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CICLOS ECONÓMICOS

E1 proceso económico sufro continuas modifica- 
ciones y ello ha ocurrido en todo tiempo.- Tal vez, durante las 
primeras épocas de la humanidad, éstas fueran muy lentas, pero 
toda guerra, epidemia o alteraciones del clima, produjeron despla-
zamientos que motivaron altibajos en la producción, distribución 
o consumo de bienes.- Acercándonos más a nuestros días, ya sea 
por causas de los inventos, del crédito, de la circulación moneta
ria, movimiento de precios, producción de oro o del ahorro, el 
desenvolvimiento económico no sigue una trayectoria rectilínea, 
sino que se producen bruscas oscilaciones con la secuela de males 
que dicho comportamiento acarrea•-

Es necesario destacar, que no todos consideran 
a las fluctuaciones económicas como consecuencia inevitable de 
las causas precedentemente mencionadas, sino existen quienes ale
gan que son provocadas necesariamente "por la contradicción entre
la producción social y la apropiación capitalista"(1) puesto que el al 
aumento de la producción sólo responde al imperativo del aumento 
del capital, para resistir la competencia, que a su ves origina 
la baja de la cuota media de beneficios, promoviendo una mayor 
intensificación de la producción a los efectos de aumentar los 
mismos.- En una palabra, esta desproporción entre la tendencia 
a una extensión ilimitada de la producción comparada con el poder 
de compra limitado de las masas, será la causa principalísima del 
ausento del pauperismo, de la subyugación del hombre por el capí- 
tal.-

Ya que hemos esbozado una de las razones que 
según la opinión de Marx, traerán como consecuencia el derrumbe

(1) Cita de Luis Segal en la pág.311 de su libro "Estructura y Ritmo 
de la Sociedad Iltsaana". Editorial Fuente Cultural México.-



• 8 •

$

del sistema capítállete, debemos hacer rápidamente las siguiente»
' í ■■ ■ >•.

objecionesi
*■ ■*.

(2) Pág. 174 "Filosofía de la Economía” de ¿«Prados Arrarte - Edi
torial Aaeriealee - Año 1942.-

(3) George Garvy “LaTeoría de los Ciclos largos de Kondratieff” 
pág« 67 - Revista de Occidente - Madrid - Año 1946.-

(4) ¿chn Maynard Keynes - Teoría General de la Ocupación, el Inte
rés y el Dinero - Fondo de Cultura Económica - héxlco - 2da» 
Edición - Año 1945 - pág.301.-

Si bien •» cierto que la» empresa» capitalis
ta» tienden a establecerse en explotaciones de gran tamaño, consi- 
duraciones económicas y técnicas la limitan, puesto se debe tener 
presento el poder de absorción del mercado, las facilidades o difi
cultados del'transporte, etc»» En cuanto al poder de compra limi
tado de las «asas y el empobrecimiento de las mismas, debemos de
cir “que el propio adelanto técnico lleva en sí la tendencia a dis
minuir el número de obreros, aumentando el de personas ocupadas 
en la comercialización y distribución de productos” (2)

Por otro lado, un autor que ejercía la presi
dencia de la Academia de Agricultura y del Instituto de Investi
gaciones Económicas de la capital del país donde esas ideas tienen 
vigencia, elaboró una teoría que, al admitir la existencia de lar
gas ondas en la economía capitalista, era contraria a la teoría» 
marxiste que predica el fin del capitalismo por la revolución del 
proletariado y por lo tanto al asentar como hipótesis el resur-

r 

gimiento de la economía de los países occidentales, después de 
una prolongada depresión, disminuía la probabilidad de producirse 
la misma»- Está demás decir que el autor fuá destituido de su 
cargo y deportado a Siberia, habiéndose hecho referencia en la En
ciclopedia soviética oficial a dicho estudio, con una sola frasei 
"Esta teoría es errónea y reaccionaria**  <3)

lo» estudios sobre las alteraciones económi
cas o coeso técnicamente se le llaman, Ciclos Económicos, debido a 
la *regularidad dé la secuencia de tiempo y de la duración que 
Justifica tal nombre1* (4), han adquirido actualidad, por la total 

í -*)
revisión efectuada por los más destacados economistas mundiales 2 3 4
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de la o teorías que los estudian, a los efectos de que el fruto do 
esas investigaciones, nos orienten sobre las cedidas de gobierno 
a aplicar en los distintos momentos, para lograr la estabilización 
de la economía.- Instituciones de alta Jerarquía, cono la Soole* 
dad de las Raciones - Ginebra * en una asamblea realizada en 1930, 
acordó se tasaran las medidas "conducentes, para coordinar los ' 
estudia analíticos, hechos hasta entonces, acerca del problema del 
retorno periódico de las fases de depresión económica" (6) Ada »¿s, 
la cotidiana pregunta entre hombres de empresas - Cómo van los ne- 
godos ? - traduce un interés por los altibajos del voldmen de 
transacciones que se identifica con la curiosidad científica de 
los economistas por desentrañar las complejidades del ciclo econó
mico.-

II VALIDEZ DEL ESTUDIO DEL CICLO ECONÓMICO

Walter EucHen (6) niega la valides de las teorías 
dinámicas de la coyuntura, porque establece que el estudio de la 
realidad económica concreta cotidiana debe hacerse íntegramente, 
es decir, analizar en su totalidad el sistema imperante, que puede 
ser el de una economía con dirección central o de tráfico, para 
luego observar las distintas clases de mercados, el orden mcneta-

if

rio establecido, las transformaciones de los distintos datos y po
der percibir do esta manera, la situación de la coyuntura desdo elj 
punto do vista histórIco-universal.-

Textualmente nos dice» "fio nos esforcemos en vano 
por construir un ciclo normal de prosperidad, crisis y depresión, 
con la esperanza de llegar en esta forma a una explicación y a una 
teoría utilizable de la coyuntura**, pero si bien admitimos que 
"no hay dos cielos que sean exactamente iguales” (7) opinamos "que 
todos los cielos son de la mista familia, aunque no haya gemelos** 
(3), por lo tanto, los análisis derivados de ,1a observación del

* Gottíríed liaberier-FrosperlíUd y Üepresión-pi’óíogo-Áno 1&4S 
(6) • Walter Euxen-Cuestiones Fundamentales de la Economía-Madrid 
(?) *» Lester V.Chandler-lntroducción a la Teoría Ecnetaria-KÓxioo 
(8) - dicho por Pigou y citado en la pd«.18 del "Tratado sobre Cí

alos Económicos" de J.A.Batey - hoxico/Buanos Alres-1943.-
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proceso de la coyuntura, nos permitirán conocer las causas que los 
originan f aplicar, en consecuencia las medidas necesarias tendien 
tos a disminuir bus tóales*»

III CUESTION METODOLOGICA

Algunos autores* (9) aseguran Que el mate* 
Mal estadístico* nos revela la gran variedad de fluctuaciones da 
la actividad económica* pero ello no quiere decir que sean las 
estadísticas las que nos proporcionan nuevos conocimientos para 
penetrar en las causas y elaborar una teoría del ciclo* puesto 
*que puede decirse sin exageración* que el valor práctico de la 
investigación estadística* depende ante todo de la fírmese de las 
concepciones teóricas en las cuales se basa* (10)

Otros* carao Bertrand Rogaré (11)* admite el 
empleo de las estadísticas* pero combate tenazmente a los ”econo
mistas mt^dticos** o sea a aquellos* que en sus elaboraciones 
teóricas* exposiciones y demostraciones* se basan principalmente 
en las matemáticas, por considerar a ese procedimiento caso el 
"científico* por excelencia* en contraposición de las teorías que 
por no emplearlas* denominan "literarias?•-

Be estima que por ser la Economía Política* 
una ciencia cultural (12), existe la ventaja de conocer el substra
to de los fenómenos que son objetó de su conocimiento* porque se 
tratan de sucesiones de actos humanos* del hombre en tanto vive en 
sociedad* podiendo recurrir para su estudio* al procedimiento uti- 
Usado por la Historia * en lo que respecta a la búsqueda de docu
mentación* selección y crítica de la misma* y aún superarla* dado 
que nos es lícito esforzamos constantemente por establecer rela
ciones de causa a efecto* "Los historiadores* escribe ilenri Berr* 

¿ntre ellos J*A.bstey ob.clt.p¿g»31 y 3¿yi*,».¿>fmle en’’Los 
Ciclos Económicos en la Kepóbllea Argentina* Afio 1941•-

(10) Frledrich A.fíayek - La Teoría Monetaria y el Ciclo Económico 
pág* £2 - Espasa-Calpe 6* A* - Madrid 1931 •-

(11) Bertrand Rogaré - El Método de la Economía Política - Edito
rial América - México » Afio 1943 *•

(12) Begdn Guillermo Wundt la Economía siendo una clónela real* 
pertenece al grupo de las ciencias del espíritu y dentro ae 
esta clasificación* a loa llamadas sistemáticas» Preferimos



(13)t se esfuerzan en hallarlas, sin duda por Instinto, pera lo 
hacen empíricamente 7 lea repugna, por lo general, hacerlo en 
forma explícita, prefiriendo dejar a loa sociólogos principalmente, 
el cuidado de establecer metódicamente las relaciones de causa a 
efecto, cuando éstas presentan un carácter general**  •-

Claro está, que para que una investigación so-» 
tro loa procesos cíclicos logre catar la realidad concreta cotí*  

diana, es necesario utilizar un método que podemos calificar de 
ecléctico, puesto que se propicia que no solamente se tenga en 
cuenta la documentación, ya sea de carácter narrativo o eatadísti- 
co, sino también se eche mano del análisis deductivo, con la pre
vención que las rápidas generalizaciones puede llevarnos a conclu
siones erróneas (14); también es útil valemos de la observación 
directa, desde el mcm-nto que no somos simples espectadores, sino

Xque ectuanos en el medio económico y en algunos caeos se influye al 
propiciar medidas de este carácter, que serán aplicadas por las 
autoridades gubernamentales.-

///denominarla w cultural**  en lugar de * Ciencia del Espíritu!*  por 
ser este último vocablo demasiado equivoco en la esfera de la 
filosofía» Cita de la pág» 249 de “La Lógica de la Ciencia’* 
de Francisco Larroyo y Miguel A» Ce va 11 os - Editorial Porrua S»A 
México - 6ta*Mición  - Año» 1943.-

13 - líenrl Leer "La synthése en histoire*  pág» 42 - citado por
Beltrand Rogaré en la pág» 68 de la ob.cit»-

14 - El razonamiento deductivo debe, muy cierto es, ocupar un lu
gar en Economía Política, ya que es menester acudir a él aruy 
liberalmente, primero para plantear los problemas y después 
para desprender, en la forma abstracta en que conviene hacer
lo, los resultados obtenidos» Pero también es necesario» por encima de todo, precaverse contra la ilusión de que en la 
propia raíz adolece el "método deductivo** , de creer que se 
puede elaborar toda la teoría económica partiendo de un núme
ro muy reducido de nociones sencillas que todos y cada uno 
poseen» (Págs» 102 y 1(53 de "El Método de la Economía Políti
ca" por Bertrand Rogará.-
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IV CONCEPTO DEL CICLO ECONOMICO

Ya anteriormente hemos adelantado el significado
t •. * *

del Ciclo Económico y ahora nos proponemos hacerlo con mayor pre
cisión.* Benham (15) , lo define un tanto escuetamente, "como un 
período de prosperidad seguido de un período de depresión"•* Pro* 
vlsionalaento Cottfried Haberler nos dice, que en su acepción ge* 
neral podemos definir el ciclo económico, como la alternativa de 
las fases de prosperidad y depresión, de animación y de cara sao de 
los negocios.*

J.A.Estey, aclara aún más el concepto del ciclo, al 
decirnos s "Estas fluctuaciones se caracterizan por olas periódicas 
de dilatación y contracción. Fo son periódicas • es decir, no tie* ó
nen un ritmo filo * pero son cíclicas en el sentido de que las fa* 
sos de dilatación y expansión se repiten con frecuencia y en tipos 
claramente iguales**.- 1 

Es decir, que los tratadistas coinciden en earacte*
Arizar a este fenómeno econfcdco, como un movisiento ondulatorio 

del proceso desarrollado por las actividades de la Bisas índole.*

r í(15) Frederio Perdía® * "Curso Superior de Economía” Eóxico/feuenos 
Aires - AEo 1948 * Página 323.*

V NOMENCLATURAS DE LAS FASES DEL CICLO

El ciclo económico comprende como ya hemos dicho un 
período de prosperidad seguido de un período de depresión y los 
puntos de flexión conducentes a ambos estados que se denominan, re
ceso y recuperación.*

Se denomina prosperidad a aquel período, que se ca
rácter isa por un aumento del ingreso real que se consume, en qué 
hay un aumento del número de obreros ocupados y dal producido y 
por último, los recursos se utilizan y se logra la plena ocupación

■ <

o se está muy cerca de ella.*
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la depresión, es el aspecto negativo de la situación 
anterior, puesto que el ingreso real consumido o el voldmen de . 
oonsumo por habitante, el ingreso real producido o el volúmen de 
producción por individuo y el número de ocupados disminuye o es

*
inferior al normal, en el sentido de que hay recursos que perenne- 
cen sin utilizar, es decir, que habrá un remanente de mano de obra, 
que permanecerá ociosa por carecer do ocupación,-

Se denomina receso, al punto climatérico que señala 
el paso de la prosperidad a la depresión» Algunos autores, en lu
gar de emplear esa palabra lo llaman "crisis1*,  pero consideramos, 
que como en sentido ordinario significa tensión financiera, pánico, 
retirada en masa de fondos de los bancos, quiebras, etc», y que 
eUo puede ocurrir tanto dentro de un período de prosperidad caso 
de depresión, que técnicamente hablando, se logra una mayor obje
tividad empleando la palabra primera»-

La recuperación señala el momento do transición en
tre la depresión que finaliza y la prosperidad que vuelve a iniciar*  

se nuevamente•-

VI CLASIFICACION DE LAS FLUCTUACIONES ECCONOMICAS

A los efectos de una mayor comprensión sobre la na
turaleza, duración y consecuencias del ciclo económico, es nece
sario previamente estudiar las distintas fluctuaciones que pueden

. V

ocurrir en la actividad económica, que según es opinión general
mente admitida por los tratadistas, ellas son las siguientes*  

1Q - Tendencias Seculares 
2® - Variación Estacional 
3» « Fluctuaciones Esporádicas

o

<e « Fluctuaciones Cíclicas
1» - Tendencia.Seculár

J»A.Estay en su "Tratado sobre Cíalos Económicos” 
define la tendencia secular, como "un movimiento continuo y pro-



longado de cualquier actividad en una direcoión conocida durante* » 
un periodo de tiempo que es largo con relación a las fases del * 
Cíelo Económico".

■Es interesante el estudio do la tendencia secular*
f

y por ello vamos a consignar algunas cifras que nos ilustren al
respectoi

A fi 0 S Consumo Cemento Portland 
en la República Argentina

En Miles de Toneladas
1920 184,3
1921 229,7
1922 279,6

■ 1923 300,0
1924 401,4
1925 483,0
1926 493,5
1927 , 600,4
1928 705,1
1929 789,3
1930 821,3
X931 711,9 1
1932 639,8 >

. 1933 533,0
1934 • 611,6
1935 743,9
X996 833,9
1937 1.109,4
1938 1.254,3
1939 1.151,1
1940 1.069,1
1941
1942
1943 <•
1944
1945 1.035,4
1946 1.147,1
1947 1.363,3
1948 1.256,9

Fuente i Del ano 1920 a 1940t pág'. 95 del libro de E.W.Shule "Los 
Ciclos Económicos en la República 
Argentina"Del año 1^45 a 1948: Pág. 9 del Boletín Estadístico de la 
Dirección Cral«de Estadística e In
vestigaciones - Instituto de Econo- 
netría * Prov. de Bs.As. 3er.Trimestre 
Año 1949.-

Es opinión que la tendencia secular deba ser siempre 
ascendente*  como ocurre en los años de 1920 a 1930 en el consumo 
de Comento Portland en la República Argentina*  según los datos 
arriba consignados*  pero puede también en un moesento dado mostrar
se reversible*  y de ello tenemos prueba durante los años 1931 a
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1936, para después seguir la direoolón primera.- A qué causa» pue- 
de atribuirse esa dirección ascendente que nótenos desde 1920 a 
1930 ?

■ J. ¡

Ente* otras, nos merecen mayor fé las siguientes i
V" L

a) Awnt&Jta..pablasen
Dicho incremento ha ocurrido y no solamente debido

>

al crecimiento vegetativo de la misma, sino también a un factor de i .
mucha Importancia para nuestro país, se refiero a la inmigración.

Véase cuadro del • Movimiento de Población" de la 
página 10, según publicación oficial.»

