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D E  E C O N O M I C A S´

ECONOMICAS ES OTRA VEZ NOTICIA
◆

Hay algo de resurgimiento en la época
que vivimos. Vuelve, en estrechos pe-
ro existentes espacios académicos,po-

líticos, sociales, la discusión en términos de
estilos de desarrollo. El “pensamiento único”
basado en premisas falsas y conclusiones
erróneas, verdadero pret-a-penser (1) dis-
pensado por la mayoría de los medios duran-
te demasiado tiempo,no ha logrado dar cuen-
ta de la realidad. Por cierto, la recuperación
de la reflexión y la polémica se debe más a
la “fuerza irresistible de los acontecimientos
que a la caída de los prejuicios”, como seña-
laba Keynes en sus comentarios luego de la
crisis de 1929. Estamos frente a la posibilidad
de reconocer los verdaderos problemas, dar
las discusiones pertinentes y distinguir, por
fin, lo esencial de lo accesorio. Esto significa
destruir el núcleo conceptual del neolibera-
lismo, basado en la confusión entre objetivos
e instrumentos. En efecto, los verdaderos ob-
jetivos, tales como la autonomía nacional en
la toma de decisiones, la integración social
y el desarrollo territorial, fueron reemplaza-
dos por instrumentos, como el equilibrio pre-
supuestario, la confianza de los inversores y
demás mantras de pretensión científica.

➤ CONTINUA EN PAGINA 4

SOCIEDAD DE LA INFORMACION

Universidad
◆

Estado-nación, 
democracia política 

y globalización 
neoliberal

El concepto de la Sociedad de la Infor-
mación y consecuentemente la aplica-
ción de sus paradigmas, está produ-
ciendo un salto cuantitativo y cualita-
tivo impensado en países que tenían
economías postergadas. Dentro de es-
te concepto se analiza la importancia
que adquiere la Universidad como
participe en estos cambios.

➤ PAGINA 5

SOCIEDAD ARGENTINA

La tragedia de
Cromagnon

◆

El humo tóxico de esa fatídica media-
sombra que acabó con tantas vidas se
convirtió en la Crónica de una trage-
dia anunciada. Todos sabían el peli-
gro que se corría. De hecho, y se-
gún declaraciones en diversos me-
dios, ya había habido dos instancias
previas de principio de incendio. Al-
rededor de esta terrible tragedia
anunciada se enhebran reflexiones
que abrazan al  conjunto de toda la
sociedad argentina.

➤ PAGINA 6

ESCRIBE/ Eric Calcagno
cepen@econ.uba.ar

U
n equipo de alumnos de grado
de  nuestra  Facultad , integra-
do por Sebastián Pablo Nuñez,
Ariel Ruales, y Claudio Chris-

tian Goetz  fue seleccionado  para la Gran
final de la 5ta. Edición de L’Oreal e-Stat
Challenge , después de haber  competido
con  4500 estudiantes  de las mejores Uni-
versidades del mundo, pertenecientes a
un total de 123 países.

El equipo  que  representará a la Ar-
gentina , viajará a Paris el próximo 29 de
marzo y competirá en la capital france-
sa con los otros siete equipos finalistas.

El L’Oreal e-Stat  Challenge es el juego
más grande de estrategia on line que de-
safía  a estudiantes de grado o de posgra-
do de todo el mundo a asumir el rol de Di-
rector General de una compañía de cos-
méticos durante siete semanas
manejando su portafolio de marcas.

Desde el inicio de los juegos, hace cin-
co años han participado más de 57.000 es-
tudiantes de 1600 Universidades y Escue-

las de Negocios de todo el mundo.
Los otros siete equipos que participa-

rán en la gran final pertenecen  a las si-
guientes  universidades: EBS Oestrich-
Winkel (Alemania), University Commer-
ciale Luigi Bocconi (Italia), University
of Southern Denmark(Dinamarca), St.
Petersburg State University SOM (Ru-
sia), University of Oklahoma(Estados
Unidos), UIBE (China), NanyangTechno-
logical University (Singapur).

En la Argentina además del equipo de
nuestra Facultad compitieron un equi-
po de la Universidad San Andrés, dos
equipos de la Universidad Torcuato Di
Tella, dos equipos del ITBA, y  otros dos
equipos de la UBA.

Los ganadores de la gran final serán
anunciados el 4 de abril.

La Gaceta estará atenta, y  a su regre-
so  entrevistaremos a Pablo, Ariel y Clau-
dio  para que los lectores  conozcan los
entretelones de su preparación, sus ex-
pectativas y su perfil humano   ■
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■ Primera Conferencia 
de La Gaceta

En el marco del convenio celebrado entre la Fa-
cultad y el Senado de la Nación, el pasado jue-
ves 17 de marzo, se realizó la primera confe-
rencia de la Gaceta, “La producción de soja
en la Argentina, ventajas y desventajas”, orga-
nizada en conjunto con el Instituto Federal
de Estudios Parlamentarios (IFEP) y la Facultad
de Agronomía (ver objetivos de las conferen-
cias de la “Gaceta” en el punto siguiente).

El panel estuvo compuesto por el Dr. Víctor Hu-
go Trucco, ex-Presidente de la Asociación Ar-
gentina de Productores en Siembra Directa (AA-
PRESID), el Ing. Marcelo Carmona, Profesor
de Fitopatología en la Facultad de Agronomía
– UBA y el Ing. Jorge Schvarzer, Secretario de
Investigación y Doctorado de nuestra facultad.

La apertura del ciclo contó con la prestigiosa pre-
sencia del  Vicepresidente de la Nación,  Daniel
Osvaldo Scioli, quien presidió el acto, acompaña-
do por el  Decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas UBA,  Profesor Carlos Aníbal Degrossi.

■ Conferencias de La Gaceta:
llamado a nuestros lectores

Estamos planificando las próximas conferen-
cias de la Gaceta. El objetivo de estas conferen-

cias (ya se  ha realizado la primera, ver punto
anterior) es llevar nuestra Facultad y en gene-
ral a la UBA al centro del debate de los grandes
temas nacionales, tal como se hace en muchos
países avanzados en cultura política. Hemos
pensado en compartir con nuestros lectores la
decisión de elegir los títulos de las próximas
conferencias. En consecuencia les solicitamos
nos sugieran títulos acompañados con una muy
breve descripción de las causas de la elección a
gaceta@econ.uba.ar

■ Curso de “Introducción 
al uso de los Grafos 

Significantes para mejorar 
la Enseñanza 

de la Matemática”

Los días 12 y 14 de abril , en el horario de 19
a 22, en el Centro de Investigación en Méto-
dos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la
Gestión, se dictará el curso “Introducción al uso
de los Grafos Significantes para Mejorar la En-
señanza de la Matemática”, a cargo de Simón
Pristupin que es profesor de la asignatura
“Aprendizaje Estructurado”. Está destinado a
todos los interesados en el mejoramiento de la
enseñanza de la matemática y está vinculado
al esfuerzo para aportar a la comunidad co-
nocimientos generados en la Facultad de Cien-
cias Económicas, que tiendan al mejoramien-
to del aprendizaje matemático.

El curso es gratuito, pero las vacantes son li-
mitadas. Por ello se ruega enviar un curriculum
breve a los efectos de seleccionar a los asisten-
tes, a la dirección de correo electrónico
cma@econ.uba.ar con asunto “Curso de Gra-
fos”. Más información en www.econ.uba.ar/c-
ma ó al 4370-6139.

NOVEDADES
de la Facultad

◆
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Tal como hemos anunciado
en nuestro número anterior
“La Gaceta de Económicas”

ha inaugurado una nueva herra-
mienta que tiene como objetivo
principal el profundizar y mejorar
nuestro objetivo  “De Económicas
a la Sociedad”.

En efecto, hace algunos días, se
realizó la primera  conferencia del
ciclo , que se refirió al cultivo de
la Soja, sus ventajas y desventajas.
Contó con la asistencia del Vice-
presidente de la República Daniel
Scioli y fue auspiciado por La Ga-
ceta, el Instituto Federal de Estu-
dios Parlamentarios  y la Facultad
de Agronomía de la UBA.

Las Conferencias de La Gaceta
se sustentan en la idea de dispo-

ner del ámbito universitario para
reunir a los ejecutores de las políti-
cas gubernamentales , investigado-
res, académicos , empresarios  y di-
rigentes del sector privado , crean-
do un espacio apto para el análisis
desapasionado e independiente don-
de el  debate de las ideas conduzca a
las mejores propuestas posibles

Otro de sus objetivos es el aprove-
chamiento de los contenidos gene-
rados en las conferencias y publicar-
los en dos niveles  en  dos momentos
y en dos formatos: en forma resumi-

da como artículo de La Gaceta , en
tiempo muy próximo a la conferen-
cia. En un formato libro, con el con-
tenido completo y quizás ampliado ,
editado por la recientemente creada
editorial de nuestra Facultad

Este objetivo se puede perfeccio-
nar aun mas, formando un equipo

mixto entre los centros de investiga-
ción de nuestra Facultad y los equi-
pos de gobierno para  completar la
investigación y hacer efectivo el tras-
paso de conocimiento.

