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simplemente para que las estadisticas re
gistren el crecimiento. El awnento de la
producción de bienes y servic ios es, pre
cisamente. para mejorar la calidad de vi
da. La equidad es un objetivo y,al mismo
tiempo, un requisito del desarrollo por 
que es una condición necesaria de la ro
hesión social. Esta se funda en la partici
pación de los.frutos del crecimiento.

Si la sociedaddistribuye malla riqueza
disponibleysu crecimiento,se fractura la
cohesión social.Esta es.comolo revela el
análisis comparado internacional. una
condición fundamenial de la forialeza de
las instituciones. Las sociedades ínst ítu
cionalmente sólidas, con sistemas políti
coscapacesde procesar conflictos,son so
ciedadesesencialmente cohesionadas.

EQUIDAD YDESARROLLO

"ESCUWTARURAL", de AntonIoBemI (1956)

El objetivo del desarrolloes el bienestar.
No interesa aumentar el producto bruto

ESCRIBE! Aldo Ferrer

PIAN FINIX I Parwrama
-------- + .

Reflexiones del
Grupo Fénix

sobre sus ideasju

E
slas Jornadasconstituyen un pa
so más en cinco años de trabajo
desde que se iniciaron las actí
vidadesdel GrupoFénix. El resu

men de las mesas y debates realizados, y
el recorrido de la actividad del Grupo en
este periodo,permiten intentar una sínte
sis de las ideas fundacionales que lo han
inspirado yexpresan ensu tarea.EIlaspue
den agruparse en cuatrocampos: la equí
dad y el desarrollo, la educación, las rela
cionesentreeldesarrolloylaglobalización
y, I1nalme nte, el potencial del pais para
alcanzar las metas y realizar las transfor
maciones queproponemos.

P
ara muchas empresas, el real de
sqfío de la responsabilidad social
empresaria (RSE) no es asumir

la, sino cónw' , leemos en el articulo Res
ponsabüitlad Social Empresaria: todos
gmum de Bernardo Kliksberg publicado
en el número anterior (57) de La Gaceta.

Podemos parafrasear diciendo:
• Para muchos profesionales,el real de

safiode la responsabilídad social profesio
nal (RSP)no es asumirla, sino cómo.

• Para muchos profesores, el real desa
110 de la responsabilidad social docente
(RSD) no es asumirla, sino cómo.

• Para muchosestudiantes.el real desa
110 de la responsabilídad social académica
(RSA) no es asumirla, sino cómo.

Se propone que la Facultad sea un
cammo a transiuir qnefucilüe; a todos;

adquirir el enlre1U1miento tUx esa:rio
pern pasar de "asu mir la

respcmsabilidcui social ' a saber
cómo hacerio:
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¿98%de ética le
parece bien? ¿y
qué tal un 99%?
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Otro de losobjetivosde la Maestría
es el de preparar sólidamente a los
estudiantes para la prosecución de
estudios de Doctoradoen Economia.
En efecto,más precisamente,la Maes
tría en Economia es una carrera de
posgrado que apunta a llenar el va
cíoque existía entre la formación de
grado y la de nivel de doctorado.

Además,debe destacarse, desde el
punto de vista de su impacto social.
que es la única Maestria en Econo
mía ofrecidapor unauniversidad púo
blica en el ámbito de la Ciudad Autó
noma de BuenosAires y elGran Bue
nos Aires.

ExisteactuaJmente una ímportan 
tedemandasocialdeeconomistascon
el máximo nivel de formación, da

doslosenormesdesafiosque
enfrentan el sector público,
el privado y la comunidad
académica. El sector públí
co,en sus distintos niveles.
requiere la colaboración de
eronomistas capacesde par
ticipar en el diseño y ejecu
cióndepolilicaseconómicas
y socialesdirigidasa promo
ver; entre otros objetivos,el
crecimiento económico,la
estabilidad monetaria y
avances en matetia de equí
dad social, con el objelivo
más general de contribuir
a incrementar el bienestar
dela poblacíón, Elsectorprí
vado. por su parte, precisa .
por ejemplo, del asesora
mientodeeronomistascapa
cesde evaluarel impactode

las politicasde gobierno yde loscam
bios en el escenario económicointer
nacional sobre la evolución del amo
bientemacroeconómico y sectorialen
el que se desenvuelve la actividad de
las empresas,a fin demejorar la toma
de decisiones de las mismas.

Por otra parte.Ia expansión de la
matriculación universitaria y la ere
ciente demanda de generación de ro
nocimientosbásicosy aplicadosen la
ciencia económica que son luegoem
pleadospor lossectores públicoy pri
vado. hacen que la necesidad de una

Director de la Maestría en Economía
damlll@econ.uba.ar

estudios, incrementando asi la oferta
de asignaturas disponibles. Además,
la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidadde BuenosAires.el
DepartamentodeEconomíade laUní
versidad Nacional de La Plata y la
Universidad Nacional de Tres de Fe
brero,han firmado un comenío crean
doe!Centrode Jnvesligación y Docen
cia en Economía para el Desarrollo,
que se proponefortalecerla investiga
ción y la docencia en e!ámbito de las
Maestríasen Economíadelas Uníver
sidades de Buenos Aires y La Plata.

Se trata, asimismo.de generar fuer
tes vínculos entre los maestrandos y
la comunidad a través de la formal í
zaciónde acuerdosconentes públicos
y privados con competencias en el
análisis delosproblemaseconómicos,
y también de convenioscon otras ca
sas de estudio. Comoejemplode esto
último, vale la pena mencionar que
a través de un conveniode ínteream
bio ñrmado con la Maestría en Eco
nomía de la Universidad Nacionalde
La Plata los alumnos pueden esco
ger materias dictadas en esacasade

ESCIlIBEI Mario Damül....................................................................................

" El sector público requiere la
colabaraci6n de economistas capaces
de participar en el diseño y ejecución

de políticas económicas y sociales. "

OBJETIVos. Se da un panorama de la Maestría en Economía de
nuestra Facultad. Se sostiene que ha sido pensada para brindar una ~

formación actualizada y rigurosa en el análisis de los problemas
económicos y para que sus graduados adquieran autonomía en el

manejo de los recursos más avanzados de la teoría económica y sean
capaces de emplearlos de manera eficaz y con sentido crítico.

La Maestría enEconomía

L
a Maestríaen Economía de
nuestra Facultad ofrece un
programa deestudios pensa
do para brindar una forma

ciónactualizada y rigurosa en el aná- .
lisis de los problemas económicos.
Quienes participamos en el diseño y
laejecuciónde estacarrera de posgra
doenoontramos guía e inspiración en
tres elementos característicos de la
tradición de la Universidad de Buenos
Aires: la excelenciaacadémica, la dí
versidado pluralidad deenfoquesleó
ricos,Yla vocaciónde aplicare! cono
cimiento científico a la resolución
de los problemas de la sociedad.

El objetivo general del programa,
que puede completarse en un lapso
de aproximadamentedosaños,es que
sus graduados adquie
ran autonomía en e!ma
nejo de losrecursos más
avanzados de la teoría
económica, sean capa
ces de emplearlos de
manera eficazycon sen
lidocritico. y se especia
licen en los campos te
máticos de su elección.
Los docentes,directivos
y administrativos de la
carrera trabajamos pa
ra consolidarlacomoun
ámbito adecuado para
completar la formación
superior del eeonomís
tao colocándoloen estre
cho contacto con la in
vestigación de frontera
ydolándolodeldominio _
pleno de las herramíen
tas teóricas, matemáticas yeronomé
tricas que exigeel estado del arte ac
mal del economista profesional.

Se busca también profundizar la
formación de los estudiantes en mé
todos y técnicas básicas de Investiga
ción, vinculando la discusión teóri
ca con la investigación empirica y
promoviendo la interacción con las
actividadesde investigacióny docen
cia que se desarrollan en otros ámbí
tos de la Facultad, contribuyendo así
a la formación de docentes e inves
tigadores en economia.

NUESTRA CASA I Panoramas
\------------- + ---- -----------

En elmarro deunconvtniode
-ntercambio academice entreArgentina
yEcuador, casi uncentenar dealumnos
de laMaestría en Administración de
Empr=s lit la Fac1J ltaddeCiencias
Adminrstrativas de laUniversidad de
Guayaquil hancursado los módulos
de lasorientaciontS en Recursos
Humanos y Marteting, Negocios
Intemaciona~ e Instituciones Educativas.
Docentes de laSecretaría de I'osgrado de
laFac1Jltad deCí<r<:ias Económicas de la
Univ<rsídad de Ilu<nos Air<s hanviajado a
Guayaquilparael dictadode lasmaterias,
Compl<tando estosestudioselJu<v<s 8
deSeptiembre enel Salónde Actos eela
Fac1Jltadde O<ncias E~icas, los
alumnos ecuatorianos recibieron su
Certificado deAprobación de Módulos de
lasOrientaciones de gecorsos Humanos y
Martding, y Negocios Internacionales
de laMaestria enAdministl'3ción de
Empresas de laFacultaddeCiencias
Administr.ltivas de laUnivtrsidad de
Buavaquil.
El evento fuepresidido porel Decano
de laFacultad de Ciencias Económicas,
Carlos Anibal Oc:grossi yparticiparon el
Decano de laFacultad deCiencias
Administrativas de laUniversidad de
Guayaquil, Carlos SanAndrés
Rivadenelra, laSubdecana, Digna 'ravar
de Lavaven yel Director de laMaestría en
Administl'3ción deEmpresas,FtlixChang
Ramos, ambos de lamisma Facultad.
Por nuestra Facultad participaron los
Subsecretar ios de Posgrado JoséMaría
Caruso y Raúl Sánchez,
Estuvieron también presentes los
representantes diplomáticosde la
República del Ecuador enArgentina.
el EmbajadorJosé Rafa<1Serrano.la
Ministro Susana GU<ml y laAgr<gada
Cultural deesaEmbajada, Elsamaria
Vallejos.

• Alumnos eeuatorianos
completan SUS esIulios de pospIo

ea AUeSIra Fatad

Esa beca,cr<ada porlaJohnSimon
Gugg<nh<im Foundation, que funciona
en Nueva York, hit implementada enla
dkada de 1920Ytiene porobjete
premiar aartistas e invtStigadorts quese
destacan ensusdisciplinas, de modo que
peedanavanzar ensu¡etividad.
La Fundación organiza unconcurso anual
para Latinoam<rica dond< sepr<5<rItan
normalm<nt< cercade 500candidatos y
5Ollsd=ionados algo mmosde 40 Ieste
añofu<ron 36~ las becasseolotyana
quienes 1\3ndemostrado unacapacidad .
<x«pcional acadbnicaparal!<var a cabo
inYtStigacion<s o <x«pcionalcapacidad
crtativaen lasartes-, como dice el
comunicado oficial delaFundación.
teseitercs utilizados en <1 método de
sel«cióny laamplitud dd llamado
promueven qtJ( labeca sea conslderada
comounadistinción~al a los
seleccionados, más allá desuimportancia
económica paf3 elavance delas
i n~gaciones, odelastartasartísticas
delos beneficiados. Conviene agregar que
Schvarzer es uno delos pocos eccnomlstes .
locales, y ~l primer docente delaFacultad,
querecibe estepremio.

IW...:L. ' • fiNe1ICIAIUIt".

NOVEDADES
---+----
de la Facultad

8 19de S<li<mbrt eldecanoo.gr=i
agasajó a <mpr=s privadas, berecsY
entdedes q~ colaboran connuestra
facultad. Concmó en unactoinstitucional
lartlación facultad-empresas que se
desarrcüa enbmdlcio mutuo.
Al referirse elDecano al slogan de nuestra
casa-Oc: Económicas a laSociedad
recordó loqueesunamáxima: 'Hemos
roto lacampana decristal al conectamos
con elmedio quenos rodea, delcual ha
surgido launiversidad pública-o
Después hizo mención a lasprestaciones
técnicas que ofrece lafacultad a las
empresas,consistentesencapacitaciones.
pasantes. esquemas orqanizadnnales,
rtCUr50S tecnológicos para unamejor
eficiencia, querelacionan lascapacidades
humanas a los componentes técnicos,
en I~ cuales juegan lascreatividades,
Mencionó la iniciativa de la
responsabilidad social delasempresas,
quetrata unaespecialización
recientemente incorporada ysertfirióal
Plan Fénix quelafacultad propone como
alternativa para lasuperación de lacrisis
y encarar unproceso sustentable de
desarrollo económico social.-Producimos
actores delconocimiento lamayoría de
loscualesseintegran a lasempresas
privadas", rtalfdó. Otras actividades
rtlacionan a lafacultad conempresas y
mediossociales, como lasmeroenpresas
porlas -cualesayudamos a los sin
m:ursos para encarar iniciativas qee
los rtincorporm productivamente a
la 5Oci<dad:
Presente, perosindarsea c:onottr (tal
cualessudeseo), estuvequiendonó
1.700.000dólares para laconstruttión
de'! nuevo edificio. Como el decano rtfirió
su presencia (sin identificarlo) fagente
indagó cada rostro buscando revelarle.
Su sentidodebúsqueda fuemás queuna
curiosidad demomento: cadacual habrá
pensado queunbuen aporte para los
otrosesunbien para todos. Sólo los
hechos generan juicios devalor.
Fue una iniciativa queestrechó la
relación entrelosquegeneran
conocimiento y los quelos transforman
en bienesy servicios.

