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CAPITULO l. INTRODUCCION

1.1. Comentarios previos

La idea central del presente trabajo de inve~

tigación consiste en estudiar un hecho de su

ma trascendencia social ocurrido en una deIas

industrias autóctonas de nuestro país.

Más específicamente, se trata de la Intervención

por parte del Estado de una empresa líder de~

tro de la Industria Vitivinícola Argentina.

Escapa a los objetivos de este estudio evaluar

los motivos que dieron origen a dicha decisión

gubernamental. En cambio, interesan a los fi

nes del mismo, desarrollar un exhaustivo aná

lisis de la relación dada entre los elementos

convergentes -Estado; Empresa, e Industria

Vitivinícola-, así como también medir las: co~

secuencias emanadas de tal vínculo.

Para alcanzar dichos propósitos fue necesario

efectuar una estructuración de los diversos

temas en la forma como seguidamente se expli

cita.

Este primer Capítulo, dedicado a trazar un p~

norama del objeto de la tesis, también deja

sentado en los puntos que siguen aquellos da

tos requeribles para una comprenslon integral

del problema en cuestión.

De ahí que, tanto los Objetivos del trabajo

como su Alcance y la Metodología utilizada s~

an a continuación descriptas con un alto gra

do de minuciosidad.
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El segundo Capítulo está consagrado a reseñar

cada uno de los Elementos en Juego, o sea los

participantes, a través de un pormenorizado

detalle de aquellos rasgos distintivos con que

se caracterizan desde sus orígenes.

En el tercero se describe un Marco Conceptual

compuesto por todas las herramientas metodoló

gicas que se emplean en la investigación.

El Capítulo cuarto admite ser la parte princi

pal de la obra ya que en él se desarrolla el

'~studio del Caso Representativo~,significando

ello el exámen de la Empresa intervenida esta

talmente (en adelante E.P.I. -Empresa Privada

Intervenida).

El quinto Capítu~o hace lo propio con otra em

presa vitivinícola privada de iguales caract~

rísticas que la' anterior, pero ésta en canb í.o no

íntervenida por el Estado (en adelante E.Y.N.I.

-Empresa Privada No Intervenida).

Es en elsexto Capítulo donde se efectúa un cote

j o de los Resul tados entre ambas empresas. En es

te caso es medular la confrontación apuntada,

porque ella será la que permita arribar a co~

clusiones certeras producto de la comparación.

El séptimo Capítulo está dirigido a la conce~

tualización y análisis de las así denominadas

I -va r i ab 1e s de Ge s t ión l. I • Con e 11 o s e in t e TIt a de

linear, tanto en la E.P.I. como en la E.P.N.I.

la utilización de dichas variables para la ela

boración de hipótesis.'

En el Capítulo octavo se consume el trabajo m~

diante la preparación de la sinopsis respecti

va. Es allí donde corresponde que se viertan

las Conclusiones obte~idas a través de una
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síntesis de lo desarrollado a lo largo de la

investigación.

Por último y al margen de la labor desplegada,

se introduce un Postscripturn conteniendo una se

rie de proposiciones que constituyen el modelo

propuesto, cuya finalidad radica en aportar ~

guna mejora al vínculo Empresa Intervenida-Es

tado Interventor.

Una vez descriptos los contenidos de cada Ca

pítulo, cabe una última reflexión sobre el te

ma, resultando interesante transcribir dos p!

Trafos de Lewis Coser(l)que dicen:

* !1 •••Esto me recuerda la deliciosa enunciación

que de la ley del instrumento hiciera Abraham

Kaplan: dad a un niño un martillo y encontra

rá que todo necesita ser golpeado."

* 11 el lenguaje esotérico levanta barreras

contra los pertenecientes al exogrupo y co~

firma a los del endogrupo, que en rigor ti~

nen dominio sobre alguna verdad especial.

Pero hay algo más; tal jerga es un lenguaje

más técnico que las ideas que trata de expr~

sar . . . • De modo tal, que puede camuflar con

éxito ideas triviales ... "

Los párrafos fueron enunciados por dicho autor

en las deliberaciones de la reunión anual de

la Sociedad Sociológica Americana, San Francis

ca, agosto de 1975.

Ambos representan el pensamiento que rige a es

ta tesis, es decir: atenuar lo más posible la

utilización indiscriminada de técnicas como

así también, rehuir del uso excesivo de len~u~

jes sofisticados y densos.

(1) COSER~ Lewis '~iscurso presidencial: Dos métodos para la búsqueda de
lo euet.ancial " (En Sovolcin , P.A. y otros: "La investiqacián SociaZ ¡I~

Buenos Aires~ Centro EditoY' de América Latina~ 1982~ págs. 127 y 134).
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1.2. Objetivos del trabajo

Los móviles que impulsan el presente trabajo

son los que a continuación se mencionan:

a) destacar la importancia socio-económica que

reviste la Vitivinicultura como actividad

industrial propiamente dicha, basada en la

producción primaria de origen nacional y

con una potencial participación exportadora;

b) analizar en forma rigurosa la relación da

da entre una Empresa Vitivinícola interve

nida y el Estado durante el período que a

barcó la gestión de éste;

c) evaluar las consecuencias que tal relación

produjo en la estructura organizacional de

la empresa bajo análisis; y por último,

d) elaborar una propuesta tendiente a mejorar

el vínculo "Empresa Intervenida-Estado I~

terventor" con el objeto de evitar costos

sociales improductivos.

1.3. Alcance

El tema sometido a estudio se encuadra dentro

de los siguientes límites:

a ) Cél r a c ter í s tic a J1 r ine i p El 1 de la E.r:npr e s él :

Se trata de una Industria Vitivinícola In

tegrada. Precisamente, el carácter de "in

dustria" le permite a la Empresa desarro

llar todas las Operaciones Básicas inhere~

tes al giro del negocio (Compras, Pagos,
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Producción, Ventas, Cobranzas), mientras

que el concepto de "Vitivinícola Integr~

da" implica las etapas del proceso produ~

tivo desde su inicio con la materia prima

hasta el posterior fraccionamiento del pr~

ducto terminado.

b) Otras características:

La Empresa adopta una tipificación jurídl

ca de "Sociedad Anónima" cuyo origen, como

se verá, es de neto corte "familiar" y "re

gional".

Su Objeto Social(2J s e apoya sobre cuatro pil~

res, a saber:

producción de uvas;

elaboración;

fraccionamiento; y

venta de vinos.

La facturación mensual promedio oscila en los

cuarenta y cinco millones de australes, repr~

sentando una venta de quince millones de litros

aproximadamente, valores estos que corresponden

al primer trimestre de 1988, y a la actividad

de la Empresa desarrollada en todo el país.

La Dotación a su vez, se integra con dos mil /

trescientas personas ubicadas en las Plantas,

Depósitos y Fincas que la componen.

La Empresa se encuentra geográficamente distri

buída en siete Plantas, cuatro Depósitos y cua

tro Fincas, radicados en distintos puntos

(2) - RESERO S.A.I.A.C. y P.: "Estatutos Sociates"~ Buenos Aires~ 1952~ art.3Q.

- RESERO S.A.I.A.C. y F.: Memorias y Batanees de la E.P.I. correspondien
tes a los Ejercicios Económicos Nros. 1~ al 31 inclusive~ que abarcan
el periodo 31.1.75 at 31.1.86.
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del país, según el siguiente detalle:

* Cuatro Plantas en la Provincia de San Juan:

- Albard6n,

- Bodega Central,

- Cusnir (Chimbas), y

- Media Agua

* Una Planta en la Provincia de Mendoza:

- Salto de las Rosas, San Rafael.

* Una Planta en la Provincia de Corrientes:

- Capital de dicha Provincia.

*

*

*

*

Una Planta en Capital Federal.

Depósitos en:

- Uno en la Provincia de Santa Fe, Ciudad

de Rosario;

- Uno en la Provincia de Córdoba, Ciudad

de Río Cuarto;

- Dos en la Provincia de Buenos Aires, Ci~

dades de Mar del Plata y Bahía Blanca.

Una Finca en la Provincia de San Juan, ale

daña a la Capital de dicha Provincia.

Tres Fincas en la Provincia de Mendoza, ~

ledañas a la Ciudad de San Rafael.
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Las características precedentemente menciona

das denotan la magnitud e importancia de la

Empresa dentro de un mercado elevadamente ato

mizado como lo es el vitivinícola.

De dichos guarismos, entonces, se infiere una

participación en el Total Mercado que demues

tra la representatividad de la Empresa aquí

considerada.

c) Lugar:

La investigación se circunscribe tanto al lu

gar de origen de la Empresa en la zona de Cu

yo, específicamente las provincias de Mendoza

y San Juan, corno al análisis de lo acontecido

en la Planta de Capital Federal y en las res

tantes localidades que la constituyen.

d) Período en cuestión:

El trabajo abarca el período 1974 a 1986 illclu

sive.

Del mismo se desagregan los primeros seis años

-que corresponden a la etapa "privada" de la

Empresa bajo estudio- de los últimos siete

años donde aparece la -figura de su "interven

ción" ejercida por el Estado.

1.4. Diagnóstico del contexto.

La Industria Vitivinícola Argentina -yen espe

cial la cuyana- muestra un permanente sometimie~

to a las oscilaciones bruscas. Tal estado vaci

lante se debe, fundamentalmente, a que la produ~
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ción se orientó en forma casi exclusiva hacia el

consumo, sin considerarse el uso diversificado y

variado de la uva.

Dicha razón hace que los volúmenes de elaboración

vínica fluctúen entre excedentes y faltantes, los

cuales han sido permanentemente regulados por un

intervencionismo estatal, manifiesto tanto en el

precio como en el prorrateo y/o bloqueo de los

vinos.

Sin embargo, tales regulaciones estatales no pa

san de ser meros paliativos en vez de soluciones

estructurales de acuerdo con lo demandado por la

actividad vitivinícola.

A lo antedicho se suma el problema inflacionario

que adolece el país, lo cual torna aún más deqep

cionante al universo en el que se desenvuelve la

Empresa tomada por caso.

Por consiguiente, se está en presencia de un con

texto contradictorio donde se confrontan por un

lado, la depresión económica actual, y por otro,

un auténtico potencial orientado hacia la expor

tación.

En consecuencia, el Contexto(3)padece una situa

ción de anomia~4)donde en lo individual se expe

rimenta un estado de desconcierto mientras que,

en lo global, se nota una ausencia de regulación

socio-económica eficiente y acorde con la reali

dad de p&rte de las Instituciones comprometidas

con la Vitivinicultura.

Existe una acentuada disociación entre la pala

bra, el pensamiento y la acción, producto del

(3) GALTUNG~ Johan "Teoria y Método de la Investigación Social"~ Buenos
Aires~ EUDEBA SQ edición~ 1978~ Cap. II~ en especial pág. 36.

BARTON~ Allen H. "El concepto de espacio de propiedades en la investi
gación social"~ en KORN~ F. y otros "Conceptos y variables en la in-
vestigación social:", Nueva Visión~ 1984

(4) SOROKIN~ P. A. Y otros "La investigación coci.al.", Buenos Aires) Centro
Editor de América Latina~ 1982) págs 25 y 37
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desaliento general de la Industria.

De ahí que todos los proyectos tendientes a sal

var la crisis sean elusivos, alusivos o no perti

nentes, pero ninguno de ellos cuente hasta el mo

mento con una visión completa y objetiva del prQ

blema.

1.S.Metodología utilizada

Planteados los "Objetivos del t r ab a j o'", correspon

de describir el método de investigación utiliza

do, el cual se sustenta en la aplicación de un

esquema tripartito, compuesto por las tres herra

mientas sociológicas que seguidamente se expli

can:

1.5.1. Unidades de Análisis(SJ:

Consisten en el objeto de estudio que aquí se

desarrolla. Quedan representadas en dos empr~

sas, la intervenida estatalmente y la privada

no intervenida.

Sin embargo, tal corno se verá posteriormente,

será la primera de ellas la Unidad de Análisis

principal por ser de sumo interés analizarla a

través de un mayor número de variables.

1.5.2. Variables(6J:

Se tratan de aquellos elementos que caracteri

zan conceptualmente a las Unidades de Análisis

elegidas.

(S) SOROKIN~ P.A. y otY'os~ "La Investigación Social"~ Buenos Aires~ Centro
Editor de América Latina~ 1982~ pág. 15.

GALTUNG~ Johan~ "Teoria y Método de la Investigación Socialrr~ Buenos
Aires~ EUDEBA~ 5a. Edición~ Tomo I.~ 19?8~ Cap. II.

(6) SOROKIN~ P.A. y ocroe , "La Investigación Boci.al:", Buenos Aires~ Centro
Editor de América Latina, 1982~ pág.1S.

KORN~ Francis y otros~ "Conceptos y Variables en la Investigación So
cial", Buenos Aires~ Nueva Visión, 1984. Su art i cul.o : "El significado
de l: término "oax-i.ab le" en Socio logia ", pág. 7 . Vé as e también LA ZARSFELV,
Paul.: "El nacimiento y desarrollo de las variables" (En: ibid pág.21).

ZETTERBERG~ Hans~ "Teoria y verificación en Sociologia"~ Bs.As. Nueva
Visión~ 1981, pág. 60,

GALTUNG~ J.~!lTeoria y Método de la Investigación Social"~ Bs.As. EUDEBA~

Sa. Edición~ 19?8~ Cap.III.
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Resulta oportuno señalar que las Variables, a

su vez, se clasifican de la siguiente manera:

1.5.2.1. Variables Independientes(7):

Son las consideradas anteriores, causal o

temporalmente, a otras.

1.5.2.2. Variables Intervinientes(S):

Existen por sí mismas. No dan origen a otras

Variables ni tampoco otras son causales de

sus valores.

1.5.2.3. Variables Dependientes(9)

Se trata de aquellas Variables posteriores,

ya sea causal o temporalmente, de otras.

1.5.3. Valores(10):

Se trata de magnitudes nominales u ordinales

que asumen las Variables para señalar determi

nadas características de las Unidades de Aná

lisis seleccionadas.

o sea que para el presente trabajo, los Valo

res son las dimensiones que sirven de base p~

ra efectuar las evaluaciones respectivas.

Además, existen otros conceptos o instrumentos m~

todológicos aplicados en la investigación que me

recen los siguientes comentarios:

(7) SOROKIN~ P.A. y o t r o s , "La Investigación So c i a l :", Buenos
Aires~ Centro Editor de América Latina~ 1982~ pág. 20.

(8) Lb i d , pág. 20.

(9) ii-:a, pág. 20.

(10) Lb i d , pág. 15.

GALTUNG ~ J. ~ "Teor-ia y Método de la Investigación Sooial.", Buenos
Aires~ EUDEBA~ Sa. Edición~ Tomo I~ 1978~ Cap. IV.
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1.5.4. Operaciones:

La metodología propuesta permite, en favor de

la investigación, realizar las siguientes ope-
. (11)

raCIones

- mediante el empleo de las Variables, los con

ceptos abstractos son convertidos en observa

bIes;

luego se efectúa una rigurosa medición de és

tos;

- posteriormente se determinan los indicadores,

como herramientas práctico-concretas que si~

ven para expresar rasgos comunes de aquellos

conceptos observables; y por último

del conjunto de indicadores seleccionados se

establecen los índices de medición respecti

vos.

1.5.5. Diseño de la Investigación:

El D· - d 1 1 . . .. (12)Iseno e a nvestlgaclon en este caso

d 1 . El' . (13) ...es e tIpO xp lcatlvo porque esta orIen-

tado a la búsqueda de una explicación del fe

nómeno de la Intervención Estatal como proce

so regulador propiamente dicho.

(11) SOROKIN~ P.A. y otros~ "La Investigación Social"~ Bs.As.~ Centro Edi
tor de América Latina, 1982~ pág. 35.
LAZARSFELD~ Paul~ "La representación imaginada del concepto"~ (ibid,
pág. 90).

(12) SOROKIN~ P.A. y ot.roe , "La Investigación Soci-al:", Bs.As. Centro Editor
de América Latina, 1982~ pág. 16.

HYMAN~ Herbert , r'Variaciones en el contexto técnico y orientación aprE..
piada para el analista", (ibid, pág. 51).

(13) RYMAN, Herber t , "Investigaciones explicativas", en SOROKIN P.A. y otros
"La investigación social"~ Buenos Aires~ Centro Editor de América La
tina, 1982, pág. 76
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1.5.6. Recolección de Datos - Principios~

Como consecuencia de lo precedentemente expre
sado, la Recolección de Datos(14)se ve dific~

tada al igual que la defensa de los Principios

que la sustentan.

Tales Principios(lS)son:

- Principio de Comparabilidad: se ocupa de

que tanto las Unidades de Análisis como las

Variables y sus Valores se ajusten entre sí

a efectos de evitar discrepancias imposibles

de medir;

- Principio de Clasificación: tiende a asegu

rar que haya un único Valor para cada combi

nación de Unidad de Análisis y Vari~ble !/
respectiva;

- Principio de Integridad: busca no dejar v~

cía alguna combinación entre Unidades de Aná

lisis y Variables. O sea que, para cada com

binación aludida siempre tiene que existir

un Valor;

- Principios de Intersubjetividad y de Confia

bilidad: ambos Principios se relacionan en

tre sí y constituyen un par de requisitos me

dulares en la Observación.

(14) GALTUNG, Johan, "Teoxvia y Método de la Investigación Social", Buenos
Aires., EUDEBA, Tomo I, Sa, Edición, 1978, pág. 21 Y Cao, V.

ZETTERBERG, Hans, "Teoria y verificación en Socio logia", Buenos Aires,
Nueiia Visión., 1981., Cape, 5 y 6, Y pág. 121

SOROKIN, P.A. y otros., "La Investigación Social", Buenos Aires, Centro
Editor de América Latina., 1982, pág. 28

(]S) GALTUNG, Johan , "Tearia y Método de la Investigación Social", Buenos
Aires., EUDEBA, Tomo I, Sa. Edición, 1978, pág. 4.
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Efectivamente, si repetidas observaciones de

varios observadores se derivan en datos cons

tantes, entonces se infiere que la Observación

realizada es confiable. En el caso bajo est~

dio se daría por ejemplo, si la aplicación de

la misma Variable de Rendimiento hecha por ms

tintos observadores, arrojase iguales result~

dos. Ello garantizaría la confiabilidad de la

prueba;

Principio de Validez: persigue el fin de que

los datos obtenidos en la Recolección seanlos~

ficientemente fidedignos como para que permnan

inferencias legítimas.

Por lo tanto, conforme a lo visto al inicio, ta~

to la Recolección de Datos como sus Principios,

se ven afectados negativamente por el Contexto.

De ahí, que la utilización de otros instrumentos

como los que seguidamente se describen, propen

dan a paliar tal situación.

1.5.7. Correlación o Covariación:

Para lograr la preservación de los Principios a

rriba aludidos, las Variables se seleccionaron

en función de Hipótesis, es decir, que se tuvo

especial atención en las relaciones dadas entre

aquellas. Por tal motivo se emplearon medidas

de Correlación o Covariación(16~ las cuales co~

sisten en detectar conexiones causales al prod~

cirse regularidades empíricas entre dos o más

Variables.

(16) SOROKIN, P.A. y otros, "La Investigación Social", Buenos Aires,

Centro Editor de América Latina, 1982, págs. 21 y 34.

34



1.5.8. Medición:

L i d d M d i ." (17) b "a 1 ea e e lClon para este tra aJo se

circunscribe a evaluar significados cultura

les cotidianos que sean de alguna manera ob

servables mediante la aplicación de Variables

minuciosamente escogidas.

La elección de las Variables juega un papel

preponderante pues, del grado de representa

tividad que tengan, dependerán sus capacida

des evaluadoras o de medición.

1.5.9. Esclarecimiento Conceptual(18):

Consiste en reunir todos los datos requeribles

para la Medición de una Variable. Por ejem

plo: hubo necesidad de realizar un proceso

selectivo previo sobre los datos circundantes

para definir a las Variables de Rendimientoque

aquí se utilizan.

1.5.10. Clasificaciones:

Se las utiliza para determinar las relaciones

que caracterizan a un conjunto de Variables,

v.gr.: las Variables Contextuales y las Varia

bIes de Gestión.

(17) SOROKIN, P.A. y otros~ "La Investigación Social"~ Buenos AiY>es~ Centro
Editor de América Latina~ 1982~ pág. 31

GALTUNG., Johan, "Teor1a y Método de la Investigación Social", Buenos
Aires, EUDEBA~ Tomo I, 5a. Edición~ 1978, Pág. 79.

KORN, F. y otros, "Conceptos y Variables en la Investigación Social",
Buenos Aires, Nueva Visión, 1984, Pág. 15

TORGENSON, W.S. "La naturaleza de la Medición", Pág. 83 (En MORA y
ARAUJO~ M. y otros "Medición y construcción de Indices", Bs.As. Edit.
Nueva Visión, 1971)

(18) SOROKIN, P.A. y ot.roe , "La Investigación "Social", Buenos AiY'es~ Cent-ro
Editor de América Latina~ 1982~ pág. 33
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Precisamente, el concepto de Taxonomía(19)sur

ge a colación, pues éste consiste en un esque

ma ordenado para la clasificación y descripción

de cualquier acontecimiento social.

1.5.11. Otras herramientas· metodológicas aplicadas:

En el presente trabajo se aplican un número de

Variables a dos Unidades de Análisis elegidas.

Ello coincide con las razones que existen para

evitar la unicidad de las herramientas citadas.

Al ser casos únicos tanto la Unidad de Análi

sis como la Variable, tal circunstancia podría

originar errores de interpretación no deseados

(2 O) •

El siguiente cuadro es suficientemente esclare

cedor al respecto:

RAZONES PARA EVITAR
UNIDADES re ANALISIS
o VARIABLES UNICAS

* Razón Negativa

MAS DE UNA
UNIDAD DE

ANALISIS

No existe el
caso puro

MAS DE~
VARI~B~~" 1

No eXiste~
Variable 'PU~: I

* Uso de la dispersión La existencia de La existencia
más de una perm~ de más de una
te ver diferen- permite ver pa
cias. trones de con~

ducta expresa
dos en Valores.

* Uso de la correla
ción I

Al consistir en un instrumento
encargado de detectar conexio

! nes causales, este sólo puede
utilizarse con cierto número ~
Unidades de Análisis y por lo
menos con dos Variables elegi
das.

(19) ZETTERBERG;) H. "Teor-i.a y verificación en Socio logia "~ Buenos Aires ~

Nueva Visión~ 1981~ Pág. 30.

(20) GALTUNG~ J. "Teoi-La y Método de la Investigación Social" Buenos Aires~

EUDEBA~ Tomo I. Sa. Edición, 1978~ pág. 11.
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CAPITl'LO 2. ELEnENTOS E>J JUEGO

2.1. Conentarios Drevios

Para el de s a r r o Ll o del trabajo s ur r e la nec~

s i d ad de n Lan t e a r cuáles serán los "e l enento s

en juegan. Es dec i r , p r e pun t a s tales COJ'T1O:

quiénes participan, cuáles son sus orípenes,

cómo evolucionaron dichos ~articinantes, y

qué s i cn i f i c a el nre s en t e na r a ellos, resultan

ser incórnitas que es nenester dilucidar.

También es preciso describir a los Orranis

mos Estatales, cuyas intervenciones, según

los períodos en nue actuaron, incidieron /

profundamente en la estructura ad~inistrati

va de la Empresa elefida.

Asimismo, se hace re0uerible una descriDción

de la lerislación pertinente, co~o ~sí tam

bién acerca de la corres~ondencia de objeti

vos entre dichas leyes y los ór~anos ~e apli

cación respectivos.

Todo ello, una vez ex~uesto, se esti~a 'será

de suma utilidad para identificar y nedirlas

relaciones dadas entre tales elementos dentTD

del contexto socio-económico en el cual inter

actuaron.

2.2. Industria Vitivinícola Argentina

A efectos de obtener una visión cabal ce la

Vitivinicultura Ar~e.ntina, se torna necesario

enfocar el te~a desrle tres nuntos ~e vista:
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su orif,en en nuestro país, el crecimiento que

acusa la Indus tria a través de 1 t i enpo , y nor

ú l t i mo su, actualidad, nun t ua l i z á n do s c a ou i

acerca de su partici:Jaci6n en el concierto

mundial con el objeto de me¿ir la re~l noten

cialidad exporta~ora.

2.2.1. Origen

La introducci6n ~el cultivo de la vid se ~

tribuye a las corrientes colonizadoras lle

radas desde España a fines del Siglo XVI.

las cuales se asentaron en distintas re~io

nes de nuestro 9a í s. (1)

Así se observ~ que las primeras estacas de

vid fueron o Lan t a.la s en la nrovinc ia de SHIl

tiago del Estero, y des~e allí tr~slada~~s

a San J uan Y- ~¡fen do za . Pre c i s amen t e e s e TI

la zona de Cuyo donde alcanzaron un ~avor

desarrollo debido al clima y a la tierra,

ambos tan nropicios para este tino de cul

tivo.

Esta incipiente industria denota de s de su

inicio un marcado acento familiar, pues /

primordialmente, las tres generaciones

abuelos, padres e hijos- son las nue ~ar

ticipan activamente a lo largo del proceso

productivo. A ello se suma la intensa in

fluencia extranjera que se manifiesta en u

na propensi6n al trabajo 4e tino manual y

cuantitativo tan típico de los colones es

pa50les en una primera etana, e italianos

que se a~regan con posterioridad.

(1) ARGENTINA~ Instituto Nacional de Vitivinicultura: I~rgentina Vitivini
col.a", Mendoza~ Servicio de Irrrpresiones del I.N.V.~ 1977, véase el 
punto ~Los comienzos de la prodUcción vitivin1cola'~

ARGENTINA~ Universidad Nacional de Cuyo~ Facultad de Ciencias Ajrarias
Instituto de Economia Apparia: r~nálisis Estadistico~ Evolución y Pers
pec tivas de la Vitivini cu l.tiura Argen tina tt 'tendoza~ diciembre 19 81 s 

pág. 21.
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Estos hechos -influencias tanto familiar

como extranjera- se constituyen en estig

mas propios de la Vitivinicultura Arventi

na que la caracterizan desde su ori?en has

ta nuestros días.

2.2.2. Des a r r o l Lo

La Vitivinicultura en las pyovincias cita

das se mantuvo hasta mediados del Si~lo

XIX con siflilares características a IR.S

allí descriptas y sin sobresalir Qentro de

la diversificada agricultura imDerante en

esas zonas.

Justamente en la s egund.a mitad elel s i c l o

pasado es cuando convergen una serie de f~

tares que alteran sustancialmente la estruc

tura v;tivinícola de la éDoca(2~

Los cambios acaecicos dieron inicio a un

nuevo modelo ~e Avricultura Cuyana influe~

ciada por las necesidades ~el mercado de

Buenos Aires, el cual ya se constituía en

el centro de mayor he?emonía del país, tan

to en el aspecto econó~ico-social cono en

el político.

Por lo tanto, los factores de ~ayor rele

vancia para el desarrollo de la Vitivini

cultura que caben destacarse serían los si

guientes:

(2) ARGENTINA~ Instituto Nacional de Vitivinicultura: op.cit. en llama
da (1) de pág. J8; véase el punto titulado 'Pecundo ppogreso de
la Vi tivinicu Ltiura Argentina".
ARGENTINA~ Universidad Nacional de CUyo~ Facultad de Cienci2s Agra
rias~ Instituto de Economia Agraria: o?cit. en llamada (1) de páp.
38; pág. 21.
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*

*

*

la introducción en el a~o lR55 ne ce~a

jes franceses cuy~s variedades reunían

reconocidas aptitudes enológicas, las

cuales !1ejoraron la calidad y sustituye

ron a las vides criollas de entonces,

más rendidoras que a0uellas nero cuali

tativamente inferiores;

otro hecho trascendente es el arribo del

Ferrocarril ocurrido entre los años187~

a 1885 en las provincias de ~1enc.oza p r i

mero y San Juan después;

Esto influyó positivamente en la Indus

tria Vitivinícola, pues le DTororcionó

la vía de comunicación indispensable Da

ra ampliar su mercado; más aún si se

tiene en cuenta el rol de proveeooras

de vino y demás productos frutihortíco

las que en esos a~os se le asignaba a

las provincias cuyanas en función no s~

lo del mercado interno a nivel nacional

sino también de los requerimientos forá

neos, especialmente del mercado inglés,

mediante la obligada intermediación po~

teña representada por el ferrocarril;

finalmente, otro acontecimiento de sin

gular importancia vierte dado por la co

rr~ente inmigratoria que desde Italia

se establece en tierras cuyanas -princi

palmente mendocinas- entre los apos /

1887 Y 1895. Con ella se produjo un a

centuado increMento de la superficie i~

plantada que, conjugada con la elevada

rentabili0ad del Sector en ese período.

desemboca en un real crecimiento de la

Industria sin perder sus características

incidentales de tino familiar y fuerte

arraigo extranjero.
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Por ende, la c on ve r o en c i a de los tres +::l.c
tares precedente~ente descri~tos exnlica

por sí misna el rer~anente desarrollo acu

sado ~or la Vitivinicultura desde Eediados

del siglo pasado hasta alrede20r del afo /

1960. o sea c.ue¡ sin contar las últinas

décadas en que la Industria se encuentra su

mida en un ciclo de continuos altibajos,

la evolución con tendencia constante se ~a

nifiesta principalmente a lo lar?o de una

centuria que abarca ambas mitades sucesivas

de los siglos XIX y XX.

Los datos estadísticos que se ~uestran en

los Cuadros Nr os , 2.1. al 2.9. inclusive,

al final del Capítulo, resultan ser reDre

sentativos cel desarrollo auuntado y de los

ciclos alternativos correspondientes a los

últimos años.

2.2.3. Su Actualidad (Participación en la V'it í.v i.n i
cultura nundial).

La producción de vinos en nuestro Daís, oue

es proce~ada en alrededor de dos wil bodegas

y seiscientas plantas elaboradoras"alcanza

un volunen anual aproxi~ado de dos Milnillo

nes ce litros.

Precisamente esta magnitud productiva perni

te ubicar a la Argentina entre los cinco pri

meros oroductores mundiales de vinos, conjun

tamente con 5spa~a, Italia, Francia y ~usia¡3).

(3) ARGENTINA) Instituto Nacional de Vitivinicultura: op.cit. en llamada (1) de
pág. J8 -.;! véase ;'Des tacada ubicación alcanzada;' y además "Zonas Vitivini
colas) ..::"Ultivos-producción) mercado e industrialización 1,'.

AHGEN21IllA) Universidad Nacional de Cuyo s Eacul.tad de Ciencias Agra.Y'ias:J Ine
tituto de Eco~om{a Agraria: op.cit. en llamada (1) de pág. 38~ Pá7. 22. -
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Para alcanzar tal mapnitud la Industri~ o

cupa actualmente una población cercana a

las cuarenta y cinco mil personas, amén de

una extensa gama de industrias colaterales

productoras de insumos complement~rios ta

les como botellas, corchos, etiquetas, es

queletos, productos eno16gicos y/o auf~icos

etc., en cantidades prominentes.

Por otra parte, las excelentes condiciones

climáticas en consonancia con la a~licación

de Moderna tecnología sobre un terreno pro

picio para este cultivo, permiten obtener

variedades de vinos finos altamente califi

cados. Estos vinos son comparables en ca

lidad con los más prestigiosos de Europa.

Entonces, tanto cuantitativa como cualita

tivamente las variedades de uvas suscepti

bles de cultivo en nuestro país, denotan la

existencia de una materia prima básicamente

atractiva, y con una elevada potencialidad

exportadora dentro del concierto mundial(4~

Otra caracteristica de esta Industria es

que al ~articipar todas las empresas que ill

componen en peque~as pro90rciones, ello ha

ce 0ue el mercado vitivinicola sea altamen

te competitivo y ato~izado. De ahí es que

sólo se destaquen aquellas empresas que ha

yan logrado desarrollarse como Industrias

Vitivinícolas Iritegradas, las cuales cuen

tan con sus propias fincas, bodegas e inclu

sive plantas de fraccionaniento.

(4) ARGENTINA~ Instituto Nacional de Vitivinicultura: "Los productos vi
tivin{colas argentinos en los mercados mundiales"~ Mendoza~ Servicio
de Impresiones del I.N. V.~ 1986.
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No obstante, cabe advertir que, lamentabl~

mente para nuestro país desde 1979 hasta

la fecha, los envíos al exterior oeclinaron

en un 70% aproximadamente, con relación al

afio inmediato anterior, oue fue el ~ás alto

en materia de exportaciones.

Sin pretender analizar exhaustivamente los

motivos de la caída en los volúmenes eXDor

tados, es evidente que el retraso cambiario

del dólar estadounidense respecto de la mo

neda argentina aparece como un factor de /

suma incidencia en dicha declinación.

Se concluye entonces, que la Industria vrtl
vinícola Argentina si bien no Muestra una

actualidad fecunda, es indudable que su p~

tencial se manifiesta en las bondades de su

materia prima, las cuales se vigorizan aún

más debido a las condiciones meteorológicas

y aptitudes del suelo de las zonas dedica

das a su cultivo.

Al-respecto, los Cuadros n~ 2.10 al n ? 2.38,

muestran datos estadísticos sobre el pre

sente de la Industria Vitivinícola, confi~

mando los comentarios a~uí expuestos.

2.3. La Empresa

Respecto de la Empresa selecciona0a, es preci

so -al igual que con la Industria Vitiviníco

la- dividir el análisis en tres partes clar~

mente definidas, a saber: su origen, su desa

rrollo y su actualidad.

Tal enfoque permitirá alcanzar por un lado\ma

justa medida de su evolución, y por otro, una

apreciación certera del arraigo familiar que
le dio nacimiento y que aún hoy la caracteriza.

43



2.3.1. Origen

Para arribar al origen de la E~presa selec

cionada es menester re~ontarse a las raí

ces históricas que nutrieron su for~ación.

(5) .

Así es que se observa la confluencia de dos

acontecimientos simultáneos ocurridos en 

puntos diferentes de nuestro país.

En San Juan desde 1920, una familia de vi

ñateros comenzaba a elaborar caseramenteel

fruto de sus esfuerzos que era el vino san

juanino de tino licorista.

Paralelamente en Buenos Aires, daba comien

20 una primera distribuidora de mercaderías

diversas, la cual incluía el renarto de vi

nos de distintas marcas. La expansión co

mercial del negocio le permite en 1936 in

corporar un mayor número de socios, a la /

vez que adoptar para los vinos la marca que

por entonces iba imponiéndose sobre otras,

y que hoy precisamente, caracteriza a la /

Empresa tomada por caso.

Con el devenir de los años, ambas histori~

van aproximándose.

En San Juan, ante el fallecimiento del pa

dre de esa familia, ocurrido en 1937, sus

hijos se asocian bajo la forma de Sociedac

(5) Entrevistas celebradas en el año 1983 con el Sr. Leonardo twntilla
(ex-director de la E.P.I. y socio fundadOr hasta el año 1979)~ y el
Sr. Romero Bustos, Carlos durante el año 1985 (ex-Gerente General
Delegado).

También es menester remitirse a cada una de las Memorias correSDon
dientes a los diferentes Estados Contables~ años 1974 a 1986 ,:nclu
sive.
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de RésponsabilidaJ Limitada, prosiguiendo

con la elaboración de vinos licoristas.

En 1946 es cuando lq Sociedad adQuiere la

Bodega Albardón ne esa Provincia, que fun

cionaba desde 18 a~os antes. Es ahí donoe

se inicia la actividad productiva de vinos

moscatos y claretes, los cuales son envia

dos a Buenos Aires para que aquella Distri

buidora los comercializase en el mercado

capitalino, ávido de vinos regionales.

En Capital Federal, la distribución crece

conjuntamente con la marca, a tal punto,

que por el año 1950 el negocio incluye la

actividad de fraccionamiento del vino pr~

veniente de San Juan.

Para asegurarse la provisión de los vinos

que llevan su marca, cuya salida se ve ca

da vez más acrecentada, la Fraccionadora

de Buenos Aires se asocia con la Sociedad

Sanjuanina, dando nacimiento a la Empresa

bajo análisis en el afto 1952.

Por consiguiente, de la convergencia de am

bas historias se deduce que la marca del

vino comercializado es anterior a la cons

titución de la Empresa -años 193ó y 1952,

respectivamente- y que ésta tiene un origen

familiar y regional tlpico de la Industria

Vitivinícola de la cual forma parte. Pre

cisamente, el hecho de que l~ marca prece

da a la Empresa homónima, cobra absoluta

importancia en materia de comercialización

de productos de conSUTIO Masivo como lo es

el vino.
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2.3.2. Desarrollo

Como se observa del punto anterior, al mo

mento de su fundación la Empresa ya se en

contraba consolidada, a pesar de que aún no

había llegado la etapa de su pleno desarro

llo.

En 1954 se comenzó a construir su primera

bodega propia en la ciudad de San Rafael,

Pcia. de Mendoza, más específicamente en la

localidad denominada Salto de las Rosas, la

cual elaboró por vez primera recién en la

cosecha 1956/57.

A partir de 1958 comienza la compra de fin

cas en San Rafael, procediéndose a la implaE

tación de nuevos viñedos; y en San Juan,

por el año 1965, la Empresa adquiere la fin

ca de mayor dimensión respecto de las res

tantes, ubicada en el Departamento 9 de Ju

lio, constando de 474 hectáreas.

Mientras tanto en Buenos Aires, ante el cr~

cimiento paulatino que va experimentando la

Empresa, ésta se traslada en 1959 a los ac

tuales terrenos de Palermo, alquilados a F~

rrocarriles Argentinos. También la Sociedad

de Responsabilidad Limitada de origen sanju~

niDO realiza su aporte mediante el alquiler

de la bodega de Albardón, en donde se proce

sará su primera elaboración durante el año

1966.

Así las cosas, hasta mediados de la década

del '60 la mayor cantidad de vino a granel

provenía de la Bodega de San Rafael) mientras

que San Juan aportaba un porcentaje escasa

mente significativo.

Pero en el año 1965 es cuando se produce la
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evolución arrolladora de la Empresa al el~

borar un vino color blanco de origen sanju~

nino, acentuando el cambio que lentamente

se iba produciendo en el gusto del consumi

dor de entonces.

Del 10% que en ese año representaba el fra~

cionarniento de vino blanco en las bodegas

de todo el país, se pasa al 50% de 1978, e

"in crescendo" en los años que siguen.

Al respecto, los cuadros n~ 2.3~ al 2.45

reflejan lo acontecido en materia de incli

nación gustativa del mercado en general.

Precisamente la irrupción de la Empresa so

bre el gusto del consumidor en el cual orl

ginalmente prevalecía el vino tinto en for

ma casi absoluta, hace que aquella asuma d~

rante las últimas décadas un lugar predomi

nante e ininterrumpido dentro del mercado /

vitivinícola interno.

2.3.3. Su Actualidad (Participación en el Mercado

Interno).

Para lograr una visión global de la Empresa

bajo examen es necesario remitirse a sus ca

racterísticas~6)que fueran oportunamente ~~
criptas en el "Alcance" del Capítulo inicial.

De dichas características se destaca el as

pecto facturación, el cual adopta en general

una tendencia decisivamente creciente.

(6) Ibi.d, pág.1pl.f.
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Por ello es que de los 100 cajones diarios

fraccionados en 1965, se pasa a los 45.000

~proximados de hoy.

También se rescatan como signos verdadera

mente íconos de tal evolución: por un la

do, la instalación en Planta Buenos Aires

de seis líneas de fraccionamiento que se ~

gregan a la inicial, y por otro, en el in

terior del país donde se conjugan la capa

cidad potencial de elaboración de San Rafa

el con la elevada calidad alcanzada en sus

viñedos generándose la producción de vinos

finos de manera incipiente.

Asimismo, el fraccionamiento en los lugares

de origen le permiten hoy cubrir vastas áre

as comerciales desde cada una de las Plan

tas de San Juan, San Rafael, Corrientes y

Buenos Aires.

Otro dato contemporáneo y suficientemente

ilustrativo es la inauguración de su terc~

ra bodega propia acaecida en diciembre de

1980, en la localidad de Media Agua, Pcia.

de San Juan, construída conforme a los últi

mos adelantos tecnológicos y con una capaci

dad de vasija de 20 millones de litros, que

la constituyen en una de las más importan

tes de Sud América.

Al respecto, tomando el período 1974-1986

puede apreciarse en materia de ventas los

siguientes guarismos:
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I

VENTAS (en mi11ones de 1itros) RElACION

AÑOS TOTAL EMPRESA TeTAl MERCADO PORCENTUAL

1 2 3 4=(rl.3}x100

1974 87,3 1.919,0 4,5 %

1975 90,1 2.112,4 4,3

1976 92,7 2.174,8 4,3 %

1977 93,9 2.315,8 4,1 or
'1

1978 93,3 2.191,1 4,3 %

1979 95,8 2.066,4 4,6 %

1980 114,8 2.107,2 5,4 %

1981 112,0 2.102,3 5,3 %

1982 106.8 2.100,4 5,1 %

1983 118,2 2.055,0 5,8 %

1984 135,9 1.981,2 6,9 %

1985 154,2 1.855,2 8,3 O;

1986 201,9 1.855,4 10.9 %

El cuadro muestra su participación actual en

el mercado vitivinícola confirmando su impo~

tancia como Empresa de las denominadas " g r a:!!,

des" dentro de las primeras ciento cincuenta

de mayor facturación en el país.

2.4. La Intervención Estatal

Bajo este título se pretenden incluir aquellos

factores ajenos tanto a la Industria Vitiviní

cola como a la Empresa elegida. Por ende, re

sulta apropiado el examen de la legislación /

pertinente, de sus objetivos y de los organis

mos ejecutores.
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En cuanto a estos úl timos, también c a be refle

xionar sobre los medios disponibles con que

contaron para el desarrollo de sus respecti

vas gestiones. Entonces, aspectos tales co

mo: gestión empresarial, recursos, disponibj

lidad de bienes, dotación y factor tiempo,

resultan insoslayables para el análisis aquí

propuesto.

2.4.1. Leyes n~ 22.229 y n~ 22.334. Sus respecti

vas implantaciones.

Dichas leyes fueron sancionadas en mayo y

noviembre de 1980 respectivamente, confor

mando el marco jurídico relativo al tema en
cuestión(7~

La implantación de ambas normas surge como

consecuencia de dos motivos fundamentales:

por un lado, la particular gravedad del c~

so concreto el cual era pas ible de In terveg

ción Estatal y por otro, la ausencia de l~

yes susceptibles de regular tal situación.

O sea, que un peculiar estado de necesidad

es el factor desencadenante del hecho.

Al respecto, ciertos párrafos pertenecien

tes a los proyectos de las citadas leyes

resultan ser suficientemente explicativos.

Así, algunos pasajes del Proyecto de la Ley

n 2 22.229 dicen:

(7) Carreta in.: Para la lectura completa de ambas Leyes corresponde remi
tirse a la Bibliograf1a General al final del trabajo.
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"Buenos Aires." 27 de mayo de 1980

Excelentisimo Señor Presidente de la Nación:

Tenemos el honor de dirigirnos al Primer Magistra

do a fin de someter a vuestra consideración el Pro

yecto de Ley adjunto por el cual se dispone la in

tervención de las sociedades que componen el con

junto económico nucleado a través del Banco de los

Andes S.A . ." sociedades que se encuentran vinculadas

con éste y entre si en razón de la propiedad del

capital accionario y de estructuras de dirección

comunes. "

"La inte'PVención del Banco de los Andes S.A. por el

Banco Central de la República Arsentina." previas

las correspondientes inspecciones y comprobaciones."

permitió establecer la existencia de formas irreg~

lares de financiamiento para las sociedades inte

grantes del conjunto. No obstante." es previsible

que privadas de tal financiamiento y atendiendo a

demás al motivo por el cual se interrumpe el mismo."

tales empresas no podrán afrontar sus compromisos."

"Esta situación reviste particular gravedad si se I

considera que el conjunto económico aludido posee

una participación de primera magnitud en el mercado

de los vinos." en particular de la Región de Cuyo."

"El vo'lwnen de sus operaciones autoriza a estimar /

que la situación que 'lo afecta repercutiria seria

mente sobre otras actividades productivas comercia

les., industnales y financieras. "

'~a preservación del bien común exige entonces pre

venir el agravamiento de la situación." siendo este

propósito incompatible con el mantenimiento en los

órganos societarios de aquel'las personas cuya ges

tión ha conducido a la situación de que se trata."

"La presente medida." de caracter transitoria y exceE..

cional." no tiene por objeto involucrar al Estado
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en actividades ajenas a sus fines especificos~ lo

que seria contrario a la politica de subsidiari 

dad que se sustenta. Sin embargo~ las caracteris

ticas especiales y atlpicas de la situación admi

nistrativa~ económica y financiera de este grupo

de sociedades~ como asimismo su inminente y acen

tuada repercusión en la economia regional~ imponen

la necesidad~ muy particular para este caso concre

to~ de adoptar una medida excepcional a trqvés de

una ley especifica~ en el convencimiento que no po

drian lograrse los fines propuestos~ mediante la

aplicación de legislación vigente. "

A su vez, ciertas partes del Proyecto de la

Ley 22.334 mencionan:

'~a norma que se propone tiene como antecedentes i~

mediatos la resolución del Banco Central de la Re

pública Argentina 102/80~ ratificada ?or la Ley nQ

22.26? por la cual se intervino al Banco de los An

des S.A. y la ley nQ 22.229 que dispuso interven

ción de determinadas sociedades nucleadas a través

de la entidad mencionada y de Greco Hnos. S.A.I.C.

A."

'~stas medidas tuvieron por objeto poner fin a si

tuaciones irregulares perjudiciales al interés g~

neral y aminorar sus repercusiones en la economia

regional. También se consideró necesario evaluar

la real situación económico-financiera de las so

ciedades afectadas~ proteger su patrimonio J escla

recer sus modalidades operativas~ adoptar las medi

das apropiadas para su regularización y en su caso~

investigar las transgresiones incurridas."

'~ealizada la evaluación económica y financiera a

cargo del interventor- y sus delegados y corrobora

dos sus resultados por las auditorias contables
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contratadas a tal fin~ se llega a la conclusión de

que la mayoria de las sociedades intervenidas se ;/

encuentra en la imposibilidad de afrontar sus com

promisos~ registrando pasivos muy elevados. A ello

deben agregarse pérdidas operativas cuantiosas y

un cuadro general de falta de rentabilidad~ estru~

turas inadecuadas~ dificultades juridicas relatittm

a bienes irregularmente negociados~ compromisos /

inusuales y otras variadas anomalias."

I~entro de este cuadro general, la intervención in

forma que parte de las sociedades intervenidas nun

ca operaron como tales sino que fueron utilizadas

como meros instrumentos para obtener fondos en be

neficio de terceros. Otras sociedades~ aún cuan

do poseían una real actividad empresaria, absor

vieron elevado~ pasivos también en beneficio de /

terceros. Otras~ en fin~ llegaron a la imposibili

dad de atender sus compromisos por distintos moti

vos originados por su propia operatoria. "

"En todas las situaciones el común denominado.r es

el estado de cesación de pagos que afecta a las SE
ciedades en los térrminos de la Ley nQ 19.551~ si /

bien se encuentra aún vigente la suspensión de ac

ciones judiciales dispuestas por el A~t. 10 de la

Ley nQ 22.229. No obstante ello, cabe considerar

la posibilidad de distintos tratamientos según se

trate de empresas no viables o bien de sociedades

susceptibles de continuar la explotación si son li

beradas de sus pasivos. "

"Las distintas y complejas situaciones reseñadas ha

cen aconsejable prever un tratamiento diferenciado

que~ se estima cabe que el Estado Nacional propicie

ante la Justicia, para que sea ésta~ en definitiva,

quien resuelva al res~ecto en mérito al princ~p~o

de separación de los poderes y a la garantia del
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debido proceso~ así como atendiendo al cúmulo de

circunstancias de hecho de las que en definitiva

depende la exactitud de las categorías descriptas.

Con esta limitación pueden actualmente diferencia!

se tres grupos de sociedades."

'~l primer grupo se compone de sociedades en estado

de cesación de pagos y que en cualquier caso se /

consideran como no viables. En este supuesto se

propone que el Interventor proceda a solicitar su

quiebra lisa y llana. La nómina de estas socieda

des se formula en el Anexo I. del proyecto. "

'~n segundo término y considerando que algunas em

presas en estado de cesación de pago podrían libe

radas de sus pasivos~ continuar con sus respecti

vas explotaciones en los términos de los Artiaulos

182 a 192 de la Ley nQ 19.551~ el interventor debe

rá también solicitar su quiebra~ pero pidiendo si

multáneamente al Juez que resuelva la continuación

de la explotación~ siempre que ello sea posible sin

el auxilio de recursos estatales. Estas socieda

des se incluyen en el Anexo II. del proyecto. rt

'~a tercer situación es la de aquellas sociedades

consideradas como viables y a cuyo respecto no /

existiria mérito para hacerles extensiva la quie

bra que se decrete contra otras sociedades o pers~

nas comprendidas en el proyecto. En estos casos~

habida cuenta de que gran parte de su capital accio

nario integra el activo de otras sociedades o per

sonas cuya quiebra se prevé solicitar~ se conside

ra apropiado mantener la intervención dispuesta par

la Ley nQ 22.229 durante un tiempo prudencial en el

que se estima que la justicia podrá resolver la r~

alización de las tenencias accionarias aludidas.

La autoridad de aplicación quedaria~ no obstante~

facultada para levantar la intervención en cualqW€r

momento por razones de conveniencia. Estas socie

dades son las enumeradas en el Anexo III del pro

yecto."
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Precisamente, en el Anexo lII aludirlo en

este último párrafo es donde se ubica la

Empresa considerada en este trabajo.

2.4.2. Objetivos

Dentro del marco legal los objetivos ~ro

puestos se encuentran en el artículo 1 2 de

la Ley n Q 22.229, donde consta:

:~rt. lQ: Decláranse intervenidas las sociedades cu

ya denominación social y sede se indican en el Ane

xo r. de la presente Ley por el término de ciento

ochenta (180) dias a partir de la fecha de su san

ción~ a fin de reordenar su aaministración~ evaluar

su'real condición económico-financiera y determinaP

la conveniencia de ulteriores medidas. En tanto ./

se cumplan tales objetivos~ se procurará minimizar

los perjuicios que como consecuencia de la situaciOn

que provocó la intervención del Banco de los Andes

S.A. puedan derivar para la economia reqional~ pro

tegiendo los derechos legitimos de terceros."

Dicho artículo reúne ciertos conceptos que

admiten las siguientes reflexiones:

a) Cuando en su inicio dice "decláranse

intervenidas las sociedades ... " ya des

de un comienzo traza el encuadre juri~i

ca al que se someten las entidades alu

didas en e 1 Anexo 1. den t ro de 1 cual ner

tenece la empresa bajo estudio. 0 sea,

que la intervención por parte del Esta

do queda debidamente manifiesta.

b) asímismo, al fijar un "término de cien

to ochenta (188) días ... TI deja entrever
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la transitoriedad aue caracterizará al

Proceso de Interventión Estatal de di

chas sociedades.

c) en el párrafo "a fin de reordenar su ad

ministración, evaluar su real condición

económico-financiera, y neterminar la /

conveniencia de ulteriores medidas ... ",

quedan expresados sus tres objetivos, a

saber:

el primero donde da por supuesto un

desorden administrativo de las empre

sas que se intervienen, de ahí la ne

cesidad de "reordenarlas";

el segundo en cambio, persigue la ne

cesidad de conocer perentoriamente la

auténtica situación de tales socieda

des;

- mientras que el tercero, apunta hacia

la conducta a seguir, la cual se con

diciona a los datos que se obtengan /

del segundo objetivo fijado.

Es decir, que la asociación de los nos

últimos objetivos no necesarianente in

volucra al primero de ellos, ryues el de

1I r eo r den a r admin i s t r a t i va me TIte" r e s u1 t a

ser mucho más profundo, y a la vez, me

nos transitorio que aquellos;

d) finalmente, el artículo señala, aunque

con cierta vaguedad, lo que sería un /

cuarto objetivo a alcanzar cuando dice:

se procurará minimizar los perjui

cios que ... puedan derivar para la eco

nomía regional ... '". Esto se supedita al

logro de los tr~s objetivos antes vistos
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según lo indica la frase "en tanto se /

cumplan tales objetivos ... "

Resumiendo, la Ley n 2 22.229 marca clarrtmen

te la figura de la Intervención Estatal, de

nota su transitoriedad al fijarle un plazo

relativamente breve, y seftala los objet~os

a alcanzar, los cuales si bien se correspon

den "en la intención, no es tan así en el /

tiempo que requieren sus respectivos logros.

2.4.3. Organismos de aplicación

Tanto la Ley n 2 22.229 en su artículo 4 2 ,

como la Ley n 2 22.334 en el artículo 10 2 ,

mencionan indubitablemente al ~1inisterio de

Economía como autoridad de aplicación.

Al respecto, ambos artículos dicen:

- Artículo 4 2 de la Ley 22.229:

ti El MinisteYlio de Economia es la autoridad de apli

cación de la presente Ley y en el ejercicio de sus

funciones tendYlá las Facultades necesarias para ase

gurar el debido cumplimiento de sus normas o de las

disposiciones que en el futuro se dicten en su con

secuencia ... '"

- Artículo 10 2 de la Ley 22.334:

" El Ministerio de Economia de la Nación es la auto

ridad de aplicación de esta Ley y en el ejercicio

de sus funciones tendrá todas las facultades nece

sarias para asegurar el debido cumvlimiento de sus

normas .. . I!

Sin embargo, como se verá más adelante, se

rá el Poder Judicial el otro organismo de
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aolicaci6n aue se agrega al Proceso de In

tervención Estatal ejercido en la Empresa

aquí considerada.

2.4.3.1. Ministerio de Economía

En este punto resulta conveniente contem

pIar dos aspectos: sus objetivos por un

lado y los medios disDonibles Dar otro.

Tal planteo permitirá obtener ciertas lí

neas de correspondencia entre los Organi~

mos de Aplicación arriba citados, facili

tándose así la comparación y ulterior aná

lisis del tema.

l. Sus Objetivos

Obviamente, los objetivos del Ministerio

de Economía tienen su correlación en los

del Artículo 1 2 de la Ley 22.229 mencio

nados ut supra.

Lo que aquí cabe resaltar es que ambas Le
yes le otorgan a ese Hinisterio la facul-
tad de designar ltinterventores" en cada

una de las sociedades intervenid.as. Y es

to constituye el instrumento indispensa

ble para llevar a cabo los objetivos Dre

vistos.

Al respecto, la Ley n 2 22.229 indica:

Ar1:ículo 4 2 : tt corres~ondiéndole la designa

ción del interventor quien podrá designar inter

ventores delegados en las sociedades interveni

das ... ff
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Art ícul o 52: "7'";. e.iercioi.o de sus funciones

el interventor y sus deleqados podrán~ además:

a) Requerir la colaboración que fuere necesaria

de los oroanismos nacionales~ provinciales [1

municiDales~ en especial de las inspecciones

de personas juridicas competentes, de la Comi

sión Nacional de Valores, del Banco Central de

la República Argentina y de la Dirección Gene

ral Impositiva.

b) Requerir de quienes hubieren desem~eñado o de

sempeñen a la fecha de sanción de esta ley km

funciones de admini.etradoree , di.rectoree , mie:!!..

bros de Consejos de Vigilancias~ sindicos~ p~

rentes~ o apoderados de los socios o accionis

tas~ o de quienes hubieren ejercido la repre

sentación de estos en reuniones de socios o

asambleas~ todos los informes y antecedentes

necesarios para el mejor cumplimiento de su /

cometido~ asi como acerca de las operaciones

realizadas y la participación que en las mis

mas han tenido las personas indicadas.

e) Contratar profesionales o auditor-ías externas. 'r

Hientras oue la Ley n 2 22.334 en la segun

da ~arte de su artículo 10 2 señala:

Asumidas por el interventor o Dor los inter

ventores delegados las funciones previstas en la

presente~ ellos podrán ser removidOs por la auto

ridad de aplicación sin expresión de causa~ de

biendo proponer sus reemplazantes al juez inter

viniente ~ cuya decisión será irrecurY'ib le. n

De lo expuesto se desprende 0ue la obten

ci6n de los objetivos fijados en ambas l~

ye s s e in s t r umeTI t a TI me di aTI t e e 1 ~! i TI i s ter i 0
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de Economía Guien, a su vez, los ejecuta

con los "interventores" que oportunamente

designa.

1 l. f·!e dio s di s pon i b1e s

Para alcanzar los objetivos ~ropuestos el

~1 in i s ter i o de Econo lTL í a con t Ó con c i e r t a s

herramientas enunciadas en la Ley n22~.220

las cuales se traducen en facultades nro

pias de los interventores desienados.

El artículo 4 2 último párrafo expresa:

El interventor y sus delegados tendrán las :a

cultades que confiere la ley y el respectivo esta

tuto o contrato social a los administradores, di

rectores y demás órganos estatutarios de dirección

o fiscalizaci6n. También ejercerán en cuanto fue

re necesario para el cumplimiento de los f~nes de

esta LeY3 las atribuciones y facultades que comve

ten a las asambleas de socios, ad referendum del

Poder Ejecutivo Nacional. "

Aquí conviene dividir el tena en ciertos

as~ectos puntuales a efectos de lo~rar u

na medida mayormente aproximada de ellos.

Así se observa:

a) Gestión e~presarial:

El artículo 7 2 de la ley citada se ocu

pa expresamente sobre este punto al de

cir:

"Articulo 7Q: El interventor deberá 1~nfo"[marpe

riódicamente a la autoridad de aplicaci6n o al

organismo que ésta designe acerca del desarro

llo de su gestión, asi como del resultado de

las investigaciones y comvulsas previstas en

esta ley."
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Tanto de éste como del artículo 4 2 ca

ben destacarse dos cuestiones:

- Una consiste en que las atribuciones/

inherentes a las asambleas de socios,

según el arto 4 2 son conferidas a los

interventores liad referendum del Poder

Ejecutivo Nacional",

- La otra cuestión es que, en virtud del

arto 7 9 , el interventor "deherá infor

mar ~eriódicamente ... acerca del desa

rrollo de su gestión."

o sea, que en ambos casos se establecen

mecanismos limitativos de la gestión em

presarial originalmente concedida.

b) Asignación de recursos:

Sobre el particular, la Ley n 2 22.229

en su artículo 11 2 se refiere al flujo

de fondos necesario para el normal de

sarrollo de la intervención nor ?arte

del Estado.

Su texto es el siguiente:

'~rt{culo ]]y: La autoridad de aplicación fija

rá las remuneraciones del interventor y sus d~

legados y adelantará las erogaciones que deman

de el cumplimiento de esta ley con cargo aRen

tas Generales, sin perjuicio de su imputación

al pasivo de las sociedades intervenidas, con

privilegio sobre la generalidad de los bienes,

sean muebles o inmuebles de éstas~ con el alean

ce de lo establecido en el Art. 38?9~ inciso

2Q del Código Civil. tt
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La Ley n 2 22.334 enfatiza aún ~ás so

bre el tema en cuesti6n en su articulo

2 2 , último párrafo, al decir:

Las empresas cuya expZotación se continú?

no podrán recibir en ningún caso ayuda econó

mica directa o indirecta del Estado Nacional

ni de las Provincias."

Además, los articulas 52 y 6 2 de la /

misma Ley tratan sobre los honorarios

que deban abonarse por trabajos es~e

cificos, fijándoles límites a los mon

tos de dichas retribuciones.

El Articulo 52 dice:

!f Ni el interventor ni los interventores de

legado. sea en el carácter expresado o como /

s{ndicos~ ni sus letrados patrocinantes o apo

derados~ contadores públicos~ escribanos~ pe

ritos u otros profesionales o asesores que i~

tervengan en cumplimiento de esta ley tendrán

derecho a percibir ni podrán solicitar regul~

ción de honorarios por trabajos judiciales ni

extrajudiciales de ninguna clase~ siendo su

única retribución la que determine la auto~i

dad de aplicación•.. "

A su vez, el Artículo 6 2 enuncia:

f~rt{culo 6Q: Los inventarios~ tasaciones~ re

mates o licitaéiones que deban efectuarse con

forme al régimen de la Ley nQ 19.551 serán re

alizados por la entidad bancaria oficial o mix

ta que designe el juez a propuesta de la sin

dicatura. Por estos trabajos deberán reducir

sus comisiones o remuneraciones a la cuarta

parte de lo que habitualmente perciban. 11
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De la lectura de dichos textos legales DUe

de apreciarse una tendencia a reducir todo

lo concerniente en materia de honorarios,

como así también en cuanto a los fondos re

queridos Dor el propio proceso de Interven

ción Estatal.

c) Disponibilidad de bienes:

Respecto de este asunto, ambas leyes se ex

piden en función de los objetivos trazados.

Así se observa en el artículo 6 2 de la Ley

n 2 22.229 lo siguiente:

'~ los fines del cumplimiento del objetivo expresado

en el articulo lQ~ el interventor y sus dele~ados /

deberán deZermi~ar la real situación de las socieda

des sujetas a la presente y del conjunto económico

que integran evaluando su situación económica y fi

nanciera~ las modalidades operativas de las socieda

des entre si y ante terceros, las comvras y las ven

tas realizadas~ los créditos otorgados y la composi

ción de sus patrimonios~ como asi también la legiti

midad de las operaciones efectuadas. 11

I~simismo~ deberán establecer la real titularidad de

las acciones~ de las partes de interés y de las cu~

tas de capital~ que representen el capital de las /

mismas y las sucesivas composiciones de tales capi

tales. "

La Ley n 2 22.334 en su artículo 3 2 a su vez
expresa:

'~rticulo 3Q: Las sociedades indicadas en el Anexo JII

continuarán intervenidas hasta tanto se proceda a la

venta de sus paquetes accionarios ... "
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Aoui cabe recordar, como ya se hiciera al

pie del punto 2.4.1., que dentro ~el Anexo

III aludido se encuentra la Emnresa sujeta

a exámen en el presente trabajo.

Co~o puede observarse, las leyes citadas so

meten la disponibilidad de los hienes de

la Empresa bajo dos circunstancias: ~or un

lado, a ciertas determinaciones que deherán

realizar los interventores designados, y /

por otro, a la venta de sus resnectivos pa

quetes accionarias.

Por consiguiente, la libre nis~Qnibilidadre

los bienes, en este caso, se encuentra con

dicionada a situaciones específicas y aienas

al normal desarrollo del ~iro co~ercial de

la Empresa.

d) Dotación:

Las dos leyes se ocupan de este tema. Asi

la Ley n 2 22.229 menciona lo siguiente:

'~rticulo SQ: En ejercicio de sus funciones el inter

ventor y sus ,deleqados podrán~ además:

c ) Contratar profesionales o auditorias externas."

'~rticulo 89: Los directores y sindicos~ que se dese~

peñaban como tales en las sociedades intervenidas~

a la fecha de sanción de esta Ley, deberán constituir

domicilio especial~ donde les serán efectuados todos

los requerimientos que el interventor~ sus deleqados

o las autoridades competentes estimen oportuno. En

caso de incumplimiento de esta exipencia se les ten

drá por constituidos en el domicilio legal de las

sociedades donde se de~empeñaban. "
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A su vez, la Ley n 2 22.~34 exoresa en su ar

tículo 52 el siguiente nárrafo:

El patrocinio letrado y la revresentación en /

juicio de la intervención o de la sindicatura ser«~

ejercidos por profesionales deei.anadoe Dar éstas .. . /'

Este. articulado hace hincaoié en la facultad

de la Intervención Estatal en poder re0ue

rir colaboraciones e informes a los diver

sos funcionarios actuantes en las eMpresas

intervenidas. Pero tal atribución no impli

ca necesariamente una política de in~reso

de personal en forma orgánica y planifica

da.

La excepción estaría dada en el inciso c)

del artículo 52 de la Ley n 2 22.22g citado

ut supra, cuando dice: "contratar nr o f e s i o

nales o auditorías externas". Sin e~bargo,

tales contrataciones sólo se refieren a un

hecho puntual, como lo son las auoitorías

externas.

De 10 expuesto entonces se infiere ~ue el

Proceso de Intervención Estatal no cuenta

con una notación suficiente Que le nermita

encarar proyectos de reordenamiento adminis

trativo de características ?lobales y máxi

ma envergadura.

e) El factor tiempo:

Al respecto la Ley n 2 22.229 ~es~e el ini

cio determina en su artículo 1 2 el nIazo!

de nuración del Proceso de Intervención ~s

tatal, al decir: "riecláranse intervenidas

las sociedades cuya denominación s0cia1 y

sede se indican en el Anexo 1 de la presen

te Ley por el término de ciento ochenta /// I
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(1RO) días a pattir de la fecha de su san-

ción ... ".

Inmediatamente en el ~rtículo 22 inciso b)

faculta al Poder Ejecutivo a nrorrogar el

término fijado en el artículo anterior:

Para el mejor ~limiento de la vresente Ley~

facúltase al Poder Ejecutivo a:

b) Prorroga~ el término fijado en el articulo lQ /

hasta ciento ochenta (180) dias más. 11

La Ley 22.334 ror su parte, extiende el pl~

zo de intervención de aauellas sociedades

indicadas en su Anexo 111, abarcan00 así a

la Empresa tomada por caso. En efecto, su

artículo 3 9 cita:

"Las sociedades indicadas en el Anexo III continua

rán intervenidas hasta tanto se proceda a la venta

de sus paquetes accionarios que estén incluidos en

los activos de las pe~sonas fisicas o juridicas cu

yas quiebras se decreten conforme al régimen de los

articulos precedentes y po~ un plazo de hasta CIEN

TO OCHENTA (180) dias desde la fecha de sanción de

la presente~ el que será Dro~~ogable Dor el Poder

Ejecutivo a propuesta de la autoridad de aplicación

cuando razones de conveniencia lo aconsejaren. La

autoridad de aplicación está también facultada para

disponer por si misma el cese de la intepvención.

Una Vez que la venta haya sido judicialmente aprob~

da~ el inte~entor procederá a conVoca~ a Asamblea

general Ordinaria para designar directorio y órpano

de fiscalización. Integrados éstos, cesará automá

ticamente la inte~ención de la respectiva sociedad."

En este artículo resulta destacable ~ue, a

demás de la ~rolonvaci6n aludida, la Ley a~

mite una ~osibilidad de nr6rroga aún maYor

66



al s e ña l a r ". ~. el que será n r o r r ozab l e

por el Poder Ejecutivo a oronuesta de la

autoridad de aplicaci6n cuando r~zo-

nes de convenienc ia lo a c on s ei aren ... !T •

De la lectura de ambas normas jurídicas

surgen dos aspectos esenciales en rela~

ci6n al factor tiempo, a saher: el nrine

ro consistente en que el plazo de cura

ción del Proceso está taxativanente esta

blecido. El segunoo asnecto, en cambio,

estriba en la perdurabilidad de nicho /

plazo "cuando razones de conveniencia lo

aconsejaren".

Entonces, se infiere un plazo ilimitado

de la Intervención Estatal a pesar de ser

sometido a revisión oermanente. Ello se

corrobora en los sucesivos c~~bios de in

terventores acaecidos en la Empresa: ocho

reemplazos en un lapso de casi siete años

lo cual innudablemente atenta, como se v~

rá más adelante, contra la necesaria con

tinuidad que todo proceso implica.

2.4.3.2. Poder Judicial

El Poder Judicial se constituye en otro

órgano de aplicaci6n diferente del ~inis

terio de Economía.

Tal situación tiene su origen en el au

tos judicial de abril de 1983, e~anado

del Juzgado en lo Comercial Je la Cani

tal Federal interviniente en este caso (8)

(8) Aqui es procedente la lectura del Autos Judicial relativo al tema en
cueet-ión , el cual consta en el Apéndice "Marco Juridico" en 'Jáq. :lrlP
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el cual estaba destinado a resolver sobre

la situación de las sociedades incluídas

en el Anexo 111 de la Ley n~ 22.229 donde,

como ya se dijo, afecta a la Empresa aquí

seleccionada.

Algunos pasajes de los Considerandos del

Autos son lo suficientemente ilustrativos

del tema en cuestión:

"y Vistos: Para resolver acerca de la situación de

las sociedades incluidas en el Anexo III de la Ley

nQ 22.229;

"y Considerando:

"Cabe recordar que la mencionada Ley intervino admi:

nistrativamente a las referidas sociedades. El /

plazo de tal intervención tuvo su última prórroga

con el dictado del Decreto nQ 399 de fecha 21.2.83~

publicado en el Boletin Oficial con fecha 7.3.83.

Ahora bien~ teniendo en cuenta que dicha prórroga

venció el 30 de marzo del corriente año~ sin que

el Poder Ejecutivo Nacional hasta la fecha hubiera

comunicado o publicado en el Boletin Oficial su re

novación, nos encontramos ante una situación anóma

la equivalente a un supuesto de vacancia de los ór

ganas de administración y representación legal de

las miemae, puee siguen dirigidas de facto por los

de legados designados por e 1 Sindico Oficial. Ir

" •.. y el Poder Ejecutivo no ha prorrogado la vigen

cia de la intervención administrativa dispuesta por

la Ley 22.229 ... n
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'Tn orden a ello~ como se trata en el caso de las

sociedades incluidas en el Anexo III de la Ley nQ

22.229~ de sociedades comerciales con personalidad

juridica distinta de la de los socios (Art. 2Q 

Ley 19.550)~ habiendo caducado de pleno derecho el

plazo de intervención de la aludida Ley 22.229~ /

hasta tanto sean resueltos en forma definitiva los

respectivos incidentes de reposición de los autos

de quiebra~ que están en plena tramitación~ corres

ponde que el suscripto arbitre~ en ejercicio de /

las facultades instructorias que le acuerda el arto

18 y arto 297 de la Ley 19.551 y como director del

proceso~ las medidas conducentes y necesarias a /

fin de preservar el patrimonio de tales eoci.edadee"

'Tor todo ello~ hasta tanto se decida en definitiva

sobre la procedencia o no de las quiebras decreta

das (... ) es que corresponde designar administrado

res judiciales en reemplazo de los interventores

delegados~ cuya intervención caducó ipso iure al /

vencer el plazo de la Ley 22.229."

"En consecuencia~ Resuelvo:

lQ: No hacer lugar a la pretensión articulada en /

el escrito en despacho y en consecuencia~ al encon

trarse vencida la vigencia de la Ley 22.229~ decré

tase la Intervención JudiciaL .. "

Por consiguiente, al no prorrogarse el pl~

zo de intervención por parte del Poder Ej~

cutivo, ello hace que aparezca el Poder J~

dicial en su reemplazo, en carácter de nu~

va autoridad de aplicación ajena al marco

de las Leyes 22.229 y 22.334 arriba cita

das.
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Igualmente que en el punto 2.4.3.1. r e l a t i

va al Ministerio de Economía, aquí también

cabe considerarse los objetivos y medios

disponibles relativos al Poder Judicial en

la convicción de alcanzar un mayor grado

de comparación entre ambos órganos.

l. Sus objetivos

Del apartado 11. tercer párrafo de los Con

siderandos, surgen los objetivos de la In

tervención Judicial.

En dicho párrafo se expresa lo siguiente:

'~n orden a ello, como se trata, en el caso de las

sociedades incluidas en el Anexo III de la Ley nQ

22.229, de sociedades comerciales con personalidad

juridica distinta de la de sus socios (art. 2Q Ley

19.550), habiendo caducado de pleno derecho el pla

20 de intervención de la aludida Ley 22.229, hasta

tanto sean resueltos en forma definitiva los res

pectivos incidentes de reposición de los autos de

quiebra, que están en plena tramitación, cOY1respo?2

de que el suscripto arbitre, en ejercicio de las

facultades instructorias que le acuerda el arto 18

y arto 297 de la Ley 19.551 y como director del /

proceso, las medidas conducentes y necesarias a /

fin de preservar el patrimonio de tales sociedades."

Queda claro entonces, que el principal ob

jetivo consiste en la preservación del pa

trimonio societario de las empresas inclui

das en el Anexo 111 de dicha Ley.
y para ello, el Poder Judicial adoptará /

las "medidas conducentes y necesarias" se

gún versa en la úl~ima parte del citado p~

rrafo.
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Ahora bien, para llevar a cabo el objetivo

enunciado, se designan administradores ju

diciales, los cuales reemplazan a aquellos

interventores originalmente nombrados en

el seno del Ministerio de Economía.

Lo dicho se desprende de la lectura del A~

tos Judicial en cuestión, que en sus par

tes pertinentes señala:

Undécimo párrafo del apartado II1.:

"... es que corresponde designar administradores j!:!:.

diciales en reemplazo de los interventores delega

dos cuya intervención caducó ipso iure al vencer

el plazo de la ley 22.229."

Mientras que en la Resolución respectiva

consta:

* "112: ••• ~ decrétase la intervención judicial de las

siguientes sociedades: ... "

* "412: Líbrese mandamiento de posesión en e l. cargo con

expresa habilitación de dla y hora inhábil y bajo

el régimen de la Ley 22.172 para el caso de socie

dades con estahlecimiento en extraña JUI'isdicción."

Finalmente, en el punto 6~ de dicha Resolu

ción quedan especificados los pasos a se

guir en lo inmediato por los administrado

res judiciales, al decir:

"612: Dentro de los quince días de la toma de pose

sión los señores interventores judiciales~ proce

derán previa intervención de los libros de comer

cio por e L Actuario~ a acompañar un informe econó

mico financiero de las empresas~ previa auditoría
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contable y bancaria3 debiendo comunicar cualquier

supuesto de irregularidad administrativa que obser

ven."

Por consiguiente, resulta indubitable la

Resolución Judicial respecto de los obje

tivos que persigue, los cuales están destl

nados primordialmente al mantenimiento del

capital empresario.

11. Medios disponibles

En función del objetivo planteado el Poder

Judicial designa sus administradores judi

ciales quienes son, en definitiva, los ej~

cutores de las medidas cautelares corres~~

dientes. Así surge del último párrafo de

los Considerandos, donde se indica lo que

sigue:

Décimo segundo y último párrafo:

"Va de suyo que estas intervenciones judiciales que

aqu{ se disponen3 por constituir medidas cautela

res3 deberán ser limitada en el tiempo ya que su

suerte se halla ligada a lo que en definitiva se

resuelva en los incidentes de reposición del auto

de quiebra."

De la misma forma que se encaró el tema en

cuestión en el ámbito del Ministerio de

Economía -punto 2.4.3.1. ap. 11.- aquí se

aplica un similar tratamiento con el fin

de comparar los medios disponibles de am

bos organismos.

Por lo tanto, se tiene:
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a) Gestión empresarial:

Los puntos 6~, 7~, 8~ Y 9~ de la Resolu

ción Judicial citada se refieren sobre

este aspecto.

No obstante, cada uno tiene un enfoque

diferente de los otros tres, no guarda~

do entre ellos relación alguna.

Efectivamente, el punto 6~ señala:

"6Q: Dentro de los quince di.ae de la toma de PE.

sesión los señores interventores judiciales,

procederán previa intervención de los libros de

comercio por el Actuario, a acompañar un infor

me económico financiero de las empresas, previa

auditarla contable y bancaria, debiendo comuni

car cualquier supuesto de irregularidad adminis

trativa que-observen."

En este item se habla de una tarea esp~

cífica y por única vez, consistente en

un diagnóstico económico financiero de

las empresas intervenidas, la cual debe

desarrollarse en un plazo perentorio.

El punto 7~ en cambio, menciona lo si

guiente:

"?Q: Posteriormente, en forma mensual, produci

rán un informe y rendición de cuentas en la mis

ma forma que se exige a la Sindicatura Oficial

respecto de las sociedades fallidas. "

Aquí se indica claramente la frecuencia

mensual de la labor encomendada a los /

interventores judiciales.

Además, deja en~rever por un lado una

e i e r t a e on t inu idaden 1a mi sma y por otro
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en que la tarea se restringe a una mera /

rendición de cuentas más que a una gestión

empresarial propiamente dicha.

A su vez, el punto 8~ indica:

"8Q: Se encomienda a la Sindicatura Oficial el con

traZar de las gestiones de Zas señores administra

dores judiciaZes, a través de auditorias trimestra

les. If

Con ello se procura ejercer un control de

los propios administradores judiciales de

parte de otro órgano ajeno a la esfera ju

dicial.

Por último, el punto 9~ dice:

'~Q: Se hace saber a los señores interventores judi

ciales que todo acto de disposición como extraordi

nario de administración que exceda eZ giro normaZ

de cada empresa deberá ser autorizado por el Juzg!!:.

do previa vista al Sindico Oficial. If

y en este punto es donde con más claridad

se advierten los límites impuestos a los

interventores judiciales designados.

Entonces, exceptuando el primero que se r~

fiere a un tema puntual y de carácter ex

traordinario, los restantes puntos acotan

de una u otra manera la gestión empresarial

otorgada inicialmente.

b) Asignación de recursos:

En relación al tema el Autos citado no se

expide en ninguno 4e sus puntos.
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Deja implícito que la remuneración de los

administradores judiciales designados que

da reglada por la legislación existente en

la materia, mientras que guarda absoluto /

silencio por la consecución de los fondos

necesarios para el normal desarrollo de la

gestión encomendada.

Es evidente que el mutismo apuntado denota

la existencia de una Intervención Judicial

con recursos escasos que limitan su capaci

dad de acción circunscribiéndola entonces

al logro del objetivo trazado, es decir,

solamente a preservar el patrimonio de las

"empresas intervenidas" conforme a lo obser

vado en el punto 2.4.3.2. ap. l. anterior.

c) Disponibilidad de bienes:

Sobre esta cuestión el Autos aludido condi

ciona el tema a ciertos act~s jurídicos fu

turos.

Precisamente, en el tercer párrafo del a

partado 11 de sus Considerandos, citado ~

portunamente en el punto 2.4.3.2. ap.l.,

se destacan las siguientes partes:

"... " en el caso de las sociedades incluidas en el

Anexo III( ... Jhasta tanto sean resueltos en forma

definitiva los respectivos incidentes de reposición

de los autos de quiebra" que están en plena trami

tación" •.• "

Más adelante, en el cuarto párrafo

del apartado llI~, se menciona lo siguie~

te:
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'~especto a las sociedades del primer grupo~ no c~

be duda que hasta tanto se resuelva en definitiva

sobre la situación de la quiebra decretada~ deben

permanecer ba.jo control Jurisdiccional. "

También la primera parte del párrafo undf

cima de dicho apartado señala al respecto:

"Por todo ello~ hasta tanto se decida en definitiva

sobre la procedencia o no de las quiebras decreta

das~ de conformidad con lo normado por los arts.1B

y 287 de la Ley 19.551 (... ) que se aplican a fal

ta de una norma especial con el fin de mantener /

tangib le los activos, ... ",

Por Gltimo, el párrafo siguiente deja cl~

ramente establecido el límite temporal que

lleva imbuído el proceso de intervención

bajo análisis.

Extractando ciertas partes del mismo, se

tiene:

"... estas intervenciones judiciales que aquí se

disponen, (... ) deberán ser limitada en el tiem

po ... ".

Por consiguiente, la disponibilidad de /

bienes como elemento de gestión resulta

prácticamente nula al quedar supeditada e~

clusivamente a actos jurídicos complejos y

de realización futura.

d) Dotación:

En materia de dotación, el Autos citado si

gue la línea expuesta en los items a), b),
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y c) precedentes.

En efecto, la faz resolutiva menciona en

sus puntos 4~ y S~ lo siguiente:

"4f20' Librese mandamiento de posesión en el cargo con

expresa habilitación de dia y hora inhábil y bajo

el régimen de la Ley 22.172 para el caso de socie

dades con esblecimiento en extraña JU:flisdicción. "

"5f20' Designanse inventar'iadores de los bienes inte

grantes de los respectivos activos a los Bancos de

la Nación Argentina~ Nacional de Desarrollo e Hip~

tecario Nacional, según sean las distintas explota

ciones comerciales~ a cuyo fin notifiquese. "

o sea, el primero de ellos está referido

exclusivamente a los interventores judici~

les designados. El segundo punto, en cam

bio, incluye personal perteneciente a tres

Bancos oficiales, pero sólo para desarro

llar una tarea específica como lo es la to

ma de inventario de bienes.

Por último, en una ampliación del Autos /

aludido, se incluyen al Proceso de Inter

vención Judicial a aquellos ex-intervento

res delegados según la Ley n~ 22.229. No

obstante, dichas incorporaciones están co~

dicionadas a la finalización de tareas pu~

tuales y de carácter extraordinario. Así,

el Autos ampliatorio sefiala en su primera

parte:

"Buenos Aires, abril 21 de 1983.

AmpliandO el auto que antecede se hace saber a los

ex-interventores delegados (Ley 22.229) que debe

rán mantenerse en funciones colaborando con los

interventores judiciales hasta tanto se practiquen

los inventarios ordenados en dicha resolución ... Ir.
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Los parágrafos considerados permiten asev~

rar que la dotación se restringe solamente

a los interventores judiciales designados,

mientras que las incorporaciones requeri

das se ciñen a una transitoriedad dada por

ciertas labores específicas.

e) El factor tiempo:

Sobre este asunto, conviene reiterar el úl

timo párrafo de los Considerandos, donde

dice:

"Va de suyo que estas intervenciones judiciales que

aqui se disponen~ por constituir medidas cautela

res~ deberán ser limitada en el tiempo ya que su

suerte se halla ligada a lo que en definitiva se

resuelva en los incidentes de reposición del auto

de quiebra. "

Entonces, el carácter de medida cautelar

genera de por sí una suerte de incertidum

bre acerca de la duración de la Interven

ción Judicial.

Ello indudablemente actúa en desmedro del

Proceso toda vez que en el mismo se decidi~

se iniciar v.gr., proyectos ambiciosos de

largo plazo que impliquen desarrollarse /

paulatinamente y por etapas.

78



2.5. Resumen

Recapitulando lo hasta aquí expuesto, puede /

apreciarse un primer elemento, la Industria Vi.
tivinícola Argentina, con raíces de tipo fami

liar y origen foráneo. Que además demuestra

preponderancia en el mercado productor mundial

y guarda una auténtica potencialidad, la cual

se manifiesta tanto en la cantidad corno en la

calidad de su materia prima.

También se advierte como segundo elemento en /

juego, a una empresa cuyo origen acusa, en la

misma forma, un fuerte arraigo familiar. (9)'

Asimismo, apunta hacia una evolución notable a

través de su marca pionera en el mercado viti

vinícola.

Finalmente, aparece el tercer elemento que es

el Estado Interventor con orígenes diametral

mente opuestos a los dos primeros.

Este se expresa a través de sus organismos de

aplicación y cuenta con una legislación que le

otorga el Poder necesario para su desenvolvi

miento.

Ahora bien, una vez planteados los elementos

en juego y analizadas sus características indi

viduales, sólo cabe reflexionar sobre las rel~

cienes dadas entre ellos y sus consecuencias.

Los dos primeros elementos: Empresa e Industria

Vitivinícola, se relacionan en forma binaria,

dando nacimiento a cierta influencia mutua en

especial cuando la Empresa adopta una posición

(9) MARTINEZ NOGUEIRA, R.: "Empresas Familiares-Análisis Organizacional
y Social"~ Buenos Aires~ Macchi~ 1984~ pág. 9.
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líder dentro del mercado.

La Intervención Estatal, en cambio, recae con

mayor incidencia en la Empresa elegida que en

la Industria, no obstante demostrar una fuerte

influencia ejercida también en ésta.

Por consiguiente, se hace necesario separar tres

relaciones que por otro lado son bastante dif~

rentes entre sí: una, consistente en el víncu

lo Industria y Empresa con características de

retroalimentación entre sus componentes; otra

relación se integra con la Intervención Esta

tal y la Empresa donde la ascendencia va desde

aquélla hacia ésta unidireccionalmente; y una

tercera relación que incluye a la Industria y

a la Intervención Estatal donde la primera se

ve afectada, principalmente, por el método re

gulatorio empleado por el Estado.

Concluyendo, puede aseverarse que la empresa

recibe influjos de los otros dos elementos en

juego, aunque no contribuye de igual manera

con ambos, es decir, se relaciona más directa

mente con la Industria Vitivinícola que inte

gra que con el Estado que la interviene.

Por otra parte, la Intervención Estatal resul

ta ser el elemento influyente por excelencia

de los otros dos y ello viene dado a través de

18.s normas legislativas que le otorgan un Poder

verdaderamente "adscripto". Sin embargo, debi

do a cierta incompatibilidad entre los objeti

vos propuestos en las leyes y los medios dispQ

nibles, la Intervención Estatal no denota una

auténtica integración con los restantes eleme~

tos en juego.
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Cuadro 2.1

BALANCE OFERTA-DEMANDA (recursos-empleos) DE VINOS Y PRODUCTOS VINICOLAS POR PAISES
1.977 Un i d . : miles hl.

PAISES Y GRUPOS R E e U R S o S E M P L E o S S A L D o
DE PAISES de COMERe. EXTER ..

Disrnin. Producción Importac. Total Consumo Transfor .. Exportac. Aumento Exportac .. Importac.
de stock de stock netas netas

Alemania Federal 10 ..388 8.194 18.582 14 ..390 602 1 .165 2 ..425 7 ..029
Bélgica 11 4 1 .805 1 ..820 1 ..647 15 158 1 ..647
Dinamarca 613 613 597 16 597
Francia 7.606 52 ..345 6 ..400 66.351 53 ..572 4.497 8.282 1.882
Irlanda 95 95 84 11 95
Italia 2.200 64.072 238 66 ..510 52 ..538 2.004 11 .968 11 .730 -
Luxemburgo 3 155 82 240 158 10 72 10
Países Bajos 1 3 10 1 ..579 1 .602 1 .512 74 16 1 .563
Reino Unido 3.642 3 ..642 3.438 146 58 3.496

TOTAL e.E.E. 9 ..833 126.974 22.648 159 ..455 127.936 7 .213 21 .823 2.483 825

Alemania (R ..D ..A .. ) 16 1 .334 1 ..350 1 .350 1.334
Bulgaria 1 ..035 2 ..864 324 4.223 1 .750 2.473 2.149
Hungría 1 ..409 5.770 7.179 3 ..719 1 .360 2.100 2.100
Polonia 1 .400 1 ..400 1 ..400 1 .400
Rumania 8.750 1 8.751 6 ..400 1 ..092 759 500 758
Checoslovaquia 1 .528 388 1.916 1 ..874 17 25 371
U.R.S ..S. 31 ..86;) 6.120 38 ..860 34.141 3.719 120 6.000

TOTAL PAISES 2 ..444 50.788 9.567 63.679 50 ..634 6.179 5.469 525 4.098

España 8.000 22.590 23 30.613 23.149 1 ..923 5 ..541 5.518
Portugal 4.300 6.908 14 11 ..222 8 ..500 1.038 1 .684 1 .670

TOTAL PENINSULA lEER! 12 ..300 29.498 37 41 .835 31 .649 2.961 7.225 7.188
CA



Cua (ITa 2. 1 ( c o n t . )

BALANCE OFERTA-DIMANDA (Recursos - Empleos) de VINOS Y PRODUCTOS VINICOLAS ~ 1.977

Unid.: Ni l e s d c Hl.

SALDO COMERC. EXT.PAISES Y
GRUFOS DE PAISES

Disminuc.
de stock

RECURSOS

producciónllmportaci6n Total

EMPLEOS

Consumo r~-~-Transform'l Exportac. Aumento del Exportac.
stock netas

Imp o r t a9··
netas

3.072

9

48

134
359

1.107

31

758 r
-----+---

~;~II
138
806

1 .878

2

165

163

300
248

1

I

r----+--------~------
1

7

31

48

179

172

31
802

134
359

1.110

2.515

5

1

71
223

166
10
21

300

63
265

154
200

879

2.714
210
135

793
2.793

66
48

3.563
5

146
5

6.645

40
165

6.240

10.278

200
770

5.186
5

360
15
52
40

350
7.242

14.220

2.891
210
138
864

1 3.186

-1 7.289 ~

3

22

44

69

3.251

297
125
138
806

1 .885

3.895

1 .301

2.594

200
770

5.183
5

360
15
30
40

350
6.279

13.250

58

85

143

901

901

Austria
Finlandia
Noruega
Suecia
Suiza

TOTAL PAISES MEDIO
ORIENTE

Albania
Chipre
Grecia
Irán
Israel
Jordania
Halta
Líbano
Turquía
Yugoslavia

I-----~ I ------+- ¡ - I ! t

TOTAL DE PAISES EU
RüFEOS Y ESCANDINA
¡VOS -

29

29

I
j

I95
50

492

637

152
814
300

3.111

4.377

I
1
I

I I
I 1

137.497 I 32.454

126.761 123.158
, 2 2

I
3.161 I 3.009
6.168 5.230 I

470 120
i 160 I 160

321
70

468

3.541

4.725TOTAL AM. LATINA

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
t-1éxi co
Perú

ro
N
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Cuadro 2.1. (Cont.)

BALANCE OFERTA-DEMANDA (Recursos - Empleos) de VINOS Y PRODUCTOS VINICOLAS POR PAISES - 1.977

Unid.: Miles de Hl.

PAISES Y RECURSOS EMPLEOS SALDO COMERC. EXT.
GRUPOS DE PAISES

Disminución Producción Importació¿ Total Transform. Exportación! AumentoConsumo Exportac. Importac.
de stock ¡de stock netas netas

1

Africa del Sur 4.822 6 4.828 2.407 2.053 50 I 318 44
Australia 76 3.830 81 3.987 1 .910 2.027 50

I
31

Canadá 490 1 .105 1.595 1 .196 399 1.105
Nueva Zelandia 350 350 302 48
U.S.A. 16.824 2.601 19.425 15.200 1 .000 73 3. 152 2.528

TOTAL PAISES 76 26.316 3.793 30.185 21 . 015 5.527 173 3.470 3.620

Argelia 1 .400 2.300 3.700 84 116 3.500 3.500
Marruecos 150 922 1 .072 495 190 387 387
Túnez 166 900 1 .066 208 656 202 202

TOTAL PAISES AFRICA 1 .716 4.122 5.838 787 962 4.089 4.089
NOS DEL NORTE

OTROS PAISES 1 . 018 1 .596 2.811 5.227 193 2.618

TOTAL MUNDIAL 33.151 289.088 42.299 364.538 286.625 28.390 42.303 7.220

I J I

FUENTE: F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
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Cuadro 2.2
-----~--_._~-~~

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION y DEL CONSUMO DE VINO EN EL MUNDO

Unidades: millones de hl.

GRUPO DE PAISES PRODUCCION CONSUMO

Media Media Media Media Media Media
1.964-66 1.972-74 1.975-77 1.964-66 1.972-74 1.975-77

C.E.E 135,2 143,0 139,0 128,1 127 ,4 130,7

Otros países de Europa
Occidental (con Yugos- 54,5 54,3 52, 1 45,7 45,1 47 ,7
lavia)

Países de COMECON 27,4 44,3 47,7 25,7 46,9 49,8

América del Norte 1 3,7 14,3 15,4 13,1 15,7 16,1

Oceanía y Africa del Sur 6,3 8,4 9,4 5,4 4 , 2 4,7

América Latina 27,Q 32,9 34,5 25,5 28,5 30,7

Africa del Norte 17 ,1 9,2 7 ,5 2 r 7 O,G O , 7

Otros países 0,9 1,4 1,6 3 , 3 2,6 3,8

.~

MUNDO 28,11 307,4 307,2 249,5 271 , O 284,2

FUENTE: Office International de la Vigne et du Vin (ü.l.V.), París
Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.)
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Cuadro 2.3

CONSUMO EFECTIVO POR HABITANTE
Unidades: Litros por año

MEDIA MEDIA AÑO
1.962 ..64 1.972-74 1 .976

MUNDO 7 ,2 7,1 6,0

PAISES EN DESARROLLO 1 ,3 1 ,2 1,2
América Latina 10,8 9,3 9,5

Argentina 87, 3 78,7 84,6
Brasil 1 ,4 2,4 3 , 1
Chile 53,6 51 ,3 47,2
Uruguay 26,0 28,9 29,9

Africa 1 ,2 0,7 0,6
Argelia 2, O 0,6 0,5
Harruecos 2,7 1 ,5 1 ,8
Túnez 4,3 3 , 2 2,7

PAISES DESARROLLADOS 19,8 21 ,8 21,6
América del Norte 3,8 6,7 7 , O

Canadá 1 ,8 4,2 5,1
Estados Unidos 4,0 7,0 7 ,2

Europa Occidental 48,8 47,8 47,6
C. E. E. 51 ,6 49,7 50,0
Bélgica-Luxemburgo 8,4 14,8 16,4
Francia 122,4 105,9 102,3
República Federal de

12,7 20,5 23,8
Alemania
Italia 108,3 98,8 97,2
Países Bajos 2,3 7 ,7 10,4
Reino Unido 2,1 4,3 4,3

Otros países de Europa
42,1 43,2 41,9

Occidental
Austria 25,5 37,1 33,2
Grecia 33,0 37,8 33,9
Portugal 109,2 90,2 80,0
España 62,2 63,5 63,0
Suecia 3,9 7 , 2 8,7
Suiza 38,4 44,8 48,0
Yugoslavia 22,4 26,0 25,5

Europa Oriental 7 ,3 13,1 13,1
U.R.S.S. 5 ,5 12,8 13, O
Bulgaria 23, 1 23,5 17,5
Checoslovaquia 5,4 9,8 10,2
República Democrática

3,9 7,0 8,7
de Alemania

IHungría 30,8 37,2 34,0
Rumania 25,8 27,9 28,5

Otros países desarrolla-
1,.1 2 ,3 2 ,5

dos
Japón 0,1 0,3 0,3
Africa del Sur 6,4 11 , 3 12, O
Australia 4,5 10,1 13, O

FUENTE: Food and Agriculture Organization of the United
Nations (F.A.O.)
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Cuadro 2.4

VITICULTURA MUNDIAL

SUPERFICIE TOTAL DE VIÑEDOS
En miles de hectáreas

AÑOS EUROPA MUNDO

1 .959 7.387 9.551
1 .960 7.566 9.752
1 .961 7.579 9.899
1 .962 7.614 9.950
1 .963 7.625 10.060
1 .964 7.587 10.007
1 .965 7.559 10.004
1 .966 7.520 10.004
1 .967 7.480 9 ..948
1 ..968 7.487 9.904
1 .969 7.372 9.793
1 .97 O 7.265 9.701
1 ..971 7.157 9.670
1 .972 7.178 9.740
1 .973 7.209 9.964
1 .974 7.293 10.170
1.975 7.335 10.236
1 .976 7.478 10.343
1 .977 7.309 10.224
1 .978 7.295 10.200
1 .979 7.264 10.171

TOTAL DE VINO

Producción en miles de hectolitros

ANOs EUROPA MUNDO

1 .959 184.614 243.651
1 .960 185.614 240.843
1.961 194.000 258.710
1 .962 219.459 275.420
1 .963 788.828 248.975
1 .964 222.003 278 ..272
1 .965 225.816 283.760
1 .966 215.551 272.061
1 .967 223.179 281.798
1 .968 221.353 278.878
1 .969 218.592 272.092
1.970 246.974 300.824
1.971 223.900 287.034
1 .972 224.082 279.137
1 .973 290.406 354.848
1 .974 269.642 341.884
1 .975 248.743 316.608
1 .976 252.487 323.015
1 .977 222.839 289.088
1 .978 229.198 292.831
1.979 298.575 368.530

FUENTE: Boletines mensuales de la Office lnternational de la
Vigne et du Vin (O.l.V.), París.
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Cuadro 2.5

STOCK MUNDIAL DE VINOS

En miles de hectolitros

AÑOS HECTOLITROS

1 .961 77.284

1.962 87.342

1 .963 115.026

1 .964 110.839

1 .965 117.998

1 .966 123.838

1 .967 128.445

1 .968 136.518

1 .969 138.348

1 .970 129.643

1.971 152.670

1 .972 151 .563

1 .973 122.470

1 .974 134.052

1 .975 136.082

1 .976 162.611

1 .977 157.189

1 .978 164.282

1 .979 - -

1 .980 - -
1.981 ...... -

FUENTE: Boletines mensuales de la Office International de la
Vigne et du Vin (C.I.V.), París.

