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LA CIENCIA Y  LA TECNOLOGÍA EN LA POLÍTICA AGRARIA PERONISTA 

 

“El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que 
prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los  fines espirituales 

y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las 
artes técnicas en función del bien de la colectividad..." (C. N. 1949  art. Nº 37) 

 

 Entre 1943 y 1955 se desarrolló el período denominado por economistas de 

distintas corrientes políticas como modelo Industrial por Sustitución de Importaciones (ISI), etapa 

de la economía nacional de mayor distribución de la renta y universalización de derechos 

económicos y sociales. Si bien en la Argentina esto comienza antes de la segunda guerra mundial, 

período que comenzará en 1930  (Ferrer, 2004; Rapoport, 2007), a partir la década del 40´ se 

profundizarán las políticas inclusivas hacia quienes y hasta entonces, el Estado no había en su 

historia moderna, reparado de su marginación y penuria. Los sectores más pobres de la sociedad 

de entonces los constituían mayoritariamente mujeres, niños, ancianos y hombres provenientes 

de los sectores asalariados.  La disminución de la desocupación, se hiso constante desde 1943, 

hasta principios de los 50´. El pleno empleo alcanzado por esos años, mejorará los ingresos de los 

sectores asalariados (industriales, servicios y agropecuarios), promoviendo su calificación y 

profesionalización. La política en ciencia y tecnología en la Argentina  alcanzará un lugar destacado 

en la historia nacional y en todo Latinoamérica, por sus características únicas en desarrollo 

industrial y distribución de la renta. Esto no hubiera sido posible sin el control Estatal de la 

economía, lo cual implicaba a comienzos de la década del 40´, el control del comercio 

internacional del sector agropecuario, que con anterioridad a 1946 se encontraba en su totalidad 

en manos extranjeras. 

Poco tiempo antes de la irrupción definitiva del peronismo en la vida política nacional, 

para 1944, ya cerca de la finalización de la segunda guerra mundial se crea por el decreto 

N°23.847, el Consejo Nacional de Posguerra. Dicho Organismo tenía como objetivo generar un 

diagnóstico del nuevo contexto internacional y regional, a su vez que el de planificar lineamientos 

económicos y sociales para el desenvolvimiento de la política nacional en el nuevo escenario 

mundial. Una particularidad del mismo era que dicho consejo estaba integrado por Sindicatos, 

Empresarios y el gobierno provisorio, cuyo secretario General fue el Dr. Figuerola y el pte. De 

dicho organismo, el Coronel Perón (Dirie, 1982; Novick, 1986).    
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Hasta 1943 el total de las empresas prestadoras del servicio de gas se encontraba en 

manos privadas con 216.100 usuarios, que para 1951, ya en manos de Estado, amplia esos 

servicios con un alcance de 700.000 usuarios totales y 1700 km. nuevos de gaseoducto desde 

Comodoro Rivadavia hasta la Capital Federal. Fueron nacionalizados además, el total de los 

yacimientos gasíferos, por un valor superior a los $200.000.000 de por aquel entonces. Se 

nacionalizan los teléfonos, a vez que se amplía la rede circuitos interurbanos  y se multiplican las 

unidades electrógenas de emergencia. La telefonía cubría para 1943 a 400.000 líneas telefónicas, 

hasta alcanzar 1.500.000 en 1954, triplicando el personal y el sueldo promedio.   

Se nacionalizan las usinas eléctricas y los servicios sanitaros en todo el país; se construirán una 

veintena de hogares escuelas y media docena de hogares de tránsito, para desvalidos y familias sin 

techo. Se levanta en pleno corazón de la avenida de mayo (869), el “Hogar de la Empleada”, hoy 

Ministerio de Desarrollo Social y la Ciudad universitaria de Córdoba. Se construye la Ciudad Infantil 

y una docena de hogares para ancianos.  