Jorge Schvarzer, profesor honorario y
Secretario de Inmtigacióny Doctorado
de nuestra casa,hasidoseleccionado
como uno de los ganadorts de laBeca
Guggen~m end concurso deesteaño
quele permitirá llevar a cabouna
invtStigaciónespecial durante el periodo
octubrt 2005/ septiernbre 2006.

• Beca Guggenheim
para Jorge SdrIaner

Hasta esta fechaGoogle señala quela
cantidad decitasque~n a la
búsqueda -Museo de laDeuda Externa
(que sonobviamente refertncias a nuestro
mustO, pues nohayotroenelmundo)
esde 70.500.

primer nMl y ayudara mostrar a nuestro
p<J<bIo a lr.lvés de ticnicasde la
m<todoIogia de historia comparada asp<ctos
de lad<uda qu<nohansido sufici<nt<m<nt<
sist<malÍZadOS.
Enviar almail delmustO unbrtve rurriculum
indicando <nasunto: "búsqu<do2yp<rli1
'p". 'í" o 'a-. En lasllamadas tddónicas
indicar lo mismo que enti mail

Recordamos a nuestros lectoresquelas
reftrencias alcontenido delCEDOC están
disponibles en lnternrt.
(kbenconsultar a: www.econ.uba.ar/
servicios/Biblioteca/ingresar.htm

Esta búsqueda apunta a conseguir
colabor3dofts para lartalización de la
irMstigación dt lacual dtrivará elcontenido
de lamu<stra 2 delmU5<O:"D<uda
comparuda 8rosIl-An¡<ntino: Por lotanto
solicitamos voluntarios con unperfil para:
pI actividades periodísticas
i) investigación
a)actividades administrativas
Es una excdmttoportunidad para colaborar
con losobjetivos dottntesdel museo, formar
partt deunequipo de investigación de

dellnstiMode InlltStigaciones deHistoria
Económica5-etencias Económicas-UBA,
ambosmi<mbrus delCOO5<jo As<:sor del
Museo de laDeuda Externa.
la Coordinación estará a cargo del:Dr.
DanidV.racalli Costas de la Fundación
Kon<x
la mesa sertalizará enel Centro Cultural
Konex, Av. Córdoba 1235, con entrada libre
y gratuita. Al final habrá unespacio para
~untas delpúblico.

1)qui<ra donarla alC<ntro de
docum<nta<ión dd mU5<O (CfDOCl.
2)facilit< alCEDOC losoriginal<s porun
tiempo limitado para futocopiartos.
Enviar r<spu<stl indicando <nasunto:
Oonocion<s 01 CfOOC En lasllamadas
teldónicas indicar lo mrsmo.

Elmartes 11 de octubre a las19.30 SC'

rtalizará enelCentro Cultural Konex la
Mesa redonda ¿Es kgltima ladeudo
externa? Esta mesa'redonda fue
organizada enconjunto conlosintegrantes
de laCátedra de Deuda Externa de la
Facultad d<O<r<eho lit la U8A y d<l
Museo de laOc:uda Externa, de la Facultad
deCiencias Económicas de la UBA.
Disertarán el Embajador Dr. Miguel Angel
Esptche Gil, elProf. ftrnando de Estrada y
ellng.Moisés Resnik Brenner, por'a
Cátedra de Deuda Extema-Dt:r«ho-UBA,
y el Ing. Jorge Schvarzer, $«retario de
InvtStigación yDoctorado de nuestl'3
Facultad, yelDr.Mario Rapoport. Dirtetor

B_ ,nc;,n " Cido 'B 11.
, ......t-s . I '

..... 11 ..........II-ara 2:

.,.. e , .. t ui lrpüa".

Buscamoscontactar a toda persona que:
1) tenga documentación encualquier tipo
desoporte sobre ladeuda externa
argentina y:

R<conl<mos qu< lasmu<stras dd mu5<O

duran aproximadamente unañoy qU(
dc:spuCs continlian conotramuc:st:ra. Ya Sf

ha fijado el t<ma de laS<gunda mu<stra
cuyo titulo es:
"D<uda comparuda IJIllsiI-An¡<ntino:
8 obj<tiYo d<lamu<stra <Smostrar qu< '"
hizo encadapaís conlosprtstamos que
originaron ladeuda.
8 Oir<ctor de lamtJ<Slr3 S<rá Andrts
Musaa:Ilio qu< <SIlMStigador dd Instituto
d<Inv<stigacion<s de Historia Eronómica
y Socia( Prof<sor adjunto de Historia
Económica ySocial~tina de nuestra
facultad y Dir<ctor dd C<ntro d<Estudios
InternacionalesyLatinoamericanos.~

1I 11' nlllCelln.DecII.lltICÍÍI
"'-(COOC)

EM
del Museo

Uriburu 763- Subsuelo.
Martes a Viemes
d<15 a 20:30h<
Sábados de 11 a 20 hs.

mu~@=n.uba .ar

4374-4448 int6431,
(martes a viernes de 14, 30
a 20 h<y sábadod<11 a 20 h<)

Visitr ~I Mus~

d~ la Deuda Ext~rna
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La democracia en la Universidad -

formación de nivel de Maestría tam
bién se sienta en el ámbito acad émí
co,dondeexisteunacrecienteexigen
ciade mejoradelacalidaddelosplan
telesde docentese investigadores.

Endeñnltíva, la formación de fron
tera que se procura dar al egresadode
la Maestría tiene el propósito de per
mitirle desempeñarseoomo ecooomís
ta profesionalyacadémicodel másal
to nivelen áreas tan diversas comola
docencia, la investigación, la formu
laciónyanálisis de politicaseconómi·
casy sociales, el mejoramientodelsis- I
tema de estadísticaseconómicasyso
ciales,y laevaluacióndel impactodel
ambientemacroeconómico ysectorial
sobre las empresas privadas. Se pro
cura que el egresado de la Maestria
reciba, inicialmente, una formación
generalmuyrobustaen teoríamicroe
con ómíca, teoría macroecon ómíca,
matemática y econometría, diseñada
conelfindeevitar unaespecialización
demasiado temprana, la que se éon
cretará luego,en una segunda etapa.
sobre bases más firmes, El concepto
subyacente es que una sólida forma
ción general previa a la especializa
ciónen áreas aplicadas contribuirá a
daral egresado un perñl más versátil
e independiente. capacitándolo para
mantenerse en la frontera del conocí- 1
miento en las áreas de su elección y 1

también para, eventualmente, cam- I
btar deespecializaciónsi asílodesea- 1"

ra, sin necesidad de volver a cursar
carreras de posgrado en el futuro. 1

As í, el plan de estudios de la Maes- I
tría, del que se hüorma en detalle en !

el sitio de la Facultad en Internet, I
comprende siete materias Obligato- I
rías de formación general y un am
plio menú de materias electivas de
especialización. El alumno debe 1
aprobar, además de las materias obli- I
gatorias, al menos cuatro de las ma- ,
tenas electivas, aunque puede,si asi I
lo desea, cursar un número mayor, .

Cuando la tenebrosa nochede I
ladictadura dio pasoa la de
mocracia se abrió un períD- ¡

do que felizmente y, pese a muchas
imperfecciones ,continua.

Acompañando a la democracia
comoforma de vida del país, tam
bién las Universidades Nacionales
adoptaron la forma democráticade I
gobierno.

La democracia en la Universi
dad, también imperfecta, no ha re
suelto todos los problemas . Pero "
podemos añrmar que, pese a ello, \1

siguesiendoel mejor métodode go-
bierno. I

Estas reflexiones son oportunas I

en este momento., dado que a ñnes I
de Octubre nuestra Universidad
de BuenosAIres ejen:itaráen forma
masiva su vocación democrática I
convocandoa eleccionesen los tres I
claustros de todas sus facultades.

sin que eso signifique un costo adi
cional. Durante el primer año sedíc
tan seis de las materias obligatorias:
matemática, el primer curso de eco
nometría, dos cursos de microecono
mía y dos cursos de macroeconomía.

Durante elsegundoaño sedictan la
séptima materia obligatoria, o sea,el
segundo curso de econometría, y las
materias electivasdeespecialización.

Todos los profesores de la Maes
tría, cuyo listado puede también con
sultarse en el sitío de la Facultad en
Internet. son reconocidosespecialis
tas en sus respectivas áreas.

La oferta de asignaturas electivas,
que está en proceso de revisión y po
<Irá sufrir en el futuro próximo algu
nos cambios menores (comola inclu
sión de "Economía Agropecuaria"
a las alternativas que vienen brin
dándose) incluye las siguientes asig
naturas:

• Crecimiento y desarrollo
• Moneda Yfinanzas
• Ajuste, retonna y
estabililación en economías
semi·industnaliz3das

• Economía laboral
• Distnbución. polJreza
YpoIlticassOCIales
• ComercIO IntemaeionaI
Yprocesos de Il1t~

• Eoonori'lía industnal
• Ecooomia de la~
• Economía del sectorpúbliCO
• Economía de la educación
• Economía de la salud
• Economía de la seguridad social
• Economías regionales
• Estadísticas económicas
y sociales
• Evaluación de proyectos
• Comportamiento, experimentos
y racionalidad limitada

• II'lIJefSiones.
• Tóooosde finarl2a5

Elecciónque,posteriormente.desem
bocará en laeleccióndel Decanoy Vi
cedecano de cada Facultad por parte
de los tlamantes consejeroselegidos.

Es bueno también recordar en es
tos momentos a la ley Z3068 que rige
la vida democrática de las Universí
dades Nacionales. Fue sancionada el
13de Junio de 1984, promulgada el 26
de Junio y publicada el 29dejunio de
ese mismo año.

Simultáneamente en el decreto
1975del 26de Junio de 1984se reesta
blecióla vigenciade losestatutos que
regían las universidades nacionales
al 29de Julio de 1966, cuyo texto fue
incorporado a la ley,

Es interesante, especialmente por

Finalmente. el alunmo debeelabo
rar una tesis, es decir, un trabajo de
investigación bajo la direccíón de un
tutor. Se espera que el alumno com
plete su tesis hacia el final del segun
do año del programa.

Los lineamientos estratégicos que
se están encarando persiguen el pro
pósito de fortalecer a la Maestría en
varios planos. Una de esas lineas es
tratégícas de trabajo se dirigen a po
tenciar y mejorar la carrera median
te el desarrollo de distintas activída
desdestinadas a incentivar y facilitar
el desarrollo y la conclusiónde las te
sis de los maestrandos, como ejem
plode locual podemosmencionar las
reuniones que estamos comenzando
a realizar actualmente, para presen
tar ydiscutir tesis ya elaboradasy de
fendidas.

Además, sin disminuir la riqueza
y diversidad temática de la actual
oferta de materias electivas, se vie
ne desarrollando un esfuerzo espe
cial para posícíonar a la carrera ro
mo un centro de referencia en Amé
rica Latina en las temáticas relativas
al desarrollo económico, la innova
ción y el cambio tecnológico,y el de
sarrollo de capacidades competiti
vas, por un lado, y por otro, en el
campo relativo a la economía del sec
tor público, las politicas sociales y
las cuestiones relativas a distribu
ción y equidad. Como parte de esas
iniciativas estarnos impulsando un
programa de promoción del inter
cambio académico regional, que in- .
cluye la incorporación de estudian
tes de otros paises del área a la carre
ra, respondiendo así al manifiesto
interés que despierta en esos ámbi
tos la posibilidad de desarrollar es
tudios de posgrado en economía en
nuestra casa, a favor del reconocí
do prestigie de la UBA_•

.~~I~...q~:.!?:'. .:\......J?l!.f!!!!:.~ ..
Decano de la Facultad

de Ciencias Económicas
degn-I@econ.uba..ar

las circunstancias actuales de nues
tro pais, reproducir de dicho estatu
to, algunos objetivosde la Universi
dad que señalan metas a los dirigen
tes elegidos, recordándoles los
necesarios vinculas de la Universi
dad con el destino de nuestro pais:

-La iJnivemdnd deBuenasAirffl '"
ana etuidad de derecho pllbIiaJ que
tieneconwfines la promociÓ>l, la difn
sión Y la preseroación de la cuuura:
Camp/e este PlTJPÓ"Üo mi= di
recto permanente rxRl el pensamienu)

Wlivennl Y pre:,mpmtieuJaraJeación
a íoeproblemns argen1i:ruJS.

