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Deuda con el FMI-----.~----
S e ven los enfoques posibles que pu
dieron haberocurrido respecto a ladeu
da con el FMI: pagar el total de la deu
da en forma inmediata, pagarsegún el
cronograma, recomponer la situación
encarando una nueva negociación que
contemple la solvencia fiscal y externa
futura. Después del desendeudamíen
to se recomienda el crecimiento de al
ta calidad que incorpore el acervo de
activospropios de la nueva sociedad del
conocimiento. ~ PlCIIU

DIUDA IXIIRU

COMUNICACION

Reflexiones
-----.----..,---

Se instala la idea de que la Identidades
un insumo de la comunicación huma
na.A continuación se analizan los nue
vos paradigmas que deben acompañar
a la organización, la producción y la ad
ministración. Después se aplican estas
ideas a la problemática comunicacional
de nuestra Facultad. Se concluye añr
mando que una empresa no proclama

. su imagen, su habilidad creativa y pro-
fesional es inducirla ~ PllGNI

mos lleguea losbeneficiarios. Asimismo,
señalanquesedesconoceel desempeño de
programa y proyectos, y sobre todo, se
ignora el impacto que produce y por lo
tanto, siesosprogramassirvenono,quié
nes se aprovechan de sus beneficiosy a
quiénesperjudicasu realización (Caben
y Franco, 1995;Caben,:m2).

Enel mareo de loarribaseñalado, esde
particuIar interésel procesade implemen
tacióndeprogramassocialesdadalanece
sidaddeaumentar losnivelesde efectíví
dad, eficacia Yequidad en laluchapormejo
rar lacalidadde vidade la población.(I)

~ CGIl'.a ElPlIaIll,

De Económicas a la Sociedad

,
E IC I O IN 101 M 1I IC IAI S I

"FlORES DEPRIMAVERA",Femando F_ (1907)
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GERENCIA SOCIAL I Programas sociales
---------+---------

Implementación de programas
sociales y redes oraanizacionales

La complejidad de
la acción conjunta

I
ntroducción. Frentea la necesidad
dedar respuestas a losvariados, com
piejos Yurgentes problemassociales
que afectan a la región, la preocu

paciónporlosproblemasdegestión delas
politicassocialesba movilizado la labor
denumerosos investigadores, quienes han
procuradocontribulrconel temaa través
de una gran cantidad de estudios. Estos
trabajos destacan , por ejemplo, que en
Latinoamérica la provisión de servicios
socialesse llevaa cabomediante una red
fragmentada, por loqueescomún laduplí
cación de funciones y servicios, lo cual
conduceal desperdicio de recIIl'9JS Ya que
sólo una porción marginal de los mís-

I DI E

Argentina
y Brasil:

¿Cuán grande es la brecha
de tamaño que los separa?

ESClII8f/ Ariel Wirldennan
ariel@eeon.uba.ar

Publicación de la Facultad de Clenclas Econó micas de 1& Unlversldad de Buenos Aires . Córdo~ 2122 • CP 1120 AAQ . Tel.: 4374-4448 . Web site: wwweccn.uba.ar e Año B N°62

El recienteacuerdoentre Argentinay
Brasil para implementar un Meca
nismo de Adecuación Comercial

(MAC) tuvo como objeto institucionali
zar las disputas sectoriales originadas en
losdesequilibriosdecompetitividaden el
MERCOSUR. El debate señala los proble
mascreadospor las diferencias de tamaño
y eficiencia de distintos sectores en ambos
países y plantea la necesidad de conocer
a fondolas respectivas capacidades pro
ductivasreales. Es posible comparardírec
tamente ra mas product ivas en términos
ñsícos, pero la tarea de extender el anál i
sis a variables agregadas, comoel PBIo
el PBI industrial, presentacomplicaciones
mayores a lo supuesto en una primera
aproximación. En efecto, se trate de valo
res corrientes o valores constantes, las
expresiones de vaIorse miden en unidades
diíerentes encada pais: el pesoenla Argen
tina, Yel real en Brasil
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Además la GD permite cumplí
mentar las acciones en forma acero
tada porque a través de las distintas
etapas del proceso operativo de aná
lisis de la contenidos textuales ,los
alumnos tienen la posibilidad de
advertir posibles errores y corre
girlos para poder contínuan

• La o pinión d e los docent e s
particlpantes. La directora VIrgI·
nla Valmaggla opina que la GD es
una herramienta de aprendizaje va
liosa porque contribuye a estimular
el trabajo intelectual del alumno "sin
fatiga". a partir de saberes previos
y permite el desarrollo de las propias
capacidades de razonamiento. Por to
do lo expuesto piensa continuar con
la implementación de esta innova
dora disciplina en todos los grados
del Segundo Ciclo.

La maestra de 5° grado Mónica
Urrutia manifiesta que el uso de la
GD en el aula favorece la resolución
de problemas vinculados a la leeto
comprensión yredacción de textos
informativos. Agrega que después de
las clases especificas sobre GD, que
a veces transcurrieron en la sala de
la biblioteca escolar, varios de sus
alumnos aplicaron los nuevos sabe
res a otras áreas del aprendizaje.

• Un contacto personal. El pro
fesor Pristupin, visitó la Escuela N"
8D.E.lSantes de finalizar el ciclo lec
tIvo 2lQ;, invitado porla directora del
establecimiento .

Durante dos horas alumnos de
5° grado acompañados por su maes
tra demostraron con entusiasmo sus
saberes sobre GD. explicaron oral
mente aspectos de la d isc ipl in a y
luego realízaron ejercicios enel piza
rrón, que probaron de modo evidente
los buenos resultados de la expe
riencia pedagógica.

Después todos los involucrados en
la aplicación de la GD discutimos
una posible articulación de la Cáte
dra "Aprendizaje"· Escuela N" 8 nE.
15,para continuar en contacto y apo
yar la implementación y eontínuí
dad de la Gramática Distributiva en
otros grados.

La visita a la escuela nos alentó a
todos a seguir con la experiencia que
inaugura la posibilidad de contlnwu;
sin burocracias, la comunicación
facultad-escuela y asi privilegiar el
enriquecimiento y la actualización
de los contenidos curriculares del
nivel primario en el crucial tema de
la lecto-comprensi ónt leer y como
prender) y de la redacción compren
slble(redactar y ser comprendido)

Para finalizar quiero invitar a
todos los docentes interesados en el
tema a escribirme a mi mail para
ampliar entre todos la experiencia
que hemos comenzado. _

rapidez los tramos operacionales ne
cesariospara resolverlos ejercicios
propuestos desde el proyecto peda
gógico.

La GD se expresa a través de ele
mentos y principios matemáticos
que los alumnos ya conocían como
por ejemplo la propiedad distribu
tiva de la suma respecto al producto.
y otros muy sencillos y íntuitívos que
aprendieron con facilidad( ej: los grao
fos) así que fue como un juego para
ellos emplearlos para intervenir el
lenguaje. '

ridos a las Prácticas del Lenguaje que
plantea el Diseño CurrIcularpara la
Escuela Primaria, Segundo Ciclo
emitido por la Secretaria de Educa
clón del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, para que los alwnnos
de 5° grado acompañados por su
maestra Mónica Urrutla , pudieran
comenzar los aprendizajes sobre Gra
mática Distributiva.

• Resultados satisfaetorlos.lJes
de los primeros contactos con la GD,
los chicos de 5° grado manífesta
ron su entusiasmo por recorrer con

ESalIIfI ElsaAlicia Arosta
Bibliotecaria

Ese . Ir 08 D.E. 15 del G.C.8A
Ese. N° 17 D.E.16 del G.C.8.A

Ex ayudante de "Aprendizllie" (1)
~"_allda_anJ8ta@botmaILrom

NUEVO AVANCl Se describe la continuación del
comienzo de la vinculación informal entre
nuestra Facultad, a través de la cátedra de
1\.prendizaje" y un colegio primario (ver La

Gaceta 58) que consistió en la implementación
de los usos de la Gramática Distributiva en la

Escuela N" 8 "Jorge Ángel Boero" D.E. 15,
de la Ciudad de Buenos Aires.

EscuelaN"8DE. 15,Mónica Umrtia,
al conocer los principios bás icos de
la GD. manifestó su interés por
ponerla en práctica en su grado y
opinó que la matería puede interve
nir con eficacia cuando los alumnos
seesfuerzan por comprender textos
informativos que plantean díñeulta
des o bien cuando in tentan elaborar
o redactar textos clarosYcoherentes.

En este contexto de opiniones, la
directora Valmaggia me solicitó la
elaboración de un proyecto pedagó
gíeo basado en los lineamientos refe-

de octubre de 2005en La Gaceta de
Económicas que hablaba de la expe
riencia de uso de GD realizada con
alumnos de 6° y 7"grados en otra es
cuela primaria de la Ciudad de Bue
nos Aires.

La maestra de 5° gr a do de la

Alumnos del 5" gl"ado de la Escuela N"8 .Jorge Angel Boero", D.E. 15 ,
expolllelldo al Pn>fesor Prlstupln sus COilOdlllle.rtos de Gramátk:a DisUbItlYa.

La Gramática Distributiva.
Segunda experiencia

en la escuela primaria

• Adhesión docente. La directo
ra de la Escuela N" 8 D.E. IS, VIrgi·
nia Valmaggla, vio la posibilidad
de poner en práctica la GD en el es
tablecimlento que dirige, después de
leer el texto publicado el domingo 30

• La e x p e rIen cIa e n la La E s 
cuela N" 8 D.E . 15.La Escuela N"
8 •Jorge Ángel Boero" D.E. IS. de la
Ciudad de Buenos Aires, implemen
tó en Sogrado, un proyecto pedagó
gíco elaborado desde la biblioteca es
colar, ron los principios teóríeo-prác
ticos propuestos por la Gramática
Distributiva (GD). Aunque la expe
riencia se realizó durante el último
tramo del ciclo lectivo 2005, la eva
luaclón del proyecto demostró resul
tados muy satisfactorios

A partir de la puesta en marcha
y durante los avances del plan, el tra
tamlento práctico de los contenidos
pe r mitió a los alumnos la recons
lrocclón y asimilación de los aspec
tos teóricos de la GD. Por otra parte
el vocabulario especifico de la díscí
plina logró captar la atención de los
chicos quienes comenzaron a utili
zarlo con facilidad yatinadamente
en cada etapa de trabajo.

Los docentes observamos que no
había diferencias en las acciones
individuales durante el desarrollo de
las tareas, es decir que todo el grado
empleaba sin dificultad cada uno de
los procedimientos matemáticos que
propone la asignatura, para operar
sobre el contenido de variados textos
informativos.

Finalmente los alumnos descu
brieron que la GDpuede convertirse
en una herramienta valiosa para los
aprendizajes encontextos de estudio.
porque permite organizar, aclarar y
establecer el orden jerárquico de la
información.

Q
uéeslaGramátlcaDls
tributlva? Comenzare
mos con describirque es la
Gramática Distributiva

(GD). ( Ver una explicación más de
tallada en La Gaceta 59)

La Gramática Distributiva (GD).
es una nueva disciplina creada por
el profesor Simón Prístupín, y que
constituye uno de los temas centra
les que se desarrollan en la cátedra
de "Aprendizaje" de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA. La
GD propone contenidos yoperacio
nes basados en principios matemá
ticos sencillos fuertemente vincula
dos a la aritmética y a la teoría de los
grafos, para ser utilizados en el mejo
ramiento de prácticas del lenguaje
como la lecto-comprensí ón y redac
clón de textos informativos. Inícíal
mente, fue divulgada en un libro del
profesor Pristupin que salió en
Diciembre de 2001

EDUCACION I Colaboración FCE - Escuela Primaria
----------------- +------- - - ----- - - -
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8 9 demarzo próximoasumi~ por ti pe
riodo 2006/ 10. el nutVO [)(ano M: nees
tr>c...deAltos Estudios. d l'nJf<5Of rotu
larRegubr AIbcrto EOgardo Bar1>i<ri.
Junto Clll1 d Dec3no ocupar;In sus pu<stos los
nuews Consejeros Iitulares yScpentes qu<
"ll""fltln• los OaustrosdeProIesores. l3Ia
duados Estudbntes ydeNo Iloctntes.
8 actode asunción se,..Iizará. las1830
lis.end Salón deactosdenuestrafa<ul
tad sitoenCórdoba 2122, segundo psc,
Invibmos atodalacomunidad universitaria
alactodeasunción.

-1'os&I ado e'" ..baicío
de Mes del Especüt.

Es Profesor TitularRegular dd Departamen
to lit Administración conunMBA en Espa
ña.Sedesemptñó profesionalrntntt como
Cl>nsu~or enDesarrollo Gerencial enOrga
nismos Intemacionak5. B~Ottanoro
mc:nzó su carrera docente: como auxiliar
alumnoy~dt JOaños de~
culminó dicha carTm alocuparelpuesto de
Profesor Titular Regular.Es autorde: nu
merosos trabajos en Revistas de: Adminis
tra<i6n y Negocios.

- lIelIoncióI de .toO ter ella
Faltadde Cieacias fraáicas

NOVEDADES
--~ .--T--,

de la Facultad., .

