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Las bases 
de datos
Cómo generar 

ventajas competitivas 
sin violar la ley

ESCRIBEN/ E. Chinkes, G. López 
del Carril y M. Sumer Elias

echinkes@ chinkes.com .ar

Las bases de datos y  las ventajas 
com petitivas. Las TI ( tecnología 
informática) se han ganado un reco

nocido prestigio en su rol de generadoras 
de venteras competitivas, en la medida que 
se utilizan para soluciones que permiten 
satisfacer necesidades relevantes o apro
vechar oportunidades estratégicas.

En la mayoría de estas soluciones existe 
una participación relevante de las bases de 
datos que aprovechan la gran cantidad de 
datos que se pueden obtener acerca de las 
personas que interactúan con las institu
ciones, como es el caso de los clientes, los 
empleados, proveedores, etc.

P ara enm arcar el tem a podemos m en
cionar una solución bastante difundida 
desde hace unos años a esta parte, deno
m inada CRM (Custom er Relationship 
Management - Administración de la Rela
ción con los Clientes).

» - CONTINUA EN PAGINA 2

INFORMATICA ¡ Espionaje electrónico

La FacuLtad protege las 
comunicaciones del Estado con

Avanzadas
Tecnologías

ESCRIBE/ Claudio Ariel Garbarz
arie lgarbarz@ protecciond ig ita l.com .ar

L as bases de datos más valio
sa s  en  m an os de la  p eor  
gente. Estudios teleinform áti
cos realizados en  los ú ltim os 

años desde el Gabinete de Computación 
de nuestra Facultad perm itieron detec
ta r  4 sistemas interceptores satelitales a 
gran  escala sobre la  A rgentina, captu
rando más de 48.000 canales telefónicos 
en form a autom ática y grabando comu
nicaciones de voz, fax y datos, sistemas 
de banca telefónica, accesos a In ternet 
desde gateway telefónicos, transacciones 
electrónicas y correo electrónico. Para

estos estud ios se u tilizó  u n  softw are 
abierto desarrollado en tres universida
des, dos argen tinas estatales, la  UTN - 
Facultad Regional Buenos Aires y la UBA- 
FCE, por u n  lado, y el L aboratory  for 
Computer Science del Massachusettslns- 
titute of Technology (MTT) por el otro. Los 
Sistemas detectados se denominan Data 
Voice Cali Recording and A cquisition 
TJnits (DVCRAU) y serían fabricados por 
la empresa Applied Signal Technology

CONTINUA EN PAGINA 6

Economía del 
comportamiento 

♦
Se analiza el panorama derivado de 
trabajos em píricos de los últim os 
treinta años sobre el razonamiento 
que han cuestionado la idea de que los 
seres humanos, aún los aparente
mente más capacitados e instruidos, 
proceden de manera racional de 
acuerdo a los supuestos clásicos de la 
economía tradicional.

► PAGINA 4

NUESTRA CASA

Posgrado

Siguiendo con la política de nuestra 
Facultad de abrir nuevos caminos 
no tradicionales en el área de la en
señanza de la Economía se ha creado 
el Posgrado de Economía Social y  De- 

, sarrollo Local. Este nuevo posgrado 
adquiere importancia por la situación 
social y contribuirá a la formación de 
necesarios especialistas.

► PAGINA 9
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Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Económicas

FINANZAS
- Formulación y evaluación de proyectos de inversión

► MARKETING
• Atención al cliente y manejo de quejas
- Marketing para no especialistas
- Marketing para la industria farmacéutica

CONTABILIDAD
- Contabilidad para no especialistas
- Costos para no especialistas
- Liquidación de sueldos y jornales con práctica PC

MANAGEMENT
- Negociación
- Oratoria y técnica de la palabra 
-Tablero de comando
- Gestión empresas turísticas
- Gestión empresas hoteleras
- Gestión empresas gastronómicas 
-Turismo receptivo

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

INFORMES E INSCRIPCION DE 10 A 19 HS.
Av. Córdoba 2122-2° Piso - Teléfono: 4370-6131 

E-Mail: capuba@econ.uba.ar

NOVEDADES
♦  -

de la Facultad

i Honoris Causa a Bernardo Kliksberg

El Consejo Superior de la centenaria Universidad Nacional de Córdoba resolvió otorgar 
el titu lo  de Doctor Honoris Causa de la Universidad a Bernardo Kliksberg, Profesor Hono
rario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Entre los considerandos de la 
resolución se señala que "es el fundador de una nueva disciplina: la gerencia social, y el 
inspirador y pionero en el Continente de la ética para el desarrollo" que sus numerosas 
obras y trabajos se han convertido en referencia internacional y que sus aportes cientí
ficos y técnicos "han contribuido directamente en múltiples países del Continente al 
diseño e implementación de programas innovadores de lucha contra la pobreza y moder
nización estatal, la creación de Ministerios, Gabinetes Interministeriales, alianzas entre 
Estado y sociedad civil, instituciones y programas internacionales y posgrados de punta'! 
Kliksberg fue designado asimismo recientemente Doctor Honoris Causa por la Univer

sidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, una de las mayores del Continente, 
y por la Universidad Nacional de Rosario de la Argentina.

Deuda
Externa

Recordamos a nuestros lectores que las 
referencias al contenido del CEDOC 
están disponibles en Internet.
Deben consultar a:
www.econ.uba.ar/servicios/Biblioteca/ingresar.htm

SISTEMAS DE INFORMACION Derecho informático

Las bases de datos
Cómo generar ventajas 

competitivas sin violar la ley
LOS DATOS PERSONALES. La g ran  p a rte  de las so luciones de Tecnologías 

de la In form ación  (TI), que p erm iten  lo g rar im portan tes ventajas 
com petitivas en  las em presas, tien en  un  alto com ponen te  de bases 

de datos personales. Por o tro  lado, la  en trad a  en  v igencia de la 
Ley N° 2 5 .3 2 6  de P ro tecc ión  de D atos Personales in troduce 

g randes condicionam ientos al tra tam ien to  de las m ism as, 
inco rpo rando  sanciones económ icas, adm inistra tivas y penales 
en  caso  de incum plim iento . El p resen te  artícu lo  p re tende  dar 
un  breve p an o ram a ace rca  de e s ta  p rob lem ática, explicando 

la im portancia  de las bases de datos p ersona les en  los 
negocios actuales, las p au tas  p rincipales p a ra  cum plir 

con  la  ley y cuales son  los beneficios de haqerlo.

»• VIENE DE TAPA

Este concepto de la disciplina 
de la administración, se im- 
plementa sobre software que 
está especialmente diseñado 

para considerar las d istin tas a r is 
tas que plantea este concepto.

Si bien mejorar la relación con los 
clientes implica integrar la comuni
cación que se mantiene con los mis
mos, unificando canales y procesos, 
el núcleo de estas soluciones se cen
tra en una base de datos ordenada que 
concentre toda la información posi
ble sobre los clientes de la organiza
ción (datos personales, familiares, de j 
consumo, preferencias, ingresos, his
toria crediticia, etc.). Cuanta mayor 
información se tenga sobre los clien
tes, mejores decisiones se podrán to
m ar para mejorar la relación con los 
mismos, ya sea fidelizándolos y ase
gurando su perm anencia, aum en
tando su volumen por compra, su iré- i 
cuencia de compra o aumentando la j 
cartera de clientes en base a las pre
ferencias de los ya existentes.

En este último tiempo, la tecnolo- | 
gía de bases de datos ha evoluciona- i 
do considerablemente. El hardware 
ha bajado en forma notable el costo 
del “by te” (1) de alm acenam iento  
mientras que a su vez es mayor su ca
pacidad, su velocidad de acceso y de 
procesamiento. Tam bién ha evolu
cionado el software de adm inistra- | 
ción de bases de datos, facilitando su

ESCRIBEN/
Ernesto Chinkes

Profesor Acljunto de Sistema de Datos
Gonzalo López del Carril

Profesor Adjunto de Derecho Informático
Miguel Sumer Elias

Profesor de Derecho Informático 
echinkes@  chinkes.com .ar

administración, mejorando su velo
cidad de procesamiento, su conecti- 
vidad ptira integrar datos de distin
tas fuentes y su confiabilidad.

Todo esto ha confluido para que las 
empresas tiendan a guardar cada vez 
mayor cantidad de datos personales, 
ya que su posterior utilización puede 
proporcionarles grandes beneficios.

♦  Implicancias legales a partir 
de la  Ley N° 25.326 de Protec
ción de Datos Personales. Es sa
bido que las leyes deben ser contem
poráneas a la realidad social, política 
y económica en un  determ inado te
rritorio. El “derecho a la privacidad” 
no es la excepción. Este derecho a que 
nadie se inmiscuya en la vida priva
da de otros se ha ido profundizando. 
El mismo surgió como tal a mediados 
del Siglo XVm y no ha dejado de evo
lucionar con motivo del enorme avan
ce que se ha venido desarrollando en 
m ateria  de detección, a lm acena
miento y tratamiento de los datos per
sonales, en especial a partir de la “re
volución digital” de los años 90.

En efecto, el espectacular incre-

| mentó en la generación electrónica 
de datos ha perm itido la formación 
de enorm es bases de datos con in
formación referida a las personas, lo 

i que reflotó la  necesidad de que el 
derecho proteja adecuadamente la in- 

I formación personal frente a esta nue- 
j va realidad.

Así se refleja en el artículo 43 de la 
Constitución Nacional luego de la re
forma de 1994. Siguiendo tal criterio 
se sancionó hace ya cinco años la Ley 
N° 25.326, que tiene como objeto el de 
regular la “protección integral de los 

i datos personales asentados en ar
chivos, registros, bancos de datos,

\ u  otros m edios técnicos de trata- 
\ miento de datas, sean éstos públicos, 
i o privados destinados a dar infor- 
¡ mes, para garantizar el derecho al 
¡ honor y a la  in tim idad de las per

sonas, así como tam bién el acceso 
a la información que sobre las mis
mas se registre... ” (art. 1° de la Ley).

El D ecreto N° 1558/2001, regla
m entario  de la Ley, define a los ar- 

j chivos, bases o bancos de datos pri
vados destinados a dar informes co- 

¡ mo “aquellos que exceden el uso 
exclusivam ente personal y los que 
tienen como fin a lid a d  la cesión o 
transferencia de datos personales,

I independientem ente de que la cir- 
! culación del inform e o la inforrna- 
\ ción producida sea a título oneroso 
i o gratuito” (art. 1°). Es decir, es fac

tible interpretar que prácticamente 
cualquier base de datos que conten
ga datos personales podría quedar ba-

del Museo

M|§)E
M useo d e la Deuda Extema

museo@econ.uba.ar
4374-4448 in t 6431,
(martes a viernes de 14,30 
a 20 hs. y sábado de 11 a 20 hs.)

Visite el Museo 
de la Deuda Externa
Uriburu 763 -  Subsuelo.
Martes a Viernes 
de15a-20:30hs.
Sábados de 11 a 20 hs.

DONACIONES al Centro de Documentación 
del museo (CEDOC)
Buscamos c o n ta c ta ra  toda persona que: 
1) tenga docum entación  en cualqu ier 
tip o  de soporte sobre la deuda externa 
argentina y
1) quiera donarla al Centro de 
docum entación del museo(CEDOC)
2) fa c ilite  al CEDOC los orig ina les por un 
tiem po lim ita d o  para fo tocop ia rlos 
Enviar respuesta ind icando en asunto: 
Donaciones a l CEDOC
En las llamadas te le fón icas ind icar 
Donaciones a l CEDOC

BÚSQUEDA 2
Actividades periodísticas, Investigación 
y Actividades Administrativas
Esta búsqueda apunta a conseguir 
colaboradores para la realización de la 
investigación de la cual derivará el 
conten ido  de la m uestra 2 del museo: 
“ Deuda comparada B ra s il-A rg e n tin a ".

Por lo ta n to  so lic itam os vo lun ta rios  
con un perfil para: 
p) actividades periodísticas 
i) investigación 
a) activ idades adm in is tra tivas 
Es una excelente oportun idad  para 
co laborar con los obje tivos docentes 
del museo, fo rm ar parte  de un equipo 
de investigación de prim er nivel 
y ayudar a m ostrar a nuestro pueblo 
a través de técn icas de la m etodología 
de h is toria  com parada aspectos de la 
deuda que no han sido su fic ien tem ente  
sistematizados.
Enviar al m ail del museo un breve 
cu rricu lum  ind icando en asunto: 
"búsqueda 2 y p erfil “ p ” , " i"  o V  
En las llam adas te le fón icas ind ica r lo 
m ism o que en el mail.

BÚSQUEDA 3 /  Métodos de divulgación
El Centro de capacitac ión  del museo 
en co laboración con la cátedra de

"Aprendizaje" de nuestra Facultad está 
te rm inado el desarrollo de innovadores 
m étodos gráficos para aum enta r el nivel 
de com un icación -d ivu lgación  destinado 
a los v is itan tes del museo. Para e llo  
inv ita  a todos los vo lun ta rios  que tengan 
vocación por el desarrollo de m étodos 
educativos a sumarse al equipo que 
redacta los orig ina les de ios contenidos. 
Preferentem ente (aunque no ob liga torio ) 
se buscan egresados o estud ian tes de 
Ciencias de la Educación, de Ciencias 
de la Com unicación, de Filosofía, 
de los profesorados para fo rm ación  
de docentes.
Enviar al m ail del museo un breve 
cu rricu lum  ind icando en asunto:
" búsqueda 3”. En las llamadas 
te le fón icas ind ica r lo m ismo que en el 
mail.

BÚSQUEDA 4 /Diseñadores
Para el ob je tivo  descrip to  en Búsqueda 3

(ver búsqueda 3) se buscan voluntarios 
para la ejecución, con las reglas del 
a rte  que d ic ta  el diseño, de los discursos 
redactados en lenguaje gráfico. 
Preferentem ente (aunque no 
o b liga to rio ) se buscan egresados 
o estud ian tes de carreras vinculadas 
al diseño.
Enviar al m ail del museo un breve 
cu rricu lum  ind icando en asunto:
“ búsqueda 4 ”. En las llamadas 
telefónicas ind ica r lo m ism o que 
en el m ail.

BÚSQUEDA 5
Area Contable-Administrativa
Se necesitan estud iantes de la carrera 
de contado r o adm in istración para 
co labo ra ren  la organización 
con tab le -adm in is tra tiva  del museo.
Para in ic ia r el con tac to  se ruega enviar 
el CV a museo@ econ.uba.ar, 
ind icando en asunto: "búsqueda 5“

mailto:capuba@econ.uba.ar
http://www.econ.uba.ar/servicios/Biblioteca/ingresar.htm
mailto:museo@econ.uba.ar
mailto:museo@econ.uba.ar
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jo el esquema de la ley
Esta protección se efectiviza a tra 

vés de una serie de nuevos derechos 
que la Ley otorga a todo ciudadano 
para controlar el uso y abuso de sus 
datos personales y así evitar que se 
confeccionen registros ilegales que 
afecten directamente su entorno per
sonal, social, profesional y por lo tan
to, su intimidad y honor.

