
Programa provisorio de Economía CBC 
Cátedra Farina (2022) 

que amalgama los programas de la ex Cátedra Molle y el de los 
cursos que dependieran de las direcciones de sede de Drago y San Miguel 

(En base al programa de cátedra de la Profesora Norma Graciela Molle) 

 

Finalidad de la asignatura 

El presente programa ha sido elaborado 

teniendo presente que el CBC constituye el 

punto de partida de la carrera universitaria 

y que la materia economía es común a un 

amplio conjunto de carreras distintas de la 

de economista profesional. Por lo mismo, se 

entiende que una materia de economía 

debería tener un carácter introductorio que 

siente bases firmes para los cursos 

posteriores –cuando los hubiere- y que 

despierte el interés del alumno en una 

temática indispensable para su formación 

como ciudadano consciente. 

El programa, como se mencionó, se basa en 

el programa que elaboraran la Profesora 

Molle y su equipo de trabajo. La mayor 

parte del mérito es de ellos. No tienen 

sentido cambios profundos sobre una 

orientación y un contenido que se 

consideran apropiados. 

El programa desarrolla la historia del 

pensamiento económico para identificar el 

surgimiento y evolución de las categorías 

propias de la ciencia económica y su 

aplicación al análisis de los fenómenos de 

nuestra época. 

En coincidencia con los objetivos expuestos 

en la Resolución 3594/88, que estableció los 

contenidos mínimos de la materia, los 

contenidos se desenvuelven apoyándose en 

la mayor medida posible en la 

consideración de la realidad económica de 

nuestro país, que hoy, como siempre, 

solamente puede ser entendida en su 

contexto internacional. Asimismo, se hace 

hincapié en la comprensión conceptual de 

los puntos incluidos, más que en su forma 

de medición. 

Un aspecto al que se presta particular 

atención tanto en el trabajo en el aula como 

en las tareas complementarias y en los 

métodos de evaluación es al desarrollo de 

las capacidades de los alumnos para la 

comprensión de textos y la exposición 

escrita de sus conclusiones. La forma de 

desenvolver este método adoptado queda a 

criterio de los docentes a cargo de los 

prácticos. 

 

Objetivos Generales 

De la finalidad expresada en el título 

anterior se desprenden tres objetivos 

generales: 

• La consideración de la economía 

como ciencia, instrumento para el 

análisis de la organización social 

contemporánea de producción de 

mercancías. 

• Desenvolvimiento de las categorías 

propias para comprender la 

estructura de la economía sobre la 

cual reposa la sociedad 

contemporánea. 

• Apreciación sucinta de las grandes 

ideas que orientan el pensamiento 

económico contemporáneo. 



 

Objetivos Específicos 

Como resultado del curso se espera: 

1. Que los estudiantes se capaciten 

para entender la información económica de 

uso corriente en publicaciones generales 

dirigidas a un público culto no 

especializado; 

2. Que los estudiantes adquieran un 

método para analizar las temáticas 

económicas de manera sistémica: 

• Identificando los efectos de las 

diversas medidas de política 

económica, sus costos y beneficios 

para las diversas clases sociales. 

• Identificando las tendencias 

internacionales a las que responden 

los fenómenos que se observan en 

nuestro país. 

 

Modalidad de trabajo en el aula 

La asignatura tiene un eje conceptual 

central, que conduce el desarrollo del curso 

desde la primera hasta la última clase: 

entender las leyes básicas que explican el 

funcionamiento de la sociedad capitalista. 

Rechaza la idea de que la economía es una 

ciencia vinculada a la escasez, optimizando 

la utilización de recursos escasos 

susceptibles de fines alternativos. Por el 

contrario, la cátedra adopta el punto de 

vista de que la economía es una ciencia 

histórica y social, que explica las relaciones 

que entablan los hombres en el proceso de 

la producción, y que son éstas las que 

permiten entender que el problema de la 

sociedad contemporánea no es la escasez, 

sino el carácter social de la abundancia, el 

hecho de que los productos del trabajo 

humano son mercancías, portadoras de 

valor, a las que solamente se accede a 

través del mercado. En última instancia se 

pretende explicar la miseria en medio de la 

abundancia y el mecanismo productor de 

desocupación propio del sistema 

capitalista. 

