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ECONOMIA Las pymes
◆

E l Profesor Gui. El modelo que
surge a principios de la déca-
da del ’90, identificado como

“Economía de Comunión”, fue inicia-
do en Europa, como una especial expe-
riencia de economía solidaria que se
ha desarrollado en el espacio del Mo-
vimiento de los Focolares, cuya inspi-
radora principal es Chiara Lubich. Es-
te modelo ha tenido amplias repercu-
siones no solo en su difusión y
penetración constantes, sino al mismo
tiempo ha logrado instalarse en los ám-
bitos universitarios, de Italia, entre
otros países, produciendo saberes y co-
nocimientos, acerca de los cuales Be-
nedetto Gui es uno de los especialistas.
En efecto, el Profesor Gui es Profesor
Ordinario de Economía Política de la
Universidad de Padua, investigador so-
bre políticas laborales, empresas coo-
perativas , ONG,pequeñas y medianas
empresas, y sobre los efectos económi-
cos de las relaciones interpersonales.

➤ CONTINUA EN PAGINA 6 ➤ PAGINA 2

◆

Las PyMES, 
la Universidad y un
proyecto de país

El proyecto del museo de la deuda externa
solicita voluntarios:
Para el Centro de Documentación 
1) para lectura de documentos vinculados
a la deuda. 
Presentarse, cualquier sábado a partir del
primer sábado de marzo en la biblioteca
de la facultad, Sector Referencias (Córdoba
2122, Primer Piso) a las 11 horas y pregun-
tar por Daniel Pedicini o enviar un mail a cd-
museo@econ.uba.ar
Para el salón de exposiciones 
2) programadores de PC de Visual Basic o
C++, open wisis, www xis, www wisis.
3) periodistas o estudiantes de periodismo
4) Fotografos 
5) Dibujantes 
6) Cineastas
Enviar mail a museo@econ.uba.ar o  llamar
al 4374-4448 int. 6573

MUSEO DE LA DEUDA EXTERNA

GRUPO FENIX

La globalización
◆

Se resume la conferencia que pro-
nunció el 3 de junio pasado el econo-
mista jefe del Fondo Monetario In-
ternacional, Prof. Kenneth Rogoff y
los comentarios  sobre lo escuchado
por partes de integrantes del grupo
Fénix . ➤ PAGINA 3

Nuevas 
fronteras de

reflexión

Economía y gestión:

APROVECHANDO EL RECESO INVERNAL: Los alumnos consultan los listados de los cursos del segundo cuatrimestre y se anotan en el gabinete de computación.
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U
n nuevo gobierno. Las políticas
económicas aplicadas en la última
década fueron diseñadas con el
preciso objetivo de crear condicio-

nes desiguales para el funcionamiento de las
pequeñas y medianas empresas y originar
una reconversión productiva que favorecie-
ra la concentración económica.

Las altas tasas de interés, la desprotección
a raíz de la apertura indiscriminada, las difi-
cultades para exportar por el nivel del tipo de
cambio y por la reducción del mercado inter-
no, provocaron perdida de rentabilidad  e in-
cremento del endeudamiento , formula eficaz
para destruir más del 60% de las pequeñas y
medianas empresas existentes al iniciarse los
años 90, con su consecuencia social de desem-

pleo y marginación social para gran parte-
de la población económicamente activa.

Hasta 1994, cuando se llevó a cabo el último
censo económico, las Pequeñas y Medianas
Empresas habían sido dañadas por la política
económica, pero aún constituían un motor del
desarrollo y de la creación de fuentes de tra-
bajo. Existían 894.169 empresas PyMES fren-
te a 2.264 empresas grandes y ocupaban a
2.792.610 personas mientras las empresas gran-
des ocupaban a 671.642.

Según los informes de las entidades empre-
sarias, que serán confirmados cuando se efec-
túe el año próximo el censo económico, el
modelo de convertibilidad destruyó  más de
500.000  empresas PyMES,y  solo allí se perdie-
ron 1.500.000 de puestos de trabajo.

Publicación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires ● Córdoba 2122 ● CP 1120 AAQ ● Tel.: 4374-4448 ● Web site: www.econ.uba.ar ● Año 4 Nº34

ESCRIBE/ Bernardo Rudoy
brudoy@movi.com.ar



2

NOVEDADES
de la Facultad

◆

■ Convenio de cooperación entre
nuestra Facultad y la Fundación Bolsa

de Comercio de Buenos Aires

El 24 de junio de pasado se firmó  un con-
venio de cooperación entre  nuestra  Fa-
cultad y la Fundación Bolsa de Comercio
de Buenos Aires  cuyo objetivo es:

1) impulsar y desarrollar las activida-
des de LA FUNDACION en el ámbito de
las ciencias económicas.

2) elaborar y poner en práctica acti-
vidades de extensión tales como even-
tos, seminarios, coloquios, reuniones y
otras actividades. 

3) desarrollar programas destinados a
la comunidad universitaria en los que
se promueva la organización de traba-
jos sobre la realidad nacional e inter-
nacional.

En la semana del 11 al 15 de Agosto
de 2003 se llevará a cabo en la Sede
de Posgrado de la calle Tucumán
3035 1° y 2° pisos la “Primer Feria
del Libro de Posgrado”. De la misma
van a participar importantes
editoriales y librerías especializadas
en Bibliografía relacionada con
Ciencias Económicas, y en particular
con las carreras y maestrías que se
dictan en la Secretaría de Posgrado.
La convocatoria tiene por objeto
lograr una mayor fluidez entre los
alumnos de posgrado, docentes de
grado y de posgrado,  y las editoras a
fin de que puedan conocer la oferta
bibliográfica, y se actualicen sobre
las últimas publicaciones.
Se ha pactado con las editoriales
importantes descuentos para los
asistentes al evento.  Asimismo se
brindarán clases abiertas y
seminarios dictados por importantes
autores.  Se sortearán libros y habrá
otros beneficios entre los asistentes a
la Feria.
La muestra permanecerá abierta en
el horario de 17 a 21 hs.
El Acto de Apertura se realizará el
lunes 11 de agosto a las 19 hs., con al
presencia del  Decano, docentes y
otras autoridades de la Universidad
de Buenos Aires. 
Se invita a los estudiantes de
Posgrado, Docentes y Egresados de
las distintas carreras de grado y de
posgrado de la Facultad,  demás
profesionales egresados de la casa o
de otras Facultades y público en
general  a fin de que  puedan
aprovechar las oportunidades y
ventajas del evento.

FERIA DEL LIBRO 
DE POSGRADO

ECONOMIA Las pymes
◆
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E
l nuevo gobierno que asu-
mió el 25 de mayo pasado pa-
rece tener intenciones de
cambiar drásticamente las

orientaciones que en materia econó-
mico y social estuvieron vigentes  en-
tre marzo de l991 y diciembre de 2001,
y que produjeron  una de las crisis
más graves  que registra  la historia
de nuestro país, reflejada en indicado-
res que advierten de una inequitativa
concentración de la riqueza donde el
10% de la población posee el 37% de
la   riqueza nacional mientras un 60%
se halla debajo de la línea de pobreza.

Las nuevas autoridades no parecen
contar con un plan de gobierno  con
prioridades claramente establecidas di-
rigidas a reconstruir el tejido social y
productivo, prioridades que permitan
predecir  la orientación de la política
económica y que impulsen al sector pri-
vado a jugar su rol en lo relativo al di-
namismo y a la decisión de invertir.

◆  La Universidad y el CEPyME-
CE. De la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, surgió  el  Plan Fénix
que quebró el llamado “discurso
único”, y propuso estrategias
alternativas para direccionar la
política económica hacia los cambios
estructurales necesarios, basados en
políticas crediticias, monetarias,
fiscales, de comercio exterior y
presupuestarias de carácter activo,
Hoy resulta imprescindible que la
totalidad de las ramas universitarias,
salgan de la cúpula de cristal y
elaboren propuestas que permitan
reconstruir al país en lo político,
jurídico, económico y social, y lo
ofrezcan a las nuevas autoridades.
Eso estamos haciendo en el Centro de
Estudios de la Pequeña y Mediana Em-
presa de La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UBA. Hemos efectua-
do a lo largo de dos años, seminarios
y talleres con Cámaras empresarias,
con los entes y organismos oficiales,
con  los agregados comerciales de las
embajadas instaladas en nuestro país,
con  el  sector bancario, con la Fun-
dación Exportar , con Garantizar SA,
y hemos participado en ferias y expo-
siciones con stands propios.

La experiencia recogida nos permi-
te hoy trabajar en la propuesta de un
nuevo patrón de expansión producti-
va basado en las pequeñas y medianas
empresas, a través de la reactivación
del mercado interno  y con  activa par-
ticipación estatal en materia de obras
públicas y vivienda.