Como consecuencia de ello, aho
ra  toda persona tiene derecho a:

a) no facilitar un dato en el caso que 
no se le haya solicitado su consenti
miento libre, expreso e informado, o 
cuando no sea obligatorio hacerlo;

b) exigir que se le informe en for
ma precisa e inequívoca sobre la fi
nalidad, sobre cuál será el destino, 
quiénes serán  los destinatarios, la 
identidad del responsable de la base 
de datos, etc.;

c) acceder a una base de datos pa
ra  obtener información acerca de la 
existencia de datos referidos a su per
sona y de las fuentes a través de los 
cuales se obtuvieron;

d) rectificar, suprim ir y actualizar 
los datos inexactos, abundantes o in
completos;

e) iniciar acciones judiciales en ca
so de negársele los derechos anterio
res, así como a reclam ar por los da
ños y perjuicios que pudiera haber 
sufrido.

Por el lado de las em presas, esta
rán  obligadas a  reg istra r sus bases 
de datos personales en la Dirección 
Nacional de Datos Personales, orga
nismo de control de la Ley, bajo los es
tándares que se establecen en cada 
caso. Previo a ello, tendrán que ade
cuar los datos que posean (provee
dores, Chentes u otros) a  los paráme
tros fijados por la ley, lo que implica 
analizar minuciosamente la licitud 
de las bases de datos, la calidad de los

mismos, si se cumplió con la 
exigencia del consentimien
to del titu la r  y la  inform a
ción que a éste se le debe, en
tre  otros requisitos legales.

Asimismo tendrán la obli
gación de adoptar medidas 
técnicas, administrativas y or
ganizativas que resulten ne
cesarias para garantizar la se
guridad y confidencialidad de 
los datos personales, de modo 
de evitar su adulteración, pér
dida, consulta o tratamiento 
no autorizado y que también 
permitan detectar desviacio
nes de información. Las bases 
que no reúnan las condicio
nes técnicas de integridad y 
seguridad no podrán ser ins
criptas en el Registro, expo
niéndose a las consecuencias 
negativas que ello ocasiona

En definitiva, este régim en legal 
perm ite que los ciudadanos ejerzan 
su  legítim o poder de disposición y 
contro l sobre sus datos que se en 
cuentren registrados en bases de da
tos de titularidad de terceros.

u  Lo que de 
ninguna manera 

tendremos que hacer 
es despreocupamos sin

n istrac ió n  de los datos a l
macenados.

P or lo rec ién  expuesto 
queda claro que se necesita 
un  trabajo interdisciplina- 
rio  en tre  profesionales del 
Derecho y de Sistemas para 
poder en cara r en p rim era  
in s tan c ia  u n  an á lis is  que 
perm ita analizar las falen
cias que existan y en una se
gunda planificar las accio
nes correspondientes para 
su regularización.

Existe también una forma 
de encarar su tratam iento, 
en la medida que la empresa 
pertenezca a cám aras em 
presaria les que tengan  un 
código de conducta homolo
gado por la  D irección Na
cional de Protección de Da

tos Personales. No obstante, en cada 
caso será necesario analizar si los di
versos códigos de conducta se adap
tan  a  las particularidades de la em
presa. En la actualidad existen varias 
cám aras que se encuen tran  trab a 
jando en este sentido.

♦  Lo que hay que tener en cuen
ta  para minimizar riesgos. A par
tir  de la plena entrada en vigencia del 
régimen reglamentario aludido el día 
31 de enero de 2006 (a rt 2, Disposición 
DNPDP N° 4/2005), su rgen  c la ra 
mente la exposición por parte de las 
empresas a sanciones y litigios deri
vados de la no adecuación a la ley 
de Protección de Datos Personales.

De no tratarse los datos personales 
de acuerdo a lo dispuesto por la ley, 
caben sanciones de naturaleza eco
nómica (multas, suspensión o can
celación de la base de datos) y even
tualm ente penales (por ejemplo, in
sertar intencionalmente datos falsos

antes dedicarle el 
tiempo adecuado 

a su análisis.

en una base de datos).
Se hace necesario  pues un  con

cienzudo estudio de qué datos captu
ra  la empresa, qué procesos operan 
en el tratamiento de los mismos, qué 
relación existe con el titular del dato 
a  los fines de contar con el más am
plio permiso para su utilización, así 
como la revisión de las característi
cas técnicas involucradas en la car
ga, actualización, consulta y adm i

♦  Oportunidad para agregar va
lor y  ventajas com petitivas. Lo
que en una p rim era  aproxim ación 
podría  se r considerado como una 

{ nueva contingencia a soportar por la 
empresa, y que debe ser realizado pa
ra  no incumplir con lo que indica la 
ley, tam bién puede ser enfocado co- 

! mo una oportunidad para diferen
ciarse de la competencia.

Esta diferenciación se logra debi
do a que los clientes podrán conocer 

I si la empresa hace un uso cuidadoso, 
serio y responsable de sus datos, gra
cias a su subordinación a esta ley En 

i cambio, no cumplir con la misma po- 
i drá motivar a  pensar todo lo contra

rio. En este sentido tam bién habrá 
que considerar que la Dirección Na
cional de Protección de Datos Perso
nales publicará esta información, y 
de hecho ya se pueden consultar qué 
empresas han registrado sus bases de 
datos en http://www.jus.gov.ar/da- 
tospersonales

Por otro lado, siendo que la p ro
tección de datos personales se regu
la en form a sim ilar en muchos paí
ses, contar con una certificación a fa
vor de la empresa, demostrando así 
que cum ple con los estándares in 
ternacionales en la m ateria, es una 
distinción digna de exhibir que fa
cilita la generación de negocios con 
potenciales clientes interesados en 
tra ta r con em presas que encaren el 
tema con seriedad.

Este punto toma aún  mayor rele
vancia teniendo en cuenta que Ar
gentina ha logrado ser acreditado por 
la Unión Europea como país con un 
nivel adecuado de protección por lo 
que respecta a los datos personales 
transferidos desde la Comunidad, pri
vilegio que com parte con un redu
cido grupo de países integrados por 
Canadá, Hungría y Suiza.

Podemos concluir entonces que, se
gún con qué responsabilidad enca
remos esta cuestión, estaremos fren
te a un problem a o a una oportuni
dad. Lo que de n in g u n a  m anera  
tendremos que hacer es despreocu
parnos sin  antes dedicarle el tiem 
po adecuado a su análisis. Éste es uno 
de los tantos aspectos en el que nos 
introduce la realidad de vivir en la 
era de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento. ■

Referencias

(1) Unidad de medida en que se mida el 
almacenamiento en la tecnología dig ita l.

EDITORIAL Opina el Decano

Se honra de muchas formas a 
la  dem ocracia. Y se la des
honra  tam bién de m uchas 

formas. Son muchos los ciudadanos 
que en el momento de actuar la hon
ran  y son muchos también los que 
con el devenir del tiempo y con dis
tintas acciones la deshonran.

El diccionario de la Real Acade
mia Española de la lengua, entre las 
distintas acepciones de la palabra 
honrar destaca, “enaltecer o pre
m iar su mérito”.

Es decir, cuando hablam os de 
h o n ra r  la dem ocracia, estam os 
planteándonos la defensa de un sis
tema de gobierno que debe cobijar
nos a todos y al mismo tiempo, que
remos resaltar el mérito que el pro
pio sistema encierra.

Por supuesto que sabemos que el 
sistem a no es perfecto. Que tiene 
sus debilidades, pero no hay dudas, 
de que es nuestra responsabilidad

Honrar la democracia
la búsqueda de su perfeccionamien
to. También queda claro que, a medi
da que asciende el nivel de los prota
gonistas, mayor es su responsabilidad. 
Sin embargo todos debemos contri
buir a cuidar ese retoño que en su úl
tim a versión en nuestro país solo tie
ne escasos veintidós años.

No hay dudas tampoco que una só
lida democracia, al estilo de las de
mocracias europeas o nórdicas, se sus
tenta en partidos políticos también só
lidos y fuertemente representativos 
de la ciudadanía.

Hemos asistido en estos últim os 
días a una grave afrenta a la demo
cracia. Fue un hecho puntual y aisla
do. Pero es uno de esos hechos que es
tán señalados para perdurar en la me-
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moría colectiva.
Pudo haber pasado desapercibido i 

en el ir  y venir tan común en la poli- i 
tica Argentina. Pero no ocurrió así. 
Los potentes focos de la opinión pú
blica, orientados por los medios ilu
minaron la escena.

Vamos a los hechos: un candidato i 
a diputado, muy conocido por sus ac
tividades mediáticas y la fama que he- I 
reda de su padre, realiza amplia ac- I 
tiv idad  pública en apoyo a sus su 
puestas ideas en las cuales cree y por

las cuales lucha. Antes de asum ir y a 
los pocos días de haber sido elegido, 
en forma pública y ostensible anun
cia que se pasa a otro partido. Se lo re
cibe en ese partido con el mismo en
tusiasmo que existiría si un jugador 
de fútbol se pasa de un equipo a otro 
en forma repentina. De todo lo suce
dido queda un saldo anecdótico que 
puede contribuir a la memoria: Na
ció el término “Borocotizar”. Esto es 
una buena consecuencia porque los 
hechos que no tienen su correlato en 
la  palabra corren  el riesgo de olvi
darse. Lo malo quizás sea que arras
tra  el nombre de un recordado y que
rido periodista deportivo.

Es un acto grotesco frente a una ciu
dadanía escéptica que ya hace tiem

po descree de la política y de los 
partidos. Es un a  profunda des
honra a la democracia, rodeada de 
los peores valores, de aquellos que 
han pretendido hacer caer a  la Ar
gentina en un país decadente.

Desde la universidad tenemos 
la obligación de señalar y rem ar
car: No se traiciona el mandato de 
la gente. Cuando alguien ha sido 
elegido con un  determ inado fin, 
significa una grave falta apoyar lo 
contrario. Se desvirtúa el manda
to, no se ejerce adecuadam ente 
la representación y se debilita el 
sistema de partidos políticos en el 
que se basa el sistem a represen
tativo.

Tener esa actitud es deshonrar 
a la democracia.

Breguemos para que entre todos 
jun to s desterrem os defin itiva
m ente estas prácticas que todos 
despreciamos. ■
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TEORIA DE LA DECISION Economía del comportamiento

El im pacto de la 
em oción en la  tom a 

de decisiones

«Par le mot pensar, fentends 
tout ce qui sefait en nous de teüe 
sorte que nous l'apercevcms 
immédiatement par nous-mémes; 
c'est pourquoi non seulement 
entendre, vouloir, imaginen, mais 
aussi sentir, est la máme chose ici 
que pensar.»

DESCARTES, 
Les principes de la phüosophie, 1, 9

I
ntroducción. En los últimos 30 
años los trab a jo s  em píricos | 
sobre el razonamiento han cues- ¡ 
tionado la idea de que los seres 

hum anos, aún  los aparen tem ente 
mas capacitados e instruidos, proce
dan de m anera racional de acuerdo | 
a los supuestos clásicos de la econo- ¡ 
mía tradicional.

Los hallazgos de la economía del i 
com portam iento (behavioral eco- \ 
rumies), también conocida como eco- | 
nomía conductista, han revelado los ¡ 
errores triviales que comete el sujeto 
y que atacan de m anera directa los | 
supuestos clásicos de racionalidad | 
del agente económico, inm utabili- i 
dad de las preferencias y búsqueda I 
de maximización de la utilidad.

Por su parte las investigaciones de I 
las ciencias cognitivas, facilitadas por 
el avance de la tecnología de imágenes, | 
contribuyen al conocimiento de las j 
bases biológicas de las emociones per- : 
mitiendo entender su relación con la | 
razón y la conducta humana.

En este orden, estudios recientes | 
provenientes de la biología, la neu
rología y la psiquiatría cognitivas, han | 
identificado que la existencia de cierto 
tipo de daños o lesiones en ciertas i 
áreas del cerebro humano, provocan j 
deterioro o déficit en los aspectos emo- | 
cionales del sujeto y consecuente- j 
mente un debilitamiento en la función | 
cognitiva de toma de decisiones.

Estas investigaciones han demos- | 
trado de qué m anera los sujetos se | 
apartan  de la racionalidad estricta | 
en u n a  situac ión  de decisión bajo i 
riesgo y los motivos que obedecen a ¡ 
ello. Cuanto más complejas e incier- | 
ta s son las decisiones que hay que | 
tomar, más insensatas pueden pare- ! 
cer las elecciones del decisor. Y más I

claramente se advierten errores tri
viales (sesgos) en el sistema cognitivo 
del sujeto de la decisión.

♦ El efecto  de la em oción en la 
toma de decisiones. En los últimos 
diez años la  producción científica 
sobre el cerebro y las emociones ha 
sido muy prolífica, con un beneficio 
indiscutible en térm inos de conoci
miento y del desarrollo de las neuro- 
ciencias.

Las emociones son una parte esen
cial de la naturaleza hum ana y cons- | 
tituyen  en este sentido, el com po
nente psicológico m ás antiguo del 
hom bre (an te rio r  a l lenguaje y el 
razonamiento). En contra de ciertas 
creencias populares, la evidencia 
científica demuestra que emoción y 
razón no e n tra ñ an  u n a  dicotom ía 
irreconciliable, sino que por el con- | 
trario  se encuentran íntim am ente I 
relacionadas.

Las conclusiones de estos estudios, 
dan cuenta que las emociones cum
plen un rol fundamental, por cuanto ; 
muchos de los actos del sujeto, entre 
ellos la decisión, están determinados ¡ 
frecuentemente, tanto más por nues
tras emociones que por la razón.

Elegir una carrera Universitaria, 
cam biar de trabajo, te n er un  hijo, 
invertir en un  determ inado portfo
lio, cambiar de pareja y hasta come
te r  un  delito penal, son decisiones 
humanas cuya definición se encuen
tra  estrecham ente asociada con las 
emociones, por cuanto estas pueden 
incidir significativamente en el pro
ceso de razonamiento del sujeto.

ESCRIBE/
Marcela G. Aguirre

Profesora Adjunta de 
Teoría de la Decisión 
tdecidir@ econ. uba.ar

Cuando no hay arm onía o equili
brio entre los procesos cognitivos de 
razonamiento y los aspectos emocio
nales del sujeto, esto se revela en su 
comportamiento.

