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La agonía de Mafalda 

P ROMEDIANDO ya el ario 
2002, cabe echar una mirada re- 
irospectiva sobre la crisis argen- 

tina, sus causas, cus consecuencias y su 
incierta salida. Drsde 1998 Argeiiiina 
está sumida en una grave recesión que. 
después de ires años. rsialló a firiale5 de 
diciembre del 200 1 , constituyendo pro- 
bablemente la crisis mAs grave qiie ha 
sufrido la Argentina en sus casi 200 
años de hiatoria como país indepeiidieii- 
te. Sus conseciieiicias no son sólo eco- 
nómicas sino qiie también tienen un 
profundo impacio social y político. 

Esta crisis se iiianifiesia a través de 
cuatro  caballos del Apocalipsis,>: En 
primer lugar, la recesión ha disparado el 
desempleo, que, según esiadísiicas ofi- 
ciales ha superado el 2O% de la pobla- 
cibn activa, cifra que auineniaria por en- 
cima del 30% si  se incluyera a los 
crcuentapropisias,, (empleados por cuen- 
ta propia sin un  puesto de trabajo esia- 
ble) y a los sub-empleados. El descm- 
pleo es aún más preocupante en ianio 
castiga pnncipalmenie a la gente joven. 
ia segunda pala derivada de la anie- 

rior es el empobrecimienio masivo de 
amplios sectores sociales. Según daios 
publicados por el INDEC (lnsiifuio Na- 
cional de Esradís(icas y Censos) a finales 
de mayo. más de la iiiitad de la poblacidn 
argentina (un 53%) se enconwdba por de- 
bajo & la línea de pobreza. La crisis esta 
golpeando con dureza incluso a la amplia 
y consolidada clase media, que enorgu- 
l b i a  a Argentina y la distiiiguia de la 
.mayoría de sus vecinos hasta hace muy 

1 
:pocos aiios atrás. 

((Los ricos son cada vez 
menos pero son cada vez 
más ricos, mien tras que 
amplios sectores sociales 
se han pauperizado a 
pasos agigan tadosa 

Este empobrecimiento geneiajizado 
ha dado origen a iin sector social de ca- 
racterísticas muy particulares: alos nue- 
vos pobres),. genie de ascendencia Iiia- 
yorilariamerite europea. con _ouslos y 
csrílos de vida de clase media y media 
alta que se ven forzados a severas res- 
tricciones en su consunio. 

La ((iiiieva pobreza» sena una de las 
diferencias que explicarían «por qué» 
tiznen lugar en Argentina estallidos so- 
cialzs y muestras masivas de disconfor- 
midad. A decir de algiinos poliiicos y 
socicílogos. la pobreza argentina sigue 
siendo diferente a la de otros paises ve- 
cinos. donde. los pobres cqsieinpre lo 
han sido» y. debido a esa pohreza es- 
mctural a la cual la gente aparece esiar 
acostuiiibradan, en dichos paises se ha 
podido manejar niejor las lensiones so- 
ciales. niientras que en Argentina. don- 
de la genie ({no solía ser pobre,,, la pre- 
sión va en aumento pudiendo llevar al 
país al borde de la anarquía. con un ne- 

fasto e iniprevisihle desenlace. 
El tercer vértice de este drama. conse- 

cuencia de los dos anteriores y causa 
agravante del malestar. radica en el pro- 
gresivo deterioro de la distribución de la 
riqueza: La brecha entre ricos y pobres 
se ahonda progresivamenie. y la oirora 
amplia y cómoda clase media -orgullo 
del p is - .  esiá en vías de extinción: En- 
m 1989 y 1999. durante la «década me- 
nemisra~. el PIB argentino se expandió 
un 60% pero el desempleo aumeni6 un 
2508. mosirando a las claras el fuene 
proceso de conceniración de la renta. 
Los ricos son cada vez menos pero son 
cada ve2 mas ncos. mientras que arn- 
plios sectores sociales se han pauperiza- 
do a pasos agigantados. 

Finalmsnie, el óliimo ángulo de este 
cuadrilátero marcado por la recesión, el 
desempleo y la concentración de la ri- 
queza está definido por el aumento ex- 
ponencia] de la violencia. deteriorándo- 
se la calidad de vida que alguna vez 
supo diferenciar U Buenos Aires del res- 
to de las ouas ciudades del continente. 
P m  asombro e incredulidad de los or- 
gullosos porteños, Buenos Aires está 
«caraquizhndose». y los asaltos, asesi- 
natos, y secuestros express son moneda 
corriente, acercando a Buenos Aires ca- 
da vez mds a Sao Paulo o a Caracas. 