Proponemos también impulsar la
actividad privada mediante un fuer-
te proceso de substitución de impor-
taciones, de incremento de exporta-
ciones manufactureras y de la agro-
industria, que en una primera etapa
utilice la capacidad ociosa y reincor-
pore  al circuito productivo a la ma-
no de obra especializada.

Hacerlo sin ayuda externa y con un
sistema financiero en crisis, como es
nuestro caso, es un tremendo desafío.

¿Cuál es el rol de la Universidad y de

AÑO DEL NOVENTA ANIVERSARIO DE LA F.C.E.

1913 - 2003

ARTICULOS 
VINCULADOS
La facultad y el 

desempleo, L. Barrera, 
Gacetas 30 

y 31 

➤ VIENE DE TAPA

los Centros de Estudios especializados
como el nuestro, en este proceso? 

Facilitar a las pequeñas y media-
nas empresas el acceso al mercado
internacional, que implica asesorar-
las para que su producción alcance
determinadas normas de calidad y
eficiencia.

Ayudarlas a implementar sistemas
que eleven la capacidad técnica, ad-
ministrativa y de gestión.

Posibilitarles  el acceso a la asis-
tencia financiera y recomendar la
constitución a través de la banca pú-
blica y de la privada que quiera su-
marse, de líneas de crédito a tasas in-
terés diferenciales para capital de tra-
bajo y para reequipamiento.

Proponer un sistema de financia-
miento y garantías , sobre la base
de un afinado instrumental construi-
do especialmente teniendo en cuen-
ta las características de las PyMES.

Para concretar estas propuestas,
nuestro Centro ha puesto en marcha
el  Programa de Capacitación y Asis-
tencia Técnica a las Pymes y el Pro-
grama PyMEX.

Son dos programas de asistencia in-
tegral, de apoyo a las empresas en cri-
sis, de asesoramiento a las Pymes que
exportan o que deseen incursionar en
los negocios internacionales, donde se
detallan las condiciones y caracterís-
ticas diferenciales respecto a cada país.

Se efectúa el Diagnostico de la em-
presa, la capacitación para la prime-
ra exportación, se entrena en la llama-
da “inteligencia comercial”, en la for-
ma de operar en una ronda de
negocios, en la participación en ferias
y exposiciones, en como se organiza
un viaje de negocios, y en las caracte-
rísticas de las disposiciones  labora-
les respecto a una empresa Pyme.

Esta etapa podríamos calificarla

Las PyMES, la
Universidad y un
proyecto de país

rol de la pequeña y mediana empre-
sa debe estar diseñado con perspec-
tiva de largo plazo y en función del
impacto en la dinámica social que la
característica emprendedora y crea-
tiva del empresario PyME genera.

La real trascendencia que para el
progreso económico y social del país
tiene el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa, tanto en sus ra-
mas industriales, y agropecuarias-
,como las comerciales y de servicios,
se ve potenciado por las posibilida-
des  que un tipo de cambio adecuado
ofrece para las actividades exporta-
doras y de sustitución de importacio-
nes, aunque ello debe ser complemen-
tado por mejoras en la competitivi-
dad, eficiencia a nivel internacional
y adecuada asistencia crediticia.

El CEPyMECE intenta unificar el
diálogo político sobre el tema, con el
académico y técnico, y efectuarlo con
los propios protagonistas con el obje-
tivo de que nuestro país  tenga una
política de estado que concluya en la
creación de  la   Comisión   Nacional
antes especificada

Los años de vigencia del modelo de
convertibilidad demostraron que el
crecimiento del producto bruto inter-
no sin una perspectiva social, sin
creación de empleo, sin una justa dis-
tribución de la riqueza, sin inclusión
de los sectores de la población mar-
ginados y sin decidido apoyo a la pro-
ducción nacional, no es un sistema
válido y aceptable por la gran ma-
yoría de nuestros conciudadanos.

La recuperación  en un plazo de cin-
co años de los puestos de trabajo per-

didos durante el modelo de conver-
tibilidad requiere un crecimiento

del PBI a una tasa acumulativa
del 7% anual, y una política ac-
tiva del estado que otorgue prio-
ridad a las actividades produc-
tivas sobre las especulativas,

que trabaje con un presupuesto
equilibrado y que utilice una va-
riado menú de herramientas eco-
nómicas que evite los desfasajes

entre el incremento de la demanda y
el de la producción.

En este esquema el tratamiento e
impulso a la pequeña y mediana em-
presa es un factor  decisívo en la obten-
ción de las metas fijadas.

La Comisión Nacional de la Peque-
ña y Mediana Empresa, será un enti-
dad ágil y flexible que proponga instru-
mentos y procedimientos que reempla-
cen  las rígidas e ineficientes
estructuras burocráticas , que contem-
ple el diverso  universo Pyme, que cree
las áreas especializadas,que recoja la
experiencia de empresarios y trabaja-
dores  y  formule propuestas y reco-
mendaciones al Gobierno Nacional.

Es el momento preciso para hacer-
lo, ya que coincide con una  toma  de
conciencia   a nivel mundial de que el
modelo político,económico y social ini-
ciado después de la  segunda guerra
mundial con el sistema de las Nacio-
nes Unidas y que culminó  al  finalizar
el siglo con la llamada “Globalización”,
ha llegado a su fin y está intentando
ser reemplazado al comenzar el tercer
milenio por el “Estado Imperial”. ■ 

NUEVOS AIRES. El trabajo parte de la hipótesis 
de que el nuevo gobierno busca cambiar 

drásticamente las orientaciones que en materia
económica y social estuvieron vigentes entre
marzo de 1991 y diciembre de 2001. A partir 
de este punto analiza el rol de nuestra facultad 

y sus centros especializados en relación al 
desarrollo de las Pymes.

de “investigación aplicada a problemas
concretos”y debe complementarse con
un programa de investigación y desa-
rrollo cuyos contenidos y metodologías
estamos elaborando, donde se propon-
drá la creación de una Comisión Na-
cional para la Pequeña y Mediana Em-
presa integrada por el Gobierno, Uni-
versidad y el sector privado  que
abarque a nivel nacional la proble-
mática de la reconversión de empresas
no competitivas, el reentrenamiento
de la mano de obra, las técnicas de eva-
luación de proyectos asociativos y de
encadenamientos productivos , la  uni-
ficación  de las  políticas  PyMES en
el Mercosur,y que culmine con la pues-
ta en marcha de un Centro de Conoci-
mientos, que reúna la información
de las experiencias nacionales e inter-
nacionales pasadas , esté informado y
difunda las novedades, innovaciones
y nuevas tecnologías en todas las áreas.

◆  Un proyecto de país. El gobier-
no debe proponer a la ciudadanía un
proyecto de país, y en ese proyecto el

ESCRIBE/ Bernardo Rudoy
Consejero por el claustro de graduados

brudoy@movi.com.ar
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GRUPO FENIX La globalización
◆

¿Existen límites a la globalización financiera?

E
l Dr. Rogoff, previamente
profesor en el Departamen-
to de Economía de la Uni-
versidad de Harvard y de

Negocios Internacionales en la Uni-
versidad de Princeton, se incorporó
al FMI en agosto de 2001, donde desa-
rrolla sus actividades en el Depar-
tamento de Investigaciones. Tiene
previsto en la actualidad, cesar en
esas funciones y regresar a su activi-
dad docente en la Universidad de
Harvard.

La exposición del Dr. Rogoff se
centró en el análisis de los efectos de
la integración financiera sobre el
crecimiento, en los países en desa-
rrollo. Expresó al respecto que a
priori serían de esperar impactos po-
sitivos, principalmente por el apor-
te de ahorro externo a sus econo-
mías, el desarrollo de mercados fi-
nancieros locales, la transferencia
de tecnología y el efecto disciplina-
dor sobre la política macroeconómi-
ca local, debido a la competencia por
atraer capitales externos. Cabe des-
tacar que se considera en un mismo
plano tanto la inversión directa co-
mo los movimientos de capitales
de financiamiento.

El expositor presentó seguidamen-
te los resultados de investigaciones
empíricas, a fin de establecer la per-
tinencia de esta hipótesis. Para ello,
comparó para distintos países los de-
sempeños económicos, en términos
de crecimiento, con su nivel de pro-
fundización financiera (medida a tra-
vés de la relación entre PIB y la su-
ma de activos y pasivos externos).
Los resultados obtenidos indican que
no existe una relación clara entre
ambas variables; en otros términos,

la mayor integración financiera no
implica necesariamente que las eco-
nomías crecerán más rápidamente.
En palabras del Dr. Rogoff, “la inte-
gración financiera no es condición
necesaria ni suficiente para una ele-
vada tasa de crecimiento”. En lo re-
ferido particularmente a América la-
tina, sostuvo que ésta estuvo cerra-
da al comercio y abierta a la
globalización financiera, y que eso
no ha sido beneficioso para la región.
Sin embargo, señaló enfáticamente
su desacuerdo con la imposición de
controles a los movimientos de capi-
tal. Sugirió en consecuencia que
otros factores (básicamente, la cali-
dad del gobierno y las instituciones)
son esenciales para asegurar una
senda de crecimiento sostenido. Y
ante una pregunta acerca de cuáles
serían las razones que explicarían la
evidencia contraria a la hipótesis
planteada, el Dr. Rogoff señaló que
no las conocía, y que investigaría so-
bre el tema.
◆  Comentarios.Actuaron como co-
mentaristas por el Plan Fénix los eco-
nomistas Aldo Ferrer y Arturo
O’Connell.