El sujeto de la decisión, responsa
ble de definir: sus objetivos o propó
sitos, los medios (alternativas) a lle
var a cabo para alcanzarlos, las con
secuencias de su uso (resultados) y 
las variables inciertas que afectan a 
sus cursos de acción; depende de su 
percepción individual y subjetiva, al 
m om ento de d e te rm in a r qué ele
mentos considerar en la evaluación 
de un  problem a decisorio. En esta 
definición, se revelan las restriccio
nes inherentes a su subjetiva manera 
de percibir el mundo a su alrededor.

Cuando los sesgos, en tre  ellos la 
emoción y los sentimientos, distor
sionan la percepción de los elemen
tos a evaluar en una situación pro
blemática, los desvíos entre la rea
lidad  y la realidad percibida por el 
sujeto, comprometen la esencia del 
propio proceso decisorio.

Es decir, la emoción, el impulso y 
los sentimientos, parecieran nublar 
la capacidad de ju ic io  del sujeto y 
conducirlo a acciones insensatas al 
momento de la decisión.

Los efectos ocasionados por emo-

| ciones o sentimientos intensos, pue- 
: den observarse en términos de:

■ distorsiones en la percepción y 
I la comprensión de la situación pro- 
\ blemática a resolver: Ej. sentir una 
| intensa emoción de celos no basados 
¡ en hechos reales, que distorsionen la 
| percepción de una situación.

■ d ificu lta d es p a ra  evocar 
¡ recuerdos de mediano y  largo plazo 
| afectando la Junción de la memo

ria y  a su vez la capacidad de razo-
! nam ien to  del sujeto: Ej ap lica r 
| exceso de esfuerzo en recordar; al 

punto de sentir obsesión, por encon
tra r un objeto altamente valioso, que 

| el sujeto no recuerda donde guardó.
■ estereotipia en los procesos de 

i pensamiento que im pide compren- 
| der la naturaleza de la situación de 
| decisión: Ej experim entar intensa 
| sensación de miedo ante experien- 
j cias cuyo desempeño está asociado a

resultados de recom pensas o am e
naza de castigo

■ estereotipia en los procesos de 
I pensamiento que dificulta la refle- 
¡ x ió n  y  eva luación  de d iferen tes  
: opciones o medios alternativos: Ej.
! sen tir un  intenso estado depresivo 
| que provoque percibir un problema

de manera absolutamente pesimista 
¡ y inmodificable, cualqu iera sea la 

alternativa analizada.
En suma, las decisiones y las accio- 

i nes del sujeto, dependen tanto de sus 
pensam ientos como de sus emocio
nes y sentimientos.

| ♦  Debilitam iento de la función  
cognitiva de toma de decisiones

por lesiones y  daños cerebrales.
Investigaciones rec ien tes en el 
ámbito de las Neurociencias y de la 
Neuro-economía en particular, han 
demostrado de qué m anera ciertos 
daños y lesiones cerebrales afectan 
la capacidad de experim entar cier
tas emociones que empobrecen el ju i
cio o afectan la razón del sujeto, por 
ejemplo el miedo ante el riesgo.

Este campo disciplinar de la eco
nomía experimental, pretende inves
tigar la influencia de la química cere
b ra l en decisiones de m ercado y 
financieras, tales como: la acción de 
brokers bursátiles, quienes sostienen 
la actitud de invertir en tiempos de 
retracción antela fuerte aversión al 
riesgo que suelen  p resen tan  los 
inversionistas en tales épocas.

La tesis central de estos estudios, 
sostiene que bajo ciertas circuns
tancias, aquellos sujetos que tienen 
dañada su capacidad para experi
m entar emociones podrían tom ar 
mejores decisiones financíelas en el 
corto plazo que personas considera
das sanas (sin daño/lesión cerebral).

Como contrapartida, los investi
gadores han  observado que las per
sonas que obtuv ieron  los m ejores 
resultados monetarios, al participar 
en un  juego de simulación de apues
tas, se hallaban en su vida “real” en 
ru in a  financiera por haber perm i
tido situaciones engañosas contra 
ellos y haber realizado ciertas inver
siones aparentemente absurdas (con
tra  el consejo de parientes y amigos) 
con el consecuente efecto desfavora
ble p a ra  sus finanzas. Todo ello 
debido a su déficit emocional.

La evidencia científica recolectada, 
ha demostrado que cuando ciertas 
zonas del cerebro están lesionadas, 
el sujeto es incapaz de generar res
puestas emocionales, y  esto deteriora 
su capacidad para tomar decisiones 
ventajosas, e incluso el actuar de 
acuerdo con determ inados p rinci
pios éticos.

En el cerebro hay dos áreas p rin 
cipales relacionadas con las emocio
nes que al lesionarse, por accidente 
o enfermedad (por ej. Tumores), com
prometen la toma de decisiones.

E stas dos áreas, se denom inan:

J§|§ s
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am ígdala y corteza pre-frontal.
En la vida real, sujetos con ambos 

tipos de disfunciones, muestran defi
ciencias absolutamente diferentes en 
la toma de decisiones, según surge de 
las investigaciones de A ntoine 
Bechara (1), profesor de Neurología 
de la Universidad de Iowa, USA.

En uno de los estudios, los investi
gadores propusieron un juego bu r
sátil a 15 personas, todas con algún 
daño en la región del cerebro que con
trola las emociones o la posibilidad 
de experimentar sentimientos (como 
tem or o ansiedad), con coeficiente 
intelectual normal pero con las áreas 
cerebrales responsables de la lógica 
y el razonamiento cognitivo, intac
tas. Este último aspecto fue determi
nante a l momento de fo rm ular las 
conclusiones de la investigación.

♦  D añ o-lesión  cereb ra l en  la  
amígdala. Las personas con la amíg
dala dañada tienen problemas para 
rellenar de “contenido emocional” 
un suceso en principio neutro. Cierto 
tipo de lesiones en la amígdala, deter
m inan en al paciente una sorpren
dente frialdad o indiferencia, ante los 
aspectos emocionales de la memoria.

Por ejemplo, cam inar por un  des
campado, es en principio un suceso 
neutro, pero si una persona es a ta
cada, herida o robada en ese lugar, 
inev itab lem en te se n tirá  miedo 
cuando vuelva a  pasar por allí.

Sin embargo, los pacientes que tie
nen lesionada la amígdala son inca
paces de asocia r ese lu g a r con el 
miedo, con lo que no evitarían ese 
peligro o el exponerse nuevamente 
a situaciones similares.

♦  Daño-lesión en la región de la 
corteza pre-frontal. Por su parte 
daños este tipo, suelen comprometer 
las decisiones sobre asuntos fin a n 
cieros o de relaciones sociales, pero 
no las decisiones que ponen en peli
gro la p rop ia  in teg rid a d  o la de 
los demás, como les ocurre a las per
sonas con la amígdala lesionada.

A diferencia de éstos últimos, los 
sujetos con la corteza prefrontal ven- 
tromediana lesionada, no presentan 
problemas en crear asociaciones sen
cillas con las distintas emociones. Han 
perdido m uchas de sus respuestas 
emocionales. Aunque sus funciones 
intelectuales y su m em oria no han 
sido afectadas, exhiben una dism i
nución de la capacidad para adoptar 
decisiones

Según investigaciones recientes de 
A ntoine Bechara, Daniel T ranel y 
Hanna Damasio, su caso es más com
plejo y se relaciona con situaciones 
que implican una recompensa inme
diata y  consecuencias a largo plazo.

Los investigadores dan el ejemplo 
de alguien a quien se quiere sobor

nar para que robe unos documentos. 
Esta situación confronta dos tipos de 
señales emocionales: una positiva (la 
recompensa económica), y otra nega
tiva (el miedo al castigo: cárcel).

Si la señal positiva es más fuerte, 
el sujeto puede cometer el delito. Los 
pacientes con daño en la corteza pre- 
frontal, no toman en consideración 
los efectos de su acción en el futuro.

Bechara y sus colegas expusieron 
a sujetos norm ales, y  a otros aque
jados por lesiones en la  corteza pre- 
frontal, a ta reas v inculadas con el 
juego, diseñando u na m edida neu- 
ropsicológica de respuesta llamada 
Iowa Gambling Task.

D uran te  la expe
riencia, se pidió a los 
participantes que eli
gieran  una carta  por 
vez de cuatro diferen
tes mazos.

Cada vez que un 
partic ipan te  elegía 
una carta de los mazos 
A o B, ganaba 100 dóla
res. Cada vez que ele
gía un a  ca rta  de los 
mazos C o D, ganaba 
50. O casionalm ente, 
luego de elegir una 
ca rta  y de rec ib ir  la 
ganancia de 100 ó 50 
dólares, se informaba 
al p artic ip an te  que 
debía devolver cierta 
cantidad de sus ganan
cias. Para los mazos A 
y B, las pérdidas no 
pronosticables por 
cada 10 cartas eran de 
$ 1.250. Para los mazos 
C y D, las pérdidas no pronosticables 
por cada 10 cartas eran de 250 dólares.

En otras palabras, los mazos Ay B 
eran mas riesgosos (altas ganancias 
en el corto plazo) que los mazos C y D. 
Elegir cartas de estos últimos, deri
vaba en las mayores ganancias netas.

A medida que los sujetos norm a
les (sin daño-lesión cerebral) gana
ron experiencia con la tarea, comen
zaron a desplegar signos de tensión 
antes de elegir una carta, pero fueron 
advirtiendo de cual mazo les conve
nia elegir una carta.Es decir, apren
dieron a elegir que los mazos C y D 
resu ltab a n  la  opción m as conve
niente, luego de apostar varias veces.

Pero, personas con lesiones en la 
corteza prefrontal, aún promediando 
y ya avanzada la experiencia, conti
nuaron seleccionando cartas de los 
mazos A y B, privilegiando ganancias 
inmediatas más grandes, y en ultima 
instancia, ganancias netas más bajas 
al final del juego.

♦  E l d esa fio  de lo s  p róxim os  
años: ex ten d er  la s  in v estig a 
c io n e s  a p erso n a s  s in  daño-

le s ió n  cereb ra l. Las rec ien tes 
investigaciones p rovenien tes del 
campo de las neurociencias, están 
demostrando que las emociones con- 
d ic ionan  el com portam iento  del 
sujeto a la hora de tomar decisiones, 
señalando que una persona con défi
cit emocional ve comprometido su 
proceso de toma de decisiones.

Facundo Manes, neurólogo cogni
tivo y Director del Instituto de Neu
rología Cognitiva de Bs. As. (quien 
ha desarrollado proyectos de inves
tigación jun to  a Bechara) sostiene 
que, cuando se toma una decisión, no 
hay tiem po de rac io n a liza r cada

u  Los trabajos 
empíricos sobre el 
razonamiento han 
cuestionado la idea 

de que los seres 
humanos proceden de 

manera racional

opción y que una decisión, se define 
en base a experiencias y emociones 
previas.

Según este especialista, quien dictó 
recientemente una conferencia sobre 
el tema en nuestra Facultad, la expe
riencia crea marcas somáticas, emo
cionales. Y en base a  eso, uno decide 
sin racionalizar, decide por la emo
ción. Esta hipótesis avalaría la teoría 
de los brokers, quienes cuando van 
perdiendo siguen apostando mientras 
que el inversionista común, desiste 
porque se asusta. Aún en la adversi
dad, ese tipo de decisores cree que hay

que seguir apostando para ganar. No 
tienen  miedo y al final, en el largo 
plazo, ganan.

La neuroecónom ía (cuyo antece
dente inmediato es la economía del 
comportamiento), utiliza técnicas cog- 
nitivas y tecnología de imágenes para 
entender qué pasa con la emoción y el 
cerebro en la  tom a de decisión eco
nómica. Si bien es una disciplina en 
desarrollo, hay varios estudios que 
demuestran la influencia del compo
nente emocional en el proceso de toma 
de decisiones de negocios.

El aspecto cen tral de las investi
gaciones sobre el efecto de la emoción 

en el proceso de toma 
de decisiones, es 
lo g ra r  d escub rir 
cuándo y bajo que cir
cunstancias las emo
ciones son funciona
les para el decisor. Es 
decir, en que condi
ciones pueden resu l
ta r útiles, operativas, 
y cuando no. Y desde 
ya, utilizar este cono
cim ien to  (re lación 
entre circunstancias 
y em ociones), como 
guía para el compor
tamiento del sujeto de 
la decisión.

La T eoría de la 
Decisión como campo 
disciplinar, ha procu
rado proporcionar al 
hom bre que decide, 
un  modelo general y 
un abordaje metodo
lógico a la problem á
tica de la  decisión. 

Este modelo no sustituye desde ya, la 
responsabilidad del decisor en la defi
nición de sus propias preferencias, 
valares, creencias y  propósitos, sino 
que le ofrece un esquem a metodo
lógico aplicable y un  cuerpo axio
mático que lo resguarde de cometer 
violaciones a  sus propias preferen
cias y racionalidad.

No obstante, inexorablemente, el 
decisor elige lo que cree y  percibe 
como m ejor, que no es n ecesaria
m ente lo que un  observador u otro 
agente económico, cree y percibe 
como mejor. De esta forma,, son los 
propios procesos cognitivos del sujeto 
(percepción, razonamiento, memoria, 
etc), los que introducen distorsiones 
y generan desvíos en la forma de per
cibir el mundo, y en la posterior mode- 
lizacion de la realidad percibida.

Los sesgos, y entre ellos la emoción 
y los sentimientos, no son racionales 
ni irracionales. Se revelan en la con
ducta del sujeto e in terfieren  en la 
capacidad de razonamiento al restar 
sensatez y em pañar el juicio delibe
rativo del decisor.

Son intrínsecos al sujeto humano

y es difícil pensar en deshacerse de 
ellos. A veces apenas pueden detec
tarse y en ocasiones, contrarestarse 
sus efectos.

Cuanto mucho, es posible advertir 
su presencia y sus inevitables con
secuencias distorsivas en la evalua
ción o deliberación de un  problema 
decisorio, a  través de la auto-obser
vación reflexiva y crítica de la propia 
conducta, y un agudo conocimiento 
sobre estas cuestiones.

Numerosos interrogantes relacio
nados con este tema, aún no han sido 
indagados en profundidad: cómo inci
den los condicionármenos de la his
toria y la verticalidad propia de cada 
sujeto en la actitud emocional que des
pliega, el atravesamiento de la varia
ble cultural y la influencia del con
texto en la formación de la tendencia 
emocional, cómo desarrollar una capa
cidad auto-reflexiva para identificar 
ex-ante la existencia de un sesgo, bajo 
qué condiciones un déficit emocional 
puede resultar operativo, son algunos 
temas a seguir investigando.

