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CRISIS ARGENTINA La visión de un Nobel
◆

COMUNICACION Y SOLIDARIDAD: Un alumno se entera de la campaña de recolección de útiles escolares.

N ivel del gasto público. En
este tema existe una funda-
mental discusión pendiente,

sobre el nivel del gasto público en
Argentina. El FMI, los economis-
tas de orientación liberal ortodoxa,
los bancos argentinos y extranjeros,
la mayor parte de los empresarios,
y los medios relacionados, sostienen
desde hace años que el gasto públi-
co argentino es alto, y que debe ser
drásticamente reducido, en procura
del equilibrio fiscal. A mediados del
año último el entonces ministro Ca-
vallo postuló y obtuvo la sanción del
régimen de "déficit cero", dentro
de esas mismas premisas, mediante
el cual se redujeron salarios del per-
sonal público, jubilaciones, etc., y se
procuró sin éxito que las provincias
hicieran lo mismo, y resignaran el
compromiso que el gobierno nacio-
nal había firmado con ellas, de man-
tener un piso mínimo de transferen-
cias de la coparticipación federal. 

EVENTOS INTERNACIONALES

Desarrollo y ética
◆

Nuestra Facultad será sede del Semi-
nario internacional: Los desafíos éti-
cos del desarrollo. Este seminario se
enmarca como una iniciativa intera-
mericana de capital social, ética y de-
sarrollo, del Banco interamericano
de Desarrollo. Se realizará en nues-
tra facultad los días  jueves 5 y vier-
nes 6 de Septiembre de 2002.

➤ PAGINA 8

➤ CONTINUA EN PAGINA 4
➤ CONTINUA EN PAGINA 2

Nos resulta algo familiar: Una repúbli-
ca latinoamericana, esta vez le tocó
a la Argentina, no puede organizar-

se. Un gobierno despilfarrador y su política
populista han arruinado al país. Los nor-
teamericanos  pueden sentir que ellos son in-
munes a esta manera de ser de los latinos.

Sin embargo, los latinoamericanos, per-
plejos, se preguntan: ¿Qué pasó con este dis-
cípulo, hijo del neoliberalismo y con  la idea
de que el libre mercado era un reaseguro
de prosperidad? Si esta era la nación que
hacía todo lo correcto. ¿Cómo pudo haber
caído de esta manera?

Hay algo de verdad en ambos puntos de
vista, pero finalmente el que se ha hecho po-

pular en Norteamérica está mal encaminado.
La crisis que se estuvo fermentando en

Argentina por varios años explotó finalmen-
te en diciembre pasado. Mientras las ci-
fras oficiales de desocupación  se acercaban
al 20 por ciento, siendo las cifras reales mu-
cho mayores aún,  los trabajadores dijeron
basta. Las demostraciones callejeras derro-
caron a un gobierno elegido democrática-
mente. El país no podía cumplir con el pa-
go de sus deudas. No hubo más remedio que
entrar en default y el régimen económico,
con una paridad peso–dólar uno a uno, se
hizo añicos. Desde entonces la economía ha
ido de mal en peor.

Museo de la 
deuda externa

◆

El proyecto del museo necesita dos
tipos de voluntarios:

1) Lectores de documentos sobre la
deuda, con conocimientos básicos de
economía para la biblioteca del museo.

2) Voluntarios vinculados a los
aspectos artísticos del proyecto, 
para el sector destinado a la muestra
para el público. 

Por otra parte interesa que todos los
que conozcan  información o
documentos sobre el tema nos aporten
su conocimiento.

Contactarse con el Sr. Marcelo al
4374-4448 int 6573 de 12 a 18
hs. o a museo@econ.uba.ar

Argentina:
devaluaciones,

compensaciones 
y problemas
estructurales

Por qué el país que siguió 
las reglas quedó destruido (1)

ESCRIBE/ Pedro E. Andrieu
peandrieu@yahoo.com

Argentina,
engañada

ESCRIBE/ Joseph E. Stiglitz
Premio Nobel de Economía 2001
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que estaba "dentro del presupuesto",
pasó a estar "fuera del presupuesto".
En esos casos aunque no suceda na-
da más que la privatización, el presu-
puesto aparentemente empeora por-
que el excedente de las AFJP no apa-

rece en los libros. Consideremos:  Si
hubiéramos tenido nuestro sistema
de seguridad social privatizado en
1992, por ejemplo, nuestro déficit hu-
biera sido más del 8% del producto
bruto. Si la Argentina no hubiera pri-
vatizado, su presupuesto del 2001 hu-
biera tenido excedente. El cambio que
se produjo en las pensiones no produ-
jo un cambio macroeconómico. Sin
embargo, el FMI lo vio como un em-

Argentina, engañada 

dación fiscal baja en picada y au-
mentan los gastos de la red de segu-
ridad social, por lo tanto tiene que
haber un déficit, ya que si éste es eli-
minado la economía se sumerge en
una recesión aún más profunda.

Pero aún esa cifra del 3% es enga-
ñosa, debido a la decisión de la Argen-
tina de privatizar su sistema de segu-
ridad social en 1992, a instancias del
FMI. Producido el cambio, el dinero

peoramiento de la situación.
Aunque no tomemos en cuenta es-

to,  el centro de los déficits presupues-
tarios no fue el despilfarro sino la de-
presión económica que llevó a la caí-
da de la recaudación fiscal. Los
intereses que subieron desmesurada-
mente fueron el resultado no tanto
por lo que hizo Argentina sino del
mal manejo de la crisis financiera glo-
bal de 1997-98. Todos los países fueron
afectados, incluso la Argentina, aún
cuando en ese momento era conside-
rada la alumna perfecta por el FMI.

Ahora bien, si la causa del proble-
ma no fueron ni el derroche ni el des-
pilfarro,¿qué fue lo que lo causó? Pa-
ra comprender lo que pasó en Argen-
tina debemos pasar revista a las
reformas económicas que se dieron
en toda Latinoamérica en los años 80.
Se les dijo a los países emergentes que
habían sufrido años de dictadura y po-
breza, que la democracia y los merca-
dos le traerían una prosperidad sin
precedentes. Y en algunos países co-
mo México, los muy ricos (que son
una minoría), se beneficiaron.

Pero si ampliamos la mira, la per-
formance económica ha sido decep-
cionante, con un crecimiento apenas
por encima de la mitad de lo que ha-
bía sido en los 50, 60 y 70. Ha habido
una gran desilusión con la reforma
"estilo neoliberal". La experiencia de
la Argentina está siendo vista por
otros países de esta manera: Esto
le está pasando al mejor alumno del
FMI. El desastre no se produjo por
no escuchar al FMI, sino justamen-
te por escucharlo. 

Que la Argentina haya pasado a
ser ahora uno de los peores alumnos
está muy relacionado con su siste-
ma de cambio. Hace una década Ar-
gentina sufrió una hiperinflación, lo
cual siempre es desastroso. Al fijar
la moneda argentina al dólar, 1 peso
equivalía a un dólar, sin importar la
tasa de inflación o las condiciones
económicas,  casi milagrosamente
se solucionó el problema. El FMI
apoyó esta política. La moneda se es-
tabilizó y se suponía que se iba a dis-
ciplinar al gobierno, que no iba a po-
der hacer gastos más allá de sus me-
dios ,emitiendo  moneda, sin romper
la paridad. Solo podía gastar más di-
nero del que tenía pidiendo présta-
mos. Y para pedir prestado tendría
que tener una buena política econó-
mica. Se había encontrado una fór-
mula mágica para domesticar a los
supuestos políticos incorregibles.

Había solo un problema: Era un
sistema predestinado al fracaso. El
cambio fijo nunca ha funcionado. Ni

EL GRAN VUELCO. Se analiza el dramático vuelco que sufrió la
Argentina al pasar de ser el  alumno mimado del FMI a ser el

peor alumno. ¿Qué ocurrió? ¿fue el déficit fiscal, la corrupción 
y el mal manejo de la cosa pública lo que provocó la crisis

argentina? El autor cree que estas no son las causas 
principales. El fin del artículo resume la idea central del premio

Nobel en  cuanto a la relación FMI-Argentina: 
Acusar a la víctima no es manera de ayudarla.

