
F I I V - 2 C R Í T I C A D E L I B R O S 281 

D i s c u t i r las " ideas" de l E s q u e m a d e l a A r g e n t i n a sería 
inút i l , puesto que el autor n o pretende convencer a su lec
tor , sino plantear le ante u n a r e a l i d a d ; l a opción, pues, n o es 
sol ic i tada. D e todos modos, se podría yuxtaponer u n proceso 
de signo inverso a l descrito p o r este l i b r o ; es más, creemos 
q u e no se hace otra cosa desde el B r a v o hasta l a Patagonia . 
C a d a época escribe s u h i s tor ia , tiene s u s verdades, s u orto
d o x i a . P o r el lo , Etchecopar es u n heterodoxo, es el h o m b r e 
q u e disiente de lo común, que se enfrenta con lo común, y 
n o por gusto de singularizarse, s ino p o r íntimo y total con
v e n c i m i e n t o , p o r estar seguro de hallarse ante u n a interpre
tación de l a A r g e n t i n a que n o es l a " o f i c i a l " . 

F i n a l m e n t e digamos dos palabras sobre l a filiación de esta 
o b r a . Si el i n f l u j o de Ortega y Gasset es algo que salta a los 
ojos, pues Etchecopar quiere q u e sea evidente, habría q u e 
añadir u n a extraña c o i n c i d e n c i a f i n a l : encontrándose en los 
dos puntos más distantes del tablero político, las tesis de M a r 
t ínez Estrada y de Etchecopar se encuentran y casi se iden
t i f i c a n , a pesar de haber p a r t i d o de u n a valoración del pasado 
r a d i c a l m e n t e opuesta. F i n a l m e n t e , e l l i b r o de Etchecopar nos 
hace recordar l a mayor parte de los escritos de A n d r é Sieg¬
f r i e d a l saber amalgamar c u l t u r a , estilo, f i n u r a de observa
c ión y u n cierto aristocrático despego de l a mater ia n a r r a d a . 
C o m o Siegfried c u l t i v a u n género, aquí y en otras partes, que 
las comunicaciones modernas h a n matado: el l i b r o de viajes, 
o r i g e n de l a c iencia política. 
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A l d o F E R R E R , L a economía a r g e n t i n a . L a s e t a p a s d e s u d e s 
a r r o l l o y p r o b l e m a s a c t u a l e s . México-Buenos Aires , F o n 
do de C u l t u r a Económica, 1963, 266 pp. 

U n o de los mayores méritos de l a obra de A l d o Ferrer es 
e l haberle dado a su l i b r o u n a estructura cronológica y rec
ti l ínea que le permite asociarse ínt imamente a los hechos más 
sobresalientes de l a h i s t o r i a argent ina. S u segundo mérito es 
l a c l a r i d a d , e l haber expuesto u n a serie de lecciones p u r a 
mente técnicas s in haber t e n i d o que r e c u r r i r a las palabras 
técnicas que muchas veces son s implemente esotéricas. Quizá 
p o r este m o t i v o se c las i f ique a l a o b r a entre las l lamadas de 
" d i v u l g a c i ó n " cosa a l a que también puede c o n t r i b u i r l a 
ausencia de aparato crítico. D e j a n d o de l a d o estas posibles 
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apelaciones que n a d a aclaran sobre L a economía a r g e n t i n a , 
advirtamos que c u a l q u i e r persona que conozca medianamente 
los hechos más característicos de l a v i d a histórica de l a A r 
gentina, hallará donde asentar f i rmemente l o q u e n o es más 
que u n a serie de opiniones . 

A l d o Ferrer h a d i v i d i d o su o b r a en cuatro partes q u e 
corresponden a las fases que c o m p o n e n l a h i s t o r i a de l a eco
nomía argent ina: " L a s economías regionales de subsistencia" 
(siglos x v i a l X V I I I ) ; " L a etapa de transición" (fines del si
glo x v i n hasta 1860); " L a economía p r i m a r i a e x p o r t a d o r a " 
(1860-1930); " L a economía i n d u s t r i a l no integrada" (1930¬

). L o s títulos de los capítulos bastan p a r a i n d i c a r cuáles 
son sus ideas sobre el desarrollo de l a economía de esta na
ción sudamericana. 