Aldo Ferrer sostuvo que hay evi-
dencias muy concretas en América

latina de que la apertura indiscrimi-
nada a la globalización financiera
planteó serios y complejos proble-
mas. Frente al supuesto de que ésta
era buena para el desarrollo, Ferrer
afirmó que el desarrollo es un proce-
so de construcción en el seno de ca-
da país para dar respuesta a desafíos
y oportunidades, de modo tal que,
dentro de las reglas de juego fijadas
por los países centrales “cada país tie-
ne la globalización que se merece”.
La Argentina ha dado malas respues-

tas no sólo en la esfera financiera
sino en el conjunto de los aspectos de
la política económica, que es indele-
gable y no puede transferirse a la
esfera internacional. Existen, sin em-
bargo, responsabilidades comparti-
das con los organismos multilatera-
les que no pueden soslayarse. Y des-
tacó por último que existe un cambo
de opinión en nivel mundial, acerca
de esta temática.

Por su parte, Arturo O’Connell
manifestó su acuerdo con las prin-
cipales conclusiones a las arribó el
Dr. Rogoff. Destacó además su coin-
cidencia con el criterio de que no es
conveniente distinguir entre inver-
sión real directa e inversión finan-
ciera, por cuanto se trata en muchos
casos de decisiones que se encuen-
tran vinculadas estrechamente en-
tre sí; ello es atestiguado por el he-
cho que gran parte de la deuda pri-
vada externa de la Argentina
corresponde a empresas extranjeras
(entre ellas las prestadoras de servi-
cios públicos). Señaló por otra par-
te la fragilidad del sistema bancario
en condiciones de liberalización, re-
lativizando así los efectos discipli-
nadores que ésta acarrearía; ejem-
plificó para ello con el caso argen-

tino, donde un sistema bancario que
parecía entre los más sólidos del
mundo colapsó. Indicó en conse-
cuencia que no sólo debe enfatizar-
se el disciplinamiento del sector pú-
blico, sino que ello se requiere tam-
bién  para el sector financiero; y la
liberalización no parece haber sido
eficaz a tal fin. Expresó por último
su esperanza de que el contenido y
las conclusiones alcanzadas por el
estudio realizado por el Dr. Rogoff
tengan amplia difusión, y contribu-
yan a que el FMI reformule sus po-
líticas y recomendaciones en pro de
una liberalización financiera irres-
tricta.

Las preguntas del público asisten-
te, integrado principalmente por do-
centes, estudiantes e investigadores
de la Facultad, fueron agradecidas y
respondidas con generosidad por el
disertante.

La actividad concluyó con las pa-
labras de agradecimiento de Abra-
ham  Gak al visitante, y su señala-
miento de que las políticas llevadas
a cabo por la Argentina  durante los
últimos años no sólo fueron recomen-
dadas, sino aplaudidas calurosamen-
te por el FMI, con las consecuencias
por todos conocidas. ■
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H an transcurrido sesenta
días desde la asunción del
nuevo gobierno. Ciertas

decisiones que se han tomado, po-
siciones que se han manifestado y
sucesos que han ocurrido van
marcando un derrotero.

En el pasado, uno de los aspec-
tos más criticados por la socie-
dad, ha sido la justicia. Principal-
mente la actitud del gobierno en
la elección de los nuevos inte-
grantes de la Corte Suprema y en
el caso de la AMIA permiten  vi-
sualizar el interés del nuevo go-
bierno  en el tema y por consi-
guiente  podemos suponer que se
cumplirá el anhelado y posterga-
do deseo de lograr el buscado me-
joramiento de la administración
de justicia.

Pasando al área de las relacio-
nes internacionales la visita  for-

mulada al Presidente de la Nación a
Europa, originada en una invitación
formulada por el  Premier Británi-
co, para participar en una cumbre
de países progresistas, marca una
incipiente inserción argentina en es-
te mundo globalizado.

Queremos señalar la posición del
Presidente ante los empresarios eu-
ropeos representantes de las empre-
sas de servicios  públicos que co-
menzaron a operar en nuestro país
al resultar elegidos en las distintas
privatizaciones de la época mene-

mista. Ella marca un claro y firme
pensamiento presidencial  respecto
del rol que le cupo a esas empresas
en las mencionadas privatizaciones
y contribuyó para aclarar a sus in-
terlocutores  que la sociedad argen-
tina percibe claramente los  aspec-
tos positivos de las privatizaciones ,

pero también con la misma claridad
percibe  los negativos.

Por último nos referiremos a un
acontecimiento que sucede casi al
mismo tiempo que escribimos este
editorial: la visita al Presidente
Bush.

Kirchner comentó que el Presi-
dente norteamericano dio un fran-
co, decidido e incondicional apoyo
al proceso de recuperación de Ar-
gentina, que va mucho más allá de
un respaldo a las negociaciones con
el FMI. Remarcó además que el Pre-
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de Ciencias Económicas
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EDITORIAL Opina el Decano
◆

Sesenta días 
del nuevo gobierno

sidente Norteamericano  había
seguido con interés las medidas
tomadas por el nuevo gobierno
argentino y que  era muy optimis-
ta respecto a la relación con la Ar-
gentina  y a sus posibilidades de
recuperación.

Todo lo que estamos señalando,
que son importantes cambios de
nuestro país tanto hacia dentro co-
mo hacia fuera, confirman nues-
tra cauta esperanza respecto del
futuro de nuestra patria, en tanto
y cuanto nuestro Presidente se
mantenga en la línea descripta.

Si así  ocurriera , esta Facul-
tad y con casi  seguramente todo
el pueblo argentino continuará
brindándole su apoyo, que es lo
mismo que apoyar aquellas accio-
nes que conduzcan a la construc-
ción de una nación seria, solida-
ria, justa y equitativa. ■

RESUMEN/ Alberto Müller 
Coordinador Académico del Plan Fénix

gak@econ.uba.ar

LA GLOBALIZACION. En el marco de las actividades del Plan Fénix, el 3 de 
junio pasado se realizó un encuentro académico con el economista jefe
del Fondo Monetario Internacional, Prof. Kenneth Rogoff, en el que 

éste pronunció una disertación sobre el interrogante “¿Existen 
límites a la globalización financiera?”. Moderó el encuentro el 

Director del Plan Fénix, Abraham L. Gak.

“En América 
Latina... la apertura 

indiscriminada 
a la globalización 
financiera planteó 
serios y complejos 

problemas ”
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L
a encuesta fue realizada en
Capital Federal y Gran Bue-
nos Aires a 565 personas, to-
das ellas mayores de 18 años.

Los encuestadores fueron 99 alum-
nos de la Cátedra que luego se orga-
nizaron en grupos para analizar los re-
sultados. Este es uno de los trabajos
grupales. El grupo (número 8, turno
mañana) estaba integrado  por Veró-
nica Fernández, Griselda Mariani,
Francisco Langieri y  Martín Duarte.

El propósito de la misma es analizar
la seguridad teleinformática bancaria.

De las 198 personas que dieron a
conocer su edad, el 70,20% tiene en-
tre 18 y 42 años, mientras que  29,80%,
tiene más de 43 años.

A continuación se muestran los re-
sultados y gráficos obtenidos.

En el gráfico que veremos a conti-
nuación se enumeran las entidades
bancarias que eligieron para operar.

Las más elegidas, como el mismo
muestra,son el Banco Galicia (10,08%),
el Banco Francés (9,02%),el Banco Bos-
ton (7,61%) y el Banco Río (7,43%)

Cabe destacar que un alto porcen-
taje de los encuestados (el 33,98%) no
contestó.

El siguiente gráfico, en cambio,
muestra la elección de la gente como
primera, segunda y tercera opción.

Con respecto a la primera pregun-
ta, la gente ha respondido en su mayo-
ría que consulta sus saldos por inter-
net, pero también un alto porcentaje
de gente encuestada confirmó consul-
tar sus saldos por teléfono.

Casi el 8% afirma que no utiliza es-
tos medios para realizar las consultas,
por lo que deducimos que lo hacen a
través de los resúmenes de cuenta o por
medio de cajeros automáticos.

Podemos observar que los encues-
tados cuya edad no excede los 30 años,
tiende a elegir consultar sus saldos
por internet. Esto se debe a que éste
medio tiene más aceptación entre la
gente joven.

En cambio, a una edad más avan-
zada, se inclinan por el uso del telé-
fono. Algunas veces, por poco cono-

cimiento de la informática y otras,
por tenerle más confianza a métodos
más ortodoxos.