8 l' demal2O. las1900Hs. en nuestra Fa
rultld (Córdoba 2122 2"piso - Progrado) se
tk5arrolb~ laúltima charta infonnativa so
!>re b "Conera deProgrado def>¡lecialización
enAdministr>ci6n deArtes dd EspedXuIo'.
Para más información: 4370-6160. ees
ru~@e<XlI\.Ilbur, httpJl~mínistra

cionesp«:taruio=n\l<httpf~
~

Se necesitanvoluntarios para dictarcasos de
costos Ycapacitaren plan denegocios a mi
ccenpesarcs carenciados, pertenecientes
.1Programa deM_ítos de b Asocia
ción CM! AvafI12l pord lJesanoIIo Social, cu
Y3 prtSidc:nta es la Prof. Marta Btkerman,
~t.Comunicarsea r.JS

so@mnuba.ar,oconMarta Rasso. al4314
4448int : 6493.
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del Museo

no obligatorio) se buscaneqresadcs
o estudiantesde Ciencias de la
Educación. de Ciencias de la
comunicación.de Fllosofla, de los
profesorados para formación
de decentes,
Enviar al mail delewsec un~
curriculumindtcando en asunto:
• búsqueda 3:
En lasllamadas telefónicas indicar lo
mismoque en el mail.
Para iniciar elcontacto seruegaenviar
el 01 a mUS(()@ttOfl.uba.ar.
indicando en asunto:"búsq~da 3-

- 'Senecesitan voluntarios que quieran
~n colaborar porun tiempolimitado
( 2 meses) en una investigación sobre:
elFMI.
Parainiciar el contactose ruega enviar
el 01 a musro@ccon.uba.ar.
indicando en asunto: 'b úsqveda o:

de técnicas de la rnttodologia dt
historia comparada aspectosde la
deuda que no han sido suficientemente
sistematizados.
Enviar al mail del museo un breve
curriculum indicando en asunto:
" bú5queda 2 Yperfil 'p".~' o ".
Enlas Uamadas telefénkas indicarlo
mismo que en el mail.

lllSQIIIIA 3
El Centrode capacitación delmuseo
encolaboración con lacátedra de
-Apr~ndjzaje- de: nuestraFacultad esta
terminado el desarrouo de innovadcns
métodos gráficos para aumentar el
nivel de romunicación-divulgación
destinado a los visitantes del musco.
Para elloinvita a todos losvoluntarios
que tenganvocación porel desartclto
de .métooos educativos a sumarse al
equipeque redacta losoriginales de los
contenidos. Preferentemente (aunque

Es una excelente oportunidad para
colaborar con losobjetivos docentes del
muS((). formar partede un equipo de
inYe'Stigacióo de primer nivel y ayudar
a mostrara nuestro pueblo a través

• 11..m.1ectans..1a
•• 1II COOCesüoiIi., a ti .1IIInet. CIISIIIlIr
1: _ _ • - /senicioslMliolt-
ar.......
-U EDlZ
Esta búsqueda apunta a conseguir
colaboradores parala realización de la
investigación de la cual derivará el
contenidode la muestra 2 del museo:
- Deudacomparada Brasil-Argen tina~.

Porlo tanto solicitamos voluntarios .
con un perfil para:
p} actividades periodoticas
i) investigación
a) actividades administrativas

EM
museo@econ.uba.ar
4374-4448 int6431.
(martes aviernes de 14.30
.20 lis.Ysábado de 11 • 20 1Is.)

Visite ~I Museo
de la Deuda Ext~m a

llriburu 763- Sobsuelo.
Martes a Viernes
deI5.20:JOIIs.
SObados de 11 • 20 lis.
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Juan Manoo Vhqua Blanco---, -