➤ VIENE DE TAPA

ESCRIBE/ Joseph E. Stiglitz
Premio Nobel de Economía 2001

gaceta@econ.uba.ar

ARTICULOS VINCULADOS
Gaceta 16: Premio Nobel de
Economía 2001, S Keifman;
Stiglitz: La otra economía, B

Klisberg;  Stiglitz y la economía
del desarrollo, D. Chudnovsky

A
la Argentina le hubiera
ido mejor si hubiera habi-
do menos corrupción en
la vida política y si no hu-

biera tenido déficit, después de todo
uno no tiene crisis por una deuda si
la deuda no existe.

Pero la pregunta es: ¿fue ese défi-
cit, la corrupción y el mal manejo
de la cosa pública lo que provocó la
crisis argentina? Muchos economis-
tas norteamericanos sugieren que
la crisis podría haber sido evitada si
la Argentina hubiera seguido a raja-
tabla los consejos del FMI, especial-
mente cortando los gastos (incluyen-
do los provinciales) sin compasión.
Por otra parte muchos latinoameri-
canos piensan, que si se hubiera cum-
plido el plan del FMI en su totalidad
la crisis hubiera sido aún peor y se
hubiera desatado antes. Creo que los
latinoamericanos tienen razón.

Tal como piensa la mayoría de los
economistas que no están en el FMI,
creo que cuando hay una depresión
económica, cortar los gastos empeo-
ra la situación porque disminuyen
la recaudación impositiva, el empleo
y la confianza en la economía . La
Argentina no está exceptuada de es-
tos principios económicos básicos ,
así como no lo estuvieron los países
asiáticos a fines de los 90. Sin em-
bargo el FMI dijo que debía haber
reducciones y la Argentina obede-
ció, reduciendo los gastos a nivel fe-
deral (excepto los intereses) en un
10% entre 1999 y 2001.

Los  ajustes  exacerbaron la depre-
sión. Si hubieran sido todo lo impla-
cables que les había aconsejado el
FMI el colapso económico hubiera si-
do más rápido aún. El malestar social
habría aparecido antes y la calami-
dad que siguió a la inestabilidad po-
lítica habría sido aún peor de lo que
fue. Lo que llama la atención no es
que haya habido disturbios políti-
cos en la Argentina, sino que en rea-
lidad, tardaran bastante en aparecer.

Si echamos una mirada al presu-
puesto del país, también parece in-
justo que se pinte a la Argentina co-
mo un país donde existe el derroche.
Las cifras oficiales revelan un défi-
cit de menos del 3% del PBI, lo cual
no es algo excesivo. Recuerden que
en 1992, cuando los Estados Unidos
estaba sufriendo una recesión mu-
cho más leve que la que sufre Argen-
tina, el déficit federal era del 4.9%
del PBI. Una economía en recesión
generalmente tiene déficit, la recau-

Por qué el país que siguió
las reglas quedó destruido (1)
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R
ecientemente se ha pre-
sentado el plan de acción
2002 de la Facultad, al
Consejo Directivo y a los

demás miembros de la Comunidad
Universitaria. En dicho plan se se-
ñala la importancia de la búsqueda
de fondos filantrópicos. Actividad
ésta que se puede definir como la
destinada a lograr apoyo económi-
co de las empresas y particulares
para las organizaciones destinadas
al bien común.

La experiencia reiterada y cons-
tante de estos últimos años de aplica-
ción de esta búsqueda, más conocida
por su  palabra  en inglés " fundrai-
sing", puede mostrar la importan-
cia del tema a  otros sectores de la co-
munidad.

Entre otras cosas la constancia
de nuestra facultad en sostener es-
te sistema  ha permitido muchos
beneficios,  principalmente  la cons-
trucción de nuevas aulas y el me-
joramiento de las existentes.

Por ello en el plan de acción se

sostiene que: "la actividad desarro-
llada durante los últimos dos años
que culminaron con la excepcional
donación por valor de más de un mi-
llón de dólares, en acciones por par-
te de la firma Accenture, durante el
ejercicio 2002, sumado a los igual-
mente excelentes resultados concre-
tados durante el año 2001, nos rati-
fican en la política de búsqueda de
fondos alternativos para el financia-
miento, especialmente, de proyectos
de equipamiento y obras físicas.

Luego de esta experiencia no existe
duda alguna respecto del formidable
potencial que tiene nuestra facultad pa-
ra generar ingresos de estas caracterís-
ticas. Nuestra natural vinculación con
las empresas y sus principales directi-
vos así como con sus asesores son un
capital que se encuentra a nuestra dis-
posición como elemento fundamental

para complementar los escasísimos re-
cursos del presupuesto oficial. Hemos
demostrado, además, a nuestros donan-
tes que somos confiables con los recur-
sos que nos donan, hemos sido eficien-
tes en la aplicación de esos fondos y las
obras se encuentran a la vista y al ser-
vicio de todos los miembros de la co-
munidad académica.

En ese sentido mantendremos y
consolidaremos nuestra política de
búsqueda de fondos alternativos sin
perjuicio de la independencia y au-
tonomía del manejo de las políticas
educativas y la estrategia de funcio-
namiento de la facultad, que defen-

deremos a ultranza."
No es la primera vez que tocamos

el tema. Ya decíamos en la Gaceta 2,
de septiembre de 2000 que esta reali-
dad ubica a la Universidad en la ne-
cesidad de efectuar hacia adentro, un
análisis crítico indispensable y a su
vez asumir el compromiso para defi-
nir una estrategia general, que con-
temple los conceptos de eficiencia, efi-
cacia y equidad social. En tal sentido,
la actividad que vincula a la Univer-
sidad con los sectores empresarios de-
berá profundizarse, incorporando
nuevas formas de cooperación e inter-
cambio que posibiliten ingresos sos-
tenidos, sin mengua del propósito, al-
cances e individualidad propia de la
secular tradición universitaria.

De ninguna manera esta afirma-
ción debe confundirse con una subal-
ternización de los objetivos y valores

propios de la institución universita-
ria, sino la adecuación a una reali-
dad cada día más dura.

Tampoco debe interpretarse esta
postura como una renuncia al legí-
timo reclamo de un presupuesto uni-
versitario digno, que represente la de-
cisión política del país en el desa-
rrollo de la educación, la ciencia y la
investigación, para posibilitar una al-
ternativa al desarrollo con equidad.

No podemos terminar estas refle-
xiones sin reiterar un aspecto que
en general la sociedad desconoce y
que es el referido al formidable
aporte solidario que efectúan los
docentes en forma permanente y
sin cuyo concurso sería imposible
sostener el edificio universitario.
Para graficar lo antedicho simple-
mente digamos que en nuestra fa-
cultad alrededor del 60 por ciento
de los docentes trabajan en forma
honoraria y del 40 por ciento res-
tante, es decir los que cobran ren-
ta, la mayoría percibe montos men-
suales del orden de los 120 pesos.  ■

ESCRIBE/ Carlos A. Degrossi
Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas
degrossi@econ.uba.ar

EDITORIAL Opina el Decano
◆

La búsqueda de fondos

siquiera los EEUU pudieron tener
cambio fijo durante la Gran Depre-
sión cuando tuvieron que salirse de
la paridad con el oro. Desde ya que
los fracasos no aparecen de un día
para otro. Generalmente no son el
resultado de errores cometidos por
los países en sí, sino de los shocks
que se producen más allá de sus
fronteras y sobre los cuales no tie-
nen margen de maniobra.

Si la mayoría de las transacciones
comerciales de la Argentina hubieran
sido con los EEUU, la paridad peso dó-
lar hubiera sido razonable. Pero la
realidad es que Argentina comercia
mucho con Europa y Brasil. El dólar
fuerte (diríamos, sobrevaluado) ha
producido enormes déficits en el co-
mercio de los EEUU. Pero con el peso
argentino en paridad con el dólar,
un dólar sobrevaluado significó un pe-
so sobrevaluado. Y mientras EEUU
pudo sostener sus déficits comercia-
les, la Argentina no pudo. Cuando uno
tiene un déficit comercial uno tiene
que pedir préstamos para financiar-
lo. Aunque los EEUU sea en este mo-
mento el país que mayor deuda tiene,
los otros países están deseosos de pres-
tarnos dinero. También estuvieron de-
seosos de prestarle a la Argentina,
mientras tenía la aprobación del FMI.
Pero eventualmente se dieron cuenta
del riesgo que corrían.