Mafaida agoniza y Manolito se vuelve 
a España 

El deterioro de la calidad de vida, la 
decadencia econórnjca y el creciente au- 
mento de la inseguridad juridica. econó- 
mica y física ha empujado a la emigra- 



ción a muchos nrgmiinos: De acuerdo 
m los datos del tltimo mso poblacio- 
nal de la ciudad de Buenos Aires, este 
distrSto habtfa perdido unos 300.000 ha- 
W t b s  a lo lago 6 la dl,tim dhzda. 

Este feildrneno tendria su expha&5n 
en dos causas: la primefa. muchos de 
los Iiabiinnlcs de clase media atta y alfa 
se híiii ido a vivir en urbanidones ce- 
rradas de la ptr i te~ia ,  las lla~nados 
«couniries, que cuentan con servicios 
de seguridad privados. La segun&, Q- 

taria dada por la masivo ernigraddn de 
mucli;is familias argentina!? can pasa- 
porte europeo hacia fa t j m  & SUS ma- 
yores. 

La emigración hac ia  Europa y 
EE.UU. superaría ya al 39. de todos los 
ciudadanos. lo GW se Ir&dlice en que 
más de un millón de argentinos se cn- 
cueniran ya fuera del lnformacio- 
nna periodísticas da cuenta de que. so- 
lamente en M M ,  frabrfa unos 200.000 
argeniinos. mucbs de eIhs en ~iiuación 
de inmigrantts ilegales y sin empleo. lo 
cual ha llevado a que el gobierno norie- 
americano volviera a rcimponer a los 
ciudadanos argenlinos cl requisiio de 
aiener un visado* para poder entrar eii 
el tem'ttvrio de los Estados Unidos. 

Adkionabte .  y de acuerdo a una 
investigación rlel Servicio de Estrtdísri- 
cas Labodvs @EL), publiado a me- 
diados & maya, a h x f e b r  de 1 .W-M)O 
a@tttinos tieaen la iden de abandonar 
el país. 

Y. sin pilla a mdíe por siwpteia, Ios 
destinos pnferidos son. Esp&a (3756). 
Estados Unido5 (18%) e Italia ( 11%). por 
lo cual podemos aveaturar una meha 
masiva» de los nietos a la tkm de ms 
abuelos. awtgue Eurogw~ w, y Eo 
paña en particular, partxen micares  a 
aceptar esta ainvdnw gtr@Um. 

La mejor repmeníaciibn dirr este dra- 
ma podria titularse <<La agonia de Ma- 
falda)). ópera en la que Mafalda rÍEpre- 

seiita a la quinlaesencia de la rfase 
media argentina. 

Desde un punto de visto sociológico. 
el mundo de Mafalda es la mcjor ima- 
gen de una «familia de clase media p2- 
queiio-burguesa y urbana de un país 

E1 progresivo 
deterioro económico de 
Argentina 
hace que el país 
termine de m-edescubrim 
s u  pertenencia a 
La tinoamérica 
acabando con 
el mnito europeo)) 

periférico en la M a  de los '700. Un 
padre, de profesión einpleado. una ma- 
dre ama de casa. y &S liijos, cuyas aspi- 
raciones consism en tener una vivienda 
y u n  coche propios. y darse algunos pe- 
queiios lujos coiiio educar a sus hijos y 
iener b acacioiw un vesal año 

La crónica y paulatina decadencia ar- 
gentina de las ms ÓItimas décadas ha 
destrozado a esie icono esiereotipiico de 
la familia -tina de clase media. que 
ha sufrido ettkiaies de diversa índole: 
En p h e r  lugar, Ima gtkrra civil encu- 
bierta durante Ir segunda mitad de los 
aibs '60 y buena p*ne de los '70. donde 
a unos bmb  1trorim1~ de esirenia iz- 
qujerda se respondi6 desde el Estado 
c ~ o  una represtdn btuuil. ocsls1OiiBtido 
hecidas profunda? ea la sociedad argen- 
tina que aún no han c i ~ ~ U i 2 d o .  
En segundo hgw. una gwrra externa 

(Malviaas) pedid por háber sido con- 
ducida de forma ueqonrosa. y que 
~&sco locb  a %falda y zr Manolito. 
qdeibes petpbjas kutmn que la idea 
de coasidqaqs awr0p9os en América&, 
sebi lce&bsal t twquesusph& 
referetecia -Espafia e Italia- le6 dan la 
espaldl y quienes m realidad les ayu- 
dan son sus tchermanos latiiioameri- 
canos», iantas v e ~ e s  ignbfsdos cuando 
no @qsí.ena&s. 
En rercet lugnr, para h n z a r  el clí- 

max de esie axddxnhu, el progresivo 
detenao económíco de Argeniina dtsde 
la d éda  dal 3 0  hace que el pnís terriii- 

ne de eredescubrirh su penenencia a La- 
tinoamérica acabando con el «milo eu- 
ropeo*. 