Rodolfo Stfgio tkdina

--.~,---. --
Jorgr Schvar.ur

- !l'
Mario ""poport---Mili "'_

CataJina Nufll'Z
_.~~

Abraham L Gak

~~~-~

Fern ando L Sabsay

(J)Aumr el< los b<st 5<11<15 continmbi<s'Más
roca. más [f(sarrollo· y 1iaciaunattOOOmÍél

con rostro humar'Kt.

sumarle una abundante oferta de
cursos, congresos,jornadas, confe
rencias, seminarios queabarcaron
a la totalidad de nuestras discipli
nas, en las cuales se escucharon lo
das las opiniones, se incluyeron lo
dos los movimientos Yse contem
plaron las distintas escuelas de
pensamiento. Ello.en el convenci
miento,de que ladiwrsidaddepen
samientohacea la creatividad in
teleelllal propia de la Universidad.

Thdo lo aquí mencionado y mu
chas otras actividades desarrolla
dasa lo largo de estos seis años nos
pe r m ite n afirmar que dentro de
lo razonable hemos cumplido con
losobjetivosdelineados en eseprí
mer editorial

. Agradezco porfln, a lascentmas
de docentese irmstigar'•• esque hi
cienm sua¡n1eyl!!lriqueciBm los
contenidosde lapublicación. Tam
bién dejo mi espectal saludo a los
millaresde lectores que "'" t....""
alacomunidad universitariaya los
millares de lectores a los cuales
hemos llegadoa travésde la edición
nacional de Página 12. .

Enero es en Estados Unidos el Día de
Luther King dedicado a recordar su
1egado,con miles de actosensu honoI:
Profundamente sensible a la pobreza
cuando lo asesinaron en 1968estaba
planeando una gran campaña nacio
nal por los pobres.

Latinoamérica debe poner en el
centro del debate público estas dis
criminaciones inadmisibles a índí
genasy negros, y encararlasa través
de políticas concretas. Es la única
manera válida de rendir homenajea
personas romo King que con su ..yo
tengo un sueño" inspiró al mundo
entero, y de saldar esta deuda gigan
tesca. abierta. _

~-Maria T~-Casparri

--Raúl Mosqufti-Árzammdia
Axd IG_
Ana Ttstino

Gnman Leonardo Prrn:_......
Arid"Pinto

D~o Krauthamn
Juan Cruz Arce

Ana Maria Sarapura

..-_-.
mw.aE Jesé Luis Yldda

SWLEIR : Patricio Monfortr

Merece destacarse la intensa acti
vidad desarrollada en el campo aca
démico. A la conslante, permanentee
ininterrumpida lahor de nuestrospro
fesores e investigadores, debemos

Tampoco podemos dejar de men
cionar los muchos miles de alumnos
que se capacitaron mediante el régi
mende pasantías ni el crecimientono
table que tuvo la asistencia técnica
brindada por nuestros ..msxes, gra
duados y estudiantes, basado en el
alto nivel de calidad de los servicios
prestados.

la relación con tas empresas públi
cas y privadas que posibilitaron un
prolíflco y mutuo vinculode servicies,
las donaciones recibidas que se vol
carma obras de infraestructura yque
tuvieron su máxima expresión en el
magniIlro donativode unmillón y me
díode dólaresque nuestro consejodes
tinóal nuevoedificio.

La directora del informe del PNUD
Diva Moreira concluye que "no
vamos a superar la pobreza y la vio
lencia del país si n enfrentar el
racismo presente en la estructura de
la sociedad brasileña". El informe
recomienda que "para enfi'entaresta
desigualdad es preciso tratar desí
gualmente a quien está en la situa
ción desigual" y que por ende se nece
sitan politlcas añrmatívas de discri
minación positiva.

El cuadro se repite en otros paises
con población negra comoHonduras
donde las comunidades denomina
das garlfunas representan ellO'"
de la población, y padecen graves
carencias.

Las politicas afirmativasfueron las
que generó y !ogró3V3l17MenEstados
Unidos unhéroeuniversal del género
humano Martín Luther King. Ell6de

_......
Ricard~Pahlm ~fla

JorgeEtkin
Danid Pb'tt Enrri

Ricardo Ikaltt5andm
Jorge M.artil'k"Z Garria

Marta 8d.nman
José Luis Franza-Catali~Nufln:

Gustavo Oia
Sergio Gastón Rkardo

Bernardo Ruday_......
luisCo~

Marttlo Rodríguez
Maria Pemanda Inza

Rubén ~ijo

[Portal Facultad] www.econ.uba.arlservicios/publicaciones/index.htm

[Portal Educar] www.educ.ar/educarlsuperior/biblioteca_digitál/revistas

--.....
Juan Carlos Vkgas

- "!I'!
CarlosAnibal Degrossí

Autoridades

-Juan Carlos Virgas
Rubén L Berenblum

Maria Teresa Casparri
Migud Angel Serdegna
Míguel Angel vícenre

Pedro Alejan dro Basualdo
Orlando Gualtieri
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ESCmE/ Carlos A Degrossi
Decano de la Facultad

de CienciasEconómicas.__.......

queda de un país, sin pobres, sin mar
ginados y sin exclnidos.

Nos podemos sentir satisfechoscon
los logros obtenidos en estos años.

Por supuesto han quedado algu
nas asignaturas pendientes, pero nos
alegra el reconocimiento logrado por
el Plan Fénix, los resultados altamen
te positivos desde el punto de vista so
cial yde inclusiónque ha tenido el pro
grama de microcréditos,los efectos
mensurables que ba producido el pro
grama de Gerencia Social desarrolla
do en conjunto con el PNUD,el haber
logrado que la ética y los valores sean
centro prioritario dedebate y deestu
dío en el ámbito de nuestra Facultad,

ESPECIAL PARA LA CAenA

Humano. Si se toma sólo a los negros,
serian ellOS porque todos sus indi
cadores son mucho peores. Los
negros y los pardos representan el
44.7'" de la población del país.

Entre otras expresiones de la difi
cil situación de los negros, sólo 2.5'"
están en la Universidad frente a
11.7'" de los blancos, la mortalidad
infantil es de 30.75'" ente los negros
frente a 22.92% en los blancos. Los
negros ocupan en las empresas sólo
el 1.8% de los cargos ejecutivos.

ESCRIIf/ Bernardo ta..,,,no,.,., (J)
--_._----_._-_._~~~-~_.._-

Profesor Honorario de la UBA
Director de la 00edra

de Honor de Gerencia Social
para el DesarroUoHumano

kllbberg@aol.rom

A los lectores
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tránico. Por estemedio conocimos el
impacto que pnMlC3ba la publicación
en sus lectores. Más de una vez nos
sorprendimos al leer los"correos" de
quienes nunca hubieran conocidoel
pensamiento de la universidad, ni el
de nuestros profeso res e inves tiga
dores de no ser por La Gaceta.

Al comienzo de nuestra gestión el
país entró en un período caracteriza
do por la profunda inestab ilidad poli
tica, la crisis económica y las convul
siones sociales, que desemOOcaron, co
roo resultadode las politicaserróneas
de la década de los 90, en un proceso
de pauperización de nuestro pueblo y
en dramática violencia Felizmente ll
naliza mi mandato de Decanoen con
diciones sustanciabnentemejores. Pe
ro croo que no se debe "bajar la guaro
día" y se deberán redoblar los
esíuerzos para profundizar el rol que
la Universidad debe conservar en la
tareade todoslosargentinos en la bús- .

PANORAMA. Se traza un cuadro de los índices de pobreza, de
mortalidad, de desnutrición, de educación, de acceso al trabajo,
de analfabetismo, de mortalidad infantil, de acceso a la
universidad de las poblaciones negras e índigenas de América
Latina, Todo ello representa una severa actitud de díscrímínací ón,
Se concluye afirmando que Latinoamérica debe poner en el centro del debate público estas
discriminaciones inadmisibles a indígenas y negros, y encararlas a través de políticas concretas.

Discriminaciones

indígenas, en Perú es el 63'" entre las
indígenas, frente al 72% entre las
no indígenas, en Guatemala el 78~.
vs. el 67%. La mortalida d infantil in
digena más que duplica en la mayor
parte de los paises la no indígena.

En su conjunto esto representa
una situación de severa díscrímína
ción. Los indígenas son la cara más
expresiva de la aguda pobreza lati
noamericana. Sus extendidas pro
testas en todo el Continente, con epi
centro en los paises de mayor pobla
ción indígena tienen su basamento
en estas tamentables realidades.

No están solos. También la pobla
ción negra de la región presenta
serios problemas. Un informe
reciente del PNUD sobre el Brasil
muestra que si se tomara a la pobla
ción blanca solamente Brasil seria el
país 44 de l m undo en Desarrollo

Homero Braessase Ndson J. lópez:Del Carril
Rubén L 8emIblum • Maria Teresa Casparri

RicardoO.Rivas• tecneí Massad
Oaudio E.Saprtnitzi.y . V'lctor B6rr

Manud Fnnándrz I..óprz • Fdiciano SaMa
Jorge Ettio • Carlos M.Gimmrz • Raül Sarob

....-_u..:
Teléfono: 4374-4448 Int, 6573 (12.30 a 18.JO hs.)

Eemail:murgi@rroD.uba.ar
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DEClARADA DE IIITDlÉS CUlJURAL POR ElHONORABLE SENADO DE LA NACiÓN

Este es un espectal momento
para quien esto escribe. En
efecto,luego de seis años de

labor termina mi mandato como
Decano de la Facultad. Como todo
final de gestión es también un bUen
momento para efectuarun balance
y rememorar los comienzosde La
Gaceta.

Fue el 20de Agustodel2000cuan
do mi primereditorial llegóa los loo
lllres. Releyendo lodícho, resulta lla
mativa la vigencia de las ideas allí
expuestas. Básicamente aquellos
pensamientos girabanalrededordel
rol de la Universidad y en particu
lar, el de la Facultad en la recons
trucción de la Argentina.

Es la primera publicación uní 
versitariacuyamisión central es co
nectar a la Facultad dtrectamente
con la sociedad. Yel hecho impor
lante es que sin falla alguna en su
continuidad, pronto se cumplirán
seis años de dícha fecha.

SOCIEDAD I La discriminación
------------ - - - - - - - - - +-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuando nacía La Gaceta, el mun
do y la Argentina eran algodife
rentes. En estos años se añanzóel
uso de internet y del Correo elec- .

H
ay 400 pueblos indigenas
en América Latina. Se es
tima que suman 40a 50mí
llones de personas, del 8 al

10%de la población total de la región.
En Bolivia, Guatemala, Ecuador y Pe
rú, su proporción es mucho mayor.
En los dos primeros supera el50% de

. la población. La pobreza es en la po
blación indígena mucho mayor a las
elevadas tasas generales. Son pobres,
con ingresos menores a 2dólares día
rios, el 75'" de los indígenas del Pe
rú , el TI'"de los de Guatemala, y el
81'" de los de Bolivia. Además las
brechas entre ellos y la población ge
neral no disminuyen sino tienden a
aumentanLa situación indígena ve
rifica que "la pobreza mata". Las ta 
sas de mortalidad materna son muy
superiores a los promedios. En Hon
duras son de 190a 255 por cien mil en
las madres indígenas fre nte un 147
nacíonál, en Bolivia y Perú entre 270
y 390 por cien mil frente a l 125 na-

. cional. El hambre tiene también pro
porciones mucho mayores entre los
niños. En Ecuador la desnutrición
entre niños indígenas es 1.7veces las
de los no indígenas, y en Guatemala
es casi del 70% entre los niños índ í
genas frente al 36.7'" en la población
no indigena. El cuadro se repite en
educación. En Paraguayporejemplo
la tasa de analfabetismo es del 70'"
entre los indígenas, frente al21 '" ge
neral. También hay claras diferen
cias en el acceso de los indigenas al
trabajo. Casi el 85'"de las mujeres in
dígenas de Bolivia trabajan en el sec
tor informal fre nte al 63% de las no
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ECONOMIA I Argentina - Brasil
------------;:------------+-------------------------

Argentina y Brasil~·

¿Cuán grande es la brecha de tamaño que los separa?
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••

" En muchas
ocasiones 1W se dispone

de series de tipo de
cambio de paridad.

Pero, puede efectuarse
una camparación del
PBI entre países si se

trabaja en dólares
constantes. "

Un tipo de cambio de paridad es
aquella tasa de conversión entre

I
monedas que permite que el equiva
len te en moneda local en cada país
alcance para comprar Wl3 magnitud
igual de bienes y servicios en los dos
paises que se analizan. Dicho de otra
manera, la teoria de la paridad del
poder adquisitivo descansa en la hipó
tesis de que, Wl3 vezconvertidos a Wl3

monedacomún, los nivelesde precios
nacionales deberian coincidir.

I décadas a partir del armado- por

I
parte de organismos del Sistema de
Naciones Unidas - de canastas de
estándar de vida con productos
comunes a todos los países,valuados
en moneda local Para cada producto
y cada par de países, se construye
el cociente entre el precio unitario
en ·moneda nacional y aquel en
moneda extranjera. Ese cociente es

su PBI medido en moneda extranjera. una tasa de conversión entre mone
Los cambios en este precio relativo das que refleja las diferencias de pre
generan distorsiones nominales que cios . Se pondera este cociente por
no hacen fiab le la comparación . En niveles de gasto aplicados a cada pro
consecuencia. resulta necesario ven: dueto y se tiene un cociente para una
ñcar qué tipo de cambio se utiliza canasta de productos comunes que
para la conversiónademás de buscar engloba así la descomposición de
las formas de homogeneizar los sis- precios y tipo de cambio en una
temas de precios relativos de los dos única tasa de conversión. Este
paises que se desea comparar. Icociente se denomina tipo de cambio

de paridad del poder adquisitivo
El objetivo de homogeneizar la (pPA en adelante).

comparación de precios relativos
entre paises se concreta desde hace

f uentes: EIaboracl6n propa en base a Banco fJh,.n;tial YCEAS.L
Nota: F'A': tipo de cambiode paridad de poder edQulS/tM) . TCN: lJpo de cambionorrllnal

puede tener mucha influencia de un
nivel de precios creciente que exa
gera su tamaño respecto de la capa
cidad productiva real. En segundo
lugar, un cambio en el régimen cam
biarlo u otro evento que altere el tipo
de cambio nominal en cualquiera de
los dos paises moditica abruptamente

ESCRIBE! Ariel Wirkierman..............................._ _ -
Becario PROPA!

Asistente de Investigación en CESPA
arlel @econ.uba.ar

Comparación del tamaño re lativo entre Argentina y Brasll, 1975 • 2003,
medido en dólare s comentes PPA y dólares co m entes a TeN

...................................................... . .

....................................................... . .

TAMAÑO RWT1VO. Se acepta generalmente que la dimensión económica
de Brasil supera a la de la Argentina, pero la medida de esa
brecha se presta a errores metodológicos que son refugio

de muchas conclusiones engañosas: Por eso , una medición
adecuada exige tratar tanto los criterios como los resultados.

6,l T"-- - - - - - - - - - -'-- .....-------------,
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corrientes -valuadosen Pesos y Rea
les respectivamente -por un tipo de
cambio nominal(TCN) para que todo
quede expresado en una moneda
común, dólares por ejemplo. Esto pre
senta dos pro blemas. En primer
lugar, la evolución de los precios en
Argentina no se corresponde con
aquella en Brasil Comoel PSI se des
componeen precios y volumen,si las
esiructuras de precios relativos y los
niveles de precios difieren, por más
que la moneda en que se mide sea la
misma. el PBI de alguno de los paises

Para responder a esta pregunta el
Centro de Estudios de Situac ión y
Perspectivas ' de la Argentina
(CESPA)ha publicado un documento
que compara el tamaño relativo de
Argentina y Brasil desde la década
de 1960hasta la actualidad. En dicho
estudio se desarrollan diferentes
metodologías de comparación del PBI
entre países,enfatizando la relevan
cia del empleo de tipos de cambio de
paridad de poder adquisitivo, con
trastando los resultados obtenidos
con la evolución de indicadores Iísi
cos en siete sectores industriales
seleccionados. En 10que s igue, se
desarrollan argumentos centrales del
mencionado trabajo.

Los cambios en el PBI de un pais
para un periodo se pueden descomo