Del 45% que utiliza el teléfono para
consultar su saldo, el 26,53% lo hace
mediante una operadora, y 56,15% a
través del teclado telefónico, mientras
que el 17,32%, no utilizan éstas formas.

En cambio, el 18% de los encuesta-
dos lo hacen a través de un cajero au-
tomático, de los resúmenes de cuentas
o personalmente en el banco.

Un 72 % manifestó su preocupa-
ción con respecto a su privacidad
en sus comunicaciones. Este es un te-
ma de alta importancia porque son
datos que forman parte de la intimi-
dad de las personas.

A medida que aumenta paulatina-
mente la edad, aumenta ésta preocu-
pación.

El 65% piensa que puede estar en
riesgo la privacidad de sus datos por-
que éstos medios son altamente vulne-
rables y se tiende a desconfiar mucho
de la seguridad de los mismos.

El tema del robo de datos preocu-
pa mucho a la gente, el 80% cree que
el banco puede ser víctima de robo de
datos, aunque en su mayoría no co-
nocen hechos concretos de escuchas
o robos de datos.

La mitad de los encuestados que
desconocen hechos concretos creen
que éstos ocurren y el banco prefiere
ocultarlos. Mientras que el 30 % pien-
sa que son muy poco frecuentes.

El 73 % tiene la seguridad que ter-
ceros no autorizados no tienen ac-
ceso a sus datos, y que el banco los
protege contra los mismos, aunque
no tienen noción acerca del grado de
eficiencia de las medidas de seguri-
dad que toma el banco.

Mientras que el 27% no cree no
que estén protegidos los datos conta-
bles y/o personales 

Casi la totalidad de los encuesta-
dos (el 94%) entienden que son las au-
toridades monetarias las que debe-
ría exigir a los bancos la  protección,
tanto de la confidencialidad como de
la privacidad de las operaciones que
ellos realizan.

Como la privacidad de las comuni-
cación teleinformática o telefónica
es un tema que preocupa en demasía
a la gente, ésta tendría en cuenta, a la
hora de elegir un banco,aquel que ofre-
ce mayor tecnología de protección pa-
ra sus operaciones sin costo adicional.

Todos los bancos consultados por
la Cátedra manifestaron que utilizan
la tecnología SSL para la seguridad
de las comunicaciones teleinformá-
ticas con sus clientes por Internet.
Sin embargo ninguna de estas enti-
dades bancarias suministró informa-
ción sobre cómo protegen la privaci-
dad de las comunicaciones y transac-
ciones telefónicas, ya sea por
operadora ó por teclado.

En lo que sigue analizamos el pro-
tocolo SSL.

◆  Implementación del protoco-
lo SSL que utilizan los bancos.
Por la parte del cliente, SSL viene im-
plementado por defecto en los navega-
dores Internet Explorer y Nestcape
Navigator, lo que permite a cualquier
usuario con uno de estos navegadores
poder realizar compras por Internet
de forma segura sin tener que conocer
el sistema a fondo ni preocuparse de
instalar programas adicionales (por
lo menos autenticando al servidor web
y con confidencialidad e integridad
asegurada en la transacción).

La implementación en la parte ser-
vidora (la entidad bancaria) es un
poco más compleja. En primer lugar,
es obligatoria la obtención de un Cer-
tificado Digital, solicitándolo a una Au-
toridad Certificadora de prestigio re-
conocido ( si es posible Verisign, ya
que la misma está considerada como
de toda confianza por los navegadores
cliente, por lo que viene activada por
defecto en los navegadores cliente).

te no se produce una identificación en
sentido contrario. Es decir, no es obli-
gada en la mayoría de los casos la pre-
sencia del certificado del usuario que
se está conectando al servidor.

Por ejemplo, uno de los usos comu-
nes de SSL es la protección de núme-
ros de tarjetas de crédito o débito en
compras por Internet. Pero como no se
exige el uso del Certificado de Cliente,
cualquier persona que obtenga el nú-
mero de nuestra tarjeta y unos pocos
datos personales nuestros puede reali-
zar compras en nuestro nombre. Esto
conlleva el tener que prestar mucha
atención a los resguardos de nuestras
operaciones en cajeros automáticos, a
desconfiar cuando un empleado de una
tienda o cafetería desaparece con nues-
tra tarjeta para cobrar el importe de
nuestra compra, etc.

2. Confidencialidad: SSL propor-
ciona una buena seguridad de que los
datos no van a ser capturados por ex-
traños de forma útil en el proceso de
transferencia de los mismos, pero no
proporciona ninguna seguridad des-
pués de finalizar la conexión.

INFORMATICA Seguridad
◆

SEGURIDAD EN LAS REDES. Se detallan los resultados de una encuesta 
realizada en Capital Federal y Gran Buenos Aires a 565 personas, por
99 alumnos de la Cátedra de Tecnología de Computadoras de la UBA 

con el objetivo de analizar la seguridad teleinformática bancaria. 

ESCRIBE/ Ariel Garbarz
Prof. Asociado a cargo de la  Cátedra

de Tecnología de Computadoras 
de la UBA.

arielgarbarz@hotmail.com

Análisis de encuesta sobre
seguridad teleinformática

Existen en la actualidad diferentes
versiones del conjunto de protocolos
SSL que se pueden implementar en
los distintos servidores y que corren
bajo los sistemas operativos más co-
munes (IIS en Windows NT-2000-XP,
Apache en Unix, etc.).

◆  Ventajas e inconvenientes
de SSL. La tecnología basada en los
protocolos Secure Socket Layer pro-
porcionó grandes avances en la im-
plantación de sistemas de comunica-
ción seguros. SSL permite la Confiden-
cialidad y la Autentificación en las
transacciones por Internet, siendo usa-
do principalmente en aquellas tran-
sacciones en la que se intercambian
datos sensibles, como números de tar-
jetas de crédito o contraseñas de acce-
so a sistemas privados. SSL es una de
las formas base para la implementa-
ción de soluciones PKI (Infraestructu-
ras de Clave Pública).

1. Autenticidad: SSL requiere pa-
ra su funcionamiento la identificación
del servidor web ante el cliente y la rea-
liza adecuadamente, pero normalmen-
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Supongamos que realizamos una
compra por Internet, para la cual en-
viamos los datos de nuestra tarjeta de
crédito mediante SSL. Dichos datos
quedan en poder del responsable de la
tienda, que normalmente los almace-
na en una base de datos.Con ello,el nú-
mero de nuestra tarjeta y demás datos
quedan en un medio que no controla-
mos y que no tiene porqué ser segu-
ro,pudiendo tener acceso a los mismos
cualquier empleado de la tienda, un
hacker que entre en el ordenador en el
que reside la base de datos, etc.

3. Integridad: ocurre algo pareci-
do a lo anterior.En el corto proceso que
dura el envío de datos sí podemos estar
seguros de que éstos no van a ser mo-
dificados,puesto que SSL lo impide.Pe-
ro una vez que finaliza la conexión se-
gura no podemos estar tranquilos.

4. No Repudio: en este aspecto
SSL falla al máximo, ya que no hay
por defecto establecido ningún méto-
do para dejar constancia de cuándo
se ha realizado una operación, cuál
ha sido y quiénes han intervenido en
ella. SSL no proporciona formas de
emitir recibos válidos que identifi-
quen una transacción.

Vamos ahora a suponer que realiza-
mos un pedido a una tienda on-line,una
computadora por ejemplo, y que cuan-
do nos llega a casa decimos que noso-
tros no hemos hecho ninguna compra,
devolvemos la computadora y requeri-
mos la devolución del dinero. ¿Cómo
puede demostrar el comerciante que

en verdad le hicimos el pedido?. Me-
diante SSL, de ninguna forma.

Vemos pues que SSL carece de mu-
chos de los elementos necesarios pa-
ra construir un sistema de transac-
ciones seguras usando Internet. Pa-
ra intentar paliar estos fallos se han
intentado sacar al mercado y estan-
darizar otros sistemas diferentes, co-
mo SET,pero hasta ahora ninguno de
ellos ha conseguido desplazar a SSL.
Tal vez sea porque, a pesar de sus fa-
llos, SSL es una tecnología rápida, fá-
cil de implementar, barata y cómoda
para el usuario, que no tiene que co-
nocer cómo funciona, tan sólo usar-
la. Y desde el punto de vista del co-
merciante o de la empresa que le fa-
cilita el hosting, SSL es igualmente
sencillo de implementar, no precisan-
do de servidores de especiales carac-
terísticas.

◆  Condiciones de Secreto Per-
fecto de Shannon. Son dos, la pri-
mera es que el  texto claro (texto sin
cifrar) sea estadísticamente inde-
pendiente del criptograma (texto ci-
frado), es decir, que el criptogra-
ma no aporte ninguna información
sobre el texto claro.

La segunda condición dice que  la
longitud de la clave debe ser mayor o
igual a la longitud del texto claro.