Un objetivo, quizás no el princi-
pal, pero también deseado, es con-
vertir la Conferencia de  La Gaceta
en una oportunidad para que ese
ámbito permita el contacto personal
entre, conferencistas , autores y los
que hacemos La Gaceta, facilitando
quizás, en el ámbito del contacto per-
sonal la oportunidad de la sugeren-

ESCRIBE/ Carlos A. Degrossi
Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas
degrossi@econ.uba.ar

EDITORIAL Opina el Decano
◆

La Gaceta 
y un nuevo desafío

cia, de la crítica, del intercambio
de opiniones.

Un último objetivo es que el lec-
tor se asocie en el esfuerzo de de-
sarrollar las Conferencias de La
Gaceta. La forma que hemos ima-
ginado es que participe  en la se-
lección de los  temas de futuras
Conferencias enviando por mail,
junto con una breve descripción
del porque de su elección, una lis-
ta  de  temas futuros

Esperamos que esta nueva
propuesta sea aceptada por to-
dos los lectores de nuestra Gace-
ta y que el contacto personal se
transforme en una nueva vía
efectiva para poder intercam-
biar ideas respecto del futuro de
nuestro país. ■
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ECONOMIA ARGENTINA El Canje de la Deuda
◆

E
l canje de la deuda ha signi-
ficado un nuevo éxito para
el actual equipo económico.
También ha puesto de mani-

fiesto los errores de pronóstico de
quienes vaticinaban un rotundo fra-
caso para la propuesta del gobierno
argentino.

El equipo económico sigue cose-
chando aciertos y cada uno de ellos
se convierte en un blooper de parte
de quienes pontifican sin entender
las reglas de funcionamiento de la
economía surgida luego de la crisis.

Es así como el dólar cayó de 4 pe-
sos a 3 pesos en lugar de trepar a 10,
como se había pronosticado.

Lejos del desabastecimiento de pro-
ductos importados que debía seguir
inexorablemente al default, las im-
portaciones crecieron de 9 mil millo-
nes de dólares en 2002 a 22,3 mil mi-
llones de dólares en 2004.

Frente al vaticinio de que el siste-
ma bancario argentino desaparece-
ría y que la única alternativa era
desarrollar una banca off-shore, se
han recuperado los depósitos y se ha

restablecido el crédito.
El supuesto “veranito” ya lleva va-

rias temporadas. Ni qué hablar del su-
perávit fiscal récord alcanzado en 2004.

Es hora de reconocer los méritos
de la gestión del ministro Lavagna
que ha venido remontando la peor
crisis económica argentina de la his-
toria. Aquellos que han venido
errando sistemáticamente en sus
pronósticos deberían prestar aten-
ción a las reflexiones que ha vertido
recientemente Adolfo Sturzenegger
quien autocríticamente “se recono-

ce culpable de pecados de encasilla-
miento doctrinario” y recuerda “que
durante los últimos tiempos de la
convertibilidad, en debates con cole-
gas que criticaban tal esquema, no
alcanzaba a analizar con objetividad
y sin prejuicios esas críticas, y que
su única preocupación en esos deba-
tes, verdaderamente acientífica por
cierto, era encontrar argumentos pa-

ra ganar la discusión” (1) .
Es hora de aprender de los errores

del pasado y dejar de tropezar repeti-
das veces con la misma piedra. ■

Referencias

(1) En G. Laura y A. Sturzenegger. “Abundancia
de lo indispensable para todos”. Pearson, 2004,
pág. 107. 

ESCRIBE/ Víctor A. Beker 
Profesor Titular de Microeconomía

vabeker@yahoo.com

El éxito del canje y el
fracaso de los gurúes

LOS GURUES. Se enfatiza el 
fracaso de los gurúes a tal
punto que cada uno de los
aciertos del equipo económico
se convierte en un blooper de
parte de quienes pontifican 
sin entender las reglas de 
funcionamiento de la economía
surgida luego de la crisis. 
Se concluye que es hora 
de aprender de los errores 
del pasado y dejar de tropezar
repetidas veces con la 
misma piedra.
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FUTURO DE LA ARGENTINA Análisis
◆

ARTICULOS VINCULADOS      >> ver al final de la nota

U
no de los más cómicos es
aquel que decía que en caso
de incumplimiento en los
pagos de la deuda externa,

nos caíamos del planeta. Interesante
avance pluridisciplinario que une en
la reflexión ¿económica? a la física pre-
newtoniana con la astronomía anterior
a Ptolomeo…    

Por eso, para llegar al fondo de los
problemas, es necesario plantear otro
nivel de abstracción, superador del
pensamiento único y que exprese con
método y rigor, las complejidades de la
realidad y las potencialidades de la ac-
ción. Ese es el intento de compren-
der las dimensiones de la globalización
neoliberal, no tomada como un he-
cho de moda, sino en relación con otras
variables significativas –como el Esta-
do y la democracia- para conocer cuá-
les son “nuestras verdaderas liberta-
des y nuestras justas servidumbres”,
al decir del Emperador Adriano. Inten-
temos, pues, un estudio de caso.

A nuestro juicio, debe distinguirse
entre lo que Fernand Braudel llamaba
la historia de los acontecimientos, la
historia del mediano plazo y el tiempo
largo. Existen hechos, muchas veces
sangrientos, de irrupción de la repre-
sión y del terrorismo en las relaciones
internacionales, que pertenecen, con
su flujo ininterrumpido de imágenes
atroces, al tiempo corto. Pero al mismo
tiempo nos encontramos en una evolu-
ción de mediano plazo, que comienza
con la caída del paradigma heredado de
la segunda guerra mundial, que en lo
institucional se basaba en el Estado-na-
ción; en lo político, en la democracia;
y en lo internacional, en la globaliza-
ción. ¿Está vigente hoy ese esquema? 

Durante los treinta gloriosos años,
como suele llamarse a la posguerra eco-
nómica, existió una dinámica virtuosa
en la que los organismos de Bretton
Woods -el Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial y el GATT- supe-
ditaron sus acciones al desarrollo eco-
nómico enmarcado en el seno de los Es-
tados-nación, tal como correspondía a
sus cartas constitutivas. El FMI finan-
ciaba desequilibrios en el balance de pa-
gos y el Banco Mundial prestaba para
represas y carreteras; no se metían en
la política interna de los gobiernos (ex-
cepto algunas incursiones en ajustes co-
yunturales del FMI). A su vez, los paí-
ses estaban en procesos de reconstruc-
ción de su infraestructura, de
expansión económica y de mayor equi-
dad social. Las relaciones económicas
internacionales estaban regidas por
el comercio, y el financiamiento era un
apoyo para la industria y los servicios.
Así, el Estado-nación, la democracia y
la globalización constituían una trilo-
gía de términos complementarios. Es-
te esquema idílico era violado muchas
veces por regímenes opresivos e injus-
tos, las oligarquías locales mantenían
sus privilegios y se manifestaba el im-
perialismo;pero al menos en teoría exis-
tía otro modo de funcionamiento, había
un bloque socialista y el Estado del bie-
nestar ofrecía perspectivas diferentes.

Este panorama se alteró en el último
cuarto de siglo. Se implantó con crude-
za la hegemonía de un sistema finan-

ciero internacional que se hizo autóno-
mo y constituyó una importante fuen-
te de renta y de generación de la clase
dirigente. Se configuró un nuevo poder
por el enorme monto de los capitales
involucrados, su influencia en la eco-
nomía general y el poder político de los
financistas. Este es el nuevo significa-
do de la globalización neoliberal he-
gemonizada por el sector financiero
(que a los efectos del  artículo llama-
remos a secas “globalización” en este
texto, con perdón de tamaña metoni-
mia), cuyo planteo es la incompatibili-
dad con el Estado-nación y la democra-
cia. Es lo que expresa, Dani Rodrik, Pro-
fesor de política económica
internacional en la Escuela de Gobier-
no John F. Kennedy de la Universidad
de Harvard en su “trilema” acerca de
estado, democracia y globalización:
pueden funcionar dos de los tres ejes,
pero no los tres juntos. Si se avanza con
la globalización financiera, entonces
hay que desechar el Estado-nación o la
democracia; si se desea mantener la de-
mocracia, hay que elegir entre el Esta-
do-nación y la globalización neoliberal;
si queremos conservar y desarrollar el
Estado-nación hay que excluir la demo-
cracia o la globalización dominada por
los bancos. Las parejas posibles son glo-
balización neoliberal y democracia, sin
Estado-nación; Estado-nación y globa-
lización neoliberal, sin democracia; o
Estado-nación y democracia, sin globa-
lización neoliberal. Veamos.
● Globalización neoliberal 
y democracia, sin Estado-nación