Los riesgos se pusieron en eviden-
cia con la crisis del peso mejicano
hace siete años y aún más con la cri-
sis financiera global de 1997-98, cuan-
do súbitamente las tasas de interés
que la Argentina pagaba a sus acree-
dores locales y extranjeros, se fue-
ron por las nubes. Su nivel de deu-
da se volvió inmanejable, si bien aún
hasta el último Diciembre, cuando
se salió de la convertibilidad, la ra-
zón deuda/ingresos brutos era de al-

rededor del 55%.Lo cual es mucho
menos que la de Japón ( que está al-
rededor del 130 %) o de muchos paí-
ses europeos, e incluso mucho me-
nor que la de EEUU hace no mucho
tiempo (era del 64% en 1992).

Mientras la crisis asiática produ-
cía una crisis en Rusia y luego en Bra-
sil, Argentina sufría cada vez más. Las
tasas de interés subieron y con el co-
lapso de la moneda brasilera, Argen-
tina no pudo competir con las expor-
taciones más baratas de su vecino.

Como si esto fuera poco, la caída
del euro hizo que fuera más difícil pa-
ra la Argentina exportar a Europa y
esto, sumado a los bajos precios de los
productos que comercia,  produjo una
gran tensión en la economía. Y aún
más, mientras EEUU y Europa pre-
dican el libre mercado, se cierran bas-

tante para el comercio de los produc-
tos agrícolas argentinos .

El cambio fijo llevó a un círculo
vicioso. Cuando se hizo claro que la
devaluación era inevitable, los acree-
dores en pesos insistieron en aumen-
tar las tasas para que se les compen-
sara del riesgo que corrían. Las al-
tas tasas de interés no solamente
aumentaron el riesgo de devaluación
sino que contribuyeron al riesgo de
default, lo que a su vez llevó a ta-
sas de interés aún más elevadas pa-
ra compensar este riesgo.

Algunos opinan que a la Argentina
le hubiera ido bien con el cambio fijo
si no hubiera sido por la mala suerte
de la crisis financieras globales. Pero
afirmar  eso es no comprender el ver-
dadero sentido de la situación. Los
mercados financieros internacionales

son muy volátiles. La cuestión no era
si el sistema de cambio fijo se iba a
romper, sino cuándo y cómo.

En los EEUU cuando tenemos una
baja económica, todos coinciden que
el remedio es el estímulo fiscal.¿Por-
qué entonces el FMI cree que lo
opuesto – contraer la política fiscal
– contribuiría a sacar a la Argenti-
na de sus problemas? El FMI no aban-
dona sus modelos económicos pero
parece que cree que si la Argentina
redujera su déficit, los inversores ex-
tranjeros vendrían a traer los tan an-
helados fondos. Pero esta premisa
es tan tonta como imaginar que un
cambio en el déficit de nuestro gobier-
no llevaría a los inversores a poner
más plata en fibra óptica, cuando en
realidad ya hay capacidad excedente.

Era bastante poco probable que

cualquiera empezara a invertir más,
dada la tasa de cambio, la depresión
económica que ha traído la política
del FMI, la inmensa deuda(siendo
que el FMI no proveyó de ninguna es-
trategia económica para salir de este
lío), dado que existen mercados abier-
tos de manera tal que cualquiera que
quisiera buscar nuevos refugios pa-
ra sus inversiones los encontraría en
cualquier parte del mundo, especial-
mente cuando el gobierno firmó un
acuerdo para reducir el déficit, cau-
sando probablemente más desocupa-
ción y  menor producción.

Argentina es un país rico en re-
cursos humanos y naturales. Antes
de la crisis, estos recursos, aun con
ineficiencias, generaban uno de los
mayores PBI de América Latina.
Esos recursos no han sido destrui-
dos por la crisis financiera. Lo que
ahora se requiere es "reencender" la
máquina. Además de proveer la ayu-
da para que la Argentina pueda ha-
cerlo hay otra manera en que EEUU
puede ayudar: ya que se trata de un
caso de "emergencia" deberíamos
abrir nuestros mercados a los pro-
ductos argentinos. Recordemos que
fue el comercio de EEUU con Méji-
co lo que los ayudó  a salir de la cri-
sis. Esta es una forma de ayuda que
no nos costaría nada y los norteame-
ricanos como consumidores se ve-
rían beneficiados. Por lo menos de-
beríamos dejar de pedirles a los ar-
gentinos que sigan cortando gastos,
ya que esto lo único que hace es
ahondar la depresión y empeorar los
inevitables problemas sociales.

Acusar a la víctima no es manera
de ayudarla.  ■

(1)Publicado en el diario The Washington
Post, el 12 de mayo de 2002. 

Traducción de Mónica A. Reingold

“ Argentina 
es un país rico 

en recursos humanos 
y naturales. 

Antes de la crisis, 
estos recursos, 

aun con ineficiencias,
generaban uno 
de los mayores 
PBI de América 

Latina. 

Stiglitz en nuestra facultad, el 9 noviembre de 2001, al otorgársele el Honoris Causa.

”
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E
stas medidas, orientadas
hacia cortar de cuajo nue-
vas necesidades de finan-
ciamiento externo para cu-

brir el déficit, fracasaron debido a
la continua baja de la recaudación,
originada en la continuación y pro-
fundización de la recesión, en parte
originada en la propia baja del gas-
to público, según enseña la más ele-
mental teoría económica convencio-
nal, y confirma la experiencia inter-
nacional sin excepción alguna, en
una situación de recesión. 

Por otra parte, el Banco Mundial
en un documento de 1997 en el que
evalúa las reformas en Argentina has-
ta ese momento, señala lo que prueba
cualquier cuadro estadístico sobre el
tema: en comparaciones internacio-
nales el gasto público argentino como
porcentaje del PBI es bajo, no sólo
frente al de los países de la OCDE, que
muestran en general valores superio-
res o muy superiores, sino aun res-
pecto de países de similar grado de de-
sarrollo, como Brasil o Chile, respec-
to a los cuales el gasto en Argentina
está dos a tres puntos por debajo. 

Consecuentemente la presión im-
positiva real, es decir el gasto menos
el déficit fiscal, no sólo no es alta, si-
no que es muy baja. Y no existe ra-
zón estructural alguna, otra que la
consuetudinaria evasión y elusión,
que lo explique, ya que ni siquiera
puede alegarse seriamente que la
mayor eficiencia en el gasto, que se-
gún algunas estimaciones podría ser
efectivamente algo mayor en Chi-
le, pero no en Brasil, pudiera expli-
car, o aun justificar, la evasión y la
elusión como una expresión de re-
sistencia social histórica ante la ine-
ficiencia del estado. 

Lo que es verdad es que la inefi-
ciencia del gasto existe, en medida
apreciable, por un lado, y por el otro,
el alto porcentaje de evasores deriva
en que alguna proporción de los con-
tribuyentes termina tributando más
de lo que le correspondería con aun
una presión fiscal mayor, pero con
una evasión menor. Entre los secto-
res de ingresos medios se intenta
siempre justificar la evasión, en la
elusión por parte de las grandes em-
presas, que a priori se supone de ni-
vel considerable. Sin perjuicio de que
ello sea en algunos o muchos casos
posible, lo cierto es que en Argentina
el 85% de los ingresos tributarios pro-
vienen de sólo el 15% de los contribu-
yentes, algo completamente apartado
de lo que se verifica en la mayoría de
los países. Ello se explica, porque el
estado, ante la dificultad de recaudar,
ha ido distorsionando cada vez más
el sistema, procurando recaudar los

impuestos donde supone que le será
más fácil recaudarlos efectivamente,
y no donde debiera, por razones de
equidad tributaria tanto como de efi-
ciencia económica y social. De hecho,
Argentina es uno de los peores países
de América Latina en la recaudación
del impuesto a las ganancias de las
personas físicas.

En definitiva los que sostienen,
sin ser parte interesada directamen-
te, que para lograr el equilibrio fis-
cal hay que bajar el gasto, lo que pre-
tenden es ajustar el nivel del gasto
al nivel máximo histórico de recau-
dación efectiva, tomándolo como un
parámetro inamovible y inmodifica-
ble, a la luz de la experiencia de dé-
cadas. Las partes directamente inte-
resadas, se montan sobre este ar-
gumento, y unos y otros ocultan la
realidad comparada. 

