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UNA VISION DEL NUEVO EDIFICIO

El proceso de 
construcción del
nuevo edificio ha
comenzado. 
En esta misma 
página, se 
describen los 
detalles más 
relevantes y en 
el Editorial 
(ver página 3) 
se sitúa a la fe 
como el motor 
más importante
del proyecto.

48 números , 147  docentes e in-
vestigadores de nuestra fa-
cultad que han generado
contenidos  provenientes de
innumerables  disciplinas
y casi 300 artículos  que refle-
jan opiniones plurales son el
resultado tangible de estos
cuatro años de la Gaceta.

Hoy como ayer nos condu-
ce  la idea fuerza que la   pre-
side : “ De Económicas a la
Sociedad” y que fue sinteti-
zada  en su editorial del nú-
mero 1, de Agosto de 2000:

La Universidad debe
romper el estereotipo de la torre
de marfil y salir del encasilla-
miento en que generalmente se
la pone, como si fuera una enti-
dad aislada y autosuficiente, des-
preocupada de los problemas so-
ciales, técnicos y económicos que
acucian a la comunidad. La Uni-
versidad forma parte de la socie-
dad y se debe a ella.  ■

El nuevo edificio
de la Facultad:

Una realidad cada vez más cercana

RECONSTRUIR LA ARGENTINA

Reflexiones
◆

La Gaceta
entra en su
quinto año

El Consejo Directivo de nuestra Fa-
cultad  aprobó recientemente el
llamado a concurso para un pro-
yecto de un nuevo edificio  conti-

guo al actual , destinado a  satisfacer las de-
mandas venideras. Este proyecto tuvo su co-
mienzo de concreción a partir de una
generosa donación de  aproximadamente
1.500.000 dólares.

Como parte del cronograma diseñado en
cumplimiento de la resolución del Consejo
se eligió un proyecto ganador en el marco
de  un concurso de proyectos  organizado por
la Facultad de Arquitectura de la UBA y la
Sociedad Central de Arquitectos y de cuyo
jurado participó el Rector de la Universidad.

El proyecto ganador tiene algunas carac-
terísticas que se habían predefinido en fun-
ción del hecho de que el monto donado
no alcanza  para cubrir los costos del nue-
vo edificio.

Estas características son: 1) El nuevo edi-
ficio tendrá  un sector de Salón de Usos Múl-
tiples de 800 metros cuadrados , con acceso
independiente del acceso principal, con ca-
pacidad total  para 600 personas, que permi-
tirá  realizar más de una actividad en forma
simultánea, por lo que se podrá dividir en
partes aisladas, según requiera la necesidad
de su uso 2) Habrá  un sector de bar y playas
de estacionamiento con capacidad para
200 vehículos que estarán ubicadas en los
subsuelos, cuyo  uso será  independiente del
funcionamiento de la Facultad.

Debido a la doble independencia se podrá
usar el salón  para objetivos académicos y
por otra parte la explotación de la  zona de
estacionamiento  contribuirá , junto al apor-
te de recursos propios de nuestra facultad
y de nuevos benefactores, a reunir los fon-
dos faltantes para concretar la totalidad del
proyecto. ■
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D E  E C O N O M I C A S´

Se analiza la Argen-
tina actual y se con-
cluye el debate esen-
cial de  consiste en
cómo hacemos para
establecer los cami-
nos que conduzcan a
la inclusión social. Y
en la propuesta no puede faltar un
plan estratégico, basado en la cons-
trucción de la sociedad del conoci-
miento. ➤ PAGINA  6
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DERECHO La droga
◆

RESPONSABILIDAD VERSUS CULPABILIDAD. Se señala que en  los países 
latinoamericanos, desde hace aproximadamente 25 años, 
las legislaciones han tendido a endurecer el tratamiento 

del consumo de drogas , pero sin haber arribado a soluciones 
satisfactorias. Se concluye que  parece acertada la idea de 

dar preeminencia al concepto de responsabilidad por sobre 
el de culpabilidad, apuntando a la reparación del daño causado

más que al castigo mediante la aplicación de una pena.

H
acia un mundo sin dro-
gas? Desde principios del
siglo pasado, y bajo la in-
fluencia de los Estados

Unidos, se desarrolla un movimiento
jurídico internacional en materia de
drogas, cuyo objetivo es establecer
normativamente una política de con-
trol total del ciclo de la droga, incrimi-
nando no solo a quienes se dedican al
tráfico ilegal, sino también al consu-
midor.

◆  El marco general. La idea de re-
gular en forma prohibitiva el consumo
de drogas surgió a principios del siglo
pasado, y fue impuesta por los Estados
Unidos. En ese momento, el consumo
en los países occidentales era práctica-
mente nulo, y no representaba un pro-
blema. Esta situación cambió drásti-
camente a partir de la década del ́ 60,
en que se incrementó notoriamente el
consumo de drogas en occidente.

En los países latinoamericanos, des-
de hace aproximadamente 25 años, las
legislaciones han tendido a endurecer
el tratamiento de esta problemática;
sin embargo, no han arribado a solu-
ciones satisfactorias. Así, y pese a
haberse invertido fuertes sumas de di-
nero en pos de la erradicación forzosa
del consumo de drogas, éste, en lugar
de disminuir ha ido aumentando no-
tablemente. Por otro lado, las conse-
cuencias en el medioambiente, tam-
bién han sido desalentadoras, ya que,
a fin de eludir los controles del estado,
se ha recurrido al cultivo en territo-
rios vírgenes de la selva amazónica o
en zonas montañosas. Otro problema
radica en que el paradigma actual
identifica adicto con delincuente, se
pena la adicción y hasta el consumo

no adictivo de estupefacientes para lo-
grar seguridad ciudadana, convirtién-
dose a estas personas en marginales.

En la práctica, esta política de erra-
dicación, pareciera más bien contri-
buir a elevar el precio del producto,
generándose una red mundial del cri-
men organizado pocas veces vista que
percibe ganancias extraordinarias.

La falta de efectividad de las polí-
ticas prohibicionistas resulta más evi-
dente, si tenemos en cuenta las pocas
veces que se logra castigar la activi-
dad del narcotraficante, quien, por lo
general, logra eludir exitosamente, los
controles del estado.

◆  El tratamiento en nuestro país:
la Ley 23.737. En el marco de esta
tendencia expansiva del derecho pe-
nal que pretende reemplazar con la
aplicación de una pena, las respues-
tas que deberían venir desde otros
campos como el de la salud, lo social
o lo educativo, en 1989 se sancionó, en
nuestro país, la ley 23.737 que conside-
ra delito a la conducta de posesión y/o
consumo de estupefacientes, pudien-

do suspenderse el proceso penal o la
ejecución de la sentencia si el autor de
la conducta reprochada se reconoce
como adicto y acepta someterse a un
tratamiento de rehabilitación. Cuan-
do con este tratamiento no se alcan-
cen resultados satisfactorios, se lo con-
siderará falta de cooperación, debien-
do entonces, ejecutarse la pena
impuesta. No se trata de buscar solu-
ciones a las causas, sino que, direc-
tamente, se actúa sobre los efectos,
aplicando el máximo rigor posible.

La ley 23.737 delega además en el
Poder Ejecutivo Nacional la facultad
de determinar qué sustancias van a

ser consideradas estupefacientes, y
por lo tanto, su tenencia resultará pa-
sible de ser penada.

Lo dicho precedentemente hace,
que esta norma entre en conflicto con
nuestra Constitución Nacional y con
diversos tratados internacionales que,
luego de la reforma de 1994, han pasa-
do a integrarla (art. 75 inc. 22 CN).

Cuando el legislador incrimina una
conducta personal (como el consumo
de drogas) para obtener como conse-
cuencia la abstención, está invadien-
do la esfera de privacidad del indivi-
duo, protegida no sólo por el art. 19 de
la Constitución Nacional, sino tam-
bién por la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, el Pacto In-
ternacional sobre Derechos Civiles
y Políticos y la Convención Interna-
cional sobre los Derechos del Niño.

El bien jurídico protegido, no es el
derecho que cada uno tenga a consu-
mir estupefacientes con total libertad,
sino, el derecho que cada uno tiene,
por el sólo hecho de ser persona, a di-
señar su propio plan de vida, aún
cuando resulte moralmente cuestio-
nable. Se confunde, entonces, moral
con derecho, olvidando que no todas
las conductas que resulten moralmen-
te reprochables, son pasibles de ser in-
cluidas en la órbita del derecho penal.
Así, la infidelidad conyugal, el alcoho-
lismo y hasta el tabaquismo, pueden
constituir conductas moralmente re-
prochables para la sociedad, sin em-
bargo, nadie preconizaría su inclusión
en la órbita del derecho penal.

Cabe agregar que las conductas, pa-
ra ser consideradas delitos y merecer
el castigo impuesto en la norma pe-
nal, deben necesariamente provocar
un daño concreto en un tercero (la víc-

ESCRIBE/ Adriana Bastos
Profesora Adjunta  de Instituciones

del Derecho Público
adrianabastos@ciudad.com.ar 

¿Hacia un mundo 
sin drogas?

ARTICULOS VINCULADOS      >> ver al final de la nota
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Hace escasamente cuatro nú-
meros atrás  titulamos el edi-
torial de la Gaceta  “El nue-

vo edificio: un acto de fe”. Hoy con
alegría volvemos sobre el tema pa-
ra  señalar que la marcha hacia el
nuevo edificio no se detiene.