Es lógico que un país coso el nuestro, con un espf-
r

ritu progresista y altamente trabajador, halla querido dar facili
dades a las comunicaciones, reemplazando las huellas por caminos 
afirmados, los galpones de almacenamiento hechos de sino por impo
nentes elevadores de granos, y construido puentes, diques, puertos, 
etc., empleando el material más adecuado y de acuerdo a las téc
nicas más depuradas y universalmente aceptadas. Por otra parte, 
esas obras y otras más recientes, como el GASODUCTO "PRESIDENTE

s.

PERON", hablan por sí misma de la eficiencia do nuestros técnicos 
y el alto grado de capacidad en la concepción, ejecución y finali
zación de tan magnífica como retributiva obra.* 

c) Crecimiento gradual^de-la ríQue.a.a_A0i^ulP.da.j^el^coli^L-PXfidsg»

tas cifras que nos muestran de una manera gráfica 
y simple, el desarrollo gradual de la riqueza y capital productivo, 
como asimismo el Plan Gubernamental de propender a su incremento, 
favoreciendo la implantación de las industrias, para lograr sobre- 
pasar la etapa en que hasta hace poco tiempo se hallaba nuestro 
país, de nación exclusivamente agrícola-ganadera y llegar a una



MOVIMIENTO DB POBLACION
Secón estadísticas publicadas por la Dirección Nacional da Inves
tigaciones, Estadística y Censes * en la página 4 do "Síntesis Bs-

t.tadística Mensual de la Beflublica Argentina

Altos Población

•r,

Crecí- 
miento 
TOTAL

Crecimiento Vegetativo Saldo
Movimien
to Migra
torio

'Saldo 
Vegeta
tivo

féaci- 
®i en
tes

Defun
cio
nes

1937 14.093.903 208.661 164.761 319.036 154.275

ií ii i. i.j.iai mi iu iui m.mi

43.900
1933 14.298,148 204.245 163.913 325.473 161.555 40.327
1939 14.434.657 186.609 180.354 329.507 149.153 6.155
1940 14.686.391 201.634r 187.232 339.033 151.856 14.4C2
1941 14.894.806 «208.616 191.538 340.435 148.947 16.977
1943 18.102.433 207.670 133.381 338.411 150.030 19.205
1943 15.318.273 215.791 209.036 359.262 150.166 6.70S
1944 15.553.862 235.589'• 228.183 332.276 154.093 7.406 11
1945 15.787.309 233.447 230.406 388.191 157.735 3.041
1946 16.028.660 241.361 237.601 387.496 149.895 3.750
1047 16.317.933 289.273 243.160 • w 46,113

„ ....——.i

El saldo del Movimiento Migratorio consignado, es el "favorable", 
es decir, el que incrementa el número de habitantes»*
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intensa diversificación de la producción, son las que a continua
ción se consignan!

PRODUCCION INDUSTRIAL
Según estadísticas obtenidas del libro de Lucio K.Mareno Quintana 
titulado "Política Económica" Librería Sel Colegia Año 1944 pági

nas 331 y oig*  Tomo Dos.

concepto Año 1214 Año 1934 Ano 1941

ÉstableclMentos 
Industríales .

.Húmero
Personas Ocupadas

.M&ae?o
UUliXfidos

. Húmero
Valor Producción 
Elaborada

Importe sfn.
■)

Lw, i>r. .nii - J

A

39.189

333,508

678. €45•V

1.823,000

43.207*• -

544.017

2.827.068

b ■

3.266.000

63.987 V •

783.000

3.870.000

6.230,000
■i

(Consideramos provisionalmente las cifras del cuadro pre
cedente» debido a que en otros fuentes como la indicada en 
la página n® del presente trabajo, se hallan las que
estimamos más recientes y significativos).-
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20 ♦ LA miAClOE. EST.4CXQEA1
♦

Cono su nombre lo indica, se debe a la Influencia 
de las estaciones sobre el ritmo de loa negocios, manifestándose 
claramente en la producción agrícola, tráfico ferroviario, compen
sación tancar la, construcciones en general, actividades comercia- 
les, etc»*

Se hace notar, que es tan notoria la influencia 
de las estaciones en la producción en general y especialmente en 
las industrias agrícolas-ganaderas, y su repereución sobre el mo
vimiento tancarío, que ello ha determinado que para facilitar loa 
distintos momentos en que atraviesa los trabajos de aquella'indole, 
cuenta con el apoyo de instituciones, que, como el Banco de la Fa-

* i >ció» Argentina, ha reglamentado perfectamente sus préstamos, ade* 
croándolos a las necesidades imperantes no sólo en cada estación,

<* .
•* ♦ esino también de acuerdo a las caraoterísticas de las distintas

t

regiones.*
£s así entonces, por ejemplo, que entrando en ma

teria y refiriéndonos a la producción del girasol, el Banco acuer
da distintos montos en préstamo ya sea para la recolección, trilla 
o «¡abolso del mismo.-

También el mala se vé beneficiado con medidas si* 
milanos, puesto su recolección, desgrane y embalso se vé facili
tada con préstamos hasta i 20.000.— en la proporción de $ S.-m/n. 
por cada 100 kilos de rendimiento calculado.*

El trigo, lino, avena, cebada y centeno, en el mo
mento en que sus sementeras están listas para ser levantadas, 
cuentan con préstamos destinados a su recolección, trilla y embol
so de acuerdo a las siguientes normas»
Pare simple recolección (hasta emparvar)» se acordó hasta 9 5.000,- 
m/n. a cada productor, a rosón de s$n 1.20 por cada 100 kls, de 
rendimiento calculado.»



Para trilla y embolsos se autorizó hasta »$n 20*000**  a cada fir
ma, en la proporción néxina de m$n 2*80  por trigo y ngn 3*30  por 
lino**
Para recolección, trilla y embolso: se facilitó hasta nón 25*000.-  

a cada beneficiarlo, dentro de la proporción de m$n 3*60  por oada 
100 kilos do avena, cebada y centeno; min 4**  por trigo y m$n« 
4,50 por Uno**
El interés anual ea el del 6$*-

r

En lo que respecta a la Industria Vitivinícola, los 
préstamos se acuerdan tanto para lo vendimia como para acarreos, 
elaboración y también para gastos de ata, poda y trabajos cultura*  

les en los viñedos que se hallan en producción* -
No se desea enumerar a todas las Industrias alcan

zadas con medidas similares por parte de la acción de fomento que 
desarrolla nuestra institución henearla, sino que el objeto de la 
digresión precedente ha sido poner de manifiesto que la estación 
influye en los cultivos, los cuales promueven a su ves, un aumen
to del movimiento bancario y comercial, a una mayor utilización 
de ejes ferrovlarios.o de camiones para transporte, de mano de obra 
de consumo de lubricantes, de nafta, repuestos y maquinarlas espe
ciales, etc**

A veces la tradición reemplaza a la variación es
tacional efectiva, como ocurre con las fiestas de Navidad y Fin 
do Año, que por costumbre, en.países en que, como en el nuestro, 
se esté disfrutando del verano, no obstante ello, su festejo dé 
lugar a una demanda considerable de frutas secas, turrones, pan 
dulce, bebidas alcohólicas, etc*,  propias de los países que se ha
llan en la estación invernal* -

Tiene ¡sucha Importancia la variación estacional 
en relación a la industria de los tejidos y prendas de vestir, 
puesto que sus cambios originan numerosos pedidos para afrontar las 
nuevas condiciones climatéricas y en los primeros momentos el mo-
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vimiento comercial adquiere intensidad Inusitada*  Es notorio que 
también la construcción experimenta la misma influencia, puesto 
que en la buena estación el número de obras se eleva, para descen
der en el invierno**

lío solamente se ha observado el cambio de la esta*  
CiÓn y su relación con los negocios, sino también las distintas 
fluctuaciones que hay dentro de un mismo mes (variaciones cuasi*  
estacionales), habiéndose comprobado que el movimiento comercial 
es muy activo durante los primeros días del mes (después de haberse 
efectuado el pago de sueldos y salarlos tanto al personal de emplea 
dos y obreros del Estado, como de empresas particulares) para ir 
disminuyendo bruscamente primero, luego en forma gradual, detenten*  

doce un poco a mediados del mes y después continúa hasta el fin 
del mes*-

Wagomann lia estudiado las variaciones del comercio 
al pormenor y ha encontrado variaciones semanales y aún variacio
nes dentro del día*  Con respecto a las variaciones semanales, seña» 
la con muy buen criterio la mayor intensidad de ventas a fin de 
semana, y en relación a las fluctuaciones diarias, Indica que ad
quieren mayor relieve al mediodía y durante las últimas horas del 
atardecer**

Cuando se analiza sensualmente la actividad econó
mica, por una convención del calendario, salvo que el año sea 
bisiesto, dado que Febrero es un 10$ menor que los demás meses, se 
produce lo que se denomina una wvariación estacional espuria" 
(falsa), que podría soslayarse, expresando la mencionada actividad 
con índices diarios*-

3» - nrcTOitaCTis capffiEMiicÁs

Estas fluctuaciones, llamadas también "irregulares" 
o "accidentales", no son previsibles y no se puede calcular con 
antelación, la importancia de las pérdidas de bienes del capital
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V--

fijo, instrumental O humano que pueden acarrear**
a

A esta clase de fluctuaciones las originan loo 
incendios, toreantes, inundaciones u otros desastres, huelgas, re
voluciones, guerras, elecciones, cambios legislativos y resolucio
nes judiciales**

Es de hacer notar, que después de ocurrido tales
1 k 

hechos, so deben arbitrar los medios necesarios para atenuar y re
parar los dallos existentes»*

Por ejemplo, en el transcurso del año 1048, las
o

nevadas y bajas tempera turas - hasta bajo cero - registradas 
en la zona de influencia de la sucursal del Banco de la dación 
Argentina de Ingeniero Ja sobacal » ‘Territorio de Río Kegro -< ' 
ocasionaron importantísimas pérdidas en todas las especies anima-

i*

les, llegando esa situación a originar la desaparición de aproxi
madamente 400*000  ovinos sobre 1.100»000 que pastaban en la región*

Procurando una solución al problema que la aludi
da emergencia croara, se dispuso ayudar a aquellos productores

*

que hubieran perdido más de un 20$ de su hacienda lanar, conforme 
a las siguientes normas más destacadast Conceder préstamos hasta 
un máximo de $ 40*000*-  m/n*  a cada firma, ampliar los plazos de 
pago hasta cuatro años y cobrar el módico interés del 6$ anual*-

Este caso, no es el único registrado en los anales 
económicos argentinos, sino que, dado que el Banco de la Pación 
Argentina, posee numerosas sucursales distribuidas en todo el ám
bito de n/Hepáblica, puede pulsar los altibajos de la producción, 
ccraerciallzaeiáa e industrialización y poner a disposición de los 
productores, comerciantes e industriales los medios de pago noce-

i

Barios para afrentar las dificultades, teniendo además un plazo 
amplio pera su reposición, con un interés que no puede gravitar 
perjudicialmente sobre ellos**

-■ mcyrjACiTOS CICLICAS



Según la Importancia da estas fluctuaciones, téc
nicamente se las divide como a continuación se detalla i

a) Ciclos pequeflos o de Kitehin
b) Ciclos grandes o de Juglar 
e) Ondas largas de la coyuntura

Éstas fluctuaciones a veces pesan desapercibidas 
para el público, puesto que únicamente por medio da las estadía ti* 
cas so logran registrar sus movimientos*-

Su nombre, se debe al estudio realisado por Joseph 
Kitehin tomando como elementos básicos para su investigación, tan
to las compensaciones bancerlas, los precios al mayoreo y las ta
sas de interés de Estados Vnldoá como las de Gran Bretafia.* £1 re
sultado obtenido por Kitehin, demuestra que existen fluctuaciones 
cuyo periodo medio es de 40 meses, pero otros autores que se re
fieren a este tema, no las consideran como fluctuaciones cíclicas, 
sino como períodos de “equilibrio ondulante" cono oon tanta pre
cisión lea ha calificado

Estas fluctuaciones son las más importantes, ya 
que sus efectos son notados por el público, desde el momento que 
afectan a la distribución de los ingresos, a los precios y también 
a la ocupación*-

Su nombre se debe a los estudios realisados por 
el economista francés Clemente Juglar, quién publicó en el af.o 
1360 un libro titulado "Bes Criaos Comerciales" y estableció la 
naturaleza cíclica de las fluctuaciones de los negocios* Autores 
posteriores, han determinado la amplitud, a que alcanas su desarro
llo y establecido que el mismo es de 7 a 10 altos*-
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Betas fluctuaciones fueron estudiadas por el Prof.•y 
ruso Nikolai P.Eondratieff y cono ya hemos adelantado*  fueron se
veramente criticadas por sus coterráneos*  quienes dedujeron que 
por su oarácter apologético y espíritu reaccionario*  era contraria 
a la doctrina marxista.*

George Garvy del «Hational Burean of Economic 
Rosearen" publicó un artículo en la Revista Económica de Cambridge, 
Masa., U.A.S.*  en el cuál recoge las opiniones de los econaaistas 
rusos*  para luego formular la propia*  que es francamente adversa*  

puesto que textualmente afinca Mque la construcción teórica en
tera de Kondratieff aparece*  como extremadamente irrealn.*

Sin embargo*  los economistas modernos*  han tasadoo 
atenta nota de sus Investigaciones © incluido a las ondas largas 
de la coyuntura*  entre las distintas clases de fluctuaciones exis
tentes.-

Kondratieff* para formular su teoría estudió la 
evolución de los precios el mayor©© en Inglaterra*  el interés 
devengado por los bonos de los gobiernos de Francia y aquella na
ción*  la producción de hierro en lingotes*  del plomo*  el consumo 
de catbón*  las importaciones y exportaciones de los países prece
dentemente mencionados*  etc.*  llegando a comprobar que durante el 
período comprendido de 1870 a 1220 se habían desarrollado 2| ci
clos largos.*

Claro esté*  que se podría objetar que un estudio 
de esta naturaleza tendría que abarcar un período mayor e incluir 
índices más numerosos sobre las actividades económicas.- Por otra, 
parte algunas series estudiadas no denotan la existencia de tales 
fluctuaciones*  pero en general*  se puede decir que se admiten.-

A1 respecto y para refirmar que no nos debe extra
ñar que halla ondas de 60 años en el movimiento de los negocios*  
como Kondratieff lo ha investigado*  hemos creído conveniente traer 
a colación el resultado obtenido pop Ernesto Wageman*  de su estudie 
Úel desarrollo tanto demográfico, coso económico y político-mili
tar de los países del mundo*  desde épocas anteriores a nuestra 
era*  hasta nuestros días*  popa establecer que*  en su opinión*
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existen ondas de fluctuaciones de 40Ó «Roe de amplitud .*
Esta interesante revelación fuá hecha en una con- ¿ 

foronda pronunciada por ese eminente economista, en la Sala Magna 
■F F

' 1 t * ¡ ' >

de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, durante el in
vierno de 1950 y no se tiene noticias d ha sido impresa hasta
ahora «•

VII EZmB3„ SVS-P^g¡CC.Q^LTAB3!IJ’,’lSA..£L.E3roM0 T)B LA SITOACICB
ECOimSA

*■ •Ya se había adelantado, que estas clases de estu
dias requieren para el que se inicia en ellos, a que se recurra 
al procedÍKiento a que echan ©ano los historiadores.»

Es decir, que debe utilizar en gran medida la do- 
aumentación, ya sea de carácter narrativo o estadístico.»