poner en un cambio de prec ios y otro
de volumen. De este modo, al dejar
constante a uno de ellos (los precios)
se puede evaluar la evolución del

" Brasil duplicó
en 40 años su

diferencia en la
producción de energía

eléctrica, y produce
alrededor de 4 veces

los niveles de Argentina
con un PBI sólo .
3 veces mayor. "

S
urge entonces como interro
gante cómo comparar el PBI
de ambos países utilizando
Wl3 unidad de medida común

que permita analizar las dívergen
cias de coyuntura y los pronósticos
de crecimiento en la región.

fuentes: 8aDorao6n propia en bese e 0xlA0. Anuano EstadistJco de la CEPAL IBGE. CESPA YAOEFA

Ratl os de producción de distintas ra mas entre Bra s il y Argentina,
1960 .. 2004, en medias móviles de 5 años

segundo (el volumen) a lo largo del
tiempo. Por eso se habla siempre del
PBI a precios constantes, que se
obtiene a partir de dividir cada valor
corriente del PBI por un indice de
precios. El problema se hace más
amplio cuando se extiende la com
paración al PBI entre dos paises en
un momento.dado porque, en ese
caso, la descomposición de la fórmula
compre nde tres variables: un
cociente de precios (la estructura
de precios relativos), un cociente de
volumen (un indice de cantidades) y
un tipo de cambio (un a tasa de con
versión de monedas) para valuar
ambos productos en una unidad
común. Es evidente que la presencia
de tres variables, en lugar de dos,
complica el cálculo mucho más de lo
que se supone inicialmente.

Lo primero que uno se ve tentado
a hacer es dividir los PBI a precios

- -5 5 -=: :;
::
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A grandes rasgos, se observa que
Brasil duplicó en 40años su diferen
cia en la producción de energia eléc
trica, para producir alrededor de 4
veces los niveles de Argentina con un
PBl sólo 3 veces mayor. Asimismo,
siendo un componente esencial de
la inversión nacional, el hecho de que
la producción de cemento brasileña
haya pasado del doble (en 1960) a ser
diez veces la producción argentina
(en 2002) noes un dato menor No obs
tante. es interesante observar el
Impulso inicial que significó para la
producción de acero argentina la
inauguración del primer alto horno
de SOMlSA en 1961,pero se ve tamo
bién la incapacidad de sostener un
ritmo de crecímíentotal como el que
llevó a Brasil a ser másde 6 veces la
producción de acero nacional

tra los ratios de producción física
entre Brasil y Argentina en los siete
sectores escogidos.

G••tlón d. l•• P.qu.II•• y
Medien•• Empr•••• (PyMES)
_porCONEAU

Miguel Angel Vicente

Gestión Emp....ri. d I Com.rclo
I!xt.rior y d. l. Integreclón
100_ por CONEAU

Josué Isaac Herman

HI.torl. EconÓMica y de la.
Polltlca. Económica.
c.t09Orizado "B" por CONEAU
Marto Rapoport

Merc.do de caplt.I••
_porCONEAU

Roberto Frenkel

Perlodl.mo Económico
AaedItlld6n por CONEAU en ll1lmile
Osear Martlnez

Slndlc.tur. Concurs.1
100_ por CONEAU

Juan Ulnlk

Tributación
100_ por CXlNEAU

Jorge Macón

Programa d. Actuallzac16n .n
Admlnlatreclón Pública Local
SusanaCamparl

Programa d. Actualización en
Admlnlstr8ción Tributarla
Alejandro Otero

Tener d. M.todologla d. la Investigación
Francisco Suárez

Frente a una descripción tan estí
lizada es Importante tomar contacto
con la realidad productiva, pues 10
metodológicamente adecuado de una
comparación agregada debe como
plementarse con el ariálísíssectorta\
para adquirir una visión integrada.
Los siete sectores industrta1es selec
cionados en el estudio al que refiere
este articulo (energia eléctrica,
cemento, petróleo, acero, gasolina,
automóviles de pasajeros y auto
móviles comerciales) reOejan realí 
dades particulares que acompañan
al conjunto pero que, muchas veces,
tienen una lógica propia. Las con
diciones de la estructura económica,
la historia y conductas empresaria
les,las pollticas industriales y el
entorno maeroecon ómíco, entre
otros muchos factores, originan y
desarrollan dinámicas de largo plazo
reOejadas en el gráfico 2, que mues-

3,2. En conclusión, Brasil llene en
la actualidad (año 2003) un PBI 3,2
veces mayor que la Argentina.

Docencl. Unlv.rsltarl. la distancia)
Marta Mena

Norm.. Contable. Naclon.le. e
Jnternacionale.
Juan Cartos Vlegas

PI.neamlento y Administración
Estrat'glca

Rubén Rico
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AaedItlld6n por CONEAlJ en~
Carlos M, M. EHa

Admlnl.tr.clón d. Empr....
en Crl.l.
100_ por CONEAU

Enrique H. Klperman
Admlnl.tr.clón de Org.nlz.clone.
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100_ por CONEAU

Graclela Núllez
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AcredItado por CONEAU
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100_' porCONEAU en~

Alej andro Rofman

" Se ve la
incapacidad de

sostener un crecimiento
tal como el que llevó
a Brasa a producir

6 veces rmis acero que
la Arqentina "

Brasil en 1999, se produce un nuevo
quiebre donde Brasil recupera en
2002el tamaño relativo que tenia en
1989(un ratio de 3,5). Con la recupe
ración tras la devaluación de 2002,
Argentina comienza a cerrar la bre
cha nuevamente, siendo el ratio de

2,72).La relación se mantiene estable
yes ligeramente favorable para la
Argentina en la primera mitad del
Plan de Convertibilidad, pero con el
comienzo de la recesión argentina de
1998, y la posterior devaluación de
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Hechas ambas consideraciones,
puede describirse la evolución del
tamaño relativo entre Argentina y
Brasil utilizando los PBl en dólares
constanIesde 1996(1). Durante el perí
odo 1960-1982, la tendencia es muy
clara. Entre ambos extremos, Bra
sil se aleja respecto de la Argentina
en un 123%. La crisis de la deuda
externa marca un quiebre de ten 
dencia. Brasil sigue agrandando su
brecha respecto de la Argentina pero
con altibajos (el ratio crece 38,7%
entre 1983y 1989), Yen 1989(la hipe
rinflación argentina) se rompe nue
vamente la tendencia, pero esta vez
Argentina cierra su brecha con Bra
sil en sólo 4 años. Hacia 1992Brasil
llene un PBI2,75veces mayor que la
Argentina (en 1982 el ratio era de

de cambio nominales están muy ale
jados de los correspondientes tipos
de cambio de paridad, los resultados
de la comparación en dólares cons
tantes diferirán notoriamente de
otros métodos.

Por un lado, como las series de PBI
a precios constantes no tienen el
mismo año hase (1993en Argentina
y 1995en Brasil),la composición y L.. _

los precios de la canasta de bienes y
servicios con que cada pa\s éoníec
ciona su indice diferirán. reflejando
en precios relaIivosdiferentes estruc·
turas productivas de momentos dís
lintos. Por otro lado, como en la con
versión a una moneda común se
emplea el tipo de cambio nominal, el
régimen cambiarlo sigue influyendo
el nivel del PBl en moneda extran
jera. En el caso de Argentina y Bra
sil, por ejemplo. cuando se toma año
base 2000; lOO, Brasil tiene en 2003
una dimensión productiva igua\ a 2,6
veces la de la Argentina, pero esa
relación se amplia a 3,2 veces cuando
el año hasees 1996. es decir, una con
s iderable diferencia del 23%. Esto
ocurre pues mientras el régimen
cambiario de Convertibilldad en
Argentina regia en ambos años hase
elegidos, la devaluación brasileña de
1999provoca que el ratio del PBI en
dólares constantes de 1996sea con
siderablemente mayor al rallo del
PBI en dólares constantes de 2000(el
Real está muy devaluado frente al
Peso) . Como en el año 2000los tipos

comparación en dólares corrientes,

De hecho, exceptuando los tres
picos que se dan en 1982,1989Y2002,
quecorresponden a devaluaciones
en medio de fuertes Impulsos infla·
cionarios,la medida que compara
tamaños relativos entre ambas eco
nom ías a partir del TeN nominal
exagera el tamaño de la economía
argentina respecto de la brasileña.
Los atrasos cambiarlos argentinos
("La Tablita" de Martinez de Hoz y
la Convertibilidad de la década de
1990) sobreestiman de modo inco
rrecto el tamaño de la economía
argentina, lo que se refleja en un
rallo a TeN que cae (Argentina se
acerca a Brasil) y un rallo a tipo de
cambio PPA que creceo permanece
constante (Brasil se aleja de Argen
tina).Sólo durante 1995-1999(cuando
rige el Pian Real), la aUneación y
estabilidad de los Ilpos de cambio
nominales es tal, que no hay práct í
camente diferencia entre ambos
métodos. Pero al devaluar Brasil en
1999 y Argentina en 2OO2,las fluc
tuaciones del ratio hacen al cociente
de PBl en dólares corrientes ínaeep- :
table para comparar niveles abso
lutos de variables agregadas.

Enmuchas ocasiones, sin embargo,
nose dispone de series de tipo de cam
bio de paridad Aún as í, puede efec
tuarse una comparación respetable
del PBI entre países si se trabaja en
dólaresconstantes. Para ello,se liman
dos series de PIDa precios constantes,
selas conviertea unañobase común
(a partir de hacer un cambio de hase
a su deflactor) y se las divide por el
tipo de cambio nominal de dicho año.
Lo crucial en este tipo de compara
ciones es la elección del año base.
Aquí se presentan nuevamente, dos
consideraciones.
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GERENCIA SOCIAL I Proqramas sociales
---------------------+ - --- - - --- ----------------
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objetivos pero discrepar con relación
a quién debe dírígíríos,
a Diferencias legales y de procedí
mlentos: Las discrepancias entre los
participantes puedenproducirse tam
bién con relación a las normas. cri
terios o prooedimlenIos a seguir en el
cumplimiento de las metasacordadas
a Aeuenlo junto con falta de poder:
Muchas veces hay participantes que
adhiriendo al programa carecen de
recursossuficientes para apoyarlo

En este sentido. las tensiones pue
den ser manejadas si los organismos
estatales involucrados adquieren una
conciencia de conjunto que les per
mita actuar de manera integrada.
Esafalta de conciencia dificulta que
el proceso de implementación logre
producir beneficios para cada uno de
lo involucrados y para la red en su
conjunto. Eneste sentido, cobra rele
vanciae!desarrollode Mandell (1993)
sobre la importancia de la gerencia
intergubernamental como la forma
de lograr que las organizaciones
involucradas en la red constituyan
un todo coherente como resultado de
los diversos vinculos y la percepción
de un objetivo global. Como señala la
autora. la gestión se convierte en una
herramienta necesaria para com
prender cómo y porqué los actores
involucrados se relacionan en la
forma en que lo hacen y poderencon
trar respuestas al problema de cómo
satisfacer las metas interguberna
mentales y al mismo tiempo. las
diversas metas organizacionales.

La complejidad de la acción con
juntaadquierepartlcularidad cuando
hacemos referencia a la implementa
ción ñe programas interguberna
mentales en contextos Cederales de
gobierno. Siguiendo a Stoker(I996).
podemos observarque estoscontextos
absorben problemas por los cuales, a
pesar de la diversidad de puntos de
vista y de Intereses. de la incertidum
bre y de la autoridad compartida, los
diversos niveles del gobiernos inde
pendientes (Nacional. provincial y
municipal) se ven en la necesidad de
satisfacer Intereses comunes, los que
le demanda el desarrollo de la capa
cidad de cooperación. Perono obstante
ello. señala e! autor, durante los pro
cesosde implementación. el federa
lismogeIUa tmslmes que no soo00
les de superar y que ponen en riesgo
programas que podrían contribuir
docididamente a la resoluciónde diver·
sos problemas. Esas tensiones, son
expresiones de la diversidad de agen
das, prioridades y arreglos institucio
nales entre los diferentes niveles del
Estadoque hacen de las coincidencias
y del compromiso Intergubernamen
tal un hecho dificil de alcanzar.

que los demandan. En el marco de
esasestrategias, los organismos invo
lucrados enfrentan el desafiade supe
rar la complejidad de la acción con
junta, la cual es reconocida como una
empresa dificil que explíca e! fracaso
de muchos programas. Así, por ejem·
plo, a partir del estudio ya clásico de!
programa de la Administración del
Desarrollo Económico del Departa-

mento de Comerciade Comercio de
los ESlados Unidos destinado a

resolver problemas de desem
pleo y descontento racial en
Oakland, California. Press
man y Wildavsky sugieren
que la existencia de numero
sosparticipantes, la multítud
de expectativas diferentes y
la trayectoria larga Ytortuosa
de puntos de decisiones que
debia ser aclaradas hicie
ron que ese programa que

parecia sencillo se convir
tiera en uno muy complejo.

También observaron que los
involucrados pueden discreparen

cuanto a la urgencia del pro
grama, discrepancia que se da
aún al Interior de algunos de
ellos. Asimismo. esa discre
pancia se da entre los objeti-
vos planteados y los medios

para alcanzarlos (3). proponiendo un
conjunto de razones que ayudan a
entender esta situación:
a Inco mpatibilida d directa con
otr08 co mpromlsoo: Muchas veces,
los participantes pueden estar de
acuerdo con las bondades del pro
grama pero descubrir que es incom
patible con ciertas metas propias.
• No hayninguna incompotlbilldad
directa, pero si una preferenc:la por
otros programas: Los participantes
no se oponen al programa pero La gestión de redes Interguberna
entienden que éste no tiene que ver mentales pone en un primer plano la
con su especificidad. importancia de desarrollar extrate
a Co mpromisos simultáneos co n gtas de negociación entre los diver
otros programas: Las organízacío- sos organismos gubernamentales
nes participantes deben distribuir involucrados, procurando identificar
sus energías entre los múltiples pro- I los puntos de acuerdos ese nctales a
gramas en los cuales se encuentran los que se puede arrihac Esto no s íg
Involucrados. nifica que se deba acordar en todo.
• Subordlnsdón a otras entidades pero si la necesidad de eslablecer y
que no ven la urgencia del pro- dejar como constante ciertos temas.
grama: La implementación del pro- admitiendo la necesidad de realizar
grama puede requerir de la colaba- ajustes que permitan ir alimentando
ración de aclares que no vean la los intereses de todos y adaptando a
urgencia del programa nuevas situaciones no previstas.Esta
a Diferencias entre la Jefatura y situacióncolocacomotemascrltlcos
las funciones propias de la orga- a la coordinación y a la capacidad de
nizaelón: Los participantes de un los gerentes para formular y desa
programa pueden acordar sobre los rrollar estrategias cooperativas, no

" Estos trabajos
destacan, par ejemplo,
que en Latinoamérica

la provisi6n de servicios
sociales se lleua a cabo

mediante una red
fragmentada, par In

que es común la
duplicación defunciones

. y servicios "

ordinaria fuerza transformadora.

En el casode la Intervención esta
tal en el campo social, los organismos
nacionales, provlnctales y municipa
les constituyen los actores privilegia
dos. Estos, muchas veces se encuen
tran con la necesidad de desarrollar
estrateglas colaboratlvas que permi-

. tan hacer frente a problemas soctales

de programas sociales
y redes orqanieacionales

La complejidad de
la acción conjunta

RmES. Se comienza señalando que en Latinoamérica la
provisión de servicios sociales se lleva a cabo mediante una red

fragmentada, lo cual conduce al desperdicio de recursos.
Después se analiza la implementación de dicha provisión mediante

redes y los múltiples problemas que se presentan.