- La Unioersidod amJ:ribw..J8 al de
sarroao de la eultara mediante los es
ludios humanisras, la investigación
cíennfíca y tecTwlógiro.y la creación
artisuca: Difunde los ideas, los 00,..
qaisJas de la ciencia Y los realizaeio
nes artistia.:rs par la enseñanza y los
diversas medias de comlOliroeión de
los a:mocimieru.os.

-La l..Jni.wrsidades toJa oomunidad
de profesores,aJ.um:n.aj y gmdu0l1os
Procuro íaformación integral yar
nóntca de susOOmf}(mm~es e it¡fimde
er¡ e/kJsel espirita de roctiJadmmul
y de responsabilidad cunea: flmoo
investig.uim-es originales, prqfesitma- .

les ut6nem Y profesares de <urnml,

~'!fimmsydispuestosa

"servir al pafs. Enroa= a los gm
d:uaLla; en la erL'il!J1a:nzn y erl/as kv
recs de la ;,westigaci6n, ya tmvés
de eUasearecha su re/aciñn can la
sociedad:

"- La UniIXm'idlut, además de su
tarea, específica de centro de es
tu.d:ia>y de en.ulan.msuperiorpnr
caro difundir los beneficios de su
aaiónculturoly socinldireda, me
dianJe la e:mmsión universitaria-

-La Unioersidad estudiaY expo
ne objetiva:mer~e sus oonclusiones
soore los problemas nacionales;
presta asesoramiento técnico a
los institudmies privadn.s Y estata
les de interés púb/iroYpartícqxsen
las act íoidades de empresas de
interés generaL

¡Que así sea!
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meA I Matemática
---------------------+------------------ ----------'

A la ética par el camino de los números:
¿980/0 de ética le parece bien?

¿y qué tal un 99 %? (1)

¿QUE QUEREMOS HACER?

¿QUEESTAMOS HACIENDO?

Nos hemos puesto a disposición de
todos los profesores del departamen
to de matemática para avanzar en ex-

Como quedó cJaro en los resulta
dos de la encuesta mencionada al ini 
cio, recibimos bruma semilla. La pro
puesta es cultivarla para que crezca
no sólo en el conoc im iento técnico
aislado ya que,cuando éste se aplica,
no se lo hace en el vacío sino en una
realidad concreta que requ iere res
catar los valores conduoentes a una
ética aplicada.

Es frecuente escuchar que "la éti
ca se aprende en la casa". Por cierto
que sí, pero no solamente alli. Nue
vame nte una cita del Prof Bernardo
Kliksberg nos facilitará fun daIÍ1en
tar lo dich o. En su articulo La ética
importa, publicado en Temasy Pro
puestas -Año 10 Nro. 19, comenta so
bre los resultados de una investiga
ción del Aspen lnst itute sobre 2000
graduados de las 13escuelas de nego
cías lideres. Indica que se " ... anali
zó el perfil ético que tenían al ingre
sar yal salic Éste último era peor que
el inicial".Pues bien, si en este nivel
todavía tenemos posibilidad de in
fluir, queremos poner todo nuestro
empeño por haoerlo en el sentido po
sitivo.

Son muchos los ejemplos de la de
dicación que la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de
Buenos Aires ha prestado al tema.
Como unamuestra general de ello se
menciona un párrafo extraido del
apartadoltJ.úJbras del Deca1W, Proí
Carlos A. Degrossí, en la publicación
9Q Aniversario de su creación: "En
este marro la ética debe presentar
se como el presupuesto básico de la
tmn'lfonnaci6n".

oes;no es el que aparenta cuando se
asesora o decide planteando alterna
tivas incompletas, o por simple tan
teo o inluU:Wn en lugar de utilizar
la metodología que corresponda a un
nivel de actuación profesional ético
y responsable.

misma ganancia máxima, se puede
empezar a agregar objetivos adicio
nal es en el modelo matemático. En
tre ellos se proponen losque pertene
cena la perspectiva de la responsabi
lidad social. Por ejemplo:minimizar
los despidos, reducirel daño ambien
tal , mantener la calidad de los pro
ductos, asegurar un nivel mínimo de
capacitación I actua1ización. entre
otros.

. Si "inlenciones"del estilo de las re
cién nombradas se hubiesen inco r
porado al modelo desde el inicio co
mo restricciones,aunque sea.fle::ri
bies; o romo objetivos de segundo
nivelo como metas deseables, al
resolver se podrían obtener informes
sobre los márgenes de variabilidad
posible y los costosasociados. Ello re
sulta de suma util idad para que
quien toma la decisión. lo hagacono
ciendo el verdadero valor de costo
de una opción "más ética" que, a ve-

analítica que puede hallarse si se es
tudió el procedimiento matemático
que corresponde al programa de la
materia ¡Ohsorpresa! Hay otra alter
nativa con igual ganancia máxima
pero condistinta oombinación de uti
lización de los recursos (más ocupa
ción de mano de obra).

e ¿Cuál es la Moraleja?
Más de una.

• La tecno logía es de gran utill dad
para el trabajo de l profesional en
ciencias económicas pero, para po
der aprovechar sus ventajas, prime
ro es necesario estudiar el tema al
cual se la va a aplicar, Es el conocí 
miento teórico el que nos permitirá
utilizar un software especificoen for
ma adecuada y,s i fue ra necesario,
venoer las limitaciones del modelo
informático. Ayuda a estimular el es
tudio de la materia.
• An te situaciones de óptimo múlti
ple, dos o más al ternativas con una

ENlACE.
Los deshumanizados

y frios métodos
matemáticos

y la temática cálida
y humana de la ética
quedan entrelazados

en este trabajo.

La experiencia profesional nos ín
dica que, muchas veces, si se hubie
se conocido el "verdadero" costo de
elegir unaalternativa "mejor" desde
la perspectiva que aquí planteamos,
ésta hubiese sidoseleccionada No es
tamos proponiendo que el objetivo
guia de la empresa deje de ser el de
"ganar", ya que esa responsabilidad
básica se debe aswnir para mante
ner Yo si es posible ampliar, una fuen
te de trabajo digna. Lo que intenta
mos probar es que, si incorporamos
adecuadamente las dos perspectivas
al modelo de anális is, no necesaria
mente se produoe una incompatibi
lidad y que en otras, aún en el caso
que se produzca, el disponerde infor
mación cuantificadapodrá ayudar a
reducir la brecha

..~~!BY.. §IlJ.<!.~ '!'!..M.~...
Profesora asociada de Algebra

y Mélodoo Cuantitativos
Subdirectora del Departamento

de M;w,mática
Investigadora dellnstituto de
. Investigaciones Contables

~Ibafont@eron.uba.ar

¿QUEHICIMOS?

e ¿Un ejemplo? Sepresentaencla
se un caso para decidir cuánto fabri 
car de dos productos que utilizan el
mismo tipo de materia prima, ma
no de obra y tecnología. Se arma el
modelo matemático correspondien
te yse resuelve a través de una plani

• Para que los futuros profesionales, lla Exoelque arroja una solución óp
cuando estén en puestos decisorios. tima desde el punto de vista de maxi
exijan información que incluya el ros- mizar la ganancia esperada. Luego
to de tener en cuenta esos elementos. . se oompara con la solución gráfica y

e ¿Para qué? .
• Para que los informes que prepa
ren nuestros estudiantes en sus pues
tos de trabajo brinden. a quienes los
usen para la toma de decisiones. al
ternativas que incluyan las consi·
deraciones mencionadas no sólo co
mo una frase que acompañe las reco
mendaciones. sino como parte de las
ecuaciones matemáticas que normal
mente restringen las alternativas de
elección posibles. Deesta fonna tam
bién se podrá asesorar respecto del
costo de oportunidad ("cuanto deja
rla de ganar") por aplicar una alter
nativa "más" ética, "más" socialmen
te responsable.

En princip io, profundizar en la re
Iación entre Ética y Matemática apli
cadas.

e lCómo? Ejemplificando los temas
de materias tales como Álgebra y Mé
todos CUantitativos (optativa) con ca
sossencillos referidos a situaciones
de empresa y de la vida cotidiana.

e ¿Qué buscamos? Que las consi
deraciones éticas y de responsabílí
dad social estén presentes en todo
análisis que se realioe, en todo caso
que se explique. en todo tema que se
enseñe, sin nombrarlas separada
mente sino integrándolas en forma
natural y espontánea. tal como que
remos se incorporen a la conducta
del futuro profesional que se está foro
mando.

U
na encuesta voluntaria rea
lizada a má s de 400alum
nos del primer año de las
Carreras de Ciencias Eco

nómicas mostró que prácticamente
ell00 % de los que la respondieron
(50%), consideraban que los mode
los de información cuantitativos que
use la Empresa para la Turnade De
cisiones, deberían incluir en forma
expresa consideraciones éticas I de
responsabilidad social. En esasmis
mas respuestas. el 90% coincidióen
que sin embargo,si ellosfuesen quie
nes los preparasen, no sabrían pre
cisamente comotratar ese tipo de in 
formación en términos nwnéricos.

A partir de la buena semilla que
recibimos, ¿Es posible enseñarlo? ¿A
quienes le toca haoerlo?

Creemos que a todos, incluyendo
las materias del área matemática. Asi

. lo proponen los planes de estudio al
incorporar a la Etica, entre otros, co
mo un eje transversaL

-

A

---

--
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DERECHO PUBUCO I La denwcracia
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BANCOPATAGONlA

girá diputados nacionales y la ter
cera parle de las provincias elegí
rá senadores nacionales.

Esto no espoca cosa: la cantidad
de veces que el presidente de la Re
pública se arroga airibuciones del
Congreso por medio de los decre
tos de necesidad y urgencia. y la
facilidad con la que los legislado
res le ceden sus propias facultades
a aquél, ponen en evidencia un
modo superlativamente hegemó
nico de ejercer el poder. Por esoes
indispensable reivindicar la im
portancia quetienelaelecciónde
legisladores nacionales, no s610
por e!cúmulo de potestades que la
Constitución Nacional le asigna,
sino porque es el Congreso el úní
co órgano de contrapeso ínst ítu
cionalcuyos integrantessonele
gidos por el pueblo.

Es cierto que en unaelección de
legisladores nacionales el pueblo
nopuede torcer unrumbo;pero sí
puede fortalecer el control, ayudar
a quese corrijan las deformacio
nes institucionales, evitarqueel
Congresoseauna dependencia de
la Casa Rosada. y dar lustre a la
"república"comosistema dego
biernoftmdado enunaverdadera
división de poderes,

La democracia nos sigue dando
oportunidades; es fundamental
aprovecharías,'porque también de
esodepende el porveníne

cía entran y salen juntos. debió ha
cerse un sorteo para determinar euá
les serian las ocho provincias cuyos
tres senadoresseríanrenovados en
2003, cualeslas otras ocbo cuyos tres
senadores lo barian en 2005, y cuáles
las ocbo restantes cuyos tres senado
res cumplirían el mandato completo
y por lo tanto cesarian en 2007.

Esto significa que , si se trata de au
toridades nacionales. el pueblo de
cualquier provincia elige presiden
te Y vice cada cuatro años, diputa
00s coda 00s Y senadores cada seis .
Pues en este año 2005todo el pais ele-

.........~!..f!..t.:é.~~..Y::.:0>.'.'~ ..
Profesor de Derecho Coostituciooal(UBA)

fvlonlgro@tlbertel.rom.ar

" Este año 2005
1WS dará, otra vez,

la oportunidad
de vestirrws de gala
para ser imntados

estelares de una
nueva eleccián: "

lA PROXlMA ElICCIOfl Se señala el objetivo central de la
imninente elección: fortalecer el control, ayudar a
que se corrijan las deformaciones institucionales,
evitar que el Congreso sea una dependencia de la
Casa Rosada, y dar lustre a la "república" como
sistema de gobierno fundado en una verdadera

división de poderes.

año se dispuso que, desde 2001.
seria el pueblo el que comenzaria a
elegirÚJ8 enferma directa. Lapartí
cularidad a la que hacia referencia
tiene que ver con 10 siguien te:en
este año sóloel pueblo de ocho pro
vincias elegirá senadores_ Son las
provincias de BuenosAires, Formo
sao Jujuy, La Rioja, Misiones. Sa n
J uan, San Luis YSanta Cruz.