El desafio de los próximos años para 
los científicos cognitivos radica en pro
fundizar los estudios sobre esta cues
tiones, y aprovechando el vertiginoso 
avance de la tecnología de imágenes, 
extender sus estudios al com porta
miento de poblaciones que no presen
ten daño-lesiones cerebrales. ■
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INFORMATICA i Espionaje electrónico

VIENE DE TAPA

Según el Parlamento Europeo es
ta  com pañía se los provee a la 
Agencia de Seguridad Nacional 

(NSA), como consta en su informe In- 
terception Capabilities 2000 publicado 
en Internet y aprobado por la mayo
ría  de sus países miembros. A partir 
del Acta Patriótica ó ley Bush “antite
rrorista”, votada por el congreso esta
dounidense el 11 de Octubre del 2001, 
estas intercepciones mal llamadas es
cuchas telefónicas, se realizan sin ne
cesidad de intervención judicial. El in
forme aporta datos técn icos, direc
ciones y fotografías de las estaciones 
terrenas desde donde se bajan los men
sajes capturados por 120 satélites es
tacionarios sobre toda la red mundial 
de telecomunicaciones. Los DVCRAU 
conectados a estos satélites son dece
nas de miles y cada uno de estos apa
ratos captura simultáneamente desde 
12.000 hasta 160.0000 comunicaciones, 
como puede constatarse en la web del 
proveedor de la NSA, resultando cien
tos de millones de conversaciones, co
rreos ó datos monitoreados y regis
trados al mismo tiempo.

Así como hoy resulta imprescindi
ble la utilización de antivirus actua
lizados en cualquier PC para evitar 
que los spyware y otros v irus troya- 
nos capturen y se lleven los datos que 
almacenamos y transmitimos por In
ternet , del mismo modo deberían pro
tegerse las redes telefónicas fijas y ce
lulares por donde millones transm i
ten  inform ación personalísim a, 
realizan operaciones comerciales, in
gresan sus claves de acceso a banca te
lefónica, reciben sus saldos de cuen
tas bancarias y detalles de sus movi
mientos financieros. Con semejante 
información se están generando enor
mes bases de datos de incalculable va
lor económico y político, para empre
sas ó gobiernos, pero que podrían ser 
usados ó traficados por los mismos 
servicios de inteligencia que acceden 
a ellos sin control judicial, para co
m eter desde los más diversos delitos 
teleinformáticos hasta secuestros ex- 
torsivos ó presiones mañosas sobre di
rigentes ó funcionarios.

♦  Una buena... E studiantes y do
centes de la Cátedra de Tecnología de 
Computadoras de nuestra Facultad, 
participaron en el desarrollo de una 
de las herramientas principales de es
te software de seguridad teleinformá
tica, denom inado DBA.exe (Digital 
Bug Analyzer) de tecnología trans- 
mission security, con programación 
abierta en Visual Basic y mutaciones 
de código, que se agregaron a los de
sarrollos originales de ingenieros de 
la U.T.N. No solo detecta, sino que tam
bién puede bloquear a los sistemas di
gitales de captura de voz, fax, e-mails 
y datos sobre líneas telefónicas fijas 
ó celulares. Este software libre fue 
adoptado (y dicen que mejorado) por 
el Laboratory for Computer Science 
del Massachusetts Institute of Tech
nology (MIT). Esta prestigiosa un i
versidad ofrece bajar libremente un 
demo del DBA.exe desde su  porta l 
www.m it.edu., así como su código 
fuente, reconociendo su origen a r 
gentino en su ficha técnica.

♦  La historia del DBA no fue fá
cil. La seguridad teleinformática tie
ne dos grandes ramas tecnológicas que 
la abordan desde estrategias diferen
tes: la seguridad teleinformática pa
siva ó criptografía ( “la clásica”) cu

La Facultad protege las 
comunicaciones del Estado con
Avanzadas Tecnologías

INTERCEPCION SA1EUTAL Se señala que estudios teleinformáticos realizados 
en los últimos años desde el Gabinete de Computación de nuestra 
Facultad permitieron detectar 4 sistemas interceptores satelitales 
a gran escala sobre la Argentina mediante el uso de un software en 
cuyo desarrollo participaron estudiantes y docentes de la Cátedra 

de Tecnología de Computadoras. Se term ina afirmando que la 
UBA tiene la tecnología necesaria para garantizar la privacidad 

de las telecomunicaciones de todos los sectores interesados.

yo objeto es la protección del mensa
je mediante técnicas de cifrado que lo 
hagan “ilegible” para el espía, intru
so ó tercero no autorizado, y por el 
otro lado la seguridad teleinformáti
ca activa ( catalogada por el Federal 
Standard System-USA como 
COMSEC Transmission Secu
rity) cuyo objetivo es la  pro
tección del canal de comunica
ciones y no del mensaje como 
es el caso de la criptografía. La 
primera es punto a punto ó pe
er to peer, m ientras que la se
gunda es punto a multipunto.
Esta última es la gran ventaja 
del DBA frente a los software 
de cifrado, pero como contra
partida requiere actualización 
perm anente al igual que los 
software anti-virus y anti-spy- 
ware.

Los principios tecnológicos 
de la seguridad teleinformáti
ca activa (que años más tarde 
originaron el DBA) fueron pre
sentados, evaluados y publi
cados en los anales del XI Con
greso Nacional de Informática, 
Teleinformática y Telecomu
nicaciones. El comité de eva
luación estuvo integrado por 
destacados especialistas del pa
ís y del exterior representando 
a los siguientes organismos y 
empresas: Georgia Institute o f 
Technology, Universidad Po
litécnica de M adrid, la Uni
versidad de Buenos Aires, Uni
versidad Tecnológica Nacio
nal (FRBA), Consejo 
Profesional de Ciencias Infor
máticas, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y  
Técnicas, TTI, Instituto Tec
nológico de Buenos Aires (1T- 
BA), Telefónica de Argentina 
y Subsecretaría de Informáti
ca de la Nación.

Más adelan te el DBA fue 
presentado por los ingenieros 
Hugo Aparicio, Mauricio Vis- 
tosi y el autor de esta nota en 
representación de la Univer
sidad Tecnológica N acional 
donde se orig inó , en el VI Congreso 
Internacional de Tecnologías de la 
Información que se realizó en la Ru
ral organizado por COMDEX. La em
presa Protección Digital que lo utili
za en el ámbito privado fue registra
da en la  F ederal C om m unication 
Commission de USA para poder pro-

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

de Tecnología de Computadoras 
Coordinador del Proyecto Nacional de 
Seguridad Teleinformática (EN.S.T.) 

arie lgarbarz@ pro tecciond ig ita l.co in .a r
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O
O  Ficha del M.I.T reconociendo el origen 

argentino del DBA que ellos utilizan.
O  Inf ografía sobre cómo se conectan los 

DVCRAU vía satélite para capturar las 
comunicaciones telefónicas fijas y celulares.

Infografía de Siemens sobre cómo operan 
sus DVCRAU y como los detectamos 
y bloqueamos desde la Facultad.

teger las comunicaciones de tres ban
cos de Wall Street, luego de desplazar 
a sus competidoras am ericanas por 
precio. La Universidad Tecnológica 
Nacional solicitó a la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Nación 

que el DBA sea declarado de 
interés Nacional.

En el año 2000 el DBA ha
bía detectado un DVCRAU lo
cal pinchando los teléfonos de 
la Revista 23 de Jorge Lanata, 
con detalle de fabricante, mo
delo , número de serie y de su 
sistema: BIOS TDM. Pero no 
hay tecnología aún para ras
trea r donde se encuentra el 
equipo in terceptor, el cual 
puede conectarse a enlaces 
digitales de la red telefónica, 
fuera ó dentro del pais. Sin 
embargo, el juez Jorge Urso 
que investigaba el delito con
tó con testimonios de emple
ados de la empresá telefónica 
que permitieron a los peritos 
encontrar el equipo intercep
tor , meses después de ser de
tectado por el DBA. Se trata
ba de un DVCRAU con BIOS 
TDM tal cual nuestro softwa
re lo había informado. Fue
ron secuestrados en un alla
nam iento realizado el 12 de 
Septiembre del 2000 en Av. de 
los Incas 3834, sede de la Di
rección de Observaciones Ju
diciales de la SIDE. El acta del 
17 de A bril del mismo año, 
donde constaba la detección 
previa del DBA dice “se ob
tiene una respuesta positiva 
de un equipo interceptor di
gital externo al edificio que se 
identifica como STGBIOS- 
TDM 9990...” y había sido fir
mada por personal técnico de 
dos divisiones de la Policía Fe
deral , de la Comisión Nacio
nal de Comunicaciones y de 
la  SIDE. Por este éxito del 
DBA fue requerido para con
tro lar y /ó  proteger los telé
fonos fijos y celulares de la 
P rocuración  G eneral de la 

Nación, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Buenos Aires, del Gobierno 
de Buenos Aires y de los ministerios 
nacionales del Interior, de Salud, de 
Educación y de Economía. En este úl
timo , donde el DBA llegó a encontrar 
y derribar hasta tres DVCRAU inter
ceptando las líneas del ministro José

Luis Machinea y de sus secretarios 
de Estado, llegó la represalia de uno 
de los sectores afectados. Uno de los 
policías federales que había firm a
do aquel acta que luego permitió en
contrar los equipos en la SIDE, cam
bió de parecer y le planteó al juez que 
investigaba las pinchaduras en Eco
nomía , que existía la posibilidad de 
que el DBA sim ule la respuesta in- 
terceptora.

El magistrado pidió que se inves
tigue al ingeniero responsable del 
software y cerró la causa principal. 
También se encargaron de que Na
ción y C larín  publiquen la denun
cia contra el autor de esta nota. Ga
naron la batalla y consiguieron que 
se suspendan todas las protecciones 
telefónicas en los organismos del Es
tado hasta  tanto se determ ine si el 
DBA era apto. Luego de dos años y 24 
pericias bajo todas las condiciones 
adversas posibles, interviniendo lí
neas con un DVCRAU al cual se le mo
dificó su  softw are y sus reg istros 
para tra tar de que el DBA no pueda 
detectarlo, este analizador nacido del 
ingenio de los estudiantes y docentes 
de nuestras universidades, sorteó to
dos los obstáculos y en todas las prue
bas logró inform ar las característi
cas del interceptor. Las pericias es
tuvieron a cargo de la Dirección de 
Inform ática y Telecomunicaciones 
de Gendarmería Nacional y de un in
geniero especialista por parte de la 
UBA y de la UTN. El prim er resarci
miento, después de que dejar des
protegidos a los organism os de los 
tres poderes por esa falsa denuncia 
contra el que suscribe, fue que la Cá
mara Federal Sala n, confirmó la sen
tencia de prim era instancia reafir
mando las conclusiones unánimes de 
los peritos: “Se compmbó que el pro
gram a a n a liza d o r telefónico  
DBA(digital bug analyzer)  que uti
liza el Ing. Garbarz desde su unidad 
analizadora, resulta operativo pa
ra recibir leyendas ptvvenientes de 
una computadora interceptora ex
terna..Se comprobó que en todas la 
pruebas realizadas donde se obtu
vieron caracteres que identificaban 
a la unidad interceptora, estas le
yendas nunca fueron generadas por 
el equipam iento de Garbarz... ” Y 
luego los jueces Catanni yLuraschi 
agregaron: “ habiendo quedado com
probada la efectividad del sistema 
utilizado  por G arbarz para  cap
tar equipos interceptores de líneas 
telefónica y la ausencia de sim u
lación de respuesta, es que habrán 
los suscriptos de confirmar el crite
rio liberatorio”. En Mayo del 2003 el 
Presidente Kirchner, apenas asumió, 
instruyó al titular de la SIDE, al Mi
nistro de Planificación Federal y al 
Secretario de Comunicaciones para 
que se protejan celulares del gobier
no nacional con el DBA, y apoyó la 
presentación pública de esta tecno
logía, en el marco del Proyecto Na
cional de Seguridad Teleinformáti
ca. Esta presentación se efectivizó en 
un acto realizado el salón de actos de 
nuestra facultad el 14 de octubre 2003 

Este proyecto (PNST) que tiene co
mo objetivo la protección de las tele
comunicaciones nacionales por blo
queo de los DVCRAU fue apoyado en 
un documento firmado por nuestro 
Decano, Carlos Aníbal Degrossi y 
más de 100 alumnos y docentes.

♦  C onvenios inéd itos de a sis
tencia técnica en la FCE. En el
mes de Septiembre pasado el Conse
jo de la M agistratura de la Nación le
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Afiche publicado en la Facultad invitando 
a la presentación del Proyecto Nacional.

solicitó a la FCE que se controlen y 
protejan sus teléfonos fijos y celula
res en el marco del PNST, luego de ha
berse determinado que sus comuni
caciones estaban siendo registradas 
por un DVCRAU marca Applied Sig- 
nal Tech. Modelo 128, conectado vía 
satelital desde algún sitio descono
cido dentro ó fuera de territorio  na
cional. El Decano respondió invitan
do al p residen te del m áxim o orga
nism o adm in istra tivo  del Poder 
Judicial de la Nación a firmar un con
venio de asistencia técnica, para que 
desde la Facultad se protejan las co
municaciones de todos los juzgados 
del país, luego de que se hayan expe
dido positivamente el Director del De
partamento de Sistem as, el Secreta
rio de Asistencia Técnica y Pasantí
as, el D epartam ento Juríd ico  y los 
Profesores de las Cátedras de Tecno
logía de Computadoras y de Tecnolo
gía de Comunicaciones. Asimismo el 
Decano de la Facultad Regional Bue
nos Aires de la U.T.N y el Director del 
D epartam ento de Ingeniería Elec
trónica ofrecieron tareas de audito
ría  al Consejo de la Magistratura.

Cuando hace unos años la U.T.N 
protegía líneas de organismos estata
les con el DBA, balearon la puerta del 
garaje de la casa de uno de los inge
nieros y presionaron a autoridades 
para que se suspendan los servicios, 
lo que finalmente ocurrió . La valien
te decisión de nuestro Decano y el apo
yo inicial del gobierno nos permite se
guir desarrollando esta tecnología y 
empezar a concretar este proyecto con 
el Poder Judicial. La Legislatura por
teña acaba de solicitar al Decano un 
convenio similar.

Los operadores telefónicos no están 
obligados a garantizar la privacidad 
de las telecomunicaciones, el Estado 
sí. La UBA tiene la tecnología para ha
cerlo, recursos humanos especializa
dos y decisión política. Todas las de
pendencias de los tres poderes púbb- 
cos podrían tener com unicaciones 
seguras por un costo menor a los $15 
mensuales por cada línea. ■

CURSO D£ SEGURIDAD DE U  RED TELEFONICA 
Transmissiofl Secaríty (COMSEC)

- -
■  Expositor: Ing. Claudio Garbarz
■  Lugar: Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires,
Centro de Capacitación Ejecutiva
■  Duración: 4  horas cátedra
■  Entrada sin cargo para docentes 
y alumnos de la Facultad
■  Fechas y horarios a confirmar.
■  Para reserva de vacantes contactarse 
a capuba1@sc.econ.uba.ar

ECONOMIA GLOBAL i La globalización

La incidencia de la globalización en la 
responsabilidad social universitaria

LA ETICA Y LA GLOBALIZACION. Se sostiene que la ética no 
solo es viable en un mundo globaiizado, sino que la 
misma lógica del mercado exige la incorporación de 

la ética para seguir funcionando. Se finaliza 
sosteniendo que los valores éticos de los 

empresarios y de los profesionales de una sociedad 
son parte de los recursos productivos de la misma.