Son diversos y muy valiosos los
aportes teóricos que desde los '10vie
nen contribuyendo a una.mejor como
prensión del proceso de ímplemen
tación de políticas (2). Estos trabajos
buscaron "saber por qué buenas
leyes, Inteligentes programas guber
namentales, abundantes y oportunos
financtamiento, esfuerz.os cotidianos
de organización y personas, simple
mente no funcionaron. no resolvie
ron los problemas soctales que afron
taron y quedaron muy lejos de los
objetivos que prometieron alean
zar"(AguUar Víllanueva, 1996:19).
Esos estudios fueron definiendo a
la implementación como un proceso
multidimensional y complejo. y al
mismo tiempo, un momento crítico
de la política públíca toda vez que de
é!depende la posibilidad concreta de
hacer que la realidad efectivamente
cambie. Enese sentido, el proceso de
implementación condiciona el
alcance de las defmiciones polltlcas
convirtiéndolas en volátiles expre
siones de deseo o dándoles una extra-

que enfrenta el trabajo en red y aree- j ESCllIIEI Fenumdo J. lsuani
tan sudesempeño, estaremosen mejo- - Proresor AQjunlO de Sociología
res condiciooes de ofrecer a los geren- de las organizaciones
tes sociales cierta orientación para fft"luanl@aI"nd..com.ar
determinar cuál será el tipo de
acciones gerenciales más
apropiadas para este tipo de
estrategia

• l· La implementación
mediante redes: la com
plpJldad de la acción conjun
ta. Dados los numerosos problemas
sociales que enfrentaAméricaLatí
na. los programas sociales ad
quieren creciente relevancia y
alcanzan un papel central en
la actividad pública Así, el
elevado número de personas
quevivenen oondicionesde ín
digencia; el aumento de la po
brezajunto al fenómeno de los nue
vos pobres; los procesos de exclusión
social; el déficit en la salud pública,
los problemas en la educación y el
aumento en la criminalidad se com
binan con demandas crecientes de
parte de la población pormás y mejo
res servlelos sociales(Sulbran~:rol,
Kliksberg,~). Es en este contexto.
que se conciben e implementan d í
versas iniciativas estatales destina
das a revertir esos problemas socia
les, pero muchas de ellas terminan
constituyendo experiencias fracasa
das o de bajo impacto.

Comoseiiala FIeury(:m! ~ las redes
Intergubernamentales e Interorgani
zaciooaIespueden serentmdidasoonn
estructuras de Interdependencia que
comprenden varias clases de organi
zaciones o partes, donde una unidad
no es únicamente e! subordinado for
mal de la otra en un amplio arreglo
jerárquico.Al mismotiempo,es impor
tante resaliar que la estructuración y
la mismagestiónde esasredes no es un
proceso que se produzca de manera
espontánea, y que requiere de un
manejo operativo y estratégico por
parte de los gerentes Involucrados en
la misma (McGuire, :rol). Por ello, e!
éxito en la implementaciónde progra
mas sociales mediante redes no se
garantiza sólopor la disponibilidad de .
recursos financieros o por coniar con
elapo)UdeestructurasespeciaJjzadas
Además. es necesario conducir ade
cuadamente e! proceso de estructura
ción de esasredes, siendo particular
mente oportuno tener en cuenta los
mecanismos de coordinación utiliza
dos en la articulación de un conjunto.
siempre heterogéneo y siempre con
ñlctívo, de actores organizacionales
diversosen Intereses y distintosen acti
vidades. Resulta conveniente, también,
establecer en qué medida esosmeca
nismossirven para fortalecerel eom
promiso y la colaboración entre tas
organlzaciooes involua-adas. Porotra
parte, se debelecalOCl!! el impactoque
tienen sobre su desempeño, tanto las
caracterlstlcas institucionales y poli
ticas en las que sedesenvue!ve cuanto
las ra¡R'idades<rganizacimalesdelos
adlres<rganizacimaIes iIMJIucrados.

En este articulo. nos proponemos
reIlexlonar sobre las dificultades que
enfrenta la implementación de pro
gramas mediante redes organízacio
nales, particularmente las que invo
lucran diversosorganismosguber
namentales. Para ello. resaltaremos
algunos aportes teóricos que nos ayu
darána comprender tales dificultades
y nos apoyaremosen los resultados de
un reciente estudio de casorealizado
sobre estetema. Dichosresultados nos
permitirán develar un conjunto de
condicionantes externos e internos
que amenazan el desempeño deestas
redes. Deesta manera. identificando
las dificultades y condicionamienIos

E n esesentido.hay que tener en
cuenta que "el valor de una
política no debe medirse sólo

por la atracción que despierte. sino
también porla posibilidad de que sea
implementada" (Pressma n y Wil
davsky,1998:45). Esta posibilidad se
torna mucho más dificil cuando se
trata de lograr e! esfuerzocoordinado
y cooperativo de organismos públi
cos ubicados en los diferentes nive
les del Estado. Al respecto, la imple
mentación de programas mediante
la gestión asociada de organismos
públicos, o redes intergubernamen
tales, constituye en la región una
tarea que demanda la consolidación
de herramientas conceptuales útiles
que ayuden a los gerentes públicos a
lidiar con los problemas que este tipo
de implementación ofrece. Éste
supone un desafio adicional en la
medida que demanda la estructura
ción de un campo de acción complejo
integrado por un conjunto de aciores
organizacionales distintos, que tiene
su propia historia Yatienden múlti
ples y diversas demandas.
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lostuales intentateneracceso a loselementos
delprograma y tenerlos bajo sucontrol. inttn
tanelo al mismo tiempo~ lasmc;orts ven
tajasdeotros actoresque también buscan~
acasoaMnmtDsque lesdend control" (citado
porAguilarVillanutVa. 1996).

EnlJ< lostiposd<P<gosn'" lCiol oacIos porBar
dach, resulta inttrtsantt dcst3careljuegodela
-simulación-, cuando Sos organismos involucra
dos expn:san SU ~hcsión y contribuciónalpro-.
grama medianttdcdar.Kioncs públicas qut son
oóIo <SO,""'" _rac:ion<s, clju<go del"tmi
lDrio",Olando 0Ida organismo..,,¡jz;¡ una_
a ultranza desu propia jurisdicción y compe
tencia para la implementación del proqrarna,
fomentando5t así la~fianza y losreceles
m~ kJs participantes yel~~ -noesnues
tro probIema-:eslahabilidadlit tsquivar odtrj.

varrtSpOOSabilidadt5 deunos participantts sobrt
otros. Estos. ",o. otrostipos el< ju<gas qu<podrian
identificarse contribuytn a afectar lacoopera
cióny la coordinaciónentre actoresguberna
mentalesen su intento porresolver problemas
sociales de manera conjunta,ydejan en eviM:n·
tia qutesdiflcil dtsarrollar capac:idacks décola·
boración cuando lasrtbcionts mm losorganis
mos participantes noestán daral'Tl(fltt~e
cidas,seencuentran bIoqutadas, seestancan o
nose dantri un marco lit c:ompromiso~
sabl<. Como _Jan KI;njy Kopp<njan(2000) la
accióncon«rtada tequ.... 1a C3pacidad de los
actorts p¡raM11~r sus dcpendtncias y posibi
rldad(srtciprocas deCOCIpeacO. Yqeelosres
;OSYcostos queinwIucra seanr.mitados. La falt3
dcc:oncicncia sobrtla tkpe,llXllCia rtdproca.los
conflictos dc ore-eses, loscostos Vfi(sgos de la
inttraeci6n'sonfcK't:om, impor'tIntts que nos brin
dan"""K:acion<s <:Iaras sobr< d fracaso d<poli,
ticas~ AJ contrario, ti reconocimimto
de taldependencia, laconvtrgencia de percep
cioncs, laexistencia de incentivos que ITIC'joren la
cooperación Vlalimitación a lasriesgos de lainte
racción mediante la aplicación de formas de
gertneiamicnto.son factortsquepromu~ cJ
éxito de la acción asociada.
(4)Nos rmnmos a lsuan;, f<rnando(2005) "G<s
tión inttrgubema~tll de: progrctmas socialcs..
B casodcJ componente de formación delPlan
.I<t.sy.l<fasdelhogar<n la Provincia d<Bu<
nos Aj«s \Atg<ntina, 2002-2003)': S<ri< Estud",

d< caso sotn 8u<nas Ptácticas d< Ge<ncia Social
tr 7.Instituto Interamericano parati ~rroIlo

SocialliNDES) · Bana> In""m<ricano d<ll<sa
noIio.Wa'l,;ngton
(S) Para ampliar sugerimos la I«tura de K1in~ E
.. Kop~njan. J. andTermctr, K. (1995) Mana
ging nrtworksin thc publicscrtor: A~icar

studyof management strategiesin policy net·
works. Public Administration Vol. 73(437-454),
(6) Sugerimos la lceturct de McGuirt, M,(2002)
Managing N<tworics: Propositions on\'/ha.Mana
9'" Do and W"t Th<y Do Il Public: Adm;n;w.l
tioo R<vi<w. S<pt<mb<r{Octob<r."'"-62, N" 5
(l)5;gu;<ndo aBa<darn(199lll " int«<Sanl< con
tarconunmecanismo dt NJIuación ql.le pmnita
unr<yistn> sobr< d<scmpdIo logrado pord con
jInlDyn<jararlos..-nas op<raliYas yrm:a
nismos administntiYos.
(1) Sugerimos, en este stntido, la lectura de
Ban:lach. E.(1998) GettjngAgencies to Wor\
Tog<th<r.1h< ¡ncti<t and th<oIy of manag<rial
",ftsmanshi¡>. Brookings Inslitutions Pr<ss. Was
hington O.e.(Cap. 8)

lamodernización Ik lagtStiónsocial enAmm:a
lotinaVII Coogrt5ll In.<maci<inal d<10AD. f\¡(.

tugal
• Cohm. E. YFranco (t995). Racionalizandolas
poIiticassedales enAm<rica Latina;cl papeld<
lac¡cstión. En Gcslión YI\nál;,isd<I\>lIticas PUbli
cas. Encro/Abril
- Acury, 5.(2002) 8 desafio d<la gestión d<'
d<políticas. _ dellnstiMo Intrmaeionald<
GolJ<mabirodadlnstitu1D Intrmaeional d< Gobcr
nat>1idad. Espolia.
- Guno,lrMs A.(1978) WtryIsImpi<m<ntatioo
SoDifficull?", Manag<m<nt S<M<.s inGcMm
mentN"J3
• Kl ibb<lg, (2(XXl~ Am<rica lotina:unar<yión<n

riesqo: Pobrtza,inequidad e institucionalidad
social.Siempro. Ministerio de DesarrolloSocial.
Argentina
• Mandtll M.(1993)Gerencia lnterqubema
mental: unaperspectiva rtvi"sada. En K1¡~rg .

B-(oomp.)I\>Ix=:untemaim_ bl<. OAD,
Fondo doCultura E<:onómka y PNUD
- MeGui", M~2002) Managing N<twori<s: Pro
positions on What Managers Do and Why They
00 lt, PublicAdministlCltionRevitw. Septem
b<r/Octob<r."'"-62, N" S.
- Pressman,1.y Wildavsky, A. (1998). lmplt-

(1) Como _la Gunn (1978), unad<lasc:ondi
ciones paraque la ¡mpl~mcntaci6n generelos
resultados esperados. depende dequela palita
a ser implementada cstt basada en unaválida
tcoria de causa Vdedo. En otros términos, siel
diseño estácmdo, labuena implementación no
n:sotvm losproblemas sociales quese pmen
denatacar.
(%) Sugerimos I3l«tura deAguibrVillanucva,l
(19961
Pl Otra forma el< _Iasdis<n:pandas<no.
losorganismos _ "a"""del plan
tea de Bardach~ de la~istcncia dt una
multiplicidad d<-¡u<gos", qu< a""tan con" d
bito delairt.plclid ltaciór, mnjoota. En cstt sm
tido. el autorplanteaqued ptOtt5O de imple
mentaei6n se -caracteriza porctmaniobrar de
muchos actoresscmi-aut6nomos. C3da unode

m<nta<ión. Cómo grand<s <><p«:tativas conc:<bi
das en Washington se frustran en Oakland.
- Stcke; R. (1996) Un marrode analisis parad
rigimen de il"plu i10 ¡taJó¡ .:coup6 acióil Yl't'OJO

ciliaciónentre los imperativos federalistas, En
Agu>1arViIIanU<Ya, lo ;mpl<m<ntación d< las poli
ticas. Grupo Editorial Migucl AngdI'brrua
- Solbrant1(2002) Introducríón a la g<t<ncia
social Instituto Interamrricanoparad ~rro

110 SociaI(lNDES)-810. Walh;ngron

• Ayranoff,RyMcGu;", M.(1999) Manag;ng ;"
_ S<ltings.I\>I"'IStud;,,_
- AyuilarV~lanu<va (1996~ lo ;mpi<m<ntaciófl
d<laspolíticas. Grupo Ed. Migucl Angd I'brrua
- CoIl<n, Ernesto (2002) Rdosy_los do

zaclones con visiones, expectativas,
tecnologlas, estructuras y contextos
diferentes. Para ello, es Importante
avanzarmediante una serie de pasos
(1), en los que la concreción de cada
unodeellos se constituya en unacon
dlción para dar el siguiente y unacon
trlbución a la consolidación y fortale
cimimtodel funcionamientocoQjunto
de organizaciones independientes.
• Una red lntergube m amental
requiere de una 1nstancla de ges
tión del col\lunlo: Todo lo anterior
solo puede ser alcanzada si la red es
capaz dedarse unesquema de gestión
que tenga al coQjunto como preocu·
pación y al logro de sus objetivos
como compromiso. La necesidad de
una gerencia en una red interguber·
namental es equivalente a la de un
capitánenun barco; si nosetiene. no
hay rumho, ni estrategia, ni posibl
lídad de cambio. .

gubernamentales requiere evaluar
las capacidades operativas de 108
actores lnvolucrad08 en ella: Para
que la red pueda cumplir con sus
objetivos, no bastacon que organis
mos gubernamentales diferentes ñr
men acuerdos o manifiesten fer
vientemente su voluntad de coope
ración. En 'las redes, el buen
desempeño del conjunto está en
directa relación conla capacidad Yla
calidad operativa de sus Integrantes.
Asi , además de identificarse a los
actores relevantes para integrar la
red. deben ser evaluadas las capaci
dades operativas de cada uno de ellos
en vista a losoompromisos queasu
men frente al conjunto (1).
• La puesta en marcha de redes
Intergubernamentales requiere de
un avance escalonado: Articular
organizaciones diversas y distintas, Y
pretenderalcanzarobjetivos compar
tidos, no resulta una tarea instantá
nea. Las redes intergubernamentales
requieren transitar un proceso grao
dnal de acoplamiento entre organi-

" En las redes, el buen desempeño del
conjunto está relacionado con la capacidad
y la calidad operativa de sus integrantes.

Además de identificarse a los actores relevantes .
de la red, deben evaluarse las capacidades

de cada uno de eUosen vista a los compromisos
que asumenfrente al conjunto "

Deestos condicionantes, podemos
obtener una serie de aprendizajes
destinados a contribuircon tosgeren
tes sociales que deban enfrentar
retos similares. Con dichos apren
di7.ajes podrán estaradvertidos sobre
las dificultades que supone la puesta
en marchade una red interguberna
mental y los problemas que enfren
taron otroscolegas a la hora de imple
mentar programas mediante un tipo
de intervención colahoratlva.
• Las redes Intergubernamentales
deben incluira 108actores relevan·
tes: Cuandohablamos deactoresrele
vantes, nos referimos a aquellos que
controlanrecursos daves parael1ogro
de los objetivos que la red pretende
alcanzar. Debe señalarse, por otra
parte, que no todos los actores rele
vantes para la red deben incorporarse
al mismo tiempo, sino que debe des
plegarse unaestrategia de activación
selectiva de actores (5), medtante la
cual éstos sean convocados y como
prometidosen la medida que el mejor
desempeño de la red asi lo requiera.

• Las redes Intergubemamentales
deber generar incentivos para los
actores relevantes: Es neoesarIo que
los actores involucrados encuentren
en el trabajo en red. un conjuntode
incentivos que estimulen suadhesión
ycompromiso con los objetivos de la
misma. Asimismo, debemos tener
presente que las redes son espacios
colectivos en los que sus integrantes
además, desarrollan juegos que les
son propios. Este hecho Instala una
tensión entre lo común y lo particu·
1aI; lo que demanda un esfuerzo pero
manente por evitar que lo segundo
se Imponga sobre lo primero. Dicho
esfuerzo debe orientarse entonces al
mantenimiento y generación "de'
incentivos en pos del trabajo asociado
y cooperativo de sus integrantes.
• Las redes Intergubemamentales
pueden requerir de aliados para el
logro de sus objetivos: Para que
una red pueda alcanzar los objetivos
que se propone, suele requerir de la
participación de actores del contexto
en el cual se desenvuelve. Esos acto
res, sin formar parte de la estructura
de la red. pueden constituir apoyos
crltlcos que sirvan para mejorar y
potenciar su desempeño (1).
• La estructundón de redes Inter-

Entre los condicionantes internos
podemosmencionar. problemas boro
crátlcos y debilidades operativas de
tosorganismospúblicos invoIuaados;
inercias organizacionales que man
tienen a losorganismos inmlucrados
presos de unavisión particularlsta y
noslespermite operarunpasajehacia
unavisión integral yde coniunto que