Ya tenemos aprobado por un ju-
rado integrado por expertos de la
Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la UBA, de la So-
ciedad Central de Arquitectos y
por el señor Rector de nuestra uni-
versidad el proyecto ganador del
concurso. Es importante destacar
que se presentaron mas de 90 estu-
dios profesionales.

Pese a los pocos pasos dados
hoy ya podemos visualizar la ima-
gen que tendrá nuestro futuro
edificio( ver ilustración de tapa)
y con un proyecto cuya próxima
etapa es el inminente comienzo
de las obras.

Somos optimistas, pero al mis-

mo tiempo tratamos de manejar-
nos con realidades.

Tenemos el proyecto, contamos
con el cincuenta porciento de los re-
cursos necesarios para encarar la to-
talidad de la obra, pero aun nos fal-
ta el resto.

Estamos en conversaciones con
las autoridades del rectorado para
concretar un pliego de licitación que
incluya la posibilidad de explotación
de las cocheras a cambio del aporte
necesario para finalizar la obra.

Creemos que es posible, porque
además de nuestro entusiasmo y el
de toda la comunidad de Ciencias

Económicas, contamos con el com-
promiso de apoyo de organismos pú-
blicos y empresas privadas.

A ese júbilo se agrega la continui-
dad de la Gaceta que entra  en su
quinto año. Junto a la entrada de
nuestra publicación también co-
mienza el  quinto año la de la  idea
fuerza “ De Económicas a la Socie-
dad” cuyas caras más visibles son,
nuestra publicación, el Plan Fénix,
la cátedra de Gerencia Social, el pro-

yecto de microcrédito, la creación del
Museo de la Deuda externa, así co-
mo otros proyectos orientados por la
misma idea fuerza  como son  las
creaciones   recientes del Centro de
Capacitación del Tercer Sector  y del
Centro Estudios del Pensamiento
Nacional.

Al mismo tiempo ciertos velos tra-
tan de poner sombras sobre la difícil
situación nacional.

Sabemos perfectamente y ha sido el
tema de muchos editoriales a lo lar-
go de estos cuatro años de la Gaceta,
lo complicado del  momento político e
institucional del país: sabemos respec-
to de las dificultades que presentan las

ESCRIBE/ Carlos A. Degrossi
Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas
degrossi@econ.uba.ar

EDITORIAL Opina el Decano
◆

La fe mueve montañas

extenuantes negociaciones vincu-
ladas con la deuda externa. Hay du-
das  acerca de si se revertirá el pa-
ralizante desprestigio  de los parti-
dos políticos. La lucha contra los
problemas de la pobreza y de la in-
seguridad plantean serios inte-
rrogantes, respecto de las posibili-
dades de éxito cercano.

Por otra parte también tenemos
claro y también  ha sido el tema
de muchos editoriales, la dureza
del  momento universitario  ac-
tual: su caracterización más se-
vera es la dificultad de mantener
la actividad universitaria con el
exiguo presupuesto asignado a la
Universidad pública.

Pero pese a ese panorama en el
contexto nacional e internacional,
proyectos que van madurando  co-
mo los del edificio u otras realida-
des que se concretan y se mantie-
nen a lo largo de los años fortale-
cen nuestra fe y nos dan ánimo
para seguir en la lucha. ■
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tima). Esto no se verifica en el caso de
la tenencia para consumo personal,
ya que en todo caso, el daño se produ-
cirá sobre el propio consumidor, situa-
ción que bien puede ser atendida por
otras ramas del derecho, con exclu-
sión del penal.

Tampoco es válido el argumento que
sostiene que mediante la penalización
de la tenencia para consumo personal,
se busca prevenir y/o impedir el “efec-
to contagioso” que el adicto ejerce so-
bre el resto de la sociedad. La respon-
sabilidad sólo puede recaer por las
acciones efectivamente cometidas por
el individuo y nunca por las que otros
hacen o pudieran hacer. Esto es viola-
torio de los principios de igualdad, le-
galidad y razonabilidad contenidos en
los arts. 14;.16; 18 y 28 de la Constitu-
ción Nacional y en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, la
Convención Americana de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

◆  Algunas posibles soluciones.
Las consideraciones hasta aquí efec-
tuadas no significan que el estado de-
ba permanecer inactivo ante la situa-
ción, sino que, a la vista de los resul-
tados negativos que hasta ahora ha
tenido la política de incriminación,
deberían adoptarse soluciones que,
respetando las garantías consagradas
en nuestro sistema constitucional,
tiendan a proteger al individuo y a
la sociedad de los daños que la adic-
ción a las drogas provoca.

En algunos países de Europa ya han
comenzado a implementarse algunas
de estas políticas denominadas de “re-
ducción de daños” y que básicamente
consisten en la promoción de la salud

pública (brindando información ade-
cuada, asistencia médica voluntaria y
previniendo el contagio de enferme-
dades tales como el VIH/SIDA y la he-
patitis C, etc.) y en la protección de los
derechos humanos y la seguridad de
la comunidad (protegiendo a los gru-
pos más vulnerables, estimulando ac-
titudes responsables que tiendan a re-
parar los daños causados en lugar de
centrarse exclusivamente en la idea
de la culpa y la penalización, etc).

El proyecto de ley presentado por el
Diputado Nacional por la Provincia de
Córdoba Eduardo García, constituye
un primer paso en este sentido, que
por supuesto, no será suficiente si no
se lo integra en un marco de políti-
cas económicas y sociales promovidas
desde el Estado Nacional que posibili-
ten el desarrollo sustentable y resuel-
van el problema de la exclusión en que
se encuentran grandes sectores de la
población. Pero mientras no se imple-
menten estas líneas de acción, no pa-
rece justo y razonable, castigar a un
sector de la sociedad que previamen-
te ha sido estigmatizado y, por ello mis-
mo, marginado.

Lamentablemente, el panorama no
es demasiado alentador,cuando vemos
que el Senado de la Nación acaba de
dar “media sanción” al proyecto de ley

impulsado por el gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires que sustrae del
ámbito federal el tratamiento de aque-
llo delitos tipificados en la ley 23.737 re-
lativos al consumo y a la actividad que
desarrollan los “pequeños vendedores
locales”. Esto seguramente traerá, un
incremento en  las facultades represi-
vas de la policía bonaerense, lo que no
parece el medio más adecuado para ha-
llar una solución al problema.

◆  Conclusiones. Estas breves líneas
no tienen pretensión de dar por ago-
tado el tema. Más aún, por su comple-
jidad, resulta necesario abordarlo des-
de distintas disciplinas.

Sin embargo, parece acertada la
idea de dar preeminencia al concepto
de responsabilidad por sobre el de cul-
pabilidad, apuntando a la reparación
del daño causado más que al castigo
mediante la aplicación de una pena.

Resulta irracional incluir el trata-
miento del adicto dentro del código pe-
nal, máxime si tenemos en cuenta que
el código civil incluye la mayor parte
de las normas que regulan la salud
mental, y en todo caso, deberá sancio-
narse una legislación especial para es-
te tema.

El estado debe adoptar una política
respetuosa de los derechos humanos
permitiendo el acceso voluntario a los
servicios de salud para quienes lo
requieran, dando un trato igualitario
a todos los ciudadanos y favoreciendo
una mejor integración de los miem-
bros de la sociedad. ■

ARTICULOS VINCULADOS

Las acciones privadas de los hombres, 
F. Lonigro (La Gaceta 46)

■ Quintas Jornadas Actuariales

En los días 4 y 5 de noviembre se llevarán a ca-
bo las Quintas Jornadas Actuariales. El objeti-
vo de dichas jornadas es profundizar e inter-
cambiar opiniones sobre el quehacer actuarial
en sus distintos aspectos: seguros de personas,
seguros patrimoniales, informática, inversiones,
financiaciones y, especialmente, seguridad
social. Para más información, ingresar en
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/cma
o  comunicarse al 4370-6139, Centro de Inves-
tigación de Métodos Cuantitativos Aplicados a
la Economía y la Gestión.

■ El Senado distinguió a Bernardo Kliksberg

El Senado de la Nación resolvió por unanimi-
dad declarar de interés del cuerpo la obra cien-
tífica de Bernardo Kliksberg "por su valioso apor-
te intelectual para avanzar hacia sociedades
mas equitativas y democracias mas plenas, asu-
miendo el desafío de hacernos responsables de
un desarrollo con rostro humano, capaz de su-
perar con decisión y transparencia ‘la pobreza
paradojal’ y las injustas desigualdades". Kliks-
berg,  egresado con Medalla de Oro de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, y Profesor Hono-
rario de la. UBA es autor de 40 obras y cente-
nares de trabajos. Además, el Senado le otorgó
un Diploma de Honor.