En efecto, en 2001, al renovarse
totalmente la llamada "Cámara Al
ta.., todaslas provincias debieron ele
gir senadores. Pero como la cámara
se renueva por tercios cada dos años
y los tres senadores por cada provino

La democracia sigue dándonos
oportunidadesL

a esencia de la democra
ciarepresentativa radi
ca en que el pueblo en su
conjunto (y cada uno de

los ciudadanos en particular) es
el verdadero dueño o titular del
poder que ejercen quienes nos go
biernan, y que, por lo tanto, es
e!pueblo el que elige. de acuerdo
a unaserie denormasjurídicas
que forman parle de lo que se de
nomina "sistema electoral", a
quienes babrán de conducir los
destinos de una Nación

Es por esoque cuando llega un
actoeleccionario,la democracia
deja ver su fantástica silueta pa
ra mostrarse eleganteen medio
de la majestuosafiesta cívica y
elecioral de la que el mismisimo
pueblo es el principal invitado.

La palabra "fiesta"vendríaa
convertirse en unasuertede ad
jetivo calificativo que sirve para
poner en evidencia la importan
cia del acto electoral:alli cada cíu
dadano en condicionesde votar
retoma el poder del que es titular,
y al reasignarlo a quién conside
ra máscapacitado para gobernar,
cumpleuna verdaderafunción
públ ica institucional, porque
aportasu valiosisimo granode
arena para que la democracia y
la república sigan en pleno fun
cionamiento.

Entre el modesto acto de votar
en cada mesa electoral y la vida
mismade la democracia, existe
unaíntimavinculación quecon
viertea ese actoeleccíonaríoen
una verdadera "fiesta"_Poreso
la concurrencia a ella es obliga
toria. y está bien que as í sea,por
que de esa "fiesta " depende algo
más que un simple hábito cíu
dadano: la fortalez á y vigencia
de un sistema polúico.ft,tru1adlJ
en la decisión popular.

Este año 2005 nos dará, otra
vez. la oportunidad de vestirnos
de gala para ser invitados estela
res de una nueva elección. Es
ciertoqueno tendremos la posí
bilidad de elegir al presidente y
vicepresidentede la Nación.pe
rosí acientoveintinuevediputa
dos nacionales, a veinticuatro se
nadaresnacionales y a una im
portante gama de gobernantes
provinciales y municipales según
los casos.

El casode lossenadores nacio
nales es particular porque la re
forma constitucional del año 1994
modificó laforma de suelección:
antes ÚJ8 e/egIa la legislatura lo
cal de cada provincia; Y en ese

(1) Material vinculado altrola, disponible a
travt:s deWWW.m>n.uba.aren las páginas de

lasmaterasÁlg<bray Métodos CuantitatNos

RtsponSabilidad social yempresaria, de
e A.ll<grossi (la Gaceta 38),Senecesitan
g_to éticos, deB. Kliksbcrg. (la Gaceta

39), Etica ymmomía:Bdebate ausente. de
B. Kliksbcrg (la Baceta 43), Horade

construir una Gtrtneia Social decalidad enla
Arg<ntina, el< B. Kliksbcrg (la Baceta 26).
Responsabilidad social empresaral: todos

ganan, oeB. Kliksbcrg (t. Baceta 57),
la r=nstrucción de~ Arg<fltina y la
ética, de e A.ll<grossi (la Baceta 23),
Seminario internacional -losdesafos

éticos d<1 desatollo", rtSUlTltn: <1 papel
de la ética en las ciencias organizacionalts,

d. M. eroz¡<r (t. Gae<ta 25~

AIIIlClIl.OS VlNClIWIOS

Extender, por este medio. la convo
catoriaa tododocenteo alumnointe
resado en el temay asíencontrar, en
tre todos. el cómo para cada caso.
¿IntentamosjuntosllegarallOO%? _

También hemos llevado nuestra
propuesta al Instituto de investigacio
nes Contables, resultando incorpora
da al proyecto UBACYrh¡ftuencia de
ÚJ8 cambias de =rÚJ8 en las 00
sesteóricos paro la preparación de
i1ifvrmaci6n contablepru¡¡ectnM. Y
prospectina, que dirige el Dr. Mario
Biondi Entre otras acciones, ello dio
origenalapreparación deunaponen
cia: Proyecciones contables, modelos
matemáticos y formación en valores:
una integración posible.

En Banco Patagonia sabemos que no hay nada como el estudio para crecer.
Porque así se aprende a ser ya hacer. Vale la pena -el esuerzo.
El de lOs alumnos, el de los profesores, el de toda la comunidad unaenuntia.
Por eso feliciUlmos a la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires en su 92°Aniversario.

¿QUE PROPONEMOS?

PágIna de ÁIgeIJnI, en la web de la
FacuIlad de CIencias Económicas.

periencias áulicas que tiendan al oh
jeliwdescripto. Así lo muestra e!mo
delo de página de materia propuesto
por el Departamento Pedagógico de
Matemática sobre la web institucio
nal. En el se insta a que cada uno
agregue las relaciones particulares
de los contenidos específicos de su
materiacon las consideracioneséti·
cas y sociales correspondientes.
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PlAN FENIX I Panorama
-----------------~---.------------------------

S1N1fS1S. Este es el discurso de cierre de las Jornadas "El Plan Fénix
en vísperas del Segundo Centenario: Una estrategia nacional

de desarroUo con equidad", y describe una visión integrada de los
objetivos multidisciplinarios del Plan Fénix. (Ver Gacetas 55 y56)

presupuesto y en elbalance de pagos.
Terminamos endeudados basta la ín
solvencia y el d4auh. y con una erí
sis social y económica de enorme
magnitud.

Respecto de otro fenómeno ímpor
tante de la globaJización, las corpora
ciones transnacionales, advertirnos
que en vez de incorporar sus filiales
al tejidoproductivoen elmarcodepo
liIicas de transformación, nos abrí
mos indiscriminadamente y termi·
namos siendohoyel pais másextran·
jerizado del mundo. De las 500
mayoresempresas,segúnlosestudios
de la CEPAL, másde 300 son ñlíales
deoorporacionestransnacionaJes que
representan más del 80% del valor
agregado de la muestra. No existe
ninguna economía de alguna ímpor
tancia en la cual suceda, comoen la
Argentina actual que la mayorparte
delas grandesempresas,la industria,
las redes comerciales,la infraestruc-'
tura esté operada por ñlíales de em
presas extranjeras.

¿Esto generómás inversión,más
desarroDo, másbienestar para elcon
junto de la población? En absoluto.
Fue un factor que desarticuló el sis
tema productivo y las cadenas de va
lor.Esto no es responsabilidad de las
liIiales porquees posiblefrenteal mis
moescenario internacional. romolo
demuestran los paises exitosos de
Asia,atraer inversiónextranjera con
sistenteconla propiatransfonnación
La experiencia argentina resulta de
las pésimas políticasy respueslas da
dasa losdesafios yoportunidadesque
plantea la inversión extranjera.

En materia de comerciointernacio
nal seobserva su rápido aumento y
transformación por la creciente par.
ticipaciónde losbienesy serviciosde
mayor valor agregado. Los paises es
peciaJizados en la explotadón de sus
recursos básicostienden adeclinarsu
participaciónen elcomerciomundial
y entrar en posiciones de desequílí
brío, En consecuencia, el procesode
desindustriaJización que sevivió en
la Argentina fue fatal porque se con
solidóla viejaestructura desubicada
en elsistemainternacional -

En el escenario global prevalecen
incertidumbresprovocadas porelmo
vimiento de capitales especulativos,
las variacionesde tasas de interés,pa
ridades de las principales monedas y
cotizacionesbursátiles, Frente a este
escenario,lospaises exitososban ase
gurado la gobernabilidad de los ins
Irwnentos fundamentales de sus eco
nomias como el presupuesto, el ba
lance de pagos y el tipo de cambio.
Bajo la estrategia neoliberalla Argen
tina. lisa y Uanamente, renunció a go
bernar los instrumentos de la polítí
ca económica.La convertibiJidadfue.
de hecho, un régimen dolarizado en
el cual, por definición,carecíamosde
poJitica económica propia. Toda la
evoluciónde la economíaestaba liga.
da conel movimientode fondosínter
nacionales. Renunciamosa los ínstru
mentos de dirección y comando que
hoy son másesenciales que nunca.

Enmateria de cienciay tecnología.
el proceso de desindustrialización
desmanteló núcleosde investigación
y desarrollo en las empresas y el Es
tado, y se fracturaron las cadenas de
valor. Explicitamente se abandona
ron proyectos supuestamentemal vis
tospor la potenciahegemónica,como
fue el caso del proyectoCóndor en la

. provincia de Córdoba. Ante la supo-

do porquienes ejercieron el poder
en cada momento, En la actualidad,
las organizaciones reguladorasdelsis
tema internacional-la OMC yel FMJ·
; el régimen de patentes y propiedad
intelectual,están hechosa medida de
los intereses de los centros. Esto es
la globalización, pero no constituye
un "chaleco de fue="que impide a
paises que están rezagados. transo
formar susituación e incorporarse al
sistema globalde una manera simé
trica y no subordinada.

El orden mundial plantea un con
.junto dedesafíosyoportunidades. En
definitiva, cadapais tiene laglobaliza

ciónque semerece en virtud de
lacalidadde susrespuestas. Es
las seoonstIUyen, en primerIn
gm;por las condicionesque ca
da sociedad genera en su pro-
pio espacio nacional. Por
ejemplo, respecto de la calidad
de suslidera1<:os y si estosacu
mulan podercomocomisionis
tasdeintereses transnaciona
leso.por locontrario, integran
do las cadenas de valor,
maximizando la participación
de la mano de obra, el talento,
la ciencia. reteniendo la capa
cidad de acumulación e inte
grándoseal mundoconniveles
deautonomía. .

Esas respuestas se eonstru
yen en sociedades institucio
nalmente estables,conregíme
nes politicoscapacesde tran
sar las diferencias Y. por lo
tanto, expresar dínámlcarnen
te la conflictividadsocial Con
una visión críticay propiade
la realidad arraigada en los
propios intereses y,ñnalmen
te, con buenas políticas, es de
cir;el buen gobierno.

El Grupo Fénix anticipó la
debacle del régimen de convertibili·
dad y de la estrategia neoliberaJ.Ad
vertirnos que las respuestas dadas a
la globalizacióneran las peores íma
ginables, SeñaJamos, respecto de la
globalización financiera, en lacual los
mercados buscan penetrar Ybacerdi·
ferencias en todas las plazas, que en
vezdemantener la situaciónmacroe
conómicaen orden y regular loscapí
talesespeculativospara que entraran
solamentefuooos que fueran consis
IIDtesconeldesarrollo, seejecutó una
polilica indiscriminada de apertura
financiera, almismo tiempoque sege
nerabandesequilibriosenormes en el

Profesor Titular Consulto.
Directorde la Maestrla Mercosur

Miembro del GrupoFénix
gaceta@'«On.uba.ar

inexorablede acercamientode lospaí
ses y sus culturas, viabiJizadopor el
extraordinariodesarrollo de la ínfor
mática y delasromunicaciones.

La globalizaci6n, al mismotiempo.
es un sistema de poda; comosiempre
ha sucedidoen su historia, desde que
comienza a fmes del siglo XV con el
descubrimiento del Nuevo Mundo y
la Degadade losportugueses a Oríen
te. Recién en esaépoca. hace exacta
mente cinco sigíes,se formóel primer
sistema planetario queaharcó el con
junto de loscontinentes. Desde enton
ces hasta ahora, el sistema global
siempre fue administrado ygestiona-

cierta forma de ver este fenómenoDa
mado "la globalización". Esnecesario
comprenderlocomoun sistema de re
des comerciales,financieras, tecnoló
gicas, de inversiones,que reOeja el ím
pacto de la revolucióncientíficay tec
nológicasobre losvincuJos humanos,
losprocesosproductivosy las relacio
nes internacionales. Es un proceso

ESCRIBf/Akln Ferrer-_ _._.._._ _ __ _ __ _ _.._-

.. i. .. ..