La primera posibilidad es el régimen
de globalización neoliberal y democra-
cia, sin Estado-nación. Es difícil conse-
guirlo, pero el establishment local e
internacional lo ha logrado en varios
países. Tuvimos la experiencia, en la
Argentina, de lo que significa la liqui-
dación del Estado y la disolución del po-
der hasta extremos insospechados. Fue
la privatización de las empresas públi-
cas; después, la decadencia y la disgre-
gación de los partidos políticos, la co-
rrupción institucionalizada, la desapa-
rición del monopolio de la violencia

legítima, el gobierno sin poder y el país
a la deriva. Mandaban los dueños del
poder económico, en particular los ban-
cos, las empresas privatizadas y los
petroleros. De la democracia subsistían
dos aspectos.Primero,una legitimación
difusa con elecciones periódicas,en me-
dio de la anomia de los partidos políti-
cos y un mecanismo por el cual cual-
quiera fuera la plataforma electoral vo-
tada, los actos de gobierno eran los
mismos. Segundo, se respetaban las ga-
rantías democráticas, con liber-
tad de palabra,de prensa y de
reunión sin restricciones;
y estaban vigentes las
normas democráticas
representativas for-
males, mientras no
perturbasen a los
que mandan en la
economía. Era una
democracia formal
vaciada de contenido;
pero de todos modos, la
vigencia de las garantías
individuales hace la diferencia
para que un país sea o no habitable pa-
ra una gran parte de su población.

A escala internacional actuaron en
conjunto el FMI y el establishment fi-
nanciero local. Prescindieron del Esta-
do nacional como marco para el pensa-
miento y la acción. Fue reemplazado en
el imaginario por la “confianza”, con-
cepto vago y difuso,que no reconoce ins-
tituciones ni fronteras; mientras tanto,
los banqueros decidieron los asuntos
de Estado. La ignorancia de límites, el
reclamo para eliminar cualquier traba
para los flujos de capital, destruyó de
manera progresiva pero segura y aca-
so duradera los basamentos del Estado-
nación, con las consiguientes conse-
cuencias en términos de legitimidad y
hasta de eficacia económica.

● Globalización neoliberal 

y Estado Nación, sin democracia
Otra dupla posible es la de globali-

zación y Estado-nación, sin democra-
cia. Puede ocurrir que la democracia
se transforme en un obstáculo a la glo-
balización; si la conciencia social de-
termina una configuración electoral
adversa al establishment y si los due-
ños son los mismos, se prescindirá de
la democracia. Se repetirán así pro-
cesos de dictaduras que envenenaron
los decenios de 1960 y 1970.

Para quienes manejan  la globaliza-
ción, hacerse del poder político es fá-
cil. Dominan la economía y no tienen
enfrente a fuerzas políticas organiza-
das; para conquistar el poder político

ni siquiera deben voltear a un
gobierno: les basta con la

modificación abrupta de
algunas variables eco-

nómicas (hiperinfla-
ción y otros meca-
nismos de golpes de
mercado). Por su-
puesto, carecerían
de legitimidad, pe-

ro también eso se
arregla.
En el plano interna-

cional, basta con presen-
tarse como el último recurso

contra el “eje del mal”, que en nues-
tro caso estaría representado por la ma-
yoría de la población, en connivencia
con no se sabe quién; así, no le faltará
apoyo externo, como se vio en el -por
suerte- fugaz golpe de Estado de Vene-
zuela de abril de 2002. Significa un go-
bierno globalizador, donde las relacio-
nes económicas puedan desarrollarse
con libertad dentro de Estados-nación
exangües, pero con autoridades de con-
trol,regulación y política al nivel supra-
nacional. Este sería el esquema de “fe-
deralismo global”, cuyas experiencias
más recientes parecen ser la Unión Eu-
ropea y, en mucha menor medida, el
NAFTA; el  ALCA todavía carece de ni-
vel político.

En la política interna, se promete-
rán elecciones para cuando el país es-
té en condiciones (quién sabe cuándo);

o para salvar las apariencias se man-
tendrán ciertas formas vaciadas de
sustancia (“bordaberrización”). Pero
el hecho real es una alianza de la glo-
balización con el poder político (que
ellos mismos desempeñarán), sin per-
turbaciones democráticas (vuelve con
cierta periodicidad el famoso debate
sobre el “voto calificado”).

● Estado-nación y democracia, 
sin globalización neoliberal

La tercera posibilidad es la que tiene
como base al Estado-nación y la demo-
cracia, sin la globalización financiera.
Supone un cambio sustancial respecto
a la condiciones vigentes: nada menos
que el abandono del régimen de renta
financiera y la entrada en otro de pro-
ducción con eje en el mercado interno
y el consumo masivo. Implica un cam-
bio de “dueños” y de “gerentes”; signi-
fica la aplicación de un nuevo modelo
económico, político y social. El desarro-
llo en toda su potencialidad de este es-
cenario escapa a los límites del presen-
te escrito, por eso, sólo nos referiremos
al papel de la globalización neoliberal,
en especial de su faz financiera que es
la dominante.

Para subsistir, el mercado necesita
de instituciones que no son mercanti-
les: moneda, contratos, propiedad, sis-
tema fiscal, Banco Central bajo la auto-
ridad nacional. Los mercados no se au-
to-regulan, no se auto-estabilizan, no se
auto-legitiman. Los hechos son tercos.
Cuando el mercado pretende ejercer es-
tas tres funciones, desaparecen las ins-
tituciones, el Estado- nación y la demo-
cracia. La hegemonía de la globaliza-
ción sobre el Estado-nación y la
democracia está en la base de las políti-
cas desastrosas: veamos cuáles son sus
metas y sus instrumentos.

En términos generales, la globaliza-
ción trata de imponer los principios del
Consenso de Washington. Sus conteni-
dos son conocidos, su supervisor es el
FMI, el club-houseestá en Davos. La ex-
periencia más completa al respecto,
acerca de un país que cumplió al pie de
la letra todos los requerimientos del
FMI, que fue presentado al mundo co-
mo ejemplo de mejor alumno, es la Ar-
gentina: los resultados están a la vista.
Sus instrumentos son la fuga de capi-
tales y el cierre de préstamos, que cul-
minan con las exigencias del FMI para
el diseño de una política que convenga
al sector financiero.

La globalización y la obediencia al
FMI son justificados por la venida de
capitales, que si no irían a otra parte.
“Los mercados votan con los pies”, di-
cen hasta los gurúes más encumbrados
y sin duda mejor pagos. En los hechos,
eso permite la apropiación del exceden-
te y su fuga, reemplazado por crédito
externo –función económica- y por
las condicionalidades –función políti-
ca. Sin embargo, ni siquiera ese pilar
de la ortodoxia es cierto, como lo prue-
ban las cifras del Ministerio de Econo-
mía. En efecto, desde 1992 hasta 2001,
durante la década neoliberal ortodoxa,
entraron inversiones extranjeras direc-
tas por 78.715 millones de dólares. De
ellas, 43.019 millones se invirtieron en
la compra de empresas ya existentes,
8.010 millones pagaron deudas con las
casas matrices y 5.763 fueron reinver-

Estado-nación, 
democracia política y 

globalización neoliberal
ALTERNATIVAS Y RESPONSABILIDADES. Se analizan estas alternativas: si se avanza
con la globalización financiera, entonces hay que desechar el Estado-
nación o la democracia; si se desea mantener la democracia, hay que

elegir entre el Estado-nación y la globalización neoliberal; si queremos
conservar y desarrollar el Estado-nación hay que excluir la democracia

o la globalización dominada por los bancos. Se concluye con la 
necesidad de que analistas, y educadores debatan la perspectiva de
convertir un azaroso resurgimiento en un duradero renacimiento. 

➤ VIENE DE TAPA

ESCRIBE/ Eric Calcagno
Director del Centro de estudios del

pensamiento nacional(CEPEN-FCE) 
cepen@econ.uba.ar
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siones de utilidades. El aporte real du-
rante el decenio fue de 21.923 millones
de dólares; pero ocurre que en ese lap-
so, la Argentina pagó 23.439 millones
de dólares por utilidades y dividendos
(sin considerar las amortizaciones) (2).
De modo que compraron la que ya es-
taba, reinvirtieron ganancias, pagaron
a las casas matrices, trajeron 21.923 mi-
llones y se llevaron 23.439 millones de
dólares. Frente a este brillante negocio,
el establishmentpone a la confianza de
los inversores como la piedra filosofal
de la economía.