ESCRIBE/ Luis Schvartzer
Programa de Estudios de la Gestión de los Instituciones de Economía 

Social en el desarrollo de las Economías Regionales 
.  luissch@ bezeqim t.net

Es sumamente importante la 
contribución que está ha
ciendo en el Foro sobre la 

Responsabilidad Social Universi
taria, con respecto a la incidencia 
de la globalización, la Iniciativa In- 
teram ericana de Capital Social, 
E tica y D esarrollo que d irige el 
profesor Bernardo Kliksberg, de 
nuestra Casa de Estudios. Permi
te germ inar ricos enfoques, que 
muchos de nosotros los conside
rarem os en nuestras actividades 
académicas, investigaciones cien
tíficas y tecnológicas. Ante las re
alidades de la expansión tecnoló
gica y científica de producir bie
nes y servicios, pensam os que 
éticamente esta expansión debe 
orientarse a erradicar la pobre
za, la desocupación y el hambre.

Juan Pablo n  ha expresado que 
"todos deben tener el derecho de 
p artic ipa r y gozar de los bienes 
m ateriales y de hacer fructificar 
su capacidad de trabajo. Ocupar
se de los pobres es una gran oca
sión p ara el crecim iento moral, 
cultural e incluso económico de la 
hum anidad entera. Es trascen
dente globalizar la solidaridad".

Pienso que nuestro trabajo aca
démico puede sustentarse en las 
afirmaciones sobre las "insolida- 
ridades" expresadas por Enrique 
Iglesias, en el Banco Interameri- 
cano de Desarrollo, en el "Día de 
la Etica" (www.iadb.org/etica-link 
video. Jan2005)

La ética no solo es viable en un 
m undo globaiizado, sino que la 
m ism a lógica del mercado exige 
la incorporación de la ética para 
seguir funcionando.

La globalización sustentada en 
la ética debe desenvolverse en la 
dignidad de sus agentes.

En n uestras funciones en las 
U nidades D epartam entales de 
nuestras Universidades y respon
sabilidades catedráticas, debemos 
estim ular a nuestros estudiantes 
a  que realicen un continuo estu
dio y aprendizaje de conocimien
tos. Es m isión del m aestro per
feccionar a los discípulos. Existe 
un futuro, en que algunos de ellos 
ten d rán  las responsabilidades 
que nos ocupan hoy.

Nuestras enseñanzas en la for
mación de recursos humanos uni
versitarios deben fomentar el cre
cimiento del capital social, dismi
n u ir  la  pobreza, el ham bre, la 
desocupación, se deben conside
ra r  los problemas de agua, teleco
municaciones, la generación de 
energía renovable y no renovable 
por la  crecien te dem anda de la 
economía mundial. También de

ben incluir la participación en el co
mercio de exportación.

Hay países que han alcanzado un 
grado m ás alto, y m ás arm onioso 
de desarrollo sostenible. Compatibi- 
lizan las libertades individuales con 
la participación del Estado, para mo
vilizar el beneficio económico y la 
sensibilidad social, creando fuentes 
de trabajo. Es nuestra  tarea, llevar 
adelante ideas pragmáticas que im
pulsan el crecimiento y distribución 
de bienes y servicios.

Formando universitarios compro
metidos en el desarrollo de nuestra 
sociedad, se induce a nuestras Uni
versidades a construir una comuni
dad de constante vinculación con su 
entorno, y en una perm anente bús
queda de un desarrollo equitativo.

Nuestras enseñanzas en Adminis
tración y Gestión de Empresas deben 
guiar a la formación de actitudes vo
luntarias, partieipativas, sensibles a 
las problemáticas sociales, sobdarias, 
y asociativas en el desarrollo de em
prendimientos productivos.

La creciente profundización de la 
globalización, contribuye a que las 
em presas jueguen un  papel clave a

partir de un determinado nivel de di
mensión, cumpliendo sus objetivos, 
con honestidad en el desarrollo so
cial comunitario, tanto urbano como 
rural.

Bernardo Kliksberg, expresa que 
"en las sociedades altamente polari
zadas los grupos de mayor poder tie
nen más oportunidad e incentivo pa
ra practicas corruptas, y mayores po
sibilidades de impunidad. Su acceso 
a la compra de influencias legales e 
ilegales es muy importante". Tene
mos el caso E nron  en los Estados 
Unidos, IBM-Banco de la Nación en 
A rgen tina , P arm ala t en Italia .. Y 
agrega "En cambio los grupos pobres 
y los medios tienen en esas socieda
des limitados niveles de articulación 
política, dificultades de organización 
y son débiles para m onitorear a los 
poderosos y defenderse de esas prác
ticas. La corrupción a su vez es uno 
de los canales principales m ultipli
cadores de la desigualdad".

No podemos dejar de referirnos a 
las corrupciones, m alversaciones, 
asociaciones ilícitas de contrabando 
y drogas, lavado de dinero. Los pro
fesionales que participan en estos

quehaceres, faltan en no honrar a 
la sociedad que les han dado opor
tunidades de educarse para el ejer
cicio de sus profesiones, basadas 
en la ética, moral y honradez. (1)

La importancia del grado de de
sarrollo del conocimiento hum a
no, y los medios tecnológicos exis
tentes, permiten estimular a las pe
queñas y m ed ianas em presas, 
cooperativas, ONG, fundaciones 
y otras asociaciones civiles a par
ticipar en el crecimiento del capi
tal social.

♦  ¿Es posible ten er  una via
bilidad ética  en un contexto  
globalizante? No tengo dudas 
del efecto positivo de la globali
zación en la utilización de las tec
nologías de la comunicación y en 
su resultados culturales.

La globalización es beneficio
sa cuando se logra la red istribu 
ción de los beneficios, para com
pensar necesidades económicas y 
sociales.

Pero, es necesario distinguir en
tre las diversas formas que adop
te la  globalización, que pueden 
conducir a resultados positivos y 
otros negativos. El fenómeno de la 
globalización involucra el Ubre co
m ercio  in te rn ac io n a l, el m ovi
miento de capitales, la inversión 
extranjera, los fenómenos m igra
torios y la situación que plantean 
las transacciones de bienes y ser
vicios de los países productores de 
m a te ria s  p rim as que rec lam an  
apertura de fronteras, ya que tan
to en Estados Unidos, como en la 
Unión Europea existe un  fuerte 
proteccionismo.

Por lo tanto, debemos realizar 
nuestras actividades universita
rias frente al contexto de la globa
lización, con honorabilidad, te
niendo presente a A m artya Sen, 
que nos enseña: "Los valores éti
cos de los empresarios y de los pro
fesionales de una sociedad son par
te de los recursos productivos de 
la misma". ■

Referencias

(1) Bancos m ultilaterales coordinarán me
d idas co n tra  la c o rru p c ió n  (N o tic ia s : 
www.iadb.org -22/X/2005). Los principa
les bancos multilaterales de desarrollo, reu
nidos en Londres entre el 14 y 17 de octu
bre de 2005, acordaron armonizar sus pro
cedim ientos destinados a la prevención, 
detección e investigación de casos de frau
des y corrupción de proyectos y activida
des que se financian.
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T enem os m ás d e  500.000 b u e n a s  razo n es  p a ra  se g u ir  in n o v a n d o  to d o s  los d ías.

En Prevención ART estamos orgullosos de proteger el capital más importante de las empresas. Y hoy todavía estamos más orgullosos a
porque superamos una gran meta: brindar tranquilidad y respuesta a más de 500.000 trabajadores que -día a día- aportan toda su *
capacidad, talento y conocimiento para ver más grande a nuestra Argentina.
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Prevención ART. Cuidamos a sus em pleados. Cuidamos su em presa.

0800-5555- (278)
www.prevencionart.com.ar
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BIOGRAFIAS Emilio Angel Coni

Una estampa de Emilio Angel Coni
Sus reflexiones en tom o a la entre

el derecho de propiedad  y  la po lítica  social

L
as recurren tes declaracio
nes de la dirigencia gremial 
ru ra l pidiendo la  e lim ina
ción de las retenciones tra 

en a colación una antigua demanda 
de ese sector que está vinculada por 
una p arte  a cuestiones de técnicas 
impositivas, que no son las que ana
lizaremos aquí y por la otra a la arti
culación entre las necesidades de la 
producción agraria con la búsqueda 
de la equidad social.

Si las referenc ias a este ú ltim o 
asunto han  tenido una reiteración 
significativa en nuestra historia, no 
siempre quienes demandaban se to
maban el trabajo de argumentar. Hu
bo, hace m ás de seis décadas, una 
voz, hoy olvidada, que habló sobre es
te problem a y que le dio una argu
mentación desde el punto de vista de 
los propietarios agrícolas. Emilio An
gel Coni, profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de la de Agro
nomía (UBA), fue en prim er térm i
no un abanderado del progreso téc
nico de la agricultura en los '20 y los 
'30. Fue su convicción más profunda 
que dicho progreso surgiría del afian- 
zam iento de la propiedad privada, 
fundam entalm ente de la pequeña 
parcela. Su originalidad estriba en 
su consideración de que esta no era 
un hábito lo suficientemente exten
dido por entonces. No casualmente 
su obra m ás difundida, publicada 
post-mortem por Sudamericana, fue 
E l Gaucho en donde rechazaba con 
vehemencia la valoración positiva de 
ese arquetipo pampeano, al que con
sideraba fruto del atraso y de la mar- 
ginalidad económica y social. En co
nexión con esta opinión, predicaba 
ab iertam en te  con tra  la tem prana 
emigración rural, ya denotada en la 
década de 1920, sosteniendo que el 
despoblam iento se ev ita ría  con el 
afianzamiento de la propiedad de la 
tierra. Por esta razón, Coni fue un se
vero crítico de la política agrícola del 
radicalismo que difundió el colona
to, una forma precaria, que además 
generaba pérdidas al fisco, al facili
ta r  todo tipo de m aniobras de parte 
de colonos y de los grandes propieta
rios (1).

Hombre del campo al fin y segui
dor del pensamiento clásico, tenía la

VIDA Y PENSAMIENTO. Se desarrolla la biografía y paralelamente 
las ideas de Emilio Angel Coni, profesor de nuestra Eacultad 
y de la Eacultad de Agronomía. Coni sostenía, en la segunda 

década del siglo XX, que el progreso técnico de la agricultura 
surgiría del afianzamiento de la propiedad privada, 

fundamentalmente de la pequeña parcela. Entre otras ideas 
recusaba la política entendida como un mecanismo 

articulador de los conflictos sociales.
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convicción en torno a la inexorabili
dad de las leyes natu ra les . Ju s ta 
mente en esta clave, Coni recusaba la 
“política” entendida como un meca
nism o articulador de los conflictos 
sociales. Su oposición estaba cen
tralmente dirigida a la transform a
ción desde el gobierno al estado de 
cosas de la sociedad civil “natu ra l” 
para favorecer a  determinados sec
tores con peso electoral. Coni se en
contraría entre quienes considera
ban a la legislación laboral enemiga 
del crecimiento económico, siguien
do el razonamiento empleado por Ri
cardo en el enunciado de la ley de hie
rro. Así, estimaba que si se adopta
ban las ocho horas diarias de labor 
que postulaba la OIT, el salario debía 
ser reducido en forma proporcional. 
Al otorgar estos beneficios el esta
do perseguía a los agentes activos de 
la creación de la riqueza, a los em
presarios (2). Por esta razón defiende 
al liberalismo contra derechas e iz
quierdas. Pero se pronuncia explíci
tamente a favor de diferenciar al li
beralism o económico del político, 
confundido con el liberalism o de
m ocrático. El p rim ero  buscaba la 
afirm ación de los derechos indivi
duales a la producción y al usufruc
to del trabajo, el segundo tenía como 
consecuencia inexorable la preten
sión de la distribución equitativa del 
ingreso. En efecto, casi se podría

/ /  En su obra,
“El Gaucho”, 

Coni rechazaba la 
valoración positiva 

del arquetipo 
pampeano, al que 
consideraba fruto 
del atraso y déla  

marginalidad 
económica 

y social. y  y

decir que al ver de Coni liberalismo 
político y económico son antagóni
cos en los valores que defienden ya 

| que m ientras que el liberalismo po- 
| lítico postula la igualdad de los hom- 
I bres, el liberalism o económico sig

nificaba desigualdad. En efecto, la de- 
¡ mocracia política liberal postula que 
! todos los hombres tienen los mismos 
I derechos electorales ya que todos po- 
! seen la suficien te capacidad para  
¡ ejercerlos en pro del bien público, sin 

exig irles un a  dem ostración. Esta 
igualdad permite que el poder del Es
tado se encuentre en la mayoría nu- 

l mérica de los electores. El liberalis- 
i mo económico parte de un punto dia- 
i metralmente opuesto: la desigualdad 

que expresada en el principio de la li- 
; bre competencia ocasionará dispari

dad de precios, salarios e ingresos en
tre los hombres y desequilibrios en- 

| tre regiones.
Los distintos resultados obtenidos 

i por los ciudadanos de un  Estado en 
i cuanto al nivel de bienestar logrado 
j chocaban con el régim en político y 
i su espíritu igualitario y lleva a una 
; guerra entre liberalismo económico 
; y político que por ahora estaba ge

nerando un triunfo del segundo. Los 
más débiles habiéndose apoderado 
del Estado imponen tam bién la ley 
del número. El político buscaba pues 

I extraer recursos, fundamentalmen
te por vía impositiva, del sector pro
ductivo para favorecer sectores im
productivos, distribuyendo ingresos. 
De esta forma, el político es en ver
dad un parásito. “Los que no comul- 

¡ gamos con la teoría moderna de que 
la mayoría siempre tiene razón, con
vencidos estamos de que m ientras la

¡ hum anidad no en tierre  esos falsos 
I dogmas... la bancarrota de la econo

m ía universal se aproxim a a pasos 
i cada vez más largos”(3).