►
Baoontrasios documentos que en cierta medida, po- 

seen un carácter narrativo, desde el momento que están impregnadas 
del punto de vísta en que se coloca el observador, en los Mañales 
económicos” • Son ellos publicaciones que tratan sobre las diversas 
situaciones porque atraviesan los negocios y las causas fundamen
tales que ios perturban* Quién los escribe, emite francamente su 
opinión y como son especialistas en la materia, la misma podemos 
admitirla, aunque encontramos que a veces, es directamente opuesta 
a la formulada por otra publicación de la misma naturaleza.-

bichos anales, fueron las primeras obras que sobre 
el movimiento da los negocios se escribieron y su consulta es im-

í

prescindible cuando deseamos lncursionar sobré épocas anteriores 
al siglo actual.- En los últimos tiempos, han perdido su carácter 
personal y por lo tanto subjetivo, y más bien tratan únicamente 
sobre estadísticas, adquiriendo un valor inestimable.- A este 
orden de publicaciones pertenecen el Boletín de Agricultura, órgano 
internacional publicado en Roma, El Boletín Estadístico de la Liga



do las Raciones * Ginebra * las publicaciones do las Conferencias 
Panamericanas, eto», en el orden nacional podemos citar las Memo
rias Anuales do los Bañaos, tanto el de la Ración Argentina, Ban
co Central, Industrial y Hipotecarlo Racional, desde ol momento 
que no sólo dan los resultados del Ejercicio Financiero sino que 
lo ubican dentro del panorama global del desarrollo económico del 
país»-

Con respecto a las publicaciones que tratan sola
mente sobre estadísticas, debemos citar la •Síntesis Estadística 
Mensual de la República Argentina*  publicada por la Dirección Ha- z
clona! de Investigaciones, Estadísticas y Cenaos y al "Boletín Es-

.r

tadístíco" del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión de la 
Provincia de Buenos Aires que aparece trimestralmente, y las di-

&

versas publicaciones de los Ministerios Racionales, Entes Autar- 
quicos, Reparticiones Provinciales, Boletines de las distintas Em
bajadas, etc»-

f

Está deíuás decir, que es tal ol cúmulo de datos
I

que se pueden lograr teniendo a mano estos Boletines, que resulta
rla casi imposible relacionarlos, deducir conclusiones acerca de 
las oscilaciones de loe índices obtenidos y que las mismas puedan 
ser consideradas válidas por otros especialistas que estudian las 
fluctuaciones de los negocios#-

r Es por ello, que la experiencia ha determinado qué 
índices son los representativos de la actividad económica y cuan
do se trata de loa que se denominan "simples" se consideran los 
que a continuación se consignan:

1*  • producción de Hierro y Acero
2® - Las Compensaciones o débitos banca ríos
3« - Transportes Ferroviarios
4® - Producción de Energía Eléctrica»

Este Indice es sumamente importante, porque los na- 
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tsrlales del rubro, tienen aplicación en una gran variedad de acti»
t

vidades.» Sólo debemos pensar que las máquinaa, rieles ferrovla-
• 1 ‘ 

ríos, construcciones, vehlaulos, puentes> naftoductóe, gasoductos, 
etc», lo aplican abundantemente.» En nuestro país, al mismo no se 
le hace referencia porque hasta el presente no existe producción 
naalonal, sino que los sismos son importados.-

g».r_LA3.-Cffi3>.R:-WACI0g£3 0 ttMTÓS.MICimlOS..

6e esti&a que los débitos bancarios, por ecmpren- 
dar a todos los cheques debitados en las Ctas/Ctes. de los dis
tintos Bancos, reflejan mejor la actividad de los negocios que 
las compensaciones, que sólo comprende a los cheques que son lleva
dos al ’*CimXNG w.»

A los efectos de ilustrar isejcr lo anteriormente 
dicho, vamos a transcribir el total de los depósitos efectuados 
en los Bancos Argentinos*  para hacer una breve reflexión sobre lo 
que nos sugiere las cifres que se indican a continuación:

í

I 1 0
Total de Depósitos 

Mancarlos
1039 3.912.600.000
1942 5.768.700.000
1943 6.569.900.000VMA <¡nr X 7. 838.5C0. 000
1945 9.059.900.000
1946 11.388.300.000
1947 12.992.500.000
1943 17.C7S.900.000
1949 20.135.000.000

Vemos que el incremento de loa depósitos del afo 
1^49 en relación al año 1942 es del 34.9JC.* Qué significa tal 
ausento?

9o hace falta hacer ningún esfuerzo de nuestra loa-
á
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giración, para darnos cuenta que año trae año, la actividad do los 
negocios so ha acrecentado, siguiendo ei mismo lincamiento Xa pro
pensión a ahorrar.-

Bste índice en un país como eX nuestro, que posee 
eX mayor kilometraje de riel por habitante es de suma impor
tancia, no obstante que se piense que este medio de locomoción va 
siendo reemplazado por los automotores, al mejorarse los caminos 
o construirse de hormigón.- También se debe tener presente que en 
un futuro no muy lejano, tal vez sean superadas estas etapas del 
transporte por la aviación comercial.-

En la actualidad, nos sirve do segura guía para 
mostramos el volumen de intercambio y es por ello que a continua
ción los consignarnos, para referirnos brevemente a lo que nos di
cen las cifrasi

AlO
Ingresos
Brutos , Millones 6$

Carga Trans
portada 

Millones de Tons
t

1900 94,0 12,6
1901 99,5 13,9
1902 0312 14,0
1903 121.8 17.0
1904 142,1 { 20,1

162,8 | 22,41905
1906 186,4 | 26,7200.0 í 27.91907
1908 230,3 32,2
1909 236,2 31,0
1910 251,0 33,6
1911 264,7 34,3
1912 300,0 40,4
1913 318,5 • 42,0
1914 262,0 33,5
1915 282,4 35,6
1916 294,2 * 36,6
1917 269,0 28,4
1918 335,0 38,7
1919 446,0 40,9
1920 496,5 40,3
1921 457,0 33,3
1922 430,0 34,3
1923 
/////

633,5 37,9

(®) A.B.Bunge - Ferrocarriles Argentinos * Buenos Aires - Año 
1913 - Página 102.*
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AáO
*> \

Ingresos 
brutos Millones

Carga Trans
portada Millooes de Tone

/////
1924 598,5 45,8
1926 570,0 42,41926 592,2 46,51927 646,0 &B97

1928 653,7 51,21929 648,2 60,61530 550,8 41,8
1931 639,0 44,5
1932 469,6 39,41933 445,8 33.3
1934 472,4 41,1
1935 485,5 43,91036 432,0 44,21937 624,5 48,1
1938 462,3 40,6
1039 490,7
1940 452,2 38,9
1941
1942 SI» <•
1043 630,1 50,6
1944 743,2 63,4
1945 811,5 51,8
1946 846,3 62,4
1947 904,4 «»

Fuente»
Del afio 1900 n 1940 - página 99 de E.W.Shule • Loa Cielos 

Económicos en la República Argentina.-
Del afio 1943 a 1947 - página 67 - Síntesis Mensual de la Re

pública Argentina - Enero 1948 - Publi
cación Oficial•-

Es de notar que lo primero que deducimos de las 
cantidades precedentemente anotadas, es que los Ingresos ferrovie- 
ríos se caracterizan por una fuerte tendencia evolutiva ascenden
te que no se Interrumpe hasta finalizar la tercera década del si
glo.- Ello ha obedecido, en parte, al amento del transporte auto
motor y al consiguiente aumento de caminos.♦ El problema de los 
caminos preocupa a n/Gobemantes.- Ya no ce considera tal, a la 
simple hilera de alambrado tendido a los costados de una franja 
do terreno, sino que ee realizan obras de abovedamlento, drenaje



y se mejoran cubriéndolos can capas asfáltica» o de celia»»*-  Claro 
esté que aquellos que por su ubicación o importancia del tráfico 
no resistirían tan simples elementost se utilizan otros, que como 
el cemento, les confiere una larga vida y sólida resistencia**

&L -LA

Nuestras estadísticas referentes al consumo de ener 
gía eléctrica, son escasas y muchas veces los datos recopilados no 
se pueden utilizar, porque sus cifras comprenden tanto el consumo 
efectuado por la industria como el alumbrado público y usos hoga
reños ♦-

E.V.íjhule en sus investigaciones sobre esta mate
ria ha observado la tendencia ascendente del consumo de esta ener
gía, que calcula en un 3.74$ anual, y lo compara con el porcenta
je del amento de las importaciones durante el lapso transcurrido 
desde 1020 a 1039.--

0pina®os que este procedimiento es artificioso y 
que su resultado responde a ideas preconcebidas* •

£1 Dr« J.Frados Arrarte, en su libro *la  Inflación 
y otros problemas monetarios**  (®), ha obtenido les siguientes índi
ces acerca del problema que nos ocupai >

AJ'CS Hfceros 
Indices

1939 100
1940 106,7
1941 122,1
1942 137,0
1943 149,2
1944 166,6
1945 165,7

Textualmente nos dice el mencionado autor, **que  
el índice de la producción de energía eléctrica, alcanza su punto 
culminante en 1944, para declinar más tarde, debido tal vez,

(®) Editorial Selección Contable * pég*  59 * AEo 1947**  



porque ello no es fácil de comprender» B-Un dcsoonco de la nfoduc- 
tividad* *.»

Opinamos nuevamente en desacuerdo con este otro
autor. -

En primer lugar» en nuestra vida diaria observa- 
moa que debido al consumo extraordinario de la mencionada energía, 
en nuestros hogares debemos adoptar ciertas precauciones para go
zar de sus beneficios.- Tal es el caso, que en ciertos barrios de 
la ciudad de Xa Plata, si no se enciende antes de declinar la tar
de los artefactos de luz fluorecente, llegada la noche no se logra 
tal objetivo.*

Por otra parte, es bien notoria la preocupación 
de n/autorldades gubernamentales, de dotar á la industria de esa 
fuerza invisible y es por ello las medidas restrictivas adoptadas, 
tales coao la prohibición de alumbrar los locales comerciales des
pués do cerrados o sus escaparates hasta altas horas de la noche.-

Como esos argumentos no se basan en cifras, cree- 
mos conveniente destacar, que debido a la acción de fomento indus
trial, desarrollada por el Banco de Crédito Industrial Argentino, 
ha surgido y consolidado una industria, que gracias a la política 
económica actual, va adquiriendo proporciones antes insospechadas.

La productividad industrial no ha decrecido, sino 
que mediante el apoyo de eso Banco especializado, se ha logrado 
mantenerla, superarla y aún mucho más diversificarla.-

A los efectos de que lo precedentemente escrito, 
quede fundamentado, a continuación se transcribe, un cuadro demos
trativo del incremento do los préstamos de FO^EUTO ir STBXAt, a
través de los años 1M6, 1947 y 1948, con la indicación del grupo 
de industria que fuá favorecida por los mismos.*
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Como se considera insuficientes para reflejar la 
tendencia ascendente del incremento industrial de n/país con los 
datos ya transcriptos, vanos a consignar el voldmen físico de di
cha producción.*  Adelantamos que en conjunto durante el año 1643 
creció un 34,comparándolo con el año 1943.- También debamos 
dejar constancia, que el menor ritmo de crecimiento del año 1943 
eon respecto al anterior, se debe porque' en dicho año llegó a su 
máximo la ocupación obrera, produciéndose desplazamientos de mano 
de otra de las ocupaciones menos lucrativas hacia aquellas que 
ofrecían mejores remuneraciones, trayendo en consecuencia, reduc
ciones de la producción en los sectores donde ocurría el éxodo 
da los trabajadores»*  Por otra parte debemos agregar el menor ren 
dimiento experimentado transitoriamente da la mano de obra, pro-

> V

pió de un período de pleno empleo.*
Se espera obviar la situación apuntada, con una 

corriente inmigratoria seleccionada y que mediante la importa
ción de instrumental técnlao, se llegué a un vol&sen más amplio 
aún, de nuestra producción industrial»-

IWDXQg peí* vonnw FISICO de LA PRCDÜCCION INDUSTRIAL (PÓg. 14 
DE U MW(mXA ;AWAL EJERCICIO 1948 DEL BANCO Cafflttt REP» ARG»

Grupos de Industrias 1946 1947 1948

(Base < 1943 i ICO)
NIVEL GENERAL US,3 131,S 135,4
Industrias Extractivas 30,4 85,6 87,6
Industrias Munufsaturaras 117,2 134,6 136,7

Substancias Allnenti*
olas y bebidas 
Tabaco y sus mannfaa-

103,9
>

105,8
• í

turas 11S,3 125,8 132,8
Prod.de la Ind.Textil 121,0primaria 112,0 113,5
Arts.de Vestuario y 
otros Productos - Con-
feo .con tejidos y nat» 93,3 107,8 132,7similares

//////

Prod.de
Arts.de


Grupos de Industrias 1946 194? 1948

//////
Madera y sus manufacturas 
Papel,Cartón y sus arte
factos .
Imprenta*publicaciones  y 
análogos
Substancias y Prod.Quí
micos y Farmacéuticos*  
Aceites y Pinturas PetróIeo*Carbén  y sus de
rivados
Caucho y sus manufactu
ras
Cuero y sus manufacturas 
Piedras. Tierras*  Vidrio 
y Cerámica
Metales y sus manufactu
ras .excluido maquinarias Vehículos y maquinarias 
(excluido la eléctrica) 
Maquinarias y aparatos eléctricos
Varios

Electricidad y Gas

101*4
104.4
144*1

119*1
111*1
337*4
113,6
104.5
160*5
117*6
117*2
103,4 
114,0

100*2
111*2
146*6

V
135*1  

121*3
602*6
93,9

118.3 ..A ■
181*3
195,1
173.4
122*6
125,0

105*8
114*6
165*8

130*6
137*9
576*5
100*8
118*?
201,8
172*7
246*6
111*4
136*2

Como se ha visto cosí anterioridad*  se ha mencionado 
el consumo de Energía Eléctrica en el Orden nacional durante loe 
años 1939 a 1945*  según los datos coleccionados por el Dr. J.Pra-

’í 
dos Arrarte.-

Pero cobo tengo a mano las estadísticas de dicho. 
censuro de la primera provincia argentina*  pera confirmar nuestra 
exposición*  a continuación la transcriboi

FABRICAS DE ELECTRICIDAD
FUERZA MOTRIZ - CORSÜKO FACTURADO ES &h

.4

(P«s. 01 del Boletín W1 de Badonúa, Economía y Prevlsión-1949)

Alío consuno Kwh

1943 31S.949.619
1944 441.691.459
1945 531.884.191
1946 605.829.427
1947 615.214.398
1943 620.636.952
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La publicación a que hemos hecho referencia, ade- 
más nos dice lo siguiente»

"Las cifras del consuno facturado en K.W.H. por
< 3. • <; !

las fábricas de electricidad para ser*  aplicado domo fuerza motriz, 
pueden ser tenadas como Indice representativo del desarrollo in
dustrial habido en nuestra provincia

"Tomando como demento de comparación los datos 
correspondientes al afio 1943, se aprecia que cinco afios más tarde, 
el consuno se ha duplicado»-

"De estas observaciones numéricas se pueden extraer 
como consecuencia Inmediata, que la actividad industrial ha ido 
creciendo en forma pronunciada durante el período cubierto por 
la Información, no obstante que el aludido acrecimiento se atem
pera en 1947 y 1948*»*

Con lo cuál creemos haber demostrado ampliamente 
que la productividad Industrial no se ha detenido a partir de 1944 
sino que al contrario continúa con su ritmo ascendente*-

a

Por últiso y para cerrar definitivamente esta ex
posición, haremos un ementarlo final sobre las estadísticas nado- 
nales que a continuación se insertan»

CONSUMO DÉ SHBR6IA ELECTRICA PARA FUERZA MOTRIZ 
s/Estadístíeas publicadas en la Memoria y Balan
ce 1948 del Banco Crédito Industrial Argentino.

AÍ>0 CAMPAD

(En siles de KW/h.)
Promedio 1935/9 763.098
Prevedlo 1940/4 1.108.169

1945 1.206.803
1946 1.302,764
1947 1,426.103
1948 1,500,655

Este constante aumento experimentado por la pro- 

duceión, se deriva principalmente de las siguientes causas i
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1®) Por la preocupación imperante de aumentar loa 
combustibles necesarios a fín do abastecer la demanda Industrial.* 
De ello dá cuenta el wyor rendimiento de la producción del petró- 
leo, la intensificación de las perforaciones y exploraciones a 
cargo do Yacimientos Petrolíferos Fiscales•-

2®) Como la producción del petróleo nacional ea
.7 

insuficiente, puesto que sólo satisface un GQ& del total del con* 
sumo, se ha convenido especialmente con Gran Ir o tafia, tratados 
para asegurar tal provisión.*

Ejemplo de ello oa el Convenio oA!®EíJ* suscrlp* 
to el 12 de Febrero de 1043, mediante el cuál Gran Bretaña se ©oro- 
prometió a comprar en la Argentina y nuestro país a venderle, du
rante 1942, importantes cantidades da productos agropecuarios* Por 
otra parte, Gran Bretaña se declaró dispuesta a facilitar el su* 
ministro de productos JdMtelt aceros, hojalata, sino,
estaco, plomo, amianto, máquinas e Implementos agrícolas y produo-

X 

tos quiricos.*
3®) Amentar y facilitar la explotación por capi

tales argentinos, del carbón existente en n/pafs.- Ejemplo de 
ello, son las importantes extracciones de ese producto de la 
CUENCA DK MG TURBIO y las obras del Ferrocarril hada
la costa con el fin de abaratar los fletes de su transporte.*

4») U construcción del GASODUCTO PRESIDENTE PERON 
que une Buenos Aires-Comodoro Bivadavia, del cuál ya se ha hecho 
referencia en la página 9 de este trabajo.-

6«) El aumento constante de la. producción de ener
gía por medio de Usinas Mdroelóatricas y de; Usinas TeraoelÓctri- 

cas.*

Las usinas hidroeléctricas son. las que se constru
yen para aprovechar las corrientes o saltos de agua, ya sean na
turales o provocadas per diques de coitendón construidos con fi*
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aes do irrigación.» Existen al presente las siguientes Vainas Hi
droeléctricas*

Nombre * Localidad 
Provincia o Gobern. ,

Costo de la
Obra

Potencia 
en K. V.