Con esto demostramos que la suje-
ción a la globalización neoliberal no es
un requisito del desarrollo económico;
por el contrario, lo es la acción coordi-
nada del Estado-nación y la democra-
cia. Son la devaluación en catástrofe
y el incumplimiento no deseado los que
han permitido el cambio sustancial del
marco macroeconómico de la Argenti-
na en los últimos años. Por cierto, no
hay fatalidad en las devaluaciones –que
son instrumentos- ni en los incumpli-
mientos, sino en el contexto social don-
de se realizan y la intencionalidad po-
lítica que las conduce. El atraso cam-
biario de la era de la convertibilidad
está superado: ahora las variables atra-
sadas son salarios y jubilaciones. Nue-
vos problemas económicos que sólo la
política puede responder…  

Pero ya escapamos de los límites del
artículo. Con respecto al “trilema de
Rodrik”, los países latinoamericanos
en general y la Argentina en particu-
lar se encuentran en la disyuntiva de
elegir entre alguna de estas combina-
ciones. Cada una de ellas tiene costos:
pero creer en la virtud de una combi-
nación de las tres es una utopía en el
que podemos perder como sociedades
mucho mas de lo que imaginamos. Aca-
so reflexionar, debatir, actuar sea el rol
que compete a los analistas, compren-
de a los educadores y compromete a to-
dos los ciudadanos, en la perspectiva
de convertir un azaroso resurgimien-
to en un duradero renacimiento. ■

Referencias
(1)Pret-a-penser: listo para pensar, en imitación
del pret-a-porter de la moda, listo para usar. 
(2)Ministerio de Economía, Estimación del 
balance de pagos. Inversiones directas, Bs As, 2002
(www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales).
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Transferencia de tecnología, 
Innovación, Tecnología y Universidad

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDAD. La Sociedad está sufriendo uno de los cambios más rápidos y significativos 
de los últimos siglos en las relaciones de poder. El concepto de la Sociedad de la Información y 

consecuentemente la aplicación de sus paradigmas, por dar solo un ejemplo, está produciendo, en 
países que tenían economías postergadas, un salto cuantitativo y cualitativo impensado. Dentro de este

concepto se analiza la importancia que adquiere la Universidad como partícipe en estos cambios. 

UNIVERSIDAD Sociedad de la Información
◆

L
os cambios en las relacio-
nes de poder. La Sociedad
está sufriendo uno de los
cambios más rápidos y sig-

nificativos de los últimos siglos en las
relaciones de poder. El concepto de la
Sociedad de la Información y conse-
cuentemente la aplicación de sus pa-
radigmas, por dar solo un ejemplo, es-
tá produciendo, en países que tenían
economías postergadas un salto cuan-
titativo y cualitativo impensado. Por
dar solo un par de ejemplos podría-
mos mencionar a Irlanda y a la India.
Éstos ya están generando beneficios
significativos a su población, y varios
estudiosos los ubican a ambos en un
futuro no muy lejano en la categoría
de verdaderas potencias tecnológicas.

Hoy el conocimiento, su transfor-
mación en producción con mayor
valor agregado, y por lo tanto en ge-
nerador de empleo de mayor cali-
dad desplazan en importancia al
capital industrial como nueva for-
ma de acelerar el desarrollo.

Las denominadas tecnologías de
la información y las comunicaciones
son un ejemplo significativo de cómo
éstas han redefinido las estructu-
ras de la producción, generando em-
presas que requieren menor capi-
tal y mayor uso de recursos huma-
nos cerebro-intensivos.

En ese marco de referencia anali-
zaremos la importancia que adquie-
re la Universidad como participe en
estos cambios, y analizaremos un
ejemplo de trabajo en Red entre va-
rias de ellas, y el uso de su material
humano como herramienta para la
transferencia de tecnología, con in-
novación tecnológica.

◆  La transferencia de tecnolo-
gía con innovación tecnológica
y el trabajo en red. La transferen-
cia de tecnología es un proceso que
vincula en forma interactiva, la
oferta con la demanda de tecnolo-
gía. Por una parte están aquellos que
pueden proporcionarla, por ejemplo

Laboratorios Especializados ó Grupos
de Investigación y Desarrollo,y por otra
parte , los Usuarios ó Instituciones de-
mandantes, que requieren   poner estas
tecnologías en producción o simple-
mente  mejorar la calidad de su gestión,
haciéndola mas eficiente y adaptada a
las circunstancias del mundo actual.

Este proceso se basa fundamental-
mente en una relación de confianza
entre proveedor y demandante, y
está basado en la ejecución de un em-
prendimiento común donde cada uno
debe poner su parte.

En estos procesos, la Universidad
puede y debe ser una importante fuen-
te de oferta tecnológica, no solo por la
capacidad que tiene en base a los tra-
bajos de investigación y desarrollo ge-
nerados por sus Grupos de Trabajo, si-
no que además, porque resulta para
ella una importante oportunidad de
contar con el aporte de recursos de los
sectores de la producción y los servi-
cios, permitiendo que con ellos se pue-
dan realizar tareas y actividades, que
de otra manera serían de imposible
realización dada la situación actual
motivada casi siempre por razones pre-
supuestarias.

Por otra parte, venciendo a veces sus-
ceptibilidades e intereses de tipo per-
sonal, estas actividades en cuando a
la oferta se refiere, conviene hacerlas,
en el ámbito universitario,  con el con-
cepto de trabajo en red. Esto es que va-
rios grupos con distintos recursos ca-
da uno, de dos o más instituciones, tra-
bajen en conjunto para ofrecer una
oferta más completa y de mejor calidad.

De esta manera se puede contar con
las capacidades obtenidas del propio
sistema de C y T, que siendo usadas co-

mo herramientas del conocimiento pa-
ra la resolución de problemas concre-
tos,utilizadas de la manera mas adecua-
das, y buscando mejores condiciones
económicas, permitirán obtener pro-
cesos y resultados, no solo con eficien-
cia sino además altamente eficaces.

◆  Una red de varias universida-
des nacionales. En muchas oportu-
nidades, se habla de transferencia de
tecnología con innovación, pero se
dan a conocer muy pocos casos con-
cretos, de los tantos que la Universi-
dad Argentina produce, como una
contraprestación a los recursos que
el Estado Nacional invierte en la Uni-
versidad Pública.

En el caso concreto del Grupo Di-
seño y Gestión de Redes Teleinformá-
ticas se viene trabajando desde hace
tiempo en brindar este tipo de solucio-
nes a empresas, instituciones publicas
y privadas a través de un trabajo en
Red, en el que participan docentes in-
vestigadores de las Universidades de
Buenos Aires (Facultad de Ciencias
Económicas), Nacional de La Plata y
Tecnológica Nacional, y en futuro muy
próximo de la Universidad Nacional
de Cuyo (ITU).

Es así, que se han venido realizado
trabajos de transferencia para dis-
tintas Instituciones, como por ejemplo
(1) la Auditoría General de la Nación,
la Secretaría de Comunicaciones, el
Instituto Nacional de Tecnología Agro-

pecuaria – INTA, y últimamente,
para el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires caso
que por sus características de
transferencia e innovación con
trabajo en Red vamos a describir
con algún detalle.

◆  Un caso concreto: la red te-
leinformática notarial. 
● El Requerimiento. A mediados del
año 2000, convergieron para trata-
miento del Comité Ejecutivo del Co-
legio de Escribanos de la Provincia
de Buenos Aires, dos proyectos rela-
tivos a la modernización y actualiza-
ción tecnológica de las telecomuni-
caciones originados en la Secretaria
de Informática, y la Tesorería res-
pectivamente. Se trataba de satisfa-
cer los requerimientos del Área de
Informática,que buscaba contar con
enlaces de comunicaciones urbanos
e interurbanos, lo suficientemente
seguros y eficientes, como para po-
ner en funcionamiento las aplicacio-
nes distribuidas de tipo administra-
tivo contables en las 18 Delegaciones
y otras sedes (2) más del Colegio, dis-
tribuidas en toda la Provincia de
Buenos Aires;y por otra parte,se ad-
vertía a través de la Comisión de Ha-
cienda, los altos costos de la comuni-
caciones, el alto grado de saturación
de los medios de comunicaciones del
Colegio, y problemas tanto de cali-
dad, como de la cantidad necesaria
disponible como para poder mante-
ner una gestión eficiente.

● La convocatoria y la confianza
entre las partes. El Grupo es con-
vocado para realizar un preestudio
de la situación del estado de las Co-
municaciones y su relación con las
TIC. A fines de 2000 el Comité Ejecu-
tivo resuelve aprobar el informe que
se denominó “Plan Fundamental
de Telecomunicaciones del Colegio”
y decide comenzar con el proyecto.