Por medio del programa, se presenta a los 

alumnos los objetivos generales, como un 

mapa del camino a recorrer en común. De 

esta manera, a lo largo del curso, siempre se 

ubicarán los nuevos temas en referencia a 

los vistos con anterioridad, poniendo de 

relieve todas sus relaciones, similitudes, y 

diferencias, que permitan entender la 

génesis y evolución de las categorías 

analíticas de la economía a la luz del 

desenvolvimiento histórico de los 

fenómenos que les dan origen. 

Se pretende introducir un código de 

conducta entre estudiantes y docente, 

planteando la tarea que se tiene por 

delante como un trabajo común, que 

conjugue una mayor comprensión del 

mundo en el que vivimos que contribuya a 

habilitarnos como ciudadanos entendidos 

de los temas que nos incumben, con el 

placer de saber. 

La presentación en este momento del curso 

del método de evaluación -se explica en la 

primera clase luego de la lectura comentada 

del texto de Mario Bunge, titulado: ABAJO 

LOS EXAMENES- pretende fijar un objetivo 

al conjunto de los trabajos a realizar en 

común. El método de evaluación que se 

emplea es el de dos parciales, que podrían 

constar, a criterio del docente a cargo, de 

una parte domiciliaria y otra presencial o 

sólo una parte presencial. En caso del 

formato mixto, para elaborar los trabajos 

domiciliarios se cuenta con una semana de 

tiempo, dentro de la cual pueden realizar 



las consultas que necesiten. Las tareas para 

desarrollar en esos parciales buscarán que 

el alumno pueda mostrar su comprensión 

de los temas estudiados, utilizando las 

categorías de análisis enseñadas para 

comentar textos, de manera tal que se 

aborden los mismos desde el conocimiento 

científico y no desde el pensamiento vulgar. 

Desde el primer momento se indica que la 

realización de tales trabajos requerirá 

estudiar clase por clase, en función de lo 

cual se establecen tareas orientadoras de 

cumplimiento voluntario.  

Se trata de concitar el interés de los 

alumnos en la materia, a partir de mostrar 

que los temas teóricos que necesariamente 

se abordarán, están estrechamente 

vinculados a la vida diaria de todos y cada 

uno, como trabajadores, estudiantes, 

ciudadanos. Y que lejos de ser una materia 

inútil o “de relleno” los conocimientos a 

adquirir aportan a su crecimiento como 

personas conscientes para tomar su destino 

en sus propias manos. 

El desarrollo de las clases tiene como núcleo 

la llamada “clase magistral”, elección que se 

impone objetivamente como la 

herramienta básica porque los cursos son 

siempre muy numerosos. Esto no impide 

que se utilicen un conjunto de recursos 

destinados a promover la participación 

activa de los alumnos, que, además, 

permitan al docente registrar la 

comprensión que alcanzan sobre los temas 

expuestos. A tal fin, teniendo en cuenta que 

la duración de las clases es de 1,45 horas, a 

la lección magistral propiamente dicha se 

dedican un mínimo de 45 minutos y un 

máximo de una hora. 

En cada clase se señala a los alumnos la 

bibliografía que deberán leer para la clase 

siguiente, de manera exploratoria, es decir, 

para tomar contacto con la misma sin 

detenerse en los temas que no entiendan, 

para anticiparse a los contenidos que se 

expondrán en la clase magistral, lo que les 

permitirá vincular la exposición magistral 

con la lectura realizada. Para cada texto se 

informa por qué se lo ha seleccionado y la 

función que cumple en la ilustración del 

tema, en particular en los casos en que se 

indica más de un texto para el mismo tema. 

La lectura, al menos exploratoria, previa 

resulta un imperativo a fin de aprovechar 

las capacidades del cuerpo docente, ya que 

las clases se preparan pensando en un 

público que indagó en los temas. 