Basta 
donde lie-

V.Albardi-Tucunás 12.000.000 10.000 125 tas.
8-g£g,riBíaJttl . * ■

Almafuerte-CÓrdoba 15.000.000 16.000 loo tas.

hice. Ese alada -Men
doza. 30.000.000 25.000 100 tas.
r3an^ía^ael*Fendoza

i» 40.OOC.GOO 80.000 300 tas.

Cinco Saltos-Bío 
Negro. 5.000.000 6.000 50 tas.

e-£i$&s>&o , . 
unoele-uIíoel-Hío 
Negro. 4.500.000

V.
6.000 60 tas.

(Fuentet Pág. 356 y 337 de "LA RACION ARGENTINA, WSTA, LXBRK X 
SOBERANA" Publicación Oficial de la Secretaria de la Presidencia 
de laNación)•-

Da acuerdo al Plan de Gobierno existe la perspec
tiva de construirse en total 34 usinas hidroeléctricas, con más

‘V *

de 1.600.000 K.W. y cuyo costo se elevará a una suma de más de
•<

$ 1 ♦350.000,000.— n¡/h.—
Estas realizaciones permitirán substituir los sis

temas primitivos de alumbrado y modernizar los establecimientos 
Industriales, movidos mediante la utilización de combustibles lí- 

quides* -
gama.asCTmawM

, **

Donde no existían vías de agua para la producción 
hidráulica de electricidad, se recurrió a la construcción de usi
nas térmicas, para que todo el país pueda recibir los beneficios 
de la fuerza motriz modernizada.- Así se intensifica y so descen
traliza, al mismo tiempo, la industrialización, permitiendo que



cada reglón de n/paía «até en posesión de lea recursos indispenaa 
bles para promover a su desarrollo*-

Construidas o en vía de construcción s/Plan de Gobierno (Página
«i

360 de "La Ración Argentina, Justa, Libre y Soberana” Año 1960 «

DETALLE
Costo de la 

, Obra
Potencia 
en K*  W.

Basta donde 
llegará la. 
Cte/Eléctr*

1-San Juan ' 12*000*000' •< ■;> 8*000 100 Khs.
2-Salta 15*000*000 12•000 126 KmS.
3-Tucwsáa 13*000*000 -
4-Stgc.del Estero 9.000.000 5*800 75 Ws*
5-B*  Escalada 16*000*000 12.000 60 Sns.
6-Dean Funes £6*000*000 26.000 50

16.000*000 12*000 76 K&8.
6-Almafuerte-Córdoba 6*000.000 75.000 150 Ras.
9-San Luís as *

10-Santa Fó 40.000*000 40.000 loo Kms.
11-Rosario 60*000*000 45.000 200 Kms.
12-Concepción del Uruguay 12*000.000 6*400 loo Kms*
13-Mar del Plata* r »■' * * 66*300.000 40*000 50 Ñas.

60) Vigilar constantemente la calidad de la pro
ducción nacional*-  Prueba de ello, es el Decreto Kfl 109*069/41  

que dispuso el control de la calidad de los embarques de calzado, 
con el fin de mantener el prestigio alcanzado en el exterior* -

7C) La preferente atención a las comunicaciones 
terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, que serán comentadas 
más adelante*-

• •

• •
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< ,4 I

En general se opina que los "índices simples*  ames-I 
tren o partir do la década del 40, una marcada tendencia esconden*  < 
te, debido principalmente a la preocupación fundamental de lograr 
la industrialización, superando la otapa primaria de país agrícola*  

ganadero»*
>. ♦ V

Por una curiosidad que se justifica, hemos queri
do observar el comportamiento dé la producción del petróleo, ya 
que contribuimos con el modesto esfuerzo de todos los días a su 
engrandecimiento, para extraer de su lectura, sí la sisma esté 
influenciada por las faces cíclicas que estudiamos»- También trans
cribo, después de paciente revisación de las Memorias de Y.P,F.,el 
desarrollo del capital de la< misma, a partir d@l afio 1929.-

Claro esté, que con respecto, a la evolución del 
capital, no se hace comentario alguno, porque de por sí su cifras 
son tan significativas, que lo hacen innecesario.»

PRODUCCION NETA DE F®» EN LOS DISTINTOS TACIMIOTOS-METROS 
CÜBIC08-WADISTICA8 WRATDAS D¿ LAS MEMORIAS T BALANCES f.P.F

aKo Comodoro 
Fivadavla

Plaza 
"uincvl ¿alta Mendoza .Total

1903 365.730 6.899
L

372.629
1904 465.724 8.878 » 474.600
1925 596.380 13.959 610.339
1^66 707.968 22.183 730.151
1907 772.643 09.393 800.036
ices 742*204 47.526 ■ 789.730
1909 807.212 61.866 860.078
1930 721.592 89.926 16.428 827.946
1931 748.337 101.987 23.359 873.683
1932 783.899 93.515 19.679 261 900.244
1933 816.281 66.337 , 37.826 1.385 921.823
1934 760.018 62.247 20.723 2.554 835.642
1935 867. <26 61.516 | 19.509, 5.794 943.845
1935 ©63.010 69.513 i 32.045 70.623 1.140.191
1937 1.021*333 90.350 i 62.454| ©7*757 1.271.399
1933 1.163.471 ©9.913 i 69.458 107.757 1.430.599
1939 1.316.931 101.862 78*013 128.393 1.625.204
1940 1.346.639 107.379 130*065 399.279 1.933.252
1941 1.452.733 87.4X2 , 155*491 631.163 2.226.793
1942 1.556,699 178.005 1 206*379 504*603 2.446.586
1943 1.671.776 281.051 204*434 475*640 2,630.901
1344 1.625.853 305.673 ! . 152.833 491*955 2.576.369
1946 1,645.695 312.264 105.763 493.167 2.456.894
1946 1.390.649 307.890 • 74.179 487.039 2.259.757
1947 1.576.135 321*922 74*950 482.709 2.425.716
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EVOLUCION DEL CAPITAL DB X.P.F. CON EL DETALLE DE ACTIVO I PASIVO*

AlO ACTIVO PASIVO CAPITAL

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941 
194?
1943
1944
1945
1946
1947

231*107*877*85
269.261*550.21  
286.792.916.82 
310.940.240*50  
330*334*518.63  
366*700*232*63  
381*031*206*16  
414.803*909*40  
454.826.010.11 
500.140,897.33 
562.558.031.91 
657.^70.237.86 
726.835*478.95  
845.083.652.95 
975.732.9a.03 

1.069.300.362*23  
1.143.813.357*63  
1*257.261.375.09  
1*348*735*975*39

33.568.763.76 
38*705*427*40  
26.8C1.444.22 , 
23*418*674*96  
22,245*420*90  
22*069*519*67  
26*575*843*73  
34.634.786.72 
30,825*193.18  
25.616.994.33 
29*424*870*35  
52.570.674.11 
41 *229.525.91  
66.836.924*70  
92.054.624.23 
99.969.CS5.97 
106.344.108.33 
166.355.948.il 
166.420.302*53

197.539.114*09
220.556.810.61
259.931.472.60 
237*621.665.64  
308.089.097.68 
334*630.712*96  
354*456*362*43  
380*169*122*68  
423.999.816.03 
474*524*903* — 
533*133*161*66  
604.499.563.75 
685*605*963*04  
778.196.728.25 i
883*673.437.71  |
969.330.726*26  

1*  036*469*249*30  
1*  090*905*426*98  
1*183.315*672*86

La producción ementada» sigue un ritao ascendente 
a partir del año 1^3 hasta el año 1959.-

Parante los años 1930 disminuye y recién durante
1931 aleansa a superar por una mínima diferencia a la cifra cansig- 
nada en 1929,-

En dicho año 1930 cocío más adelante me referiré, 
se produjeron profundas transformaciones, tanto económicas, polí
ticas como sociales*-  Fuá un año de profunda crisis, influenciada 
sin duda alguna por el oera<f*  bursátil que se produjo el 19 de 
Octubre de 1929 en Wall Btreet*-

Además, está situación trajo como consecuencia in
mediata, la reducción de las importaciones, máxime si se tiene en 
cuenta que el cuadro descrlpto se hallaba ensombrecido por el éxodo 
de oro, enviado al extranjero como pago del saldo desfavorable de 
n/Balanza de Fagos»-

Es natural entonces que las nuevas perforaciones 
se limitaran en tdhero, por no contar con las cañerías, instruyen-

166.355.948.il
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tal y sáqulnas da fabricación foránea y debido a la disminución 
del rendimiento de los posos "viejos*  , los guarismos indicados, 
muestran do forma evidente la situación do asta industria y la ín
tima ligazón con el panorama nacional.*  • -

* * 4

. Durante los años 1932 y 1933 aumenta nuevamente 
la producción neta de petróleo para .disminuir en 86.286 m3» en 
el efio 1934.-

Los aumentos de producoión del 32 y 33 como se des- 
prende de la lectura del cuadro aludido son mínimos. * Ello ocurre

A ídebido debido a que las medidas prudenciales adoptadas en oí Orden
» I 4 f

Racional, para conjurar la situación reinante, dificultaban las
'i 

adquisiciones del material necesario para efectuar exploraciones,
* #

estudios geológicos, nuevas perforaciones o profundízaclÓa de las 
existentes.*  Tales mdldas son las siguientes:

1932 - Debido a la reducción del circulante mone
tario, puesto que en 1928 alcanzaba a $ 1.405.875.000.- m/n«, para 
llegar durante este año sólo a S 1.338.735.000.— m/n., se ponen 
en vigencia las leyes que autorizan el redescuento de documentos 
comerciales y la emisión contra el saldo no colocado en público 
del llamado Empréstito Patriótico.-

Además so establece el control de cambio, que tuvo
/por finalidad permitir tina ordenada liquidación do fondos congela

dos y que con los permisos previos de importación, se aseguraba 
que la misma estuviera en relación al fondo de divisas disponibles.

1039 y 1934 * Durante estos años la circulación 
monetaria es la siguientet

Af'O3 Por Ley
_____ de 1399

Por Redes- 
cuento

Por Bnpres- 
tlto Patriótieo.

1933 854.903
(miles de m$n)

206.432 153.412
1934 864.903 172.183 145.291
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' TOTAL AñO 10331 1.214.797.000.— m$n.-
TOTAL A10 19341 1.172.377.000.— fc$n.*

Además teniendo presente el saldo desfavorable de
1 232.000.000.— m/n. en n/Balanza de,Pagos durante el año 1933, 
que no se logra contrarrestar con el saldo positivo de 123 millo
nes de pesos oaurrldo durante el siguiente año, se llega a . la con
clusión, que estos años, por las dificultades tanto monetarias 
cc©o por la falta de una ordenación estricta de la política a se
guirse en las importaciones, preparan el camino de las soluciones 
a que se arriban años después, que serán cementadas oportunamente•-

A partir del año 1935 hasta el año 1943, la pro
ducción neta del petróleo aumenta sin cesar, llegando durante el 
último año señalado a su punto culminante.-

Sn general, este aumento coincide salvo dos excep
ciones (los años 1938 y 1940) con los saldos favorables .de n/Balan- 
za de Pagos, lo cuál permite aumentar nuestras importaciones de 
material indispensable, como ser: bombas de profundidad, barras 
de barbas, cañerías de bombeo, etc.- Para confrontar lo antedicho 
con las cifras correspondientes, a continuación se transcribe el 
alguiante cuadro:

SALDOS DE LAS BALABAS DE COMERCIO T DE PAGOS EN LA REPU
BLICA ARGENTINA

o

A ® 0 S
uíildo de la 
Balanza 
Comercial

Saldo de la 
Balanza 
de Pagos

•
En Millones .de, m?n

1935 551 164
1936 668 427
1937 927 407
1938 - 109 - 447
1939 350 159
1940 167 - 65
1941 447 480
1942 627 503
1943 1.246 1.099

FUENTE: Del año 1936 a 193? - Pág.243 de "El Control de Cambios"de 
J.Prados Arrarte-Bd.Sudamericana-Año 1944.-

ATo 19381 pág.311 de la misma Obra.»
Año 1939 e 1943: pág.622 del libro de M.H.de rock "Banca 
Central" Apéndice II de J.Prados Arrarte: El Banco Central 
de la República Argentina.-

M.H.de
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Los índices hasta chora cásentedos*  son como ya 
se ha dicho*  de suma importancia*  pero se opina que prestan servieíi 
OÍOS Inestimables en países cuya industrialización ya se ha comple
tado»*

Por ser la producción agrícola-ganadera*  la base
«

de nuestra economía y constituir la fuente esencial de creación 
de divisas*  haremos un breve estudio de los índices que reflejan 
el volúmen físico de la misma*  para establecer algunas conclusio
nes sobre la interpretación que se dé el respecto» «
VOLIDO FISICO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA (s/PÓg.17 de la MEMO-

«

RIA DEL BARCO COTRAL DE LA REPUBLICA .ABGWXRA-EmCXCXO DE 1949

Agricultura Ganadería
Corea- CUlti- Frutas' Faena Aves
les y VOS y TOTAL de Ga Lana y TOTAL
lino Inda» Rort»* nado» Huevos

(Indices Laso 1935/33• 100)
1938 123 07 99 115 93 ice 101 95
1536 90 106 ©3 93 99 94 101 99
1937 103 87 91 102 106 99 ice 104
1938 73 110 117 91 103 105 96 103
1939 110 113 113 112 106 IOS 97 106
1940 90 129 142 107 100 117 101 103
1941 121 125 160 128 112 133 109 115
1943 103 144 172 124 113 140 121 117
1943 70 141 . 182 104 116 144 124 120
1944 111 195 166 133 120 146 116 123
1945 69 174 163 94 103 144 124 117
1946 63 130 164 loo 113 148 123 122
1947 86 163 153 112 123 143 105 126
1943 86 187 161 115 117 127 103 120
1949 63 188 169 loe en a» 4» c»

Lo primero qué notamos en la lectura del cuadro 
precedente*  es que el volúmen físico de la producción awncnta sin 
cesar*  a excepción del afio 1936 y 1938 para la agricultura»*  Para í
luego declinar»- El punto máximo tanto para la producción agríco
la como para la ganadera corresponde al afio 1944»-*

Esto es una consecuencia inevitable del trance de
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industrialización porque atraviesa nuestro país.p El hombre de
■> ¿

campo, que no posee tierra propia*  emigra hacia la ciudad impelido 
por al incentivo de trabajar en las fábricas por un mayor salario*-'  

Es por ello que al disminuir los índices de la producción agrícola- 
ganadera*  aumentan los de la industrielizaolón, como se vé a través 
de las siguientes cifrast

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA ARGENTINA
Según Estadísticas consignadas en la pág.475 y 476 de n La Pación 
Argentina*  Justa, Libre y Soberana" Año del Libertador Gral.San

Martín - 1950

PRODUCCION
INDUSTRIAL
Importe Glo
bal * en mi
llones m$m*

ARO 1935 AflO 1943 AbO 1946 AñO 1948

.. 6.000 es 16*000
OCUPACION 
(BRERA 
n» de Obre
ros ocupados 4GB.307 846*111 w» 1.169.000
SALARIOS PAGA- 
DOS
Importe Glo
bal en millo 
nes de mSn* 1.220

i

2.000 4.750
ESTABLECI- 
MI OTOS IN
DUSTRIALES
Número 65.803 104.000

VOEÜM.SE FISICO DÉ LA PRODUCCION 
INDUSTRIAL

Indices del Nivel General en la 
Rep.Arg. - s/pág.471 de la publ*  

citada precedente 
mente

' j£¿ ,r ir. Indice
1943 100,0
1944 109,0
1946 106,7
1946 116,3
1947 131,6
1943 134,7

VOE%25c3%259cM.SE
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!»r. :

En 1948 el voldmon físico de le producción industrial es superior
* en casi un 35# al del afio 1943.»

«■

Desde ya se afirma que el objetivo de nuestra po-, 
litica económica, según nuestra manera de pensar, sería lograr la 
diver sif i oación de la producción, pero es de gran importancia pa
ra nuestro país, que se halla en la etapa medía, de su industria- 
ligación, que consiga aumentar los rendimientos y producciones 
agropecuarias, porque ellas nos facilitarán las divisas necesarias 
para las compras de equipos, máquinas, vehículos, etc.*

El cuadro que a continuación se transcribe, nos 
Italia elocuentemente do la importancia de la producción de n/campo, 
por constituir casi la totalidad de nuestras ventas el exterior t 

EXPGTiT ACICHES ARGWXBAS POR GRANDES RUBROS
s/Estadíeticas de la Memoria Anual del Dco.Central Rep.Arg.1049 

página 12

RUBROS
CANTIDADES VAL0RE3 BU PLAZA

Pr asedio 37 
1939 .