ESCRIBE/ Antonio Castro Lechtaler
Profesor Titular de Tecnología 

de las Comunicaciones
Director del Grupo de Investigación y
Desarrollo “Diseño y Gestión de Redes

Teleinformáticas”.
arcl@arnet.com.ar
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SOCIEDAD ARGENTINA La tragedia de Cromagnon
◆
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C
romagnon me duele en las
entrañas. La desconexión
provocada por una película
por cable la noche del 30 de di-

ciembre y por la discusión distendi-
da - sin radio ni TV mediante esa ma-
ñana del último día del año-
acerca de la superficialidad
de una nota de tapa  con una
joven desnuda que buscaba
provocar la reacción de los
transeúntes desprevenidos,
finalizó brutalmente con
un llamado telefónico. Un fa-
miliar muy cercano, tras algu-
nas frases generales, me pregun-
taba cómo estaban mis hijos (tres
adolescentes de entre 14 y 17 años).
"Durmiendo. Por suerte, ayer no sa-
lieron", respondí. Entonces tronó la
noticia -en ese caso sí obscena- que
aparecería en la tapa de la se-
gunda edición del matutino
que tenía desplegado sobre la
mesa.

La angustia y el dolor estalla-
ban dentro de mí al tiempo que
–ante la mirada atónita de mi mari-
do- encendía desesperadamente el
televisor, y prendía la radio, y grita-
ba, y llamaba a mis hijos que –ellos
sí conectados durante la madrugada
y el amanecer-  habían estado cha-
teando en esa especie de red interga-
láctica  para saber quiénes (amigos,
amigos de amigos o amigos de amigos
de amigos) habían ido al recital de Ca-
llejeros y quiénes no habían vuelto. El
dolor se iba convirtiendo en indigna-
ción a medida que se anunciaban las
circunstancias en que se había produ-
cido la tragedia. La memoria latente
de Keyvis se nos hizo patente como un

holograma autoconvocado. Las adver-
tencias –seguramente, soportadas pe-
ro nunca escuchadas – que  les hacía-
mos a los chicos cada vez que iban a al-
gún boliche respecto a ubicarse cerca
de alguna salida, parecieron huecas e
inútiles.

El humo tóxico de esa fatídica me-
diasombra que acabó con tantas vidas
se convertía en la Crónica de una "tra-
gedia" anunciada –parafraseando el
título de la excelente novela de García
Márquez. Todos sabían el peligro que
se corría. De hecho, y según decla-
raciones en diversos medios, ya ha-
bía habido dos instancias previas de
principio de incendio (en mayo de
2004 y seis días antes del show).
El propio empresario rockero ha-
bía advertido a los asistentes acer-

ca del peligro de la piro-
tecnia ante una au-

diencia tan
numerosa.

¡Ay, de esos núme-
ros que se percibían

como algo po-
sitivo por la

magnitud de
seguidores
que repre-
sentaban al

tiempo que
ocultaban, tras

un velo de incons-
ciencia, el riesgo implícito en la am-
plia superación de la capacidad del lo-
cal.

¡Ay, de esa cristalización del homo
economicus amparado por una cultu-
ra empresarial que desconoce el térmi-
no responsabilidad social  –cuya ampli-
tud algunos cuestionan para las orga-

nizaciones lucrativas pero que a nivel
mundial constituye un concepto que
está adquiriendo cada vez más impor-
tancia- y se guía por una ecuación en
la que el costo de no cumplimiento con
la normativa (v.gr. multas y clausuras
ponderadas por el grado de probabili-
dad de detección y, en su caso, efectivo
castigo en una sociedad como la nues-
tra) entra como una  variable más!

¡Ay, de los adultos que moviéndose
en el ámbito de los jóvenes - muchas ve-
ces con el   afán de lucro apropiadamen-
te camuflado- configuran su accionar
a través de actitudes demagógicas que
no ponen atención en comportamien-
tos que atentan contra la seguridad de
terceros!  Sí, es cierto, los jóvenes van
delineando su estética generacional a
través de nuevos códigos. Pero en tan-
to esos códigos impliquen un riesgo
contra sí y contra terceros (como es
el caso del uso de la pirotecnia en ge-
neral y no el de la utilización de un len-
guaje que muchos adultos pueden con-
siderar "inapropiado") los controles no
deberían ser percibidos como un ele-
mento represivo sino como un derecho
de la sociedad en general.

Lo absurdo de la magnitud de la tra-
gedia nos ahoga, nos deja sin palabras,
nos aplasta, más aún cuando entende-
mos que, detrás de las puertas de emer-
gencia cerradas y de la utilización de
materiales no permitidos –entre otras
violaciones a la normativa existente-
se agolpan cuestiones que nos llaman
a una reflexión más profunda como so-
ciedad, en general, y como profesiona-
les y docentes, en particular.

Como sociedad, nos debemos una
discusión de conceptos que no tienen
una interpretación unívoca y requie-
ren del armado de consensos para po-
der funcionar en una estructura demo-
crática y participativa. No sólo tene-
mos pendiente la discusión acerca del
rol del estado, también sobre la partici-
pación ciudadana indispensable para
el control social (no serían viables, de
otro modo, propuestas sobre los bene-
ficios  de la descentralización adminis-
trativa en grandes ciudades como la
nuestra en aras de lograr una mayor
transparencia a través de la presión de
los vecinos ejercida sistemáticamente).

Como profesionales contadores pú-
blicos, aparecen –entre otras- cuestio-
nes vinculadas con  la responsabilidad
social que nos cabe como expertos en
el diseño, administración, implemen-
tación seguimiento y control de sis-
temas de información contable enten-
didos en sentido amplio  ¿Quién como
nosotros para analizar, por ejemplo, la
relevancia de los controles cruzados y
del control por excepción que parecían
estar ya superados por las nuevas he-
rramientas gerenciales pero que ve-
mos no están funcionando adecuada-
mente, como este caso lo pone de ma-
nifiesto, a nivel de controles de
organismos gubernamentales?

¿Qué sucede con nuestro papel en las
cuestiones que no se refieren al ámbi-
to más amplio de la responsabilidad so-
cial corporativa (aunque ésta, en nues-
tra opinión, es también de nuestra in-
cumbencia)?  ¿Puede hablarse de
responsabilidad patrimonial difusa o
borrosa? El ejemplo de Cromagnon -
según lo que ha trascendido en los pe-
riódicos- nos dice que sí: lo que ha si-
do denominado como "complejo entra-
mado societario" se ha estructurado a
través de a) la participación de una so-
ciedad "off shore"  dueña de todos los
inmuebles; b) una SA con un capital

En suma, el Colegio, dada la impor-
tancia que tenía para su funciona-
miento un Sistema Teleinformático
adecuado a sus necesidades, decidió
impulsar una estrategia política úni-
ca y coordinada.

Se buscaba un resultado cuyos
efectos impactaran no solo en la Ins-
titución y a otras Instituciones Públi-
cas (3) con las que éste trabaja en for-
ma mancomunada,sino que además,
alcanzará al Notariado de la Provin-
cia de Buenos Aires de manera con-
creta y directa; y permitiera obtener
una drástica reducción de los costos
operativos, y una modernización de
la red teleinformática.

● Comisión recibida y objetivos
planteados por el Grupo de Inves-
tigación y Desarrollo Interuniver-
sitario. El Grupo (4) fue comisiona-
do para la realización de las siguien-
tes tareas vinculadas con la
denominada Red Teleinformática
Notarial: poner en servicio una red
para servicios de voz, datos e imá-
genes, realizando tareas de rele-
vamiento, análisis, diseño, elección
de tecnologías innovativas, genera-
ción de pliegos, análisis técnico de
ofertas, recepción de enlaces y equi-
pos de comunicaciones, apoyo téc-
nico, y control del cumplimiento de
la empresa adjudicataria.

● Los objetivos fijados por las par-
tes.Cambio por obsolescencia de las
centrales existentes; diseño de una
red para voz y datos utilizando con-
ceptos de innovación tecnológica;
uso de técnicas que permitieran ad-
ministrar con eficiencia la recau-
dación; descentralización de opera-
ciones ejecutadas en la sede central;
integración de bibliotecas, banco de
datos u otros servicios existentes; so-
porte “on line” a través de herra-
mientas de Internet; envío de infor-
mación centralizada sobre impreso-
ras remotas descentralizadas;acceso
telefónico desde las escribanías a
cualquier interno de la red notarial,
sin mas costo que el pulso de entra-
da a la central local de la delega-
ción más próxima (5); acceso “on li-
ne” a la red Internet y tarifas espe-
ciales para escribanías ubicadas
fuera del Área Urbana de las ciuda-
des en que se encuentran las Delega-
ciones, y en los Servicios de Telefo-
nía Celular.

Todos y cada uno de estos objeti-
vos fueron alcanzados.