La universalidad de la educación básica llegó hasta los pueblos rurales más remotos por 

primera vez, como así también la multiplicación de secundarios y por primera vez la gratuidad de 

la enseñanza universitaria en 1948, en todas las universidades nacionales. En 1949 se crea el 

Ministerio de Educación y entre 1943 y 1952 se construyen  más de 850 escuelas primarias y 53 

secundarios de variadas orientaciones técnicas, especialmente en las provincias más atrasadas 

educacionalmente. Se crean las escuelas docentes en todo el país, se  mejoraron para entonces los 

planes escolares, los sueldos docentes y la capacitación.   

Se crea la enseñanza preescolar en 1948, las vacaciones útiles (especie de colonia de 

vacaciones con orientación educativa y deportiva), el Club Escolar, como contención y espacio 

recreativo para adolescentes. Se crean las becas educativas para estudiantes nativos y americanos; 

los viajes y las giras escolares por todo el territorio nacional y las Misiones Monotécnicas de 

Extensión Cultural, con 44 edificaciones en el interior del país y 122 establecimientos de 

enseñanza técnica, de acuerdo a la ley 12921, de la constitución de 1949; esto permitió eliminar la 

marginalidad juvenil de las calles y calificarlos para su inserción en el mercado laboral en acenso.  

 “El joven que trabaja no debe ser mirado únicamente como mano de obra 

barata, es el obrero y el hombre de mañana y es necesario formarlo para que 
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se desempeñe con eficacia en ambos sentidos, cuidado tanto su cultura y su 

moral, como su actitud profesional”.(Perón, 1950:283) 

 

En 1948 se crea la Universidad Obrera Nacional, promulgada por la ley 13.229, que 

facilitaba especialmente la educación superior a trabajadores asalariados, quienes reducían por 

entonces la jornada laboral a solo 8hs; permitiendo su perfeccionamiento, mejora económica y 

formación científica complementaria. Se construyen nuevos edificios universitarios en Tucumán, 

Santa Fe, Rosario, San Luis, Mendoza, San Juan Buenos Aires y La Plata.  Se aumentó el plantel 

docente y se mejoraron los sueldos en todas las universidades nacionales. 

El aumento constante del consumo en todos los aspectos vinculados al crecimiento 

económicos y cultural de los años 40´y 50´, fueron traccionados por la mejora de la calidad de vida 

de la población en su conjunto, pero especialmente por la mejora sustancial, en los sectores 

asalariados, quienes habían estado, hasta el momento, marginados en el consumo doméstico, lo 

cual demandó crecientes suministros energéticos. Es por ello que se construyeron cerca de 70 

centrales hidroeléctricas, existiendo menos de 10, con anterioridad a 1946 y con una producción 

final de 5.000.000 de KW. Entre 1943 y 1950 se duplicó la capacidad del transporte de carga, se 

duplicó el transporte urbano y se multiplicó por cinco las rutas aéreas de pasajeros. La producción 

de petróleo aumentó de 1.6 millones de metros cúbicos en 1943 a 2,5 en 1951, a pesar de lo cual, 

no se cubrirá con producción nacional el aumento constante de la demanda de combustible. Para 

1951 se incrementará la flota de importación internacional de petróleo y combustibles refinados 

de 11.248 Tn. En 1943 a 109.500 en 1951. La producción de carbón aumentó de 9.000 toneladas 

en 1943 a 100.000 en 1950. 

Durante la segunda presidencia de Perón se pone en funcionamiento la primera planta de 

alcohol etílico anhidro a base de maíz en la ciudad de San Nicolás. Este alcohol de origen vegetal, 

cortado con hidrocarburos de origen fósil en un 20%, pretendía en un futuro cercano  alcanzar el 

auto abastecimiento energético con la construcción de cuatro plantas más  en Entre Ríos, Rosario 

y San Pedro, con una producción estimada de lts. 250.000.000. Luego de 1955 la única planta de 

alconafta en producción y los restantes proyectos fueron desmantelados y nunca más puestos en 

funcionamiento. 