1948 • 1949
Prome
dio 37 
1939

1948 1949

Granos y Subpro
ductos

a
11.162 6.132 3.887 931 2.663 1.277

Otros productos, 
agrícolas 335 988 823 43: 602 396
Animales vivos 74 176 61 14 105 69
Carnes 649 608 497 320 662 749
Subp.Ganaderos 227 263 182 47 273 162
Cueros 166 175 201 123 420 482
Lanas 139 182 97 163 414 349
Prod.Lechoros 27 69 35 18 167 76
Prod.Forestales 297 144 103 45 101 87
Minerales 166 45 22 18 10 4
Otros 168 83 44 40 125 77
Productos Manu- 
facturados w 37 18 w 91 65
Varios a» 61 26 34 22’h
TOTAL GKHERALí 13.409

■y
8.769

*
6.942 1.762 5.542 3.71?

Este importante problema ha sido encarado resuel
tamente y con las medidas que a continuación se especifican, se 
verá el resurgimiento da nuestro campo, el aumento de la produc-
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Ció» y 10 que es más Importante «fin, el arraigo del hombre a la 
tierra.*

i

XL JLfi—rlQa«»
o

Por intermedio del Banco de la Nación Argentina y 
• los efectos do lograr que los auténticos productores del agro, 
puedan poseer la tierra en la cuál trabajarán, se desarrolla una 
acción colonizadora tendiente a entregar y a facilitar la adquisi
ción de predios a los mismos| dos son los sistemas propuestos par 
el Banco a los interesados, uno se denomina “Fomento Especial de 
Colonización” y el otro es el dispuesto por la Ley de Colonización 
»« 12.636»-

Las colonias desarrolladas o en curso de forma*
z

ción, como la superficie, número de lotos y personas beneficiadas
los dos sistemas de colonización que el Banco otorga, lo re*

i
/

floja el siguiente cuadrot 

tIEMU8*FOKÉ¡»TO  W1CIAL DS C0LGMMCX(M-C0LGM2ACIGN LE? R612636
AL 31 DS MCISOE I® 1949-s/Mg.72 MEMORIA ? BALANCE GENERAL 1949

bco» de u nación amgotina

*1 Número de
Colonias

Superfi- Número 
.de..LGted-

Personas 
Benof.-

Colonias en Fúñelo*  
namiento
Ofrecimientos en 
curso»•
Colonias en forma*  
ción
Adquisiciones dis
puestas.

TOTALES*

42
10
34
7

396.204
64*649

231*014
41.406

2.335
339

2.4CB
243

14.370
2,334

14.412
1.433

93 773.173 6.434 32.604

2$ - Fercnto del_.Cochera tivisro agraria»*
No solamente ventajas económicas reporta el coope-

♦

ratlvlsmo, sino también que es digno de ser apoyado, por los lasos 
de solidaridad que crea entre quienes lo practican» •
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En nuestro país, nos dice el Dr*  Amando P*  Spi*  

nelli,en su trabajo titulado "TRAZOS DB ECONOMIA ETTKVA", existían 
en 1938, 618 sociedades cooperativas con 334*000  asociados, ascen
diendo sus capitales a 49 millonea de pesos y las operaciones rea
lizados a 150 millones de pesos**

Al cerrar el Ejercicio correspondiente al año 1949. 
/ 9 

el Banco de .la Ración Argentina nos inferan, que sobre un total 
aproximado de 1*750  cooperativas en actividad, se hallan vincula
das al mismo 698 sociedades de esta naturaleza*  •

También nos hablan de la importancia adquirida 
actualmente por estas sociedades, por el aumento de los préstamos 
acordados tanto por el Banco de la Badén Argentina como el Banco 
do Crédito Industrial Argentino, quienes han continuado oon la 
política de apoyar en toda forma a las sociedades cooperativas 
sujetas al régimen de la Bey B8 11*388,  a fín de que el desenvolvi
miento de ellas, no encuentre tropiezos de orden flnandero*-

En la página n® 41 se muestra el cuadro que de
termina la evolución de las operaciones de las sociedades coopera
tivas coa el Banco de la Ración Argentina, quién además realiza 
una fundón de asesoramlento y contralor pará defensa de los inte
reses de los asociados y cumplimiento de los principios económi
cos-sociales en que la Ley se inspira**

PRESTAMOS ACORDADOS PCR EL BARCO D3 CREDITO IláüSTRlÁL ARGENTINO
Según Estadística de la Pág.64 de la Memoria y Balance AHo 1948

A S 0 IMPORTE

1946 183*000* —
1947 1*266*000» —
1943 2.683*000. — - 

TOTAL» 4*132*000* —
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3*  - Defensa^e los arrondatarioa.-
Ss bien sabido que bajo el imperio de la Ley de 

Arrendamientos Rurales 8» 11.170, el hombre de campo no podía 
arraigarse en la tierra que había arrendado, porque el propietario, 
al vencimiento del contrato aumentaba los precios por hectárea a 
fía de obligarlo a un pago mayor o a levantar los alambrados y me- 

í.

joras introducidas para llevarlos a otra parte.*  También era bur
lada por los propietarios dicha Ley, porque hacían sus contratos 
por extensiones superiores a 300 hectáreas, con lo cuál ya no es
taban comprendidos dentro de los términos de la misma»*

(

A fines del año 1947, se sanciona la Ley W^13»246, 
que termina con las diferencias de orden legal y asegura la esta
bilidad del agricultor en la tierra que trabaja, terminando con 
los desalojos y lanzamientos, que constituían la característica 
de la política agraria anterior a la presente Ley»*

Los contratos registrados en una y otra época y la 
superficie que aseguran los mismos, son las siguientes:

SEGUE ESTADISTICAS DE LA PAG.389 DE "LA KACIKf ARGENTINA, JUSTA
LIBRE Y fiOBERABA*

Conceptos Año 1943 ARO 1948

Contratos regis
trados »• 33.178 173.C31
Superficie que 
aseguran en Ha» 6.5G7.674 33.394.983

4Q - La Ccr.«rclalizaclón delaPrcáucci5nArrícola..con.la..Gfir^ntía

Rasta hace muy poco tiempo toda la manipulación
de la cosecha, ora absorbida por las firmas Bunga y Born, Dreyfus 



de Bidder, La Plata Cereal y alguna otra subsidiarla de las men
cionadas*  *• Ellas, se valían de las casas de ramos generales dis- 
tribuidas en todo el país, para ahorrarse el costo que les hubiera 
demandado la creación de agencias y representaciones en toda nues
tra campaña»* ' Además, tanto el precio de nuestros cereales, los 
de manipulación en galpón, las canil si onos, loe coeficientes de 
desperdicio, se fijaban por estas casas extranjeras, que también 
realizaban las ventas ai exterior y caso recibían la mayor masa 
de divisas, por esta rosón, dirigían prácticamente nuestra políti
ca de importación»*

Fueron necesarios la adopción de las siguientes 
medidas para terminar con este estado de cosasi

I,

lc » £1 Control de cambio y su posterior centralización oficial.- 
2« • nacionalización de los depósitos y elevadores de granos»- 
3® - La creación del Instituto Argentino de Promoción de Intercam- 

bio*-
Con las medidas adoptadas y al fijarse un precio 

remunerador por la compra de la producción por parte del Estado
■»

y mediante una política de selección de la corriente inmigratoria, 
se espera dar una solución adecuada a este impórtente problema»-

k I ■

/

Bo es necesario destacar,. que cuanto con más gusto 
se realicen las tareas mayor será el rendimiento de las mismas.- 
Pero esa no era la situación en que se encontraba el peón de campo, 
puesto que su alojamiento, higiene del trabajo, asistencia módica 
y farmacéutica, vacaciones, estabilidad, etc», dependía exclusiva
mente de la voluntad del empleador, quién si es bien cierto que 
en muchos casos les otorgaban el tratamiento que como hombre de 
trabajo les correspondía, otras, aparte de pagar una retribución 
insuficiente, les negaban el mínimo de comodidades compatible con 
su condición humana»*



Este estado de oosas, ha sido superado, al implan
tarse el ESTATUTO DEL PEOR, que protege a este importante sector.de 
trabajadores, para que.su tareas se realicen con seguridad e hi
giene y disfrute de beneficios similares a los concedidos a otras 
clases de trabajadores*-

- - I - -

En la actualidad, pocos son los autores que se
aventuran a atribuir a una causa única, un fe eno tan complejo
como lo es el ciclo económico*»  Aún más, aquellas teorías que se 
basaban en una causa única, han sido dejadas de lado, por conside
rárselas que su explicación es insuficiente* -

«■

Por lo general, son un gran número de factores y 
circunstancias lo que determinan al ciclo y las teorías que los 
explican difieren principalmente por la importancia que dan a los 
distintos elementos*»

Una clasificación que es admitida por la mayoría 
de los tratadistas, divide las causas que originan los Ciclos, 
según ellas sean de carácter económico o no económico*-  Mejor di- 
cho que las perturbaciones se produzcan dentro del sistema econó
mico o fuera de él*-

Las teorías que explican las causas del ciclo, 
costo determinadas por factores que actúan dentro del sistema eco- z 
nómico, se llenan • endógenas* ’ (1) y serían aquellas que estudian 
las fluctuaciones de la producción, originadas por una modifica
ción de la demanda, los precios de venta, teniendo en cuenta el 
alza de los costos, las variaciones de la demanda de bienes de 
producción con respecto a los bienes de consumo, etc*-

Las teorías exÓgenas, (2) consideran las causas 
ajenas al sistema económico, como lo son las guerras,las inven-

sector.de
que.su


ciernes, las variaciones de las cosechas en tanto no se las pueda 
atribuir a causes meteorológicas, etc.»

Pero esta división tampoco debe considerársela 
como rigurosa, porque una explicación del ciclo económico, debe 
hacerse no solamente teniendo presente factores internos o exter
nos, sino que apoyándose en uno de ellos, debe relacionárselo for
zosamente con los otros.-

(1) y (2) La distinción entre teorías endógenas y teorías exóge» 
ñas, fuá introducida en la literatura económica por 
Bouniatian en su libro * Studlen sur Theorie und Geschich- 
te der Wirtsehaftskrisen, Munich 1908, pág. 3 (Citado 
por Friedrlch A. Bayek, en la pág. 120 de "La teoría 
monatarta y el ciclo eeonÓmiccP Bspasa-Calpe S.A. - 
Madrid » Afio 1936.-

»

Como en el rubro se indica, trataremos en este 
capítulo, en forma esquemática, las teorías más importantes, que 
sobre la materia se han elaborado.-

IB JSUlg*  *

El autor más sobresaliente en la explicación del 
cielo económico, atribuyéndolo a causas monetarias ha sido B.G. 
Bavtrey.*

Nos dice al respecto, que el ciclo económico es 
un fenómono puramente monetario y que para sacar a un país de la 
depresión o para frenarla cuando es demasiado intensa, con fací*  

litar el crédito se podrá aumentar el poder de compra de la comu
nidad, con lo cuál el comercio se anima, la producción se acrecien

ta y los precios suben.»



Kn una palabra, el aumento de instrumentos maneta-
A.. ¿ MIríos, o see la inflación, produoe un incremento de todas las acti-

. »- # A*

vidades, incremento de carácter cumulativo que produoe un aumento
5 ’ >

de la velocidad circulatoria de las unidades de dinero»-
De no ser por la traba impuesta por el respaldo 

oro a la circulación monetaria, la prosperidad se podría proion- 
gar indefinidamente y la depresión podría evitarse siempre, recu
rriendo a las fuentes inagotables de creación de instrumentos mo
netarios»*

El representante más caracterizado que sustenta 
esta teoría es Friedrich A» llayek, quién la desarrolló en sus li- 
bros "Precios y Producción? y ?La teoría monetaria y el ciclo eco*  

nómlcc?.*
Comienza su análisis observando el destino de los 

Ingresos percibidos por la ©«anidad, los cuales forzosamente se 
dirigen ya sea al consumo, por la adquisición de bienes de esta 
mturalesa, o se cenaliaen rilante el ahorro para dirigirse a la 
financiación de bienes de producción»*

Es decir, que depende de la decisión de la gente 
que el dinero se dirija el consumo o por medio de la inversión 
a la producción»*

Por ello Hayeck divide la "estructura de la pro*  

dueclón? en diversas etapas, siendo las más cercanas las que se 
dedican a la elaboración de bienes consumibles y las más alejadas 
producen las materias primas, edificios, maquinarías, etc», es

z 

decir, los bienes de capital o de producción»*
! *

Como el ahorro fluye a las Instituciones finan- 
oleras, ellas vendrían a ser las intermediarias entre los que

? l.

toman tal decisión y los empresarios que necesitan de él para
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aplicarlos en la producción—
* Por ello Hayeek atribuye una importancia funda

mental a la tasa de interés, puesto que según el esquema hasta 
•hora descrlpto, una baja de la misma, produciría un estímulo 
en las inversiones de capital, con la consiguiente disminución de 
la demanda de bienes de consuno que finalmente traerá aparejado 
un decremento de sus precios*-

Ahora bien, siempre que el crédito henearlo no 
pueda aumentarse, el equilibrio se restablece, cuando desalenta
da la inversión en los estadios cercanos, donde se producen los

f. A

bienes de consumo, para dirigirse a los estadios lejanos, donde 
se elaboran los bienes de capital, llegará el momento que los 
márgenes de utilidad al disminuir paulatinamente, obrarán como 
freno de las futuras Inversiones—

Un amento de la tasa de interés, como consecuen
cia de la disminución de los ahorros, repltirá el movimiento que 
tratamos, en sentido inverso, puesto que el desplazamiento final 
será el de las etapas lejanas hacia las próximas.-

* *-Cuando el crédito henearlo es elástico, Hayeek 
tiene presente que tanto los recursos de los Bancos como el de 
la comunidad son limitados y que una disminución de la tasa de 
interés, obrará como estírulo para la producción de bienes de ca
pital que absorberán los materiales y mano de obra en detrimento 
de los estadios cercanos, donde se elaboran los bienes consumi
bles, que al disminuir sus índices de producción, serán inferio- 
res a la demanda de los sismos, trayendo como consecuencia in
mediata la elevación de los precios—

Aquí introduce Hayeek un concepto que ha sido 
blanco de las críticas de suchos tratadistast el •'ahorro forzoso^*  

Sigamos el razonamiento anterior—
Al elevarse los precios, un sector de la pobla

ción, el que practica el ahorro, lo hará en adelante a costa de



una disminución de sus gastos*  o sea de sus consumos*-  Es decir*  

conslgulrá su objetivo mediante el "ahorro forzoscfi*-
Ahora bien*  como dicho ahorro se dirige a los es*

•A'

tedios lejanos de la producción*  incrementando la misma y amon
tando también el número de factores ocupados en ella*  con lo cuál 
seguirá el ascenso de la escala de precios*  hasta llegar al punto

X

climatérico que determinará que los recursos y mano de obra se 
Vuelquen en las primeras etapas*  para producir bienes de consumo*  
por considerar que la remuneración y el rendimiento del capital 
es mayor.*

Es decir*  es el ahorro forzoso*  el que determina 
estos cambios que no son permanentes en la estructura de la pro
ducción*-

s

Estas ideas fueron dadas a conocer por este autor
yy

mediante su libro "Teoría del desarrollo económico**  cuyos razo
namientos*  en lugar de referirse en términos netamente económicos*  

lo hace mediante conceptos que se refieren a la capacidad*  ener
gía*  vocación y empuje de los que llama "promotores" o sea el tipo 
de empresario*  el "capitán de industria"*  que sin llegar a glori
ficarlo*  puntualiza su perspicacia*  vigor y su poder de conducción 
para arrastrar tras sí a otros que vendrían a ser sus imitadores 
y también competidores que más tarde anularán sus ganancias•• Es 
decir*  que su$ liderazgo lo realiza contrariando su propia volun
tad**

Es el empresario quién propaga los nuevos métodos 
de organización*  fabricación y también por su intermedio*  adopta 
y vulgariza los inventos ajenos*-

Cuando un empresario*  venciendo obstáculos y pe
nurias sin fin*  logra lanzar un nuevo producto o a vulgarizar un 
Invento*  enseguida encuentra imitadores*  que siguen su mismo casi-



no, ansiando llegar a la posición social conquistada por el prisa*  n-
ro, pero lo que consiguen es que lo que fué novedad,, se vuelva 
normal y más tarde lo que es peor, se llega a la saturación del 
mercado, por la oferta en masa de los nuevos productores, que de*  
termina la caída de los precios, provocando la depresión»*