estimule y favorezca la cooperación
entre ellos; disparidad de compromi
sosde los involucrados en la red con
los objetivos del programa; incom
pleta división del trabajo que deja
afuera a actoresclavespara la marcha
del Programa y una débil coordina
ción del conjunto de la red.

Los trabajos teóricos destacados y
los resultados de un reciente estudio
de casorealizado en Argentina (4),nos
advierten sobre las enormes dificul 
tades que enfrentan losgerentes socia
les a la hora de conformar unespacio
interorganizacional. En particular,
dicho estudio revela la existencia de
un conjuntodeoondicionantesinter
nos y externos que afectan el desem
peño de una red intergubernamental
y as í, su capacidad para lograr los
objetivos propuestos.

Por el lado de los condicionantes
externos, podemos hablar de dos pla
nos: el institucional y el político: Con
relación al primero, vemos que el
es¡uemafi>:Eralde lJ'biermIlevaaque
tosdiversos nlveles estatales manten
gan unaactituddemuchocelorespecto
desuautonomlafrenteatosotrosnlve
les. Esto constituye unaclara dificul
tad para pensar el desarrollo de estra
tegiasdecolaboración enla medidaque
cada nivel es refractario a la participa
ción deotrosnivelesen cuestiones que
lo involucran. Con relación al plano
político, se destaca a la existencia de
diversos interesespolíticosdelos orga
nismos involucrados, como factores
que atentan contra el desarrollo de
estrategias colaborativas. Asimismo,
toscambios de funcionarios naciona
les, provinciales ymunicipalescontrl
buyerona pertl.utarel desempeñodel
Progrnma amenazando la continuidad
deactores invoIucradososimp!emente
retrasando la reali2ación de activida
des previstas.

basadas en la imposición que deviene
del modelo jerárquico tradicional,
sino más bien , a partir de la nego
ciación entre los inmlucrados. El pro
ceso de Implementación se torna
complejo además, dado que, como
señalan Agranoff y McGutre (1999),
los gerentes de los diversos organis
mos inmlucrados suelen participar
en varias redes al mismo tiempo, por
lo que se plantea también la necesi
dad de discernir cuáles son los acto
res más compatibles con los propó
sitos de la red en cuestión.

BANCOPATAGONIA

Encargate de tus notas. Nosotros nos encargamos de tus ntlmeros.

o Cuenta Patagonia Universitaria .
La cuenta {tiei/.

L/amano al 08109996655 o ingr: 4 a www.bancopatiJgonia.com

Tu primer banco

Sabemos que necesitas rendir al máximo. por eso te acercamos un conjunto de servicios pensados especialmente para vos.

o Tarjeta Patagonia Universitaria Recargable.
La (rrimera taijeta universitaria realrgable,

o Tarjeta Visa Patagonia Universitaria .
Sé titular de tu Visa.

Patagonia
Universitaria
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SI la Facultad se plantea -en parte
lo hace- diferenciarse, formar su
Identi da d toda su operatividad
interna debe conj ugarse para for
malizar esa Ident idad para ser pos
teriormente expresada socialmente,
lo cual importa una cultura. Hasta
ahora. el valor dado es el pesoh ístó
rico de la Facultad, valor qu e tam
bién explotan bancos y empresas,
aunque cada vez con menor perma
nencia en los mercados.

La antigüedad ya no es un mérito
autónomo para el mantenimiento y
desarrollo de las empresas yentida
des. El esfuerzo de permanecer en
este mundo intrincado, rompetitiw
y contradictorio, tiene el apoyo
importante de la estrategia. en com
ponentes como los mencionados que
ya nosonlosquehacecienañosdie
ron vida a las empresas.

Esta Facultad cuenta con insumos
de calidad que van más allá que las
especializaciones de los egresados.

Sus estudios. sus
investigaciones,
aún no son conoci
dos socialmente,
siendo que la eco
nomía es una cien
cia social cuyo
objetivo es mejorar
la vida concreta de
las per sonas, lo
cual suena ele·
men tal pero se
tornaimprescindi
ble cuando se
excluye ese obje
tivo bás ico de la
existencia.

Bien podría ilus-
trar a la sociedad,

especlalmente la de medios insufi
cientes (no sólo materiales) apor
tando informaciones relacionantes
de precios, salarios, sus procesos for
mativos y comportamientos de las
demandas por ingresos. Esa infor
mación. convertida en comunicación
institucional alcanzaría status en los
medios y consecuentemente pene
tración horizontal y vertical en los
estratos sociales. Implicarla además
un servicio a la sociedad

" La Identidad
es resultado

deliberado de
componentes camo

la cultura, los
vínculos intenws,
los proqramas de

calidad; la gesti/m
de l conocimiento,
la estrategia de la

comunicaci/m "

Publicite en

4374-4448
INTERNO 6573

¿Qué produce la Facultad de Cien
cias Económicas? Conocimientos.

¿Cómo presentar esos conocí
mientos a la sociedad? ¿Sólo con los
egresados?

Otros centros de estudio también
lobacen.

• Nuevos para
digmas. El capital.
la organízaci ón.Ia
producción y la ad
ministraciónya no
es tán solos en las
empresas. No so n
suficientes. Hoy re
quieren de nuevos
paradigmas como
los que in tegran la
Imagen Corporati
va La búsqueda de
lo singular, elaborada por la empre
sa, es el abe de la diferenciación. Y
en esto intervienen todos los inte
grantes de la organízací ón,que se los
entrena para formar la cultura or
ganizacíonal,

sólo amplía la comunicación humana
sino que ejerce un fuerte poder poli
tíeoy propagandls tl co, como se evi
denció en la última conferencia mun
dial de comunicaciones. Estados Uní
dos sigue controlando las ondas de
Internet pese a las presiones euro
peas y asiáticas reclamantes de
mayor participación.

La comunicación humana ocupa
hoy el otro punto básico de la comu
nicación. La empresa. la entidad, la
incorpora no sólo como bien de capi
tal (nota en La Gaceta del ro de octu
bre) sino como esencia cultural de
comportamiento. Sus insumos son la
Identidad, la Cultura Organízacío
nal.Ia Comunicación Interna, el Vin-

LA GACETA DE ECONOMICAS I DO MINGO 26 DE FEBRE RO DE 2006

denso contenido tocnológiooderivado
del industrlalismo. como es el caso
típico de la robolización. Estos cam
bios de la revolución tecnológica son
tomadospor la comunicación gene
rando negocios fenomenales a través
de la electrónica. el telenegocío.Ias
telecomunicaciones, Internel

La penetración de Internet en la
sociedad -moderna e intermedia- no

fSCRII(J..._..._ - ---_...._- _._----_...._-_._-
Jurge Hardd Elorza-Asi!sor de ComWlicaci6n de la Facultad
canooo@flberteUoIllAl'

culo, los Programas de Calidad y la
Gestión del Conocim iento para la
toma de decisiones.

Estos insumos determinan el con
tenido integrador de las comunica
cionesy por lomlsmo la fiJrmallzación
de la imagen. La Identidad y la Ima
gen se compenetran e integran con
la acción y la cultura, produciendo el
valor. Lo diferenciador entre una
empresa y otraproductoras de bienes
similares o de servicios, lo dan aque
llos componentes en los cuaJes juega
fuertemente la cnlturacomovalordis
tintivo y de penetración social por
medio de la comunicación.

¿Hay dife.-encias tÉCnicaSentre han
008?Las tasasde interés que ofrecen
son similares o iguales. ¿Existen las

----------------------------------~--.., dlferencías? SLexisten por diferen-
ciación de imagen, que en casoshan
logrado por prestaciones indirectas a
laespeeifvidad del negoc!oaunque su
objetivo Iinal sea incrementarlo. Es
que la buena imagen es generadora en
última insiancia de
negocios. Como lo
es también la ética
en el comporta
miento empresario.

8

Identidad, supravalor
de la Comunicación

lA IDENTIDAD. Se comienza señalando la importancia de la economía
de la información. Se instala la idea de que la Identidad es un insumo
de la comunicación humana. A continuación se analizan los nuevos
paradigmas qué deben acompañar a la organización, la producción

y la adnúnistración. Después se aplican estas ideas a la problemática
comunicacional de nuestra Facultad. Se concluye afirmando que:
una empresa, una entidad, no proclama su imagen. Su habilidad

creativa y profesional es inducirla.

••••••••• •••••••••••••••

COMUNICACION I Reflexiones
---------------------+---------------------

E
l posindustrlalismo y los
avancestecnológicos vienen
interactuandoaeciendo mu
tuamente, dando paso a la

.economía de la información, a la sur
gmcia de la ""'l1ución en los servicios
Yal dinamismo de la comunicación ro
mo formadora de nuevos productos,
concretos e intangibles. (Ver nota del
ro de octubre nx;. en Gaceta59).

En las naciones centrales desde el
año 2000la tendencia indica que la
ocupación en la agricultura no
alcanza al 4% del total, la industria no
pasa del 20%. en tanto que la infor
mación roza el rol' y los servicios el
47%.La operatividad de los servicios
en la economía productiva revela su

,.
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DEUDA EXTERNA I FMI
----+ ------

Endeudarse-O desendeudarse

He aquí la cuestión
DESPUES DE DESENDEUDARSE. Se analizan las ventajas y desventajas de los tres

enfoques posibles que pudieron haber ocurrido respecto a la deuda
con el FMI: pagar el total de la deuda en forma inmediata (que fue lo

que se hizo), pagar según el cronograma, recomponer la situación
encarando una nueva negociación que contemple la solvencia fiscal y

externa futura. Después del desendeudamiento se recomienda el
crecimiento de alta calidad que incorpore elacervo de activos propios

de la nueva sociedad del conocimiento. Por último se postula que
terminen las improvisaciones porque sino la estrategia de

desendeudarse podría quedar como otra desafortunada iniciativa.

••••••••••••••••••••••••

miento garantizaría muchas otras
cosas y nos evitaria doloresdecabeza

La alternativa, como pos ícíón crí
tica, prefiere ajustarse al régimen de
pago vigente con el FMl Cualesquiera
disminución en las.reservas interna
cionales se observa como una ame
naza contra la solvencia fmanciera
del sistema y la posibilidad de man
tener el crecimiento en un contexto
de precios razonablemente estables,
aunque esta última condición no
parece garantizada ni siquiera sin
adelantar los pagos y en condiciones

I de inéditos superávitpresupuestarios.
I La inviolabilidad de las reservas

I
actuales representaría para esta
corriente un reaseguro no negociable
para enfrentardeslices fiscales oeven-
tuales desequilibrios externos, ambos
villanos en el tradicional escenario.
Pero no se repara que el abanico de
opciones racionales es más generoso
sin el FMI que con él. .

En el trasfondo de esta posición
yace un tímido giro hacia la descon
ñanza,se piensa, no sin razón si ape-

l
lamos a la experiencia, que si elsis-
tema se descarrilara se renovaría el

estrategia de desarrollo con I endeudamiento en condiciones más
equidad a partir de un nuevo I costosas,habida cuenta que el Fondo
desafio. Crecimiento de alta presta a menos del 5% anual, m íen
calidad.loquenoquieredecir tras que los apetitos de la comuní
en desmedro de las actividades dad financiera exceden holgadamente
actuales, sino unoque incor- esaretribución. Para que correr ríes
pore el acervo de activos pro- gos. Dejemos las cosas como están -se
pios de la nueva sociedad del piensa- si podemos encarar los pagos
conocimiento. Deberia propi- ya programados sin contratiemposni
ciarse la expansión de los pérdidasdereservasinternacionales.
recursos,a vecesadormecidos Por supuesto, no es un tema menor.
frente a su potencial, con que Pero el enfoque huye de los desafios,
cuenta la comunidad científica casi heroicos, que supone la primera
y tecnológica y que hoy encar- opción y que huelga recordar, aspira
nan los cuadros de la CONEA, a desprenderse de tutelas que pueden
de Actividades Espaciales, del llegar a trabar nuestra capacidad de

INTAy del INTL sin olvidar los plan- decisión nacional
telesdelaUBAYdeempresasemble- 1 En el enfoque escogido por el
máticas como INVAP y otras con gob ierno, se libera el presupuesto
inserción en el mercado mundial, nacional de una importante fracción
paradójicamente a través de esfuer- de los servicios de la deuda Ello habí
rospropios e incomprensible indife- lita fondos para destinara otrascosas,

I
rencia pública y privada. que el suscripto preferirla encaminar

Yaque hemos incorporado la culo hacia inversiones reproductivas,lo
, tura del superávit como referencia cual, además, permitirla reorientar la

I
orgullosa de logros que en otras latí- recaudación o disminuir la presión
tudes van por caminos diferentes, las sobre determinados sectores, siempre

_disciplinas fiscal y de balance de I con vistas a corregir las distorsiones
pagosnodeberian ceder a tentaciones dominantes para privilegiar el desa -
bien o mal intencionadas, si la canee- rrollo concalidad productiva y asi
lación de deuda se encara según lo pre- ¡ recuperar el tiempo y las oportuní
visto. Cnalquier desliz en esta inteli- dades perdidas durante las tres ultí -..
gencia complicarla no sólo el cuadro mas décadas. Pero, reitero, para for
inflacionario y cambiario, sino que mular definiciones ventajosas es índís
podria llegara aboriar resultados pro- pensable conquistar la libertad de
vechosos en términos de expansión elegir y para esto también es incues
productiva, de empleo y de explotar las tionable que las autoridades se pan
oportunidades que hoy ofrece el convencernos de que seterminaron
mundo a quienes se mantienen des- las improvisaciones y que un proyecto
piertos. Pero que quede claro, esta nacional ambicioso esta en marcha.
opción reclamaexperta cirugía, locual En caso contrario la estrategia de
supone nada de improvisación. Decon- I desendeudai-se podria quedar como
currir esta condición, el desendeuda- ! otra desafortunada iniciativa. •

ESCRIBEI........•.•.._ _ _ _ _ .
Marcelo Ramim Lascano

Integrante del Grupo Fénix
la8canomr@hotmall.rom

1

ría por recomponer la situación
encarando una nueva negocia
ción que contemple la solven
cia fiscal y externa futura. Lo
cierto es que las tresalternativas
merecen consideración. Pero
veamos las dos extremas:pagar
ahora o pagarsegún compromi
sosestablecidos.

La cancelación anticipada me
parece un acierio siempre que,
por las razones quefuere, inclu
sive errores de apreciación, no
termine resultando una susti
tución de acreedor en algún
futuro próximo. En esteCaso las I
ventajas de la estrategia podrian Ile- I

gar a desvanecerse, aunque el país se
desprenda de unatutela fastidiosa en
términos de grados de liberiad para
escoger su deslino. Según tos criterios
"ad usum ", e l r espaldo de la base
monetaria que asciende a unos 55.lXXl bolso Yrecuperados grados de auto
millones de pesos. estaría virtual- I nomía en las decisiones, las respon
mente asegurado con las reservas ! sabilidades entonces se agigantan,
excedentes de poco más de 17.000 I porquecualquierdesvíoseráaprove
millones. de dólares después del pago chado por los barones de los emprés
de 9.800 millones, salvo que abogue- titos para volvera las andadas, esto es
mas por extravagancias que deman- l. recomendar resolver los problemas
den equivalencia para todo el deno- I del pais apelando al endeudamiento
minado dinero transaccional, que I irracional que es el que recurrente
rondaria unosffi.lXXl millones de pesos mente explica nuestras crisis híst órí
a mediados de diciembre, empujando, cas y la evaporación de nuestra
entonces, la tasa de cambio ímpl í- riqueza. Ahora la palabra clave es
cita de 3,20 pesos por dólar a unos 5 ganar credibilidad Yésta se conquista