■ Se puso en marcha en nuestra Facultad el
Centro de Documentación sobre la Argentina

En octubre comenzó a funcionar en un espa-
cio cedido por la Biblioteca de la Facultad, el
Centro de Documentación sobre la Argentina,
que opera como parte del CESPA (Centro de Es-
tudios sobre la Situación y Perspectivas de la Ar-
gentina) bajo la dirección de Jorge Schvarzer.
Este Centro acumula y organiza material perio-
dístico y de otras fuentes locales sobre la Argen-
tina, clasificado de acuerdo a una serie de te-
mas de interés para las investigaciones en el
CESPA, que podrán ser consultados por los de-

más investigadores de la Facultad. En el archi-
vo se clasifican temas referidos a la Argentina
desde hace unos 25 años  y el material está cla-
sificado en temas muy variados de los que se
dan algunos ejemplos: política industrial y po-
lítica económica en general, ramas productivas,
subsidios, empresas privatizadas, empresas gran-
des, relaciones económicas con otros países,  bio-
grafías de funcionarios y empresarios, etc. Quie-
nes deseen consultar el material disponible pue-
den pasar los martes y jueves de 14 a 17 hs
por el Centro en la Biblioteca de la Facultad, Cór-
doba 2122. 
Para mayor información: 4370-6130 

■ Marta Bekerman presenta 
el libro “Microcréditos: una estrategia 

contra la exclusión”

El sábado 6 de noviembre a las 19 hs. en la
sala E del Centro Cultural San Martín, en el mar-
co del evento Buenos Aires Piensa, tendrá lu-
gar la presentación del libro Microcréditos: una
estrategia contra la exclusión" de la Profesora
de nuestra Facultad,  Marta Bekerman. Partici-
parán del Panel: La Prof. Marta Bekerman, Abra-
ham L. Gak (Plan Fénix) y Marcelo Zlotogwiaz-
da (Periodista Económico). El libro se refiere tan-
to a los principales debates que están teniendo
lugar en el mundo sobre la temática de los mi-
crocréditos, como a la situación que los mismos
presentan en la Argentina.  Además explica la
experiencia de la Asociación AVANZar por el De-
sarrollo Humano que bajo la coordinación de la
autora del libro señalado, y en el marco de nues-
tra facultad se está llevando adelante en villas
de emergencia y Barrios Carenciados de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

■ Deuda: Una historia con final abierto. Jorge
Lanata en la Facultad de Ciencias Económicas

16 de noviembre 19:30 Hs. Salón de Actos.
Organiza el Instituto de Investigación de Historia
Económica y Social (IIHES) y la Secretaría de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas.

NOVEDADES 
de la Facultad

◆

“ Resulta 
irracional incluir 

el tratamiento 
del adicto dentro del 

código penal ”
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EDUCACION Propuesta
◆

ARTICULOS VINCULADOS      >> ver al final de la nota

re que enseñar es volcar en mentes
vírgenes el maná del saber, y que
aprender es repetir contenidos.

No estamos de acuerdo 
Pensamos que el proceso de apren-

dizaje consiste en 
● Sacar de cada educando su pro-
pia capacidad de análisis, no en
poner información.
● En construir hábitos de aprendi-
zaje,pues los contenidos cambian
permanentemente y se vuelven ob-
soletos
● Que se aprende haciendo,no re-
pitiendo.
● Que sólo se puede crear informa-
ción si previamente se posee in-
formación.

Brecha existente entre lo que
se enseña en la Universidad 

y la cultura social imperante. 
El "homo digitalis" (1).

Necesaria construcción 
de puentes entre 

realidades desparejas. 

Pensamos que existe una brecha
entre los valores que la cultura social
enseña y los que la universidad pre-
tende transmitir. (Sabemos que mu-
chos alumnos concurren a la Univer-
sidad Pública Gratuita creyendo que
"... como es gratis ..."... nadie la paga.
Que sólo tienen derechos y ningún de-
ber para con la sociedad. Que su úni-
ca obligación es para consigo mismos
y en su beneficio personal.)

Pensamos que a menudo la Univer-
sidad permanece alejada de la rea-
lidad. Repite modelos de enseñanza
destinados al homo sapiens cuando
el target de los educandos pertenece
al homo digitalis . (La llamada ge-
neración Y ). Sin haber llegado a
absorber la cultura de la imagen ( ho-
mo videns), ni cambiado su estructu-
ra de funcionamiento basada en la es-
critura y la palabra la escuela se ve
en el brete de tratar de entender y en-
señar al homo digitalis.

El pensamiento erudito, el pensa-
miento lógico, aparece enfrentado al
pensamiento mosaico (homo digita-
lis). Este pensamiento fragmentado
se expresa y se comunica no sólo a tra-
vés de la palabra o la escritura sino
por medio de la imagen y el sonido.
Existe, pues, una especie de compe-
tencia entre paradigmas antitéticos
que surgen de dichos ámbitos. La te-
levisión con sus cuatro horas diarias
se convierte en el gran educador. 

En tanto y en cuanto en la Univer-
sidad

1) - Se trabaja en el largo plazo.
2) - Impera la lógica de la razón.

Se busca el pensamiento lógico y la
objetividad en el análisis. (En una
discusión el que pierde es el que ga-
na pues incorpora a su saber la ra-
zón del otro).

3) - La base del aprendizaje es el es-
fuerzo.

4) - El proceso de aprendizaje apa-
rece planificado. Resulta previsible.
Existe un ascenso gradual en la com-
plejidad de los temas a tratar.

5) - La comunicación se realiza me-
diante el uso de la palabra y la es-
critura. La sintaxis, y el respeto de
las reglas de ortografía resulta esen-
cial. Se argumenta en base a ideas
y pensamientos abstractos.

6) - La lectura de textos y de dia-
rios resulta indispensable. Se preten-
de que el educando se comprometa
con la realidad social conociendo la
misma a fin de poder ejercer respon-
sablemente su rol de ciudadano.

7) - La universidad es por antono-

UNA INVITACION AL DEBATE. En este trabajo destinado a presentar  propuestas
para nuestra Facultad, pero que resultará de interés para cualquier
lector interesado en la problemática educativa de la universidad,  
se presenta una descripción de la brecha existente entre lo que se
enseña en la Universidad y la cultura social imperante. Se postula  
la necesaria construcción de puentes que salven el abismo entre

ambas  realidades. Por último se describen algunas pautas a tener 
en cuenta en la  reforma curricular y se invita al necesario debate

acerca del perfil deseable de los egresados a fin de cubrir las 
necesidades del país y su integración en el mundo.

ESCRIBE/ Carlos María Negri
Director del Departamento de Derecho 

cmnegri@datamarkets.com.ar 

Ideas para discutir la reforma curricular 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

Necesario debate acerca del perfil deseable 
de los egresados a fin de cubrir las necesidades 

del país y su integración en el mundo
¿Qué hijos le dejaremos a nuestra Patria ?

I
ntroducción. El presente tra-
bajo tiene por objeto presentar
una serie de ideas a fin de dis-
cutir el perfil deseable de los

egresados de la Facultad, propician-
do una reforma curricular que se
adecue a dicho objetivo y se integre
con la enseñanza brindada en otras
Facultades de la UBA.

Errores usuales. 
Del homo sapiens 
al homo digitalis. 

Es usual que iniciemos un análi-
sis como el propuesto desde la óptica
del deber ser y no desde la realidad.
Partimos desde el lugar donde los jó-
venes deberían estar (en cuanto a
stock de conocimientos, integración
con la sociedad, participación ciuda-
dana, compromiso con la realidad,
etc) y no desde el que efectivamente
se encuentran. Se trata de una ficción
con graves consecuencias en cuan-
to a pérdidas de recursos, esfuerzos
y posibilidades.

Es usual asimismo que algunos do-
centes piensen que la escuela es el
único recipiendario del saber.

Es usual también que se conside-
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sólo las cosas se usan y se tiran sino
que el hombre aparece como un ob-
jeto usable y ...descartable). A ello
se suma el facilismo (dame, necesito,
quiero, tomo ), incumplimiento pro-
tegido de la ley, oportunismo, hedo-
nismo, éxito, fama, dinero, etc-. Di-
chos valores se contradicen con los
que se enseñan en la Universidad: me-
ritocracia, esfuerzo, trabajo, el que
más sabe es el mejor, etc.

7) - Prevalece el interés individual.
Desaparece el interés por la cosa pú-
blica. El individuo aparece aislado an-
te el televisor, el walk man o la compu-
tadora. Ni siquiera se ve televisión en
familia.Ya no se comparten los progra-
mas sino que cada individuo perma-
nece sólo .Cada cuarto se convierte en
un bunker solitario.Sus relaciones son
a distancia. Cuando se agrupan lo ha-
cen amalgamados en una disco donde
semiembriagados se mueven tapados
por una música ensordecedora que im-
pide cualquier diálogo. Lo importante
resulta lo fashion, lo que se ve, un con-
cepto lúdico y no comprometido de la
vida.Muchas veces
resulta indiferente
a su ignorancia.
Hasta cierto punto
se identifica y com-
place con ella. Con-
sidera que no pue-
de hacer nada para
cambiar. Vive el
mundo como algo
ajeno.

El rol de los
profesores.
El capital 
cultural 

transmisible.
La necesidad

de utilizar 
el mismo 
lenguaje. 

Si cargamos ex-
clusivamente la
responsabilidad
del fracaso de los
alumnos única-
mente en ellos
(apatía , disper-
sión, falta de atención, falta de lectu-
ra, falta de pensamiento integrador,
aburrimiento, dispersión, falta de len-
guaje, falta de vocabulario, errores de
ortografía) evitamos pensar en nues-
tra responsabilidad. En definitiva sig-
nifica poner en las espaldas de los
alumnos cuestiones que no pueden so-
lucionar.

Estimamos que debemos tratar de
eliminar las brechas que separan la
escuela de la cultura juvenil que traen
incorporada los educandos. Debemos
montarnos en ella a fin de evitar el
desperdicio de mentes brillantes que
al no ser debidamente encausadas se
malogran. Debemos renunciar al au-
tismo de considerarnos recipienda-
rios y dueños del conocimiento
desarrollando en conjunto el pro-
ceso de aprendizaje. 

Todo profesor es un formador. Si

masia un espacio público donde se
interactúa.