Es decir, que las innovaciones son las causas de que 
en la economía se engendren auges y a éstos sigan las depresiones»*

£1 nuestra economía no fuera perturbada por la inquie
tud de estos hambres, que nunca están satisfechos con lo consegui
do, que buscan sin cesar lo novedoso, lo útil, lo desconocido, no 
habría lugar a las perturbaciones cíclicas»- Pero el precio de 
ello sería renunciar al progreso, a las comodidades, al bienestar 
que gozamos en nuestro mundo moderno»»

Batas teorías, aunque su nivel científico es más bajo 
que las analizadas anteriormente, han tenido franco apoyo popular 
y han inducido al Gobierno Norteamericano a poner en práctica al
gunas de sus raeasendaclonea, tendientes a aliviar la situación 
de los consumidores y de los trabajadores de la industria, que se
gún es el comentario general, "no pueden comprar los artículos 
que ellos mismos fabrican"•*

Según el Mayor C»H»Douglas, ello se debe, a que en 
los costos de los artículos manufacturados, se incluyen cargos 
por renovación, depreciación o reservas, es decir, rubros conta
bles, que no se convierten en ingresos para el personal, como son 
los sueldos y salarios o se destinan a la compra de mercancías, 
como ser la materia prima, productos químicos, lubricantes, com
bustibles, etc»,- De ahí que de acuerdo a las normas de contabl-

*
lidad en vigencia, el precio de venta supera a la posibilidad de 
que se realicen la totalidad de las ventas de las mercaderías 
ofrecidas, por cuanto no so ha distribuido previamente el poder



de ocmpra paré poder llegar a esa inalcansable situación,*

A ello debemos responder que se restaría evidente*  
rente poder de compra a la comunidad, si la constitución de reser
vas fuera simultánea como simultánea las inversiones en capital 
fijo.*  pero lo más natural y lóglao es pensar que a cada instante 
dentro del conglomerado social, se invierten las reservas en re
posiciones y que si se suman las inversiones anuales pera comparar*  

las con los valores separados para constituirlas, que van carga
dos a los costos, no habría mayores diferencias entre ambos.- -

Otros teóricos del fíub-consumo afirman que la in
suficiencia de poder de compra por parte de la comunidad, se debe 
al ahorro, y en sus análisis, emiten considerar el destino del 
sismo o sea su inversión en equipos, en bienes do capital fijo.-

♦

Además de esta posición popular, debemos conslde-
■a.

rar la teoría de Foster y Catehlngs, que culpa al ahorro que in
vertido integramente, produce un incremento en la elaboración de 
bienes de consumo, que no puede ser absorbido por el mercado, a 
menos de que el volúmen total de dinero aumente.»

El economista inglés J.A.Hobson, partiendo de sus 
observaciones sobre la desigualdad de ingresos que existe en la 
Inglaterra contemporánea, indica como seguro remedio paré evitar 
las fluctuaciones cíclicas, una mayor igualdad en la distribución 
de los mismos.*

En su análisis indica que el porcentaje do fami
lias que poséan ingresos mínimos, os el mayor dentro de una nación, 
y que sus deseos dé aumentar sus consumos, su bienestar, no pue
den cumplirlos por no tener los medios adecuados para ello.-Mien
tras tanto, un puñado de familias poderosas recibe un porcentaje 
de ingresos tal, que aún disfrutando de los más refinados gustos 
que el lujo moderno ofrece, están incapacitadas para gastar sus 
altos ingresos aunque fueran sus deseos llegar a ese extremo.-Ese



remanente no consumido, se dirige a Xa inversión, con lo cuál nue
vamente se repite el movimiento anterior, de distribución inequi
tativa de los ingresos totales.-

Las teorías psicológicas atribuyen los ciclos eco
nómicos a los erraros de predicciones sobre la marcha de los ne
gocios.- Consideran el optimismo y el pesimismo cañó causas sus
ceptibles de iniciar, de acelerar o de retardar las inversiones,

I

particularidades que caracterizan respectivamente la fase ascen
dente y descendente del ciclo.-

Los autores que sustentan estas teorías advierten 
que cuando se comprueba que el optimismo ha conducido a errores 
do apreciación se produce una reacción, y el pesimismo, a su vez, 
dá lugar a nuevos errores.-

En fin, no nos hablan sobre la naturaleza de los 
desiquilibrios de los negocios y las causas puramente económicas 
que los producen, según las otras teorías, podrían é su vez en
gendrar las olas de pesimismo y optimismo que centraliza y pone 
de relieve este sector de economistas.-

y

Se opina que lad buenas y malas cosechas originan 
la prosperidad y la depresión.-

» * VSin dejar de desconocer que las buenas cosechas 
estimulan la actividad de los negocios, no obstante ello, debe
mos considerar que como son muchas las que se producen y distin- 
tas las fechas en que fluyen al mercado, sus efectos no pueden 
ser la causa principalísima de las fluctuaciones cíclicas, sino 
más bien favorecer o empeorar las condiciones generales en que 
se desenvuelve la economía de un país.*

Por otra parte, se ha suavisado las oscilaciones 



bruscas de la producción agrícola, por medio de los elevadores 
de granos, en los cuales se guardan los excedentes de Isa buenas 
épocas, para disponer do ellos cuando los precios suben (1)* *-

Al referimos a las teorías que tratan el proble
ma del Ahorro e Inversión, debemos mencionar en primer término 
a la de John Maynard Keynes, que fuá desarrollada en sus libros 
"Tratado de la Moneda* aparecido en 1930 y "Teoría de la ocupación,

i

del interés y de la moneda*, publicada en 1936,-
*

Dió motivo las obras de Keynes a las más encontra
das opiniones.- Puesto que si bien muchos son los que participan 
de sus ideas, otros han declarado que ya con mucha antelación a 
esté autor habían sido expuestas en primer término por Dupont De

"■ t

Remours y fiismondi.-
Además el desarrollo de su tesis en forma obstru- 

sa, polemática y de una considerable extensión, ha hecho que ofre-
*

olera muchos puntos débiles que motivaron controversias extremada-

1.Ademas la importancia do las cosechas, so miden 
de acuerdo al lugar que ocupa esta producción, dentro de la tota
lidad del orden .económico imperante.*

(1) Es tal la vitalidad de los cereales, que si se guardan sus 
granos en lugarea secos, su duración es indefinida*-  El Prof*  

Dr*  Garberini Islas, en sus clases de Derecho Rural, de la
* ■ •

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Plata, 
nos ha manifestado, que en un viaje al Cairo (Egipto), tuvo 
oportunidad de apreciar granos de trigo proveniente do las 
tumbas de los faraones - granos milinarlos - y que conserva
ban de tal modo su aspecto y propiedades, que en caso de ser 
sembrados producirían nuevamente dicho cereal*-
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mente enérgicas, por parte de Pigou, ¡íavtrey y Ghlln.»
í •• KObservando la intensa desocupación que acababa de 

experimentar Gran Bretaña y la baja continua de precios desde 1930, 
elaboró su teoría, que tuvo amplia influencia en los últimos acu
erdos internacionales, puesto que llevó a Gran Bretaña a signifi
car a los Estados Unidos, la necesidad de la creación de situacio
nes internacionales estables, a los efectos del mantenimiento de

V.

una economía internacional sana.*
En apretada síntesis diremos que Keynes enfrenta 

la predisposición a consumir como la capacidad de ahorro con la 
propensión a invertir.-

Qué ocurre cuando el ahorro reduce la predi aposi
ción a consumir ? Pues, al reducirse la demanda de productos» 
también se reducirá el número de obreros ocupados, disminuyendo 
en igual forma la renta monetaria total a gastar por la comunidad.

Pero he aquí el remediói Si la parte ahorrada pue
de ser absorbida por nuevas inversiones, es decir, evitando el 
atesoramiento, el estado de trabajo permanecerá en equilibrio.•

Además hace un interesante análisis del tipo de 
interés, el cuál debe ser atrayente para el ahorro, pero que es
tando por debajo del "rendimiento marginal del capital", estimule 
las inversiones.*

Por otra parte cono es necesario establecer una 
perfecta armonía entre inversión y ahorro, ya que las decisiones 
espontáneas, personales y anónimas no lo lograrían, propicia un 
intervencionismo por parte del Estado a los efectos de mantener 
el pleno empleo.-

Los controles del Estado para lograr tal ajuste, 
deberá hacerse sobre la propensión a consumir, a través del sis te*  

ma de impuestos y fijando la tasa del interés y por otro lado 
mediante la socialización de las inversiones.-



Para estudiar a grandes rasgos el cielo económico 
argentino*  henos creído conveniente dividir los períodos que abar
ca*  en la siguiente forma i

Primera época • Hasta 1930
Segunda época * Do 1930 a 1943 
Tercera época - De 1943 a nuestros días»-

X^gg»-
A

Debido a la política que en satería econ&aica,
iejercía España sobre sus dominios*  proliferaron en América muchas

*’
fábricas*  que constituyeren fuentes de trabajo y permitieron que 
la vida del pueblo se desarrollara en la abundancia y el bienes
tar»- Más tarde*  cuando la declinación del poder de España se 
acentuó*  las corrientes comerciales o el contrabando de Inglaterra 
y Francia*  motivaron una reducción de las actividades americanas*  

puesto que al no ser protegidas por las autoridades locales*  no 
podían competir con la producción foránea—

r t

Próximos ya a la gesta emancipadora*  ocurre un 
hecho*  que ha sido por muchos autores erróneamente interpretado»- 
Me refiero a la "Representación de los Hacendados" efectuada por 
el Dr« Mariano Moreno*  el cuál solicitaba para los comerciantes 
Ingleses mayores franquicias*  en vista del acuerdo celebrado entre 
la metrópoli y Gran Bretaña»- Se ha estimado que el pedido invo- 
lucraba establecer una libertad absoluta de comercio*  pero la com
probación histórica nos dice que si bien se dieron facilidades*  

por otra parte*  se establecieron medidas adecuadas para propender
-w

a la defensa de la industria looal»-
A partir de la Revolución de Mayoy hasta el año 

1823*  los Gobiernos Patrios preocupados por no malquistarse con 
Inglaterra y obtener el reconocimiento de su*independencia*  por



* fifi

fuersa daban ceder a las pretensiones económicas que ce plantean 
y que perjudican en gran forma al esfuerzo o iniciativa criolla.*  

Esta penetración extranjera llegó a extremos tales, 
que para anular la industria local, nos enviaban artículos cano 
Ser ponchos, arreos, estriberas, etc*,  que se fabricaban en Ingla
terra a imitación de la producción del país, hasta que en 1836 
hubo necesidad de prohibir su importación*-

Es de hacer notar que no sólo la penetración que 
aludimos tendía a dominar la producción naciente, sino también 
que sus capitales coparon actividades iniciadas por el esfuerzo

■9
*

nativo, tales como los saladeros, luego los frigoríficos y tam
bién los ferrocarriles**

A

Recién en 1877 se inicia la reacción proteccionis
ta y gracias a las medidas que se adoptan en defensa de la produe- 

a

ción agrícola, puede nuestro país llegar a merecer el calificati- 
vo de "granero del inunde/*.*

En la faz industrial, en 1899 se perfila un re
surgimiento que parecería que irá a tomar grandes proporciones,

'r.

porque a partir de la focha aumenta sin cesar el voldmen y cali
dad de la misma, pero al llegar a 1914, por la falta de actualiza-

'A4

ción de las tarifas de avalúo, que tanta importancia tienen para 
establecer el cuantían de los,derechos aduaneros, declina la miseá 
y las perspectivas de cantar con una gran industria nacional se 
diluye, puesto que al finalizar la primera conflagración mundial, 
se suceden fuertes quebrantos en este rubro, sobretodo en el año 
1920.-

De ese año a 1930, no se experimenta cambio algu
no en la política económica desarrollada en n/país, debido, cano

.4

nos dice el Ing« Alejandro E*  Bunga, "aque se carecía de ella", 
puesto que "nosotros tenemos la política económica internacional 
que nos imponen los demás paísetf’*-
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Bs lógico por lo tanto extraer, de la breve sín
tesis expuesta, que las fluctuaciones cíclicas de nuestro país,’

t- <

por estar tan estrechamiento ligado a las economías exteriores, 
eran simples reflejos de los movimientos que sucedían en el ex
tranjero. * •

Así tenemos que a un aumento de las exportaciones 
de cereales, tendía necesariamente a producir un incremento de 
nuestra "predisposición a Importar”, por los mayores ingresos mo-

-' »■" •»

notarios que determinaba tal acontecimiento.♦
Ahora bien, el ingreso del metálico como conse

cuencia del saldo favorable del Balance de Pagos, determinaba que 
el voldmen de la circulación monetaria se elevara en una cantidad 
equivalente al mismo, además la influencia que ejercía sobre la 
liquides henearla era realmente extraordinaria, puesto que a in
flujo de este hecho real, la base crediticia se expandía, de tal 
suerte, que cuadruplicaba o quintuplicaba, en cantidad, al amien
to experimentado por las reservas áureas.-

Bate período es el de la prosperidad, puesto que 
los mayores ingresos derivados de las causas expuestas, determi
naban una mayor celeridad en los negocios, pero oamo fuera de los 
productos procedentes del agro, por no contarse con una industria 
local, fatalmente esta mayor demanda determinaba ún considerable 
aumento de las importaciones, como ya se había hecho notar pre
cedentemente • -

Ocurría todo lo contrario a lo 3ra descripto, cuan
do ya sea por una disminución de las compras efectuadas por el 
exterior o por una reducción de los precios en el mercado Ínter- 
nacional, puesto que al no controlarse debidamente los renglones 
de importación, éstos excedían a las salidas de nuestros produc- 
tos, teniéndose que abanar el saldo desfavorable de n/Balance de 
Pagos con las reservas oro, lo cuál reducía el circulante isoneta- 



rio,, influyendo también sobre la liquides banca ríe, ya que for
zosamente se produaía una reducción del voldmen del crédito»- Pero 
como esta reducción crediticia no era simultánea y proporcional 
a la efectiva, los medios de pagos oreados, presionaban desfavo
rablemente sobre nuestra ©conocía, puesto que artificialmente se 
lograba mantener una corriente de importaciones, que en definí ti-

* ■va, conducía a una crisis final»*

JWffiBSJaPa ,r, ,gg..l?3Q a 104?.-

La crisis económica que se produce en el afio 1930, 
aunque en líneas generales posee el carácter que le hemos atribui
do a las anteriores a ésa fecha, tuvo la particularidad de mostrar 
los malos efectos determinados por los fondos errantes o como los 
llaman los americanos °hot non©/*  (dinero caliente )»-

Estos fondos, como su nombre lo indica, son capi
tales monetarios a corto plazo, que buscan beneficiarse con las 
diferencias de las tasas de interés, existentes de un mercado con 
respecto a otro, moviéndose de tal suerte, .que siempre se asegu
ran la mayor rentabilidad»*

En oportunidad de producirse la caída de la Bolsa 
de Nev York, estos capitales errantes, ya no buscaron un mayor

i

interés sino exclusivamente seguridad y estando nuestro país pa
sando por un momento de intensa espectación por los acontecimien
tos políticos que se desarrollaban, como asimismo por el déficit 
extraordinario de la Balanza de Pagos de esa fecha, determinó la 
salida de una masa considerable de capitales, que agravaron aún 
más el estado de cosas»*

se En definitiva, son factores psicológicos los que 
gobiernan a dichos capitales y no de orden económico»*

Esa situación determinó una transformación de las 
instituciones existentes en el país, puesto que se tornaron las
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siguientes medidast
pniMERflt Cierre definitivo de la Caja de Conversión.- 

de aplican por primera ves, las leyes de redescuento, 
puesto que se autoriza al Banco de la Nación Argentina,a 
redescontar sus efectos'en la Caja de Conversión, que a 
su ves emitía billetes *•  no contra encaje metálico - sino