● Puesta en funcionamiento y ca-
racterísticas técnicas de la Red.

La red fue puesta en marcha los
primeros meses del año 2004, y su re-
cepción por parte de nuestro equipo
se realiza en el mes de mayo del mis-
mo año.

La misma posee las siguientes ca-
racterísticas principales:
●  24 Nodos con conectividad de voz
y datos, ubicados en las siguientes
localidades: La Plata (4 instalacio-
nes), Azul, Bahía Blanca, Dolores,
Junín, Lomas de Zamora, Mar del
Plata, Mercedes, Morón, Necochea,
Nueve de julio, Pergamino, San Isi-
dro, San Martín, San Nicolás, Tan-
dil, Trenque Lauquen, Avellaneda,
Quilmes; y una instalación en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires pa-

ra la Universidad Notarial.
●  Instalación en cada Nodo de una
central telefónica con tecnología
IP, en configuraciones que van de los
200 puertos a 15 (aproximadamente);
computadoras de ultima generación,
e impresoras de red.
●  Transporte de voz y datos utilizan-
do la tecnología “IP sobre Frame
Relay”, en capacidades que van de
los 128 Kbps a los 256 Kbps, con am-
pliaciones ya previstas para aumen-
tarlas a 512 Kbps y 1,024 Mbps.
●  Cableado estructurado completo de
categoría 6, para voz y datos en los
24 edificios de la Red.
●  Salida a la Red Telefónica Pública
en todas las localidades menciona-
das.
●  Salida Nacional e Internacional a
Internet a 512 Kbps, con un plan de
ampliación a 2 Mbps.
●  Seguridad total mediante la ins-
talación de un Centro de Control y
Monitoreo de la Red con equipa-
miento adecuado.
●  Tamaño de la Red: del orden de 600
teléfonos en red interna, y un núme-
ro similar de computadoras.

◆  Conclusiones a modo de re-
flexión. La Universidad en las ac-
tuales condiciones económicas, no
nos hubiera posibilitado experimen-
tar en tecnologías del tipo “Telefonía
IP sobre Frame Relay” y en redes
del tamaño de la descripta; y posible-
mente, el Colegio de Escribanos de
la Provincia de Buenos Aires no hu-
biera podido contar con un equipo
de trabajo absolutamente neutral,
actualizado, y con antecedentes en
investigación y desarrollo sobre
las tecnologías descriptas.

Sin duda las partes que han inter-
venido en esta experiencia obtuvie-
ron beneficios mutuos. Si bien en es-
te artículo no se habla de costos,se po-
dría asegurar que los mismos han
sido muy por debajo de lo esperado,
comparándolos con instalaciones
equivalentes. El Grupo y las Autori-
dades del Colegio pelearon conjunta-
mente las condiciones de venta,como
la mayor prolijidad y eficiencia.

El Estado Nacional y muchas Em-
presas Medianas y Pequeñas po-
drían contar con la Universidad Pú-
blica a través de cientos de Grupos
como el nuestro  para la realización
de proyectos tecnológicos y obras que
deben realizar, obteniendo condicio-
nes de calidad, transferencia de cono-
cimientos, innovación tecnológica
y transparencia.

Pero nosotros no somos los que te-
nemos la palabra. La relación de
confianza en los procesos de trans-
ferencia de tecnología, y máxime
cuando se piden que sean ejecuta-
dos con innovación tecnológica, de-
ben empezar por la confianza del de-
mandante y esa confianza hay que
ganársela. ■

Referencias
(1)Entre otros. (2) Como por ejemplo la Uni-
versidad Notarial Argentina. (3)Por ejemplo, el
Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia.
de Bs. As.(4) Se despeñaron como Subdirec-
tores del Proyecto, el Lic. Miguel Luengo,
Profesor Adjunto de la U. Nacional de La Plata;
y el Ing. Rubén Jorge Fusario, Profesor Titular
de la U.Tecnológica Nacional, y de la U. de
Buenos Aires (FCE).(5)En toda la Red Telein-
formática Notarial cada teléfono instalado,
independiente de su ubicación geográfica, es
un interno más de ella.

Cromagnon:
Entre la Crónica de una "tragedia"

anunciada y el archivo de la
Conservaduría General del
Registro Civil de Don José

ESCRIBE/ María del Carmen Rodríguez de Ramírez
Profesora Adjunta de Contabilidad Patrimonial , Contabilidad Superior 

y Seminario de Integración y Aplicación de la Carrera de Contador Público
Secretaria Técnica del Instituto de Investigaciones Contables 

irodera@econ.uba.ar

LA TRAGEDIA ANUNCIADA. El humo tóxico de esa fatídica
mediasombra que acabó con tantas vidas se 

convertía en la Crónica de una tragedia anunciada.
Todos sabían el peligro que se corría.  De hecho, y
según declaraciones en diversos medios, ya había

habido dos instancias previas de principio de 
incendio (en mayo de 2004 y seis días antes del

show).  El propio empresario rockero había 
advertido a los asistentes acerca del peligro de la

pirotecnia ante una audiencia tan numerosa. 
Alrededor de esta terrible tragedia anunciada se
enhebran reflexiones que abrazan al  conjunto de

toda la sociedad argentina.

Transferencia de tecnología, 
Innovación, Tecnología y Universidad
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social de $12.000 con ganancias inexis-
tentes en cuatro de los cinco ejercicios
presentados (el último de 2002) y falta
de pago a los directores  además de  jui-
cios de ejecuciones fiscales en su con-
tra; c) una SRL que mantiene una deu-
da con el gobierno de la ciudad por
ABL por $43.000 y cuyos dos socios
gerentes han presentado como garan-
tía la suma de $ 10 cada uno. ¿Es que
todo esto "salta" sólo por esta circuns-
tancia fortuita y desgraciada?  ¿Cuán-
tos casos similares hay dando vueltas?

Tenemos pendiente un debate am-
pliado. Para muestra, basta un botón,
o varios, en este caso. Veamos la po-
lémica desatada en el ámbito de las pro-
fesiones de abogados y contadores des-
de que, en septiembre de 2003, el nue-
vo Director de la Inspección General
de Justicia, comenzó a emitir una se-
rie de resoluciones que propician un
control más estricto del accionar de las
sociedades, de las  fundaciones y de las
asociaciones civiles. Un inventario re-
ducido nos remite para las no lucrati-
vas a  la  RG  IGJ 06/2004 sobre deno-
minación, sede social, otorgamiento
de personería y visita de inspección
previa obligatoria, a la 07/04 sobre los
requisitos que deben cumplir las aso-
ciaciones civiles y fundaciones para
ser titulares de acciones de sociedades
anónimas y otros derechos (calidad de
dichos títulos y fondos y condiciones
para su adquisición, etc.); en el ámbi-
to de las lucrativas, a la RG 09/2004
sobre Objeto social de sociedades por
acciones (en que se encaran aspectos
sobre la necesidad de precisión y ade-
cuación razonable con el capital social)
, a la 18/04 sobre formas alternativas
de acreditación de la integración de
aportes dinerarios, a la RG 20/04 sobre
garantías de directores de sociedades

anónimas (estas dos últimas modifica-
das por la RG 21/04 sobre integración
de aportes dinerarios en la constitu-
ción de sociedades por acciones y de
responsabilidad limitada y fijación de
monto mínimo de garantía de los ge-
rentes de sociedades de responsabili-
dad limitada de capital inferior a $
12.000), a la 25/04 sobre aportes irrevo-
cables  y, recientemente a la 01/05 que
fija pautas para el cumplimiento del
régimen de garantías de administra-
dores de sociedades por acciones y de
responsabilidad limitada establecido
por la RG 20/04 modificada por la 21/04
y determina el tratamiento de aportes
irrevocables a cuenta de futura sus-
cripción de acciones receptado con an-
terioridad a la vigencia de la RG 25/04
a la vez que aclara los alcances del art.
12 de esta última y establece la aplica-
bilidad a sociedades de responsabili-
dad limitada de disposiciones conteni-
das en dicha normativa.

¿Es que nuestra sociedad comparte
la visión puramente economicista que
habla de un exceso normativo que en-
torpece el libre juego de las inversio-
nes?  El torrente de artículos periodís-
ticos y comentarios surgidos desde
la publicación el día 17/02/05 en el Bo-
letín Oficial de la Resolución Gene-
ral 02/05 de la IGJ  dan cuenta de la
presencia de quienes sostienen esta
postura desde el ámbito profesional y
académico de los abogados y  los con-
tadores. Se refieren a las "formas" y  a
la "técnica" cuando, en verdad, el tema
bajo discusión debería concentrarse
en los "fines" que muchas veces se dis-
frazan bajo cuestiones tales como si es
o no procedente que una sola jurisdic-
ción imponga medidas restrictivas que
desalientan la radicación de este tipo
de inversiones en ella.