LA POLÍTICA AGRARIA PERONISTA: 
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El mayor registros histórico de unidades agropecuarias de nuestra historia (figura N°1), 

coincidió con la existencia de una gran proporción de explotaciones de pequeña y mediana escala 

de tierra y capital. La posibilidad de sostenimiento económico en dignas condiciones, de las 

unidades más pequeñas, fueron posibles producto del acompañamiento del Estado en resguardo 

de la competencia desleal de las corporaciones oligopólicas de las grandes estancias y 

corporaciones británicas. Estas políticas, contaron con investigación aplicada y la educación 

agraria formal e informal, desde la Escuela Técnica Rural hasta la Chacra de Experimentación, 

jugaron un papel fundamental en la existencia de más de 560.000 explotaciones agropecuarias. El 

nuevo Estado desarrollará la universalización de las políticas públicas creadas anteriormente al 

ascenso de Perón,  profundizando sus alcances a los sectores más pobres del campo. 

Figura Nº.1 Evolución de las explotaciones agropecuarias en series censales históricas.

 

El IAPI fue la herramienta de control del comercio internacional creada por el Estado, en 

1946. No hubiera sido posible su creación,  sin el poder adquirido por los sectores asalariados y su 

gobierno, inmediatamente a la sorpresiva irrupción del peronismo el 17 de octubre de 1945, por 
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sobre el viejo poder conservador debilitado en el contexto de Guerra, que había mal herido a su 

principal socio económico, el imperio británico. El instituto Argentino para la Promoción y el 

Intercambio, fue la herramienta de financiamiento, control económico y planificación, que nació 

como organismo autárquico. Fue puesto en vigencia por el decreto N°15350 firmado por el 

presidente Edelmiro Farrell, meses previos al primer triunfo electoral de Perón. Por intermedio del 

IAPI el Estado controlará los términos del intercambio comercial como único oferente del saldo 

exportable agrícola y ganadero1, previo resguardo del producido y destinado al mercado interno, 

ensayando por primera vez, un abastecimiento planificado, para toda la población, en su conjunto, 

donde se calculaban los requerimientos del mercado interno con la demanda internacional. Entre 

sus funciones se le permitieron fijar un precio sostén para la  compra de los principales granos, 

cueros y carnes con destino al mercado externo y la totalidad del trigo producido tanto para el 

mercado interno como para el externo. Los precios fueron igualitarios para todos los productores 

agropecuarios, lo que implicó una mejora en el ingreso de las unidades más pequeñas, 

disminuyendo la renta de las explotaciones más grandes quienes obtenían anteriormente precios 

privilegiados. Hasta 1946 el 90% de la exportación se encontraba en manos de cuatro 

exportadoras Bunge y Born, Dreyfus, La Plata Cereal Co. Y Louis de Ridder Ltd. (Novick, 1986). 

“La alianza de grupos capitalistas extranjeros, por aquel entonces británicos, con 

los sectores agroexportadores locales, fue modelando un sistema económico con un 

elevado nivel de dependencia extranjera. El mecanismo que mantuvo y reprodujo esa 

dependencia, fue justamente el comercio exterior” (Novick S., 1986:15). 

El control centralizado del comercio internacional, en los productos componentes de la 

canasta básica alimentaria de la población no fue un invento peronista, ya que variados países 

centrales como Canadá, EEUU y Australia, ya lo venían aplicado en la planificación de sus 

economías. EEUU en 1933 crea  la “Commodity Credit Corporation”, que a partir de 1939 

dependerá del Departamento de Agricultura Norteamericano. Este organismo quien no solo 

otorgará créditos en fomento de la producción, sino  tendrá como objetivo  "stabilize, support, and 

protect farm income and prices”, (planificación agrícola para sostén y la regulación de precios e 