/ ’

con la garantía de títulos públicos y más tarde los del 
Empréstito Patriótico.-

♦

TERCEROt Implantación del “Control de Cambios" por Decreto del
10 de Octubre de 1931.- Ésta medida tuvo por finalidad 
permitir una ordenada liquidación de fondos congelados, 
pero al no relacionar la fiscalización de las Importacio
nes con el fondo de divisas disponibles, ocurría que es-

i

tando los importadores autorizados a embarcar sus merca
derías sin dificultades de ningún género, pero cuando 
llegaba el momento de liquidarlas podía suceder que les 
negara el permiso o que no lo recibieran sino pasado un 
largo plazo.- En los primeros momentos, los importadores 
trataron de restringir sus compras hasta equipararlas al 
cambio que pensaban recibir $ pero más adelante se olvi-

idaron esas medidas de prudencia y sucedió que nuestros 
compromisos externos iban creciendo con independencia de 
las disponibilidades de cambio.-

pTARTO t Por Decreto 31.130 del 10 de Noviembre de 1933, se 
establece los °Permisos Previos de Cambios” con los cua
les se propone dar a los importadores la seguridad de 
poder tener acceso al cambio disponible una vez efectúa*

t*'

das las Importaciones, seguridad de que se carecía con 
el régimen anterior.*

CHINTO* Por Decreto del 28 de Noviembre de 1933 N° 31.864 se es
tablece los tipos de cambio. El tipo de cambio comprador, 
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por el cuál loe tenedores de divisas estaban obligados 
a venderlos a los Bancos autorizados a tal efecto, y el 
tipo de cambio vendedor, que mediante el mismo se esta- 
blecía la cotización del peso para las importacicnes.-
Como el Estado adquiría las divisas a un precio menor
del que vendía a loa importadores, se constituyó un 
"Fondo de Margen de Cambios” destinado a fomento de las 
faenas agrarias.*
CreaciÓn del Banco Central mediante Ley ro 12.155 del 
28 de Marzo de 1935.-
Si bien este Banco fuá creado con las funciones típicas
de los de su clase, tales como la de ser proveedor de 
fondos de última instancia, creador dé la moneda, regu
lador del crédito, agente financiero y consejero del 
Gobierno, etc., por haberse constituido como una empre
sa * sui-géneris", en cuyo directorio se hallaba repre
sentado los intereses particulares y extranjeros y no 
contar can una eficaz y directa intervención en la po
lítica crediticia a desarrollar por el resto de los 
Bancos existentes, se considera que su acción desde su 
comienzo hasta el año 1946, fecha en que ocurre su na
cionalización, no fuá todo lo beneficioso que era de es
perar»- Más adelante se concretará, al enumerar las úl
timas medidas adoptadas al respecto, cuál debe ser la 
función esencial de un Banco Central destinado a promo
ver la economía argentina•-

ño obstante las medidas enunciadas y otras también 
de Importancia, como las leyese de Bancos, la creación del Xnsti-

.í

tuto de Inversiones Bascarías, cuya finalidad fuó la de aliviar a 
muchos institutos de crédito do las enormes inversiones realizadas, 
facilitándoles dinero para hacer fronte a sus obligaciones más ls- 
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I

mediatas, etc», nuestro país, a nuestro juicio, está todavía in
fluenciado fuertemente por las decisiones y acontecimientos que 
ocurren fuera de sus fronteras, por las siguientes razones: 
^RIMERO: Por contar con un Penco Central, que no puede en forma 

directa influir sobre la dirección crediticia puesto que 
la acción por aplicación de la tasa de redescuento, en 
la práctica resulta inoperante.-

gEGORDp: Corno ya se ha anticipado en la página número 42 y 43, los 
precios de nuestros cereales los fijaban consorcios ex
tranjeros, Únicos compradores de nuestra producción, 
quienes obtenían grandes ganancias, mientras que eí hom
bre de campo, al no ser retribuido debidamente por sus 
trabajos, no puede mejorar los procedimientos y técnicas 
de producción.*

TERCERO? Cérvidos públicos tales como ferrocarriles, teléfonos, 
gas, puertos, seguros, reaseguros, elevadores de granos, 
numerosas usinas eléctricas, servicios sanitarios, etc., 
al estar ©anajados por capitales extranjeros, persiguen 
como es natural, un rendimiento a sus inversiones, alen-

‘ ¿tras que el Estado al no tener en cuenta los fines neta
mente utilitaristas sino de fomento, hubiera conseguido 
ya en este período, no solamente ahornarse los elevados 
importes que anualmente se abonaban por ellos, sino tam
bién dirigirlos de tal manera que fueran promotores de 
trabajo y ©ovilizadores de las inmensas fuerzas producti
vas nacionales.-

CUARTO: Si bien a partir de 1939, comienza a iniciarse la indus- 
trialización del país, como consecuencia del estallido de 
la segunda guerra mundial, es necesario destacar que para 
tener una economía estable, dicho proceso de diversifica- 
ción de la producción nacional, debía haberse logrado sin 
el incentivo que tal acontecimiento significaba.- Bs decir.



que medíante medidas protectoras adecuadas, se hubiera 
superado Xa etapa primera de país agrícola-ganadero,

■í

intensificándose, con esa conquista, el movimiento gene-
z

ral de nuestra economía interna, dándose oportunidad al 
empleo de mayor número de trabajadores y procurándose' 
por último la elevación del nivel de vida de la pobla
ción del país»*

CIHNTpi Presupuestos rígidos o que introducían economías en los 
momentos de crisis, agravaron más la situación.- Todos 
recordamos los primeros años de la década del treinta, 
época de desocupación, de rebajas de sueldos al perso-, 
nal de la Administración del Estado, de paralización 
de obras, etc»*
En la actualidad, se ha transformado el concepto de los 
gastos estatales, admitiéndose que en épocas de depre
sión económica, a los efectos de promover la actividad 
general del país y cuando las inversiones privadas se 
bollan retraídas por factores psicológicos, se deben 
incrementar dichos gastos»*  Es decir, que en épocas de

I depresión, presupuestos deficitarios, ayudan al retorno
de las prosperidad, mientras que en el auge, presupues
tos superavitários, consiguen absorber parte del poder 
adquisitivo de la comunidad, evitando la fuerte presión 
dé las demandas privadas»- Este excedente, como es ló
gico, puede acumularas para su inversión en obras en 
las épocas malas o destinarlo al fomento de la rama de 
producción que se considere conveniente incrementar •*

TgRCERA EPOCA - DE_1943 A-WB5TS05JXUS»-

Sabíamos citado en la página 65 del presenta tra- ' 
bajo, la crítica justa y sana hecha por el Ing° Alejandro E.Bunge,

i
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al observar que no teniendo política eaonómlca propia, desarrollé-
*

hamos la que nos imponían los extranjeros»*»  

Durante este período, se define una política eco
nómica adecuada, que no solamente permite a nuestro país sobrelle
var el período de guerra, sino también que una vez pasada.la mis
ma, se toman medidas conducentes para mantener los progresos lo
grados»- Entre otras, las medidas que se consideran más impor- 
tontos son las siguientesi
PPXMERO t Quremos poner de relieve que como los objetivos reales 

a los cuales van dirigidos las intensiones de esa poli-
Si

tica que se desarrolla, en el período que se estudia, 
están concretados en documentos de sita jerarquía e Im
portancia, tales como la Constitución Nacional, sancio
nada el 11 de Marzo de 1949 y el Acta de la Declaración 
de la Independencia Económica, suscripta el 9 de Julio 
de 1947, debemos forzosamente hacer una referencia a los 
mismos, antes de enumerar aquellos•-

Durante la década del cuarenta, en América, fueron va- 
ríos los pfíses que reformaron su Constitución, entre 
otros, Solivia, Perú, brasil, Colombia, Venezuela y el 
nuestro»-
El texto que trata sobre la materia que es objetó de 
nuestra atención, son los correspondientes al Capítulo 
XV - «Función Social de la Propiedad, el Capital y la 
Actividad Económica", artículos 3S-39-y«40»« 
El Art» 33 en líneas generales debemos consignar que

. * 

establece una nueva modalidad, al determinar la función 
social de la propiedad privada y la fiscalización que

e

debe establecer el Estado para la distribución y utili
zación del campó, para incrementar la producción y posi
bilitar que los hambres que realizan esas tareas, logren



convertirse en propietarios de la tierra que cultivan. Es*
decir» se mantiene el régimen de propiedad privada - pero 
por causa de utilidad pública o interés general - puede 
ser ella expropiada, mediante la promulgación de la res
pectiva Ley y previo pago de la correspondiente indemni
zación.-
El Art. 39, dice! "El capital debe estar al servicio de 
la economía nacional y tener coso principal objeto el 
bienestar social*  Sus diversas forsas de explotación no 
pueden contrariar los fines de beneficios cocán del pue-

.V 
tblo argentino^- ‘

El Art. 49 determina! "La organización de la riqueza y 
su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, 
dentro de un orden económico conforme a los principios*
de la justicia social.- El estado, mediante ley, podrá 
intervenir en la economía y monopolizar determinada acti
vidad, en salvaguardia de los Intereses generales y den
tro de los límites fijados por los derechos fundamentales 
asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y 
exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo 
con las limitaciones y el régimen que so determine por 
ley, toda actividad económica se organizará oonforme e 
la libre Iniciativa privada, siempre que no tenga por 
fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacio
nales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente 
los beneficios.
Los minerales, las caídas de agua» los yacimientos de 
petróleo» de carbón, y de gas, y las demás fuentes natu
rales de energía, con excepción de los vegetales, son 
Imprescriptibles e inalienables de la Ración, con la co
rrespondiente participación de su producto, que se con
vendrá con las provincias.-
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Los servicios públicos pertenecen originariamente al Bs-
A *

todo, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o con
cedidos para su explotación» Los que se hallaren en po
der de particulares serán transferidos al Estado, median- 
te compra o expropiación con indemnización previa, cuan
do una ley nacional lo determine •«

a

El precio por la expropiación de empresas concesionarias 
de servicios públicos será el del costo de origen de los 
bienes, afectados a la explotación, senos las sumas que 
se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde 
el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre 
una ganancia razonable, que serán considerados también

/■

como reintegración de capital invertido^»-
De la lectura de los artículos transcriptos, surge cla
ramente que el substrato de la actividad económica que

*»• .

se desarrolla en el país, lo forma la empresa privada y 
que el Estado tiene facultades da Intervención y orien
tación en esta materia»*

X

— 9 de Julio do 1947.—
Kn este Acta, cuyo espíritu campea en la Constitución 
Nacional dé 1949, por ser anterior a ella, se lee lo 
siguiente: ** •••se reunen en acto solemne los represen- 
tantea de la Nación en sus fuerzas gubernativas y en sus

■t

fuerzas populares y trabajadoras, para refirmar el pro
pósito del pueblo argentino de consumar su emancipación 
económica de los poderes capitalistas foráneos que han 
ejercido su tutela, control y dominio, bajo las formas 
de hegemonías económicas condenables y de los que en el 
país pudieran estar a ellos vinculados»-
A tal fin los firmantes, en representación del pueblo 
de la Nación, comprometen las energías de su patriotismo



y la pureza de sus Intenciones en la tarea de movilizar
■. Ilea inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar 

los términos de una verdadera política económica, para 
que en el campo del comercio internacional tengan base 
de discusión, negociación y comercialización los produc
tos del trabajo argentino, y quede de tal modo garantiza» 
da para la República la suerte económica de su presente 
y porvenir*  Así lo entienden y así lo quieren, a fin de 
que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos 
de la tierra que ios consumen, puedan encontrar un nivel 
de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados 
en ninguna época anterior y superiores a los que puedan 
anotarse en el presente*  Por ello, refirman la voluntad 
de ser económicamente libres, como hace ciento treinta y 
un años proclamaron ser politicamente independientes*  
Las fuerzas de la producción e industrialización tienen 
ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser 
superadas par la acción y trabajo del pueblo de la Repú
blica*  El intercambio y la distribución, suman cifras que 
demuestran que el comercio y la industria se expanden con
juntamente con aquellos; la cooperación, que constituye 
a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, 
será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento

u »■

que demandan las nuevas concepciones del comercio y era- 
pleo mundiales de las energías*-  ******
Estos dos documentos fundamentales, dieron origen a los 
siguientes hechosi

SESDFTpf Carta Orgánica del Banco. -Control .de -la-RfiD.úl?lioa-A£geite

Mediante la reforma introducida por la Ley 13*671  pro
mulgada el 9 fie Octubre de 1949, todos los depósitos que 
se realicen en cualquiera de los bancos de la República,
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se hallan inscriptos a la orden del Banco Central de lá 
República Argentina»- Pero ello significa, que al nació*  
Balizarse los depósitos, la garantía que se otorga al 
ahorró público es total, favoreciendo de esta manera, su 
canalización hacia la inversión productiva•- 
Como la masa total de depósitos está a disposición del 
Banco Central, los demás Bancos para .sus operaciones de 
descuento e Inversión destinan su capital y reservas dis
ponibles y los fondos que mediante el redescuento de sus 
propias carteras obtienen del Banco Central»*  
Además con el objeto de orientar y regular las concesio
nes de créditos, se establecen tasas diferenciales y cali 
ficaeioncs diversas para los distintos plazos de las ope
raciones de redescuento, con el objeto dé favorecer aque
llos destinados a una inversión productiva y anular los 
que se dirigían a la especulación»*  En una palabra, se 
acuerdan facilidades, sin que se tengan en cuenta la antl 
güedad del cliente o su cumplimiento anterior en el pago 
de sus obligaciones, sino que lo fundamental es el cono
cimiento del destino a dársele a la cantidad de dinero 
que el Banco otorga•-
Como se comprende, esta importante medida tiene por obje
to evitar el mantenimiento de una actividad banoaria lu
crativa a costa de la colectividad, puesto que se ha con
probado que ascendiendo los capitales y reservas banca- 
ríos a 800 millones de pesos, las operaciones de crédito 
que realizaban superaban los 7»000 millones de pesos»*

TSRCEBOt (?reacléR mÚP?*  —Institiutq, Arceatino, 0e_Prcsioción..de-Inter—
cambie?
Ya en la página 40 y 43 del presente trabajo, se hizo

r.notar los efectos perjudiciales que para nuestra economía 



representaba el monopolio que sobre la comercialización 
de lee cosechas exitian hasta hace muy poco tiempo— 

En 1946 se eres elI»A«P,X.*  quién en lo sucesivo suplan
tará al comprador único extranjero*  para establecer pre
cios equitativos y remuneradores para los distintos pro
ductos*  y conquistar nuevos mercados para colocar los 
mismos.-
El siguiente cuadro*'  muestra el desarrollo ascendente de 
nuestras ventas al exterior!

VOTAS AL EXTRANJERO
Según estadísticas de la página 64 de "La Ración Argen
tina*  Justa*  Libre y Soberana" * Afio 1950 - Publ»Oficial

1S35 $ 1.569.349.000.—
1037 w 2.31G.993.CC0.—
1939 ft le073’.173<OCO,-w
1943 R 2.192.264.000.—
1945 tf 2.497.772.000.—
1947 n 6.604.938.000.—

Primer semes
tre 1948 o 3.152.339.000.—

Entre otros tareas encomendadas al X.A.P.I. figuran las 
siguientes t Provisión de materias primas y equipos para 
el desarrollo industrial del país - subvenciones por 
diferencias de salarios de las cosechas - subsidios a 
productos - etc»*-

P^ARTOt Recuperación de loo Ferrocarrlles.-

Se ha mencionado la palabra "recuperación para manifes- 
tar que con la compra efectuada ahora de este medio de 
transporte*  el Estado ha vuelto a posesionarse de una em— 



presa que fuá iniciada por el esfuerzo y capitales nació- 
nales.*  Es sabido que el F.C.O. que en su comienzo fuá 
una empresa privada, pasó luego al gobierno de la Provin
cia de Buenos Airea, puesto que siendo la consigna el ex
tender día a día sus líneas, se pensó que la inversión pri
vada, no sería lo suficiente arriesgada como para conse
guir tal objetivo.*  La eficiencia de la dirección y el es
píritu progresista que anima a este servicio público lo de
muestra que se llegó hasta el punto de querer adquirir el 
F.C.Bud, pero se llega a 1390 y ocurre un hecho que ha 
merecido los calificativos más diversos*  se vende el F.C.O 
y las líneas del Pacífico, quedándonos prácticamente sin

r 
ferrocarriles.-
Es que estas ventas, se respaldan en las ideas económicas

•«; * » ♦.

imperantes en ese tiempo*  la de que el Estado no debe ab-
i V

sorber actividades que pueden realizar el capital particu-
* < *

lar, por tenor de que se lleve al gobierno a un exceso de
■<r r

poder.-
■t ¡ w

Recién en nuestros días se produce la transferencia por
i ”

parte da las empresas extranjeras y mediante el pago de 
$ 2.029.500.000.— m/n., de dichos servicios, siendo en lo 
sucesivo patrimonio del Estado Nacional. *
Como se ha discutido mucho acerca del importe abonado y 
a los efectos de tener una visión en conjunto de lo que 
representa dicha compra, 8 continuación se transcriben ci
fras globales de lo que comprende su inventario*

82.000 Kms. de alambrado
2.000.000 MtS2. de galpones 
1.000.000 Mts2. de edificios, estaciones, etc.-

■i. j.

8.000.000 Mts2. de terreno en la C.Federal y Gran
Buenos Aires.*



4.720.960.000 Mttó. de terreno en todo el país a lo
» largo de los 24.453 Kns. de vías.
49.000.000 Kts» de rieles o sean 2.450.000 Tona, de 

hierro»« ■ ■
30.000 Kms. de líneas telegráficas.