Es verdad, como se dijo, que existe
ineficiencia, y también clientelismo y
corrupción. Es igualmente verdad que
la experiencia internacional en la
reducción real del gasto a través de
programas efectivos para combatir
esos serios problemas, no permite su-
poner, frente a la rigidez del gasto exis-
tente, que puedan obtenerse ahorros
de la magnitud necesaria como para

financiar el gasto social adicional re-
querido por un sistema de seguro de
desempleo adecuado al nivel de de-
sempleo actual, el que según la expe-
riencia de otros países, ya mencio-
nada, no cabe esperar que descienda
apreciablemente sino después de pe-
riodos de considerable extensión. 

Cabe recordar aquí que sólo el
gasto actual del ANSES en jubilacio-
nes y pensiones, y el del PAMI en se-
guro médico para el mismo grupo, a
pesar de los niveles muy bajos de las
prestaciones, supera el 50% del pre-
supuesto nacional, y que en años re-
cientes el pago de intereses de la
deuda, solamente, requirió hasta el
16% del presupuesto nacional, o sea
ese grupo de gastos, de enorme rigi-
dez, implicó dos tercios o más del
presupuesto nacional. 

Realísticamente, el gasto requeri-
do por el seguro de desempleo equi-
vale al del déficit de los últimos años
más los dos o tres puntos adicionales
necesarios para equiparar el gasto to-
tal al de países de desarrollo similar. 
◆ El frente social. Y si no es posi-
ble implementar un seguro de desem-
pleo con atención médica y asisten-
cia educativa, aún al nivel mínimo
requerido, nada puede asegurar la
paz social, el orden democrático y el
imperio de un estado de derecho, re-
quisitos necesarios para llevar a ca-
bo cualquier programa de moderni-
zación de las estructuras productivas
del país, hasta llevarlas al nivel de
competitividad necesario para asegu-
rar su desarrollo sostenido, y su in-
serción en la economía abierta que
caracteriza al orden económico vigen-
te en el mundo actual. Además, ese
gasto, lejos de deprimir el consumo y
las inversiones privadas, constituiría
un estímulo muy poderoso, presio-
nando desde la demanda agregada.

Para avanzar en esas direcciones,

hacia el equilibrio fiscal y la aten-
ción del frente social, serían necesa-
rias algunas medidas básicas de po-
lítica económica diferentes de las
que se habían tomado, algunas de
las cuales son en teoría todavía po-
sible implementar.

Dos o tres de ellas han salido a
la luz  recientemente, atendiendo a
la lógica mas elemental: la retención
de impuestos adeudados al liberar
fondos del "corralito", establecida
por la Provincia de Buenos Aires pa-
ra el Impuesto a los Ingresos Brutos
solamente, pero no para los demás
impuestos. Una medida similar, de
alcances mas amplios, no ha sido es-
tablecida por el gobierno nacional,
como debería suceder.

La otra fue el ofrecimiento de las
"retenciones" "voluntarias" del 5% (!)
sobre las exportaciones de productos

agrícolas y ganaderos (es-
to último estaría por ver-
se!) Esto constituye la ad-

misión mas palmaria,
por el propio sector be-

neficiado, del despropó-
sito de una devaluación

indiscriminada de la mag-
nitud de la actual. La "pro-

puesta" de la Sociedad Ru-
ral Argentina  (¿y otras enti-

dades del sector?) incluía
destinar todos esos fondos, que

podrían llegar a unos 1.500 mi-
llones de pesos, a asistencia so-

cial, y la entrega de los fondos a
Caritas, la organización de asis-
tencia social de la Iglesia Católi-
ca, para su administración. 

También se anunció en el
Congreso la consideración de
algún impuesto extraordina-
rio a las empresas "grandes"

que "obtuvieron grandes beneficios"
en los últimos años, apuntando es-
pecialmente a los servicios públicos
privatizados, según el modelo del im-
puesto establecido con fines sociales
por el gobierno de Tony Blair en
Gran Bretaña. 

◆ La administración de las re-
tenciones. Hemos sugerido ante-
riormente la aplicación de retencio-
nes generalizadas (muy superiores
al 5% "voluntario") y la creación
de por lo menos tres fideicomisos pa-
ra hacerse cargo de la administra-
ción exclusiva de los fondos.

El primero  de ellos, para integrar
un fondo para el seguro de desempleo
con seguro médico, y salario familiar
condicionado a la asistencia a la es-
cuela, con sistema digital de identi-
ficación de beneficiarios, y pagos a
los beneficiarios directos a través del
sistema bancario, sin intermediación
alguna de instituciones, grupos o per-
sonas. Los fondos reunidos debían
servir, además, como contrapartida
de préstamos globales de ajuste es-
tructural del Banco Mundial y del
BID, similares a los del comienzos de
los 90, pero ahora destinados a aten-
der la situación social, en lugar de a
financiar las privatizaciones y la re-
forma del estado. Con eso es posible,
en principio, dar cobertura si no a to-
dos los jefes de familia desocupados
o sin ingresos suficientes, a la gran
mayoría. Y eso tendría un enorme
efecto de reactivación económica, ori-
ginado por el lado de la demanda, co-
mo se menciona más arriba.

El segundo, a sanear las deudas
impositivas y bancarias oficiales del
sector agropecuario, como condición
básica para un posible despegue de
las unidades de producción más pe-
queñas, lo cual es mas importante
que darles "precios" que permitirían
mejorar sus ingresos, pero mante-
niendo su situación estructural de
inviabilidad. De paso, esto implica
sanear las carteras del Banco de la
Nación Argentina y del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, ha-
bilitándolos para reactivar sus lí-
neas de prestamos al sector, un te-
ma no menor en sí mismo.

El tercero, para manejar los incen-

Argentina: 
devaluaciones, compensaciones 

y problemas estructurales

PANORAMA DE LA SITUACION ECONOMICA.
En esta segunda parte se 
analiza el nivel del gasto público, 
el frente social, la política 
de administración de las 
retenciones y las 
características 
de la crisis 
que sacude 
actualmente  
a la Argentina.
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tivos a las exportaciones que pudie-
ran ser necesarios en casos puntua-
les, por encima del nivel de devalua-
ción neta (nivel de mercado de la ta-
sa de cambio menos las retenciones).
Este fondo podría también ser com-
plementado por prestamos de los
bancos internacionales .

Uno o más fideicomisos adicio-
nales deberían tomar a su cargo
una masa de activos constituidos
por acreencias fiscales y previsio-
nales y de bancos oficiales, consta-
tadas, y a constatar, especialmente
por fondos argentinos en el exterior,
etc. más acreencias futuras por re-
galías, proyectos, etc. Este o estos
fondos deberían tener un rol muy
importante en el logro del equili-
brio fiscal y consiguientemente, en
la renegociación de la deuda en las
mejores condiciones posibles.

Todos estos fideicomisos y fon-
dos deberían ser creados legalmen-
te o con base legal, pero deberían
operar completamente por afuera
de las estructuras y procedimien-
tos estatales, y sus directorios de-
berían incluir a los representantes
del estado en minoría y sin poder

de veto. El estado debería reservar-
se la auditoria externa, exclusiva-
mente a posteriori, en lo posible de-
legado por la Auditoria General de
la Nación a los Consejos o Colegios
Profesionales correspondientes.

En el caso social, la mayoría de-
bería ser asignada a Caritas y/u
otras organizaciones nacionales no
políticas ni gremiales y a represen-
tantes de organismos y organiza-
ciones internacionales.

En los otros casos, habría que ne-
gociar las integraciones, las que
además de los representantes de los
organismos internacionales, USA,
UE, etc, podrían incluir a bancos y
a representantes de comités de
acreedores externos registrados.

◆ Características de la crisis. 
La crisis que Argentina está vi-

viendo no es sólo social, económica,
ni política latu sensu: envuelve una
profunda crisis en la relación entre
la sociedad y el estado, y en la con-
fianza de la sociedad en la capaci-
dad de la maquinaria del estado, y
no sólo de los políticos más o menos
conocidos, para resolver problemas
sociales, económicos, fiscales, etc,
acuciantes, de manera rápida, efi-
caz, eficiente, sin desvíos, privile-
gios ni corrupción, sin burocra-
cias costosas y paralizantes, etc. 