87



Cuadro 2.6

PRODUCCION y EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES

PAISES VITIVINICOLAS

PAIS

Año 1.979

PRODUCCION

En miles de BIs.

EXPORTACION PRODUCCION
EXPORTACION X 100

Italia 84.337 19.979

Francia 83.543 8 .541

España 50.582 6.098

Rusia 27.000 140 *

Argentina 26.950 460.

EE.UU 16.800 J95

Portugal 11 .498 1 .474

Alemania Federal 8.141 1 .642

Yugoeslavia 6,742 J • J 0.0

Sud Africa 6.063 * 50.

Chile 5.506 J07

Grecia 5.300 1 . J 20 *

Hungría 5.186 2.260.

Australia 3.454 53

Brasil 2.850

Austria 2.773 443

Argelia 2.688 3.600

Checoeslovaquia 1 .442 49

Suiza 1 .108 7

Marruecos 1 .069 362

TOTAL MUNDIAL 368.530 52.523.

( *) Cifras estimadas

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura

23,68

10,22

12 ,OS

0.50

1 ,70

1 ,20

J 2,82

20,07

16,32

0,82

1,94

21 .13

43,58

1 .53

J5,98

100,00

3 ~ 39

0.63

33~86
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rU(lnrn 2.7

VITIVINICULTURA MUNDIAL

Indices

Superficie Producción
STOCK MUNDIALtotal viñedos total vinoANo

miles de INDICE
miles de BIs.

INDICE
miles INDICEHas. de Hls.

1.961 9.899 99 258.710 88,9 77.284 59,6
1.962 9.950 99,6 275~420 94,6 87.342 67
1.963 10.060 100,7 248.975 85.6 115.026 88
1.964 10.007 100,1 278.272 95,6 110.839 85
1.965 10.004 100,1 283.760 97,5 117.998 90,5
1.966 10.004 100,1 272.061 93,5 123,838 95
1 .967 9.948 99,6 281.798 96,8 128.445 98,5
1.968 9.904 99,1 278.878 95,8 136.518 104,7

1.969 9.793 98" 272.092 93,5 138.348 106,1
1.970 9.704 97 300.824 103,4 129.643 99,4
1 .971 9.670 96,8 287.034 98,6 152.670 117,1
1 .972 9.710 97,5 279.137 95,9 151 .563 116,2
1 .973 9.964 99,7 354.848 122 122.470 93,9

1 .974 10.170 101 ,8 341.884 117,5 134.052 102,8

1 .975 10.236 102,4 316.608 108,8 136.082 104,4

1 .976 10.343 103,5 323.015 111 162.611 124,7
1 .977 10.224 102,3 289.088 99,3 157.189 120,5
1 .978 10.200 102,1 292.831 100,6 164.282 126

Prom. 61-78 Prom. 61-78 Prom. 61-78

9.990 100 290.846 100 130.344 100

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Cuadro 2.R

MENDOZA - ESTADISTICA DE CULTIVOS

(Año Agrícola 1.923-24)
(Según la Dirección de Estadística de la Provincia)

FRUTALES HECTAREAS OTROS HECTAREAS
CULTIVADAS CULTIVOS CULTIVADAS

Viñedos 75.906 Alfalfa 1 17 .589

Durazneros 4.003 Maíz 28.098

Perales 480 Trigo 5.066

Nogales 384 Lino 588

Manzanos 366 Avena 3.503

Cerezos 310 Cebada 5.250

Ciruelos 680 Papas 10.203

Higuera 169 Po rotos 1.166

Olivos 713 Cebollas 440

Otros frutales 658 Varios 3.529

I

TOTAL MENDOZA: 259.101 hectáreas

SAN JUAN - ESTADISTICA DE CULTIVOS

(Según censo de la Defensa Agrícola 1.924)

FRUTALES HECTAREAS
CULTIVADAS

Viñedos 28.197

Frutales 2.000
Alfalfa 30.000

Trigo 4.200

Maíz 6.500

Cebada y Avena 4.150
Papas 1 .000

Cebollas 600

Otros 3.000

TOTAL SAN JUAN: 79.647 hectáreas

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura

90



Cuadro 2.0

ESTADISTICA VITIVINICOLA - MENDOZA

Años 1.895 - 1.960

.-\\OS \'I\'EDOS (has.) A\OS VI\EDOS (has.)

1.895 13.500 1 .928 82.100
1.896 14 .200 1.929 83.700
1.897 15.000 1 .93 o 85.400
1 .898 15 .800 1 .931 87.100
1 .899 16 .600 1 .932 88.900
1.900 1 7 . S oo 1 .933 90.600
1.901 18.400 1.934 92.500
1 .902 19.400 1 .935 94.300
1 .903 20.400 1.936 96.200
1 .904 21 .5 oO 1 .937 98.100
1 .90 5 22.700 1.938 100.100
1.906 23.900 1 .939 103.600
1 .90 7 25.200 1 .940 107.200
1 .908 30.200 1 .941 110 .900
1 .909 36.200 1 .942 114 .800
1.910 43.400 1 .943 118.800
1 .911 52. 100 1.944 123.000
1 .912 53. 100 1 .945 127.300
1 .9 1 3 54.100 1.946 131 .800
1.914 55.200 1 .947 136.400
1.915 56.913 1 .948 141 .200
1 .916 59.605 1.949 146.100
1.917 68.554 1 .950 151 .200
1 .918 69.360 1 .951 156.500
1.919 70.584 1 .952 162.000
1.920 7 j .649 1 .953 167.700
1.921 72.546 1 .954 173.500
1.922 73.085 1.955 179.600
1 .923 73.098 1.956 185.900
1 .924 75.906 1 .957 J92.400
1 .925 77.400 1 .958 199.100
1 .926 78.900 1.959 206.100
1 .927 80.500- , 1.960 213.300

Nota: Por el período J.915~j.924 - FUENTE: Dirección de E~

tad~stica de la Provincia de Mendoza.

Por los períodos 1.895-1.914 y 1.925-1.960 - FUENTE:
Elaboración propia sobre la base de los datos aporta
dos en el trabajo titulado rlAnálisis Estadístico, Evo
lución y Perspectivas de la Vitivinicultura Argentina ll

(Instituto de Economía Agraria - Facultad de Ciencias
Agrarias - Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, di
ciembre de 1.981), según el siguiente detalle:

Años 1.895~1.907 inclusive: Crecimiento Anual Promedio: 5,6%

Años .1.908-1.911 inclusive: Crecimiento Anual Promedio: 20,0%

Años 1.925-1.938 inclusive: Crecimiento Anual Promedio: 2,0%

Años 1·• 93 9- 1 . 960 inclusive: Crecimiento Anual Promedio: 3,5%
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Cuadro 2.10

SUPERFICIE IMPLANTADA CON VID EN EL PAIS (en Has.)

1.936 1.986

AÑO SUPo HAS.

1 .936 149.815
1 .937 150.605
1 .938 151 .395
1 .939 152.185
1.940 152.976
1 .941 153.766
1 .942 154.556
1 .943 155.347
1 .944 156.137
1 .945 156.927
1 .946 160.543
1 .947 164.159
1 .948 167.775
1.949 171 .394
1 .950 175. 013
1 .951 180.018
1 .952 187.687
1 .953 193.701
1.954 201.048
1 .955 210.258
1 .956 216.367
1 .957 222,228
1 .958 228.231
1 .959 234.778
1 .960 242.524
1 .961 253.782
1 .962 259.783
1 .963 265.357
1 .964 271.009
1 .965 276.052
1 .966 281.372
1 .967 287.766
1 .968 * 294.165
1 ..969 295.995
1 .970 297.830
1 ..971 299.664
1 ..972 309.729
1 .973 319.793
1 .974 329.858
1 .975 345.727
1 .976 347.896
1 .977 350.680
1 .978 333.518
1.979 ** 316.355
1.980 319.631
1 .981 321.904
1 .982 324.407
1 ..983 321.975
1 .984 305.981
1 .985 294.821
1 ~ 986 283.673

* III Censo ** IV Censo

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cllanro 2.11

EVOLUCION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCION VINICOLA EN LA PROVINCIA DE MENUOZA

SUPERFICIE 1912 1924 1936 1947 1952 1958 1961 1971 1974 1975 1976 1977 1978

Centro Norte 42,6 33,4 29,5 29,6 25,1 21 ,8 10, O 18,1 17 ,6 17 ,3 17, 3 1 7 ,2 17, 3

Sur (G.A-S.R.) 12,6 16,5 19,1 1 7 ,2 21,8 24,8 26,7 26,3 26,3 25,9 25,7 25,6 25,6

Este (J.-R.-3M) 21 , O 27,8 28,3 28,6 29,9 30,0 30,0 31,8 31 ,8 32,5 32,4 32,6 32,6

PRODUCCION

eN (Luján-Maipú) 49,5 35,8 21 ,7 23,1 23,9 23,8 22,1 20,3 21 ,3 21 ,6 20,0 21, o 24,53

Sur (G.A.-S.R.) 5,0 8,7 6,7 19,06 19,7 15,6 20,2 25,5 18,1 13,9 19,3 18,2 13, 02

Este (J.-R.-SM) 17.6 22,3 12, 1 27,37 33,4 32,8 34,4 34,1 37,9 36,4 37,0 37,5 38,67

Nota: Centro Norte: Luján - Maipú

Sur

Este

General Alvear - San Rafael

Junín - Rivadavia - San Martín

\O
W FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Cuadro 2.12

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

El aparato productivo -representado sintéticamente por la

superficie plantada con vid, la producción de uva y la capaci

dad de vasija- tuvo un crecimiento sostenido.

Superficie plantada P'r oducc í.ón Capacidad de
con vid de uva vasija

Período Crecimien- Crecimien- Crecimien- Crecimien Crecimien Crecimien-
to medio to medio

-
to medioto respecto to respecta to respe~

decenio in- acumulati- decenio in- acumulati to dece- acumulati-
mediato

-
anual mediato anual% nio inme- anualan- va % an- vo va %

terior % terior % diato an-
terior %

1.950-60 28 2,1 42 3,0 48 3,34

1.960-70 33 2,4 44 3,1 47 3,26

1.970-80 16 1 ,25 17 1,35 45 3,15

Los tres indicadores de la capacidad productiva han creci

do a ritmo bastante más alto que el de la población del país

-principal destinatario de la elaboración vinícola-o

FUE0JTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.1:'

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

~ornando como base el decenio 1.940~49

en 1.975-79 es la siguiente:

100, la situación

Indice % Incremento

Superficie plantada con vid 204 104

Producción de uva 253 153

Capacidad de vasija 353 253

Población del país 173 73

Quiere decir que mientras la población creció solo un 73%

la superficie con vid se duplicó, la producción de uva aumentó

1,5 veces y la capacidad de vasija 2,5 veces.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.14

CAPACIDAD DE VASIJA

Si se supone que la situación de la década 1.940-49 fue

de e~uilibrio en la relaci8n capacidad de vasija~elaboración

anual, y se llama a esa situación Indice 100, esto es lo que

ocurre en los quinquenios siguientes~

Período Capacidad de vasija
Elaboración anual

1 .9 5 0~,5 4 105

1 • 95 5~,59 103

1.960 .... 64 97

1.965 .... 69 105

j • 97 O....,7 4 117

1.975-79 124

1 .980 141

o sea, que en 1.980 existe un 41% mgs de capacidad de va

sija que la disponible en 1.940~49, ambas medidas en relación

con la capacidad efectivamente utilizada por la elaboración

anual.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.15

CAPACIDAD DE VASIJA

Esto se corresponde con otro indicador: el que re lacio-

na el consumo anual de vinos con la elaboración anual. Mien-

tras más alto sea el índice de consumo/elaboración, menor será

el requerimiento de capacidad de vasija, porque los stocks se-

rán más bajos. y a la inversa: mientras menos vinos se consu

roa de una elaboración anual, mayores serán los requerimientos

de vasija para el siguiente año.

Confrontando ambos cocientes, se prueba: el de capaci-

dad de vasija/elaboración anual y consumo/elaboración anual.

En el periodo 1.940-80 ocurrió lo siguiente:

Capacidad/elaboración Consumo/elaboración
Período

Cociente Indice Cociente Indice

1.9400:-49 us: 100 0,967 100-- --

50-54 2,06 105 0,905 94

55.,...,59 2,03 103 0,887 92

600:-64 1 ,92 97 0,940 97

65-69 2,06 105 0,957 98

70-74 2,30 117 0,899 93

75-79 2,45 124 0,919 95

SO 2,77 1 41 0,901 93

La relación para el período base es de 1,97 Hl de vasija

disponible por cada Hl elaborado. En 1.970.,.74 llega a 2,30 Hl,

en 1.975~79 a 2,45 Hl. Y en 1 .9S0 a 2,77 Hl.

y en esto tiene que ver la relación de consumo/elaboración.

En el período base se consumió el 96,7% de la elaboración anual,

mientras que en 1.970-74, sólo se consumió el 89,9%, en 1.975-

79, el 91,9% y en 1.9S0, el 90,1%. Estos excedentes anuales su

mados a las cosechas, son los que obligan a la construcción ace

lerada de vasija en los últimos 15 años.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.16

ELABORACION y CONSU~O DE VINO

En el cuadro se muestra la evolución de la elaboración y

el consumo de vino a lo largo del período 1.940-1.980.

Los datos son estos:

Indices

Período Elaboración Consumo Población Consumo
per cápita

Tasa Tasa Tasa Tasa
1.940~49 100 incremento 100 incremen. 100 incremen 100 incremen.

anual anual anual anual

50-54 129 4 1 21 2,2 113 1,8 107 0,4

55-59 158 4 145 4 124 1,9 117 1 ,8

60-64 203 5 198 6,5 136 1 ,9 146 4,6

65-69 230 2,5 226 2 ,5 147 1 ,6 154 1,1

70-74 241 1 224 -0,2 159 1 ,6 141 -1,6

75-79 262 2 249 2 173 1,7 144 -0,4

80 259 -1 241 -3 182 1 ,7 133 -1,6

Respecto al período base 1.940-49, en el último quinquenio

analizado (1 .·975-79) ocurría lo siguiente:

% de incremento

Elaboración de vino
Consumo de vino
Población

Consumo per cápita

162
149

73

44

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura 98



Cuadro 2.17

RELACION HISTORICA ENTRE PRECIO DE LA UVA
Y PRECIOS DEL VINO

Siendo 100 la relación precio vino traslado/precio uva y

precio vino consumidor/precio uva, para el período base, esto

es lo que ha pasado en los quinquenios siguientes:

Precio vino 't r e sLa d o Precio vino consumidor

Período precio de la uva precio de la uva

Cociente Indice Cociente Indice

1.940-49 22.2! 100 4,00 100-- --
50-54 1,63 94 4,21 105

55-59 1 ,39 80 2,25 56

60-64 1 ,55 89 2,S5 71

65-69 1 , 51 87 3,21 SO

70-74 1 ,43 82 2,33 58

75-79 1 ,55 89 3,46 87

80 1,68 97 4,34 108

81 1 , 51 87 7,35 184

Para el período base, el precio del H1. de vino de tras

lado significó 1,74 veces el precio de un quintal de uva. Esa

relación nunca más se logró en los 32 años siguientes. La re

lación precio vino traslado/precio de la uva, se mantuvo sin

embargo en porcentajes no muy distantes del 100 de la década

1.940-49. En promedio, significa un 88% de ese valor.

En cambio, el precio del vino al consumidor que represe~

té 4 veces el precio de la uVa en la década del 40, ha tenido

bruscos cambios. La relación entre ambos, bajó hasta un 56%

de aquel valor en 1.955-59 o 58% en 1~970-74; pero fue un 8%

más alto en 1.980.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.1g

PREC 10 AL CONSU}AIDOR y CONSUrv!O PER CAPITA

Precio al consumidor Consumo per cápita

Período Indice Variac. resp. Indice Variac. resp
período ant. período ant.

% %

1.940.,..49 100 - 100 .--- ~~~

50-54 101 +1 107 +7

55-59 98 ~3 117 +9

60-64 65 -34 146 +25

65-69 66 + 1 ,5 154 +5

70-74 88 +33 141 -8

75 .... 79 62 -30 144 +2

80 68 +10 133 -8

En general, a un aumento de consumo per cápita, correspo~

dió una disminución en el precio al consumidor y viceversa.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivirricultura
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Cuadro 2.19

EVOLUCION DE LA VITIVINICULTURA - PERIODO 1.940 - 1.980 - PROMEDIOS ANUALES

Superficie Producción Elaboración Consumo de Capacidad de Precio de Precio del vino (1)
PERIODOS plantada uva vino (millo vino (millo vasija (mill~ uva (1) traslado consumidor Población

(miles Ha.) (milI. qq) nes de HI.f nes de HI.) nes de HI.) (miles $qq) Mlles $/HI. (Mill. de Hab.

Base: 1.940-49 154,4 12,65 9,0 8,7 17,75 72,05 125,7 288,05 15,2

1 .940-44 154,6 12,0 8,5 7,9 16,7 51,7 95,7 274,2 14,6

45-49 164,2 13,3 9,5 9,5 18,8 92,4 155,7 301,9 15,8

50-54 187,6 16.4 11,6 10,5 23,9 69,2 112,6 291,6 17,2

55-59 222,2 19,3 14,2 12.6 28.8 126,0 175,0 283,7 18,8

60-64 258,6 24,1 18,3 17,2 35,2 65,2 100,8 185,8 20,6

65-69 287,0 27,5 20,7 19,7 42,6 59,3 89,8 190,5 22,4

70-74 309,5 28,4 21,7 19,5 49,9 108,8 155,5 253,8 24,2

75-79 324,9 32,0 23,6 21,7 57,8 52,0 80,8 180,0 26,3

80 316,4 30,9 23,3 21,0 64,5 44,8 75,4 194,5 27,6

Marzo / 1.981 25,3 38,2 186,0

(1) Expresados en $ de 1.980

1--'
o
t--"

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Estadística Vitivinícola; Consejo Federal de Inversiones (C.F. l.) "L.a
demanda final por vino"; INDEC, estimación de población.



C.uadro 2.2IJ

EVOLUCION DE LA VITIVINICULTURA EN LA REPUBLICA ARGENTINA - PERIODO 1.940-1.980

INDICES - BASE 1.940-49 ~ 100

PERIODOS Superficie Producción Elaboración Consumo Capacidad Precio de Precio del vino Población
plantada de uva de vino de vino de vasija la uva Traslado Consumo

BASE: 1.940-49 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.940-44 97 95 94 91 94 72 76 95 96

45-49 103 105 106 109 106 128 124 105 104

50-54 118 130 129 121 135 96 90 101 113

55-59 139 153 158 145 162 175 139 98 124

60-64 162 191 203 198 198 90 80 65 136

65-69 180 217 230 226 240 82 71 66 147

70-74 194 225 241 224 281 151 124 88 159

75-79 204 253 262 249 353 72 64 62 173

80 198 244 259 241 363 62 60 68 182

marzo 81 35 30 65

t--'
o
N

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
INDEC; Estimación de población
e o n s e jo Fe de r al del n ver s ion e s ( C . F . 1 .) '"La d e ID a nda fin al por vi n o l'



ruarro 2.21

ALGUNAS RELACIONES SIGNIFICATIVAS DE LA EVOLUCION VITIVINICOLA ARGENTINA

UVA Indice RELACIONES

Períodos Prod. Ha. Indice
rng. Bru-

Consumo Capacidad vasija
Precio traslado Precio consumo Consumo Precio consumo

tos viña-
qq

(1)
elaboraci6n elaboración

Precio de uva Precio traslado
per cápita Precio de uvatero

Base: Cociente Indice Cociente Indice Cociente Indice Cociente Indice l/año Indice Cociente Indice
1 .940-49 79,4 100 100 0,967 100 1,97 100 1,74 100 2:97 100 57,1 100 4,00 100

40-44 77,6 98 71 0,929 96 1,96 99 1,87 107 2,87 126 54,1 95 5,30 132

45-49 81,0 102 131 1.00 103 1,98 101 1,69 97 1,94 85 60,1 105 3,27 82

50-54 87,4 110 106 0,905 94 2,06 105 1,63 94 2,59 114 61,0 107 4,21 105

55-59 86,9 109 191 0,887 92 2,03 103 1,39 80 1,62 71 67,0 117 2,25 56

60-64 93,2 117 105 0,940 97 1,92 97 1,55 89 1,84 81 83,5 146 2,85 71

65-69 95,8 121 99 0,952 98 2,06 105 1,51 87 2,12 93 87,9 154 3,21 80

70-74 91,8 116 175 0,899 93 2,30 117 1,43 82 1,63 72 80,6 141 2,33 58

75-79 98,5 124 89 0,919 95 2,45 124 1,55 89 2,23 98 82,5 144 3,46 87

80 97,7 123 76 0,901 93 2,77 141 1,68 97 2,58 114 76,1 133 4,34 108

81 1,51 87 4,87 215 7,35 184

(1) Indice Producción por Ha. (productividad) por índice de precio de la uva.

......
o
w

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.22

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA UVA, VINO DE TRASLADO Y VINO AL CONSUMIDOR

AÑOS Precio uva Precio vino Precio vino Indice para Precios medios inflactados
vinificar traslado consumidor inflactar uva vino vino
($ el q.) ($ el Hl.) ($ el Hl.) traslado consumidor

(en $ m/n) (en $ de 1.980)

1.940-44 51 .737 95.744 274.181-----
12 , 1 3 41 .4121.940 6,05 39 684.496 83.029 266.953

41 6,68 13,47 39 659.144 44.031 88.787 257.066
42 11 ,81 18.34 43 613.686 72.476 112.550 263.885
43 8,72 14,50 47 613.686 53.515 88.984 288.432
44 7,70 17,17 48 613.686 47.254 105.370 294.569

1.945-49 92.409 155.660 301 .901
15,82

~--- ~---

1.945 33. 01 65 508.482 80.442 168.359 330.514
46 26,83 42,19 79 434.070 116.461 183.134 342.916
47 29,69 45,14 80 386.889 114.867 174.642 309.511
48 24,91 41 ,13 80 342.248 85.254 140.767 273.798
49 25,21 43,19 98 257.926 65.023 111.398 252.767

1.950-54 69.202 112.590 291.572
1.950 27,94 49,76 114 206.940 57.819 102.974 235.912

51 44,83 68,10 235 150.821 67.613 102.790 354.429
52 56,14 86,67 291 109.183 61 .296 94.629 317.724
53 75,68 119,92 271 105.307 79.696 126.284 285.382
54 78,26 134,08 260 101.696 79.588 136.355 264.411

1.955-59 126.008 175.032 283.730
1 .955 75,63 126,73 275 89.883 67.979 113.909 247.179

56 84,32 149,51 302 79.450 66.993 118.786 239.940
57 300,00 342,66 523 63.788 191.364- 218.576 333.612
58 423,77 634,77 778 48.361 204.940 288.716 376.249
59 436,20 597,00 979 22.642 9'3.760 135. 175 221.669

1.960-64 65.214 100.793 185.779
1.960 368,23 586,97 1 . 013 17.797 65.533 104.462 180.282

61 544,32 856,79 1 .399 15.680 85.350 134.345 219.364
62 634,15 972,13 1.688 12.215 77.460 118.743 206.185
63 465,00 747,19 1 .691 9.849 45.797 73.743 166.544
64 644,00 903,13 1 .941 8.064 51 .931 72.827 156.519



Cuadro 2.22 (c o n t . )

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA UVA, VINO DE TRASLADO Y VINO AL CONSUMIDOR
(Cont.)

AÑOS Precio uva Precio vino Precio vino Indice para Precios medios inflactados
vinificar traslado consmnidor inflactar vino vino
($ el q.) ($ el Hl.) ($ el m .: uva

traslado consumidor
(en $ m/n) (en $ de 1.980)

1.965-69 59~332 89.778 190.456
65 1 .091,00 1 .736,13 3.J5ü 6.271 68.416 1~871 197.534
66 1.896,00 2.783,10 4.718 4.692 88.963 130.587 221.376
67 1.747,00 2.230,53 5.207 3.679 64.278 82.068 191 .582
68 926,00 1.960,57 5.400 3.059 28.237 59.980 165.202
69 1.589,00 2.289,50 6.000 2.943 46.766 67.382 176.586

1.970-74 (en $ Ley) 108.759 155.542 253.839
70 17,63 32,75 71 2.590,90 45.678 84.852 183.954
71 43,56 89,98 117 1.923,30 83,779 173.059 225.026
72 96,05 143,89 228 1 .213,75 116,581 J74.646 276.735
73 225,44 266,92 418 757,15 170.692 202.098 316.489
74 208,44 234,68 438 609,57 127.059 143.054 266.992

1.975-79 52.021 80.818 180.031
75 279,58 340,88 851 215,56 60.266 73.480 183.442
76 995,00 1 .47] ,75 3.781 39,64 39.442 58.340 149.879
77 . 2.310,51 3.565,26 9.872 13,80 31 .885 49.200 136.234
78 5.938,00 17.144,66 36.700 5 ,21 30.937 89.324 191 .207
79 48.544,00 66.541,43 119.100 2,01 97.573 133.747 239.391

1.980 44.780,00 75.40] ,75 194.500 1,00 44.780 ]5.402 194.500. -

1 .981 37.803,00* 57.125,00 277.850 0,66945 25 ..307 38.242 186.008

(1) Compilación provisoria de operaciones de co~pra venta de uvas comunes de vinificar, efectuada por la Dirección de Estadística y Censos
de Mendoza.

1-"
o
U1

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura y Dirección de Estadistica y Censos (D.E.C.), Mendoza.



Cuadro 2.2:;;

SUPERFICIE IMPLANTADA CON VID EN MENDOZA (en Has.)

1 .936 1 .986

ARO SUPo HAS.

1.936 100.619
1 .937 90.868
1 .938 83.606
1 .939 86.355
1 .940 89 . 104
1 .941 91.853
1 .942 94.602
1 .943 97.351
1.944 100.100
1 .945 106.787
1 .946 105.598
1 .947 108.347
1.948 11 3.998
1 .949 117.973
1 .950 121 .051
1 .951 125.329
1 .952 131 .747
1 .953 136.387
1 .954 141 .048
1 .955 148.515
1 .956 153.443
1 .957 157.772
1 .958 162.911
1 .959 167.404
1.960 172.863
1.961 180.151
1 .962 184.664
1 .963 188.734
1 .964 192.098
1 .965 194.764
1 .966 199.592
1 .967 204.553
1 .968 * 209.515
1 .969 212.323
1 .970 215.131
1 .971 217.939
1 .972 224.825
1 .973 231 .71 1
1 .974 240.305
1 .975 250.154
1 .976 252.150
1 .977 252.748
1 .978 241.836
1.979 ** 230.925
1.980 232.349
1.981 233.690
1 .982 234.808
1 .983 232.096
1 .984 217.936
1 .985 208.075

".986 199.134

* 111 Censo ** IV Censo

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.24

CANTIDAD DE VIÑEDOS Y SUPERFICIE IMPLANTADA CON VID EN EL PAIS

Distribución por provincias

1 .977

PROVINCIAS VINEDOS SUPERFICIE

Cantidad % s/Total Hectáreas % s/Total

Mendoza 32.625 53,86 252 .. 784,3238 72,07

San Juan 13 ..929 22,99 63.223,2761 18,03

Río Negro 3 . 521 5,81 17.134,9229 4,89

La Rioja 5 ..450 9,00 7.679,7524 2,19

Buenos Aires 169 0,28 810,9454 0,23

Catamarca 2.923 4,83 3.479,0334 0,99

Córdoba 1 .083 1 ,79 2.294,8833 0,66

Corrientes 1 ...-- 1,0000 ---
chubut 2 --- 5,5000 ---
Entre Ríos 86 0,14 49,7157 O, 01

Jujuy 30 0,05 165,5328 0,05

La Pampa 62 0,10 205,9648 0,06

Misiones 36 0,06 81 ,1400 0,02

Neuquén 240 0,40 593,9917 0,17

Salta 288 0,48 1.778,2268 0,51

San Luis 51 0,08 240,7523 0,07

Santa Fe 24 0,04 7.8,0500 0,02

Santiago del
17 0,03 51,4835 O, 01

Estero

Tucurnán 39 0,06 57,8309 0,02

TOTAL 60.576 100,00 350.680,3258 100,00

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.25

SUPERFICIE IMPLANTADA CON VID EN EL PAIS

SEGUN SISTEMAS DE CONDUCCION

1 .956 1.977(en porcentaje)

AÑOS ESPALDERA BAJA ESPALDERA ALTA PARRAL OTROS SISTEIviAS

1 .956 74,84 3,96 19, 11 2,09

1 .957 74,11 3,99 19,83 2,07

1.958 73,15 3,76 21 ,28 1,81

1 .959 72,35 3,73 22,15 1,77

1.960 71 ,20 3,88 23,28 1,64

1.961 69,44 4,09 24,94 1 ,53

1.962 68,93 4,16 25,45 1,46

1.963 68,22 3,98 26,30 1,50

1.964 67,32 4, 15 27,08 1,45

1.965 66,73 4,21 27,62 1 ,44

1 .966 65,89 4,13 28,55 1 ,43

1.967 (1) (1 ) (1 ) (1)

1.968 57,30 6,70 35,30 0,70

1.974 47,58 10,73 37,35 4,34

1 .975 45,22 10,33 40,77 3 ,68

1.976 44,19 10,18 42,39 3,24

1 .977 43,74 10,00 43,21 3,05

(1) No se consignan las cifras correspondientes al año 1.967

por haber sido actualizadas en el mes de febrero de 1.968,

según datos reales arrojados por el-I11 Censo Vitícola";

igualmente no se consignan datos para los años 1.969,1.970,

1.971, 1.972 Y 1.973 por cuanto los mismos se actualizan al

30 de abril de 1.974.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.26

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR PROVINCIA DE LOS

SISTEMAS DE CONDUCCION

1 .977

PROVINCIA E.B. E.A. Pro Otro

Mendoza 53, 3 12,1 33,0 1 ,5

San Juan 6,1 0,9 85 , S 8,2

Río Negro 66,3 17 , 6 12, O 4, O

País 43,7 10, O 43,2 3 , O

E. B.: Espaldera Baj a

E.A.: Espaldera Alta

Pr. : Parral

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cua c r o

PRODUCCION DE UVA EN EL PAIS
Años 1.930 a 1.980

En quintales

ANOS MENDOZA SAN JUAN TOTAL

1 .93 o 7.002.860 1.924.195 9.445.279
1.931 7.280.410 2.895.258 10.712.171
1 .932 511.740 2.474.370 3.585.145
1 .933 7.775.380 1.994.756 10.637.933
1 .934 10.245.150 2.262.486 13.274.071
1.935 7.305.182 2.510.656 10.460.901
1.936 10.028.469 2.738.183 13.509.353
1.937 9.631.901 2.954.563 13.438.314
1 .938 10.411 .701 2.962.624 13.872.488
1 .939 6.922.887 2.381.135 9.963.906
1.940 7.337.582 2.565.730 10.529.286
1.941 7.778.818 2.940.386 11.422.926
1.942 6.675.478 2.841.864 10.324.206
1 .943 10.829.433 3.243.770 15.107.658
1.944 8.818.553 2.661.462 12.519.461
1.945 6.647.504 2.378.980 9.868.672
1.946 8.491.638 2.911 .123 12.466.545
1.947 9.272.171 3.345.318 13.503.887
1.948 11.459.896 3.509.444 16.039.738
1.949 9.668.588 3.842.777 14.483.991
1.950 12.357.086 3.788.531 17.440.694
1.951 10.939.921 3.488.254 15.896.166
1.952 10.159.253 3.906.330 15.347.017
1.953 12.540.471 4.536.319 18.416.343
1.954 9.373.634 4.468.432 15.116.121
1 .955 16.993.470 5.700.860 24.405.152
1.956 12.994.808 4.129.454 18.461.010
1 .957 5.536.652 4.657.540 12.036.058
1.958 10.993.185 6.067.721 18.758.945
1 .959 15.274.480 6.513.084 22.889.059
1.968 13.438.156 5.948.075 20.941.340
1 .961 13.501.594 6.000.500 21.742.094
1.962 15.960.033 6.366.761 24.599.397
1 .963 18.095.479 6.396.303 26.784.642
1 .964 15.556.075 8.092.177 35.438.497
1 .965 14.283.832 7.533.672 23.418.722
1 .966 17.027.438 8.476.038 27.773.316
1.967 23.803.679 10.375.460 36.823.316
1.968 16.987.763 7.046.228 25.903.903
1.969 16.524.675 5.248.345 23.539.977
1.970 17.002.962 5.851.657 24.491.124
1.971 19.325.340 7.191.306 28.857.714
1.972 17.047.926 6.346.342 25.401.765
1.973 17.787.368 8.735.191 28.585.898
1.974 22.037.893 10.004.313 34.355.700
1.975 19.661.402 7.588.519 29.280.710
1.976 25.566.491 9.089.210 36.753.032
1.977 22.060.745 7.975.911 32.160.441
1.978 17.804.335 7.754.648 27.371.230
1.979 23.030.344 9.240.578 34.525.050
1.980 20.817.581 8.488.327 30.867.717

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.28

PRODUCCION DE UVA EN EL PAIS ~ AÑOS 1.930-1.986
(En porcentaje)

AÑOS MENDOZA SAN JUAN OTRAS TOTAL
PROVINCIAS %

1 .930 74,14 20,37 5,49 100
1 .931 67,96 27,02 5,02 100
1 .932 * 14,27 69,01 16,72 100
1 .933 73,09 18.28 8.63 100
1.934 77,18 17 ,04 5,78 100
1 .935 69,83 24,00 6,17 100
1.936 74,23 20,26 5,51 100
1.937 71 ,67 21 ,98 6,35 100
1.938 75,05 21 ,35 3,60 100
1 .939 69,47 23,89 6,64 100
1.940 69,68 24,36 5,96 100
1.941 68,09 25,74 6,17 100
1 .942 64,65 27,52 7,83 100
1.943 71 ,68 21 ,47 6,85 100
1.944 70,43 21 ,25 8,32 100
1 .945 67,35 24,10 8,55 100
1.946 68,11 23,35 8,54 100
1 .947 68,66 24,77 6,57 100
1 .948 71 ,44 21 ,87 6,69 100
1.949 66,75 26,53 6,72 100
1 .950 70,85 21 ,.72 7,43 100
1.951 68,82 21 ,94 9,24 100
1 .952 66,19 25,45 8,36 100
1 .953 68,09 24,63 7,28 100
1 .954 62,01 29,56 8,43 100
1 .955 69,63 23,35 7.02 100
1.956 70,39 22,36 7,25 100
1.957 46,00 38,69 15,31 100
1 .958 58,60 32,34 9,06 100
1 .959 66,73 28,45 4,82 100
1.960 64,17 28,40 7 ,43 100
1.961 62,09 27,59 10,32 100
1.962 64,90 25,88 9,22 100
1 .963 67,55 23,88 8,57 100
1 .964 61 ,15 31 ,81 7,04 100
1 .965 60,99 32,16 6,85 100
1.966 61 ,30 30,51 8,19 100
1 .967 64,64 28,17 7 ,19 100
1.968 65,57 27,20 7,23 lOO
1 .969 70,19 22,29 7,52 100
1 .970 69,42 23,89 6,69 100
1.971 66,96 24,91 8,13 100
1.972 69,11 24,98 5,91 100
1.973 62,22 29,29 8,49 100
1.974 64,15 29,12 6,73 100
1.975 67,15 25,92 6,93 100
1.976 69,56 24,73 5,71 100
1 .977 68,60 24,80 6,60 100
1.978 65,05 28,33 6,62 100
1.979 66,71 26,76 6,53 100
1.980 67,44 27,50 5,06 100
1 .981 62,49 32,72 4,79 100
1.982 65,98 27,90 6,12 100
1 .983 66,28 27,04 6,68 100
1.984 65,37 28,07 6,56 100
1.985 56.26 36,47 7,27 100
1.986 63,02 31 ,09 5,89 100

* Merma provocada por helada el 8.11.31

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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SUPERFICIE DE VI~EDOS POR VARIEDADES
En hectáreas

VARIEDADES 1.962 1.963 1.964 1.965 1.966 1.968 1.974

TINTOS DE VINIFICAR
Malbeck 67.810,5 67.898,63 67.463 66.080 66.482 54.146 50.172
Barbera 14.340,05 13.926,17 12.965 13.345 13.180 9.616 8.573
Lambrusco 2.814,15 3.002,9 3.096 3.147 3 . 316 4.367 4.710
Bonarda 1.648,46 1 .756,1 2.005 2 .151 2.401 9.703 13.699
Cabernet 1.310,20 1.472,32 1 .506 1 .415 1.330 1.477 1.483
Balsamina 1.612,93 1.587,73 1 .647 1 .701 1.697 2.251 2 .30 1

TOTAL Has. 87.923,71 89.643,85 88.682 87.839 88.406 81.560 80.938

BLANCOS DE VINIFICAR
P. Giménez 16.865,84 17.050,54 17.093 17.256 17.443 18.627 20.840
Pinot Blanco 5.039,4 5.071,38 5.101 5.161 5.240 5.611 5.459
Torrontés Riojano 6.849,93 6.964,62 7.069 7.069 7.250 6.833 5.836
Sernillón 6.430,30 6.541,98 6.592 6.652 6.422 5.486 5.332
Malvasía 4.045,57 4.216,63 5.187 6.340 5.563 5.948 5.900
l-1osca te 1 Alejandría 11.127 , 72 11 .501 ,30 12.134 12.502 12.951 11.565 7 .812

TOTAL Has. 50.349,76 51.346,45 53.276 54.980 54.869 54.070 51 .1 79

ROSADOS DE VINIFICAR
Criolla Grande 27.316,77 28.392 28.557 29.781 31.126 62.384 74.250
Criolla Chica 41.442,03 42.342,54 44.548 45.540 46.423 1 1 .1 28 7.725

TOTAL Has. 68.758,8 70.734,54 73.105 75.321 77.549 73.512 81.975

DE MESA DE VINIFICAR
Cereza 19.809,99 20.849 22.231 23.159 24.128 34.402 40.350
Moscatel Rosado 5.834,51 5.865 5.806 5.889 5.981 8.395 15.919

TOTAL Has. 25.644,5 26.714 28.037 29.048 30.109 42.797 56.269

t--'
t--'
N

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Cuadro 2.30

RENDIMIENTO POR HECTAREA PROMEDIO DE CADA DECADA

DECADA RENDIMIENTO
qq/Ha

1 .910/19 88,83

1.920/29 75,46

1.930/39 83,46

1.940/49 85,62

1.950/59 79,26

1.960/69 86,27

1.970/79 85,02

Promedio

General
83,41

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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(uad.ro 2.:) 1

UVA VINIFICADA EN EL PAIS
Años 1.937 a 1.980

En quintales

AÑOS MENDOZA SAN JUAN TOTAL

1 .937 7.752.654 2.097.007 10.691.479
1 .938 9.974.697 2.524.808 12.997.668
1.939 6.616.093 1.881.007 9.156.984
1.940 7.100.472 1.671.073 9.397.539
1.941 7.612.168 2.319.848 10.635.738
1 .942 6.535.178 2.136.924 9.478.966
1 .943 10.624.116 2.662.907 14.321.478
1.944 8.618.576 1.994.353 11.652.375
1.945 6.520.803 1.951.346 9.313.781
1.946 8.394.412 2 .51 1 . 123 11.969.319
1 .947 9.119.811 2.913.814 12.859.592
1 .948 11.315.225 2.783.633 15.071.105
1.949 9.655.036 3.035.646 13.594.816
1.950 12.169.412 2.963.152 16.360.270
1 .951 10.766.122 2.645.814 14.795.382
1.952 9.935.238 3.002.321 14.159.373
1 .953 12.190.512 3.494.688 16.918.648
1 .954 9.124.386 3.384.671 13.692.971
1.955 16.695.955 4.552.432 22.854.899
1.956 12.770,,626 3.064.641 17.064.988
1 .957 5.496.575 3.905.165 11 .124.541
1 .958 10.932.900 5.402.015 17.932.153
1.959 15.236.036 5.893.932 22.206.363
1.960 13.306.806 5.167.246 19.964.170
1.961 13.342.094 5.333.414 20.828.927
1.962 15.823.316 5.653.915 23.689.291
1 .963 17.931.118 5.588.104 25.756.776
1.964 15.506.821 6.904.494 24.114.359
1.965 14.246.172 6.595.555 22.365.494
1.966 16.990.693 7.531.858 26.715.412
1.967 23.714.365 8.576.144 34.859.021
1.968 16.924.025 5.824.272 24.558.415
1.969 16.359.782 4.442.905 22.443.044
1.970 16.942.243 5.370.270 23.949.018
1 .971 19.285.018 6.228.762 27.819.625
1 .972 16.999.907 5.759.619 24.720.452
1 .973 17.767.306 7.651.485 27.779.644
1 .974 (*) 22.022.663 9.280.785 33.591.187
1.975 19.633.815 6.983.171 28.637.282
1 .976 25.542.101 8.428.095 36.054.605
1.977 21.967.533 7.317.246 31.376.429
1 .978 17.753.032 7.110.583 26.654.942
1.979 23.013.764 8.754.708 34.002.330
1.980 20.793.596 7.942.996 30.277.067

(*) Cifras definitivas

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.32

DESTINO DE LA PRODUCCION - MENDOZA

En porcentaje

AÑOS VINIF. CONS. FR. PASAS OTROS USOS

1 .950 98,48 1,40 0,o3 0,09

1 .955 98,24 1 ,60 0 ,11 0,05

1.960 99,02 0,90 0,02 0,06

1 .965 99,74 0,24 0,01 O, o 1

1 .970 99,64 0,22 0,02 0,12

1 .973 99,88 0,03 - - 0,09

1 .977 99,58 0,17 0,20 0,05

1 .978 99,71 0,16 0,06 0,06

1.979 99,95 0,01 0,03 O, 0"[

DESTINO DE LA PRODUCCION - SAN JUAN

En porcentaje

AÑOS VINIF. CONS. FR. PASAS OTROS USOS

1 .950 78,22 18,49. 3 , 1 7 0,12

J .955 79,85 J 8,18 1 ,89 0,08

1 .960 86,87 10,65 2, 18 0,30

1.965 87,55 11,10 1,08 0,27

1 .970 91 ,77 6,34 1,52 0,32

1 .973 91,36 7,70 0,80 0,14

1.977 91 ,74 5,78 2,20 0,28

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.31

UVA VINIFICADA - ORIGEN JURIDICO

En quintales

AÑOS PROPIA COMPRADA RECIBIDA

MENDOZA PAIS MENDOZA PAIS MENDOZA PAIS

1 .962 6.084.324 8.456.887 7.571.220 12.799.876 2.167.772 2.432.528
1 .963 6.944.532 9.490.227 6.831.019 11.840.765 4.155.567 4.425.784
1 .964 5.606.783 7.940.982 7.037.347 11.391.523 2.862.691 4.781.854
1 .965 5.293.114 7.256.455 6.578.172 10.879.240 2.374.886 4.229.799
1 .966 6.277.656 8.654.724 7.397.989 13.006.01'7 3.315.048 5.054.671
1.967 8.610.874 11.510.946 9.772.921 13.913.429 5.330.570 9.434.646
1 .968 7.008.836 9.268.022 2.883.472 5.578.625 7.031.717 974.768
1 .969 6.555.884 8.974.500 4.492.564 7.974.300 5.311.334 6.243.400
1 .970 6.280.640 8.018.761 5.344.123 9.309.625 5.317.480 6.620.632
1 .971 7.420.250 9.443.098 6.373.203 10.626.489 5.491.565 7.750.038
1 .972 6.691.874 8.360.368 4.826.274 8.649.204 5.481.759 7.710.880
1 .973 7.030.689 9.317.636 5.089.321 9.698.494 5.647.296 8.763.514
1 .974 8.619.849 11.440.644 3.771.876 6.368.674 9.646.168 16.546.382
1 .975 8.171.102 10.806.225 2.190.626 3.725.133 9.299.674 14.749.352
1 .976 10.668.439 13.272.058 1.617.278 3.383.392 13.280.774 20.097.582
1 .977 9.220.828 11.787.075 1.916.689 3.752.331 10.923.228 16.621.035
1 .978 7.543.963 9.892.726 1.064.517 2.891.190 9.195.840 14.587.314
1 .979 9.161.463 11.870.052 906.102 2.914.047 12.958.035 19.740.951
1 .980 8.458.822 11.042.422 684.599 2.134.366 11.674.160 17.690.929

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Cuadro 2.'=;4

PRODUCCION DE UVA EN MENDOZA SEGUN DESTINO
Años 1.943 a 1.980

En quintales

AÑOS VINIFICADA CONSUMO F/PASAS OTROS TOTAL UVA
EST.FRESCO USOS PRODUCIDA

1 .943 10.624.116 205.317 - - - - 10.829.433

1 .944 8.618.576 199.977 - - - - 8.818.553

1 .945 6.520.803 126.70 1 - - - - 6.647.504

1.946 8.394.412 97.226 - - - - 8.491.638

1 .947 9.119 .811 139.906 10.088 2.366 9.272.171

1.948 11.315.225 130.544 3.860 10.267 11.459.896

1 .949 9.655.036 98.977 5 .1 21 8.454 9.767.588

1 .95 o 12.169.412 172.738 3.928 11 .008 12.357.086

1 .951 10.766.122 153 .521 20.278 - - 10.939.921

1 .952 9.935.238 210.730 4.459 8.826 1Q.153.253

1 .953 12.190.512 301.622 21 .422 26.915 12.540.471

1 .954 9.124.386 214.184 30.824 4.240 9.373.634

1 .955 16.695.955 272 . 101 17.804 7 .610 16.993.470

1 .956 12.770.626 181 .528 7.232 35.422 12.994.808

1 .957 5.496.575 33.659 2 .361 4.057 5.536.652

1.958 10.932.900 52.914 1.946 5.425 10.993.185

1.959 15.236.036 36.083 2 .361 - - 15.274.480

1 .960 13.306.806 120.960 2.500 7.890 13.438.156

1 .961 13.342.094 151 .600 2.630 5.270 13.501.594

1 .962 15.823.316 114.808 11 .706 10.203 15.960.033

1 .963 17.931 .118 152 .1 2 O 4 .971 7.270 18.095.479

1.964 15.506.821 41.844 3.960 3.450 17.556.075

1 .965 14.246.172 34.096 1,702 1 .862 14.283.832

1.966 16.990.693 26.971 2.123 7 .65 1 17.027.432

1 .967 23.714.361 52.587 5 .61 3 31 .114 23.803.679

1 .968 16.924.025 37.529 4.005 22.204 16.987.763

1 .969 16.359.782 131 .53 o 1 3 . 071 20.292 16.524.675

1 .97 o 16.942.243 37.472 3.608 1 9 .639 17.002.962

1 .971 19.285.018 14.581 5.495 20.246* 19.325.340

1 .972 16.999.907 27.439 3 .41 3 17. 167 * 17.047.926

1 .973 17.767.306 4.815 560 14.687* 17.787.368

1.974 22.022.663 3.718 3.509 8.003 22.037.893

1 .975 19.633.815 12.600 7 .187 7.800 19.661.402

1.976 25.542.101 9.863 6.896 7 .631 25.566.491

1 .977 2 1 .' 9 6 7 . 5 3 3 38.904 43.700 10.608 22.060.745

1 .978 17.753.032 29.250 10.598 11 .440 17.804.320

1.979 23.013.764 2.484 7.221 2 . 1 31 23.025.600

1.980 - - - - - - - - - -

* Exportadores y Fábricas

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Formulario 195 hasta 1.969. CEC-02 desde 1.970
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Cuadro 2.35

UVA VINIFICADA EN MENDOZA - ORIGEN JURIDICO

En porcentaje

AÑOS PROPIA COMPRADA RECIBIDA

1 .950 44,8 52,65 2 ,55

J .951 39,67 60,08 0,25

1 .952 37,75 61 ,88 0,37

:1 .953 41,86 55,63 2 ,51

1.954 40,16 53,36 6,48

1 .955 39,30 55,45 5 ,25

1 .956 38,34 57,40 4,26

1 .957 4 j ,62 52, 11 6,27

1 .958 38,63 53,91 7,46

1.959 39,76 48,62 11,62

1.960 42,67 44,19 13,14

1.961 40,53 47,99 11 ,48

1 .962 38,45 47,85 13,70

1.963 38,72 38,10 23,18

1 .964 36,16 45,38 18,46

1 .965 37 ,15 46,18 16,67

1 ~ 966 36,95 43,54 19,51

1.967 36,31 41 ,22 22,47

1.968 41 ,41 17,04 41,55

1.969 40,07 27,46 32,47

1.970 37,07 31 ,54 31 ,39

1 .971 38,48 33,05 28,47

1 .972 39,36 28,39 32,25

1.973 39,58 28,64 31 ,78

1.974 39,11 17 , 12 43,77

1 .975 41 ,56 11 ,14 47,30

1 .976 41 ,73 6,32 51 ,95

1.977 41 ,80 8,69 49,51

1.978 42,49 6,00 51 ,80

1 .979 39,81 3,94 56,3

1.980 40,68 3,29 56,1

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.:16

CAPACIDAD DE VASIJA VINARIA EN EL PAIS
AÑOs 1.941 a 1.980

En hectolitros

AÑOS MENDOZA SAN JUAN TOTALES

1 .941 12.822.606 2.901.016 16.732.293
1.942 12.884.075 3,477.133 17.403.927
1.943 13.053.199 3.500.380 17.727.917
1.944 11.322.856 2.504.662 14.995.058
1.945 13.771.586 3.717.953 18.782.048
1 .946 14.196.821 3.854.010 19.364.509
1.947 14.696.671 3.981.298 20.077.269
1 .948 15.019.903 3.997.217 20.592.002
1 .949 15.367.203 4.003.293 21 . 014.171
1.950 1'5.995.459 4.613.336 22.177.151
1.951 17.055.637 4.679.948 23.349.891
1 .952 17.807.029 4.571.024 24.152.905
1 .953 18.519.585 4.547.717 24.941.414
1.954 18.588.785 4.797.362 25.312.926
1.955 19.531.132 4.997.141 26.470.196
1.956 20.438.963 5.347.456 27.872.181
1.957 20.984.798 5.636.431 28.771.775
1.958 21.422.489 5.861.497 29.479.470
1.959 22.605.235 6.555.395 31.592.295
1.960 23.262.318 7.101.656 32.893.539
1.961 23.759.386 7.626.639 34.023.601
1.962 24.531.052 7.720.603 35.264.846
1.963 25.521.602 7.799.850 36.604.295
1.964 26.077.211 7.997.133 37.452.831
1.965 26.571.022 8.648.125 36.616.284
1.966 27.650.221 8.960.333 40.109.228
1 .967 29.051.206 10.120.803 42.834.099
1.968 31.369.647 10.591.816 45.584.830
1 .969 33 . 100 . 1.58 11.112.928 47.949.387
1 .970 23.074.669 11.295.207 48.085.863
1 .971 33.457.017 11.644.493 48.680.035
1.972 34.753.206 11.339.167 50.005.939
1.973 35.733.709 11.430.681 51.072.144
] .974 36.211.145 11.517.124 51.709.751
1.975 38.441.343 12.081.100 54.555.157
1 .976 39.947.716 12.668.184 56.681.389
1.977 40.207.152 12.911 .419 57.934.328
1.978 42.014.257 13.236.022 59.357.830
1.979 43.049.392 13.527.077 60.745.580
1.980 45.714.262 14.661.002 64.497.947

(en uso) (en uso)

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.37

ELABORACION DE VINOS Y OTROS PRODUCTOS EN EL PAIS
AÑOS 1.941 a 1.980

En hectolitros

AÑOS TOTAL DE TOTAL OTROS % TOTAL
VINOS PRODUCTOS

1.941 7.467.788 176.827 2, 31 7.644.615

1.942 6.796.144 120.266 1 ,73 6.916.410

1 .943 10.504.735 157 . 021 1 ,47 10.661.756

1.944 8.386.922 101.867 1 ,20 8.488.789

1.945 6.986.155 114.807 1,61 7.100.962

1 .946 8.879.573 109.401 1 ,21 8.988.974

1.947 9.624.956 108.689 1,11 9.733.654

1.948 11.946.912 119.560 1 ,02 11.616.472

1.949 10.321.847 78.657 0,75 10.400.504

1.950 12.407.866 95.105 0,76 12.502.971

1.951 11.400.738 102.164 0,78 11.502.902

1.952 10.675.275 118.558 1,09 10.793.833

1 .953 12.964.058 36 . 791 0,28 13.000.849

1.954 10.625.004 60.638 0,56 10.685.642
1 .955 17.576.044 95.644 0,54 17.671.688

1.956 13.326.871 95.570 0,71 13.422.441
1 .957 3.554.948 60.916 0,70 8.615.864

1.958 14.041 e ' 43'7 56.167 0,39 14.097.604

1.959 17.693.800 73 .521 0,41 17.767.321
1.960 15.775.247 50.347 0,31 15.825.594

1.961 16.644.658 105.117 0,62 16.749.775
1.962 19.077.154 94.754 0,49 19.171.908
1.963 20.650.378 93.602 0,45 20.743.980
1.964 19.322.702 210.692 1 ,07 19.533.394
1.965 18.134.841 136.266 0,74 18.271.107
1.966 21.701.587 215.357 0,98 21.916.944
1.967 27.839.817 331 .176 1 ,17 28.170.993
1.968 1-8.702.410 809.211 4,14 19.511 .621
1.969 17.292.970 623.164 3,47 17.916.134
1.970 18.943.387 343.032 1 ,77 19.286.419
1.971 21.810.250 242.700 1 ,10 22.052.950
1.972 19.267.224 719.261 3,59 19.986.485
1 .973 22.209.132 357.497 1 ,58 22.566.629
1.974 26.189.926 993.284 3,65 27.183.210
1.975 21.345.664 753.429 3,40 22.099.093
1.976 27.057.313 1 .140.157 4,04 28.197.470
1 .977 23.220.186 1 .591 .416 6,41 24.811.602
1.978 20.266.644 1.051.573 4,93 21.318.217
1.979 25.974.575 975.039 3 ,61 26.949.614
1.980 23.301.792 750.695 3 , 12 24.052.487

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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CuanTO 2. ~ ,~

ELABORAcrON DE VINO POR TIPO EN EL PAIS

En hectolitros

AÑos TINTO % BLANCO %
ROSADO

%CLARETE Y
CRIOLLO

1.960 4.511 .319 28,92 3.917.669 24,75 6.136.401 38,77

1.961 4.829.363 28,83 11.065.473 24,27 6.819.405 40,71

1.962 5.508.895 28,76 4.849.330 25,29 7.844.773 40,8

1 .963 5.499.009 26,51 5.113.503 24,65 9.303.924 44,85

1.964 5.583.502 28,28 4.875.997 24,96 7.959.429 40,74

1 .965 4.948.596 27,08 5.225.692 28,6 7.016,403 38,4

1.966 5.437.146 24,8 6.476.393 29,55 8.818.501 40,2

1.967 7.330.056 26 7.051.420 25 12.553.953 44,5

1.968 5.451.290 27,94 3.982.560 20,41 8.214.690 42,10

1.969 5.298.246 30,64 3.744.051 21 r 65 7.664.443 44 , 32

1 .97 o - - 28,31 - - 27,73 - - 43,96

1 .971 5.997.296 27,19 6.227.741 28,23 8.787.165 39,85

1 .972 5.057.478 25, 3 4.803.773 24,04 8.468.746 42,37

1 .973 5.190.048 23 5.994.413 26,56 10.095.307 44,73

1.974 7.329.452 26,96 6.377.342 23,46 11.433.220 42,06

1.975 6.039.368 27 ,33 5.406.775 24,47 8.918.648 40,35

1 .976 7.774.263 27,57 7.742.589 27,46 10.035.328 35,59

1.977 5.743.947 23,15 6.952.161 28,02 8.169.061 32,93

1.978 5.115.529 25,24 6.938.147 34,23 6.270.892 30,94

1.979 5.749.043 22,13 11.530.767 44,39 6.889.128 26,53

1.980 4.880.142 20,94 10.676.677 46,82 133.633

2.506.225

3.406.065

~
6.045.923 29,78

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 2.39

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1.978 - En hectolitros

PROVINCIAS VINOS FRACCIONADOS TOTAL MODALIDAD DE FRACCIONAMIENTO
De Mesa Especial Fino Otros Cascos y Otros

Blanco Tinto Rosado Total Botellas Dama4uanas barriles envases

Buenos Aires 1.294.458 873.962 797.638 2.966.058 19.972 26.603 5.388 3.018.021 2.025.667 723.153 252.889 16.312

Capital Federal 2.633.742 2.316.342 491.278 5.441.362 65.398 537.907 5.733 6.050.400 5.296.419 603.681 120.093 30.207

Catamarca 3.320 1.528 - 4.848 - - - 4.848 4.848 - - -
Córdoba 598.643 571.866 310.561 1.481.070 9.579 16.129 2 1.506.780 1.329.013 176.762 - 1.005

Corrientes 128.825 46.506 11.006 186.337 - - - 186.337 186.337 - - -
Chaco 320.524 84.997 243.953 649.474 30 1.455 - 650.959 640.637 10.183 139 -

Chubut 23.171 1.069 42.845 67.085 80 657 827 68.649 50.767 16.975 827 80

Entre Ríos 302.970 63.608 90.354 456.932 268 - - 457.200 451.907 4.374 919 -
Formosa 3.216 1.127 475 4.818 .- - - 4.818 4.818 - - -
Jujuy 29.971 2.956 35.880 68.807 - - - 68.807 65.266 3.541 - -

La Pampa - - 5.123 5.123 - - - 5.123 .... 5.123 - -
lMisiones 55.347 32.166 2.634 90.147 - - - 90.147 90.147 - - -

Río Negro 5.727 3.690 16.359 25.776 .... - .- 25.776 11.561 14.215 - -
Salta 317.497 148.767 1.683 467.947 400 24.289 .- 492.636 444.533 48.103 - -
Santa Fe 1.116.350 720.020 284.636 2.121.006 14.064 8.144 124 2.143.338 2.061.164 79.092 1.427 1.055

5go. del Estero 95.899 80.434 47.766 224.099 1.083 - 348 225.530 225.272 - - 258

Tierra del Fuego 2.185 - 655 2.840 - - .- 2.840 1.905 935 - ..-

rrucurnán 309.759 147.287 73.490 530.536 2.545 615 420 534.116 528.719 3.772 1.625 -

TOTAL 7.241.604 5.096.325 2.456.336 J4.794.265 113.419 615.799 12.842 15.536.325 13.418.980 1.689.909 377.919 49.517

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cuadro 2.40

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1.979 - En hectolitros

VINO FRACCIONADOS TOTAL MODALIDAD DE FRACCIONAMIENTO
PROVINCIAS De Mesa Especi..al Fino Otros Cascos y Otros

Blanco Tinto Rosado Total Botellas Damaiuanas barriles envases

Buenos Aires 1.194.001 688.148 599.425 2.481.574 11.347 21.237 8.264 2.522.422 1.800.993 577.793 138.748 4.888

Capital Federal 3.264.841 2.008.046 448.198 5.721.085 44.972 424.420 5.766 6.196.243 5.522.416 562.348 86.240 25.239

Catamarca 552 355 - 907 - - - 907 907 - - -

Córdoba 577.641 503.304 250.920 1.331.865 6.373 12.528 264 1.351.030 1.214.215 135.961 - ' 854

Corrientes 116.984 37.166 7.519 161.669 82 44 64 161.859 161.181 314 364 -
Chaco 280.127 52.684 158.424 491 .235 - 1.512 - 492.747 492.028 170 - 549

Chubut 20.168 82 19.945 40.195 - 404 - 40.599 31.901 8.698 - -
Entre Ríos 287.689 49.919 106.391 443.999 606 - - 444.605 441.838 2.607 160 -
Formosa 24 33 - 57 - - - 57 57 - - -
Jujuy 17.798 959 22.519 41.276 - - - 41.276 40.811 465 - -
La Pampa - - 2.835 2.835 - - - 2.835 - 2.835 - -

Misiones 24.311 11.889 333 36.533 - - - 36.533 36.523 10 - -
Río Negro 4.891 3.818 14.140 22.849 - - - 22.849 10.940 11.909 - -

Salta 287.076 122.612 609 410.297 3 30.497 50 440.847 393.030 47.817 - -

Santa Fe 1.132.966 565.773 247.151 1.945.890 9.430 5.191 527 1 .961.038 1.930.760 29.705 573 -

Sgo. del Estero 115.897 67.564 36.711 220.172 - - 1.057 221.229 221.229 - - -

Tucumán 305.689 95.562 58.057 459.308 1.175 397 177 461.057 452.925 7.911 221 -

TOTAL 7.630.655 4.207.914 1.973.177 13. B11 .746 73.988 496.230 16.169 14.398.133 12.751.754 1.388.543 226.306 31 .530

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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CUildro 2.41

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1.980 - En hectolitros

VINOS FRACCIONADOS TOTAL MODALIDAD DE FRACCIONAMIENTO
PROVINCIAS De Mesa Especial Fino Otros , . Cascos y Otros

Blanco Tinto Rosado TOTAL Botellas Damaiuanas barriles envases

Buenos Aires 1.317.216 508.425 436.739 2.262.380 19.114 22.273 5.563 2.309.330 1.657.776 614.592 32.835 4.127

Capital Federal 3.798.449 1.632.039 363.882 5.794.370 52.847 417.059 3.254 6.267.530 5.581.533 630.772 40.092 15.133

Córdoba 685.685 391.687 210.355 1.287.727 5.225 17.646 - 1.310.598 1.141.127 169.296 - 175

Corrientes 162.813 44.837 12.126 219.776 723 108 46 220.653 220.337 270 - 46

Chaco 323.988 35.961 123.992 483.941 - 17 - 483.958 470.876 13.082 - -
Chubut 22.914 300 11.140 34.354 - - - 34.354 29.827 4.527 - -
Entre Ríos 215.991 33.378 79.204 328.573 301 ... - 328.874 322.014 6.860 - -
Jujuy 14.032 715 17.794 32.541 .. - - 32.541 31.936 605 - -
La Pampa 64 - 3.341 3.405 - - - 3.405 - 3.405 - -
Misiones 16.857 6.097 139 23.093 - - - 23.093 23.093 - - -
Río Negro 8.067 3.149 11.952 23.168 - 57 - 23.225 12.293 10.932 - -
Salta 336.825 116.519 699 454.043 - 54.245 - 508.288 416.326 91.937 - 25

Santa Fe 1.196.670 413.579 196.201 1.806.450 6.269 7.076 - 1.819.795 1.768.271 51.246 33 245

5go. del Estero 193.498 72.182 52.406 318.086 - - 2.027 320.113 320. J 13 - - -

Tucurnán 355.144 78.167 52.928 486.239 2.538 1.141 24 489.942 466.571 21.722 1.649 -

TOTAL 8.648.213 3.337.035 1.572.898 13.558.146 87.017 519.622 10.914 14.175.699 12.462.093 1.619.246 74.609 19.751

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376



ACTIVIDAD EN PLANTA DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1981 - En hectolitros.

Cuanro 2.42

VINOS FRACCIONAOOS TOTAL MODALIDAD DE FRACC IONAMI ENrO
Fino y

De mesa Especial Reserva Otros Cascos y Otros
PROVINCIAS Blanco Tinto Rosado Total Botellas Damajuanas barriles envases

Buenos Aires 1.462.881 428.415 309.829 2.201.125 8.310 26.544 1.515 2.237.494 1.249.303 947.957 33.119 7 ..115

Capital Federal 3.406.822 1.242.062 255 ..022 4.903.906 39.977 412.860 2.048 5.358.791 4.562.735 763.303 18.261 14.492

Córdoba 692.528 264.895 112.120 1 .069.543 5.626 17.243 406 1.092.818 820.442 272.269 - 101-

Corrientes 115.840 29.984 9.668 155.492 - - - 155.492 155.445 47 - -
Chaco 404.409 35.408 85.206 525.023 634 425 - 526 ..082 518.310 7.772 - -

chubut 22.739 341 4.824 27.904 - 72 - 27.976 22.437 5.539 - -

Entre Ríos 298 ..343 37.322 73.063 408.728 1.429 - - 410.157 303.265 106.892 - -

Jujuy 13.821 1.130 16.329 31.280 1.000 - - 32.280 30.440 1.840 - -

La Pampa 66 - 1.991 2.057 - - - 2.057 - 2.057 - -

Misiones 23.444 4.215 118 27 ..777 - - - 27.777 26.428 1.349 - -

Río Negro 5.471 2.398 11.165 19.034 - - - 19.034 10.174 8.860 - -

Salta 313 ..076 93. ·128 - 406.204 61 59.635 - 465 ..900 343.950 121.950 - -

Santa Fe 1.068.191 287.93J 130.631 1.486.753 4.431 16.034 - 1.507.218 1.299.959 206.786 - 473

Santiago del Estero 178 ..414 49.820 33.991 262.225 159 - 1 ..376 263.760 262.669 1.091 - -

Tucumán 398 ..385 64.600 34.581 497.566 1.492 20 - 499.078 419.592 77.662 1.130 694

Santa Cruz 887 - - 887 - - - 887 571 316 - -

rOTAL 8.405.317 2.541.649 1 .078 ..538 12.025.504 63.119 532 ..833 5.345 12.626.801 10.025.720 2.525.690 52.510 22.881

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. For. 1376 ..
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Luaf'ro 1..4-"

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribuci6n por provincias - Año 1982 - En hectolitros.

VINOS FRACCIONADOS TOTAL }¡DDALIDAD DE FRA.CCIONAMIENTO

De Mesa Fino y

Blanco Tinto Rosado Total Especial Reserva Otros Cascos y Otros
PROVINCIAS futellas Damajuanas barriles envases

Buenos Aires 1.569.147 380.660 251.900 2.201.707 10.424 26.823 884 2.239.838 870.706 1.334.565 33.474 1.093

Capital Federal 3.098.548 955.421 272.209 4.326.178 34.418 401 .887 358 4.762.841 3.658.863 1.082.311 12.274 9.393

Córdoba 728.973 191.621 64.821 985.415 8.266 15.284 106 1 .009.071 573.022 435.969 28 52

Corrientes 85.441 22.430 6.346 114.217 - - - 114.217 113.961 256 - -

Chaco 476.544 38.543 47.860 562.947 815 733 - 564.495 532.916 31.579 - -

Chubut 24.672 81 5.036 29.789 - - - 29.789 18.276 11 .513 -

Entre Ríos 267.437 22.519 48.428 338.384 911 - - 339.295 185.692 153.603 - -

Jujuy 18.371 1.390 9.760 29.521 - - - 29.521 24.461 5.060 - -

Misiones 38.820 5.550 546 44.916 - - - 44.916 32.366 12.550 -

Río Negro 4.739 2.023 8.161 14.923 - - 14.923 6.309 8.119 - 495

Salta 405.329 93.444 1 .383 500.156 64 5.593 - 505.813 327.609 178.204 -

Santa Cruz 165 - - 165 - - - 165 - 165 -

Santa Fe 1.010.813 206.394 104.410 1 .321.617 9.277 19.325 161 1.350.380 1.037.836 310.313 - L.231

Santiago del Estero 180.392 39.517 50.264 270.173 - - 1.906 272.079 260.513 11 .350 - 216

Tucumán 337.447 45.320 27.184 409.951 1.201 40 - 411.192 532.916 31.579 - -

roTAL 8.246.838 2.004.913 898.308 11.150.059 65.376 469.685 3.415 11.688.535 7.956.736 3.671.243 46.961 13.595

~ FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
m
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CuanTO 2.44

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribuci6n por provincias - Año 1.983 - En hectolitros

VINOS FRACCIONADOS rOTAL MODALIDAD DE FRACCIONAMIENTO
De Mesa Especial Fino Otros Botellas Damajuanas

Cascos y Otros
PROVINCIAS Blanco Tinto Rosado TOTAL

y
Barriles envases

Reserva

Buenos Aires 1.629.410 318.825 179.743 2.127.978 6.418 35.356 1.148 2.170.900 764.858 1.386.536 17.613 1.893

Capital Federal 3.140.931 790.646 156.464 4.088.041 36.331 417.483 900 4.542.755 3.415.601 1.113.879 9.960 3.315

Córdoba 693.706 160.077 48.861 902.644 7.437 17.029 - 927.110 504.566 422.544 - -

Corrientes 47.886 11.615 3.298 62.799 - - - 62.799 52.351 10.448 - -

Chaco 602.277 44.730 27.210 674.217 - - - 674.217 646.448 27.769 - -

Chubut 30.267 - 3.943 34.210 - 348 - 34.558 19.573 14.985 - -

Entre Ríos 197.811 11.621 40.822 250.254 1.093 27 - 251.374 129.128 122.246 - -

Jujuy 23.550 2.135 7.976 33.661 - - - 33.661 19.668 13.993 - -

Misiones 43.676 6.325 57 50.058 - 160 - 50.218 29.080 21.138 - -

Río Negro 3.776 1.100 4.019 8.895 - 20 - 8.915 4.166 4.749 - -

Salta 457.378 110.443 1.864 569.685 61 7.077 - 576.823 371.786 205.037 - -

Santa Cruz 20 80 - 100 - - - 100 - 100 - -

Santa Fe 964.902 160.495 86.733 1.212.130 10.616 9.164 73 1 .231 .983 886.291 345.403 - 289

Sgo. del Estero 153.420 31.226 61.164 245.810 - - 609 246.419 231.701 14.702 - 16

Tu e urnán 326.336 39.200 30.152 395.688 2.530 - - 398.218 306.505 89.068 2.645 -

TOTAL 8.315.346 1.688.518 652.306 10.656.170 64.486 486.664 2.730 11 .210.050 7.381.722 3.792.597 30.218 5.513

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.



~

rv
00

Cuadro 2.45

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribuci6n por provincias - Año 1.984 - En hectolitros

VINOS FRACCIONADOS TOTAL MODALIDAD DE FRACCIONAMIENTO
PROVINCIAS De Mesa

Especial
Fino y Cascos y OtrosOtros Botellas Damajuanas

Blanco Tinto Rosado TOTAL Reserva barriles Envases

Buenos Aires 1.616.506 284.765 148.487 2.049.758 6.105 38.238 2.055 2.096.156 913.195 1.174.145 6.367 2.449

Capital Federal 3.097.985 706.235 91.729 3.895.949 47.208 467.057 1.421 4.411.635 3.694.727 707.073 7.541 2.294

Córdoba 608.507 138.279 35.599 782.385 6.109 14.419 - 802.913 473.156 329.513 4 240

Corrientes 46.721 11.020 2.374 60.115 - - - 60.115 57.293 2.822 - -

Chaco 671.322 63.434 33.052 767.808 - - - 767.808 727.803 39.144 - 861

chubut 29.582 327 2.333 32.242 - 32 - 32.274 15.572 16.702 - -

Entre Ríos 169.955 10.623 47.147 227.725 981 5.140 311 234.157 132.721 101.373 - 63

Jujuy 25.866 1.284 5.121 32.271 - - - 32.271 24.633 7.638 - -

Misiones 54.224 11.386 143 65.753 - 129 - 65.882 42.165 23.660 - 57

Río Negro 5.498 677 3.806 9.981 - 20 - 10.001 3.733 6.270 - -

Salta 443.311 111.514 1.507 556.332 184 6.631 - 563.147 385.544 177.603 - -

Santa Fe 831.321 127.262 63.811 1.022.394 26.368 1.401 - 1.050.163 823.384 226.461 - 318

Sgo. del Estero 145.498 30.703 48.590 224.791 - - 923 225.714 214.766 10.948 T'" -
Tucumán 310.710 33.893 27.759 372.362 463 - - 372.825 313.540 58.581 463 241

Santa Cruz - - - - - 10 80 90 - 90 - -

TOTAL 8.057.006 1.531.402 5.1.1.458 10.099.866 87.418 533.077 4.790 10.725.151 7.822.230 2.882.023 14.375 6.523

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.



CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL

3.1. Comentarios previos

Una vez examinados los Elementos e~ Juego en

el Capítulo anterior, es necesario delimitar

el Marco Conceptual donde aquéllos intervie

nen.

Indefectiblemente este Marco debe ser global

a efectos de obtener la mayor rigurosidad p~

sible en el análisis que se lleve a cabo tan

to en la E.P.I. como en la E.P.N.l. seleccio

nadas.

Seguidamente se-procederá a su descripción,

tomándose como base los fundamentos expuestos

en el punto n2 1.5. del Capítulo inicial, para

luego obtener una clasificación de las varia

bIes elegidas de acuerdo ~ los requerimientos

exigidos por la investigación.

3.2. Descripción

De todas las herramientas sociológicas rese

ñadas ut supra en la "Metodología Utilizada"

se destacan por su importancia las variables

escogidas.

Esto es así pues al ser ellas las encargadas

de caracterizar a las Empresas en cuestión,

de alguna manera le van asignando un rumbo

determinado a la investigación que se reali

za.
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Se examinan veintiuna variables, de las cua

les la totalidad se aplican a la E.P.I. y c~

torce de ellas a la E.P.N.I., siendo el fac

tor Tiempo la única Variable Interviniente

común para ambas Unidades de Análisis.

La clasificación de las variables en Indepe~

dientes, Dependientes e Intervinientes sufre

una nueva categorización.

Las Variables Independientes son divididas en

dos grupos compuestos por tres Variables Co~

textuales por un lado y siete Variables de

Gestión por otro.

Como ya se dijo, estas Variables Independie~

tes son fuentes germinadoras de procesos pe

ro no continuadoras.

Las Contextuales se refieren al mercado en el

que interactúan las Empresas elegidas y tam

bién a cómo aquél ejerce su influencia inso~

layable sobre ellas. Vale decir, que éstas

están referidas a factores exógenos propios

del universo en el que se desenvuelven tanto

la E.P.I. como la E.P.N.I.

Las Variables de Gestión en cambio, reseñan

ciertas nociones administrativas fundamenta

les que atañen exclusivamente a la organiza

ción.

Por sus propias esencias estas Variables In

dependientes en cualquiera de sus dos tipos,

Contextuales ° de Gestión, exhiben ciertas li

mitaciones debido a que, al ser "evaluadoras

de bosques en vez de árboles", dicha visión

macroscópica les impide la medición individu~

y pormenorizada de las empresas sometidas a

estudio.
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Otro grupo es el de las Variables Dependien

tes, las cuales surgen causadas por otras,

que vienen a ser las Independientes, y si

bien ellas dan continuidad a cualquier pro

ceso, jamás le dan comienzo.

Adoptan la forma de diez Variables de Rendi

miento que están dirigidas a medir e infor

mar los resultados ohtenidos por las Empre

sas durante el período bajo examen.

En este caso serán ratios y relaciones debi

damente seleccionados los que desempeñarán

el papel de evaluadores de tales resultados.

Se trata de herramientas técnicas destinadas

a evaluar objetivamente efectos pero no ca~

sas. Precisamente, esta es la restricción

que denotan, púes a través de ellas, sólo

se observan valores expresados cuantitativ~

mente excluyéndose cualquier otro valor no

minal y/o cualitativo.

No obstante, estas variables en contraparti

da con las Independientes, permiten obtener

desde una perspectiva microscópica, una me

dición detallada de los resultados que se al

canzan.

Finalmente, aparece el factor Tiempo como Q
nica Variable Interviniente. En él no caben

reflexiones sobre su aplicabilidad ni menos

aún sobre sus limitaciones. Su conceptuali

zación queda restringida a un enfoque meta

físico. El Tiempo es inmanente a cualquier

proceso.

Aquí solamente corresponde reiterar el peri

odo considerado que abarca los años 1974 a

1986 inclusive, tal como se informó en el /
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"Alcance" del Capítulo primero.

Por último, es conveniente exponer la siguie~

te enumeración de todas las variables conside

radas, clasificadas de acuerdo a los tresgr~

des g~upos arriba enunciados.

VARIABLES CONSIDERADAS - ENUMERACION:

A. Variables Independientes

l. Variables Contextuales

l. Infraestructura Productiva

2. Demanda

3. Precios

2. Variables de Gestión

l. Autoridad

2 . Proceso de dirección

3. Participación activa

4. Igualdad subjetiva

S. Racionalidad

6. Seguridad

7 . Progreso

B. Variables Dependientes

l. Variables de Rendimiento

l. Ventas en millones de litros Total
Mercado

2. Ventas en millones de litros Total
Empresfl.

3. Participación en el Total Mercado
en litros ve~didos
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4. Ventas de la Empresa en valores cons
tantes (en millones de australes)

5. Inmovilización

6. Margen de Cobertura

7. Firmeza del Negocio o Solidez

8. Margen de Utilidad Bruta

9. Relación de Gastos con Ventas

10. Efecto Palanca o Leverage

C. Variable Interviniente

Variable Tiempo

TOTAL: 21 Variables.

3.3. Resumen

Como puede observarse, el Marco Conceptual de

carácter genérico se integra con todas las nQ

ciones insertas en la "Metodología U't i Li zada "

más la descripción precedente referida a las

Variables de Gestión en profundidad.

Por consiguiente, la aplicación de tales ins

trumentos rel~ci0nados entre sí a través de

sus diferentes funcio~es, permite colegir que

el examen ~l que se someten las Unidades de

Análisis consideradas denota una aceptable a

proximación a la realidad que las circunda.
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CAPITULO 4. ESTUDIO DE UN CASO REPRESENTATIVO

4.1. Comentarios previos

El propósito de este Capítulo es observar el

comportamiento de la ~mpresa tomada por caso

-E.P.I.- a través de ciertas variables.

Asimismo, para el logro de una mej or medición

es menester centrar el esfuerzo en separarcl~

ramente las variables utilizadas.

Lo expuesto puede graficarse de la siguiente
manera:

"/ /! VARiABLES CaNTE ')

/ ~--____ ( VARIABLES

I / \11\r"'\1 Ilnl I -"""""'''- ~INDEPENOIENTES
VARIABLES -,

I¡._~DE GESTION _ \~ \

\ ! E.P.I. 1\1

\ \ t /

\ 4
A BL E

:!/ VARIABLES;¡; CEPI3\D lENTES
DE RENDIMIENTO./

VARIABLE
INTERVI NI ENTE

Era
Intervención Estatal

Era
Privada

1 »

Años•••• 1979/198 O•.•••.••••••••••.••••••••••••• 1986(

al ;

134



Respecto de las Variables de Gestión aparece

un dilema ante lo impracticable que resulta

la medición nominal(l)de ellas y de sus res

pectivas influencias en la Unidad de Análisis

elegida.

En efecto, debido a sus características y co~

ceptos que involucran,es evidente la imposi

bilidad de medirlas cuantitativamente, locual

hace que el análisis de dichas variables es

cape al objeto aquí propuesto. No obstante,

las mismas serán tratadas posteriormente en

el Capítulo 7. con la suficiente especifici

dad requerida.

En cuanto al factor Tiempo como única Varia

ble Interviniente indicada, debido a su pec~

liar condición, obviamente no merecerá comen

tario especial alguno.

Por lo tanto, las variables que se aplican a

la E.P.I. se circunscriben al siguiente deta

lle:

* Variables Independientes

Se aplicaron únicamente las Variables Con

textuales:

- Infraestructura Productiva

- Demanda

- Precios.

* Variables Dependientes

Denominadas Variables de Rendimiento; se ~

plicó la totalidad de ellas:

- Ventas en millones de litros Total Mercado

- Ventas en millones de litros Total Empresa

(1) GALTUNG' J. "Teor-La y Método de la Inves.tigación Social" Buenos Aires
EUDEBA~ Tomo I.~ Sa. Edición~ 19?8~ pág. 78
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- Participación en el Total Mercado en li

tros vendidos

- Ventas de la Empresa en valores constan

tes (en millones de Australes)

- Inmovilización

- Margen de Cobertura

- Firmeza del Negocio o Solidez

- Margen de Utilidad Bruta

- Relación de Gastos con Ventas

- Efecto Palanca o Leverage.

4.2. Comportamiento individual de las Variables

consideradas.

Presentadas las variables en el punto ante

rior, a continuación corresponde efectuar la

definición de cada una de ellas.

4.2.1. Variables Independientes:

Variables Contextuales

4.2.1.1. Infraestructura Productiva

Esta variable(2)se caracteriza por un cr~

cimiento sostenido y a ritmo aún mayor

que el de la propia población.

La misma se compone de tres conceptos,

a saber:

(2) ARGENTINA, Instituto de Economia Agraria, Facultad de Ciencias Agra
rias, Universidad Nacional de Cuyo, '~nálisis Estadistico, Evolución
y Perspectivas de la Vitivinicultura Argentina", Mendoza, Diciembre
1981, pág. 32.
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i. superficie plantada con vid;

ii. producción de uva; y

iii. capacidad de vasija.

El crecimiento arriba apuntado se obser

va al comparar el de la población en las

últimas cuatro décadas -alrededor del

75%- con los incrementos acaecidos en

la superficie plantada con vid, en la

producción de uva y en la capacidad de

vasija, los cuales en general duplicaron

el aumento poblacional.

Evidentemente, existen ciertos factores

que favorecieron los crecimientos de los

tres componentes de la variable bajo aná

lisis. Ellos son:

a) la amplIación de la superficie plan

tada con vid (punto 4.2.1.1. ap. i.)

obedeció a los mejores rendimientos

obtenidos con las variedades de uva

implantadas en lugar de las tradicio

nales tintas y blancas, que eran usa

das exclusivamente para vinificar.

Además, el sistema utilizado durante

las dos últimas décadas en las nuevas

plantaciones, como lo es el parral en

vez de la clásica espaldera, ha perml

tido casi triplicar la productivi
dad(3).

b) el incremento de la producción (punto

4.2.1.1. ap.ii.) obedece al cambio 0

cLrrido en la modalidad de ingreso de

la uva de vinificar a bodega.

(3) ARGENTINA~ Instituto de Economia Agraria~ Facultad de Ciencias Agra
rias~ Universidad Nacional de Cuyo~ '~nálisis Estad{stico~ Evolución
y Perspectivas de la Vitivinicultura Argentina"~ Mendoza~ Diciembre
1981~ pág. 33.
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Históricamente, las operaciones de in

greso eran dos: "uva propia" y "uva

comprada", ambas producto de la r e l a-.

ción comercial entre el viñatero ven

dedor y el bodeguero comprador. A

raí z de la ret icenc ia de és to s, es que

aparece la nueva modaÍidad denominam

"elaboración por terceros" o "maquila"

ampliándose con ella el proceso pro
ductivo en general(4J.

c) finalmente, el aumento de la capaci

dad de vasija (punto 4.2.1.1. ap.iiiJ

surge como consecuencia de la acumu

lación de stocks vínicos invendibles

acumulados año tras año(5~

No obstante, cabe destacarse que dicho

incremento obedecería más a las disminu

ciones en el consumo de vino que a una

real construcción de nuevas vasijas. Es

decir que, en las últimas cuatro décadas

la elaboración anual superaría con exc~

so al consumo, y no así a la capacidad

de vasija citada.

Los Cuadros Nros.4.46 al 4.S4,oue se ~ue~

tran al final del Canítulo, son represe2l

tativos de lo aquí expuesto.

4.2:1.2. Demanda

Esta Variable Contextual(6J s e manifiesta

desde dos puntos de vista:

(4) ARGENTINA, Instituto de Economía Agraria, Facultad de Ciencias Agra
rias, Universidad Nacional de Cuyo, '~nálisis Estadistico, EvoZución
y Perspectivas de la Vitivinicultura Argentina", Mendoza, Diciembre
1981, pág. 33.

(5) Ibid, pá&. 38

(6) Ibid, pág. 39
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i. consumo interno per cápita;

ii. exportaciones.

El consumo por habitante (punto 4.2.1.2.

ap. i.) a su vez se rige por la converge~

cia de dos factores:

- uno, es el techo del consumo per cápita

aceptable. El límite estaría dado en

alrededor de 88 litros anuales por habi

tante;

el otro factor radica en la relación exis

tente entre el precio del producto y la

capacidad adquisitiva del consumidor ca

mo consecuencia de la crisis socio-econó
mica que atraviesa el país(?) .

En cuanto a las exportaciones (punto 4.2.

1.2. ap. ii.) puede aseverarse que hasta

la fecha no han sido un medio efectivo pa

ra la eliminación de excedentes vínicos(S).

Asimismo, el proceso inflacionario hace

que el precio del vino al consumidor cre~

ca a ritmo mayor que la devaluación mone

taria, y esta divergencia descoloca el pr~

cio interno respecto de los precios inte~

nacionales. O sea, que una eventual co

rriente exportadora bajo estas condiciones

implicaría un verdadero daño emergente co

mo operación comercial propiamente dicha.

Es conveniente remitirse a los Cuadros Nros.

4.55 al 4.53 al final del CaDítulo.

(7) Ibid~ pág. 85

(8)-Ibid~ pág. 85

-ARGENTINA~ "Los productos vitiv1nicolas argentinos en los mercados
mundiales"~ Mendoza~ Servicio de Impresiones del I.N. V.~ 1986.
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4.2.1.3. Precios

Se distinguen tres niveles de precios (9):

i. el precio del vino de traslado;

ii. el precio de planchada; y

i ii. el prec io de 1 v ino a 1 consumidor.

El precio de la uva sigue los períodos

cíclicos de la actividad. El mismo res

ponde a varios factores que actúan simul

táneamente, a saber: uno, es el precio

del vino al consumidor en el momento in

mediato anterior a la cosecha; otro, es

la existencia de vinos elaborados ante

riormente; el tercer factor es el volu

men pronosticado de cosecha; y un cuar

t o y Ú 1t i mo fa c t or, 1o con s t i t tiYe 1as ex

pectativas de consumo interno. Estos

factores históricamente fueron combinán

dose de distintas maneras, constituyen

do los diferentes precios de la uva.

El precio del vino de traslado (punto 4.

2.1.3. ap. i.) se mueve en función direc

ta del precio de la uva.

En cambio, el precio de planchada (punto

4.2.1.3. ap. ii.) y el precio del vinoal

consumidor (punto 4.2.1.3. ap. iii.) ti~

nen un comportamiento más independiente

de la combinación de factores precedent~

mente descripta. Ello es así debido a la

preponderancia que en estos precios tie

nen .La publ ic idad, los canales comerc ia

les de distribución y la marca.

(9) ARGENTINA~ Instituto de Economia Agraria~ FacuZtad de Ciencias Agra
rias~ Universidad NacionaZ de Cuyo~ '~náZisis Estad{stico~ Evolución
y Perspectivas de Za Vitivinicultura Arg~ntinQ'~ MendozQJ Diciembre
1981~ págs. 43 y 95.
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Durante la última década, los tres nive

les descriptos han participado sobre el

precio final al consumidor en diferentes

proporciones. Así tenemos que, mientras

el precio del vino de traslado partici

pó en aproximadamente la mitad del valor

final, el precio de planchada contribu

yó en alrededor de un tercio de ese va

lor, quedando el remanente de menor prQ

porción circunscripto al precio fijado

por el comercio minorista.

De lo dicho surge que la participación

promedio del sector trasladista en el pe. -
ríodo apuntado, guarda la mayor importa~

cía en la configuración del precio final

del vino.

Finalmente, cabe agregarse la permanente

regulación estatal sobre esta variable,

y en especial, sobre la etapa base del

proceso productivo, o sea, el precio del

vino de traslado.

Como es obvio, tal regulación estatal en

concomitancia con ~l escaso poder adqui

sitivo del consumidor y con una excesiva

producción no planificada, convergen en

una paulatina disminución del precio del

sector trasladista y por ende, del valor

final del vino como producto elaborado.

Aquí caben observarse los Cuadros Nros.

4.59 al 4.64 -al final nel Capítulo- por

ser suficientemente ilustrativos de lo !
arriba expresado.

4.2.2. Variables Dependientes:

Variables de Rendimiento

Estas variables minen desde diferentes án

gulos el resultado de una gestión en su con
junto.
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Constituyen una forma práctica de expresar

rasgos comunes de un determinado fenómeno

susceptible de ser observado.

Las Variables de Rendimiento surgen de a

plicar ciertos ratios y relaciones sobre

las cifras que componen los Estados Conta

bles de la Empresa bajo análisis correspon

dientes a los cierres de ejercicio produ

cidos durante el período l~ de febrero de

1974 al 31 de enero de 1987 inclusive (cie

rre de Ejercicio anual: 31 de enero).

Los índices que seguidamente se detallan

fueron seleccionados en función de su re

presentatividad conceptual y de su corres
den c í 1 d··' ... 1 (10)-pon enCla con e merca o vltlvlnlCO a .

A continuación se muestran las fórmulas,

sus respectivos conceptos y el significa

do de los valores individualmente obteni

dos.

(10) SOROKIN~ P.A. y obroe, "La investigación eoai.al.", Buenos Aires~ Cen
tro Editor de América Latina~ 1982~ pág. 38. -

Relacionado con el tema ver referencias (16) y (17) del Capitulo 1.
/págs. 3Lt y J5, respectivamente). Además~ desde el punto de vista
conceptual es conveniente la lectura de LAZARSFELD3 P.F. y BARTON3
A.H.~ "Algunas observaciones sobre el uso de 'Índices" (En Mora y
Araujo3 Manuel y otros "Medición y construcción de indices lf pág. 125)

También relativo al tema, COLEMWN, James S. 'Propiedades~ Disposi
ción y formación de Lndi.cee" (En Mora y Ai-au.jo, M. y otvoe, ibid.
págs. 141 y 145). Asimismo3 véase:

- SENDEROVICH, I.A. y TELIAS~ A.J. f~nálisis e interpretación de es
tados contob lee", Buenos Aires3 Macchi, 1984 3 pág. 119.

- KENNEDY3 Ralph D. y Mc,MULLEN3 Ste1.Jart Y. "Estados Financieros"3
México~ UTHEA~ 1976 3 Capitulas 9 y 143 ' Y

- MYER~ John N. ~ "Anál ieic de Estados Financieros"~ Buenos Aires3
Mundi S.A., 1965~ Capitulas 3 y 10; también pág. 194: '~nterpreta

ción de las Mediciones"., y pág. 217 "Uso de las Mediciones".
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4.2.2.1. Ventas en millones de litros Total

Mercado (Cuadro n~ 4.65 gráf. (1»)

La elección de esta Variable obedece a

dos motivos: primero, porque es lo sufi

cientemente representativa para cualqmer

actividad industrial, y segundo, aumenta

su importancia el hecho de tratarse de

un mercado sumamente atomizado y sensi

ble donde las ventas son las que captan

permanentemente los cambios tanto en la

tendencia del consumidor corno en la pa~

ticipación total.

Cabe aclarar que este indicador solame~

te abarca las variedades de vinos comu

nes, excluyendo, la gama de los vinos re

servas y finos.

Su representación gráfica muestra un co~

portamiento con ciertos altibajos, dis

tinguiéndose la tendencia descendente.

Esto representa un mercado que se reduce

a través del tiempo como consecuencia del

avance de otros productos ofertados aje

nos a la industria vitivinícola.

4.2.2.2. Ventas en millones de litros Total

Empresa (Cuadro n~ 4.65, gráf. (]))

La reflexión vertida en el punto anterior

respecto de la importancia de las ventas

como dato utilizable, vale también para

el presente indicador.

