


El dólar Ariel Wilkis & Mariana Luzzi

1

El dó lar



El dólar Ariel Wilkis & Mariana Luzzi

2

Ma ria na Lu z zi

Ariel Wi lkis

El dó lar
His to ria de una mo ne da ar gen ti na

(1930-2019)



El dólar Ariel Wilkis & Mariana Luzzi

3

Ín di ce de con te ni do

Por ta di lla
Le ga les
In tro duc ción. Una mo ne da po pu lar
Ca pí tu lo 1. Cuan do el pro ble ma eran las di vi sas (1931-1955)
Ca pí tu lo 2. El des per tar de la Ci ty(1958-1967)
Ca pí tu lo 3. Los ar gen ti nos eli gen el dó lar co mo «me jor in ver sión»
y a Pe rón co mo pre si den te (1970-1975)
Ca pí tu lo 4. La Jun ta en la Ca sa Ro sa da y Do ña Hor ten sia en la Ci- 
ty (1976-1982)
Ca pí tu lo 5. La in fla ción a to do rit mo (1983-1989)
Ca pí tu lo 6. «Uno a uno»: el dó lar en el co ra zón me ne mis ta y en la
ca be za de la gen te (1991-2002)
Ca pí tu lo 7. Las ba ta llas cul tu ra les del kir ch ne ris mo: los de ba tes
so bre el dó lar en la es ce na pú bli ca (2003-2015)
Ca pí tu lo 8. El ce po des de aden tro. Las res tric cio nes cam bia rias
du ran te el kir ch ne ris mo en pri me ra per so na
Epí lo go. Dó lar pre si den te.El dó lar du ran te el man da to de Mau ri- 
cio Ma cri (2015-2019)
Agra de ci mien tos
Bi blio gra fía crí ti ca



El dólar Ariel Wilkis & Mariana Luzzi

4

Wi lkis, Ariel
El dó lar / Ariel Wi lkis ; Ma ria na Lu z zi. - 1a ed. - Ciu dad Au tó no- 
ma de Bue nos Ai res : Crí ti ca, 2019.

Li bro di gi tal, EPUB

Ar chi vo Di gi tal: des car ga
IS BN 978-987-4479-26-6

1. Eco no mía. I. Lu z zi, Ma ria na. II. Tí tu lo.
CDD 330.82

Di se ño de cu bier ta: De par ta men to de Ar te de Gru po Edi to rial Pla ne ta
S.A.I.C.
Fo to gra fía de ta pa © Jor ge Sáenz / Cla rín / 2002

To dos los de re chos re ser va dos

© 2019, Ariel Wi lkis y Ma ria na Do ra Lu z zi

© 2019, de to das las edi cio nes:
Edi to rial Pai dós SAI CF
Pu bli ca do ba jo su se llo CRÍ TI CA®
In de pen den cia 1682/1686,
Bue nos Ai res – Ar gen ti na
E-mail: di fu sion@area pai dos.com.ar
www.pai do sar gen ti na.com.ar

Pri me ra edi ción en for ma to di gi tal: agos to de 2019
Di gi ta li za ción: Pro yec to451

Que da ri gu ro sa men te prohi bi da, sin la au to ri za ción es cri ta de los ti tu- 
la res del “Co p y ri ght”, ba jo las san cio nes es ta ble ci das en las le yes, la
re pro duc ción par cial o to tal de es ta obra por cual quier me dio o pro- 
ce di mien to, in clui dos la re pro gra fía y el tra ta mien to in for má ti co.

Ins crip ción ley 11.723 en trá mi te
IS BN edi ción di gi tal (ePub): 978-987-4479-26-6



El dólar Ariel Wilkis & Mariana Luzzi

5

De di ca to ria

A la uni ver si dad pú bli ca que nos for mó, al sis te ma cien tí fi co
que in te gra mos, a to dos y to das los que de fien den la pro duc- 
ción de co no ci mien to pa ra cons truir una so cie dad más jus ta.
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In tro duc ción
Una mo ne da po pu lar