La lección magistral no se concibe como la 

reiteración de los contenidos de la 

bibliografía por parte del docente, sino que 

persigue el objetivo de facilitar a los 

alumnos el acceso a los textos, 

identificando los conceptos que requieren 

explicaciones previas, explicitando los 

vínculos de los contenidos novedosos con 

otros explorados previamente, integrando 

los diversos textos, mostrando las 

relaciones entre los mismos y generando el 

interés por la lectura de la bibliografía. En 

resumen, la lección magistral no se concibe 

como sustitutiva del estudio de la 

bibliografía sino como el instrumento que 

facilite el acceso a la misma. Esta idea, sobre 

la función de la lección magistral, se 

explicita a los alumnos, subrayando que 

para repetir lo que está escrito el profesor 

no es necesario, es totalmente prescindible, 

y que ellos deben “usar” al profesor para 

apropiarse de los contenidos de los textos. 

Asimismo, se pone de relieve que la 

intervención del profesor tiene como 

misión abrir una puerta de un territorio que 

deben explorar por sí mismos, para lo cual 

contarán con la ayuda del profesor, siempre 

que la requieran. 

Las tareas breves indicadas para la casa, 

cumplen la función de introducir 

prácticamente al alumno en esta 

exploración personal, haciendo la 

experiencia de recorrer la bibliografía con 

las herramientas presentadas por el 

profesor en la lección magistral. La forma de 

seguimiento o devolución de esos trabajos 



queda a criterio de los docentes del 

práctico. 

Luego de la primera clase con indicación de 

lectura, es posible abrir las clases siguientes 

con una sesión de preguntas por parte de 

los alumnos. Muchas veces no las han 

formulado, simplemente porque no han 

leído. 

En ausencia de preguntas por parte de los 

alumnos, se formulan preguntas cuyo 

objetivo no será evaluar a los alumnos en el 

sentido de poner una nota, sino conducirlos 

a la idea de que las clases serán más útiles 

para ellos si leen luego de escuchar las 

explicaciones y tratan de identificar las 

ideas que no entienden y discutir las que no 

compartan. 

Dado que se ha comprobado la dificultad de 

los alumnos para identificar las ideas 

centrales en las lecturas, este espacio de la 

clase es importante, así como la asignación 

de tareas escritas al respecto, para 

entrenarlos en una lectura comprensiva de 

los textos. 

Otro recurso que se instrumenta es la 

discusión de noticias económicas de los 

diarios, a la manera de los autores que 

están leyendo, utilizando sus herramientas 

y puntos de vista. Este juego, que sería ideal 

organizar por grupos, también puede 

hacerse colectivamente, dando un tiempo 

para escribir un ayudamemoria de las 

argumentaciones y luego presentarlo en el 

aula, donde los que quieran agregarán sus 

propios argumentos o criticarán los 

expuestos. 

Otra tarea por realizar en esta parte de la 

clase es la presentación de trabajos breves 

encargados en clases anteriores, vinculados 

a la comprensión de los textos. Como no es 

posible evaluar la tarea de todos los 

alumnos, todas las clases se solicitan diez 

trabajos al azar, y en la clase siguiente se 

realizará un comentario general sobre las 

dificultades y errores encontrados en la 

revisión de estos. Se trata, al mismo tiempo 

que se trabaja sobre los contenidos, de 

inculcar una cultura de estudio con el 

objetivo de entender y saber, 

independiente de la nota y el examen. 

A continuación, se desarrolla la exposición 

magistral, presentando los nuevos temas, 

en el desarrollo de los cuales siempre se 

pone énfasis en los elementos que los 

relacionen con los anteriores, 

estableciendo comparaciones, analogías, 

diferencias, etc. Por la naturaleza de los 

contenidos, este vínculo es no sólo posible 

sino necesario para una explicación con 

continuidad lógica. 

Dada la índole de la materia, es importante 

la preparación previa de los ejemplos, 

recurriendo a material que no deba, a su 

turno, ser también explicado. Este es un 

problema importante, porque si cada 

ejemplo requiere un desarrollo propio, 

debido a la carencia de referencias de los 

estudiantes sobre el tema, lejos de ilustrar 

el concepto que se pretende explicar 

constituye un elemento de distracción. 

La exposición magistral concluye con un 

resumen de las ideas presentadas y con la 

enunciación del tema que se abordará en la 

clase siguiente junto con sus 

correspondientes referencias bibliográficas. 

A continuación, se abre un nuevo espacio 

para las preguntas de los estudiantes y, de 

no haberlas, se retoman los temas 

expuestos a partir de preguntas del docente 

sobre los ejes centrales de la explicación. En 

este punto, las preguntas del docente están 

preparadas con anterioridad, buscando 

poner de relieve los aspectos que 

contradicen el conocimiento vulgar y los 

prejuicios instalados. 