                                                           
1
 Afirma Susana Novick (1986) Que si bien el IAPI fue creado para controlar las principales exportaciones 

argentinas de cereales, carnes y cueros, solo con el trigo lo hará con el total producido, librando al mercado 
interno  la regulación del precio para avena, maíz, lino y centeno, que representaba en promedio el %50 del 
total producido.  También financiará y administrará las importaciones de productos metalúrgicos, materiales 
de construcción y motores no existentes por entonces el país. 
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ingresos). En Canadá se llamará la “Canadian Wheat Board” (Junta Canadiense del Trigo), que 

tendrá injerencia también sobre otros cereales de exportación (Novick, 1986).    

El API, financió la construcción de  13 puertos nacionales para exportación como los  Madryn, 

Villa Constitución, San Nicolas, Dock Sud etc., con sus respectivos guinchos, muelles y  depósitos, 

antes solo en manos extrajeras; elevadores de granos; 117 elevadores portuarios, 243 depósitos, 

cientos de silos y miles de camiones.  El IAPI también financiará la mecanización agrícola, 

inicialmente por la importación de tractores, remplazados posteriormente por la fabricación 

nacional; también permitió la construcción y compra de la primera marina mercante nacional con 

151 buques de alta mar. 

Otras políticas de magnitud para el sector, constituyó el congelamiento de los contratos de 

arrendamientos, que se había iniciado en 1940. Después de 1948 fueron profundizados y 

ampliados los derechos para los arrendatarios, con la ley 13.246, otorgando una estabilidad de 

hasta ocho años, contra 5 anteriormente. Se mantenía la intervención del Estado en la regulación 

de los cánones, elevaba los porcentajes de indemnización por mejoras, y autorizaba la creación de 

Cámaras Paritarias de Conciliación y Arbitraje Obligatorio  a fin de que intervinieran en los litigios 

(Lázzaro, 1997; Blanco, 2007). El Instituto Nacional de Colonización Agrícola, que fue creado a 

partir de la ley  Nº 12.636 sancionada durante el gobierno conservador de 1940, desarrollará la 

mayor adjudicación de tierras en las gobernaciones peronistas de Mercante y Aloé, en la provincia 

de Buenos Aires, entre 1946 y 1952 adjudicando más de 450.000 hectáreas en chacras de 

pequeñas dimensiones (Blanco, 2001) y a nivel nacional casi 2 millones entre agricultura y tierras 

pastoriles. La mayoría de esas tierras eran fiscales y una pequeña proporción se constituyó con 

expropiaciones de latifundios en aproximadamente 150.000 ha. en 27 campos de la pcia. De 

Buenos Aires (Blanco, 2001).  

El decreto 28.169, del 8 de octubre de 1944, establecía por primera vez el estatuto del peón. 

Fue una de las medidas más resistidas y odiadas del peronismo, dado que la oligarquía 

terrateniente se resistía fuertemente a resignar privilegios como las jornadas de sol a sol, contra 

las de ocho horas establecidas por la constitución de 1949. Se garantizó el derecho a un sueldo 

mínimo actualizado por ley, derecho al descanso obligatorio, el derecho al alojamiento y 

alimentación digna; estabilidad laboral y jubilación entre otros. Los hijos de los peones/as, 

mayoritariamente amerindios, mestizos y zambos; tendrán por primera vez y la posibilidad 
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concreta de ser educados formalmente y ser reconocidos por sus padres biológicos, brindando el 

acenso económico y social a las castas más bajas.  

La promoción del cooperativismo fue política destacada dentro del peronismo, para 1950 

participan más de 77.000 agricultores y ganaderos en 720 cooperativas agrarias (Mateo, 2002). El 

crédito pasa de $ 16.400.000 en 1945 a $ 104.600.000 en 1947, con un 80% de su destino a los 

productores organizados en cooperativas, con una tasa de interés anual que rondaba el 5% 

(Girbal, 2001). La importancia de la educación cooperativa llegará a la Universidad en 1954 en La 

Plata, donde se crea un Instituto de Estudios Cooperativos.  