En este melodraina. Mafalda q u e  iie- 
ne 40 anos. habiendo nacido oficial- 
mence en marzo de 1963-. se descubriría 
vacia y fwtmda. Itene de conflicios. en 
lo que podrfnmos denominar el ~sindro- 
iiie de Bridget Jonesu. 

Si el genid @ino escribiera esta ópe- 
ra. probdvlerrrenle Lioertad habría desa- 
parecido o habrfa sido btairsida por los 
miliiares. Susa~iita estaría ibiendo en 
un counrn protegiendo su «es1110 de vi- 
da tradicional,> en una burbuja ficticia, y 
niuy posiblemenie Felipe habría riiueno 
en el conflicto de Malvinas. 

Compbndo esie arguriierito. Mano- 
lito ya eszdn'a volviendo a España des- 
pués de liquidar lo que queda de su al- 
macén -si es que no se Cundió en el 
cauiiao- y Guille -el hermaniio de Ma- 
fa]&- es&@ en la lisia de descmplea- 
&S o en lii cola d2 algUn consulado tu- 
roped intenl~lndo sacar i in  permiso de 
tiabajo ~comuttitano». 

Esta tiecidn no está muy alejada de la 
realidad: Los consulados de Italia y Es- 
pana no dan abasto para eupedir los pa- 
saportes de ciudadanos argentinos con 
dichas nacionalidades. En Argentina 
h e  unos 700.000 ciudpztaos con na- 
cionalidad iialiana. 270.000 de ellos en 
Buenos Aires. Iieclio que la convicne en 
la ciudad italiana mis grande del mundo 
Cuera de Iralia. siiperando incluso a ciu- 
dades italianas como Venecia. El caso 
español no es riiuy difereiiie: de acuerdo 
a cifm extraoficiales de 18 Xmta, sola- 
menie los gallegos serían unos 300.000. 
aunque no iodoz cllos e d a n  cerisados. 

De lo dicho en los párrafos anteriores 
puedc inferirse que Europa podrá espe- 
rar a corto plazo una ainvasióiin de ar- 
geniinos muy numerosa, aunque dificil 
de cstnpar con precisión. Lo que sí pue- 
de apreciarse con claridad es que el des- 
iiiio mayoritario de este aluvión innii- 
_oratorio seri España. porque iiicluso los 
ciudadanas argentinos coi] pasapones 
coiiiuniiahs w espaiioles prefieren es- 
re dtimo desiiiio por cuesiiones de afi- 
nidad Iingtlktica y de estilo de \ ida. 
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h Argentina invertebrada 

El grave edado S O C ~ O - ~ O I I ~ ~ ~ G ~ ~  de 
Argentina t a m b h  se refIej6 en una p w  
funda y sevcca cR& p1Itlmz que eul- 
mfa6 con la renuncia de Fernaodo de la 
Rúa en diciembre del 2001. pasando por 
rimiiiencos de virtual aczfdfa y dejando 
p$w a que L i d m e  Bwdo Duhalde 
-antiguo gobernador de la provincia de 
Buenos Aires- asumiwa la primera ma- 
gtsáratura del piiIc, 
La imagen de la clase polítia wgenti- 

na está por IM suelos, y la g e m  ya m 
reconoce a la pI ~ L ~ C O S  legitimidad al- 
guna para dirigir, llevando al pafe a1 
bmda de la ingoMobili&d. 