«¿A qué pre cio co ti za ba el dó lar ofi cial pa ra la ven ta el 26
de fe bre ro de 2015?». La pre gun ta bri lla en ní ti das le tras azu- 
les so bre la pan ta lla de la te vé. El con duc tor San tia go del Mo- 
ro se la lee en voz al ta a una con cur san te de Quién quie re ser
mi llo na rio. Dos dé ca das des pués de su pri me ra edi ción, en
abril de 2019 el cé le bre pro gra ma de pre gun tas y res pues tas
vol vió a la te le vi sión abier ta ar gen ti na. En el año 2000, la ver- 
sión lo cal po día ofre cer una tra duc ción li te ral del pro gra ma
glo bal Who Wan ts to Be a Mi llio nai re? El pre mio ma yor era un
mi llón de pe sos. O un mi llón de dó la res, por que en aquel en- 
ton ces la mo ne da na cio nal era con ver ti ble con la di vi sa es ta- 
dou ni den se. En 2019, los 2 mi llo nes de pe sos del pre mio ape- 
nas su pe ran los 46.000 dó la res. Y el nú me ro exac to va a de- 
pen der del mes, de la se ma na, del día de la ope ra ción de
cam bio. Has ta de la ho ra.

Se gún es te for ma to te le vi si vo, ca da con cur san te en fren ta
una se rie de pre gun tas de op ción múl ti ple con di fi cul tad cre- 
cien te: mu chas son so bre his to ria, cul tu ra y po lí ti ca na cio nal.
Acier ta quien eli ge la me jor res pues ta en tre cua tro po si bles.

Pa ra el dó lar de fi nes de fe bre ro de 2015, las op cio nes en
pan ta lla son:

A: 4,45
B: 14,55
C: 8,73

D: 18,98

La par ti ci pan te es cu cha aten ta men te las al ter na ti vas y no
du da:

—Bue no, 18 y 14 se gu ro que no, por que ya son del pre sen- 
te go bierno. Y 4,45 ha brá si do… en 2010, más o me nos. Así
que voy por la B, 8,73.

—¿Úl ti ma pa la bra? —pre gun ta el con duc tor.
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—Úl ti ma pa la bra —con fir ma ella.
—Lo in creí ble de vi vir en la Ar gen ti na —co men ta Del Mo ro

— es que ha ya pre gun tas so bre dó la res.
En tre ri sas, la par ti ci pan te fes te ja la ocu rren cia y re tru ca:
—Y lo in creí ble es que ha ya cua tro nú me ros tan dis tin tos y

que to dos pu die ran ser vá li dos.
Es el mo men to del sus pen so.
La res pues ta «B, 8,73» se pin ta de ama ri llo en la pan ta lla:

por su pues to, la con cur san te ha bía acer ta do.
Ca si de in me dia to la cap tu ra de pan ta lla con la con sig na so- 

bre la mo ne da ver de re ver be ran do en le tras azu les em pie za a
cir cu lar por Twi tter. Un in ter nau ta es ta dou ni den se iro ni za. Co- 
mo si fue ra un par ti ci pan te en el con cur so, au to ri za do se gún el
re gla men to a con sul tar an te la du da a una per so na de con fian- 
za, pu bli ca (en in glés): «¿Pue do lla mar a un fun cio na rio del
Ban co Cen tral?». Al guien le con tes ta en se gui da (tam bién en
in glés): «No ha ce fal ta. Se ve que no co no cés a nin gún ar gen- 
tino co mún».

En su edi ción aggior na da por Te le fé, Quién quie re ser mi llo- 
na rio salió al ai re el 8 de abril de 2019, cuan do el dó lar co ti za- 
ba a 44,6 pe sos el ti po ven de dor. Cua tro años des pués de la
fe cha por la que in te rro ga el con cur so, to das las op cio nes de
va lo res pa re cen igual men te re mo tas. Sin em bar go, la pre gun ta
no sor pren de. Pa ra quien par ti ci pa del quiz show en su ver sión
ar gen ti na, sa ber cuál fue la co ti za ción del dó lar en un pun to
no de ma sia do le jano del pa sa do es tan to o más fac ti ble que
co no cer la fór mu la ga na do ra en las elec cio nes pre si den cia les
de 1951, el nom bre del ac tual se cre ta rio ge ne ral de las Na cio- 
nes Uni das o los com po si to res de una can ción pe ga di za de los
años ’60. En otros paí ses, só lo pro fe sio na les de la eco no mía o
per so nas vin cu la das al co mer cio ex te rior tie nen pre sen te esa
in for ma ción; en la Ar gen ti na, for ma par te de la cul tu ra ge ne ral
del gran pú bli co.