“La Asociación de Cooperativas Argentinas y sus 45.000 productores en 1950, 

quienes comercializan por su intermedio 690.000 toneladas de cereales y oleaginosos 

por 128 millones de pesos; granos que en su casi totalidad son vendidos al IAPI, “con 

lo cual la Asociación de Cooperativas Argentinas ha pasado a ser el más importante 

vendedor de granos al citado organismo oficial.” (Mateo, 2002).  

 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

 Las principales y más concurridas, universidades nacionales como Buenos Aires, Córdoba y 

Rosario, constituían los principales centros opositores al peronismo, como lo afirmaba el Ing. Agr. 

Marcelo Bordas2 (2004), “a principios de los 50, a mi modo de ver, el movimiento estudiantil de 

(agronomía y veterinaria) dejó de ser la fuerza de choque del antiperonismo más acérrimos, para 

años después convertirnos en una organización de tipo gremial, durante la disputa por la 

enseñanza laica o libre”. El peronismo necesitó construir nuevos espacios de investigación y 

experimentación, que el incipiente desarrollo industrial necesitaba, sin contar con la colaboración 

mayoritaria de los sectores intelectuales universitarios, que hasta entonces solo tenía acceso los 

sectores sociales de altos ingresos económicos.   

“El Estado peronista pensaba que “más que enseñar muchas cosas”, la 

universidad debía enseñar cosas útiles”, el sistema universitario que alentará el 

peronismo, será el de la creación de universidades técnicas…es sencillo comprender 

                                                           
2
 Extraído de la entrevista realizada para el documental “Que vivan los estudiantes” al Ing. Agr. Marcelo 

Bordas, egresado de la UBA cofundador de grupos CREA, docente universitario y ex presidente del INTA 
(1973).   
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que sobre estas bases y desde el comienzo, las relaciones del peronismo con el 

movimiento estudiantil, y en especial con la universidad como institución académica 

y con la intelectualidad en su conjunto, serán particularmente tensas y conflictivas.” 

(Girbal, 2000:3) 

 Además de la creación de la Universidad Obrera Nacional por la ley 13.229 en 1948, fueron 

creadas y ampliadas, nuevas facultades en  Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, 

Mendoza, Buenos Aires y La Plata. Se duplica el plantel docente, se mejoran significativamente los 

sueldos y en 1949 se suprime por primera vez los aranceles en todas las universidades nacionales. 

Se crean nuevas Chacras Experimentales, para investigación, experimentación y extensión de 

nuevas tecnologías, cultivos y variedades, que superen las tradicionales prácticas de monocultivos. 

Se desarrollaron campañas nacionales de lucha contra plagas, con participación del ejército en los 

operativos, contra la langosta y la garrapata bobina. Para este tipo de operativos implicaron la 

incorporaron 30 aviones de fumigación, 800 camiones y 100.000  fumigadores y máquinas 

complementarias. Se multiplicaron las semillas fiscalizadas, en campos experimentales. Se dio un 

fuerte impulso a la extensión e investigación agropecuaria pública, contratando 340 investigadores 

y 745 extensionistas principalmente agrónomos y veterinarios. Se crean 15 Estaciones Forestales 

Demostrativas y 30 nuevos viveros, sobre dos preexistentes en 1943. Se realizabas servicios 

ganaderos para la mejora genética, con reproductores ovinos y bovinos en 47 experimentales 

zootécnicas públicas. Se crea el Instituto de Fomento de la Olivicultura y se realizan más de 50 

obras de desagüe y riego. (Plan Quinquenal, 1950). 