La cultura popular del homo di-
gitalis presenta caracteres antitéticos.

1) - Prevalece lo efímero (el aquí y
ahora) por sobre lo duradero y el¨"lar-
go plazo".

2) - Aparece el pensamiento mo-
saico, el pensamiento fragmentado,
en contraposición al pensamiento ra-
cional. La lógica es reemplazada por
la asociación de ideas. Impera lo
emocional.Vale la sorpresa. (La lla-
mada cultura del espectáculo).

3) - Se desvaloriza todo aquello
que requiere esfuerzo, lo comple-
jo, lo que demora. 

4) - La información es recibida a tra-
vés de la televisión. (El mayor "edu-
cador "). (2) Se confunde la realidad
con lo que se ve. No hay gradaciones.
El individuo se comunica a través de
la imagen, no de la palabra. No dialo-
ga,contempla. Tiene una atención flo-
tante,dispersa,discontinua. Esto trae
como consecuencia que el individuo
educado en imágenes:

a) Piensa en imágenes. Esto difi-
culta el pensamiento abstracto y la
comprensión de conceptos. (Lo que
no puede verse no se entiende).

b) Habla poco y mal. No sabe ex-
presarse.

c) Pierde capacidad de distinguir en-
tre lo verdadero y lo falso. (Toma co-
mo verdadero lo que ve sin darse
cuenta que la imagen también pue-
de ser mentirosa). Se informa por la
TV sin darse cuenta que para dicho
medio el espectáculo es lo esencial y
la información lo residual, que pone
el acento en el rating -lo que agita- (cor-
te de calles) y no en los derechos afec-
tados, que condena, estableciendo co-
mo paradigma defensivo pruebas ne-
gativas de imposible cumplimiento,
que utilizando opiniones escogidas ge-
nera ideas y conductas, muchas veces
interesadas. La realidad aparece edi-
tada.

5) - Desaparece la lectura. Desapa-
recen las reglas de ortografía. Se con-
versa escribiendo (chateo) lo que hace
al decir de Barcia que los vocablos se
conviertan en bonsai. Se recurre a
emoticonos (caritas) que permiten
abreviar términos. Se mezclan ideo-
gramas con la escritura. En definitiva
la pertenencia tribal, sin reglas sintác-
ticas ni ortográficas permite pertene-
cer a un grupo diferenciado de lo esta-
tuido y de los adultos. Se prohija un
balbuceo lacónico (El individuo edu-
cado en imágenes lee mucho menos -
menos de un libro por año cada tres
personas -). Existe pues una clara con-
tradicción entre la búsqueda por par-
te de la escuela en enriquecer el len-
guaje, obtener mayor precisión y cla-
ridad y el chateo que con 200 vocablos
busca exactamente lo contrario.

6) - El homo digitalis arma su mun-
do de valores a través de lo que ense-
ña la televisión, el cine , la música , la
radio , internet, los recitales , o las con-
ductas sociales desarrolladas en los
llamados no lugares (centros comer-
ciales). Se mueve en la sociedad de
consumo. La insatisfacción perma-
nente constituye el núcleo activador.
Lo nuevo aparece como valor. (No

ALGUNAS PAUTAS A TENER EN
CUENTA EN UNA REFORMA CURRI-
CULAR. NECESARIO DEBATE ACER-
CA DEL PERFIL DESEABLE DE LOS
EGRESADOS A FIN DE CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL PAÍS Y SU INTE-
GRACION EN EL MUNDO.

Una reforma curricular implica
una seria discusión en la que se mez-
clan intereses, pasiones, visiones e
ilusiones. Hablar de currícula impor-
ta generar un ámbito de negocia-
ción entre personas e intereses de la
comunidad. Hablar de currícula re-
quiere la necesaria compulsa a rea-
lizar entre profesores, graduados,
alumnos, empresarios, colegios pro-
fesionales tanto del país como del ex-
tranjero. Hablar de currícula requie-
re la necesaria comparación de pro-
gramas de universidades del mundo.

Necesitamos ese debate 
Definido cual es el perfil deseable

de los egresados - a fin de cubrir las
necesidades del país y su integración
en el mundo -corresponde que nos
pongamos a discutir el cómo 

Estimamos
necesario.

a) Diagnosti-
car las necesida-
des actuales y fu-
turas. Debemos
tener en cuenta
que a) al finali-
zar su carrera la
mitad de los con-
tenidos aprendi-
dos van a ser ob-
soletos (Lo único
permanente es
el cambio y la in-
certidumbre) b)
Que probable-
mente el mundo
habrá cambiado
en los próximos
veinte años en
cuanto a estruc-
turas de po-
der.(China -In-
dia) c) Que los
ejércitos de otro-
ra han sido
reemplazados -
en algunos casos

-por empresas globales.
b)Analizar las falencias de la cu-

rrícula vigente en cuanto a objetivos
incumplidos o desactualizados. De la
comparación entre lo que se obtie-
ne y lo que se debería obtener apare-
cerá la diferencia y los cambios y
transformaciones necesarias.

c) Partiendo de la base que el apren-
dizaje debe ser permanente, se trata
de repensar la oferta curricular no en
agregar materias. (Aprender a poseer,
manejar y producir información y de-
saprender el conocimiento obsoleto).
El proyecto deberá articular en forma
secuencial y organizada las asignatu-
ras correspondientes a las distintas
carreras en el menor tiempo posible.

d) Se han de establecer los conte-
nidos de las asignaturas evitando re-
peticiones y superposiciones.

e) Se ha de tener en cuenta que se
prepara al estudiante no sólo para el
mercado de trabajo sino como perso-

na y como ciudadano. Esa persona
tiene que ser portadora de valores y
la Universidad debe tener un proyec-
to claro en cuanto a aquello que con-
sidera que vale.

f) Se ha de imaginar la futura pro-
bable inserción del graduado en el
medio laboral, científico o tecnológi-
co teniendo en cuenta que 

f.1. los límites de las disciplinas y
las incumbencias profesionales se
van esfumando.

f.2. es posible que el graduado cam-
bie de profesión una vez recibido.

Por ello resulta imprescindible fa-
cilitar el intercambio de alumnos
entre las facultades de la UBA forman-
do lo que se llama familias de profe-
siones. Es imprescindible optimizar
el uso de los escasos recursos existen-
tes, facilitando al mismo tiempo que
los educandos obtengan en forma au-
tomática el reconocimiento de equi-
valencias.

Tenemos que enseñar a pensar y a
trabajar.Tenemos que formar gradua-
dos flexibles y autónomos 

g) Ante el desempleo estructural
existente articular la currícula de tal
modo que el graduado posea inicia-
tiva suficiente para generar su pro-
pio empleo.

h) Tenemos que imaginar un sis-
tema educativo que pueda recibir de
nuevo a los graduados porque lo más
probable es que necesiten volver a
aprender.

i) Ante las dificultades para inte-
grar los jurados y el alto costo que
irroga para la Universidad la venida
desde el exterior de algunos de ellos,
se coordine el llamado a concursos
de materias vinculadas de distintas
facultades. La armonización de pro-
gramas entre las distintas facultades
de la UBA resulta esencial.

j) Es necesario que se prevea poner
en práctica en la Facultad el progra-
ma de supervisión y evaluación de
la gestión docente empleado con sin-
gular éxito en la Facultad de Derecho
de la UBA.Tal instrumento resulta in-
dispensable en el caso de concursos
para la renovación de designaciones.

k) Se pretende que se enfrente ade-
cuadamente el problema de la masi-
vidad en la enseñanza eliminando las
ficciones existentes en cuanto a cla-
ses en los que los profesores hacen co-
mo que enseñan y los alumnos hacen
como que escuchan y aprenden.

Estimamos que resulta imprescin-
dible la aplicación de sistemas multi-
media en el proceso de enseñanza, con
motores que permitan la autocorrec-
ción de preguntas a ser contestadas
en forma previa a la clase y que reem-
plazará la ficción de los "presentes".

Se propone desarrollar un sistema
de aprendizaje fusionando e integran-
do el mundo conceptual y abstracto
del homo sapienscon el mundo visual
del homo vidensdesembocando direc-
tamente en métodos de enseñanza des-
tinados al homo digitalis.

Para ello 
k.1. Se deberá desarrollar un equi-

po de producción que asesore a los do-
centes para el desarrollo de productos

deja de serlo no corresponde que con-
tinúe ejerciendo la docencia.

Sólo construiremos un capital cul-
tural transmisible si utilizamos len-
guajes compartidos. 

El lenguaje empleado en la escuela
es diferente al multisensorial utili-
zado en los medios. Debemos com-
prender que los medios tienen un rol
muy importante cuando se define có-
mo es la sociedad, cómo funciona, có-
mo se forma la identidad colectiva e
individual, cómo interactúan los in-
dividuos, cómo se forman los valores,
qué es bueno o qué es malo, qué es mo-
ral o amoral, qué información es ne-
cesario conocer y cómo se han de re-
lacionar esos saberes .Los medios
arman el espacio virtual en el que cre-
cen las nuevas generaciones habien-
do desplazado de ese rol a la enseñan-
za que se brinda en las escuelas .

Es a través de los medios que los jó-
venes perciben la realidad. La identi-
dad de los educandos surge de la in-
tersección del texto escrito, la imagen

electrónica, la publicidad y la moda.
La comunicación pasa a ser sen-

sorial no a través del intelecto. El
conocimiento aparece mediatizado.
No está sólo en la escuela y en los li-
bros ni en los mayores. Los concep-
tos surgen a través de las emocio-
nes y no de la razón.