Se está, si se quiere, en una situa-
ción similar a la de comienzos de los
90, cuando cualquier persona que
mirara las cosas sin un corsé ideo-
lógico había perdido totalmente la
esperanza y la confianza en que las
empresas públicas pudieran llegar
algún día a brindar una cobertura
y un servicio al menos mediana-
mente aceptable. Por eso se acepta-
ron las privatizaciones, sin analizar
ni medir las consecuencias futuras
de los muchos apresuramientos y
"desprolijidades" en que se incurrió
en muchos casos. La situación no
daba para más, y no era posible es-
perar, por ejemplo, a que las empre-
sas a privatizar completaran inven-
tarios confiables de sus activos, es-
tos se valuaran seriamente, etc,
tarea que en el mejor de los casos
hubiera demandado años, un plazo
que no era viable en la situación del
país en ese momento.   ■

Continuará....

5

A fines de la década del ochenta,
durante el siglo XIX, el gobier-

no y la economía norteamericana
ya habían superado los efectos y co-
letazos de la Guerra de Secesión  y
se aprestaban a competir con el Rei-
no Unido de la Gran Bretaña y con
la libra esterlina por el liderazgo so-
bre el continente americano. Desde
los tratados firmados en 1850, la
región de América Central, conti-
nental e insular, se perfilaba como
"área exclusiva yanqui"- bueno es
recordar, por ejemplo, entre otras
cosas, al filibustero William Walker-
y allí es, donde se desarrollarían el
"Big Stick" y la "diplomacia de los
marines", quedando entonces el sur
del continente para penetrar y des-
brozar el camino hasta entonces mo-
nopolizado por el capital británico.
La estrategia planteada para ello
eran el panamericanismo y los con-
gresos de confraternidad america-
na. En ese camino, luego de algún
intento frustrado, se desarrolló en-
tre 1889 y 1890 el Primer Congreso
Panamericano en Washington.

La delegación argentina ante el
Congreso estaba integrada por dos
futuros presidentes: Roque Sáenz
Peña y  Manuel Quintana. Para dar-
nos una idea de lo que significaba
participar en ese evento, que duró
más de 6 meses, los enviados argen-
tinos debieron emplear 50 días de
viaje, vía Burdeos, mostrando así
la escasa comunicación directa de
vapores transoceánicos que existía
entre ambas Américas.

La agenda de la convocatoria a la
conferencia, nos muestra la impor-
tancia de los temas que se trata-
ron:1-Medidas destinadas a promo-
ver la paz y la prosperidad entre las

distintas naciones. 2-Formación de
una Unión Aduanera Americana. 3-
Comunicaciones más frecuentes entre
los países americanos. 4-Implantación
de un Sistema Uniforme de Reglamen-
taciones Aduaneras. 5-Adopción de un
Sistema de Pesas y Medidas. 6-Crea-
ción de una moneda común america-
na de plata. 7-Sistema de Arbitraje so-
bre Cuestiones Limítrofes. Con una
economía en expansión y un preten-
dido liderazgo en formación, la  con-
vocatoria y su ambicioso y supuesta-
mente precursor programa parecían
una mano tendida hacia América en
general y hacia la Argentina en parti-
cular para formar un "bloque conti-
nental", en un momento en que to-
das las publicaciones provenientes "del
norte" mostraban los temores que la
economía y la proyección internacio-
nal argentina provocaban como posi-
bles competidores continentales. Des-
de el inicio, y tanto en temas genera-
les como cuestiones puntuales, la
delegación argentina mostró un mar-
cado protagonismo en el Congreso y
bien pronto se puso en evidencia su
tendencia a liderar el bloque sudame-

ricano. Inicialmente, y antes de inter-
venir en los temas medulares del mis-
mo, nuestra delegación puso de mani-
fiesto y logró limitar el debate, no per-
mitiendo otros asuntos que los
indicados en la convocatoria y plan-
teando, además, problemas con el idio-
ma ante la presidencia del evento.

El proyecto de moneda de plata co-
mún para toda América era, sin du-
da, uno de los objetivos centrales de
los organizadores. Sabedores de la in-
timidad de las relaciones argentinas
con la libra esterlina y con el oro, es-
peraban  arduos debates pero no la
oposición con que se encontraron. Pre-
sentado el proyecto respectivo, pasó a
la "Comisión de Convenio Monetario",
compuesta por siete delegados, de
los cuales, cinco eran latinoamerica-
nos (y ninguno de ellos argentino). La
recomendación de la comisión fue pro-
poner a los gobiernos el establecimien-
to de "una moneda de plata interna-
cional americana". Por minucias téc-
nicas, cada uno de los delegados del
país organizador aportó un informe
diferente, en una actitud que brindó
argumentos para el planteo argenti-
no. Este se centró en dos cuestiones
principales como la falta de coheren-
cia  de la delegación norteamericana
(dividida en varios aspectos) y la "dis-
criminación metalífera" que se supo-
nía iba a significar el empleo de la pla-
ta y no del oro como valor monetario.

Más allá de la pretendida media-
ción de México, la delegación argen-
tina, aprovechando los errores de
forma y de argumento de los nortea-
mericanos, logró minar la propues-
ta reenviándola a comisión con el
voto del bloque sudamericano (solo
se opusieron EE.UU. y "sus votos se-
guros" de Costa Rica, Haití y Nica-
ragua), para debatir, sobre todo, por
qué no el oro o el oro y la plata: fi-
nalmente el proyecto se diluyó en
una declaración formal y general.
De este modo, la Argentina había
abortado ese proyecto, siendo éste
uno de los primeros, de una larga
cadena de éxitos argentinos en el
Congreso pudiéndose bloquear la
mayoría de los otros proyectos pre-
sentados. Así quedaron en la nada,
temas tales como el del Mercado Co-
mún Americano y el del Tribunal
de Arbitrajes.

Cuando terminó la frustrada con-
ferencia, los diarios de Washington
volcaron en sus páginas mordaces
comentarios sosteniendo que, "Dios
y el futuro son argentinos", o que
"Argentina nos demostró que a lo
sumo, América será un eje bipolar",
frases que hoy nos suenan amarga-
mente lejanas, distantes y hasta im-
posibles.

Ciento veinte años pasaron. Hoy,
en el proyecto a corto y mediano pla-
zo de la diplomacia norteamericana
para nuestra América, vuelven a fi-
gurar el Mercado Común (a través
del ALCA) y la Moneda Única (a tra-
vés de la dolarización),  pero las cir-
cunstancias parecen haber cambia-
do; no es momento de consensos o
de acuerdos panamericanos, más pa-
rece el de las imposiciones y las pre-
siones abiertas o subterráneas. ■

LA OPINION
del IIHES

◆
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FACULTAD Nuevas iniciativas
◆

V
amos a dialogar acerca de
las ideas que rodearon la
creación del Posgrado de
Periodismo Económico.

G:  ¿ Cuales son las ideas bási-
cas por las cuales se creó el pos-
grado?

R: La economía ha tomado mucha
importancia. Y los temas económicos
están en el centro de la información
y nos parece que la universidad de-
be intervenir para dar una formación
más rigurosa a los periodistas que se
dedican a los temas económicos y a
su vez interesar a los economistas y
a otros profesionales de las ciencias
sociales en esta nueva disciplina de
periodismo económico que puede ser
una interesante salida laboral

G:  ¿ De donde deben  provenir
los periodistas económicos, de
la economía o del periodismo? 

C: Uno nota que los periodistas que
provienen de ciencias de la comuni-
cación o de terciarios tiene notables
carencias en el conocimiento econó-
mico . Y por otra parte la gente que
proviene de economía tiene caren-
cias en la forma de expresarse. Lo
que queremos hacer con el posgra-
do es unir lo bello y lo útil

Unir una formación académica ri-
gurosa con la experiencia periodísti-
ca que le vamos a dar en el posgrado
que provendrá del cuerpo de docen-
tes, todos con experiencia periodísti-
ca y en actividad. Entendemos que
es una muy buena salida laboral tan-
to para egresados de Ciencias de la
Comunicación como para egresa-
dos de Economía. Lo más importan-
te es llegar a la gente con un len-
guaje claro, sintético, entendible pa-
ra la gente,  fuera de la jerga de los
profesionales. Creo que la profesio-
nalidad y la capacitación son claves
cuando se trata de temas que afectan
directamente el bolsillo de la gente.