Esle e9 un punto realmte clwe a la 
hora da analizar culllea son 1% a11dar 
pesn el paJs: Es muy difícil hacer pre- 
dkcioaes, parque e l  s b a n o u  no aca- 
a tas decisimes gubernamentales. pro- 
daciirndo&e una 6ituaci6n de nbaldía 
ge~edizada. hlftiros de todas los po- 

I úlem sori Ajero da insultos e 
incluso agresiones ffgicas, que se ex- 
hnden rnmbih a los miembros de Ia 
Cate Suprema de Junida, ~w&ueate 

, desacreditada por haber estado involu- 
crada en autwrosos a f e W o s  de co- 

, mrpcián. 
Como hiibkzt dicho Onega. -ti- 

m atá z~irtvenebrab. y, sin llegar a 
querer h m r  afhmciows dratrikticas, 
puede afirmarse que d país se pasece 
mucho a la mtatua de la inufet dc La,  
aquella a quienpordesobedecer a Dias 
hcwvenidaensal.Seccmse#alaes- 
Wrzura dcl cuerpo socid. pm sus mp 
b J a s  & tan detihada q e  iai t i h  
ple toque pndrfa lkvar a que se 
disgreguen- Aunque pruzca a h d s t a  
decirlo, Argentina esi$ hoy muy cerca 
d u l a ~ ~ .  1 ~ a i , ~ c s . ~ a c r i s i s m > ~ a f w ~ i o í i  
los p h  tfecinos. p wque el cslcena- 

I no de un cicoaagio~ no parece dema- 
i h r b  proEiablc, hay que m10 en c m -  
ta, peque &o afectaría profu-te 
a las principdes e m p w  espafíalas. 
q u e u e n e n ~ o s ~ e a t ~ l a  
re@&. 

Por iodo lo dhbo, es í m e  m- 

((La gente ya no reconoce a 
los políticos legitimidad 
alguna para dirigir, 
llevando al país al borde 
de la ingobernabilidad~~ 

Iízar cu- son las causas cle la actual 
Msis  a@&, a fm de entender mejor 
la coyuntm y o v e n t w  un pmnbsúco 
de la que pdd egpcrarse a cono y me- 
diano phm. Para ello, hay que m o n -  
tiuse un pmo eq 1% histmia m6mica 
argentina. 

ius ptimros eirrapeos que llegan a 
territorio rioplc~erise lo hacen sn 15 16, 
y durante 3 sigla esfos LeniWm de lo 
W r i c a  austral fmm bkicame~e la 
rrastiend;t Imperio. espaaol. El Cono 
Sur no renIa impomncia alguna jwa la 
ccmfta espai3oIa. JV@A?E su papel de 
s c ~ r  m o  aona de p* para g m -  
tizar una dida segula a los niemlefles p ~ -  
ciws del ~11.0 ~%h CPoCosO bis BU- 
ropa. y los centras de gravedad del 
Imperio e-l estnbm erl el eje Méxi- 
-La Habana y Lima-Potosf. El resto 
d e  10s ier&xhs Jugahn un papel se- 
cuDdiLno, y giraba m m o  a los necesi- 
&Wes de estas dos cemas. 

Asf, ctl indqmdizme Argantfw uofi- 

cid ni en re^ en 18 16, el pak s6to había 
se~~ido costo soposre! laglstb pan las 
mes mineras dd viminato dd P d ,  
e n c o i r m o ~  el viminirto del Río de 
la Pldta en uu esta& de monomía re- 
gional& tesubisténciaw, al-deeii &t hi- 
ioriailor y economisla argentina Aldo 
Femr. 

La actud Argentina tarda atras 50 
a h s  en teminar de configunw, y es 
m 1862 mando el pats comiem a es- 
w cruram ins t i  t ucionáhente tal como 

hoy lo eonúoirra-. Dmmte la dclcada de 
1 860, se dan una conjuncíón de frtct~ns 
que Ilevan a que Argentina pese a con- 
venirse en el gran. wrnílagro ecoriómico~ 
kl siglo m. 
En primer lugar. a n i d  istmo, c m  

hemos aomenrado, Algenha termina 
de; consol?Qirse coma esta& naciowtal. 
En segundo lugar. a nivel internacional. 
se da el pleno apogeo de la q a x  britdni- 
cm. en la cual lnghterra rige como po- 
tencia hegem6nica. montando un eIi- 
ciente sistema colonial c o q u p ~ t o  por 
nmi mtMpolis que obnscece de produc- 
las mrenu£srcms P 4s cotanias que a 
su vez la n u m  be maieria primas ne- 
ws&s gara a l i i m m  las iabmas es 
ta&ciaas on Europa. En oerm luw, la 
invención de algunos adelanto9 teamt6 
gícos, entre ellas el barco Frigorífíco, 
pemhea que t b g e m h  pueda c m  
zar a exportar su caudzl de riquezas 
agropcuarias hacia las mea$polis eum 
peas; IrasfB enmces. la cme vacuna y 
oms productos pereced- no podien 
exparktrw pero a partir de esta inven. 
cibn el Cono Sur p u d e  comenzar P 

framfonnar su rparendiiw en uacto~, 
emiquecihdme de la noche n le maña- 
na. 