El dó lar se vuel ve no ti cia y las re des lo am pli fi can. Ha ce po- 
co más de una dé ca da el hu mor ha en contra do en los me mes
un nue vo gé ne ro y un nue vo ca nal: sim ple, so bre to do vi sual,
siem pre satíri co, alu si vo, ri co en do bles sen ti dos. Una ima gen
te ñi da de ver de mues tra de per fil el tor so de un hom bre ata- 
via do con ro pas an ti guas, pe ro de fren te su ros tro es el de
Geor ge Was hin gton. Jun to a la ca ra, una fra se: «Sé que te ex- 
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ci ta pen sar has ta dón de lle ga ré». Al pie, una in for ma ción que
quien ríe ya co no ce: que el chis te se ba sa en ci tar un ver so de
«Per sia na ame ri ca na», hit ochen to so de So da Ste reo. Es pro- 
ba ble que no to dos los que son rie ron al re ci bir el me me en sus
te lé fo nos ce lu la res se pan que Was hin gton fue el pri mer pre si- 
den te de Es ta dos Uni dos. To dos, en cam bio, sa ben que su
ima gen en co lor ver de sig ni fi ca «dó lar». La pre gun ta la te, pun- 
zan te de trás de la hu mo ra da. ¿Has ta dón de lle ga rá el dó lar en
2019? ¿Y en 2020?

* * *

El va lor de la mo ne da es ta dou ni den se in te gra la in for ma- 
ción bá si ca que co mu ni can los me dios ar gen ti nos. En es pe cial,
en épo cas de tur bu len cias mo ne ta rias. Ca da ma ña na, nos di- 
cen, lo pri me ro que ne ce si ta mos sa ber es la tem pe ra tu ra, el
es ta do del trán si to y la co ti za ción del dó lar. Da tos es en cia les
pa ra la vi da co ti dia na en la gran ciu dad.

El dó lar es ese nú me ro abs trac to con que em pe za mos el
día, pe ro es tam bién un ob je to, con cre to y co no ci do. Se gún el
sa ber po pu lar, te ner en la bi lle te ra un bi lle te ver de trae bue na
suer te. Pe ro no ha ce fal ta ha ber com pra do nun ca un dó lar ni
lle var uno con si go pa ra es tar fa mi lia ri za dos con su as pec to.
Con el co rrer del si glo XX, en es tas pam pas, tan le jos de las
tie rras que al gu na vez go ber nó, la efi gie de Was hin gton, asi- 
dua ilus tra ción de avi sos y no ti cias, se ha vuel to po pu lar gra- 
cias a la pu bli ci dad y la pren sa.

* * *

Cien tos de mi les de per so nas pa san hoy a dia rio por la es ta- 
ción Ca llao de la lí nea B de los sub te rrá neos de la ciu dad de
Bue nos Ai res. Aun sin ca mi nar por los an de nes, quien via ja en
tren en una u otra di rec ción pue de ver re pro du ci das a buen ta- 
ma ño en las pa re des de ca da la do una se rie de vi ñe tas de Lan- 
drú, em ble má ti co hu mo ris ta grá fi co ar gen tino des de la dé ca- 
da de 1960.

Es tas es ce nas clá si cas del hu mor na cio nal re pre sen tan, por
lo ge ne ral, diá lo gos en tre per so na jes ar que tí pi cos: en tre el ofi- 
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ci nis ta y su je fe, en tre pa dres e hi jos, en tre ma ri do y mu jer, en- 
tre mé di co y pa cien tes.

Una ma dre cons ter na da con sul ta al pe dia tra so bre su ni- 
ño:

—Es toy preo cu pa dí si ma, doc tor, el ne ne se tra gó un dó- 
lar.

El pro fe sio nal de la salud la tran qui li za:
—No se preo cu pe, se ño ra, va a ba jar.

No ti cia y bi lle te, el dó lar es tam bién te ma de con ver sación y
ob je to de in quie tud.