Aquí igualmente se abarcan sólo los vi

nos comunes a ef~ctos de mantener la com

parabilidad.
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Por otra parte, la fuerza de ventas de

la Empresa está dedicada casi exclusiva

mente a la línea de vinos comunes, lo

cual confirma un grado de homogeneidad

aceptable en relación con la variable

que antecede.

Los valores indican una tendencia cre

ciente y sostenida, en oposición direc

ta con la variable anterior, acentuándQ

se dicha evolución durante la etapa de

Intervención Estatal de la empresa.

4.2.2.3. Participación en el Total Mercado en

litros vendidos (Cuadro n~ 4.65, gráf.10)

Esta relación es el resultado del cocien

te entre las dos primeras variables:

Participación
Porcentual de
la empresa en
el Mercado

VFNTAS TOTAL EMPRESA

VENTAS TOTAL MERCADO
X 100

La función creciente confirma el rasgo

positivo de la participación de la Empr~

sa en el mercado. Es decir, que el re

sultado al que se arriba, no sólo es pro

dueto de la combinación de dos tendencias

opuestas -una creciente y otra decrecien

te- sino que además indica un real incre

mento de las Ventas efectuadas por la Em

presa bajo estudio.
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4.2.2.4. Ventas de la Empresa en valores constan

tes (Cuadro n~ 4.65, gráf. CD) -

Se trata de la misma variable -Operación

Básica de Ventas- pero medida en millo

nes de australes constantes, lo cual pe~

mite desde un enfoque distinto, obtener

otras inferencias acerca del comportamie~

to de este indicador.

A efectos de respetar el Principio de

Comparabilidad, las cifras de cada ejer

cicio fueron indexadas al 31 de enero de

1987 mediante el lndice de Precios al por

Mayor Nivel General informado por el lns

tituto Nacional de Estadística y Censos
(11)

El resultado obtenido corrobora el creci

miento de las Ventas realizadas por la

Empresa elegida. No obstante, los pro

nunciados altibajos que sufre señalan /

cierta independencia respecto de la Va

riable Ventas en millones de litros To

tal Empresa.

Entonces, tales ciclos demuestran ser con

secuencia directa de la aplicación de r~

gulaciones de precios impartidas por el

Estado y no del libre juego entre oferta

y demanda.

(11) FERRUCCI~ R.J. "Indice de Precios"~ Revista Contahilidad y Administra
ción - Sección Instrumental Económico y Financiero, Bs.As.~ CangaZZo~

julio 1977, Tomo I. pág. 106.

FERRUCCI~ R.J. "Otros Indices de Precios", Revista Contahilidad y Ad
ministración - Sección Instrumental Económico y Financiero~ Bs.As.
Cangalla, agosto 1977~ Tomo I. pág. 283. '

FERRUCCI, R.J. l~nflación - Explicación instrumental con especial re
ferencia al caso argentino", Revista Contabilidad y Administración
Sección Instrumental Económico y Financ~ero~ Bs.As., Cangallo~ abril
1979, Tomo IV. pág. 535.
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4.2.2. S. Inmovilización (Cuadro n~ 4.66, gráf.j))

La fórmula viene dada por el siguiente
cociente(12) :

Inmovilización
RECURSOS PROPIOS

ACTIVO NO CORRIENTE

Mide la política de financiación de los

Activos No Corrientes mediante la utili

zación de los Recursos Propios (PatrimQ

nio Neto) de la Empresa.

Su aplicación se justifica porque dado

el exiguo grado de liquidez de estos ac

tivos -generalmente Bienes de Uso-, es

conveniente cubrirlos con fuentes cuya

exigibilidad se dilate al más largo pl~

zo posible. De ahí la importancia de /

contar con Recursos Propios cuantitati

vamente considerables para financiar es

te tipo de activos.

Cuando el resultado es igual a 1, signi

fica que los Recursos Propios financian

la totalidad del Activo No Corriente.

Si el índice es mayor a 1, el excedente

representa una aplicación de los Recur

sos Propios al Capital de Trabajo.

(12) SENDEROVICH~ I.A. y TELIAS~ A.J. '~nálisi$ e interpretación de esta
dos contiablee ", Bs.As . ., Naoohd., 1984, Capitulo XII; además:

MEYER, J. N.s "Análisis de Estados Fina:ncieros"~ Bs.As. ~ Mundi S.A. ~

1965~ pág. 198 "Sobreexpa:nsión".

KENNEDY~ R.D. Y Mc MULLEN~ S.Y.~ "Estados Financieros"~ México~ UTHEA
1976~ pág. 419.
LEON., R. ., "Manual Práctico de Formación y Desarrollo Empresarial!l~

Buenos Aires~ Delphos~ 1979~ pág. 140.
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El resultado inferior a 1 expresa una in

suficiente autogeneración de recursos

destinada a solventar la financiación de

tales activos y entonces, se recurre al

endeudamiento hacia terceros. En este

caso la situación se agrava cuando el Fa

sivo a corto plazo es la mayor fuente de

financiación de los Activos No Corrien

tes.

Los valores asumidos por esta Variable

demuestran que durante el período de In

tervención Estatal, la Empresa pasó de

niveles históricos aceptables a una si

tuación crítica de excesivo endeudamien

to para financiar los Activos No Carrien

tes.

Una lógica' obsolescencia de los Bienes

de Uso, ausencia de proyectos de inver

sión debidamente estudiados, políticas

inequitativas de distribución de recur

sos y canalización de la fuerza de tra

bajo hacia la Operación Básica de Ventas

en forma unilateral, son causas que ex

plican por sí mismas la marcada disminu

ción de esta Variable.

4 . 2 . 2 . 6. Ma r gen de eobe r tu r a (eu adron ~ 4. 66, gráf. ':I))

Su fórmula es la siguiente(13):

(13) KENNEDY., R. Y Mc MULLEN., S. Y. ., "Estados Financieros"., México., UTHEA~

1976~ pág. 420

LEON~ R. ~ "Manual Práctico de Formación y Desarrollo Empresarial'" Bue
nos Aires~ Delphos~ 1979~ pág. 140.

Desde un punto de vista teórico véase VAN HORNE~ J.C. '~nálisis del
Flujo de Fondos".. en "Administración Financiera", Buenos Aires, Conta
bilidad Moderna, 1976, pág. 304; también" SENDEROVICH y TELIAS: "Vari~

ciones de la estructura de liauidez" en '~nálisis e interDretación de
Eet adoe Contiob Lee ", Buenos Ai~es, l1acchi, lP84~ Casos .4 ;) e en pá(7s.224
~ 228 resvectivanente.
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Margen de

Cobertura

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

Refleja la relación entre el Activo Co

rriente disponible para hacer frente al

Pasivo Total. Cuanto más alto sea su /

valor, mayor será la liquidez de la em

presa para afrontar sus deudas en forma

expeditiva.

La interpretación de sus valores señala

que desde el inicio de la Intervención

Estatal prevalece una tendencia descen

dente del índice en cuestión.

El excesivo endeudamiento mencionado en

la Variable anterior, sumado a la situ~

ción coyuntural de iliquidez que carac

teriza a la Empresa, fundamentan el li

neamiento negativo de este índice.

4.2.2.7. Firmeza del Negocio o Solidez
(Cuadro n~ 4.66, gr á f , (J))

La composición de su fórmula es la que
sigue(14):

Firmeza del Negocio

o Solidez

PATRIMONIO NETO

ACTIVO TOTAL

(14) KENNEDY E.D. Y Me MULLEN~ S.Y.~ "Estados FinaneieY'os"~ Méxieo~ UTHEA~

1976~ páq; 415
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Mide la parte del negocio que se encuen

tra en poder de los propietarios. Cuan

to mayor es su resultado ello indica la

preeminencia de los dueños respecto de

los terceros en el Activo Total de la em

presa.

La graficaci6n de sus valores denota una

tendencia declinante dentro del lapso de

Intervención por parte del Estado.

Asimismo, se observa que la Variable no

recupera durante dicha gestión, el nivel

alcanzado con anterioridad.

Igual que en las dos Variables de Rendi

miento que anteceden -Inmovilización y

Margen de Cobertura-, el elevado endeu

damiento implica una disminución invers~

mente proporcional del Patrimonio Neto

de la Empresa, quedando tal circunstancia

reflejada en el numerador de su f6rmula.

4.2.2.8. Margen de Utilidad Bruta
(Cuadro n~ 4.67, gráf. ®)

Su fórmula está dada por la relación po~

centual entre la Utilidad Bruta y Ventas

(15) .

( 15) VAN HORNE~ J. C. ~ "Administraeióri Pinanc-iera'', Bs. As. Contabi lidad
Modepna~ 19?6~ pág. 794.

MYER~ J. N. ~ "Análisis de Estados Pinanci.eroe"s Bs . As. s Mundi S. A. J

1965~ pág. 150 Y pág. 158.

KENNEDY~ R.D. Y Mc.MULLEN~ S.Y., "Estados Financiepos"~ México,
UTHEA J 1976 J pág. 448.

WESTON~ J.F.~ "Finanzas"~ Bs.As.~ El Ateneo J 1983 J págs. 11 y 13.
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Margen de Utilidad

Bruta

VENTAS - COSTO

VENTAS
x lOO

Surge del comportamiento recíproco de

las Ventas y el Costo, es decir, cuanto

m&s alto es su resultado menor es la in

cidencia del Costo y viceversa.

Un Margen de Utilidad Bruta elevado in

dica en principio, ventas rentables y

viabilidad del negocio.

En este caso los guarismos obtenidos II
muestran una función con altibajos y de

tendencia ascendente respecto de sus va

lores históricos más lejanos.

La tendencia ascendente viene dada por

el incremento en las Ventas de la Empr~

s a, .conforme a lo observado en la variahle respes:.

tiva. Sus fluctuaciones a su vez, obed~

cen a regulaciones estatales de precios

provenientes de políticas cuya diversi

dad, incidieron tanto en el Costo del vi

no de traslado como en el valor de ven

ta al consumidor.

4.2.2.9. Relación de Gastos - Administración;

Comercialización y Financieros- con

Ventas. (Cuadro n~ 4.67, gráf. ®)
La fórmula está dada por el cociente en

tre ambos conceptos, o sea(16~

(16) MYER~ J.N.~ "Análisis de Estados FinancieY'osH~ Bs.As. Mundi S.A.
1965~ pág. 150.

KENNEDY~R. D. Y Mc. MULLEN~ S. Y. J "Estcu1os Financieros", México~

UTHEA~ 1976, pág. 453.

WESTON~ J. F. ~ "Pinaneae ", Bs.As., El Ateneo~ 1983~ págs. 11 y 13.
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VENTAS

GASTOS TOTALES---lRelación

Gastos/Venta.

Esta Variable explica la incidencia de

los Gastos de Administración, Comerciali

zación y Financieros sobre las Ventas.

Un resultado porcentual alto admite la

posibilidad de Ventas exiguas o poco ren

tables o bien, haber incurrido en gastos

que sobrepasan la capacidad de ingreso de

la empresa.

A la inversa de la Variable anterior -Mar

gen de Utilidad Bruta-, el resultado ele

vado en este caso indica un giro del ne

gocio escasamente atractivo e ineficien

te.

La medición de sus valores traza una fun

ción de comportamiento ciclotímico y con

inclinación ascendente.

Se observa un nivel de gastos verdadera

mente más alto durante la gestión estatal

con relación al incurrido en la anterior

etapa. Y el real incremento en las Ven

tas de la Empresa confirma lo apuntado.

Es decir, las Ventas crecen pero la incl

dencia porcentual de los Gastos Totales

sobre aquellas aumenta aún más.

Ello se explica en la inversión, tanto en

publicidad como en personal, que requie-.

re la Operación Básica de Ventas para man

tener y acrecentar su presencia en el mer

cado.
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4.2.2.10. Efecto Palanca o Leverage

(eua d ron 2 4. 67, gr á f. ':19>

Surge de la relación entre las Rentabili

dades del Patrimonio Neto y de la Inver

sión Total, expresándose de la siguiente
rnanera(17):

I Efecto
I Palanca
I
I

1 o Leverage

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NETO

RENTABILIDAD DE LA INVERSION TOTAL

A su vez, ambos elementos del cociente se

descomponen como sigue:

Rentabilidad del

Patrimonio Neto

UTILIDAD NETA
---------- x 100

PATRIMONIO NETO

Inversión Total

i

IRentabilidad de la

:...-_---------~---------~

UTILIDAD + GASTOS ,
NETA FINANCIEROS 1--- x 100

ACTIVO TOTAL :

I------_------~

La Rentabilidad del Patrimonio Neto refle

ja la tasa de retribución del capital a

portado por los propietarios. Se trata

(17) SENDEROVICH~ I.A. y TELIAS~ A.J.~ r~nálisis e interpretación de esta
dos contiabl.e e", Bs.As. ~ Macchi~ 1984~ pág. 132.

VAN HORNE~ J. ~ "Administración Pinanci.eva", Bs.As. ~ Contabilidad Mo
derna~ 1976~ pág. 795 Y Capitulo XXVII.

MYER~ J.N.~ "Análisis de Estados Financi.eroe", Bs.As.~ Mundi S.A.~

1965~ pág. 206 "Retorno sobre el Capital" y pág. 288 "Leueraqe",

KENNEDY~ R. D. Y Mc MULLEN~ S. Y. ~ "Estados Financieros '', México~ UTllEA
197 6 s pág. 43 1 .

152



de la rentabilidad neta de la empresa(18~

La Rentabilidad de la Inversión Total en

cambio, expresa la tasa de rendimiento

del Activo en su totalidad. Evalúa la ~

ficiencia que tiene la empresa en la uti

lización de todos sus bienes y derechos

(19) .

Entonces, la comparación de las dos ta

sas de rentabilidad mide el "efecto pa

l a nc a " generado por el endeudamiento de

la empresa, tanto a corto como a largo

plazo.

Cuando el índice es igual a 1, significa

que el costo del capital ajeno es equiv~

lente al rendimiento que produce en la

empresa. En este caso, manteniéndose si

milares condiciones operativas, la vari~

ción del capital ajeno en la actividad

financiera de la empresa no altera en ab

soluto la Rentabilidad del Patrimonio Ne

too Aquí el Efecto Palanca es neutro.

Si el resultado es mayor a 1, refleja que

el costo del capital ajeno es inferior al

rendimiento que produce. Por ende, un au

mento del mismo origina un incremento de

la rentabilidad del Patrimonio Neto. Aquí

el Efec to Pa 1anca s e cons idera positivo.

(18) SENDEROVICH~ r.A. y TELIAS~ A.J. "Análisis e interpretación de esta
dos contables"~ Bs.As. Macchi~ 1984~ págs. 128 y 131; también véase
pág. 142 "Niveles de Rentabilidad".

WESTON~ J. F. ~ "Einaneae ", Bs.As. ~ El Ateneo~ 1983~ pág.15 Y Capitulo 4.

VAN HORNE~ J. ~ "Administración Pinaneiera", Bs.As. ~ Contabilidad Moder
na~ 1976~ pág. 429. -

(19) SENDEROVICH~ r.A. y TELIAS~ A.J. I~nálisis e interpretación de esta
dos conta~les"~ Bs.As.~ Macchi~ 1984~ págs. 129 y 132.

WESTON, J.F.~ "Finanzas", Bs.As.~ El Ateneo~ 1983~ pág. 16.

VAN HORNE~ J.~ "Administración Financiera"~ Bs.As.~ Contabilidad Moder
na, 1976~ pág. 427.

153



Por último, si el resultado fuera menor

a 1, el costo del capital ajeno es supe

rior al rendimiento que produce en la em

presa. La tendencia a cero indica una

disminución de la Rentabilidad del Patri

monio Neto y por consiguiente, el Efecto

Palanca resulta negativo.

Sus valores denuncian un marcado descen

so desde el inicio de la Intervención Es

tatal y por consiguiente, es en esta eta

pa donde el "efecto palanca" resulta c1a

ramente desfavorable para la Empresa ba

jo estudio.

Tal deterioro se explica por el comport~

mi en to c ornbinado de al gunas va r i ab 1e s opo~

tunamente descriptas.

Las Ventas en millones de litros Total

Empresa -variable 4.2.2.2.- pasó de una

tendencia moderada antes de la Interven

ción Estatal a un crecimiento explosivo

posterior. Ello demandó una elevada asiK

nación de recursos v.gr., en publicidad y

en personal, destinada casi con exclusi

vidad a esa Operación Básica. Pero los

recursos no fueron del todo genuinos pues

si bien el Margen de Utilidad Bruta -va

riable 4.2.2.8.- creció como consecuen

cia de las regulaciones estatales aplic~

das al precio del vino, también los Gas

tos Totales -variable 4.2.2.9.- aumen

taron en igual proporción.

Por consiguiente, surge el endeudamiento

como elemento proclive a financiar la a~

sencia de recursos y esto termina afecta~

do negativamente al Patrimonio Neto de la

Empresa, según s~ observa en las varia~es

4.2.2.5. Inmovilización; 4.2.2.6. Margen

de Cobertura y 4.2.2.7. Firmeza del Nego

cio o Solidez.
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En conclusión, los valores rotundamente

inferiores a 1, que asume el Efecto Palan

ca o Leverage durante la gestión estatal,

demuestran ~ue el rendimiento de los prés

tamos obtenidos ha sido exiguo. Dicho de

otro modo, la Empresa incurre en un exce

sivo endeudamiento sólo para financiar la

Operación Básica de Ventas, cuya rentabill

dad no alcanza a solventar el costo del ca

pital ajeno invertido en ella.

En los Cuadros Nros. 4.65 al 4.67 se vuelcan

gráficamente los 10 indicadores seleccionados,

mientras que en el Cuadro n 9 4.68 se presentan

los valores numéricos respectivos, a efectos de

facilitar su interpretación y obtener una mayor

comparabilidad entre ellos.

4.3. Comportamiento Global de las Variables Conside

radas.

El comportamiento individual de cada variable

-tres Contextuales y diez de Rendimiento- se

describe en sus respectivos comentarios a los

cuales cabe remitirse.

Aquí se intenta analizar globalmente dichos

comportamientos, lo cual conlleva a meditar en

un universo vitivinícola con fuerte interacción

binaria, donde todas las variables se encuentran

relacionadas entre sí.

Así se observa que las Variables Contextuales

muestran dos tendencias opuestas.

Un mercado que se reduce en función de las dis

minuciones acusadas pór la De~anda y el Precio
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-Variables Contextuales 4.2.1.2. y 4.2.1.3.-

Y una Infraestructura Productiva -Variable Con

textual 4.2. 1.1 . - que crece incluso hasta du

plicar el incremento poblacional de las dlti

mas cuatro décadas.

Más especfficamente, la Superficie Plantada

con vid (punto 4.2.1.1. ap. i) y la Producción

de uva (pun t o 4. 2 . 1 . 1. ap . i i . ), ambo s coIDpo 

nentes de la Variable Infraestructura Producti

~, van en aumento pero sin planificación pre

via y esto a su vez, origina una acumulación

de stocks vfnicos que requieren ser conserva

dos elevando la inversión edilicia, o sea, la

Capacidad de vasija (punto 4.2.1.1. ap. iii).

Sin embargo, del análisis se desprende que el

crecimiento experimentado por la Variable en

cuestión es desordenado e ilusorio. Desorde~

nado por la falta de planificación, e ilusorio

porque sólo tiende a cubrir necesidades coyun

turales que lamentablemente resurgen en el cor

to plazo.

En cuanto a la Variable Contextual Demanda sus

componentes no logran la reactivación necesa

ria, pues al consumo interno per cápita (punto

4.2.1.2. ap. i.) ya saturado, se le agrega un

régimen de exportaciones (punto 4.2.1.2. ap.iiJ

de escasa penetración internacional por el mo

mento.

Por último, la Variable Contextual Precios, fiE.

memente regulada por el Estado y el reducido

poder adquisitivo del consumidor, hacen que a

pesar del descenso de aquella, no se atenúe la

inelasticidad de la Variable Demanda.

Respecto de las Variables de Rendimiento, se

advierte una lógica disminución de las ~ntas

156



en millones de litros Total Mercado -Varia

ble 4.2.2.1.- en consonancia con el descensn

observado en la Variable Contextual Demanda.

Las Ventas en millones de litros Total Empre

sa -Variable de Rendimiento 4.2.2.2.- en caro

bio, muestra una evolución de tal magnitud

que la curva de Participación en el Total Me~

cado en litros -Variable de Rendimiento 4.2.

2.3.- la refleja con absoluta claridad.

Traducida a Valores Constantes -Variable de

Rendimiento 4.2.2.4.- la función Ventas de-------
la Empresa denota ciertos altibajos producto

de las regulaciones estatales oportunamente

mencionadas en la Variable Contextual Precios.

Precisamente di~has regulaciones, al operar

como paliativos ajenos al libre accionar del

mercado, quitan rentabilidad a las Ventas y

vuelven poco atractiva a la actividad vitivi

nícola en general.

A su vez, las Variables 4.2.2.5. Inmoviliza

ción; 4.2.2.6. Margen de Cobertura y 4.2.2.7.

Firmeza del Negocio o Solidez, se caracteriz~

por su tendencia descendente, lo que habla de

un Pasivo contraído en exceso y de una simul

tánea descapitalización de la Empresa.

En lo concerniente a las Variables 4.2.2.8.

Margen de Utilidad Bruta y 4.2.2.9. Relación

de Gastos con Ventas, se observa en ambas un

similar crecimiento a partir de la Interven

ción Estatal.

La primera variable induce a aceptar, aunque

falazmente, un rendimiento positivo del neg~

cio debido al real ascenso de las Ventas y a

la disminución del Costo, éste determinado ~r
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las regulaciones estatales habidas. No obs

tante, el incremento en la segunda variable,

de signo contrario, es la que otorga una visión

mayormente aproximada de la realidad. Y esto

es así debido a que el Resultado Final al es

tar afectado por los Gastos, permite inferir

que la Operación Básica de Ventas está desti

nada a cubrir -sin lograrlo- cierta inefi

ciencia representada por las erogaciones incu

rridas.

Por último, la Variable de Rendimiento 4.2.2.

la. Efecto Palanca o Leverage, con su acentua

da tendencia descendente desde el inicio de

la Intervención Estatal, capta el comportamie~

to de las otras Variables de Rendimiento mos

trando especialmente, la incidencia negativa

de los fondos obtenidos a través de préstamos.

4.4. Resumen

El análisis expuesto permite arribar a la si

guiente conclusión:

- Se está en presencia de una Empresa interv~

nida estatalmente que decae en todos sus as

pectos dentro de una Industria Regional con

problemas de base.

La explicación de esto puede apreciarse en la

interacción dada entre las Variables Contexula

les y las de Rendimiento, durante el período

de gestión estatal.

Vale decir que desde un punto de vista exógeno

se observa que el comportamiento macroeconámi

ca influye en la Industria Vitivinícola, y
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ésta a su vez, condiciona a la Organización.

Desde la perspectiva interna, en cambio, se

advierten errores de estrategia empresarial,

como ser el hecho de canalizar recursos casi

unilateralmente hacia una Operación Básica no

rentable como lo fue la de Ventas en el caso

bajo estudio.
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Cuadro 4.4n

SUPERFICIE IMPLANTADA CON VID EN EL PAIS (en Has.)

1 .960 1 .986

AÑOS MENDOZA SAN JUAN OTRAS TOTAL
PROVINCIAS

1 .960 172.863 44.468 25.193 242.524

1.961 180.151 48.196 25.435 253.782

1 .962 184.664 48.785 26.334 259.783

1.963 188.734 49.974 26.649 265.357

1.964 192.098 51 .065 27.846 271.009

1 .965 194.764 51.806 29.482 276.052

1 .966 199.592 52.542 29.218 281.352

1.967 205.732 52.543 28.689 286.964

1.968* 209.515 54.888 29.758 294 . 161

1 .969 210.525 54.492 29 . 1 50 294.167

1.970 211 .263 56.595 29.458 297.316

1.971 213.506 56.277 29.881 299.664

1.972 227.027 56.101 28.5·19 311 .647

1 .973 228.310 57.624 30.569 316.503

1.974 240.305 58.689 30.864 329.858

1.975 250.155 62.577 32.995 345.727

1.976 252.150 61 .661 34.085 347.896

1 .977 252.748 63.223 34.709 350.680

1 .978 252.928 63.308 33.482 349.718

1.979** 230.925 58.203 27.227 316.355

1.980 232.349 59.517 27. 765 319.631

1.981 233.690 60.072 28.142 321.904

1.982 234.808 61 .243 28.356 324.407

1.983 232.096 61 .220 28.659 321.975

1 .984 217.936 60.612 27.433 305.981

1 .985 . 208.075 60.215 26 .531 294.821

1986 199.134 59.000 25.539 283.673

* 111 Censo. ** IV Censo
FUENTE:Instituto Nacional de Vitivinicultura

F o r ID. RM - 02 h a s tal . 9 78 ¡des del. 97 9 F o r ID. 1 6 1 5 .
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Cuadro 4.47

PRODUCCION DE UVA EN EL PAIS

En quintales métricos

AÑOS MENDOZA SAN JUAN OTRAS PROVINCIAS TOTAL

1.960 13.438.156 5.948.075 1.555.109 20.941.340
1 .961 13.501.594 6.000.500 2.240.000 21.742.094
1 .962 15.960.033 6.366.761 2.272.603 24.599.397
1 .963 18.095.479 6.396.303 2.292.860 26.784.642
1 .964 15.556.075 8.092.177 1.790.245 25.438.497
1.965 14.283.832 7.533.672 1 .601 .218 23.418.722
1 .966 17.027.438 8.476.038 2.269.840 27.773.316
1 .967 23.803.679 10.375.460 2.644.177 36.823.316
1 .968 16.987.763 7.046.228 1 . 869. 91 2 25.903.903
1 .969 16.524.675 5.248.345 1.766 ..957 23.539.977
1.970 17.002.962 5.851.657 1 ..636.505 24.491.124
1 .971 19.325.340 7 .. 191.306 2.341.068 28.857.714
1 .972 17 ..047.926 6.346.342 2.007.497 25.401.765
1 .973 17.787.368 8.375.191 2.423.339 28.585.898
1 .974 22.037.893 10.004.313 2.313.494 34.355.700
1.975 19.661.402 7 ..588.519 2.030.789 29.280.710
1 .976 25.566 ..491 9.089.210 2.097.331 36.753.032
1 .977 22.060 ..745 7 ..975.911 2.123.785 32.160.441
1 .978 17.804.320 7.754.648 1.812 ..262 27.371.230
1 .979 23.010.683 9.319.785 2.194 ..582 34.525.050
1 .980 20.817.581 8.488.327 1.561.809 30.867.717
1 .981 18.309.926 9.586.271 1.402.943 29.299.140
1 .982 23.039.662 9.744.431 2.134.763 34.918.856
1 .983 23.229.350 9.477.560 2.337.794 35.044.704
1 .984 17.249.498 7.406.455 1.729.137 26.385.090
1 .985 12.676.694 8.217.592 1.634.444 22.528.730
1 .986 16.153.758 7.971.259 1.507.335 25.632.352

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 195 hasta 1969 y CEe-Ol desde 1970 ..

RENDIMIENTO
MEDIO qm/ha

86
86
95

101
94
85
99

128
88
80
82
96
82
90

104
85

106
92
78

109
97
91

108
109

86
76
90
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Cuadro 4.48

UVA VINIFICADA EN EL PAIS
En quintales métricos

AÑOS MENDOZA SAN JUAN OTRAS PROVINCIAS TOTAL

1.960 13.306.806 5.167.246 1 .490.118 19.964.170
1 .961 13.342.094 5.333.414 2.153.419 20.828.927
1.962 15.823.316 5.653.915 2.212.060 23.689.291
1.963 1 7.931.118 5.588.104 2.237.554 25.756.776
1.964 15.506.821 6.904.494 1.703.044 24.114.359
1 .965 14.246.172 6.595.555 1.523.767 22.365.494
1 .966 16.990.693 7.531.858 2.192.861 26.715.412
1 .967 23.714~365 8.576.144 2.568.512 34.859.021
1 .968 16.924.025 5.824.272 1 .@1 0.118 24.558.415
1.969 16.359.782 4.442.905 1.640.357 22.443.044
1 .970 16.942.243 5.370.270 1.636.505 23.949.018
1.971 19.285.018 6.228.762 2.305.845 27.819.625
1 .972 16.999.907 5.759.619 1.960.926 24.720.452
1.973 17.767.306 7.651.485 2.360.853 27.779.644
1.974 22.022.663 9.280.785 2.287.739 33.591.187
1 .975 19.633.815 6.983.171 2.020.296 28.637.282
1 .976 25.542.101 8.428.095 2.084.409 36.054.605
1.977 21.967.533 7.317.246 2.091.650 31.376.429
1 .978 17.753.032 7.110.583 1.791.327 26.654.942
1 .979 22.998.847 8.829.162 2.174.321 34.002.330
1 .980 20.793.596 7.942.996 1.540.475 30.277.067
1 .981 18.278.748 8.994.844 1.387.706 28.661.298
1.982 22.977.783 9.000.953 2.125.569 34.104.305
1 .983 23.130.520 8.650.308 2.315.969 34.096.797
1.984 17.171. 016 6.805.758 1.710.552 25.687.326
1.985 12.644.282 7.641.322 1.610.453 21.905.057
1.986 16.116.511 7.345.194 1.487.453 24.949.158

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 195 hasta 1.969 y CEe-Ol desde 1.970



Cuadro 4.49

ELABORACION DE VINO Y OTROS PRODUCTOS EN EL PAIS
AL 01.06 DE CADA AÑO

En hectolitros

AÑOS IvlENDüZA SAN JUAN OTRAS TOTAL
PROVINCIAS

1.960 10.532.301 4.171.826 1.121.467 15.825.594

1.961 10.731.153 4.415.021 1.630.159 16.776.333

1.962 12.805.003 4.678.237 1.688.668 19.171 .908

1.963 14.396.792 4.623.419 1.723.769 20.743.980

1.964 12.511.384 5.740.226 1.281.783 19.533.393

1.965 11.592.652 5.510.921 1.167.533 18.271 .106

1.966 13.832.087 6.385.950 1.698.908 21.916.945

1.967 19.162.250 7.016.366 1.992.377 28.170.993

1.968 13.459.707 4.682.613 1.369.30J 19.511.621

1.969 13.086.436 3.595.149 1.234.549 17.916.134

1.970 13.658.685 4.396.230 :'1.231.504 19.286.419

1.971 15.286.884 4.998.415 1.767.651 22.052.950

1.972 13.717.362 4.753.064 1.516.059 19.986.485

1.973 14.329.836 6.353.248 1.883.545 22.566.629

1.974 17.662.517 7.697.527 1.823.:166 27.183.210

1.975 15.183.850 5.413.194 1.502.049 22.099.093

1.976 19.986.545 6.679.757 1.531.168 28.197.470

1 .977 17.283.178 5.876.093 1.652.33J 24.8.11.602

1.978 14.250.173 5.742.123 1.339.981 21.332.277

1 .979 18.327.916 7.237.011 :1.765.035 27.329.962

1.980 16.664.031 6.436.955 1 .169.. 359 24.270.345

1.981 14.536.998 7.334.664 1.097.420 22.969.082

1.982 18.355.792 7.288.535 1.636.388 27.280.715

1.983 17.985.482 6.907.234 1.806.007 26.698.723

1.984 12.963.650 5.398.710 1.271.812 19.634.172

1.985 10. ODl .223 6.113.057 1 .295 •.479 17.409.759

1.986 12.659.563 5.708.380 1.149.311 19.517.254

RELACION
UVA/VINO

1,26

1,24

1,24

1,24

1,23

1,22

1,22

1,24

1,26

1,25

1,24

1,26

1,24

1,23

1,24

1,30

1,28

J ,26

1,25

1,25

J ,25

1,25

J ,25

J ,28

1,30

1,26

1,28

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Form. 102 A hasta 1.969 y CEC~5 desde 1.970
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Cuadro 4.50
----~---

ELABORACION DE VINO EN EL PAIS AL 01.06 DE CADA ANo

En hectolitros

AÑOS MENDOZA SAN JUAN OTRAS PROVINCIAS TOTAL

1 .960 10.526.571 4.128.537 1 .120.140 15.775.248
1 .961 10.719.662 4.324.375 1.627.178 16.671.215
1.962 12.785.090 4.603.843 1.688.220 19.077.153
1 .963 14.382.449 4.551.210 1 .716.719 20.650.378
1 .964 12.490.716 5.551.317 1.280.668 19.322.701
1.965 11.554.868 5.413.411 1.166.561 18.134.840
1 .966 13.776.364 6.226.648 1.698.576 21.701.588
1 .967 19.003.131 6.846.238 1.990.448 27.839.817
1 .968 13.042.625 4.296.844 1.362.941 18.702.410
1 .969 12.803.679 3.268.125 1.221 .166 17~292.970

1 .970 13.481.060 4.285.128 1 .177.199 18.943.387
1 .971 15.126.221 4.921.658 1.762.371 21.810.250
1 .972 13.327.100 4.484.874 1.455.250 19.267.224
1 .973 14.195.606 6.133.473 1.880.053 22.209.132
1 .974 17.054.597 7.316.706 1.818.623 26.189.926
1 .975 14.838.583 5.009.489 1.497.592 21.345.664
1 .976 19.244.516 6.281.964 1.530.833 27.057.313
1 .977 16.184.809 5.407.495 1.627.882 23.220.186
1 .978 13.579.878 5.289.145 1.306.327 20.175.350
1 .979 17.770.829 6.858.356 1.717.865 26.347.050
1 .980 16.194.959 6.146.937 1.148.079 23.489.975
1 .981 13.844.710 6.886.197 1.067.906 21.798.813
1 .982 17.123.401 6.466.306 1.590.996 25.180.703
1 .983 16.490.990 6.493.262 1.734.904 24.719.156
1 .984 12.467.300 5.104.626 1.236.400 18.808.326
1 .985 8.987.283 5.486.422 1.267.133 15.740.838
1 .986 12.215.166 5.217.251 1 .138.184 18.570.601

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form.10ZA hasta 1.969 y CEC-OS desde 1.970
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Cuadro 4.51

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS VITIVINICOLAS EN EL PAIS AL 01.06 DE CADA AÑO

En hectolitros

AÑOS MENDOZA SAN JUAN OTRAS PROVINCIAS TOTAL

1.960 5.730 43.288 1 .329 50.347
1.961 11 .491 90.646 2.980 105.117
1 .962 19.813 74.394 548 94.755
1 .963 14.343 72.209 7.050 93.602
1 .964 20.668 188.909 1 . 115 210.692
1 .965 37.785 97.510 971 136.266
1.966 55.723 159.302 332 215.357
1.967 159.119 170.128 1 .929 331 .176
1 .968 417.082 385.769 6.360 809.211
1 .969 282.757 327.024 1 3 . 383 623.164
1.970 177.625 111 .102 54.305 343.032
1 .971 160.663 76.757 5.280 242.700
1.972 390.262 268.190 60.809 719.261
1.973 134.230 219.775 3.492 357.497
1.974 607.920 380.821 4.543 993.284
1 .975 345.267 403.705 4.457 753.429
1 .976 742.029 397.793 335 1 . 140.157
1.977 1.098.369 468.598 24.449 1.591.416
1.978 670.295 452.978 33.654 1.156.927
1.979 557.087 378.655 47.170 982.912
1 .980 469.072 290.018 21 .280 780.370
1 .981 692.288 448 ..467 29.514 1.170.269
1 .982 1.232.391 822.229 45.392 2.100.012
1 .983 1.494.492 413.972 71.103 1.979.567
1 .984 496.350 294.084 35.412 825.846
1.985 1 . 01 3.94 O 626.635 28.346 1.668.921
1.986 444.397 491.129 11 .127 946.653

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 102 A hasta 1.969 y CEC-OS desde 1.970



Cuadro 4.52

ELABORACION DE VINOS POR TIPOS EN EL PAIS
AL 01.06 DE CADA AÑO

En hectolitros

AÑOS DE MESA REGIONAL ESPECIAL BASES PI OTROS * TOTAL
FABRICAS

1.960 14.369.754 396.117 763.996 245.381 - 15.775.248

1.961 15.408.651 470.499 462.715 329.350 ... 16.671.215

1.962 17.867.277 434.286 472.695 302.895 ..., 19.077.153

1.963 19.521.720 512.863 357.266 258.529 - 20.650.378

1.964 18.057.182 451.839 723.984 89.696 - 19.322.701

1.965 16.895.907 461.791 491.040 286.102 - 18.134.840

1.966 20.402.762 574.660 431.620 292.546 - 21.701.588

1.967 26.628.389 567.469 359.418 284.541 - 27.839.817

1.968 17.329.460 492.420 795.230 85.300 - 18.702.410

1.969 16.388.954 394.098 459.318 50.600 - 17.292.970

1.970 17.768.240 551.139 544.008 80.000 - 18.943.387

1.971 20.500.563 786.890 503.599 19.198 - 21.810.250

1.972 18.231.488 606.998 416.321 - 12.417 19.267.224

1.973 21.103.148 820.151 285.833 - - 22.209.132

1.974 24.938.799 880.424 370.703 - - 26.189.926

1.975 20.287.235 732.176 322.946 .... 3.307 21.345.664

1.976 25.945.581 806.454 299.078 ~. 6.200 27.057.313

1.977 22.208.683 717.599 203.746 90.158 - 23.220.186

1.978 19.336.199 632.771 143.022 63.358 - 20.175.350

1.979 25.290.870 829.003 168.570 54.132 4.475 26.347.050

1.980 22.556.034 763.209 130.661 7.833 32.238 23.489.975

1.981 20.815.845 885.907 94.400 2.661 - 21 .798.813

1.982 24.137.778 9.13.590 77.362 51.260 713 25.180. 703

1.983 23.470.650 1 .000.373 44.9.64 28.604 174.565 24.719.156

1.984 17.811'.812 787.532 60.392 30.494 118.096 18.808.326

1.985 14.718.148 850.204 30.574 48.969 92.943 15.740.838

1.986 17.454.080 935.913 42.537 3.625 134.446 18.570.601

* Incluye vinos de mesa intervenidos y sin determinar. Nota: desde 1.960 a
1.976 los vinos elaborados en las provincias de Salta, La Rioja, San Luis,
Catamarca, Córdoba y Jujuy fueron considerados vinos regionales de acuerdo
al arto 18 de la Ley 14.878.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Form. 102 A hasta 1.969 y CEC-OS desde 1.970. 166
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Cuadro 4.53

ELABORAClüN DE OTROS PRODUCTOS VITIVINICOLAS EN EL PAIS AL 01.06 DE CADA ~O

En hectolitros

MOSTOS OTROS PRODUCTOS TOTAL

AÑOS Sulfitado Concentrado Virgen Mistela Jugo Otros usos

1.960 36.945 8.246 - 4.767 324 65 50.347
1.961 63.766 1 .435 ... 38.982 934 - 105.117
1.962 46.369 - - 46.712 1.674 - 94.755
1.963 54.972 73 - 37.223 1.334 - 93.602
1.964 146.490 212 - 60.217 3.773 - 210.692
1.965 92.842 839 - 40.183 2.402 - 136.266
1.966 172.362 2.502 - 39.548 859 86 215.357
1.967 247.452 71 2 - 79.966 3.046 - 331.176
1.968 746.647 1 .679 - 59.352 1.533 - 809.211
1.969 568.046 11 .154 - 41 .756 2.208 - 623.164
1.970 322.348 1.160 - 17.241 - 2.283 343.032
1.971 208.848 - - 12.840 21. 012 - 242.700
1.972 688.919 - - 4.988 25.354 - 719.261
1 .973 332.935 - - 2.954 21 .608 - 357.497
1 .974 937.386 - - 46.276 9.622 - 993.284
1 .975 722.194 - - 5.679 25.556 - 753.429
1 .976 1.020.219 - 114.506 5.432 - - 1 .140.157
1.977 1.417.746 8.721 32 ..285 3.664 252 128.748 1.591.416
1.978 1.041.703 9.132 17.054 2.766 2.426 83.846 1.156.927
1 .979 748.369 - 60.667 3.751 99 170.026 982.912
1 .980 607.638 298 24.913 3.069 136 144.316 780.370
1.981 959.316 704 16.833 4.600 2.131 186.685 1.170.269
1.982 1.988.093 577 28.673 10.670 72 71.927 2.100.012
1.983 1.755.642 1.690 56.014 19.877 18.567 127.777 1.979.567
1.984 729.475 1.074 29.643 6.270 1 .699 57.685 825.846
1 .985 1.526.883 3.426 38.884 5.218 23 94.487 1.668.921
1 .986 846.659 422 28.773 9.724 81 60.994 946.653

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 102 A hasta 1.969 y CEC-OS tlesde 1.970
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C:uadro 4.54

CAPACIDAD DE VASIJA VINARIA EN BODEGAS) PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO Y FABRICAS EN EL PAIS
(En uso exclusivamente) En hectolitros

BODEGAS PLANTAS DE FABRICAS TOTAL
AÑOS

Mendoza San Juan Otras TOTAL PAIS FRACC IONA~1I ENTO

1 .960 23.262.318 7.101.656 2.529.565 32.893.539 - - 32.893.539
1.961 23.759.386 7.626.639 2.637.576 34.023.601 - - 34.023.601
1 .962 24.531.052 7.720.603 3. 013.191 35.264.846 - - 35.264.846
1 .963 25.521.602 7.799.850 3.282.843 36.604.295 1.598.521 - 38.202.816
1 .964 26.077.211 7.997.133 3.378.487 37.452.831 1.633.922 - 39.086.753
1.965 26.571.022 8.648.125 3.397.137 38.616.284 1.600.781 - 40.217.065
1.966 27.650.221 8.960.333 3.498.674 40.109.228 1.619.438 - 41.728.666
1.967 29.051.206 10.120.803 3.662.090 42.834.099 1.617.087 - 44.451.186
1.968 31.369.647 10.591.815 3.623.367 45.584.830 1.658.982 - 47.243.812
1 .969 33.100.158 11 .112.928 3.736.301 47.949.387 1.749.035 - 49.698.422
1 .970 33.074.669 11.295.207 3.715.987 48.085.863 1.547.509 - 49.633.372
1 .971 33.457.017 11.644.493 3.578.525 48.680.035 1.610.302 - 50.290.337
1 .972 34.753.206 11.339.167 3.913.566 50.005.939 1.471.366 - 51.477.305
1 .973 35.733.709 11.430.681 3.907.754 51.072.144 1.482.021 - 52.554.165
1.974 36.211.145 11 .517.124 3.981.482 51.709.751 1.483.227 - 53.192.978
1 .975 38.441.343 12.081.100 4.032.714 54.555.157 1.501.258 - 56.056.415
1 .976 39.947.716 12.668.184 4.065.489 56.681.389 1 .514.715 - 58.196.104
1 .977 40.207.152 12.911 .419 4.815.757 57.934.328 1.643.429 - 59.577.757
1 .978 42.014.257 13.236.022 4.107.551 59.357.830 1.616.976 - 60.974.806
1 .979* 45.714.262 14.661.002 4.122.683 64.497.947 1.396.023 3.721.880 69.615.850
1 .980 46.591.693 14.526.068 4.150.865 65.268.626 1.615.893 4.179.607 71.064.126
1.981 46.960.303 14.810.707 4.125.237 65.896.247 1.569.062 4.334.803 71.800.112
1.982 47.731.474 15.395.004 4.174.173 67.300.651 1.391.429 4.334.140 73.026.220
1 .983 48.870.870 15.421.769 4.225.800 68.518.439 1.770.658 ~.O64.290 74.353.387
1 .984 49.304.014 15.404.620 4.157.295 68.865.929 1.328.150 4.382.306 74.576.385
1 .985 48.933.759 15.407.344 4.111 .290 68.452.393 1 .241 . 101 4.262.737 73.956.231
1.986 48.813.608 15.502.700 4.076.693 68.393.001 1.119.088 4.330.192 73.842.281

* 1 Censo Nacional de Vasija Vinaria. Ley 21.905
FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 102 A hasta 1.969; desde 1.970 a 1.978 RM-03; desde 1.979 Form. 1619.



Cuadro 4.55

CONSUMO APARENTE DE VINO EN EL PAIS

1 .930 1 .986

AÑOS CONSUMO APARENTE
Litros r e r cápita

1 .930 46,32
1 .931 42,36
1 .932 32,89
1 .933 35,15
1 .934 42,51
1.935 46,99
1 .936 49,56
1.937 53,18
1 .938 50,84
1 .939 51,52
1.940 50.78
1 .941 52,14
1 .942 50,84
1 .943 53,09
1 .944 59,25
1 .945 55,54
1 .946 50,80
1.947 57,08
1 .948 63,44
1.949 66,26
1 .950 65,54
1 .951 46,72
1 .952 48,50
1.953 59,73

1 .954 66,73
1.955 69,11

1.956 74,68
1.957 53,11
1 .958 53,76
1 .959 64,15
1.960 79,88
1.961 78,62
1 .962 77,90

1.963 82,91
1.964 86,83
1.965 85,79
1 .966 80,20

1 .967 82,81
1.968 87,47

1 .969 88,49
1.970 97,79

1 .971 85,30
1 .972 79,74

1 .973 72,54
1.974 77,20
1 .975 83,68

1 .976 84,76
1 .977 88,45

1 .978 81,59
1.979 76,32
1 .980 76,28
1.981 .74,67
1 .982 73,64
1.983 71 , 1 1
1 .984 66,32
1 .985 60,05
1 .986 59,17

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 4.56

VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS VITIVINICOLAS

ANos Vinos Espumosos Ve nnouth Uva en fres Pasas Acido Mosto Cancen Aceite de Tartrato Tartrato Alcohol Enocianina
(l. ) Y Champa- (l. ) ca Kg. Kg. tartárico trado Kg. Uva Kg. Crudo Kg. Calcio Kg. Vínico (l.) (l. )

ña(l. ) Kg.

1.960 30.654 - 4.455 3.837.071 1.954.071 1.500 - - 400.098 2.822.545 - -
1.961 22.392 - 9.765 5.047.110 1.304.260 24.130 - - 800.156 2.267.848 - -
1.962 36.774 - 15.309 5.411.490 1.278.213 298.630 - - 437.751 3.321.256 - -
1.963 272.397 - 17.892 5.559.631 1.722.224 967.090 - - 648.604 2.591.403 - -
1.964 518.025 - 22.266 6.244.301 1.834.237 1.175.220 - - 485.669 2.000.000 - -
1.965 563.679 - 36.168 6.751.158 1.259.150 1.051.002 - - 335.195 1 .000.000 - -
1.966 490.527 - 39.840 5.789.153 922.067 798.050 - - 153.032 100.000 - -
1.967 580.545 - 22.860 5.464.570 1.641.420 1.199.460 - - 312.111 20.000 - -
1.968 2.909.544 - 22.500 6.018.425 2.482.327 1.450.090 - - 1 .361.380 2.325.975 - -
1.969 4.279.229 - 24.504 6.333.721 1.384.282 2.991.217 3.007.729 150 786.101 1.104.014 - -
1.970 2.001.960 - 60.996 5.174.402 1.810.455 2.811.155 864.369 55 502.386 10.000 - -
1.971 2.803.505 - 12.600 3.419.040 1.331.260 2.574.519 27.286 - 464.642 200.000 - -
1.972 3.160.397 100.071 3.168 3.203.742 1.174.762 2.955.200 1~053.883 - - - - -
1.973 6.438.693 117.555 1.176 829.750 1.217.010 2.833.100 2.491.396 330 .,... - - 8.498
1.974 9.008.627 87.729 8.064 1.205.390 1.061.112 2.609.040 3.365.282 673.990 - - - 10.687
1.975 11.376.132 96.803 - 1.036.690 1.657.247 2.028.685 5.256.862 9 - - - 5.809
1.976 45.028.382 155.371 754.872 1.714.248 2.833.704 2.718.850 10.821.534 301.136 - - - 7.955
1.977 49.013.533 166.126 1.994.124 3.358.348 2.940.103 2.494.410 18.367.217 209.000 - 885.000 - 13.029
1.978 67.287.681 218.186 1.230.576 2.801.615 3.003.189 4.013.836 17.891.006 2.470 - 2.100.000 3.595.. 520 23.749
1.979 B.728.573 52.697 855.840 1.183.530 1.149.940 2.624.599 5.740.602 1.457 - 370.044 133.448 2.180
1.980 7.047.448 87~404 229.200 915.498 1.488.763 2.619.426 1.017.552 22.814 - - 608.000 9.582
1.981 11.056.598 89.367 386.400 688.873 1.694.167 2.238.337 3.299.728 30.487 - - 2.866.572 10.413
1.982 23.019.058 67.202 4.108.644 1.414.992 2.258.114 2.163.400 8.184.032 22.737 - - 1.086.156 -
1.983 10.164.360 28.939 43.164 1.705.808 2.566.088 2.690.770 9.885.465 1.408 - - 9.113.199 -
1.984 26.910.884 30.158 1.440 1.200.595 1.295.720 1.196.352 11.654.547 301.757 - - 6.585.086 -
1.985 19.554.357 34.066 - 746.774 2.124.170 996.030 8.383.140 84 - - - -

FUENTE: INDEC y Estadísticas Vitivinícolas
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Cuadro 4.57
-------

VALOk F.a.B. DE EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS VITIVINICOLAS

En dólares

ANos Vinos Espumosos Vermouth Uva en fre~ Pasas Acido Mosto Conce~ Aceite de Tartrato Tartrato Alcohol Enocianina
Champaña ca tartático trado Uva Crudo de Calcio Vínico

1.960 12.623 4.165 2.033 947.689 690.278 1.170 - - ... 467.148 ... e-

1.961 9.266 1.907 5.168 1.189.739 530.496 16.537 ... - ..... 303.831 - -
1.962 13.438 2.360 5.452 1.195.300 604.455 173.184 ... ... -e- 373.769 - -
1.963 51.713 '2.605 9.054 1.235.103 771.396 594.743 - ... 106.954 311.442 ... ...
1.964 114.138 20.985 12.324 1.583.939 826.905 738.761 - ... 79.870 245.819 ... -
1.965 158.240 17.170 17.746 1.667.239 674.046 631.183 - - 70.615 135.045 - -
1.966 165.810 25.471 17.712 1.523.588 652.769 523.958 - - 33.758 16.302 - -
1.967 128.672 22.163 8.550 1.476.977 854.483 861.228 - ..... 76.400 4.308 - -
1.968 371.415 18.751 9.524 1.563.158 898.593 1.040.843 - - 325.438 394.715 - -
1.969 699.313 29.539 11.423 1.814.993 615.307 2.052.787 336.123 63 186.125 181.071 ... ...
1.970 403.040 72.546 25.323 1.602.861 978.943 1.990.115 204.360 45 119.054 6.208 - -
1.971 488.290 25.743 5.319 1.300.379 990.966 1.897.882 9.248 - 117.772 33.931 ... -
1.972 682.784 47.158 1.195 1.292.368 1.012.893 2.359.728 513.648 - ... .,... ... -
1.973 2.316.679 131.322 597 493.146 1.734.906 2.800.267 1.713.654 237 'O;" - ... ...
1.974 3.985.447 106.449 4.388 620.323 1.184.822 5.202.020 1.683.516 474.812 ~ ... - -
1.975 2.994.667 142.963 ... 607.052 1.136.420 3.694.716 2.356.637 8 ... ... - 14.440
1.976 6.470.977 216.792 322.599 971.276 2.582.722 3.204.218 4.442.030 135.687 ... ... - 10.378
1.977 8.940.527 223.107 930.187 1.925.544 3.026.956 2.550.060 7.669.950 143:"034 ... 126.493 - 23.274
1.978 15.336.342 337.087 610.825 1.965.306 3.205.791 4.151.415 8.853.467 6.026 - 300.124 1.130.941 54.785
1.979 6.980.767 91.633 498.642 1.168.395 3.110.970 5.434.572 5.730.571 3.302 "'" 161.379 136.384 10.264
1.980 5.977.403 236.884 164.493 991.119 3.544.047 7.585.052 1.873.470 32.806 - - 381.350 49.306
1.981 6.631.900 214.461 272.769 889.118 2.108.790 6.140.415 2.883.589 38.836 - - 1.457.250 42.480
1 .982 5.916.804 153.477 1.347.375 1.273.544 2.042.792 3.727.229 5.010.475 28.014 - - 395.051 -
1 ~ 983 3.801.441 77.088 62.441 1.062.379 1.749.257 3.543.288 4.034.020 1.355 - - 2.021.290 -
1.984 5.968.411 76.976 - 715.458 1.283.055 1.576.908 4.472.834 451.683 .. - 1.578.145 -
1.985 5.054.995 90.723 - 490.375 1.918.935 1.611.894 3.757.160 102 - ... -

FUENTE: INDEC y Estadísticas Vitivinícolas



Cuadro 4.58

VINO DE MESA, VINOS FINOS Y MOSTOS CONCENTRADOS

VOLUMENES EXPORTADOS

Años 1.973 a 1.980

VINO DE MESA VINOS FINOS * MOSTOS
CONCENTRADOS

A1'10S Millones litros Millones litros Millones kilos

1 .973 2 , 1 4,4 2 ,5

1.974 5 , 5 3 , 5 3 ,4

1 .975 9, 3 2 , 1 5 ,3

1.976 42,2 2,8 10,8

1.977 42,6 6,4 18,4

1.978 60,8 6,5 17 ,9

* 1.979 4,7 4, o 5 ,7

1.980 4 , 3 2 'o7 1, o

* Incluye Reservas y Especiales

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 4.59

PRECIO PROMEDIO TRIMESTRAL ACTUALIZADO (*)

DEL LITRO DE VINO DE MESA SEGUN NIVELES DE COMERCIALIZACION E
INDICE DE VARIACION SOBRE PROMEDIOS

Año s 1. 96 6 a 1. 98 O

TRASLADO FRACC IONADOR CONSUMIDOR
AÑO TRIM. Precio Indice Precio Indice Precio Indice

1 .966 1 $1 .259 127 $1 .643 100 $2.058 102
11 1 .286 130 1.811 111 2.176 108
IIr 1 .209 122 1 .891 115 2.336 116
IV 1 .079 109 1 .729 106 2.145 106

1 .967 1 1.088 102 1 .655 101 2.078 103
11 917 93 1 .532 94 1 .974 98
111 637 64 1 .389 85 1 .755 87
IV 491 50 1.197 73 1 .544 76

1 .968 1 490 49 1 .3 O5 80 1 .639 81
11 611 62 1 .265 77 1 .627 80
111 65-1 66 1 .283 78 1.618 SO
IV 645 65 1 .445 88 1 .778 88

1 .969 1 650 66 1 .361 83 1 .746 86
11 720 73 1 .411 86 1 .706 84
111 695 70 1 .438 88 1 .738 86
IV 718 72 1 .482 90 1 .803 89

1 .970 1 778 78 1.510 92 1.810 90
11 817 82 1 .492 91 1 .786 88
111 842 85 1 .485 91 1 .819 90
IV 997 101 1 .538 94 1.851 92

1 .971 1 1 .224 124 1 .790 109 2.101 104
11 1 .319 133 2.084 127 2.398 119
111 j .213 122 1 .839 11 2 2.121 105
IV 1 .163 117 1 .739 106 1 .995 99

1.972 1 1 .306 132 1 .793 109 2.220 110
11 1 .573 159 1 .951 119 2.398 119
111 1 .454 147 2.050 125 2.461 122
IV 1 .529 154 1 .952 119 2.348 116

1 .973 1 ·1 .736 175 2 . 153 131 2.606 129
11 1.888 191 2.522 154 2.949 146
111 1 .766 1 78 2.559 156 2.978 147
IV 1 .707 172 2.492 152 2.944 146

1.974 1 1 .730 1 75 2.419 148 2.907 144
11 1 .474 149 2.256 138 2.699 134
111 1 .382 139 1 .994 122 2.394 118
IV 1 .240 125 1 .818 111 2.163 107

1.975 1 984 99 1 .531 93 1 .867 92
11 793 80 1 .406 86 1 .733 86
111 570 58 1 .420 87 1 .777 88
IV 562 57 1 .2'46 76 1 .515 75

1.976 1 560 56 1 .236 75 1.460 72
Ir 480 48 1 .124 69 1 .390 69
111 398 40 948 58 1 .190 59
IV 434 44 854 52 1 .096 54

1 .977 1 392 40 895 55 1.146 57
11 434 4 868 53 1 . 154 57
111 544 55 1 .004 61 1 .337 66
IV 507 51 1 .028 63 1 .425 70

1 .978 1 438 44 1 .027 63 1 .405 70
11 762 77 1 .589 97 1.989 98
111 891 90 1 .556 95 1 .990 98
IV 1 .102 111 1 .740 106 2.202 109
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Cuadro 4.59 (cont.)

Precio promedio trimestral ...

TRASLADO FRACCIüNADOR CONSUMIDOR

AÑO TRIM. Precio Indice Precio Indice Precio- Indice

1 .979 1 1 .382 139 2 .1 59 132 2.748 136
11 1 .663 168 2.324 142 2.918 144
1·11 J .252 126 1 .860 114 2.342 116
IV 1 .318 133 1.918 117 2.383 118

1.980 1 1 .323 133 1907 116 2 .481 123
11 1.119 11 3 1 .915 117 2.445 121
111 737 74 1 .772 108 2.289 1 1 3
IV 620 63 1 .703 J04 2.314 114

Promedio

1.966-80 991 100 1 .638 100 2.021 100

ler, Trimestre
549 55 1.637 100 2.278 113

1.981 I

(*) Los precios se actualizaron a enero de 1.981 según el índice
de Precios Mayoristas, nivel general.

IPM enero 181

IPM x

px . _p81

p81

px

precio actualizado

precio promedio ponderado corriente del mes a actuali
zar

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 4.60

PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA SECTOR DE COMERCIALIZACION
EN EL PRECIO FINAL DEL VINO DE MESA

Años 1.966 a 1.981

ANOS SECTOR SECTOR SECTOR PRECIO AL
TRASLADO FRACCrONAM. COMERCIALIZ. CONSUMIDOR

1.966 55% 26% 19% 100%

1.967 42% 37% 21% 100%

1.968 36% 44% 20% 100%

1.969 40% 42% 18% 100%

1.970 47% 36% 17% 100%

1.971 57% 29% 14% 100%

1.972 62% 20% 18 % 100%

1.973 62% 23% 15% 100%

1.974 57% 26% 17% 100%

1 .975 42% 39% 19% 100%

1.976 36% 45% 19% 100%

1.977 37% 38% -25% 100%

1.978 42% 36% 22% 100%

1.979 54% 25% 21 % 100%

1.980 40% 37% 23% 100%

Prom.

1.966-80 49% 32% 19 % 100%

IVoTrim.

1.980 27% 47% 26% 100%

IOTrim.

1.981 24% 48% 28% 100%

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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eti a (~ ro 4. 61

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO U~ MESA A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION - PROMEDIOS GENERALES DE roDOS LOS TIPOS

PRECIO POR LITRO* Indite Costo de: Vida PRECIO REAL ~ ANO BASE:1974 = 100
Plancnaaa Precios al Consumidor en Planchada

AÑOS/MESES Traslado Fraccionador Consumidor Capital Federal - Base:1974~100 Traslado Fraccionador Consumidor
(1 ) ( 2) (2 ) (1) (2 ) (2 )

AÑO 1978

Enero 51 ,29 121 ,38 168,52 7.024,9 0,73 1 ,73 2,40
Febrero 54,58 129,15 180,08 7.460,8 0,73 1 ,73 2,41
Marzo 58,33 154,15 204,41 8.169,1 0,71 1,89 2,50
Abril 80,39 213,20 263,09 9.073,7 0,89 2,35 2,90
Mayo 131 ,19 282,99 350,50 9.862,3 1 ,33 2,87 3 ,55
Junio 149,77 297,55 380,62 10.502,5 1 ,43 2,83 3,62
Julio 161,48 299,82 385,05 11.195,5 1 ,44 2,68 3,44
Agosto 173,54 299,65 386,67 12.069,6 1 ,44 2,48 3 ,20
Setiembre 188,71 329,86 416,21 12.841 ,7 1 ,47 2,57 3,24
Octubre 236,02 416,84 530,23 14.093,9 1 ,67 2,96 3 ,76
Noviembre 284,94 430,77 546,20 15.333,3 1,86 2,81 3,56
Diciembre 305,94 474,13 599,75 16.722,8 1 ,83 2,83 3,59

Promedio Anual 156,34 287,45 367,61 11 .1 95,8 1 ,29 2,47 3,18

AÑO 1979

Enero 336,22 536,62 677,32 18.858,5 1 ,78 2,84 3 ,59
Febrero 420,98 710,49 901 ,82 20.262,1 2,08 3, 51 4,45
Marzo 526,63 859,95 1 .103,79 21.832,4 2,41 3,94 5,06
Abril 572,27 919,16 1 .1 58,07 23.361,0 2,45 3 ,93 4,96
Mayo 719,98 946,53 1 .176,77 24.977,7 2,88 3,79 4,71
Junio 728,08 957,87 1.209,82 27.399,4 2,66 3 ,50 4,41
Julio 712,99 974,05 1.228,74 29.358,9 2,43 3 ,32 4,18
Agosto 738,04 998,65 1.246,22 32.720,5 2,26 3 , 05 3,81
Setiembre 716,72 1.002,87 1 . 271 ,28 34.960,4 2,05 2,87 3,64

Octubre 742,22 1.079,99 1.335,55 36.478,0 2,03 2,96 3,66
Noviembre 757,55 1 .165,83 1.437,05 38.352,7 1,97 3,04 3 ,75
Diciembre 826,68 1.228,82 1.545,23 40.090,5 2,06 3,06 3,85

Promedio Anual 649,86 948,40 1 .190,97 29.054,3 2,25 3 ,32 4,17

*En $ Ley 18.188. (l}Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal.
~ FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en Bolsa de Comercio de Mendoza.

m Planchada fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC.
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Llla<1YO 4.0¿

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA A DIVERSOS NIVELES DE COMERCiALIZACION - PROMEDIOS GENERALES DE TOnOS LOS
TIPOS

PRECIO POR LITRO* PRECIO REAL - AÑO BASE: 1974=100

Indice costo de vida
Planchada Precios al consumidor en Planchada

AÑOS/MESES Traslado Fraccionador Consumidor Capital 'Federal-Base :1974 =100 Traslado Fraccionador Consumidor
(1 ) (2 ) (2 ) (1 ) (2 ) (2 )

Año 1980
Enero 888,86 1 . 510 , 1 3 1.975,00 42.980,4 2,07 3 ,51 4,59
Febrero 889,51 1.609,75 2.075,00 45.279,8 1 ,96 3,55 4,58
Marzo 8-82 ,95 1.705,84 2.225,00 47. 9t>3, 5 1 ,84 3,56 4,64
Abril 947,21 1.797,32 2.434,44 50.861,8 1 ,86 3,53 4,79
Mayo 884,59 1.826,70 2.575,00 53.803,0 1 ,64 3,39 4,79
Junio 842,61 1.962,67 2.550,00 56.891,1 1 ,48 3,45 4,48
Julio 625,68 2.120,17 2.700,00 59.493,2 1 ,05 3,56 4,54
Agosto 625,65 2.105,58 2.700,00 61.928,G 1 ,02 3,42 4,39
Setiembre 642,75 2.090,16 2.700,00 64.324,1 1 ,00 3,25 4,20
Octubre 620,24 2.316,92 3.000,00 69.222,2 0,90 3 , 35 4,33
Noviembre 586,53 2.321,72 3.000,00 72.460,1 0,81 3,20 4,14
Diciembre 572,50 2.395,48 3.133,28 75.223,2 0,76 3,18 4,16

Promedio Anual 750,76 1.980,20 2.588,98 58.330,9 1 ,37 3,41 4,47

ANo 1981

Enero 536,00 2.455,56 3.255,50 78.909,6 0,68 3,11 4,13
Febrero 556,00 2.455,56 3.26 6,50 82. 209,1 0,68 2,99 3,97
Marzo 586,00 2.455,55 3.283,00 87.132,6 0,67 2,82 3,77
Abril 533,00 2.487,36 3.391,50 93.998,9 0,57 2,65 3,61
Mayo 564,00 2.727,60 3.500,00 101.035,6 0,56 2,70 3,46
Junio 653,00 2.925,77 4.000,00 110.557,1 0,59 2,65 3,62
Julio 731 ,00 3.209,00 4.230,00 121.887,7 0,60 2,63 3,47
Agosto 724,00 3.361,78 4.438,62 131.545,4 0,55 2,56 3,37
Setiembre 761 ,00 3.384,01 4.500,00 140.937,2 0,54 2,40 3 ,1 9
Octubre 730,00 3.361,78 4.500,00 149.142,6 0,49 2,25 3,02
Noviembre 676,00 3.330,67 4.500,00 159.898,4 0,42 2,08 2 181

Diciembre 632,00 3.764 124 5.211 ,50 173.972 11 0,36 2 116 3,00

Promedio Anual 640,17 2.993,19 4.006,38 119.272,8 0 1 5 6 2,58 3,45

* En $ Ley 18.188. (l}Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal. FUENTE: Precio traslado
operaciones financiadas registradas en Bolsa de Comercio de Mendoza.
Planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178.
Indice Costo de vida: INDEC.



VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION - PROMEDIOS GENERALES DE TODOS LOS TIPOS

PRECIO POR LITRO* PREC1O Rf-:AL - AÑO BASE: 1974 0::100
Indice costo de vida

Planchada Precios al consumidor en Planchada
AÑOS/ MESES Traslado Fraccionador Consumidor Capital Federal - Base: 1974 o:: 100 Traslado Fraccionador Consumidor

(1 ) (2) (2) (1 ) ( 2) f 2)
AftO 1982

Enero 632,00 4.066,08 5.750,00 194.719,7 0,32 2,09 2,95
Febrero 797,00 4.410,97 6.000,00 204.999,8 0,39 2,15 2,93
Marzo . 930,00 5.111,53 7.083,33 214.681,5 0,43 2,38 3,30
Abril 1.127,00 5.679,16 7.666,66 223.670,3 0,50 2,54 3,43
Mayo 1.194,00 5.337,50 6.925,00 230.515,9 0,52 2,32 3,00
Junio 1 .063,00 4.986,83 7.375,00 248.713,9 0,43 2,01 2,97
Julio 1.028,00 4.977,16 7.099,99 289.151,3 0,36 1,72 2,46
Agosto 1.060,00 6.177,16 7.916,66 331.560,8 0,32 1,86 2,39
setiembre 1.330,00 6.244,50 8.483,33 388.223,8 0,34 1,61 2,18
Octubre 1.523,00 6.820,50 9.794,50 437.476,4 Ot 35 1,56 2,24
Noviembre 1.963,00 7.900,91 12.486,11 487.112,9 0,40 1,62 2,56
Diciembre 2.610,00 11.279,05 15.104,00 538.852,2 0,48 2,09 2,80

Promedio Anual 1.271,42 6.082,61 8.473,71 315.806,5 0,40 2,00 2,77

AÑO 1983

Enero 3.585,31 14.124,33 19.083,33 625~O01,O 0,57 2,26 3,05
Febrero 4.275,10 15.242,83 21.164,16 706.376,1 0,61 2,16 3,00
Marzo 5.034,26 16.596,00 22.546,66 785.958,7 0,64 2,11 2,87
Abril 5.924,70 16.596,00 23.083,33 866.668,4 0,68 1,91 2,66
Mayo 5.006,47 17.655,00 27.318,66 945.231,8 0,53 1 ,87 2,89
Junio 0,79 2,31 3,21 1.094.802,3 0,72 2,11 2,93
Julio 0,81 3,45 4,62 1.231.139,6 0,66 2,80 3,75
Agosto 1,00 4,52 6,19 1.443.435,3 0,69 3,13 4,29
setiembre 1,21 4,64 7,00 1.751.871,1 0,69 2,65 3,99
octubre 1,30 5,28 7,07 2.049.213,4 0,63 2,58 3,45
Noviembre 1,65 6,04 9,00 2.443.365,7 0,67 2,47 3,68
Diciembre 1 ,77 6,20 8,71 2.875.869,3 0,61 2,16 3,03

Promedio Anual 0,91 3,37 4,76 1 .401 .577 , 7 0,64 2,35 3,30

1-"
--l
00

* En $ Ley 18.188, desde junio de 1983 $a (pesos argentinos). (1}Precio nivel traslado provincia Mendoza. (Z}Precio Capital Federal.
FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en Bolsa de Comercio de Mendoza.
Planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178.

Indice costo de vida: INDEC.



Cuadro 4.64

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION - PROMEDIOS GENERALES DE TODOS LOS TIPOS

PRECIO POR LITRO* PRECIO REAL - AÑO BASE:1974=100
Indice costo de vida

Planchada Precios al consumidor en Planchada
AÑOS/MESES Traslado Fraccionador Consumidor Capital Federal-Base:1974=100 Traslado Fraccionador Consumidor

(1 ) (2) (2) (1 ) (2 ) (2 )

ANo 1984

Enero 2,08 7,28 9,20 3.235.680,5 0,64 2,25 2,84

Febrero 2,90 7 , 31 9,66 3.785.497,0 0,77 1 ,93 2,55

Marzo 3,69 8,63 13,83 4.552.364,8 0,81 1 ,90 3,04

Abril 5,62 10,26 13,83 5.394.433,1 1 ,04 1,90 2,56

Mayo 6,96 15,46 20,11 6.315.757,0 1 ,10 2,45 3 , 18

Junio 7,94 17,86 23,00 7.447.019,0 1,07 2,40 3,09

Julio 8,98 19,98 2~,70 8.808.526,6 1 ,02 2,27 2,92

Agosto 9,87 25,66 33,00 10.821.008,4 0,91 2,37 3,05

setiembre 11 ,85 29,82 38,33 13.801.919,7 0,86 2,16 2 ,78

Octubre 13,24 33,98 43,80 16.468.827,9 0,80 2,06 2,66

Noviembre 13,51 42,55 55,00 18.934.866,9 0,71 2 ,25 2,90

Diciembre 1 5,07 62,48 82,00 22.660.905,5 0,66 2,76 3 ,62

promedio Anual 8,48 23,44 30,62 10.185.567,2 0,86 2,22 2,93

* En $a (pesos argentinos). (l)Precio nivel traslado provincia Mendoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en Bolsa de Comercio de Mendoza.

Planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178.
~

~ Indice costo de vida: INDEC.
~
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Cuadro 4

EMPRESA PRIVADA

Variables de }

RELACIONES Y RATIOS ~ñOS 1.974 1.975 1.976 1.977 I
Ventas en nillones de
Litros Total ~ercado

1.989,0 1.919,0 2.112,4 2.174,8 2

Ventas en millones de
Litros Total Empresa

Participación en el Total
Mercado en Litros Vendidos

87,3

4,5 4,3

92,7

4,3

93,9

4,1

Ventas de la Empresa en
Valores Constantes

Inmovilización

41.636 18.276 17.696 22.327 40

Patrimonio Neto
Activo No Cte.

l~rgen de Cobertura

Activo Corriente
Pasivo Total

Firmeza del Negocio

Patrimonio Neto x 100
Activo Total

Margen de Utilidad Bruta

Ventas - Costos x 100
Ventas

Relación de Gastos con Ventas

Gastos Totales x 100
Ventas

Efecto Palanca o Leverage

Utilidad Neta - Patrimonio Neto
(Util. Neta+Gastos Fin. )-Act. Total x 100

0,9

1,0

37,0

13,6

16,0

1,0

1,0

57,0

20,9

20,8

1,9

1,0

1,0

61,0

20,2

21,3

- - I

1,0

1,0

60,0

27,1

26,4

1,7



)8

INTERVENIDA

end i.mi en t o

-4--, AA

.378 1.979 1.980 1.981 1.982 1.983 1.984 1.985 1.986

315,8 2.191,1 2.066,4 2.107,2 2.102,3 2.100,4 2.055,0 1.981,2 1.855,2

33,3 95,8 114,8 112,0 106,8 118,2 135,9 154,2

1,3 4,6 5,4 5,3 5,1 5,8 6,9 8,3

112 63.386 69.660 28.114 15.729 17.210 ~5.501 72.062

---

1,1 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,5 0,06

1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6

~1,0 22,0 21,0 37,0 43,0 44,0 47,0 22,0 2,0

23,9 26,9 33,4 40,6 31,2 24,1 19,7 17,4 18,0

I

21,6 26,7 38,8 58,7 64,9 47,1 50,4 22,3 28,7

1

2,3 0,3 I 0,5 0,3 0,3

I
0,1

I
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CAPITULO 5. ESTUDIO DE UNA EMPRESA PRIVADA NO INTERVENIDA

5.1. Comentarios previos

En este punto la idea rectora consiste en a

nalizar el comportamiento de una empresa prj

vada que no haya sido intervenida estatalmen

te -E.P.N.I.- y que a la vez, reúna carac

terísticas similares a las del caso represe~

tativo presentado en el Capítulo que antece

de.

Para ello, aquí también se contará con un v~

demecum de variables dirigido a medir el com

portamiento de la E.P.N.!. y evaluar sus re

sultados.

A efectos de mantener incólume el Principio

de Comparabilidad se considera imprescindi

ble para el estudio, mantener las mismas va

riables conceptualizadas y clasificadas con

forme al punto 3.2.-,del Capitulo 3., al cual

cabe remitirse.

Asimismo, si bien se procura conservar clar~

mente separadas las variables en cuestión,

aquí se hará hincapié en las Variables Depe~

dientes, o sea en las de Rendimiento, por ser

éstas las que permitirán medir con exclusivi

dad los resultados que se obtengan.

Por último, para facilitar la exposición del

tema, a continuación se enumeran las varia

bles contempladas en el estudio de la E.P.N.

l. elegida, las cuales guardan estricta rel~

ción con las aplicadas a la E.P.I. en el Ca
pítulo anterior.
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*

*

Variables Independientes

Se aplicaron únicamente las Variables Con
textuales:

- Infraestructura Productiva

- Demanda

- Precios

Variables Dependientes

Se aplicaron la totalidad denominadas Va

riables de Rendimiento:

- Ventas en millones de litros Total Mer
cado

- Ventas en millones de litros Total Em

presa

- Participación en el Total Mercado en li

tras vendidos

- Ventas de la Empresa en valores consrnn

tes (en millones de australes)

- Inmovilización

- Margen de Cobertura

- Firmeza del Negocio o Solidez

- Margen de Utilidad Bruta

- Relación de Gastos con Ventas

- Efecto Palanca o Leverage.
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5.2. Comportamiento individual de las variables

consideradas

Continuando con el esquema del Capítulo pr~

cedente, también aquí corresponde un examen

individual de las variables enunciadas. No

obstante, cabe acotar que en lo relativo al

grupo de las Variables Independientes deno

minadas Contextuales, por tratarse de estí

mulos comunes a cualquier empresa vitiviní

cola privada o intervenida, las mismas sólo

serán pasibles de comentarios genéricos.

5.2.1. Variables Independientes:

Variables Contextuales

Las tres Variables Contextuales con sus res

pectivos componentes que se mencionan:

5.2.1.1. Infraestructura Productiva:

i. Superficie plantada con vid;

ii. Producción de uva;

iii. Capacidad de vasija;

5.2.1.2. Demanda:

i. Consumo interno per cápita;

ii. Exportaciones;

5.2.1.3. Precios:

i. Precio del vino de traslado;

ii. Precio de planchada;

iii. Precio del vino al consumidor,

representan para cualquier empresa de la

industria, elementos no manejables desde
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sus propias perspectivas.

Las razones de tal afirmación se deducen

de los comentarios expresados en los pun

tos respectivos del Capítulo anterior.

Por ende, en lo que atañe al análisis aquí

propuesto, dichas variables mantienen los

mismos valores por tratarse de conceptos

globales y externos e inclusive ajenos a

los mecanismos de Dirección de una empre

sa determinada.

5.2.2. Variables Dependientes:

Variables de Rendimiento.

En igual forma que la expuesta en el Capf

tulo 4., se aplican los mismos ratios y r~

laciones a las cifras de los Estados Con

tables de la E.p.N.r. correspondientes a

los cierres de ejercicio ocurridos duran

te el período 31 de diciembre de 1974 al

31 de diciembre de 1985 inclusive.

Seguidamente, por un lado se reiteran las

f6rmulas y sus respectivos conceptos a fin

de facilitar la mejor lectura de ellos, y

por otro, se muestran los significados de

cada uno de los valores que asumen las Va

riables de Rendimiento citadas.

5.2.2.1. Ventas en millones de litros Total Mer

cado. (Cuadro n 2 5.69, g r á f". Q))

En este caso, por tratarse de la misma

Variable de Rendimiento, cabe reiterar

se estrictamente lo expuesto el el Capí

tulo que antecede.
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La elección de esta Variable obedece a

dos motivos: primero, porque es lo su

ficientemente representativa para cual

quier actividad industrial y segundo,

aumenta su importancia el hecho de tra

tarse de un mercado sumamente atomizado

y sensible, donde las ventas son las /

que captan permanentemente los cambios,

tanto en la tendencia del consumidor ca

IDO en la participación total.

Cabe aclarar que este indicador solame~

te abarca las variedades de vinos comu

nes, excluyendo la gama de los vinos re

servas y finos.

Su representación gráfica muestra un co~

portamiento con ciertos altibajos, d~t~

guiéndose la tendencia descendente.

Esto representa un mercado que se reduce

a través del tiempo como consecuencia del

avance de otros productos ofertados aje

nos a la industria vitivinícola.

5.2.2.2. Ventas en millones de litros Total Em

presa (Cuadro n 9 5.60, gráf. 0)

La reflexión vertida en el punto anterior

respecto de la importancia de las ventas

corno dato utilizable, vale también para

el presente indicador.

Aquí igualmente se abarcan sólo los vi

nos comunes a efectos de mantener la com

parabilidad.

Los valores obtenidos demuestran una pr~

pensión creciente y sostenida a partir
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del año 1980 en adelante.

Tales guarismos al no corresponderse con

los de la variable anterior, por presen

tar tendencias opuestas, denotan que las

ventas de la E.P.N.l. obedecería a un /

crecimiento exclusivamente real de dicha

función.

5.2.2.3. Participación en el Total Mercado en

litros vendidos (Cuadro n 2 5.69, gráf.(I))

Esta relación es el resultado del cocien

te entre las dos primeras variables:

Participación
Porcentual de

l
i la Empresa en
el Mercado

VENTAS TOTAL EMPRESA

VENTAS TOTAL MERCADO

x 100

La función creciente confirma el rasgo /

positivo de la participación de la Empr~

sa en el mercado. Es decir, que el res~

tado al que se arriba, no sólo es produ~

to de la combinación de dos tendencias o

puestas -una creciente y otra decrecie~

te-, sino que además indica un auténtico

incremento de las Ventas efectuadas por

la E.P.N.l. bajo análisis.

5.2.2.4. Ventas de la Empresa en valores constan

tes (Cuadro n Q 5.69, gráf. ~)

Se trata de la misma Variable -Operación

Básica de Ventas- pero medida en millo

nes de australes constantes, lo cual
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permite, desde un enfoque distinto, obt~

ner otras inferencias acerca del compor

tamiento de este indicador.

A efectos de respetar el Principio de /

Comparabilidad, las cifras de cada ejer

cicio fueron indexadas al 31 de enero de

1987, mediante el Indice de Precios al

por Mayor Nivel General informado por el

Instituto Nacional de Estadística y Cen

sos.

El resultado obtenido corrobora el creci

miento de las Ventas realizadas por la

E.P.N.I. No obstante, los pronunciados

altibajos que sufre señalan cierta inde

pendencia respecto de la Variable Ventas

en millones de litros Total Empresa.

Entonces, tales ciclos demuestran ser

consecuencia directa de la aplicación de

regulaciones de precios impartidas por el

Estado y no del libre juego entre oferta

y demanda.

5.2.2.5. Inmovilización (Cuadro n 9 5.70, gráf , @)

La fórmula viene dada por el siguiente

cociente:

RECURSOS PROPIOS
Inmovilización

ACTIVO NO CORRIENTE

Mide la política de financiación de los

Activos No Corrientes mediante la utili

zación de los Recursos Propios (Patrimo

nio Neto) de la Empresa.
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Su aplicación se justifica porque dado el

exiguo grado de liquidez de estos acti

vos -generalmente Bienes de Uso- es con

veniente cubrirlos con fuentes cuya exi

gibilidad se dilate al más largo plazo

posible. De ahí la importancia de con

tar con Recursos Propios cuantitativame~

te considerables para financiar este ti

po de activos.

Cuando el resultado es igual a 1, signi

fica que los Recursos Propios financian

la totalidad del Activo No Corriente.

Si el índice es mayor a 1, el excedente

representa una aplicación de los Recur

sos Propios al Capital de Trabajo.

El resultado inferior a 1, expresa una

insuficiente autogeneración de recursos

destinada a solventar la financiación de

tales activos y entonces, se recurre al

endeudamiento hacia terceros. En este

caso la situación se agrava cuando el Fa

sivo a corto plazo es la mayor fuente de

financiación de los Activos No Corrientes.

Los valores que asume esta variable de

muestran un comportamiento coherente a

lo largo del período analizado. lnclusi

ve su tendencia creciente habla de la

existencia de una política destinada a

orientar parte de los Recursos Propios h~

cía el mantenimiento y ampliación del Ac

tivo Fijo de la E.P.N.l .

.5.2.2.6. Margen de Cobertura (Cuadro n 95.70, gráf.GD)

Su fórmula es la siguiente:
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Margen de

Cobertura

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

Refleja la relación entre el Activo Co

rriente disponible par? hacer frente al

Pasivo Total. Cuanto más alto sea su va

lar, mayor será la liquidez de la empre

sa para afrontar sus deudas en forma ex

peditiva.

Sus valores permiten inferir que la E.P.

N.I. seleccionada se desenvuelve dentro

de parámetros de liquidez más que acept~

bIes y que los altibajos que acusa no r~

visten rasgos negativos de significativi

dad.

5.2.2.7. Firmeza del Negocio o Solidez (Cuadro

n° 5.70, gráf. (j))

La composición de su fórmula es la que

sigue:

Fi~eza del Negocio

o Solidez

PATRIMONIO NETO

ACTIVO TOTAL

Mide la parte del negocio que se encuen

tra en poder de los propietarios. Cuan

to mayor es su resultado, ello indica la

preeminencia de los dueños respecto de

los terceros en el Activo Total de la €~

presa.
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En este caso se observa una curva con va

lores en general altos que indican por

sí mismos la existencia de una solidez

patrimonial.

Además, se detecta desde el año 1980 una

participación de los propietarios respe~

to de terceros que resulta ser sostenida

y mayoritaria en el Activo total de la E.,

p.N.r. elegida.

5.2.2.8. Margen de Utilidad Bruta (Cuadro n° 5.71,
gráf. @)

Su fórmula está dada por la relación po~

centual entre la Utilidad Bruta y Ventas:

Margen de Utilidad

Bruta

VENTAS - COSTO
-------- x 100

VENTAS

Surge del comportamiento recíproco de las

Ventas y el Costo, es decir, cuanto más

alto es su resultado menor es la inciden

cia del Costo y viceversa.

Un Margen de Utilidad Bruta elevado indi

ca en principio, ventas rentábles y via

bilidad del negocio.

Los valores obtenidos muestran una fun

ción con altibajos pronunciados.

Los casos de tendencia ascendente esta

rían dados por el real impulso de las /

Ventas de acuerdo a lo expuesto en la Va

riable de Rendimiento respectiva, mien

tras que sus fluctuaciones negativas
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obedecerían a regulaciones estatales de

precios que incidieron tanto en el costo

del vino de traslado corno en el valor de

venta al consumidor.

5.2.2.9. Relación de Gastos -Administración, Co

mercialización y Financieros- con Ventas

(Cuadro n° 5.71, gráf. ®)

La fórmula está dada por el cociente en

tre ambos conceptos, o sea:

Relación

Gastos/Ventas

GASTOS TOTALES
-------- x 100

VENTAS

Esta Variable explica la incidencia de

los Gastos de Administración, Comerciali

zación y Financieros sobre las Ventas.

Un resultado porcentual alto admite la

posibilidad de Ventas exiguas o poco re~

tables o bien, haber incurrido en gastos

que sobrepasan la capacidad de ingreso

de la empresa.

A la inversa de la Variable anterior-Mar

gen de Utilidad Bruta- el resultado ele

vado en este caso indica un giro del Ne

gocio escasamente atractivo e ineficien

te.

Los valores que registra denotan una fun

ción estable y de guarismos exiguos.

Ello hace suponer que la E.P.N.l. anali

zada desarrolla una gestión armónica
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donde se descuenta la existencia de poli

ticas destinadas al seguimiento de los

Gastos Totales y de sus respectivas inci

dencias en el ciclo operativo normal.

s .2 .2 .10. Ef...e+c t o Pal anca o Leverage (Cuadro n2 5.71,
gra-L.' [QD

Surge de la relación entre las Rentabili

dades del Patrimonio Neto y de la Inver

sión Total, expresándose de la siguiente

manera:

Efecto
Palal!1ca
o Leverage

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NETO

RENTABILIDAD DE LA INVER5ION TOTAL

A su vez, ambos elementos del cociente se

descomponen como sigue:

Rentabilidad del

Patrimonio Neto

UTILIDAD NETA
--------- x 100

PATRIMONIO NETO

Rentabilidad
de la

UTliL!DAD
+

NETA
GASTOS

ElliANCEROS

ACTIVO TO~AL
Inversión Total

------------ x 100

I

La Rentabilidad del Patrimonio Neto refl~

ja la tasa de retribución del capital a

portado por los propietarios. Se trata

de la rentabilidad neta de la Empresa.
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La Rentabilidad de la Inversión Total en

cambio, expresa la tasa de rendimiento

del Activo en su totalidad. Evalúa la e

ficiencia que tiene la empresa en la uti

lización de todos sus bienes y derechos.

Entonces, la comparaclon de las dos ta

sas de rentabilidad mide el "efecto pa

lanca" generado por el endeudamiento de

la empresa, tanto a corto como a largo

plazo.

Cuando el índice es igual a 1, significa

que el costo del capital ajeno es equiv~

lente al rendimiento que produce en la

empresa. En este caso, manteniéndose si

milares condiciones operativas, la vari~

ción del capital ajeno en la actividad

financiera de la empresa no altera en ab

soluto la Rentabilidad del Patrimonio Ne

too Aquí el Efecto Palanca es neutro.

Si el resultado es mayor a 1, refleja que

el costo del capital ajeno es inferior lli

rendimiento que produce. Por ende, un

aumento del capital origina un incremen

to de la Rentabilidad del Patrimonio Ne

to. Aquí el Efecto Palanca se considera

positivo.

Por último, si el resultado fuera menor

a 1, el costo del capital ajeno es supe

rior al rendimiento que produce en la ero

presa. La tendencia a cero indica una

disminución de la Rentabilidad del Patri

monio Neto y por consiguiente, el Efecto

Palanca resulta negativo.

Los valores adoptados por la variable en

cuestión demuestran que el costo del ca

pital obtenido mediante préstamos es
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superior al rendimiento que el mismo pr~

duce. En otras palabras, el Efecto Palan

ca al ser Dernanentemente inferior a la

unidad señalaría lo oneroso del capital

ajeno.

Sin embargo, cabe reconocer que, excluyeg

do los a~os extremos del período conside

rado, la variable mantiene guarismos rel~

tivamente estables, lo que permitiría in

ferir un riesgo atenuado y bajo control.

En los Cuadros ~ros. 5.69 al 5.71 se vuelcan

los diez índices elegidos, que se representan

gráficamente con el doble objeto de ampliar

su interpretación y lograr una mayor comoarabi

lidad entre ellos; mientras, en el Cuadro n 2

5.72 se exponen los valores numéricos pertine~

tes.

5.3. Comportamiento global de las Variables conside

radas.

Para analizar el comportamiento glohal de las

variables en la E.P.N.I. es necesario tener en

cuenta las limitaciones planteadas respecto de

las Variables Independientes denominad~s Contex

tuales.

En efecto, en el punto anterior al referirse a

estas variables quedó claro que se les mantení

an los mismos valores que al tratarse de la E.P.

l. Con ello quería significarse que el univer

so compuesto por la Infraestructura Productiva,

la DeManda y los Precios - o sea III
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las tres Variables Contextuales oportunamente

citadas- se manifiesta incidentalmente por

igual en cualquier empresa prescindiéndose de

su condición de ente intervenido o privatiz~

do.

Hecha esta salvedad, el examen se restringe

a las Variables Dependientes, o sea al com~~

ramiento global de las Variables de Rendimie~

to referidas a la E.P.N.I. en cuestión.

No obstante, para lograr una visión completa

del tema, resulta conveniente rescatar del

punto 4.3. del Capítulo anterior los siguie~

tes dos párrafos:

* "Un mercado que se reduce en función de las

disminuciones acusadas por la Demanda y

el Precio y una Infraestructura Pro-

ductiva que crece ... " (4 9 párrafo);

* "Sin embargo el crecimiento experime~

tado por la variable ~n cuestión es desor

derrado e ilusorio ... " (6 9 párrafo).

De los mismos se deduce la crisis que padece

la Industria Vitivinícola Argentina en gene

ral y la cuyana en particular.

Ahora bien, llegando a las Variables de Ren

dimiento, se observa nuevamente la lógica te~

dencia descendente de las Ventas en millones

de litros Total Mercado -variable 5.2.2.1.

de conformidad con la declinación que se ob

serva en la Variable Contextua1 Demanda.

Las Ventas en millones de litros Total Empr~

sa -Variable de Rendimiento 5.2.2.2.- en cam

bio, muestra un real incremento, el cual taro

bién se manifiesta en la Participación en el

Total Mercado en litros vendidos -variable 5.2.

2.3.-
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Traducida las Ventas de la empresa a Valores

Constantes -variable 5.2.2.4.- aparecen una

serie de altibajos corno consecuencia de las

regulaciones estatales de la Variable Contex

tual Precios.

Las Variables de Rendimiento 5.2.2.5. Inmovi

lización, 5.2.2.6. Margen de Cobertura y

5.2.2.7. Firmeza del Negocio o Solidez, se

caracterizan por su tendencia en general as

cendente, que aunque tenue, deja traslucir

una política coherente a través del tiempo,

destinada a la firme capitalización de la E.

p.N.r. bajo estudio.

En cuanto a las variables 5.2.2.8. Margen de

Utilidad Bruta y 5.2.2.9. Relación de Gastos

Totales con Ventas, se observan comportamie~

tos diferentes.

La primera manifiesta pronunciados vaivenes

como consecuencia de las regulaciones estat~

les ejercidas sobre el Costo según los períQ

dos de tal manera que, a pesar del real mcre

mento de las Ventas, éstas aún no pudieron ~

tenuar dichas fluctuaciones.

La segunda variable citada, en cambio, mues

tra un comportamiento equilibrado y de valo

res reducidos, lo cual permite colegir que

en materia de gastos la E.p.N.r. desarrolla

una rigurosa vigilancia a fin de evitar impro

visaciones e ineficiencias.

Finalmente, la Variable de Rendimiento 5.2.2.

10. Efecto Palanca o Leverage, si bien evi

dencia un costo del capital obtenido de ter

ceros mayor que su propio rendimiento, dichos

valores no resultan ser gravosos para el nor

mal desenvolvimiento de la E.p.N.r., lo que

configuraría estar en presencia de un riesgo

calculado.
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5.4. Resumen

El análisis efectuado sobre el comportamien

to de las variables elegidas permite concluir

lo siguiente:

- si bien la Industria Vitivinícola Argenti

na padece de una crisis de magnitud que a

fecta directamente a la E.P.N.I. seleccio

nada, ésta aún conserva sus valores patri

moniales mediante una férrea vigilancia de

las erogaciones incurridas.

Tal afirmación tiene su sustento al observar

se la conducta que adoptan las Variables Con

textuales por un lado y las Variables de Ren

dimiento por otro.

A pesar del efecto pernicioso provocado por

aquéllas, los resulta~os obtenidos por las

Variables de Rendimiento demuestran una si

tuación virtualmente opuesta para la Empresa

aquí analizada.

Se evidencia entonces, que el desarrollo de

estrategias empresariales coherentes a tra

vés del tiempo, constituyen herramientas po

derosas que sirven para contrarrestar los

impulsos nocivos de un contexto adverso.

200



2.400

2.350

2.300

2.250

1fl
2.200

o
lo-< 2.150.w

.,....¡
H 2.100

G.J
'"'d

tn 2.050
(lJ
e 2.000o

r-l
r-l 1.950•..-1

::s
1.900

1.850

1.800

1.750

1.700

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0
:n
r:l 7,5.w
e
(lJ 7,0><,
1fl

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

Cuadro s.

EMPRESA PRIVADA NO

Variables de Re

(2) VENTAS TOTAL MERCADO

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Años

PARTICIPACION EN EL TOTAL MERCADO
EN LITROS VENDIDOS

I,,,,,,,,,
~ "--, ~, ,--"

....-../ \ I
\ I
\ I
, I
\ ,1
\ I
, I
"-.,J

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Años



,9

INTERVENIDA

dimiento

U1
o
~
..¡.J
•...¡
H

Q.J
ro
U1
Q.J
¡::::
o

......

......
•...¡
:E:

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

110

100

90

80

o VENTAS TOTAL EIIPRESA

I
I
I
I,,

11\ ,
1 \ ,

~ , 1'--.",,-

',~' \ "
V \ I
'- ' \ ,

, I
\. I,,,,,,,,,'"

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Años

150

140

130

120

0) VENTAS DE LA EMPRESA EN
VALORES CONSTANTES

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

,
I

'" I
f~ \ I

I \ I
\ I \ ,, , \ ', ,\ I

\ , \ ,
\ , , I
, ~ \ I
,~I \ I
,~ \ I

'-_..1' \ I
\ '
\,. .....'