G:  ¿ Van  a poder cursar el pos-
grado gente aspirantes que no
tengan título universitario?

R: Habrá dos planes de estudio. Uno
para graduados universitarios con
formación económica y otro para tí-
tulos universitarios o terciarios del

sector de formación en periodismo
o disciplinas cercanas. Habrá algu-
nos cursos de nivelación

G:  ¿ Cual es su idea respecto al
diseño que debe tener este pos-
grado?

M: El diseño debe partir del objetivo
central:  transformar la jerga en dis-
curso entendible por la gente. Por
lo tanto , especialmente la gente que
proviene del periodismo debe enten-
der que debe tener muy buenos co-
nocimientos para transmitir con cla-
ridad y sentido crítico la información

económica que la gente requiere. Si
no es así el peligro es quedar pega-
dos al discurso dominante.

G:  ¿ Este tipo de posgrados sim-
bióticos entre el saber periodís-
tico y el saber especializado en
otras disciplinas debería repe-
tirse?

R:Antes de contestar la pregunta
quiero agregar , completando la res-
puesta de Martínez a la pregunta an-
terior que en los últimos tiempos al
lenguaje inaccesible se le ha agrega-
do un  componente ideológico. Con

respecto a la pregunta pienso que la
respuesta es si. El periodismo debe
especializarse y buscar una mayor
vinculación con la universidad. Por
otra parte la universidad, a través
de este tipo de carreras, muestra una
inclinación a responder a las nece-
sidades que tiene la sociedad, tal co-
mo ya lo señala nuestra Facultad
con otro tipo de actividades como el
plan Fénix y  la misma Gaceta de
Económicas.  

G:  ¿ Cual es su visión acerca del
hecho de que la facultad incur-
sione en el periodismo, discipli-

na   que no es  parte de sus te-
mas centrales?

R: El  periodismo es una profesión
muy compleja. Debe informar, ense-
ñar ,divertir. Es por lo tanto una ac-
tividad fuertemente interdisciplina-
ria. Creo que la universidad también
es un organismo muy complejo que
puede dar respuesta a las necesida-
des crecientes de un periodismo de
excelencia. Creo que puede generar
avances , dentro de un marco de for-
mación continua para formar pe-
riodistas  económicos  que sumen
conocimiento técnico , conocimiento
de técnica periodística y por sobre to-
do amplíen su base cultural. 

Cuando digo esto último pienso
que un ingrediente importante en
esta ampliación de la base cultural
es que  el posgrado debe generar  en
sus alumnos fuertes inclinaciones a
la lectura permanente, y  a la forma-
ción de  excelentes  bibliotecas  y
centros de documentación perso-
nales que den sólido respaldo a sus
producciones periodísticas   

G:  ¿Visto todo lo que estamos
discutiendo se puede concluir
que el periodismo económico ac-
tual tiene deficiencias?

M: Lo que se consigue con el saber
universitario es poder dar un enfoque
de la realidad más profundo y menos
superficial. Dicho de otra manera:
uno puede contar lo que pasa. Pero
hoy la sociedad exige que le expliquen
porque pasan las cosas. Por otra par-
te mucho de la  producción periodís-
tica queda limitada a la denuncia, la
protesta, la queja o la transmisión
de las versiones  e interpretaciones de
los sectores más poderosos.

Un ejemplo de lo que digo es  la for-
ma en que el periodismo ha tratado
el  tema del gasto  público. Se dice
que el gran culpable de lo que pasa
en la Argentina es el gasto público.
Y esto no es verdad. El gasto público
ha permanecido constante en los úl-
timos años. Y si ha aumentado ha si-
do por el peso de la deuda externa. O
sea, es cierto que el gasto público es
una parte importante , pero al mismo
tiempo hay que aclarar como se com-
pone el gasto y porque no hay ingre-
sos, quienes son los que producen el
déficit fiscal, cuánto es  peso de la deu-
da, cuanto va a programas sociales, 

¿Por qué un Posgrado de
Periodismo Económico?

OPINIONES. La Gaceta (G) reunió a Mario Rapoport (R), 
Secretario de Posgrado, José María Caruso (C), Subsecretario 

de Posgrado y coordinador del suplemento Fiscal y Previsional
del diario El Cronista, a Oscar Martínez, editor de economía 

del diario Clarín y a Simón Pristupin (P), director de La Gaceta,
para un intercambio de opiniones acerca de los objetivos e ideas

fuerza que sirvieron de base al lanzamiento de este 
importante posgrado de nuestra Facultad.

posgrado@econ.uba.ar

De izquierda a derecha, Martínez, Caruso, Pristupín y Rapoport.
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cual es la caída de la recaudación Si
no hacemos estas aclaraciones esta-
mos ocultando una parte. Lo que se
debe exigir entonces al periodista que
escriba sobre gasto público es que no
repita el discurso habitual, chabaca-
no, que atribuye al gasto público to-
dos los males. 

Si decimos eso , entonces estamos
ocultando una parte. Yo quiero que
la persona que escriba sobre el gas-
to público sepa todo lo anterior. Y si
no lo sabe es seguro que todo lo que
escriba  va a estar viciado en parte
o en todo por su ignorancia. 

Aspiro que cuando un periodista va
a una conferencia de prensa sepa lo
que preguntar y no gastar  la confe-
rencia en preguntar generalidades.

Aspiro a que  haya periodistas con
formación académica y sentido crí-
tico.

R: Me quiero referir a los conteni-
dos del posgrado. Contiene cursos
que tienen que ver con la teoría eco-
nómica, historia de las ideas econó-
micas, la macro y la microeconomía,
la economía empresaria, las relacio-
nes económicas internacionales.
Desde el punto de vista del periodis-
mo se estudiará el periodismo gráfi-
co, el radial y televisivo, la teoría de
la comunicación  y el periodismo de
investigación.

Como vemos la carrera tiene una
fuerte orientación interdisciplinaria.
También  abarcará coloquios, mesas
redondas para completar con perio-
distas , economistas y cientistas  so-
ciales de renombre que tengan rela-
ción con el periodismo económico.
También habrá una parte de prácti-
cas periodísticas, cuyo objetivo será
vincular a los estudiantes con la prác-
tica periodística concreta.

M: Quiero agregar que la parte pe-
riodística va a ser interactiva y prác-
tica, diferenciando lo que es el tra-
bajo académico y el trabajo periodís-
tico. Trataremos de enseñarles a
distinguir lo principal de lo acceso-
rio, para poder dotarlos de la capa-
cidad de sintetizar lo analizado.

G:  ¿ Que opina de los economis-
tas , les interesará la fusión con
el conocimiento periodístico?

R: Creo que al economista le va ha-
cer mucho bien. Le va a afinar la for-
ma de expresarse,  de transmitir sus
conocimientos a la gente. Incluso
creo que lo va ayudar en el momen-
to que quiera publicar un libro, en
aquellos aspectos que hacen a una
mayor  aceptación de los futuros lec-
tores. O sea, desde una visión ge-
neral si un economista conocedor de
su disciplina  aumenta la calidad de
la transmisión de su conocimiento
está mostrando  paralelamente la ca-
lidad de dicho conocimiento

G:  ¿ Cual es  la opinión de Uste-
des respecto al  manejo que el
periodismo económico maneja
la crisis actual? 

R: Cada uno tiene sus recetas mági-
cas. El periodismo debería enseñar
que las recetas mágicas no existen.

Que las cosas son muy complejas
y que hay que explicar con claridad,
con reflexión, con análisis históricos,
con el establecimiento de los  víncu-
los   entre los problemas económicos
y políticos, con el estudio de las rela-
ciones entre el suceder argentino y
el suceder mundial , con el estudio
de los organismos internacionales,
que intereses tiene, a quien represen-
tan. Hay que incentivar la capacidad
de hacer análisis comparativos La ca-
rrera va a combatir estos defectos a
través de la formación interdiscipli-
naria y plural. 