Reflexiones del
I"~¡/IJ·~!J ) Plan Fénix

sobre sus ideas
fundacionales

GLDBAUZACIÓN y DESARROLlO

En este tercer campo de ideas fun
dacionales, el Plan Fénix tiene una

habría brindado los frutos que efectí
vamente dioa esospaíses.Noes posí
bleunapoliticaeducativaeficaz fuera
delcontextode unaestrategia dedesa
rroUoymovilización delpotencialdis
ponibleen lasociedad Sinella nohay
financiamiento para laeducación ni
para otras cuestionesfundamentales,
ni tampocohay demandade losrecuro
soshumanos que se forman en el sis
tema educativo.

La Argentina es un ejemplo nota
blede unasociedadque por su rique
za culturaJ. incluso por la calidad de
susistemaeducativo. baformadogen
te de allisimo nivel A modode ejem
plo,el Instituto Balseiro, que
acabade celebrar su 50aníver-
sario, es un centro de excelen-
cia formador de fisioose inge
nieros nuclearesque el pais só-
lo retiene parcialmente. La
Argentina no sóloexporta ca
pital, sino, además, talento
que es el recursofundamental
del desarrollo, Por lo tanto.
una politica transformadora
que expanda lademanda de ca
pacidades es tan esenctal ro
mo la polilica educativa de
ofertade recursos humanos
calificados.

Por eso es que en el Plan Fé
nixvinculamos cuestionesque
noaparecenexplicitamentere
lacionadas, Porejemplo, laedu
cación y el efecto del tipo de
cambiosobre la competitividad
de la producciónargentina.
Porque aquellase articula es
trechamente con laestructura
productiva Yestapuedeserdos
mantelada, como lo revela la
experiencia del país, por la so
brevaluaci6n del tipo de cam-
bioque sustituye oferta argen-
tina por importaciones y des-
truye fuentesde empleo.Concebimos
entonces la necesidadesencialde me
jorarel fmancíamiento, fortalecer el
sistema científico y tecnológico, ele
varlosuiveJesculturales yeducativos
de la sociedadcomo parte esencial de
unapoliticaglobalde transformación
y crecimiento.Estees elsegundocaro
po de ideas que prevalece en nuestro
grupo desdesu mismo origen.

LA EDUCACiÓN

El segundo campo de las ideas fun
dacionalesdel Plan Fénix, se refiere a
laeducaci6n.Esnatural porque,al fin
y al cabo, se trata de un proyectoes
tralégicode la Universidadde Buenos
Aires,quees uno delosnúcleosdelsis
tema educativode la Argentina. ¿Qué
educaci6n? Esto es muy claro en las
presentaciones realizadas en la mate
ria : educaci6n para formar personas
cultas y ciudadanos capaces de ele
varsuscondicionesdevida y suspers
pectivas.Aptas,al mismo tiempo.pa
ra generar laoferta de habilidadesDe

cesarias al proceso productivo, a las
demandasde laeconomíade mercado.

Es también mu y claro. según se
menciooóenla sesióndeaperlura, que
los países más exitosos, como algu
nos de Asia, que han tenido un desa
rroDoespectacular en las últimas dé
cadas,ban puesto muchoénfasisen la
educación y en la ciencia. Almismo
tiempo,esas politicas exitosas de edu
caci6n formaron parte de estrategias
globales de transformación de las es
tructuras productivase inserción vía
ble en el sistema internacional. Sin
ellas, la educaci6n hubiera sido impo
sibleen la forma en que se realizóy no

Ndemás. esacohesiónsociaJpro
mueve la aparición de líderaz
os capaces, con vocación de

acwnular poderen el propioespacio
y abrir oportunidadespara el conjun
tode la sociedad.nocomocomisionis
tasde intereses transnacionales. No
es casual que las sociedades másex
tranj erizadas y dependientes del
mundo sean aquellas en las que pre
valecenprofundas fracturas sociales.
En iales condiciones, los grupos dírí
gentes se asocian más con el afuera
que con el adentro.

La cohesión social es tamhién fun
damental en la creación del pensa
mientocritioo. Unasociedaden laque
susmiembrosse sienten participesdel
destino común tiende a ver el mundo
desdesus propias perspectivas.Por lo
contrario, las sociedadessin cohesión
tienden a incorporar, sobre todo en el
pensamientodesus gruposdirigentes,
visiones exógenas,lo que Raúl Pre
bisch llamaba "elpensamientoeéntrí
co", Es decir, ver el mundo desde la
perspectiva del afuera en vezde cons-

, Iruir los análisis y las visiones desde
la propia realidad y objetivos. Final
mente,la cohesiónsocial,usando una
expresión que empleóel Secretariode
Cultura de la Nación,José Nun, en su
eoníerencíaen eslasJornadas, escon
diciónesencialdel buen gobierno.Sin .
cohesiónsociaJ es muy dificilgenerar
un buen gobierno capazde resolver los
problemasfundamentales de la socie
dad. promoverelcrecimiento, lasopor
!unidades y la estabilidad

Detal manera que la equidad ter
mina siendofundamental para la ro
hesión soctal y esta para el desarro
Do. Esta visión integradora del desa
rroDoy la equidad es lo que articula
las tres dimensiones que nos plantea
bael Profesor Julio Olivera en el ac·
to de aperturade esta convocatoria:
el crecimiento, el desarroDo y el pro
greso.El énfasis que el Plan Fénixpo
ne en el tema de la equidad es real
mente esencial,comoobjetivoy como
condición del desarrollo,

"I
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siciónde que noerabien visto por Es
lados Unidos,se desmanteló una íní
ciativa tecnológica para fines pacífi
cos, en la cual el país tenia claramen
te unaposibilidadtécnica importante.
Decisión que clausuró, además, lapo
sibilidad de desarrollode la industria
aeronáutica. Mientras tanto el Brasil,
que hace00años estaba atrás de la Ar·
gentina en su capacidad tecnológica
e industrial en esta materia, eonstru
yóuna industria aeronáuticacompe
titiva internacional.

En resumen, la calidad de las res
puestas a la globalízací ón es lo que
en defmitiva determina la posíbllí
dad del desarrollo. La Argentina, por
la ausencia o debilidad de las condi
clones necesarias de su densidad na
cional (1). proporcionó ma1as respues
tasy las consecuencias se reflejan en
el desempleo,la pobreza y desigual
dades prevalecientes.

Porestosmotivos. las reflexiones
. del Grupo Fénix sobre la globaliza

ción,en esesentido,pretenden obser
var el mundo conrealismo, ver có
moftmcionan sus redescomerciales
y reconocer losespaciosdeautonomia
que tiene la Argentina. Estos deben
ser construidos, en primer lugar, a
partir del fortalecimiento de la capa.
cidad de decisión nacional,

EL POTENCIAL ARGENTINO

Un cuarto campo de ideas funda
cionales del Plan Fénix se refiere al
potencial de recursos del país. ¿Po
demos, tenemos suficientes recursos
humanos, talento, ahorro. para em
prender con éxito la empresa del de-

sarrollonacionalconequidad?Lapro
gunta es significativa porque. en el
mundo contemporáneo, hay socieda
des muy atrasadasen las cuales la in
suficiencia de recursos y capacidad
de gestión,es un obstáculomuy serio
a la puesta enmarcha deproyectos na
cionales de desarrollo. Ciertamente
no es éste el caso argentino.

LaArgentina es ela" paísdelmun
do por su dimensión territorial. Por
su dotación de recursos en las tierras
fértilesdela región pampeana,losbos
ques, las minas,los mares,hasta en
las bellezas naturales que son ahora
un potencial recurso turistico muy
importante, nuestro país está excep
cionahnente dotado. C1aramente tie
ne capacidad de gestión de recursos,
en su talento, en sus cuadros intelec
tuales y cientificos. Aeste respecto,al 
canzacon observarquépasa con los
técnicos, administradores y cíentíñ
cos argentinos que se van afuera. Ge
neralmente les va muy bien y son al
tamente reconocidos.

Respecto del ahorro nacional. tene
mos el suficiente para realizar la ma
sa de inversiones que necesitamos. Al
canza para demostrarlo el hecho de
que,envirtud de las pésimas respues
tas a la globalización, el capitalargen
tino se fue,mientras nosendeudába
moshasta el límite dela insolvenciaY
vendíamos loque teniamos. Hay tan
ta plata argentina afuera comocosas
vendimosydeuda existe. Notenemos
un problemade insuficiencia de aho
rro. Tenemos sí insuficiencia de con
dicionespara que ese aborro se reten
ga Y para alcanzar tasas deaborrona
cional delorden del 25% del PBLque
permiten tasas de crecimientodelpro-

dueto superíoses aiS lO annal. Elabo
rro nacional es fundamental en to
doslospaíses exitosos.China, Corea,
Thiwan, lospaísesdealtas tasasdeae
cimiento, son países ron elevadas ta
sas de ahorro nacional que financian
másdel 90% del procesode acumula·
ción. Complementariamente atraen
inversión extrarUera. integrada ron el
procesonacionaldedesarrollo.LaAr·
gentina cuenta con losrecursos nece-

" Respecto
del ahorro

nacional; tenemos
el suficiente para
realizar la masa

de inversiones que
necesitamos. "

sarios, el talento, el ahorro,la capaci
dad ylosrecursos naturales, comopa
ra realmente sustentar tul programa
decrecimientocon equidadcomopro
poneel Plan Fénix.

Laexperiencia reciente es también
ilustrativaen esta cuestión.Elpaísso
portóunacrisis fenomenaL comocon
secuencia de la debacle del modelo
neoliberal que estalló a fmes de 2001
yprincipiosde:rol. Enseptiembrede
2001, cuando las condiciones eran
muyc1aras (otrostambién las hablan
visto), elGrupo Fénixanticipó que el
sistemasedesmoronaba. Dijimos, en
!reotras cosas, que la segurídadjurí
dica y el respeto a los contratos son
unacondiciónfundamentalde funcio-

namiento de una economía. organiza
da, pero que solamentepodian funcio
narsi las reglas económicaserancon
sistentes. Como no lo eran, romo lo
demostraba el nivel explosivode en
deudamiento, ad\mimos que peligra
ban. En efecto,todo loque estaba do
1arizado,depósitosen dólares,contra
tos en dólares, se derrumbaron
pon¡ue las reglas dejuegoeran incom
patibles con los contratos que se ha
blan asumido. Lasupuesta seguridad
jurídica, advertimos, noexistia.

¿Quépasó de entonces a la aetualí
dad? Lamodificación de las circuns
tancias provocó un cambio en el es
tado de opinión publica y en las poli
ticas públi ca s , q ue pe r mitieron
recuperar la gobernabilidad de la
economia, del presupuesto, el balan
ce de pagos y el tipo de cambio. La
economia hoy está gobernada y go
bernable.La modificación de precios
relativospermitió la recuperación de
la industria, numerosas pequeñas y
medianas empresas y diversos secto
res productivos, sin pedirlenada a na
die. El país se ha ido recuperando e
inclusoaumentando su tasa de ínver
sión del 12% del PBI a principios de
2002 a alrededor del 20% en la actua 
l ídad, con ahorro interno y pagan
dodeuda en términos netos. Laexpe
riencia muestra que el país tiene con
qué poner en marcha el desarrollo
nacional con equidad.

Estees uno de losdatos fundamen
tales con los cuales trabaja el Grupo
Fénix:el país cuenta con losrecursos
y el talento necesarios Para ponerse
de pie por sus propios medios. Esto
no quiere decir; de ninguna manera,
crecer aislados del sistema interna-

cíonal, sino profundamente íntegra
dosal mismo pero manteniendo el ca
mando de nuestro propio destino.

OBSERVACIONES FINALES

EstasJornadas,más que las anterio
res, reveJan otraformadelaiJOrdaje de
nuestra actividad: tomar nota del ca
rácter complejoe integrado de la rea
Iidad.En el Grupo prevalecela partí
cipacióndeeconomístaspero sabemos
que,para comprenderlarealidad yforo
mular propuestas suficientemente
abarcativas,es precisoun abordajein
terdisciplinario. Por eso es que esta
reuni ónes particulannente rica por
queabarcó elescenariointernacional,
el sistemaínstítucíonal,la cuestiónso
cia!,la cuestión económica,la educa
ción,la salud y lacultura.

Finalmente,la sintesisquesurge de
las relatoriasdecadaárea temática,re
velaelénfasisenlacobesiónsocial. Te
nemosqueconstruirel tejidosocialar·
gentinosobrelabasedelaequidadpor.
que sin cohesión social no podemos
tener ningunaperspectivadedesarro
Ilo. Otra ideaestratardeexhoriara los

. actores sociales a establecer estrate
giasdeacumulacióndepoderencuan
to lideres del coniunto de la sociedad
en el sendero de crecimiento y no ca
moagentesde los interesestransnacio
nales y de minorias locales.Es decír;
es precisoendogeneizaJ; nacionalizar
el comportamientodelosactoresprin
cipalesde la sociedadpara mantener;
con el resto del mundo, una relación
estrecha, simétricaynosubordinada.