Debemos utilizar los nuevos lengua-
jes en la enseñanza. Debemos enseñar
a ver la imagen, a hablar de lo que se
ve, a buscar la información, a selec-
cionarla, a articularla, a utilizarla. De-
bemos tender puentes con la cultura
popular y los intereses y capacidades
de las nuevas generaciones.

Nuestro objetivo ha de ser dotar a
los alumnos de un capital cultural,
convertir la información en conoci-
miento, descubrir los significados im-
plícitos de lo que ven, leen y escuchan
y lograr que el stock de contenidos se
relacione con los nuevos saberes que
se vayan incorporando.

“Del homo sapiens 
al homo digitalis “

➤ CONTINUA EN PAG. 6
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L
a destrucción que ha sufrido
la sociedad argentina duran-
te los últimos tres decenios,
no parece tener parangón en

el mundo contemporáneo. En efecto,
no se registran antecedentes históri-
cos en los que una nación que había
alcanzado un considerable desarrollo
en todos los órdenes – con  excepción
expresa del de las instituciones políti-
cas-, retrocediera, sin cataclismos so-
ciales de por medio, a estadios de in-
volución  nunca vividos, si utilizamos
como referencia  el pasado de la pro-
pia República Argentina . Una especie
de suicidio colectivo que, con  la apro-
bación explicita o virtual de buena
parte de la población, llevó a nuestra
clase dirigente a la aniquilación de ac-
tivos afectados a la toma de decisiones,
a la producción y a la promoción so-
cial que nos había costado varias ge-
neraciones acumular.

Un hecho muy preocupante de la
actual situación reside, precisamen-
te, en la poca predisposición de la so-
ciedad al reconocimiento de su com-
plejidad y a considerarla  por medio
de una perspectiva sistémica e inte-
gradora. Por lo general, los debates
mediáticos o académicos se remiten
a aspectos parciales de las cuestiones
nacionales. Incluso aquellas más gra-
ves, se encaran sin atacar las bases es-
tructurales que las originan, la ma-
yoría de las veces por medio de análi-
sis parciales o sintomáticos que
llevan, lógicamente, a la proposición
de soluciones efímeras.

Nuestros abuelos supieron de la po-
breza, del trabajo de sol a sol, de la di-
ficultosa adaptación a un medio ex-
traño donde las costumbres, la reli-
gión  o la lengua, representaban a
menudo un dilema insoluble. Supie-
ron de la pobreza, pero no de la exclu-
sión. A lo largo del siglo XX, la socie-

so a lo lar-
go de la
existencia
de las ge-
neraciones que nos
precedieron y que hicie-
ron posible  la inclusión
social, en tanto hito ine-
ludible a la hora de cons-
truir una sociedad desa-
rrollada.

Después de treinta años de
predominio neoliberal, en la  es-
tructura social y económica de la
Argentina actual, se experimenta la
penosa sensación de que  sobra la mi-
tad de la población. Los excluidos no
forman parte de la oferta, en tanto de-
socupados o subocupados en activida-
des que tienden a productividad cero,
ni de la demanda, ya que al carecer de
ingresos no tienen inserción en el
mercado. Conforman, eso si, el exten-
dido sector de los que padecen acu-
ciantes necesidades de bienes públi-
cos. Se nos ha repetido que la única
manera de mejorar la situación de los
pobres consiste en esperar que la in-
versión privada reactive la economía
y produzca una riqueza que, más allá
de las utilidades  que perciban los in-
versores, se derramará entre los sec-
tores postergados de la población, co-
mo parte de un proceso natural de
comportamiento de los mercados.

La verdad es que, hasta  ahora, la
experiencia  ha desmentido este con-
cepto al que, por otra parte, cuesta en-
contrar en la realidad de  la historia
económica contemporánea. Antes
bien, podría sostenerse que en aque-
llas naciones que alcanzaron niveles
de desarrollo satisfactorios de las fuer-
zas productivas, con creciente incre-
mento del valor agregado por el cono-
cimiento, se verificó y se verifica un
proceso de inversión social en la dota-

dad argentina, paulatinamente, los
fue incluyendo; los medios que mate-
rializaron  esta inclusión fueron  los
únicos posibles , la educación, la sa-
lud, el trabajo digno y protegido, la
seguridad social, el acceso a la cultu-
ra y la práctica  de los deportes. Un
proceso de cohesión nunca conclui-
do, en el que el estado impuso su li-
derazgo y que también descansó en
la acción de las instituciones civiles
de la sociedad. Luego, a partir de me-
diados de los setenta, pero con espe-

cial énfasis en los noventa,
se verificó el desplome menciona-

do y la sociedad se internó en el pro-
ceso de descomposición social que vi-
vimos y que parece no tener fin.

La referencia al pasado, a los tiem-
pos de la construcción de la nación
que contuviera a las mayorías, se ha-
ce imprescindible hoy. No porque sea
aconsejable ni deseable regresar a él
– lo que, por otra parte, resulta impo-
sible - sino porque lo que queda en pie
en la Argentina de hoy, se origina en
ese esfuerzo que la sociedad se propu-

La reconstrucción de la
sociedad y el desarrollo

económico son 
objetivos indivisibles

ESCRIBE/ Rubén L. Berenblum
Profesor de Historia Económica 

y Social  
Miembro del Grupo Fénix
berenblu@econ.uba.ar

LA INCLUSION SOCIAL. Se afirma que La destrucción que ha sufrido
la sociedad argentina durante los últimos tres decenios,
no parece tener parangón en el mundo 
contemporáneo. Se concluye que el debate esencial de
la Argentina de hoy reside en cómo hacemos para
establecer los caminos que conduzcan a la inclusión
social. Y en la propuesta no puede faltar un plan
estratégico, basado en la construcción 
de la sociedad del conocimiento

ción de bienes públicos que, aunque
no forzosamente originados en el es-
tado, encontró siempre a éste como
principal protagonista.

¿ Es que podría pensarse en una so-
ciedad moderna en la que no se desti-
nen considerables fondos a la repro-
ducción del capital social? Estas in-
versiones están enderezadas, además,
a restablecer cierta equidad en la dis-
tribución de la riqueza y a favorecer,
ya que no garantizar, la llamada igual-
dad de oportunidades.

Como se desprende de la experien-
cia histórica contemporánea, el desa-
rrollo económico requiere un tejido
social cuya densidad descansa en un
creciente esfuerzo de construcción de
condiciones de vida que comienzan
antes del nacimiento y se prolongan
por muchos años. La salud de los pa-
dres, la alimentación, la vivienda, la
atención de la salud, la educación ini-
cial, incluyendo la estimulación tem-
prana en el hogar y la socialización en
el ambiente escolar, la protección de
la familia, en términos afectivos y ma-
teriales, la indumentaria y el calzado
adecuados y la práctica de los depor-
tes, por mencionar algunas de la ca-
racterísticas del modo de vida de los

“Un hecho muy 
preocupante es la poca 

predisposición de la 
sociedad a reconocer 

la complejidad 
de la situación

actual ”

➤ VIENE DE PAGINA 5

educativos multimediáticos (in-
corporar y hacer una base de
datos con la documentación per-
tinente, realizar guiones que
permita un discurso basado en
imágenes con el ritmo adecua-
do, montaje , formato etc). 

k.2. Se deberá instalar dentro
de la facultad un aula que permi-
ta grabar videos, desarrollando e
implementando en debida forma
los bucles narrativos con los bu-
cles educativos.

k.3. Cada profesor titular debe-
rá seleccionar qué tópicos corres-
ponde que sean enseñados con li-
bros de texto , cuáles con videos
y cuáles con sistemas multime-
diáticos 

k.4. Se deberán implementar
sistemas de evaluación de apren-
dizaje 

l) Actualización permanente
del currículum sin que perma-
nezca esclerosado

La universidad pública subsis-
te gracias a que los profesores de-
vuelven a la sociedad , práctica-
mente sin remuneración de nin-
guna naturaleza, su saber.

No alcanza.
Partiendo de la realidad, cons-

truyamos el capital cultural que
nuestra sociedad requiere para
salir de su opacidad. Creo que es
la única manera.

Parafraseando a Moravia: "La
proporción entre letrados y anal-
fabetos es constante. Solo que ac-
tualmente los analfabetos pue-
den leer y escribir". ■

Referencias

(1) En tanto y en cuanto el homo sapiens
(Linneo 1758. Sistema de la naturaleza) se
caracterizaba por la cultura escrita, el uso
de la palabra, el manejo de los conceptos
y de las abstracciones. No sucede lo pro-
pio con el homo videns ni con el homo di-
gitalis. El homo sapiens aparecía identifica-
do como un animal simbólico (con una cul-
tura imbuida de costumbres, mitos y
religiones, etc.) y parlante (La palabra resul-
taba esencial como método de comunica-
ción y como forma de elaborar el pensa-
miento). Para pensar no se necesitaba ver.

El homo videns, producto de la televisión,
hace que la palabra resulte destronada
por la imagen , el acto de ver ha reempla-
zado al acto de discurrir, de pensar, de te-
ner pensamientos e ideas abstractas, de te-
ner conceptos. 

El homo digitalis agrupa la palabra es-
crita y hablada con sonidos e imágenes ya
sean reales o simuladas. Se entra en un
mundo interactivo, polivalente con realida-
des virtuales .Es el educando actual con su
bagaje cultural que llega a nuestras aulas.
(2) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se ve un promedio de 4 hs. diarias de TV.
Compite con la misma Internet y a través
de ella el chateo. 