* * *

Ca da cri sis cam bia ria co lo ca a la so cie dad ar gen ti na an te un
abis mo que ame na za abrir se y de vo rar nos. Con el fre nesí de
días, se ma nas o me ses de aten ción co lec ti va y an gus tio sa co- 
lo ca da en el mer ca do de cam bios, no só lo la eco no mía cru je.
Du ran te ese pe río do la pren sa, los eco no mis tas y los po lí ti cos
re pi ten un in te rro gan te que in quie ta a to da la so cie dad: ¿por
qué los ar gen ti nos se des ve lan por el dó lar? La pre gun ta nun- 
ca pa re cie ra ha ber en contra do una res pues ta a la al tu ra de las
cir cuns tan cias. De ello de ja cons tan cia, des de ha ce al gu nas
dé ca das, su re torno cícli co.

Es te li bro se ori gi nó en el cur so de una de esas co yun tu ras
crí ti cas. Tam bién pa ra no so tros, las múl ti ples y arrai ga das for- 
mas de pre sen cia del dó lar en la vi da so cial de la Ar gen ti na es- 
con dían un enig ma. In có mo dos con la ur gen cia que ha bi tual- 
men te tra sun tan los mo dos de for mu lar y so bre to do de res- 
pon der a ese in te rro gan te, de ci di mos em pren der otro ca mino
y re for mu lar los tér mi nos del pro ble ma.

Vi via na Ze li zer, re fe ren cia con tem po rá nea ma yor en la so cio- 
lo gía del di ne ro, acu ñó la fi gu ra de los di ne ros «es pe cia les».
La es tu dio sa ar gen ti na ra di ca da en Es ta dos Uni dos ha pues to
de re lie ve có mo las mo ne das, le jos de ser me ros ins tru men tos
de cam bio neu tra les y neu tras, siem pre idén ti cas a sí mis mas,
son en ti da des re de fi ni das a ca da pa so por usos y sig ni fi ca dos
con tex tua les e his tó ri cos. Al me diar de ter mi na das re la cio nes
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so cia les, en mo men tos y ám bi tos de cir cu la ción es pe cí fi cos,
una mo ne da se vuel ve por ta do ra de sig ni fi ca cio nes par ti cu la- 
res, se ha lla ha bi li ta da pa ra cier tos usos y, a la vez, con de na da
pa ra otros, co mu ni ca al gu nos va lo res mien tras obs tru ye otros.
Asu me así la for ma de una mo ne da es pe cial.

Nues tra pri me ra in tui ción me to do ló gi ca fue con si de rar que,
pa ra los ar gen ti nos, el dó lar ha bía si do y era esa mo ne da es- 
pe cial. Pe ro en ton ces, ¿có mo se con vir tió en una mo ne da tan
pre fe ri da, tan po pu lar? ¿Cuán do se vol vió pie za cen tral de
nues tra his to ria co lec ti va y per so nal? ¿Al ca lor de qué pro ce- 
sos eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les ad qui rió su sig- 
ni fi ca ción pú bli ca ac tual? ¿Qué eta pas e in fle xio nes cla ve con- 
fi gu ra ron es te pro ce so que mar có a fue go nues tra vi da co ti dia- 
na na cio nal?

Es tas son las pre gun tas que nos pro po ne mos res pon der en
es te li bro.

EL DÓ LAR: UNA MO NE DA ES PE CIAL, AR GEN- 
TI NA Y «PO PU LAR»

In ten ta re mos ana li zar có mo se de sa rro lló el len to pe ro pro- 
gre si vo pro ce so de po pu la ri za ción del dó lar en la Ar gen ti na,
des de la ter ce ra dé ca da del si glo XX has ta la se gun da del XXI.

A lo lar go de es te ex ten so pe río do, la in for ma ción so bre el
dó lar pa só de ser un asun to de in te rés ex clu si vo pa ra ex per tos
en el mer ca do fi nan cie ro lo cal o el co mer cio ex te rior, a con ver- 
tir se po co a po co en un te ma y un pro ble ma de re le van cia pú- 
bli ca y po lí ti ca pa ra sec to res so cia les ca da vez más am plios.

A la vez, en un ni vel de aná li sis di fe ren te pe ro vin cu la do con
el an te rior, el dó lar de vino mo ne da de uso re gu lar y co rrien te
pa ra ac to res so cia les ca da vez más di ver si fi ca dos.