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Años

201



1,55

1,45

1 ,35

1 ,25

1,15

1,05

0,95

0,85
ti)
QJ 0,75U

•..-1
't:l

0,65e
H

0,55

0,45

0,35

0,25

0,1

0,05

o IN~IOVILIZACION
Patrimonio Neto

Activo Na Corriente,__e"~, ...
I

l' "
1 " ,

I ' /
',~"~--, ~

~,

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Años

Cuadro 5.7

E~!PRESA PRIVADA NO

Variables de R

0,75 ..

o FIRMEZA DEL

Patrirr
Activ

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

UJ 0,40
Q)

.~ 0,35
'"O

.5 0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

r-, 1\
, , I ,
, , l'
, ,1 \
I ,"
I " \ ~
I , I \ 11

I " V,

74 75 76 77 78 79 81

Añ(



INTERVENIDA
ndimiento

MARGEN DE COBERTURA

-

tn
Q)

o
-H
'ds::
H

2,10

2,00

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,7

0,6

Activo Corriente
Pasivo Total

",,, \, ,, \
I ,, ,, ,, ,, \, \, ,

I \
~ I ,

I '1 \
1\'

;', , \ "
/~ ',,' '--',

I
I

I

74 75 76 77 73 79 80 81 82 83 84 85 86

Años

EGOCIO o SOLIDEZ

nio Neto
Total

"/,' \, ,
I \

I 'I \
I \

I \, \
\

...
8 1 82 83 84 85 86

202



Cua dr o

EMPRESA PRIVADA

Variables de

~ MARGEN DE uTILIDAD BRuTA

45,0 Ventas - Costo
Ventas

42,5

40,0

37,5

35,0

32,5
Ul

~ 30,0
ro
B 27,5
e
B 25,0

R. 22,5

20,0

17,5

15,0

12,5

10,0

~
'.,,I I, ,, ,

r~', I ,
I I1'" _1'I ,~,... ,

I ~_J ,
I ,

I ,
/ ,

, I
I I
I ,, , ~

I , ,

I ~'
I,

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Años

8 EFECTO PALA]

Rer

Ren1
3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

Ul 1,8
Q)

o 1,6-..-1
'O
e 1,4H

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

r. r.,
I " " \I \ ...',1 V"I .,

I
I

74 75 76 77 78 79
1



j.71

NO INTERVENIDA

Rend i rei en to

"I \
,,....... I \
1', -,' \

,I "- - .... ". -- \
I \, \ ~

-_.1 ",'

75

70

65

60

55

50
(J)
Q)

45......-i
ro
::J
+J 40e
Q)

u
35l-l

o
P-l

30

25

20

15

10

5

~ RELACrON DE GASTOS

- Administración; Comercialización;
Financiación':' CON VENTAS

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Años

CA o LEVERi\GE

.ab í Lí.dad de) Patrimonio Neto
lbilidad de la Inversión Total

.,,"'-~,,,
\
\,
"'..

o 81 82 83 84 85 86

io s

203



Cuadro 5

EMPRESA PRIVADA

Variables de

RELACIONES Y RATIOS ~OS 1.974 1.975 1.976 1 .977 1

Ventas en millones de
1.989,0 1.919,0

Litros Total Mercado
2.112,4 2.174,8 2.

Ventas en millones de
140,2

Litros Total Empresa
132,3 140,2 155,1

Participación en el Total
7,0 6,9 6,6 7,1

Mercado en L~tros Vendidos

Ventas de la Empresa en
73.460

Valores Constantes
34.421 32.385 42.316 55

Inmovilización

Patrimonio Neto 0,9 1,0 1,1 1,1
Activo No cte.

Hargen de Cobertura

Activo Corriente 0,9 1,1 1,2 1,1
Pasivo Total

Firmeza del Negocio

Patrimonio Neto
100

47,2 66,0 65,1 44,8
Activo Total

x

11argen de Utilidad Bruta

Ventas - Costos
100

12,9 23,5 28,0 32,0
Ventas

x

Relación de Gastos Totales

Gastos Totales
100

18,4 19,0 25,5 32,1
Ventas

x

Efecto Palanca o Leverage

Utilidad Neta - Patrimonio Neto
(Util.Neta+Gastos Fin.)-Act.Total

x 100 (2,2) 0,9 0,6 0,4
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NO INTEP.vENIDA

.end i m.ien t o

1
.978 1.979 1.980 1.981 1.982 1.983 1.984 1.985 1.986

115,8 2.191,1 2.066,4 2.107,2 ~.102,3 2.100,4 2.055,0 1.981,2 1.855,~

15,0 107,6 114,6 132,8 145,0 143,9 147,8 184,4

5,0 4,9 5,5 6,3 6,9 6,8 7,2 9,3

908 81.172 88.394 57.449 ::>3.396 25.797 68.962 97.964

1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4

1,4 1,1 1,1 1,4 1,7 2,0 1,6 1,3

~6,5 47,8 54,3 64,9 72,5 76,2 65,4 53,0

J2,6 27,1 27,3 28,8 29,1 42,2 15,3 17,5

~9, 7 26,3 25,2 26,4 26,5 37,4 18,3 22,7

0,9 0,4 0,6 0,7 0,7 0,4 (1,8) (7,0)
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CAPITULO 6. COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE AMBAS EMPRESAS

6.1. Comentarios previos

En los Capítulos 4. y 5. se efectuaron sendos

estudios de dos empresas vitivinícolas de im

portancia que además presentaban similares ca

racterísticas.

Dicha selección se realizó con el objeto de

mantener intacto el Principio de Comparabili

dad entre ambas a pesar de sus situaciones

diametralmente opuestas, es decir, el estar

intervenida estatalmente una de ellas mientras

que la otra tratarse de una empresa absoluta

mente privada.

Asimismo, les fueron aplicadas similares Va

riables Dependientes que abarcan el período

1974/1985 inclusive, a fin de lograr mediciQ

nes precisas de sus resultados en un mismo con

texto e igual lapso, pero con las diferentes

condiciones jurídicas apuntadas.

Por lo tanto, es en este Capítulo donde co

rresponde efectuar una comparación-- lo sufi

cientemente ilustrativa de los resultados ob

tenidos por ambas empresas.

6.2. Análisis comparativo

Para el desarrollo de este punto es necesario

ubicar desde un primer momento el rol que de

sempeñan las Variables Independientes denomi

nadas Contextuales para con las empresas selec
cionadas.
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Así se aprecia de acuerdo a lo argumentado en

los Capítulos pertinentes, que dichas varia

bles inciden por igual en ambas empresas, al

margen de sus respectivas situaciones jurídi

cas. Estas circunstancias legales no impiden

ni tampoco favorecen la influencia del contex

to sobre ellas.

Vale decir, que las Variables Contextuales r~

presentan esa porción de la realidad circun

dante donde las empresas se desenvuelven y se

ven influenciadas por ella, pero que a la vez

resulta ser un contexto inmanejable para las

mismas.

Respecto de las otras Variables Independien

tes, llamadas Variables de Gestión, las razo

nes oportunamente aducidas en el punto l. del

Capítulo 4. eximen de cualquier otro comenta

rio. Dichas variables, como ya se dijo, se

rán tratadas especialmente en el Capítulo que

sigue.

Ahora bien, una vez determinado el rol que les

toca cumplir a las Variables Independientes,

resulta viable la confrontación de resultados

entre ambas empresas mediante las Variables

de Rendimiento aplicadas en el período bajo

análisis.

Comenzando por las Ventas en millones de li

tros Total Mercado (Cuadro n Q 6.7:', gráfG2:) en este

caso particular no caben comparaciones por

tratarse de la misma Variable de Rendimiento.

Lo que sí se rescata de ella, es que, amén de

sus fluctuaciones, acusa una inclinación acen

tuadamente descendente.

Ello hace suponer una paulatina e inexorable

reducción del mercado interno lo que obliga

a meditar imperiosamente sobre la apertura
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de la Industria Vitivinícola hacia el comer

cio exterior como acción alternativa viable.

La Variable Ventas en millones de litros To

tal Empresa (Cuadro n 2 6.73, gráf.~) arroja

valores similares para ambas empresas. O sea,

las Ventas reflejan una tendencia creciente y

sostenida siendo la antítesis de la función
Total Mercado.

Para los dos casos es indudable la autentici

dad del crecimiento apuntado.

A su vez, las Variables de Rendimiento Parti

c ipac lon en el Tot al r~e rcado en 1 i t ro s vend i

dos (Cuadro 6.73, gráf.(])) y Ventas de la Em

presa en Valores Constantes (Cuadro n 9 6.73,

gráf. 0) tamb ién re fl ej an valores similares /

para las empresas aludidas.

La primera variable no hace más que confirmar

la relevancia alcanzada por las dos empresas

en el mercado que las incluye. Los valores

ciclotímicos asumidos por la segunda variable

destacan, para ambos casos, la influencia de

las regulaciones estatales sobre la Variable /

Contextual Precios, alejándola del libre juego

del mercado.

Respecto de las Variables de Rendimiento Inmo

v-ilización (Cuadro n Q 6.74, gráf.(]); r~argen

de Cobertura (Cuadro n Q 6.74, gráf.~) y Fir

meza del Negocio o Solidez (Cuadro n 2 6.74, gráf.

(D), se desprenden las siguientes reflexiones:

Las tres variables asumen valores descendentes

para la E.P.I. y tales declinaciones aparecen

desde su intervención por parte del Estado ace~

tuándose con el mero transcurso de la Variable

Interviniente Tiempo~
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Tomando las mismas tres variables para la E.P.

N.r., en cambio, los valores que alcanzan mar

can en todos los casos una tendencia ascenden

te, que si bien acusan altibajos de cierta siK

nificatividad, los mismos resultan ser superi~

res a los de la E.p.r.

En resumen, las tres Variables de Rendimiento

mencionadas tienen un comportamiento opuesto

según la empresa de que se trate. Y los moti

vos de tal antagonismo siguen igual suerte, es

decir, en la E.P.I. habrá que buscarlos en la

obsolescencia de su Activo Fijo sin una políti

ca que la impida; en la inexistencia de pro

yectos de inversión; en cierta inequidad en

la distribución de los recursos; en una situa

ci6n coyuntural de iliquidel que por inacción

se transforma e~ habitual, y por último, en la

canalización desmedida del Capital de Trabajo

hacia las Ventas~ Mientras que en la E.P.N.I.

los resultados positivos de dichas variables

hacen suponer la existencia de políticas cohe

rentes destinadas a preservar su Patrimonio.

Al considerarse la variable Margen de Utilidad

Bru t a (Cuadro TI2 6. 7S, p-ráf. ®) se observa una ca rnc iden

cia de los valores asignados para cada empresa

elegida. En efecto, ambas presentan una fun

ci6n con pronunciadas oscilaciones producto de

dos corrientes antagóniCaS: ~na corriente es

taría dada por un real incremento de las Ventas

mientras que la otra, se ceñiría a las regllla

ciones estatales actuantes tanto en el costo

del vino de traslado como en el precio de ven

ta al consumidor.

En la variable Relación de Gastos Totales con

Ventas (Cuadro n 9 6.75, gráf.(2)) se detecta una diferencia
decisiva en los valores asumidos para cada una

de las empresas.
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En la E.P.I. se observan guarismos ascendentes

y de magnitud, los cuales se acrecientan ?- pa~

tir del proceso de Intervención Estatal.

En la E.P.N.I. la función adopta una forma es

tabilizada cuyos valores no revisten signific~

tividad.

Precisamente, esta Variable de Rendimiento con

catenada R la anterior, es la que permite anr~

ciar en la E.P.N.I. una gestión de Ventas armó

~ica que se conjuga con el control ejercido so

bre sus erogaciones.

Finalmpnte, la variable Efecto Palanca o Leve

rage (Cuadro n~ 6.75, gráf , @) denota valores que la CO~

vierten en negativa par~ las dos empresas exami

nadas. El capital obtenido en préstamo es ca-

ro en relación al rendimiento que produce en

ellas.

Sin embargo, resulta importante destacar que

en la E.P.I. la función adopta un exagerado des

censo desde el comienzo de su intervención,

mientras que en la E.P.N.I. exceptuando los a

ños extremos del período analizado, la varia

ble se maneja con valores estables que hacen

suponer la existencia de controles tendientes

a mitigar contingencias riesgosas.

6.3. Resumen

El análisis comparativo del punto anterior pe~

mite ohtener la stguiente conclusión:

- mientras la E.P.I. se desenvuelve dentro

de un marco de eficacia, la E.P.N.I. lo
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hace atendiendo a la eficiencia(lJ.

En otras palabras, en la primera prevalecen

las acciones efectistas de carácter meramente

cuantitativo. Un ejemplo de ello estaría da

do por la hegemonía de las Ventas en desmedro

de las restantes Operaciones Básicas -Compras.

Pagos, Producción y Cobranzas-, conduciendo a

la Empresa hacia un crecimiento inarmónico.

Tal estrategia exigió la contratación masiva

de personal e indiscriminada de publicidad, e~

barcándosela hacia rumbos inciertos y de difí

cil pronóstico.

En la E.P.I. no hubo riesgo ni actitud empres~

ria y esto se ¿ió porque no existía la planifi

cación como herr~mienta básica de Dirección.

La ausencia de ella a su vez, obedeció a la 

falta de medición cualitativa de los datos clr

cundantes.

La improvisación ocupó el lugar de las políti

cas coherentes que deberían haberse dictado p~

ra el largo plazo. Todo se tornó urgente alt~

rándose el principio de Wilfredo Pareto, "sPp~

rar lo trivial de lo vital" (2)

Esto último genera lamentablemente más celeri

dad dentro de la organización al existir un ma

YOy número de centros decisionales, pero menos

cabando la caliQad, debido a la escasa capaci

dad de esos cpntros.

(1) SIMON~ H.A. ~ "El comportamien to admini s trativo rt ~ Madrid s Agui lar ~ .796 4 ~

pág. 164.

DAHL~ R.A. Y LINDBLOM. Ch.E.~ rrpolitica~ Economia y Bienestar"~ Buenos
Aires~ Paidós~ 1953~ pág. 65.

(2) PEREL~ V.L. y otros~ "Organización y control de EmpY'esas"~ Buenos AiY'es~

Macchi~ 1978~ pág. 39.
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Por último, sin pretender transitar lo obvio,

cabría una reflexión sobre la E.P.N.l.: sus

resultados indubitablemente inducen a pensar

que se está en presencia de una organización

donde la coherencia de sus políticas direcci~

nales y la cohesión de sus líneas resultan in

ocultables a la luz de los valores analizados.

Seguidamente se muestran los Cuadros Nros.6.73,

6.74, 6.75 Y 6.76 conteniendo las representa

ciones gráficas y sus valores numéricos respe~

tivos, correspondientes a las Variables de Ren

dimiento aplicadas en ambas empresas.
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Cuadro (

CUADRO COMPAP~TIVC

Variables de r

(2) VENTAS TOTAL MERCADO
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Cuadro

0,1

1 ,35

0,75

CUADRO COMPARATIV

Variables de

I~MOVILIZACION

Patrimonio Neto
Activo No Corriente

r>:
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" /I " ,1
I , "

,..-' '",",,
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MARGEN DE COBERTURA

Activo Corriente
Pasivo Total
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Cuadro 6

CUADRO COf!PARATIVC

Variables de Fo ~IARGEN DE UTILIDAD BRUTA

Ventas - Costo
Ventas45,0
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Cuadro 6.76

C U A D R O C O

Variables de Rl

I

RELACIOllES y RATIO~

Empre-
sas

1 .974 1.975 1.976 1 ~ '.:77

EpI·

Ventas en millones de ---- 1.989,0 1.919,0 2.112,4 2.174,8

Litros Total Mercado EPNI

Ventas en millones de EPI 87,3 90,1 92,7 93,9

Litros Total Empresa
EPNI 140,2 132,3 140,2 155,1

Participación en el Total EPI 4,5 4,3 4,3 4,1

Hercado en Litros Vendidos
EPNI 7,0 6,9 6,6 7,1

Ventas de la Empresa EPI 41.636 18.276 17.696 22.327
en

Valores Constantes
73.460 34.421 32.385 42.316EPNI

Inmovilización EPI 0,9 1,0 1,0 1,0

Patrimonio Neto
Activo no Cte. EPNI 0,9 1,0 1,1 1,1

Margen de Cobertura EPI 1,0 1,0 1,0 1,0

Activo Corriente
Pasivo Total EPNI 0,9 1,1 1,2 1,1

Firmeza del Negocio EPI- 37,0 57,0 61,0 60,0

Patrimonio Neto
x 100

Activo Total EPNI 47,2 66,0 65,1 44,8

Margen de Utilidad Bruta EPI 13,6 20,9 20,2 27,1

Ventas - Costos
100--------- x 12,9 23,5 28,0 32,0Ventas EPNI

Relación de Gastos Totales EPI 16,0 20,8 21,3 26,4

Gastos Totales
100

Ventas
x

EPNI 18,4 19,0 25,5 32,1

Efecto Palanca o Leverage EPI - - 1,9 1 - - 1,7

Utilidad Neta - Patrimonio Neto
100

(Util.Neta+Gastos Fin.)-Act.Total
x

EPNI (2,2) 0,9 0,6 0,4

EPI :
EPNI:

Empresa Privada Interyenida
Empresa Privada No Intervenida



R A T 1 V O

ento

A ~ O s

! 1.979 1.980 1.981 1.982 1.983 1.984 1.985 1.986

3 2.191,1 2.066,4 2.107,2 2.102,3 2.100,4 2.055,0 1.981,2 1.855,2

3 95,8 114,8 112,0 106,8 118,2 135,9 154,2

) 107,6 114,6 132,8 145,0 143,9 147,8 184,4

3 4,6 5,4 5,3 5,1 5,8 6,9 8,3

) 4,9 5,5 6,3 6,9 6,8 7,2 9,3

63.386 69.660 28.114 15.729 17.210 45.501 72.062.

81.172 88.394 57.449 23.396 25.797 68.962 97.964
-;---.--.

I 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,5 0,06

~ 1,2 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4

) 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6

l 1,1 1,1 1,4 1,7 2,0 1,6 1,3

) 22,0 21,0 37,0 43,0 44,0 47,0 22,0 2,0

¡ 47,8 54,3 64,9 72,5 76,2 65,4 53,0

~ 26,9 33,4 40,6 31,2 24,1 19,7 17,4 18,0

) 27,1 27,3 28,8 29,1 42,2 15,3 17,5

) 26,7 38,8 58,7 64,9 47,1 50,4 22,3 28,7

26,3 25,2 26,4 26,5 37,4 18,3 22,7

~ 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1

l J,4 0,6 0,7 0,7 0,4 (1,8) (7,0)
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CAPITULO 7. VARIABLES DE GESTION

7.1. Comentarios previos

Arribado a este punto se hace necesario des~

rrollar un exhaustivo análisis de las Varia

bles de Gestión oportunamente enunciadas.

En este Capítulo se procurará en primer lu

gar, conceptualizarlas y luego, enfatizar /

la utilidad que ellas implican para cu~quier

organización.

Estas variables son inherentes a toda empre

sa prescindiéndose de su condición de inter

venida estatalmente o ajena a dicha interve~

ción. Esto significa que tanto el concepto

como su utilidad guardan rasgos comunes para

todo ente organizacional y las diferencias

que surgen deben buscarse en su aplicación,

es decir, según el estado actual de tales v~

riables en cada empresa individualmente tra

tada por ser privativo de ellas.

Entonces, el prOXlmo apartado se ocupará de

trazar las nociones fundamentales de las Va

riables de Gestión elegidas, mientras que el

punto subsiguiente será un esbozo de ciertas

hipótesis que pueden formularse acerca del

comportamiento y estado actual de dichas va

riables, tanto en la E.P.I. tomada por caso

como en la E.P.N.l. seleccionada posterior

mente.
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7.2. Conceptualización de las Variables de Gestión
seleccionadas.

Como ya se mencionara, se verán sus concep

tos y la utilidad que significa para las em

presas como consecuencia de las aplicaciones
que se dan en ellas.

Precisamente, ambas nociones -concepto y ~

tilidad-, conlleva a seleccionar las siete

Variables de Gestión que seguidamente se ex
ponen.

7.2.1. Autoridad

Esta variable estriba en la capacidad de

impartir directivas a los subordinados y

hacerlas cumplir por medio del convencimien

too

El concepto de Autoridad (1) implica dos

(1)-HAIMANN~ T. Y SCOTT~ W. G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de Em
presas como actividad profesional"~ Barcelona~ Hispano Europa~ 1977~

pág. 272. Sobre "delegación de Autoridad" ver págs. 278 y 365; en
cuanto a la influencia organizativa de la Autoridad, ver pág. 559.

-FLIPPO~ E.B.~ MUSINGER~ G.M.: "Dirección de Empresas"~ Bs.As., El Ate
neo~ 1984~ pág. 176. -

-KOONTZ~ H. y O'DONELL~ C. "Principios de Dirección de Empresas" Madrid
Ediciones del Castillo S.A.~ 1961; para el significado de Autoridad
ver pág. 49 Y respecto de su descentralización remitirse a pág. 207.

-KATZ~ D. y KAHN~ R.: "Psicologia Social de las Organizaciones"~ México
Trillas, 1983; su definición se encuentra en pág. 227

-HALL~ R.: "Organizaciones: estructura y proceso"~ Madrid~ Prentice Hall
International~ 1976, pág. 200.

-SIMON, R.A. :"El comportamiento administrativo", Madrid, Aguilar~1964,

pág. 120

-KLIKSBERG, B.: "El pensamiento organizativo: del Taylorismo a la teoria
de la organización"~ Bs.As., Paidós~ 1985. Para una visión retrospecti
va del concepto de Autoridad, en pág. 314.

-MARCR, J. y SIMON~ H.: "Teoria de la organización"~ Barcelona, Ariel~

1977. El concepto véase en pág. 99. Sobre delegación de Autoridad pág. 44.
-ETZIONI~ A. :"La Sociedad activa-Una teoria de los procesos societales

y politicos", Madrid~ Aguilar,t1980. Su definición en pág. 407.
-WEBER~ M. :"Economia y Sociedad", México~ Fondo de Cultura Económica~1965

En pág. 172 el autor trata el tema bajo el concepto de "tipos puros de
dominación legitima".

-HODGE, B. y JOHNSON~ R.J.: "Administración y Organización" Ne'W York~ John
Wi ley & Son, 197 O. En pág. 97 se trata el"sis tema de autor-idad rr que a su
vez involucra una "teoxd.a formal (de jure)" y "otra teor-ia informal (de
facto) ",
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actitudes simultáneas: una de persuasión

de parte de su poseedor y otra de acepta

ción voluntaria del subordinado. O sea

que, en la relación entre ambos, hay respe~

tivamente petición y consentimiento razon~

dos, 10 cual facilita el intercambio y en

riquecimiento de ideas.

Por 10 tanto, la directiva proveniente de

una toma de decisiones es sometida a un /

análisis previo antes de ser cumplida, es

tableciéndose así un proceso retroaliment~

dor verdaderamente saludable entre los paL

ticipantes.

Además, en toda organización debe admitir

se la necesidad de delegar Autoridad, pues

ello coadyuva a desarrollar un eficaz gru

po de trabajo facultando a los delegatarios

a aportar su máxima capacidad y cooperación.

Sin embargo, es precisamente en esta etapa

de delegación donde el proceso retroalimeg

tador aludido juega su rol preponderante,

lo cual no es óbice para el normal afianz~

miento de esta variable. Y esto es así,

dado que la "Autoridad final" -ya sea in~

titucional, técnica o carismática- siempre

debe quedar reservada al delegante como úl

tima instancia decisoria a efectos de res

guardar el orden jerárquico preestablecido.

La utilidad de esta variable se cifra en

ser el remedio contra la anarquía.

La empresa que cuenta con una Autoridad a

ceptada por mutua convicción y sin cuesti~

namientos, se encuentra en óptimas condi

ciones para llevar a cabo las políticas de

dirección en forma exitosa, mediante la a

plicación de métodos afines con la reali

dad que la circunda.
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7.2.2. Proceso de Dirección

Al Proceso de Dirección(2)se lo conceptúa

como la combinación ordenada de los facto

res productivos -materia prima, dotación

y capital- tendiente a lograr los fines

previstos.

Esta variable contempla el desenvolvimien
to de cuatro funciones básicas, a saber:

- planificación

- coordinación

- organización

- control.

La Planificación (3Jconsiste en seleccio

nar datos con el fin de formular supuestos

acerca del comportamiento futuro de los

mismos.

(2) - HAIMWNN~ T. Y SCOTT~ W.G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional", Barcelona, Hispano Europa,
1977, pág. 18.

- KOONTZ, H. y O'DONELL, C.: "Principios de Dirección de Empresas",
Madrid, Ediciones del Castillo S.A. 1961, pág. 3.

- FLIPPO, E.B. s MUSINGER, G.M.,: "Dirección de Empresas", Buenos Aires,
El Ateneo, 1984, pág. 8. Y Cáp.2.

(3) - HAIMWNN~ T. Y SCOTT, W.G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional", Barcelona~ Hispano Europa,
1977, pág. 23 Y en especial la Tercera Parte en pág. 123.

- KOONTZ, H. y O'DONELL, C.: "Principios de Dirección de Empresas",
Madrid, Ediciones del Castillo S.A., 1961, pág. 467.

- KOONTZ, H. y O'DONELL, C.: "Curso de Administración Moderna", México
Mc Graw-Hill, 1979, pág. 137.

- FLIPPO, E. B., MUSINGER, G. M.: "Dirección de Empresas", Buenos Aires,
El Ateneo, 1984, pág. 75.

- SOLANA, R.F. Y PIENOVI, A.A.: "Teoria de la Administración de las Or
ganizaciones", Bs.As., Contabilidad Moderna, 1980, pág. 201.

- DESSLER, G.: "Organización y Administración", NeUJ Jersey, Prentice
Hall International, 1976, pág. 325.
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Por Coordinación(4)se entiende al acto de

sincronizar las distintas áreas de la empr~

sa con sus operaciones específicas.

La función de Organización(5)significa avu

par y distribuir los recursos necesarios

-humanos y materiales- para alcanzar los

objetivos de la empresa.

(4) - HAIMANN~ T. Y SCOTT~ ~l. G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional"~ Barcelona~ Hispano Europa~

1977~ pág. 236.

- KOONTZ~ H. y O'DONELL~ C.: "Principios de Dirección de Empresas",
Madrid~ Ediciones del Castillo S.A.~ 1961~ pág. 39.

- MARCH, J. y SIMON~ H.: "Teoria de la Organización"~ Barcelona, Ariel
1977, pág. 179.

- SIMON~ H.A.: "El Comportamiento' Administrativo", Madrid~ Aguilar~

1964 ~ pág. 99,

- DESSLER, G.: "Organización y Administración"~ New Jersey, Prentice
Hall International, 1976, pág. 140.

- URWICK, L.: "Los elementos de la administración", México, Herrero
Hnos. S.A.~ 1961~ pág. 81 Y en especial pág. 96.

(5) - HAIMWNN~ T. Y SCOTT, W.G.: '~irección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional", Barcelona~ Hispano Europa,
1977, pág. 23~ Y principalmente véase pág. 295.

- KOONTZ~ H. Y O'DONELL~ C.: "Curso de Administración Moderna", Mexi
co~ Mc Graw-Hill~ 1979, pág. 300.

- FLIPPO~ E.B. , MUSINGER, G.M.: "Dirección de Empresas", Buenos Ai
res, El Ateneo, 1$84, pág. 161.

- HALL, R.: "Organizaciones: estructura y proceso", Madrid~ Prentice
Hall International, 1976, pág. 101.

- DESSLER, G.: "Organización y Administración", New Jersey, Prentice
Hall International, 1976, pág. 51 Y en especial pág. 181.

- SOLANA, R.F. Y PIENOVI, A.A.: "Teoria de la Administración de las
Organizaciones", Buenos Aires, Contabilidad Moderna, 1980, pág. 69.

- HODGE, B. J. Y JOHNSON, H. J.: "Administración y Orqaní zaoi án'', New
York, John Wiley &Son, 1970~ pág. 125

- URWICK, L.: "Los elementos de la administración", México, Herrero
Hnos. S.A., 1961, pág. 73.

- PEREL~ V.L. y otros: "Organización y Control de Empresas", Buenos
Aires, Macahi~ 1978~ pág. 17.

220



Por último, el Contro1(6Jimp1ica evaluar

el rendimiento de las diversas actividades

desarrolladas y compararlo con los objeti

vos trazados.

Para que la combinación de los factores prQ

ductivos sea eficiente, la variable requie

re un orden y que éste esté estatuído en

la organización.

Justamente ese es el atributo que distin

gue al Proceso de Dirección de la conduc

ción informa1(7Jcaracterizada por un mane

jo exclusivamente intuitivo e improvisado.

Entonces, la formalidad de esta variable

no supone marginar la creatividad, por el

(6J - HAlMANN~ T. Y SCOTT~ w. G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional"~ Barcelona~ Hispano Europa~

1977~ pág. 635.

- PEREL~ V.L. y otros: "Organización y Control de Empresas"~ Buenos
Aires~ Macchi~ 1978~ pág. 202 Y especialmente pág. 259.

- KOONTZ~ H. y O'DONELL~ C.: "Principios de Dirección de Empresas",
Madrid~ Ediciones del Castillo S.A.~ 1961, pág. 60?

- URWICK~ L.: "Los elementos de la administración"~ México, Herrero
Hnos. S.A., 1961, pág. 127.

- DESSLER, G.: "Organización y Administración"~ New Jersey, Prentice
Hall International~ 1976, pág. 349.

- FLIPPO, E.B., MUNSINGER, G.M.: "Dirección de Empresas", Buenos Ai
res~ El Ateneo~ 1984, pág. 411.

- MIRO~ E.C.: "Estrategia empresaria. Planificación de objetivos"~

Buenos Aires~ Macchi~ 1976, pág. 397.

- KOONTZ, H. Y O'DONELL, C.: "Curso de Administración Moderna"~ Méxi
co~ Mc Graw-Hill, 1979, pág. 714.

(7J - HAIMANN, T. Y SCOTT, W. G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional", Barcelona, Hispano Europa,
1977~ pág. 613.

- SOLANA, R. F. Y PlENOVI, A. A.: "Teoi-La de la Administración de las
Organizaciones"~ Bs.As. Contabilidad Moderna, 1980, pág. 86.

- STRAUSS, G. y SAYLES, L. R.: "Los problemas humanos de la dirección"
México, Herrero Hnos. Sucs., 1961, pág. 66.

- FLIPPO, E.B., MUSINGER, G.M. "Dirección de Empresas", Buenos Aires,
El Ateneo~ 1984, pág. 230.

- CHIAVENATO, l.: "Introducción a la Teoria General de la Administra
ción", México, Mc.Graw-Hill, 1981~ pág. 189.
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contrario~ tiende a canalizarla de manera ló

gica a través de las funciones que la compo
nen.

En cuanto a la utilidad de esta Variable de

Gestión puede aseverarse que el desarrollo

ordenado de sus funciones básicas permite

que los recursos sean aprovechados eficaz

mente y en tiempo oportuno.

7.2.3. Participación Activa

Esta variable busca acrecentar el accionar

humano en la organización otorgándole a su

capacidad creadora la relevancia que induda

blemente tiene.

La Participación Activa posibilita dos cosas:

al ser humano ocupar el lugar de prepondera~

cia innato a su condición de tal~ y simultá

neamente reubica a la tecnología en el espa

cio que le compete como 10 es el constituir

se en la herramienta pasible de uso por par
te de aquél(8).

Lo dicho supone una clara manifestación de

esa creatividad humana la cual, para lograr

su máximo exponente debe necesariamente ex

presarse a través de los grupos de trabajo

que se integran.

(8) - SCHUMACHER~ E.F.: "Lo pequeño es hermoso", Bs.As.~ Ediciones Orbi e
S.A. 1983~ pág. 153.

- MARCH~ J. y SIMON~ H.: "Teoria de la organización"~ Barcelona3 Ariel3
1977 3 pág. 91.

- MARTINEZ NOGUElBA, R.: "sociedad, Poder y Empveea", Buenos Aires~ Ma
cchi3 1984~ pág. 47.

- SIMON3 H.A.: "EZ comportamiento administrativo"3 Madrid3 Aguilar3
1964., pág. 110.
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De ahí que la celebración de reuniones prQ

gramadas en las que la mayoría interviene

disciplinadamente y orientada hacia un ob

jetivo común, sea el método efectivo por

excelencia que caracteriza a esta variable.

Dicho concepto promueve la necesidad de am

p l iar ciertos términos, como ser los s i.gui.en
tes:

- "reuniones programadas": (9); por éste se en

tiende a la planificación de reuniones

interdisciplinarias donde sus integran

tes adoptan una actitud diligente entre

sí. Aquí la programación implica un /

cronograma escalonado en función de com

plejidades y de participantes para re

solverlas. O sea que lo "interdiscipll

nario" involucra la presencia de perso

nas de distintas áreas con el fin de a

portar métodos provenientes de ángulos

diversos.

por "mayoría" se interpreta a una canti

dad importante de personas de diferentes

niveles jerárquicos susceptibles de ado~

tar decisiones no programadas en sus fUg

ciones específicas; y por último,

(9) - MARCH, J. y 8IMON, H.: "Teoz-ia de La Organización", Barcelona, AmeZ,
1977, pág. 178.

- MAIER, N.R.F.: "Principios de Relaaiones Hwnanas", Barcelona, Omega,
1963, pág. 257.

- BA8IL, D.C.: "conducción y Li.derazqo", Buenos Aires., E~ Ateneo, 19??,
pág. 135.

- HAIMANN, T. Y SCOTT, W.G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesiona~", Barce~ona, Hispano Europa, 19??,
pág. 403.

- KOONTZ, H. y O'DONELL., C.: "Principios de Direación de Empresas", Ma
drid., Ediciones del Casti~~o S.A . ., 1961, pág. 236.

- KELLY, J.: "Relaciones Humanas en la Empresa", Buenos Aires., El Ate
neo, 1978, pág. 153.
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con "disciplinadamente,,(10J se procura el

desarrollo de una acción ordenada donde

la sujeción a las reglas facilite el a

provechamiento de la creatividad de los

participantes y no su desperdicio.

La utilidad de la Participación Activa ra

dica entonces en servir corno antídoto con

tra la apatía. Es un factor motivante pues

tiende al enriquecimiento de las tareas /

otorgando escencialmente la "oportunidad
de realizar" (11)

7.2.4. Igualdad Subjetiva.

Esta variable existe cuando la capacidad de

expresión corresponde equitativamente a la

totalidad de los participantes.

La Igualdad Subjetiva(12Jreconoce ciertas

limitaciones lógicas que están dadas por

las diferencias personales, corno ser: dis

t in to s ob jet i vo s, capac idade s y preferencias.

(10) - STRAUSS~ G. y SAYLES~ L.R.: "Los problemas humanos de la dirección"~

México~ Herrero Hnos. Sucs~ 1961~ pág. 321.

- HAIMANN~ T. Y SCOTT~ W.G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional"~ BaYJcelonaJ Hispano Europa,
1977~ pág. 421.

(11) - HERZBERG, F.: "Una vez más: ¿Cómo motiva Ud. a su personal?" (En re
vista Administración de Empresas~ T.1.~ Buenos Aires~ Contabilidad
Moderna S.A., julio 1970~ pág. 297).

- HAIMANN, T. Y SCOTT, W.G.: '~irección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional"~ Barce Lona, Hispano Europa,
19??~ pág. 595.

(12) - DAHL~ R.A. Y LINDBLOMJ eh.E.: "Politica~ Economia y Bienestar"~ Bs.
As. Paidós~ 1953, pág. 71.

- MAIER, N.R.F.: "Principios de Relaciones Humanas"~ Barcelona, Omega,
1963~ pág. 228.

- STRAUSS~ G. y SAYLESJ L.R.: "Los problemas humanos de la dirección"~

México, Herrero Hnos. Sucs. 1961, pág. 753 Y especialmente el punto
titulado '~istemas de sugerencias" en pág. 757.

- HAIMANN, T. Y SCOTT, W.G.: "Dirección y Gerencia - La Dirección de
Empresas como actividad profesional", Barcelona, Hispano Europa~1977;en

pág. 110 constan los motivos que originan. incomunicación y poste
riormente los medios que permiten vencerla. De ello se infiere que
la comunicación es un proceso indispensable en la puesta en práctica
de la Igualdad Subjetiva.
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A ellas se suman las circunstancias even

tuales ajenas a la voluntad individual, cQ

mo lo son los accidentes o la aleatoriedad.

No obstante, la variable en cuestión tiene

su fundamento en el respeto hacia la opi

nión ajena donde las ideas deben ser escu

chadas -no sólo oídas- prescindiéndose

del nivel jerárquico de quien las emite.

La utilidad de esta variable, igualmente

que en el caso de la Participación activa,

consiste en ser la antítesis de la indife

rencia. Fomentar la Igualdad subjetiva en

una organización equivale a afirmar en sus

integrantes un canon básico como lo es el

respeto en lugar del "miedo a opinar" o de

la "insensib-ilidad" ante cuestiones de ca

rácter global.

Asimismo, la aplicación de este concepto

en su sentido más amplio, evita incurrir

en la falacia de atinencia del tipo "argu

mentum ad hominem" de uso tan común en nues
tra Sociedad actual(13~

7.2.5. Racionalidad

A esta variable se la entiende corno la ac

ción más correctamente diseñada para el lo
gro del fin propuesto (14).

(13) - COPI, I.M.: "Int.roduccion a la Lógica", Bs.As., EUDEBA, 21a. Edi
ción, 1980, pág. 84.

(14) - DAHL, R. A. Y LINEBLOM, Ch.E.: "Pol.i t ioa, Boonomia y Bienestar" ,
Buenos Aires, Paidós, 1953, pág. 64.

- SIMON, H.A.: "El comportcuniento administrativo l1
, Madrid, Aguilar,

1964, pág. 227.

- SETTEMBRINO, H.O.: "La función gerencial en la empresa", Buenos
Aires, El Ateneo, 1985, pág. 11.

- MARCH, J. y SIMON, H.: I1Teoria de la organización", Barcelona,
Ariel, 1977, pág. 150.

- HALL, R.: "Organizaciones: estructura y proceso'~ Madrid, Prentrioe
Hall International, 1976, pág. 246.
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Aquí resulta clave comprender la expreslon

"más correctamente" pues ella lleva impl.í

cito el concepto de factibilidad. Implica

un impulso hacia la perfección, pero no a

ésta como fin realizable.

Además, la Racionalidad contiene al conce~

to de "eficiencia,,(lSJ t oda vez que ésta sea

interpretada como la diferencia entre la

entrada y la salida, ambas intelectualmen

te evaluadas. Es decir, que en esta varia

ble de gestión se da preeminencia al Costo

mediante la evaluación de sus componentes.

Un ejemplo sería el de vender mucho pero

previendo la posterior factibilidad de co

branza, o sea, vender lo "más correctamen

te" posible.

La utilidad de esta variable estriba en im

pedir que la Ganancia se diluya inapropia

damente. Su adopción facilita la adminis

tración de los recursos y a su vez, encie

rra colateralmente un fuerte factor motivan

te, tal como es el "reconocimiento por lo

realizado" a través de la equiparación en
tre contribuciones y compensaciones(16).

7.2.6. Seguridad

El concepto de Seguridad descansa en la r~

lación entre la existencia de expectativas

confiadas en continuar disponiendo de opo~

tunidades de progreso y que dichas expect~

tivas se basen en un enfoque acertado de la
realidad (17).

(1S) - 5IMON, H.A. ;.' opcci t . en llamada (14) de pág-. nQ 225·, pág. nQ 164.

- DAHL, R.A. Y LINDBLOM, eh.E.: op.oit. en llamada (14) de váa. nQ 225,
pág. 6S.

(16) - HERZBERG, F.: ov.cit. en llamada (11) de váa. nQ 224.
- HAIMANN, T. Y SCOTT, &.G.: o?oit. en llamada (11) de pág. nQ 224.

(17) - DAHL, R.A. Y LINDBLOM, eh.E.: op.oit. en llamada (14) de váQ.225~ná~.74.
- 5IMON, H.: ov.cit. en llamada (14) de páq. 225, ?ágs. 105 y 243.
- M~AReH, J. y 5rvON, H.: op.oit. en llamada (14) de pág. 225, ~áq. 190.
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Cabe advertir que esta variable no es absQ

luta, es decir, no existe la Seguridad to

tal. Ello se debe a que, tanto las expec

tativas como los enfoques que se hacen de

la realidad, provienen de apreciaciones n~

tamente subjetivas con un margen de error

a veces importante, donde el cálculo mate

mático no es más que una de las tantas téc

nicas de estimación de dicha realidad.

No obstante lo precedentemente advertido,

la inserción de esta variable en la empre

sa proporciona el equilibrio necesario que

requiere toda relación entre obstáculos y

objetivos, vale decir, entre métodos para

superar dichos obstáculos y metas susceptl

bIes de alcance.

En definitiva, la Seguridad permite el li

bre ejercicio de elaborar expectativas vá

lidas para luego confrontarlas con una rea

lidad que ha sido previamente estimada.

La utilidad de esta variable de gestión co~

siste en que promueve la planificación.

Su valor relativo sin embargo, no impide

detectar el riesgo ni cuantificarlo a tra

vés del tiempo.

Precisamente la posibilidad de prevenir pro

blemas en la organización 10 da la existen

cia de Seguridad en ella.

Con esta variable pueden determinarse cla

ramente los límites de las tres dimensio

nes temporales -Pasado, Presente y Futuro

y a la vez, reducirse la incertidumbre has

ta grados aceptables (18).

(18) - .\tIc GUIRE, Joseph: "La conducta empresaria", Buenos Ai~ea, Hobbe Sud
americana, 19?1, pág. 119.

- HALL, R.: o,? ci t. en l.Lomada (14) de "Já(J. 225 , '!?áq. 2O9 •
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7.2.7. Progreso

Esta variable consiste en el incremento de

oportunidades destinadas a alcanzar un fin
determinado(19~

El Progreso constituye un factor de impul

so pues, para que haya nuevas posiblidades,

es indispensable que la organización evolg

cione en forma gradual como consecuencia

de la implantación de políticas coherentes.

O sea, que la coherencia es uno de los pi

lares del Progreso.

El Progreso en una organización es la repr~

sentación cabal del concepto de "empresa

en marcha". Por ende, su utilidad está d~

da en el desarrollo permanente y ordenado

de oportunidades, incluyendo un crecimiento

paralelo de la creatividad dirigida tanto

al logro de los fines de la empresa como de

los objetivos individuales de su dotación

(20).

(19) - DAHL-, R.A. Y LINDBLOM-, Ch.E.: op. cit. en llamada (14) de páá.ru: 225,
Pág. 76..

- NWRCH-, J. y SIMON H.: Opa cit. en llamada (14) de pág.nQ 225,
Pág. 119.

- KOONTZ-, H. y O'DONELL C.: op. cit. en llamada (6) de pág. nQ 221,
"Curso de Administración Moderna"., México-,McGraw-Hill-,1979-,pág.n2476

- STRAUSS-, G. y SAYLES-, L.R.: op.cit. en llamada (12) de pág.nQ 224,
Partes Quinta y Sexta en págs. 483 y 661 respectivamente.

(20) - HAIMANN-, T. Y SCOTT-, W.G. :op.cit. en llamada (12) de pág.224, Pág.577

- SOLANA., R. F. Y PIENOVI., A.A.: opici.t: en llamada (7) de páq •. 2 21-,Pác¡.117

- MARCH.,J. y SIMON-, H.: op, cit. en llamada (14) de pág. nQ 225, Pág.166

- SIMON., H.: Opa cit. llamada (14) de pág. nQ 225, Pág. 60.
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7.3. Hipótesis acerca de las Variables de Gestión.

En este punto se plantea por un lado, el prQ

blema de la medición nominal de las Variables

de Gestión, y por otro, la dificultad de eva

luar las influencias que dichas variables /

ejercen sobre las Unidades de Análisis -E.P.

l. Y E.P.N.I.- consideradas.

Entonces, ante la imposibilidad de ser medi

das en valores cuantitativos se elaboran cier

tas presunciones sobre sus comportamientos en

las empresas elegidas. Esas presunciones ob
viamente son aproximativas(21)y constituyen

las hipótesis que se infieren de los result~

dos alcanzados a través de las Variables Con

textuales y de Rendimiento oportunamente vis

tas -Capítulos 4. y 5.-.

Por ende, seguidamente se expone el estado ac

tual de las Variables de Gestión, aclarándose

que en la E.P.I. se las tratará en forma indl

vidual, mientras que en la E.P.N.I. serán tra

tadas globalmente. Ello obedece a que se pro

cura evitar reiteraciones estériles ante el

marcado antagonismo que muestran los resulta

dos obtenidos en ambas empresas mediante las

Variables de Rendimiento que les fueran apli

cadas.

(21) - SOROKIN~ P.A. y otros: "La investigación social"~ Buenos Aires~

Centro Editor de América Latina S.A.~ 19??~ en pág. 32 dentro del
punto titulado "La medición en las Ciencias Sociales"~ consta un
párrafo suficientemente representativo que dice: "El logro de la
objetividad en la medición es aproximativo y sólo posible desde
la explicitación del mundo socio-cultural envolvente y en cuyo mar
ca se protagoniza la investigación".
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7.3.1. Autoridad

En la E.P.I. no existe esta variable de ge~

tión ni se dan, aunque sea aisladamente, al

guna de sus características citadas ut su

pra. En su reemplazo hay una especie de

"autoridad adscripta" emanada de sendas Le

yes -Nros. 22.229 y 22.334- que arrogan

un "Poder" cuyo único destinatario es la In
tervención Estatal (22)

Se produce un injerto en la organización y

ésta a su vez, genera anticuerpos. Surge

entonces, una disputa por el Poder susten

tado sobre un principio de dominación don

de aquél grupo que más dominio detente, m~

yor preeminencia tendrá en la conducción

de la Empresa.

Por consiguiente, la ausencia de Autoridad

da lugar a una situación conflictiva donde

la Intervención Estatal acude con su Poder

"otorgado por decreto",mientras que el ni

vel gerencial mediante la componenda y la

tergiversación del lenguaje administrativo

apela al "endeudamiento" o "compromiso" con

la línea que dirige.

Al respecto, resulta conveniente referirse

al Cuadro 7.77 en página n 9 236 en especial

las pirámides n~ 4 al n 9 10 inclusive, las

cuales reflejan secuencialmente lo aconte

cido durante el período en cuestión.

(22) - HAIMANN~ T. Y SCOTT~ W. G.: op . cit. en: llamada (12) pág. Z24 J Páq.56?

- KATZ~ D. y KAHN~ R. L.: "Peicol.oqia Social de las Organizaciones "
México~ Trillas, 1983~ pág. 223.

- FLIPPO, E.B.~ MUNSINGER, G.M.: op.cit. en llamada (?j en pág. 221,
Pág. 258.
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Finalmente, de lo expresado en este acápite

se deducirían las siguientes hipótesis:

* Si la empresa dispone de una Autoridad

consolidada no existe Anarquía en su

seno;

* La Autoridad se diferencia del Poder

porque en aquélla se cuenta con la vo

luntad del subordinado y en éste solo

prevalecen la obsecuencia y el temor;

* La Autoridad requiere sustentarse en

cualidades adscriptas, técnicas y ca

rismáticas aunque no necesariamente

en iguales proporciones. El Poder, en

cambio, podría llegar a sostenerse s~

lo por lo adscripto despreciando las

otras cualidades¡

* Si bien tanto la Autoridad como el Po

der requieren un R~gimen Disciplinario

Taxativo, el contar o no con la volun

tad del subordinado modifica la utiliza

ci6n de dicho régimen. En aquélla se

lo empleará como estímulo y/o factor de

correcci6n mientras que en el Poder, el

Régimen Disciplinario se transforma en

un simple instrumento de coerci6n¡

* En la Autoridad al admitirse la volun

tad del subordinado como una de las con

diciones necesarias para su existencia,

ello genera un circuito retroalimentador

de las directivas que se impartan;

* De la hip6tesis anterior se deduce que

dicho proceso retroalimentador habilita

al empleo de m~todos acordes con la rea

lidad¡
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7.3.2. Proceso de Dirección

La E.P.I. padece la ausencia de un Proceso

de Dirección similar al descripto en el /

punto anterior.

Esta afirmación se fundamenta en ciertos

hechos irrebatibles tales como: la canti

dad de cambios imprevistos en su Dirección

Superior -ocho reemplazos en siete años-;

modificaciones sustanciales en sus políti

cas como consecuencia directa de aquellos

cambios; y también el elevado número de

adscriptos, asesores y de la creación de

cargos jerárquicos ocupados por profesion~

les e idóneos provenientes de meras relaciQ

nes amistosas, la cual produjo alteracio

nes en la conducción de la Empresa, produ~

to de enfoques diferentes y hasta antagónl

cos de todas estas personas agregadas com

pulsivamente a la nómina de su dotación (23).

Es evidente que los hechos mencionados ti~

nen un común denominador: todos adolecen

de una falta de Planificación y Coordina

ción. Los datos son de difícil consecución

o bien revisten cierto grado de error que

impiden efectuar pronósticos serios.

Ahora, si estas dos funciones del Proceso

de Dirección faltan, luego se infiere una

función de Organización afectada y sin re

cursos, a tal punto de transformarse en un

mecanismo meramente informal o cuasi-formal.

y el Control a su vez, queda condicionado

a las escasas posibilidades de evaluación J

(23) ARGENTINA 3 Semanario La Provincia: "El caso Greco 3 ¿Acuerdo 3 Subsi
dio o Liquidación?", Ouaumal.Lén, Mendoza3 semana del 4 al 10 de julio
1985 3 pág. 4.
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comparación debido a que la estructura ad

ministrativa de la Empresa carece, en muchos

casos, de datos verosímiles obstaculizándo

se la medición adecuada de los resultados

obtenidos.

Entonces, las funciones de Planificaci6n y

Coordinación inexistentes, la de Organiza

ción afectada y el Control condicionado, -

(referirse nuevamente al Cuadro 7.77 de

pág. n~ 240) hacen que la Empresa naufra

gue sin un Proceso de Direcci6n establecido.

Por consiguiente, para concluir este punto

cabría esbozar las hipótesis que siguen:

* La inexistencia de un Proceso de Direc

ción en cualquier empresa genera el de

saprovechamiento de sus recursos mate

riales y especialmente de las personas

que la integran;

* Un proceso de Dirección para ser efi

ciente requiere, como condici6n previa,

la existencia de una Autoridad consoli

dada;

* Una vez confirmada la hipótesis anterior

todo Proceso de Dirección necesita conti

nuidad tanto en las políticas impartidas

como en las personas que las ejecutan;

7.3.3. Participación Activa

En la actualidad la E.p.r. no cuenta en su

gesti6n con la práctica de esta variable,

ni existen antecedentes de su uso en perí~

dos anteriores.

Tal afirmación se sustenta en la ausencia
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evidente de reuniones interdisciplinarias

debidamente programadas. No existe, ni ta~

poco se lo promueve, el intercambio de exp~

riencias intersectoriales encarado bajo un

marco ordenado y formal.

Por consiguiente, a esta variable se la su

pIe mediante la adopción de decisiones in

dividuales e inconsultas que tienden, irre

mediablemente, al aislamiento primero y a

la anarquía ulterior.

Lo dicho permitiría inferir la siguiente

hip6tesis:

* En toda Organizaci6n la Participación

Activa genera motivaci6n en sus inte

grantes;

7.3.4. Igualdad Slbjetiva

En la Empresa bajo an&lisis, la capacidad

de expresi6n tal como aquí se la expone, se

encuentra restringida a una minoría con cie~

ta preponderancia en la estructura informal,

desaprovechándose así la apreciación de o

tras opiniones emanadas del resto de la do

tación.

Ello derivaría en las hipótesis que seguida

mente se enuncian:

* La Participaci6n Activa es aplicable s~

lo si existe una Igualdad Subjetiva do~

de prevalecen las personas y sus argume~

tos por sobre sus jerarquías;

* La ausencia de Participación Activa y de

Igualdad Subjetiva provoca apatía en la

Organización;
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7.3.5. Racionalidad

Actualmente en la E.P.I. no se contempla a

esta variable como hipótesis de trabajo. La

misma es reemplazada por métodos efectistas

mas no efectivos, donde el "fin propuesto"

se subordina a los objetivos individuales

de cada ~rea, carentes de coordinación al

guna.

Precisamente, la inexistencia de las varia

bles que anteceden contribuye desfavorable

mente contra la Racionalidad.

Todo lo que se inicia previa e inexorable

mente, pasa por el tamiz desmotivante del

"¿para qu~?". Ya no interesa desarrollar

la acci6n "más correcta" sino la que exija

menor esfuerzo sin detenerse en la posibil~

dad de una funesta consecuencia.

Por lo tanto, surgirían corno hip6tesis las

siguientes:

* La Racionalidad se potencia en un a~

biente donde coexisten la Participa

ci6n Activa y la Igualdad Subjetiva;

* Aún en un ambiente como el descripto

precedentemente la falta de Raciona

lidad produce ineficacia en la admi

nistración de los recursos;

* La Participaci6n Activa, la Igualdad

Subjetiva y la Racionalidad son in

dispensables en todo Proceso de Direc

ci6n eficiente que a su vez se suste~

te en una Autoridad consolidada;
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7.3.6. Seguridad

De acuerdo a como aqu! se la conceptúa, la

E.P.I. carece de la Seguridad mínima e in

dispensable para su normal desenvolvimien

to.

Tal afirmaci6n se sustenta en la desmotiva

ci6n e indiferencia imperante en sus l!

neas producto de la ausencia -como oport~

namente se expuso- de las otras variables

de gesti6n anteriormente descriptas.

Asimismo, la inexistencia de Participaci6n

Activa, de Igualdad Subjetiva y de Racio

nalidad, genera ideas parcializadas e inco~

pletas -en ocasiones ni siquiera verific~

das- que desembocan en un enfoque equivo

cado de la realidad volviendo falsas las

expectativas depositadas sobre ella.

En otras palabras, la no participación en

reuniones debidamente programadas, la impo

sibilidad de confrontar ideas provenientes

de todos los niveles y la exigua motivaci6n

para lograr eficientemente el fin propuesto,

actúan en desmedro del flujo de información

circulante y por consiguiente, entropías o

ruidos (24) en la cornunicaci6n fluyen en su

reemplazo, distorsionando la visi6n más

acertada de la realidad.

Lo dicho haría suponer las hip6tesis que a

continuaci6n se mencionan:

(24) - BASIL~ D. C.: "Conducción y liderazgo", Buenos Aires., EZ Ateneo,
19? ?., pág. 116.

- HAL~NN~ T. Y SCOTT., W.G.: op. cit. en ll~ada (12) de pág.nQ 224,
Pág. 110.
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* Para que prime la Seguridad en una

Organizaci6n será menester adoptar

una actitud preventiva que permita

estimar anticipadamente a la reali

dad;

* Con Seguridad es posible elaborar

expectativas v~lidas porque ella

permite acotar la incertidumbre;

* Ante la ausencia de Seguridad la

incertidumbre adquiere grados in

conmensurables;

* Sin ser un valor absoluto, la Se

guridad se afianza cuanto mayor /

sea el ejercicio de la Participa

ci6n Activa y de la Igualdad Sub

jetiva;

7.3.7. Progreso

En la organizaci6n bajo estudio no se ad

vierte la existencia de esta Variable de

Gestión.

No hay Progreso primordialmente por dos m~

tivos: uno, es que la Empresa carece de un

organigrama modelo con la pertinente asig

nación de funciones. Ello indica una au

sencia de "reglas de juego" claras y escri

tase

Las posibilidades de real ascenso se cir

cunscriben s610 al nivel gerencial mientras

que, los otros cargos inferiores, están /

prácticamente desprovistos de valor.

El otro motivo es el resultado de observar

la serie de reemplazos acaecidos en su Di-
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recci6n Superior durante el perfodo de in

tervención estatal.

Los relevos a que se aluden no sólo se re

fieren a personas, sino que tambi~n abar

can a Instituciones -v.gr.: Ministerio de

Economía y Poder Judicial alternativamente

siendo la duraci6n de tales cambios de a

proximadamente un año o aún menos y donde

las políticas, en varias oportunidades, /

fueron sustancialmente alteradas arribándo

se a una incoherencia organizacional difí

cil de revertir.

Tales argumentos admitirían las hipótesis

siguientes:

* Hay Progreso cuando existe Seguridad

en un grado mensurable;

* El Progreso en toda Organización /

requiere de una permanente ejercita

ci6n de la creatividad;

* Una Organizaci6n dotada de Progreso

fomenta el desarrollo de oportunida

des legítimas;

* La falta de Progreso destruye la po

sibilidad de mantener reglas de jue

go claras como antítesis de lo prec~

dentemente expuesto;

* La ausencia de Progreso tambi~n mar

gina la heurística por desinterés en

el futuro y anula la capacidad de in

novación;

* Puede afirmarse que una Organización

sin Progreso pierde "valentía" es d~

cir, carece de pujanza;
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Luego del examen realizado de cada Variable

de Gestión resulta conveniente efectuar un ~

nálisis integral de la E.P.I. seleccionada,

por ser ésta la Unidad objeto nel presente /

trabajo.

El cuadro 7.77 grafica lo acontecido en dicho

ente durante el período de intervención esta

tal de s ele e 1 a D. o 1 98 O h a s t a el p r e s en te.

Observando el dibujo caben dos aclaraciones:

la primera es que, para una mejor interpreta

ción del mismo, se consideran a las rir~nide~

Nros. 1, 2 Y 3 como aspectos teóricos propios

de cualquier organización tomada como modelo,

mientras que las restantes pirámides descri

ben los cambios ocurridos hasta el presente;

la segunda acl~ración se dirige al lapso ant~

rior, que va desde el origen de la E~presa ha~

ta su intervención, el cual se contemnla tam

bién en las tres ~irámides citadas, pero con

la salvedad de ~ue las decisiones progra~adas

no emanarían de normas establecidas COMO canse

cuencia de una organización formal. sino de

una mera interacción entre sus integrantes,

así como de distintas superposiciones de pod~

res personales.

Precisamente la segun~a aclaración Muestra ~

la Empresa con un comportámiento histórico de

tipo :'familiar", caracterizada por una e s t r uc

tura organizativa informal, tradicional t~nto

de la Industria donde se desenvuelve cono de

la época.
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De lo expuesto oportunamente en el Capitulo 4.

-en especial su punto 4.2.- y de la interpre

tación del Cuadro precedente, se deduce que

los magros resultados obtenidos hacen que la

E.P.I. carezca de las Variables de Gestión a
ludidas.

Efectivamente, el tipo "familiar" y la estru~

tura administrativa informal que la caracteri

zan desde su origen, admite 1ue dicha Empres~

esté desprovista de aquellas variables, cuya

deserción se torna más notable en el ,eríodo

de la Intervención por ~arte del Estado.

La confirmación de ello se observa en el Cua

dro citado donde, a partir de la irrupción e~

tatal, se producen ciertas alteraciones como

consecuencia de varias causas convergentes, ~

saber:

- acefalía de Dirección natural;

- disputa por el Poder entre el staf~ ~e la In

tervención Estatal y el nivel gerencial de

la E.P.I;

"endeudam í en t o" o "compromiso" de dicho ni

vel gerencial con las jefaturas interMedias

que debe dirigir;

- acceso de cierto personal no del todo idóneo

a la toma de decisiones no programadas, lo

grándose mayor rapidez pero en desmedro de

la calidad;

- tergiversación del lenguaie administrativo,

donde las órdenes e informaciones dejan de

t.rans i tar direcciones unívocas; y por úl timo,

- un Proceso ne Dirección ineficiente.
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Para una mayor ilustración de estas causas co~

vergentes se hace insoslayable reseñar ciertos

hechos que por sí mismos, describen el "siste

ma de gestión" que imperaba en la E.P.I. duran

te el período bajo análisis.

A continuación veremos algunos casos represen

tativos:

a) la afirmación sobre "acefalía de Dirección

natural" que arriba se indicó se ve plasma

da tanto en la cantidad de cambios ocurri

dos en el nivel máximo durante breves lap

sos menores al año, como en las personali

dades tan divergentes de sus ocupantes, v.

gr.:

- profesional en Ciencias Econ6micas con

vasta trayectoria empresaria pero sin

conocimiento de la Industria;

- idóneo con similares antecedentes que

el anterior;

- otros dos idóneos neófitos en materia

de vitivinicultura;

- empresario con intereses propios en la

Industria;

- abogado con conocimiento vitivinícola

pero sin dominio de técnicas de condu~

ción e inexperto en materia empresarial;

- profesional en Ciencias Econ6micas cuya

permanencia en el cargo fue de dos días

los cuales, al coincidir con un Fin de

Año, solo le permiti6 como más destaca

da labor la de brindar con el personal

de la E.P.I.;
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- y por último, otro profesional en

Ciencias Econ6micas sin conocimien

tos mínimos de conducción de em

presas ni de la Industria como tal.

Puede observarse entonces, que en casi todos

los casos prevaleci6 la inexperiencia tanto

en conducci6n empresaria como en materia de

vitivinicultura.

Ello habla claramente de un cercenamiento de

la Autoridad, en especial en sus fundamentos

carismático y/o técnico de quienes desempeñ~

ban el primer nivel de la Organización.

A esto cabe agregarse que cada cambio de au

toridades en la "Gerencia General Delegada"

venía precedido de una etapa -alrededor de

dos meses- de especulaciones acerca de la /

permanencia de determinados puestos jerárqu!

cos de la Empresa, generándose así una lógi

ca incertidumbre en su dotación.

También cabe mencionarse que cada Interven

ci6n se integraba con un grupo de colaborado

res que gozaban de la absoluta confianza del

nivel máximo la cual, en la generalidad de

los casos, surgía exclusivamente de relacio

nes de amistad.

Por supuesto que tan peculiar método de de

signaci6n de asesores trajo aparejado que la

E.P.I. contase, por ejemplo:

- con un Sub-Gerente General Delegado

nombrado por la mañana y destituído

en el atardecer del mismo día;

- con una profesora de Educaci6n Fís~

ca en plena actividad en su profe

sión pero sin conocimientos de Em-

sa -ni siquiera de tareas de oficina-
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y menos aún de la Industria Vitivinf

cola. La citada ocup6 un cargo hipo

t~tico de "asesora", aunque nunca se

supo en qué, dependiendo durante unos

cuatro meses directamente de la máxi

ma autoridad de turno;

- en otro momento, con un Perito Merca~

til con igual desconocimiento que la

anterior pero en similar cargo;

- otro "asesor", nada menos que en el A

rea de Relaciones Industriales y con

su relación de dependencia formaliza

da en la E.P.I., que desempeñaba si

multáneamente un nivel gerencial simi

lar en otra Empresa completamente aj~

na a la que" nos ocupa;

- y así en otros tantos casos más.

Todo esto elocuentemente denota una ausen- I
cia de Autoridad, tal corno se la conceptúa I
en este trabajo, que afect6 a casi todos los

niveles superiores de la E.P.I. motivando I
precisamente la ltacefalía de Direcci6n" apu!!.

tada;

b) de lo expuesto en a) a lo mencionado como II
"disputa por el Poder" hay un solo paso. Y ~

sí efectivamente ocurri6 en reiteradas opor

tunidades, corno por ejemplo: en materia de I
políticas salariales.

En efecto, cuando surgían discrepancias entre

las Areas, la ausencia de una Autoridad capaz

de impartir directivas y conducir al grupo h~

cia el cumplimiento de las mismas, ahondaba I
el problema prolongándose su solución, a tal

punto que a veces se lograba lo contrario.
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Es decir, si bien se pretendía fijar aumen

tos en las remuneraciones porque la infla

ci6n acuciaba, las dilaciones conducían a

una directa disminuci6n de aquéllas por el

mero transcurso del tiempo. Luego, cuando

"venía la paz" ya no alcanzaban los fondos

que originalmente se habían destinado a sol

ventar dichos aumentos.

Por consiguiente, se iba configurando una /

política salarial cuya metodología era la /

del "Yo no fui .•• el culpable es el otro".

En este caso de "disputa por el Poder" los

contendientes acudían a la puja con sus res

pectivas armas. Mientras la Intervenci6n ~

menazaba con la suspensi6n del aumento sal~

rial trasladando el problema al nivel gere~

cial y a su línea, el staff de gerentes en

cambio, intentaba revertir la situaci6n bus

cando apoyo en las bases de las áreas que /

dirigían con el fin d~ restarle informaci6n

a la Gerencia General Delegada e inclusive

deformársela.

La consecuencia de todo esto era que, ya /

sin tiempo, los aumentos en muchos casos ~

ran selectivos pero no basados en una eva

luaci6n t~cnica del comportamiento laboral

de quienes los percibían sino en funci6n /

del grado de colaboraci6n brindado en favor

del nivel gerencial durante la contienda.

Entonces, la Intervenci6n ejercía su Poder

mediante la emisi6n de memorandums "por De

creto" y el nivel gerencial contraatacaba a

trav~s de los grupos cerrados o "trenzas" /

que iba generando en la estructura.

La "disputa" se daba permanentemente y tal

como en el hecho descripto, ocurría en casi
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todas las situaciones que requerían la adoE

ci6n de decisiones vitales, como ser:

- ventas de Bienes de Uso pertenecie~

tes a las Plantas y Depósitos ubic~

dos en diferentes regiones del país;

- adquisiciones de Bienes de Uso para

dichas unidades;

- discernir sobre planificaciones co

merciales periódicas;

- estudio y desarrollo de estrategias

a aplicarse en el lanzamiento de nue

vos productos;

- modificación del gusto, aroma, sabor,

color, tipo de envase y demás carac

terísticas esenciales de los distin

tos vinos que configuraban el rubro

Bienes de Cambio;

- publicidad: análisis de los contratos

a celebrarse e inversiones al respec

to;

- métodos de producci6n, programaci6n /

de la misma y su posterior fracciona

miento;

- asignaci6n de los canales de distri

buci6n;

- planeamiento económico financiero y /

control de gesti6n ulterior; etcétera.

Por consiguiente, estas consuetudinarias di~

putas acarrearon un desgaste en la conduc- /

ci6n de la E.P.I. pues, a los objetivos dif~

rentes perseguidos por los grupos en pugna,
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se sumaba el hecho de que la controversia

ocurría entre un ~lantel estable -nivel /

gerencial- y otro en continuo cambio de /

sus integrantes -Intervención Estatal- lo

cual derivaba en la paradoja de tratarse

temas con una Gerencia General Delegada y

concluírselos con otra sucesora de aque

lla pero sin ninguna continuidad lógica /

entre ambas instancias, es decir, corno si

se tratase de dos empresas distintas;

c) El "endeudamiento" o "compromiso" del ni

vel gerencial interno de la E.P.I. para /

con sus jefaturas intermedias es conse- /

cuencia de las situaciones arriba mencio

nadas.

En efecto, lo expuesto en los puntos a) y

b) admiten suponer la existencia de movi

mientos clandestinos dentro de la E.P.I.

relacionados con la conquista de posicio

nes más elevadas.

Cuando se da una situaci6n de "acefalía /

de Direcci6n" y la "disputa por el Poder"

se convierte en un hecho normal y cotidi~

no, es obvio colegir que todo ello se pr~

pague en el resto de la pirámide organiz~

cional.

Abundan 'ejemplos representativos del "co~

promiso" asumido por el nivel gerencial,

as1 se observan:

- autorizar a un capataz y a un grupo

de operarios a utilizar el despacho

de la Direcci6n Superior en ausen

cia de ~sta, con la sola finalidad

de ostentar un Poder omnipotente an

te el resto de la Organización;
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- consentir la custodia de bienes pe~

sonales de subalternos corno v.gr.:

canoas, yates, automóviles con aco

plados y demás efectos personales /

en lugares que entorpecían diversos

operativos de traslado, limpieza y/

o tránsito de mercaderías en general;

- permitir a las Jefaturas intermedias

y aún de inferior jerarquía el libre

acceso a lugares de otras Areas re

servados para sus correspondientes ar

chivos;

conceder horarios especiales, vacacio

nes extraordinarias y demás prerroga

tivas a ciertos niveles jerárquicos,

haci~ndolo saber ampulosamente con la

intenci6n de denotar una supremacía /

respecto del resto de las áreas;

- utilizar permanentemente ciertos lug~

res de una Planta, como si fueran pr~

pios, para asados y dem~s celebracio

nes privadas con acceso exclusivo pa

ra un determinado grupo -nuevamente /

las "trenzas"-. Por supuesto que el /

vino y la comida lo pagaba quien nun

ca era invitada: la E.P.!.;

- armar una cancha de tenis cuya utili

zaci6n estaba reservada a una selecta

minoría -otra vez las "trenzas"- du

rante los días feriados, la cual se u

bicaba en pleno sector central de una

de las bodegas principales; etc~tera.

Todas estas situaciones trasuntan un "endeu

damiento"o "compromiso" ineludibles, lo cual

deterioró la Autoridad del propio nivel je

rárquico que las fomentaba y que, definitiva

mente, afectó a la E.P.!. corno un todo;
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d) en el punto a) se hab16 de la rotación tan

acelerada a ~ue estaban sometidas las dota

ciones de las Intervenciones Estatales que,

salvo una excepci6n, en ningún caso sobre

pasó el año calendario de permanencia.

Como contrapartida existía en la E.P.I. un

plantel gerencial estable que dirigía a su

vez, a una dotación con similar estabilidad.

Eran un poco los "de hierro" de la Organiz~

ci6n y así se percibía tal sentimiento hábil

mente acicateado por la propia Gerencia.

Esto último, si bien hablaba de una supuesta

conciencia organizacional, en realidad enma~

caraba una serie de aspiraciones personales,

a veces desmedidas, que se encauzaban por e~

ta única vía es deci~ por la de los canales

internos de la E.P.I. sustentados por el peE

sonal "de hierro" mediante c6digos muy pro

pios que eran inentendibles para las Inter

venciones de turno.

Entonces, planteles disímiles con estabilida

des y c6digos de comunicación diferentes ge

ner6 en más de una etapa y en ciertas áreas

la coexistencia de dos estructuras con sus /

correspondientes dotaciones, cargos, fuentes

de datos, sistemas de computaci6n e inclusi

ve, con sus propios medios formales de comu

nicaci6n a trav~s de memorandums, circulares,

etcétera que se distribuían simultáneamente

por toda la E.P.I. en cuesti6n.

Estas estructuras montadas intempestivamente

y en forma improvisada hicieron que muchas /

posiciones de jerarquía fuesen ocupadas por

personal no id6neo con baja preparación cul

tural y técnica cuya mayor virtud radicaba /

en la confianza que gozaban de aquellos que

los habían promocionado. La cosa era saber
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"quien colocaba más piezas en el tablero".

También aquí proliferan los ejemplos de pe~

sonajes ascendidos a puestos de relevancia,

como ser:

- capataces de planta personificados

en operarios semi-analfabetos sin

una elemental capacidad de conduc

ción;

- jefaturas de ventas ocupadas por /

oscuros vendedores cuyos legajos ~

ran mudos testigos de sus inopera~

cias;

- Gerencia de Finanzas desempeñada /

por un bachiller secundario con e~

casos recursos técnicos para tal /

función;

- encargados de compras con antece

dentes de choferes, etcétera.

Por consiguiente, este acceso masivo de pe~

sonal no del todo idóneo a la toma de deci

siones no programadas configuró en la E.P.l.

una estructura organizacional "pesada" don

de abundaban "caciques" en vez de "indios"

y la información para la adopción de deci

siones si bien fluía con mayor rapide~ la /

misma estaba desprovista de calidad y en m~

chos casos aún peor, carente de veracidad.

e) Al referirnos a la "tergiversación del len

guaje administrativo" el tema nos lleva a /

una situación verdaderamente grave pues e

llo significa que las directivas u órdenes

que naturalmente deben emanar del nivel su

perior en este caso surgían de estratos más

bajos. Y a su vez la información que debe

ría inicialmente obtenerse en los estratos
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inferiores de toda Organizaci6n, aquí se II
"filtraba" o "escapaba" desde arriba median

te infidencias de tipo informal.

Evidentemente la disputa descripta en el II
punto b) hizo que las partes en litigio, o

sea la Intervenci6n Estatal por un lado y el

nivel gerencial por otro, asumieran comprom~

sos con sus respectivos subordinados que a lo
largo del tiempo debían saldarse.

Precisamente, a los ascensos promovidos por

razones de amistad en vez de evaluaciones ob

jetivas habría que sumarle el manejo incidi~

so de la información y la desaprensiva acti

tud ante el cumplimiento de las directivas I
impartidas.

La desubicaci6n de personas y cargos como a

sí tambi~n, el cúmulo de órdenes e informa

ciones inmanejables, se observan en los si

guientes ejemplos:

- "el día de los genitales": consistió

en la exhibición de los mismos por /

parte de un gerente de ventas en pl~

na reunión gerencial aludiendo a la

exigua aptitud y laxa Autoridad de /

la Dirección Superior de ese momento;

- un Gerente General Delegado de turno

retirado completamente ebrio y en /

forma horizontal por cuatro operarios,

de uno de los tantos brindis de fin I
de año que acostumbraba celebrarse en

la E.P.I.;

- en otra ocasión también a un Gerente

General Delegado hubo que rescatarlo

beodo de abajo de la mesa del comedor

gerencial al caer de su asiento en su
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intento de propinar un puñetazo en son

de chanza al gerente de Relaciones In

dustriales que compartía el almuerzo;

- "el episodio del pugilato callejero":

se trató de un lamentable incidente /

donde el Gerente de Producción persi

gui6 a un obrero por las calles ale

dañas a la E.P.I. hasta alcanzarlo y

asestarle una auténtica paliza ante la

presencia del plantel de operarios que

deliberadamente habían sido autoriza

dos por el capataz general de planta a

abandonar sus lugares de trabajo y ubi

carse en la vereda contigua para pre

senciar oficiosamente la acción.

Concluida la. riña el Gerente General /

Delegado consultaba ansiosamente sobre

el resultado de la misma al propio Ge

rente de Producción quien con aspecto

desgreñado (camisa afuera; corbata en

la nuca; despeinado; pantal6n haraposo

y con un zapato menos) describía con /

gestos ampulosos las diferentes tromp~

das y puntapiés que había propinado.

Quizás lo más sorprendente haya sido /

que el hecho ocurriera ante un at6nito

hu~sped, tal cual era el empresario j~

ponés que compartía un circunstancial

almuerzo de trabajo con el objeto de /

entablar relaciones comerciales con la

E.P.I. bajo análisis. Obviamente, di

cho visitante no fue visto con poste

rioridad por estas latitudes ni tampo

co se concret6 negocio alguno con la /

empresa nipona que aquél representaba.

Todo ello multiplicado en muchos otros episo

dios, no hace mas que confirmar la "tergiver

sación del lenguaje administrativo" apuntado.
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Por lo tanto, directivas e informaciones al

teran sus res~ectivos caminos como consecue~

cia de la falta de Autoridad por un lado y I
de la ignominia que imperaba en los sistemas

de comunicaci6n de la E.P.!. por otro;

f) finalmente al referirnos al "Proceso de Di

recci6n ineficiente" ello significa que el I
desenvolvimiento de sus funciones básicas en

la E.P.l. no era del todo aceptable.

Cualquier empresa acéfala de Direcci6n Supe

rior, con continuas disputas por el Poder, I
sumida en compromisos de difícil pron6stico,

con una estructura organizacional pesada pr~

ducto de ascensos masivos y no bien cualifi

cados y con 6rdenes e informaciones cuyos o

rígenes y destinos resultan frecuentemente ~

rracionales, es evidente que no está capaci

tada para desarrollar una Planificaci6n y II
Coordinaci6n efectivas porque no se dan las

condiciones mínimas para su ejercicio. Lue

go, la función de Organizaci6n se verá afec

tada pues lo está su estructura y por consi

guiente el Control quedará condicionado a lo

que pueda ser pasible de cotejo y medida o I
sea, circunscripto a su mínima expresi6n.

Un ejemplo abarcativo de lo dicho es que en la

E.P.!. nunca se pudo Planificar ni Coordinar

ante la desmesurada rotaci6n tanto del máxi

mo nivel como del plantel que lo secundaba I
en su gesti6n. Tampoco fue posible desarro

llar las funciones de Organizaci6n y Control

en plenitud debido a la existencia a veces,

de dos estructuras paralelas con sus respec

tivos atributos y sistemas de informaci6n II
que lograban distorsionar la veracidad de II
los datos en lugar de enriquecerlos.

Entendemos que los casos descriptos en los pun

tos a) al f) que anteceden son suficientemente
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interpretativos de aquellas causas convergen

tes surgidas del Cuadro 7.77 de página n~ 240

referido al "Diagn6stico de la E.P.l." bajo

estudio.

Finalmente corresponde enunciar una vez m~s a

quellos indicios que, en forma de hip6tesis,

fueran expresados en los puntos 7.3.1. al /

7.3.7. inclusive del presente Capítulo. As!

tenemos:

1) Si la empresa dispone de una Autoridad co~

solidada no existe Anarquía en su seno;

Cuadro 7.78

AUTORIDAD VS. ANARQUIA

AUTORIDAD

disipa )I ANARQUIA

254



2) La Autoridad se diferencia del Poder por

que en aquélla se cuenta con la voluntad

del subordinado y en éste solo prevalecen

la obsecuencia y el temor;

Cuadro 7.79

AUTORIDAD Y PODER

REQUERIMIENTOS DE AMBOS

I

1

AUTORIDAD I
requiere

VOLUNTAD DEL I
SUBORDINADO

r r r :: ••• _.:

: PODER •
f •- •• --~ .. --.J

I \, \

requiere, '\
I ,, ,

I '
\tt ~

,.. _.- - - - - • - • • 1 r - - - - - .. - •r
: OBSECUENCIA ¡ : TEMOR •
f I , '
l. _ __ .. _ .. J t_ _ .J

255



3) La Autoridad requiere sustentarse en cua

lidades adscriptas, técnicas y carismáti

cas aunque no necesariamente en iguales /

proporciones. El Poder, en cambio, po- /

dría llegar a sostenerse solo por lo ad~

cripto despreciando las otras cualidades;

Cuadro 7.80

AUTORIDAD Y PODER

CUALIDADES QUE LOS SUSTENTAN

I cU:IDADE0

~-...=...7r ~_---\
ADSCRIPTA 11 TECNICA) I CARISMATICA 1

se

sustenta

[ AUTORIDAD I
,'- ~ '- - - ., -.... - .. -.,.:
r t
, PODER t

'- - ..- - - r - - - - - f.,
• set..¡, sustenta

e: - - - - - - - .. -,. .
: CUALIDAD:
L_ - - -f - - .. -~

~,.. ----- --,
t_~~<:'R~P~~
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4) Si bien tanto la Autoridad como el Poder

requieren un Régimen Disciplinario Taxa

tivo, el contar o no con la voluntad del

subordinado modifica la utilizaci6n de /

dicho régimen. En aqu~lla se lo emplea

rá como estímulo y/o factor de correc- /

ci6n mientras que en el Poder, el Régi

men Disciplinario se transforma en un //

simple instrumento de coerci6n¡

Cuadro 7.81

AUTORIDAD Y PODER

UTILIZACION DEL REGIMEN

DISCIPLINARIO TAXATIVO

utilizado
como

REGIMEN
DISCIPLINARIO -- -"! .. -.

TAXATIVO ,
f

•,
ru t f Lí.z ado
~como

.----- - - - - ---'"
• t
f INSTRUMENTO t

• DE ,
: COERCION •
t t

'- - - -- .., - - - - . _..J
f

vanula
,- . - - -- - - - -- ---.
; VOLUNTAD •
I t
• DEL f

, SUBORDINADO •
I 4- - --.- - --

: configura
+

¡- - - - -. - - • - - - •

1 I

I •

'PODER I' • _ _ _ t

incrementa

configura

1

1
AUTORIDAD

EsrIMULO
O

FACTOR DE
CORRECCION

VOLUNTAD
DEL

SUBORDINADO

__J[
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5) En la Autoridad al admitirse la voluntad

del subordinado corno una de las condicio

nes necesarias para su existencia, ello

genera un circuito retroalimentador de /

las directivas que se impartan;

Cuadro 7.82

RETROALIMENTACION DE LA AUTORIDAD

DIRECTIVAS)
imparteIAUTORIDAD 1---------...

se cuenta
con

reafirma

VOLUNTAD
DEL

SUBORDINADO
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6) De la hipótesis anterior se deduce que

dicho proceso retroalimentador habilita

al empleo de métodos acordes con la rea

lidad¡

Cuadro 7.83

AUTORIDAD Y METODOS ACORDES CON LA REALIDAD

r.eafirma
y

enriquece

imparte
)

DIRECTIVAS

se
cuenta
con

METODOS ACORDES
CON LA

REALIDAD

Jj

aporta
y

complementa

VOLUNTAD
DEL

SUBORDINADO
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7) La inexistencia de un Proceso de Dirección

en cualquier empresa genera el desaprove

chamiento de sus recursos materiales y es

pecialmente de las personas que la inte- /

gran;

Cuadro 7.84

PROCESO DE DIRECCION

CONSECUENCIA POR SU INEXISTENCIA

.---------------"'\, ', .
: INEXISTENCIA :
~ DEL :
t PROCESO I

: DE :
: DIRECCION t
.. - - - ..- - - T- - - - - - - _.:

t
'l&f.• - ---- ---- --------.. -. --.: ~

• DESAPROVECHAMIENTO •
: DE RECURSOS :
I .. __ ,-_...... .::.: - _ - - - - - .1

......

41;'"... -- .. --- - ----- .. '"'
t •
• t
I ,

: HUMANOS :
L _ •• _ _ _ _ _ _. _ ~ __ .!

' .......~
1- - - - - -- - - - - - --,
I •

¡ MATERIALES:
, t
t ... .- ... __ ....:
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8) Un Proceso de Dirección para ser eficien

te requiere, como condici6n previa, la e

xistencia de una Autoridad consolidada;

Cuadro 7.85

PROCESO DE DIRECCION

CONDICION PARA SU EFICIENCIA

conduce

AUTORIDAD
CONSOLIDADA

PROCESO DE
DIRECCION
EFICIENTE
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9) Una vez confirmada la hip6tesis anterior

todo Proceso de Direcci6n necesita conti

nuidad tanto en las polfticas impartidas

como en las personas que las ejecutan;

Cuadro 7.86

PROCESO DE DIRECCION y AUTORIDAD

REQUISITO COMUN

AUTORIDAD
CONSOLIDADA

1 r.equiere

CONTINUIDAD EN LAS
POLITICAS y EN SUS

EJECUTANTES

1 para lograr

PROCESO DE
DIRECCION
EFICIENTE
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10) En toda Organizaci6n la Participaci6n

Activa genera rnotivaci6n en sus inte

grantes;

Cuadro 7.87

PARTICIPACION ACTIVA Y MOTIVACION

PARTICIPACION
ACTIVA

genera

MOTIVACION EN
LOS INTEGRANTES

DE LA
ORGANIZACION
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11) La Participacion Activa es aplicable solo

si existe una Igualdad Subjetiva donde II
prevalecen las personas y sus argumentos

por sobre sus jerarquías;

Cuadro 7.88

RELACION ENTRE PARTICIPACION ACTIVA

E IGUALDAD SUBJETIVA

que esté
sustentada

en

I LAS PERSONAS

t,,
I
f
I
t

•r
'l1

,- - - - - - - - - T

: SOSLAYANDO :
: LAS :
:'__~~R!~~U!~~ .. J
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12) La ausencia de Participación Activa y

de Igualdad Subjetiva provoca apatfa

en la Organizaci6n¡

Cuadro 7.89

AUSENCIA DE

PARTICIPACION ACTIVA

E IGUALDAD SUBJETIVA

SU CONSECUENCIA

,._- _. --.-- - ---- -~

, I
• I
: PARTICIPACION 1

f ACTIVA ~\ i ~

L ---- -----'-\; A 1

-r- \' I

~ ~: genera
1 E I .~

t lf t'1 T 1
~ ,1 E I

í - - - - - - - - - - - - -.¡,' : S I

: l' L J
: IGUALDAD :
t SUBJETIVA I
t 1l .1

- - - -: - -- - - - - ---,, .
1

: APATIA
I EN LA
, ORGANIZACION
I
1- _
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13) La Racionalidad se potencia en un ambie~

te donde coexisten la Participación Acti

va y la Igualdad Subjetiva;

Cuadro 7.90

COEXISTENCIA DE

PARTICIPACION ACTIVA

E IGUALDAD SUBJETIVA

SU CONSECUENCIA

PARTICIPACION
ACTIVA

] RACIONALIDAD

IGUALDAD
SUBJETIVA
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14) Aún en un ambiente como el descripto pr~

cedentemente la falta de Racionalidad /1
produce ineficacia en la administraci6n

de los recursos;

Cuadro 7.91

RACIONALIDAD AUSENTE: SU CONSECUENCIA

r- ---- .. _4 ...... -- - - • í r - .... - .. _..... _.. _.. - _.,

: PARTICIPACION I : IGUALDAD;
! ACTIVA t- _ .. - -~ 1 SUBJETIVA ,
f 1 f 1
!. __ ... ....: ,__ .._.' L - - _, :; - - -.J,.

, ,~

...~ ~
,- - .. - - - - - - - .. ,

t :

• SIN I

: RACIONALIDAD :
'_ - - - - - ., - - - - .... I

·I,
I

•
•y

í _.. - - - - - - - - - - - - - --:
, INEFICACIA
: EN LA ADMINISTRACION
: DE LOS RECURSOS :
.-~--- ... - ---- - - ......-
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15) La Participación Activa, la Igualdad

Subjetiva y la Racionalidad son in

dispensables en todo Proceso de Di

rección eficiente que a su vez se /

sustente en una Autoridad Consolida

da;

Cuadro 7.92

AUTORIDAD,

PROCESO DE DIRECCION,

PARTICIPACION ACTIVA,

IGUALDAD SUBJETIVA,

RACIONALIDAD

-CADENA DE RELACIONES-

AUTORIDAD

PROCESO
DE

DIRECCION

fPARTICIPACION
1ACTIVA

X

I IGUALDAD ISUBJETIVA
-~

r RACIONALIDAD 1
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16) Para que prime la Seguridad en una Orga

nizaci6n será menester adoptar una acti

tud preventiva que permita estimar anti

cipadamente a la realidad;

Cuadro 7.93

SEGURIDAD

REQUISITO PREVIO

ACTITUD
PREVENTIVA

r.equisito
) SEGURIDAD
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17) Con Seguridad es posible elaborar expec

tativas válidas porque ella permite aco

tar la incertidumbre;

Cuadro 7.94

SEGURIDAD Y EXPECTATIVAS VALIDAS

genera

SEGURIDAD
I-- ~) EXPECTATIVAS

VALIDAS
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18) Ante la ausencia de Seguridad la incert~

dumbre adquiere grados inconmensurables;

Cuadro 7.95

AUSENCIA DE SEGURIDAD E INCERTIDUMBRE

f -- - - ...... - - - - · - -..... i. ,
: SEGURIDAD :
l. --_ ..... --¡ ... __ ......... l

••+............... - ----_ .. .-." .....
t t

f ,

1 AUSENTE t
L..... -- •• •• l,

••
~... _ - ..... _ ... _ .... ...... 6 .. .-

t t
t t
• INCERTIDUMBRE f
, INCONMENSURABLE ,
, I
t ....... - ..... J
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19) Sin ser un valor absoluto, la Seguridad

se afianza cuanto mayor sea el ejercicio

de la Participaci6n Activa y de la Igua~

dad Subj etiva¡

Cuadro 7.96

SEGURIDAD

CAUSALES DE SU AFIANZAMIENTO

PARTICIPACION
ACTIVA

IGUALDAD
SUBJETIVA

SEGURIDAD
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20) Hay Progreso cuando existe Seguridad

en un grado mensurable;

Cuadro 7.97

CORRESPONDENCIA ENTRE

PROGRESO Y SEGURIDAD

SEGURIDAD
MENSURABLE

PROGRESO
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21) El Progreso en toda Organización requi~

re de una permanente ejercitación de la

creatividad;

Cuadro 7.98

PROGRESO

REQUISITO PREVIO

EJERCITACION
DE LA

CREATIVIDAD

requisito

PROGRESO
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22) Una Organizaci6n dotada de Progreso f~

menta el desarrollo de oportunldades /

legítimas;

Cuadro 7.99

PROGRESO Y DESARROLLO

DE OPORTUNIDADES LEGITIMAS

PROGRESO )

F
O
M
E
N
T
A

DESARROLLO
DE

OPORTUNIDADES
LEGITIMAS
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23) La falta de Progreso destruye la posibi

lidad de mantener reglas de juego claras

como antítesis de lo precedentemente ex

puesto;

Cuadro 7.100

AUSENCIA DE PROGRESO

y

REGLAS DE JUEGO CLARAS

r- ..• 4 • - .. - - .. . ... ~

I t
: AUSENCIA :
• DE :
L...~~~~~_s_~_. J.

'"r'" -- ............ ~ - ..._-,
: IMPOSIBILIDAD :
, DE :
: MANTENER :t ....... __ ._ ... ,J

t___ ..... _ 'Y_.._.._....... ,

REGLAS DE JUEGO :
CLARAS :

__ ... __ .. .. ... _ .. • __ ~ ..., .... ... ..1
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24) La ausencia de Progreso también margina

la heurística por desinterés en el futu

ro y anula la capacidad de innovaci6n¡

Cuadro 7.101

AUSENCIA DE PROGRESO

y SU CONSECUENCIA

SOBRE LA HEURISTICA

y LA CAPACIDAD DE INNOVACION

CAPACIDAD
DE

+ ... - ...
t
I
l
I
I INNOVACION ,
L .. _ .... __ .. _ .. .Jo ..... _ .. ..r

t------- ---~, I

I AUSENCIA :
, DE I

: PROGRESO t-...-:".. " - -- -~-:~ ....

....~"';I- - - ;

! ANULA :
• I--- - -, -- .....-

I
t

•
~---_ ,

4",.-------_ ... ...,
: MARGINA ~, .'- ., .t

t
I
t..,

". .... -.......... --. ...,
I

: HEURISTICA
I t'. J
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25) Puede afirmarse que una Organización sin

Progreso pierde 'valentía' es decir, ca~

l'Jece de pujanza;

Cuadro 7.102

AUSENCIA DE PROGRESO

y PUJANZA DE LA ORGANIZACION

,- - -. - - • - - ·-"1 r - - - - - -- - - .. -.
.. t o r i.qana ;
f f ,FALTA DE
: AUSENCIA :----.--- .. -~ I PUJANZA
• DE I ,EN LA
: PROGRESO : I ORGANIZACION t
'- - • .f l.. - -l
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Con el objeto de alcanzar una mejor interpretaci6n

de las hip6tesis arriba planteadas se estima que I
resultará atrayente observarlas bajo una 6ptica II
global.

A tal efecto, en el Cuadro que sigue se muestra u

na visi6n general de las distintas hip6tesis, sus

relaciones y consecuencias tanto positivas como n~

gativas indicándose asimismo el número arábigo que

las individualiza.
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Ahora bien, al co t e j a r s e las Var í ab Le s Contex

tuales y las de Rendimiento entre una y otra

empresa analizad~, conforme se hiciera en el

Capítulo anterior, se infiere una nítidq in

compatibilidad en los valores alcanza~os.

En el caso de la E.P.~.I. dichos valores ~cu

san en general signos positivos o estabiliza

dos los cuales denotan la oposición a~unt~da

en relación a los correspondientes a la E.P.I.

Esto permite suponer en la E. P. N. l. la e xr st.en

cia de las citadas variables de Gesti6n, las

cuales seguramente son consideradas con huen

criterio cono herramientas a¿ministrativas in

dispensables p~ra su desenvolvimiento y evolu

ción.

7.4. Resumen

Lo expresado en este Capítulo autoriza a inf~

rir que la inobservancia de las Variables de

Gestión genera en la E.P.I. una sensación de

"anom i a' es decir, desorientación en la Empr~_

sa y percepción de un alto prado de desalien

to en los individuos que la integran.

Tal circunstancia constituye el origen de una

situación anárquica que no sólo impide a l~ E.

P.I. su afianzamiento y ulterior nroyecci6n,

sino que además, compromete su equilibrio Da

trimonial actual.

En síntesis, sin una Autoridad (variable de

gestión 7.2.1.) claramente establecida y sin la

plena aplicación del Proceso de Dirección (v~

riable de ge s t i ón 7.2.2.) con t od as las funciones
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que involucra. se hace evidente la imposibili

dad de concreci~n ~e las restantes vRriables

co~o así ta~bién resultan obvias las consecuen

cias negativas que tal circunstanciq ~cqrre~.

En relación con la E.F.N.l. en caMbio, la inte~

pretación efectuada en el Ca~ítulo 5. 0e ao,ue

llos valores obteni~os mediante la ~plic~ción

de las Variables de Ren¿i~iento, admite la exi~

tencia de argumentos diawetralmente opuestos a

los vertidos para la E.F.I.

Por último, es dable insistir sobre lo expuesto

a lo largo del presente capítulo, lo cual cond~

jo a una serie de hipótesis tales como las sen

tencias y cuadros graficados en el punto 7.3. /

anterior.
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CAPITULO 8. CONCLUSION

8.1. Comentarios previos

De lo expuesto en los anteriores Capítulos r~

sulta viable la elaboración de una SinDpsis ~e

reúna aquellos conceptos de los cuales pudo

comprobarse su validez.