E n l a época c o l o n i a l l a región del R í o de l a P l a t a es u n a 
de las menos desarrolladas; sólo el N . O . , conocerá u n a cierta 
i m p o r t a n c i a p o r su cercanía con las minas de Potosí en e l 
Perú. L a región del L i t o r a l no es aún más que u n a gran 
zona o c u p a d a p o r los indios . N o hay, en este período, creci
m i e n t o demográfico: los indios n o se i n c o r p o r a n a l a econo
mía y n o hay aportación de m a n o de o b r a esclava. D e los 
300,000 habitantes, entre el 80 y e l 90 % se o c u p a de act ivi
dades agropecuarias y l a población u r b a n a n o va más allá 
del 1 0 % . E n el L i t o r a l cuenta fundamenta l m e nt e Buenos 
A i r e s , ya p r i m e r puerto exportador. L a exportación de los 
cueros (un mi l lón a fines del x v m , dos m i l l o n e s y m e d i o p a r a 
1850) y l a ampl iac ión del mercado i n t e r n o serán u n a de las 
mayores fuentes de capi ta l . E n 1860 l a economía argent ina 
se entronca con l a m u n d i a l y se hace abiertamente economía 
exportadora . 

L a economía argent ina adquiere entonces sus perfiles fun
damentales: dependencia de las exportaciones y de las i m p o r 
taciones, concentración de l a m a y o r parte del ingreso en unas 
cuantas manos, devaluaciones constantes d e l p a p e l m o n e d a 
c o n l a consiguiente baja de los salarios reales, distribución 
d isparatada d e l presupuesto n a c i o n a l . E l sector agropecuario, 
e l más i m p o r t a n t e p o r m u c h o , r ige l a v i d a n a c i o n a l : él será 
q u i e n favorezca las devaluaciones d e l p a p e l moneda, pues 
c o n éste cubre sus gastos internos mientras coloca sus produc
tos en el exterior, a c a m b i o de monedas fuertes. T o m a n d o 
c o m o base el año de 1826 l a devaluación en 1840 es d e l 
2 1 0 0 % . O t r o rasgo argent ino esencial, el crec imiento gigan
tesco de B u e n o s A i r e s y u n i n t e r i o r raquít ico y estacionario, 
es c u l p a también de este sistema de exportaciones e i m p o r 
taciones, a l i g u a l que l o es el volcarse exclusivamente a 
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p r o d u c i r cereales y ganado en u n a P a m p a que se antoja 
i n f i n i t a , c o n desprecio absoluto h a c i a todo l o que n o perte
nezca a este sector. 

A p a r t i r más o menos de 1860, Ferrer dist ingue tres he
c h o s fundamentales que integran l a economía argentina en 
e l mercado m u n d i a l : el m o v i m i e n t o i n t e r n a c i o n a l de capi
tales, las corrientes migrator ias y l a expansión comercia l 
m u n d i a l . E n 1914 habrá invert idos en l a A r g e n t i n a 44 m i l 
m i l l o n e s de dólares; ese m i s m o año l legan a u n mi l lón y 
m e d i o los inmigrantes. U n fenómeno se advierte de inme
d i a t o : a l m i s m o r i t m o que crecen las importaciones y expor
taciones, a u m e n t a n l a m a g n i t u d de los problemas. V i n c u l a d a 
a l a economía m u n d i a l , l a A r g e n t i n a sufre las crisis m u n 
dia les , sobre todo l a gravísima de 1890, pero en las fases de 
recuperación el crecimiento de las exportaciones continúa, 
e l de las importaciones también y también, necesariamen
te, el d e l endeudamiento exterior. E l e q u i l i b r i o depende de 
esa época de tres factores: de u n aumento permanente de l a 
superf ic ie explotada, de u n a expansión c o n t i n u a de las 
exportaciones y de u n a l legada i n i n t e r r u m p i d a de las inver
siones extranjeras. C l a r o es q u e se trata de u n e q u i l i b r i o 
inestable. 