Sin una se rie de me dia cio nes pre vias muy de ter mi nan tes, ja- 
más ha bría si do po si ble esa in cor po ra ción de la mo ne da nor- 
tea me ri ca na en las prác ti cas de aho rro, in ver sión, cré di to y
con su mo de sec to res y ac to res con es ca so con tac to pre vio con
el mer ca do fi nan cie ro y cam bia rio. La más im por tan te de ellas,
la cons truc ción de la mo ne da es ta dou ni den se co mo arte fac to
de la cul tu ra po pu lar. El dó lar se vol vía fa mi liar, fá cil de de co- 
di fi car, ca paz de orien tar cog ni ti va, emo cio nal y prác ti ca men te
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a quie nes se in ter na ban en uni ver sos eco nó mi cos an tes po co
co no ci dos.

Las pá gi nas que si guen na rran có mo, des de la dé ca da de
1930, y muy en es pe cial des de la de 1950, una nue va re la ción
en tre cul tu ra po pu lar, prác ti cas fi nan cie ras y mer ca do cam bia- 
rio tu vo co mo efec to una cen tra li dad cre cien te del dó lar en la
eco no mía, la po lí ti ca y la so cie dad ar gen ti nas. Só lo la his to ria
de esas re la cio nes evi den cia por qué co no cer la co ti za ción del
dó lar en una fe cha pa sa da pue de ser ne ce sa rio en 2019 pa ra
triun far en Quién quie re ser mi llo na rio. Y tam bién por qué esa
no era una pre gun ta di fí cil pa ra la con cur san te ga na do ra.

Co mo ha mos tra do la so ció lo ga Ma ria na He re dia pa ra el ca- 
so de la in fla ción, los eco no mis tas de sem pe ña ron un rol re le- 
van te, y aun pro ta gó ni co, a la ho ra de ofre cer in ter pre ta cio nes
so bre la pre fe ren cia ar gen ti na por el dó lar. Ellos han con tri bui- 
do a que cier tas in ter pre ta cio nes cir cu la ran y fi nal men te se es- 
ta bi li za ran co mo «sen ti do co mún» en el mun do de los ex per- 
tos, así co mo tam bién en el del pe rio dis mo y los fun cio na rios
pú bli cos.

Nues tra perspec ti va po le mi za con esas vi sio nes. Más acá de
sus di fe ren cias, eco no mis tas y pe rio dis tas eco nó mi cos coin ci- 
den en que las prác ti cas mo ne ta rias son re fle jo au to má ti co, o
ine vi ta ble, de las con di cio nes ma croe co nó mi cas. Así ex pli can,
por ejem plo, el uso del dó lar pa ra de ter mi na dos cál cu los o
tran sac cio nes.

Es te mo do de in ter pre tar la ac ción eco nó mi ca se ob ser va
en dos ex pli ca cio nes co rrien tes acer ca de la ten den cia per sis- 
ten te de los ar gen ti nos a re cu rrir a la di vi sa es ta dou ni den se.

La pri me ra in ter pre ta ción car ga to do el pe so de su ar gu- 
men ta ción so bre la in fla ción. Des de la dé ca da de 1940, ci clos
rei te ra dos de au men tos gra dua les o vio len tos del ni vel de pre- 
cios han lle va do que el dó lar sea un «re fu gio» na tu ral, una hui- 
da ha cia el va lor fren te a la de pre cia ción de la mo ne da lo cal.

La se gun da de ri va la pre di lec ción por el dó lar de las con di- 
cio nes es truc tu ra les del fun cio na mien to de la eco no mía ar gen- 
ti na. La eco no mía na cio nal, sos tie nen, nun ca es ca pa a la di fi- 
cul tad cró ni ca de ob te ner tan tos dó la res co mo ne ce si ta pa ra
fi nan ciar su pro pio de sa rro llo. Es ta «res tric ción ex ter na» ge ne- 
ra la es ca sez in ter na de la di vi sa nor tea me ri ca na y, co mo co ro- 
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la rio, su de man da cre ce, co mo tác ti ca o es tra te gia pa ra an ti ci- 
par re cu rren tes de va lua cio nes.