ARTICULOS VINCULADOS

Un modelo pedagógico para 
Ciencias Económicas, de M. Mena 

(La Gaceta 36). 
UBA: relación enseñanza-aprendizaje, 

H. García Díaz, (La Gaceta 42)



E
n el marco de la Convoca-
toria del CIN a las Univer-
sidades Nacionales a ad-
herir a la declaración pre-

sentada por el Plan Fénix "La
Argentina y su deuda externa: en
defensa de los intereses naciona-
les", ( Ver Gaceta 47 , página 9)este
cuerpo en Acuerdo Plenario N°
545/04 aprobado por el 52° Plenario
de Rectores, adhirió por unanimi-
dad a la declaración propiciada.
Esta surge de las resoluciones de
las 29 Universidades Nacionales cu-
yos Consejos Superiores se expidie-
ron al respecto:
■ Univ. Nac. de Catamarca, Dr Julio Luis Salerno, 
Presidente Consejo Superior 
■ Univ. Nac. de Chilecito, Bioq. Marla Mary 
Bettiol, Rectora Organizadora
■ Univ. Nac. de Córdoba, Prof. Ing. Agr. Daniel E.
Di Giusto, Vicerrector
■ Univ. Nac. de Cuyo, Dra. María Victoria 
Gómez de Erice, Rectora
■ Univ. Nac. de Entre Ríos, Cr. Eduardo 
F. J. Asueta, Rector
■ Univ. Nac. de Formosa, Lic. Carlos A. Dalfaro,
Presidente Consejo Superior
■ Univ. Nac. General Sarmiento, Ing. Marcelo 
Oscar Fernández, Vicerrector.
■ Univ. Nac. de Lanús, Dra. Ana Aramillo, Rectora 
■ Univ. Nac. de Jujuy, Cr. Oscar Alberto 
Fernández, Vicerrector
■ Univ. Nac. de La Pampa, Lic. Sergio D. 
Maluendres, Presidente Consejo Superior
■ Univ. Nac. de La Plata, Arq. Gustavo 
Azpiazu, Presidente Consejo Superior
■ Univ. Nac. de La Rioja, Dr. Enrique Tello 
Roldán, Presidente Consejo Superior.
■ Univ. Nac. del Litoral, Ing. Mario D. Barletta, Rector
■ Univ. Nac.de Lomas de Zamora, Sr. Horacio A. 
Gegunde, Vicerrector administrativo
■ Univ. Nac. de Luján, Lic. Amalia Testa, 
Presidenta Consejo Superior
■ Univ. Nac. de Misiones, Dr. Fernando Gabriel 
Jaume, Presidente Consejo Superior
■ Univ. Nac. del Nordeste, Arq. Oscar V. Valdéz, Rector
■ Univ. Nac. de la Patagonia Austral, 
Ing. Héctor Aníbal Billoni, Rector
■ Univ. Nac. de Río Cuarto, Prof. Leonidas 
Cholaky Sobari, Rector
■ Univ. Nac. de Rosario, Cont. Ricardo Suárez, 
Presidente Consejo Superior
■ Univ. Nac. de Salta, Ing. Stella Pérez 
de Bianchi, Rectora
■ Univ. Nac. de San Juan, Dr. Ing. Benjamín 
Kuchen, Rector
■ Univ. Nac. de San Luis, Lic. Germán Arias, Rector 
■ Univ. Nac. de Santiago del Estero, 
Ggo. Arnaldo Sergio Tenchini, Rector
■ Univ. Nac. del Sur, firmada por el Mg. Jorge Raúl
Ardenghi
■ Univ. Nac. de Tres de Febrero, Lic. Aníbal 
Y. Jozami, Rector
■ Univ. Nac. de Villa María, Cr. Carlos Omar 
Domínguez, Rector
■ Instituto  Universitario Nacional del Arte 
(IUNA), Lic. Raúl Moneta, Rector

La Universidad de Buenos Aires, se-
gún se informó en La Gaceta N° 47

de septiembre de 2004, realizó un ac-
to en nuestra Facultad al que concu-
rrieron un importante número de
actores sociales, al tiempo que nos
hicieron llegar una no menos impor-
tante cantidad de adhesiones:
■ Abuelas de Plaza de Mayo
■ Alfonsín, Raúl Ricardo - ex Presidente de la Nación
■ Alterini, Atilio - Decano Fac. de Derecho, UBA
■ Alvarez, Julio - Consultor CARI (Consejo 
Argentino de Relaciones Internacionales)
■ Amigo, Juan Carlos - Asesor Económico APYME
(Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) -
Director Realidad Económica
■ Anró, Jorge - Secretario General APUBA 
(Asociación del Personal de la Univ. de Buenos Aires)
■ Basualdo, Marcelo - Depto de Economía, FCE, UBA
■ Bely, Mina - Afirmación Profesional 
(Agrupación Graduados FCE)
■ Cadoppi, Norma - Vicepresidente Ejecutivo
Fundación Argentina Siglo XXI
■ Cafiero, Mario - Diputado Nacional
■ Cantor, Teresa - Autoconvocados contra el ALCA
■ Casado, Oscar A. - CGE (Confederación 
General Económica) 
■ Casariego, Raúl Alberto - Presidente Comité
Ejecutivo UDEF-DGI (Unión de Ex Funcionarios de la
Dirección General Impositiva Asociación Civil) 
■ Castro, Alicia - Diputada Nacional 
■ Cellier, Jorge - Senado de la Nación
■ Comisión Directiva Confederación General de la
Producción de la República Argentina
■ Conesa, Eduardo - Depto de Economía, FCE, UBA
■ Curletti, Miriam - Senadora de la Nación
■ Daniel, Marcos Oscar - Director del Centro de 
Estudios Técnicos y Logísticos para las Administracio-
nes Tributarias UDEF-DGI (Unión de Ex Funcionarios de
la Dirección General Impositiva Asociación Civil) 
■ Distéfano, Marcelo - APUBA (Asociación del 
Personal de la Universidad de Buenos Aires)
■ Di Bártolo, Daniel - Secretario Educación y Prensa
SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados)
– CONTEDUC
■ Di Ciano, Marcelo - Docente FCE, UBA
■ Di Pelino, Andrés - Depto de Economía, FCE, UBA
■ Domennianni, Federico -Asesor Diputada Alicia Tate
■ Dos Reis, Francisco - Presidente APYME 
(Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios)
■ Erlan, Carlos - Vicepresidente APUAYE 
(Asociación de Profesionales Universitarios del Agua
y la Energía Eléctrica)
■ Espeche Gil, Miguel Angel - Fac. de Derecho, UBA
■ Fantín, Néstor - Frente por el Cambio 
■ Farah, Rejtman - Presidente Poder Ciudadano
■ Feletti, Roberto - Secretario de Infaestructura 
y Planeamiento, GCBA
■ Fernández, Carlos - Mesa PyMES ARI Capital 
Federal - Colectivo por una Nueva Democracia
■ Fernández, Horacio - ADUBA (Asociación 
Docentes de la Universidad de Buenos Aires)
■ Ferrer, Jorge - Democracia Cristiana, 
provincia de Santa Fe
■ Freyre, Marcelo - Univ. Madres de Plaza de
Mayo - Frente Profesional de C. Económicas
■ Form, Edgardo - Gerente General Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos
■ Fort, Livio - Fundación Acción por la Comunidad,
Frente Popular Porteño
■ Galarce, Rafael -CEPYME (Centro de Estudios de
la Pequeña y Mediana Empresa)
■ García, Alfredo T. - Instituto Movilizador 

de Fondos Cooperativos
■ Garrahan, Patricio - Director Instituto de 
Química y Fisicoquímica Biológicas, CONICET
■ Garré, Nilda - Diputada Nacional
■ Garriga, Ramón - Presidente Confederación 
General de la Producción de la República Argentina
■ Giai, Eliseo - Secretario IADE (Instituto 
Argentino para el Desarrollo Económico) 
■ Giglio, Máximo Juan E. - Decano Fac.
Odontología, UBA 
■ Gómez Galicia, Guillermo - Presidente 
Confederación General Económica de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
■ González, Claudio - Agrupación 
Profesionales Porteños
■ Gorenstein, Silvia - CONICET - UNS 
(Univ. Nac. del Sur)
■ Gutierrez, Cristina - Docente UNL 
(Univ. Nac. de Luján)
■ Hoorn, Osvaldo - Presidente Regional APYME
(Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios)
■ Imain, José Luis - CONTEDUC (Confederación 
Nacional Trabajadores de la Educación)
■ Iurcovich, Leonardo - Baumax Consultora
■ Jodara, Víctor - Afirmación Profesional 
(Agrupación Graduados FCE)
■ Juretic, Anahí - Docente FCE, UBA
■ Kiberl, Axel - Consejero Estudiantil FCE, UBA
■ Korn, Manuel - Periodista Infobae
■ Krauthamer, Diego - Consejero Estudiantil FCE, UBA
■ Kravetz, Diego - Legislador GCBA - 
Movimiento Nacional Empresas Recuperadas
■ Lebas, Juan - Municipalidad de Morón
■ Leyba, Carlos - Economista, FCE, UBA
■ Lombardero de Almeida, Ana María - 
Docente FCE, UBA
■ Lopardo, Alejandro - Secretario Confederación
General Económica de la Ciudad Autónoma de Bs As
■ López Araujo, Beatriz - Docente FCE, UBA
■ Lozada, Salvador María - Presidente IADE 
(Instituto Argentino para el Desarrollo Económico)
■ Lozano, Claudio - Diputado Nacional 
■ Mahler, Israel - Grupo Bolivar
■ Meyer, Roberto - Presidente Junta Nacional 
Partido Demócrata Cristiano
■ Molinuevo, Adriana - Movimiento Trabajadores
Demócrata Cristiano
■ Moresi, Laura B. - Diputada Nacional
■ Moreno del Campo, Hilario - Municip. de Morón
■ Mosquera Arzamendia, Raúl - Consejero 
Estudiantil FCE, UBA
■ Navarro, Delia - Fundación del Sur 
■ Nemirovsci, Osvaldo - Diputado de la Nación
■ Nesprías, José - Docente FCE, UBA
■ Nun, José - Politólogo, UNGSM (Univ. Nac. 
de General San Martín) 
■ Pagés, Roberto - Partido Intransigente
■ Panelo, Hugo - APUBA (Asociación del 
Personal de la Universidad de Buenos Aires)
■ Panunzio, Roque - Federación de Graduados 
de C. Económicas
■ Pérez, Edgardo - Frente por el Cambio
■ Pérez, Germán - Consejero Estudiantil FCE, UBA
■ Pérez Enrri, Daniel - Coordinador de la Comisión
de Economía del Comité Nacional de la UCR
■ Pietrantueno, Rolando - Vicepresidente CAI 
(Consejo Argentino de la Industria) 
■ Pinto, Ariel - Consejero Estudiantil FCE, UBA
■ Pordelanne, Ricardo - Asesor Diputada Alicia Castro
■ Ricci, Daniel - ADUBA (Asociación Docentes 
Universitarios)