~ CllllIIIIoIIJI 1'11:.12
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DEUDA EXTERNA I Derec/w
-------------------+-----------------------

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ARTICULO 16. - Cuando con
vengaJaciUtar la 71UJIJiIizari6n
de capiIaJ.es en el mercadoíme
rior o exterior, ron e!fin de es
tahl.ocero ampliarseroidospú
bIicoso actividades que directa
o indiredamimJe estén vincula
das a las seruicios de esecarác
ter, mediante oImJ.s o e:rpJnta..
cioneslegalmente auturi=Ias,

c) Ley 11.672 romp/emen1aria
pennmumte del pre;upuesto en
Wque se opanga a la presente
ley, ron <=epción de todispues
lopare! mt.2Ode la ley 13.922
Ypar las Am. 16 y 17de la ley
16.432, las que continuarán en
vigencia.
El1tJderEJecut;ivo nacionalpro
cederáa ordenare! texto no de
rogadn de la ley.

ARTICULO 16, -El PODER
EJECUJWO NAOONAL queda
.fiu;u1Jw:Jnparo someIereceuua
les c:ontroversias ron personas
rotrn1¡jeras ajueres de arasju
risdicciones; tribunales arlJitro
les con d iri mente impa rcial
mente designado a la CORTE
INTERNAOONALDEJUSTlCIA
DE lA /MYA'. (sic).

Pero claro, esto dejaba sin cobertu
ra legal al endeuda mie n to con los
:'organisrnos internacionaleseconó
mlco - financieros a los que pertenez
ca como m iembro la REPUBLICA
ARGENTlNA:'. Como todo tiene so
lución, ¿qué mejor que "resucitar" la
parte de la norma faltante? Conse
cuentemente, mediante el Decreto
98811995 se re lnterpretaron los artí
culos ¿derogados? por el Art. 137de
la Ley 24.156, Yasí llegamos a la re
dacción actual (i:i dermitiva?):

Sin perjuicio de criticar la paupé
rrima técnica legis lativa, ajulcio del
Poder Ejecutivo el Art. 48de la Ley
16.432,modificado por la Ley 20.548
no habia quedado derogado... del to
do. Obsérvese cómo lo transcribe el
Decre to 1813/ 1992, ya con su actual
número de articulo: 16.

•

ElfjfJD~[JfJ[JfJD@S.R.L.

Art 197.- Se derogan expresa
mente los siguientes ordena
mientas legales:

vados, ni hablar. Y toda la cuestión
parece tener bastante sentido, pues
en aquel entonces apenas si comen
zaba a hablarse del mercado de los
"eurodóJares". de modo que la sa bi
duríaconvencionalsólo considera
bacomo fuente de ñnancíamíento a
los organismos mul tila terales , o a
otros Estados.

Yaen los '90, durante el gobierno
de Carlos S. Men em, con Domingo
F. Cavallo de Min istro de Economia,
y como parte de la reorganización del
Estado Nacional, se dicta la Ley
24.156, de Admin istración FInancie
ra y de los Siste mas de Control del
Sector Público Nacional, cuyo Art.
137resulta de nuestro Interés:

ESCIllIfI Néstor R. Reineri
Jefe de Trabajos Prácticos

de Microeconomía
uelnert@botma1l.rom

imparcialmente desigruuWo a
la Corte 1nternaeimuú de Jus
ticia de La Haya.

Queda bastante en claro que, has
la entonces. la prórroga de juris
dicción (o sea. la posi bilidad de que
el Estado Argentino fuese enjuicia
do en el ex tranjero) quedaba limi
tada a aquellos litigios con 'organis
mos internacionales económico- ñ 

nancíerosalosque pertenezcacomo
miembro la REPUBUCA ARGENTI
NA, o con agencias y entidades de
otros gobiernos"; de Inversores prí-

Deuda e

préstamns. Queda el PoderEje
cutivo, as!misrrlfJ,Jaeu1ladn par
m pre:;tar la garunlfa de la Na
cion; con carácter accesari<J o
principal, a obligaciones que
ron lasfinalidades y bqjo las re
quisiux: mencionadosasuman
entidades pública.s o privada.s.

"(... .) Así como para someter
evenluales controversias con
personas extm'liera.s a jueces
de otras jurndiccúmes, tribu
nales arlJilrales con dirimenle,

¿,son válidos los
juicios en el exterior?

MARAÑA lfGAL Se describe la maraña de redacciones de textos legales
vinculado a la posibilidad de que la nación se someta a juicios en el

exterior por eventuales controversias con personas extranjeras o con
jueces de otras jurisdicciones. Por otra parte señala el caso como un

notable ejemplo de la paupérrima técnica legislativa. Se muestra
como un sencillo punto y aparte modifica el sentido . Por último se
plantean una serie de preguntas sin respuesta vinculadas al tema.

La larga y extraña saga delArt. 16 de la Ley 11,672

Doce años después (1973). el enton
cesrecientemente electo gobierna del
FRE.JU.U ., med iante la Ley 20.548,
modifica nuevamente la Ley Comple
mentaria Permanente de Presupues
to, agregando como última parte del
último párrafo del Art. 48:

ARTICULO '18- - Ouandocon
'vengaJadli1arla 71UJIJiIizari6n
de capiIaJ.es en el mercadonue
rioro eiierior ron elfin de esta
blecer o ampliar servicias pú
bIicoso actividades que directa
o indiredamenle estén vincula
dos a las servicios de esecaráo
ter, medianJe oImJ.s o explota
ciones legalmente aurorizadas,
o realizar inuersionesfunda
menuüesparo el desarroIJD ero
n6mico del país, declaradas
de interésnacionalpor ley opor
el PODER EJECUJWO NAOo.
NAL,queda ésLeJaeu1ladn paro
conbutarpréstamos ron argo.
nísmos i niernacumales econ6
miro- .financierosa las que per
tenezca como miembro la RE
PUBLICA ARGENTINA, o con
agendas y entidades de otros
gobiernos,siempre que se ajus
ten a términos y condiciones
usuales, y a las estipu/aciunes
de las respectivos convenios bá
siros Y reglamenlaciones sobre

A partir de la cesación de pagos
de2001. comenzaron a apa
recer de modo recurrente en

los principales medios de informa
ción de nu es tro país noticias referi
das a las vicisitudes afrontadas, has
ta hoy, por nuestro país en juzgados
del exterior (en particulaI; de EE.UU,
ltalta y Alemania). Incluso, basta se
la da a entender como una conse
cuencia "lógica y natural" del d4rw1l
iJJJes?

Recapitulemos un poco. Allncor
porarse la Argentina como miembro
al FM.I. Yal Banco Mundtal (1956), y
más tarde (1961) al Banco in terame
ricano de Desarrollo. se volvió ne
cesariomodificar lanormativa inter
na, de modo tal de poder endeudarse
con dichos organismos mul tilatera
les de crédito. Por medio de la Ley
16.432 semodificó la Ley U.1m - Com
plementaria Permanente de Presu
puesto - de 1933, cuyo objetivo funda
mental era evitar la repetición tedio
sa e innecesaria de cuestio nes
burocráticas vinculadas a los pro
cesos presupuestarios, y dispuso que:
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o realizar inversionesfunda
mentalesparo el desarrdloeco
némico del pats, declaradas
de interés llacúmalpor ley opor
el PODER EJECUI'lVO ssao:
NAL, queda ésJeJacuJtado paro
ommuor préstamos C01l 07"IJ0'"
nismoe internacionales~
miro - financieros a toe queper
tenezca como miembro la RE
PUBUCAARGENI7NA, siempre
que se ujusíen a térmirIOS y COIl

diciones usuaJes, ya las estipu
!aciones de !as respectivos COIl

"""fa< básirosY reglamemario
11eSsobre présuimoe:
ElPODEREJECUI'lVOssao
NAL quedafoculuuio paro so
meter eve1lJua/es cxmtroversia.s
ron ]>ersmUL.ll rotmnjems a.jue
ces de otros jurisdicciones, tri
lnmaJeo¡ arlJilmles C01l dirimen
te imparcialmerue desumado o
a la CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA DE LA HAYA

A partir de entonces, los IJecretos
792/1996, 1411611997Y68911999han
mante nidoesta redacción sin altera
ciones.

Lo que vale un
punto y aparte

Si comparamos esta redacción con la
original. más el agregado de 1973. ve
remosque las diferenciasresidenen
las frases :

. • "Ocon agencias y entidades de
otros gobiernos ". y

• "Prestar lagarantía de la Nación,
roncarácter accesorio o principal, a
obligacionesque con las linalidades y
bajo los requisitos mencionados asu
man entidades públicaso privadas".

¿En qué contradicen estas frases a
la Ley 24.1561 En nada, ya que el Art.
56, ine. e) establece que la deuda pú
blica puedeoriginarse en "La contra
tación de préstamos" (sic), locual no
excluyea las agencias y entidades de
otros gobiernosdelconjuntode pres
tamistas posibles, mientras que el
ine. e) dispone que también origina
deuda pública "El otorgamiento de
avales,fianzasygarantías, cuyoven-

" Se describe
la mamila de

redacciones de textos
legales uinculado
a la posibilidad
de que la nación

sesometa
a juicios

en el exterior "

cimiento supere el periodo del ejer- .
cicio fmanciero" (la redacción"vie
ja" nodistinguíaentre ejerciciospre
supuestaríos, asi queunavalporuna
operación oonvencimientoen elejer
ciciopresupuestario sería asimilable
a unaemisión de LETES). Los Art. 62
Y64estipulan el tratamiento a dar a
avales,fianzas y garantías; dado que
no hay prohibición expresa de avalar
obligaciones asumidas por entidades
privadas,debemos entender que ta
les operaciones están admitidas.

No son menores lasdiferencias de
interpretación que podemos extraer
de larmevaredacción: laelintinación
de la posibilidadde que la Nación ga
rantice operaciones permite que lo
que era la última parte de artículo se
convierta en un párrafo aparte. Si
bien no parece demasiado razonable

o prudente la descontextualización
del párrafo comocriterio interpreta
tivo,dejado así se han amparado las
pronugasenTODASlasem~IDn~

de bonos, pues desde 1992 se invoca
la facultad del Art. 16_

Una interpretación prudente del
Art.137 de la Ley24.156 nos permite
sospechar de la validez juridica del
aggiarnamienlo queoonocemosro
mo Art, 16.A mi juicio, la redacción
correcta del Art. 16de la Ley 11.672
debe ser:

ARTICUW 16_ -Cuandocon
venga facilitar la movilización
de capitales en el mercado inte
rior o exterior con el fm de esta
blecero ampliar servicios públi
cos o actividades que direcia o
indirectamente estén vincula-

dos a los servicios de ese carác
ter; mediante obras oexplotacio
nes legalmente autorizadas. o
realizar inversionesfundarnen
tales para el desarrollo económi·
codelpaís, declaradas de interés
nacional por leyo por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, que
da éste facultado para contratar
préstamoscon organismos in 
ternacionales económico - ñ 

nancieros a los que pertenezca.
como miembro la REPUBUCA
ARGENTINA, o con agencias y
entidades de otros gobiernos,
siempre queseajusten a térmi
nos y condiciones usuales, y a
las estipulaciones de los respec
tivos convenios básicos y regla
mentaciones sobre préstamos.
Queda el Poder Ejecutivo, así
mismo.facultado para prestar la
garantía de la Nación. con carác
ter accesorioo principal, a oblí
gaciones que con las futalidades
y balo los requisitos menciona
dos asuman entidades públicas
o privadas, así comopara some
tereventuales controversias con
personas extranjerasajuecesde
otras jurisdicciones, tribuna
les arbitrales con dirimente im
parcialmente designado o a la
Corte Internacional de Justicia
de La Haya.

Porende,el Poder Ejecutivo sóloes
taría autorizadopara prorrogarjuris
diccióncuandolaoperación financie
ra se encuadrase en algunodelos su
puestos de esteArticulo, lo cual deja
afuera a la emisión de bonos; más es
pecificamente,a TODAS LASEFEC
TUADAS DESDE 1973 A LAFECHA.

Bien podemos suponer que la pró
rroga de jurisdicción es requisito in
dispensable para lanegociaciónde los
bonos argentinos en los principales
mercados internacionales de capítal.
Aúnaceptándolo- más como cuestión
de hechoque de derecho,puesen últi
ma instanciaelgradodeprotecciónde
losderechos de los acreedores no va
ria significativamente-. nopuedode
jarde preguntarme: ¿porqué seeligió
este camino tortuoso y objetable, en .

lugar de modificar las antigua Leyes
16.432 Y20.548? ¿Porqué se persiste en
el error, si el actual gobierno está al
tanto del problema?