Esta eijrinción de factwec, facqm 
qw W i n a  comience a cxeccr a tasas 
nunca vi-. Algurw esrudios seblstt 
a 1s iargo del 1860-1930, el país 
creci5 a tasa& ah~idh acumuladas del 
6%. llevando a que a principios del si- 
p l o X X ~ & h u l i m i & i u i P r n  
per ckpiia situado enve los primeros 
cinco del mundo. Esta he la época adc 
oro» 1Lg Argentma -atinque segmmm 
setfa ni& a-dwda* pm unos que paFa 
aras-, en la que el W a  emm& 
ingentes de inmigimtes europeos. no Q+ 
a h  ;lha para ea*, y pare 
cíe que el crecimiento era imprUat.rkt. 

El modelo funcionaba de roanera rela 
t imeate simpIe: Rrgeatina expamba 
en- caniidatfes de mate* prhm 
clave para In épw-arrne, h$s,cut- 
ros, granos- y producla grandes axoe- 
dWcs m m i i t i m a  la belanza cm&- 
dd. que le psnnirfa importar bi-, 
capida  y personas, atdd8s gor m 



j motor del pis.  
i El pdiiólogo Rosendo Frriga afirnia 
; que. si al Éstallar la revolución de mayo 
; en 1810 el pais no existía. al celebrarse 

en 19 10 su primer centenario. Argentina 
había pasado a ocupar un lugar relewn- 
te en el concierto de las naciones. repre- 
sentando ella sola el 7 4  de todo el co- 
mercio niundial. 

Es aquí citando adquiere sentido la 
frase de José Ortega y Gasset. que visitó 
Buenos Aires durante los festejos del 
Cenienario de 1910: «No hay que en- 
tender a la Argeniina desde LO QUE 
ES. Hay que entenderla desde LO QUE 
N0 ERA, 60 años atrás,,. 

Esie modelo de prosperidad. que pa- 
recía inagoiable. llevó a que se desarro- 
llaran conductas de dispendio y falta de 
disciplina fiscal. aunque ello no iriipedia 
a ~ U E  el país siguiera avan7ando. 

Pero. lameiitablenieiite. el modelo 
agroexponador sobre el que se basaba 
la prosperidad agentina quebr6 en la 
década del '30, al perder Gran Bretaña 
su papel como potencia hegcrnónica y 
ser susriruida por Ius Esfados Unidos. a 
quien Argentina no lenta nada para ven- 
der. 

A partir de entonces. el moror del cre- 
cimiento argentino estuvo impulsada 
por el gasto público. que intentó desa- 
rrollar una industrialización del país que 
periniliera dar sustento al consumo de 
un mercado inremo. 

Estas políiicas no funcionaron con to- 
da la eficiencia deseada. y. salvo peno- 
dos de excepción. el pais comenzó a 
transitar un período de prngresiva de- 
cadencia a lo largo de seis decadas. coii 
tasas de inflación y de endeudamientos 
crecientes. 

Este deterioro económico fue aconi- 
paiiado de un paulatino deterioro del 
clima social y políiico. llevando a la ac- 
ción terrorista de inspiración guevarisra 
duranie los '60 y '70 a los que siguió la' 
reacción que se tradujo en una represión 
militar violenta. 

La crisis de Mnlvinas temiinó de de- 
teriorar la ya golpeada autoestirna de la 
sociedad argentina. quien, apenas reror- 

di celebrarse en 1910 
su primer centenario, 
Argentina representaba, 
ella sola, 
el 7% de todo el comercio 
m un d j a h  

nada la democracia. se tuvo clue enfren- 
lar a una hiperinflación galopanre que 
terminó de esiallar en 1989. Esta serie 
de fracasos sucesivos debilitó a los 
agentes políticos imdiciaoales. y ello 
fue lo que, en rilrima instancia. yennirió 
el acto al poder a un aouisider» como 
Carlos Menem. que de caudillo periferi- 
co de una provincia secundaria se con- 
virtió en Prezidcnte de la Nación. 

Balance (y desbalances) de la década 
menemista 

Apenas asumió corno presidente. Me- 
ntm intenta iiiiplanrar una asociación 
con los principales grupos empresmos 
del pais, pero ante el W a t r r o  econó- 
mico existente su primer ministro de 
economía fallece de un infarto muy po- 
co iiernpo después de haber asumido. Y 
así, la conducción económica va dando 
tumbo( Iiasta marzo de 199 1,  cuando se 
designa como niinistra de econoniia a 
Domingo Cavallo. 