■ Rivas, Jorge - Diputado Nacional
■ Rotsztein, Ricardo - Depto de Economía, FCE, UBA
■ Resnick Brenner, Moisés - Presidente Comisión
Vivienda CAI (Centro Argentino de Ingenieros) 
■ Sabattella, Martín - Intendente 
Municipalidad de Morón
■ Sánchez, Raúl - Subsecretario de Posgrado, 
FCE, UBA
■ Santarcieri, Domingo - Movimiento 
de Trabajadores Demócrata Cristiano
■ Sarapura, Ana - Consejera Estudiantil FCE, UBA
■ Severo Lanz - Frente Agropecuario Nacional
■ Singer, Miguel - Afirmación Profesional
(Agrupación Graduados FCE)
■ Slapak, Sara - Decana Facultad Psicología UBA
■ Slemenson, Edgardo - Director Centro de Estudios
e Investigación de Ingeniería Urbana y Vivienda, 
Fac. de Ingeniería, UBA
■ Tate, Alicia - Diputada de la Nación
■ Terragno, Rodolfo - Presidente Fundación 
Argentina Siglo XXI
■ Todoroff, Pedro - Presidente CAI (Consejo 
Argentino de la Industria)
■ Torrillate, Fernando - Municipalidad de Morón
■ Vázquez Blanco, Juan Manuel - Secretario 
Extensión Universitaria, FCE, UBA
■ Veiga, Rubén - Presidente Colegio de 
Graduados Ciencias Económicas, Lista 
Blanca (Agrupación Graduados FCE)
■ Viñas, Oscar - CGP (Confederación General de
Profesionales de la República Argentina)
■ Yanni, Roberto - CGP (Confederación General
de Profesionales de la República Argentina)
■ Wasserman, Héctor - Cámara Argentina de la 
Indumentaria de bebés y niños
■ Entidades nucleadas por el Centro de Entidades
Empresarias Nacionales (CEEN): 
Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APY-
ME), Asociación de Bancos Públicos y Privados de la
RA. (ABAPRA), Asociación de Importadores y Expor-
tadores de la RA. (AIERA), Cámara Argentina de la In-
dumentarias (CAI), Cámara Argentina de la Indumen-
taria de Bebés y Niños (CAIByN), Cámara Argentina
de la Industria del Juguete (CAIJ), Cámara Argentina
de Productos Artísticos y Culturales (CAPAC), Cole-
gio Argentino de Ópticos (CAO), Confederación Ar-
gentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC),
Confederación del Transporte Argentino (CNTA), Con-
federación General de la Industria de la RA. (CGI),
Confederación General Económica de la Pcia. de Cór-
doba (CGECBA), Confederación Argentina de la In-
dustria (CAI), Federación Agraria Argentina (FAA), Fe-
deración de Almaceneros de Buenos Aires (FABA),
Frente Agropecuario Nacional (FAN), Movimiento In-
tegrador de la Cultura Nacional (MICUNA), Unión In-
dustrial de Catamarca (UIC).  

Otorgamos particular relevancia
al hecho de que en forma simultá-
nea, de norte a sur y de este a oeste,
las Universidades Nacionales ha-
yan convocado a la discusión sobre
una cuestión vital para nuestro
país, que trasciende la vida acadé-
mica. Esto renueva el compromiso
de la Universidad Pública de pro-
fundizar el imprescindible debate
de ideas y la elaboración de conoci-
mientos que permitan un aporte
sustantivo al crecimiento con equi-
dad de la sociedad argentina. ■
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Consejo Interuniversitario Nacional
Los ecos de una convocatoria promovida por el Plan Fénix

niños y jóvenes de las naciones desa-
rrolladas, se constituyen en condicio-
namientos previos al complejo y cos-
toso  paso por las aulas de la educa-
ción formal y la capacitación
profesional. Este proceso, por otra par-
te, se prolonga hoy a lo largo de toda
la vida del sujeto, en tanto asume el
doble rol social de  productor y consu-
midor. La equidad y las necesidades
funcionales vienen pues a converger
en un sistema que otorga estabilidad
y cohesión social a las naciones que
lo han puesto en práctica desde los orí-
genes de la sociedad industrial. (l)

Queda claro entonces que supo-
ner que la competitividad en el llama-
do mundo globalizado descansa en la
explotación de salarios bajos y  preca-
rias condiciones de contratación del
trabajo, la fragmentación social y la
inserción en los mercados internacio-
nales como productores de materias
primas alimentarias o energéticas,
constituye, en el más benevolente de
los análisis, una ingenuidad.

El debate esencial de la Argentina
de hoy reside en cómo hacemos para
establecer los caminos que conduz-
can a la inclusión social, no solo por
una cuestión de estricta  justicia, si-

no  porque ese es el único medio  pa-
ra promover y sostener el desarrollo
económico.

Un plan estratégico, basado en la
construcción de la sociedad del cono-
cimiento, debería ser considerado
cuestión de estado por todos los sec-
tores; no podría eludir la extensión
de la condición de ciudadanos a toda
la población, ni la puesta en marcha
de un programa que, de manera coor-
dinada con las medidas económicas
que lo hagan posible, nos movilice ha-
cia  la reconstrucción del estado y su
capacidad para administrar racional-
mente la oferta de bienes públicos.
Una tarea que no puede descansar so-
lamente en la acción de un gobierno,
sino que deberá ser obra de una ge-
neración. Cuanto antes lo compren-
damos, más rápidamente nos pondre-
mos en marcha hacia la reconstruc-
ción de la sociedad y podremos
reconciliarnos con la idea de que to-
dos formamos parte de una misma
nación. ■

Referencias

(1) Numerosos autores se han referido a esta
problemática en términos congruentes con  los
nuestros. A título de ejemplo, véanse: Landes,
D, (1979), Howsbawn, E. (1979), Galbraith, J.
(1968) y (1989), Cameron, R. (1984), Sapelli, G.
(2001), Ferrer, A. (2004), etc.

“ El debate 
esencial de la Argentina
de hoy reside en cómo

hacemos para establecer
los caminos que 
conduzcan a la 
inclusión social”
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L os cambios en el agro. Cuando
los visitantes extranjeros llegan

por primera vez a nuestro país,además
de concurrir a algún espectáculo de
tango o visitar una estancia, no retor-
nan sin antes haber cumplido con el ri-
to gastronómico más esperado: sabo-
rear un jugoso churrasco de carne va-
cuna. Justamente, la Argentina es uno
de los pocos países que puede ofrecer
a los consumidores este tipo de produc-
to debido, fundamentalmente, a la ap-
titud de los ecosistemas pampeanos,
que permiten producir alimentos en
gran escala, con una alta rentabilidad,
merced a la implantación de praderas
artificiales y de técnicas agronómicas
complejas. Fue de esa manera que
nuestro país pudo insertarse en la eco-
nomía mundial a fines del siglo XIX,
mediante la implementación de un mo-
delo económico basado en la exporta-
ción de bienes agropecuarios, y gra-
cias a la generosa apropiación de la
renta del suelo de un reducido núme-
ro de propietarios. Sin embargo, en los
últimos años la producción ganadera
ha sido opacada por la megaestrella del
sector agrícola argentino: la soja y sus
derivados, por la sencilla razón de ser
la principal fuente de ingreso de divi-
sas de la economía argentina. Desde
entonces, el crecimiento del sector
agropecuario en su conjunto, no obs-
tante algunos avatares, no ha detenido
su crecimiento, impulsado por la utili-
zación de la siembra directa, semillas
híbridas y transgénicas, fertilizantes,
herbicidas, riego artificial, tecnología
satelital, silos flexibles, y cambios en
la gestión y administración de los es-
tablecimientos agropecuarios, entre
otras notables transformaciones. Den-
tro de esa red de avances tecnológicos,
el complejo de la producción de soja se
ha transformado en los últimos tiem-
pos no sólo en el motor indiscutible del
ámbito rural, sino también del sector
externo, toda vez que lidera, como di-
jimos, las exportaciones argentinas.
Ello ha sido posible por cuanto el con-
sumo interno del poroto de soja y sus
derivados es relativamente limitado
frente al volumen de la producción, y
además, por el vertiginoso crecimien-
to de los precios internacionales de es-
te grano oleaginoso. De este modo, la
Argentina se ha transformado en el ter-
cer concurrente del mercado mundial
de soja, detrás de los Estados Unidos y
el Brasil. Estas agroexportaciones se
potenciaron aún más luego de la dero-
gación de la ley de convertibilidad, lo
que permitió un sinceramiento del ti-