Por lo desarrollado anteriormen-
te, nos damos cuenta que el SSL no
cumple con las condiciones del se-
creto perfecto de Shannon. ■
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E
n pos de tantas problemá-
ticas de índole económica,
social, laboral, sanitaria y
hasta alimentaria que de-

be resolver el sistema educativo de
nuestro país, ha quedado en mu-
chos casos rezagado el tema de en-
señar a aprender como tarea fun-
damental. Movilizar la curiosidad
natural del ser humano que lo lle-
va a la búsqueda del conocimien-
to, a la necesidad de saber, es lo que
debería promoverse en cualquiera
de los ciclos  de la educación. Lejos
de eso vemos desfilar estudiantes
pasivos, poco comprometidos con
su tarea y que han ido resolviendo
a través del tiempo su relación con
el estudio fabricando estrategias
para, por lo menos, no quedar afue-
ra y cumplir externamente con las
obligaciones mínimas requeridas.
Lamentablemente, estas estrate-
gias, en muchos casos son insufi-
cientes.

◆  Actividad  del Servicio  de
Orientación Vocacional y Edu-
cativa. En el marco de las políti-
cas que viene desarrollando la Fa-
cultad para hacer frente a esta pro-
blemática, el Servicio de
Orientación Vocacional y Educa-
tiva, dependiente de la Dirección
de Bienestar Estudiantil de la Se-
cretaría de Extensión Universita-
ria, desarrolla un plan consisten-
te en dos ejes principales: por un
lado, el eje vocacional, llevando a
cabo Charlas Informativas para
postulantes e ingresantes a las ca-
rreras de la Facultad y Reorienta-
ción Vocacional para
aquellos alumnos de
la Casa que por algu-
na razón se replan-
tean la carrera que
cursan. Por otro la-
do, el eje educativo,
con actividades que
responden a dife-
rentes problemáti-
cas que presentan
los estudiantes
en su desempe-
ño. Estas acti-
vidades con-
sisten en Cur-
sos de
Metodologías de Es-
tudio, Talleres de planificación y
Organización del Estudio y de Téc-
nicas para preparar y desenvolver-
se en exámenes,

◆  Mitos y realidades. En es-
tas actividades se ha podido com-
probar  la existencia de ideas  con
las cuales muchos estudiantes en-
caran y organizan sus estudios, y
que en el fondo tienen que ver con
el viejo adagio "la letra con sangre
entra". Estas son algunas:

■ "Así como están las cosas es
mejor seguir una carrera que ase-
gure la salida laboral y un buen in-

pero organizados en función de
prioridades. Sin perder de vista los
objetivos a largo plazo, se deben or-
ganizar los objetivos diarios y las
actividades que nos conducirán a
ellos. Esta planificación debe co-
menzar desde el primer día de cla-
ses  y no sólo unos días antes de los
exámenes, para dar tiempo a que
la información incorporada pue-
da ser procesada, esto es asociada
con otras informaciones previas y
nuevas.

Por otra parte, para sostener la
concentración también es necesa-
rio contar con diferentes técni-
cas de estudio que faciliten el re-
gistro, retención y recordación  de
aquello que se viene estudiando.
Para cada una de estas etapas hay
técnicas que facilitan  el ingreso
de la información y efectivizan su
perdurabilidad en la memoria.

◆  Para estudiar mejor. Cuan-
do una persona se dispone a enca-
rar una carrera universitaria sa-
be que deberá dedicar una buena
parte de su tiempo a asistir a cla-
ses, buscar apuntes, organizar su
estudio, estudiar, investigar, reali-
zar trabajos en grupo, rendir exá-
menes... Para este cúmulo de acti-
vidades no solo se necesita de tiem-
po, también de una gran
predisposición, con lo cual estu-
diar se constituye en una decisión
personal que debe estar sostenida
por una fuerte motivación.

Quizás muchos de los que se ano-
tan en una carrera sólo cuentan con

el trámite administrativo,
con los clasificados en
la parte de empleo o
con la idea de que al se-
cundario debe seguir
sí o sí una carrera uni-
versitaria, y si es tradi-
cional mucho mejor
(sosteniendo la idea de
que hay carreras exito-
sas por sí mismas y sin
tener en cuenta que los
profesionales son los
que hacen exitosa su
carrera), pero carecen

de un proyecto perso-
nal, algo que dé sustan-

cia y sentido al esfuerzo
que significa el trabajo de estu-

dio. Y entonces nuevamente la pa-
labra "motivación" cobra un signi-
ficado que pocas veces se relaciona
con el estudio, cuando debiéramos
considerarla como lo fundamental
de una buena metodología.

Todo esto permite que se esta-
blezca un mejor vínculo con la ac-
tividad del estudio y se logren me-
jores resultados, no sólo traduci-
dos en calificaciones sino en la
satisfacción de sentirse compene-
trado con lo que se realiza y avan-
zando en el camino que conduce a
la realización de los propios pro-
yectos. ■

greso económico antes que lo que
realmente me interesa". Hoy más
que nunca es importante tratar de de-
sarrollar los intereses personales pa-
ra tener más posibilidades, y estar
más satisfechos con sí mismos.

■ "Empezaré a estudiar cuando ya
haya terminado de hacer todo lo que
tengo que hacer, así me concentro
mejor." Nunca llega ese momento.

■ "Puedo atender varias cosas a la
vez." Por ejemplo, ver televisión y es-
tudiar (seguramente sólo se verá te-
levisión).

■ "Con sólo leer y comprender ya
puedo decir que estudié." La com-
prensión es importante pero no sufi-
ciente, probablemente sólo se quede
con un 10% de esta información.

■ "Si estudio con demasiada ante-
lación, seguramente para el examen
no recordaré nada." Si sólo se estudia
para un parcial, casi con seguridad
nunca más se recordará nada. En es-
tos casos se olvida que lo principal es
"estudiar para aprender".

■ "Estudiar es un sacrificio que de-
bo hacer para..." En realidad implica
esfuerzo pero si se convierte en un sa-
crificio debería hacerse un replan-
teo, ya que existen formas más agra-
dables para llevar a cabo esta tarea.

◆  Preocupación
por la concentración. Una de las
mayores preocupaciones que tienen
los estudiantes es la falta de concen-
tración. Sólo si analizamos esta pala-
bra podremos encontrar alternativas
de solución y es que toda nuestra ac-
tividad en el momento del estudio de-
be centrarse o focalizarse solamente
en esta labor. Para esto, una buena
planificación y organización de acti-
vidades se convierte en un paso fun-
damental. Ésta debe contener tam-
bién tiempo para descanso, actividad
física, entretenimiento, afectos etc.,

LA GACETA DE ECONOMICAS /  DOMINGO 27 DE JULIO DE 2003

EDUCACION Enseñar a aprender
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La letra con sangre ¿entra?
REFLEXIONES. La autora a partir de su experiencia en el
Servicio de Orientación Vocacional y Educativa de
la facultad, reflexiona sobre el contexto educativo
que rodea al alumno: el aprender a aprender, las
motivaciones, los mitos y las realidades 
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¿Piensa que puede estar en riesgo 
la privacidad  de sus datos 
bancarios consultados por 
teléfono ó Internet?

¿Cree que el banco puede ser
víctima de robo de datos por parte
de terceros?

¿Conoce casos concretos de
escuchas ó robo de datos por vía
telefónica o teleinformática en
algún banco?

¿Cree que el banco protege sus datos
contables y personales frente a 
terceros no autorizados?

¿Piensa que las autoridades monetarias deberían exigir a los bancos que protejan
tanto la confidencialidad 
de los datos de sus clientes como 
la privacidad de las operaciones 
que Usted realiza por teléfono 
ó por Internet?

A la hora de elegir un banco, ¿Tendría 
en cuenta a aquél que le ofrezca 
tecnología de protección de sus 
operaciones teleinformáticas 
ó por Internet sin costo adicional?

En caso de respuesta negativa,
cree que Usted 
no está enterado 
debido a que:

SI          NO

SI           NO

SI           NO

SI           NO

SI           NO

SI           NO

34%

66%

19%

14%

8%

58%

27%

73%

94%

6%

18%

82%

34%

81%

86%

No ocurren

Son muy poco
frecuentes

Ocurre pero el banco
prefiere ocultarlos
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ECONOMIA Nuevos paradigmas
◆

AÑO DEL NOVENTA ANIVERSARIO DE LA F.C.E.