pesos. Pero no hay que asustarse, el a través de un programa deaceión que
mundo se maneja deotra manera. Las al menos contemple tres ámbitos de
reliquias bárbaras hoy no rigen. Han política práctica, no de retórica, aún
sido reemplazadas por la racionalidad bien intencionada.
como criterio rector de gobierno para j El objetivo central deberia cambtar
el sustento defmitiwde la estabilidad I el eje de la discusión, aunque ésta
monetaria-cambiaria. f no exista. No basta con crecer. Hay

Ahora bien, realizado el desem- I que plantear la necesidad de una

1· • •..,,·_· · ..· ·_- J • • • ~.... •. . -

U
na pasión írrumpíósúbita-'1
mente en el escenario na
cional. El tema no es nue
vo y gira en torno del trata

miento, cancelación mediante, de la
deuda pública externa, especíalmen
te en la}larlicularrelación entre laAr
genlina y el FMI.Como suele ocurrir
en muchos campos de lo opinable, la
decisión politica -deesto se trata y no
tiene intrinsecarnente nada de malo
polarizó a la opinión pública y ni que
hablar de los enfoques de los expertos, I
inclusive de aquellos que siempre I
guardaron apabullantes silencios en I
una cuestión torm~ntosa desde la 1

emancipación nacional.
La cuestión hay que sustraeda de la

ideologia para no desviarse del obje
tivo central, que pasa por identificar
rorrectamente quées loqueconviene
al pais. Lo demás es pura cháchara,
dondede paso sefillranlos oportunís
las para sacarpnMrllo personal, sobre
todo después de las lisonjas de rigor
que cautivan las orejas de los policy
makers nativos. En esta inteligencia
nospronuncíaremosdeentrada,afir
mando, o mejor, reiterando lo que
hemos defendido durante cualrodéca
das de vida profesionaL a saber, la con
veniencia de reducir o eliminar la I
exposición deudora, porque tanto en
el ámbito público cuanto privado, los I
pasivossuelen disminuir los grados de I
liberiadpara encarar losobjelMls que
másconvienena quien lodecide.

Esta sabia proposición la aprendi I
de Sir Thomas Gresham, cuando a .
mediados del siglo XVIlos ministros
del Rey Eduardo VI de Inglaterra lo
consultaron y les aconsejó, sin par.
padeaz; cancelar la deuda pendiente y ,
no contratar nueva, precisamente 1
para afirmar la independencia y gran- '
deza de lo que después seria el futuro
imperio británico (Lascano.M.R "El
Crecimiento Económico, Condición
de la Estabilidad Monetaria en la I

Argentina", Eudeba, 1970y 1977). El I
pronunciamiento del fundador de la I

Bolsa de Londres resultó fundacional I
para erigir el entonces incipiente
imperio, aquel al cual las tres cuartas I
partes de la humanidad contribuia
económica y fmancieramente según I
reconló el célebre Lytton Strachey en I
su históricaevocación. Ahora bien, si
existe un caso emblemático de viola- 1

ción de ese sano principio, aparece la
Argentina histórica, razón por la cuál
Un examen cuidadoso siempre resulta
ineludible.

Existen, al menos, tres enfoques que
se ocupan del tema a propósito de la
decisión gubernamental de cancelar
la deuda pendiente con el FMI. El pri
mero veconveniente lo que ha decidido
el gobierno.es decir pagar; un segundo
se inclinaría por no adelantarpa go
alguno y someterse al cronograma de
pagosestablecido ji el tercero, aboga- I



des semejantes.
A esta altura resulta importante

aclarar que s i bien la referencia a
"juegos"ron"repetición"y "seeuen
cía" fue utilizada al solo ejemplo de
mostrar la utilidad del conocimiento
previo de la "teoria" y la dedicación
requerida para practicar, las compo
nentes de conocimiento histórico,
análisis lógico y selección de estrate
gias también se consideran presen
tes. A tal efecto consideremos el
siguiente ejemplo extraí do de
http:/ /wwwmicrooollcomlspainljue
gos/ae.asp e indaguemos sobre expe
rienciasde nuestrosjóvenes

"moralejas técnicas" que, por com
paración. serianextraibles desde las
distintas perspectivas disciplinares
que integran las carreras de Ciencias
Económicas. En tal sentido se inclui
rían comogenerales., entreotras, las
siguientEs:necesidad de ampliar voca
bulario, comparar alternativas, reco
nocer distintos tipos de victoria ,
incluirestrategias de cooperación. Sin
embargo, paralelamente, creemos
debe resaltarse la necesidad de contar
ronronocimientosfirmes y mantener
atenta lacapacidad dedíseernímíento
para interpretar la información que
se recibe, evaluar su validez y perti
nencia y los valores subyacentes en
ella ¿Usted que opina?

• Intención para compartir. In
centivar, a todo el que quiera lograr
objetiws de capacitación en el ám bi
to educativo, para que el es tu d iar
no sea sólo un juego, sino que todos
y cada uno, alumnos y docentes, nos
juguemos porestudiar. •

Al respecto Carolina nos cuenta:
"Lo que pude observarcomo expe
riencia personal es que más de un
amigo aprendió historia , estrate
gia , matemática. etc, a través de este
juego,másque cuando estuvo en la
escuela. Se pasan horas pensando
que movimientos realizar,y estu
diando la civil ización elegida para
poder aprovechar en la mayor
medida posible los recursos que
brinda . Considero que es realmente
atrapante, y que genera un interés
especial sobre historia antigua Aun
que también se puede decir que crea
cierta"adicción",porque para poder
tener un mínimo triunfo se neeesí
tan horasde experiencia dejuego."

Podría considerarsequeeste sím 
pie ejemplo permite intuir pos ibles

Hola Alejandro,
la semana que viene
es el parcial, ¿qué te

parece si 1WS reunimos
pam j ugar can los

ejercicios de la Guia de
Trabajos Prácticos?

Age o/Empil'e&:
"EsunjuRgJ de estrategia en tiempo
real que abarca 10.000 años ,
empieza con la evolución de una
pequeña tribu de ía Edad de Pie
dra. A partirde Um>s recurso< míni
mos, Iosjugad.ares tienen el des4fio
de convertir sus tribus en gra,ules
civil izaciones. Se elige entre doce
civilizaciones, incluyendo ía egip
cia, griega, asiria y babilónica.
Posee además una enciclopedia
de 400.000pa/abras para obtener
i'lfornuu:Wn hist6rica detol1nLl.a.

Existen d iversas/armas paro
ganar el j uego: desde domina r el
mundo medíante la conquista de
civilizarimI.es fI1wmigas, a explmnr
el mundo "desconocido' o cvn.seguir
la victoria eamámica a través de la
aeumulacián de riqueza..

Se puede jugar conquista ndo o
cooperandohasta con oclwjugado
res en red o en ituemet"

como para mostrar al estudiante que I
el tipodeesfuerzoquese esperaque
realiceparaaprobar una materiaen
la facultad no es tan diferente del que
habitualmente lleva a cabo con otros
fines, y así, adoptar las ventajas y rea
lizaciones obtenidasporelestudiode
la teoría, la ejercitación necesaria y
los momentos compartidos parael
estudio con quienes tienen fmalida-

Analiza
~iascon

<quipo de amigos
(varios ron

computadora
y libros)

R<suorv.
ejercicios como
aplicación do lo
que estudióde

teoría

CAMIIlO lARGO YNO SEGURO

---------------

. ronprincipios propios de la díslciplí- .
na enestudio, awnentandoel estimu
loa la recepción y almacenamientodel
mensaje en la metodología de apren
dizaje de los participantes.

Claroestá que en el gráficoante
ri or deberla adaptarse el texto al tipo
de obje tivo de la mater ia y del tema
en estudio. Esta primer descripción
intentó ser introductoria y genérica

------ ----

CAMINO MAS CORTO YCOI! MAYORES POSIBlUDADES DE EIITO

lord
p<ograma

"estudia" artículos.
libros, etc,sobro la
parte teórica de

la materia
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CAMIIIO MAS CORTO YCON IAYIIIIES POSIIIlIIAIIES DE EIITD

fSlD(,I EIha FbnJ; de Malugani
Profesora 350Ciada de A1gebni Y Métodos Cuantitativos - Subdirectora del Departamento de Matemática

lnvestigadora dellnstituto de lnwstigaciones Contables
elbafont@econ.aba.&r

Dos costumbres actuales:
"Estudiar parajugar" y

"No jugar para estudiar"
•••••••••••••••••••••••••••••

CAMINO lARGO YNO SEGURO

Ventajas de relacionar el Entretenimiento
y el Estudio para fortalecer la disposición al
esfuerzo personal en la capacitaciónf ormal

ALTERNATIVA. Este artículo realiza una reflexión acerca de la forma en la
que se enfrenta hoy el desafio de ser "los primeros", según se trate de

un entretenimiento o del estudio de una carrera para el ejercicio
profesional. Se intenta poner el terna en el medio de la comunicación

entre estudiantes - padres - docentes a fin de promover un diálogo que
muestre que la necesidad de esfuerzo personal cotidiano que requiere
el figurar en la lista de "RECORD" del juego de computadora que esté
de moda, tiene muchos rasgos en común con el esfuerzo que requiere

el estudio de una carrera. Fomentar la idea de aprovechar lo que se
"aprende" en el tiempo dedicado a "entretenimiento" para fortalecer

la disposición al estudio y aprendízaje en la carrera elegida,
es el propósito de estas líneas.

gos" en el repertoriode Iasdases, aun
queteniendosiemprepresente quela
introducción del juego porsí misma
noconstituyeunaenseñanza.Es ne
cesario que a partir de la experiencia
que se realice en el aula, se explicite
su relación roncretacon los eontení
dos de Iamateria En muchos casos po
<Irá avanzarse aún más, y concluircon
una "moraleja" qu e se corresponda

10

• Jugar para estudiar. Ahorro de
esfuerzo en "jugar" con la leoria Ylos
ejerciciosreducirálos resultados ob
tenidos al momento de rendir un exa
men I realizar un trabajo profesio
nal

A partir de esa situación "ideal ".
podrá intuirse que cada "ahorro" de
esfue rzo en "estudiar" la s ituación
reducirá los resultados obtenidos en
el juego o, por lo menos, demorará el
logro del objetiw.

¡Bien! Ya tenemos en una misma
oración las palabras de interés:juego
y estudio.

Ahora , imaginen la si tuación
representada. pero adoptando alguno
de los términos a una situación de
alunmo.

P
ara ser "CAMPEÓN" de un
Juego de . Computadora,
nuestros niños I adolescen
tes I jóvenes , ¿juegan sola

mente o estudianmientrasjuegan?

• Estudiar para jugaz: Con las res
puestas recibidas pudimos armar el
esquema que presentamos a la dere
cha y al que agregamos otro con fi
nes comparativos:

Algunos comentarios:
"A~esfiJern¡"(sepreocupapor

estudiar el instructiw del juego, lee
comentariosy averigua experiencias.
registra cuantas vecespasa, trata de
analizar y recordar si existe una
secuenciaque se repite.busca. mate
rial adicional sobre el tema, etc.,etc.,
ete.) logrará mejores resultados en
menortiempo.

Según su predispos ición el parti
cipante seleccionará el camino a
seguir, observandoque:

• Jugar y estudiar en la clase. Es
ta correspondencia entre los dos co
mentarios recuadrados anteriormen
te nos ha llevado a muchos docentes,
de distintas áreas,a incorporar "ju..

• Similitudes entre Ju gar y es
tudiar para ser "campeón". Pa
ra empezara abordarel tema, ima
ginemos distintos contextos posibles
de alguien que quiera estar en los pri
meros pues tos del "record" que mar
caun juego de oomputadora.

Intercambiemos opiniones con
jóvenes acerca de cuál es la actitud
que adoptan para "entrenarse" a fm
de llegar al objetivo en el menor
tiempo posible. Algunas respuestas
que nosotros obtuvimos fueron:

• Gabriel:ÚJjugvé una gran =>
tidad de veces C<mW paro conocer
las sUuacWnes que podían darse y
así soberpreviamenie quÉ me con
venía hacer en cada una.

• Hugc: Registré cuántas veces
aparecía cada tipo de sUuncián Y
traté de analizar si se daban en un
orden dada o no, paro ire/egie7uúJ
/o más conveniente en cada opor
tunidad que me tocara.
, • Luis: Imsqué en lraernes expd

caciorle<Y romentarin; sOOre d juRgJ
Y luego me puse a practicarlo un
montón de veces para tratar de
entendermásnipido la MgU;a de las
situaciones que se"'" presentan.

• Co nstanza: Primero estuve
observando como elegía y cámo
reaccionaba aljugarun amigo mio
que ya "sabe mudw" Y qsf me ano
rré un montón de trompas que~
senta etjuego.

• ...

Hola Gabriel,
la semana que viene

es el campeonato,
¿qué te parece

si 1WS reunimos
para estudiar como

es el juego?

EDUCACION I Jugar y estudiar
------- -------------+---------------------

1

1
1
I
¡
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COMUNICACION I Reflexiones
f--- - - - - - - - - --+------------I

Identidad,supravillor
de la Comunicación

•

•

CUROSAbiertos dloeilados dentro
del concepto de extensión unlvenltarla.
Se extienden certlflcados de asI_nct..

• Negodadón
• Oratoria y técnicade la palabra
• Tablero de comando
• Gestión empresas turfstlcas
- Gestión empresas hoteleras
- Gestión empresas gastronómicas
- Turismo receptivo

Universidad de BuenosAires
Facultad de Ciencias Económicas

Para cerrar, una última refle
xión. La Identidad es resultado
deliberado de componentes como
la cultura. los vinculos internos.
los programas de calidad. la ges
tión del conocimiento. la estrate
gia de la comunicación.

La imagen requiere de aque llos
componentes pero se infiere, se
forma indirectamente porque
resulta de las percepciones e inter
pretaciones del público.

Unaem¡resa. unaentidadno ¡ro
clamasu imagen. Su habilidadere
ativay profesional esínducíría, •

var que empresas en gestión esti
man que la identidad corporativa
se compone solamente de diseño y
marcas. Que basta contar con algu
nos signos y un manualde normas
gráficas. Esta simplificación salió
de Estados Unidos propensos al
¡r.¡gmatismomercantilista,aredu
cir la comunicación alapuhlicidad
ya la propaganda y a revalorizar
las marcas por sobre la oomuuica
ción. El marquismo im puso la
marcaregistrada quebuscó la pro
lección de lasmarcas del fraude,de
la imitación , lo cual es loable y a
la vez logró un estatuto económico
por el cualla marcajerarquizada se
eleva monetariamente por el sólo
hecho de serlo.

tidad, Acción y Comuuicación.
La Identidad es un supravalor por

que su esencia es la singularidad, Se
elabora internamente y no puede ser
imitada. como los productos y las
marcasen general fácilmente false
adas. La Identidad muestra sus con
tenidos diferenciales: estilo, perso
nalidad, cultura e imagen.

Hacia 1919 surgió en Alemania.
devastada porla guerra, la escuela de
la Bauhaus cuya ñlosoña fue unir
racionalidad e imaginación, funcio
nalidad y estética, arte y producción,
Sus promotores llegaron a coordinar
las diversas mauifestaciones del arte.
el diseño y la industria. La escuela
pudo trasladar en parte la estética a
lo proyectual. a los objetos de usoy a
la comunicación.

El ideal consistia en lograr mejor
calidad de vida por medio del diseño
y de la industrialización. Esa fiIosofia
pivoteó sobre la libertad Yla creativi
dad relacionante por lo cual su exis
tencia se extendió hasta el surgi
miento del nazismo. que no aceptó la
democratización de la cultura Yredl\io
la comuuicación a la propaganda.

De la Bauhaus nace la comunica
ción moderna y sus derivados, como
la publicidad, por ejemplo. Su inspi
ración permite aclarar conceptos y
comportamientos, siempre conve
nientes porque aún es posible obser-

~ _DEI'K. I

• Valor p o r lo q ue se hace y
dice. Joan Costa, en su es tudio
"La Imagen Corporativa en el Si
glo XXI" •recuerda el seminario
dirigido en 1975por Claude Lévi
Strauss, quien reunió a biólogos,
antropólogos, psicoanalistas, ma
temáticos, ñsíeosy lingüistas, ti
tulado La Identidad Demostraron
que ésta estáadscripta a las cien
cias de la vida y que la comunica
ción es un ámbito que las recibe y
las ayuda en sus manifestaciones.

La identidad es el ADNde una
organización, asegura Joan Costa