LA COLUMNA del IIHES
◆

ESCRIBE/ Eduardo Madrid
Investigador del Centro de Estudios
Internacionales y Latinoamericanos

(CEILA), IIHES
ihisecon@econ.uba.ar   

Los límites del boom agroexportador
po de cambio real e hizo más compe-
titivas las ventas externas. Debido a la
súbita transferencia de ingresos a fa-
vor de los sectores del agro, las auto-
ridades al frente del Estado impusie-
ron retenciones al valor de lo exporta-
do por el sector agrario.A pesar de ello,
la superficie sembrada continuó en as-
censo, aumentó la productividad por
la confluencia de los factores antes
mencionados coadyuvados por varia-
bles macroeconómicas favorables,y en
la actualidad, el sector agropecuario
es responsable por la mayor cantidad
de divisas que ingresan al país. A tal
punto, que el agro aportó el 57% del to-
tal de las exportaciones en el primer
semestre del año, del cual, la soja y sus
subproductos representaron el 26% de
todos los embarques.

◆  La relación entre producción y
exportaciones. Con sus extraordi-
narias ventajas competitivas, la indus-
tria del crushing - que consiste en la
molienda del grano de soja, del que se
extrae aceite por medio de solventes,
y también se obtienen los pellets de ha-
rina  como co-producto - genera, en vo-
lumen y valor bruto, el principal pro-
ducto de exportación agropecuario.
Allí se encadenan cientos de pymes
que producen equipos, insumos y ser-
vicios que se facturan al mercado in-
ternacional. Pero al mismo tiempo
también aumentan las importaciones,
especialmente de fertilizantes, herbi-
cidas, funguicidas, cosechadoras, trac-
tores y máquinas herramienta para
apuntalar la industria de maquinarias
agrícolas. Contra lo que podría supo-
nerse frente al espectacular boom agrí-
cola, más del 80% de las cosechadoras
y tractores que se venden en el país son
importados. De la industria argentina
de tractores de otros tiempos hoy solo
quedan dos fabricantes, remando en
un mar de oferta extranjera. Para
avanzar en la sustitución de impor-
taciones, 38 empresas están ultiman-
do acuerdos en un proyecto asociati-
vo para producir localmente cosecha-
doras, aprovechando la capacidad
instalada de las empresas que confor-
man el cluster - racimo productivo -

metal-mecánico, principalmente py-
mes de Santa Fe y Córdoba. Sin embar-
go, necesitan que el gobierno iguale
las condiciones impositivas para los
productos importados y nacionales.
La estructura arancelaria favorece a
la importación, gravando más a los
componentes que al producto final, re-
produciendo - la historia siempre me-
te la cola - lo que en la década de 1940
Félix Weil llamaba “proteccionismo
al revés”. En este contexto del sector
agropecuario, China detenta entre el
25 y 30% de la demanda internacional
de soja y sus subproductos, lo que la
convierte en el principal comprador
mundial del grano. La Argentina le
vende productos oleaginosos por más
de 2.300 millones de dólares anuales, y
en 2003 las ventas se incrementaron
en un 175%. No obstante, y debido a
los altos precios alcanzados por la so-
ja en los primeros meses de 2004, el go-
bierno chino dispuso la aplicación
de barreras para-arancelarias, al esta-
blecer controles de calidad y precio de
la mercadería en los puertos de desti-
no, decisión que atenta contra los usos
y costumbres del comercio internacio-
nal. Estas trabas se suman a la decla-
ración de cesación de pagos que nume-
rosos industriales chinos comenzaron
a realizar como consecuencia del alza
del precio internacional de los granos.
De esta manera, obligaron a los expor-
tadores argentinos a renegociar los
contratos con precios más bajos que
los pactados en 2003. Es que los culti-
vos de soja se acrecentaron cuando a
mediados de 2003, los Estados Unidos
comenzaron a sufrir una fuerte sequía,
de tal manera que impulsó el alza de
los precios internacionales. Pero al me-
jorar las condiciones climáticas en el
hemisferio norte, y al disminuir su rit-
mo las compras chinas, la demanda
mundial comenzó a declinar y con ella

los precios. En muy poco tiempo el pre-
cio de la soja cayó un 50%, pinchan-
do una burbuja que durante varios me-
ses le insufló oxígeno y divisas a la eco-
nomía argentina. Se perdieron cerca
de 50 dólares por tonelada, lo que sig-
nifica que el Estado argentino tendrá
este año unos 1.500 millones de dóla-
res menos en sus arcas. Las exporta-
ciones argentinas, que crecían a tasas
del 20%, se frenaron súbitamente, au-
mentando sólo el 1%. Ello es el refle-
jo del volumen de producción de so-
ja, que se proyecta a un aumento de 35
millones de toneladas, no existiendo
antecedentes de semejante magnitud,
al mismo tiempo que el consumo mun-
dial tiende a aumentar en sólo 15 mi-
llones. Este desfasaje de 20 millones de
toneladas es el factor bajista y la mues-
tra concreta de la superproducción de
soja en el mercado mundial. Es que los
cultivos se realizan mediante el avan-
ce indiscriminando de la frontera agrí-
cola sobre regiones antes considera-
das marginales, y al mismo tiempo ha
transformado a  los agronegocios en
la más atrayente opción económica de
la actualidad.

◆  El medio ambiente y el futuro.
Sin embargo, el progreso de los culti-
vos es desordenado, con escasa plani-
ficación, y esto tiene un gran impacto
en el medio ambiente. Si bien se dispo-
ne de tecnología para desarrollar efi-
cientes sistemas de producción, será
difícil subsanar el deterioro de las zo-
nas más frágiles. Este desorden con
que se van corriendo los límites impac-
tará en la comunidad como un todo, en
lo social, en lo económico y en lo am-
biental.El ciclo de la sojización - de pre-
cios altos y buen régimen de lluvias -
seguramente no se extenderá durante
muchos años, y les cabe al sector em-
presarial y al Estado repensar y armo-
nizar sus estrategias de producción y
de políticas agrarias. Actualmente, el
mercado estimula esta búsqueda de ga-
nancia a cualquier costo, pero es ho-
ra de cambiar hacia un sistema de ma-
yor previsibilidad basado en la conser-
vación, porque la búsqueda de
ganancias extraordinarias acarrea

también el peligro de la sobreexplota-
ción y atenta contra el suelo, que pier-
de su fertilidad, especialmente, cuan-
do se trata de monocultivos. Todo mo-
nocultivo no puede sustentarse a lo
largo del tiempo porque aporta escaso
carbono orgánico, el rastrojo es muy
pobre, y se necesita rotar con cultivos
que aporten más carbono. La siembra
directa no suple las rotaciones, sobre
todo, en las regiones extrapampeanas,
donde la sustentabilidad es relativa
porque la soja absorbe nutrientes y no
aporta nitrógeno.Se delinea así un mo-
delo de desarrollo agrario en donde
la degradación de los recursos natura-
les tiene consecuencias en el despobla-
miento rural y en el avance de los cul-
tivos sobre suelos no aptos o margi-
nales, desplazando a otras actividades
como la ganadería o la producción le-
chera, y afectando sobre todo, a los pe-
queños productores que pierden sus
tierras con el consecuente aumento de
la desocupación o, en todo caso, produ-
ciendo otros cultivos para al mercado
interno. En este punto deben fortale-
cerse las políticas activas estatales por-
que la sustentabilidad a largo plazo es
la más importante fuente de ingresos
fiscales. Pero no se trata  solamente de
recaudar, finalidad central de un Esta-
do ausente en estas cuestiones, sino
que en el futuro inmediato la oportu-
nidad consistirá en obtener ingresos a
partir de la conservación del ambien-
te. Por otra parte, las fluctuaciones del
mercado internacional de commodi-
ties - aunque la biotecnología esté pre-
sente en el grano de soja - muchas ve-
ces supeditadas a factores climáticos,
constituyen un talón de Aquiles sobre
la balanza comercial argentina. Este
condicionante, que proviene desde los
lejanos tiempos del modelo agroexpor-
tador, implica los riesgos de la depen-
dencia de las oscilaciones del mercado
mundial y de la concentración de la de-
manda. En ese sentido, la historia eco-
nómica argentina tiene varias ense-
ñanzas en el ciclo del lanar, el “grane-
ro del mundo” y el “negociado de las
carnes”. Inclusive, algunos economis-
tas ya se encargaron de alertar y expli-
car las crisis del sector externo y sus
graves consecuencias sobre el merca-
do interno, cuando los grandes propie-
tarios operaron en función de la de-
manda mundial, exacerbando su toma
de ganancias en cortos lapsos de tiem-
po. En esa dirección, el conocimiento
de la historia puede arrojar luz sobre
las incertidumbres que acarrea el fu-
turo de la economía argentina. ■
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