 Se crean 12 escuelas técnicas agrícolas, que cultivaban 5400 ha., las cuales se sumaban a las 

44 Misiones Monotécnicas, que consistían en escuelas secundarias de dos años de duración, 

ubicadas en pueblos rurales con el objetivo de capacitar en oficios rurales a fin de retener y 

capacitar a la población rural joven, en constante migración a los centros urbanos. Los Hogares 

escuelas que se distribuyeron por todo el territorio nacional, principalmente en las ciudades del 

interio, permitiendo que niños y adolescentes, en estado de abandono o de los estratos más 

pobres pudieran educarse, alimentarse y prepararse para su posterior inserción laboral.   

El 17 d mayo de 1951 se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas 

(CONITYC), a través del Decreto 9.695, cuya misión fue la de coordinar la política de ciencia y 

tecnología nacional, asesorar al poder ejecutivo en dichas materias y posicionar a la Argentina, en 

el debate científico internacional. En diálogo con la historiadora e investigadora del CONICET 
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Noemí Girbal, pude confirmar, la teoría de un viejo extensionista, que el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), sí bien fue creado en  diciembre del 1956, tuvo sus antecedentes 

en las proyecciones del segundo plan quinquenal, en el incipiente Instituto Nacional de Promoción 

Agraria (1953) que coordinaría el conjunto de las políticas de innovación tecnológicas y educación 

agraria superior destinada a los varios cientos miles productores de productores, con dificultades 

competitivas. 

EL GOLPE 

En el primer plan quinquenal se describen superficialmente una gran cantidad de medidas 

políticas, económicas y tecnológicas que promocionaron en su conjunto a la actividad 

agropecuaria e industrial del país, como nuca se haya visto, pero registradas en muy escasos 

documentos, muchos de ellos censurados por la propaganda antipopular impuesta a sangre y 

fuego a partir del golpe de 1955. El golpe de estado entre junio y septiembre de 1955, puso fin al 

gobierno democrático más votado de la historia Argentina, con un saldo aproximado de 400 

muertos mayoritariamente civiles, a consecuencia de  bombardeos, combates y francotiradores. 

La junta integrada por las tres fuerzas, que asumirá la presidencia derogará rápidamente, las 

instituciones más dinámicas, como las cámaras legislativas, el IAPI, la Fundación Evita y la CGT, 

entre las más importantes.  Estas y otras instituciones fueron desmanteladas, saqueadas y hasta 

incineradas, como las toneladas de ropa, frazadas, remedios, cunas, juguetes, pulmotores y 

material quirúrgico, por llevar el sello la fundación Eva Perón. 

Otras instituciones corrieron mejor suerte, como la Universidad Obrera Nacional, fue 

“refundada” como Universidad Tecnológica Nacional y el Consejo Nacional de Investigaciones 

Técnicas y Científicas (CONITYC) en 1951, que  con posterioridad al golpe pasó a llamarse (1958) 

Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, hoy conocido como CONICET (Iriarte y 

Scalise, 2000). En el caso del INTA,  si bien fue creado en  diciembre de 1956, por decreto de Pedro 

E. Aramburu e Isaac Rojas, con el objetivo “mejorar la familia agrícola” inmediatamente facilitó la 

importación y experimentación de tecnologías orientadas a la agro exportación, ya por entonces 

devuelta a manos privadas, también tuvo sus antecedentes en las proyecciones del segundo plan 

quinquenal, en el incipiente Instituto Nacional de Promoción Agraria (1953). Dicha institución 

desarrollada a fines del gobierno peronista, no llegará a trascender debido al sorpresivo 

derrocamiento del gobierno. Finalmente el INTA será puesto en funcionamiento por pte. Frondizi 
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en 1958., incorporando en su consejo directivo nacional representantes de las organizaciones 

tradicionales del  agro y sin participación de los sectores subalternos ni sindicales.  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: 

564.000 explotaciones agropecuarias en el censo nacional agropecuario de 1952, fue el 

máximo registro en las estadística agropecuaria argentinas, en lo que  pareciera ser un dato más, a 

la documentación aquí reunida. En conjunto puede tira por la borda una gran cantidad de 

propaganda que contra la política agraria peronista se multiplicó a partir de 1955, que dentro y 

fuera de la Academia, se intentó por todos los medios (lícitos e ilícitos) borrar de la memoria 

colectiva, el período en que la nación se desarrolló tanto en sector agrario como en el industrial. 