Otras preguntas s in
respuesta que vale la pena

d."jar planteadas

a ElArt.11estipula:"Elpresenteti
tulo(serefierealnde laLey 24.156)es
tablecelos principios,órganos,nor 
mas y procedimientos que regirán el
procesopresupuestariode todas las ju
risdicciones y entidadesque coníor
man elsector públiconacional".Si lo
das las reestructuraciones de deuda
efectuadas desde 1992 se basan en el
Art. 65. que integra el Titulo IDde la
Ley24.156,,¿cómo puede invocarse al
Art.16de la Ley 11.672 para justiticar
laprórroga de jurisdicción sin caer en
unacontra dicción lógica l\agran te?

b.Si unaeventualreestructuración
extendieselosplazosde pago más allá
del periododepresupuestación(1año
según la Ley 24.156, un minimo de 3
- Perohabitualmente 3 - según la Ley
25.152),¿podrían tomarse decisiones
basándose en la Ley 11.672?

c. Si es atribución del PoderJudí
cialde la Naciónoonocerydecidirso
bre"losasuntosen que laNación sea
parte" y las causas "contra unEstado
o ciudadano extraniero"(Art. 116 de
la ConstituciónNacional). ¿cómopue
deotro Poderprorrogarjurisdicción?
Yaún si fueseunade las "excepciones
que prescriba elCongreso"(Art.117).
¿podría éste hacerlo en los términos
del Art. 16de la Ley 11.672 sin con
tradecirexpresamentealArt. 76de la
Constitución Nacional? •

d. Por último, y volviendoal plano
estrictamenteeconómioo: larecupe
ración de Iajurisdicción para los tri
bunales argentinos podría significar
menor liqu idez para operacio nes
en el exterior pero, ¿esofavorecería
o entorpecería el surgimiento de un
mercadode capital profundoen nues
tro pais? ¿plantearía problemas In
solubles de financiamiento al sector
público?¿oes sólo unacortina de hu
mo para mantenernos en nuestra
condición de país subordinado?

•

Cum~im6s 15añossftjéias a nuest :oSclientes

"Y ;segulremosbuscando s01u.dones se'nc1Uas para-que estemos mejor comunicados.

Porqu siempre pénsa,!,os que mañana puede pasar algo mejor,

algo que valga la pena conGlr,Y"lueremos estar ahípara que puedas hacerlo.

En Telefónica cr mos~ue lo mejor está por venir.

AEROUNEAS
ARGENTINAS

"
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tar la product ividad y de comenzar
la instalación de la industria pesada•
verdadero eje del desarrollo econó
miro independiente del país.

Externamente, la falta de dó1ares
y de materias primas norteamerica
nas, imprescindibles para poner en
funcionamiento el "Segundo Plan
QuinquenaJ".1levaron obien a la bús
queda denuevosmercados, o biena
intensificaraquellos que porentono
ces, eran menos relevantes para el
mercado de exportación e importa
ciónargentino.

Estos objetivos predominantes pa
ra el Peron ísmo, hicieron fijar la
atenciónenel "Este".tomándose en

ESCRIBalI...._ _ p--_ _ _-..-_..-
Maria de Monserrat Llairá

Directora del CEINLADI (1)

y Raimu ndo Siepe
Subdirector del CEINLADI

mllairo@ftVn.u~

•••••••••••••••••••••••

Hace 50 años:
Cuando Perón vio elfuturo

comercial de China
VJSJON. Se historia el comienzo de las relaciones con China posteriores a
la fmalización de la segunda guerra mundial. Se sigue con las acciones

de los dos primeros gobiernos de Perón que culminaron con la
primera misión al coloso asiático que se realizó en marzo de 1952 y la
segunda efectuada en septiembre de 1954. Se vincula esta visión con
la vigorización actual de las relaciones comerciales chino-argentinas.

HISTORIA ECONOMICA ARGENTINA 1 China
f-- - - - - - - - - - - - + - - - - - - - --- - - - -

rJSite el Museo de la Deuda Externa
Uriburu 763." Subsuelo .

Martes a Viernes deIS a 20:30hs.
Sábados de 11 a 20 hs.

E

Cursos Abiertos diseñados dentro
del concepto de extensión universitaria.
Se extienden certificados de asistencia.

MANAGEMENT .~

MARKETING •

CONTABILIDAD :.""

FINANZAS ". "

• Atención al cliente y manejo de quejas
• Marketing para no especialistas
" Marke ting para la industria farmacéutica

• Formulación y evaluadón de proyectos de invers i6 n

• Negociaci6n
• Oratoria y técnica de la palabra
• Tablero de comando
" Gesti6n empresas tunsticas
• Gesti6n empresas hoteleras
• Gestión empresas gastronómicas
- Turismo receptivo

• Contabilidad para no especialistas
• Costos para no especialistas
• Uquidaci6n de sueldos y jornales con práctica PC

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
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cuenta, el enorme potencial econó
mico que comenzaban a mostrar la
mayoría de sus integrantes.

De esta manera, se bu scaba des
comprimir la tradicional dependen
cia de la Argentina con respecto a los
mercados occidentales.Losacuerdos
obtenidos con el "Este" se inscribie
ron en la clásica politica comercial y
fmanciera del Peronismo dentro del
marco de los convenios bilaterales.

En síntesis, Argentina equidistan
te en esos años del poder hegemóni
co, y bloqueada tanto en divisas co
mo en insumos, debia indefectible
mente hallar nuevos mercados para
la colocaciónde sus excedentes agro
pecuarios y también, para la incor
poración de las materias primas y
equipos industriales para la imple
mentación del "Segundo Ptan Quin·
quenal". En consecuencia, nuestro
análisis apunta al desarrollo de las
relacioneseconómicas ínternacíona
les, conel área socialista, en este ca
so, con China.

A partir de 1945, empezaron las re
lacionesdiplomáticasyposteriormen
te las económicas con Ch ina. E124
de julio de 1945, el Ministro de Rela
ciones Exteriores, César Ameghino,
nombra a José Arce, embajador en
China. Era la primera vezque la Ar·

. gentina acreditaba un representante
diplomático ante el gobierno chino.
Tan pronto,a su arribo,el4 de diciem- I
bre de 1945, el doctor Arce mantuvo I
su primera entrevista conel Mariscal
Chiang KaiShek, acompañado por el
Mayor Soria y el Agregado Squirru.
AProvechandoestaocasión,en la acre
ditación dela Argentina desu primer I
representante en China , se donaron I
importantes elementos yaparatos sao

nítar íos, apro
vechando el
vasto conoci
miento deldoc
tor Arce, un
médicode reco
nocida trayec
toria. En
Shangbai, Arce
se referia al
principal obje
tivo de la mi
sión encome n
dada: ·Lacrro-
cron de una
Embajada en
China, en el
momento en
que se adoptó
la inicuuioa.fue;debocroorlo, de ca
ráder simbólico. Se acababa defir
mar la Cana de San Francisco, ]X>

ro después de que nuestro paisfue
ra invitado a incorporarse a la
Cm¡ferenria que nobria de redactar
la. Dicha Carta era el acta consti
tutiva de la Organiwción de lasNa
cíones Unidas. China pertenecía a
eUa como uno de los "cinco gran
des".... Thles debieron ser losfaaores
detenninant.es de nuestra cu:titud·.
Locontrario sucediaconlas condicio
nes económicas:"Lascondirimwsge
nemles del comercioímemacíonal;
la guerra civil en China y la depre
ciación de Su maneda --un peso ar
gentirwequivale más o mena; a 600
dólares chi:nns- impiden odificulum
grandemente,por lo menos, todoin
tercambio regular. Convenio pues,
demostmrnuestm simpalÚL y nues·
tra amistad en otros ca mpos-oEl
gobierno argentino swnamente inte
resado en penetrar en el populoso

mercadochino enviódosmisionesro
mercialesa esepaís. ambasencabeza
das por HoracioJ. Noboa, en represen
tación del Ministro Antonio Cañero.
Laprimera misión se realizóen mar
zode 1952, y la segunda en septiembre
de 1954. En ellas,se trataron losvaria,

" A partir de
1945, empezaran las

rela.cianes diplomáticas
.y posteriormente las

economicas can China.
E l 24 de julio de 1945,

el Ministro de
Rela.cianes Exteriores,

nombra embajador

enChina. "

dos productos
que podian lle
gar a inter
ca mb iarse.
Entre los pro
ductos que
China podia
exportar a la
Argentina, se
encontraban:
té, seda natu 
ral, cerda, pa
pel de arroz
para cigarri
llos, tabaco en
rama, lino tex
til, carbón, I
manganeso, I
bauxita y grao

lito.Asu vez.Argentina se hallaba en
condiciones de exportar a China, tao
níno, lanas, cueros vacunos y lanares,
y fertilizantes de origen animal. Las
negociaciones comercialesfinaleschi·
no-argentinas se efectuaron primera
mente en la "Corporaci ón Nacional
de Importación y Exportación de Chi
na", CNIEC,que funcionaba en Ber
lin, y que luego se trasladarla a Ber
na (Suiza). Comoresultado de las mis
mas. la primera exportación a China
se efectúa en 1954, consistiendo en
15.000toneladas de tanino y 20.000
toneladasde trigo, por un valorque se
aproximaba a 1.500.000 libras esterli
nas delibredisponibilidad.Comocon
trapartida, enjunio de 1954, arribó a
Buenos Aires, una delegación del
"ConsejoChinopara la Promocióndel
Comercio lnternacional", cuyas tra
tativas quedaron paralizadas luegode
septiembre de 1005, por la calda del re
gimen peronista, y que recién se vol- I
verian a reanudaren la década delse-

tenta. Ladisminución delas exporta
ciones argentinas a China, tras la caí
da de Perón, la podemos comprobar
en un r ubro significativo, como lo
cons ti tuía el ta ni no, que de 15 mil
toneladas en 1954cayeron a 3376en
1956.

Quiere decir,que los dos primeros,
gobier nos de Perón constituyeron el
"centro" de W1 antes y de W1 después
en las relaciones de la Argentina con
China. Luego del derrocamiento de
Perón, el inicio de esas relaciones, se
deterioraron, y que,comoya explica
mos, habr ia de esperar hasta prin
cipios de la década del setenta, para
reanudar un vinculo que habia coso
tado inic ia r y cuyos resultados co
menzaban a surgir. En la actualidad
el gobierno del presidente Néstor
Kirchner, consideró oportuno reto
mar las relaciones entre ambospai
ses, teniendo en cuenta que la Argen
tina exporiaria materias primas que
necesita China para abastecer a sus
1.300 millones de habitantes, y con
una economia que durante los últi
mos veinte años ha crecido a un rit
mo del 10% anual. El camino que
inauguró el Presidente Juan Domín
go Perón, hace casi medio sigloatrás,
recobra de esta manera la importan
cia en las relaciones bilaterales de es
tos dos paises, en un nuevocontexto
del mercado mundial •

REFEREllCIAS

(1) Centro de Investigación deEstudios
latinoamericanos para elDesarrollo y la

Integración- FacultaddeCiencias,
Económicas-llniversidad deBuenosAires.

www.tton.uba..ar/etinladimllairo@tten.uba..ar

Conozca la mejor forma
para concretar sus proyectos.--

Le presentamos una nueva linea de financiación a 10 alfos que le
permite utilizar una propiedad para disponer de altas sumas de
dinero y hacerrealidad susproyectos: comprar un local. equipar el
consultorio, ampliarsucasa, comprar una casa de fin desemana, o
utilizarloparacualquierdestino que usted elija IZ!,

Unnuero crédito pa18 quepueda ser supropio Banco.

•

> M4sdisponibilidad:para contarcon altosmontos encualquier
ocasi6n... (3j .
$50.000, $100.000, $200.000 .

> M~s flexibilidad:parautilizar efectivo entodo momento y
devolverlo a supropio ritmo: retira, deposita y lo devuelvesegún
sus necesidades.

> S610 p.ga por lo qu. USil: paga tmereses sobre lo que
efectivamente utiliza.