Además, los estudiantes tendrán una clase 

teórica a dictar por el titular de cátedra u 

otro profesor de la materia designado 

eventualmente sobre uno de los siguientes 

temas (dependiendo del momento del 



programa que se esté abordando en cada 

curso): a) Economía preclásica, transición 

del feudalismo al capitalismo y que es el 

capitalismo b) Clásicos c) Keynes y su crítica 

d) Caída de la tasa de ganancia y causas 

contrarrestantes. Cada clase teórica tendrá 

su bibliografía de lectura previa obligatoria. 

 

Modalidad de evaluación 

Dos parciales, cada uno de los cuales podría 

constar de una parte domiciliaria y una 

presencial o si el docente lo dispone en 

forma exclusivamente presencial.  

En caso de un parcial de dos partes, cada 

parte tendrá una calificación 

independiente, ambas deberán ser 

aprobadas por separado. En caso de 

aprobación de ambos componentes la 

calificación del parcial será el promedio de 

ambas, correspondiendo una ponderación 

de 40% a la parte domiciliaria y 60% a la 

parte presencial. La parte domiciliaria se 

entregará el día fijado para rendir el parcial 

presencial y el profesor devolverá ambas 

simultáneamente, indicando la calificación 

de cada una y la correspondiente al parcial 

en su totalidad. 

En los parciales domiciliarios se tendrá en 

cuenta la correcta identificación de los 

temas a responder, así como la utilización 

apropiada de la bibliografía mediante la 

inserción de citas para ilustrar las 

respuestas que se elaboren. No se tolerará 

plagio o deshonestidades de ninguna 

índole. 

 

Unidades del programa de la materia 

 

1-  La economía como ciencia 

El origen de la economía política. Su 

estructuración como disciplina científica. El 

objeto de estudio: lo aparente y lo esencial. 

El método científico en la economía. El 

proceso de abstracción real. La producción 

material y las relaciones sociales. Conceptos 

básicos.

 

 

Bibliografía: 

Bunge, Mario (15/02/1999). Abajo los exámenes!. La Nación 

Rieznik, Pablo (2003). Las formas del trabajo la historia: una introducción al estudio de la 

economía política. Biblos (Buenos Aires) Capítulo 1 

Luxemburgo, Rosa. ¿Qué es la economía? 

Rubin, Isaak (1974). Ensayos sobre la teoría marxista del valor. Cuadernos del pasado y 

presente Nº53. Introducción  

Engels, Federico (1878). La revolución de la ciencia de Eugenio Dühring (“Anti-Dühring). 

Resumen de cátedra  



Mochon, Francisco y Beker, Victor (1993). Economía: principios y aplicaciones. Mc Graw-Hill 

(Madrid) Capítulo 1 

 

Kautsky, Carlos, Doctrina Económica de Carlos Marx, Primera Parte, Capítulo Primero, Tìtulo 1: 

“Carácter de la producción de mercancías”. 

Burkun y Spagnolo (1987) Nociones de Economía Política, Zavalía (cap 2). 

Costa; Langer; Rodriguez (2003) "Fundamentos de Economía", Ediciones Cooperativas (Prólogo 

y cap. 1). y la parte del capítulo 2 de la economía positiva de Milton Friedman. 

 

2- Cuentas Nacionales y medición económica (esta unidad se da intercalada en las otras 

unidades) 

El proceso de producción. 
Producto y producción. 
El proceso de intercambio. Flujo 
real y nominal 
Producto, valor agregado, ingreso, 
consumo e inversión. El PBI. 

Los sectores económicos. La 
remuneración de los factores: 
salarios, ganancias y rentas. 
El factor humano y la economía: el 
trabajo. Población total, activa, 
ocupada, subocupada,desocupada. 
Matriz Insumo Producto 

 

Bibliografía: 
 
Müller, Alberto. Economía descriptiva.  
 
Castro A. y Lessa C. “Introducción a las Cuentas Nacionales”, cap. I II III. Siglo Veintiuno Editores. 
1974 
 

 
3- (a) Los mercantilistas y (b) los Fisiócratas 

 

(a) La era del capital mercantil. 