La historia demuestra que el desarrollo industrial, ha posibilitado el pleno empleo, en una 

transición paulatina y no menos sacrificada de sustitución de importaciones, semejante en alguna 

forma a los tiempos que hoy vivimos.  

El peronismo ha dejado una huella en la política Argentina, en sus beneficios civiles y 

económicos por la década del 40´ o del 50´, que pese a los retrocesos por brutales golpes de 

estado, ha conseguido lentas recuperaciones en los períodos democráticos, como  en los tiempos 

actuales. Las asimetrías económicas, culturales y políticas, han sido obstáculos de la justicia social 

y el desarrollo nacional, para lo cual la ciencia y la tecnología resultan determinantes. El Plan 

Quinquenal publicado en 1950, es un testimonio gráfico, de escasos ejemplares escapados de la 

hoguera, durante el golpe de Estado de 1955. Fue intención la de no dejar rastros del progreso y 

bienestar alcanzado, ni de los avances sociales, tecnológicos ni su planificación desarrollada en 

abundancia. La misma intención tendrá el golpe con la  “creación” de la Universidad Tecnológica 

Nacional UTN, ex universidad Obrera; La comisión nacional de Investigaciones científicas CONICET, 

o la aniquilación total de la fundación Evita en cuyo edificio principal de La avenida Colón hoy 

funciona la Facultad de Ingeniería de la UBA. 

Fue sin duda el IAPI el organismo Estatal responsable sustantivo de buena parte de las 

transformaciones económicas tendientes a la industrialización y redistribución de la renta agraria 

que cambiaron la historia política y social de la Argentina. El Estado Nacional fue autoridad y 

administrador de la renta nacional, desplazando a las corporaciones extrajeras y sus aliados locales 

como principales beneficiarios. El pleno empleo, la vivienda popular, y el ascenso económico de 
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los sectores postergados ha sido el mejor ejemplo de progreso y convivencia democrática. La 

demanda interna constante de alimentos e insumos industriales sostuvo una importante 

población rural activa, que habitó felizmente los miles de pueblos hoy abandonados, cuya 

población migrante hoy engorda los cordones periurbanos. 

El Estado se ocupó de la mejora en los precios tanto internos como externos, calidad y 

variedad de sus  productos ofrecidos al exterior, invirtiendo gradualmente la relación  de 

dependencia con sus antiguos países acreedores de Europa, ganando autonomía económica 

(Cardozo, 1976). Esta mejora significativa en los términos de intercambio, se explica en la 

insistente voluntad del gobierno por disminuir los costos de sus importaciones (insumos 

productivos, paquetes tecnológicos, pago de regalías y bienes de capital, por producción nacional, 

e incorporación de tecnología de desarrollo endógeno. 

La ciencia y la tecnología en el peronismo histórico como hasta ahora,  ha demostrado entre 

sus contradicciones y dificultades cotidianas, ser eficiente y eficaz en la resolución de los 

problemas sociales, fiel a su sentido práctico del conocimiento y la tecnología. Priorizar, un 

conjunto de medidas políticas y económicas necesarias para la estabilidad de la unidad agrícola 

pequeña, como el acceso al crédito y a tecnologías competitivas y más equilibradas con las 

tradicionales explotaciones, hoy ya pueden dejar de ser un secreto. Hoy la democratización de las 

instituciones claves para el desarrollo nacional como las de Ciencia y  Tecnología, requiere todavía 

de mayor participación de los sectores trabajadores, como de otros sectores subalternos, en estos 

nuevos escenarios.  
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Fotografía de archivo del 1er Plan quinquenal, fue impreso en  1950. 