Asimismo, corresponde aquí mensurar el grado

de cumplimiento de los objetivos trazados al

inicio (Capítulo l. punto 1.2.) mediante una

revisión completa de las diferentes partes del

trabajo.

Por lo tant~~ 'a continuaci6n se muestran las

Conclusiones alcanzadas y posteriormente, una

Observación: Final que, si bien es de carácter

genérico debido a los conceptos que incluye,

la misma está destinada a enriquecer todo prQ

ceso de' reordenamiento administrativo como lo

es el terna central de la presente Tesis.

8.2. Conclusiones

Antes de su exposlclon cabe advertir que ta

les Conclusiones no son generalizables debi

do al diseño de la investigación desarrolla

da que es, como oportunamente se mencionara,

del tipo Explicativa, donde han sido indivi

dualizadas claramente las Unidades de Análi

sis sometidas a estudio.
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Ello significa que dichas Conclusiones se r~

fieren exclusivamente a los casos represent~

tivos deliberadamente seleccionados. Al res

pecto, resulta conveniente remitirse al pun

to 1.S.S. del primer Capítulo introductorio.

Efectuada la advertencia, seguidamente se e~

ponen las Conclusiones alcanzadas conforme al

método de revisión citado en el punto prece

dente.

Dichas Conclusiones son:

a) la Vitivinicultura Argentina reviste una

importancia socio-económica destacable en

el mercado interno a pesar de su crisis,dete~

tandosele además, una potencial capacidad e~

portadora debido a las condiciones cuanti

tativas y cualitativas de su materia pri-

ma;
-Capítulo 2.: punto 2.2.3.-

b) la relación dada entre la E.P.I. y el Es

tado Interventor generó consecuencias ami

nosas para la estructura organizacional de

aquélla;

-Capítulo 4.: puntos 4.2.2.10 y 4.3.-

-Capítulo 6.: puntos 6.2. y 6.3.-

c) la medición de los resultados obtenidos por

la E.P.N.I. ejercida a través de las Varia

bIes de Rendimiento confirma -por lo opue~

to- la Conclusión vertida en el punto an

terior;

-Capítulo 5.: puntos 5.2. Y 5.3. - y se reitera el

-Capítulo 6.: punto 6.2.-
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d) las Conclusiones expresadas en b) y c) con

ducen hacia un replanteo del vínculo Ernpr~

sa Intervenida-Estado Interventor.

El mejoramiento que tal relación exige po

dría concretarse mediante la aplicación de

un modelo sustentado en la combinación en

tre las Variables de Gestión -explicitad~

en el Capítulo 7. punto 7.2.- y una serie

de recomendaciones propuestas -que se ci

tan más adelante, en el Post scriptum-;

e) cabe una última Conclusión que, formulada

de manera metafórica, resulta ser suficie~

temente ilustrativa:

1.- Se está en presencia de una casa dete

riorada (sería la Empresa Intervenida)~

2.- Además, se cuenta con herramientas téf

nicas (las Variables de Rendimiento)

que miden el grado de deterioro y diag

nostican acerca de su gravedad.

3.- Obviamente el daño en la casa existe y

se manifiesta a través de la humedad

que la envuelve, siendo ésta inmaneja

ble como lo sería v.gr., un siniestro.

(en este caso serían las Variables Con

textuales).

4.- No obstante, existen ciertas condicio

nes favorables que alientan la posibi

lidad de erradicar el problema, como

ser: el nivel de calidad de la construf

ción, la luminosidad y amplitud, entre

otras (estarían dadas en las Variables

de Gestión).
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5.- También el Tiempo juega un rol insusti

tuible (Variable Interviniente), quien

con su mero transcurso puede consoli

dar y aún mejorar el estado de un bien,

como v.gr., con un vino fino añejo, o

de lo contrario empeorarlo como por e

jemplo, con la carne.

6.- Precisamente, es con el aprovechamien

to ordenado de aquellas condiciones f~

vorables (o sea, las Variables de Ges

tión), que se procura lograr la solu

ción del problema mediante la aplica

ción de un conjunto de materiales as

tringentes (las Recomendaciones propue~

tas) destinados a eliminar la indesea

da humedad que afecta a la casa.

8.3. Observación Final

Corresponde una última reflexión que apele fu~

damentalmente al sentido común como condición

indispensable de toda acción humana.

Por consiguiente, de todo 10 expuesto se infi~

re que, para la consolidación de cualquier pr~

ceso de reordenamiento administrativo se hace

necesaria la existencia de tres conceptos fun

damentales, a saber: Respeto, Criterio y Dis

ciplina.

El . d -- (1). 1sentl o comun requlere qu P ta es ron(eptos

estén inmersos en la actitud de los participa~

tes -interventores e intervenidos en este ca

so- a efectos de enriquecer el Proceso de Inter

vención como herramienta susceptible de /1/

(l) VERNEAUX~ Roaer : "Fi loeoria de l. hombre f!, Barce Lona, E¿i tori.a l. Herder,
19?9~ pág. 65.
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aplicación por parte del Estado.

La idea rectora de Respeto es la que garanti

zará la comunicación con el "otro" y la máxi

ma atención y dedicación por sus necesidades.

O sea que, la relación entre intérprete e in

terpretante debe constituirse en un auténtico

diálogo entre las partes.

El Criterio a su vez, hará,que impere el dis
cernimiento objetivo en desmedro de los apasiQ

namientos estériles. Con él en la toma de de

e is iones predomina rán el inte lecto y 10 cognos

citivo por sobre las emotividades irraciona

les.

y finalmente, la Disciplina será la encargada

de preservar la armonía indispensable para un~

sana convivencia.

Sin dichas virtudes afloran los apetitos concu
piscibles(2)y los intereses individuales pre-

valecen sobre los grandes objetivos de nivel

general.

Entonces resulta obvio conluir que, la inexi~

tencia de estos tres conceptos conduciría in~

ludiblemente al fracaso de toda gestión del

Estado destinada a regular circun~ta~cias con

flictivas que merezcan su intervención.

(2) VERNEAUX~ Roqe» : "Filosof'Ía del hombre"; Barcel-ona, Editorial Eerder,
19 ?9~ pág. ?8.
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POST SCRIPTUM

l. Comentarios previos

Es preciso referirse otra vez a la intención ma

nifiesta en el Capítulo l. en ocasión de esbozar

se los móviles que impulsaban al presente traba
jo.

Allí, en el punto 1.2. item d) se expresaba la

necesid~d de elaborar una propuesta que mejora

se la relación Empresa Intervenida-Estado Inte~

ventor.

Justamente esa es la finalidad perseguida en e~

te apartado y para ello será necesario partir de

las dos afirmaciones que siguen:

1) que el Proceso de Intervención Estatal en el

caso estudiado es ineficiente, lo cual .se a~

vierte con la simple lectura de las Variables

de Rendimiento aplicadas a ambas empresas;

2) que la inexistencia de las Variables de~stión

en la E.P.I., según se observa en los puntos

pertinentes, contribuye a debilitar su estru~

tura organizacional, haciéndola permeable a

las influencias negativas externas provenien

tes tanto del contexto como del mismo Estado
Interventor.

Entonces, seguidamente se exponen las proposici~

nes aludidas, el modelo que las incluye, y el

cuadro sinóptico respectivo.
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2. Proyección y Propuestas

El objetivo planteado consiste en ligar las Va

riables de Gestión con las propuestas que se e

nuncian más adelante.

En este caso es provechoso reclasificar las ci
tadas variables en los tres grupos que a conti

nuación se describen:

Variables de Gestión:

* Básicas - Autoridad

- Proceso de Dirección

* Operativas: - Participación Activa

- Igualdad Subjetiva

- Racionalidad

* Finales Seguridad

- Progreso

Además, corresponde redefinir los objetivos de

cada grupo sin omitir sus características pro

pias de Variables Independientes. Al respecto

se tiene:

a) Variables de Gestión - Básicas

Se constituyen en esenciales para la constuc

ción del andamiaje teórico-práctico destina

do a mejorar el Proceso de Intervención Est~

tal. Aquí se aúnan conceptos tales como Co~

ducción y Continuidad Empresaria.

b) Variables de Gestión - Operativas

Estas hacen hincapié en el método de trabajo.

Tratan del cómo deben llevarse a cabo los di

versos pasos.
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La operatividad con que se encuentran imbuí

das hace requerible en los participantes de
profundos conocimientos técnicos, así como

también del Objeto Social y del Mercado.

c) Variables de Gestión - Finales

Estas equivalen ser las metas pasibles de al

canee. Son los puntos de referencia a los

que se debe llegar y mantener.

Una mentalidad previsora y coherente sumada

al estímulo de la capacidad creadora, son con

diciones indispensables para el logro de es

tas variables.

Es de notar que la reclasificación precedente,

si bien tiende a un ordenamiento de dichas varia

bIes quedando alineadas en una secuencia lógica

de tres etapas -Básicas, Operativas y Finales-,

ello no implica afectar sus respectivos grados

de independencia.

Vale decir, las Variables de Gestión continúan

siendo Variables Independientes con el agregado

de que, dispuestas de acuerdo al modelo aludido,

están en condiciones de lograr un empleo mayor

mente efectivo de sus atributos.

3. Exposición de las propuestas

También surge la necesidad de elaborar ciertas

proposiciones con el objeto de mejorar el Proce

so de Intervención Estatal ejercido en empresas

con características similares a las aquí descriQ

taso
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Para tal fin, las propuestas se enuncian en fun

ción de las Variables de Gestión citadas, y és

tas a su vez, se clasifican en los tres grupos

antes mencionados, a efectos de enriquecer la

interpretación de dichas proposiciones.

Por consiguiente, las propuestas de mejora del

Proceso de Intervención Estatal son:

1) Que se revalorice la noción de Autoridad, en

reemplazo del concepto de Poder.

2) Que dicha Autoridad cubra las característi

cas funcionales y personales inherentes a

ella y que las mismas, como mínimo, estén

sustentadas respectivamente en cualidadestéc

nicas y carismáticas.

3) Que se dispense continuidad al Proceso de Di

rección de la Intervención Estatal y que la

misma involucre tanto a las políticas direc

cionales como a las personas que deban lle

varlas a cabo.

4) Que el Proceso de Dirección de la Interven

ción Estatal implique una gestión destinada

a producir e incrementar resultados positi

vos y no sólo a administrarlos.

S) Para el logro de la proposición precedente

será menester redefinir el rol del Estado en

estas circunstancias. Ello seguramente con

ducirá hacia un exhaustivo análisis de la J~

risprudencia vigente, en especial acerca de

las figuras "Asignación de Recursos" y "Dis

ponibilidad de Bienes de la Empresa".

6) Que se establezca taxativamente un régimen

disciplinario de aplicación para estos casos,

el cual contemple aspectos tales como:
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- premios,

- sanciones,

- evaluaciones de gestión permanentes,

y que las mismas sirvan de antecedente curri

cular para aquellos que desempeñen cargos p~

blicos ínsitos a todo Proceso de Interventión

Estatal.

Los "premios" deberían contemplar gratifica

ciones escalonadas en relación con.la labor

desarrollada y con los resultados obtenidos.

Las "sanciones" tendrán en cuenta la respon

sabilidad del funcionario por su desempeño

personal y además, debería afectar inclusive

su propio patrimonio.

Las "evaluaciones de gestión permanentes" e~

tarían destinadas a evitar que se susciten

hechos extremos e irreversibles, a la vez que

permitirían efectuar en forma oportuna la co

rrección de desvíos que corresponda.

En cuanto a los "antecedentes curriculares",

con ellos se procuraría lograr la objetividad

deseada en la selección de los funcionarios,

eliminandose así los grados de parentesco o

amistad como único elemento ponderador.

7) Debido a la operatividad que caracteriza a

las Variables Participación Activa, Igualdad

Subjetiva y Racionalidad, sus aplicaciones r~

querlTlan de quienes ejecuten intervenciones

estatales, una dosis considerable de técnica

administrativa y un conocimiento elevado ta~

to del Objeto Social de la Empresa intervenl

da, como del mercado donde aquélla se desen

vuelve.
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8) Para asegurar la existencia de las Variables

de Gestión denominadas Seguridad y Progreso

en la Organización, es necesario que todo Pro

ceso de Intervención Estatal incluya por un

lado, la capacidad de prevenir y por otro p~

líticas coherentes sumadas al libre ejercicio

de la heurística.

La actitud preventiva servirá para acotar la

incertidumbre, mientras que la coherencia y

y la creatividad se constituirán en las con~

tantes generadoras de nuevas oportunidades.

Al respecto, el esquema del Cuadro n~ P.S.78

muestra de manera sintética la relación entre las

proposiciones enunciadas y las Variables de

Gestión oportunamente descriptas.
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- Elaboración de expectativas

válidas.

- Desarrollo de oportunidades

legítimas.

FINALES

- Actitud preventiva que permi

ta estimar anticipadamente la

realidad.

- Incertidumbre de grado incon

mensurable.

- políticas coherentes.

- Ejercitación permanente

de la creatividad.

- Ausencia de "reglas de jue-

go" claras.

- Marginación de la heurística

por desinterés en el futuro.

- Anulación de la capacidad p~

ra innovar.
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Reseña histórica

La historia de la vitivinicultura argentina se remonta a la

época de la colonización, ya que el cultivo de la vid estaba viE

tualmente identificado con las prácticas agrícolas del colono e~

pañol. Los conquistadores llevaron al Cuzco (Perú) los primeros

ejemplares de la Vitis Vinífera a mediados del siglo XVI. Desde

allí la vid fue conducida a Chile en 1.551, luego introducida a

la Argentina por vecinos de Santiago del Estero, seis años des

pués. Desde esta provincia se propagó el cultivo de la vid ha

cia el centro, oeste y noroeste del país. Sin embargo investig~

ciones posteriores dan como probable su introducción por la Que

brada de Humahuaca, en el límite con la República de Bolivia.

Los sacerdotes católicos que vinieron a estas tierras corno

misioneros, implantaron viñedos en las cercanías de sus conven

tos con el fin de poder contar con el vino que indispensableme~

te requerían para celebrar la Santa Misa, contribuyendo así a su

difusi6n en las zonas eco16gicamente aptas para la Vitis Vinífe

ra, que se fue luego extendiendo a amplias zonas.

No existen datos exactos sobre la fecha de implantación de

los primeros viñedos en Mendoza y San Juan, aunque algunos hist~

riadores opinan que se realizaron primero en la segunda, entre

los años 1.569 y 1.589, si bien cuatro años antes de la funda

ci6n de Mendoza -ocurrida en 1.561- ya se había introducido la

vid en el país.

Los comienzos de la producci5n vit~vinícola

En resumen puede decirse que la Vitis Vinífera llegó a la

República Argentina a mediados del siglo XVI, acompañando a los

conquistadores españoles favorecida por óptimas condiciones cli

máticas y de suelo, manifestó un amplio y acelerado desarrollo

principalmente en la regian de las provincias andinas. Al co

mienzo se producía en volumen reducido, limitado a satisfacer

las necesidades de las pequeñas comunidades de la colonia.

A pesar de las dificultades que se debieron afrontar: cons

trucción de diques y sistemas de riego artificial, la competen

cia de productos provenientes del viejo mundo, pronto la produc

ción superó la demanda de consumo en las zonas de origen y obli

gó por el aislamiento y las distancias con otros centros de po

blación, a elaborar los mostos con renovadas técnicas y a prepa

rar pasas con las variedades más adecuadas, para su envío a

otros lugares.

297



La elaboración de vinos en aquella epoca, rudimentaria y

primitiva, realizada en pequeña escala y en forma doméstica,

era un procedimiento generalizado entre los mismos viñateros,

quienes llegaron a obtener bebidas de excepcional calidad.

A principios del siglo XIX la República Argentina recibió

el aporte de una gran corriente inmigratoria europea, la que

dio un gran apoyo a esta industria pues trajo consigo nuevas

técnicas de cultivo y otros cepajes que encontraron en nuestro

país un habitat ideal para su desarrollo.

Fecundo progreso de la vitivinicultura argentina

Al producirse en 1.853 la unificación y pacificación del

país, llegó para la vitivinicultura como para las demás activi

dades económicas, una etapa de fecundo progreso. Además la in

troducción en Mendoza por Miguel A. Pouget de los primeros cep~

jes franceses, que luego Don Justo Castro llevó a San Juan, im

primió a la actividad vitivinícola una definida orientación eno

lógica que exige el empleo de técnicas elaborativas evoluciona

das y que persiste hasta la actualidad.

La construcción del ferrocarril desde Buenos Aires a Mendo

za y San Juan, en los años j.878~1.885, permitió reemplazar las

primitivas carretas que realizaban hasta entonces con inverosí

miles obstSculos el transporte de los vinos y aguardientes, su

friendo ataques de los indios con las considerables pérdidas m~

teriales y de vidas hU'TQan-as. El ferrocarril hizo posible que

los productos de la vid, especialmente el vino, llegaran en fo~

roa masiva y segura a los grandes centros de consumo del país,

ubicados a más de 1.000 km de distancia de las zonas de produc

ción.

Luego que la Nación estuvo organizada institucionalmente

en forma definitiva, a fines del siglo, llegaron nuevas corrie~

tes inmigratorias provenientes de países de tradición vitiviní

cola, Italia, España, Francia, las que encontraron en las regi~

nes argentinas dedicadas a este cultivo, condiciones similares

a las de sus tierras de origen.

Al encontrar el ambiente propicio para sus aptitudes y as

piraciones, firmemente arraigados a su nueva residencia, traje

ron los cepajes que habían cultivado en sus pueblos nativos,

junto con sus costumbres y tradicionales procedimientos. Estas

nuevas variedades, Cabernet, Malbeck, Pinot, Samillón, Merlot,

adquirieron rápida difusión, modificando fundamentalmente la

composición del viñedo argentino, con la consiguiente transfor

mación en los tipos y caracteres de sus vinos. De esta amalga

ma nació una vitivinicultura con características propias y ras-
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gos definidos que refleja particularidades zonales y regionales

dadas por la peculiar ecologia.

Destacada ubicación alcanzada

Estas circunstancias señalan el nacimiento de una crecien

te industria que, dado su explosivo desarrollo, alcanzó rápida

mente un lugar destacado como nueva fuente de recursos para la

economía del pars. As! ~urgieron los extensos viñedos y las bo

degas cuyo prestigio e importancia son reconocidos en el mundo

entero.

El continuo perfeccionamiento técnico de la industria viti

vinícola la ha llevado a ser en la actualidad la tercera indus

tria alimentaria del país. La producción anual de uvas ha lle

gado a superar los 36 millones de quintales métricos y posee

una tendencia ascendente por el aporte de las implantaciones

realizadas en los últimos años, corno así también por el perma

nente mejoramiento de las técnicas culturales.

En una trayectoria estrechamente vinculada a la historia

del país, Argentina llega en nuestros días a ocupar el cuarto

lugar en el mundo entre los mayores productores de vinos.

A nivel de área cultivada, los viñedos argentinos represe~

tan aproximadamente el 3,4% de la superficie mundial, y es lí

der en el hemisferio sur en la -materia, donde participa con más

del 38,56% del área total implantada. En este aspecto ocupa el

sexto puesto en el consenso mundial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Zonas vitivinícolas

Localización

La República Argentina se encuentra ubicada en el extremo

austral del continente americano y se extiende a partir del p~

ralelo 22°a lo largo de unos 3.000 kilómetros hacia el sur. El

relieve varía desde las anchas playas en la costa Este hasta

las grandes alturas de la Cordillera de Los Andes que constitu

ye el límite occidental del país. Entre unas y otras se en

cuentran llanuras, sierras, bolsones, mesetas, quebradas y va

lles. Dentro del extenso territorio argentino se dan los más

variados climas, desde la selva húmeda tropical hasta el gla

cial antártico.

Los viñedos están distribuidos en casi todo el país. Es

tadísticas recientes demuestran que en un gran número de pro

vincias se producen uvas en f?rma comercial. Sin embargo, ra

zones de clima y suelo, principalmente, han determinado que

sea en la región andina donde se desarrolló este cultivo con

intensidad.

La región vitivinícola es una franja de terreno, con pen

diente variable que se extiende al pie de la Cordillera de Los

Andes, en el Oeste argentino desde el trópico de Capricornio,

hacia el Sur, hasta el paralelo 40 o,abarcando toda la zona tem

pIada.

En ella precisamente se encuentran las tres principales

provincias vitícolas: Mendoz~, que cuenta con el 72% de la su

perficie nacional de viñedos; San Juan, con el 18% y Río Negro

con aproximadamente el 5%. Pertenecen también a esta región

las provincias de La Rioja, Catamarca y Salta, zonas de estima

ble valor tanto por la elaboración de los típicos vinos regio

nales como por su condición de productoras de uvas primicia p~

ra su consumo en estado fresco.

Clima y suelo

El clima en la región vitivinícola es de carácter conti

nental, semidesértico seco, con baja humedad relativa y escasa

precipitación anual (200-250 mm), lo cual constituye una condi

ción excepcional para la calidad de la producción al reducir

sensiblemente el riesgo de desarrollo de enfermedades criptog!

micas. Las lluvias escasas se concentran principalmente en la
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época estival. Sin embargo las precipitaciones invernales en

la cordillera son importantes.

Existe gran amplitud térmica y luminosidad con temperatu

ras que oscilan en verano entre una mínima de 10 0y máxima 40°,

que posibilita una excelente maduración de las uvas.

ciones del año se manifiestan en forma bien definida.

Las esta

Dado que

la vid es una especie criófila, las temperaturas invernales ba

jo cero resultan muy convenientes para su reposo vegetativo.

Debido a estas condiciones climáticas, los viñedos deben

ser irrigados. El agua de los ríos, proveniente de los deshie

los cordilleranos, es almacenada mediante obras hidráulicas y

distribuida a través de una red de cauces considerada de las

más avanzadas del mundo y cuyo manejo está regido por una efi

ciente legislación de aguas. También se realizan perforaciones

para la captación de aguas subterráneas. Actualmente existen

unos 30.000 pozos.

En consecuencia, previo a la implantación de los viñedos,

el terreno es nivelado convenientemente y sistematizado el rie

go a fin de permitir el mejor aprovechamiento del agua. Toda

esta infraestructura hace posible la provisión de ese vital e

lemento a las cepas en los volúmenes y épocas más adecuados,

de acuerdo con su estado vegetativo.

El riego ha posibilitado además la forestación de casi la

totalidad de las márgenes de los canales que bordean la mayor

parte de las calles, caminos y rutas que con sus túneles de

verdes frondas, dan al paisaje una fisonomía peculiar y tal

vez única, permitiendo atemperar los rigores estivales y conf!

riéndole características de verdaderos oasis dentro de una re

gión extremadamente árida.

Los suelos, dada la extensi6n de la zona vitivinícola ar

gentina, presentan diversas características, desde los arenosos

a los arcillosos, con predominio de los suelos sueltos y profu~

dos que son los que más se adaptan a esta especie botánica. En

su mayoría son de origen aluvional y eólico.
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Investigación, Promoción y Control

En el año 1.959 el Congreso de la Nación sancionó la Ley

N~ 14.878 unificando la legislación dictada hasta entonces p~

ra regir la actividad. En virtud de esa ley se creó el Insti

tuto Nacional de Vitivinicultura.

Este Organismo, único por sus características en el mundo

vitivinícola ejerce por el Estado Nacional el control -poder

de policía- y cumple funciones de promoción y desarrollo de

la producción, la industria y el comercio vitivinícola.

El Instituto posee su Sede Central en la provincia de Men

doza, centro de producción del país; 13 Seccionales, 26 dis

tritos y 10 laboratorios distribuidos en todo el territorio

nacional, que son atendidos por personal técnico especializa

do, cuidadosamente seleccionado, y están equipados con el más

moderno instrumental de precisión que le permite aplicar téc

nicas de avanzada y efectuar los más rigurosos análisis quím~

cos para el control de los productos y las diversas tareas de

investigación.

Su estructura y organización y las tareas que desarrolla

le permiten extender certificados de calidad y genuinidad de

todos los productos previo a su liberación al consumo.

La fiscalización se efectúa en todas las etapas del pro

ceso vitivinícola, desde la selección de las variedades a im

plantar hasta las bocas de expendio al consumo, incluyendo la

aprobación y control de los diversos tratamientos durante la

elaboración de los distintos productos, su fraccionamiento y

transporte.

La exportación es también controlada rigurosamente de ma

nera que los productos que se envían al exterior respondan to

talmente a los requerimientos de la legislación argentina y

las exigencias del país de destino, para lo cual los productos

deben obtener un "certificado de análisis de aptitud para ex

portación", sin el cual no se les permite su despacho al exte

rior.

También es función del Instituto realizar investigaciones

científicas, técnicas y económicas de aplicación en la activ~

dad vitivinícola, y coordinar y fomentar las de entidades ofi

ciales y privadas.
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Asimismo reúne y sintetiza los datos estadísticos que peE

miten posteriormente encauzar la industria hacia su mayor des~

rrollo y perfeccionamiento y adoptar medidas que tiendan a la

regulación conforme a las necesidades del mercado.

La importancia asignada al estudio, experimentación y peE

feccionamiento de las técnicas aplicadas a la vitivinicultura,

se demuestra por la activa participación de nuestro país en

congresos, simposios y otras reuniones de relevancia interna

cional, promovidos por la Organización Internacional de la Vid

y del Vino, y otros centros de investigación científica y téc

nica de la especialidad.

El resultado de esta acci6n orientadora, al que contribu

yen universidades, instituciones y empresas, se refleja en el

constante y significativo aumento de la calidad de la produc-

ción.

De esta manera el Gobierno de la República Argentina re~

palda y promueve la producción vitivinícola nacional, asegura~

do el prestigio de los productos que son presentados en mues

tras internacionales con exitosos resultados y entran en los

mercados extranjeros compitiendo ventajosamente con los más

afamados del mundo.
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Industrialización

La industria vitivinícola - Tipos de vinos

La industria vitivinícola argentina es la tercera por su

importancia en el país entre las alimenticias.

La infraestructura industrial comprende actualmente alre

dedor de 2.000 establecimientos de bodegas, con una capacidad

de vasija de más de 57 millones de hectolitros, y que están e

quipados con los más modernos adelantos y emplean los más nue

vos métodos de vinificación.

El promedio de rendimiento de 70,75 hectolitros por hect!

rea es uno de los más altos del mundo, lo cual demuestra las

excelentes condiciones ecológicas en las cuales se desarrollan

los cultivos y la alta técnica empleada. La chaptalización y

las correcciones acuosas son prácticas prohibidas por la legi~

lación argentina que prevé severas sanciones para los infracto

res.

En la producción del país se destaca la de los vinos de me

sa (tintos, rosados y blancos), que alcanzan niveles de excelen

te calidad en su tipo. La variedad más difundida para la elab~

ración de vinos finos y de mesa es la Malbeck. Esta variedad

proviene de la zona de Burdeos (Francia) donde da origen a vi

nos buenos pero no excelentes. En cambio en Argentina, donde

encontró su habitat ideal, produce vinos de calidad superior.

Dentro de los vinos finos tintos debemos mencionar los Ca

bernet, elaborados tanto con uvas Cabernet Sauvignon corno con

Cabernet Franc; los Pinot, Barbera, etc. Entre los blancos se

destacan los Riesling, Sauvignon, Semillón, etc. También se

elaboran vinos espumantes y tipo champagne. Otros vinos espe

ciales que se producen son los tipo Jerez, Oporto, Mistelas,

etc.

Productos de diversificación

En la actualidad y como resultado de un plan de diversifi

cación del uso de la uva, una parte de la producción se destina

a la elaboración de mostos concentrados, en sus tipos blanco y

tinto. Este producto es utilizado para la edulcoración de vi

nos corno así también para la elaboración de otros productos c~

mo refrescos concentrados, en la industria conservera (frutas
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al natural, dulces, jaleas, mermeladas), especialidades de la

industria panadera y confitera, etc. y otros productos de re

ciente aparición en nuestro medio, como la sangría.

También se elaboran jugos de uva, puros o mezclados con el

de otras frutas.

Otros productos que se obtienen son cócteles de vino, a

guardientes aromáticos, verrnouth, alcohol vínico. El empleo de

este alcohol tiene privilegio exclusivo para la elaboración de

vinos especiales, mistelas, etc.

El UVIPAN y PAN de SOYUVA son dos productos alimenticios

elaborados a base de arrope de uva o mosto concentrado y harina

de soja de excelentes características y valor nutritivo.

Por otra parte, en la República Argentina se realiza un

aprovechamiento integral de la vid, con la obtención de otros

productos y subproductos tales como tartrato de calcio y ácido

tartárico, vinagre, aceite, mejoradores de suelos, recuperación

de aromas de uva, enocianina o color de uva, conservas de hojas,

aglomerados para uso en carpintería y mueblería.
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Cun.dro lOS

FRACCIONAMIENTO DE VINOS EN PLANTAS
En hectolitros

AÑOS Buenos Aires Córdoba Santa Fe Otras TOTAL
Provincias

1.960 7.459.677 1.487.563 1.738.290 2.173.112 12.858.642

1.961 7.987.644 1.511.845 1.595.189 2.089.761 13.184.439

1.962 7.732.200 1.485.972 1.725.288 1.694.555 12.638.015

1.963 8.721.344 1.594.079 1 .923.124 2.519.773 14.758.320

1.964 9.165.052 1.668.781 2.024.330 2.869.658 15.727.821

1.965 8.908.673 1.720.876 1.948.115 2.801 .167 15.378.831

1.966 8.724.706 1.607.058 1 .987.146 2. 4'J 5.564 14.734.474

1.967 8.878.320 1.655.575 2.154.126 2.586.019 15.274.040

1.968 9.526.411 1.750.613 2.302.322 2.878.341 16.457.687

1.969 10.897.436 2.592.987 2.239.816 2.824.584 18.554.823

1.970 9.931.670 1.659.339 1.975.127 2.561.264 16.127.400

1.971 9.557.924 1.738.110 1.855.484 2.806.762 15.958.280

1.972 9.229.417 1.405.974 2.078.290 2.319.921 15.033.602

1.973 8.594.789 1.299.590 1.901.973 2.238.334 14.034.686

1.974 9.299.725 1.605.545 2.285.680 2.474.247 15.665.197

1.975 10.120.355 1.754.653 2.407.251 2.956.166 17.238.425

1.976 10.098.041 1.666.270 2.502.281 2.923.895 17.190.487

1.977 9.875.094 1.684.458 2.410.471 3.088.761 17.058.784

1.978 9.068.421 1.506.780 2.143.338 2.817.786 15.536.325

1.979 8.718.665 1.351.030 1.961.038 2.367.400 14.398.133

1.980 8.576.860 1.310.598 1.819.795 2.468.446 14.175.699

1.981 7.596.285 1.092.818 1.507.218 2.430.480 12.626.801

1.982 7.002.679 1.009.071 1.350.380 2.326.405 11.688.535

1.983 6.713.655 927.110 1.231.983 2.337.302 11.210.050

1.984 6.507.791 802.913 1.050.163 2.364.284 10.725.151

1.985 5.355.673 700.304 764.435 2.133.670 8.954.082

1.986 4.688.121 778.972 551.550 1.904.788 7.923.431

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Form. 954 hasta 1.971; desde 1.972 Form. 1376.
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CU1.clro 106

FRACCIONAMIENTO DE VINOS EN BODEGAS
En hectolitros

AÑOS MENDOZA SAN JUAN OTRAS PROVINCIAS TOTAL

1.960 - - - -
1 .961 - - - -
1 .962 - - - -
1 .963 - - - -
1.964 - - - -
1 .965 - - - -
1.966 - - - -
1 .967 1.719.788 350.556 1 .120.914 3.191.258
1.968 2.196.534 423.300 1 .155.316 3.775.150
1 .969 2.354.961 446.669 1.262.008 4.063.638
1 .970 2.289.505 613.117 1.008.959 3.911 .581
1 .971 2.320.918 499.801 1.061.075 3.881.794
1 .972 2.063.410 520.569 1 .081 .140 3.665.119
1 .973 1.913.726 534.219 908.805 3.356.750
1 .974 2.195.468 643.888 819.370 3.658.726
1 .975 2.396.746 763.940 991.063 4.151.749
1 .976 2.402.032 860.019 979.097 4.241.148
1 .977 3.040.785 871.358 1.060.238 4.972.381
1 .978 4.148.508 1.030.086 1.021.226 6.199.820
1 .979 4.012.822 986.729 986.602 5.986.153
1 .980 4.500.057 1.200.065 978.596 6.678.718
1.981 5.562.425 1.704.959 953.202 8.220.586

1 .982 6.436.238 1.595.472 1.120.568 9.152.278
1 .983 6.045.442 1.776.926 1 .110.064 8.932.432
1 .984 5.672.364 2.041.126 976.076 8.689.566

1 .985 5.989.522 2.637.423 951 .712 9.578.657

1 .986 6.266.991 3.264.123 827.619 10.358.733

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1377 hasta 1977; desde 1978 Form. 1450.



Cuadro 107

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.978 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS Mendoza San Juan Río Negro La Rioja Otras Camión Vagón Cascos

Reqiones tanque tanque

Buenos Aires 2.181.729 748.322 65.668 14.118 10.037 3.019.874 2.384.363 635.212 299

Capital Federal 4.046.834 1.953.059 24.961 3.787 21.164 6.049.805 1.919.047 4.130.422 336

Catamarca - 3.297 - 1.734 - 5.031 5.031 - -
Córdoba 795.903 530.566 - 77.835 80.932 1.485.236 1.208.002 277.234 -
Corrientes 165.461 18.918 - - - 184.379 179.751 4.628 -
Chaco 513.388 130.569 - - 3.357 647.314 572.808 74.506 -
Chubut 24.857 27.218 15.487 - - 67.562 67.562 - -
Entre Ríos 340.444 114.570 - - - 455.014 455.014 - -
Formosa 4.945 - - - - 4.945 4.945 ~ -
Jujuy - 63.640 - - - 63.640 5.061 58.579 -
La Pampa 5.342 - - - - 5.342 5.342 - -
Misiones 64.727 25.744 - - 250 90.721 90.721 - -
Río Negro 483 1.366 27.037 - - 28.886 28.886 - -
Salta 215.977 210.095 - - 54.826 480.898 197.704 282.194 1.000

Santa Fe 1.724.687 381.744 7.654 2.819 - 2.116.904 1.598.545 518.359 -
Sgo. del Estero 187.671 16.630 - - - 204.301 87.149 117.152 -
Tierra del Fuego 584 1.640 - - .,.. 2.224 ~ 2.224 -
Tucumán 391.262 117.256 3.323 - - 511.841 198.570 313.271 -

TOTAL 10.664.294 4.344.634 144.130 100.293 170.566 15.423.917 9.008.501 6.413.781 1.635

w
~ FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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CUélclro 108

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.979 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS Mendoza San J~an Río Negro La Rioja

Otras Camión Vagón
Regiones tanque tanque Cascos

Buenos Aires 1.869.452 548.243 61.107 20.919 5.979 2.505.700 2.094.892 410.586 222

Capital Federal 3.603.783 2.479.175 51.152 1.937 5.392 6.141.439 2.041.327 4.099.909 203

Catamarca - 462 - 876 - 1.338 1.338 - -
Córdoba 773.069 390.737 - 68,128 112.472 1.344.406 1,083.341 261.037 28

Corrientes 159.238 - .... - - 159.238 159.238 - -

Chaco 399.024 89.057 - 3.673 239 491 .993 456.404 35.589 -
Chubut 9.036 17.099 14.351 - - 40.486 40.486 - -
Entre Ríos 305.720 138.069 - - - 443.789 443.789 - -
Jujuy - 36.978 - - - 36.978 - 36.978 -
La Pampa 2.836 - - - - 2.836 2.836 - -

Misiones 25.720 9.511 - - - 35.231 35.231 - -

Río Negro - 520 23.719 - - 24.239 24.239 - -

Salta 190.528 166.070 - - 52.281 408.879 160.487 247.871 521

Santa Fe 1.564.732 381.370 2.808 - - 1.948.910 1.424.398 524.512 -
Sgo. del Estero 165.905 41.923 832 - - 208.660 111.057 97.603 -

Tucumán 287.801 129.575 925 - - 418.301 226.797 191.504 -

TOTAL 9,356.844 4,428.789 154.894 95.533 176.363 14.212.423 8.305.860 5.905.589 974

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cua d r o 109

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por ~rovincias - Año 1980 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE

Otras

Provincias Mendoza San Juan Río Negro La Rioja Regiones Camión tanque Vagón Tanque Cascos

Bueü:>~ Aires 1.770.542 463.010 55.547 14.608 862 2.304.569 1.973.781 330.748 40

Capital Federal 3.473.366 2.728.808 5.577 1 • 178 853 6.209.782 1.095.287 4.114.201 294

Córdoba 686.408 461 .817 - 67.701 89.359 1.305.285 1.072.108 233.177 -

Corrientes 215.002 7.855 - - - 222.857 222.857 - -
Chaco 413.157 65.959 - 1 .184 - 480.300 413.076 67.224 -

Chubut 8.678 19.539 6.039 - - 34.256 34.256 - -
Entre Ríos 286.811 44.190 - - - 331 .001 331 .001 - -
Jujuy - 2ó.384 - - - 26.384 1 .443 24.941 -
La Pampa 3.422 - - - - 3.422 3.422 - -

Misiones 20.026 2.766 - - - 22.792 22.792 - -
Río Negro - 251 22.976 - - 23.227 23.227 - -

Salta 169.089 244.898 - - 56.906 470.893 213.370 257.523 -

Santa Fe 1.485.712 334.619 592 - - 1.820.923 1.405.466 415.457 -

Santiago del Estero 246.777 61 .025 - - - 307.802 174.981 132.821 -

Tucumán 303.149 142.753 - - 593 446.495 165.972 280.523 -

TOTAL 9.082.139 4.603.874 90.731 84.671 148.573 4.009.988 8.153.039 5.856.615 334

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1981 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
Otras

PROVINCIAS Mendoza San Juan Río Negro La Rioja RegioneS Camión Tanque Vagón Tanque Casco~

Buenos Aires 1.585.982 653.005 7.770 14.048 2.637 2.263.442 1.955.806 307.631 5

Capital Federal 3.186.288 2.101.668 - - - 5.287.956 2.128.563 3.159.158 235

Córdoba 656.565 287.308 - 66.576 77.374 1.087.823 875.872 211 .951 -
Corrientes 148.354 4.165 - - - 152.519 152.519 - -
Chaco 315.384 205.235 - - - 520.619 295.355 225.264 -
Chubut 7.531 19.426 - - - 26.957 26.957 - -
Entre Ríos 312.932 101 .903 - - - 414.835 410.993 - 3.842

Jujuy - 31 .410 - - 20 31 .430 4.414 26.996 20

La Pampa 1 .812 - - - - 1 .812 1 .812 - -

Misiones 25.595 2.647 - - - 28.242 28.242 - -
Río Negro 251 - 15.1:j3 - - 15.384 15.384 - -

Salta 181 .933 245.413 - - 22.164 449.510 222.919 226.591 -

Santa Fe 1.242.828 255.915 - - - 1.498.743 1 .147.169 351.574 -

Santiago del Estero 247.151 - - - - 247.151 145.627 101 .524 -
Santa Cruz 1 .431 - - - - 1 .431 1 .431 - -

Tucumán 353.243 103.561 - - - 456.804 156.407 300.397 -

TOTAL 8.267.280 4.011.656 22.903 80.624 102.195 12.484.658 7.569.470 4.911.086 4.102

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1376.
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ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribuci6n por provincias - Año 1.982 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS Otras Camion Vagan

Mendoza San Juan Río Negro La Rioja Cascos
Regiones tanque tanque

Buenos Aires 1.601.550 560.945 14.360 49.818 1.873 2.228.546 2.010.010 218.536 -
Capital Federal 3.132.593 1.585.766 8.569 11.415 11.394 4.749.737 1.609.978 3.139.700 59

Córdoba 615.108 260.678 - 51.842 75.539 1.003.167 829.770 173.213 184

Corrientes 106.853 7.069 - - - 113.922 113.922 - -
Chaco 304.020 252.269 - 5.782 - 562.071 264.235 297.836 -

Chubut 8.195 20.738 968 - - 29.901 29.901 - -
Entre Ríos 258.823 81.202 - .,- - 340.025 340.025 - -
Jujuy - 25.769 - - - 25.769 3.741 22.028 -
Misiones 43.082 757 .... .- - 43.839 43.839 - -
Salta 144.522 236.231 - .... 53.215 433.968 201.487 232.481 -

Río Negro - - 15.312 - .- 15.312 15.312 - -
Santa Fe 1.108.883 234.157 - - 370 1.343.410 1.031.870 311.425 115

Sgo. del Estero 250.637 1.779 - - - 252.416 134.299 118.117 -

Santa Cruz 570 - - - - 570 570 - -

Tucumán 309.195 66.280 - - - 375.475 131.999 243.476 -

TOTAL 7.884.031 3.333.640 39.209 118.857 142 .391 11.518.128 6.760.958 4.756.812 358

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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ACTIVIDAD EN PLANTA DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribuci6n por provincias - Año 1.983 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS Mendoza San Juan Río Negro La Rioja

Otras Camión Vagón
Regiones tanque tanque Cascos

Buenos Aires 1.646.823 504.459 14.460 25.658 5.203 2.196.603 1.893.912 302.691 -

Capitál Federal 2.856.974 1.645.610 38.694 7.974 187 4.549.439 1.330.490 3.218.931 18

Córdoba 534.505 246.726 - 60.343 88.263 929.837 827.028 102.809 -

Corrientes 56.753 7.048 - - - 63.801 63.801 - -

Chaco 351.362 332.090 - - - 683.452 338.205 345.247 -
Chubut 10.421 20.278 3.391 - - 34.090 34.090 - -
Entre Ríos 159.327 89.326 ..... - - 248.653 248.261 392 -
Jujuy - 30.767 - - - 30.767 1.538 29.229 -

Misiones 50.434 - - - .- 50.434 50.434 - -
Salta 180.349 309.887 - - 64.474 554.710 299.408 255.302 -
Río Negro - - 8.089 - - 8.089 8.089 - -
Santa Fe 1.008.319 225.819 - 761 251 1.235.150 1.041.171 193.741 238

Sgo. del Estero 230.799 4.242 - - - 235.041 143.756 91.285 -

Tucumán 306.471 64.963 - 202 - 371.636 193.398 177.655 583

TOTAL 7.392.537 3.481.215 64.634 94.938 158.378 11.191.702 6.473.581 4.717.282 839

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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CUanTO 113

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.984 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS

Mendoza San Juan Río Negro La Rioja
Otras Camión Vagón

Cascos
regiones tanque tanque

Buenos Aires 1.659.211 377.960 29.007 12.652 606 2.079.436 1 .768.126 311.310 -
Capital Federal 2.923.791 1.492.336 40.111 6.726 163 4.463.127 1.497.794 2.965.333 -

Córdoba 476.166 198.725 - 48.981 68.585 792.457 665.602 126.855 -

Corrientes 24.178 40.612 - - .- 64.790 33.991 30.799 -

Chaco 319.366 447.484 - .- - 766.850 303.071 463.779 -
Chubut 10.344 17.292 5.091 - - 32.727 32.727 - -
Entre Ríos 148.579 87.964 - - - 236.543 228.553 7.990 -

Jujuy - 29.661 - - - 29.661 17.178 12.483 -

Misiones 62.390 2.455 - .- - 64.845 64.845 - .-

Salta 207.616 295.910 - - 45.127 548.653 262.357 286.296 -
Río Negro - - 9.686 - - 9.686 9.686 - -
Santa Fe 883.417 156.777 - 1.598 771 1.042.563 914.742 126.102 1.719

Sgo. del Estero 214.845 1.621 - ... - 216.466 110.384 106.082 -

Tucumán 292.123 53.707 1.307 - - 347.137 204.873 142.264 -

TOTAL 7.222.026 3.202.504 85.202 69.957 115.252 10.694.941 6.113.929 4.579.293 1.719

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FP~CCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.978 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS Público

Distribuid. Almacenes, Exporta-
Traslados

Otras moda Radio adju!!. Más de 40 Fuera de la En
y/o mayo- Bares y re~ ciones lidades to a planta Km de la provincia planta
rista taurantes planta

Buenos Aires 287.117 2.192.429 428.339 759 23.236 86.141 3.018.021 1.601.541 1.416.480 - -

Capital Federal 1.068.860 4.399.252 479.538 3.528 41.487 57.735 6.050.400 5.027.574 1.022.826 - -
Catamarca - 4.848 - - - - 4.848 4.848 - - -
Córdoba 21.115 1.238.759 155.476 2 875 90.553 1.506.780 559.789 946.991 - -
Corrientes - 181.439 - - - 4.898 186.337 55.715 130.622 - -
Chaco 1.427 608.905 21.491 - 139 18.997 650.959 144.268 506.691 - -
Chubut - 52.497 11.396 - 907 3.849 68.649 47.843 20.806 - -
Entre Ríos 1.455 416.087 34.786 2.204 1.640 1.028 457.200 124.195 333.005 - -

Formosa 58 3.901 859 - - - 4.818 899 3.919 - -
Jujuy - 66.427 - - - 2.380 68.807 5.489 63.318 - -

La Pampa 403 4.720 - - - - 5.123 5.123 - - -

Misiones - 81.744 8.403 - - - 90.147 17.355 72.792 - -
Río Negro - 22.724 2.827 - - 225 25.776 3.072 22.704 - -
Salta 6.652 463.763 10.577 - - 11.644 492.636 214.787 277.849 - -
Santa Fe 16.199 1.910.114 129.279 907 17.954 68.885 2.143.338 981.829 1.161.509 - -
Sgo. del Estero 266 158.219 50.642 - 258 16.145 225.530 117.531 107.999 - -
Tierra del Fuego - 2.840 - - - - 2.840 972 1.868 - -

Tucuman 43.327 432.490 37.721 227 834 19.517 534.116 267.210 266.906 - -

TOTAL 1.446.879 12.241.158 1.371.334 7.627 87.330 381.997 15.536.325 9.180.040 6.356.285 - -

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.



Cuadro 11 S

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.979 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS

Público
Distribuid. Almacenes, Exporta- Traslados Otras mo Radio adju~ Más de 40 Fuera de la En
y/o mayo- Bares, re~ ciones lidades to a planta Km de la provincia planta
rista taurantes planta

Buenos Aires 194.606 1.885.269 351.019 - 7.851 83.677 2.522.422 1.272.097 1.250.325 - -
Capital Federal. 1.015.922 4.679.213 383.953 8.276 47.692 61.187 6.196.243 4.860.992 1.335.251 - -
Catamarca - 907 - - - - 907 907 - - -
Córdoba 13.504 1.152.132 107.695 12 532 77.155 1.351.030 507.605 843.425 - -
Corrientes 675 158.013 40 82 44 3.005 161 .859 45.493 116.366 - -
Chaco 325 461.164 5.865 66 1.035 24.292 492.747 102.530 390.217 - -
Chubut - 29.439 9.696 - - 1.464 40.599 34.171 6.428 - -
Entre Ríos 418 413.822 22.476 - - 7.889 444.605 J28.299 316.306 - -
Formosa 2 35 20 - - - 57 17 40 - -
Jujuy - 37.104 - - - 4.172 41.276 2.499 38.777 - -
La Pampa 1.139 1.696 - - - - 2.835 2.835 - - -
Misiones - 29.225 7.308 - - - 36.533 10.463 26.070 - -
Río Negro - 22.849 - - - - 22.849 2.352 20.497 - -
Salta 5.249 393.757 8.957 17 - 32.867 440.847 209.528 231.319 - -
Santa Fe 7.314 1.785.334 104.340 561 4.065 59.424 1.961 .038 914.243 1.046.795 - -
Sgo. del Estero 231 178.930 28.140 - - 13.928 221.229 129.691 91.538 - -
Tucumán 23.344 370.042 27.147 - 539 39.985 461.057 229,603 231.454 - -

TOTAL 1.262.729 11.598.931 1.056.656 9.014 61.758 409.045 14.398.133 8.453.325 5.944.808 - -

W FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
~
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Cuaclro 116

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.980 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS Público Distribuid. Almacenes, Export~ Traslados Otras mo Radio adju!!. Más de 40 Fuera de la En

y/o may~ Bares, re~ ciones lidades- to a planta Km de la provincia planta
rista taurantes planta

Buenos Aires 199.042 1.759.209 274.362 - 5.474 71.243 2.309.330 1.255.416 998.851 1.854 53.209

Capital Federal 1.198.874 4.625.739 363.743 10.191 17.319 51.664 6.267.530 4.109.084 2.143.482 4.365 10.599

Córdoba 16.004 1.117.797 97.706 - 296 78.795 1.310.598 466.992 804.884 3.867 34.855

Corrientes - 215.314 - 27 - 5.312 220.653 88.691 129.740 346 1.876

Chaco - 442.641 9.406 - - 31.911 483.958 71.315 391.818 783 20.042

Chubut - 25.476 7.905 - - 973 34.354 32.158 1.832 50 314

Entre Ríos - 287.660 32.020 - - 9.194 328.874 96.222 227.357 - 5.295

Jujuy - 27.524 - - - 5.017 32.541 2.321 28.551 - 1.669

La Pampa 446 2.959 - - - - 3.405 3.405 - - -

Misiones 9 19.581 3.503 - - - 23.093 3.413 19.680 - -

Río Negro 10 23.017 123 75 - - 23.225 520 22.705 - -

Salta 3.449 460.146 13.229 - 25 31.439 508.288 287.808 212.920 1.941 5.619

Santa Fe 10.616 1.660.421 94.552 470 441 53.295 1.819.795 851.598 966.430 798 969

Sgo. del Estero 240 279.806 27.550 - - 12.517 320.113 166.737 148.712 - 4.664

Tucurnán 74.697 347.262 20.676 224 2.420 44.663 489.942 234.174 235.731 1.231 18.806

TOTAL 1.503.387 11.294.552 944.775 10.987 25.975 396.023 14.175.699 7.669.854 6.332.693 15.235 157.917

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cuadro 11 7-----

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.981 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS Público

Distribuid. Almacenes, Exporta- Traslados
Otras me Radio adju~ Más de 40 Fuera de En

y/o mayo- Bares, re~ ciones dalidades o a planta Km de la la provi~ planta
ristas taurantes planta cia

Buenos Aires 242.776 1.605.423 296.499 178 14.127 78.491 2.237.494 1.233.784 885.128 3.989 114.593

Capital Federal 1.007.975 3.927.949 336.702 10.355 22.328 53.482 5.358.791 3.895.094 1.417.687 25.332 20.678

Córdoba 19.706 927.213 80.047 - 177 65.675 J.092.818 394.609 624.880 3.709 69.620

Corrientes - 154.518 - - - 974 155.492 55.064 93.371 - 7.057

Chaco 60 506.322 6.723 - 398 12.579 526.082 84.238 400.120 599 41.125

Chubut 609 20.818 6.073 - - 476 27.976 22.865 4.790 - 321

Entre Ríos 217 370.901 21.618 - - 17.421 4.10.J57 80, J64 3J9.272 - 10.721

Jujuy - 28.692 - - - 3.588 32.280 3.304 25.388 - 3.588

La Pampa - 1.199 858 - - .... 2.057 2.057 - - -

Misiones 277 23.459 4.041 - - - 27.777 4.922 22.855 - -

Río Negro 266 18.121 647 - - - 19.034 989 18.045 - -
Salta 5.341 417.646 20.762 - -:' 22.151 465.900 272.853 165.589 5.129 22.326

Santa Fe 4.884 1.375.942 72.328 979 650 52.935 1.507.218 677.543 825.990 - 3.685

Sgo. del Estero 230 212.258 39.313 - - 11.959 263.760 104.380 147.321 - 12.059

Tucumán 40.251 392.540 27.656 - 1.556 37.075 499.078 196.317 264.932 185 37.644

Santa Cruz 887 - - 887 359 528- - - - -

TOTAL 1.322.092 9.983.888 913.267 11.5]2 39.236 356.806 12,626.801 7.028.545 5.215.896 38.943 343.417

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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Cuadro 118

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias -. Afio 1.982 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
Dlstrlbuld. Almacenes

IExporta~ Otras mo.... RadlO ad- Mas de 40 Fuera de
PROVINCIAS Público y/o mayo- Bares, Traslados junto a Km. de la la provi~

En

ristas Restauran.
ciones dalidades

planta Planta cia
planta

Buenos Aires 279.333 1.593.227 296.599 - 929 69.750 2.239.838 1.341.831 791 .308 551 106.148

Capital Federal 365.459 3.953.199 322.642 9.425 46.080 66.036 4.762.841 3.339.043 1.360.325 43.743 19.730

Córdoba 24.706 844.428 76.166 762 686 62.323 1.009.071 345.540 598.971 1.101 63.459

Corrientes 5.086 109.131 - - - - 114.217 61.064 51.613 - 1.540

Chaco 24.222 532.212 3.585 2.154 - 2.322 564.495 97.523 446.572 4.498 15.902

Chubut - 21.874 7.07fj - - 836 29.789 25.221 3.786 .,... 782

Entre Ríos 2.254 296.276 27.123 .... - 13.642 339.295 49.704 285.202 - 4.389

Jujuy 5.040 21.219 .... - - 3.262 29.521 3.091 23.167 - 3.263

Misiones 103 39.606 5.207 - - - 44.916 7.150 37.512 - 254

Río Negro 385 13.770 273 - 495 .... 14.923 738 14.185 - -

Salta 11.161 399.189 65.712 - - 68.751 505.813 244.045 193.017 - 68.751

Santa Fe 3.763 1.228.051 68.146 - 80 50.340 1.350.380 614.824 728.942 2.000 4.614

Santa Cruz - 165 - - - - 165 101 64 - -

Sgo. del Estero 205 208.587 41.122 - 216 21.949 272.079 113.361 136.553 216 21.949

Tucumán 9.587 343.861 22.972 _178 1.052 33.542 411.192 134.390 240.821 1.506 34.475

TOTAL 731.304 9.604.795 897.626 12.519 49.538 392.753 11.688.535 6.377.626 4.912.038 53.615 345.256

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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Cuacro 119

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribuci6n por provincias - Año 1.983 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
D1str1.bu1.d. Al.macenes,

Export~ Traslados Otras mo- Radio adju~ Mas de 40 Fuera
EnPúblico y/o may~ Bares, re~ to a la Km de la de laPROVINCIAS ciones dalidades planta

ristas taurantes planta planta provincia

Buenos Aires 231.575 1.639.171 234.471 - 2.315 63.368 2.170.900 1.319.107 757.106 979 93.708

Capital Federal 201.367 3.910.686 298.505 8.506 51.135 72.556 4.542.755 3.071.969 1.379.109 74.533 17.144

Córdoba 49.499 775.438 54.305 - 69 47.799 927.110 314.513 564.588 3.857 44.152

Corrientes 5.690 57.109 - - - - 62.799 28.684 33.030 - 1.085

Chaco 107.058 547.335 4.047 14.044 202 1.531 674.217 120.691 514.103 16.378 23.045

Chubut - 29.406 4.709 - - 443 34.558 27.238 6.877 - 443

Entre Ríos 37 210.747 25.377 - - 15.213 251.374 38.781 207.012 - 5.581

Jujuy 2.986 28.905 - - - 1.770 33.661 3.457 28.434 - 1.770

Misiones 250 43.122 6.846 - - - 50.218 9.290 40.928 - -

RÍo Negro 254 8.430 231 - - - 8.915 485 8.430 - -

Salta 17.015 491.268 42.050 - - 26.490 576.823 252.602 297.761 - 26.460

Santa Fe 4.814 1.126.611 61.635 - 509 38.914 1.231.983 510.995 717.402 12 3.574

Santa Cruz - - - - - 100 100 - - - 100

Sgo. del Estero 320 194.766 40.703 - 16 10.614 246.419 97.414 138.375 16 10.614

Tucumán - 348.583 21.527 2.181 961 24.966 398.218 130.558 238.754 115 28.791

TOTAL 620.365 9.411.577 794.406 24.731 55.207 303.764 11.210.050 5.925.784 4.931.909 95.890 256.467

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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CU8.<1ro 120

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.984 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS

Público
Distribuid. Almacenes,

Traslados Otras I Radio adju.!.: Más de 40 Fuera de la EnExporta-
y/o mayo- Bares, re~

ciones
modalidades to a planta Km de la provincia planta

ristas taurantes planta

Buenos Aires 148.799 1.717.960 163.423 - 2.136 63.838 2.096.156 1.200.911 804.495 1.234 89.516

Capital Federal 217.398 3.904.415 236.238 6.879 17.861 28.844 4.411.635 3.032.633 1.326.351 30.247 22.404

Córdoba 23.621 692.546 49.858 4 293 36.591 802.913 283.330 481.846 277 37.460

Corrientes 1.245 58.870 - - - - 60.115 23.686 34.235
_.

2.194

Chaco - 729.968 2.596 31.658 797 2.789 767.808 164.988 544.677 34.691 23.452

Chubut 1.027 27.700 3.182 - - 365 32.274 23.206 8.703 - 365

Entre Ríos 10.584 174.276 27.781 ~ - 21.516 234.157 39.587 187.424 - 7.146

Jujuy - 30.090 - - - 2.181 32.271 3.J34 26.712 - 2.425

Misiones 1.000 51.778 12.837 - - 267 65.882 16.323 49.470 - 89

Río Negro 561 9.410 30 - - - 10.001 591 9.410 - -
Salta 5.090 334.514 214.035 - - 9.508 563.147 253.790 299.749 - 9.608

Santa Fe 4.144 961.117 50.190 - 530 26.182 1.050.163 441.616 604.964 - 3.583

Santa Cruz - - - - - 90 90 - - - 90

Sgo. del Estero 310 175.615 37.462 ... - 12.327 225.714 88.460 124.927 - 12.327

Tucumán - 326.001 22.093 463 - 24.268 372.825 126.072 222.022 - 24.731

TOTAL 413.779 9.194.260 827.725 39.004 21.617 228.766 10.725.151 5.698.327 4.724.985 66.449 235.390

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.



Cuadro 121

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias
Año 1.978

PROVINCIAS CANTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD FRACCIONADüRA
DE OBREROS ALMACENAJE

HLS. Botella/hora Damajuana/hora

Buenos Aires 2.040 269.546 321.383 39 .51 3

Capital Federal 5.769 539.138 530.400 32.720

Córdoba 881 157.437 210.400 7.826

Corrientes 168 8.353 17.000 -

Chaco 353 37.991 73.150 -

Chubut 37 5.179 6.950 900

Entre Ríos 317 17.893 57.000 50.050

Formosa - 1 .110 3.000 -

Jujuy 27 11.852 5.300 750

La Pampa 1 526 1.200 100

Misiones 66 19.040 23.000 50

Río Negro 15 10.442 2.000 400

Salta 350 28.577 52.200 2.650

Santa Fe 1 .467 163.500 301.900 5.533

Sgo. del Estero 144 24.234 30.000 -

Tierra del Fuego 3 1 .325 600 200

Tucumán 229 51 .675 62.750 700

TOTAL 11.867 1.347.818 1.698.233 141 .392

FUENTE: Instituto Nacional de Vitinivicultura
Form. 1376.
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Cuadro 122

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONMIIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias

Año 1.979

PROVINCIAS CANTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD FRACCIONADORA
DE OBREROS ALMACENAJE

HLS. Botella/hora Damajuanajhora

Buenos Aires 2.014 297.733 325.475 40.713

Capital Federal 6.185 537.412 550.600 31 .070

Córdoba 977 152.762 193.700 6.660

Corrientes 181 10.282 21 .000 -

Chaco 339 34.299 61.050 -

Chubut 37 5.829 9.300 900

Entre Ríos 312 17.683 54.000. -

Jujuy 28 10.036 8.000 500

La Pampa 1 526 - 100

Misiones 35 9.633 10.000 100

Río Negro 15 8.661 2.000 400

Salta 355 28.587 52.200 2.350

Santa Fe 1 .441 127.706 276.100 3.480

Sgo. de Estero 241 23.049 46.500 -

Tucumán 493 57.947 75.750 J.OOO

TOTAL 12.654 1.322.195 1.685.675 87.273

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Forro. 1376
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ACTIVIDADES EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1.980

Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas
PROVINCIAS Obreros Almacenaje

Botella/hora Damajuana/hora Corchos Taras
hl. P/botellas P/damajuanas P/botellas P/damajuanas

Buenos Aires 1 .940 273.752 237.031 34.551 3.176.890 6.530.050 74.281.692 7.351.258

Capital Federal 5.662 500.069 523.600 33.570 33.490.205 5.411.762 227.281.040 4.393.240

Córdoba 977 149.745 178.500 5.561 829.088 471.562 11.424.407 -

Corrientes 131 8.284 20.500 100 226.316 - 9.071.070 -

Chaco 345 35.239 66.750 180 6.648.402 983.914 8.294.662 -
Chubut 247 5.074 7.150 230 46.750 26.082 2.032.552 90.000

Entre Ríos 225 13.616 42.000 500 - 97.260 11.232.160 -
Jujuy 23 1 .458 1.800 - - - - -
La Pampa 1 526 - 100 - 5.798 - -
Misiones 54 9.633 10.000 - - - 1.409.484 -
Río Negro 15 8.661 2.000 400 5.029 192.914 615.324 -
Salta 361 24.639 50.200 3.450 23.011.369 1 .182.186 177.478 -
Santa Fe 1 .438 129.594 259.600 7.665 1.830.899 480.251 40.424.057 4.965.352

8go. del Estero 292 30.387 57.000 - 7.968.728 - 6.273.535 -

Tucumán 434 55.080 60.450 1 .300 11.903.893 646.204 12.404.514 284.950

TOTAL 12.145 1.245.757 1 .516.581 87.427 89.137.569 16.027.983 404.921.975 17.084.800
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FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cuadro 124

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.981

PROVINCIAS
Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas

obreros almacenaje Botella/hora Damajuana/hora Corchos Tapas
hl. P/botellas P/damajuanas P/botellas P/damaiuanas

Buenos Aires 1 .656 233.010 244.246 54.082 5.387.130 20.325.940 108.156.088 9.923.083

Capital Federal 4.958 540.551 571.700 31 .550 66.577.446 11.863.732 371.200.254 3.937.647

Córdoba 798 147.694 176.105 6.060 2.815.342 3.059.663 21.144.360 1.910

Corrientes 112 7.461 18.000 - 1.205.303 - 14.860.716 -
Chaco 313 30.947 58.750 100 9.533.518 - 33.894.717 -
Chubut 40 5.075 7.150 450 112.858 96.145 2.033.986 125.850

Entre Ríos 339 18.636 46.000 2.300 34.370 1.025.735 20.961.671 -
Jujuy 25 10.036 5.000 500 80.980 15.500 199.156 -
La Pampa - - - - - 11 .308 - -
Misiones 59 10.142 10.000 600 - 28.411 2.659.680 -
Río Negro 15 8.661 2.000 400 5.304 128.458 1.009.714 -
Salta 340 24.958 50. 200 3.450 33.614.532 2.560.337 200.000 110.378

Santa Fe 1 .217 125.034 225.000 6.960 1 .619.153 2.167.715 74.456.665 1.373.371

Sgo. del Estero 168 20.428 40.500 700 9.206.239 24.837 15.414.727 -
Tucumán 364 48.380 59.700 2.670 17.865.349 1.694.493 22.561.798 66.800

Santa Cruz 9 1 .827 2.000 1 .500 61 .700 11 .824 - -

TOTAL 10.413 1.232.840 1 .51 P. 351 111 .322 148.119.224 43.014.098 688.753.532 15.539.039

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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C:uadro 125

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.982

PROVINCIAS
Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas

Obreros
Almacenaje

Botella/hora Damajuana/hora
Corchos Tapas

hl. P/botellas P/damajuanas P/botellas P/damaiuanas

Buenos Aires 1 .788 276.994 228.026 57.895 4.766.567 27.284.784 95.973.515 1.392.839

Capital Federal 4.443 451.472 469.050 40.920 53.404.487 19.812.766 317.479.342 5.835.930

Córdoba 697 147.669 172.605 7.650 2.708.770 6.390.590 35.312.875 13.186

Corrientes 91 8.521 20.500 - 1.073.524 .,.. 11.487.391 -
Chaco 313 29.968 56.800 100 14.627.360 - 50.857.424 -
Chubut 43 5.075 7.150 450 - 210.749 1.924.993 -
Entre Ríos 235 18.911 46.000 2.300 221 .614 2.097.619 9.176.376 -
Jujuy 25 10.036 8.000 500 818.106 104.315 1.594.059 -
Misiones 56 10.230 12.000 1 .600 - 266.380 3.464.485 -

Río Negro 13 8.661 2.000 400 657 110.300 677.456 7.795

Salta 324 24.737 73.000 2.600 17.559.388 3.518.164 9.726.097 -

Santa Cruz - - - - - 3.276 - -

Santa Fe 1 .210 113.808 199.000 7.610 1.733.693 3.845.419 60.405.093 6.370

S9 0 • del Estero 173 20.428 37.500 700 6.923.120 238.953 18.718.701 -

Tucumán 315 48.715 44.500 2.800 8.822.644 2.008.928 22.502.460 -

TOTAL 9.726 1.175.225 1.376.731 125.525 112.659.930 65.892.243 639.300.267 7.256.120

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cuadro 126

ACTIVIDADES EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1.983

PROVINCIAS
Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas

Obreros Almacenaje
Botella/hora Damajuana/hora Corchos Tapas

hl. P/botellas P/damaJuanas P/botellas Pjdamaluanas

Buenos Aires 1 .432 232.006 201.025 56.801 5.776.264 25.676.026 79.049.464 3.737.166

Capital Federal 4.639 486.885 468.850 33.520 52.638.116 20.511.627 292.124.479 3.594.976

Córdoba 1 .035 146.997 168.400 9.264 4.627.108 7.106.367 32.882.393 4.278

Corrientes 84 8.521 20.500 1 .200 608.088 227.160 5.149.175 -

Chaco 401 29.968 56.800 1.100 16.263.315 594.681 54.378.239 -

Chubut 43 5.075 7.150 1 .430 49.579 281.809 1.985.807 -

Entre Ríos 259 19.482 46.000 2.450 327.870 2.128.461 11.479.066 -
Jujuy 25 10.036 8.000 500 1.175.574 242.200 1.264.857 -
Misiones 52 9.885 12.000 1.000 53.128 442.988 2.912.505 -
Río Negro 13 8.661 2.000 400 7.081 74.131 438.483 -
Salta 319 25.029 45.700 3.800 22.048.763 4.523.306 16.451.925 -
Santa Cruz 2 1 .827 2.000 1.500 - 1.000 - -
Santa Fe 1 .086 92.743 179.200 9.900 970.992 4.690.231 53.225.279 185.160

Sgo. del Estero 205 20.499 37.500 700 4.968.451 309.511 18.649.675 -
Tucumán 315 37.903 41 .000 2.250 6.927.997 1.876.377 25.407.826 -

TOTAL 9.910 1 .135.517 1.296.125 125.815 116.442.326 68.685.875 595.399.173 7.521.580

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.



Cuadro 127

ACTIVIDADES EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.984

PROVINCIAS
Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas

Obreros Almacenaje
Botella/hora Damaj uana/hora

Corchos Tapas
hl. Pjbotellas P/damajuanas P/botellas P/damajuanas

Buenos Aires 1 .436 210.964 192.725 50.790 6.324.835 20.918.926 100.256.286 3.620.347

Capital Federal 3.989 439.839 406.600 30.050 57.776.139 12.615.087 315.675.672 4.171.360

Córdoba 605 133.273 135.000 9.450 2.552.644 4.944.536 31.333.936 44.306

Corrientes 94 8.521 20.500 1 .200 591 .719 61 .355 5.628.976 -
Chaco 378 25.011 56.000 1.800 20.017.008 841.056 57.817.283 -
Chubut 47 5.075 7.150 1.430 4.543 374.054 1.603.693 -
Entre Ríos 273 19.482 46.000 2.450 955.209 2.081.976 13.293.002 -
Jujuy 25 10.036 8.000 500 629.331 160.801 1.960.692 -
Misiones 62 10.226 12.000 1.600 540.615 495.988 4.016.695 -
Río Negro 9 8.661 2.000 400 17.084 100.058 387.738 -
Salta 330 24.818 45.700 3.600 23.355.898 3.831.291 17.893.000 -
Santa Fe 976 79.183 156.500 9.500 1 31 .255 3.608.622 55.784.850 120.752

Sgo. del Estero 216 21 .789 40.000 700 3.842.844 230.183 18.745.610 -
Tucurnán 327 37.903 41.000 2.'250 4.812.545 1.236.821 28.608.948 -
Santa Cruz - - - - - 900 - -

TOTAL 8.767 1.034.781 1 .169.175 115.720 121.551.669 51.501.654 653.006.381 7.956.765
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FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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UNIDAD MONETARIA ARGENTINA - SUS CAMBIOS

1. Evolución

Signo monetario Vigencia
Desde Hasta

Pesos moneda nacional ----- 31/12/69

Pesos Ley 18.188 01/01/70 31/05/83

Pesos argentinos 01/06/83 14/06/85

2. Cuadro de equivalencias

Norma que produce el cambio
de la unidad monetaria

Ley N° 18.188¡ Decreto N° 7250/69;
Resolución General N° 1321.

Ley N° 22.707; Decreto N° 1025/85;
Resolución General N° 2407.

Decreto N° 1096/85; Resolución N°
8/85 (Secretaría de Hacienda);
Resolución General N° 2562.

Metodología de cálculo en
función de los dígitos

m$n 10.000.- igual ley 100.
se eliminan 2 dígitos

$ Ley 10.000.-igual $a 1.
se eliminan 4 dígitos.

$a 1. OOO.-igual 1.- se eli
minan 3 dígitos.

Total: se eliminan 9 dígitos.

Pesos moneda
nacional

m$n

10.000

50.000

100.000

500.000

1.000.000

5.000.000
10.000.000

Pesos Ley
18.188

$ Ley

100

500

1.000

5.000

10.000

50.000
100.000

Pesos
Argentinos

$a

0,01

0,05

0,10

0,50

1 ,00

5,00
10,00

Pesos
Argentinos

$a

100

500

1 .000

10.000

50.000

100.000
1.000.000

W
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FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de las leyes y decretos citados.



INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Cultivos - Producción

Sistemas de conducción - Principales cepajes

Los cultivos se realizan mediante costosos sistemas de con

ducción. En la actualidad alrededor del 54% de los cultivos de

vid se encuentran conducidos en espalderas, el 43% en "Parral

Cuyano" de forma de pérgola y el 3% en otros sistemas. Al per

mitir mayores rendimientos para muchas variedades, el parral g~

za hoy de la preferencia de los viticultores.

En relación con la superficie total implantada, las varie

dades se encuentran distribuidas en las siguientes proporciones:

uvas de vinificar: tintas 31% entre las cuales se pueden men-

cionar: Cabernet Sauvignon y Franc, Merlot, Malbeck, Lambrus

co, Barbera D'Asti, Sirah, Pinot Negro, Pinot Gris, Refosco, N~

bbiolo, Grignolino, Bonarda, Tempranilla, entre otras cultiva

das.

Las blancas ocupan el 18%. Las variedades principales son:

Riesling, Renano, Sauvignon, Chenin, Chardonnay, Ugni Blanc, S~

millón, Palomino, Moscato D'Asti, Torrontés riojano y sanjuani

no, Moscatel de Alejandría, Pedro Jiménez. Entre las rosadas,

que representan alrededor del 26%, se destacan: Sangiovetto Pi

ccolo, Garnacha, Ferral, Cereza, Criolla Grande.

Uvas de mesa-pasas

Las variedades de uvas para consumo en fresco ocupan un

24% de la superficie implantada, siendo las más difundidas: Al

fonso Lavallée, Almería, Dattier de Beyrouth, Cardinal, Molin~

ra, Emperador, Torrontés, Moscatel Rosado, Moscatel de Alejan

dría, Moscatel de Hamburgo, Cereza, Valency. Entre las uvas aE

tas para pasas que se cultivan se pueden mencionar: Sultanina

blanca, rosada y negra, Fumosa, Corinto, Moscatel Rosado, To

rrontés, entre otras.

Si bien tradicionalmente el 95% de la producción se desti

naba a vinificación, en los últimos años se ha advertido una

tendencia a lograr una adecuada diversificación del destino da

do a las uvas. En este sentido se aplican técnicas culturales

y manejo integral del viñedo a fin de hacer resaltar sus carac

teres cualitativos específicos para su consumo en fresco y tam

bién para pasas.
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Se seleccionaron las variedades para la obtención de uvas

con un gran atractivo visual, apetecible sabor y adecuadas cua

lidades físicas.

Existe preferencia por algunos sistemas de conducción, el

parral sanjuanino y el cuyano, modificaciones del típico parral

español, el que también todavía es utilizado en pequeña exten

sión.

La cosecha se realiza extrayendo los racimos aptos por su

madurez, apariencia y apetencia. Se someten luego a un cicela

do y se empacan vistosamente en envases acolchados para evitar

que los granos se rompan, aplicándose nuevas técnicas de empa

que y utilizando coberturas de polietileno perforado. Para pr~

servar sus cualidades durante el transporte y conservación se

emplean equipos frigoríficos.

La producción de pasas está alcanzando también gran desa

rrollo, dadas sus cualidades de alto valor nutritivo y poder

energético y por la multiplicidad de usos a los que puede dest~

narse. Actualmente alrededor del 40% del volumen de pasas que

se produce, es exportado, siendo las variedades más destacadas

de Moscatel rosada y Torrontés. En el mercado interno se desti

na tanto para su consumo directo como para su empleo en el arte

culinario.
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Cuadro 129

EXISTENCIAS TOTALES DE VINOS AL 01.06
(Vino viejo más elaboraci6n)

En hectolitros

AÑOS MENDOZA SAN JUAN RESTO DEL TOTAL
PAIS

1.960 14.278.494 5.173.183 1.452.758 20.984.435

1 .961 13.767.982 4.962.806 1.886.662 20.617.450

1 .962 15.562.639 5.197.756 1.903.415 22.663.810

1 .963 17.873.925 5.812.862 2,048.715 25.735.502

1.964 16.796.694 6.816.71:1 1.927.370 25.540.775

1 .965 15.510.527 6.568.749 1.572.031 23.651.307

1 .9.66 17.301.138 7.338.905 1.971.858 26.611.901

1 .967 23.537.027 9.034.324 2,569.698 35.141.049

1.968 23.140.350 7.754.477 2.449.434 33.344.261

1 .969 21.162.459 5.929,822 2.087.564 29.179.845

1 .970 19.478.228 5.236.421 1,804.614 26.519.263

1 .971 19.175.908 5.574.215 2.188.123 26.938.246

1 .972 17.916.161 5.242.436 2.056.248 25.214.845

1 .973 19.534.934 7.130.70.4 2,359.913 29.025.551

1 .974 24.081.176 9.390.967 2.648.179 36.120.322

1 .975 24.367.763 8.220,932 2.572.171 35.160.866

1 t 976 28.607.210 8.617.016 2,43:1.358 39.655.584

1 .977 28.636.720 8.327.142 2,568.533 39.532.395

1 .978 25.694.200 7.470.. 264 2.253.985 35.418.449

1 .979 29.146.399 9.029.554 2.470.796 40.646.749

1.980. 30.946.659 8.328.830 2.025.605 41 .301 .09.4

1 .981 30.061.664 9.252.290 1.864.598 41.178.552

1 .982 32.655.289 9.912.893 2.238.701 44.806.883

1 .983 33.022.064 10.358.008 2.461.653 45.841.725

1 .984 29.239.119 9.564.664 2.142.356 40.946.139

1.985 23.038.841 9.205.981 1.925.715 34.170.537

1.986 19.102.126 7.308.459 1.728.926 28.139.511

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Fo rm . 1 O2 A h a s t a 1. 96 9; d e s de 1. 9 7 O Fo rm. eEe - O5 3 3 2



r:uadro 130

EXISTENCIA DE VINOS A LA LIBERACION (STOCK)
TOTAL DEL PAIS EN HECTOLITROS AL DIA 1°DE MAYO

AÑO VINO VIEJO VINO NUEVO EXISTENCIA TOTAL

1 .966 3.791.091 21.206.723 24.997.814

1 .967 5.883.846 27.480.498 33.364.344

1 .968 6.527.193 18.977.565 25.504.758

1 .969 5.159.984 17.785.423 22.945.407

1 .970 6.007.198 17.558.929 23.566.127

1 .971 6.394.532 21.212.621 27.607.153

1 .972 7.762.593 19.986.485 27.749.078

1 .973 8.223.934 22.566.629 30.790.563

1 .974 6.909.584 26.838.244 33.747.828

1 .975 10.508.002 20.774.801 31.282.803

1 .976 9.784.790 26.933.983 36.718.773

1 .977 12.655.420 22.188.518 34.843.938

1.978 11.985.568 19.317.668 31.303.236

1 .979 14.682.538 24.709.408 39.391.946

1 .980 18.433.623 23.301.800 41.735.423

1 .981 21.594.000 21.632.000 43.226.000

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Mercado

Consumo interno

El consumo interno aparente de vino en el país ha mostrado

en general una tendencia al aumento. Hacia el año 1.930 el con

sumo por habitante era de 46,36 l. per cápita, habiéndose alcan

zado la maxima en 1.970 con 91,79 l. anuales por habitante.

Entre las preferencias de los consumidores nacionales se

observa últimamente una cierta inclinación hacia el vino blanco,

que participa con alrededor del 43,40% del volumen total libera

do en el país. Los tintos figuran con un 30,60% y los criollos

y claretes con el 16%. El 10% restante corresponde a los vinos

finos (7%), regionales C2%) especiales, espumantes y otros.

Respecto de las modalidades de expendio, existe una mayor

inclinación por los vinos embotellados, en envases de hasta un

litro, salvo en Río Negro y La Pampa donde predomina la venta

en envases de 5 y 10 litros.

Por razones de costos en el transporte de los vinos, gran

parte de los mismos se trasladan en camiones o vagones ferrovi~

rios y son fraccionados en.los principales centros de consumo.

Sin embargo, existen ~edidas de promoción del fraccionamiento

en origen, a fin de permitir la producción de vinos tipificados

por zonas, principalmente para el caso de los vinos finos y es

peciales que son sometidos a prolongado añejamiento en botellas.

La capacidad de vasija para fraccionamiento en el país es

de alrededor de 150 ·millones de litros.

El consumo interno aparente de otros productos no vínicos,

tales como uvas en fresco, jugos de uvas, pasas, ha evidenciado

una tendencia al aumento constante, si bien los porcentajes en

relación con la producción total de uvas no son aún significati

vos.

Respecto de las pasas, el consumo en 1.977 ascendió a

7.200.000 kg, que representó un incremento superior al 100% en

relación al año anterior.

Exportaciones

Los vinos argentinos se exportan a diversos países de todo

el mundo, con una tendencia ascendente en cuanto a los volúme-

334



nes enviados al exterior en los" Gltimos afias, habiendo alcanza

do en 1.977 a casi 50 millones de litros de vinos, por un valor

F.O.B. de alrededor de 9.160.000 dólares.

Significativa importancia tienen las exportaciones de VINO

DE MESA, dadas sus características excepcionales dentro de su

categoría. La mayor parte de ellos se envía al exterior a gra

nel, en contenedores o cisternas de buque. Las exportaciones

durante 1.977, de vinos de mesa a granel y envasados, superaron

los 4 2 . 6 OO. OOO 1 i t r o s por u n valor F 1f O" B,r t o tal de 5. 6 8 O. OOO d§.

lares. Los principales mercados fueron Rusia, Chile, Yugosla

via, Bulgaria y en menor porcentaje Repdblica Democr&tica Alem~

na e Inglaterra. Del total del volumen de vinos de mesa envia

do al exterior, correspondió a los blancos el 59%; el 39% a los

tintos y el 2% a los rosados.

Los principales compradores de nuestros VINOS FINOS Y RE

SERVAS embotellados son Paraguay, Estados Unidos, Venezuela,

Brasil y Ecuador; entre los que importan vinos finos a granel

pueden destacarse Japón, Bélgica" y Checoslovaquia. Canad& com

pra importantes vol~menes de vinos finos y reservas tanto en bo

tel1as corno a granel.

Alrededor del 61,45% de los vinos finos que se exportan son

tintos, el 33,45% son blancos y el 5,10% rosados. Los envíos

al exterior de vinos finos y reservas durante 1.977, en botellas

y a granel, alcanza~on a unos 6.335.000 litros por un valor FOB

total de casi 3.200.000 dólares. También se exportan vinos ES

PUMANTES y CHAMPARAS yACIDO TARTATICO.

A diversos países de América y Europa se envían UVAS DE ME

SA para consumo en fresco. Deben destacarse también las expor

taciones de PASAS y de MOSTO CONCENTRADO. Importantes vo1Grne

nes de este último producto se están enviando a diversos países,

habiendo alcanzado en 1.g77 a unos 18.370.000 kilogramos.

Productos de reciente penetración en los mercados exterio

res son el AROMA DE UVA Y el HIDROCOLOR (enocianina), cuyos

principales compradores son España y Japón. Suecia también ha

adquirido un importante porcentaje de este último producto.
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C.u'1(1ro 131

SALIDAS DE VINO AL CONSUMO EN EL PAIS
En hectolitros

MENDOZA SAN JUAN OTRAS PROVINCIAS TOTAL DEL PAIS

AÑOS DE MESA OTROS TOTAL DE MESA OTROS TOTAL DE MESA OTROS TOTAL DE MESA OTROS TOTAL
TIPOS TIPOS TIPOS rrTP()~

1.960 11.161.646 4.021.548 864.555 14.899.840 1.147.909 16.047.749
1.961 11.006.395 3.944.790 1.053.850 14.722.801 1.282.234 16.005.035
1~962 11.552.437 3.802.634 1.453.258 15.528.178 1.280.151 16.808.329
1.963 13.163.524 3.663.025 1.297.585 17.059.533 1.064.601 18.124.134
1.964 13.475.341 4.428.974 1.364.861 17.781.207 1.487.969 19.269.176
1.965 12.430.381 773.417 13.203.798 3.913.185 668.353 4.581.538 1.383.366 11.329 1.394.695 17.726.932 1.453.099 19.180.031
1.966 11.854.365 754.756 12.609.121 3.945.139 503.929 4.449.068 1.262.653 11.208 1.273.8.61 17.062.157 1.269.893 18.332.050
1.967 12.501.865 726.210 13.228.075 4.314.739 351.329 4.656.068 1.311.124 16.943 1.328.067 18.127.728 1.094.482 19.222.210
1.968 13.552.079 764.670 14.316.749 4.581.437 288.706 4.870.143 1.439.123 31.599 1.470.722 19.572.639 1.084.975 20.657.614
1.969 13.975.418 705.170 14.680.588 4.911.706 165.968 5.077.674 1.441.011 22.634 1.463.645 20.328.135 893.772 21.221.907
1.970 14.620.007 811.927 15.431.934 4.552.617 115.853 4.668.470 1.332.174 14.424 1.346.598 20.504.798 942.204 21.447.002
1.971 13.652.179 856.350 14.508.529 4.171.757 115.019 4.286.776 1.406.605 13.203 1.419.808 19.230.541 984 ..572 20.215.113
1.972 12.709.604 810.781 13.520.385 3.923.772 125.134 4.048.906 1.475.958 31.456 1.507.414 18.109.334 967.371 19.076.705
1.973 11.835.171 758.605 12.593.776 3.678.114 92.451 3.770.565 1.364.084 26.029 1.390.113 16.877.369 877.085 17.754.454
1.974 12.575.833 691.585 13.267.418 4.253.127 206.906 4.460.053 1.422.283 39.806 1.462.089 18.251.243 938.317 19.189.560
1.975 13.272.059 879.498 14.151.557 5.093.301 315.117 5.408.418 1.499.837 64.225 1.564.062 19.865.197 1.258.840 21.124.037
1.976 13.564.492 1.022.692 14.587.184 5.318.310 308.194 5.626.504 1.483.124 51.451 1.534.575 20.365.926 1.382.337 21.748.263
1.977 14.409.447 1.405.251 15.814.698 5.453.546 332.306 5.785.852 1.492.985 64.628 1.557.613 21.355.978 1.802.185 23.158.163
1.978 13.660.677 1.343.955 15.004.632 5.237.902 242.062 5.479.964 1.376.372 50.100 1.426.472 20.274.951 1.636.117 21.911.068
1.979 12.331.570 1.341.785 13.673.355 5.400.159 224.593 5.624.752 1.289.386 76.993 1.366.379 19.021.1 J5 1.643.371 20.664.486
1.980 12.437.991 1.348.898 13.786.889 5.710.052 235.539 5.945.591 1.241.823 97.577 1.339.400 19.389.866 1.682.014 21.071.880
1.981 12.434.621 1.605.274 14.039.895 5.543.990 299.636 5.843.626 1.039.294 99.830 1.139.124 19.017.905 2.004.740 21.022.645
1.982 12.722.428 1.787.356 14.509.784 4.796.636 295.437 5.092.073 1.270.051 131.964 1.402.015 18.789.115 2.214.757 21.003.872
1.983 11.858.098 1.843.348 13.701.446 5.054.774 339.006 5.393.780 1.319.476 135.256 1.454.732 18.232.348 2.317.610 20.549.958
1.984 11.094.220 2.008.852 13.103.072 5.055.992 355.303 5.411.295 1.127.597 169.992 1.297.589 17.277.809 2.534.147 19.811.956
1.985 10.112.383 1.994.876 12.107.259 4.823.228 339.018 5.162.246 1.146.829 135.629 1.282.458 16.082.440 2.469.523 18.551.963
1.986 9.634.706 2.294.510 11.929.216 5.118.602 374.146 5.492.748 996.160 141.015 1.137.175 15.749.468 2.809.671 18.559.139

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 774 hasta 1.976; desde 1.977 Form. 1450.
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Cuadro 1 32

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.978

BLAl':CO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO: 1 .974 = 100

Traslado Planchada Consumidor
vida.Precio al

Traslado Planchada ConsumidorMESES (1 ) Fraccionador (2 )
consumidor en (1 ) Fraccionador (2 )

(2 ) Capital Federal (2 )
Base 1 .974 = 100

Enero 60,36 89,'72 105,00 7.024,9 0,86 1 ,28 1 ,50

I'ebrero 64,31 98,65 121 ,16 7.460,8 0,86 1 ,32 1 ,62

Marzo 69,79 118,81 121 ,15 8.169,1 0,85 1 ,45 1 ,48

Abril 98,04 200,00 238,33 9.073,7 1,08 2,20 2,63

Mayo 159,70 257,61 269,82 9.862,3 1 ,62 2,61 2,74

Junio 169,91 259,56 305,50 10.502,5 1 ,62 2,47 2,91

Julio 193,33 263,87 300,25 11 .195,5 1 ,73 2,36 2,68

Agosto 208,30 271 ,49 306,64 12.069,6 1 ,73 2,25 2,54

Setiembre 229,80 310,59 352,21 12.841 ,7 1 ,79 2,42 2,74

Octubre 258,82 356,43 418,73 14.093,9 1 ,84 2,53 2,97

NovieMbre 322,93 398,75 476,25 15.333,3 2.11 2,60 3,11

Diciembre 348,22 415,29 468,44 16.722,8 2,08 2,48 2,80

Promedio

Anual 181 ,96 253,40 290,29 11 .195,8 1 ,51 2,16 2,48

*En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Hendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada Fraccionador y Consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura Form. 1178. Indice costo de vida:INDEC.
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l.uaclro133

VARIACIqN DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.978
TINTO

pnECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO: 1974 = 100
HESES Traslado Planchada Consumidor

vida.Pr.ecios al
TRaslado Planchada Consumidor

(1 ) Fraccionador (2 )
consumidor en (1 ) Fraccionador
~apital Federal

(2 )

(2 ) (2 )
Base 1974 = 100

Enero 49,88 37,11 102,61 7.024,9 0,71 1 ,24 1 ,46

Febrero 51 ,54 95, 17 114,08 7.460,8 0,69 1 ,28 1 ,53

Marzo 57,22 114,94 119,61 8.169,1 0,70 1 ,41 1 ,46

Abril 74,77 182,66 201 ,66 9.073,7 0,82 2, O 1 2,22

t-1ayo 122,55 254,46 266,52 9.862,3 1 ,24 2,58 2,70

Junio 149,98 229,82 309,50 10.502,5 1 ,43 2,19 2,95

Julio 158,23 246,00 287,75 11 .195,5 1,41 2,20 2,57

Agosto 166,88 257,61 288,69 12.069,6 1 ,38 2,13 2,39

Setiembre 177,72 281 ,87 332,93 12.841 ,7 1 ,38 2, 19 2,59

Octubre 225,10 328,08 387,08 14.093,9 1 ,60 2,33 2,75

Noviembre 259,95 354,46 441,07 15.333,3 1 ,70 2,31 2,88

Diciembre 285,53 378,10 425,06 16.722,8 1 ,71 2,26 2,54

Promedio

Anual 148,28 234,18 273,05 11 .195,8 1 ,23 2, 01 2,34

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas re0istradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada Fraccionador y Consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura. florm. 1178. Indice costo de vida: INDEC.



Cuadro 134

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.978

ROSADO

PRECIO POR LITRO* .Ln d díc e costo de PRECIO REAL - AÑO: 1 .974 = 100

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2)

consumidor en
(1 ) Fraccionador (2 )Capital Federal(2 )

Base 1974 = 100 (2 )

Enero 46,68 82,83 93,33 7.024,9 0,66 1,18 1 ,33

Febrero 48,53 86,29 106,94 7.460,8 0,65 1,16 1 ,43

Marzo 51 ,72 109,67 113 ,33 8.169,1 0,63 1 ,34 1 ,39

Abril 75,92 189,16 233,33 9.073,7 0,84 2,08 2,57

Mayo 117 ,81 227,32 246,82 9.862,3 1 ,19 2,;30 2,50

Junio 138,16 222,82 304,14 10.502,5 1 ,31 2,12 2,90

Julio 148,61 233,75 274,21 11 .195,5 1 ,33 2,09 2,45

Agosto 154,98 240,75 270,08 12.069,6 1 ,28 2,99 2,24

Setiembre 173,64 284,75 316,50 1 2.841 ,7 1 ,35 2,22 2,46

Octubre 229,90 330,46 384,27 14.093,9 1 ,63 2,34 2,73

Nov~embre 284,60 355,75 438,12 15.333,3 1 ,86 2,32 2,86

Diciembre 302,64 377,25 425,97 16.722,8 1 ,81 2,25 2,55

Promedio

Anual 147 ,77 228,40 267,25 11 .195,8 1 ,21 1 ,95 2,28

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal

FUENTE: Pre'cio traslado: operaciones financiadas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

~ Precio planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~
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Cuacro 135

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.979

BLANCO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 100

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida. Precios al

Traslado Planchada Consumidor
(1) Fraccionador (2 )

consumidor en
(1 ) FraccionadorCapital Federal (2 )

(2 )
Base 1 .974 = 100

(2 )

Enero 374,39 468,22 586,25 18.858,5 1,98 2,48 3 , 11

Febrero 470,46 787,28 1.001 ,81 20.262,1 2,32 3,88 4,94

Marzo 57 0,16 888,55 1.079,85 21.832,4 2,61 4,07 4,95

Abril 675,48 913,27 1.027,33 23.361,0 2,89 3,91 4,40

Mayo 839,93 930,53 1.044,22 24.977,7 3,36 3,72 4,18

Junio 779,01 866,66 976,18 27.399,4 2,84 3,16 3,56

Julio 738,71 937,00 1 .214,00 29.358,9 2,52 3,19 4,13

Agosto 787,81 1 .170,25 1.500,00 32.720,5 2,41 3,58 4,58

Setiembre 769,66 1 .166,37 1.500,00 34.960,4 2,20 3,34 4,29

Octubre 756,06 1.286,62 1.650,00 36.478,0 2,07 3,53 4,52

Noviembre 835,73 1 .341 ,00 1.727,78 38.352,7 2,18 3,50 4,50

Diciembre 863,28 1.445,75 1.850,00 40.090,5 2,15 3,61 4,61

Promedio

Anual 705,06 1 .916,79 1 .263,12 29,05¿,3 2,46 3,50 4,31

*En $ Ley 18.188. (l) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: Operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC.