Primeros embriones de teoría 

económica. La concepción del 

comercio como origen de la riqueza 

de las naciones. La balanza 

comercial. La circulación del dinero. 

La evolución de las ideas 

mercantilistas a la luz del desarrollo 

del capitalismo en Gran Bretaña: 

proteccionismo defensivo, 

proteccionismo ofensivo y libre 

cambio. El interés de clase como 

interés nacional. El interrogante 

que plantean los movimientos de 

los precios: teoría de la oferta y la 

demanda, teoría subjetiva, teoría 

de los costos de producción. 

William Petty y el “valor trabajo”. 

Temas contemporáneos 

vinculados: Política comercial 

externa. Balanza comercial y 

balanza de pagos. 

Proteccionismo y libre comercio. 

Barreras arancelarias y para-

arancelarias. Las negociaciones 

comerciales. Regionalismo y 

multilateralismo: MERCOSUR, 

OMC. 

(b) Los representantes del 

capital agrario. La concepción de la 



producción agrícola como el origen 

de la riqueza de las naciones. 

Producto neto e ingreso neto. Valor 

de uso, valor de cambio y riqueza. 

Política económica y teoría 

económica. Impuestos y clases 

sociales. Libre cambio y clases 

sociales. La tabla económica: 

primera visión de la economía 

capitalista como un todo. La tabla 

económica como modelo de 

“abstracción real”. Lugar de la 

fisiocracia en la génesis de la teoría 

del valor. 

Temas contemporáneos 

vinculados: Política fiscal. El 

presupuesto público: ingresos y 

gastos. Importancia política de la 

ley de presupuesto. La ideología de 

la “neutralidad” impositiva. 

Impuestos progresivos y regresivos. 

Caracterización de los impuestos. 

Efectos económicos de los 

impuestos. ¿Déficit o superávit? 

Financiación o monetización del 

déficit. 

 

 

Bibliografía: 

Rubin, I. I. Una historia del pensamiento económico. Capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 13,14,15,16 y 17. 

Traducción de G.Molle. 

Dobb, Maurice, Salarios, Cap. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1973. 

Kautsky, Carlos, Doctrina Económica de Carlos Marx, Tercera Parte, Capítulo Sexto. 

Textos de Francois Quesnay en La economía política clásica, páginas 129 a 157, Edición Centro 

Editor de América Latina 

Farina J. Apuntes de historia del pensamiento económico. Episodio I.  

Dobb, Maurice (1963) Capitalismo, crecimiento económico y subdesarrollo, Ediciones de Occidente, 
Barcelona (Caps 1 y 2). 

 

 

Bibliografía opcional: 

Marx, K. Historia crítica de la teoría de la plusvalía. 

Schumpeter, J. Historia del análisis económico  

 

4- Clásicos  

Smith y la era de la manufactura. El papel de 

la teoría de la división del trabajo en la 

teoría del valor de Smith. División social y 

división manufacturera del trabajo. La 

riqueza de las naciones en la esfera de la 

producción. El origen del capital según 

Smith. Identificación de los ingresos 

característicos de la sociedad capitalista: 

salarios, ganancias y rentas. Formas 

principales y derivadas. La teoría del valor 

trabajo y la teoría de los costos de 

producción. El trabajo productivo. 

“Problemas pendientes” en el desarrollo de 

la teoría del valor. 



Temas contemporáneos vinculados: 

Trabajo productivo e improductivo. El 

avance del dominio del capital sobre todas 

las formas de actividad. El trabajador 

independiente de ayer y de hoy. 

Ricardo y la era de la industria. La teoría del 

valor trabajo. Riqueza y valor. La teoría de la 

distribución: valor, salario y ganancia. La 

teoría de la renta agraria y la lucha contra 

los privilegios de las viejas clases. 

Refutación de las explicaciones del valor a 

partir de la teoría de la oferta y la demanda, 

de la teoría subjetiva y de la teoría de los 

costos de producción. Valor y precios. 

“Problemas pendientes” en el desarrollo de 

la teoría del valor. 

Temas contemporáneos vinculados: 

Relación entre aumento de salarios y 

aumento de precios: las teorías de la 

inflación. La productividad del trabajo y las 

máquinas. La teoría de la productividad de 

los factores y de la remuneración de los 

factores según su productividad. 

