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Presentation de Ia “Agenda global”

America Latina se encuentra en una encrucijada. Ya no estd en ci orden de
prioridades de Europa ocupada hoy en su ampliación, en la refrendación de

una nueva Constitución, Ia redefinición de sus reiaciones estratdgicas con los

Estados Unidos por medio de Ia mEAN, asegurar el Oriente Medio y concretar

las nuevas perspectivas de relacionamiento con la China. Mas preocupante

aün es que nuestra region tampoco parece figurar entre los objetivos cardi

nales de Ia politica internacional de los Estados Unidos, empenada hoy en

imponer a rajatabla unos tratados de libre comercio que profundizardn los
costos sociales de un modelo de desarrollo ai cual se responsabiliza de haber
afectado las condiciones recientes de gobernabilidad hemisférica y propicia

do el “cambio de signo” ideolOgico de sus ültimos gobiernos. El Pacifico, por

su parte, sigue siendo una realidad distante, casi romántica, para muchos
paises latinoamericanos con excepciOn de algunos como Chile y Brasil.

aQué hacer frente a esta encrucijada? Un grupo de cx presidentes
latinoamericanos nos reunimos a pensar en ello hace cinco aftos y acorda
mos preparar, con el apoyo de la CorporacionAndina de Fomento el acom
pañamiento de Ia ComisiOn de las Naciones Unidas para America Latina y
el Caribe (Cepal) y la OrganizaciOn de Estados Iberoamericanos (oEI), una
agenda de acciones y reflexiones sobre lo que podria hacer America Lati
na para sintonizarse con los procesos globales que actualmente atraviesan
como espadas la realidad contempordnea.

Desde nuestra primera reuniOn, realizada en Cartagena de Indias,
identificamos cuatro desafios como ejes temdticos de nuestra tarea: ci de la
gobernabilidad en lo politico; Ia equidad en lo social; Ia competitividad en
lo econOmico y la identidad en lo cultural. Con esta carta de navegación en
Ia mano celebramos con un destacado grupo de expertos latinoamericanos,
durante cinco años, distintas reuniones de andlisis técnico y reflexiOn po
litica que nos llevaron a la formulaciOn de la propuesta de “Agenda global”
que hoy presentamos.

Partimos de Ia base, por supuesto, de que ci continente debe “jugar
Ic” a la globalizaciOn y responder al desaflo que ella implica con polIticas
realistas en materia de exclusiOn social, equipamiento tecnolOgico e infor
mático, modernizaciOn politica, seguridad hemisférica y relacionamientos
estratCgicos comerciales con ci resto del mundo. Somos conscientes de que
las dificultades de gobernabilidad por las que hoy atraviesa la regiOn tienen
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mucho que ver con Ia crisis del modelo de desarrollo que nos goberno en
los finales del siglo pasado y que no produjo resuitados satisfactorios en

N materia de crecimiento y equidad; con & aparecimiento o agudizacion de
unas “patologias globales” como ci terrorismo, ci narcotrdfico y Ia corrup
cidn que estdn produciendo danos institucionales severos y con Ia propia
incapacidad de los viejos sistenias representativos politicos para adminis
trar Los efectos disruptivos de esta nueva y compleja reahdad.

Nuestra tarea propositiva termina con una voz de optimismo sobre
las posibilidades de reposicionar a Amdtica Latina en el entorno exigente
y confuso de Ia globalizacion, para lo cual empezamos por soiicitar una
reflexion profunda sobre ci “proyecto de region” que queremos, como Ia
tinoamericanos, para ios prOximos años. Dicha definiciOn nos debe ilevar,
posteriormente, a definir los términos de un nuevo modeio de desarroilo,
sentar las bases de una nueva poiftica de seguridad hemisferica y avaniar en
Ia construcciOn de un nuevo sistema politico, mãs parlamentario y menos
presidenciaiista. La mesa de Ia giobalizaciOn latinoamericana estd servida.