Dcsde esia perspeciiva. es indudable 
que los orígenes de la crisis yacen en las 
profundas reformas esiructurales inrro- 
ducidas en la economia argentina a lo 
largo de la década pasada, a raíz de la 
irnplan~cidn del Plan Cavallo en 199 1, 
durante el primer gobierno de Carlos 
Mcnem. A pesar de las consecuencias 
negativas que se experimentan hoy en 
di% a raíz de dichas reformas. puede 
*fmar~ir que las medidas adoptadas en 
su m e n t o  pot el Minim C.avallo es- 

tuvieron totalmente jusiificsdas. 
Cuando Carlos Menern asumió su pri- 

mera presidencia, a &dos de 19i39, 
Argentina estaba sumergida en el caos 
biperinflacionaririo. con índices de pre- 
cios al consumidor que en dicho ario su- 
peraron el 5000 % anual. 

La crónica hiperin flacicin argentina 
estaba ligada a un todavía mis cr6nico 
dificil fiscal que obligaba al gobierno a 
emitir moneda de manen desconirolada 
y a elevar su nivel de endeudamiento 
para financiado. 

Al asumir Cavallo como Minisiro de 
Economía a principios de 199 l .  inlpone 
u n  plan de ajuste radical. lomííndose 
una serie de medidas que recorm el 
gasto publico de manera drásiica. Ade- 
niás. se prohibe al gobierno endeudarse 
para cubrir el dki'icit de las empresas 
estatales. administradas de forma muy 
ineficienre y muclias veces fraudulenta. 
En paralelo. se adoptan medidas [en- 
denies a aumentar la recaudación fiscal, 
simplificando el sistema imposirivo y 
persiguiéndose la evasión imposiriva 
con una gran eficacia. 

Así. mediante la reducción del gasto y 
tl aumento de los ingresos, pudo conie- 
nerw el déficii, lo cual llevó a que se 
pudiera disminuir el nivel de emisión 
rnoneraria a la vez que se comenzó a 
frenar el nivel de endeudainiento esta- 
lal. 

El plan Cavalln contó además con 
oira pieza clave, como fue la ley de con- 
vertibilidad, por la cual se escablecia la 
paridid uno a lino entre el peso y el dó- 
lar. a la vez que se autorizaba la libre 
circulación dzl dólar y su utilización co- 
mo medio de pago legal. También se 
disponía e.n la ley que no podrían emi- 
tirse pesos que no iuvieran respaldo en 
drjlares o algún iipo de reservas como 
oro o títulos externos. 

Así. el Banco Central de la Repliblica 
Argentina pasó a funcionar como una 
caja de conversión. donde se podían 
cambiar libremenie dólares por pesos, al 
tipo de cambio fijo establecido. Si au- 
meniñban las reservas en dólares, au- 
meniaba la oferia monetaria en pesos, y 
si se demandaban dólares, se retraía di- 
cha oferta monetaria. 

Este conjunto de medidas permitió 



fuera de su país. sumas a las que tani- 
bien se agregaron inversiones genuinas 
de enipresas y fondos de 
uanjeros que se veían airaí&;po~ hse- 
labilidad que a u m i t f t : : W i i  W 

itarias en su balanza 

-t#i6. & ch.Bje cpa h:wi6Q, i w  pa+ 
f&@ p j ~ k  &;-- &, !& 
%I in ni*&, -,aq a 
.,q3 m=r;ia in- defldihl 
le. .jgowm &a es 'M$&@ 
dbSQL) & & ¡ S  del '30. 

financiero de las ineficientcs 
em@$iias Públicas forzó a que Cavallo 
p- Xplaniar un profundo progra- 
ma de privatizaciow El &e& m- 
tino se deshizo de, & -e 
activos ociosos &- 
ficriarias. que permitieron aumentar las 
rese*# &-o : ~ " ~ ~ ~ b  

a la veFqüe se #tMM ima imljoñWle 
proporci6n de la deuda cxtenia del país. 
al aceptarse títulos de dicha deuda como 
parte de ~ y g o  par la compra de einpre- 
sas a . . .  

Este @nla de nie.didas. entre otras. 
provocd una suerte de «milagro econó- 
mico>, durante la primera mitad de la 
década de los '90: baja inflación y fuzr- 
te crecimiento del PIE real. que creció a 
tasas anuales a&W&as superiores al 
6%, con un descenso de) desempleo. pa- 
ra todo el quinquenio 199 1-96: superan- 
do en algunos casos el 10% anual. 