Los periodistas deben tener capaci-
dad para análisis comparativos. Vol-
vamos de nuevo al gasto público. Una
cosa es la visión que tenemos anali-

zando el gasto público en el país y otra
cosa muy diferente es estudiarlo com-
parándolo con el gasto público de
otros países. Entonces nos daremos
cuenta que el gasto público en la Ar-
gentina es mucho menor que en los
países muy  desarrollados y también
en países de medianos niveles de  de-
sarrollo. Estos estudios nos mostra-
rán que el problema del gasto público
no puede desligarse de los problemas
conexos del desarrollo y de la equidad.

M: Quiero agregar algo referente a
los programas económicos de la tele-
visión. El 90% están hechas para las
empresas que los financian. Por lo tan-
to lo que se  emitirá casi inexorable-
mente es el discurso dominante. 

Esto obliga a la necesidad urgente
de crear canales alternativos de dis-
cusión de los temas económicos. Es
cierto que la economía es la ciencia
más política que existe. Cuando se
define una política tributaria se de-
cide a que se le va a meter la mano
en el bolsillo. Y esto es una decisión
política. Desde el punto de vista de la
ciencia económica hubiera sido mu-
cho más eficiente el impuesto a la
renta financiera( que están en todos
los países del mundo excepto en la
Argentina( y no los múltiples engen-
dros que hemos visto en los últimos
tiempos).

R: El periodismo económico no de-
be ser solo un  análisis de la cotiza-
ción del dólar, o de los valores bur-
sátiles. Tiene que hacer esto pero su-
mar una tarea de reflexión que
llegue al gran público. 

M: De nada sirve un periodista que
no este comprometido con el futuro
del país. El periodismo es una herra-
mienta. Es como u n martillo con el
cual se puede hacer una obra de ar-
te o romperle la cabeza al vecino. El
periodista puede hacer la realidad tal
cual es. Volviendo al mencionado gas-
to público. Un periodista puede de-
cir:  la causa de la pobreza es el exce-
sivo gasto público. Y otro periodista
con la misma realidad dirá:  no la po-
breza se debe a la injusta distribu-
ción del ingreso. 

Si no hay conocimiento y sentido
critico vamos a ser presa del discur-
so dominante que como es masivo y
reiterativo termina por ganar la con-
ciencia de la gante. Durante  muchos
años nos estuvieron machacando
que la salida para la Argentina eran
las privatizaciones, la desregulación,
la apertura, la convertibilidad etc.
Muchos argentinos creyeron que esa
era la salvación para nuestro país.
Pero la realidad actual nos muestra
que hoy estamos donde estamos por
todo lo anterior. Creo que si no
aprendemos de esta experiencia ya
no aprenderemos más. 

G: ¿Cuando se larga el posgrado?

R: Vamos a empezar a brindar dos
o tres cursos en el próximo cuatri-
mestre que empieza en  Agosto, fe-
cha en la que esperamos que la Uni-
versidad haya aprobado la carrera.
Otra cosa que quiero agregar es que
la empezaremos por una carrera y
en el futuro planeamos convertirlo
en Maestría.    ■

La Gaceta
PARA PUBLICITAR EN

COMUNIQUESE AL 4374-4448 
INT. 6573 (12 A 18 HS.)
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SEMINARIO INTERNACIONAL

La ética del desarrollo, 
un tema fundamental

Eventos internacionales
◆
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OBJETIVOS. Este seminario está organizado 
por la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Buenos Aires y se enmarca
como una iniciativa interamericana de capital

social, ética y desarrollo, del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Se realizará 

en nuestra facultad los días  jueves 5 
y viernes 6 de Septiembre, de 2002.

APOYOS Y AUSPICIOS 
DEL SEMINARIO

El seminario Cuenta con el apoyo de:  

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO,
GOBIERNO DE NORUEGA
GOBIERNO DE FRANCIA 

y el auspicio de: 

- MINISTERIO DE EDUCACION DE LA ARGENTINA- 
- UNION DE UNIVERSIDADES 

DE AMERICA LATINA (UDUAL) -
- ASOCIACION LATINOAMERICANA DE

FACULTADES  Y ESCUELAS DE CONTADURIA
PUBLICA  (ALAFEC) -

- CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE LA
ARGENTINA (CIN) -

- CONSEJO DE DECANOS DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA ARGENTINA (CODECE)-

- ASOCIACION DE DOCENTES NACIONALES  DE
ADMINISTRACION GENERAL  (ADENAG) -

- ASOCIACION NACIONAL DE PROGRAMAS 
DE POS-GRADUADOS EN ADMINISTRACION 

DEL BRASIL (ANPAD) -
- COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS

ECONOMICAS- 
- CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS

ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES- 

- FEDERACION ARGENTINA DE GRADUADOS 
EN CIENCIAS ECONOMICAS - 

- ASOCIACION NACIONAL DE CURSOS DE GRADO
EN ADMINISTRACION (ANGRAD-BRASIL) -

La ciudadanía latinoamericana
está manifestando de modo ca-
da vez más intenso, una fuer-

te preocupación por los aspectos éti-
cos del desarrollo.  El tema no se li-
mita a la corrupción.  Es mucho más
amplio.  Los latinoamericanos exigen
con toda fuerza erradicar las prácti-
cas corruptas de toda índole pero al
mismo tiempo plantean interrogan-
tes sobre hacia que tipo de sociedad
se dirige el proceso de desarrollo en
curso, la necesidad de tener en cuen-
ta como centro del mismo desafíos
inaplazables como la superación de
la pobreza, la atención adecuada a
la niñez, la protección a la familia, la
apertura de oportunidades a la juven-
tud, la condición de género.  Asimis-
mo, exigen que  sean enfrentadas for-
malmente cuestiones éticas básicas
como la superación de la discrimina-
ción hacia las poblaciones indígenas,
los grupos afroamericanos, las perso-
nas con discapacidades y las perso-
nas de la tercera edad.

El reclamo asume formas muy
concretas.  La población pide hoy
que los actores principales de los es-
fuerzos asuman a fondo las respon-
sabilidades éticas que les competen.
Pide así ética en el liderazgo políti-
co, responsabilidad social en la em-
presa privada, compromiso de servi-

cio íntegro en los funcionarios públi-
cos, comportamientos éticos en los
lideres sindicales, las ONGs, las uni-
versidades y en todas las formas de
organización de la sociedad civil.

Por otra parte, en el ámbito de las
ciencias económicas hay una refle-
xión cada vez más activa en torno a
la necesidad de recuperar el análi-
sis de las interpelaciones entre ética
y economía, muy estrechas en los orí-
genes de la disciplina económica.
Así, el Premio Nobel de Economía,
Amartya Sen ha subrayado que "la
distancia entre ética y economía ha
empobrecido a la ciencia económica".

Al interés por los vínculos entre éti-
ca y desarrollo se suma asimismo, la
aparición de una área de análisis co-
nexa, el capital social.  De dinámico
crecimiento el capital social revalori-
za y pone en el centro de los esfuerzos
del desarrollo, aspectos ¨invisibles a
los ojos  ̈pero de gran peso concreto co-

mo la confianza interpersonal, la ca-
pacidad de asociatividad de una socie-
dad, los niveles de conciencia cívica,
y los valores predominantes.

Los temas de capital social, ética
y desarrollo pueden enriquecer el de-
bate latinoamericano sobre las vías
al desarrollo y contribuir de modo
muy efectivo al diseño de las políti-
cas públicas y a la acción de los prin-
cipales actores sociales.  Las univer-
sidades pueden jugar un gran rol al
respecto, si los hacen suyos, los plan-
tean con rigor y profundidad al con-
junto de la sociedad, los incorporan
en su actividad formativa y propul-
san la incorporación de dichos temas
a la agenda pública.

El presente Seminario Internacio-
nal, es un intento de reunir en torno
a estos temas renovadores a las fa-
cultades de economía y de adminis-
tración de toda la región y librar un
amplio debate sobre ellos y las res-

ponsabilidades de la Universidad en
su profundización y discusión.