1913 - 2003

H
a integrado el comité cien-
tífico, conjuntamente con
Amartya Sen ,del Congre-
so "The paradoxes of Hap-

piness in Economics", realizado en el
mes de marzo de 2003 en la Universi-
dad de Milán. Otro de los referentes
es el Profesor Stefano Samagni, de la
Universidad de Bolonia, profesor del
departamento de Política Económica
Internacional de la John Hopkins Uni-
versity y consultor del Pontificio Con-
sejo “Justicia y Paz”, que visita asi-
duamente la Argentina, para sus cla-
ses en la sede local de la Universidad
de Bolonia. Estrechamente relaciona-
do con el pensamiento del Premio No-
bel de Economía (1998) Amartya Sen,
cuyos denodados esfuerzos por reins-
talar una economía con rostro huma-
no, que sirva a la gente, y particular-
mente a los más desposeídos, como
fuera ampliamente escuchado en
oportunidad del Seminario Interna-
cional “Los desafíos éticos del desa-
rrollo”, llevado a cabo en nuestra Fa-
cultad, en 2002. De este impulso reno-
vador en el pensamiento, las ideas y
las reflexiones también forma parte
el Plan Fénix, una estrategia de re-
construcción de la economía argenti-
na para el crecimiento con equidad,
constituyendo éste conjunto una de-
terminada cultura y una nueva visión
del mundo y la Argentina.

◆  La cultura del dar. El Profesor
Gui ha basado su disertación en la
“cultura del dar”, donde la reciproci-
dad y la solidaridad son valores in-
transigentes. La solidaridad colocada

como base de la acción humana, en lo
político, lo económico y lo social. En
la dimensión de la gestión empresa-
ria, manteniendo a los actores como
unidades económicas “de mercado”,
el foco está puesto en las metodologías
y procedimientos de distribución de
las ganancias que, en forma triparti-

jo en la misma empresa.
c) Una tercera parte se destina a de-

sarrollar estructuras para la forma-
ción de hombres y mujeres motiva-
dos en su manera de vivir por la “cul-
tura del dar”, personas nuevas es la
gran consigna bajo la idea de que sin
gente nueva es imposible hacer una
sociedad nueva.

Algunas de las experiencias más
elocuentes donde se han instalado los
nuevos paradigmas de estas formas
de gestión empresaria, lo constituyen
los siguientes ejemplos:

a) “Prodiet Farmacéutica”, peque-
ña empresa de distribución de produc-
tos farmacéuticos de Curitiba, Brasil,
pasando de 4 empleados a 50, llegando
a multiplicar por cincuenta su factu-
ración. Esta empresa abrió una sede
en el “polo industrial Araceli”, en la
zona de San Pablo, donde funcionan
otras cinco empresas que adhieren
al proyecto Economía de Comunión.

b) En el Banco Rural Filipino “Ka-
bayán”, la mayoría de los accionistas
adhieren al movimiento. El Banco ha
pasado en un período de cinco años
del lugar 123 al 3er. Lugar por el vo-
lumen de depósitos entre los bancos
rurales filipinos, y ha abierto ocho fi-
liales con 150 empleados. Salió to-
talmente ileso de la borrasca finan-
ciera asiática, gracias al clima de con-
fianza creado dentro de la empresa y
su zona de influencia.

c) Veintitrés empresarios de Solin-
gen, en Alemania, han creado una so-
ciedad financiera para el desarrollo:
“Solidar Capital”, para promover la
constitución y el crecimiento  de nue-
vas actividades productivas en los
países del Este Europeo, en Medio
Oriente y en América Latina.

d) En Liguria, Norte de Italia el
“Consorcio de Cooperativas sociales
Roberto Tassano”, administra acti-
vidades al servicio de las personas,
vinculadas a empresas industriales
locales, son 420 socios y ha sido defi-
nido como una “incubadora empre-
sarial”, por su capacidad de originar
nuevas iniciativas productivas.

Por su parte, la Licenciada Cristina
Calvo, Directora Ejecutiva de Cári-
tas Argentina, Coordinadora de la Me-
sa del Diálogo Argentino y promotora
de la Conferencia, en un reciente artí-
culo  -Clarín 8 de junio de 2003-  expre-
sa: "desde el momento en que el mer-
cado internacional del dinero ha su-
perado largamente al mercado de
bienes y servicios, la consecuencia ne-
gativa de dichos fenómenos se hacen
sentir en las empresas, las cuales no
son valuadas conforme al valor de los
bienes o servicios que ofrecen, sino lo
que cuenta es el valor que las mismas
tienen a los ojos de sus accionistas. Na-
ce así la cultura del dinero".

El Profesor Gui explica, que en sus
orígenes el sistema de pensamiento tu-
vo una visión clara y contundente “hu-
manizar la economía” y, si bien no sur-
gió como una “teoría”, los avances
en términos de investigación y desa-
rrollos académicos ha ido conforman-
do un cuerpo de ideas sustentable y de
aplicación concreta. Se ha generado
un nuevo lenguaje armónico, cuyos
términos clave expresó a lo largo de la
conferencia. Mencionó algunas dimen-
siones sustantivas del enfoque:

1.- El interés cada vez más crecien-
te,en la literatura científica y en las ex-
periencias concretas de “los aspectos
económicos de las relaciones informa-
les entre los ciudadanos”, tratando
de adaptar el lenguaje de la economía,
introduciendo nuevos conceptos, a ve-
ces equivalentes, como capital social y
bienes relacionales. Alude a los traba-
jos de James Coleman: “se crea Capi-
tal Social cuando las relaciones entre
las personas facilita la acción. El Capi-
tal Social es definido por sus funciones.
No es una sola entidad,sino una varie-
dad de distintas entidades que tienen
características comunes:se trata en to-
dos los casos de algún aspecto de la es-
tructura social y facilitan ciertas ac-
ciones de los individuos que están den-
tro de esas estructuras.

ta toman los siguientes destinos:
a) Una parte para incrementar el

patrimonio de la empresa,
b) Una parte para ayudar a las per-

sonas que lo necesitan, dando la po-
sibilidad de vivir de una forma más
digna, en espera de encontrar un tra-
bajo u ofreciendo un puesto de traba-

ESCRIBE/ Héctor A. Larocca
Profesor Asociado a cargo 

de la II Cátedra de 
Administración General

Coordinador Académico del Programa
de Naciones Unidas de Gerencia Social

para el Desarrollo Humano
hectorlarocca@fibertel.com.ar 

Economía y Gestión:

Nuevas fronteras 
de reflexión

RESUMEN Y REFLEXIONES. Durante la reciente visita al país  el Profesor 
Benedetto Gui, dictó en nuestra facultad, en el marco de la Cátedra

de Honor de Gerencia Social para el Desarrollo Humano, su 
conferencia: ¿Una "cultura de la comunión" en la vida económica?
Qué cosa extraña!, instalando nuevos paradigmas de pensamiento 

y reflexión acerca de la ciencia económica y gestión empresaria 
con perfil humanista. Lo que sigue es un resumen de las 
principales ideas y reflexiones complementarias al tema.

➤ VIENE DE TAPA
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Del mismo autor, 
Grerencia Social, 

Gaceta 26
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en esta línea:el sentido de pertenencia
a un grupo, el mantenimiento de una
identidad, la autoestima,la aprobación
de nuestras acciones por otras perso-
nas, en general todos bienes que solo
pueden ser gozados si se los compar-
te con otros; y constituyen una catego-
ría particular de bienes públicos. Alu-
de a trabajos académicos de su auto-
ría, mencionando el valor patrimonial
de conocimiento recíproco, las expe-
riencias compartidas, el hábito de co-
laboración entre miembros de un es-
pacio común: sociedad, barrio, empre-
sa,hospital,etc.El argumento de fondo
es el carácter organizacional y social
de la vida contemporánea. Agrega
ejemplos de bienes relacionales, tales
como: el hábito de reunirse en ciertas
ocasiones y la familiaridad existente
dentro de grupos de amigos o de pa-
rientes, un bien que sabe apreciar
quien se encuentra viviendo en una
nueva ciudad, una asociación bien en-
caminada, con iniciativas ampliamen-
te compartidas por miembros vincu-
lados por relaciones de conocimiento
recíproco y de confianza. Una particu-
lar referencia, que hace el Profesor Be-
nedetto Gui, habida cuenta del ámbi-
to donde desarrolla su conferencia,
se refiere a los bienes relacionales que
hay entre los miembros de un grupo de
trabajo dentro de una empresa. Entre

estos puede generarse un “capital hu-
mano de grupo”, hecho del hábito de
colaborar, de lenguaje especializado al
uso interno del grupo, de capacidad de
previsión de las reacciones de los cole-
gas ante una dificultad inesperada, de
conocimiento de las habilidades es-
pecíficas de cada uno en las distintas
tareas;en síntesis,el “acuerdo”susten-
table, continuo, permanente.

El profesor Gui, puso en foco, que
desde siempre la vida económica ha si-
do fuente privilegiada de oportunidad
de relaciones (entre operadores comer-
ciales, entre colegas de trabajo, entre
socios de una sociedad,etc.) Sin embar-
go el comportamiento del sistema eco-
nómico puede tener también repercu-
siones negativas sobre la estructura de
relaciones. Menciona particularmen-
te, una excesiva movilidad, la exigen-
cia de un excesivo esfuerzo laboral,que
reduce el tiempo disponible para las

relaciones; la difusión a través de los
medios publicitarios  de una cultura
de la competitividad,no tanto entre em-
presas, cuanto entre individuos (en la
carrera, en el consumo, en la vida so-
cial). Un motivo recurrente  es el que
los bienes del ámbito relacional tienen
naturaleza de bienes públicos y es sa-
bido que la vida económica orientada
al interés privado tiende a explotarlos
para su provecho propio, con el resul-
tado de deteriorarlos.