Como es obvio, Coni rechazaba las 
; políticas de distribución progresiva 
! de ingresos que conspiraban contra 
i el crecimiento general y por lo tanto 

im posib ilitaba los objetivos p ro 
puestos. Para poder alcanzar sus fi
nes, el Estado debía montarse en una 
aristocracia de hombres capaces. De 
lo contrario: “La dem ocracia libe
ra l te rm in ará  como Saturno devo- 

j rando a sus hijos predilectos” (4). Ob- 
i sérvese que Coni vislumbró tempra- 
; nam ente que la democracia tra ía  la 
■ demanda de leyes sociales. Pero las 

corrientes favorables a dicha legis
lación partían del presupuesto erró
neo de que se puede beneficiar al tra- 

: bajo sin  p erjud icar al capital, cre- 
¡ yendo que “es posible sacar 150 de un 
| recipiente donde no hay más que 100”
¡ (5). Por lo tan to  si se im ponen im- 
| puestos al capital, es imposible que 
¡ aparezcan nuevos capitales para me- 
j jo ra r  lo ex isten te ya que el fac to r 
I determ inante del proceso de inver- 
i sión es la  tasa  de ganancia del em- 
; presario y del capitalista.

Las críticas al liberalism o demo- 
I crético lo hicieron inclinarse, aunque 
i algo brumosamente por cierto corpo- 

rativismo político que tenía por prin- 
i cipal objeto afianzar el poder de los re- 
¡ presentantes de las clases propieta

rias, a las que abiertamente defendía. 
En los años '20, por ejemplo, defen- 

¡ día la necesidad de la agremiación de 
i los ganaderos, como reacción alafor- 
j taleza grem ial de obreros e indus- 
| tríales, pero también como respuesta 
í a las imperfecciones del mercado (6).

Ubicado en esta línea que podría- 
; mos considerar liberal conservado

ra, Coni proponía soluciones que si 
bien parecían continuar las ideas pre
dominantes en la etapa dominada por 

: la Generación del '80, se presentaba 
I como una rup tu ra  respecto de prin

cipios ancestrales. Desde su p ers
pectiva, la propiedad en la Argenti
na no estaba suficientem ente asen
tada para afirm arse como principio 
organizador del orden social.

»- CONTINUA EN PAG. 11
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NUESTRA CASA Posgrado

A partir del mes de marzo de 
2006, se abre una nueva ca
rrera de posgrado en la Fa
cultad de Ciencias Econó

micas. Se trata de un Programa de Es- 
pecialización en Economía Social y 
Desarrollo Local, de dos años de du
ración y con un total de 432 horas de 
cursado.

La problemática de la Economía So
cial trata  de las múltiples experien
cias en actividades de producción de 
bienes y servicios sobre bases de coo
peración, solidaridad, reparto equita
tivo de los ingresos percibidos y plena 
democratización de las decisiones. La 
Economía Social ocupa cada vez más 
espacios productivos y de oferta de ser
vicios básicos en la comunidad, gana
dos por los ciudadanos que aspiran a 
gestionar los muy variados procesos 
que hacen a la mejor calidad de vida 
de la población en sus diferentes ma
nifestaciones (cooperativas, mutuales, 
asociaciones civiles sin fines de lucro, 
entidades deportivas, etc.). Tales ma
nifestaciones operan bajo principios 
ajenos al afán de maximización del lu
cro personal y exaltación de la com
petencia despiadada y valorizan el es
fuerzo colectivo, de apoyo mutuo, en 
la búsqueda de satisfacciones a las ne
cesidades básicas que superen los es
trechos márgenes del egoísmo indivi
dual, en aras de un objetivo superador 
de las tensiones y conflictos propios 
de la sociedad neoliberal contempo
ránea.

Las citadas experiencias, en nues
tro país, engloban a millones de ha
bitantes que las integran y conducen 
en aras de principios de asociativis- 
mo voluntario y rechazo a toda mo
dalidad de acumulación de riqueza y 
poder en pocas manos.

Las num erosas instituciones so-

Nueva carrera de Posgrado
Econom ía social y  desarrollo local

NUEVO POSGRADO. Siguiendo con la política de nuestra Facultad de abrir nuevos 
caminos no tradicionales en el área de la enseñanza de la Economía se ha creado 
un nuevo posgrado con un enfoque hacia la economía social y el desarrollo local.

cíales que se rigen por tales valores 
necesitan cada vez más del apoyo y co
laboración de especialistas que coo
peren en su nacimiento y consolida
ción y les aseguren continuidad y cre
cim iento. Así, se podrán  rec ib ir 
conocimientos enlazados con las dis
ciplinas de nuestro quehacer cotidia
no, tal como la Economía, la Sociolo
gía, el Derecho, la Administración y 
la Contabilidad y la Gestión eficaz.

Dado que el accionar de las organi
zaciones solidarias que componen la 
Economía Social se despliegan en te
rritorios específicos es que el posgra
do analiza el marco del Desarrollo 
local, receptor y protagonista de los 
procesos vinculados al estableci
miento y desenvolvimiento de tales 
instituciones.

La demanda por especialistas gra
duados en program as superiores de 
capacitación y aprendizaje en el res
paldo a las instituciones de la Econo
mía Social es una exigencia creciente 
en nuestra sociedad. Necesitada ésta 
de nuevos derroteros en cuanto a los 
procesos de fortalecimiento de sus or
ganizaciones clave para brindar a los 
habitantes bienes y servicios bajo un 
modelo de gestión que priorice obje
tivos sociales y de colaboración mutua
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entre sus integrantes. Para cumpli
m entar tal necesidad, la Facultad de 
Ciencias Económicas ha convocado a 
destacados docentes de sus diferentes 
especialidades y ha incorporado es
pecialistas de prim er nivel de disci
plinas afines, integrantes de los plan
teles de profesores de otras casas de es
tudios de la Universidad de Buenos 
Aires. En ese sentido se pretende ofre
cer un nivel de excelencia académica 
que se una a la dilatada experiencia de 
los docentes en la transmisión de co
nocimiento de marcos teóricos y ex
periencias concretas sobre los proce
sos de creación y expansión de las or
ganizaciones de la Economía Social en 
ámbitos urbanos y rurales específicos. 
Todos lo profesores de la Carrera de 
Posgrado poseen tales atributos y su 
listado y antecedentes pueden con
sultarse en el sitio de Internet déla Fa
cultad.

El P lan de Estudios com prende 
quince materias obligatorias y un con-

junto de m aterias optativas, en per
manente revisión y actualización. Los 
cursos obligatorios están incluidos en 
siete áreas, a saber: Area Economía, 
Estado y Políticas Públicas, Area Co
operativa y M utuales, A rea Admi
nistración, Area Sociología, Area His
toria, Area Derecho y Seminario In- 
tegrador Final.

Se dictarán, también, Seminarios 
Internacionales, talleres y conferen
cias con invitados nacionales y del ex
terior con destacada trayectoria en su 
especialidad. Estas actividades se per
feccionarán en el marco de los conve
nios que ya ha firmado la Facultad de 
Ciencias Económicas déla UBA con 
otras instituciones educativas y de co
operación internacional, como la Cá
tedra de Altos Estudios Argentino Bra
sileños y la Cátedra de Altos Estudios 
Franco Argentinos. Están en gestión 
además, otros convenios del mismo 
perfil para incrementar la oferta de ac
tividades académicas de alto nivel que 
completen la formación curricular.

Finalmente, es de destacar que el 
dictado de los cuatro cuatrim estres 
de estudio se efectuará concentran
do el trabajo docente de carácter pre
sencial los días v iernes y sábados 
quincenalmente a  efectos de facilitar

I  ' :? Jv3  
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M A E S T R I A S E S P E C IA L I2 A C IO N E S
Maestría an Administración (MBA)

por CONEAU  
Roberto Martínez NoQueira

Maestría en Administración Pública
C ategortzaqa “A" por CONEAU 

Oscar Oszlak
Maestría en Contabilidad Internacional
Acreditado por CONEAU 

Mario Blondl
Maestría en Economía
Cateqorizado “8" por CONEAU 

Mario Damll!
Maestría en Gestión Empresaría del 
Comercio Exterior y de la Integración
Cotegorización por CONEAU en Trám ite  

Josué Isaac Berman
Maestría en Historia Económica 
y de las Políticas Económicas
Categorizado "B" por CONEAU 

Mario Rapoport
Maestría en Procesos de Integración 
Regional con énfasis en el Mercosur *
Categorizado "8"  por CONEAU 

Aldo Ferrar
Maestría en Relaciones
Económicas Internacionales
Categorteación por CONEAU en Trám ite

Carlos García Tudero

Administración de Artes del 
Espectáculo
Acreditación por CONEAU en Trámite
Carlos M . M , Elia 

Administración de Empresas 
en Crisis

Acreditado por CONEAU 
Enrique H, Klpemnao 

Administración de Organizaciones 
Financieras
Acreditado por CONEAU 
Graciela Núñcz

Administración Financiera
Acreditado por CONEAU 

Claudio Sapetnitzky
Administración Financiera del 
Sector Público
Acmdttado por CONEAU 

Alfredo Le Pera 
Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos
Acreditado por CONEAU 

Luis Perez van Morlegan
Economía Social y Desarrollo Local
Acreditación por CONEAU en Trámite 
Alejandro Rofman

Gestión de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMES)
Acreditado por CONEAU 

Miguel Angel Vicente
Gestión Empresaria del Comercio
Exterior y de la Integración
Acreditado por CONEAU 

Josué Is aac Berman
Historia Económica y de las
Políticas Económicas
Categorizado "B" por CONEAU 

Mario Rapoport
Mercado de Capitales
Acreditado por CONEAU 

Roberto Frenkel
Periodismo Económico
Acreditación por CONEAU en Trámite 

Oscar Martínez
Sindicatura Concursal
Acreditado por CONEAU 

Juan Ulnik
Tributación
Acreditado por CONEAU 

Jorge Macón

Itsdes de Agn 
arta y Latirá* 
os Aíras, cor

compartida antro las 
tetas Sociales Dorocho, 
i da la Universidad de 
narrativa en la Facultad

C U R S O S  DE P O S G R A D O
Docencia Universitaria (a distancia) Programa de Actualización en 

Marta Mena Administración Pública Local
Normas Contables Nacionales e Susana Campar!
Internacionales Programa de Actualización en
Juan Carlos Vlegas Administración Tributaria

Planeamiento y Administración Alejandro Otero
Estratégica Taller de Metodología de la Investigación

Rubén Rico Francisco Suárez

REUNIONES INFORMATIVAS: 3 0 /1 1  AL 1 6 /1 2  A CARGO DE LOS DIRECTORES DE CARRERA
In form es e inscripción: Av. Córdoba 2122 - 2 o Piso - SEC R ETA R IA  DE PO SG R AD O  

T e l/ F a x : 4 3 7 0 -6 1 5 6  - Tel: 4 3 7 4 -4 4 4 8  in ts. 6 1 5 6 / 6 5 1 0 / 6 5 0 9 / 6 5 4 7  

E-m aih  p o sg ra d o @ e co n .u b a .a r - w w w .e c o n .u b a .a r/ p o sg ra d o

la presencia de estudiantes del inte
rio r del país ó de aquellos que tienen 
fuertes compromisos laborales.

P ara  consultas e inscripción  se 
puede acudir a la Secretaría de Pos
grado de la Facultad , Av.Córdoba 
2122,2o. Piso, C.P. 1120, Ciudad Autó
noma de Buenos Aires, con línea te
lefónica y de fax 4370-6156 y correo 
electrónico posgrado@ econ.uba.ar 
ó a esocial@econ.uba.ar ■

PLAN DE ESTUDIOS

TOTAL DE HORAS DE IA CARRERA. Tendrá 432 
horas cátedra: 368 hs. de materias 
obligatorias (incluyendo un Seminario 
Integrador) y 64 hs. de materias optativas.

MATERIAS OBLIGATORIAS
Area: Economía. Estado v Políticos públicas
■ Introducción a la Economía Social: 32 hs.
■ Teorías del Desarrollo y Procesos Sociales 
en Países Periféricos: 16 hs.
■ Estado y Sociedad: la cuestión social 
en el capitalismo moderno: 16 hs.
•  Instituciones y alcances de la Economía 
Social en América Latina: 32 hs.
•  Políticas de Desarrollo local y regional.
El papel de la Economía Social: 32 hs.
■ Actores y nuevas experiencias de Econo
mía Social en la Argentina reciente: 16 hs.
•  Economía Social, Capital Social Económi
co y Desarrollo Territorial Sostenlbie: 16 hs. 
Area: Cooperativas v Mutuales
■ Cooperativas. Fundamentos Teóricos 
y empíricos del sector: 32 hs.
» Mutuales, ONG'sy asociaciones de la 
sociedad civil en la Economía Social: 32 hs. 
Area: Administración
•  Dirección y  Administración: 32 hs.
■ Diseño Estratégico: 32 hs.
Area: Sociología
■ Sociología de las Organizaciones 
de Economía Social: 16 hs.
Area: Historia
« Historia Social y Económ. Argentina: 16 hs. 
Area: Derecho
■ Instrumentos Legales de la Econom. Soda! 
en el Ambito Provincial y Municipal: 16 hs 
Seminario Intearodor
■ Planificación y Gestión de Programas 
y Proyectos Sociales: 32 hs

MATERIAS OPTATIVAS H
■ Microfinanzas Aplicadas: 16 hs
■ Clubes y entidades Deportivas: 16 hs.
■ Responsabilidad Social empresaria: 16 hs
•  Formas de Participación Ciudadana: 16 hs
■ Estructura Económica Mundial 
y Argentina: 32 hs

(*) Esta propuesta de materias optativas va a 
ser actualizada en forma permanente.

CONVENIOS, BECAS Y ACUERDOS 
DE COOPERACION

Se podrá acceder a Becas Pardales según 
corresponda como docente, graduado, y de 
acuerdo al rendimiento académico o situa
ción económica. Además se están realizan
do diferentes acuerdos de cooperación con 
instituciones y entidades de la economia so
cial y del ámbito local o regional a fin de 
facilitar el cursado de sus integrantes. Ac
tualmente el área de posgrado tiene vigen
tes acuerdos de descuentos corporativos con 
diferentes organizaciones. Para solicitar ma
yor información dirigirse a la Secretaría de 
Posgrado o a esoeial@eeon.uba.ar

DIRECTOR: Dr. Alejandro Rofman

EQUIPO DE COORDINACIÓN: CP. Raúl Sánchez, 
Lie. Juan Manuel Vázquez Blanco, Lie. San
tiago E. Cogomo, Lie. José Trussi, lie . Ale
jandra Vivas

CUERPO DOCENTE: Dra. Bastos, Adriana, tic . 
Battistlni, Osvaldo. Lie. Bekerman, Marta. 
Lie. Caracciolo Basco, Mercedes. Lie. Co- 
sentino, Adrián. CP. Fillppo, Emilce. Lie. Fo- 
t i  Laxalde, Pilar. CP. Gambina, Julio. Lie Ha- 
berfeld, Leandro. Lie. Karol, Jorge. Dr. Keif- 
man, Saúl. Dr. Larocca, Héctor. CP. Mangas, 
Rodolfo. Dr. Martínez Nogueira, Roberto, 
t i c  Musacchio, Andrés. Dr. Rapoport, Ma
rio. Dr. Roccatagliata, Juan. Dr. Rofman, 
Alejandro. Lie. Roig, Alexander. Lie. Rosen- 
feld, Mónica. Dr. Sirlin, Pablo. CP. Vilano- 
va, Juan Carlos.’ Lie. Volpentesta, Jorge.

mailto:esocial@econ.uba.ar
mailto:posgrado@econ.uba.ar
http://www.econ.uba.ar/posgrado
mailto:posgrado@econ.uba.ar
mailto:esocial@econ.uba.ar
mailto:esoeial@eeon.uba.ar
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ECONOMICA ARGENTINA El futuro inmediato

La política económica y sus dilemas
ADVERTENCIA. Se comienza con una dura advertencia señalando 
que la historia, sea de las doctrinas o de los hechos económicos, 
se encarga de desmentir el carácter inexorable de distintas 
proposiciones. Y se pasa a la situación actual de nuestro país 
indicando que en estos momentos da la impresión de que 
estamos frente a un nuevo dilema. Hemos crecido 
y alcanzado cierta estabilidad monetaria-cambiaria que 
repentinamente parece amenazada. El resto del trabajo 
se ocupa en señalar que lo más importante es subrayar 
cómo podría encararse la cuestión para superar el desafío 
que inevitablemente habrá que enfrentar.