Es verdad que sería conveniente que
se unificaran posturas a nivel de una
ley nacional sobre las inversiones ex-
tranjeras abordándose el  caso puntual
de las "off shore" cuando las mismas se
utilizan como instrumento para en-
cubrir actividades ilícitas o eludir obli-
gaciones fiscales (no existen investiga-
ciones empíricas sobre el particular pe-
ro los grandes escándalos financieros
recientes, como reza en los consideran-

dos de la resolución de marras, nos ha-
cen percibir que es ésta una de las mo-
tivaciones para su constitución).

Pero no es menos cierto que resul-
ta patético que los asesores planteen,
desde una óptica puramente mercan-
tilista, que las radicaciones se efec-
túen en nuestro país dentro de otras
jurisdicciones  más permisivas.

Y eso que aún, en lo que a la utiliza-
ción de la “técnica" compete, estamos
comenzando. No se han planteado las
posibilidades que existen a nivel de lo
que se conoce como e-government (cu-
ya utilización en nuestro país hasta
ahora se halla en el ámbito casi exclu-
sivo de la AFIP) para hacer más diná-
mica la presentación por parte de las
organizaciones de la información que
puede exigirle el organismo de con-

trol (más allá del juego de estados fi-
nancieros para las sociedades anóni-
mas) de manera de contar con una ba-
se de datos que permita la consulta di-
námica a los diversos interesados
(stakeholders en la terminología an-
glosajona de amplia difusión). No es
menor este proceso de informatiza-
ción para superar lo que en una foto
(¿maliciosamente?) publicada en un
matutino se acerca más a lo que ima-
ginamos como el Archivo de la Con-
servaduría General del Registro Civil
en el que se mueve – con la ayuda de
un hilo de Ariadna ad-hoc- el Don Jo-
sé de Todos los Nombres de Sarama-
go. Este proceso es imprescindible pa-
ra convertirse en un organismo de
control moderno y dinámico dotado
de los elementos necesarios para rea-
lizar una tarea que la comunidad con-
sidere valiosa para contribuir a la
transparencia.

Como docentes, en nuestra casa de
estudios, el abordaje de todos estos te-
mas se produce en materias que mu-
chos consideran como meramente
"técnicas" (como Contabilidad Patri-
monial y Contabilidad Superior). Allí
se tratan no sólo cuestiones referidas
a una "mejor manera de hacer las co-
sas" (postura utópica si se la consi-
dera ingenuamente o profundamen-
te sesgada si se la entiende desde al-
guna perspectiva oscura moviéndose
entre las sombras) sino al propósito
de hacerlas de determinada manera.
Aquellos con quienes discutimos el
"Contrapunto" publicado en La Na-
ción el domingo 1º de agosto de 2004
en el que dos especialistas se referían
puntualmente a las normativas de la
IGJ, habrán recordado el tema, proba-
blemente, cuando tras el humo asfi-
xiante de Cromagnon, nuestros jóve-

nes –los sobrevivientes- y nuestras fa-
milias lloraban por esa Crónica de
una "tragedia" anunciada. ■

Referencias
(1) Hemos ahondado en esta temática en “"Conta-
bilidad y responsabilidad social. En búsqueda de
respuestas para una tendencia en vías de consoli-
dación", Publicación del Instituto de Investigacio-
nes Contables, Nº 20, Año 10, diciembre de 2004,
p. 33-54. (2) Sobre el particular nos explayamos en
“La Contabilidad y el impacto de las tecnologías de
la Información y las Comunicaciones",  Contabili-
dad y Auditoría, Publicación del Instituto de Inves-
tigaciones Contables, Nº 19, Año 10, junio de 2004,
p. 69-90. (3)Esta RG (que avanza sobre las previas
7/03, 8/03 y 9/03 relacionadas con las off shore)
establece que no se inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio a los fines de los arts. 118 3º pá-
rrafo y 123 de la Ley Nº 19550 a las sociedades ex-
tranjeras que carezcan de capacidad y legitimación
para actuar en el territorio del lugar de su creación;
éstas deberán adecuarse íntegramente a la legis-
lación argentina.  Además, la IGJ aplicará un crite-
rio restrictivo para apreciar el cumplimiento de los
requisitos de inscripción para las sociedades crea-
das en jurisdicciones de nula o baja tributación
(aunque la legislación del lugar de su creación no
establezca prohibiciones o restricciones de actua-
ción en su propio territorio) y a las constituidas
en jurisdicciones que sean consideradas como
"no colaboradoras" en la lucha contra el lavado de
dinero y el crimen transnacional.  Dichas socieda-
des deberán acreditar que desarrollan actividades
empresariales económicamente significativas en
su lugar de constitución, registro o incorporación.
Ello comprende la presentación de los últimos es-
tados contables de la sociedad y de una descrip-
ción (formalmente acreditada y que debe contener
datos precisos sobre fechas, partes, objeto y volu-
men económico involucrado) de las principales ope-
raciones realizadas en dicho lugar por la sociedad
durante el ejercicio económico presentado o du-
rante el año inmediato anterior si la periodicidad
de los estados presentados fuera menor.

“ Como 
docentes,... el abordaje 
de todos estos temas se
produce en materias

que muchos consideran
como meramente 

"técnicas" ”
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La recuperación económica de
los últimos años en la Argen-

tina puede explicarse de diversas
maneras. Hay quienes enfatizan
las nuevas condiciones macroe-
conómicas generadas por la deva-
luación, quienes rescatan las
transformaciones estructurales
de los años noventa y el "since-
ramiento" de la economía, y quie-
nes, finalmente, apelan a señalar
que la "suerte" nos acompañó: las
condiciones del mercado interna-
cional para nuestros productos de
exportación permitieron dar ma-
yor holgura a las cuentas exter-
nas. No obstante, el mayor desa-
fío consiste en consolidar ese cre-
cimiento.

Modernos desarrollos concep-
tuales destacan que el sosteni-
miento del crecimiento en el lar-
go plazo debe sustentarse en los
diseños institucionales vincula-
dos al buen desempeño econó-
mico; en este sentido, ciertas ins-
tituciones resultan claves para ga-
rantizar la armonía de ese
crecimiento y darle una orienta-
ción decidida y coherente. Varios
analistas en nuestro país anudan
esa estrategia de largo aliento con
el impulso del sector manufactu-
rero vinculado al mercado inter-
no pero a la vez con capacidad ex-
portadora. Desde este punto de
vista, el financiamiento de la in-
dustria se presenta como un tema
central, especialmente en lo que
se refiere a la promoción de la in-
versión. No es casual que algunos
sectores políticos y dirigentes em-
presarios hayan comenzado a re-
clamar la creación de un banco de
desarrollo capaz de atender los re-
querimientos financieros de pe-
queñas y medianas empresas y
también de las grandes. Sin em-
bargo las resistencias a este tipo
de instituciones, al menos en
nuestro país, son importantes, en-
tre otras cosas como consecuen-
cia del fracaso o la mala experien-
cia del Banco Nacional de Desa-
rrollo (BND), una institución
estatal que funcionó desde 1944 y
que sucumbió luego de un prolon-
gado descrédito a comienzos de
los noventa.

◆  Desempeños diversos. En las
últimas décadas las instituciones
financieras de desarrollo han sido
cuestionadas fuertemente, en espe-
cial en el ámbito latinoamericano,
a la par que se criticaba la política
de industrialización por sustitu-
ción de importaciones, la teoría
keynesiana y la intervención del
Estado en la economía. Las refor-
mas económicas impulsadas en la
región, particularmente en la dé-
cada de 1990 terminaron por limi-
tar, sino eliminar, el rol que hasta
entonces había desempeñado esta
banca especializada. El diagnósti-
co subyacente a la liberalización de
los sistemas financieros no sólo en-
fatizó el problema de la regulación
de la tasa de interés sino también
el fuerte dirigismo estatal en la

LA COLUMNA del IIHES
◆

ESCRIBE/ Marcelo Rougier
Profesor adjunto de Historia

Económica y Social Argentina
Investigador del CEEED

iihes@econ.uba.ar

¿Por qué es necesario 

un Banco de Desarrollo?
asignación crediticia de las institucio-
nes financieras de desarrollo. La co-
rrupción y la debilidad de los criterios
de canalización de los recursos, la ine-
ficiencia y la persistente insolvencia
que acentuaba el déficit fiscal y termi-
naba por promover la inflación, las
convirtieron en blancos privilegiados
del proceso de reforma. De todos mo-
dos, quizás la crítica más importante
a las instituciones de fomento se refie-
ra al otorgamiento de créditos a tasas
de interés reales negativas, por efecto
del proceso inflacionario; una situa-
ción que beneficia a los tomadores de
crédito y provoca muchas veces una
asignación ineficiente de los recursos
(dado que se pueden tomar préstamos
"baratos" para proyectos de dudosa
viabilidad o no rentables en el largo
plazo). En especial, los sectores vincu-
lados al pensamiento neoclásico, pro-
clives a impulsar "reformas estructu-
rales" en los países en desarrollo, se-
ñalaron esta característica y sus
consecuencias: empresarios “preben-
darios”, escaso fomento al desarrollo
tecnológico y la competencia, mal uso
de los recursos públicos, etc. Como re-
flejo de la fuerte
deslegitimación
que sufrieron es-
tas entidades, las
propuestas pre-
valecientes en
esos años plan-
tearon o bien la
liquidación lisa
y llana o su rees-
tructuración
con distintos én-
fasis.