Decisiones públicas y privadas rela-
tivas a la estructura del comercio, la
urbanística, el sistema escolar, los
horarios de trabajo, la movilidad ocu-
pacional y geográfica (desarraigo, por
ej.) tienen amplias repercusiones so-
bre el mantenimiento y creación de re-
des de relaciones. Falta, sin embargo,
un cuadro conceptual dentro del cual
comprender y evaluar esas repercusio-
nes de tal modo que puedan tener un
peso análogo, en las decisiones, al que
habitualmente se les asigna a las reper-
cusiones tradicionalmente  identifica-
das como económicas, para las cuales
existen procedimientos bien estableci-
dos de cuantificación. En consecuen-
cia se tiende a ignorar, o a tener en
poca consideración, los efectos sobre
las relaciones sociales, con el riesgo de
que estas sean penalizadas de manera
sistemática.

La cuestión se hace más difí-
cil, por el hecho de que la crea-
ción de relaciones no puede ser
directamente subsidiada,como
tampoco desalentada, por el
riesgo de desnaturalizarla (una
cierta espontaneidad y la au-
sencia de segundas intencio-
nes, son dos condiciones impor-
tantes para que se establezcan
relaciones de calidad). Sólo se
puede pensar, en efecto, en po-
líticas indirectas que alienten
actividades que faciliten las re-
laciones (por ejemplo cerrar el
tránsito en ciertas calles o pla-
zas para que se conviertan en
punto de encuentro, en apoyo a
causas nobles). El conferencis-
ta hace una observación para
prestar atención: tomar en
cuenta la dimensión relacional
añade un motivo ulterior de
perplejidad frente al enfoque
tradicional de la economía, de
acuerdo al cual el esfuerzo de
cada uno en ocuparse de los
propios intereses resultaría be-
neficioso para todos a través del
comportamiento de los mer-
cados (homus economicus), en
todo caso corregido por im-
puestos y subsidios. En efecto
aquí hay importantes bienes

públicos cuya creación, o cuyo mante-
nimiento, tienen necesidad de gratui-
dad y de capacidad de apertura al otro
por parte de los actores involucrados
y, por lo tanto, de una cultura que vea
la verdadera realización de una perso-
na en la instauración de relaciones au-
ténticas, más que en la búsqueda del
éxito personal.

En el momento en el cual se reco-
nozca que la capacidad de colabo-
rar y establecer relaciones es un in-
grediente importante para la crea-
ción y el mantenimiento de estos
importantes bienes públicos, la edu-
cación al desarrollo de tales capaci-
dades deberá ser considerada tan pro-
ductiva como la instrucción técnica
y organizativa. Es la indicada por las
teorías modernas del desarrollo co-
mo tarea prioritaria de los poderes
públicos “la inversión en capital hu-
mano” como facilitador de la for-
mación de “capital social”.

Esta conferencia, llevada a cabo en
el marco de la Cátedra de Honor de
Gerencia Social para el Desarrollo
Humano, que conduce el Dr. Bernar-
do Kliksberg, ha constituido un nue-
vo aporte en la agenda de actividades
que coloca, una vez más, a la Facul-
tad de Ciencias Económicas, como
pionera en sus contribuciones al me-
joramiento continuo de los saberes
aplicados. ■

◆  El capital social. En el centro, en
la misma definición de Capital So-
cial está la idea de que las redes de
relaciones informales entre ciudada-
nos, o bien las características cualita-
tivas de estas redes, tienen aspectos
económicos tangibles, comparables,
por ejemplo a los de un camino (un
bien de capital material) que facilita
las comunicaciones y la actividad co-
mercial. El Profesor Gui expresa que
en ambos casos se trata de bienes de
“capitales públicos” de los que se be-
nefician muchos sujetos; nos ofrece al-
gunos ejemplos, si bien hay muchos:
la rapidez de la difusión de las noveda-
des terapéuticas, depende en gran me-
dida, de la intensidad de la red de rela-
ciones informales entre los médicos.
En algunas sociedades existe una nor-
ma  según la cual un adulto se siente
obligado a intervenir cuando ve a ni-
ños en situaciones peligrosas; tiene un
gran valor para los padres, permitien-
do que los niños puedan jugar al aire
libre, sin tener que estar continuamen-
te custodiados. Otro ejemplo de bajo
Capital Social, es la carencia de con-
fianza entre médicos y pacientes la
cual provoca un enorme crecimiento
de causas judiciales planteadas por pa-
cientes insatisfechos con la atención
recibida, lo que a su vez ha llevado a
un incremento del costo del tratamien-
to y, en ciertos casos, al recha-
zo de parte de los operadores
sanitarios de proveer servi-
cios a parientes de abogados.

El caso emblemático en el
sistema financiero mundial
es el Grameen Bank, que ha
logrado dar créditos a tasas
muy reducidas a artesanos y
campesinos pobres de Blan-
gadesh manteniendo porcen-
tajes muy bajos de morosos, y
esto, en un país donde la fal-
ta de reintegros constituye un
obstáculo enorme para la ac-
tividad bancaria regular, co-
sa que les conviene a los usu-
reros. La clave de su gran éxi-
to, radica en un original
mecanismo de préstamos de
grupo que responsabiliza a
otros miembros de la misma
comunidad de la aldea en la
selección, motivación a la res-
titución y control de los can-
didatos a un préstamo. En
otras palabras, este original
banco de desarrollo se ha ba-
sado en la tupida red de rela-
ciones entre los habitantes de
las zonas rurales. El profesor
Gui, en su extensa conferen-
cia, nos deja saberes de fron-
tera y profundizando en capi-
tal social expresa: la difusión de nor-
mas de comportamientos de
colaboración, el respeto a las reglas de
convivencia, una predisposición cul-
tural a dar confianza a administrado-
res ajenos al círculo familiar, constitu-
yen importantes condiciones para el
desarrollo económico, y en particular
en estos tiempos para el florecimiento
de organizaciones privadas de grandes
dimensiones.

El conferencista ha centrado sus te-
sis en “los aspectos económicos de las
relaciones interpersonales”, aplicada
a la sociedad civil y a las organizacio-
nes, revalorizando el aporte de las re-
des para una enorme cantidad de ca-
sos: ancianos no totalmente autosufi-
cientes, discapacitados, jóvenes con
problemas de socialización, familias
particularmente pobres y por lo tanto
con posibilidades limitadas de encon-
trar soluciones a los problemas que se
le presentan, el tener acceso a la cola-
boración de una pluralidad de perso-
nas vinculadas a ella de alguna mane-
ra; constituyen recursos absolutamen-
te insustituibles.

◆  Los bienes relacionales. Con
referencia al término clave de “bienes
relacionales” el profesor Gui expresó
que aún el concepto no está consolida-
do, pero a través de los ejemplos nos
ilustra aceraca de un conjunto valioso
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“Economía 

de Comunión””
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La corrupción de

los noventa y la

mirada de los

gobernantes

siguientes gobiernos como forma de
legitimación de los negocios. Cuan-
do se contrató en 1826 el primer em-
préstito financiero con la Baring Brot-
hers por 1 millón de Libras Esterlinas,
los emisarios del gobierno cobraron,
entre comisiones y diferencias con los
montos contratados, el 30% del total
del empréstito. El 70% restante tam-
poco llegó a la Nación porque se dedu-
jeron anticipadamente tres cuotas de
amortización. Solo se recibieron en
efectivo cerca de 96.000 libras, y el res-
to llegó en forma de ordenes de com-
pra sobre comerciantes ingleses radi-
cados localmente. Pero el empréstito
se pagó íntegramente, abonando la Na-
ción cerca de 5 millones de libras du-
rante casi noventa años. ¿Qué hicie-
ron los gobiernos que siguieron al de
Rivadavia?. Legitimaron todo ese ac-
cionar, no cuestionándolo, incluso
no informándolo y estructurando nue-
vas medidas que diluyeron su ilegiti-
midad. Los beneficiarios disfrutaron
de los frutos de la corrupción, miran-
do los gobiernos locales siempre ha-
cia el costado.

Las entregas de tierras desde la ley
de enfiteusis de Rivadavia en la déca-
da de 1820 y que se extendieron con las
donaciones y asignaciones digitadas
de tierras entre los amigos de los re-
gímenes políticos durante todo el si-
glo XIX también corporizaron fortu-
nas cuyos detentores se beneficiaron
con sucesivos encadenamientos.