L a crisis de 1929 y l a conferencia i m p e r i a l de O t t a w a 
d a r á n a l traste con tan frágil e q u i l i b r i o . L a nación del P l a t a 
se encontrará con u n a economía n o integrada o sea, con que 
dependerá de l a importación de máquinas, equipos, bienes 
i n t e r m e d i o s y combustibles p a r a el func ionamiento de su 
i n d u s t r i a , puramente manufacturera . Y esto en el m o m e n t o 
e n que se c ierran los mercados d o n d e se s i tuaban los produc
tos de l a P a m p a or igen de las divisas y los capitales se re
t i r a n de m a n e r a acelerada. Se p i e r d e n 900 mi l lones a l año 
e n las exportaciones, y p a r a 1930-1934 l a capacidad de i m 
p o r t a r es sólo el 46 % de lo q u e había sido en 1925-29. S i 
las exportaciones en este ú l t imo período, e l 24 % del pro
d u c t o n a c i o n a l bruto , a p a r t i r de 1950 n o alcanzan n i a l 
7 % ; esto, a l iado a otras medidas —nacional izac ión de los 
ferrocarri les, repatriación de l a d e u d a i n t e r i o r argentina, et
c é t e r a — hace que el c a p i t a l extranjero i n v e r t i d o en l a A r 
g e n t i n a pase del 22 % en 1929 a l 5 % en l a actual idad. L o 
q u e a p r i m e r a vista puede interpretarse como u n a naciona
l ización de l a economía n o es más q u e u n estancamiento. L a 
i n d u s t r i a en 1963 sigue ofreciendo el m i s m o número de p la
zas que en 1945-49 (un mi l lón y medio) y el resto de l a m a n o 
de o b r a oue l lega a l mercado d e l trabajo es absorbida por los 
sectores n o product ivos; los niveles de v i d a , en 1963, son 
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iguales a los de 1948, en c a m b i o los gastos públicos pasan 
d e l 15.6 % en 1925-1929 a l 28.2 % en 1955. " D u r a n t e l a 
etapa, pues, se consol ida l a estructura típica de l a economía 
i n d u s t r i a l no integrada. L a diversificación de l a estructura 
o c u p a c i o n a l se asemeja a l a existente en los países de altos 
niveles de ingresos y elevados r i tmos de desarrol lo. P e r o esa 
diversificación obedece, en b u e n a parte, a l estancamiento de 
los sectores básicos". L o s intentos de trasladar los márgenes 
de beneficio a l a i n d u s t r i a por m e d i o d e l c o n t r o l de cambios, 
o l a l iberación de éstos con objeto de darle u n nuevo i m 
pulso a l sector agropecuario n o i n t r o d u c e n el cambio de 
estructuras que rec lama l a economía argent ina. H a y c inco 
puntos básicos que i m p i d e n su integración: l a rigidez de l a 
oferta (sector agropecuario), l a r ig idez de l a capacidad de 
importación, el insufic iente desarrol lo de las industr ias 
de base, el insuf ic iente capi ta l de infraestructura y el carác
ter estructural de l déficit fiscal. T o d o s los intentos, simples 
"expedientes", hechos para m o d i f i c a r esta situación h a n s ido 
condenados a l fracaso. " E n r e a l i d a d , escribe Ferrer, se h a 
l legado a l peor de los m u n d o s posibles: deflación rea l c o n 
inflación m o n e t a r i a " , y, a pesar de el lo , el n i v e l de ingreso 
p o r habi tante , después de q u i n c e años de estancamiento, es 
casi el doble que el p r o m e d i o de A m é r i c a L a t i n a . 

A l empezar esta nota poníamos de rel ieve dos de las v i r 
tudes de esta obra , añadamos l a tercera: n i p o r u n m o m e n t o 
A l d o Ferrer i n t e n t a salirse de los estrictos límites de l a his
t o r i a de l a economía: u n a vez se lee el n o m b r e de Perón y 
dos el de Sarmiento; quizá haya a lgún otro nombre , exclu
sivamente n o m b r e , que n o se advierte, como podrían n o 
haberse advert ido los dos pr imeros, a menos de que esta 
p a r s i m o n i a n o l lamase l a atención. Ferrer n o i n t e n t a u n a 
síntesis, n o recurre al paso n o lógico; l o económico se f u n d a 
en l o económico y si hay u n a teoría subyacente le deja a l 
lector l a ocupación detectivesca de buscarla . Pese a esta re
serva, se t iene l a impresión a l t e r m i n a r l a lectura de L a e c o 
nomía a r g e n t i n a de que los puntos c u l m i n a n t e s de su h is tor ia 
a d q u i e r e n m a y o r consistencia, de que se encuentran mejor 
asentados en su pasado. 

S i g u i e n d o en o r d e n de publ icación a l a Formación econó
m i c a d e l B r a s i l de Celso F u r t a d o , nuestro mejor deseo es q u e 
tales obras sigan apareciendo, hasta tener u n a colección de 
estudios sobre las economías de l a A m é r i c a L a t i n a que sean 
el equiva lente de l a colección T i e r r a F i r m e . 
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