A di fe ren cia de es tas in ter pre ta cio nes, con si de ra mos que
tan to la in fla ción co mo la lla ma da «res tric ción ex ter na» son
con di cio nes ne ce sa rias pe ro no su fi cien tes pa ra en ten der por
qué el dó lar asu mió un rol re le van te tan to en las prác ti cas co- 
mo en los de ba tes eco nó mi cos de los ar gen ti nos. La Ar gen ti na
no es el úni co país con una his to ria mar ca da por pe río dos de
al ta in fla ción —no ha ce fal ta mi rar muy le jos pa ra en con trar
ejem plos de ello, co mo Bra sil—. Tam po co la «res tric ción ex ter- 
na» es un ras go ex clu si vo de su eco no mía; la lis ta de paí ses
«de pen dien tes» que pre sen tan es ta ca rac te rís ti ca es truc tu ral
es re la ti va men te lar ga.

A aque llas in ter pre ta cio nes ha bría que su mar las de quie nes
con si de ran la as cen den cia de la di vi sa es ta dou ni den se en
nues tro país co mo sim ple ex pre sión de un cam bio en las re la- 
cio nes mo ne ta rias in ter na cio na les ope ra do a par tir de la dé ca- 
da de 1970. In du da ble men te, la in ci den cia de es ta di ná mi ca
glo bal no re per cu tió de ma ne ra ex clu yen te so bre la Ar gen ti na.

La cons truc ción de una in ter pre ta ción so cio ló gi ca no de be
ig no rar las con di cio nes y los con di cio na mien tos que tan to la
con fi gu ra ción de la es truc tu ra eco nó mi ca co mo las su ce si vas
po lí ti cas pú bli cas y la eco no mía glo bal im po nen so bre los mo- 
dos de in ver tir, aho rrar y gas tar el di ne ro por par te de dis tin tos
ac to res so cia les. Pe ro tam po co pue de res trin gir se a ellos. So- 
bre to do, de be dar cuen ta de las me dia cio nes cul tu ra les que
vol vie ron le gí ti mas, com pren si bles y rea li za bles aque llas prác ti- 
cas mo ne ta rias pa ra am plios sec to res de la so cie dad.

El pro ce so de po pu la ri za ción del dó lar vin cu la ins ti tu cio nes
mo ne ta rias con prác ti cas fi nan cie ras in di vi dua les, pro vee a ca- 
da per so na de he rra mien tas cog ni ti vas y afec ti vas pa ra mo ver- 
se en el mer ca do cam bia rio y li diar con re gu la cio nes es ta ta les
cam bian tes. La po pu la ri za ción vi si bi li za cuán to más que un ins- 
tru men to fi nan cie ro pue den ser las mo ne das. Son un nom bre
que cir cu la y un nú me ro dis po ni ble pa ra me dir y eva luar; pue- 
den con ver tir se, in clu so, en una ca te go ría del en ten di mien to.

Es te li bro ha bla, en ton ces, de los usos ar gen ti nos del dó lar.
Pe ro no es la his to ria de los gran des due ños o de las eli tes que
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lo ate so ran, lo in vier ten o lo «fu gan». Es la his to ria de la im por- 
tan cia cre cien te del dó lar es ta dou ni den se pa ra la vi da so cial
ar gen ti na y de có mo de vino una mo ne da «po pu lar».

El gran so ció lo go ale mán Nor bert Elias con si de ra ba a los
pro ce sos so cia les co mo di ná mi cas de muy lar go pla zo que no
son con tro la dos ni di se ña dos por un in di vi duo o un gru po. La
po pu la ri za ción del dó lar en la Ar gen ti na que en es tas pá gi nas
se re cons tru ye es de esa na tu ra le za.

Una de las prin ci pa les te sis que guían a la so cio lo gía del di- 
ne ro es que es te nun ca es igual a sí mis mo. Los usos y sig ni fi- 
ca dos del dó lar en la Ar gen ti na de la dé ca da de 1950 no son
los mis mos que los de las dé ca das de 1970 o 1980, o que los
de la dé ca da de 2010. Ca da eta pa de la po pu la ri za ción del
dó lar re pre sen ta una in no va ción en re la ción con los usos y sig- 
ni fi ca dos he re da dos del pa sa do.

A lo lar go del tiem po, las di ná mi cas fue ron he te ro gé neas.
La po pu la ri za ción va rió en ex ten sión: có mo más gru pos so cia- 
les se fue ron vin cu lan do con el mer ca do cam bia rio. Va rió la
ge ne ra li za ción: có mo más mer ca dos y tran sac cio nes to ma ron a
la di vi sa es ta dou ni den se co mo uni dad de re fe ren cia o me dio
de pa go. Y va rió la in ten si fi ca ción: có mo au men tó la aten ción
pú bli ca pres ta da al dó lar.