◆  Legitimadores. Muchos de los so-
cios de Rosas y de Roca, y ellos mis-
mos, y los especuladores que apaña-
ron, nunca vieron cuestionadas sus
posesiones logradas por la entrega di-
gitada de tierras. Allí operó la ligazón
entre los funcionarios y los amigos de
cada régimen y, luego, los siguientes
gobiernos que se sucedieron, nueva-
mente con el silencio o con medidas le-
gitimadoras ampararon las entregas

digitadas. Se volvió de nuevo a mirar,
complacientemente, hacia el costado.

Las privatizaciones de ferrocarri-
les, de la provisión de agua y de otros
servicios públicos, realizadas primor-
dialmente durante el gobierno de
Juárez Celman, hacia finales del si-
glo XIX, al iniciarse el auge agroex-
portador, implicaron también la en-
trega de buenos negocios y flujos de
caja garantidos, no cuestionados en
sus metodologías ni en sus resulta-
dos por los siguientes gobiernos. Mu-
chos de los negocios asociados con el
emprendimiento exportador pam-
peano estuvieron viciados en sus orí-
genes y en sus metodologías posterio-
res. Y poco o nada se hizo para rever-
tir lo ilegítimo.

Los autores intelectuales de la muer-
te del senador Bordabehere en 1935,
asesinado cuando intentaron matar a
Lisandro de la Torre que cuestionaba
los beneficios que recibían miembros
del gobierno por amparar a los frigo-
ríficos ingleses, luego se retiraron dis-
frutando de los beneficios recibidos. Y
entre los beneficiarios, que cobraban
precios mayores por la exportación de
sus carnes, se encontraban personas
encumbradas en las mas altas posicio-
nes de gobierno, como el Ministro de
Agricultura de entonces, el estanciero
Luis Duhau. La corrupción, la vio-
lencia, el copamiento del Estado y la
discrecionalidad en la asignaciones de
recursos y prebendas sustentó en mu-
cho a esas fortunas.

El gobierno militar que se instaló
entre 1976 y 1983 presentó, al retirar-
se, un listado de puntos con el objeto
evidente de negociar, luego de su ca-
lamitoso accionar, juicios mas benig-
nos por muchos de los delitos, inclu-
so económicos, que habían cometido.
Esa propuesta marcaba la aceptación
tácita de los delitos económicos en
que habían participado los milita-
res y la posibilidad de ser juzgados. Y
esos delitos eran indudablemente mu-
chos y aberrantes: habían llegado a
quedarse, como botín de guerra, con
los bienes de personas que hicieron
desaparecer e incluso, en conniven-
cia con escribanos, firmaron la trans-
ferencia de sus activos, quedándose
ellos con las propiedades. Largas son
también las listas de acusaciones re-
ferentes a los vicios en las compras
de armamentos, a las contrataciones
por las obras del mundial de fútbol de
1978 y a la ejecución de las autopistas
urbanas. Pero luego no se tomaron ac-
ciones legales, e incluso no existió
ningún libro negro describiendo los
horrores económicos, premiándose a
los beneficiarios con la prescripción
de los hechos. El encadenamiento allí

N umerosos negocios, que poseye-
ron notorios vicios de corrup-

ción, y que están contabilizados en la
historia económica de la Argenti-
na, se han proyectado en el tiempo,
legitimándose lo espurio, y deriván-
dose, incluso, hacia nuevas etapas
históricas donde los beneficiados se
transformaron en el nuevo poder eco-
nómico. El tiempo, otorgado por la
complacencia de las autoridades que
se sucedieron luego, legitimó sus nue-
vas posiciones y facilitó la preser-
vación de las posesiones logradas. En
realidad, la historia argentina de-
muestra, contundentemente, que los
beneficios y los efectos de los hechos
ilegítimos no concluyen con la entre-
ga de activos y que rara vez los bene-
ficiarios deben reintegrar lo logrado.

Son innumerables los ejemplos de
encadenamientos formados por silen-
cios y por sucesivas medidas tomadas
en el tiempo, que concluyeron legiti-
mando las exacciones. Muy pocos du-
dan ya que la década de los noventa
constituyó, ciertamente, el período de
mayor corrupción de la historia eco-
nómica de la Argentina. También se
sabe que prácticamente todos los ne-
gocios ilegítimos que allí se concre-
taron permanecen intactos, ya que nu-
merosos activos entregados, y también
los contratos que se iniciaron en for-
ma espuria durante los años noventa,
continúan operando bajo las condicio-
nes pactadas y los beneficiarios de la
corrupción detentan los frutos que los
activos y los flujos de caja generan.
También los funcionarios, muchos de
ellos socios de los negocios realizados,
mantienen los beneficios que obtuvie-
ron y no pocos son parte aun de la es-
tructura del poder político vigente. Esa
permanencia, lamentablemente, no es
nueva en la Argentina. Numerosísi-
mas experiencias del pasado, anterio-
res a los años noventa, contaron con
el tiempo y con la complacencia de los

fue también central y nuevamente se
miró hacia el costado.

La gestación de la deuda externa
durante el gobierno militar, declara-
da como ilegítima y espuria por una
sentencia judicial del 2000, también
se entroncó desde su gestación con
posteriores encadenamientos legiti-
madores, quedando lo espurio del en-
deudamiento explicado sólo por la ló-
gica de la política económica y no por
el acuerdo detrás de bambalinas en-
tre funcionarios y banqueros, en am-
bos grupos, locales y externos.

Durante los años noventa dominó
nuevamente en la Argentina la co-
rrupción y la entrega digitada de ne-
gocios como metodologías cotidianas.
La corrupción estuvo presente en to-
das las entregas de propiedad, funda-
mentalmente en las privatizaciones,
en las tomas del endeudamiento ex-
terno y de flujos futuros de caja reali-
zadas por el Estado. También fue par-
te central de las mecánicas que moti-
varon la desviación de recursos del
Estado, como los fondos de seguridad
social hacia las AFJPS , el abultado
pago de estudios a consultoras pri-
vadas que dieron base a privatiza-
ciones ya digitadas o los recortes del
gasto público que demandaron los cre-
cientes montos para abonar el pago de
intereses por las deudas que el Esta-
do absorbió en sus cuentas. Tampoco
estuvo la corrupción al margen de las
metodologías para la contratación y
toma de préstamos en el exterior y del
canje de deudas financieras del Esta-
do. En esas negociaciones se abona-
ron y se recibieron, al igual que con el
empréstito de la Baring Brothers, su-
culentas comisiones amparadas por
los instrumentos legales que los fun-
cionarios, varios de ellos socios del ne-
gocio, redactaron. Hoy los argentinos
han visto desaparecer sus jubilacio-
nes a través de la devaluación de los
fondos depositados en las AFJPS,
quienes cobraron y cobran de comi-
sión promedios cercanos al 33% sim-
plemente por intermediar entre los
aportes de los trabajadores y la colo-
cación financiera -esto es, se aceptó
que se quedaran con el 33% de los
aportes de los contribuyentes-, cuan-
do ningún análisis de costos justifica-
ría esa magnitud. Para que ello ocu-
rriera tuvo que existir una total con-
nivencia de los beneficiarios con las
autoridades de gobierno, con los esta-
mentos políticos, con muchos de los
comunicadores de los medios y con
numerosos técnicos de la economía
que legitimaron la estafa planteando
la necesidad de instaurar en la Argen-
tina un mercado de capitales que, se
decía, era casi inexistente.

Muchos de esos hechos pueden o
pudieron no haber sido actos ilegales
para la justicia, cooptada por el gobier-
no. Y ello es así porque se generaron
instrumentos jurídicos y actos de la
administración pública que los apa-
ñaron, otorgándole la figura de legiti-
midad. Este es probablemente uno de
los meollos centrales de la persisten-
cia de la corrupción: quebrar las figu-
ras de legitimidad construidas. Por
eso, gestados los negocios espurios, es-
to es, ya cometidos los delitos, los ejes
centrales de acción tienen que girar
sobre el quiebre de los encadenamien-
tos legitimadores hacia adelante y
también accionar sobre lo pasado.
Es necesario, indudablemente, estruc-
turar mecanismos institucionales que
reduzcan la posibilidad de la repeti-
ción de hechos y de coyunturas seme-
jantes. Pero lo central es ir hacia atrás,
hacia el análisis pormenorizado de
esos hechos espurios, identificando
a los actores y a la lógica de cada ne-
gocio, y revertir el daño generado a la
nación. No basta con la denuncia ni
con la propuesta de gestar un entorno
menos permisivo para las prácticas
corruptas. El simple prolijamiento de
los hechos cometidos en los noventa
implicará nuevamente mirar hacia
un costado, permitiendo que los bene-
ficiarios permanezcan contando con
los frutos de la corrupción. De ser
así se demostraría que la corrupción
fue estructural, sistémica, a todo el
aparato político, judicial y de negocios
y que su lógica persiste. Se repetirían
las enseñanzas de tristes historias de
nuestro pasado y de las eternas mira-
das al costado. ■
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