 

Bibliografía: 

Smith, A. Sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones” Caps 1 al 7 

Ricardo, D. Principios de Economía política y tributación. Cap 1 aps 1,2, 3 + primera pág del ap 4 

y Cap 2. 

Rubin, I. I. Una historia del pensamiento económico, Capítulos 22, 23 y 28 Traducción de G.Molle 

Kautsky, Carlos, Doctrina Económica de Carlos Marx, Segunda Parte, Capítulo Noveno. 

 

5- Karl Marx 

La crítica de la economía política. Valor de 

uso y valor de cambio. Mercancía y capital 

como atributos sociales de las cosas. Las 

formas de ingreso propias de la sociedad 

capitalista: salarios y ganancias. La ley del 

valor. Solución de Marx a los “problemas 

pendientes” de Smith y Ricardo. La 

explotación capitalista. La acumulación del 

capital. La evolución histórica del capital. 

Teoría del valor trabajo. y teoría de la crisis.  

Temas contemporáneos vinculados: Salario 

directo e indirecto. Salario diferido. La crisis 

del sistema previsional público y privado.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Marx, Karl, Salario, Precio y Ganancia. 

Marx, Karl, Trabajo asalariado y capital 

 

6- El marginalismo 

La “otra crítica” a la economía política 

clásica: abandono de la perspectiva 

histórico-social. Una teoría del intercambio 

puro basada en la subjetividad del 

consumidor individual. El papel del 

mercado en la determinación de los precios, 

la tasa de interés y el nivel de ocupación. 

Equilibrio parcial y equilibrio general. 

Corto y largo plazo. El dinero como simple 

numerario. La ley de Say Temas 



contemporáneos vinculados: flexibilidad 

laboral. 

Bibliografía: 

Kicillof, Axel, De Smith a Keynes – Siete lecciones de historia del pensamiento económico, 

Lecciones 4 y 5, Buenos Aires, Eudeba, 2013. 

Kicillof, A Escuela Neoclásica marginalista.  

 

Bibliografía complementaria:  

Lange, Oskar, Economía Política, Capítulo VI: Las concepciones subjetivista e histórica en la 

economía política, México, Fondo de Cultura Económica, 1966 

 

7- Keynes 

Respuestas capitalistas a la crisis del capital. 

Keynes y los neoclásicos. Necesidad de una 

“teoría general” para explicar el equilibrio 

con desocupación. Determinación del nivel 

de ocupación como pregunta central de la 

teoría. La demanda agregada. Consumo, 

ahorro e inversión. El gasto público, 

¿política contracíclica o prótesis 

permanente?. Luego de Keynes: 

microeconomía y macroeconomía. 

Temas contemporáneos vinculados: La 

intervención del estado en la economía: 

alcances y límites. Endeudamiento público y 

superávit fiscal. Plan de obras públicas y 

compromisos con el FMI. La recesión como 

fenómeno internacional. 

 

Bibliografìa obligatoria: 

Keynes, John Maynard, Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero, Capítulos 1 , 2 y 3 

México, Fondo de Cultura Económica, 1945. 

Dillard, Dudley, La teoría económica de John Maynard Keynes, Introducción. 

 

Bibliografía complementaria  

Napoleoni, Claudio. El pensamiento económico del siglo XX, capítulos V, VI y VII, Barcelona, 

Oikos-tau Ediciones, 1968. 
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8- La acción de la competencia en el funcionamiento de la economía capitalista, caída de 

la tasa de ganancia y sus causas contrarrestantes. Imperialismo 

Es el buen funcionamiento de la economía 

capitalista la que lleva a sus crisis. Al 

contrario de lo que se podría creer desde el 

conocimiento de los legos la acción de la 



competencia y su dinámica lleva a su 

contrario derivando en la concentración del 

capital, la caída de la tasa de ganancia y las 

crisis.  

Ocupación, desocupación y capitalismo. 

Límite histórico del capital. La flexibilidad 

laboral. Desocupación: fenómeno 

internacional del capitalismo. Salario, 

subsidio de desempleo y “contraprestación 

laboral”. Fusiones y adquisiciones como 

principal motor de la inversión extranjera. 

La inversión extranjera y el desarrollo 

económico. 
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