Tasa fija enpesos

tr0-810-999-4476
> www.e-potecario.com

_-BANCO
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. >

(1)T858 fija en pesoscorrespondIente 8 destinos de adquisición devivienda, localcomercíal o cancelación dehipotecasdeotrosbancos. Para un límitedecrédito de$ 15.000.-, CFT 11,46%. TEA 12.40%. (2) Aprobación de
la línea sujeta a la evaluación de riesQo del Banco Hipotecario 5A (3) Dentro dellímite decrédito vigente. (41 Tasa dePlazo Fijo a 30diasenpesos ofrecida enlas pizarras de Banco Hipotecario SAomultiplicado porel
porcentajedeencaje previsto para depósitosen CajasdeAhorro y dividido porel porcentaje deencaje previsto para depósitos a P1alo Fijo. tasa resultantequeBH5A publicara regularmente en suscaneleras.
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~ YllllE DE_1 en la documentación pertinente.
En esta s reflexion es introducto-

O
tra conclusión que surgió rias destacamos las sigu ientes:
de esta reunión se refiere _ La gobernab lllda d. Es precio
a las instituciones de la so consolídar la gobernabilidad de
democracia . Dela demo- la economía argen tina, fortalecer

cracia para e!buen gobierno, como lo alcanzado sobre basesmásequí
sostuvo el Secretario de Cultura de tativas, la solvencia fisca1 y e!equí
la Nación. Una democracia trans- librio de los pagos internacionales.
parente, participativa, que dé esta- Hemos expresado en nuestros es
bilidad al s istema con un Estado ludios preocupación respecto de las
transformad o y fortalec ido para tendencias actuales del balance de
cmnplirlasftmcionesque lecompe- pagos y el ri esgo, si no actuamos a
ten. Ninguna sociedad moderna tiempo, de que se re instale un de
puede funcionar si su Estado no es- sequilibrio in conven iente. Debe
tá al servicio de la sociedad y no es masconsolidar la inserción del país
un agen te,un socio, de todos lo crea- en la globalización sobre la base de
dores. Estoesfundamental ElEsta- I la transformación productiva y el
do debe profundizar su capacidad control de los capitales especulan
de arbitraje. Lo que caracierizaun vos. Hemos pasado de un sistema
s istemapolitico moneta rio que

moderno y eficaz es ta ba fundad o
es la capacidad de " ¿Quiénes somos en una moneda
arbitra~ porque los m iembros del extranjera yen el
todaSOCIedad DIO- que, por lo tanto,
derna es una so- Grupo Fénix? Un grupo no había politica
ciedadcontlictiva. de unioersitarios monetaria. a un
Concurren, en .. ' sistema pesífica-
efecto, intereses docentes, inuestiqadores do do nde existe
divergentes en la cuyo ojici.o es pensar y ahora, potencial-
di stribución del . . " mente, autoridad
in greso en tre el decir lo que piensa: monetaria.La go
cam po y la indus- bernabilídad del
tría, entre los tra- presupuesto, el
baladoresy las empresas, entre el balance de pagos, la moneda, son
Estadoylasociedad. Tienequeexis- condiciones esenciales del crecí
tir una instancia superadora del I mi ento con equidad. En el desor
conflicto que seareconocida y acep- den no seconstruye na da. Por eso
tada por los actores. La mísma que, el Grupo Fénix enfatiza la ímpor
en defmitiva, establezca las reglas tancia de la gobernabilidad.
del arbitraje cuando no se arribe a _ Retener el ahorro y el talen
un acuerdo y tengacapacidad deto- tooUno de los indicadores del éxí
mar las decisiones eorrespondíen- to de la política económica es su ca
tes. El Grupo Fénix está dando a es- . pacidad de lograr que el lugar más
ta díIralsíón instítucionaI una aten- rentable y se guro para invertir el
cióncada vez mayor. ahorro argentino y el talento ar o

Reflexionamos tambiénsobre la gentínos, seala Argentina. Tienen
natura1eza de nuestro propio tra- que establecerse reglas dejuego de
bajo.¿QuiénesSOI'llOS los miem bros tal manera que a nadie se le ocurra
del Grupo F énix? Somos un gru- llevarse un dólar o un peso de la
po de universitarios, docentes, in- Argentina, porque puede usarlo
vestígadores cuyo oficio es pensar mucho mejor en el pais que afuera
y decir lo que piensa. Desde este yque e! talento tenga mejores opor
punto de vista, estamos haciendo tunidades aquí que en el exterior.
una contribución fundamental a la _ Empleo y eqnidad. Fínalmen
fonnación de un pensamiento erí- te, conviene insistir en el empleo,
tico. Si se tratara de rescatar cuál considerándolo como formidable
ha s ido nuestro mayor aporte a lo factor de transformación social y
largo de estos cinco años deberia de eq u idad y, destacar. al mismo
señalarse el aporte al pensamiento tiempo. que complementaria y sí
critico cuando estaba vígente la he- multáneamente ti ene qu e habe r
gemonia del pe nsamiento único, políticas distributivas que promue
neoliberal. Nosotros d ijimos en van la equ idad. No es posible que
aquel entonces, aunque afortuna- las politicas distributivas tengan
damente no fuimos los únicos, otra éxito si no hay empleo. En un sis
visión es posible. tema que destruye empleo las po-

Es necesario consoli dar en el líticas compensatorias son insufi
país la participación de sus secto- cientes y fracasan. En el marco
res sociales fundamentales, dentro de estrategias de expansión del em
de los que se in scribe la uníversí - pleo, la complementariedad de las
dad. para ver la realidad con obje- políticas sociales aumenta el poder
tivídad. arraigados en nuestra pro- adquisitivo y la oferta de bienes p ú
pía experiencia, nuestra cultura y blícos esenciales como la salud. la
nuestros propios Intereses. educación y la seguridad. _

Como consecuencia de estas
Jornadas, surgen conclus iones y
propuestas que están contenidas
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El retorno al
•campanano

"La derogación
de la Constitución

de 1949 Y la adopción
de la de 1853 tiene
un siqnificado muy

especial: "

I dense. Est e tramo apolog étíco.Ila
mativo en un ínforme dirigido al tí
tular de la cancílleria, estaba lejos

I de retlejaral modelo que tanto entu-
siasmaba al embajador y cuya apli
cación prom ocionaba.

1 El mismo año en que Vicchi con-

I
feccionab a su infor me, Harold
Koontz y Richard Gable, académi·
cos de sendas universidades calífor

1 nianas y partidarios del l íberalís-
mo económico, publícaron la obra
Puhü.c ConJroI qfEronmniJ: Ente>'
prise,en la que proporcionaban un
panorama contemporáneo dela eco
nomíanorteamerkana que contras-

! taba con el apreciado por el embao

I
jadorargentino . Señalaban la exis
tencia de medidas regulatorias de

Cartafundamental y restableció la de las compañias de servicios públí
1853. En esta oportunídad. e!díario lo- I cos,el empleo de subsidios en la
eaILa Prensa comentó el agrado de agricultura y en la aeronavegacíón.
los círculos fmancieros neoyorquínos En el sector fmanciero destacaban
porladerogacióndelArtícul04Odela la r igurosa regulación de la ban
Constitución de 1949. Por su parte. en ca. las medidas sobre el control de
un ínforme reservado de Adolfo Vic- I créditos, la regulación del mercado
chí, embajadorargentinoen Washing· bursátil y las restricciones a las emi
ton, se señalabala "acogida muy favo- I siones de valores. Tam bién rnencío
rabie" que la med ida había tenido en naban las regulaciones del transo
los círculos estadounidenses. Ajuicio porte a motor. aéreo y acuático.
del funcionario, en los Estados Uní- Mientras Vicchi sostenía que en la
dos . se interpretaba que "la deroga- ea :momíanortearnericana "los ron
ción de la Constitución de 1949 y la troles de precios han ido desapare
adopción de la de 1853tiene W1 signi- ci endo en los últimos t iempos",
ficado muy espectal desde e! punto de Koontz y Gabie afirmaban que los
v ista económico. Se considera que controles de "emergencia" sobre
es un paso mu y importante para ha- precios y producción. empleados pa
cer efectiva una mayor liber tad eco- I ra hacer fren te a la crisis de la Se
nómica en nuestro país". Asimismo, gunda Guerra Mundial. "ah ora se
refería la "forma entusiasta" ron que han ronvertido en instrumento ca
el Washingt01l Postcelebraba la elí- si normal de control mientras pero
minación del controvertido artículo. sistan las s ituaciones de emergen-

cia". Y concluían subrayando un
comportamiento del pueblo nortea
mericano que no se compadecía con

¡la visión del embajado r Vicchi:
"Tan pronto como la gente llega a

I la conclusión de que el código del
lai.ssezJai1'e o las re glas de la em
presa Iíbre moderada no la prote

1gen de los probl emas políti cos y so-
ciales, su natural impulso es volver
a las medidas gubernamentales pa
ra obtener protección". Además, las

En otro capitulo del ínforme, e!em- continuas emergencias de los últí
bajador argentino -míl ítante del con- Imos veinte años "han proporciona
servadorismo- consideró útil ínformar do un marcoen que la acción del go
acerca de la ñlosoña económica del Ibierno ha ido limitando cada vez
pueblo norteamericano teniendo en másla decisión de las empresas".
cuenta que el programa del gobierno A estaaltura resulta claroque los
de la Revolución Libertadoraeracoin- I Iíberalescriollosretornabmalcam·
cidente con aquella. Afirmaba que el panario~ pisados" . La lectura de
sistema de Iíbertad de empresaestaba la rea1idad ecmómica estIdouniden
fuertemente arraigado en el senti- se era o decididamente errónea o
miento popular y en los grandes par. destinada a ilustraral supuesto pro
tidos políticos. Esapopularidad se de- víncíanismo Ioca1. No seria ésta la
b ía no só lo a la amplía difusión p ú- única que vezen que la prédica a fa
blíca de sus beneficios sino a los vor delliberalísmo económico bus
resultadosfavorahlesalcanzados, par. cara en la potencia hegemónica el
ticularmente desde la adopción del espejo adecuado. másatenta al dis
mercado líbre.que había sido el fun- I CImlOdelagranusina~que
damentode la prosperidad estadouni· a su práctica concreta. _
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El ahíto español mentado en un I
poema por Antonio Machado I

auguraba la venida al gobierno de
los Iíberales "cual torna la cigüeña
al campanario". El golpe cívico-mí- I
Iítar quederroeó al segundo gobíer
no peronista en 1955 permitió el re- ¡
greso de los liberales al gobierno de
la Argentina. Pero. a diferencia de
sus homólogos españoles, quienes I
aquí se encaramaron al poder no
mostraron en los hechos la mism a

t" predisposición democrá tica. En 1
cambio. evidenciaron una clara VI>
cación en favor de implantar los crí
terios del liberalismo económico.
En este empeñoencontraron W1 im
portante aliado en e!gobierno de los 1

Estados Unidos. Desde los añ os cua
renta .la embajada estadounidense I
presionaba al gobierno depuesto pa
ra que incorporara a la Argentina
al Fondo Monetario Internacional
yal Banco Mundial y solicitaba ga
rantías para que el Artículo 40de la
Constitución sanCionada en 1949 no
se aplicara a las empresas nortea- I
menearías.

Este articulo reservaba al Estado
la intervención en aquellas activida· I
des eronómicasqueen manaspriva
das podIan atentarcontra los intere
sesgenerales. Determinaba que me
díante una ley "podrá interveniren
la economía y monopolizardetermí
na da actividad en salvaguardia de
los intereses generales y dentro de I
los limites fijados por los derechos
fundamentales asegurados en esta
Const itución" . Además, prescribia I
que las fuentes naturales de energía
-minerales, caídas de agua. yaci
mientos de petróleo, de carbón y de
gas-eran "propiedades imprescrip
tibles e inalienables de la Nación".
También establecía que losservicios
públicospertenecianOrígínaríamen- !
te al Estado y "bajo ningún concep
to podrán ser enajenadoso concedí- I
dos para su explotación" . Losserví
cios "que se hallaren en poder de
particulares serán transferidos al I
Estado, medíante compra oexpro
piacióncon indemnización previa".
Laactiva presencia estatal, postula- I
da por e!textoconstitucional erapo
co apreciada por los inversores esta- I
dounidenses en el país y motivaba
la presión de los embajadoresesta
dounidenses que actuaban en su I
nombre,en momentosque eI presi
dente Eisenhowerestimulaha al ca
pital privado a dirigirse a los paí-
sessubdesarrollados. I

En agosto de 1956, el gobierno de
la Revolución Libertadora concre- ¡
tó la adscripción del país a los orga
nismos de crédito mencionados Po
cos meses antes, sentando un grave I
precedente por tratarse de un go
bierno autodenominado provísío
nal, medíante un decreto anuló la I


	01 - Tapa.jpg
	02.jpg
	03.jpg
	04.jpg
	05.jpg
	06.jpg
	07.jpg
	08.jpg
	09.jpg
	10.jpg
	11.jpg
	12 - Contratapa.jpg