Cuad ro 1 31>

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.979

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 1 00

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al
consumidor Traslado Planchada Consumidor

(1 ) Fraccionador (2 )
en

(1 ) FraccionadorCapital Federal
(2 )

(2 )
Base 1.974 = 100

(2 )

Enero 316,41 422,94 536,11 18.858,5 1,68 2,24 2,84

Febrero 421 ,52 712,96 927,09 20.262,1 2,08 3,52 4,51

Marzo 505,10 780,93 1.020,87 21.832,4 2,31 3,58 4,68

Abril 501 ,03 813,88 918,01 23.361,0 2,14 3,48 3,93

Mayo 618,93 851 ,91 963,75 24.977,7 2,48 3,41 3,86

Junio 760,27 798,57 939,28 27.399,4 2,77 2,91 3,43

Julio 671 ,77 967,00 1.246,00 29. 358,9 2,29 3,29 4,24

Agosto 709,29 1.170,25 1.500,00 32.720,5 2,17 3,58 4,59

Setiembre 710,33 1 .11 6,37 1.500,00 34.960,4 2,03 3,19 4,29

Octubre 719,77 1.286,62 1.650,00 36.478,0 1 ,97 3,53 4,52

Noviembre 786,64 1 .341 ,00 1.727,78 38.352,7 2,05 3,50 4,50

Diciembre 880,09 1.445,75 1.850,00 40.090,5 2,20 3,61 4,61

Promedio

Anual 633,42 975,68 1 .231 ,57 29.054,3 2,18 3,32 4,12

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

w Precio Planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~

~



\.uadro 137

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.979

ROSADO

PRECIO POR LITRO*
Indice

PRECIO REAL - Ano BASE: 1 .974 = 100costo de
MESES

Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) consumidor en (1 ) Fraccionador (2 )

(2 ) Capital Federal (2 )
Base 1 .974 = 100

Enero 326,24 412,35 537,85 18.858,5 1 ,73 2,19 2,85

Febrero 386,06 665,00 822,12 20.262,1 1,90 3,28 4,06

Marzo 510,66 778,75 984,33 21.832,4 2,34 3,57 4,51

Abril 567,97 826,54 924,49 23.361,0 2,43 3,54 3,94

Mayo 615,13 839,34 963,45 24.977,7 2,46 3,36 3,86

Junio 664,99 809,00 970,00 27.399,4 2,43 2,95 3,54

Julio 713,56 979,00 1.229,00 29.358,9 2,43 3,33 4,19

Agosto 702,80 1.177,00 1.500,00 32.720,5 2, 15 3,60 4,58

Setiembre 643,16 1 .160,12 1.500,00 34.960,4 1 ,84 3,32 4,29

Octubre 738,05 1.286,62 1.650,00 36.478,0 2,02 3,53 4,52

Noviembre 710,42 1.326,37 1.727,78 38.352,7 1 ,85 3,46 4,50

Diciembre 781 ,49 1 .416,25 1.850,00 40.090,5 1,95 3,53 4,61

Promedio

Anual 613,38 973,03 1 .221 ,58 29.054,3 2,13 3 ,31 4,12

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
w
~ Precio planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC.
N
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C:uactro 1 38

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES IlE COMERCIALIZACION

Año 1.980

BLANCO

PRECIOS POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL AÑO BASE:vida.Precios - 1 .974 = 100al

MESES Traslado Planchada Consumidor consumidor en Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) Capital Federal (1 ) Fraccionador (2 )

(2 ) Base 1974 = 100
(2 )

Enero 976,47 1 .510,33 1.975,00 42.980,4 2,27 3,51 4,59

Febrero 1.020,41 1 .618,25 2.075,00 45.279,8 2,25 3,57 4,58

Marzo 1.025,60 1 .721 ,75 2.225,00 47.903,5 2,14 3,59 4,64

Abril 1.022,29 1.807,93 2.431,94 50.861,8 2, °1 3,55 4,78

Mayo 914,43 1.989,62 2.575,00 53.803,9 1 ,7O 3,70 4,79

Junio 889,29 1.975,50 2.550,00 56.891,1 1 ,56 3,47 4,48

Julio 601,88 2.137,75 2.700,00 59.493,2 1 , °1 3,59 4,54

Agosto 632,21 2.128,37 2.700,00 61.528,6 1 ,03 3,46 4,39

Setiembre 667,56 2.112,75 2.700,00 64.324,1 1 ,04 3,28 4,20

Octubre 659,80 2.339,62 3.000,00 69.222,2 0,95 3,38 4,33

Noviembre 601 ,87 2.344,00 3.000,00 72.460,1 0,83 3,23 4,14

Diciembre 590,52 2.412, 12 3.133,27 75.223,2 0,78 3, 21 4,16

Promedio

Anual 800,19 2.008,17 2.588,77 58.330,9 1 ,46 3,46 4,47

*En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)PFecio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1173. Indice costo de vida:INDEC.
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CUanTO 139

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.980

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 100

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 )

consumidor en
(1 ) Fraccionador (2 )

Capital Federal(2 )
Base 1974 = 100

(2 )

Enero 898,86 1 ,510, 1 3 1.975,00 42:': 980 ,4 2,09 3,51 4,59

Febrero 936,65 1 .618,25 2.075,00 45.279,8 2,07 3,57 4,58

Marzo 879,12 1.704,75 2.225,00 47.903,5 1,84 3,56 4,64

Abril 894,17 1.807,93 2.431,94 50.861,8 1 ,76 3,55 4,78

Mayo 843,28 1.989,75 2.575,00 53.803,0 1 ,57 3,70 4,79

Junio 775,12 1.975,50 2.550,00 56.891,1 1 ,36 3,47 4,48

Julio 635,54 2.137,75 2.770,00 59.493,2 1 ,07 3,59 4,66

Agosto 655,79 2.128,37 2.700,00 61.528,6 1 ,07 3,46 4,39

Setiembre 642,39 2.112,75 2.700,00 64.324,1 1 ,00 3,28 4,20

Octubre 582,17 2.339,62 3.000,00 69.222,2 0,84 3,38 4,33

Noviembre 572,27 2.344,00 3.000,00 72.460,1 0,79 3,23 4,14

Diciembre 555,21 2.412, 12 3.133,27 75.223,2 0,74 3,21 4,16

Promedio

Anual 739,21 2.006,74 2.594,60 58.330,9 1 ,35 3,46 4,48

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form.1178. Indice costo de vida: INDEC.
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Cuadro 14 O

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.980

ROSADO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 100
vida.Precios al

MESES Traslado Planchada Consumidor consumidor en Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) Capital Federal (1 ) Fraccionador (2 )

(2 ) Base 1974 = 100 (2 )

Enero 827,10 1 .510,13 1.975,00 42.980,4 1 ,92 3,51 4,59

Febrero 794,74 1.600,50 2.075,00 45.279,8 1 ,76 3,53 4,58

Marzo 794,41 1.687,25 2.225,00 47.903,5 1,66 3,52 4,64

Abril 824,34 1 .776, 12 2.449,44 50.861,8 1 ,62 3,49 4,80

Mayo 748,41 1.500,75 2.575,00 53.803,0 1 ,39 2,79 4,79

Junio 862,61 1.937,00 2.550,00 56.891,1 1 ,52 3,40 4,48

Julio 644,86 2.085,00 2.700,00 59.493,2 1,08 3,50 4,54

Agosto 581 ,29 2.060,00 2.700,00 61.528,6 0,94 3,35 4,39

Setiembre 581 ,09 2.045,00 2.700,00 64.324,1 0,90 3,18 4,20

Octubre 576,98 2.271,50 3.000,00 69.222,2 0,83 3,28 4,33

Noviembre 575,48 2.277,16 3.000,00 72.460,1 0,79 3,14 4,14

Diciembre 540,04 2.362,17 3.133,27 75.223,2 0,72 3,14 4,16

Promedio

Anual
695,95 1.926,05 2.589,39 58.330,9 1,26 3,32 4,47

*En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado:operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida;INDEC.
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Cuadro 141

VARIACIONES DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.981

BLANCO

PRECIOS POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - Af'íO BASE: 1 .974 = 100
MESES

Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Traslado Planchadaconsumidor Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 )

en
(1 ) FraccionadorCapital Federal (2 )

(2 ) Base 1974 = 100 (2 )

Enero 556,00 2.482,50 3.255,50 78.909,6 0,70 3,15 4,13

Febrero 564,00 2.482,50 3 . 266~, 5 O 82.206,1 0,69 3,02 3,97

Marzo 608,00 2.482,50 3.283,00 87.132,6 0,70 2,85 3,77

Abril 542,00 2.511 , 12 3.391,50 93.998,9 0,58 2,67 3,61

Hayo 587,00 2.756,50 3.500,00 101.085,6 0,58 2,73 3,46

Junio 666,00 2.966,50 4.000,00 110.557 ,1 0,60 2,68 3,62

Julio 741,00 3.274,00 4.250,00 121.887,7 0,61 2,69 3,49

Agosto 736,00 3.430,50 4.500,00 131.545,4 0,56 2,61 3,42

Setiembre 780,00 3.430,50 4.500,00 140.937,2 0,51 2,43 3,19

Octubre 778,00 3.430,50 4.500,00 149.142,6 0,52 2,30 3,02

Noviembre 700,00 3.430,50 4.500,00 159.898,4 0,44 2,14 2,81

Diciembre 682,00 3.865,50 5.211 ,50 173.972,1 0,39 2,22 3,00

Promedio

Anual 661 ,67 3.045,26 4. 01 3, 17 119.272,7 0,57 2,62 3,46

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC.
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Cuadro 142

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR

A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION
Año 1.981

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 =100
MESES Traslado Planchada Consumidor

vida.Precios al
consumidor

Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) en

(1 ) FraccionadorCapi tal .Federal (2 )
(2 )

Base 1974 = 100 (2 )

Enero 514,00 2.482,50 3.255,50 78.909,6 0,65 3,15 4,13

Febrero 524,00 2,482,50 3.266,50 82.206,1 0,64 3,02 3,97

Marzo 558,00 2.482,50 3.283,00 87.132,6 0,64 2,85 3,77

Abril 522,00 2.511 ,12 3.391,50 93.998,9 0,56 2,67 3,61

Mayo 534,00 2.756,50 3.500,00 101.085,6 0,53 2,73 3,46

Junio 632,00 2.930,50 4.000,00 110.557 , 1 0,57 2,65 3,62

Julio °7'54,00 3.1>98,50 4.250,00 121.887,7 0,62 2,62 3,49

Agosto 715,00 3.352,50 4.500,00 131.545,4 0,54 2,55 3,42

Setiembre 755,00 3.352,50 4.500,00 140.937,2 0,54 2,38 3,19

Octubre 695,00 3.352,50 4.500,00 149.142,6 0,47 2,25 3,02

Noviembre 623,00 3.352,50 4.500,00 159.898,4 0,39 2,10 2,81

Diciembre 592,00 3.817,88 5.211 ,50 173.972,1 0,34 2,19 3,00

Promedio

Anual 618,17 3.006,00 4. 013,17 119.272,7 0,54 2,60 3,46

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida: INDEC.



Cua~ro 143

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.981

ROSADO

PRECIO POR LITRO* Indide costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 100

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Trasladoconsumidor Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) en

(1 ) FraccionadorCapital Federal ~ 2 )

(2 ) Base 1 .974 = 100 (2 )

Enero 507,00 2.401,67 3.255,50 78.909,6 0,64 3,04 4,13

Febrero 553,00 2.401,67 3.266,50 82.206,61 0,67 2,92 3,97

Marzo 559,00 2.401,66 3.283,00 87.132,6 0,64 2,76 3,77

Abril 527,00 2.439,83 3.391,50 93.998,9 0,56 2,60 3,61

Mayo 547,00 2.668,00 3.500,00 101.085,6 0,54 2,64 3,46

Junio 633,00 2.880,34 4.000,00 110.557,1 0,57 2,60 3,62

Julio 689,00 3.154,50 4.250,00 121.887,7 0,57 2,59 3,49

Agosto 711,00 3.302,34 4.315,84 131.545,4 0,54 2,51 3,28

setiembre 730,00 3.369,01 4.500,00 . 140.937,2 0,52 2,39 3,19

Octubre 678,00 3.302,34 4.500,00 149.142,6 0,45 2,21 3,02

Noviembre 677,00 3.209,00 4.500,00 159.898,4 0,42 2, O 1 2,81

Diciembre 605,00 3.609,34 5.211 ,50 173.972,1 0,35 2,07 3,00

Promedio

Anual 618,00 2.928,31 3.997,82 119.272,7 0,.54 2,53 3,45

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Prcio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

w Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Forro 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~

00



CUi-\(!ro 144

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.982
BLANCO

PRECIO POR LITRO * Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100

Traslado Planchada Consumidor
vida. Precios al

Traslado PlanchadaMESES consumidor en Ca Consumidor
(1 ) Fraccionador (2)

pital Federal
(1) Fraccionador (2)

(2)
Base 1.974 = 100

(2)

Enero 661,{)0 4.157,12 5.750,00 194 ..719,7 0,34 2,13 2,95

Febrero 872,00 4.459,38 6.000,00 204.999,8 0,43 2,17 2,93

Marzo 1.102,00 5.452,88 7 ..250,00 214.681,5 0,51 2,54 3,38

Abril 1.346,00 6.061,25 8.000,00 223.670,3 0,60 2,71 3,58

Mayo 1.420,00 5.736,25 6.999,00 230.515,9 0,62 2,49 3,04

Junio 1.331,00 5.251,50 7.625,00 248.713,9 0,54 2,11 3,07

Julio 1.131,00 5.236,25 7.500,00 289.151,3 0,39 1,81 2,59

Agosto 1.256,00 5.723,75 8.250,00 331.560,8 0,38 1,73 2,49

Setiembre 1.614,00 6.405,50 8.700,00 388.223,8 0,42 1,65 2,24

Octubre 1.856,00 6.934,00 9.937,00 437.476,4 0,42 1,58 2,27

Noviembre 2.401,00 7.824,75 15.333,00 487.112,9 0,49 1,61 3,15

Diciembre 3.319,00 11.825,00 15.562,00 538.852,2 0,62 2,19 2,89

Promedio

Anual 1.525,75 6.255,63 8.908,83 315.806,5 0,48 2,06 2,88

* En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

~ Precio planchada fraccionador y consumidor. Instituto ~acional de Vitivinicultura, Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC,

~



fllaGrQ~

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.982
TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100
Planchada

vida. Precios al

MESES Traslado
Fraccionador

Consumidor consumidor en Ca Traslado Planchada Consumidor

(1) (2)
(2) pital Federal (1) Fraccionador (2)

Base 1.974 = 100 (2)

Enero 636,00 4.157,12 5.750,00 194.719,7 0,33 2,13 2,95

Febrero 765,00 4.459,38 6.000,00 204.999,8 0,37 2,18 2,93

Marzo 848,00 5.202,88 7.000,00 214.681,5 0,40 2,42 3,26

Abril 972,00 5.561,25 7.500,00 223.670,3 0,43 2,49 3,35

Mayo 1.089,00 5.261,25 6.888,00 230.515,9 0,47 2,28 2,99

Junio 1.004,00 4.914,00 7.250,00 248.713,9 0,40 1,98 2,91

Julio 1.001,00 4.900,25 6.900,00 289.151,3 0,35 1,69 2,35

Agosto 962,00 5.387,75 7.750,00 331.560,8 0,29 1 ,62 2,34

Setiembre 1 .215,00 6.069,50 8.375,00 388.223,8 0,31 1 ,56 2,16

Octubre 1.477,00 6.704,50 9.723,00 437.476,4 0,34 1 ,53 2,22

Noviembre 1.899,00 7.568,00 11.062,00 487.112,9 0,39 1 ,55 2,27

Dicienbre 2.432,00 11 .174,67 14.875,00 538.852,2 0,45 2,07 2,76

Promedio
1.191 ,66 5,946,71 8.256,08 315.806,5 0,38 1,96 2,71

Anual

* En $ Ley 18.188. (1): Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2): Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
Precio planchada fraccionador y consum~or: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida:

w
U1 INDEC.
o



Cuadro 146

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.982

ROSADO

w
U1
I-l

PRECIO POR LITRO * Indice costo de PRECIO REAL - A~O BASE: 1.974 = 100

Traslado Planchada Consumidor
vida. Precios al

Traslado Planchada ConsumidorMESES consumidor en Ca-:-
(1)

Fraccionador
(2)

pital Federal
(1)

Fraccionador
(2)

(2) Base 1.974 = 100 (2)
_.

Enero 601,00 3.884,00 5.750,00 1944'719,7 0,31 1,99 2,95

Febrero 756,00 4.314,17 6.000,00 204.999,8 0,37 2,10 2,93

Marzo 841,00 5.008,84 7.000,00 214.681,5 0,39 2,33 3,26

Abril 1.064,00 5.415,00 7.500,00 223.670,3 0,48 2,42 3,35

Mayo 1.073,00 5.015,00 6.888,00 230.515,9 0,47 2,18 2,99

Junio 855,00 4.795,00 7.250,00 248.713,9 0,34 1,93 2,91

Julio 953,00 4.795,00 6.900,00 289.151,3 0,33 1,66 2,39

Agosto 964,00 7.420,00 7.750,00 331.560,8 0,29 2,24 2,34

Setiembre 1.163,00 6.258,50 8.375,00 388.223,8 0,34 1,85 2,48

Octubre 1.238,00 6.823,00 9.723,00 437.476,4 0,28 1,56 2,22

Noviernbre 1.589,00 8.310,00 11.062,00 487.112,9 0,33 1,71 2,27

Diciembre 2.081,00 10.387,50 14.875,00 538.852,2 0,39 1,93 2,76

Promedio

Anual 1.098,16 6.035,50 8.256,08 315.806,5 0,36 1,99 2,74

* En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Mnedoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida- INDEC.
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Clladro 147

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1983

BLANCO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1974 == 100
vida. Precios al

MESES Traslado Planchada Consumidor consumidor en Ca Traslado Planchada Consumidor
Fraccionador pita1 Federal. Fraccionador

(1) (2) (2) Base 1974 = 100 (1) (2) (2)

Enero 4.279,00 14.628,00 19.500,00 625.001,0 0,68 2,34 3,12

Febrero 4.669,00 15.744,00 21.635,00 706.376,1 0,66 2,23 3,06

Marzo 5.679,00 17.182,00 22.888,00 785.958,7 0,72 2,19 2,91

Abril 6.407.00 17.182,00 23.500,00 866.668,4 0,74 1,98 2,71

Mayo 6.326,00 19.484,00 28.137,00 945.231,8 0,67 2,06 2,98

Junio 0,88 2,39 3,30 1.094.802,3 0,80 2,18 3,01

Julio 0.90 3,60 4,73 1.231.139,6 0,73 2,92 3,84

Agosto 1,11 4,66 6,38 1.443.435,3 0,77 3,23 4,42

Setiembre 1,31 4,86 7,25 1.751.871,1 0,75 2,77 4,14

Octubre 1,42 5,53 7,33 2.049,213,4 0,69 2,70 3,58

Noviembre 1.82 6.31 9,25 2.443.365,7 0,74 2,58 3,79

Diciembre 1,97 6,56 8,99 2.875.869,3 0,69 2,28 3,13

Promedio Anual 1,01 3,53 4,90 1.401.577,7 0,72 2,45 3,39

* Hasta mayo $ Ley 18.188, desde junio $a (pesos argentinos). (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Form. 1178.

Indice costo de vida: INDEC.
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Cuadro 148

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR

A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.983

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100

Traslado Planchada Consumidor
vida. Precio al

Traslado Planchada Consumidor
MESES consumidor en

(1) Fraccionador (2)
Capital Federal

[n F'raccionador (2)
(2)

Base 1.974 = 100
(2).

Enero 3.425,00 13.928,00 18.750,00 625,001,0 0,55 2,23 3,00

Febrero 3.985,00 14.906,00 20.635,00 706.376,1 0,56 2,11 2,92

aarzo 4.254,00 16.149,00 21.975,00 785.958,7 0,54 2,05 2,80

Abril 5.409,00 16.149,00 22.750,00 866.668,4 0,62 1,86 2,62

Mayo 4.190,00 14.787,00 26.708,00 945.231,8 0,44 1,56 2,83

Junio 0,68 2,25 3,15 1.094.802,3 0,62 2,05 2,88

Julio 0,72 3,43 4,54 1.231.139,6 0,58 2,79 3,69

Agosto 0,82 4,40 5,98 1.443.435,3 0,57 3,05 4,14

Setiembre 0,88 4,57 6,75 1.751.871,1 0,50 2,61 3,85

Octubre 0,97 5,21 6,88 2.049.213,4 0,47 2,54 3,36

Noviembre 1,20 5,94 8,75 2.443.365,7 0,49 2,43 3,58

Diciembre 1 ,32 6,17 8,49 2.875.869,3 0,46 2,14 2,95

Promedio

Anual 0,73 3,30 4,63 1.401.577,7 0,53 2,28 3,22

*Hasta mayo $ Ley 18.188, desde junio $a (pesos argentinos). (l)Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura. Forro 1178. Indice costo de vida: INDEC.



Cuadyo149

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR

A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.983

ROSAID

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100
Traslado Planchada Consumidor

vida. Pr'ec i.os. al
Traslado Planchada

consumidor en Ca- Consumidor
MESES (1) Fraccionador (2) (1) Fraccionador (2)

(2)
pital Federal

(2)
Base 1.974 = 100

Enero 2.070,00 13.817,00 19.000,00 625.001,0 0,33 2,21 3,04

Febrero 2.879,00 15.078,00 21.222,00 706.376,1 0,41 2,13 3,00

Marzo 3.162,00 16.457,00 22.777,00 785.958,7 0,40 2,09 2,90

Abril 4.068,00 16.457,00 2;3.000,00 866.668,4 0,47 1,90 2,65

Mayo 3.331,00 18.694,00 27.111,00 945.231,8 0,35 1,98 2,87

Junio 0,58 2,30 3,20 1.094.8Q2,3 0,53 2,10 2,92

Julio 0,59 3,33 4,60 1.231.139,6 0,48 2,70 3,74

Agosto 0,74 4,49 6,20 1.443.435,3 0,51 3,11 4,30

Setiembre 0,84 4,49 7,00 1.751.871,1 0,48 2,56 4,00

Octubre 0,91 5,11 7,00 2.049.2J3,4 0,44 2,49 3,42

Noviembre 1,04 5,87 9,00 2.443.365,7 0,43 2,40 3,68

Diciembre 1,22 5,87 8,66 2.875.869,3 0,42 2,04 3,01

Promedio

Anual 0,62 3,29 4,75 1.401.577,7 0,44 2,30 3,29

*Hasta mayo $ Ley 18.188, desde junio $a (pesos argentinos). (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

w Precio planchada fraccionador y consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura. Forrn 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~

~
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VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR

A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.984

BLANCO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 ::; 100

Traslado Planchada Conswnidor
vida. Precio al

Traslado Planchada Consumidor
MESES

(1) Fraccionador (2)
consumidor en Ca-

(1) Fraccionador (2)
(2)

pital Federal
(2)

Base 1.974 = 100

Enero 2,37 7,50 9,49 3.235.680,5 0,73 2,32 2,93

Febrero 3,15 7,72 10,33 3.785.497,0 0,83 2,04 2,73

Marzo 4,23 9,11 14,50 4.552.364,8 0,93 2,00 3,19

Abril 6,14 10,52 14,50 5.394.433,1 1,14 1,95 2,69

Mayo 7,68 15,46 20,33 6.315.757,0 1,22 2,45 3,22

Junio 8,36 17,86 23,00 7.447.019,0 1,12 2,40 3,09

Julio 9,93 20,00 25,70 8.808.526,6 1,13 2,27 2,92

Agosto 11,19 25,72 33,00 10.821.008,4 1,03 2,38 3,05

Setiembre 12,60 29,85 38,33 13 . 80 1 . 91 9 , 7 0,91 2,16 2,78

Octubre 13,78 34,02 43,80 16.468.827,9 0,84 2,07 2,66

Noviembre 13,99 42,60 55,00 18.934.866,9 0,74 2,25 2,90

Diciembre 16,10 62,57 82,00 22.660.905,5 0,71 2,76 3,62

Promedio

Anual 9,13 23,58 30,83 10.185.567,2 0,94 2,25 2,98

*En $a (pesos argentinos). (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

w Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~
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10) En toda Organizaci6n la Participaci6n

Activa genera rnotivaci6n en sus inte

grantes;

Cuadro 7.87

PARTICIPACION ACTIVA Y MOTIVACION

PARTICIPACION
ACTIVA

genera

MOTIVACION EN
LOS INTEGRANTES

DE LA
ORGANIZACION
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11) La Participacion Activa es aplicable solo

si existe una Igualdad Subjetiva donde II
prevalecen las personas y sus argumentos

por sobre sus jerarquías;

Cuadro 7.88

RELACION ENTRE PARTICIPACION ACTIVA

E IGUALDAD SUBJETIVA

que esté
sustentada

en

I LAS PERSONAS

t,,
I
f
I
t

•r
'l1

,- - - - - - - - - T

: SOSLAYANDO :
: LAS :
:'__~~R!~~U!~~ .. J
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12) La ausencia de Participación Activa y

de Igualdad Subjetiva provoca apatfa

en la Organizaci6n¡

Cuadro 7.89

AUSENCIA DE

PARTICIPACION ACTIVA

E IGUALDAD SUBJETIVA

SU CONSECUENCIA

,._- _. --.-- - ---- -~

, I
• I
: PARTICIPACION 1

f ACTIVA ~\ i ~

L ---- -----'-\; A 1

-r- \' I

~ ~: genera
1 E I .~

t lf t'1 T 1
~ ,1 E I

í - - - - - - - - - - - - -.¡,' : S I

: l' L J
: IGUALDAD :
t SUBJETIVA I
t 1l .1

- - - -: - -- - - - - ---,, .
1

: APATIA
I EN LA
, ORGANIZACION
I
1- _
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13) La Racionalidad se potencia en un ambie~

te donde coexisten la Participación Acti

va y la Igualdad Subjetiva;

Cuadro 7.90

COEXISTENCIA DE

PARTICIPACION ACTIVA

E IGUALDAD SUBJETIVA

SU CONSECUENCIA

PARTICIPACION
ACTIVA

] RACIONALIDAD

IGUALDAD
SUBJETIVA
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14) Aún en un ambiente como el descripto pr~

cedentemente la falta de Racionalidad /1
produce ineficacia en la administraci6n

de los recursos;

Cuadro 7.91

RACIONALIDAD AUSENTE: SU CONSECUENCIA

r- ---- .. _4 ...... -- - - • í r - .... - .. _..... _.. _.. - _.,

: PARTICIPACION I : IGUALDAD;
! ACTIVA t- _ .. - -~ 1 SUBJETIVA ,
f 1 f 1
!. __ ... ....: ,__ .._.' L - - _, :; - - -.J,.

, ,~

...~ ~
,- - .. - - - - - - - .. ,

t :

• SIN I

: RACIONALIDAD :
'_ - - - - - ., - - - - .... I

·I,
I

•
•y

í _.. - - - - - - - - - - - - - --:
, INEFICACIA
: EN LA ADMINISTRACION
: DE LOS RECURSOS :
.-~--- ... - ---- - - ......-
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15) La Participación Activa, la Igualdad

Subjetiva y la Racionalidad son in

dispensables en todo Proceso de Di

rección eficiente que a su vez se /

sustente en una Autoridad Consolida

da;

Cuadro 7.92

AUTORIDAD,

PROCESO DE DIRECCION,

PARTICIPACION ACTIVA,

IGUALDAD SUBJETIVA,

RACIONALIDAD

-CADENA DE RELACIONES-

AUTORIDAD

PROCESO
DE

DIRECCION

fPARTICIPACION
1ACTIVA

X

I IGUALDAD ISUBJETIVA
-~

r RACIONALIDAD 1
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16) Para que prime la Seguridad en una Orga

nizaci6n será menester adoptar una acti

tud preventiva que permita estimar anti

cipadamente a la realidad;

Cuadro 7.93

SEGURIDAD

REQUISITO PREVIO

ACTITUD
PREVENTIVA

r.equisito
) SEGURIDAD
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17) Con Seguridad es posible elaborar expec

tativas válidas porque ella permite aco

tar la incertidumbre;

Cuadro 7.94

SEGURIDAD Y EXPECTATIVAS VALIDAS

genera

SEGURIDAD
I-- ~) EXPECTATIVAS

VALIDAS
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18) Ante la ausencia de Seguridad la incert~

dumbre adquiere grados inconmensurables;

Cuadro 7.95

AUSENCIA DE SEGURIDAD E INCERTIDUMBRE

f -- - - ...... - - - - · - -..... i. ,
: SEGURIDAD :
l. --_ ..... --¡ ... __ ......... l

••+............... - ----_ .. .-." .....
t t

f ,

1 AUSENTE t
L..... -- •• •• l,

••
~... _ - ..... _ ... _ .... ...... 6 .. .-

t t
t t
• INCERTIDUMBRE f
, INCONMENSURABLE ,
, I
t ....... - ..... J
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19) Sin ser un valor absoluto, la Seguridad

se afianza cuanto mayor sea el ejercicio

de la Participaci6n Activa y de la Igua~

dad Subj etiva¡

Cuadro 7.96

SEGURIDAD

CAUSALES DE SU AFIANZAMIENTO

PARTICIPACION
ACTIVA

IGUALDAD
SUBJETIVA

SEGURIDAD
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20) Hay Progreso cuando existe Seguridad

en un grado mensurable;

Cuadro 7.97

CORRESPONDENCIA ENTRE

PROGRESO Y SEGURIDAD

SEGURIDAD
MENSURABLE

PROGRESO
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21) El Progreso en toda Organización requi~

re de una permanente ejercitación de la

creatividad;

Cuadro 7.98

PROGRESO

REQUISITO PREVIO

EJERCITACION
DE LA

CREATIVIDAD

requisito

PROGRESO
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22) Una Organizaci6n dotada de Progreso f~

menta el desarrollo de oportunldades /

legítimas;

Cuadro 7.99

PROGRESO Y DESARROLLO

DE OPORTUNIDADES LEGITIMAS

PROGRESO )

F
O
M
E
N
T
A

DESARROLLO
DE

OPORTUNIDADES
LEGITIMAS
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23) La falta de Progreso destruye la posibi

lidad de mantener reglas de juego claras

como antítesis de lo precedentemente ex

puesto;

Cuadro 7.100

AUSENCIA DE PROGRESO

y

REGLAS DE JUEGO CLARAS

r- ..• 4 • - .. - - .. . ... ~

I t
: AUSENCIA :
• DE :
L...~~~~~_s_~_. J.

'"r'" -- ............ ~ - ..._-,
: IMPOSIBILIDAD :
, DE :
: MANTENER :t ....... __ ._ ... ,J

t___ ..... _ 'Y_.._.._....... ,

REGLAS DE JUEGO :
CLARAS :

__ ... __ .. .. ... _ .. • __ ~ ..., .... ... ..1
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24) La ausencia de Progreso también margina

la heurística por desinterés en el futu

ro y anula la capacidad de innovaci6n¡

Cuadro 7.101

AUSENCIA DE PROGRESO

y SU CONSECUENCIA

SOBRE LA HEURISTICA

y LA CAPACIDAD DE INNOVACION

CAPACIDAD
DE

+ ... - ...
t
I
l
I
I INNOVACION ,
L .. _ .... __ .. _ .. .Jo ..... _ .. ..r

t------- ---~, I

I AUSENCIA :
, DE I

: PROGRESO t-...-:".. " - -- -~-:~ ....

....~"';I- - - ;

! ANULA :
• I--- - -, -- .....-

I
t

•
~---_ ,

4",.-------_ ... ...,
: MARGINA ~, .'- ., .t

t
I
t..,

". .... -.......... --. ...,
I

: HEURISTICA
I t'. J
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25) Puede afirmarse que una Organización sin

Progreso pierde 'valentía' es decir, ca~

l'Jece de pujanza;

Cuadro 7.102

AUSENCIA DE PROGRESO

y PUJANZA DE LA ORGANIZACION

,- - -. - - • - - ·-"1 r - - - - - -- - - .. -.
.. t o r i.qana ;
f f ,FALTA DE
: AUSENCIA :----.--- .. -~ I PUJANZA
• DE I ,EN LA
: PROGRESO : I ORGANIZACION t
'- - • .f l.. - -l
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Con el objeto de alcanzar una mejor interpretaci6n

de las hip6tesis arriba planteadas se estima que I
resultará atrayente observarlas bajo una 6ptica II
global.

A tal efecto, en el Cuadro que sigue se muestra u

na visi6n general de las distintas hip6tesis, sus

relaciones y consecuencias tanto positivas como n~

gativas indicándose asimismo el número arábigo que

las individualiza.
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Ahora bien, al co t e j a r s e las Var í ab Le s Contex

tuales y las de Rendimiento entre una y otra

empresa analizad~, conforme se hiciera en el

Capítulo anterior, se infiere una nítidq in

compatibilidad en los valores alcanza~os.

En el caso de la E.P.~.I. dichos valores ~cu

san en general signos positivos o estabiliza

dos los cuales denotan la oposición a~unt~da

en relación a los correspondientes a la E.P.I.

Esto permite suponer en la E. P. N. l. la e xr st.en

cia de las citadas variables de Gesti6n, las

cuales seguramente son consideradas con huen

criterio cono herramientas a¿ministrativas in

dispensables p~ra su desenvolvimiento y evolu

ción.

7.4. Resumen

Lo expresado en este Capítulo autoriza a inf~

rir que la inobservancia de las Variables de

Gestión genera en la E.P.I. una sensación de

"anom i a' es decir, desorientación en la Empr~_

sa y percepción de un alto prado de desalien

to en los individuos que la integran.

Tal circunstancia constituye el origen de una

situación anárquica que no sólo impide a l~ E.

P.I. su afianzamiento y ulterior nroyecci6n,

sino que además, compromete su equilibrio Da

trimonial actual.

En síntesis, sin una Autoridad (variable de

gestión 7.2.1.) claramente establecida y sin la

plena aplicación del Proceso de Dirección (v~

riable de ge s t i ón 7.2.2.) con t od as las funciones
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que involucra. se hace evidente la imposibili

dad de concreci~n ~e las restantes vRriables

co~o así ta~bién resultan obvias las consecuen

cias negativas que tal circunstanciq ~cqrre~.

En relación con la E.F.N.l. en caMbio, la inte~

pretación efectuada en el Ca~ítulo 5. 0e ao,ue

llos valores obteni~os mediante la ~plic~ción

de las Variables de Ren¿i~iento, admite la exi~

tencia de argumentos diawetralmente opuestos a

los vertidos para la E.F.I.

Por último, es dable insistir sobre lo expuesto

a lo largo del presente capítulo, lo cual cond~

jo a una serie de hipótesis tales como las sen

tencias y cuadros graficados en el punto 7.3. /

anterior.
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CAPITULO 8. CONCLUSION

8.1. Comentarios previos

De lo expuesto en los anteriores Capítulos r~

sulta viable la elaboración de una SinDpsis ~e

reúna aquellos conceptos de los cuales pudo

comprobarse su validez.

Asimismo, corresponde aquí mensurar el grado

de cumplimiento de los objetivos trazados al

inicio (Capítulo l. punto 1.2.) mediante una

revisión completa de las diferentes partes del

trabajo.

Por lo tant~~ 'a continuaci6n se muestran las

Conclusiones alcanzadas y posteriormente, una

Observación: Final que, si bien es de carácter

genérico debido a los conceptos que incluye,

la misma está destinada a enriquecer todo prQ

ceso de' reordenamiento administrativo como lo

es el terna central de la presente Tesis.

8.2. Conclusiones

Antes de su exposlclon cabe advertir que ta

les Conclusiones no son generalizables debi

do al diseño de la investigación desarrolla

da que es, como oportunamente se mencionara,

del tipo Explicativa, donde han sido indivi

dualizadas claramente las Unidades de Análi

sis sometidas a estudio.
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Ello significa que dichas Conclusiones se r~

fieren exclusivamente a los casos represent~

tivos deliberadamente seleccionados. Al res

pecto, resulta conveniente remitirse al pun

to 1.S.S. del primer Capítulo introductorio.

Efectuada la advertencia, seguidamente se e~

ponen las Conclusiones alcanzadas conforme al

método de revisión citado en el punto prece

dente.

Dichas Conclusiones son:

a) la Vitivinicultura Argentina reviste una

importancia socio-económica destacable en

el mercado interno a pesar de su crisis,dete~

tandosele además, una potencial capacidad e~

portadora debido a las condiciones cuanti

tativas y cualitativas de su materia pri-

ma;
-Capítulo 2.: punto 2.2.3.-

b) la relación dada entre la E.P.I. y el Es

tado Interventor generó consecuencias ami

nosas para la estructura organizacional de

aquélla;

-Capítulo 4.: puntos 4.2.2.10 y 4.3.-

-Capítulo 6.: puntos 6.2. y 6.3.-

c) la medición de los resultados obtenidos por

la E.P.N.I. ejercida a través de las Varia

bIes de Rendimiento confirma -por lo opue~

to- la Conclusión vertida en el punto an

terior;

-Capítulo 5.: puntos 5.2. Y 5.3. - y se reitera el

-Capítulo 6.: punto 6.2.-
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d) las Conclusiones expresadas en b) y c) con

ducen hacia un replanteo del vínculo Ernpr~

sa Intervenida-Estado Interventor.

El mejoramiento que tal relación exige po

dría concretarse mediante la aplicación de

un modelo sustentado en la combinación en

tre las Variables de Gestión -explicitad~

en el Capítulo 7. punto 7.2.- y una serie

de recomendaciones propuestas -que se ci

tan más adelante, en el Post scriptum-;

e) cabe una última Conclusión que, formulada

de manera metafórica, resulta ser suficie~

temente ilustrativa:

1.- Se está en presencia de una casa dete

riorada (sería la Empresa Intervenida)~

2.- Además, se cuenta con herramientas téf

nicas (las Variables de Rendimiento)

que miden el grado de deterioro y diag

nostican acerca de su gravedad.

3.- Obviamente el daño en la casa existe y

se manifiesta a través de la humedad

que la envuelve, siendo ésta inmaneja

ble como lo sería v.gr., un siniestro.

(en este caso serían las Variables Con

textuales).

4.- No obstante, existen ciertas condicio

nes favorables que alientan la posibi

lidad de erradicar el problema, como

ser: el nivel de calidad de la construf

ción, la luminosidad y amplitud, entre

otras (estarían dadas en las Variables

de Gestión).
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5.- También el Tiempo juega un rol insusti

tuible (Variable Interviniente), quien

con su mero transcurso puede consoli

dar y aún mejorar el estado de un bien,

como v.gr., con un vino fino añejo, o

de lo contrario empeorarlo como por e

jemplo, con la carne.

6.- Precisamente, es con el aprovechamien

to ordenado de aquellas condiciones f~

vorables (o sea, las Variables de Ges

tión), que se procura lograr la solu

ción del problema mediante la aplica

ción de un conjunto de materiales as

tringentes (las Recomendaciones propue~

tas) destinados a eliminar la indesea

da humedad que afecta a la casa.

8.3. Observación Final

Corresponde una última reflexión que apele fu~

damentalmente al sentido común como condición

indispensable de toda acción humana.

Por consiguiente, de todo 10 expuesto se infi~

re que, para la consolidación de cualquier pr~

ceso de reordenamiento administrativo se hace

necesaria la existencia de tres conceptos fun

damentales, a saber: Respeto, Criterio y Dis

ciplina.

El . d -- (1). 1sentl o comun requlere qu P ta es ron(eptos

estén inmersos en la actitud de los participa~

tes -interventores e intervenidos en este ca

so- a efectos de enriquecer el Proceso de Inter

vención como herramienta susceptible de /1/

(l) VERNEAUX~ Roaer : "Fi loeoria de l. hombre f!, Barce Lona, E¿i tori.a l. Herder,
19?9~ pág. 65.
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aplicación por parte del Estado.

La idea rectora de Respeto es la que garanti

zará la comunicación con el "otro" y la máxi

ma atención y dedicación por sus necesidades.

O sea que, la relación entre intérprete e in

terpretante debe constituirse en un auténtico

diálogo entre las partes.

El Criterio a su vez, hará,que impere el dis
cernimiento objetivo en desmedro de los apasiQ

namientos estériles. Con él en la toma de de

e is iones predomina rán el inte lecto y 10 cognos

citivo por sobre las emotividades irraciona

les.

y finalmente, la Disciplina será la encargada

de preservar la armonía indispensable para un~

sana convivencia.

Sin dichas virtudes afloran los apetitos concu
piscibles(2)y los intereses individuales pre-

valecen sobre los grandes objetivos de nivel

general.

Entonces resulta obvio conluir que, la inexi~

tencia de estos tres conceptos conduciría in~

ludiblemente al fracaso de toda gestión del

Estado destinada a regular circun~ta~cias con

flictivas que merezcan su intervención.

(2) VERNEAUX~ Roqe» : "Filosof'Ía del hombre"; Barcel-ona, Editorial Eerder,
19 ?9~ pág. ?8.
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POST SCRIPTUM

l. Comentarios previos

Es preciso referirse otra vez a la intención ma

nifiesta en el Capítulo l. en ocasión de esbozar

se los móviles que impulsaban al presente traba
jo.

Allí, en el punto 1.2. item d) se expresaba la

necesid~d de elaborar una propuesta que mejora

se la relación Empresa Intervenida-Estado Inte~

ventor.

Justamente esa es la finalidad perseguida en e~

te apartado y para ello será necesario partir de

las dos afirmaciones que siguen:

1) que el Proceso de Intervención Estatal en el

caso estudiado es ineficiente, lo cual .se a~

vierte con la simple lectura de las Variables

de Rendimiento aplicadas a ambas empresas;

2) que la inexistencia de las Variables de~stión

en la E.P.I., según se observa en los puntos

pertinentes, contribuye a debilitar su estru~

tura organizacional, haciéndola permeable a

las influencias negativas externas provenien

tes tanto del contexto como del mismo Estado
Interventor.

Entonces, seguidamente se exponen las proposici~

nes aludidas, el modelo que las incluye, y el

cuadro sinóptico respectivo.
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2. Proyección y Propuestas

El objetivo planteado consiste en ligar las Va

riables de Gestión con las propuestas que se e

nuncian más adelante.

En este caso es provechoso reclasificar las ci
tadas variables en los tres grupos que a conti

nuación se describen:

Variables de Gestión:

* Básicas - Autoridad

- Proceso de Dirección

* Operativas: - Participación Activa

- Igualdad Subjetiva

- Racionalidad

* Finales Seguridad

- Progreso

Además, corresponde redefinir los objetivos de

cada grupo sin omitir sus características pro

pias de Variables Independientes. Al respecto

se tiene:

a) Variables de Gestión - Básicas

Se constituyen en esenciales para la constuc

ción del andamiaje teórico-práctico destina

do a mejorar el Proceso de Intervención Est~

tal. Aquí se aúnan conceptos tales como Co~

ducción y Continuidad Empresaria.

b) Variables de Gestión - Operativas

Estas hacen hincapié en el método de trabajo.

Tratan del cómo deben llevarse a cabo los di

versos pasos.
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La operatividad con que se encuentran imbuí

das hace requerible en los participantes de
profundos conocimientos técnicos, así como

también del Objeto Social y del Mercado.

c) Variables de Gestión - Finales

Estas equivalen ser las metas pasibles de al

canee. Son los puntos de referencia a los

que se debe llegar y mantener.

Una mentalidad previsora y coherente sumada

al estímulo de la capacidad creadora, son con

diciones indispensables para el logro de es

tas variables.

Es de notar que la reclasificación precedente,

si bien tiende a un ordenamiento de dichas varia

bIes quedando alineadas en una secuencia lógica

de tres etapas -Básicas, Operativas y Finales-,

ello no implica afectar sus respectivos grados

de independencia.

Vale decir, las Variables de Gestión continúan

siendo Variables Independientes con el agregado

de que, dispuestas de acuerdo al modelo aludido,

están en condiciones de lograr un empleo mayor

mente efectivo de sus atributos.

3. Exposición de las propuestas

También surge la necesidad de elaborar ciertas

proposiciones con el objeto de mejorar el Proce

so de Intervención Estatal ejercido en empresas

con características similares a las aquí descriQ

taso
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Para tal fin, las propuestas se enuncian en fun

ción de las Variables de Gestión citadas, y és

tas a su vez, se clasifican en los tres grupos

antes mencionados, a efectos de enriquecer la

interpretación de dichas proposiciones.

Por consiguiente, las propuestas de mejora del

Proceso de Intervención Estatal son:

1) Que se revalorice la noción de Autoridad, en

reemplazo del concepto de Poder.

2) Que dicha Autoridad cubra las característi

cas funcionales y personales inherentes a

ella y que las mismas, como mínimo, estén

sustentadas respectivamente en cualidadestéc

nicas y carismáticas.

3) Que se dispense continuidad al Proceso de Di

rección de la Intervención Estatal y que la

misma involucre tanto a las políticas direc

cionales como a las personas que deban lle

varlas a cabo.

4) Que el Proceso de Dirección de la Interven

ción Estatal implique una gestión destinada

a producir e incrementar resultados positi

vos y no sólo a administrarlos.

S) Para el logro de la proposición precedente

será menester redefinir el rol del Estado en

estas circunstancias. Ello seguramente con

ducirá hacia un exhaustivo análisis de la J~

risprudencia vigente, en especial acerca de

las figuras "Asignación de Recursos" y "Dis

ponibilidad de Bienes de la Empresa".

6) Que se establezca taxativamente un régimen

disciplinario de aplicación para estos casos,

el cual contemple aspectos tales como:
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- premios,

- sanciones,

- evaluaciones de gestión permanentes,

y que las mismas sirvan de antecedente curri

cular para aquellos que desempeñen cargos p~

blicos ínsitos a todo Proceso de Interventión

Estatal.

Los "premios" deberían contemplar gratifica

ciones escalonadas en relación con.la labor

desarrollada y con los resultados obtenidos.

Las "sanciones" tendrán en cuenta la respon

sabilidad del funcionario por su desempeño

personal y además, debería afectar inclusive

su propio patrimonio.

Las "evaluaciones de gestión permanentes" e~

tarían destinadas a evitar que se susciten

hechos extremos e irreversibles, a la vez que

permitirían efectuar en forma oportuna la co

rrección de desvíos que corresponda.

En cuanto a los "antecedentes curriculares",

con ellos se procuraría lograr la objetividad

deseada en la selección de los funcionarios,

eliminandose así los grados de parentesco o

amistad como único elemento ponderador.

7) Debido a la operatividad que caracteriza a

las Variables Participación Activa, Igualdad

Subjetiva y Racionalidad, sus aplicaciones r~

querlTlan de quienes ejecuten intervenciones

estatales, una dosis considerable de técnica

administrativa y un conocimiento elevado ta~

to del Objeto Social de la Empresa intervenl

da, como del mercado donde aquélla se desen

vuelve.
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8) Para asegurar la existencia de las Variables

de Gestión denominadas Seguridad y Progreso

en la Organización, es necesario que todo Pro

ceso de Intervención Estatal incluya por un

lado, la capacidad de prevenir y por otro p~

líticas coherentes sumadas al libre ejercicio

de la heurística.

La actitud preventiva servirá para acotar la

incertidumbre, mientras que la coherencia y

y la creatividad se constituirán en las con~

tantes generadoras de nuevas oportunidades.

Al respecto, el esquema del Cuadro n~ P.S.78

muestra de manera sintética la relación entre las

proposiciones enunciadas y las Variables de

Gestión oportunamente descriptas.
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- Elaboración de expectativas

válidas.

- Desarrollo de oportunidades

legítimas.

FINALES

- Actitud preventiva que permi

ta estimar anticipadamente la

realidad.

- Incertidumbre de grado incon

mensurable.

- políticas coherentes.

- Ejercitación permanente

de la creatividad.

- Ausencia de "reglas de jue-

go" claras.

- Marginación de la heurística

por desinterés en el futuro.

- Anulación de la capacidad p~

ra innovar.
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Reseña histórica

La historia de la vitivinicultura argentina se remonta a la

época de la colonización, ya que el cultivo de la vid estaba viE

tualmente identificado con las prácticas agrícolas del colono e~

pañol. Los conquistadores llevaron al Cuzco (Perú) los primeros

ejemplares de la Vitis Vinífera a mediados del siglo XVI. Desde

allí la vid fue conducida a Chile en 1.551, luego introducida a

la Argentina por vecinos de Santiago del Estero, seis años des

pués. Desde esta provincia se propagó el cultivo de la vid ha

cia el centro, oeste y noroeste del país. Sin embargo investig~

ciones posteriores dan como probable su introducción por la Que

brada de Humahuaca, en el límite con la República de Bolivia.

Los sacerdotes católicos que vinieron a estas tierras corno

misioneros, implantaron viñedos en las cercanías de sus conven

tos con el fin de poder contar con el vino que indispensableme~

te requerían para celebrar la Santa Misa, contribuyendo así a su

difusi6n en las zonas eco16gicamente aptas para la Vitis Vinífe

ra, que se fue luego extendiendo a amplias zonas.

No existen datos exactos sobre la fecha de implantación de

los primeros viñedos en Mendoza y San Juan, aunque algunos hist~

riadores opinan que se realizaron primero en la segunda, entre

los años 1.569 y 1.589, si bien cuatro años antes de la funda

ción de Mendoza -ocurrida en 1.561- ya se había introducido la

vid en el país.

Los comienzos de la producci5n vit~vinícola

En resumen puede decirse que la Vitis Vinífera llegó a la

República Argentina a mediados del siglo XVI, acompañando a los

conquistadores españoles favorecida por óptimas condiciones cli

máticas y de suelo, manifestó un amplio y acelerado desarrollo

principalmente en la regian de las provincias andinas. Al co

mienzo se producía en volumen reducido, limitado a satisfacer

las necesidades de las pequeñas comunidades de la colonia.

A pesar de las dificultades que se debieron afrontar: cons

trucción de diques y sistemas de riego artificial, la competen

cia de productos provenientes del viejo mundo, pronto la produc

ción superó la demanda de consumo en las zonas de origen y obli

gó por el aislamiento y las distancias con otros centros de po

blación, a elaborar los mostos con renovadas técnicas y a prepa

rar pasas con las variedades más adecuadas, para su envío a

otros lugares.
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La elaboración de vinos en aquella epoca, rudimentaria y

primitiva, realizada en pequeña escala y en forma doméstica,

era un procedimiento generalizado entre los mismos viñateros,

quienes llegaron a obtener bebidas de excepcional calidad.

A principios del siglo XIX la República Argentina recibió

el aporte de una gran corriente inmigratoria europea, la que

dio un gran apoyo a esta industria pues trajo consigo nuevas

técnicas de cultivo y otros cepajes que encontraron en nuestro

país un habitat ideal para su desarrollo.

Fecundo progreso de la vitivinicultura argentina

Al producirse en 1.853 la unificación y pacificación del

país, llegó para la vitivinicultura como para las demás activi

dades económicas, una etapa de fecundo progreso. Además la in

troducción en Mendoza por Miguel A. Pouget de los primeros cep~

jes franceses, que luego Don Justo Castro llevó a San Juan, im

primió a la actividad vitivinícola una definida orientación eno

lógica que exige el empleo de técnicas elaborativas evoluciona

das y que persiste hasta la actualidad.

La construcción del ferrocarril desde Buenos Aires a Mendo

za y San Juan, en los años j.878~1.885, permitió reemplazar las

primitivas carretas que realizaban hasta entonces con inverosí

miles obstSculos el transporte de los vinos y aguardientes, su

friendo ataques de los indios con las considerables pérdidas m~

teriales y de vidas hU'TQan-as. El ferrocarril hizo posible que

los productos de la vid, especialmente el vino, llegaran en fo~

roa masiva y segura a los grandes centros de consumo del país,

ubicados a más de 1.000 km de distancia de las zonas de produc

ción.

Luego que la Nación estuvo organizada institucionalmente

en forma definitiva, a fines del siglo, llegaron nuevas corrie~

tes inmigratorias provenientes de países de tradición vitiviní

cola, Italia, España, Francia, las que encontraron en las regi~

nes argentinas dedicadas a este cultivo, condiciones similares

a las de sus tierras de origen.

Al encontrar el ambiente propicio para sus aptitudes y as

piraciones, firmemente arraigados a su nueva residencia, traje

ron los cepajes que habían cultivado en sus pueblos nativos,

junto con sus costumbres y tradicionales procedimientos. Estas

nuevas variedades, Cabernet, Malbeck, Pinot, Samillón, Merlot,

adquirieron rápida difusión, modificando fundamentalmente la

composición del viñedo argentino, con la consiguiente transfor

mación en los tipos y caracteres de sus vinos. De esta amalga

ma nació una vitivinicultura con características propias y ras-
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gos definidos que refleja particularidades zonales y regionales

dadas por la peculiar ecologia.

Destacada ubicación alcanzada

Estas circunstancias señalan el nacimiento de una crecien

te industria que, dado su explosivo desarrollo, alcanzó rápida

mente un lugar destacado como nueva fuente de recursos para la

economía del pars. As! ~urgieron los extensos viñedos y las bo

degas cuyo prestigio e importancia son reconocidos en el mundo

entero.

El continuo perfeccionamiento técnico de la industria viti

vinícola la ha llevado a ser en la actualidad la tercera indus

tria alimentaria del país. La producción anual de uvas ha lle

gado a superar los 36 millones de quintales métricos y posee

una tendencia ascendente por el aporte de las implantaciones

realizadas en los últimos años, corno así también por el perma

nente mejoramiento de las técnicas culturales.

En una trayectoria estrechamente vinculada a la historia

del país, Argentina llega en nuestros días a ocupar el cuarto

lugar en el mundo entre los mayores productores de vinos.

A nivel de área cultivada, los viñedos argentinos represe~

tan aproximadamente el 3,4% de la superficie mundial, y es lí

der en el hemisferio sur en la -materia, donde participa con más

del 38,56% del área total implantada. En este aspecto ocupa el

sexto puesto en el consenso mundial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Zonas vitivinícolas

Localización

La República Argentina se encuentra ubicada en el extremo

austral del continente americano y se extiende a partir del p~

ralelo 22°a lo largo de unos 3.000 kilómetros hacia el sur. El

relieve varía desde las anchas playas en la costa Este hasta

las grandes alturas de la Cordillera de Los Andes que constitu

ye el límite occidental del país. Entre unas y otras se en

cuentran llanuras, sierras, bolsones, mesetas, quebradas y va

lles. Dentro del extenso territorio argentino se dan los más

variados climas, desde la selva húmeda tropical hasta el gla

cial antártico.

Los viñedos están distribuidos en casi todo el país. Es

tadísticas recientes demuestran que en un gran número de pro

vincias se producen uvas en f?rma comercial. Sin embargo, ra

zones de clima y suelo, principalmente, han determinado que

sea en la región andina donde se desarrolló este cultivo con

intensidad.

La región vitivinícola es una franja de terreno, con pen

diente variable que se extiende al pie de la Cordillera de Los

Andes, en el Oeste argentino desde el trópico de Capricornio,

hacia el Sur, hasta el paralelo 40 o,abarcando toda la zona tem

pIada.

En ella precisamente se encuentran las tres principales

provincias vitícolas: Mendoz~, que cuenta con el 72% de la su

perficie nacional de viñedos; San Juan, con el 18% y Río Negro

con aproximadamente el 5%. Pertenecen también a esta región

las provincias de La Rioja, Catamarca y Salta, zonas de estima

ble valor tanto por la elaboración de los típicos vinos regio

nales como por su condición de productoras de uvas primicia p~

ra su consumo en estado fresco.

Clima y suelo

El clima en la región vitivinícola es de carácter conti

nental, semidesértico seco, con baja humedad relativa y escasa

precipitación anual (200-250 mm), lo cual constituye una condi

ción excepcional para la calidad de la producción al reducir

sensiblemente el riesgo de desarrollo de enfermedades criptog!

micas. Las lluvias escasas se concentran principalmente en la
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época estival. Sin embargo las precipitaciones invernales en

la cordillera son importantes.

Existe gran amplitud térmica y luminosidad con temperatu

ras que oscilan en verano entre una mínima de 10 0y máxima 40°,

que posibilita una excelente maduración de las uvas.

ciones del año se manifiestan en forma bien definida.

Las esta

Dado que

la vid es una especie criófila, las temperaturas invernales ba

jo cero resultan muy convenientes para su reposo vegetativo.

Debido a estas condiciones climáticas, los viñedos deben

ser irrigados. El agua de los ríos, proveniente de los deshie

los cordilleranos, es almacenada mediante obras hidráulicas y

distribuida a través de una red de cauces considerada de las

más avanzadas del mundo y cuyo manejo está regido por una efi

ciente legislación de aguas. También se realizan perforaciones

para la captación de aguas subterráneas. Actualmente existen

unos 30.000 pozos.

En consecuencia, previo a la implantación de los viñedos,

el terreno es nivelado convenientemente y sistematizado el rie

go a fin de permitir el mejor aprovechamiento del agua. Toda

esta infraestructura hace posible la provisión de ese vital e

lemento a las cepas en los volúmenes y épocas más adecuados,

de acuerdo con su estado vegetativo.

El riego ha posibilitado además la forestación de casi la

totalidad de las márgenes de los canales que bordean la mayor

parte de las calles, caminos y rutas que con sus túneles de

verdes frondas, dan al paisaje una fisonomía peculiar y tal

vez única, permitiendo atemperar los rigores estivales y conf!

riéndole características de verdaderos oasis dentro de una re

gión extremadamente árida.

Los suelos, dada la extensi6n de la zona vitivinícola ar

gentina, presentan diversas características, desde los arenosos

a los arcillosos, con predominio de los suelos sueltos y profu~

dos que son los que más se adaptan a esta especie botánica. En

su mayoría son de origen aluvional y eólico.
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Investigación, Promoción y Control

En el año 1.959 el Congreso de la Nación sancionó la Ley

N~ 14.878 unificando la legislación dictada hasta entonces p~

ra regir la actividad. En virtud de esa ley se creó el Insti

tuto Nacional de Vitivinicultura.

Este Organismo, único por sus características en el mundo

vitivinícola ejerce por el Estado Nacional el control -poder

de policía- y cumple funciones de promoción y desarrollo de

la producción, la industria y el comercio vitivinícola.

El Instituto posee su Sede Central en la provincia de Men

doza, centro de producción del país; 13 Seccionales, 26 dis

tritos y 10 laboratorios distribuidos en todo el territorio

nacional, que son atendidos por personal técnico especializa

do, cuidadosamente seleccionado, y están equipados con el más

moderno instrumental de precisión que le permite aplicar téc

nicas de avanzada y efectuar los más rigurosos análisis quím~

cos para el control de los productos y las diversas tareas de

investigación.

Su estructura y organización y las tareas que desarrolla

le permiten extender certificados de calidad y genuinidad de

todos los productos previo a su liberación al consumo.

La fiscalización se efectúa en todas las etapas del pro

ceso vitivinícola, desde la selección de las variedades a im

plantar hasta las bocas de expendio al consumo, incluyendo la

aprobación y control de los diversos tratamientos durante la

elaboración de los distintos productos, su fraccionamiento y

transporte.

La exportación es también controlada rigurosamente de ma

nera que los productos que se envían al exterior respondan to

talmente a los requerimientos de la legislación argentina y

las exigencias del país de destino, para lo cual los productos

deben obtener un "certificado de análisis de aptitud para ex

portación", sin el cual no se les permite su despacho al exte

rior.

También es función del Instituto realizar investigaciones

científicas, técnicas y económicas de aplicación en la activ~

dad vitivinícola, y coordinar y fomentar las de entidades ofi

ciales y privadas.
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Asimismo reúne y sintetiza los datos estadísticos que peE

miten posteriormente encauzar la industria hacia su mayor des~

rrollo y perfeccionamiento y adoptar medidas que tiendan a la

regulación conforme a las necesidades del mercado.

La importancia asignada al estudio, experimentación y peE

feccionamiento de las técnicas aplicadas a la vitivinicultura,

se demuestra por la activa participación de nuestro país en

congresos, simposios y otras reuniones de relevancia interna

cional, promovidos por la Organización Internacional de la Vid

y del Vino, y otros centros de investigación científica y téc

nica de la especialidad.

El resultado de esta acci6n orientadora, al que contribu

yen universidades, instituciones y empresas, se refleja en el

constante y significativo aumento de la calidad de la produc-

ción.

De esta manera el Gobierno de la República Argentina re~

palda y promueve la producción vitivinícola nacional, asegura~

do el prestigio de los productos que son presentados en mues

tras internacionales con exitosos resultados y entran en los

mercados extranjeros compitiendo ventajosamente con los más

afamados del mundo.
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Industrialización

La industria vitivinícola - Tipos de vinos

La industria vitivinícola argentina es la tercera por su

importancia en el país entre las alimenticias.

La infraestructura industrial comprende actualmente alre

dedor de 2.000 establecimientos de bodegas, con una capacidad

de vasija de más de 57 millones de hectolitros, y que están e

quipados con los más modernos adelantos y emplean los más nue

vos métodos de vinificación.

El promedio de rendimiento de 70,75 hectolitros por hect!

rea es uno de los más altos del mundo, lo cual demuestra las

excelentes condiciones ecológicas en las cuales se desarrollan

los cultivos y la alta técnica empleada. La chaptalización y

las correcciones acuosas son prácticas prohibidas por la legi~

lación argentina que prevé severas sanciones para los infracto

res.

En la producción del país se destaca la de los vinos de me

sa (tintos, rosados y blancos), que alcanzan niveles de excelen

te calidad en su tipo. La variedad más difundida para la elab~

ración de vinos finos y de mesa es la Malbeck. Esta variedad

proviene de la zona de Burdeos (Francia) donde da origen a vi

nos buenos pero no excelentes. En cambio en Argentina, donde

encontró su habitat ideal, produce vinos de calidad superior.

Dentro de los vinos finos tintos debemos mencionar los Ca

bernet, elaborados tanto con uvas Cabernet Sauvignon corno con

Cabernet Franc; los Pinot, Barbera, etc. Entre los blancos se

destacan los Riesling, Sauvignon, Semillón, etc. También se

elaboran vinos espumantes y tipo champagne. Otros vinos espe

ciales que se producen son los tipo Jerez, Oporto, Mistelas,

etc.

Productos de diversificación

En la actualidad y como resultado de un plan de diversifi

cación del uso de la uva, una parte de la producción se destina

a la elaboración de mostos concentrados, en sus tipos blanco y

tinto. Este producto es utilizado para la edulcoración de vi

nos corno así también para la elaboración de otros productos c~

mo refrescos concentrados, en la industria conservera (frutas
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al natural, dulces, jaleas, mermeladas), especialidades de la

industria panadera y confitera, etc. y otros productos de re

ciente aparición en nuestro medio, como la sangría.

También se elaboran jugos de uva, puros o mezclados con el

de otras frutas.

Otros productos que se obtienen son cócteles de vino, a

guardientes aromáticos, verrnouth, alcohol vínico. El empleo de

este alcohol tiene privilegio exclusivo para la elaboración de

vinos especiales, mistelas, etc.

El UVIPAN y PAN de SOYUVA son dos productos alimenticios

elaborados a base de arrope de uva o mosto concentrado y harina

de soja de excelentes características y valor nutritivo.

Por otra parte, en la República Argentina se realiza un

aprovechamiento integral de la vid, con la obtención de otros

productos y subproductos tales como tartrato de calcio y ácido

tartárico, vinagre, aceite, mejoradores de suelos, recuperación

de aromas de uva, enocianina o color de uva, conservas de hojas,

aglomerados para uso en carpintería y mueblería.
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Cun.dro lOS

FRACCIONAMIENTO DE VINOS EN PLANTAS
En hectolitros

AÑOS Buenos Aires Córdoba Santa Fe Otras TOTAL
Provincias

1.960 7.459.677 1.487.563 1.738.290 2.173.112 12.858.642

1.961 7.987.644 1.511.845 1.595.189 2.089.761 13.184.439

1.962 7.732.200 1.485.972 1.725.288 1.694.555 12.638.015

1.963 8.721.344 1.594.079 1 .923.124 2.519.773 14.758.320

1.964 9.165.052 1.668.781 2.024.330 2.869.658 15.727.821

1.965 8.908.673 1.720.876 1.948.115 2.801 .167 15.378.831

1.966 8.724.706 1.607.058 1 .987.146 2. 4'J 5.564 14.734.474

1.967 8.878.320 1.655.575 2.154.126 2.586.019 15.274.040

1.968 9.526.411 1.750.613 2.302.322 2.878.341 16.457.687

1.969 10.897.436 2.592.987 2.239.816 2.824.584 18.554.823

1.970 9.931.670 1.659.339 1.975.127 2.561.264 16.127.400

1.971 9.557.924 1.738.110 1.855.484 2.806.762 15.958.280

1.972 9.229.417 1.405.974 2.078.290 2.319.921 15.033.602

1.973 8.594.789 1.299.590 1.901.973 2.238.334 14.034.686

1.974 9.299.725 1.605.545 2.285.680 2.474.247 15.665.197

1.975 10.120.355 1.754.653 2.407.251 2.956.166 17.238.425

1.976 10.098.041 1.666.270 2.502.281 2.923.895 17.190.487

1.977 9.875.094 1.684.458 2.410.471 3.088.761 17.058.784

1.978 9.068.421 1.506.780 2.143.338 2.817.786 15.536.325

1.979 8.718.665 1.351.030 1.961.038 2.367.400 14.398.133

1.980 8.576.860 1.310.598 1.819.795 2.468.446 14.175.699

1.981 7.596.285 1.092.818 1.507.218 2.430.480 12.626.801

1.982 7.002.679 1.009.071 1.350.380 2.326.405 11.688.535

1.983 6.713.655 927.110 1.231.983 2.337.302 11.210.050

1.984 6.507.791 802.913 1.050.163 2.364.284 10.725.151

1.985 5.355.673 700.304 764.435 2.133.670 8.954.082

1.986 4.688.121 778.972 551.550 1.904.788 7.923.431

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Form. 954 hasta 1.971; desde 1.972 Form. 1376.
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CU1.clro 106

FRACCIONAMIENTO DE VINOS EN BODEGAS
En hectolitros

AÑOS MENDOZA SAN JUAN OTRAS PROVINCIAS TOTAL

1.960 - - - -
1 .961 - - - -
1 .962 - - - -
1 .963 - - - -
1.964 - - - -
1 .965 - - - -
1.966 - - - -
1 .967 1.719.788 350.556 1 .120.914 3.191.258
1.968 2.196.534 423.300 1 .155.316 3.775.150
1 .969 2.354.961 446.669 1.262.008 4.063.638
1 .970 2.289.505 613.117 1.008.959 3.911 .581
1 .971 2.320.918 499.801 1.061.075 3.881.794
1 .972 2.063.410 520.569 1 .081 .140 3.665.119
1 .973 1.913.726 534.219 908.805 3.356.750
1 .974 2.195.468 643.888 819.370 3.658.726
1 .975 2.396.746 763.940 991.063 4.151.749
1 .976 2.402.032 860.019 979.097 4.241.148
1 .977 3.040.785 871.358 1.060.238 4.972.381
1 .978 4.148.508 1.030.086 1.021.226 6.199.820
1 .979 4.012.822 986.729 986.602 5.986.153
1 .980 4.500.057 1.200.065 978.596 6.678.718
1.981 5.562.425 1.704.959 953.202 8.220.586

1 .982 6.436.238 1.595.472 1.120.568 9.152.278
1 .983 6.045.442 1.776.926 1 .110.064 8.932.432
1 .984 5.672.364 2.041.126 976.076 8.689.566

1 .985 5.989.522 2.637.423 951 .712 9.578.657

1 .986 6.266.991 3.264.123 827.619 10.358.733

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1377 hasta 1977; desde 1978 Form. 1450.



Cuadro 107

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.978 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS Mendoza San Juan Río Negro La Rioja Otras Camión Vagón Cascos

Reqiones tanque tanque

Buenos Aires 2.181.729 748.322 65.668 14.118 10.037 3.019.874 2.384.363 635.212 299

Capital Federal 4.046.834 1.953.059 24.961 3.787 21.164 6.049.805 1.919.047 4.130.422 336

Catamarca - 3.297 - 1.734 - 5.031 5.031 - -
Córdoba 795.903 530.566 - 77.835 80.932 1.485.236 1.208.002 277.234 -
Corrientes 165.461 18.918 - - - 184.379 179.751 4.628 -
Chaco 513.388 130.569 - - 3.357 647.314 572.808 74.506 -
Chubut 24.857 27.218 15.487 - - 67.562 67.562 - -
Entre Ríos 340.444 114.570 - - - 455.014 455.014 - -
Formosa 4.945 - - - - 4.945 4.945 ~ -
Jujuy - 63.640 - - - 63.640 5.061 58.579 -
La Pampa 5.342 - - - - 5.342 5.342 - -
Misiones 64.727 25.744 - - 250 90.721 90.721 - -
Río Negro 483 1.366 27.037 - - 28.886 28.886 - -
Salta 215.977 210.095 - - 54.826 480.898 197.704 282.194 1.000

Santa Fe 1.724.687 381.744 7.654 2.819 - 2.116.904 1.598.545 518.359 -
Sgo. del Estero 187.671 16.630 - - - 204.301 87.149 117.152 -
Tierra del Fuego 584 1.640 - - .,.. 2.224 ~ 2.224 -
Tucumán 391.262 117.256 3.323 - - 511.841 198.570 313.271 -

TOTAL 10.664.294 4.344.634 144.130 100.293 170.566 15.423.917 9.008.501 6.413.781 1.635

w
~ FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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CUélclro 108

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.979 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS Mendoza San J~an Río Negro La Rioja

Otras Camión Vagón
Regiones tanque tanque Cascos

Buenos Aires 1.869.452 548.243 61.107 20.919 5.979 2.505.700 2.094.892 410.586 222

Capital Federal 3.603.783 2.479.175 51.152 1.937 5.392 6.141.439 2.041.327 4.099.909 203

Catamarca - 462 - 876 - 1.338 1.338 - -
Córdoba 773.069 390.737 - 68,128 112.472 1.344.406 1,083.341 261.037 28

Corrientes 159.238 - .... - - 159.238 159.238 - -

Chaco 399.024 89.057 - 3.673 239 491 .993 456.404 35.589 -
Chubut 9.036 17.099 14.351 - - 40.486 40.486 - -
Entre Ríos 305.720 138.069 - - - 443.789 443.789 - -
Jujuy - 36.978 - - - 36.978 - 36.978 -
La Pampa 2.836 - - - - 2.836 2.836 - -

Misiones 25.720 9.511 - - - 35.231 35.231 - -

Río Negro - 520 23.719 - - 24.239 24.239 - -

Salta 190.528 166.070 - - 52.281 408.879 160.487 247.871 521

Santa Fe 1.564.732 381.370 2.808 - - 1.948.910 1.424.398 524.512 -
Sgo. del Estero 165.905 41.923 832 - - 208.660 111.057 97.603 -

Tucumán 287.801 129.575 925 - - 418.301 226.797 191.504 -

TOTAL 9,356.844 4,428.789 154.894 95.533 176.363 14.212.423 8.305.860 5.905.589 974

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cua d r o 109

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por ~rovincias - Año 1980 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE

Otras

Provincias Mendoza San Juan Río Negro La Rioja Regiones Camión tanque Vagón Tanque Cascos

Bueü:>~ Aires 1.770.542 463.010 55.547 14.608 862 2.304.569 1.973.781 330.748 40

Capital Federal 3.473.366 2.728.808 5.577 1 • 178 853 6.209.782 1.095.287 4.114.201 294

Córdoba 686.408 461 .817 - 67.701 89.359 1.305.285 1.072.108 233.177 -

Corrientes 215.002 7.855 - - - 222.857 222.857 - -
Chaco 413.157 65.959 - 1 .184 - 480.300 413.076 67.224 -

Chubut 8.678 19.539 6.039 - - 34.256 34.256 - -
Entre Ríos 286.811 44.190 - - - 331 .001 331 .001 - -
Jujuy - 2ó.384 - - - 26.384 1 .443 24.941 -
La Pampa 3.422 - - - - 3.422 3.422 - -

Misiones 20.026 2.766 - - - 22.792 22.792 - -
Río Negro - 251 22.976 - - 23.227 23.227 - -

Salta 169.089 244.898 - - 56.906 470.893 213.370 257.523 -

Santa Fe 1.485.712 334.619 592 - - 1.820.923 1.405.466 415.457 -

Santiago del Estero 246.777 61 .025 - - - 307.802 174.981 132.821 -

Tucumán 303.149 142.753 - - 593 446.495 165.972 280.523 -

TOTAL 9.082.139 4.603.874 90.731 84.671 148.573 4.009.988 8.153.039 5.856.615 334

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1981 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
Otras

PROVINCIAS Mendoza San Juan Río Negro La Rioja RegioneS Camión Tanque Vagón Tanque Casco~

Buenos Aires 1.585.982 653.005 7.770 14.048 2.637 2.263.442 1.955.806 307.631 5

Capital Federal 3.186.288 2.101.668 - - - 5.287.956 2.128.563 3.159.158 235

Córdoba 656.565 287.308 - 66.576 77.374 1.087.823 875.872 211 .951 -
Corrientes 148.354 4.165 - - - 152.519 152.519 - -
Chaco 315.384 205.235 - - - 520.619 295.355 225.264 -
Chubut 7.531 19.426 - - - 26.957 26.957 - -
Entre Ríos 312.932 101 .903 - - - 414.835 410.993 - 3.842

Jujuy - 31 .410 - - 20 31 .430 4.414 26.996 20

La Pampa 1 .812 - - - - 1 .812 1 .812 - -

Misiones 25.595 2.647 - - - 28.242 28.242 - -
Río Negro 251 - 15.1:j3 - - 15.384 15.384 - -

Salta 181 .933 245.413 - - 22.164 449.510 222.919 226.591 -

Santa Fe 1.242.828 255.915 - - - 1.498.743 1 .147.169 351.574 -

Santiago del Estero 247.151 - - - - 247.151 145.627 101 .524 -
Santa Cruz 1 .431 - - - - 1 .431 1 .431 - -

Tucumán 353.243 103.561 - - - 456.804 156.407 300.397 -

TOTAL 8.267.280 4.011.656 22.903 80.624 102.195 12.484.658 7.569.470 4.911.086 4.102

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1376.
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ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribuci6n por provincias - Año 1.982 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS Otras Camion Vagan

Mendoza San Juan Río Negro La Rioja Cascos
Regiones tanque tanque

Buenos Aires 1.601.550 560.945 14.360 49.818 1.873 2.228.546 2.010.010 218.536 -
Capital Federal 3.132.593 1.585.766 8.569 11.415 11.394 4.749.737 1.609.978 3.139.700 59

Córdoba 615.108 260.678 - 51.842 75.539 1.003.167 829.770 173.213 184

Corrientes 106.853 7.069 - - - 113.922 113.922 - -
Chaco 304.020 252.269 - 5.782 - 562.071 264.235 297.836 -

Chubut 8.195 20.738 968 - - 29.901 29.901 - -
Entre Ríos 258.823 81.202 - .,- - 340.025 340.025 - -
Jujuy - 25.769 - - - 25.769 3.741 22.028 -
Misiones 43.082 757 .... .- - 43.839 43.839 - -
Salta 144.522 236.231 - .... 53.215 433.968 201.487 232.481 -

Río Negro - - 15.312 - .- 15.312 15.312 - -
Santa Fe 1.108.883 234.157 - - 370 1.343.410 1.031.870 311.425 115

Sgo. del Estero 250.637 1.779 - - - 252.416 134.299 118.117 -

Santa Cruz 570 - - - - 570 570 - -

Tucumán 309.195 66.280 - - - 375.475 131.999 243.476 -

TOTAL 7.884.031 3.333.640 39.209 118.857 142 .391 11.518.128 6.760.958 4.756.812 358

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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ACTIVIDAD EN PLANTA DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribuci6n por provincias - Año 1.983 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS Mendoza San Juan Río Negro La Rioja

Otras Camión Vagón
Regiones tanque tanque Cascos

Buenos Aires 1.646.823 504.459 14.460 25.658 5.203 2.196.603 1.893.912 302.691 -

Capitál Federal 2.856.974 1.645.610 38.694 7.974 187 4.549.439 1.330.490 3.218.931 18

Córdoba 534.505 246.726 - 60.343 88.263 929.837 827.028 102.809 -

Corrientes 56.753 7.048 - - - 63.801 63.801 - -

Chaco 351.362 332.090 - - - 683.452 338.205 345.247 -
Chubut 10.421 20.278 3.391 - - 34.090 34.090 - -
Entre Ríos 159.327 89.326 ..... - - 248.653 248.261 392 -
Jujuy - 30.767 - - - 30.767 1.538 29.229 -

Misiones 50.434 - - - .- 50.434 50.434 - -
Salta 180.349 309.887 - - 64.474 554.710 299.408 255.302 -
Río Negro - - 8.089 - - 8.089 8.089 - -
Santa Fe 1.008.319 225.819 - 761 251 1.235.150 1.041.171 193.741 238

Sgo. del Estero 230.799 4.242 - - - 235.041 143.756 91.285 -

Tucumán 306.471 64.963 - 202 - 371.636 193.398 177.655 583

TOTAL 7.392.537 3.481.215 64.634 94.938 158.378 11.191.702 6.473.581 4.717.282 839

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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CUanTO 113

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.984 - En hectolitros

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS VINOS TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
PROVINCIAS

Mendoza San Juan Río Negro La Rioja
Otras Camión Vagón

Cascos
regiones tanque tanque

Buenos Aires 1.659.211 377.960 29.007 12.652 606 2.079.436 1 .768.126 311.310 -
Capital Federal 2.923.791 1.492.336 40.111 6.726 163 4.463.127 1.497.794 2.965.333 -

Córdoba 476.166 198.725 - 48.981 68.585 792.457 665.602 126.855 -

Corrientes 24.178 40.612 - - .- 64.790 33.991 30.799 -

Chaco 319.366 447.484 - .- - 766.850 303.071 463.779 -
Chubut 10.344 17.292 5.091 - - 32.727 32.727 - -
Entre Ríos 148.579 87.964 - - - 236.543 228.553 7.990 -

Jujuy - 29.661 - - - 29.661 17.178 12.483 -

Misiones 62.390 2.455 - .- - 64.845 64.845 - .-

Salta 207.616 295.910 - - 45.127 548.653 262.357 286.296 -
Río Negro - - 9.686 - - 9.686 9.686 - -
Santa Fe 883.417 156.777 - 1.598 771 1.042.563 914.742 126.102 1.719

Sgo. del Estero 214.845 1.621 - ... - 216.466 110.384 106.082 -

Tucumán 292.123 53.707 1.307 - - 347.137 204.873 142.264 -

TOTAL 7.222.026 3.202.504 85.202 69.957 115.252 10.694.941 6.113.929 4.579.293 1.719

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FP~CCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.978 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS Público

Distribuid. Almacenes, Exporta-
Traslados

Otras moda Radio adju!!. Más de 40 Fuera de la En
y/o mayo- Bares y re~ ciones lidades to a planta Km de la provincia planta
rista taurantes planta

Buenos Aires 287.117 2.192.429 428.339 759 23.236 86.141 3.018.021 1.601.541 1.416.480 - -

Capital Federal 1.068.860 4.399.252 479.538 3.528 41.487 57.735 6.050.400 5.027.574 1.022.826 - -
Catamarca - 4.848 - - - - 4.848 4.848 - - -
Córdoba 21.115 1.238.759 155.476 2 875 90.553 1.506.780 559.789 946.991 - -
Corrientes - 181.439 - - - 4.898 186.337 55.715 130.622 - -
Chaco 1.427 608.905 21.491 - 139 18.997 650.959 144.268 506.691 - -
Chubut - 52.497 11.396 - 907 3.849 68.649 47.843 20.806 - -
Entre Ríos 1.455 416.087 34.786 2.204 1.640 1.028 457.200 124.195 333.005 - -

Formosa 58 3.901 859 - - - 4.818 899 3.919 - -
Jujuy - 66.427 - - - 2.380 68.807 5.489 63.318 - -

La Pampa 403 4.720 - - - - 5.123 5.123 - - -

Misiones - 81.744 8.403 - - - 90.147 17.355 72.792 - -
Río Negro - 22.724 2.827 - - 225 25.776 3.072 22.704 - -
Salta 6.652 463.763 10.577 - - 11.644 492.636 214.787 277.849 - -
Santa Fe 16.199 1.910.114 129.279 907 17.954 68.885 2.143.338 981.829 1.161.509 - -
Sgo. del Estero 266 158.219 50.642 - 258 16.145 225.530 117.531 107.999 - -
Tierra del Fuego - 2.840 - - - - 2.840 972 1.868 - -

Tucuman 43.327 432.490 37.721 227 834 19.517 534.116 267.210 266.906 - -

TOTAL 1.446.879 12.241.158 1.371.334 7.627 87.330 381.997 15.536.325 9.180.040 6.356.285 - -

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.



Cuadro 11 S

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.979 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS

Público
Distribuid. Almacenes, Exporta- Traslados Otras mo Radio adju~ Más de 40 Fuera de la En
y/o mayo- Bares, re~ ciones lidades to a planta Km de la provincia planta
rista taurantes planta

Buenos Aires 194.606 1.885.269 351.019 - 7.851 83.677 2.522.422 1.272.097 1.250.325 - -
Capital Federal. 1.015.922 4.679.213 383.953 8.276 47.692 61.187 6.196.243 4.860.992 1.335.251 - -
Catamarca - 907 - - - - 907 907 - - -
Córdoba 13.504 1.152.132 107.695 12 532 77.155 1.351.030 507.605 843.425 - -
Corrientes 675 158.013 40 82 44 3.005 161 .859 45.493 116.366 - -
Chaco 325 461.164 5.865 66 1.035 24.292 492.747 102.530 390.217 - -
Chubut - 29.439 9.696 - - 1.464 40.599 34.171 6.428 - -
Entre Ríos 418 413.822 22.476 - - 7.889 444.605 J28.299 316.306 - -
Formosa 2 35 20 - - - 57 17 40 - -
Jujuy - 37.104 - - - 4.172 41.276 2.499 38.777 - -
La Pampa 1.139 1.696 - - - - 2.835 2.835 - - -
Misiones - 29.225 7.308 - - - 36.533 10.463 26.070 - -
Río Negro - 22.849 - - - - 22.849 2.352 20.497 - -
Salta 5.249 393.757 8.957 17 - 32.867 440.847 209.528 231.319 - -
Santa Fe 7.314 1.785.334 104.340 561 4.065 59.424 1.961 .038 914.243 1.046.795 - -
Sgo. del Estero 231 178.930 28.140 - - 13.928 221.229 129.691 91.538 - -
Tucumán 23.344 370.042 27.147 - 539 39.985 461.057 229,603 231.454 - -

TOTAL 1.262.729 11.598.931 1.056.656 9.014 61.758 409.045 14.398.133 8.453.325 5.944.808 - -

W FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
~
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Cuaclro 116

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.980 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS Público Distribuid. Almacenes, Export~ Traslados Otras mo Radio adju!!. Más de 40 Fuera de la En

y/o may~ Bares, re~ ciones lidades- to a planta Km de la provincia planta
rista taurantes planta

Buenos Aires 199.042 1.759.209 274.362 - 5.474 71.243 2.309.330 1.255.416 998.851 1.854 53.209

Capital Federal 1.198.874 4.625.739 363.743 10.191 17.319 51.664 6.267.530 4.109.084 2.143.482 4.365 10.599

Córdoba 16.004 1.117.797 97.706 - 296 78.795 1.310.598 466.992 804.884 3.867 34.855

Corrientes - 215.314 - 27 - 5.312 220.653 88.691 129.740 346 1.876

Chaco - 442.641 9.406 - - 31.911 483.958 71.315 391.818 783 20.042

Chubut - 25.476 7.905 - - 973 34.354 32.158 1.832 50 314

Entre Ríos - 287.660 32.020 - - 9.194 328.874 96.222 227.357 - 5.295

Jujuy - 27.524 - - - 5.017 32.541 2.321 28.551 - 1.669

La Pampa 446 2.959 - - - - 3.405 3.405 - - -

Misiones 9 19.581 3.503 - - - 23.093 3.413 19.680 - -

Río Negro 10 23.017 123 75 - - 23.225 520 22.705 - -

Salta 3.449 460.146 13.229 - 25 31.439 508.288 287.808 212.920 1.941 5.619

Santa Fe 10.616 1.660.421 94.552 470 441 53.295 1.819.795 851.598 966.430 798 969

Sgo. del Estero 240 279.806 27.550 - - 12.517 320.113 166.737 148.712 - 4.664

Tucurnán 74.697 347.262 20.676 224 2.420 44.663 489.942 234.174 235.731 1.231 18.806

TOTAL 1.503.387 11.294.552 944.775 10.987 25.975 396.023 14.175.699 7.669.854 6.332.693 15.235 157.917

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cuadro 11 7-----

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.981 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS Público

Distribuid. Almacenes, Exporta- Traslados
Otras me Radio adju~ Más de 40 Fuera de En

y/o mayo- Bares, re~ ciones dalidades o a planta Km de la la provi~ planta
ristas taurantes planta cia

Buenos Aires 242.776 1.605.423 296.499 178 14.127 78.491 2.237.494 1.233.784 885.128 3.989 114.593

Capital Federal 1.007.975 3.927.949 336.702 10.355 22.328 53.482 5.358.791 3.895.094 1.417.687 25.332 20.678

Córdoba 19.706 927.213 80.047 - 177 65.675 J.092.818 394.609 624.880 3.709 69.620

Corrientes - 154.518 - - - 974 155.492 55.064 93.371 - 7.057

Chaco 60 506.322 6.723 - 398 12.579 526.082 84.238 400.120 599 41.125

Chubut 609 20.818 6.073 - - 476 27.976 22.865 4.790 - 321

Entre Ríos 217 370.901 21.618 - - 17.421 4.10.J57 80, J64 3J9.272 - 10.721

Jujuy - 28.692 - - - 3.588 32.280 3.304 25.388 - 3.588

La Pampa - 1.199 858 - - .... 2.057 2.057 - - -

Misiones 277 23.459 4.041 - - - 27.777 4.922 22.855 - -

Río Negro 266 18.121 647 - - - 19.034 989 18.045 - -
Salta 5.341 417.646 20.762 - -:' 22.151 465.900 272.853 165.589 5.129 22.326

Santa Fe 4.884 1.375.942 72.328 979 650 52.935 1.507.218 677.543 825.990 - 3.685

Sgo. del Estero 230 212.258 39.313 - - 11.959 263.760 104.380 147.321 - 12.059

Tucumán 40.251 392.540 27.656 - 1.556 37.075 499.078 196.317 264.932 185 37.644

Santa Cruz 887 - - 887 359 528- - - - -

TOTAL 1.322.092 9.983.888 913.267 11.5]2 39.236 356.806 12,626.801 7.028.545 5.215.896 38.943 343.417

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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Cuadro 118

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias -. Afio 1.982 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
Dlstrlbuld. Almacenes

IExporta~ Otras mo.... RadlO ad- Mas de 40 Fuera de
PROVINCIAS Público y/o mayo- Bares, Traslados junto a Km. de la la provi~

En

ristas Restauran.
ciones dalidades

planta Planta cia
planta

Buenos Aires 279.333 1.593.227 296.599 - 929 69.750 2.239.838 1.341.831 791 .308 551 106.148

Capital Federal 365.459 3.953.199 322.642 9.425 46.080 66.036 4.762.841 3.339.043 1.360.325 43.743 19.730

Córdoba 24.706 844.428 76.166 762 686 62.323 1.009.071 345.540 598.971 1.101 63.459

Corrientes 5.086 109.131 - - - - 114.217 61.064 51.613 - 1.540

Chaco 24.222 532.212 3.585 2.154 - 2.322 564.495 97.523 446.572 4.498 15.902

Chubut - 21.874 7.07fj - - 836 29.789 25.221 3.786 .,... 782

Entre Ríos 2.254 296.276 27.123 .... - 13.642 339.295 49.704 285.202 - 4.389

Jujuy 5.040 21.219 .... - - 3.262 29.521 3.091 23.167 - 3.263

Misiones 103 39.606 5.207 - - - 44.916 7.150 37.512 - 254

Río Negro 385 13.770 273 - 495 .... 14.923 738 14.185 - -

Salta 11.161 399.189 65.712 - - 68.751 505.813 244.045 193.017 - 68.751

Santa Fe 3.763 1.228.051 68.146 - 80 50.340 1.350.380 614.824 728.942 2.000 4.614

Santa Cruz - 165 - - - - 165 101 64 - -

Sgo. del Estero 205 208.587 41.122 - 216 21.949 272.079 113.361 136.553 216 21.949

Tucumán 9.587 343.861 22.972 _178 1.052 33.542 411.192 134.390 240.821 1.506 34.475

TOTAL 731.304 9.604.795 897.626 12.519 49.538 392.753 11.688.535 6.377.626 4.912.038 53.615 345.256

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376
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Cuacro 119

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribuci6n por provincias - Año 1.983 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
D1str1.bu1.d. Al.macenes,

Export~ Traslados Otras mo- Radio adju~ Mas de 40 Fuera
EnPúblico y/o may~ Bares, re~ to a la Km de la de laPROVINCIAS ciones dalidades planta

ristas taurantes planta planta provincia

Buenos Aires 231.575 1.639.171 234.471 - 2.315 63.368 2.170.900 1.319.107 757.106 979 93.708

Capital Federal 201.367 3.910.686 298.505 8.506 51.135 72.556 4.542.755 3.071.969 1.379.109 74.533 17.144

Córdoba 49.499 775.438 54.305 - 69 47.799 927.110 314.513 564.588 3.857 44.152

Corrientes 5.690 57.109 - - - - 62.799 28.684 33.030 - 1.085

Chaco 107.058 547.335 4.047 14.044 202 1.531 674.217 120.691 514.103 16.378 23.045

Chubut - 29.406 4.709 - - 443 34.558 27.238 6.877 - 443

Entre Ríos 37 210.747 25.377 - - 15.213 251.374 38.781 207.012 - 5.581

Jujuy 2.986 28.905 - - - 1.770 33.661 3.457 28.434 - 1.770

Misiones 250 43.122 6.846 - - - 50.218 9.290 40.928 - -

RÍo Negro 254 8.430 231 - - - 8.915 485 8.430 - -

Salta 17.015 491.268 42.050 - - 26.490 576.823 252.602 297.761 - 26.460

Santa Fe 4.814 1.126.611 61.635 - 509 38.914 1.231.983 510.995 717.402 12 3.574

Santa Cruz - - - - - 100 100 - - - 100

Sgo. del Estero 320 194.766 40.703 - 16 10.614 246.419 97.414 138.375 16 10.614

Tucumán - 348.583 21.527 2.181 961 24.966 398.218 130.558 238.754 115 28.791

TOTAL 620.365 9.411.577 794.406 24.731 55.207 303.764 11.210.050 5.925.784 4.931.909 95.890 256.467

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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CU8.<1ro 120

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.984 - En hectolitros

COMERCIALIZACION TOTAL ZONA DE VENTA
PROVINCIAS

Público
Distribuid. Almacenes,

Traslados Otras I Radio adju.!.: Más de 40 Fuera de la EnExporta-
y/o mayo- Bares, re~

ciones
modalidades to a planta Km de la provincia planta

ristas taurantes planta

Buenos Aires 148.799 1.717.960 163.423 - 2.136 63.838 2.096.156 1.200.911 804.495 1.234 89.516

Capital Federal 217.398 3.904.415 236.238 6.879 17.861 28.844 4.411.635 3.032.633 1.326.351 30.247 22.404

Córdoba 23.621 692.546 49.858 4 293 36.591 802.913 283.330 481.846 277 37.460

Corrientes 1.245 58.870 - - - - 60.115 23.686 34.235
_.

2.194

Chaco - 729.968 2.596 31.658 797 2.789 767.808 164.988 544.677 34.691 23.452

Chubut 1.027 27.700 3.182 - - 365 32.274 23.206 8.703 - 365

Entre Ríos 10.584 174.276 27.781 ~ - 21.516 234.157 39.587 187.424 - 7.146

Jujuy - 30.090 - - - 2.181 32.271 3.J34 26.712 - 2.425

Misiones 1.000 51.778 12.837 - - 267 65.882 16.323 49.470 - 89

Río Negro 561 9.410 30 - - - 10.001 591 9.410 - -
Salta 5.090 334.514 214.035 - - 9.508 563.147 253.790 299.749 - 9.608

Santa Fe 4.144 961.117 50.190 - 530 26.182 1.050.163 441.616 604.964 - 3.583

Santa Cruz - - - - - 90 90 - - - 90

Sgo. del Estero 310 175.615 37.462 ... - 12.327 225.714 88.460 124.927 - 12.327

Tucumán - 326.001 22.093 463 - 24.268 372.825 126.072 222.022 - 24.731

TOTAL 413.779 9.194.260 827.725 39.004 21.617 228.766 10.725.151 5.698.327 4.724.985 66.449 235.390

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.