y que se defme por lo que la enti
dades y lo que hace. Por su estruc
tura institucional, su desarrollo,
su capital es lo que es.

Lo que hace es la actividad
~ En lamodernidad es índuso
lo quedice. Aqui secoQjugan Iden-

E
sta tarea significa un pa
radigma estrat égíco.Ia
presentación de una nue
va imagen encaminada

hacia la Identidad y como efecto
de demostración se revaloriza el
concepto de lo nacional como au
toestima y sintesis de lo inclusivo.

Hay un aporte sobresaliente que
estádado: el Plan Fénix.
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Tanto Carey como Ferré eran
conscientes de las asm-iasen los
niveles de desarrollo de los dístín
tos paises, de sus distintos ritmos
de crecimiento y de las respecti·
vasestructuras productivas. Sin ero
bargo, mientras en Estados Unidos
el desarrollo industrial terminó ad
qnirIendo unagrandiversificación
un avanzado eslabonamiento de las
actividades productivas y unadifu·
sión queabarcó a lamayor parlede
su territorio, en la Argentina se de
sarrol1ó un tejido indus trial carac
terizado por la fragmentación, con
profundos baches en su eslabona
miento y desplegado irregular
mente por el suelo del pais.

En nuestros dias, asimetrías de
esta indole atraviesan el orden glo
bal y co ns ti tuyen la base de in e
quidades que se traducen en la exis
tencia de d iferenciales poderes re
latrvos de negociación. En es te
marco, las potencias centrales pro
curan una li beralización de l co
mercio internacional, donde los bie
nes agrícolas reciben un trata
miento desventajoso con respecto a
los industriales.

Mesesatrás, Carlos Gutiérrez, se
cretariode Comercio de los Estados
Unidos, sostuvo en la Argentina y
en defensa del ALCA que "el co
mercio libre era la mejor manera de
combatir la pobreza". Esta afirma
ción paraconsumo local, dificil
mente fuera compartida por Ca
rey quien, en cambio, apoyarla los
aranceles y subsidios prodigados
por el gobierno estadounidense en
favor de su escasamente competí
tiva producción agrícola. PlJrsu par.
le, Ferré nos hubiera advertido que
la liberalización del comercio den·
tro de un orden asimétrico, aún
cuando los paises centrales abrie
ran sus mercados a nuestras pro
ducciones primarias, condenarIa
definitivamente a! pais..

A principios de la década de 1860,
a contramanodel librecambismo
global imperante, en los Estados
Unidos el proteccionismo se afian
zódefmitivamente Yo gradualmen
te, la nación del norte abandonó su
condición periférica y se abrió pa
so como una gran potencia. Por el
contrario, luego de la eñmera vi·
gencia de la Ley de Aduana de 1835,
de los intentos proteccionistas de la
década de 1870y cuando ellibre
cambismo era abandonado por las
potencias emergentes, el denomi·
nado por Mitre "consorc io entre el
comercio inglés y la industria rura1
del pais" impusoen la Argentina el
libre cambio y de esamaneraselló
el destino periférico del país suda
mericano.

Mientras Carey pensaba que la
industrialización protegida, con la
prosperidad económica que aca
rreaba, era la condición imprescin·
dible para mejorar la condición so
cia! de los esclavos negros en el sur
estadounidense, Ferré encontraba
en el proteccionismo la fOrmula pa
ra hacer "menos desgraciada la con
dición de pueblos enteros de argen
tinos,y no nos perseguirá la idea de
la espantosa miseria a que hoy son
condenados".Era cierto que con al
tas barreras aduaneras "un corto
número de hombres de fortuna pa
decerán, porque se privarán de lo
maren su mesavinos y licoresex
quisitos", pero nuestros paisanos
"no se pondrán ponchos ingleses;
no llevarán bolas y lazos hechos
en Inglaterra; no vestiremos ropa
hecha en extranjería, y demás ren
glones que podemos proporcionar",

dirigido por un puñado de extran
jeros. y anticipándose a los plante
os de Care¡¡ aseguraba que si con el
proteccionismolos canerciantes ex
traQjeros fueran des plazados de su
posición dominante,"el país se po
dria felicitar por haber dado el prí
mer paso para recuperar la inde
pendenciaeconómica".
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Un folleto anónimo. sa1iendo al cru
ce de un periódico de Buenos Aires
critico de la postura de Ferré, señala
ba el persistentesaldo desfavorable de
la balanza comercial del pais.las pér
didasexperimentadasporlos comer
ciantes nativos y la apropiación del
comercio mayorista de exportación Y
del minorista de importación por par.
te de losextranjeros, porentonoes ma
yoritariamente ingleses. Con pesar
criticaba el hecho de que "la benemé
rita Buenos Aires, cargada de laure
les, hubiese derramado su sangre y
sacrificadosu fortunaparaconver
tirse perpetuamente en un pais con
sumidor de los productos y manu- I
facturas del mundo, porque esta po
sición esmuy baja, y no corresponde
a la grandezaa que la naturaleza la ba
de stinado", El foll eto, además, de
nunciaba que luego de más de veinte
años de comercio libre el pals estaba

proteccion ismo como politica orien
tada aeliminar los obstáculos que Ira
bahan a la producc ión 10cal era inse
parable de la cuestión de la domína
ción extraI'\iera sobre el pais.

Mientras los grandescomerciantes
y los hacendados porteños defendian
el librecambismo y sus representan
tes se alineaban con los argumentos
de Adam Smilh, al amparo de la ma
rea proteccionista impulsada por Fe
rré, muchos productores pidieron apo
yo gubernamental e instaron al go
bierno a seguir el ejemplo de los
EstadosUnidos. En la pujante nación
del norte. la misma década de UQl ha
biasidotestimoniode Wl avance del
proteccionismoque, impulsado por los
manufactureros del norte y los gran.
jeros del oeste, pujabaa favor de un
vuelco hacia el mercado internoabas
tecido por las manufacturas locales.

Hasta entonres, Janto la politica eco
nómica librecambista de los gobier
nosrevolucionarios como la de los go
biernos de Buenos Aires conducian a
la muerte del pais. Por ende, para Fe
rré y sus partidarios la cuestión del

teccionista que recta
mabaa Buenos Aires
la revisión de su poli
tica arancetaria. Sos
tenia que desde la re
volución de 1810, las
pocas artesanías so
brevivientes nopodian
competir en un mero
cado cuyos precios

erandeterminados por laooncurren
cia de la producción ex1ral\iera. En es
las oondiciones, dado que el consumo
superaba a la producción local , el pa
is estaba expuesto a unacontinua san
grla de las reservas monetarias. !'erré
condenaba el monopolio porteño del
comercio exterior,así comoel libre
cambio que arruinaba a la industria
nativa.Encambio,proponíagravar
conimpuestos mayores o prohibirdi
rectamente la importación de arlicu
los susceptibles de ser producidos en
el país: sólo la drástica aplicación de
estas medidas podia salvar de la ru í
na a las provincias del interior y del
litora!.

~

Ricardo Yicenie
Docente de la Mae5trfa
de Historia Económica

y de las Políticas Económicas
e lnV<'Sliglldor del Centro

de Estudios Internacionales
y Latinoamericanos
~@«oD.uha.ar

Tampoco ahorró criticas a su meno
tor ideológico Sa~ El librecambista
francés habia desconocido los beneñ
cios resultantes para su pais del blo
queo llevado a cabo por Napoleón so
bre el continente europeo. Francia, la
potencia que disputaba la hegemonia
a Ingla terra. fre nte a la oompetencia
inglesa impusoel proteccionismoal
vasto territoriocontinental. Ensín
tes is, carey desnu<Jaba los escamo
teos ideológicos de los liberales de las
más poderosas potencias del mundo
y los recursos que cada una de ellas
empleahan para consolidar sus res
pectivos desarrollos capitalistas, De
este modo, fun damentaba la necesi
dad de una politi ca de altas barreras
aduaneras que abrigaran el creci
miento industrial de los Estados·Uni
dos y preservara al mercado interno
de la competencia extranjera,

bia establecido que el transporte de
todas las mercaderias procedentes o
destinadas a Ingla ter ra sólo podía
efectuarse por navios ingleses, Mer·
ced a esta Iegislación los ing1eses oom
praban a bo\io precio las materiaspri.
masy la transportaban a su isla, ha
ciendo pagar el fletea los vendedores;
lu ego, vendlan m uy caros sus pro
ducta; manufacturad06 hlicieodonue
vamente pagar a los compradores el I
flete de retorno. De esta manera. Ca
rey señalaba uno de los recursos cía
ves sobre el que sentaba sus bases el
capitalismo industrial británico.

En el litoral de la embrionaria Ar·
gentina, un contemporáneo de Carey
planteabe.unasimilardefensa del pro
teccionismo. A principios de 1830,el
brígadíer general Pedro Ferré, pro
gresista gobernador de Corrientes y
unode los precursores de la industria
nava1, encabezó un movimiento pro- .

Asimismo, la lectura en clavena
cional de "La riqueza de las naciones"
lo llevó a recuperar los residuos de I
mercantilismo aún subsistentesen la
obra de Adam Smith. En particular,
puntualizó que el padre delliberalis
mo habia elogiado el Acta de Navega
ción de 1651 por la cual Cromwell ha-

" A principios de la década de 1860,
a contramano dellibrecambisrrw global

imperante, en los Estados Unidos el
proteccionismo se qfianz6 dejinitivam.ente y la

nación del norte abandonó su condicián periférica
para abrirse paso COTTW una gran potencia "

Carey y Ferré:
un pensamiento y dos destinos

Carey confiaba en el carácter ilímí
tado de las capacidades humanas y no
estaba dispuestoa resignar las propias
de su pais. En ese sentido rechazaba la
división internacional del trabajo en
tanto significaba que las distintas
naciones no estaban dotadas para de
sarroJlar todas las producciones y que
debian abandonar aquéllas para las
que no eran aptas. Entendía que los 1

Estados Unidos no debian renunciar
a ladiversidad desus vocacionesen- 1

!re las que desoollabe.la predisposición
en favor de la industria

rra para añanzarse co
mo taller del mundo.
Resultaba imperioso
desarrollar una indus
tria independiente a
fm de competir con la
antigua metrópoli y
para ellola única solu
ción era el proteccio
nismo.

La gran preocupación de Carey
eralaconsolidaciónde la índepen
dencia política de los Estados Uni
dos mediante la independencia eco
nómica. Sin producción propia la
independencia norteamericana co
rria peligro ya que los ingleses era
obvio que, en lugar de impulsar la
industrialización local, favorecian
la propia. El libre cambio mante
nia a lajoven y aún subdesarrolla·
da naelón en la posic ión de unaco
lonia inglesa y esta doctrina era
el instrumento que usaba Inglale- .

CareysehabiafOrmadoenlaes- ¡
cuela de Jean-Baptíste Sayy en la
de la economia clásica inglesa. Pe
ro las preocupaciones por los as- I
pectos sociales, puestas de maní
fiestoen suconcepción dequeel po
der y la riqueza debían estar al I

servicio del hombre. lo convirtie
ronen undespiadado critioo de Da
vid Ricardo, Thomas Malthus y
otros teóricos del capitalismo. Las
p-etendidas leyespor lasque se des
plegaba la Iógi<:ade estesistema re
ducian al hombre a la categoria de
bestias, a un simple instrumento
del capital Por lo tanto, rechazaba
la versión inglesa del capitalismo
proponiendo encambio el mejora
miento de laoondición económica
de los trabajadores mediante el
acuerdo entre hombres cada vez
más civilizados.

Por otro lado, la experiencia de
los Estados Unidos demostraba
que, luego de veinte años de al ter
nancia entre polí ticas librecam
bistas y protecc ion istas, los perio
dos de predominio de estas últimas
habian sido. a despecho de lo en
señado por la doctrinainglesa, más
prósperos que los de liberalismo.

Hijo de un irlandés enemigo de
la dominación inglesa. Carey 11l\
ció en Filadelfia en 1793. Su padre
le transmitió un profundo odio ha
cia Inglate rra y un amor por la lec
tura que lohízoporiadorde unano- I
table erudición. Cuando poco ano
tes de los doce años el joven Henry
ahandonó la escuela, fue también
un mandato paterno que lo pro
yectóal mundo de los negocios. Pu
do templarse en el arduo y compe
titivo ámbito de la producción y el
comercio, llegando a amasar cíer
ta fortunaque le permitió consa
grarse por entero a lo que ín ter 
pretaba comosu vocación: elabo
rar una doctrina de economía
polítíca.

La historia del pensamiento eco- I

nómico no le ha dispensado
mucho espacio y las universidades
de EE.UU, su país natal. casi han
olvidado sus ideas. Sin embargo, el
economista Henry Charles Carey
fue una de las más lúcidas expre
siones de laautoconciencia de la
nación norteamericana. Incluso
Marx, escasamentegenerosoa la
hora de prodigar elogios, lo reco
noció como"elúnico economista
americano deimportancia".~ _1(_5

¿Cuán grande
es la brecha de

tamaño que
los separa?

Por último, dado que en la
consolidación del MERCOSUR
fue ese ncial el régimen auto
¡notriz, la evolución de los ratios
de producción de automóviles
de pasajeros y comerc iales es
central. Tanto porque el despe
gue de Brasil fue notorío -en 40
años Brasil multiplicó por diez
suescala de producción respecto
de la Arge ntina- como por la
íntima relación que hay entre
este sector y la demanda agre
gada: es sorprendente la voíatí
lidad de los cielos de inversión,
las fluctuaciones del ratio desde
mediados de los años70 y el
desesperante retroceso argen
tino entre 1998 y 2002, pues en
sólo 5 años Brasil pasó de 3,5 a
13,6veces la producción de auto
móviles de pasajeros argentina

Para obtrntr elestudio completo alqut se
refiere la nota, puede solicitarlo a
ctspa@rcon.uba.aro bitndrsc:argarlo
desdee!sitio wrbdrlCESPA:
http;J/www.rcon.uba.ar/ct5P3

Refer 'r
(1) Pues 1996esunañoenquelos tipos dc
cambionominales seencuentranmuy ali
~ a los tipos drcambio de paridad.

Porotrolado. mientrasque
la producción de petróleo
argentinasuperóaquella

de Brasil hasta 1984, los ciclos de
inversiónen el sectormodíñea
ron el ratio entre 1985y 1997, a lo
que siguió un despegue deñní
tivo de Brasíl.Ilegando a supe
rar la producción argentina en
más de un 110% hacia 2003.Aso
ciado a este sector, el estanca
miento rela tivo de la Argentina
en la producción de gasolina
desde 19110 se refleja en un ratio
de3 a 1en el 2003.

Argentina
y Brasil:

A modo de conclusión, se res
catanlas cuestiones centrales.
Para empezar, las proposiciones
categóricas sobre tamaños rela·
tivos no puedenconsiderarse
definitivas en tanto no se especí

. fique (yverifique)eltipodecam
bio empleado, el año baseelegido
y la fuente de información, entre
otros aspectos. Con esto en
mente. se observa que Brasil
tiene un PBI en dólares constan
tes de 19963,2veces mayor que la
Argentina hacia 2003Asimismo,
exhibe dimensiones productivas
promedio entre 4 y 7 veces supe
r iores a la Argentina se gún el
sector considerado. Peromás allá
de esta descri pción , dos puntos
resaltan: En primer luga¡;hay un
comportamiento ciclico donde el
ratio de PBI para 1989coincide
con aq uel para 2002 (lospuntos
de quiebre de los últimos dos
modelos económicos en la Argen
tina). En segundo lugar, el reco
rrido de los ratios de producción
física muestra que mientras
hasta 1960 Brasil se aleja de
manera homogénea de la Argen
tina la crisis de la deuda en 1982
con los procesos de reforma
estructural y apertura que
siguieron.coincidenconabrup
tas volatilidades sectoriales que
no permiten defmir una tenden
cia de conjunto, No cabe duda de
que Brasil se aleja de la Argen
tina, pero sin poder ser exactos
ni completos, medir correcta·
mente esta brecha productiva es
aún Wl capítuloabierto. _
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