• 39.000.000 de Durmientes
2.512 locomotoras
443 Coches eléctricos

60.000 Vagones de diversos tipos
Además 3.434 Dts. lineales de Muelle en Dock Sud • Capital 
Federal • oon 46 guinches eléctricos» usina eléctrica y 3 > 
elevadores de granos.*
Por otra parte» merced a dicha adquisición el Estado tiene 
una participación en los capitales de las siguientes empre
sas:

Empresa Eléctrica de Bahía Blanca 
Depósitos Frigoríficos de San Juan S.A»
Compañía de Muelles y Depósitos del Pto.La Plata S.A. 
Cía. de Tierras y Hoteles da Alta Gracia
Frigorífico Productores de Uva de Exportar
Cía.Internacional de Transportes Automóviles 
Cía. de Transportes Expreso Villalonga S.A» 
Fomento del Forte Arg.»Agrícola Ganadera e Inmobiliaria 
Sociedad de Aguas Corrientes de Bahía Blanca 
Sociedad de Consumo Ramos Generales
Transportes Cordilleranos S.R.L. 
Transportes Regionales Argentinos S.R.L»

’f

Compañía de Transportes del Litoral S.A.
i
V-

Ferrocarrilera de Petróleo
Distribuidora Racional do Frutas
Frigorífico y Mercado del Once
Hoteles Sudamericanos y Líneas económicas Deoauville»*
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QUINTO» Creación delaMnrlna Mor canta. -

Cuando se analisa el Balance de Cuenta a , consideramos 
adoías de las exportaciones que constituyen un crédito 
sobre el extranjero y las importaciones que originan la

*
6principal deuda para con el extranjero, otros rubros, 

que atinadamente se les denomina "exportaciones o impor* 
taciones invisibles?* ••
Uno de los gastos integrantes de la clasificación aludida 
son los "fletes y seguros" ♦- Por este concepto países 
como Inglaterra, que no solamente transportaban sus pro
pias mercaderías sino también se ocupaba de llevar la de 
otros muchos países, obtenía un ingreso anual que según 
cálculos del Board of Trade ascendían a varios miles de 
millonee de francos anuales • (A 2*255 millones de fran
cos anuales según Charles Gide)*-
Huestro país inicié su marina mercante con la compra efoo- 
tuada en el año 1939 de buques extranjeros refugiados en 
nuestros puertos y hoy día cuanta con 162 unidades de ul- 
tramar con un tonelaje que asciende a 941*000 Tons* 
Picho número de unidades comprende los siguientes tipos 
de barcosi

/

65 Buques mixtos (carga y pasaje) de Ultramar
8 * de pasajeros de Ultramar

23 « petroleros de Ultramar
54 0 de carga de Ultramar
2 0 Frigoríficos de Ultramar
10 " Balleneros de Ultramar

Para favorecer tal desarrollo se han tomado las7 alguien- 

tes medidas c 
l»_±_2mat£623ZJSL12í3
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Las compras de more adorí as por parte de Dependencias Ha*  

clónales o Entes, Autárqulcos deben convenirse a.s.o.b.
(al costado de la borda) para favorecer el transporte en 
buques argentinos.*,  ¿

■i

En 108 convenios a suscribirse o ya suscriptos, como los 
tratados con España, Chile, Francia, etc», se incorpora 
dicha cláusula, mediante la cuál los países firmantes go
zan de preferencia para el transporte de los productos 
que se intercambian.

Por la preferencia dada al incremento de la marina mercan*
,r ;

te, se puede decir que hoy día, hasta en el más alejado 
puerto del mundo es posible encontrar un barco argentino. 
Por otra parte, dado que la comercialización de nuestras 
cosechas se hace con la intervención del Estado y se 
cuenta con el nífeero suficiente de naves, es posible trans
portar la misma con n/propios barcos, ingresando por tal 
concepto importantes sumas como "exportaciones invisibles”. 
Además, siguiendo el propósito de contar con una de las

Imás modernas flotas del mundo, se están construyendo ac
tualmente en Inglaterra, Holanda, Suecia e Italia, barcos 
por un tonelaje total de 315.000 Tons.*

Para favorecer el tráfico fluvial, se ha adoptado actual
mente el sistema americano de convoyes "a empuje”, que 
consiste en juntar numerosas barcazas, que no tienen ni 

x timón, anclas o motor, ni necesitan de tripulantes, las 
cuales firmemente amarradas son empujadas desde atrás por 
un remolcador.*  Por este procedimiento es factible juntar 
10 o más barcazas cuyo tonelaje de transporte oscila de 
6 a 8.000 toneladas de carga.*
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El sistema anterior empleado consistía en amarrar a un j
buque con motor, dos chatas a sus costados y una o dos 
más en fila detrás.*  Para sus maniobras se necesita que 
las mismas tuvieran tripulantes y la carga máxima a trans
portar oscila alrededor de las 2.000 toneladas.» 
El sistema en uso es por lo tanto más económico y si se 
tiene en cuenta que la flota fluvial cuenta con 1.128 
barcos, podemos afirmar que la aplicación del sismo, permi
ta una mayor disponibilidad de vagones, locomotoras, ca
miones, nafta, etc», dado que la producción se desvía hacia 
los ríos para llegar por ellos a los centros de consumo.» 
Es decir, que puesto en práctica la mayor utilización de 
las vías fluviales, se está solucionando el problema de 
la escasez de vagones u otros medios de transportes terres
tres.»

óptimo
En Id pág. 9 del presente trabajo, se ha hecho referencia 
a la importancia de la Obra del GASODUCTO "PRESIDENTE
PERON", que une a Comodoro Rlvadavia con la ciudad de Bue
nos Aires, con tubos de acero que estando a un metro de 
profundidad, tienen 1.700 kilómetros de longitud.»
El suministro diario de ese gas, que antes no era aprove» 
chado, alcanza a 1.000.000 de metros cúbicos.» Por otra 
parte, como en su trayecto pasa por ciudades y pueblos, 
tales como Trelev, Pto.Madryn, Oral.Cenosa, Bahía Blanca, 
Pringles, Laprida, Azul, Las Flores, Monte y Havalld, se 
ha previsto la instalación de gasómetros para legrar abas» 
tecer las mismas.»
Además de esa obra monumental, se han adquirida las si» 
guiantes Compañías privadas!

Servicios de Gas de la Capital Federal
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Compañía de Gas de La Plata
Compañía Clórici Baos*  de San Nicolás 
Cía*  de Cas de la Prov*  de Buenos Mres

•1Cía*  de Eo¡presas Eléótricas de Bahía Blanca
Por otra parte, se ha planeado que el consumo de gas en*  

vacado se reserve exclusivamente para la campaña, aprovi*  
alonándose a los clientes de las ciudades, por medio de 
las cañerías domiciliarias»-

££3W« NacLonallsaci6n.dO-JLoa ^ervlcio3 Telef6nicoq.-
Se ha dicho que la red telefónica constituye nel sistema 
nervioso de un país”, y es lógico por lo tanto, que dado 
la vital importancia del mismo, no esté sujeto su control 
y desarrollo a intereses foráneos»*
Desde su nacionalización, la preocupación fundamental que 
se ha puesto en evidencia, ha sido la de mejorar los ser
vicios mediante el aumento de aparatos automáticos y la 
conversión de centrales operadas manualmente en centrales 
automáticas»*

Con respecto a este servicio, cuyo gran desarrollo data 
de poaos años, se han;tomado precauciones en el sentido 
que no se repita lo ocurrido con otras empresas iniciadas 
con capitales o el esfuerzo nativo»-
De esta forma, previendo que de acuerdo a las resoluciones 
de los congresos que trataron sobre la materia, que los 
países que no hacen uso adecuado de sus espacios aéreos, 
deberían ceder los mismos a aquellos otros que estuvieran 
en condiciones de haaerlo, nuestro país resueltamente ha 
tasado el partido de ejercer una soberanía completa y ex*  

elusiva en el aire sobre su territorio y establecer que 
los aeropuertos sólo pueden ser de propiedad del Estado Ar*
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gentino»-
Del grao desarrolle alcanzado por las Aerolíneas Argenta-

* »

nao, nos dice que al contemplar un napa dé aeronavegación, 
vemos que prácticamente cubren todo el país y llegan a 
importantes ciudades del extranjero, como son gan Pablo, 
Río de Janeiro, Katal, Belem, Caracas, Trinidad, Nassau, 
Now York, Dakar, Lisboa, Madrid, Roma, París, Londres, 
etc.-

• >

Claro está, que el panorama del desarrollo econó
mico alcanzado por nuestro país, no ha sido expuesto en forma ex
haustiva, sino que simplemente se ha hecho mención de las princi- 
pales adquisiciones y creaciones de este período.-

Pero no obtante la intensa transformación que se 
ha operado en el país, se alega que el aumento experimentado en 
la circulación monetaria, atenta contra el nivel de vida de la cía 
se trabajadora.

A continuación, se transcribe los montos de bille
tes en circulación, en millones de pesos, según datos estadísticos 
del Banco Central de la República Argentina:

AfiOS Millones 
de m$n.*

1939 1.191
1940 1.224
1941 1.380
1942 1.627
1943 1.8861 CXAAwnral 2.364
1945 2.830
1946 4.065
1947 5.346
1948 7.694
1949 10.128
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Be opine al respecto que loa salarlos han aeguido 
la tendencia ascendente del costo de vida, como se insinúa en loe 
datos estadísticos que a continuación se transcriban, obtenidos ? 
de la publicación oficial que se menciona!

AfiO Balarlo medio 
por Obrero

1
■ : 1

Nivel üone-> 
ral del cos
to de Vida.»

1945 118,6 119,4
1946 147,9 140,5
1947 206,9 158,8

Fuentes Pág.ll Síntesis Estadística Mensual do la Rep.Arg.Ene/48—

A partir del año 1946, el salario medio supera al 
nivel general del costo de vida, acentuándose aún más dicha dife
rencia favorable al primero, durante el año 1947—

No se cuenta con estadísticas para fundamentar que 
dicha diferencia se mantiane durante los años 1948-49-50 y 1961, 
pero considerando que durante el año 1948 ha llegado el páis al 
máximo de la ocupación obrera (pág.13 Memoria Año 1948 del Banco 
Central) manteniéndose en la misma situación hasta el presente, es 
lógico suponer que los desplazamientos de actividades, entre los , 
distintos sectores de la producción, tienen por objeto lograr tal 
estímulo.»

Por otra parte, el Banco Central de la República 
Argentina ha tomado las siguientes providencias con el objeto de

; • ■

sanear la situación monetaria! 
aUümtoJit, y p „

La venta de títulos tiene por objeto retirar medios
I

de pagos de la comunidad, para que los mismos tus presionen sobre 
la demanda, incrementándola y en definitiva produciendo los sumen-



tos de precios.»
Durante ios años 1948 y 1949, se han vendido las. 

siguientes cantidades do títulos*
J

En millones do m3n

Años Al Públi
co

A los 
.. gáneos. A las 

Caías.....

1948 703 491 1.714

1949 371 199 2.249

b)_^odlfleacionefl_deJLaa.Tasas.„d^JSedesffl^ntor vnyicos_de-Interé9.»
Las manipulaciones de la tasa do redescuento y ti

pos de interés, tienen por objeto, si descienden alentar el crédi-
i

to, si aumentan, restringirlo.-
Actualmente, como el Banco Central de la República 

Argentina, es el principal ejecutor de la política monetaria y 
crediticia y posee a su orden la totalidad de los depósitos banca- 
ríos del país, como ya se ha hecho referencia en la pág. 65 y €6 
del presente trabajo, puede intervenir con prontitud, para aplicar

«

este instrumento de regulación crediticia y detener de esta forma, 
el redescuento de loa préstamos cuyas finalidades no sean de mayor 
conveniencia para los intereses generales•-

Además también loa siguientes impuestos, cumplen 
una función antMnflacionista * 
lo Tiesto a les Bencflcios^traorMnarlos.-

A partir del año 1944 se ha creado este Impuesto 
que grava las utilidades que excedan del 12$ del capital y reser*  

vas librea del año.»
Es lógico, que en períodos de gran actividad como 

el presente, que las industrias duplican o triplican sus capitales 
iniciales, a los pocos años de su creación, que se les fije un lí-
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mita máximo deganancias libres.*  Por este concepto se han reta*  
nido los siguientes importes»

Año 1946 | 83.368.000.— m/n.
" 1946 • 103.171.000.** •
• 1947 " 338.337.000.— •

(s/pág. 69 «Síntesis Estadística Mensual de la Rsp.Argentina).*

También las cifras de recaudación por el concepto 
del rubro*  han experimentado los siguientes aumentos»

Año 1945 6 380.604.000.— m/n
" 1946 « 474.695.000.— ti

" 1947 « 933.121.000.— 91

(Puente» Ob.Cit.)
Para concluir, pódenos afirmar que el período en 

estudio, además de estar encuadrado en lo que llamamos la fas de 
la prosperidad*  dentro del ciclo económico*  marca una etapa trans
cendental del desarrollo de nuestro país*  por la profunda transíor 
nación operada en el mismo— Es cojo si dijéramos, que la Argenti
na*  llegada a su madures*  "rompe loa vínculos dominadores del ca
pitalismo foráneo enclavado en el país" y dueña de su propio des
tino*  está resuelta*  cantando con el esfuerzo de su pueblo*  a re
firmar "la voluntad de ser una nación socialmente justa*  económica 
mente libre y políticamente soberana".*
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CONCLUSION:

Na en cada capítulo del presenta trabajo, se ha 
opinado sobro lo que so considera más conveniente para la solución 
do problemas o se ha hecho resaltar las medidas que producen una 
prolongación efectiva del período dé prosperidad.-

Nos quedaría por decir, que gracias al intervencio
nismo que el Estado realisa dentro del orden económico, es posible 
que las fluctuaciones cíclicas vayan disminuyendo, hasta se llega
rá al punto que sus oscilaciones, habiendo perdido la violencia 
por todos conocida, sólo sean registradas pálidamente por las es
tadísticas»-

Ello se debe a que el Poder Público, está en con- 
Ciclones de sanear la economía por aplicación de las siguientes 
medidas:
lo • Déficit presupuestarios, en casos que se avecine una crisis 

(Véase pág» 61)
20 - Orientación efectiva y directa de las corrientes del crédi

to»- (Véase pág»65 y 66)
3o * Aplicación de alícuotas variables a los Impuestos, sobro todo 

los que gravan los Réditos, Ganancias Extraordinarias b Even
tuales» (Véase pág» 76 y 77)

40 - Per la tendencia moderna de asumir los Estados funciones extra.
fiscales, convirtiéndose en Estado-Empresario, a fin de man
tener un alto nivel de empleo y obtener ingresos regulares pa
ra aplicarlos para los gastos crecientes con fines sociales» 
(Ver pág» 66 a pág.74)

5®.- De acuerdo a las modernas interpretaciones que se dan a la
Deuda Pública, siempre que ella se constituya dentro del te
rritorio de la Nación y sus fines sean la de promover el de
sarrollo económico del país, sus efectos serán de suma utili
dad para lograr una justa política redi atributiva, puesto que 



sus títulos a través de las Cajas Jubilatortas y Seguro Priva
do, pertenecen a los sectores más diversos de la población y 
los servicios y reembolsos loa paga con el dinero obtenido 
sediente loa impuestos personales y progresivos.- En general, 
tampoco se debe hablar de un límite a que debe llegar dicha 
Deuda Pública, dado que su monto lo debemos relaoionar con 
el ingreso total de la comunidad y debe llenar los huecos que I 
se produzcan entre el ahorro e inversión* «

6« • por la implantación de medidas protectoras, can las cuales se 
ha constituido y afianzado úna industria nacional y se espera 
lograr una intensa dlversificaolón de la producción del país*-  

Ba decir, que se han puesto en práctica, concepciones de otro
ra, que propendieron al resurgimiento de Francia, de Inglate
rra y Estados Unidos y que tienen una raigambre milinaria*  

Nos referimos a las concepciones mercantllistas, movimiento 
que todavía subsiste y cuyas fuerzas no se han agotado. *

o
s e

En el presente trabajo, hemos hablado sobre temas 
propios de Economía Política e insursíonado dentro del territorio 
de la Política Económica.- Ello se debe a que según nuestra opinión 
tal división de la ciencia en teórica y práctica, es inadmisible.- 
Eás Bién se lograría una comprensión total de los problemas econó
micos admitiendo solamente a la Economía Política y a la Historia 
de las Doctrinas Económicas.- La primera abarcaría tanto la eco
nomía pura como la descriptiva - observación y soluciones de los 
problemas * y la segunda el estudio de las concepciones sobre esta 
materia, efectuadas por los distintos autores, a través del desa

rrollo evolutivo de la humanidad**

Septiembre 7 do 1961.
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