En  rigor de verdad, la  política 
económica por si misma sue
le p lan tear serios dilemas, 
desde que al igual que otras 

decisiones de la vida, a  través de sus 
herram ientas también se debe elegir 
entre alternativas, donde los conflic
tos en tre  objetivos y aú n  en tre  es
tos y los diferentes instrumentos pue
den irrum pir colisiones. En esta in
teligencia, parece abusivo hablar de 
ciencia, habida cuenta las limitacio
nes y resonantes fracasos que pre
senta la experiencia propia y ajena. 
Sería más oportuno decir que la  po
lítica económica constituye un arte 
aplicado sobre estrictos fundam en
tos científicos, donde la influencia de 
la  fortuna o la buena suerte no pue
den subestimarse.

La historia, sea de las doctrinas o 
de los hechos económicos, se encar
ga de desmentir el carácter inexora
ble de proposiciones que siempre res
ponden a preferencias intelectuales 
de sus propiciadores, y esto es muy 
importante, que invariablemente es
tán condicionadas por contextos es
pacio-temporales determinados. En
tiéndase bien, este enfoque no supo
ne, de n in g u n a  m anera , n eg a r el 
valor y la  u tilidad  p rác tica de doc
trinas y de episodios altam ente ilus
trativos. La afirmación sólo busca de
nunciar las limitaciones de modelos 
que cautivan por el sólo hecho de ha
ber servido en otras latitudes y cul
turas. Sino fuera así, la  adm inistra
ción de la  política económica resul
ta ría  muy sencilla, pues se lim itaría 
a copiar o adaptar. En cambio, sí ,es 
dable observar y procesar ideas y ex
periencias que parecen adecuadas a 
la  realidad que se busca modificar.

Dos ejemplos casi extrem os pue
den justificar esta posición, aunque 
existirían muchos más, susceptibles 
de esclarecer el tema. Walt W Rostow 
encontró hace medio siglo, que el de
sarrollo económico se m anifestaba 
según etapas que eran difíciles de sal
tar. No fue tarea sencilla cuestionar 
entonces su  proposición, por lo de
más, colmada de ejemplos confirma
torios, aunque después de la segun
da guerra mundial algunos países pe
garon saltos extraordinarios sin  el 
rigor de las etapas rostownianas, que 
cabe agregar en honor a la  verdad, 
tuvieron precursores, aunque en ob
servaciones menos elaboradas for
muladas por Federico List y Carlos

ESCRIBE/
Marcelo Ramón Lascano 

Integrante del Grupo Fénix 
lascanom r@ hotm ail.com

Marx, entreoíros.
El régim en monetario-cambiario 

m al denom inado convertibilidad, 
constituye otro testim onio de sim 
plificaciones peligrosas, a l cual al
guna política económica adhiere co
mo verdadera panacea, para resolver 
problemas que demandan mas rigor 
intelectual y destreza técnica En 1991 
se pensó que la implantación de una 
Caja de Conversión resolvería todos 
los problemas, que no eran pocos. La

desarticu lac ión  productiva, el en 
deudamiento externo, los déficit fis
cales, el desempleo y la pobreza en un 
contexto de inédita vulnerabilidad 
externa, han dem ostrado la falacia 
del enfoque, que sólo podría haber si
do admisible como shock de corto pla
zo, precisam ente para tranquilizar 
los ánimos al am paro de un  progra
m a creíble que constituye la  base de 
cualquier política económica racio
nal. Como siempre en el medio exis
tió  u n  p roblem a cu ltu ra l. Q uien
quiera hubiera leído a  Paul Einzig o 
a Maurice Niveau, no se hubiera atre
vido a semejante y costosa aventura.

En estos m om entos da la  im pre
sión de que estamos frente a un nue

vo dilema. Hemos crecido y alcan
zado cierta  estabilidad m onetaria- 
cam biaria que repentinam ente pa
rece amenazada. Las razones de este 
desenlace no constituyen el núcleo 
de esta nota, aunque no puede des
vincularse la  recuperación registra
da de las condiciones endógenas y 
exógenas iniciales, inusualmente fa
vorables, junto con la disponibilidad 
de una amplia capacidad productiva 
residual pos derrumbe. Ahora pare
ce más importante subrayar cómo po
d ría  encararse la  cuestión para su
perar el desafío que inevitablemente 
habrá que enfrentar, para colmo en 
un contexto de menor posibilidad de 
crecimiento potencial, sobre todo allí

INFOBAEPROFESIONAL.COM ES ALGO QUE AHORA HAY, Y ANTES NO HABIA.
COMO POR EJEMPLO, INTERNET.

C uando un avan ce  pasa a s e r  una cosa de todos tos d ías, es porque 
no te  ím a g in á s  sin eso .
lnfobaeprofcsional.com es el único portal gratuito de información multiprofesicnal 
con actualización permanente y herramientas únicas. Todo en un sólo tugar.
Un lugar para vssitar todos tos días.

-■ ..... ___________ :j

ABOGADOS I CONTADORES 4 MARKETING I FINANZAS t TECNOLOGÍA I COMERCIÓ EXTERIOR • RELACIONES INSTITUCIONAL iVíANAhcMcN ?
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donde existen restricciones energé
ticas y elevado uso de la  capacidad 
instalada. Como siempre la  opción 
estabilizadora rivalizará con la pre
ferencia desarrollista.

La primera buscaría enfriar el gas
to nacional agregado, dado por en
tendido que la dem anda excedente 
empuja los precios y desata espirales 
inflacionarias difíciles de corregir. El 
binomio m enor gasto público y ma
yor presión tributaria encabezará la 
estrategia, acompañado de las res
tricciones monetarias-crediticias que 
resulten compatibles con la imperio
sa necesidad de conseguir ganancias 
en divisas para afron tar sin  sobre
saltos compromisos externos de in
cuestionable envergadura. La pro
ducción de bienes transables con mer
cados ex ternos seguros ten d ría  
privilegio en este enfoque, al igual que 
liberaciones com erciales p ara  au 
m entar la oferta con la misma fina
lidad. La hegemonía del corto plazo 
propia de esta opción puede desacti
var alguna presión inflacionaria, pe
ro no garantiza una expansión du
radera  y mucho menos cambios es
tructurales. Los superávit resultantes 
de esta definición pueden m otivar 
confianza pero no aseguran la con
creción de los cambios pendientes.

La alternativa de filiación desarro- 
llista buscaría maximizar el uso de la 
capacidad de producción actual, o sea 
arrim ar el producto bruto real al po
tencial, priorizando simultáneamen
te una fuerte estrategia selectiva de 
inversión que contemple doblegar los 
cuellos de botella identificados como 
generadores de inflación o fuentes de 
conflicto. La clave pasaría por correr 
la frontera productiva a través de un

poderoso esfuerzo inversor, acompa
ñado de cambios tecnológicos que de 
consuno darían elasticidad a la ofer
ta  de bienes y servicios, sobre todo de 
aquellos susceptibles de transm itir 
más rápido aumentos de precios. En 
este enfoque, las preferencias de cor
to y de largo plazo parece que pueden 
sincronizarse, aunque en una atmós
fera de dilemas crecientes. El eventual 
conflicto entre crecimiento y estabi
lidad de precios se resuelve o amino
ra  cuando es la inversión reproduc
tiva la que comanda la orientación de 
las políticas públicas. Limitarse a ad
m inistrar la demanda global sin pro
yectos alternativos puede resu lta r

u  Se hace 
necesario pensar 
más en términos 

estratégicos

frustrante.
Por supuesto, las definiciones son 

más complejas cuando se pasa de las 
formulaciones a la ejecución de los pro
yectos concretos. Sin embargo, no es 
misión imposible. La clave siempre pa
só por un riguroso sistema de priori
dades nacionales que responda a un 
diagnóstico tan escrupuloso como acer
tado para detectar ordinalmente qué 
cuestiones encarar primero y con qué 
recursos. Los países que respondieron 
al desafío de la reconstrucción de ca
tástrofes bélicas o no, así procedieron. 
Buscaron donde estaban las oportuni
dades según propias posibilidades, ac
tuaron en consecuencia y a la vuelta 
de tres o cuatro años resultaron prác

ticamente irreconocibles.
Es bien conocido el experimento 

asiático, que en general saltó etapas 
apelando a un enfoque de desarrollo 
según prioridades, pero lo son menos 
otros apenas resonantes. Irlanda ha 
sido una revelación al igual que Ga
les ahora. Ambos casos seleccionaron 
prioridades y adelante. Chile, silen
ciosamente, en una década celebró 
medio centenar de tratados comer
ciales con países cuya población su
pera los 2.500 millones de habitantes 
y represen tan  el 60% del PBI m un
dial. La lista podría seguir mencio
nando inclusive casos m ás contra
dictorios como es el de Brasil. En las 
últimas décadas incursionó exitosa
mente en los campos del petróleo y de 
la petroquímica, en informática, en 
la industria aeronáutica y del arm a
mentismo, al igual que en energía ató
mica y en la construcción de satélites, 
en este caso con los Chinos.

Bien, parece que la Argentina debe 
encontrar su propia forma de or
ganización como recomendó Jan Tin- 
bergen hace varias décadas, pensan
do en países tan desorientados como 
el nuestro. Para ello no hace falta en
trar en improvisaciones o en extraví
os inquietantes. Se hace necesario pen
sar más en términos estratégicos, por 
definición más iluminadores que las 
orientaciones presupuestarias y mo
netarias cuando están, como suele su
ceder, desprendidas de una concepción 
abarcadora de la política económica, 
que tam bién por definición debería 
inscrib irse en las realidades impe
rantes allí donde debe regir. Si se ob
servara esta suerte de precepto, los di
lemas no desaparecerían pero podrí
an llegar a perder envergadura. ■

BIOGRAFIAS

Una estampa de 
Emilio Angel Coni

»  VIENE DE PAG 8

Su program a de afianzamiento 
de la  propiedad suponía la rup tu 
ra  con prácticas ligadas a una eco
nomía por él considerada como na
tu ral y depredatoria. En el orden 
ru ra l habían prevalecido por lar
gos años form as p recarias de te
nencia de la tie rra  cuya herencia 
directa en el tiempo era la insegu
ridad y la ausencia de vocación in
versora de los propietarios rurales 
y, por extensión, de los urbanos. La 
conclusión que se desprende de es
ta premisa es casi obvia: cualquier 
modificación o atenuación del prin
cipio de propiedad sólo hacía re
trasar el proceso de inversión y de 
progreso de la productividad.

La ca rre ra  pública de nuestro  
personaje lo llevó a ocupar distin
tos cargos públicos, especialmen
te desde 1930, vinculado como es
taba a la Revolución de ese año. A 
partir de 1935 dirigió la Comisión 
Nacional de Elevadores de Granos, 
entidad que se había fundado por 
su iniciativa. En esa función se dis
tinguió por cierta severidad en el 
tratam iento de los empleados que 
trabajaban en esa repartición. Uno 
de ellos, Pedro Zubieta, fue despe
dido por cuestiones vinculadas a 
una supuesta falta de decoro en su 
vida privada (ciertam ente el em
pleado público estaba obligado a 
poseer una inmaculada moral pri
vada). El 3 de mayo de 1943 Zubie

ta  esperó a Coni a la en trada del 
edificio donde funcionaba la Co
misión y le realizó varios disparos 
que le ocasionaron la muerte.

La tentación de asociar su muer
te con las ideas sociales de Coni re
sulta inevitable, aunque siempre 
en estos episodios median cuestio
nes circunstanciales, psicológicas 
o puntuales. Su asesinato se con
vierte en emblemático si recorda
mos que un m es m ás tarde , las 
fuerzas armadas derrocarían al go- 
b ie rno  conservador de C astillo 
dando inicio al proceso que lleva
ría  a  la génesis del movimiento pe
ronista. ■
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del Banco Hipotecario Nacional, Buenos Ai
res, El Ateneo, 1931 (2) "Crisis de in te r
cambios” , Boletín CACIP, 89, enero-febre
ro 1934, p. 1650 (3) "Crisis de ¡n tercam - 
bios” , Boletín CACIP, 89, enero-febrero 1934, 
p. 1650. (4) Coni E., "Una lamentable con
fusión entre el liberalismo político y el eco
nóm ico" Boletín de la Confederación A r
gentina del Comercio, la Industria y la Pro
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(5) E.C., “Crear primero, repartir después” 
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> CONCURSOS PARA AUXILIARES DOCENTES
De acuerdo con las bases establecidas en la Resolución Consejo Directivo Nro. 1148/88, se llama a concurso desde el 28 de 
noviembre al 19 de diciembre del corriente año, para proveer los cargos que se indican a continuación:

CATEGORÍA DEDICACIÓN CANTIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTA8IUDAD

Grupo de Asignaturas Contabilidad 
( Teoría Contable, Sistemas 
Contables y Contabilidad Patri
monial)

Sistemas Contables

DEPARTAMENTO DE DERECHO

Instituciones de Derecho Público

Instituciones de Derecho Privado 
(Sociedades)

Derecho Económico II 
(Concursos y Títulos de Crédito)

Derecho Económico I 
(Derecho C ivil)

Derecho de! Trabajo y de la Se
guridad Social

Derecho del Seguro

Derecho inform ático

Derecho Administrativo. Recursos

Ayudante de Primera Parda! 39
Ayudante de Segunda Parcial 14

Ayudante de Primera Parcial 1

I
Jefe de Trabajos Prácticos Parcial 1

Jefe de Trabaos Prácticos Parda! 1

Jefe <te Trabajos Prácticos Pardal 1

Jefe de Trabajos Prácticos Parcial 1

Jefe de Trabajos Prácticos Parcial 1

Jefe de Trabajos Prácticos Parcial 1

Jefe de Trabajos Prácticos Parcial 1

Jefe de Trabajos Prácticos Pardal 1

jrs o s  convocados para e l D epartam ento de
Derecho están destinados a cubrir cargos ad-honorem y tas rentas respecti
vas se adjudicarán cuando se cuente con los fondos necesarios para tai fin.