Este c r e c i m i e n i o . ~ ~ ~  pñn- 
cipalmenie por la qm .&&&los del 
exierior, provenienti% M la pri- 

((Este modelo de 
prosperidad, que parecía 
inagotable, 
llevó a que se  
desarrollaran conductas 
de dispendio 
y falta de disciplina 
fiscal. 

deuda e&eiiia. M prS$#&@&@ 
de las ,pmdrcas;w & 

de erU. 

nomías '@. 
No o&*,-;&3&& ,w$;F 

se vieron Üqm~yqgd~s psr i i r ~  
de c a p i ~ .  &l.e.Mrr gw PW&@ 
inyeciar rf3acPó -E&: 
na favo*ri& cl 
sión. 

El niodelo sufrió una crisis fuerie a 
consecuencia del «efecto I&@&P en 
1 995. pero pudo aguantar el e & # &  .),..4 : .. pe- 
ro la situacióri cambió radic&py& a 
p@& aiio. cuando el pwf~@h~e 

ñig reelecto, asurnierido SLi,se- 
* - d o .  

En primer lugar. el nivel de desem- 
pleo siguió en ascenso. haciendo que el 
a n u m  camnzara.;tdiauiinuir. Fn,oa&*:t**.,rsinbY &,,- M a 

ai# !y inversión privada, en la Wds 
qwjz;ca& el consiimo y los capiiak 
t§g&w dejaban de fluir. 
B t l i r e r  lugar. el sector exiemo Wr 

$&,, como moior de 
-.!al- pcQo hún seguía sohrekdh- 
do en r&&&.d dólar. lo cita1 iw 
que 21 p@.p@b aumentar sus niveles 

país n u e -  YfsS;-oir %.m--&$ del 
25% del'PlB'&&&$j, m7&gjcirjn 
se vio agravada p d  k @&&vt deva- 
luación del real l S & ~ W ' r w o  al 

*i'.h cud .84wp@y@- 



do de la Rlia asumid como presideore 
j en 1949, se encoTm6 can una siiuación 

económica profundamente deieriorade 
i y una sitnacion aociai alwente ibfia- 
i mble. Esta coyuauva se vio agrawia 

por los desgastes prodwicb p r  10s 
sindicatos -mayoritariameme leales al 
partido pemnisia, ahora en la oposición- 
que enturbiaban el pnnmma polftico, 
en sus intentos p r  dificultar la acción 
del gotrietdo* 

Piua complicar las casas. el Presiden- 
te de la Rúa demostró reiiersdamcnte 
Ienliiud e iwguarfaden la loma de de- 
cisiones, ert uñe aparenie falta de lide- 
razgo qw no hatía mis que enviar seña- 
ks negativas s los agenies económicos. 

Argentina 2001: Odisea en el espacio 

Así las cosas. durante el,xi¡io 200 1 se 
precipiiaron los acumectmien[os. y en 
menos de 3 meces &gentida cambió de 
ministro de Economfa, volviendo a asu- 
mir 21 control de dicha m e t a  Domingo 
Felipe Cavallo. quien. como nuevo 
*hombre fuenen del gabinete, intenió 
estabilizar la siuiaMn. Pero el c(Supert 
Llingo>b esta vez fue desbordado por los 
acontecimientos. 

A fin de evitar la sangría que signifi- 
caba la salida masiva de dinero del sis- 
terna financiero (.los ahorristas comerr 
zaron a desconfiar &l sistema, 
comenzando a aiesorar dólares e f i s k ~ ~  
debajo del colclión»), Cavallo intentó 
uaa solucih desesperada al imponer el 
Ifrinirido eccorralito financiero» en di- 
ciembre del año pasado. 

Esta medida, en su ~oocepcios angi- 
nal. consistía en una restcic~ió~~ a las re- 
tiros de dinero en mtáiico de Ins men- 
tas bancarias. aunque pd lan  hacerse 
pagos dentro del sistema a uai/& de 
cheques y rransferencias. 

Si se lo mira desde un punto de Uisb 
redrico, el ~ ~ ~ t o ~  estaba br i  4% 
fiado, m tanm apuntaba a f o p  m ob- 
jetivos: en primer l u p ,  h p d í a  la S&- 

da de recursos que debilltabaa el 
s b m a  financiero, o, la vez que fo- 
en q u n d o  lugar, el crblanqueuz, de la 

((El Banco Ceniral de la 
República &gen tina 
pasó a funcionar como 
una caja de conversión, 
donde se podían cambiar 
libremente dólares por 
pesos.)) 

gdn p m  de la ec~nomía arg&ma que 
.se mueve deiim del sector informal. En 
imer lusar, este blanquea apuntaba di- 
cionalmente rr aumentar las fondus de 
una aiicrtfa? rscaudacidn imptrsiiiva en 
remaw m$tenido. 