Han sumado sus esfuerzos para rea-
lizarlo, la Iniciativa Interamericana
de Capital Social, Etica y Desarrollo,
creada por el Banco Interamericano
de Desarrollo con el apoyo del Gobier-
no de Noruega, el Gobierno de Fran-
cia y la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de Buenos Ai-
res.  La Iniciativa tiene por finalidad
impulsar en toda la región la investi-
gación, el análisis, y la enseñanza en
torno a los desafíos éticos del desarro-
llo y del capital social, y ha constitui-
do para ello una Red de Centros Aca-
démicos conformada por diversas uni-
versidades de América Latina, Europa
y Estados Unidos.  La Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA, de vi-
gorosa actividad académica y social,
tiene estas finalidades como parte cen-
tral de su misión y se ha integrado
también a la Red de Centros Académi-
cos.  Se han sumado el Gobierno de
Francia que ha considerado de alta uti-
lidad este Seminario, diversas entida-
des regionales como la Corporación
Andina de Fomento, la Unión de Uni-
versidades de América Latina, la Aso-
ciación Latinoamericana de Faculta-
des de Economía y Contaduría de
América Latina (ALAFEC), la Asocia-
ción Nacional de Postgrados en Admi-
nistración del Brasil (ANPAD) y des-
tacadas instituciones nacionales, co-
mo el Ministerio de Educación, el
Consejo Interuniversitario Nacional
y el Núcleo de Decanos de Faculta-

des de Ciencias Económicas.
Todas ellas consideran que esta es

una reflexión impostergable.  Como
lo está planteando la ciudadanía de
la región, se ha demorado demasiado
su inicio sistemático y activo y la Uni-
versidad Latinoamericana puede y
debe tener un rol de vanguardia en
su impulso y proyección. ■

El Seminario se desarrollará en Buenos Aires en la
sede de la Facultad de Ciencias Económicas, Av. 
Córdoba 2122, los días 5 y 6 de septiembre de 2002.
Tendrá modalidades activas y se espera congregue a
Facultades de Economía y de Administración de todo
el país y toda la región.  Asimismo, serán invitados 
a participar empresas, directivos gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil.

9:00/  Palabras Iniciales
■ Dr. Carlos Aníbal Degrossi, Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
■ Bernardo Kliksberg, Coordinador General de la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Etica y Desarrollo del
Banco Interamericano de Desarrollo
■ Arturo Díaz Alonso, Presidente de la Asociación
Latinoamericana de Facultades de Economía y Contaduría
de América Latina (ALAFEC).

9:45/ Conferencia de Apertura
■ Amartya Sen, Premio Nobel de Economía.
¿Qué Impacto Puede Tener la Etica? 
(Video Conferencia para el Seminario).

ÁREA TEMÁTICA I/ 
Etica y Desarrollo:  Marcos de referencia

10:45 - 11:30/ Panel
El Desarrollo Latinoamericano: 
tendencias, y perspectivas

■ Rebeca Grynspan, Directora de la CEPAL, México 
■ Carlos Lessa, Rector de la Universidad Federal de Río, Brasil 
■ Ignacy Sachs, Director Honorario de Estudios, Ecole des
Hautes Studes en Sciences Sociales.

ÁREA TEMÁTICA II/ 
Los Desafíos Eticos Cruciales

11:30 - 13:00 / Panel
Desafíos éticos en el desarrollo 
en la América Latina de hoy

■ Padre Luis Ugalde, Rector, Universidad Católica Andrés
Bello, Venezuela 
■ Salomón Lerner, Rector de la Universidad Católica del Perú 
■ Bernardo Kliksberg, Coordinador General de la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Etica y Desarrollo
■ Saul Sosnowski, Director del Centro de Estudios
Iberoamericanos, Maryland University

14:00 - 15:30 / Panel.  
Responsabilidad Social de la empresa.

■ Dr. Paolo Rocca, Presidente de Techint, Argentina 
■ Presidente del Grupo de Fundaciones y Empresas del Brasil    
■ Maria Teresa Szauer, Directora de Desarrollo Sostenible 
de la CAF
■ Presidente de la Asociación de Empresarios de Noruega 
■ Dr. Elio Alvarenga, Rector de la Universidad Católica 
de Honduras
■ Dr. Jorge Sapoznikow, Jefe de la División de Estado 
y Sociedad Civil. del Departamento Regional 
de Operaciones 2 del BID

15:45 - 16:45 / Conferencia Plenaria
■ Michael Crozier, Investigador Emérito.  Centro de
Sociología de las Organizaciones de Francia.  
El Papel de la Etica en las Ciencias Organizacionales.

17:00 - 18:30 / Panel 
Etica y Administración

■ Jorge Etkin, Director de la Carrera de Administración, UBA
■ Bianor Cavalcanti, Director EBAP, Brasil
■ Tania Fisher, Directora del Posgrado de la  Universidad
Federal de Bahía 
■ Arturo Díaz Alonso, Presidente de ALAFEC, Decano de la
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, México
■ Orlando Reos, Jefe de la División 
de Estado y Sociedad Civil, del Departamento Regional de
Operaciones 1 del BID.

9:00 / Acto Inaugural

■ Sr. Presidente de la Argentina, Dr. Eduardo Duhalde
■ Sr. Presidente del BID, Dr. Enrique Iglesias
■ Sr. Rector de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry

9:45 / Conferencia Plenaria
■ Edgard Morin, Director Emérito del Centro Nacional de
Investigación Científica de Francia. Etica y Globalización

ÁREA TEMÁTICA III /  
¿Cómo Enseñar Etica y Capital Social 

en la Universidad?

11:00 - 12:30  / Panel  
Enseñando ética, capital social y desarrollo: 
dilemas, estrategias, y experiencias

■ Padre Fernando Montes, Rector de la Universidad 
Padre Hurtado de Chile 
■ David Crocker, Universidad de Maryland, EEUU 
■ Francois Vallaeys, Universidad Católica del Perú    
■ Marcelo Siles, Co-Director Iniciativa del Capital 
Social de la Universidad del Estado de Michigan 
(Michigan State University)
■ Jorge Arturo Cháves, Universidad Heredia de Costa Rica   
■ Desmond McNeill, Director, Centre for Development 
and the Environment (SUM), University of Oslo, Norway.

14:00 - 17:00 / Trabajo por talleres 
Ideas, métodos y propuestas para la agenda ética 

■ Francisco Suárez.  Instituto de Investigaciones
Administrativas, UBA.
■ Leonardo Schvarstein: coordinación de  tareas e
informes de grupos. 

Realización de talleres simultáneos con todas las
Universidades participantes sobre: ideas y propuestas para
enseñar ética, capital social y desarrollo en las Universidades,
el papel de la universidad en la proyección de la agenda ética
y  la promoción del debate en el plano nacional.

Informe de los talleres de trabajo

17:15 - 18:30 / 

ÁREA IV.  Integración y Conclusiones

Conclusiones generales del Seminario 

■ Bernardo Kliksberg, Coordinador General de la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Etica y Desarrollo.

Los desafíos éticos del desarrollo  

El Seminario es organizado conjuntamente por el
BID, a través de su Iniciativa  Interamericana de
Capital social, Etica y Desarrollo del BID y por la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, con el apoyo del Gobierno de
Francia, del Gobierno de Noruega, de la Corporación
Andina de Fomento y otras instituciones regionales
y nacionales. 

Para  inscripciones e información, dirigirse a los
coordinadores del Seminario: 
■ Facultad de Ciencias Económicas, UBA
Señor Coordinador. Email: etica@econ.uba.ar
Facultad de Ciencias Económicas Web Page:
www.econ.uba.ar
■ Banco Interamericano de Desarrollo
Iniciativa Interamericana de Capital Social, Etica y
Desarrollo: www.iadb.org/etica email:
etica@iadb.org
■ Liliana Basile
Email: Lilianab@iadb.org, (202) 623-1492
■ Yael Marciano
Email: Yaelm@iadb.org, (202) 623-2552
■ Mercedes Argañaras
Email: amerce@econ.uba.ar, (05411)4370-6104

Se entregará a los inscriptos un Certificado 
de participación en el Seminario, además de los
documentos, ponencias y trabajos que han sido
seleccionados para el evento. 

P R O G R A M A  D E  T R A B A J O

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE ORGANIZACION

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

Palabras de cierre

■ Dr. Carlos Ferdinand, Secretario del Banco 
Interamericano de Desarrollo.
■ Sra. Graciela Gianattasio.  Ministra de Educación 
de la Argentina.
■ Prof. Carlos Degrossi, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas, UBA.
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