Cuadro 121

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias
Año 1.978

PROVINCIAS CANTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD FRACCIONADüRA
DE OBREROS ALMACENAJE

HLS. Botella/hora Damajuana/hora

Buenos Aires 2.040 269.546 321.383 39 .51 3

Capital Federal 5.769 539.138 530.400 32.720

Córdoba 881 157.437 210.400 7.826

Corrientes 168 8.353 17.000 -

Chaco 353 37.991 73.150 -

Chubut 37 5.179 6.950 900

Entre Ríos 317 17.893 57.000 50.050

Formosa - 1 .110 3.000 -

Jujuy 27 11.852 5.300 750

La Pampa 1 526 1.200 100

Misiones 66 19.040 23.000 50

Río Negro 15 10.442 2.000 400

Salta 350 28.577 52.200 2.650

Santa Fe 1 .467 163.500 301.900 5.533

Sgo. del Estero 144 24.234 30.000 -

Tierra del Fuego 3 1 .325 600 200

Tucumán 229 51 .675 62.750 700

TOTAL 11.867 1.347.818 1.698.233 141 .392

FUENTE: Instituto Nacional de Vitinivicultura
Form. 1376.
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Cuadro 122

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONMIIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias

Año 1.979

PROVINCIAS CANTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD FRACCIONADORA
DE OBREROS ALMACENAJE

HLS. Botella/hora Damajuanajhora

Buenos Aires 2.014 297.733 325.475 40.713

Capital Federal 6.185 537.412 550.600 31 .070

Córdoba 977 152.762 193.700 6.660

Corrientes 181 10.282 21 .000 -

Chaco 339 34.299 61.050 -

Chubut 37 5.829 9.300 900

Entre Ríos 312 17.683 54.000. -

Jujuy 28 10.036 8.000 500

La Pampa 1 526 - 100

Misiones 35 9.633 10.000 100

Río Negro 15 8.661 2.000 400

Salta 355 28.587 52.200 2.350

Santa Fe 1 .441 127.706 276.100 3.480

Sgo. de Estero 241 23.049 46.500 -

Tucumán 493 57.947 75.750 J.OOO

TOTAL 12.654 1.322.195 1.685.675 87.273

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Forro. 1376
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Cuadr~li

ACTIVIDADES EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1.980

Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas
PROVINCIAS Obreros Almacenaje

Botella/hora Damajuana/hora Corchos Taras
hl. P/botellas P/damajuanas P/botellas P/damajuanas

Buenos Aires 1 .940 273.752 237.031 34.551 3.176.890 6.530.050 74.281.692 7.351.258

Capital Federal 5.662 500.069 523.600 33.570 33.490.205 5.411.762 227.281.040 4.393.240

Córdoba 977 149.745 178.500 5.561 829.088 471.562 11.424.407 -

Corrientes 131 8.284 20.500 100 226.316 - 9.071.070 -

Chaco 345 35.239 66.750 180 6.648.402 983.914 8.294.662 -
Chubut 247 5.074 7.150 230 46.750 26.082 2.032.552 90.000

Entre Ríos 225 13.616 42.000 500 - 97.260 11.232.160 -
Jujuy 23 1 .458 1.800 - - - - -
La Pampa 1 526 - 100 - 5.798 - -
Misiones 54 9.633 10.000 - - - 1.409.484 -
Río Negro 15 8.661 2.000 400 5.029 192.914 615.324 -
Salta 361 24.639 50.200 3.450 23.011.369 1 .182.186 177.478 -
Santa Fe 1 .438 129.594 259.600 7.665 1.830.899 480.251 40.424.057 4.965.352

8go. del Estero 292 30.387 57.000 - 7.968.728 - 6.273.535 -

Tucumán 434 55.080 60.450 1 .300 11.903.893 646.204 12.404.514 284.950

TOTAL 12.145 1.245.757 1 .516.581 87.427 89.137.569 16.027.983 404.921.975 17.084.800

W
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FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cuadro 124

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.981

PROVINCIAS
Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas

obreros almacenaje Botella/hora Damajuana/hora Corchos Tapas
hl. P/botellas P/damajuanas P/botellas P/damaiuanas

Buenos Aires 1 .656 233.010 244.246 54.082 5.387.130 20.325.940 108.156.088 9.923.083

Capital Federal 4.958 540.551 571.700 31 .550 66.577.446 11.863.732 371.200.254 3.937.647

Córdoba 798 147.694 176.105 6.060 2.815.342 3.059.663 21.144.360 1.910

Corrientes 112 7.461 18.000 - 1.205.303 - 14.860.716 -
Chaco 313 30.947 58.750 100 9.533.518 - 33.894.717 -
Chubut 40 5.075 7.150 450 112.858 96.145 2.033.986 125.850

Entre Ríos 339 18.636 46.000 2.300 34.370 1.025.735 20.961.671 -
Jujuy 25 10.036 5.000 500 80.980 15.500 199.156 -
La Pampa - - - - - 11 .308 - -
Misiones 59 10.142 10.000 600 - 28.411 2.659.680 -
Río Negro 15 8.661 2.000 400 5.304 128.458 1.009.714 -
Salta 340 24.958 50. 200 3.450 33.614.532 2.560.337 200.000 110.378

Santa Fe 1 .217 125.034 225.000 6.960 1 .619.153 2.167.715 74.456.665 1.373.371

Sgo. del Estero 168 20.428 40.500 700 9.206.239 24.837 15.414.727 -
Tucumán 364 48.380 59.700 2.670 17.865.349 1.694.493 22.561.798 66.800

Santa Cruz 9 1 .827 2.000 1 .500 61 .700 11 .824 - -

TOTAL 10.413 1.232.840 1 .51 P. 351 111 .322 148.119.224 43.014.098 688.753.532 15.539.039

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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C:uadro 125

ACTIVIDAD EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.982

PROVINCIAS
Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas

Obreros
Almacenaje

Botella/hora Damajuana/hora
Corchos Tapas

hl. P/botellas P/damajuanas P/botellas P/damaiuanas

Buenos Aires 1 .788 276.994 228.026 57.895 4.766.567 27.284.784 95.973.515 1.392.839

Capital Federal 4.443 451.472 469.050 40.920 53.404.487 19.812.766 317.479.342 5.835.930

Córdoba 697 147.669 172.605 7.650 2.708.770 6.390.590 35.312.875 13.186

Corrientes 91 8.521 20.500 - 1.073.524 .,.. 11.487.391 -
Chaco 313 29.968 56.800 100 14.627.360 - 50.857.424 -
Chubut 43 5.075 7.150 450 - 210.749 1.924.993 -
Entre Ríos 235 18.911 46.000 2.300 221 .614 2.097.619 9.176.376 -
Jujuy 25 10.036 8.000 500 818.106 104.315 1.594.059 -
Misiones 56 10.230 12.000 1 .600 - 266.380 3.464.485 -

Río Negro 13 8.661 2.000 400 657 110.300 677.456 7.795

Salta 324 24.737 73.000 2.600 17.559.388 3.518.164 9.726.097 -

Santa Cruz - - - - - 3.276 - -

Santa Fe 1 .210 113.808 199.000 7.610 1.733.693 3.845.419 60.405.093 6.370

S9 0 • del Estero 173 20.428 37.500 700 6.923.120 238.953 18.718.701 -

Tucumán 315 48.715 44.500 2.800 8.822.644 2.008.928 22.502.460 -

TOTAL 9.726 1.175.225 1.376.731 125.525 112.659.930 65.892.243 639.300.267 7.256.120

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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Cuadro 126

ACTIVIDADES EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS

Distribución por provincias - Año 1.983

PROVINCIAS
Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas

Obreros Almacenaje
Botella/hora Damajuana/hora Corchos Tapas

hl. P/botellas P/damaJuanas P/botellas Pjdamaluanas

Buenos Aires 1 .432 232.006 201.025 56.801 5.776.264 25.676.026 79.049.464 3.737.166

Capital Federal 4.639 486.885 468.850 33.520 52.638.116 20.511.627 292.124.479 3.594.976

Córdoba 1 .035 146.997 168.400 9.264 4.627.108 7.106.367 32.882.393 4.278

Corrientes 84 8.521 20.500 1 .200 608.088 227.160 5.149.175 -

Chaco 401 29.968 56.800 1.100 16.263.315 594.681 54.378.239 -

Chubut 43 5.075 7.150 1 .430 49.579 281.809 1.985.807 -

Entre Ríos 259 19.482 46.000 2.450 327.870 2.128.461 11.479.066 -
Jujuy 25 10.036 8.000 500 1.175.574 242.200 1.264.857 -
Misiones 52 9.885 12.000 1.000 53.128 442.988 2.912.505 -
Río Negro 13 8.661 2.000 400 7.081 74.131 438.483 -
Salta 319 25.029 45.700 3.800 22.048.763 4.523.306 16.451.925 -
Santa Cruz 2 1 .827 2.000 1.500 - 1.000 - -
Santa Fe 1 .086 92.743 179.200 9.900 970.992 4.690.231 53.225.279 185.160

Sgo. del Estero 205 20.499 37.500 700 4.968.451 309.511 18.649.675 -
Tucumán 315 37.903 41 .000 2.250 6.927.997 1.876.377 25.407.826 -

TOTAL 9.910 1 .135.517 1.296.125 125.815 116.442.326 68.685.875 595.399.173 7.521.580

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.



Cuadro 127

ACTIVIDADES EN PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PAIS
Distribución por provincias - Año 1.984

PROVINCIAS
Cantidad de Capacidad de Capacidad de fraccionamiento Cantidad de tapas utilizadas

Obreros Almacenaje
Botella/hora Damaj uana/hora

Corchos Tapas
hl. Pjbotellas P/damajuanas P/botellas P/damajuanas

Buenos Aires 1 .436 210.964 192.725 50.790 6.324.835 20.918.926 100.256.286 3.620.347

Capital Federal 3.989 439.839 406.600 30.050 57.776.139 12.615.087 315.675.672 4.171.360

Córdoba 605 133.273 135.000 9.450 2.552.644 4.944.536 31.333.936 44.306

Corrientes 94 8.521 20.500 1 .200 591 .719 61 .355 5.628.976 -
Chaco 378 25.011 56.000 1.800 20.017.008 841.056 57.817.283 -
Chubut 47 5.075 7.150 1.430 4.543 374.054 1.603.693 -
Entre Ríos 273 19.482 46.000 2.450 955.209 2.081.976 13.293.002 -
Jujuy 25 10.036 8.000 500 629.331 160.801 1.960.692 -
Misiones 62 10.226 12.000 1.600 540.615 495.988 4.016.695 -
Río Negro 9 8.661 2.000 400 17.084 100.058 387.738 -
Salta 330 24.818 45.700 3.600 23.355.898 3.831.291 17.893.000 -
Santa Fe 976 79.183 156.500 9.500 1 31 .255 3.608.622 55.784.850 120.752

Sgo. del Estero 216 21 .789 40.000 700 3.842.844 230.183 18.745.610 -
Tucurnán 327 37.903 41.000 2.'250 4.812.545 1.236.821 28.608.948 -
Santa Cruz - - - - - 900 - -

TOTAL 8.767 1.034.781 1 .169.175 115.720 121.551.669 51.501.654 653.006.381 7.956.765

W
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FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1376.
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UNIDAD MONETARIA ARGENTINA - SUS CAMBIOS

1. Evolución

Signo monetario Vigencia
Desde Hasta

Pesos moneda nacional ----- 31/12/69

Pesos Ley 18.188 01/01/70 31/05/83

Pesos argentinos 01/06/83 14/06/85

2. Cuadro de equivalencias

Norma que produce el cambio
de la unidad monetaria

Ley N° 18.188¡ Decreto N° 7250/69;
Resolución General N° 1321.

Ley N° 22.707; Decreto N° 1025/85;
Resolución General N° 2407.

Decreto N° 1096/85; Resolución N°
8/85 (Secretaría de Hacienda);
Resolución General N° 2562.

Metodología de cálculo en
función de los dígitos

m$n 10.000.- igual ley 100.
se eliminan 2 dígitos

$ Ley 10.000.-igual $a 1.
se eliminan 4 dígitos.

$a 1. OOO.-igual 1.- se eli
minan 3 dígitos.

Total: se eliminan 9 dígitos.

Pesos moneda
nacional

m$n

10.000

50.000

100.000

500.000

1.000.000

5.000.000
10.000.000

Pesos Ley
18.188

$ Ley

100

500

1.000

5.000

10.000

50.000
100.000

Pesos
Argentinos

$a

0,01

0,05

0,10

0,50

1 ,00

5,00
10,00

Pesos
Argentinos

$a

100

500

1 .000

10.000

50.000

100.000
1.000.000

W
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FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de las leyes y decretos citados.



INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Cultivos - Producción

Sistemas de conducción - Principales cepajes

Los cultivos se realizan mediante costosos sistemas de con

ducción. En la actualidad alrededor del 54% de los cultivos de

vid se encuentran conducidos en espalderas, el 43% en "Parral

Cuyano" de forma de pérgola y el 3% en otros sistemas. Al per

mitir mayores rendimientos para muchas variedades, el parral g~

za hoy de la preferencia de los viticultores.

En relación con la superficie total implantada, las varie

dades se encuentran distribuidas en las siguientes proporciones:

uvas de vinificar: tintas 31% entre las cuales se pueden men-

cionar: Cabernet Sauvignon y Franc, Merlot, Malbeck, Lambrus

co, Barbera D'Asti, Sirah, Pinot Negro, Pinot Gris, Refosco, N~

bbiolo, Grignolino, Bonarda, Tempranilla, entre otras cultiva

das.

Las blancas ocupan el 18%. Las variedades principales son:

Riesling, Renano, Sauvignon, Chenin, Chardonnay, Ugni Blanc, S~

millón, Palomino, Moscato D'Asti, Torrontés riojano y sanjuani

no, Moscatel de Alejandría, Pedro Jiménez. Entre las rosadas,

que representan alrededor del 26%, se destacan: Sangiovetto Pi

ccolo, Garnacha, Ferral, Cereza, Criolla Grande.

Uvas de mesa-pasas

Las variedades de uvas para consumo en fresco ocupan un

24% de la superficie implantada, siendo las más difundidas: Al

fonso Lavallée, Almería, Dattier de Beyrouth, Cardinal, Molin~

ra, Emperador, Torrontés, Moscatel Rosado, Moscatel de Alejan

dría, Moscatel de Hamburgo, Cereza, Valency. Entre las uvas aE

tas para pasas que se cultivan se pueden mencionar: Sultanina

blanca, rosada y negra, Fumosa, Corinto, Moscatel Rosado, To

rrontés, entre otras.

Si bien tradicionalmente el 95% de la producción se desti

naba a vinificación, en los últimos años se ha advertido una

tendencia a lograr una adecuada diversificación del destino da

do a las uvas. En este sentido se aplican técnicas culturales

y manejo integral del viñedo a fin de hacer resaltar sus carac

teres cualitativos específicos para su consumo en fresco y tam

bién para pasas.
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Se seleccionaron las variedades para la obtención de uvas

con un gran atractivo visual, apetecible sabor y adecuadas cua

lidades físicas.

Existe preferencia por algunos sistemas de conducción, el

parral sanjuanino y el cuyano, modificaciones del típico parral

español, el que también todavía es utilizado en pequeña exten

sión.

La cosecha se realiza extrayendo los racimos aptos por su

madurez, apariencia y apetencia. Se someten luego a un cicela

do y se empacan vistosamente en envases acolchados para evitar

que los granos se rompan, aplicándose nuevas técnicas de empa

que y utilizando coberturas de polietileno perforado. Para pr~

servar sus cualidades durante el transporte y conservación se

emplean equipos frigoríficos.

La producción de pasas está alcanzando también gran desa

rrollo, dadas sus cualidades de alto valor nutritivo y poder

energético y por la multiplicidad de usos a los que puede dest~

narse. Actualmente alrededor del 40% del volumen de pasas que

se produce, es exportado, siendo las variedades más destacadas

de Moscatel rosada y Torrontés. En el mercado interno se desti

na tanto para su consumo directo como para su empleo en el arte

culinario.
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Cuadro 129

EXISTENCIAS TOTALES DE VINOS AL 01.06
(Vino viejo más elaboraci6n)

En hectolitros

AÑOS MENDOZA SAN JUAN RESTO DEL TOTAL
PAIS

1.960 14.278.494 5.173.183 1.452.758 20.984.435

1 .961 13.767.982 4.962.806 1.886.662 20.617.450

1 .962 15.562.639 5.197.756 1.903.415 22.663.810

1 .963 17.873.925 5.812.862 2,048.715 25.735.502

1.964 16.796.694 6.816.71:1 1.927.370 25.540.775

1 .965 15.510.527 6.568.749 1.572.031 23.651.307

1 .9.66 17.301.138 7.338.905 1.971.858 26.611.901

1 .967 23.537.027 9.034.324 2,569.698 35.141.049

1.968 23.140.350 7.754.477 2.449.434 33.344.261

1 .969 21.162.459 5.929,822 2.087.564 29.179.845

1 .970 19.478.228 5.236.421 1,804.614 26.519.263

1 .971 19.175.908 5.574.215 2.188.123 26.938.246

1 .972 17.916.161 5.242.436 2.056.248 25.214.845

1 .973 19.534.934 7.130.70.4 2,359.913 29.025.551

1 .974 24.081.176 9.390.967 2.648.179 36.120.322

1 .975 24.367.763 8.220,932 2.572.171 35.160.866

1 t 976 28.607.210 8.617.016 2,43:1.358 39.655.584

1 .977 28.636.720 8.327.142 2,568.533 39.532.395

1 .978 25.694.200 7.470.. 264 2.253.985 35.418.449

1 .979 29.146.399 9.029.554 2.470.796 40.646.749

1.980. 30.946.659 8.328.830 2.025.605 41 .301 .09.4

1 .981 30.061.664 9.252.290 1.864.598 41.178.552

1 .982 32.655.289 9.912.893 2.238.701 44.806.883

1 .983 33.022.064 10.358.008 2.461.653 45.841.725

1 .984 29.239.119 9.564.664 2.142.356 40.946.139

1.985 23.038.841 9.205.981 1.925.715 34.170.537

1.986 19.102.126 7.308.459 1.728.926 28.139.511

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Fo rm . 1 O2 A h a s t a 1. 96 9; d e s de 1. 9 7 O Fo rm. eEe - O5 3 3 2



r:uadro 130

EXISTENCIA DE VINOS A LA LIBERACION (STOCK)
TOTAL DEL PAIS EN HECTOLITROS AL DIA 1°DE MAYO

AÑO VINO VIEJO VINO NUEVO EXISTENCIA TOTAL

1 .966 3.791.091 21.206.723 24.997.814

1 .967 5.883.846 27.480.498 33.364.344

1 .968 6.527.193 18.977.565 25.504.758

1 .969 5.159.984 17.785.423 22.945.407

1 .970 6.007.198 17.558.929 23.566.127

1 .971 6.394.532 21.212.621 27.607.153

1 .972 7.762.593 19.986.485 27.749.078

1 .973 8.223.934 22.566.629 30.790.563

1 .974 6.909.584 26.838.244 33.747.828

1 .975 10.508.002 20.774.801 31.282.803

1 .976 9.784.790 26.933.983 36.718.773

1 .977 12.655.420 22.188.518 34.843.938

1.978 11.985.568 19.317.668 31.303.236

1 .979 14.682.538 24.709.408 39.391.946

1 .980 18.433.623 23.301.800 41.735.423

1 .981 21.594.000 21.632.000 43.226.000

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Mercado

Consumo interno

El consumo interno aparente de vino en el país ha mostrado

en general una tendencia al aumento. Hacia el año 1.930 el con

sumo por habitante era de 46,36 l. per cápita, habiéndose alcan

zado la maxima en 1.970 con 91,79 l. anuales por habitante.

Entre las preferencias de los consumidores nacionales se

observa últimamente una cierta inclinación hacia el vino blanco,

que participa con alrededor del 43,40% del volumen total libera

do en el país. Los tintos figuran con un 30,60% y los criollos

y claretes con el 16%. El 10% restante corresponde a los vinos

finos (7%), regionales C2%) especiales, espumantes y otros.

Respecto de las modalidades de expendio, existe una mayor

inclinación por los vinos embotellados, en envases de hasta un

litro, salvo en Río Negro y La Pampa donde predomina la venta

en envases de 5 y 10 litros.

Por razones de costos en el transporte de los vinos, gran

parte de los mismos se trasladan en camiones o vagones ferrovi~

rios y son fraccionados en.los principales centros de consumo.

Sin embargo, existen ~edidas de promoción del fraccionamiento

en origen, a fin de permitir la producción de vinos tipificados

por zonas, principalmente para el caso de los vinos finos y es

peciales que son sometidos a prolongado añejamiento en botellas.

La capacidad de vasija para fraccionamiento en el país es

de alrededor de 150 ·millones de litros.

El consumo interno aparente de otros productos no vínicos,

tales como uvas en fresco, jugos de uvas, pasas, ha evidenciado

una tendencia al aumento constante, si bien los porcentajes en

relación con la producción total de uvas no son aún significati

vos.

Respecto de las pasas, el consumo en 1.977 ascendió a

7.200.000 kg, que representó un incremento superior al 100% en

relación al año anterior.

Exportaciones

Los vinos argentinos se exportan a diversos países de todo

el mundo, con una tendencia ascendente en cuanto a los volúme-
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nes enviados al exterior en los" Gltimos afias, habiendo alcanza

do en 1.977 a casi 50 millones de litros de vinos, por un valor

F.O.B. de alrededor de 9.160.000 dólares.

Significativa importancia tienen las exportaciones de VINO

DE MESA, dadas sus características excepcionales dentro de su

categoría. La mayor parte de ellos se envía al exterior a gra

nel, en contenedores o cisternas de buque. Las exportaciones

durante 1.977, de vinos de mesa a granel y envasados, superaron

los 4 2 . 6 OO. OOO 1 i t r o s por u n valor F 1f O" B,r t o tal de 5. 6 8 O. OOO d§.

lares. Los principales mercados fueron Rusia, Chile, Yugosla

via, Bulgaria y en menor porcentaje Repdblica Democr&tica Alem~

na e Inglaterra. Del total del volumen de vinos de mesa envia

do al exterior, correspondió a los blancos el 59%; el 39% a los

tintos y el 2% a los rosados.

Los principales compradores de nuestros VINOS FINOS Y RE

SERVAS embotellados son Paraguay, Estados Unidos, Venezuela,

Brasil y Ecuador; entre los que importan vinos finos a granel

pueden destacarse Japón, Bélgica" y Checoslovaquia. Canad& com

pra importantes vol~menes de vinos finos y reservas tanto en bo

tel1as corno a granel.

Alrededor del 61,45% de los vinos finos que se exportan son

tintos, el 33,45% son blancos y el 5,10% rosados. Los envíos

al exterior de vinos finos y reservas durante 1.977, en botellas

y a granel, alcanza~on a unos 6.335.000 litros por un valor FOB

total de casi 3.200.000 dólares. También se exportan vinos ES

PUMANTES y CHAMPARAS yACIDO TARTATICO.

A diversos países de América y Europa se envían UVAS DE ME

SA para consumo en fresco. Deben destacarse también las expor

taciones de PASAS y de MOSTO CONCENTRADO. Importantes vo1Grne

nes de este último producto se están enviando a diversos países,

habiendo alcanzado en 1.g77 a unos 18.370.000 kilogramos.

Productos de reciente penetración en los mercados exterio

res son el AROMA DE UVA Y el HIDROCOLOR (enocianina), cuyos

principales compradores son España y Japón. Suecia también ha

adquirido un importante porcentaje de este último producto.
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C.u'1(1ro 131

SALIDAS DE VINO AL CONSUMO EN EL PAIS
En hectolitros

MENDOZA SAN JUAN OTRAS PROVINCIAS TOTAL DEL PAIS

AÑOS DE MESA OTROS TOTAL DE MESA OTROS TOTAL DE MESA OTROS TOTAL DE MESA OTROS TOTAL
TIPOS TIPOS TIPOS rrTP()~

1.960 11.161.646 4.021.548 864.555 14.899.840 1.147.909 16.047.749
1.961 11.006.395 3.944.790 1.053.850 14.722.801 1.282.234 16.005.035
1~962 11.552.437 3.802.634 1.453.258 15.528.178 1.280.151 16.808.329
1.963 13.163.524 3.663.025 1.297.585 17.059.533 1.064.601 18.124.134
1.964 13.475.341 4.428.974 1.364.861 17.781.207 1.487.969 19.269.176
1.965 12.430.381 773.417 13.203.798 3.913.185 668.353 4.581.538 1.383.366 11.329 1.394.695 17.726.932 1.453.099 19.180.031
1.966 11.854.365 754.756 12.609.121 3.945.139 503.929 4.449.068 1.262.653 11.208 1.273.8.61 17.062.157 1.269.893 18.332.050
1.967 12.501.865 726.210 13.228.075 4.314.739 351.329 4.656.068 1.311.124 16.943 1.328.067 18.127.728 1.094.482 19.222.210
1.968 13.552.079 764.670 14.316.749 4.581.437 288.706 4.870.143 1.439.123 31.599 1.470.722 19.572.639 1.084.975 20.657.614
1.969 13.975.418 705.170 14.680.588 4.911.706 165.968 5.077.674 1.441.011 22.634 1.463.645 20.328.135 893.772 21.221.907
1.970 14.620.007 811.927 15.431.934 4.552.617 115.853 4.668.470 1.332.174 14.424 1.346.598 20.504.798 942.204 21.447.002
1.971 13.652.179 856.350 14.508.529 4.171.757 115.019 4.286.776 1.406.605 13.203 1.419.808 19.230.541 984 ..572 20.215.113
1.972 12.709.604 810.781 13.520.385 3.923.772 125.134 4.048.906 1.475.958 31.456 1.507.414 18.109.334 967.371 19.076.705
1.973 11.835.171 758.605 12.593.776 3.678.114 92.451 3.770.565 1.364.084 26.029 1.390.113 16.877.369 877.085 17.754.454
1.974 12.575.833 691.585 13.267.418 4.253.127 206.906 4.460.053 1.422.283 39.806 1.462.089 18.251.243 938.317 19.189.560
1.975 13.272.059 879.498 14.151.557 5.093.301 315.117 5.408.418 1.499.837 64.225 1.564.062 19.865.197 1.258.840 21.124.037
1.976 13.564.492 1.022.692 14.587.184 5.318.310 308.194 5.626.504 1.483.124 51.451 1.534.575 20.365.926 1.382.337 21.748.263
1.977 14.409.447 1.405.251 15.814.698 5.453.546 332.306 5.785.852 1.492.985 64.628 1.557.613 21.355.978 1.802.185 23.158.163
1.978 13.660.677 1.343.955 15.004.632 5.237.902 242.062 5.479.964 1.376.372 50.100 1.426.472 20.274.951 1.636.117 21.911.068
1.979 12.331.570 1.341.785 13.673.355 5.400.159 224.593 5.624.752 1.289.386 76.993 1.366.379 19.021.1 J5 1.643.371 20.664.486
1.980 12.437.991 1.348.898 13.786.889 5.710.052 235.539 5.945.591 1.241.823 97.577 1.339.400 19.389.866 1.682.014 21.071.880
1.981 12.434.621 1.605.274 14.039.895 5.543.990 299.636 5.843.626 1.039.294 99.830 1.139.124 19.017.905 2.004.740 21.022.645
1.982 12.722.428 1.787.356 14.509.784 4.796.636 295.437 5.092.073 1.270.051 131.964 1.402.015 18.789.115 2.214.757 21.003.872
1.983 11.858.098 1.843.348 13.701.446 5.054.774 339.006 5.393.780 1.319.476 135.256 1.454.732 18.232.348 2.317.610 20.549.958
1.984 11.094.220 2.008.852 13.103.072 5.055.992 355.303 5.411.295 1.127.597 169.992 1.297.589 17.277.809 2.534.147 19.811.956
1.985 10.112.383 1.994.876 12.107.259 4.823.228 339.018 5.162.246 1.146.829 135.629 1.282.458 16.082.440 2.469.523 18.551.963
1.986 9.634.706 2.294.510 11.929.216 5.118.602 374.146 5.492.748 996.160 141.015 1.137.175 15.749.468 2.809.671 18.559.139

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 774 hasta 1.976; desde 1.977 Form. 1450.
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Cuadro 1 32

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.978

BLAl':CO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO: 1 .974 = 100

Traslado Planchada Consumidor
vida.Precio al

Traslado Planchada ConsumidorMESES (1 ) Fraccionador (2 )
consumidor en (1 ) Fraccionador (2 )

(2 ) Capital Federal (2 )
Base 1 .974 = 100

Enero 60,36 89,'72 105,00 7.024,9 0,86 1 ,28 1 ,50

I'ebrero 64,31 98,65 121 ,16 7.460,8 0,86 1 ,32 1 ,62

Marzo 69,79 118,81 121 ,15 8.169,1 0,85 1 ,45 1 ,48

Abril 98,04 200,00 238,33 9.073,7 1,08 2,20 2,63

Mayo 159,70 257,61 269,82 9.862,3 1 ,62 2,61 2,74

Junio 169,91 259,56 305,50 10.502,5 1 ,62 2,47 2,91

Julio 193,33 263,87 300,25 11 .195,5 1 ,73 2,36 2,68

Agosto 208,30 271 ,49 306,64 12.069,6 1 ,73 2,25 2,54

Setiembre 229,80 310,59 352,21 12.841 ,7 1 ,79 2,42 2,74

Octubre 258,82 356,43 418,73 14.093,9 1 ,84 2,53 2,97

NovieMbre 322,93 398,75 476,25 15.333,3 2.11 2,60 3,11

Diciembre 348,22 415,29 468,44 16.722,8 2,08 2,48 2,80

Promedio

Anual 181 ,96 253,40 290,29 11 .195,8 1 ,51 2,16 2,48

*En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Hendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada Fraccionador y Consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura Form. 1178. Indice costo de vida:INDEC.
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l.uaclro133

VARIACIqN DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.978
TINTO

pnECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO: 1974 = 100
HESES Traslado Planchada Consumidor

vida.Pr.ecios al
TRaslado Planchada Consumidor

(1 ) Fraccionador (2 )
consumidor en (1 ) Fraccionador
~apital Federal

(2 )

(2 ) (2 )
Base 1974 = 100

Enero 49,88 37,11 102,61 7.024,9 0,71 1 ,24 1 ,46

Febrero 51 ,54 95, 17 114,08 7.460,8 0,69 1 ,28 1 ,53

Marzo 57,22 114,94 119,61 8.169,1 0,70 1 ,41 1 ,46

Abril 74,77 182,66 201 ,66 9.073,7 0,82 2, O 1 2,22

t-1ayo 122,55 254,46 266,52 9.862,3 1 ,24 2,58 2,70

Junio 149,98 229,82 309,50 10.502,5 1 ,43 2,19 2,95

Julio 158,23 246,00 287,75 11 .195,5 1,41 2,20 2,57

Agosto 166,88 257,61 288,69 12.069,6 1 ,38 2,13 2,39

Setiembre 177,72 281 ,87 332,93 12.841 ,7 1 ,38 2, 19 2,59

Octubre 225,10 328,08 387,08 14.093,9 1 ,60 2,33 2,75

Noviembre 259,95 354,46 441,07 15.333,3 1 ,70 2,31 2,88

Diciembre 285,53 378,10 425,06 16.722,8 1 ,71 2,26 2,54

Promedio

Anual 148,28 234,18 273,05 11 .195,8 1 ,23 2, 01 2,34

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas re0istradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada Fraccionador y Consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura. florm. 1178. Indice costo de vida: INDEC.



Cuadro 134

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.978

ROSADO

PRECIO POR LITRO* .Ln d díc e costo de PRECIO REAL - AÑO: 1 .974 = 100

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2)

consumidor en
(1 ) Fraccionador (2 )Capital Federal(2 )

Base 1974 = 100 (2 )

Enero 46,68 82,83 93,33 7.024,9 0,66 1,18 1 ,33

Febrero 48,53 86,29 106,94 7.460,8 0,65 1,16 1 ,43

Marzo 51 ,72 109,67 113 ,33 8.169,1 0,63 1 ,34 1 ,39

Abril 75,92 189,16 233,33 9.073,7 0,84 2,08 2,57

Mayo 117 ,81 227,32 246,82 9.862,3 1 ,19 2,;30 2,50

Junio 138,16 222,82 304,14 10.502,5 1 ,31 2,12 2,90

Julio 148,61 233,75 274,21 11 .195,5 1 ,33 2,09 2,45

Agosto 154,98 240,75 270,08 12.069,6 1 ,28 2,99 2,24

Setiembre 173,64 284,75 316,50 1 2.841 ,7 1 ,35 2,22 2,46

Octubre 229,90 330,46 384,27 14.093,9 1 ,63 2,34 2,73

Nov~embre 284,60 355,75 438,12 15.333,3 1 ,86 2,32 2,86

Diciembre 302,64 377,25 425,97 16.722,8 1 ,81 2,25 2,55

Promedio

Anual 147 ,77 228,40 267,25 11 .195,8 1 ,21 1 ,95 2,28

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal

FUENTE: Pre'cio traslado: operaciones financiadas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

~ Precio planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~
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Cuacro 135

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.979

BLANCO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 100

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida. Precios al

Traslado Planchada Consumidor
(1) Fraccionador (2 )

consumidor en
(1 ) FraccionadorCapital Federal (2 )

(2 )
Base 1 .974 = 100

(2 )

Enero 374,39 468,22 586,25 18.858,5 1,98 2,48 3 , 11

Febrero 470,46 787,28 1.001 ,81 20.262,1 2,32 3,88 4,94

Marzo 57 0,16 888,55 1.079,85 21.832,4 2,61 4,07 4,95

Abril 675,48 913,27 1.027,33 23.361,0 2,89 3,91 4,40

Mayo 839,93 930,53 1.044,22 24.977,7 3,36 3,72 4,18

Junio 779,01 866,66 976,18 27.399,4 2,84 3,16 3,56

Julio 738,71 937,00 1 .214,00 29.358,9 2,52 3,19 4,13

Agosto 787,81 1 .170,25 1.500,00 32.720,5 2,41 3,58 4,58

Setiembre 769,66 1 .166,37 1.500,00 34.960,4 2,20 3,34 4,29

Octubre 756,06 1.286,62 1.650,00 36.478,0 2,07 3,53 4,52

Noviembre 835,73 1 .341 ,00 1.727,78 38.352,7 2,18 3,50 4,50

Diciembre 863,28 1.445,75 1.850,00 40.090,5 2,15 3,61 4,61

Promedio

Anual 705,06 1 .916,79 1 .263,12 29,05¿,3 2,46 3,50 4,31

*En $ Ley 18.188. (l) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: Operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC.



Cuad ro 1 31>

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.979

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 1 00

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al
consumidor Traslado Planchada Consumidor

(1 ) Fraccionador (2 )
en

(1 ) FraccionadorCapital Federal
(2 )

(2 )
Base 1.974 = 100

(2 )

Enero 316,41 422,94 536,11 18.858,5 1,68 2,24 2,84

Febrero 421 ,52 712,96 927,09 20.262,1 2,08 3,52 4,51

Marzo 505,10 780,93 1.020,87 21.832,4 2,31 3,58 4,68

Abril 501 ,03 813,88 918,01 23.361,0 2,14 3,48 3,93

Mayo 618,93 851 ,91 963,75 24.977,7 2,48 3,41 3,86

Junio 760,27 798,57 939,28 27.399,4 2,77 2,91 3,43

Julio 671 ,77 967,00 1.246,00 29. 358,9 2,29 3,29 4,24

Agosto 709,29 1.170,25 1.500,00 32.720,5 2,17 3,58 4,59

Setiembre 710,33 1 .11 6,37 1.500,00 34.960,4 2,03 3,19 4,29

Octubre 719,77 1.286,62 1.650,00 36.478,0 1 ,97 3,53 4,52

Noviembre 786,64 1 .341 ,00 1.727,78 38.352,7 2,05 3,50 4,50

Diciembre 880,09 1.445,75 1.850,00 40.090,5 2,20 3,61 4,61

Promedio

Anual 633,42 975,68 1 .231 ,57 29.054,3 2,18 3,32 4,12

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

w Precio Planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~

~



\.uadro 137

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.979

ROSADO

PRECIO POR LITRO*
Indice

PRECIO REAL - Ano BASE: 1 .974 = 100costo de
MESES

Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) consumidor en (1 ) Fraccionador (2 )

(2 ) Capital Federal (2 )
Base 1 .974 = 100

Enero 326,24 412,35 537,85 18.858,5 1 ,73 2,19 2,85

Febrero 386,06 665,00 822,12 20.262,1 1,90 3,28 4,06

Marzo 510,66 778,75 984,33 21.832,4 2,34 3,57 4,51

Abril 567,97 826,54 924,49 23.361,0 2,43 3,54 3,94

Mayo 615,13 839,34 963,45 24.977,7 2,46 3,36 3,86

Junio 664,99 809,00 970,00 27.399,4 2,43 2,95 3,54

Julio 713,56 979,00 1.229,00 29.358,9 2,43 3,33 4,19

Agosto 702,80 1.177,00 1.500,00 32.720,5 2, 15 3,60 4,58

Setiembre 643,16 1 .160,12 1.500,00 34.960,4 1 ,84 3,32 4,29

Octubre 738,05 1.286,62 1.650,00 36.478,0 2,02 3,53 4,52

Noviembre 710,42 1.326,37 1.727,78 38.352,7 1 ,85 3,46 4,50

Diciembre 781 ,49 1 .416,25 1.850,00 40.090,5 1,95 3,53 4,61

Promedio

Anual 613,38 973,03 1 .221 ,58 29.054,3 2,13 3 ,31 4,12

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
w
~ Precio planchada Fraccionador y Consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC.
N
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ruactro 1 38

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES IlE COMERCIALIZACION

Año 1.980

BLANCO

PRECIOS POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL AÑO BASE:vida.Precios - 1 .974 = 100al

MESES Traslado Planchada Consumidor consumidor en Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) Capital Federal (1 ) Fraccionador (2 )

(2 ) Base 1974 = 100
(2 )

Enero 976,47 1 .510,33 1.975,00 42.980,4 2,27 3,51 4,59

Febrero 1.020,41 1 .618,25 2.075,00 45.279,8 2,25 3,57 4,58

Marzo 1.025,60 1 .721 ,75 2.225,00 47.903,5 2,14 3,59 4,64

Abril 1.022,29 1.807,93 2.431,94 50.861,8 2, °1 3,55 4,78

Mayo 914,43 1.989,62 2.575,00 53.803,9 1 ,7O 3,70 4,79

Junio 889,29 1.975,50 2.550,00 56.891,1 1 ,56 3,47 4,48

Julio 601,88 2.137,75 2.700,00 59.493,2 1 , °1 3,59 4,54

Agosto 632,21 2.128,37 2.700,00 61.528,6 1 ,03 3,46 4,39

Setiembre 667,56 2.112,75 2.700,00 64.324,1 1 ,04 3,28 4,20

Octubre 659,80 2.339,62 3.000,00 69.222,2 0,95 3,38 4,33

Noviembre 601 ,87 2.344,00 3.000,00 72.460,1 0,83 3,23 4,14

Diciembre 590,52 2.412, 12 3.133,27 75.223,2 0,78 3, 21 4,16

Promedio

Anual 800,19 2.008,17 2.588,77 58.330,9 1 ,46 3,46 4,47

*En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)PFecio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1173. Indice costo de vida:INDEC.
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CUanTO 139

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.980

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 100

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 )

consumidor en
(1 ) Fraccionador (2 )

Capital Federal(2 )
Base 1974 = 100

(2 )

Enero 898,86 1 ,510, 1 3 1.975,00 42:': 980 ,4 2,09 3,51 4,59

Febrero 936,65 1 .618,25 2.075,00 45.279,8 2,07 3,57 4,58

Marzo 879,12 1.704,75 2.225,00 47.903,5 1,84 3,56 4,64

Abril 894,17 1.807,93 2.431,94 50.861,8 1 ,76 3,55 4,78

Mayo 843,28 1.989,75 2.575,00 53.803,0 1 ,57 3,70 4,79

Junio 775,12 1.975,50 2.550,00 56.891,1 1 ,36 3,47 4,48

Julio 635,54 2.137,75 2.770,00 59.493,2 1 ,07 3,59 4,66

Agosto 655,79 2.128,37 2.700,00 61.528,6 1 ,07 3,46 4,39

Setiembre 642,39 2.112,75 2.700,00 64.324,1 1 ,00 3,28 4,20

Octubre 582,17 2.339,62 3.000,00 69.222,2 0,84 3,38 4,33

Noviembre 572,27 2.344,00 3.000,00 72.460,1 0,79 3,23 4,14

Diciembre 555,21 2.412, 12 3.133,27 75.223,2 0,74 3,21 4,16

Promedio

Anual 739,21 2.006,74 2.594,60 58.330,9 1 ,35 3,46 4,48

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form.1178. Indice costo de vida: INDEC.
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Cuadro 14 O

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.980

ROSADO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 100
vida.Precios al

MESES Traslado Planchada Consumidor consumidor en Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) Capital Federal (1 ) Fraccionador (2 )

(2 ) Base 1974 = 100 (2 )

Enero 827,10 1 .510,13 1.975,00 42.980,4 1 ,92 3,51 4,59

Febrero 794,74 1.600,50 2.075,00 45.279,8 1 ,76 3,53 4,58

Marzo 794,41 1.687,25 2.225,00 47.903,5 1,66 3,52 4,64

Abril 824,34 1 .776, 12 2.449,44 50.861,8 1 ,62 3,49 4,80

Mayo 748,41 1.500,75 2.575,00 53.803,0 1 ,39 2,79 4,79

Junio 862,61 1.937,00 2.550,00 56.891,1 1 ,52 3,40 4,48

Julio 644,86 2.085,00 2.700,00 59.493,2 1,08 3,50 4,54

Agosto 581 ,29 2.060,00 2.700,00 61.528,6 0,94 3,35 4,39

Setiembre 581 ,09 2.045,00 2.700,00 64.324,1 0,90 3,18 4,20

Octubre 576,98 2.271,50 3.000,00 69.222,2 0,83 3,28 4,33

Noviembre 575,48 2.277,16 3.000,00 72.460,1 0,79 3,14 4,14

Diciembre 540,04 2.362,17 3.133,27 75.223,2 0,72 3,14 4,16

Promedio

Anual
695,95 1.926,05 2.589,39 58.330,9 1,26 3,32 4,47

*En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado:operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida;INDEC.
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Cuadro 141

VARIACIONES DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.981

BLANCO

PRECIOS POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - Af'íO BASE: 1 .974 = 100
MESES

Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Traslado Planchadaconsumidor Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 )

en
(1 ) FraccionadorCapital Federal (2 )

(2 ) Base 1974 = 100 (2 )

Enero 556,00 2.482,50 3.255,50 78.909,6 0,70 3,15 4,13

Febrero 564,00 2.482,50 3 . 266~, 5 O 82.206,1 0,69 3,02 3,97

Marzo 608,00 2.482,50 3.283,00 87.132,6 0,70 2,85 3,77

Abril 542,00 2.511 , 12 3.391,50 93.998,9 0,58 2,67 3,61

Hayo 587,00 2.756,50 3.500,00 101.085,6 0,58 2,73 3,46

Junio 666,00 2.966,50 4.000,00 110.557 ,1 0,60 2,68 3,62

Julio 741,00 3.274,00 4.250,00 121.887,7 0,61 2,69 3,49

Agosto 736,00 3.430,50 4.500,00 131.545,4 0,56 2,61 3,42

Setiembre 780,00 3.430,50 4.500,00 140.937,2 0,51 2,43 3,19

Octubre 778,00 3.430,50 4.500,00 149.142,6 0,52 2,30 3,02

Noviembre 700,00 3.430,50 4.500,00 159.898,4 0,44 2,14 2,81

Diciembre 682,00 3.865,50 5.211 ,50 173.972,1 0,39 2,22 3,00

Promedio

Anual 661 ,67 3.045,26 4. 01 3, 17 119.272,7 0,57 2,62 3,46

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC.
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Cuadro 142

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR

A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION
Año 1.981

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 =100
MESES Traslado Planchada Consumidor

vida.Precios al
consumidor

Traslado Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) en

(1 ) FraccionadorCapi tal .Federal (2 )
(2 )

Base 1974 = 100 (2 )

Enero 514,00 2.482,50 3.255,50 78.909,6 0,65 3,15 4,13

Febrero 524,00 2,482,50 3.266,50 82.206,1 0,64 3,02 3,97

Marzo 558,00 2.482,50 3.283,00 87.132,6 0,64 2,85 3,77

Abril 522,00 2.511 ,12 3.391,50 93.998,9 0,56 2,67 3,61

Mayo 534,00 2.756,50 3.500,00 101.085,6 0,53 2,73 3,46

Junio 632,00 2.930,50 4.000,00 110.557 , 1 0,57 2,65 3,62

Julio °7'54,00 3.1>98,50 4.250,00 121.887,7 0,62 2,62 3,49

Agosto 715,00 3.352,50 4.500,00 131.545,4 0,54 2,55 3,42

Setiembre 755,00 3.352,50 4.500,00 140.937,2 0,54 2,38 3,19

Octubre 695,00 3.352,50 4.500,00 149.142,6 0,47 2,25 3,02

Noviembre 623,00 3.352,50 4.500,00 159.898,4 0,39 2,10 2,81

Diciembre 592,00 3.817,88 5.211 ,50 173.972,1 0,34 2,19 3,00

Promedio

Anual 618,17 3.006,00 4. 013,17 119.272,7 0,54 2,60 3,46

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida: INDEC.



Cua~ro 143

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.981

ROSADO

PRECIO POR LITRO* Indide costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1 .974 = 100

MESES Traslado Planchada Consumidor
vida.Precios al

Trasladoconsumidor Planchada Consumidor
(1 ) Fraccionador (2 ) en

(1 ) FraccionadorCapital Federal ~ 2 )

(2 ) Base 1 .974 = 100 (2 )

Enero 507,00 2.401,67 3.255,50 78.909,6 0,64 3,04 4,13

Febrero 553,00 2.401,67 3.266,50 82.206,61 0,67 2,92 3,97

Marzo 559,00 2.401,66 3.283,00 87.132,6 0,64 2,76 3,77

Abril 527,00 2.439,83 3.391,50 93.998,9 0,56 2,60 3,61

Mayo 547,00 2.668,00 3.500,00 101.085,6 0,54 2,64 3,46

Junio 633,00 2.880,34 4.000,00 110.557,1 0,57 2,60 3,62

Julio 689,00 3.154,50 4.250,00 121.887,7 0,57 2,59 3,49

Agosto 711,00 3.302,34 4.315,84 131.545,4 0,54 2,51 3,28

setiembre 730,00 3.369,01 4.500,00 . 140.937,2 0,52 2,39 3,19

Octubre 678,00 3.302,34 4.500,00 149.142,6 0,45 2,21 3,02

Noviembre 677,00 3.209,00 4.500,00 159.898,4 0,42 2, O 1 2,81

Diciembre 605,00 3.609,34 5.211 ,50 173.972,1 0,35 2,07 3,00

Promedio

Anual 618,00 2.928,31 3.997,82 119.272,7 0,.54 2,53 3,45

*En $ Ley 18.188. (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Prcio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

w Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Forro 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~

00



CUi-\(!ro 144

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.982
BLANCO

PRECIO POR LITRO * Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100

Traslado Planchada Consumidor
vida. Precios al

Traslado PlanchadaMESES consumidor en Ca Consumidor
(1 ) Fraccionador (2)

pital Federal
(1) Fraccionador (2)

(2)
Base 1.974 = 100

(2)

Enero 661,{)0 4.157,12 5.750,00 194 ..719,7 0,34 2,13 2,95

Febrero 872,00 4.459,38 6.000,00 204.999,8 0,43 2,17 2,93

Marzo 1.102,00 5.452,88 7 ..250,00 214.681,5 0,51 2,54 3,38

Abril 1.346,00 6.061,25 8.000,00 223.670,3 0,60 2,71 3,58

Mayo 1.420,00 5.736,25 6.999,00 230.515,9 0,62 2,49 3,04

Junio 1.331,00 5.251,50 7.625,00 248.713,9 0,54 2,11 3,07

Julio 1.131,00 5.236,25 7.500,00 289.151,3 0,39 1,81 2,59

Agosto 1.256,00 5.723,75 8.250,00 331.560,8 0,38 1,73 2,49

Setiembre 1.614,00 6.405,50 8.700,00 388.223,8 0,42 1,65 2,24

Octubre 1.856,00 6.934,00 9.937,00 437.476,4 0,42 1,58 2,27

Noviembre 2.401,00 7.824,75 15.333,00 487.112,9 0,49 1,61 3,15

Diciembre 3.319,00 11.825,00 15.562,00 538.852,2 0,62 2,19 2,89

Promedio

Anual 1.525,75 6.255,63 8.908,83 315.806,5 0,48 2,06 2,88

* En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

~ Precio planchada fraccionador y consumidor. Instituto ~acional de Vitivinicultura, Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC,

~
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VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.982
TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100
Planchada

vida. Precios al

MESES Traslado
Fraccionador

Consumidor consumidor en Ca Traslado Planchada Consumidor

(1) (2)
(2) pital Federal (1) Fraccionador (2)

Base 1.974 = 100 (2)

Enero 636,00 4.157,12 5.750,00 194.719,7 0,33 2,13 2,95

Febrero 765,00 4.459,38 6.000,00 204.999,8 0,37 2,18 2,93

Marzo 848,00 5.202,88 7.000,00 214.681,5 0,40 2,42 3,26

Abril 972,00 5.561,25 7.500,00 223.670,3 0,43 2,49 3,35

Mayo 1.089,00 5.261,25 6.888,00 230.515,9 0,47 2,28 2,99

Junio 1.004,00 4.914,00 7.250,00 248.713,9 0,40 1,98 2,91

Julio 1.001,00 4.900,25 6.900,00 289.151,3 0,35 1,69 2,35

Agosto 962,00 5.387,75 7.750,00 331.560,8 0,29 1 ,62 2,34

Setiembre 1 .215,00 6.069,50 8.375,00 388.223,8 0,31 1 ,56 2,16

Octubre 1.477,00 6.704,50 9.723,00 437.476,4 0,34 1 ,53 2,22

Noviembre 1.899,00 7.568,00 11.062,00 487.112,9 0,39 1 ,55 2,27

Dicienbre 2.432,00 11 .174,67 14.875,00 538.852,2 0,45 2,07 2,76

Promedio
1.191 ,66 5,946,71 8.256,08 315.806,5 0,38 1,96 2,71

Anual

* En $ Ley 18.188. (1): Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2): Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
Precio planchada fraccionador y consum~or: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida:

w
U1 INDEC.
o



Cuadro 146

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.982

ROSADO

w
U1
I-l

PRECIO POR LITRO * Indice costo de PRECIO REAL - A~O BASE: 1.974 = 100

Traslado Planchada Consumidor
vida. Precios al

Traslado Planchada ConsumidorMESES consumidor en Ca-:-
(1)

Fraccionador
(2)

pital Federal
(1)

Fraccionador
(2)

(2) Base 1.974 = 100 (2)
_.

Enero 601,00 3.884,00 5.750,00 1944'719,7 0,31 1,99 2,95

Febrero 756,00 4.314,17 6.000,00 204.999,8 0,37 2,10 2,93

Marzo 841,00 5.008,84 7.000,00 214.681,5 0,39 2,33 3,26

Abril 1.064,00 5.415,00 7.500,00 223.670,3 0,48 2,42 3,35

Mayo 1.073,00 5.015,00 6.888,00 230.515,9 0,47 2,18 2,99

Junio 855,00 4.795,00 7.250,00 248.713,9 0,34 1,93 2,91

Julio 953,00 4.795,00 6.900,00 289.151,3 0,33 1,66 2,39

Agosto 964,00 7.420,00 7.750,00 331.560,8 0,29 2,24 2,34

Setiembre 1.163,00 6.258,50 8.375,00 388.223,8 0,34 1,85 2,48

Octubre 1.238,00 6.823,00 9.723,00 437.476,4 0,28 1,56 2,22

Noviernbre 1.589,00 8.310,00 11.062,00 487.112,9 0,33 1,71 2,27

Diciembre 2.081,00 10.387,50 14.875,00 538.852,2 0,39 1,93 2,76

Promedio

Anual 1.098,16 6.035,50 8.256,08 315.806,5 0,36 1,99 2,74

* En $ Ley 18.188. (1)Precio nivel traslado provincia de Mnedoza. (2)Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida- INDEC.
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Clladro 147

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1983

BLANCO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1974 == 100
vida. Precios al

MESES Traslado Planchada Consumidor consumidor en Ca Traslado Planchada Consumidor
Fraccionador pita1 Federal. Fraccionador

(1) (2) (2) Base 1974 = 100 (1) (2) (2)

Enero 4.279,00 14.628,00 19.500,00 625.001,0 0,68 2,34 3,12

Febrero 4.669,00 15.744,00 21.635,00 706.376,1 0,66 2,23 3,06

Marzo 5.679,00 17.182,00 22.888,00 785.958,7 0,72 2,19 2,91

Abril 6.407.00 17.182,00 23.500,00 866.668,4 0,74 1,98 2,71

Mayo 6.326,00 19.484,00 28.137,00 945.231,8 0,67 2,06 2,98

Junio 0,88 2,39 3,30 1.094.802,3 0,80 2,18 3,01

Julio 0.90 3,60 4,73 1.231.139,6 0,73 2,92 3,84

Agosto 1,11 4,66 6,38 1.443.435,3 0,77 3,23 4,42

Setiembre 1,31 4,86 7,25 1.751.871,1 0,75 2,77 4,14

Octubre 1,42 5,53 7,33 2.049,213,4 0,69 2,70 3,58

Noviembre 1.82 6.31 9,25 2.443.365,7 0,74 2,58 3,79

Diciembre 1,97 6,56 8,99 2.875.869,3 0,69 2,28 3,13

Promedio Anual 1,01 3,53 4,90 1.401.577,7 0,72 2,45 3,39

* Hasta mayo $ Ley 18.188, desde junio $a (pesos argentinos). (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Form. 1178.

Indice costo de vida: INDEC.
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Cuadro 148

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR

A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.983

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100

Traslado Planchada Consumidor
vida. Precio al

Traslado Planchada Consumidor
MESES consumidor en

(1) Fraccionador (2)
Capital Federal

[n F'raccionador (2)
(2)

Base 1.974 = 100
(2).

Enero 3.425,00 13.928,00 18.750,00 625,001,0 0,55 2,23 3,00

Febrero 3.985,00 14.906,00 20.635,00 706.376,1 0,56 2,11 2,92

aarzo 4.254,00 16.149,00 21.975,00 785.958,7 0,54 2,05 2,80

Abril 5.409,00 16.149,00 22.750,00 866.668,4 0,62 1,86 2,62

Mayo 4.190,00 14.787,00 26.708,00 945.231,8 0,44 1,56 2,83

Junio 0,68 2,25 3,15 1.094.802,3 0,62 2,05 2,88

Julio 0,72 3,43 4,54 1.231.139,6 0,58 2,79 3,69

Agosto 0,82 4,40 5,98 1.443.435,3 0,57 3,05 4,14

Setiembre 0,88 4,57 6,75 1.751.871,1 0,50 2,61 3,85

Octubre 0,97 5,21 6,88 2.049.213,4 0,47 2,54 3,36

Noviembre 1,20 5,94 8,75 2.443.365,7 0,49 2,43 3,58

Diciembre 1 ,32 6,17 8,49 2.875.869,3 0,46 2,14 2,95

Promedio

Anual 0,73 3,30 4,63 1.401.577,7 0,53 2,28 3,22

*Hasta mayo $ Ley 18.188, desde junio $a (pesos argentinos). (l)Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Precio planchada fraccionador y consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura. Forro 1178. Indice costo de vida: INDEC.



Cuadyo149

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR

A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.983

ROSAID

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100
Traslado Planchada Consumidor

vida. Pr'ec i.os. al
Traslado Planchada

consumidor en Ca- Consumidor
MESES (1) Fraccionador (2) (1) Fraccionador (2)

(2)
pital Federal

(2)
Base 1.974 = 100

Enero 2.070,00 13.817,00 19.000,00 625.001,0 0,33 2,21 3,04

Febrero 2.879,00 15.078,00 21.222,00 706.376,1 0,41 2,13 3,00

Marzo 3.162,00 16.457,00 22.777,00 785.958,7 0,40 2,09 2,90

Abril 4.068,00 16.457,00 2;3.000,00 866.668,4 0,47 1,90 2,65

Mayo 3.331,00 18.694,00 27.111,00 945.231,8 0,35 1,98 2,87

Junio 0,58 2,30 3,20 1.094.8Q2,3 0,53 2,10 2,92

Julio 0,59 3,33 4,60 1.231.139,6 0,48 2,70 3,74

Agosto 0,74 4,49 6,20 1.443.435,3 0,51 3,11 4,30

Setiembre 0,84 4,49 7,00 1.751.871,1 0,48 2,56 4,00

Octubre 0,91 5,11 7,00 2.049.2J3,4 0,44 2,49 3,42

Noviembre 1,04 5,87 9,00 2.443.365,7 0,43 2,40 3,68

Diciembre 1,22 5,87 8,66 2.875.869,3 0,42 2,04 3,01

Promedio

Anual 0,62 3,29 4,75 1.401.577,7 0,44 2,30 3,29

*Hasta mayo $ Ley 18.188, desde junio $a (pesos argentinos). (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

w Precio planchada fraccionador y consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura. Forrn 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~
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~UClrlYO 12Q

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR

A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.984

BLANCO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 ::; 100

Traslado Planchada Conswnidor
vida. Precio al

Traslado Planchada Consumidor
MESES

(1) Fraccionador (2)
consumidor en Ca-

(1) Fraccionador (2)
(2)

pital Federal
(2)

Base 1.974 = 100

Enero 2,37 7,50 9,49 3.235.680,5 0,73 2,32 2,93

Febrero 3,15 7,72 10,33 3.785.497,0 0,83 2,04 2,73

Marzo 4,23 9,11 14,50 4.552.364,8 0,93 2,00 3,19

Abril 6,14 10,52 14,50 5.394.433,1 1,14 1,95 2,69

Mayo 7,68 15,46 20,33 6.315.757,0 1,22 2,45 3,22

Junio 8,36 17,86 23,00 7.447.019,0 1,12 2,40 3,09

Julio 9,93 20,00 25,70 8.808.526,6 1,13 2,27 2,92

Agosto 11,19 25,72 33,00 10.821.008,4 1,03 2,38 3,05

Setiembre 12,60 29,85 38,33 13 . 80 1 . 91 9 , 7 0,91 2,16 2,78

Octubre 13,78 34,02 43,80 16.468.827,9 0,84 2,07 2,66

Noviembre 13,99 42,60 55,00 18.934.866,9 0,74 2,25 2,90

Diciembre 16,10 62,57 82,00 22.660.905,5 0,71 2,76 3,62

Promedio

Anual 9,13 23,58 30,83 10.185.567,2 0,94 2,25 2,98

*En $a (pesos argentinos). (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

w Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~
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Cuadro 151

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.984

TINTO

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100

Planchada Consumidor
vida. Precio al

TrasladoMESES Traslado
consumidor en Ca-

Planchada Consumidor
(1) Fraccionador (2)

pital Federal
(J) Fraccionador (2)

(2)
Base 1.974 = 100

(2)

Enero 1,47 7,06 8,94 3.235.680,5 0,45 2,18 2,76

Feb:r..ero 2,24 7,30 9,33 3.785.497,0 0,59 1,93 2,46

Marzo 3,00 8,63 13,50 4.552.364,8 0,66 1,90 2,97

Abril 4,72 9,89 13,50 5.394.433,1 0,88 1,83 2,50

Mayo 5,69 15,46 20,00 6.315.757,0 0,90 2,45 3,17

Junio 6,76 17,86 23,00 7.447.019,0 0,91 2,40 3,09

Julio 7,35 20,00 25,70 8.808.526,6 0,83 2,27 2,92

Agosto 8,10 25,72 33,00 10.821.008,4 0,75 2,38 3,05

Setiembre 10,24 29,85 38,33 13 .801 . 91 9 , 7 0,74 2,16 2,78

Octubre 12,63 34,02 43,80 16.468.827,9 0,77 2,07 2,66

Noviembre 12,29 42,60 55,00 18.934.866,9 0,65 2,25 2,90

Diciembre 13,22 62,57 82,00 22.660.905,5 0,58 2,76 3,62

Promedio

Anual 7,31 23,41 30,51 10.185.567,2 0,72 2,21 2,91

* En $a (pesos argentinos). (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado: operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
w
~ Precio planchada fraccionador y consumidor. Instituto Nacional de Vitivinicultura. Form. 1178. Indice costo de vida: INDEC.
~



r.ll~flro 19

VARIACION DE LOS PRECIOS DE VINO DE MESA POR COLOR
A DIVERSOS NIVELES DE COMERCIALIZACION

Año 1.984

ROSAl)()

PRECIO POR LITRO* Indice costo de PRECIO REAL - AÑO BASE: 1.974 = 100
vida~Precio al

MESES Traslado Planchada Consumidor consumidor en Ca.,.. Traslado Planchada Consumidor
(1) Fraccionador (2) pital Federal (1) Fraccionador (2)

(2) Base 1.974 = 100 (2)

Enero 1,38 7,28 9,17 3.235.680,5 0,43 2,25 2,83

Febrero 1,80 6,91 9,33 3.785.497,0 0,48 1,83 2,46

Marzo 2,69 8,16 13,50 4.552,364,8 0,59 1,79 2,97

Abril 3,52 10,36 13,50 5.394.433,1 0,65 1,92 2,50

Hayo 5,19 15,46 20,00 6.315.757,0 0,82 2,45 3,17

Junio 6,05 .17,86 23,00 7.447.019,0 0,81 2,40 3,09

Julio 6,38 19,94 25,70 8.808.526,6 0,72 2,26 2,92

Agosto 7,24 25,65 33,00 10.821.008,4 0,67 2,37 3,05

Setiembre 9,10 29,76 38,33 13 .801 .919, 7 0,66 2,16 2,78

Octubre 10,08 33,92 43,80 16.468.827,9 0,61 2,06 2,66

Noviembre 10,37 42,45 55,00 18.934.866,9 0,55 2,24 2,90

Diciembre 11,18 62,31 82,00 22.660.905,5 0,49 2,75 3,62

Promedio

Anual 6,25 23,34 30,53 10.185.567,2 0,62 2,21 2,91

* En $a (pesos argentinos). (1) Precio nivel traslado provincia de Mendoza. (2) Precio Capital Federal.

FUENTE: Precio traslado operaciones financiadas registradas en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
w
~ Precio planchada fraccionador y consumidor: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Forro 1178. Indice costo de vida: INDEC.
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS S/VOLUMEN
Años 1 .976 1 .986

PRODUCTOS IUnidad de 1.976 1.977 I 1.978 I 1.979~ 1.981 I 1.982 I 1.983 I 1.984 I 1.985 I 1.986
Medida

VINOS Hl. 451.837,5 491.796,6 675.058,7 87.812,7 71.348,5 111.459,6 230.862,6 101.932,9 269.410,4 195.884,2 198.311,0
1. MESA 11 422.477,4 426.050,3 607.580,3 46.826,3 43.034,1 82.871,6 192.757,2 75.275,8 255.472,8 175.799,4 156.212,0

A granel " 419.688,9 422.199,6 599.682,7 36.911,8 32.783,2 78.231,4 178.897,3 56.157,2 204.070,5 136.130,9 125.170,0
Embotellado 11 2.448,2 3.091,6 6.777,5 9.569,9 10.240,9 3.979,3 11.982,3 15.954,0 45.551,0 34.460,5 25.485,0
Damajuana " 255,2 1.120,1 344,6 10,0 13,0 1.383,8 2.538,1 5.666,6 5.006,4 5.449,0
Lata " 340,2 504,0 .... -
Sachet ,. .... - -.- 648,0 481,8 484,5
Envase de cartón Hl. 12,0 442,0 184,7 201,6 - -

2. FINOS, RESERVA,
ESPECIALES Y OTROS Hl. 27.806,4 64.084,9 65.296,5 40.459,4 27.440,4 27.694,4 37.433,4 26.361,1 13.636,0 19.744,1 40.778,0
A granel " 11.763,0 36.091,6 11.405,4 3.029,7 2.695,4 988,4 2.475,6 2.329,2 2.067,4 3.419,6 20.742,0
Embotellado " 16.033,4 27.938,8 53.891,1 37.429,7 24.744,7 24.705,9 33.130,6 21.211,4 10.796,6 15.642,1 19.392,0
Damajuana " 10,0 9,6 1.746,7 2.349,5 - 36,1 159,0
Sachet " 80,5 -
Envase de cartón 11 -.- ~.-:- ~.- 471,0 772,0 646,4 485,0

3. ESPUMOSOS Y

CHAMPMA Hl. 1.553,7 1.661,3 2.181,9 526,9 874,0 893,7 672,0 296,1 301,6 340,7 1.321,0

MOSTO CONCENTRADO Ton. 10.821,5 18.367,2 17.891,0 5.740,6 1:017,6 3.299,7 8.184,0 9.885,5 11.654,6 8.383,1 7.749,0

AROMA DE UVA Hl. 64,7 73,5 46,1 84,0 79,8 42,4 100,2 0,5 8,8 70,0 46,0

ENOCIANINA Hl. 79,6 130,3 237,5 21,8 95,8 104,1 .... - -...-:- .... - - - - -
SANGRIA Hl. 122,4 0,7 ..
ACIDO TARTARICO Ton. 2.718,9 2.494,4 4.013,8 2.624,6 2.619,4 2.238,3 2.163,4 2.690,8 1.196,4 493,8 1.317,0

UVA EN ESTADO FRESCO Ton. 1.714,2 3.358,3 2.801,6 1.183,5 915,5 688,9 1.415,0 2.604,2 1.200,6 809,1 694,5
PASA Ton. 2.833,7 2.940,1 3.003,2 1.146,8 1.474,1 1.694,2 1.095,7 2.568,1 334,2 1.247",9 891,0

ARROPE Ton. 0,3 ..
ALCOHOL VINICO Hl. 35.955,2 1.334,5 6.080,0 28.665,7 10.861,6 91.131,9 65.850,8 20.072,5 33.174,0
TARTRATO DE CALCIO Ton. 885,0 2.100,0 370,0 - ...... 242,6

MOSTO SULFITADO Hl. . ' - .... 176,0 I
w I BITARTRATO DE POTAS10 Ton. ~."":"" - ...
U1

.... - .... - 2,0
ex>

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O·, A. N. A. disponibles.
Elaborado: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 154

VALOR FOB - EN MILES DE DOLARES DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS
Años 1.976 1.986*

PRODUCTOS 1.976 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 1.983 1.984 1.985 1.986

VINOS 5.687,7 9.163,6 15.673,4 7.072,4 6.214,3 6.846,4 6.070,3 3.878,5 6.045,4 5.14~,7 5.716,4
1. MESA 4.702,8 5.681,9 9.906,3 2.093,4 2.057,9 2.639,2 2.278,8 1.631,0 4.440,8 2.997,1 2.188,0

A granel 4.588,9 5.516,7 9.530,1 1.308,8 1.065,5 2.180,1 1.798,9 977,5 2.326,9 1.809,8 1.451,5
Embotellado 97,6 133,7 325,2 754,5 991,0 441,0 447,0 580,8 1.987,3 1.065,2 616,4
Damajuana 7,5 50,9 30,1 1,3 1,7 23,0 47,5 119,7 114,6 115,3
Lata 16,3 24,0
Sachet 16,4 9,3 6,6
Envase de cartón 0,6 18,5 7,0 7,5 4,8

2. FINO, RESERVA,
ESPECIALES Y OTROS 1.768,1 3.258,6 5.430,0 4.887,3 3.919,5 3.992,7 3.638,0 2.170,5 1.527,6 2.057,9 3.154,5
A granel 282,7 735,5 284,5 127,6 146,5 43,4 73,7 54,8 63,9 96,7 596,4
Embotellado 1.487,1 2.522,7 5.145,6 4.759,7 3.773,0 3.949,3 3.629,9 2.056,4 1.423,9 1.932,8 2.527,8
Damajuana 0,3 0,4 -.~ 29,8 36,4 0,6 9,6
Sachet -.- 4,7 .... ~ ~ .....
Envase de cartón -.- -.- - ..... ~ ..... 22,9 39,9 27,7 20,7

3. ESPUMOSOS Y
CHAMPANA 216,8 223,1 337,1 91,6 236,9 214,5 153,5 77,1 77,0 90,7 273,9

MOSTO CONCENTRADO 4.442,0 7.670,0 8.853,5 5.730,6 1.873,5 2.883,6 5.010,5 4.034,0 4.472,8 3.757,2 3.970,2
AROMA DE UVA 15,8 26,9 16,5 43,6 83,8 33,0 20,0 0,7 2,1 21,1 17,5
ENOCIANINA 10,4 23,3 54,8 10,3 49,3 42,5
SANGRIA 7,1 0,1 -.-
ACIDO TARTARICO 3.204,2 2.550,0 4,151,4 5.434,6 7.585,7 6.140,4 3.658,1 3.543,3 1.576,9 788,0 2.603,8
UVA EN FRESCO 971,3 1.925,5 1.965,3 1.168,4 991,0 889,1 1.272,2 1.562,6 715,5 533,8 417,1
PASA 2.582,7 3.027,0 3.205,8 3.111,0 3.496,0 2.103,8 1.199,3 1.749,3 338,3 1.145,8 1.002,5
ARROPE 0,1

ALCOHOL VINICO '-.- 1.130,9 136,4 381,4 1.457,3 395,1 2.021,3 1.578,1 494,6 1.094,8
TARTRATO DE CALCIO 126,5 300,1 161,4 . . - ..... 84,9
MOSTO SULFITADO "-."l::' 2,7
BITARTRATO DE POTASIO -.~ ~.~ 2,9

TOTAL DE DOLARES 17.914,4 24.519,9 35.351,8 22.868,6 20.674,4 20.396,0 17.625,4 16.789,6 14.819,6 11.886,2 14.822,9

* Los valores se encuentran redondeqdos ql primer decim~l.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "D" A.N.A. disponibles. Elaborado: Instituto Nacional de Vitivinicultura.



Lv
0"1
o

rundro 155

VARIACION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS

Años 1.985 1.986

Unidad de VOLUMEN EXPORTADO Variación % s/ VALOR FOB miles de U$S Variación % s/PRODUCTOS
medida 1.985 1.986 volumen/85 1.985 1.986 valor FOB/85

VINOS Hectolitros 195.884,2 198.311 1,24 5.145,7 5.716,4 11,09
1. DE MESA " 175.799,4 156.172 11,16 2.997,1 2.188,0 27,00

A granel ti 136.130,9 125."170 8,05 1,809,8 1.451,5 19,80
Embotellado 11 34.460,5 25.721 0,25 1.065,2 624,9 41,33
Damajuana 11 5.006,4 5.281 5,48 114,6 111,6 2,62
Envase de cartón 11 201,6 108 46,43 7,5 4,8 36,00

2. FINOS Hectolitros 15.093,6 27.731 83,73 1.808,9 2.560,4 41,54
A granel ti 1.877,1 13.730 631,45 57,7 427,4 640,73
Embotellado ti 13.066,4 13.921 6,54 1.744,8 2.130,0 22,08
Envase de cartón " 150,0 80 46,66 6,4 3,0 53,13

3. RESERVA Hectolitros 4.642,4 13.040 180,89 248,1 592,6 138,86
A granel 11 1.537,7 7.012 356,00 38,9 169,0 334,45
Embotellado " 2.572,2 5.464 112,43 187,3 396,3 111,59
Damajuana " 36,1 159 340,44 0,6 9,6 1.500,00
Envase de cartón " 496,4 405 18,41 21,3 17,7 16,90

4. ESPUMOSOS Y CHAMPANA Hectolitros 340,7 1.321 287,73 90,7 373,9 312,24

5. ESPECIALES Y OTROS Hectolitros 8,1 7 13,58 0,9 1,5 66,66

MOSTO CONCENTRADO Hectolitros 8.383,1 7.749 7,56 3.757,2 3.970,8 5,69

AROMA DE UVA Hectolitros 70,0 46 34,29 21,1 17,5 17,06

ACIDO TARTARICO Toneladas 493,8 1.317 166,71 788,0 2.603,8 230,43

UVA EN ESTADO FRESCO Toneladas 809,1 694 14,23 533,8 417,1 21,86

PASA Toneladas 1.247,9 891 28,60 1.145,8 1.002,5 12,51

ALCOHOL VINICO Hectolitros 20.972,5 33.174 65,27 494,6 1.094,8 121,35

TOTAL DE DOLARES 11.886,2 14.822,9 24,71

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O'· A.N.A.
Elaborado: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 156

VARIACION DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS - ANO 1985 - 1986
Según modo de envío

MODALIDAD DE ENVIO
A GRANEL (1) EMBOTELLAOO (2) DAMAJUANA (3) ENVASE DE CARTON (4) VOLUMEN

UNIDADES AÑOS VOLUMEN % VOLUMEN % VOLUMEN % VOLUMEN % TOTAL %

1985 139.550,5 100,00 50.443,3 100,00 5.042,5 100,00 847,9 100,00 195.884,2 100,00

Hectolitros 1986 145.912 104,56 46.474 92,05 5.440,0 107,88 485 57,20 198.311 101,22

DIF. 6.361,5 4,56 4.009,3 -7,95 397,5 7,88 -362,9 -42,80 2.426,8 1,24

Valor FOB Valor FOB % Valor FOB Valor FOB %
Valor FOB

%% %

Total

Miles de 1985 1.906,5 100,00 3.088,7 100,00 115,2 100,00 35,3 100,00 5.145,7 100,00

DÓlares 1986 2.047,9 107,42 3.526,6 114,18 121,2 105,21 20,7 58,64 5.716,4 111 109

DIF. 141,4 7,42 437,9 14,18 6,0 5,21 -14,6 41,36 570,7 11,09

(1) Incluye¡vinos de mesa, finos y reserva. (2)Incluye vinos de mesa, finos, reservas, espumosos y especiales.

(3) Incluye: vinos de mesa y reserva. (4) Incluye: vinos finos y reserva.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Cuad ro 157

EXPORTACION DE VINOS

Según tipos

Añ-ü 1986

TIPOS VOLUMEN
%HECTOLITROS

Mesa. 156.·212 78,7,7

F .i n os 27.731 13,98

Reserva 13.040 6,58

Espumosos y Especiales 1 .328 0,67

TOTALES 198.311 100,00

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 158

EXPORTACIONES DE VINOS DE MESA - AÑO 1986

Según modalidad de envío

MODO DE ENVIO
Cantidad Volumen

de envases hectolitros

Participación %

Parcial Total

Valor fOB P~W*

miles de U$S U$S

A GRANEL

de 6 botellas x 1,5 l. 19.620

I

Cont. y/o tanque
Cisterna
Tanque de camión
Tamb. plást. en cont.

ENVASADO

CAJAS SUELTAS

6 x 750 cm3
6 x 930cm3
6 x 1500 cm3
10 x 700 cm3
12 x 700 cm3
12 x 750 cm3
12 x 930 cm3
12 x 1000 cm3

CAJAS EN CONTENED.

6 x 700 cm3
6 x 1500 cm3
12 x 700 cm3
12 x 750 cm3
48 x 187 cm3

DAMAJUANAS

de 4,5 litros
de 4,7 litros
de 4,75 litros
de 5 litros

ENVASE DE CARTON*

4 x 5 litros

TERMOCONTRAIDO

218.847

100
6.565
9.800

497
1.800

10.800
189.205

80

1.990

610
125
250
405
600

116.274

82.466
660

29.800
3.348

540

540

19.620

125.170

97.296
27.215

497
162

31.002

23.531,6

0,4
366,3
882,0

34,8
151,2
972,0

2].115,3
9,6

148,0

25,6
11,2
21,0
36,4
53,8

5.448,6

3.834,7
31,0

1.415,5
167,4

108

108

1.765,8

1.765,8

100,00

77,73
21,74
0,40
0,13

100,00

75,90

1,18
2,84
0,11
0,49
3,14

68,11
0,03

0,48

0,08
0,04
0,07
0,12
0,17

17,57

12,37
0,10
4,56
0,54

0,35

0,35

5,70

5,70

80,15

62,30
17,43
0,32
0,10

19,85

15,07

0,23
0,56
0,03
0,10
0,62

13,52
0,01

0,09

0,02

0,01
0,02
0,04

3,49

2,46
0,02
0,90
0,11

0,07

0,07

1,13

1,13

1 .451,5

1.065,3
378,5

3,9
3,8

736,5

539,0

0,5
11,5
27,5

1 ,5
6,8

17,8
473,0

0,4

12,3

2,1
0,5
2,1
2,2
5,4

115,3

82,1
1,0

28,5
3,7

4,8

4,8

65,1

65,1

0,12 (1)

0,11
0,14
0,08
0,23

0,24 (1)

2,46

5,00
1,75
2,81
3,02
3,78
1,65
2,50
5,00

6,18 (2)

3,44
4,00
8,40
5,43
9,00

0,99(3)

0,99
1,52
0,96
1,11

8,89

8,89

3,32

3,32

Totales 156.212 100,00 2.188,00

* Bag in box. (1) Precio medio ponderado por litro. (2) Por caja. (3) Por damajuana.
(4) Por envase.
FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.
ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 159

EXPORTACIONES DE VINO DE MESA

Año 1.986
Según modalidad de envío y mercados

W
0'\
~

PAIS DE DESTINO VOLUMEN-HECTOLITROS
TOTAL

PARTICIPACION % VALOR FOB PMP*
Tinto Rosado Blanco Parcial Total miles de U$S U$S

A GRANEL 112.240 12.930 125.170 100,00 80,13 1.451,5 0,12 (1)
Alemania Oriental 76.758 -.- 76.758 61,32 49,14 690,8 0,09
Islas Canarias 3.940 10.544 14.484 11,57 9,27 125,1 0,09
Bélgica 9.083 429 9.512 7,60 6,09 220,8 0,23
Suiza 6.123 6.123 4,89 3,92 77,7 0,13
Finlandia 5.583 - ..... 5.583 4,46 3,57 96,4 0,17
Japón 2.635 1.055 3.690 2,95 2,36 14,0 1,25
Canadá 3.206 215 3.421 2,73 2,19 65,3 0,19
Checoslovaquia 1.770 1.770 1,41 1,13 18,8 0,11
Suecia 1.443 175 1.618 1,29 1,04 23,2 0,14
Puerto Rico (E.L.A.) 512 512 0,41 0,33 10,3 0,20
Alemania Federal 590 590 0,47 0,38 9,8 0,17
Perú 498 498 0,40 0,32 3,8 0,08
Austria 400 400 0,32 0,20 5,4 0,14
Holanda 211 211 0,17 0,13 10,1 0,48

EMBOTELLADO 3.638 12.566 7.476 23.680 100,00 15,16 551,3 2,60 (2)
Paraguay 3.449 12.562 7.402 23.413 98,87 14,99 528,4 2,52
Estados Unidos 84 18 102 0,43 0,07 8,1 8,86
Brasil 45 27 72 0,30 0,05 8,2 12,71
Bolivia 17 17 34 0,14 0,02 1,4 4,60
Costa Rica 30 4 34 0,14 0,02 2,6 8,53
Panamá 13 8 21 0,09 0,01 2,1 11,16
Uruguay 4 4 0,02 0,5 13,95

DAMAJUANA 1.155 2.655 1.639 5.449 100,00 3,49 115,3 1,06 (3)
Paraguay 989 2.655 1.473 5.117 93,91 3,28 108,3 1,06
Bolivia 166 166 332 6,09 0,21 7,0 1,05

TERMOCONTRAIBLE 397 603 805 1.805 100,00 1,15 65,1 4,03 (3)
Paraguay 397 603 805 1.805 100,00 1,15 65,1 4,03

ENVASE DE CARTON 84 24 108 100,00 0,07 4,8 8,88 (4)
Estados Unidos 60 60 55,56 0,04 2,4 8,00
Costa Rica 24 24 48 44,44 0,03 2,4 10,00

TOTALES 117.514 15.824 22.874 156.212 - .... 100,00 2.188,0

* Precio medio ponderado (1): Por litro; (2): Por caja de 12 botellas de 930 cm3 ¡ (3); Por damajuana de 5 litros; (4); Por caja de 4 envases de 5
litros cada una. FUENTE: Permiso de Embarque Parcial "O" A.N.A. Elaborado: Instituto Nacional de Vitivinicultura.



Cu~dyo 160

EXPORTACION DE VINO DE MESA - Según provincia de origen, modalidad de envio y color - AÑO 1986

PROVINCIA DE ORIGEN VOLUMEN - HECTOLITROS

J'.10DO DE ENVIO TINTO % ROSADO % BLANCO % TOTAL %

A GRANEL 112.240 95,51 - - - - 12.930 56,53 125.170 SO, 1 3

Mendoza 111 .249 94,67 - - - - 12.930 56,53 124.179 79,49

San Juan 991 0,84 - - - - - - - - 991 0,64

EMBOTELLADO 3.638 3,10 12.56'G 79,41 7.476 32,68 23.680 15,16

Mendoza 3.441 2,93 12.566 79,41 6.432 28,12 22.439 14,36

San Juan 197 0,17 - - - - 1 .044 4,56 1,.241 O,SO

DAMAJUANA 1 . 155 0,98 2.655 16,78 1 .639 7 , 17 5.449 3,49

Mendoza 989 0,84 2,655 16,7S 1 .473 6,44 5.117 3,28

San Juan 166 0,14 - - - - 166 0,73 332 0,21

ENVASE TERMOCONTRAIBLE 397 0,34 603 3,81 S05 3,52 1 . S05 1 ,15

Mendoza 397 0,34 603 3,81 805 3,52 1 . S05 1 ,15

ENVASE DE CARTON 84 0,07 - - - - 24 0,10 108 0,07

Mendoza 84 0,07 - - - - 24 0,10 108 0,07

TOTALES 117.514 100,00 15.824 100,00 22.874 100,00 156.212 100,00

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA, disponibles

W ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivicultura
m
~



Cuadro 161

EXPORTACIONES DE VINU DE MESA

Según ~fercarlos

(Incluye vinos a granel y envasados)

PAISES VOLUMEN PART. %HECTOLITROS

Alemania Oriental 76.758 49,14

Paraguay 30.335 19,42

Islas Canarias 14.484 9,27

Bélgica 9.512 6,09

Suiza 6.123 3,92

Finlandia 5.583 3,57

Otros países 13.417 8,59

TOTAL 156.212 100,00

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuac1.ro 162

EXPORTACIONES DE VINO DE MESA

Importancia según color y modalidad de envio

MODO DE ENVIO VOLUMEN PARTICIPACION % VALOR FOB PMP*
y COLOR HECTOLITROS PARCIAL TOTAL MILES DE U$S U$S

A GRANEL 125.170 100,00 80,13 1 .451 .5 0,12 (1 )

Tinto 112.240 89,67 71 ,85 1 .298,2 0,12

Blanco 12.930 10,33 8,28 153,3 0,12

EMBOTELLADO 23.680 100,00 15, 16 551 ,3 2,60 (2 )

Tinto 3.638 15,36 2,33 90,8 2,79

Rosado 12.566 53,07 8,04 284,3 2,52

Blanco 7.476 31 ,57 4,79 176,2 2,63

DAMAJUANA 5.449 100,00 3,49 115,3 1,06 (3 )

Tinto 1 .155 21 ,20 0,74 24,6 1,06

Rosado 2.655 48,72 1 ,70 56,0 1,05

Blanco 1 .639 30,08 1 ,05 34,7 1,06

ENVASE TERMOCONTRAIB. 1 .805 100,00 1 ,15 65,1 4,03 (2 )

Tinto 397 21 ,99 0,25 31 ,9 8,97

Rosado 603 33,41 0,39 16,2 3,00

Blanco 805 44,60 0,51 17 , O 2,36

ENVASE DE CARTON 108 100,00 0,07 4,8 8,88 (4 )

Tinto 84 77,78 0,05 3,6 8,57

Blanco 24 22,22 0,02 1 ,2 10,00

TOTALES 156.212 - - 100,00 2.188, O .- -

* Precio medio ponderado. (1), Por litro. (2)Por caja de 12 botellas

de 930 cm3. (3) Por 5 litros. (4) Por envase de 4 cajas de 5 litros

e/una.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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CUR.<1ro 163

EXPORTACION DE VINO FINO - AÑO 1986

Según modalidad de envío, tipo de envase y precios FOB

MODO DE ENVIO
CANTIDAD VOLUMEN PARTICIPACION % VALOR FOB PMP *

ENVASES HECTOLITROS PARCIAL TOTAL MILES DE u$s u$s

ENVASADO 14.001 100,00 50,49 2.133,0 1,52 (1)

EMBOTELLADO 13.921 99,43 50,20 2.130,0 1,53 (1)

CAJAS EN CONTEN. 136.069 11.888 84,91 42,87 1.806,4 13,28 ~ 2)
6 x 700 cm3. 41 2 0,01 --- 0,5 12,20
6 x 750 cm3. 1.999 90 0,64 0,32 32,6 16,31
6 x 1500 cm3. 5.347 481 3,44 1,74 34,3 6,41
12 x 700 cm3. 42.193 3.544 25,31 12,78 493,4 11,69
12x750cm3. 82.359 7.403 52,88 26,70 1.203,8 14,62
20 x 375 cm3. 150 11 0.08 0.04 1,9 12,67
24 x 350 cm3. 200 17 0,12 0,06 2,8 14,00
24 x 375 cm3. 1.000 90 0,64 0,33 12,0 12,0
48x 187 cm3. 2.788 250 1,79 0,90 25,1 9,03

CAJAS SUELTAS 25.932 2.006 14,33 7,23 319,1 15,61 (2)
6 x 700 cm3. 916 38 0,27 0,14 5,2 5,68
6 x 750 cm3. 3.845 173 1,24 0,62 23,0 5,98
6 x 1500 cm3. 50 4 0,03 0,01 0,3 6,0
6 x 1900 cm3. 50 6 0,05 0,02 0,6 12,0
12 x 700 cm3. 17.439 1.465 10,46 5,28 237,2 13,60
12 x 750 cm3. 2.632 237 1,69 0,86 38,8 14,74
24 x 340 cm3. 300 24 0,17 0,09 4,5 15,0
24x350cm3. 700 59 0,42 0,21 9,5 13,57

ENVASE DE CARTON 400 80 0,57 0,29 3,0 7,50 (2)
4 x 5000 cm3. 400 80 0,57 0,29 3,0 7.50

A GRANEL 13.730 100,0 49,51 427,4 0,31 (1)
Contenedor y/o

tanque 12.902 93,97 46,53 404,3 0,31
Tamb.plástico en

contenedor 828 6,03 2,98 23,1 0,28

CAJAS EN PALETAS 314 27 0,19 0,10 4,5 14,33 (2)
12 x 700 cm3. 225 19 0,14 0,07 3,0 13,33
12 x 750 cm3. 89 8 0,05 0,03 1,5 16,85

TOTALES ----- 27.731 ----- 100,00 2.560,4 -----

* Precio medio ponderado: (1) Por litro. (2) Por envase.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" A.N.A.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 164

EXPORTACIONES DE VINO FINO - Año 1.986
Según mercados

(In~luye vinos a granel y envasados)

PAISES DE DESTINO Volumen Parto %
hectolitros s/volumen

Japón 9.897 35,69

Estados Unidos 4.826 17,40

Alemania Federal 1.630 5,88

Brasil 1.588 5,73

Puerto Rico (E.L.A. ) 1 .181 4,26

Barbados 1.050 3,79

Uruguay 901 3,25

Venezuela 798 2,88

Suiza 762 2,75

Colombia 524 1 ,89

Otros países 4.574 16,48

TOTAL 27.731 100,00

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuac1.r0 165

EXPORTACION DE VINO FINO - AÑO 1986

Según país de destino, modalidad de envío y color

VOLUMEN HECTOLITROS PARTICIPACION VALOR FOB PMP*
PAIS DE DESTINO

TINTO ROSADO BLANCO TOTAL PARCIAL TOTAL Miles de U$S U$S

ENVASADO 8.923 551 4.527 14.001 100,00 50,49 2.133,0 17,80(2)

Estados Unidos 2.942 127 1.757 4.826 34,47 17,40 676,5 11,77
Brasil 1 .121 467 1.588 11 ,34 5,73 227,8 12,05
Alemania Federal 1.063 140 232 1.435 10,25 5,17 292,5 17,12
Venezuela 365 143 290 798 5,70 2,88 82,4 8,67
Uruguay 343 15 312 670 4,79 2,42 121,8 15,27
Colombia 283 -.- 241 524 3,74 1 ,87 62,3 9,99
Ecuador 279 25 209 513 3,66 1,85 77,5 12,69
Suiza 416 1 30 449 3,21 1,62 85,5 16,00
Guatemala 239 8 133 380 2,71 1 ,37 55,8 12,34
Paraguay 152 77 124 353 2,52 1,27 50,9 12,11
Dinamarca 301 22 323 2,31 1,16 50,4 13,11
Suecia 173 -.- 133 306 2,19 1,10 50,8 15,32
Holanda 204 204 1,46 0,74 84,1 14,04
Otros Países (1) 1.040 15 577 1.632 11,66 5,89 259,7 13,37

A GRANEL 3.628 -.- 10.102 13.730 100,00 49,51 427,4 0,9 (1)

Japón 2.087 -.- 7.651 9.738 70,92 35,11 305,9 0,39
Barbados -.- 1.050 1.050 7,65 3,79 30,9 0,29
Puerto Rico (E.L..A) 384 621 1.005 7,32 3,62 29,7 0,30
Suiza 762 -.- 762 5,55 2,75 27,4 0,36
Canada 200 -.- 200 400 2,91 1,44 9,7 0,24
Suecia 349 349 2,54 1,26 6,5 0,19
Uruguay 231 231 1,68 0,83 12,7 0,55
Alemania Federal 195 -.- -.- 195 1,42 0,70 4,6 0,24

TOTALES 12.551 551 14.629 27.731 -.- 100,00 2.560,4

(1) Otros países incluye, Benin, Lesotho, Senegal, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Chile, Re

pública Dominicana, El Salvador, Panamá, Perú, Puerto Rico {E.L.A}, Posesiones Holandesas

y Americanas, Japón, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Finlandia, Francia, Reino Unido y

Australia. (2) Precio medio ponderado por caja de 12 botellas de 700 cm3. (3) Precio me

dio ponderado por litro.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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EXPORTACIONES DE VINO FINO - AÑO 1986

Según modalidad de envio y color

MODO DE ENVIO VOLUMEN PARTICIPACION % VALOR FOB PMP*

y COLOR HECTOLITROS PARCIAL TOTAL MILES DE U$S U$S

ENVASADO 14.001 100,00 50,49 2.133, O 1 2,80 (1 )

Tinto 8.923 63,73 32,18 1 .440,3 13,56

Rosado 551 3, 94 1 ,99 66,8 10,18

Blanco 4.527 32,33 16,32 625,9 11,61

A GRANEL 13.730 100,00 49,51 427,4 0,31 (2 )

Tinto 3.628 26,42 13,08 117 , 5 0,32

Blanco 10.102 73,58 36,43 309,9 0,31

TOTALES 27.731 - - 100,00 2.560,4 - -

* Precio medio ponderado (1) Por caja de 12 botellas de 700 cm3. (2) Por litro.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 167

EXPORTACIONES DE VINO FINO

Según provincia de origen, modalidad de envío y color - AÑO 1986

PROVINCIA DE ORIGEN
VOLUHEN - HECTOLITROS

MODO DE ENVIO Tinto % Rosado % Blanco % Total %

ENVASADO 8.923 71 ,09 551 100,00 4.527 30,95 14.001 50,49

Mendoza 8.237 65,(,3 516 93,65 3.673 25,11 12.426 44,81

San Juan 260 2,07 - - - - 146 1 ,00 406 1 ,47

Rio Negro 102 0,81 35 6,35 188 1 ,29 325 1 ,17

Otras Provincias 324 2,58 - - - - 520 3,55 844 3,04

A GRANEL 3.628 28,88 - - - - 10.102 69,05 13.730 49,51

Mendoza 3.433 27,32 - - - - 8.821 60,30 12.254 44,19

San Juan 195 1 ,56 - - - - - - - - 195 0,40

Otras Provincias - - - - - - - - 1 .281 8,75 1 .281 4,62

TOTALES 12.551 100,00 551 100,00 14.629 100,00 27.731 100,00

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.



Cuadro 168

EXPORTACIONES DE VINO RESERVA - AÑO 1986

Según modalidad de envío, tipo de envase y precios FOB

Cantidad Volumen Participación 9¿ Valor FOB PMP*
MODO DE ENVIO

de envase hectolitros Parcial Total miles dE: U$S U$S

A GRANEL 7.012 100,00 53,77 169,0 0,24 (2)

Cisterna 3.612 51,51 27,70 82,3 0,23
contenedor y/o tanq. 2.917 41,60 22,37 75,4 0,26
Tambor plástico cont. 483 6,89 3,70 11 ,3 0,23

ENVASADO I 67.692 6.028 100,00 46,23 423,6

CAJAS DE CONTENEDOR 60.366 5.369 89,06 41,17 390,7 6,47 (1)

6 x 700 cm3 510 21 .0,35 0,16 1,8 3,53
6 x 1500 cm3 10.787 971 16,11 7,45 44,2 4,10
12 x 700 cm3 6.165 518 8,59 3,97 37,0 6,00
12 x 750 cm3 33.919 3.053 50,64 23,41 227,3 6,70
48 x 187 cm3 8.985 806 13,37 6,18 80,4 8,95

CAJAS SUELTAS 1.917 95 1,58 0,73 5,6 2,92 (1)

6 x 700 cm3 1.617 68 1,13 0,52 3,2 1,98
12 x 750 cm3 300 27 0,45 0,21 2,4 8,00

ENVASE DE CARTON 2.025 405 6,72 3,11 17,7 8,74 (1)

4 Cajas x 5 litros 2 ..025 405 6,72 3,11 17,7 8,74

DAMAJUANA 3.384 159 2,64 1,22 9,6 2,84

4.700 l. 3.384 159 2,64 1,22 9,6 2,84 (1)

TOTALES 13.040 100,00 592,6

* Precio medio ponderado: (1) Por envase. (2) Por litro.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "0" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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EXPORTACION DE VINO RESERVA

Según país de destino, modalidad de envío y color - AÑO 1986

VOLUMEN - HECTOLITROS PARTICIPACION % VALOR FOB PMP*
PAIS DE DESTINO TOTAL

TINTO ROSADO BLANCO PARCIAL TOTAL MILES DE U$S U$S

A GRANEL 6.308 - - 704 7.012 100,00 53,77 169,0 0,24 (1 )

Bélgica 3 ~ 61 2 - - - - 3.612 51 ,51 27,70 82,4 0,23
Alemania Federal 2.096 - - - - 2.096 29,89 16,07 55,5 0,26
Puerto Rico (E. L.A) - - - - 704 704 10,04 5,40 15,5 e , 2~'

Jap6n 600 - - - - 600 8,5E 4,60 15,6 0,26

ENVASADO 3.735 146 2.147 6.028 100 rOO 46,23 423,6 - -
Estados Unidos 1.910 67 1 .023 3.000 49,77 23,00 202,1 5,66 (2 )
Perú 1 35 - - 360 495 8,21 3,80 33,0 5,60
Finlandia 420 - - - - 420 6,97 3,22 29,3 5,86
Venezuela 236 - - 126 362 6,00 2,,78 38,2 8,86
Dinamarca 261 - - 72 333 5,52 2,56 24,1 6,08
Alemania Federal 328 - - - - 328 5,44 2,52 19,6 5,02
Costa Rica 102 38 124 264 4,38 2,02 19,1 6,08
Colombia 112 - - 113 225 3,73 1 ,73 13,5 5,04
Puerto Rico (E. L.A) 88 - - 133 221 3,67 1,69 1 1 ,4 4,33
Canadá - - - - 99 99 1 ,64 0,76 10,9 9,25
Otros Países (3 ) 143 41 97 281 4,66 2,15 22,4 6,70

TOTALES 10.043 146 2.851 13.040 - - 100,00 592,6 - -

* Precio medio ponderado: (1) Por litro. (2) Por caja de 12 botellas de 700 cm3 cada una. (3) Otros países incluye Leso
tho,Ecuador, Guatemala, Paraguay, Austria, Francia, Holanda, Australia.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.
ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Cuadro 170.