Peto la acanven-iencia re6dc& del 
aorralilon no tuvo an cuenta el mo- 
meato de su implantwiin. La candente 
situacíih sociaI Ilevil ata v a  o que (7a- 

va110 perdiera el pulso, en tanto subesii- 
m6 d podet de  la econoda sumergida 
argent inri: La Mnpostbilidnd de exiraer 
fondos en ineiálico condujo al país a un 
wrtdo de  psir;llisis que akaiiló más la 
rewsi6n. y el crrerpo social iwniino ex- 
pulsmdo a fuena de stcaceralmm al 
miaibtm Cavnllo y, poco despu&, al 
mismf%imo M d e n t e  De lo Rúa. 

A p m d e  I r i . r c n d a & I k l a  Rua 
los acontecimientos se precipitaron. 
ladase lugar a una d e  & &tsunciones 
y renuncias sucesivas rníís parecidas a 
una carrera de postas que a UII paso de 
mL& de un gobim, y que cdmina- 
ron coa la designacidn de Eduardo 
Duhalde como presidente inierino de 
Argciiiina. que asuniió el iiiondo con la 
iniencidn de embiliasir el país y eonvo- 
car aete isc ioaes~mwdel2003.  

La mediocridad de los pllticos ar- 
genlims, que airteposim sus Inreress 
personales a 10s de ¡a Nacidn, lleva a 
que el pak sufriera una grave crisis Im 
riaidonal. b t o  tal punto que el cariz de 
los ~aontecimientos tiizo qqe la siiua- 
c i6neeI~~fue5a&laetrsanosabmis-  
mos políticos que la habh  madb con 
ct objetivo de beneficia de ella 

Lo. grrmve iriectabiiidad &inante ahon- 
di5 ln dds. v tos ciudadanos, temerosos 
ante el futuro mnómico. ~~ aún 

la o f w  moneraria, asecando* el 
sistema. Los bancos. m a t e s  de fon- 
dos, se ~ ~ ~ u n  al borde de la cesa- 
ti& de pagas, y los individuos, imposi- 
bilitados de hacerse con sus fondos, se 
vkmn fhadas a reducir su consumo a 
niveles mínima. 
Pera empeorar la situación. el Gobier- 

no e.xpment0 un$ bfPm caída de la 
ttxaudaeiSn Uapasitiva poniendo en si- 
tuación de quiebra lknica tambiin al 
sector piiblico, que ya había enuado en 
udefmltn al no pDder hacer frente a los 
pagos de la deuda extema. 

Ante esle panorama. el Gobierno se 
vio forzado a devaluar a principios de 
encm de a t e  do .  echando por la bnrda 
todos los e s f m  r e a l s s  a lo lar- 
go de una ddwda: La falk de recauda- 
ción ba Uwddo al gohieñia a emitir pa- 
ra financiar su déficit. generando 
tensiones infl;beionarias: esta iendencia 
se ha visto apravada por la devalua- 
ción. en tanto los argeniirios, acosturn- 
brados desde sieqre a pensar en dóla- 
res. han puesto sus aniicuerpos 
defensivos en marcha provocando un 
aumemu de precios en diferenies secto- 
res cleve, 
5 estos momenios, es casi imposible 

hacer una evaluación medianamenie se- 
ria sobre la evoluci6n de la crisis: el pa- 
ciente ss encuenlra en terapia iniensiva. 
y se hace muy difícil augurar cuándo y 
cómo se producirá la recuperacih. Lo 
que sí puede atirmarse. es que la cura de 
la enfermedad será un proceso largo y 
doloroso, y que algunos sectores. como 
el financiero. tardarán años cn resiafiíu 
sus huidas, si que lo logran: los aho- 
rnsiac ~ á n c ~ s  no olvidarán fhcilmen- 
te lo ocwfido, y Argentina seguirá sien- 
do por mucho iiernpo u n a  «cash 
emnomp. 

Por d bien de &gentina y de los ar- 
gientim, y de Iias empresas espaiiolas 
con tantos inr& en la región. espere- 
tnos que Argentina se recupere pronio, 
awque los milagro6 pmcen poco pro- 
bddaacortoptm I 