Sin embargo,
la experiencia histórica, muchas ve-
ces negada por los promotores del
retiro del Estado, presenta tozuda-
mente distintas alternativas y casos
de instituciones con gran capacidad
para impulsar el crecimiento econó-
mico. El propio Banco Mundial ha
reconocido que las políticas crediti-
cias desplegadas por los países del
sudeste asiático, por ejemplo, han
utilizado muchas veces los mismos
instrumentos de política económica
que los países latinoamericanos,
aunque con mejores resultados.
Ciertamente, en la mayoría de los
países involucrados en el "milagro
de Asia Oriental" los gobiernos lle-
varon adelante políticas activas o
"intervenciones selectivas" para fo-
mentar el desarrollo: créditos sub-
vencionados y orientados a indus-
trias específicas, protección arance-
laria, inversiones públicas en
investigación y tecnología, fomento
de las exportaciones con créditos es-
peciales, etc. Estos países estimula-
ron la inversión con diferentes me-
dios: crearon un ambiente propicio

mediante la combinación de políti-
cas tributarias y otras que mante-
nían bajos los precios relativos de los
bienes de capital. También contro-
laron los tipos de interés sobre los
depósitos y los préstamos a niveles
inferiores a los de equilibrio del mer-
cado (lo que se conoce como "repre-
sión financiera"). En muchos casos
las tasas de interés resultantes fue-
ron negativas o tendieron a cero. Esa
represión financiera requirió el ra-
cionamiento del crédito con los con-
siguientes riesgos de una asignación
desacertada del capital, pero los go-
biernos de los "tigres" orientaron los
préstamos a actividades con eleva-
dos rendimientos sociales, dirigidos
especialmente a promover las expor-
taciones manufactureras . Pero no
sólo se reguló el mercado financie-

ro sino que algunos países contaron
especialmente con instituciones es-
tatales que proporcionaban fondos
de inversión, y en otros ofrecían ga-
rantías explícitas a los tomadores de
crédito o garantizaban la viabilidad
financiera de los proyectos promo-
vidos.

El desarrollo industrial con crite-
rio selectivo pudo haber provocado
como resultado una captación de ren-
tas y una gran ineficacia, pero eso no
ocurrió en Asia Oriental. Los gobier-
nos intervinieron en forma sistemá-
tica controlando los tipos de inte-
rés o para dirigir el crédito, lo cual
se hacía a través de subsidios gene-
ralmente bajos y con una cuidadosa
supervisión, en el marco de una ba-
se institucional estable y una buro-
cracia eficaz.

◆  La experiencia argentina.
En nuestro país el BND (primero
su nombre fue Banco Industrial)
cumplió un rol ambiguo como ins-
trumento de desarrollo en el marco

de la industrialización por sustitu-
ción de importaciones. Si por un la-
do, permitió que se impulsaran algu-
nos grandes proyectos de inversión
en diferentes actividades manufac-
tureras, por otro, quedó sujeto a múl-
tiples imposiciones sectoriales y po-
líticas que implicaron una fuerte
erraticidad en la asignación de los
créditos y, sobre todo, escasa selecti-
vidad. En ocasiones, el enorme y
constante subsidio otorgado a em-
presas poco viables o con enormes
problemas de rentabilidad terminó
por permitir que sobreviviera por
años una estructura industrial ende-
ble, donde los incentivos para la in-
versión y el avance tecnológico que-
daron relegados . Si en el sudeste
asiático, con el propósito de esti-
mular la inversión, las tasas de inte-
rés que pagaron las empresas to-
madoras de créditos eran moderada-
mente negativas, en nuestro país
resultaron muchas veces "grosera-
mente" negativas, estimulando la es-
peculación financiera y el uso co-
rrupto de esos fondos. Pero más gra-
ve aún resultaba la incoherencia

institucional de-
rivada de la ines-
tabilidad; el
constante recam-
bio de autorida-
des implicó una
limitación im-
portante para el
fortalecimiento
de cierta autono-
mía administra-
tiva respecto del
poder político, de
otros organis-

mos estatales y de los empresarios.
De este modo, los objetivos institu-
cionales de largo plazo quedaron mu-
chas veces ligados a los cambiantes
escenarios y definiciones de la polí-
tica financiera y económica nacio-
nal, una situación fuertemente ne-
gativa en términos de los propósitos
de un banco de desarrollo que deja-
ba abierta la posibilidad de encon-
trar sólidos argumentos para su des-
legitimación. Ello ocurrió efectiva-
mente desde fines de los años setenta
y particularmente en los primeros
noventa, en momentos en que, ade-
más, se cuestionaba fuertemente el
modelo de industrialización por sus-
titución de importaciones y se avan-
zaba con la reforma estructural ba-
jo las recomendaciones del Consen-
so de Washington.

En la Argentina, la liberalización
y redimensionamiento del sector fi-
nanciero resultó crítico para el de-
sempeño de la banca de fomento. El
BND, luego de una lenta agonía en-
tró en liquidación a partir de 1993.
Curiosamente, el mismo Banco Mun-

dial, que por ese entonces resca-
taba las experiencias del sudeste
asiático, también aconsejaba su
liquidación.

¿Es posible recrear un Ban-
co de Desarrollo? No es nece-
sario remontarse a los ejemplos
exitosos y a la vez lejanos del su-
deste asiático. Si bien la alterna-
tiva de eliminar las instituciones
financieras de desarrollo se plan-
teó fuertemente en el ámbito lati-
noamericano, no todos los países
avanzaron en ese sentido y  mu-
chos, contrariamente a la expe-
riencia argentina, preservaron
esos organismos, aunque redefi-
nidos, como instrumentos de po-
lítica industrial. Por ejemplo, tan-
to en Brasil como en México tam-
bién se planteó la privatización y
liquidación de esas instituciones
financieras, sin embargo, se pro-
cedió a reestructurarlas, aprove-
chando las posibilidades que
abría el mercado mundial de ca-
pitales -en la medida en que la glo-
balización presentaba alternati-
vas positivas- para captar recur-
sos, mientras se buscaba una
mayor eficiencia institucional. La
acción de esas instituciones finan-
cieras en la promoción del comer-
cio exterior es hoy muy importan-
te, tanto como los incentivos que
genera para la modernización
empresaria. El BNDS de Brasil
tiene actualmente activos por
40.000 millones de dólares y de-
sembolsa anualmente líneas de
crédito por 10.000 millones, prés-
tamos que contribuyen a los obje-
tivos de desarrollo del país; más
aún hoy está financiando proyec-
tos de infraestructura en la Ar-
gentina. En Chile y Uruguay la
banca de desarrollo apoya la in-
novación tecnológica y la capaci-
tación laboral, actuando también
como pivote para la atracción de
recursos externos. En la Argenti-
na, en cambio, como el BND fun-
cionaba mal se lo cerró, nadie
pensó seriamente en reestructu-
rarlo. El punto era que sin políti-
ca industrial no había lugar para
un banco de desarrollo.

La experiencia en algunos paí-
ses de desarrollo tardío demues-
tra que es factible organizar una
institución con capacidad de fi-
nanciar determinados sectores
industriales. El crecimiento eco-
nómico requiere mantener la es-
tabilidad macroeconómica y po-
lítica; pero ello no es suficiente.
El diseño institucional debe ser
acorde con los objetivos del de-
sarrollo: en la medida en que és-
tos se planteen claramente se ge-
neraran instituciones con la co-
herencia administrativa y la
capacidad para impulsarlo. La
clave parece estar en establecer
un marco burocrático eficaz, ca-
paz de diseñar y sostener en el lar-
go plazo objetivos rectores de de-
sarrollo económico; lo que es en
definitiva y básicamente una de-
finición política, hasta el momen-
to ausente en la Argentina. ■

“ En la mayoría de los países involucrados 
en el "milagro de Asia Oriental" los gobiernos 

llevaron adelante políticas activas o 
"intervenciones selectivas" para fomentar el 

desarrollo: créditos subvencionados y orientados 
a industrias específicas, protección arancelaria,

inversiones públicas en investigación... ”
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