EXPORTACIONES DE VINO RESERVA - AÑO 1986

Según modalidad de envío y color

MODO DE ENVIO VOLUMEN PARTICIPACION % VALOR FOB PMP*
y COLOR HECTOLITROS PARCIAL TOTAL Miles de U$S U$S

A GRANEL 7 . 012 100,00 53,77 169,0 0,24 ( 1 )

Tinto 6.308 89,96 48,37 153,4 0,24

Blanco 704 10,04 5,40 15,6 0,22

ENVASADO 6.028 100,00 46,23 423,6 5,90 (2)

Tinto 3.735 61,96 28,64 270,2 6,08

Ro sado 146 2,42 1 ,12 9,7 5,58

Blanco 2.147 35,62 16,47 143,7 5,62

TOTALES 13.040 - - 100,00 592,6 5,62

* Precio medio ponderado: (1) Por litro. (2) Por caja de 12 botellas de

700 cm3.

FUENTE: Premisos de Embarque Parcial Ita" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 171------

EXPORTACIONES DE VINO RESERVA - Año 1.986
Según mercados

(Incluye vinos a granel y envasados)

PAISES DE DESTINO Volumen Parto %
hectolitros

Bélgica 3.612 27,70

Estados Unidos 3.000 23,01

Alemania Federal 2".424 18,59

Puerto Rico (E.L.A. ) 925 7,09

Japón 600 4,GO

Perú 495 3,80

Otros países 1 .984 15 ,21

TOTAL 13.040 10.0,00

FUENTE; Instituto Nacional de Vitivinicultura

376



W
-...J
-...J

Cuadro 172------

EXPORTACIONES DE VINO RESERVA

Según provincia de origen, modalidad de envío y color - AÑO 1986

PROVINCIA DE ORIGEN VOLUMEN - HECTOLITROS

MODO DE ENVIO Tinto % Rosado % Blanco % Total %

A GRANEL 6.308 62,81 - .... - - 704 24/69 7. 012 53/77

Mendoza 6.308 62,81 - - - - 704 24,69 7.012 53/77

ENVASADO 3.735 37,19 146 100,00 2.147 75,31 6.028 46,23

Mendoza 3.532 35,17 146 100,00 2.037 71 ,45 5.715 43,83

San Juan 160 1 ,59 - - - - 70 2,46 230 1 ,76

Otras Provincias 43 0,43 - - - - 40 1 ,40 83 0,64

TOTAL ~0.043 JOO,OO J46 100,00 2.851 100,00 13.040 100,00

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial nOn ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivicultura.



EXPORTACIONES DE VINOS ESPlJM)SOS - ANO 1986

Según volumen y precios FOB

PRODUCTOS Cantidad Volumen Parto % Valor FüB PMP*
Cajas Hectolitros s/volumen miles de U$S U$S

CHAMPAÑA 21.443 1.321 100,00 373,9 17,44

CAJAS SUELTAS 3.236 228 17,26 70,8 21 ,88

6 botellas de 750 cm3 1.381 62 4,69 22,8 16,51

12 botellas de 750 cm3 1 .825 164 12,41 47,6 26,08

24 botellas de 250 cm3 30 2 0,16 0,4 13,33

CAJAS EN CONTENEDOR I 16.207 1.093 82,74 303,1 16,65

6 botellas de 750 cm3 12. 134 546 41 ,33 163,9 13,51

12 botellas de 750 cm3. 6.073 547 41,41 139,2 22,92

TOTALES 21.443 1.321 100,00 373,9 17,44

* Precio medio ponderado por caja.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "011 ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 174

EXPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS - Año 1.986
Según mercados y precios FOB

PAISES DE DESTINO Volumen Parto % Valor FOB PMP*
hectolitros s/país miles de U$S U$S

Venezuela 653 49,43 182,3 25,13

Alemania Federal 150 11 ,36 52,5 31 ,50

Estados Unidos 140 10,60 42,8 27,51

Uruguay 117 8,86 32,0 24,63

Brasil 93 7,04 10,9 10 ,55

Ecuador 90 6,81 34,9 34,89

Paraguay 32 2,42 7,4 20,81

Rep. Dominicana 20 1 ,51 5,6 25,20

Guatemala 9 0,68 2,0 20,00

Costa Rica 9 0,68 1 ,2 12,00

Reino Unido 2 0,15 0,8 36,00

Japón 2 0,15 0,5 22,50

Otros países (1) 4 0,31 1,0 22,50

TOTALES 1 .321 100,00 373,9 25,47

*Precio medio ponderado por caja de 12 botellas de 750 cm 3 cada
una. (1) Otros países incluyen: Colombia, Chile, Panamá, Perú
y Francia.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "0 11 ANA
ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 175

EXPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS - AÑO 1986

Según provincias de origen, volumen y precios FOB

PROVINCIA DE ORIGEN Volumen Parto % Valor FOB PMP*
hectolitros s/volumen miles de U$S U$S

MENDOZA 1 .231 93,19 364,0 26,61

Champaña 1 .23 J 93, 19 364,0 26,61

SAN JUAN 90 6,81 9,9 9,9

Champaña 90 6,81 9,9 9,9

TOTALES 1 .321 100,00 373,9 25,47

* Precio medio ponderado por cajas de 12 botellas de 750 cm3 cada una.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 176

EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO - AÑO 1986

Según tipo de envase y precios F O B

HaDO DE ENVIO Volumen
Toneladas

Parto %
s/volumen

Valor FOB
Miles de U$S

PMP*
U$S

Tambores plás.t. en cont.

Container y/o tanque

Tambores· de plástico

Tanque de camión

Cisternas

Tambores en contenedor

Tambor de hierro

TOTALES

4.245

1 .629

1 .259

290

200

68

58

7.749

54,78

21 ,02

16,25

3,74

2,58

0,88

0,75

100,00

2.158,4

891 ,2

595,8

1 30,1

116,6

41,2

37,5

3.970,8

0 /51

0,55

0,47

0,45

0,58

0,61

0,65

0,51

* Precio medio ponderado por kilogramo.

FUENTE: Permisos de Embarque "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 177

EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO

Según tipo de envase, color y precios F O B AÑO 1986

w
ce
1\,)

VOLUMEN - TONELADAS VALOR FOB PMP*
MODO DE ENVIO Tinto Rosado Blanco TOTAL % miles de U$S U$S

Tambor plástico en contenedor 1 .661 30 2.554 4.245 54,78 2.158,4 0,50

Contenedor y/o tanque 246 - - 1 .383 1 .629 21 , 02 891 ,2 0,56

Tambor de plástico 569 - - 690 1 .259 16,25 595,8 0,47

Tanque de camión 265 - - 25 290 3,74 130,1 0,45

Cisterna 130 - - 70 200 2,58 116,6 0,58

Tambores en contenedor 23 - - 45 68 0,88 41 ,2 0,61

Tambor de hierro 20 - - 38 58 0,75 37,S 0,65

TOTALES 2.914 30 4.805 7.749 100,00 3.970,8 0,51

* Precio medio ponderado por kilogramo.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Cuadro 178

EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO - AÑO 1986

Según color y modalidad de envío

MODO DE ENVIO
Y COLOR

Volumen

toneladas

Part ic ipac ión %

Parcial Total

Valor FOB

miles de U$S

PMP*
U$S

BLANCO

Tambor plást. en cont.
Contenedor y/o tanque
Tambor plástico I
Cisterna
Tambores en contenedor
Tambor de hierro
Tanque de camión

4.805

2.554
1 .383

690
70
45
38
25

100,00

53,15
28,78
14,36

1 ,46
0,94
0,79
0,52

62,01

32,96
11 ,85
8,91
0,90
0,58
0,49
0,32

2.541 ,5

1 .339,4
766,0
330,6

40,8
28,3
24,1
12,3

0,53

0,52
0,55
0,48
0,58
0,63
0,63
0,49

1,11

1,11

0,48

0,47
0,47
0,44
0,51
0,58
0,56
0,67

33 ,2

33 ,2

1 .396,1

785,8
265,2
117 ,8
125 ,2

75,8
12,9
13,4

0,39

0,39

37,60

21 ,43
7,34
3,42
3,17
1 ,68
0,30
0,26

100,00

100,00

100,00

57,00
19,53
9,09
8,44
4,46
0,79
0,69

30

30

2.914

ROSADO I
Tambor plást. en cont.

Tambor plást. en cont.1 .661
Tambor de Plásticol 569
Tanque de camión 265
Contenedor y/o tanque 246
Cisterna 130
Tambores en contenedor 23
Tambor de hierro 20

TINTO

TOTALES 7.749 - - 100,00 3.970,08 0,51

* Precio medio ponderada por kilogramo

FUENTE:: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 179

EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO

Según provincia de origen, modo de envío, y precios FUB - ANO 1986

PROVINCIA DE ORIGEN
VOLUf-.'lEN - TONFLADi\5' PARTICIPACION ~ Valor ron p~.;P~!:

MODO DE ENVIO Tinto % Rosado % Blanco % TOTAL Parcial Total miles de U$S U$S

MENDOZA 2.731 93,72 -. - 3.518 73,22 6.249 100,00 80,64 2.896,9 0,46

Tambor plást. en canten. 1.640 56,28 1.973 41,06 3.613 57,82 46,63 1.681,8 0,46

Tambor de plástico 568 19,50 688 14,32 1.256 20,10 16,21 593,0 0,47

Contenedor y/o tanque 246 8,44 832 17,32 1.078 17,25 13,91 482,9 0,45

Tanque de camión 265 9,09 25 0,52 290 4,64 3,74 130,1 0,45

Tambor de hierro 9 0,31 9 0,14 0,11 8,0 0,89

Tambor en contenedor 3 0,10 3 0,05 0,04 1,1 0,37

SAN JUAN 183 6,28 30 100,00 1.287 26,78 1.500 100,00 19,36 1.073,9 0,72

Tambor plást. en canten. 21 0,72 30 100,00 581 12,09 632 42,13 8,16 476,6 0,75

Contenedor y/o tanque 551 11,47 551 36,73 7,11 408,3 0,74

Cisterna 130 4,46 70 1,45 200 18,33 2,58 116,6 0,58

Tambores en contenedor 20 0,69 45 0,94 65 4,34 0,84 40,1 0,62

Tambor de hierro 11 0,38 ~ . 38 0,79 49 3,27 0,63 29,5 0,60

Tambor de plástico 1 0,03 .. 2 0,04 3 0,20 0,04 2,8 0,93

TOTALES 2.914 100,00 30 100,00 4.805 100,00 7.749 100,00 3.970,8 0,51

*Precio medio ponderado por kilogramo

w
ro FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.
~

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultuta.



Cuadro 180

EXPORTACIONES DE MO~TO CONCENTRADO

Según mercados, color y precios FOB AfTO 1986

w
ex>
V1

VOLUMEN - TONELADAS Valor FOB PMP*
PAIS DE DESTINO Tinto Rosado Blanco TOTAL PARTICIPACION % miles deU$S U$S

Estados Unidos 1.468 - - 2.301 3.769 48,64 1 .586,7 0,42

Japón 195 30 887 1 .112 14,35 899,1 0,81

Brasil 740 - - 200 940 12,13 412,6 0,44

Venezuela 150 - - 350 500 6,45 347,9 0,70

Canadá 149 - - 334 483 6,23 209,8 0,43

Perú 50 - - 263 313 4,04 163,2 0,52

Puerto Rico (E.L.A. ) 96 - - 213 309 3,99 174,8 0,57

Colombia 48 - - 167 215 2,77 114,8 0,53

Holanda - - - - 41 41 0,53 19,7 0,48

Otros países (1 ) 18 - - 49 67 0,87 42,2 0,63

TOTALES 2.914 30 4.805 7.749 100,00 3.970,8 0,61

(1) Otros países incluyen: Lesotho, Uruguay y Malasia.

* Precio medio ponderado por kilogramo.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura



Cuadro 181

EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO - ANO 1986

Según envase, color y mercados

VOLUMEN - TONELADAS Part. % Valor FOB PMP*
PAIS DE DESTINO Tinto Rosado Blanco Total s/voltunen miles de U$S U$S

TAMB. PLAST. CONT 1.661 30 2.554 4.245 54,78 2.158,4 0,51

Estados Unidos 1 .327 1 .385 2.712 35,00 1.140,5 0,42
Japón 149 30 556 735 9,49 609,9 0,83
Canadá 101 267 368 4,75 160,5 0,44
Puerto Rico (E.L.A) 68 130 198 2,55 120,8 0,61
Colombia 10 112 122 1,57 66,6 0,55
Holanda 41 41 0,53 19,7 0,48
Venezuela 35 35 0,45 22,1 0,63
Perú 20 20 0,26 8,4 0,42
Otros países (1) 6 8 14 0,18 9,9 0,71

CONTENEDOR Y/O
TANQUE 246 1.383 1.629 21.02 891,2 0,55

Estados Unidos 141 733 874 11,28 362,7 0,41
Japón 30 299 329 4,25 254,2 0,77
Venezuela 200 200 2,58 171,0 0,86
Canadá 47 68 115 1,48 49,3 0,43
Puerto Rico (E.L.A) 28 83 111 1 ,43 54,0 0,49

TAMBOR DE PLASTICO 569 690 1.259 16,25 595,8 0,47

Brasil 475 200 675 8,71 294,8 0,44
Perú 50 218 268 3,46 142,5 0,53
Estados Unidos 183 183 2,36 83,4 0,46
Colombia 28 35 63 0,81 30,1 0,48
Japón 16 32 48 0,62 23,3 0,49
Otros países (2) 22 22 0,29 21,7 0,99

TANQUE DE CAl-lION 265 25 290 3,74 130,1 0,45

Brasil 265 265 3,42 117,8 0,44

Perú 25 25 0,32 12,3 0,49

CISTERNA 130 70 200 2,58 116,6 0,58

Venezuela 130 70 200 2,58 116,6 0,58

TAMBORES EN
CONTENEDOR 23 45 68 0,88 41,2 0,61

Venezuela 10 25 35 0,45 22,1 0,63

Colombia 10 20 30 0,39 18,0 0,60

Malasia 3 3 0,04 1,1 0,37

TAMBOR DE HIERRO 20 38 58 0,75 37,5 0,65

Venezuela 10 20 30 0,39 16,3 0,54

Estados Unidos 10 10 0,13 8,0 0,80

Guatemala 18 18 0,23 13,2 0,73

TOTALES 2.914 30 4.805 7.749 100,00 3.970,8 0,51

*Precio medio ponderado por kilogramo. Otros países incluyen: (1) Guatemala y Malasia.

(2) Lesotho y Uruguay.

FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 182

EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO
Según mercados

Año 1.986

PAISES Volumen Parto %
toneladas

Estados Unidos 3.769 48,64

Japón 1 .112 14,35

Brasil 940 12, 13

Venezuela 500 6,45

Canadá 483 6,23

Perú 313 4,04

Puerto Rico (E.L.A.>' 309 3,99

Colombia 215 2,77

Otros países 108 1,40

TOTAL 7.749 100,00

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 18}

EXPORTACIONES DE UVA EN ESTADO FRESCO (1) - AÑO 1986

Según mercados, volumen y valor FOB

PAIS DESTINO Volumen Parto % Valor FOB Parto % PMP*
DE Toneladas s/volumen miles de U$S ~/valor FOB U$S (2)

Alemania Federal 277,3 39,93 183,0 43,88 6,60

Holanda 211,9 30,51 139,9 33,54 6,60

Bolivia 142,0 20,45 56,8 13,62 4,00

Brasil 29,2 4,20 13,9 3,33 4,76

Suecia 17,5 2,52 11,6 2,78 6,63

Italia 10,0 1,44 6,6 1,58 6,60

Suiza 5,6 0,81 3,7 0,89 6,61

Senegal 1,0 0,14 1,6 0,38 16,00

TOTALES 694,5 100,00 417,1 .100,00 6,1

(1) FUENTE: Permisos de Embarque Parcial "O" ANA disponibles (2) Precio

medio ponderado por caja de 10 kilogramos.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 184

EXPORTACIONES DE UVA EN ESTADO FRESCO
Según mercados

Año 1.986

PAISES DE DESTINO Volumen Parto %
toneladas s/vo1umen

Alemania Federal 277,3 39,93

Holanda 211 ,9 30,51

Bolivia 142,0 20,45

Brasil 29,2 4,20

Otros países 34,1 4,91

TOTAL 694,5 100,00

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 185

EXPORTACIONES DE PASA - AÑ0 1986

Según mercados, volumen y precios FOB

PAIS DE DESTINO Volumen Parto % Valor FOB Parto % PMI'*
one1adas s/volumen miles de U$S s/valor FOB U$S

Brasil 747 83,84 808,1 80,61 1,08

Checoslovaquia 144 16,16 194,4 19,39 1,35

TOTALES 891 100,00 1 .002,5 100,00 1,13

* Precio medio ponderado por kilogramo. FUENTE: Permisos de Embarque

Parcial "O" ANArdisponibles.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 186

EXPORTACIONES DE PASA DE UVA
Según mercados

Año 1986

PAISES DE DESTINO Volumen Parto %
toneladas s/volumen

Brasil 747 83,84

Checoslovaquia 144 16,16

TOTAL 891 100,00

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Cuadro 187

EXPORTACIONES DE ACIDO TARTARICO - AÑO 1986

Según país de destino, volumen y precios FOB

PAIS DE DESTINO VollD11en Parto % Valor FOB Parto %si PMP*
Toneladas si vaIumen miles de U$S valor FOB U$S

Brasil 506 38,42 1.054,3 40,49 2,08

Alemania Federal 213 16,17 403,4 15,49 1,89

India 108 8,20 180,6 6,94 1,67

Sudáfrica 72 5,47 140,2 5,38 1,95

Estados Unidos 54 4,10 106,2 4,08 1,97

Australia 54 4,10 100,7 3,86 1,86

Chile 53 4,02 101,6 3,90 1,88

Colombia 38 2,89 81,0 3,11 2,13

Francia 36 2,73 76,2 2,93 2,12

Portugal 36 2,73 72,0 2,77 2,00

Perú 30 2,28 61,1 2,35 2,04

Méjico 27 2,05 56,6 2,17 2,10

Holanda 23 1,75 39,6 1,52 1 ,72

Nueva Zelandia 18 1,37 39,4 1,47 2,13

Uruguay 18 1,37 35,0 1,34 1,94

Venezuela 17 1,29 28,1 1,08 1,65

Ecuador 8 0,61 17,0 0,65 2,13

Taiwán 6 0,45 12,1 0,47 2,02

TOTALES 1.317 100,00 2.603,8 100,00 1,98

* Precio medio ponderado por kilogramo. FUENTE: Permisos de Embarque

parcial "0" ANA. disponibles.

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuadro 188

EXPORTACIONES DE ACInO TARTARICO
Según mercados

Año 1.986

PAISES DE DESTINO Toneladas Parto %

Brasil 506 38,42

Alemania Federal 213 16,17

India 108 8,20

Sudáfrica 72 5,47

Estados Unidos 54 4,10

Australia 54 4,10

Chile 53 4, O 2

Colombia 38 2,89

Otros países 219 16,63

TOTAL 1 .317 100,00

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura 393



Cuadro 189--------

EXPORTACIONES DE ALCOHOL VINICO - AÑO 1986

Según país de destino, volumen de precios FOB

PAIS DE DESTINO Volt.nnen Parto % Valor FOB Part.% si PMP*
hectolitros s/volt.nnen miles de U$S valor FOB U$S

Chile 18.032 54,36 560,5 51,20 0,31

Japón 11.760 35,45 428,7 39,16 0,36

Uruguay 3.382 10,1.9 105,6 9,64 0,31

TOTALES 33.174 100,00 1.094,8 100,00 0,33

* Precio medio ponderado por litro. FUENTE. Permisos de Embarque Parcial

"O" ANA. di s p o n í b 1 e s .

ELABORADO: Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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Cuac.ro l~

EXPORTACIONES DE ALCOHOL VINICO
Según mercados

Año 1.986

PAISES DE DESTINO Hectolitros Parto %
s/volumen

Chile 18.032 54,36

Japón 11.760 35,45

Uruguay 3.382 10,19

TOTAL 33.174 100,00

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura
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MARCO JURIDICO



PROYECTO DE LA LEY 22.229

Buenos Aires, mayo de 1980

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION:

Tenernos el honor de dirigir

nos al Primer Magistrado a fin de someter a vuestra considera

ción el proyecto de ley adjunto por el cual se dispone la in

tervención de las sociedades que componen el conjunto económl

co nucleado a través del Banco Los Andes S.l,., sociedades que se 

encuentran vinculadas con éste y entre sí, en razón de la pr~

piedad del capital accionario y de estructuras de dirección 

comunes.

La intervención del Banco Los

Andes S.A. por el Banco Central de la República Argentina, pre

vias las correspondientes inspecciones y comprobaciones, permi

tió establecer la existencia de formas irregulares de financi~

miento para las sociedades integrantes del conjunto. No obs

tante, es previsible que privadas de tal financiamiento y ate~

diendo además al motivo por el cual se interrumpe el mismo, ta

les empresas no podrán afrontar sus compromisos.

Esta situación reviste parti

cular gravedad si se considera que el conjunto económico aludl

do posee una participación de primera magnitud en el mercado 

de los vinos, en particular de la Región de Cuyo.

El volumen de sus operaciones

autoriza a estimar que la situación que lo afecta repercutiría

seriamente sobre otras actividades productivas, comerciales,

industriales y financieras.

La preservación del bien co

mún exige entonces prevenir el agravamiento de la situación,

siendo este propósito incompatible con el mantenimiento de los

órganos societarios de aquellas personas cuya gestión ha cond~

cido a la situación de que se trata.

Antes bien, se considera nece

saria una investigación de las trasgresiones en que se hubiera
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incurrido, así como una imparcial evaluación de la real situa

ción del conjunto empresario, a fin de adoptar las medidas ten

dientes a su regularización, contemplando además los legítimos

derechos de terceros eventualmente afectados.

A fin de permitir la continui

dad de las sociedades mientras su situación es evaluada por la

intervención, se juzga imprescindible suspender, por breve té~

mino los procedimientos judiciales que pudieran afectarlas.

La presente medida, de carác

ter transitoria y excepcional no tiene por objeto involucrar 

al Estado en actividades ajenas a sus fines específicos lo que

sería contrario a la política de subsidiaridad que se sustenta.

Sin embargo, las características especiales y atípicas de la 

situación administrativa económica y financiera de este grupo

de sociedades, corno asimismo su inminente y acentuada repercu

sión en la economía regional, imponen la necesidad, muy parti

cular para este caso concreto, de adoptar una medida excepcio

nal a través de una ley específica, en el convencimiento que 

no podrían lograrse los fines propuestos, mediante la aplica

ción de legislación vigente.

Asimismo se considera necesa

rio comprender a sociedades que, si bien no desarrollan activi

dades propias del mercado principalmente afectado, poseen vin

culación y conexidad con aquellas que son el primer objeto de

la misma, no pudiendo excluirse sino bajo peligro de frustrar

sus propósitos.

En orden a las finalidades ex

puestas se somete a consideración de V.E. el adjunto proyecto

de ley que dispone la medida de intervención aconsejada.

Dios guarde a Vuestra Excelen

cia.

Gral. Dr. ALBANO E. HARGUINDEGUY
Ministro del Interior e Interino de Economía

Dr. ALBERTO RODRIGUEZ VARELA
Ministro de Justicia
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LEY N2 22.229

Buenos Aires, 27 de mayo de 1980

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo

S2 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1 2 - Decláranse intervenidas las sociedades cuya den~

minación social y sede se indican en el Anexo 1 de la presente

ley, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de 

la fecha de su sanción,. a fin de reordenar su administración,

evaluar su real condición económico-financiera y determinar la

conveniencia de ulteriores medidas. En tanto se cumplan tales

objetivos, se procurará minimizar los perjuicios que como con

secuencia de la situación que provocó la intervención del Ban

co de los Andes S.A. puedan derivar para la economía regional,

protegiendo los derechos legítimos de terceros.

ARTICULO 22 - Para el mejor cumplimiento de la presente ley,

facúltase al Poder Ejecutivo a:

a) Incluir en el Anexo 1 de la presente ley a otras sociedades.

b) Prorrogar el término fijado en el artículo 1 2 hasta ciento

ochenta (180) días más.

ARTICULO 32 - La intervención que se dispone en esta ley, im

plica la caducidad de los administradores, directores, miembros

de los consejos de vigilancia, síndicos y apoderados y la pro

hibición salvo autorización expresa de la autoridad de aplica

ción de realizar asambleas o reuniones de socios.

ARTICULO 4 2 - El Ministerio de Economía es la autoridad de ap~

cación de la presente ley y en el ejercicio de sus funciones 

tendrá las facultades necesarias para asegurar el debido cum

plimiento de sus normas, o de las disposiciones que en el fut~

ro se dicten en su consecuencia, correspondiéndole la designa

ción del interventor, quien podrá designar interventores dele

gados en las sociedades intervenidas.

El interventor y sus delegados tendrán las facultades

que confiere la ley y el respectivo estatuto o contrato social

a los administradores, directores y demás organos estatutarios
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de dirección o fiscalización. También ejercerán en cuanto fUt

re necesario para el cumplimiento de los fines de esta ley las

atribuciones y facultades que competen a las asambleas de so

cios ad referendum del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 5~ - En ejercicio de sus funciones el interventor y
sus delegados podrán, además:

a) Requerir la colaboración que fuere necesaria de los

organismos nacionales, provinciales y municipales, en especial

de las inspecciones de personas jurídicas competentes, de la 

Comisión Nacional de Valores, del Banco Central de la Repúbli

ca Argentina y de la Dirección General Impositiva.

b) Requerir de quienes hubieran desempeñado, o desem

peñen a la fecha de sanción de esta ley las funciones de admi

nistradores, directores, miembros de consejos de vigilancia, 

síndicos, gerentes o apoderados de los socios o accionistas, o

de quienes hubieren ejercido la representación de éstos en re~

niones de socios o asambleas, todos los informes y antecedenres

necesarios para el mejor cumplimiento de su cometido, así como

acerca de las operaciones realizadas y la participación, que

en las mismas, han tenido las personas indicadas.

c) Contratar profesionales o auditorías externas.

ARTICULO 6 2 - A los fines del cumplimiento del objetivo expre

sado en el artículo 1 2 , el interventor y sus delegados deberán

determinar la real situación de las sociedades sujetas a la

presente y del conjunto económico que integran evaluando su si

tuación económica y financiera, las modalidades operativas de

las sociedades entre sí y ante terceros, las compras y las ven

tas realizadas, los créditos otorgados, y la composición de -

sus patrimonios, como así también la legitimidad de las opera

ciones efectuadas.

Asimismo, deberán establecer la real titularidad de

las acciones, de las partes de interés y de las cuotas de capi

tal, que representen el capital de las mismas y las sucesivas

composiciones de tales capitales.

ARTICULO 72 - El interventor, deberá informar periódicamente a

la autoridad de aplicación, o al organismo que ésta designe,

acerca del desarrollo de su gestión, así como del resultado de

las investigaciones y compulsas previstas en esta ley.

ARTICULO 8 2 - Los directores y síndicos, que se desempeñaban 

como tales en las sociedades intervenidas, a la fecha de san

ción de esta ley, deberán constituir domicilio especial, donde

les serán efectuados todos los requerimientos que el interven

tor, sus delegados, o las autoridades competentes estimen opo~

tunos.
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En caso de incumplimiento de esta exigencia se los tendrá por

constituídos en el domicilio legal de la sociedad donde se de

sempeñaban.

ARTICULO 9 2 - La autoridad de aplicación dará por terminadas 

las intervenciones de aquellas sociedades en las cuales hayan

desaparecido las causas que la motivaron, aún antes de los p1~

zas establecidos en los artículos 1 2 y 22 •

ARTICULO 10 2 - Las acciones de contenido patrimonial, como así

también los juicios de naturaleza concursal, existentes o que

se dedujeren en el futuro -en cualquier jurisdicción- respec

to de las sociedades intervenidas o que se intervinieren con 

sustento en esta ley, quedan suspendidos por el plazo de noven

ta (90) días.

El Poder Ejecutivo Nacional queda autorizado a prorr~

gar esta suspenslon respecto de todas, o algunas de las socie

dades intervenidas, por hasta noventa (90) días más.

ARTICULO 11 2 - La autoridad de aplicación fijará las remunera

ciones del interventor y sus delegados y adelantará las eroga

ciones que demande el cumplimiento de esta ley con cargo a Re~

tas Generales, sin perjuicio de su imputación al pasivo de las

sociedades intervenidas, con privilegio sobre la generalidad 

de los bienes, sean muebles o inmuebles de éstas, con el alca~

ce de lo establecido en el Artículo 3879, inciso 2 2 del Código

Civil.

ARTICULO 12 2 - Ratifícanse las instrucciones impartidas hasta

la fecha a las sociedades integrantes del conjunto económico 

objeto de esta medida por las autoridades del Ministerio de E

conomía, por la Secretaría de Estado de Programación y Coordi

nación Económica y por el Banco Central de la República Argen

tina, cuyos textos, en lo pertinente, integran la presente, ca

mo Anexo 11.

ARTICULO 13 2 - La presente ley entrará a regir a partir de la

fecha de su sanción.

ARTICULO 14 2 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na

cional del Registro Oficial y archívese.

Gral. Dr. ALlANO E~ HARGUINDEGUY
Ministro del Interior e Interino de Economía

Dr. ALBERTO RODRIGUEZ VARELA
Ministro de Justicia
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ANEXO l.

GRECO HNOS. S.A.I.C.A.

VINICOLA ARGENTINA S.A.I.C.A.

FURLOTTI S.A.

RESERO S.A.

VIÑEDOS ARGENTINOS S.A.

BODEGAS Y VIÑEDOS LUCHESSI HNOS. S.A.

BODEGAS Y VIÑEDOS SAN JERONIMO S.A.

TAPAS ARGENTINAS S.A.

TERMAS VILLAVICENCIO S.A.

BODEGAS Y VIÑEDOS TALACASTO S.A.

FUENTE MINERAL SAN SALVADOR S.A.

ORANDI Y MASSERA S.A.

S.A. BODEGAS Y VIÑEDOS ARIZU

PRENSA DEL OESTE S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA NATALIO FAINGOLD S.A.

QUEBRACHAL DEL MONTE S.A.

TRANSFORMADORES MENDOZA S.A.

AGROESTE S.A.

TRACTOESTE S.A.

S.A. FIADINO ROGGERO y CARBONARI

VIÑAS DE YACANTO S.R.L.

JESUS VILLASANTE S.A.

ALCOVIDE S.A.

LOS OLIVOS S.A.

RODRIGUEZ PEÑA S.A.

LAS CATITAS S.A.

EUCREX S.A.

LAS ACACIAS S.R.L.

PLORANT S.A.
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GUINEVET S.A.

ARROYO DE ALPATACO S.A.

RIVACO S.A.

RETANEX S.A.

ITALVIÑA S.A.

COVINCO S.A.

LA CAUTIVA S.A.

TIGAMER S.A.

LA FAVORITA S.A.

SANTA ERCILIA S.A.

HIJOS DE MARTIN SALVARREDI Y CIA. S.A.

NITUCAS S.A.

LA ESPERANZA S.A.

METALUM S.A.

ORBIS CIA. DE SEGUROS S.A.
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PROYECTO DE LEY N9 22.334

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1980

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Pri

mer Magistrado a fin de someter a vuestra consideración el prQ

yecta de ley adjunto, por el cual se establece el curso de ac

ción a seguir por la Intervención dispuesta por la Ley ~ 22229

Y se adoptan los recaudos que requiere.

La norma que se propone tiene como an

tecedentes inmediatos la Resolución del Banco Central de la Re

pública Argentina n 2 102/80, ratificada por la Ley n 2 22.267,

por la cual se intervino el Banco de Los Andes S.A., y la Ley

n 2 22.229 que dispuso la intervención de determinadas socieda

des nucleadas a través de la entidad mencionada y de Greco Hno~

S.A.I.C.A.

Estas medidas tuvieron por objeto po

ner fin a situaciones irregulares perjudiciales al interés ge

neral y aminorar sus repercusiones en la economía regional.

También se consideró necesario evaluar la real situación econó

mico financiera de las sociedades afectadas, proteger su patri

monia, esclarecer sus modalidades operativas, adoptar las medi

das apropiadas para su regularización y, en su caso, investigar

las transgresiones incurridas.

A fin de permitir la continuidad de

las sociedades mientras su situación era evaluada, se juzgó i~

prescindible suspender por breve tiempo los procedimientos ju

diciales que pudieran afectarlas.

La Ley 22.229 fue calificada de medi

da transitoria y excepcional, dejándose expresa constancia en

el mensaje que la acompañó, acerca de que ella no tenía por ob

jeto involucrar al Estado en actividades ajenas a sus fines es

pecíficos, lo que sería contrario a la política de subsidiari

dad sustentada por el Gobierno Nacional.
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En cumplimiento de las finalidades de
la Ley n~ 22.229 la Intervención establecida en ella ha adopt~

do medidas tendientes a proteger el patrimonio de las socieda

des, regularizar su administración y mantenerlas en funciona
miento.

Asimismo el Estado Nacional, en los /

términos de la Resolución M.E. n 2 967/80 ha adquirido créditos

de productores, proveedores y otros acreedores comerciales, //

contribuyendo así a evitar graves repercusiones en la economía
regional.

Realizada la evaluación económica y

financiera a cargo del Interventor y sus delegados y corrobor~

dos sus resultados por las auditorías contables contratadas a

tal fin, se llega a la conclusión de que la mayoría de las so

ciedades intervenidas se encuentra en la imposibilidad de afran

tar sus compromisos, registrando pasivos muy elevados. A ello

deben agregarse pérdidas operativas cuantiosas y un cuadro ge

neral de falta de rentabilidad, estructuras inadecuadas, difi

cultades jurídicas relativas a bienes irregularmente negociados

compromisos inusua1es y otras variadas anomalías.

Es importante destacar, que el Estado

es, por distintos títulos, y en particular debido a su créditos

contra el Banco de Los Andes S.A. -a su vez el más importante

acreedor de las empresas intervenidas- y como consecuencia ~1

cumplimiento de la Resolución M.E. n 2 967/80, el principal a

fectado por la situación patrimonial de éstas. Esto le permi

te peticionar en justicia todas las medidas propias de tal si

tuación, correspondiendo a los funcionarios estatales hacer tal

cosa, en cumplimiento de sus deberes.

Dentro de este cuadro general, la In

tervención informa que parte de las sociedades intervenidas

nunca operaron como tales sino que fueron utilizadas como meros

instrumentos para obtener fondos en beneficio de terceros.

Otras sociedades, aún cuando poseían una real actividad empre

saria, absorbieron elevados pasivos también en beneficio de te~

ceros. Otras, en fin, llegaron a la imposibilidad de atender

sus compromisos por distintos motivos originados en su propia

operatoria.
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En todas las situaciones el común de
nominador es el estado de cesación de pagos que afecta a las I
sociedades en los términos de la Ley n~ 19.551, si bien se en

cuentra aún vigente la suspensión de acciones judiciales dis

puestas por el artículo 10 de la Ley n~ 22.229. No obstante e

110, cabe considerar la posibilidad de distintos tratamientos

según se trate de empresas no viables o bien de sociedades sus

ceptibles de continuar la explotación si son liberadas de sus
pasivos.

Un supuesto distinto y excepcional es
el de determinadas sociedades intervenidas, en algunos casos

importantes por su dimensión y prestigio, cuya vinculación al

conjunto resulta solamente de la titularidad de su capital ac

cionario, habiendo desarrollado una actividad empresaria inde

pendiente y libre de compromisos indebidos. Se estima que en

ciertas condiciones a estas sociedades podrían comercialmente

subsistir en función de sus propios recursos.

Las distintas y complejas situaciones

reseñadas hacen aconsejable prever un tratamiento diferenciado

que, se estima cabe que el Estado Nacional propicie ante la II
justicia, para que sea ésta en definitiva quien resuelva al re~

pecto en mérito al principio de separación de los poderes, y a

la garantía del debido proceso, así como atendiendo al cúmulo

de circunstancias de hecho de las que en definitiva depende la

exactitud de las categorías descriptas. Con esta limitación,

pueden actualmente diferenciarse tres grupos de sociedades.

El primer grupo se compone de socied~

des en estado de cesación de pagos y que en cualquier caso se

consideran como no viables. En este supuesto se propone que el

Interventor proceda a solicitar su quiebra lisa y llana. La nQ

mina de estas sociedades se formula en el Anexo I del proyecto.

En segundo término y considerando que

algunas empresas en estado de cesación de pago podrían, liber~

das de sus pasivos, continuar con sus respectivas explotacio

nes en los términos de los artículos 182 a 192 de la Ley 19.551

el Interventor deberá también solicitar su quiebra pero pidie~

do simultáneamente al juez que resuelva la continuación de la

explotación, siempre que ello sea posible sin el auxilio de re

cursos estatales. Estas sociedades se incluyen en el Anexo 11

del proyecto.
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La tercer situación es la de aquellas

sociedades consideradas como viables y a cuyo respecto no exis

tiría mérito para hacerles extensiva la quiebra que se decrete

contra otras sociedades o personas comprendidas en el proyecto.

En estos casos, habida cuenta de que gran parte de su capital

accionario integra el activo de otras sociedades o personas c~

ya quiebra se prevé solicitar, se considera apropiado mantener

la intervención dispuesta por la Ley n 2 22.229 durante un tie~

po prudencial en el que se estima que la justicia podrá resol

ver la realización de las tenencias accionarias aludidas. La

autoridad de aplicación quedaría, no obstante, facultada para

levantar las intervenciones en cualquier momento por razones de

conveniencia. Estas sociedades son las enumeradas en el Anexo

111 del proyecto.

Concordantemente con estas previsio

nes y en atención a las comprobaciones efectuadas se instruye

al Interventor para que solicite también la quiebra de aque

llas personas físicas o jurídicas que, respecto de alguna de

las sociedades involucradas, se encuentren en la situación pr~

vista en los artículos 164 y 165 de la Ley n 2 19.551.

A fin de aprovechar la tarea realiza

da hasta la fecha por la Intervención, que comprende aspectos

administrativos, contables, legales y de otros órdenes, se ha

considerado conveniente que sea este funcionario o sus delega

dos quienes asuman las tareas propias del Síndico en las quie

bras respectivas. Esta colaboración favorecerá sin duda las

posibilidades de continuación de las empresas incluídas en el

Anexo 11, facilitará las liquidaciones que deban realizarse y

contribuiran a una gestión más ordenada de los patrimonios /

sometidos a concurso. Por otra parte, al tener estos funcion~

rios relación de dependencia con el Estado Nacional, no corres

ponde que perciban honorarios judiciales por su gestión produ

ciéndose una gran economía de gastos concursales.

Se ha considerado indispensable ade

más concentrar la radicación de todos los concursos ya inici~

dos o que se inicien con respecto a las sociedades interveni

das en una misma jurisdicción territorial y en un mismo juz

gado. Se ha tenido en cuenta que las empresas involucradas /

tienen domicilios en la Capital Federal y en cuatro provincias

y, dentro de la provincia de Mendoza, tales domicilios determl

nan más de una jurisdicción. Se ha optado por la jurisdicción
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LEY N9 22.334

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1980

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo

5~ del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1 2 - El Interventor designado de conformidad con la

Ley n 2 22.229 procederá a solicitar judicialmente en el plazo

de SESENTA (60) días corridos desde la sanción de la presente

ley, la quiebra de las sociedades intervenidas que se encuen

tran en estado de cesación de pagos y que se indican en los
Anexos 1 y 11.

Deberá también solicitar la quiebra de todas las per

sonas físicas o jurídicas que se encuentren, respecto de cual

quiera de las sociedades referidas en el párrafo anterior, en

la situación prevista en los artículos 164 y 165 de la Ley n 2

19.551.

ARTICULO 2 2 - Respecto de las sociedades indicadas en el Ane

xo 11 de la presente, el Interventor deberá continuar la expl~

tación de la empresa conforme al régimen establecido en la S~

ción 11 del Capítulo IV del Título 111 de la Ley n 2 19.551 ha~

ta tanto recaiga decisión judicial al respecto, la que deberá

pedir en el mismo acto de solicitar la quiebra.

Las empresas cuya explotación se continúe no podrán

recibir en ningún caso ayuda económica directa o indirecta da

Estado Nacional ni de las provincias.

ARTICULO 3 2 - Las sociedades indicadas en el Anexo 111 conti

nuarán intervenidas hasta tanto se proceda a la venta de sus

paquetes accionarios que estén incluídos en los activos de

las personas físicas o jurídicas cuyas quiebras se decreten

conforme al régimen de los artículos precedentes y por un pl~

zo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días desde la fecha de san

ción de la presente, el que será prorrogable por el Poder Ej~

cutivo a propuesta de la autoridad de aplicación cuando razo

nes de conveniencia 10 aconsejaren. La autoridad de aplica

ción está también facultada para disponer por sí misma el ce

se de la intervención.
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LEY N9 22.334

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1980

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo

52 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1 2 - El Interventor designado de conformidad con la

Ley n 2 22.229 procederá a solicitar judicialmente en el plazo

de SESENTA (60) días corridos desde la sanción de la presente

ley, la quiebra de las sociedades intervenidas que se encuen

tran en estado de cesación de pagos y que se indican en los

Anexos 1 y 11.

Deberá también solicitar la quiebra de todas las per

sonas físicas o jurídicas que se encuentren, respecto de cual

quiera de las sociedades referidas en el párrafo anterior, en

la situación prevista en los artículos 164 y 165 de la Ley n 2

19.551.

ARTICULO 22 - Respecto de las sociedades indicadas en el Ane

xo 11 de la presente, el Interventor deberá continuar la explo

tación de la empresa conforme al régimen establecido en la S~

ción 11 del Capítulo IV del Título 111 de la Ley n 2 19.551 ha~

ta tanto recaiga decisión judicial al respecto, la que deberá

pedir en el mismo acto de solicitar la quiebra.

Las empresas cuya explotación se continúe no podrán

recibir en ningún caso ayuda económica directa o indirecta da

Estado Nacional ni de las provincias.

ARTICULO 3 2 - Las sociedades indicadas en el Anexo 111 conti

nuarán intervenidas hasta tanto se proceda a la venta de sus

paquetes accionarios que estén incluídos en los activos de

las personas físicas o jurídicas cuyas quiebras se decreten

conforme al régimen de los artículos precedentes y por un pl~

zo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días desde la fecha de san

ción de la presente, el que será prorrogable por el Poder Ej~

cutivo a propuesta de la autoridad de aplicación cuando razo

nes de conveniencia lo aconsejaren. La autoridad de aplica

ción está también facultada para disponer por sí misma el ce

se de la intervención.
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Una vez que la venta haya sido judicialmente aprobada,

el Interventor procederá a convocar a asamblea general ordin~

ria para designar directorio y órgano de fiscalización. Inte

grados éstos, cesará automáticamente la intervención de la res

pectiva sociedad.

ARTICULO 4 2 - El Interventor por sí o por intermedio de los in

terventores delegados asumirá en las quiebras que se declaren

conforme al artículo 1 2 de la presente las funciones de síndi

ca, si~ perjuicio de la actuación que pudiera corresponder a

funcionarios designados por el juez al sólo efecto de la subs

tanciación de los pedidos estatales de verificación de crédi

tos.

Cuando por las causas previstas en el artículo 279 de

la Ley n 2 19.551 corresponda la remoción judicial de alguno

de los síndicos, el juez procederá a solicitar de la autori

dad de aplicación la designación del reemplazante.

No podrán designarse coadministradores judiciales.

La intervención de las sociedades declaradas en quie

bra conforme al régimen de la presente cesará a partir de la

fecha en que ella asuma la sindicatura del concurso.

ARTICULO 52 - El patrocinio letrado y la representación en JU~

cio de la intervención o de la sindicatura serán ejercidos por

profesionales designados por éstas. Ni el interventor ni los

interventores delegados, sea en el carácter expresado o como

síndicos, ni sus letrados patrocinantes o apoderados, contad~

res públicos, escribanos, peritos u otros profesionales o ase

sores que intervengan en cumplimiento de esta ley tendrán de

recho a percibir, ni podrán solicitar regulación de honorarios

por trabajos judiciales ni extrajudiciales de ninguna clase,

siendo su única retribución la que determine la autoridad de

aplicación.

En el caso previsto en el arto 4 2 , párrafo primero in

fine, los honorarios que se regulen a dichos funcionarios no

deberán exceder la cuarta parte de 10 que corresponderá por ~

p1icación de la Ley n 2 19.551.

ARTICULO 6 2 - Los inventarios, tasaciones, remates o licita

ciones que deban efectuarse conforme al régimen de la Ley n 2

19.551 serán realizados por la entidad bancaria oficial o mi~

ta que designe el juez a propuesta de la sindicatura. Por es

tos trabajos deberán reducir sus comisiones o remuneraciones

a la cuarta parte de 10 que habitualmente perciban.
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ARTICULO 72 - Las deudas contraídas con posterioridad al 2S de

abril de 1980 por las sociedades que se declaren en quiebra, gQ

zarán del privilegio otorgado por el artículo 264 de la Ley n 2

19.551. Del mismo privilegio gozarán los fondos necesarios p~

ra el cumplimiento de esta ley, los que serán adelantados por

la autoridad de aplicación con imputación a rentas generales.

ARTICULO 8 2 - Las acciones de contenido patrimonial y los jui

cios de naturaleza concursal existentes o que se deduzcan en 

el futuro en cualquier jurisdicción respecto de las sociedades

comprendidas en los Anexos 1 y 11 quedarán suspendidos hasta 

tanto venza el plazo acordado al Interventor para el cumplimie~

to de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente. Las ded~

cidas o que se dedujeren contra las sociedades comprendidas en

el Anexo 111 de la presente quedan suspendidas por un plazo im

prorrogable de TREINTA (30) días a partir de la sanción de es

ta ley.

ARTICULO 9 2 - La Justicia Nacional en lo Comercial de la Capi

tal Federal será la competente para intervenir en todos los jui

cios de quiebra de las sociedades intervenidas por la Ley n 2

22.229 así corno también en los que se promuevan conforme a 10

previsto en el artículo 1 2 de la presente. Todos los juicios

iniciados o que se inicien con tal objeto, así corno los relati

vos a cuestiones conexas, serán remitidos al juzgado de prime

ra instancia que intervenga en la primera quiebra que el Inter

ventor solicite.

ARTICULO 10 2 - El Ministerio de Economía de la Nación es la au

toridad de aplicación de esta ley y en el ejercicio de sus fu~

ciones tendrá todas las facultades necesarias para asegurar el

debido cumplimiento de sus normas.

Asumidas por el Interventor o por los interventores 

delegados las funciones previstas en la presente, ellos podrán

ser removidos por la autoridad de aplicación sin expresión de

causa, debiendo proponer sus reemplazantes al juez intervinie~

te, cuya decisión será irrecurrible.

ARTICULO 11 2 - Derógase el artículo 2 2 inciso a) de la Ley n~

22.229.

ARTICULO 12 2 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na

cional del Registro Oficial y archívese.

Dr. JOSE A. MARTINEZ DE HOZ
Ministro de Economía

ALBERTO RODRIGUEZ VARELA
Ministro de Justicia

Gral. de Div. ALBANO HARGUINDEGUY
Ministro del Interior
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ANEXO I

ARROYO DE ALPATACO S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA NATALIO FAINGOLD S.A.

EUCREC S.A.

GUINEVET S.A.

HIJOS DE DOMINGO MAURICIO S.A.I.C. Y A.

HIJOS DE MARTIN SALVARREDI y CIA S.A.

ITALVIÑA S.A.

JESUS VILLASANTE S.A.V.A.

LA CAUTIVA S.A.

LA ESPERANZA S.A.

LA FAVORITA S.A.

LAS ACACIAS S.E.C.P.A.

LOS OLIVOS S.A.

NITUCAS S.A.

PLORANTS S.A.

QUEBRACHAL DEL MONTE S.A.

RETANEX S.A.

RIVACO S.A.

RODRIGUEZ PEÑA S.A.

SANTA ERCILIA S.A.R.r. Y C.

S.A. FIANDINO ROGGERO y CARBONARI

TIGAMER S.A.

VINOS ARIZU S.A.

LAS CATITAS S.A.
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ANEXO 11

AGRO ESTE S.A.

BODEGAS Y VIÑEDOS LUCCHESI HNOS S.A.

BODEGAS Y VIÑEDOS TALACASTO S.A.C.I.

COVINCO S.A.

FUENTE MINERAL SAN SALVADOR S.A.C.I.

GRECO HNOS S.A.I.C.A

PRENSA DEL OESTE S.A.

S.A. VIÑEDOS Y BODEGAS ARIZU

TAPAS ARGENTINAS S.A.

TRACTOESTE S.A.

TRANSFORMADORES MENDOZA S.A.

VIÑAS DE YACANTO S.R.L.

VIÑEDOS ARGENTINOS S.A.
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ANEXO III

ALCOVIDE S.R.L.

BODEGAS SAN JERONIMO S.A.

FURLOTTI S.A.C.I.F.I.M.A.

ORANDI y MASSERA S.A.

ORBIS, CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

RESERO S.A.l.A.C. y F.

TERMAS VILLAVICENCIO S.A.I.C.

VINICOLA ARGENTINA S.A.I.C.A.
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CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CAPITAL FEDERAL

Declaraciones

Sociedades del "Grupo Greco"

Con relación a dicho caso, el Consejo ha emitido

la siguiente declaración.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ca

pital Federal, una vez que el Poder Judicial de la Nación por

intermedio de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Comercial de la Capital Federal, se ha pronunciado sobre las

leyes nros. 22.229 y 22.334 que establecen un régimen de exreE

ción para las sociedades del denominado "Grupo Greco" en de

fensa del orden jurídico general y en ejercicio de las facul

tades que le acuerdan las leyes 20.448 y 20.476 Y asimismo en

defensa de los profesionales de ciencias económicas, se sien

te obligado a emitir algunas reflexiones en torno a las leyes

mencionadas.

Las normas citadas sustraerían el caso que ellas enfocan

de normas y principios generales contenidos en la Constitucmn

y en las leyes, especialmente en la de Concursos n~ 19.551.

O sea, se trata de leyes particulares que hacen excepción a

la normativa general que rige en la República. Este tratamie~

to excepcional no es aconsejable, porque el apartamiento de

una situación especial respecto de un régimen legal general no

debe realizarse sin previa modificación de éste.

Como tónica de conjunto, se advertiría en las leyes ob

servadas un avance del poder administrador sobre el poder ju

dicial que, en algunos aspectos, lesionaría la división de PQ

deres garantizada en la Constitución. Por ejemplo, cuando al

poder administrador se le otorga la facultad de juzgar la le

gitimidad de las obligaciones contraídas o de las operaciones

efectuadas por las sociedades intervenidas y por su conjunto

económico. Marginalmente, conviene adelantar que el concepto

de "conjunto económico" h~ sido elaborado con miras a su apli

cación en el derecho tributario, por lo que es dudosa y poco
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convincente su extensión al campo del derecho comercial.

La ley 22.334 ordena al Interventor de las sociedades

que fuera designado de conformidad con la ley 22.229, a soli

citar judicialmente la quiebra de las que se hallen en estado

de cesación de pagos y de todas las personas físicas o jurídi

cas que se encuentren, respecto a cualquiera de las sociedades

referidas, en la situación prevista por los arts. 164 y 165

de la ley 19.551. El mismo interventor deberá además, conti

nuar con la explotación de la empresa en la forma que indica

el arto 2 2 de la ley 22.334. Su arto 4 2 obliga a que el in

terventor, por sí o por medio de interventores delegados asu

ma en las quiebras las funciones de los síndicos.

Tales disposiciones menoscaban las facultades judicia

les. Por ejemplo, en 10 que hace a la del magistrado inter

viniente en el concurso para determinar la posibilidad de co~

tinuidad en la empresa, o en la dependencia en que lo coloca

respecto al poder administrador si éste no designa al reemp1~

zante del síndico removido, ya que el juez debe solicitar, en

el caso de remoción, que la autoridad administrativa designe

al reemplazante. Sería, por otra parte, sumamente grave que,

en apartamiento de la ley de concursos 19.551 (art. 277) o de

la 20.448, reglamentaria de las profesiones de ciencias econ~

micas (art. 13 inc.b, ap.1) se permita que el interventor ji

(profesional de la ingeniería) ejerza la sindicatura, reserv~

da a un contador público nacional. Sin perjuicio de la lesión

a las profesiones citadas. El régimen impuesto sería suscep

tible, también, de llegar a afectar el derecho de los acreedo

res por no contar con una sindicatura que proteja sus intere

ses.

El impedimento de que se designen coadministradores ju

diciales va, asimismo, en detrimento de la plenitud de la ju

risdicción del juez del concurso.

El arto 9 2 de la ley 22.334, al fijar la competencia de

la justicia nacional en 10 Comercial de la Capital Federal p~

ra intervenir en todas las quiebras de las sociedades interve

nidas, involucraría dos graves violaciones a la Constitución:

a) la de sacar de sus jueces naturales a eventuales socieda

des o personas domiciliadas fuera de la Capital Federal; b)

la de privar a las provincias, en casos análogos, de la inte!

vención de sus tribunales locales. Al disponer el mismo arto

9 9 que todos los juicios iniciados y los relativos a cuestio-
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nes conexas se remitan al juez que intervenga en la primera

quiebra que solicite el interventor, se configuraría nueva

mente la posibilidad de sustracción inconstitucional de los

justiciables respecto del juez natural.

Resulta objetable la detracción que se consuma respe~

to de la función judicial de administrar justicia, cuando en

el arto 10 2 de la ley 22.229 se dispone que las acciones de

contenido patrimonial, corno los juicios de naturaleza concu~

sal existentes o a deducirse en el futuro, en cualquier j~

risdicción, respecto de las sociedades intervenidas o a in

tervenir con sustento en la citada ley, quedan suspendidos

por el plazo de noventa días, prorrogables por otro igual a

merced del poder ejecutivo. La traba que impide a los jue

ces ejercer su jurisdicción sería inconstitucional, porque

altera la división de poderes y porque interfiere la zona de

reserva de la administración de justicia.

El Consejo, cumpliendo su deber profesional de defen

der los principios básicos del ordenamiento jurídico, corno

entidad de bien público que es, cree hacer una contribución

positiva al emitir la presente declaración.

Res. C.77/8l; Acta n 2 565 del 28/4/81

417



PODER JUDICIAL DE LA NACION

Buenos Aires, Abril 11 de 1983.

y VISTOS: Para resolver acerca de la situación de

las sociedades incluídas en el Anexo 111 de la Ley 22.229;

y CONSIDERANDO:

l. Como consecuencia de la presentación efectuada en el

escrito en despacho, por el accionista Augusto Daría Amí1car /

Paracone, que ya fuera tenido por parte en oportunidad de sus

tanciarse un recurso de reposición y apelación contra una medi

da cautelar dispuesta por este Juzgado, el suscripto vuelve a

vocarse al estudio de la situación jurídica en que se encuen

tran las sociedades: A1covide S.R.L., Bodegas San Jerónimo S.A.

Furlotti S.A.C.I.F.M.A., Orandi y Massera S.A., Orbis, Cía.Ar

gentina de Seguros S.A., Resero S.A.I.A.C. y F., Termas Villa

vicencio S.A.I.C., Vinícola Argentina S.A.I.C.A.

Cabe recordar que la mencionada. ley intervino admi

nistrativamente a las referidas sociedades. El plazo de tal /

intervención tuvo su última prórroga con el dictado del Decre

to n 2 399 de fecha 21.2.83, publicado en el Boletín Oficial con

fecha 7.3.83.

Ahora bien, teniendo en cuenta que dicha prórroga /

venció el 30 de marzo del corriente año, sin que el Poder Eje

cutivo Nacional hasta la fecha hubiera comunicado o publicado

en el Boletín Oficial su renovación, nos encontramos ante una

situación anómala equivalente a un supuesto de vacancia de los

órganos de administración y representación legal de las mismas,

pues siguen dirigidas de facto por los delegados designados por

el Síndico Oficial.

A ello debe agregarse que este funcionario en opor

tunidad de presentar un complemento al informe previsto por el

arto 40 de la Ley 19.551, puso en conocimiento que la mayoría

de las empresas inc1uídas en el mentado Anexo 111. estaría com

prometida.
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11. Por otro lado, en esta oportunidad procesal, ya se

han presentado los informes previstos por el arto 40 de la Ley

de Concursos, situación a la cual había sido diferido el trata

miento acerca del futuro de las mencionadas sociedades interve

nidas y no fallidas (ver resoluciones dictadas a fs. 2, 169/

170, 175/176 Y fs. 177 de estos actuados).

Entonces, si ya se cumplió con tales requisitos y

el Poder Ejecutivo no ha prorrogado la vigencia de la interven

ción administrativa dispuesta por la Ley 22.229, si conforme a

10 informado por el Síndico Oficial a fs. 2969/29r2 del Inci

dente Informes articulo 40 Ley 19.551, las vinculaciones de las

sociedades del Anexo 111, con relación a las demás empresas fa

llidas, están referidas únicamente a las participaciones en el

capital social que los fallidos y sociedades fallidas enumera

das en los Anexos 1 y 11, tenían en las primeras, no cabe duda

que, independientemente de las relaciones preexistentes entre

todas ellas, estas participaciones en paquetes accionarios o

en cuotas, deben ser merituadas, según cada caso, e independie~

temente del control que tuvieran las unas sobre las otras (art.

31, 32 Y 33 de la Ley de sociedades 19.550), como bienes inte

grantes de los activos concursa1es.

En orden a ello, como se trata, en el caso de las

sociedades inc1uídas en el Anexo 111 de la Ley 22.229, de so

ciedades comerciales con personalidad jurídica distinta de la

de sus socios (art. 2 2 Ley 19.55~), habiendo caducado de pleno

derecho el plazo de intervención de la aludida Ley 22.229, ha~

ta tanto sean resueltos en forma definitiva los respectivos i~

cidentes de reposición de los autos de quiebra, que están en

plena tramitación, corresponde que el suscripto arbitre, en e

jercicio de las facultades instructorias que le acuerda el arto

18 y arto 297 de la Ley 19.551 y como director del proceso,

las medidas conducentes y necesarias a fin de preservar el pa

trimonio de tales sociedades.

111. Llegado a este punto, al decidir al respecto, debe

mos puntualizar que, conforme lo informara el ex-Síndico Ofi

cial, Ingeniero Reganzani a fs. 145/147 de los autos principa

les Greco Hnos. S.A. s/Quiebra Ley 22.334, dentro de las soci~

dades enumeradas en el Anexo 111 de la Ley 22.229, existen dos

grupos bien definidos.

Por un lado, nos encontramos con las sociedades Re

sera S.A., Furlotti S.A., Orbis S.A. y Termas Villavicencio &A.
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donde las tenencias accionarias de las fallidas en el capital

social representan porcentajes del 100%, 100%, 80% Y 96,75%.

Por otro lado, como en el caso de Orandi y Massera,

la tenencia accionaria de todas las empresas del grupo repre

senta un total del 44,36%.

Respecto a las sociedades del primer grupo, no cabe

duda que hasta tanto se resuelva en definitiva sobre la situa

ción de la quiebra decretada, deben permanecer bajo control j~

risdiccional.

Con relación a las del segundo grupo, no obstante /

que podría argUirse que la solución más sensata sería la de co~

vacar a asambleas extraordinarias de accionistas o socios, se

gún los casos, para designar nuevos administradores, pues los

anteriores ya han caducado al ser intervenidas las sociedades

por imperio de la Ley 22.229 o por causales de inhabilidad pr~

vistas por el arto 264 de la Ley 19.550, entendemos que ello /

resulta en la práctica inoperante pues, como en todos los casos

el paquete de control en la voluntad de las asambleas se halla

en poder de estos concursos.

A través del Síndico Oficial, funcionario designado

por el Poder Ejecutivo (Ley 22.334), sería el que estaría legi

timado para proponer y elegir a su discreción a los miembros

del Directorio y Sindicatura~ 10 que en la práctica significa

ría continuar por una vía elíptica con la intervención de es

tas sociedades por el mismo poder administrador (Poder Ejecuti

va) que dejó sin prorrogar la vigencia Ley 22.229; no debemos

olvidar que en los respectivos recursos de reposición de los /

autos en quiebra se encuentra cuestionada no sólo esta Ley si

no también la 22.334.

Obsérvese que el Superior cuando trató el recurso /

de reposición articulado a fs. 16/17 por el ahora presentante,

no puso obstáculo para que el suscripto resolviera sobre la si

tuación luego de presentados los informes prescriptos por el

arto 40 de la Ley de Concursos. Es más, el propio señor Fis

cal de Cámara a fs. 175/176 de este incidente, dictaminó ya en

aquella oportunidad en contra de la medida de no innovar decre

tada por el suscripto.

De mantenerse el régimen de intervención administra

tiva que ahora se ejerce de facto, se reiteraría la situación

planteada por la Ley 22.334 en cuanto se restringe las facult~

des del suscripto para la designación de interventores, con el
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agravante de que como estas sociedades del Anexo 111, no se h~

llan en quiebra, el Síndico Oficial nada informa al suscripto

ni rinde cuentas sobre la situación económica financiera de las

mismas, pese a que, como lo expresáramos ut-supra, las tenen

cias accionarias en tales empresas constituyen en gran parte,

bienes integrantes del activo de la masa.

Si volvemos al reglmen de la Ley 19.551 respecto de

estas soc~edades del Anexo 111, que se hallan incluídas en las

empresas en quiebra incorporadas al sistema de la Ley 22.334,

no cabe duda que se restablecerá aunque sea parcialmente, la

plena vigencia del principio de que el juez es el director del

proceso.

La intervención plena del órgano jurisdiccional pe~

mitirá una mayor garantía de juridicidad amparando eventuales

derechos de reconocida naturaleza constitucional.

Si mantuviéramos el criterio opuesto, privaríamos

del apoyo financiero que las sociedades del Anexo 111 brindan

al giro de las fallidas, cortándoles de este modo todo apoyo,

ya que el arto 2~ de la Ley 22.334 prohíbe al Poder Ejecutivo

efectuar cualquier tipo de remesa a fin de paliar la afligen

te situación de las empresas del grupo con grave peligro para

las fuentes de trabajo.

Por todo ello, hasta tanto se decida en definitiva

sobre la procedencia o no de las quiebras decretadas, de con

formidad con lo normado en los arts. 15 y 267 de la Ley 19.551

(conf. Bonfanti y Garrone "Concursos y Quiebras", pág. 852/853

Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1974) que se aplican a falta de una

norma especial con el fin de mantener tangible los activos, es

que corresponde designar administradores judiciales en reempl~

zo de los interventores delegados cuya intervención caducó ip

so iure al vencer el plazo de la Ley 22.229.

Va de suyo que estas intervenciones judiciales que

aquí se disponen, por constituir medidas cautelares, deberán /

ser limitadas en el tiempo ya que su suerte se halla ligada a

lo que en definitiva se resuelva en los incidentes de reposi

ción del auto de quiebra.
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En consecuencia, Resuelvo:

1 2-No hacer lugar a la pretensión articulada en el es

crito en despacho y en consecuencia, al encontrarse vencido la

vigencia de la Ley 22.229, decrétase la intervención judicial

de las siguientes sociedades: A1covide S.R.L., Bodegas San J~

rónimo S.A., Fur10tti S.A.C.I.F.I.M.A., Orandi y Massera S.A.,

Orbis Cía. Argentina de Seguros S.A., Resero S.A.I.A.C. y F.,

Termas Vil1avicencio S.A.I.C., los que deberán aceptar los ca~

gos dentro de las 24 horas de notificados, bajo apercibimiento

de remoción.

42-Líbrese mandamiento de posesión en el cargo con ex

presa habilitación de día y hora inhábil y bajo el régimen de

la Ley 22.172 para el caso de sociedades con establecimiento

en extraña jurisdicción.

52-Desígnase inventariadores de los bienes integrantes

de los respectivos activos a los Bancos de la Nación Argentina,

Nacional de Desarrollo e Hipotecario Nacional, segün sean las

distintas explotaciones comerciales, a cuyo fin notifíquese.

6 2-Dentro de los quince días de la toma de posesión los

señores interventores judiciales, procederán previa interven

ción de los libros de comercio por el Actuario, a acompañar un

informe económico financiero de las empresas, previa auditoría

contable y bancaria, debiendo comunicar cualquier supuesto de

irregularidad administrativa que observen.

7Q-Posteriormente, en forma mensual, producirán un in

forme y rendición de cuentas en la misma forma que ie exige a

la Sindicatura Oficial respecto de las sociedades fallidas.

82-Se encomienda a la Sindicatura Oficial el contralor

de las gestiones de los señores administradores judiciales, a

través de auditorías trimestrales.

9Q-Se hace saber a los señores interventores judicia

les que todo acto de disposición como extraordinario de admi

nistración que exceda el giro normal de cada empresa deberá /

ser autorizado por el Juzgado previa vista al Síndico Oficial.

lOQ-Comuníquese por oficio esta resolución a las res

pectivas Inspecciones Generales de Justicia.

Notifíquese por cédula al representante del escri

too

422



linos Aires, abril 21 de 1983

Ampliando el auto que antecede se hace sáber a los ex

interventores delegados (Ley 22.229) que debeTán mantenerse en

"funciones" colaborando con los interventores judiciales hasta

tanto se practiquen los inventarios ordenados en dicha resolu

ción, debiendo constituirse transitoriamente en depositarios

de los bienes.

También se los intima para que dentro del plazo de 30/

días procedan a efectuar ante el Juzgado una rendición de cuen

tas documentada de su gestión.

Dicha intimación también deberá ser cumplimentada por

igual plazo por anteriores interventores que hubieran actuado

desde la sanción de la Ley 22.229.-

Fdo.: Dr. Jorge DEL VALLE PUPPO. Juez.
Juzgado Nacional de la. Instancia
en lo Comercial n 2 24.
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FUENTE: BOLETIN OFICIAL N~ 26.456 de fecha 01.09.1988.

CONVENIOS

Apruébase un convenio suscripto por el Procurador del

Tesoro de la Nación y los integrantes del denominado Grupo

Greco.

Sustitúyese la autoridad de aplicación de las Leyes n~

22.229 y n~ 22.334.

DECRETO N2 1.444

Buenos Aires, 3.9.87

VISTO el pedido formulado al Poder Ejecutivo Nacional por pa~

te de legisladores representantes de las Provincias de

San Juan y Mendoza con relación a la situación de las

empresas comprendidas en el régimen de las leyes 22.229

y 22.334, encaminado a lograr decisiones que permitan

poner fin al mismo, y

CONSIDERANDO:

Que la situación actual de la industria vitivinícola y

el comercio de los productos derivados de la misma, que

constituyen actividades importantes de la economía regiQ

nal cuyana es realmente difícil.

Que el régimen de las leyes 22.229 y 22.334 al que están

sometidas importantes empresas productoras y comerciali

zadoras pertenecientes al denominado "Grupo Greco" no ha

constituido un sistema apto para el mejor desenvolvimie~

to de las mismas, involucrando además al Estado en acti

vidades ajenas a sus fines específicos.

Que ello además irroga al Tesoro gravosas cargas que es

necesario ir eliminando en justos y razonables términos.

Que originados en las cuestionadas leyes 22.229 y 22.334

el Estado afronta los graves riesgos de importantes jui

cios, cuyo resultado aún favorables, le irrogará exhorbi

tantes desembolsos.
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Que con el propósito de buscar soluciones integrales se

consideró conveniente encomendar al Procurador del Teso

ro de la Nación, en su carácter de asesor jurídico del

Poder Ejecutivo y especialmente defensor del Estado en

los juicios aludidos, además de Presidente de la Comi

sión creada por Decreto n~ 1867/86 a los efectos de ase

sorar sobre transacciones judiciales.

Que dichas tratativas y negociaciones culminaron con la

suscripción de un convenio con fecha 24 de agosto de 11
1987, que respetó las pautas consignadas en los proyec

tos presentados a la Cámara de Diputados de la Nación y

al Senado Nacional por legisladores de todos los parti

dos políticos.

Que asimismo se consideró conveniente asignar al Procu

rador del Tesoro de la Nación las atribuciones necesa

rias para el cumplimiento de los objetivos previstos en

el convenio suscripto, así como en las tareas ulteriores

de vigilancia y'de privatización de las empresas que pe~

manezcan bajo la órbita de la administración estatal.

Que por otra parte y hasta tanto concluyan los procedi

mientos concursa1es resultantes de la Ley n~ 22.334, r~

sulta oportuno sustituir como autoridad de aplicación de

dicha ley así como la de la Ley 22.229 al Ministerio de

Economía designando en su lugar a la Procuración del Te

soro de la Nación.

Que no es óbice para ello la mención de dicho Ministerio

que hacen respectivamente los artículos 4~ y lO~ de las

Leyes nros. 22.229 y 22.334, toda vez que la designación

de autoridad de aplicación se halla en el ámbito de la

denominada "zona de reserva de la Administración", en 1
la cual es válida toda determinación que en determinad~

circunstancias pueda adoptar el Poder Ejecutivo Nacional

(Conf. Marienhoff, Miguel S. "Tratado de Derecho Admi

nistrativo", Tomo l. página 249 y siguientes, Buenos Ai

res, 1982).

Que el presente decreto se dicta en función de lo previ~

to en el artículo 86, incisos l~ y 2 9 de la Constitución

Nacional.

Por ello,
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EL PRESIDENTE

DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo l~ - Apruébase el convenio suscripto con fecha 24 de

agosto de 1987 por el Procurador del Tesoro de la Nación, en

representación del Estado Nacional, con los señores Héctor Os

valdo Miguel Greco, José Greco, Jorge Bassil, Oscar Francisco

Greco y Margarita Ida Granzotto de Greco, que consta de 59 es

tipulaciones y cuyo texto integra este decreto como anexo.

Artículo 22 - Encomiéndase al Procurador del Tesoro todo 10

concerniente al cumplimiento del convenio aprobado, facultán

doselo para adoptar las determinaciones que fueren necesarias

incluidas las provenientes de las atribuciones que las leyes

22.229 y 22.334 conferían al Ministro de Economía como autori

dad de aplicación de las mismas.

Artículo 32 - La Secretaría de Hacienda por medio de los org~

nismos pertinentes continuará proveyendo los fondos requeridos

con las finalidades y por los procedimientos actualmente vi

gentes.

Artículo 4 2 - Autorízase al Procurador del Tesoro de la Nación

a efectuar las designaciones de los integrantes de las comisi~

nes de Vigilancia, prevista en el convenio aprobado y de Pri

vatización, a que se refiere el artículo siguiente, previas

las consultas necesarias y de conformidad con las propuestas

que se formulen.

Artículo 52 - Créase una Comisión especial que tendrá por mi

sión asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de un plan

de privatización de las empresas que en virtud de las estipu

laciones contenidas en el convenio aprobado sean transferidas

al Estado, así como respecto de todo 10 concerniente al ulte

rior cumplimiento de dicho objetivo. Dentro de los treinta

dias el Procurador del Tesoro de la Nación someterá a la apr~

bación del Poder Ejecutivo la norma reglamentaria del funcio

namiento de la Comisión creada precedentemente, así como 10 ~

tinente a su estructura, integración, financiamiento y depen

dencia.

Artículo 6~ - Designase autoridad de aplicación de las leyes

22.229 y 22.334 a la Procuración del Tesoro de la Nación, de

pendiente del Ministerio de Educación y Justicia, en sustitu-
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ción del Ministerio de Economía.

Artículo 7~ - El servicio administrativo que corresponde a la

Jurisdicción 69-Secretaría de Justicia se hará cargo de las

tramitaciones relacionadas con el manejo de fondos a que se

refieren las leyes 22.229 y 22.334.

Artículo 8~ - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na

cional del Registro Oficial y archívese,

ALFONSIN

Julio R. Rajneri

Juan V. Sourrouille

Adolfo Canitrot
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S 1 M P O S 1 O r N TER N A e ION A L (*)
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CAPITULO II

EL VINO Y EL DESARROLLO SOCIAL

LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

y LA IMAGEN DEL VINO

Lucila GOTa

Direotora de la Revista Guisine et Vins - Buenos Aires - ARGENTINA

(*) Simposio organizado por el I.N.V.
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EL MENSAJE Y LA COMUNICACION

Lucila Goto

l. EL VINO EN EL ESQUEMA DE LA SALUD

A - La credibilidad del mensaje

Después de todo lo afirmado hasta el momento, contr~

vertido y acordado sobre el tema básico de este simpo

sio, debemps todavía extraer una conclusión clara, ine

quívoca y confiable sobre la ubicación del vino dentro

del esquema general de la salud. La salud tal como la

concibe aquí y ahora un habitante standard del país ar-

gentino. Cómo se considera al consumo del vino en ese

contexto? Un hábito saludable? Un consumo riesgoso?

Creo que, como se dice en la jerga del suburbio, no se

lo considera ni muy muy ni tan tan.

Ya se sabe cómo es. Frente a cualquier peligro con-

creto o mero riesgo a nuestra supervivencia física o

simple buen estado de salud, los humanos nos volvemos

maniqueístas. Lo que no es bueno, malo habrá de ser.

Por consiguiente en el área alcoholes, quien no practi

ca la virtuosa abstinencia, cae en la sospechosa área

eventual del alcoholismo.

entonces es negro.

Lo que no es blanco, señores,

La realidad sin embargo no suele ser ni blanca ni ne

gra sino gris. La existencia es un repertorio de ambi

güedades. y la verdad de todo está en los matices. Lo

afirmó el poeta Ovidio en las Metamorfosis, "medio tutti

s i mu s ib i s l' : para llegar más pronto a la verdad debemos

elegir siempre los derroteros intermedios. El vino no

es, por supuesto, una excepción. Explorarlo con perspi-

cacia exige transitar por los matices. Y esquivar posi

ciones extremas que sólo sirven para hacer poco confia

ble nuestro discurso.

Veamos, por ejemplo, un libro de Edouard Mauxy y Jules

Jacobs. Maury es un facultativo francés. Jacobs el edi

tor de Wine and Spirits. La obra se llama IIWine is the

best medicine", el vino es la mejor medicina. Llegó a

mi poder gracias a la gentileza del señor Domingo Nico

lás Catena. Según Maury y Jacobs para apaciguar la ale~

gia debemos tomar vino del Medoc, una copa. Para la ane
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mia, vino de Graves. Contra la arterioesclerosis, cua-

tro copas de vino diarias: dos de Muscadet y dos Rosé

de la Provence. El champagne brut activa al hígado per~

zoso, dos copas diarias; adormece a los bacilos de la tu

berculosis, cuatro copas; amaina la fiebre, una botella

entera. El Pouilly Fumé de la Loire, o los Traminer al

sacianos curan la hipertensión arterial. Contra la dia

rrea, cuatro copas cotidianas de un humilde Beaujolais.

y para la menopausia, tomen nota: los suaves tintos de

Saint Emilion.

El facultativo Maury avala estas afirmaciones con ra

zones científicas. Los escleróticos deben tomar Musca

det porque las tierras del Loire tienen muy pocas de

esas sales minerales de efectos perversos para las arte

rias. y el vino de la Provence, diurético, elimina res~

duos. El champagne combate la fiebre porque contiene

fósforo y sulfuro de potasio, ambos idóneos erradicado

res de toxinas.

¿Es convincente ese mensaje? Creo que no. Hace fal

ta mucho candor para considerar al vino corno una panacea

universal terapéutica. y el candor de nuestros interlo

cutores jamás debe ser sobreestimado. Comunicaciones

fundadas en ingenuos optimismos suelen tener mal fin:

mueren sordas y atosigadas por el vaho del escepticismo

humano.

Tal vez las afirmaciones de Maury y Jacobs sean final

Qente ciertas y hasta verificables, pero esa circunstan

cia no subsana la incredibilidad fundamental de la comu

nicación en ellas fundada. Al argentino medio jamás po

dremos convencerlo de que libaciones con Muscadet pueden

evitarLe la arterioesclerosis. A lo sumo confiará lle

gar al endurecimiento arterial de una manera alegre y d~

sinhibida. El propio Maury, en un momento de su obra,

toma conciencia de haber avanzado demasiado lejos y exc~

sivamente rápido. Amaina euforias optimistas, rebobina

prolijito y advierte: El vino cumple saludables funcio

nes terapéuticas siempre y cuando se lo beba con modera

ción. ¿La dosis? Un gramo de alcohol por cada kilo de

ingesta alimenticia.

Introduce así el criterio de dosis, el concepto de m~

deración. Estos son, me parece, los puntos clave para
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un mensaje aceptable sobre el vino y la salud. Consumo

moderado, dosis razonables. Aún cuando las limitaciones

sean vagarosas e imprecisas, la comunicación que las con

tenga adquiere credibilidad. Resulta confiable.

En dosis imprudentes el vino sucumbe a la ley general

de los excesos: lo poco agrada, lo mucho enfada. Sólo

que el enfado en este caso se complica con bochorno so

cial, dolores de cabeza, acidez de estómago. Y esa sen

sación amorfa, gutural y melancólica sobre el descuanje

ringue general de todo cuanto existe, que los ingleses

denominan hangover. Y los chilenos, resaca.

Sobre este mensaje, corno veremos más adelante, es lí

cito construir una convincente estrategia de comunica

ción. Estrategia enderezada a favorecer en Argentina un

mayor consumo de los mejores vinos nacionales. Sin que

ese mayor consumo pueda provocar deterioro en la salud

media de la comunidad.

B - El criterio de dosis

Voy a arriesgar un poquito de divulgación científica

en el área de las enzimas. El criterio de dosis en el

consumo del vino está directamente vinculado con la des

hidrogenasa de alcohol, una enzima familiarmente conoci

da como ADH.

Atravesaré este territorio conceptual siguiendo los

pasos de Harold McGee, cuyo libro nOn Food and Cooking"

explica cómo se metaboliza el alcohol en el cuerpo huma

no. La maquinaria bioquímica de nuestro organismo no es

tá equipada para manipulear grandes cantidades de alco

hol. Una sola enzima alojada en el hígado, la ADH, está

encargada de poner en marcha el mecanismo de eliminación

o descenso del alcohol en el sistema. y tenemos poco de

esta enzima. Lo que limita la dosis inocua de nuestra

ingestión alcohólica,

En los adultos la dosis inocua parecería ser 7 gramos

de alcohol por hora. Monto variable según el físico del

bebedor y el tamaño de su hígado. Por encima de esta do

sis manejable por la ADH sobrevienen deterioros. En al

Junos casos se llega al síndrome que los griegos llama

ban "rne t.h u s k o " (borrachera). O, de insistir, a c o mp Lí.c a

ciones más serias para la salud.
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No debemos caer evidentemente en los puritanismos e~

cesivos estilo viejita englesa abstemia. Tengamos pre

sente que tomar vino es uno de los tantos hedonismos que

se conceden los humanos. Los placenteros disfrutes del

pasarla bien a los cuales se refirió Oscar Wilde cuando

dijo: "Puedo resistir cualquier cosa menos la tentación".

y no hay disfrute placentero que no comporte un pequeño

o mediano riesgo. Tomar mucho sol en la playa puede

traerle problemática a la piel. Disfrutar en exceso de

la buena mesa deriva en obesidad y colesteroles. Pero

desde el lamentable episodio bíblico de la serpiende sa

bemos que los humanos están dispuestos a pagar precios

a veces importantes por las excitaciones del placer, Las

funciones reanimantes y reconfortantes que cumple el vi

no serían procuradas en otros consumos si aquel inexis

tiese. La especie inevitablemente perseguirá los disfr~

tes gratificantes sin dejarse desalentar por posibles

consecuencias inconvenientes.

Este concepto de la inevitabilidad también es clave

para alcanzar credibilidad en los mensajes comunicables

sobre el vino.

11. UNA IMAGEN HONESTA Y COMUNICABLE

Los destinatarios

Una imagen honesta y un mensaje creíble es, entonces,

que el vino no comporta un riesgo para la salud si se lo

consume con prudencia y moderación.

Este énfasis sobre la prudencia y aquella propuesta

de moderación ser&n apenas persuasivos o enérgicamente

admonitorios según quienes sean los destinatarios de la

comunicación.

Dependerá, por ejemplo, de que el mensaje se dirija a

comunidades azotadas por el alcoholismo, con muchos seña

res (y señoras) farfullantes e intoxicadas circulando

por la calle. O se difunda en países como el nuestro

donde el alcoholismo no asume los perfiles de una enfer

medad social.

El alcoholismo es, por ejemplo, una "maladie sociale"

en algunos países del área anglosajona o escandinava más
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bien afectos a las bebidas blancas y a los destilados de

alta graduación. Sus habitantes tienen la costumbre co

tidiana de concederse una enérgica dosis de alcohol al

atardecer, la happy hour, la hora del regocijo. Shock

etílico que con frecuencia' los descontrola y altera su

comportamiento social (1). En tales lugares el mensaje

sobre moderación en el consumo etílico debe ser mucho

mas directo y suele venir combinado con controles y pro

hibiciones: monopolio estatal de alcoholes (Suecia, Fi~

landia, Noruega, Canadá) o vedas estrictas como la inten

tada por la Ley Volstead, la famosa Ley Seca de los Esta

dos Unidos en la década del veinte.

En Argentina, corno en Francia y otros países vitiviní

colas, la ración alcohólica llega a los consumidores

principalmente en forma de vino durante las comidas. La

borrachera aparece como infrecuente. A lo sumo podría

mos detectar apenas un cierto desánimo colectivo por li-

mitarse en el insumo. Pero intoxicaciones generalizadas,

casi no. En consecuencia aparecerían corno innecesaria

la extrema severidad en los mensajes relativos al alco

hol y la salud. Sin embargo esto no es tan tajante.

Relativicemos:

tan así.

ni muy muy, ni tan tan. La cosa no es

No es tan así porque el consenso general de los arge~

tinos está inscripto en una tendencia casi universal,

muy clara: la preocupación por la buena salud, la phys~

calfitness o cuidado por las apariencias, la ecología,

etc. De manera oscura y subconsciente, ese consenso ex~

ge plantear claramente la posición del vino en el esque

ma general de la salud.

Además la gente es asediada por comentarios periodís

ticos sobre colesterol, corazón, piel; en las revistas

aparecen dietas, consejos de médicos, recomendaciones de

atletas y famosos del deporte. Hay mucho ruido a propó

sito de la salud. Y ese ruido contribuye a presentar

una imagen negativa del vino, incluyéndolo junto a gra

sas, 1 ípidos y demás obse s L'o n e s en la 1 i sta neg ra de la

salud tecleante. Eso es así, ocurre, lo sabemos. Y nin

gún comunicador debe ignorarlo cuando estructura su men

saje.

Las bodegas en su conjunto deberían tornar conciencia
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del fenómeno y apoderarse del concepto "moderación-vino

salud" antes de que aparezcan otros productos dispuestos

a enturbiar esa imagen. En un mercado altamente compet~

tivo siempre hay (grave) peligro de que alguien (la le

che, las bebidas carbonatadas, los jugos de frutos, etc.)

pueda fundar un marketing agresivo ubicando al alcohol

entre los consumos de alto riesgo. Tengamos bien prese~

te lo que ocurrió en el mercado norteamericano durante

la reciente Guerra de las Gaseosas (2). Seven-Up atacó

el punto débil de las bebidas-cola, la tendencia mayori

taria (66%) del consumidor local por reducir o eliminar

la cafeína de su dieta. Una botella de 225 cl de Coca-

111 .

Cola contiene 37 rng de cafeína. Apenas menos que un p~

cilla de café instantáneo. Seven-Up enfatizó su fórmula

de cero cafeína para incrementar dramáticamente sus ven

tas en desmedro de las otras gaseosas. Posicionándose

además como líder del concepto Bebidas Más Saludable en

tre los consumidores de gaseosas.

LAS EXTRATEGIAS ADECUADAS

A - Evitemos mensajes ambiguos

En eventos como este simposio se suele pensar habitual

mente en "la necesidad de prevenir sobre los efectos tó

xicos y benéficos del alcohol mediante informaciones ob

jetivas a lo largo de una campaña lo más extensa posible"

(3) •

Como profesional de las comunicaciones daré una opi-

nión: no creo en la eficacia de programas en pro y en

contra que trasmiten simultáneamente imágenes de bueno y

de malo. Campañas netamente "contra" (por ejemplo con-

t r a e 1 con s urno de d r o g a s he ro i e a s ) o 11 a f a va r " ( e o mo s e

hizo recientemente con la manzana) podrían ser persuasi

vas. No así las campañas con mensaje contradictorio.

En el esquema de la comunicación existe siempre al

guien que habla, un discurso que se pronuncia y otra pe~

sona que recibe el mensaj e (4). Sin emisor, mensaj e y

receptor no existe una comunicación. Pero emisor y re-

ceptor actúan en un campo de experiencia común: datos

culturales, prejuicios, temores, mitos, que constituyen

sobreentendidos, metamensajes claves. No hace falta
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mencionarlos expresamente.

controvertibles.

Están allí corno valores in-

Cuidado con estos valores subyacentes: ellos se deto

nan de manera espontánea en las conciencias. Ahora bien:

entre esas subyacencias está hoy la preocupación por la

buena salud. La gente la tiene corno objetivo deseable,

corno concepto positivo, aún cuando no llegue a efectivi

zarlo en prácticas concretas. Esa valorización de la sa

lud es la que hace inútil todo intento de dualidad en la

comunicación. En la duda los destinatarios preferirán

creer en las advertencias ominosas antes que las afirma

ciones optimistas.

B - Las propuestas con efectos indeseados

Por consiguiente sería poco político y harto peligro

so proponer en forma directa un consumo más moderado pa

ra el vino. Podría generar efectos anti-alcohol indese~

bIes, retracciones demasiado enérgicas, abstinencia inn~

cesaria para consumidores normalmente moderados, genera

lizaciones sensacionalistas de periodistas irresponsa

bles lanzados a exagerar las eventuales malignidades de

su consumo. Esta acción convergente de prejuicios e ig

norancias haría peligrar la tradicional posición del vi

no corno bebida nacional.

e - La propuesta selectiva

Veamos una frase esclarecedora del Dr. Bernard Serrou.

Serrou es presidente de la Asociación Francesa del Vino

y la Salud. Su frase: "La clave para lograr un consumo

moderado consiste en privilegiar la calidad por sobre la

cantidad" (5). La mejor instrumentaci6n de ese programa

es propiciar, inducir y educar en la práctica de las de

gustaciones enológicas. A través de ellas el vino deja

de ser apenas un apaciguante de la sed para transformar

se en un producto lleno de cualidades especiales, dignas

de ser detectadas con cuidado y apreciadas con intelige~

cia. La calidad por sobre la cantidad.

Numerosas experiencias confirman eficacia de esa con

vocatoria a la selectividad. Una de particular interés

fue el programa "Bretafia, alcohol y salud" dirigido por

Guy Caro. Sus conclusiones: "El aprecio por el sabor

de los alimentos parecería ser cada día menos selectivo.
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El sentido del gusto pierde fineza y declina en entrena

miento. Esto es grave porque el buen paladar es funda

mental para el sentimiento de saturación ligado a la in

gestión de alimentos o bebidas. Redescubriendo y entre

nando el placer de los sabores es la vía más directa pa

ra privilegiar la calidad de la excelencia por sobre las

ingestas cuantiosas e indiscriminadas". Según las expe

riencias en Bretaña, las degustaciones públicas son una

vía excelente para educar a los consumidores en las suti

lezas del gusto, además de propagar información fundamen

tal sobre vinos. Lo que determina una actitud más lúci

da y alerta sobre los riesgos del exceso.

Quiero destacar esta referencia al "sentimiento de s~

turación ll
, cuestión directamente vinculada con el meca

nismo bioquímico fundamental de la saciedad, los proce

sos no demasiado conocidos que controlan la ingestión de

sustancias sólidas y líquidas en el metabolismo humano.

Al parecer la boca juega aquí un rol decisivo. Por in

formación cursada a través de las papilas gustativas el

cerebro siente el hecho de que estamos comiendo y enton

ces eleva los niveles temporarios de glucosa en la san

gre. Los receptores responden con 'casi la inmediata pé~

dida de la sensación de hambre. En una experiencia rea

lizada en los EE.UU. se hizo enjuagar la boca con una s~

lución de sacarina sin valor alimenticio, a quienes se

prestaron a una prueba. Inmediatamente el nivel de glu

cosa creció como si hubiesen comido azúcar. Forma parte

del exquisito sistema bioquímico que regula nuestro sen

tido del hambre y su satisfacción. Sin duda es un meca

nismo sujeto también a situaciones culturales y psicoló

gicas. De lo contrario no existirían la obesidad o la

anorexia.

Aún cuando el programa que privilegia a las degusta

ciones sea originario de Bretaña, región con problemas

de alcoholismo, (en Francia lo padece esta zona, que no

es productora de vinos sino de sidras) creo que este es

un recurso válido para moderar el consumo llevándolo de

los vinos menos importantes a los de mejor calidad. Lo

que a corto plazo produce un inevitable reacomodarniento

del consumo. Beber menos pero con mayor excelencia.
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D - El auge de las degustaciones

La propia industria vitivinícola debería favorecer es

tos programas de aprendizaje en el arte y técnica de las

degustaciones. No prograMas aislados sino integrados en

la promoción del vino en el mercado interno, a fin de o

rientar el consumo hacia la moderación selectiva. No

creo que el Estado a través de organismos principalmente

controladores como el Instituto Nacional de Vitivinicul-

tura, pueda encarar este objetivo. Nuestras burocracias

estatales no son ágiles ni mucho menos eficientes. Esa

certidumbre me induce a descartar la variante gubername~

tal que, en Estados mejor organizados, constituiría un

atractivo desafío.

Para que el programa fuese encarado por la empresa

privada deberíamos superar la ansiedad de muchos bodegu~

ros por alcanzar resultados r¡pidos y perceptibles, des

cartar el anhelo facilista de promociones multitudinarias

para ahorrar tiempo. Y, de paso, esfuerzos. Todo coin-

cide en indicar la mayor eficiencia del trabajo sistemá-

tico sobre grupos reducidos. Incluso el uso de medios

"calientes" como la televisi8n resulta inapropiado para

operativos que son más bien hijos de la tenacidad y de

la paciencia. Primero, porque los medios "calientes" d~

mandan una gran inversión a lo largo de lapsos excesiva

mente largos. Y segundo porque (ya lo demostró Lenin,

maestro de la accion persuasiva sobre públicos muy vas

tos) los medios "fríos" (los escri tos) resul tan más e fi

caces por cuanto favorecen una reflexión más profunda y

permiten alcanzar conclusiones más permanentes.

Debemos promover agrupaciones de degustadores, clubes

de varietalistas, órdenes, cofradías, hermandades, aso

ciaciones de amateurs, grupos secundarios plurivincula-

dos, con intereses comunes. Todo esto concurre, en un

proceso de multiplicación geométrica, a incentivar la roo

deración selectiva del consumo.

Tengo experiencias personales al respecto. Conozco

la reacción entusiasta del público frente a estas propue~

taso Esas experiencias fueron encaradas a través de la

revista Cuisine & Vins que yo dirijo. Sus lectores for-

roan un grupo secundario plurivinculado conocido como El

Club de la Buena Vida. Semanalmente participan en degu~

taciones convocadas por la publicación misma, con gran
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progreso de los 9artici9antes en su aprecio por la cali

dad.

E - El realizado socio-consciente

Esto coincide con la tendencia observada por William

Meyers (autor de "Lo s Creadores de Imagen") entre los

consumidores de vino norteamericanos. La gente va deja~

do la actitud snob de apreciar el vino por los frívolos

anhelos del status. Se acerca cada vez más al estilo de

vida predominante en una famosa clasificación del Stand-

fort Research Institute de California: la actitud del

"re al izado soc io-conse ien te 11. Esto es, la serie de valo

res que privilegia el consumidor imperturbable ante pro

puestas fundadas solamente en arquetipos socialmente

prestigiosos. Su contrafigura es el"émulo 1
' , típico ad-

quirente de marcas identificadas con la disponibilidad

de dinero, los triunfadores del éxito y el dinero prese~

tados corno arquetipos.

Esta nueva actitud también rechaza la propuesta desa-

cralizada del vino: la imagen de algo que se torna sin

muchos requisitos, en cualquier momento, sin prestar de

masiada atención. Por el contrario la gente muestra ap~

tencia por conocer las cualidades más sutiles del vino

que bebe, los rituales, las pautas de excelencia. Prefie

re tornar decisiones selectivas inspiradas en objetivos

individuales y ajenas a las meras razones del prestigio

o la frivolidad.

¿No deberíamos aprovechar a fondo estas valiosas exp~

riencias? El mensaje a comunicar debe ser el consumo mo

derado y de mayor excelencia, con énfasis en la salud a

través de la dosificaci6n inteligente y selectiva.
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