Es te li bro da cuen ta de las re cur si vi da des y los di fe ren tes rit- 
mos que mar ca ron esos pro ce sos, y tam bién de las in no va cio- 
nes que mu chas ve ces, in mer sos en la co yun tu ra, pa sa mos por
al to y di lui mos en un re la to atem po ral.

El con cep to «po pu la ri za ción del dó lar» nos per mi te to mar
dis tan cia de tér mi nos téc ni cos con cier ta cir cu la ción en las dis- 
cu sio nes pú bli cas, co mo do la ri za ción. Pe ro, a la vez, in te gra- 
mos el pro ce so de con for ma ción de esas ter mi no lo gías en
nues tro aná li sis. Nos pre gun ta mos en qué con tex tos de la po- 
pu la ri za ción del dó lar esas for mu la cio nes co men za ron a ejer- 
cer un im pac to más allá de las con tro ver sias ex per tas. Cuá les
fue ron los efec tos de que ga na ran pre sen cia pú bli ca.

Nos he mos de te ni do en fi gu ras y me tá fo ras que con tri bu ye- 
ron a la ins ta la ción de la mo ne da es ta dou ni den se co mo arte- 
fac to o dis po si ti vo de in ter pre ta ción. Bus ca mos, por ejem plo,
cuán do el va lor del dó lar co men zó a ser uti li za do co mo «ter- 
mó me tro» de la rea li dad eco nó mi ca y po lí ti ca en la Ar gen ti na,
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y có mo es ta me tá fo ra im pac tó en la di fu sión de la mo ne da
nor tea me ri ca na.

Fi nal men te, es tu diar la po pu la ri za ción del dó lar su po ne
tam bién iden ti fi car en qué mo men to se con vir tió en un pro ble- 
ma en el de ba te pú bli co, y tam bién pa ra mu je res y hom bres
de a pie. En otras pa la bras, cuán do la «pre fe ren cia» ar gen ti na
por el dó lar se asu mió co mo asun to que de bía aten der se, en
la me di da en que afec ta ba los des ti nos de la na ción.

VI DAS PA RA LE LAS, VI DAS PA RA LEER LAS: DÓ- 
LAR E IN FLA CIÓN

La his to ria de la po pu la ri za ción del dó lar co rre en pa ra le lo a
la his to ria de la in fla ción. Nues tra mi ra da so bre am bas se ries
his tó ri cas con sis te en co nec tar las mos tran do có mo la iden ti fi- 
ca ción de la in fla ción co mo un pro ble ma fue una de las pa lan- 
cas pa ra que la mo ne da es ta dou ni den se se vol vie ra po pu lar.
En es te sen ti do, la his to ria de la po pu la ri za ción del dó lar es
tam bién la his to ria de la me tá fo ra que ha bla de una mo ne da
co mo «re fu gio», sin la cual no po dría na rrar se par te de la his- 
to ria de la in fla ción en nues tro país.

A lo lar go de es tas pá gi nas mos tra mos, en ton ces, que la
po pu la ri za ción del dó lar se ha se di men ta do en un pro ce so de
lar ga du ra ción, en el que pue den re co no cer se dis tin tas eta pas.
Las prác ti cas mo ne ta rias de fa mi lias y em pre sas se ex pan den a
tra vés de un pro ce so his tó ri co de so cia li za ción eco nó mi ca y
for ma ción de re per to rios fi nan cie ros que son so cial men te pro- 
du ci dos y cul tu ral men te sig ni fi ca ti vos. El prin ci pal apor te de
es ta perspec ti va es su bra yar el pe so de los pro ce sos de len ta
ma du ra ción que han per mi ti do la se di men ta ción de un re per- 
to rio fi nan cie ro que tie ne en la ar ti cu la ción (co ti dia na, pe ro
tam bién ins ti tu cio nal) de di fe ren tes mo ne das (el dó lar y el pe- 
so) una de sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les.

CÓ MO EN EL SUR LA MO NE DA DEL NOR TE
SE VOL VIÓ BRÚ JU LA PA RA NA VE GAR TUR BU- 

LEN CIAS