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Historia Económica y Social Argentina

Grupo de asignaturas de Historia 
Económica (Historia Económica y 
Social General e Historia Económica 
y Social Argentina).

Jefe de Trabajos Prácticos Exclusiva 1

Jefe de Trabajos Prácticos Exclusiva 1

Ayudante de primera Semiexdusiva 1

Para desarrollar actividades de investigación en el Proyecto “La Argentina de 
ios 90: auge y declinación del ciclo neoliberal. La pérdida de ta soberanía de 
Estado Nacional y sus efectos. Los nuevos alineamientos internacionales y 
las transformaciones estructurales de la economía y la sociedad", del Centro 
de Investigaciones de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Inte
gración (CEINLADI).

Jefe de Trabajos Prácticos

Jefe de Trabajos Prácticos

Exclusiva

Exclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos Parcial

DEPARTAM ENTO DE MATEM ATICA

Instituto de Investigaciones en 
Estadística y Matemática Actuarial 
Area de Investigación: Causalidad 
en Econometría.

Estadística li

Area de Investigación: Efectos 
de la educación en el crecimien
to económico en Argentina y 
América Latina, Un enfoque 
cuantitativo.

Grupo de Asignaturas del Area 
Matemática (Algebra, Análisis 
Matemático I y Análisis Matemá
tico II)

■  En ios llamados a concurso con dedicación parcial, ios aspirantes podrán 
optar por ei régimen de dedicación exclusiva o semiexdusiva a! presentarse al 
concurso. En este caso, podrá el Consejo Directivo reducir ei número de va
cantes a cubrir, teniendo en cuenta la mayor dedicación de quienes resulten 
designados para dichos regímenes.
■  Se hace saber a ios concursantes que los auxiliares docentes de

signados a través de los concursos desempeñarán sus funciones en cual
quiera de las Sedes de esta Facultad.

INFORMES: Dirección Area Concursos. Córdoba 2122, 1er. piso, B sA s.de  lunes 
a viernes de 9:00 a 18:00. concurso@ econ.uba.ar www.econ.uba.ar/concurso
INSCRIPCIÓN: Dirección Mesa de Entradas Central. Córdoba 2122, Planta Baja, 
Bs. As, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.

mailto:concurso@econ.uba.ar
http://www.econ.uba.ar/concurso
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LA COLUMNA
del IIH

El estancamiento de las negociaciones 
en la ronda d o h a  de la o m c

Lanzada en noviem bre de 2001 
como una “ronda del desarro

llo’'. la Ronda de Doha de la Orga
nización Mundial de Comercio es 
percibida por los países en desa
rro llo  (PEDs) como destinada a 
equilibrar los resultados poco fa
vorables de la Ronda Uruguay aun
que logró escasos avances en el pe
ríodo 2002-2005 al e s tan carse  el 
conjunto de las negociaciones por 
la  cuestión  de la libe ralizac ión  
agrícola.

Los problem as que enfren tan  
los países desarrollados y en de
sarrollo en su inserción en la glo- 
balización son bastante diferen
tes, a pesar de la heterogeneidad 
den tro  de cada un a  de esas am 
plias divisiones. Las dificultades 
de las actuales negociaciones en 
la OMC están asociadas a la falta 
de consenso en las instituciones 
internacionales sobre la oportu
nidad de una fórmula alternativa, 
ante la sim ple “apertu ra  com er
cial y atracción de la Inversión Di
rec ta  E x tra n je ra  (IDE)’’ de los 
años ’90, para garantizar el dere
cho al desarrollo de los PEDs.

En la fase de la globalización. la 
conquista de los mercados exter
nos por las empresas de los países 
desarrollados se realiza mediante 
el intenso crecimiento de los flujos 
de inversiones directas extranje
ras: las ventas globales de las fi
lia les de la s em presas tra n s n a 
cionales (ETNs) están estim adas 
en 18 mil millones de dólares, mo
vilizando más del 
doble del comercio 
internacional, de 
alrededor de 8 mil 
millones de la mis
m a m oneda. Las 
ETNs y sus filiales 
se concentran  en 
la Tríada (EE.UU.,
Unión Europea y 
Japón) y en un 
restringido grupo 
de PEDs, regularm ente “asocia
dos” a uno de los polos de la Tría
da. En esos espacios regionales 
ampliados, las ETNs intentan in
teg rar sus unidades de negocios, 
unidades de proceso y sistemas de 
información en una única máqui
na creadora de valor, capaz de mo
v iliza r su fuerza global en cada 
mercado local. La mayor flexibi
lidad en la m anera de integrar los 
negocios a escala global se trans
formó en un requisito esencial pa
ra  la preservación de la competi- 
tividad em presarial de las ETNs, 
frente a los nuevos rivales creados 
por la innovación tecnológica con
tinua.

Desde su inauguración en 1995, 
la OMC se transform ó en la insti
tución internacional encargada de 
am pliar esa flexibilidad, discipli
nando las políticas nacionales re
lacionadas al comercio a través de 
sus acuerdos, as í como arm o n i
zando esas políticas para asegurar 
u n a  “co n cu rren c ia  ju s ta ” en la

conquista de los mercados globales. 
El dilema es que puede haber diver
gencias profundas entre los intere
ses nacionales de los PEDs y los in
tereses corporativos de las ETNs, en 
especial en la localización de las uni
dades que crean más valor. Las ETNs 
revelan una marcada preferencia por 
el país de origen cuando se trata  de 
la localización de las actividades de 
mayor valor agregado como las fi
nanzas, P&D. marketing, etc. Inten
tar un equilibrio satisfactorio en las 
reglas del comercio entre intereses 
tan  conflictivos (una solución win 
win en el lenguaje de los juegos) se 
ha revelado como una tarea ingrata 
para los negociadores de los PEDs en 
Ginebra.

Los PEDs enfren tan  tres proble
mas de difícil solución en la globali
zación: ampliar la competitividad de 
su oferta nacional (dependiendo, en 
buena medida, de las propias estra
tegias em presariales de las ETNs), 
superar el proteccionismo residual 
de los países avanzados (vinculado a 

intereses especia
les con fuerte m a
tiz político, como 
es el caso notorio 
de la agricultura) 
y ev ita r los enga
ños creados por el 
“regionalismo” (la 
m anera preferen- 
cial de atracc ión  
délos “asociados”) 
en cada uno de los 

polos de la Tríada.

La UNCTAD - in stituc ión  in te r
nacional autora de los esfuerzos más 
amplios de reflexión sobre comercio 
y desarrollo desde el punto de vista 
de los PEDs - defiende una apertura 
com ercial acom pañada por m eca
nismos de apoyo que perm itan una 
m ejor inserción de los PEDs en la 
globalización, diversificando las ex
poliaciones, aumentando su compe
titividad y el valor agregado de sus 
exportaciones. En este enfoque, la 
prioridad de la OMC debería ser ase
gurar la captura más que el propor
cional de los beneficios de la apertu
ra  en los países en desarrollo, cre
ando un policy space adecuado para 
las políticas de oferta de los PEDs.

Al no haber consenso sobre la pro
puesta de la UNCTAD, los países en 
desarrollo centraron sus esfuerzos ne
gociadores en obtener un mejor ac
ceso a los m ercados y la OMC en
frenta una crisis creciente de legiti
midad. En la cuestión comercial y de
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inversiones, los países desarrollados 
son profundamente hostiles a un sis
tema multilateral que reduzca la fle
xibilidad de las estrategias em pre
sariales de sus ETNs y los derechos 
especiales a los PEDs, en especial a 
los m ás com petitivos. Las nuevas 
coaliciones negociadoras de PEDs, en 
torno al G-20 o la "Gran Alianza” de 
los países africanos y caribeños, re
flejan su percepción generalizada que, 
si no ejercen su derecho de bloquear 
las negociaciones comerciales multi
laterales, sus demandas básicas no se
rán atendidas.

Por otro lado, el estancamiento en 
las negociaciones multilaterales au
mentó el activismo de ia T ríada en 
p rocu ra  de tra tad o s b ila te ra les  y 
regionales de libre comercio, donde 
pueden imponer condiciones que se 
orientan, además de las negociadas 
en la OMC. en servicios, propiedad 
intelectual, inversiones y norm as. 
Mientras tanto, las negociaciones bi
laterales con los grandes PEDs en
frentan dificultades, como lo ejem
plifican las negociaciones de EE.UU. 
y de la UE con el Mercosur, que se en
cuentran trabadas por la insistencia 
de sus miembros en obtener conce
siones significativas en la liberación 
de los productos agrícolas exporta
bles, un  tem a que, en la óptica de 
EE.UU. y de la UE, solo adm itiría so
luciones multilaterales.

Después del fracaso de Cancón, el 
acuerdo-marco de julio de 2004 fue 
una tentativa de desbloquear las ne
gociaciones multilaterales, regiona
les y bilaterales, delineando direc
trices para las negociaciones en los 
tres tem as fundam entales: la  ag ri
cultura, los bienes no agrícolas y los 
servicios. Desde entonces, fustigados 
por decisiones desfavorables de las 
comisiones en la OMC sobre los sub
sid ios al algodón y al azúcar, p re 
sionados por los PEDs, y condenados 
por su  inacción por ONGs y hasta  
por el Banco M undial, EE.UU. y la 
UE finalmente tuvieron que explici- 
tar, en octubre próximo pasado, cual 
será el grado de protección residual 
que pretenden conservar para sus

sectores agrícolas.

La negociación agrícola g ira en 
to rno  a tres  tem as: el acceso a los 
mercados, los subsidios a la produc
ción interna y los subsidios a las ex
portaciones. Estos últimos fueron eli
m inados en el acuerdo de ju lio  de 
2004, quedando pendiente solamen
te la fecha de su im plem entación. 
Desde entonces, las negociaciones 
intentan avanzar en los subsidios a 
la producción interna, donde el prin
cipal obstáculo es la conciliación 
de su  reducción con los nuevos in
centivos concedidos por la Ley Agrí
cola de 2002 de EE.UU., y en el acce
so a los mercados, donde el problema 
se localiza en la resis tenc ia  eu ro 
pea a la liberación arancelaria, en es
pecial en los “productos sensibles”, 
justam ente aquellos en que los paí
ses en desarro llo  tienen  in tereses 
competitivos.

El nuevo d irec to r general de la 
OMC, el ex negociador-jefe de la UE, 
Pascal Lamy, desde su asunción en 
setiem bre, ha ex- 
plicitado ingenua
m ente los té rm i
nos de la negocia
ción m ultila teral 
posible: EE.UU. y 
la UE m ejorarían 
sus o fertas en la 
a g r ic u ltu ra  y los 
PEDs (excepto los 
menos avanzados) 
a b r ir ía n  su s ta n 
cialm ente sus mercados en produc
tos agrícolas, no agrícolas y serv i
cios. Los PEDs, con el liderazgo del 
G-20, contestan que la apertura de los 
mercados agrícolas fue alcanzada en 
la Ronda Uruguay a cambio del au 
m ento  de sus obligaciones en la 
OMC, y que esa nueva vinculación 
um bilical en tre  apertu ras en dife
ren te s  sectores, defendida ten az
m ente por Lamy; con el apoyo de 
EE.UU. y de la UE, significaría pagar 
el doble respecto a la liberación agrí
cola.

EE.UU. hizo su parte  en la nego
ciación propuesta por Lamy. El 10 de 
octubre presentó una propuesta de 
reducción de sus subsidios internos, 
cuya preocupación principal es ase
gurar la reducción de la actual dis
paridad en el amparo interior entre 
EE.UU. y la UE. Debe no tarse que, 
según los principales analistas de las 
negociaciones ag ríco las , las p ro 
puestas de EE.UU. y de la  UE re s 
pecto a la protección interna apenas 
consolidan sus recientes políticas de

cambiar subsidios controlados por 
admitidos (de Caja Verde, en el len
guaje de las negociaciones), sin re
ducción sustantiva de amparo in
terno general (incluido o adm iti
do). E ste  m ovim iento  tiene 
razones fiscales in te rnas im por
tantes, aunque también refleja las 
derrotas de las recientes comisio
nes del algodón y azúcar.

Respecto al acceso a los m erca
dos, EE.UU. volvió a su posición li
brecam bista en agricultura, que 
había abandonado en esta ronda, 
exigiendo profundas reducciones 
en los aranceles agrícolas de los 
países desarrollados y PEDs, sin 
gran distinción, contrariando las 
promesas explícitas de tratam ien
to especial y diferenciado, y no re
ciprocidad plena en las negocia
ciones renovadas en el acuerdo- 
marco de 2004. Además de esto, no 
adm ite lím ites a los auxilios per
m itidos y exige el re to rn o  de la 
"cláusula de paz" en la agricultu
ra, un dispositivo que dificultó por 
muchos años procesos de solución 
de diferencias en productos agrí
colas contra EE.UU. y la UE en la 
OMC.

La UE no se comportó conforme 
a lo esperado. Respecto al acceso a 
los mercados, presentó una pro
puesta de reducción de aranceles 
cuyo promedio sería inferior al de 
la apertu ra  de la Ronda Uruguay 
(36%), y una extensa lista de “pro
ductos sensib les” donde las r e 
ducciones se rían  m enores, p ro

ductos en quienes 
los dem ás tienen  
intereses competi
tivos. Sin m argen 
de negociación 
por el disenso in 
terno, el negocia
dor-jefe de la  UE 
exigió que los 
PEDs acatasen an
ticipadamente las 
grandes am bicio

nes competitivas de la UE en bie
nes industriales y servicios, exi
gencia rechazada por todos los de
más. Se espera todavía que la UE 
consiga form ular una propuesta 
mínimamente aceptable respecto 
al acceso a los mercados en las pró
ximas semanas para salvar Hong 
Kong.

De cualquier m anera, la aper
tu ra  agrícola m ultila teral no se
rá radical y será a largo plazo. Las 
ganancias, hasta para los princi
pales exportadores agrícolas entre 
los PEDs (Argentina y Brasil), se
rán  lim itadas. Lo im portante en 
este momento es asegurar que la 
negociación propuesta por Lamy 
no prospere. Los PEDs deben evi
ta r  avanzar o consolidar sus re 
formas liberalizantes en la OMC, 
preservando el policy space que to
davía poseen, en tanto no se haya 
form ado un  nuevo consenso in 
te rnaciona l sobre el desarrollo , 
más favorable a sus intereses de 
largo plazo. ■
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