PR ES E N TACIO N

\ivimos, sin duda, tiempos de cambio y büsqueda de nuevas ideas que
inspiren las politicas de desarroilo asi como de nuevos estilos de gobter

no, dirigidos por orientaciones ideolOgicas y hderazgos renovados. Basta

examinar las tendencias que se ponen de manifiesto en ias elecciones que
se estan realizando en muchos paises de Amenca Latina para compren
der que las sociedades iatinoamericanos ya no estdn satisfechas con ci
estado de cosas imperante y reciaman nuevas prioridades pata ia accion
del Estado. En muchos casos, se percibe Ia demanda por una presencia
mucho mds enérgica de este ñltimo en Ia conduccidn de Ia economfa.
Sc tram de una tendencia que es preciso discutir con toda cautela ‘i sin
dogmatismos de ninguna lava. Resuha por demds evidente que Ia acciOn
exciusiva de las fuerzas del mercado no es suficiente para impuisar un de
sarrollo vigoroso y con profundo calado social. Pero las formas de ia acciOn
estatal tienen que ser acomodadas a ias rcahdades nacionaics e internacio
nales pam que se garantice su eficacia y no se repitan errores dcl pasado.

El elenco de ideas quc guiaba las politicas econOmicas de los go
biernos en America Latina estd severamente cuestionado, porque no ha
logrado mejorar Ia competitividad general de Ia regiOn ni ha resuelto ml
nimamente las condiciones de desigualdad y pobreza Salvo muy pocas
excepciones, en ia mayoria de los paises ci bienestar y las oportunidades se
concentran en una porcion muy reducida de Ia poblacion, lo que agrava
aun mas la sensacion de injusticia

Por otra parte, ci panorama general de Ia inserciOn internacional de
nuestras economias sigue mostrando un considerable predomimo de los
recursos naturales en Ia composiciOn de las exportaciones. Una cierta bo
nanza en sus precios no deberia frenar ios esfuerzos pam aumentar ci
valor agregado de nuestros productos de exponaciOn, puesto que, de otra
manera, no es posibie generar todos los puestos de trabajo que demandan
nuestras sociedades

Las evidentes insuficiencias en Ia corrección de las carencias basicas
de Ia gente en materia de educaciOn y salud; ci magro avance en Ia lucha
contra Ia pobreza y Ia enorrne ampliaciOn de las brechas entre los ricos y los
pobres se han convertido ahora en los argumentos para un profundo cues
tionamiento de las poilticas econOmicas aplicadas en el pasado reciente.

Como he reiterado en varias ocasiones, nos preocupa que America
Latina sea Ia regiOn que mds dificuitad muestra para encontrar su rumbo
y recuperar ia posiciOn que ocupO en ci pasado en materia econOmica,
politica e intelectual.

Enrique Garcia

z
Eniesto Samper Pizano
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El proceso de globalizacion siguc su martha abarcando cada vez mds
esferas de actividad que reciben el impacto de los cambios tecnoiOgicos,
las inversiones de las corporaciones internacionales y las corrientes de co
mercio. Esta dindmica no estd, sin embargo, acompanada por un proceso
equivalente en materia de instituciones que formulen y administren las
reglas de Ia economia mundial.

Una mirada somera a Ia arquitectura de las organizaciones interna
cionales y las agencias dcl desarrollo revela muy pronto la existencia de
profundas asimetrias y ostensibies vaclos. Baste mencionar ci hecho de que
los flujos financieros circulan casi sin barreras dc ningün tipo entre la ma
yor parte de las economias del mundo, mientras que Ia migración de los
trabajadores enfrenta cada dia quc pasa mayores restricciones en los paises
de Europa y Norteamthrica. Si continüan las tendencias actuales es seguro
quc Ia situacidn de los emigrantes y las normas que Ia regulan pasarán al
centro del debate econdmico internacional.

Baste mencionar este tema como una muestra dc Ia necesidad de
trabajar en una agenda multidimensional de Ia region para enfrentar los
desafios que plantea Ia globalizaciOn en curso. Esta ofrece ciertamente
muchas oportunidadcs, pero asimismo plantca graves riesgos y nuevas
amenazas, los cuales es imprescindible mitigar mediante Ia acciOn colec
tiva de los gobiernos.

Los documentos que se incluycn en esta publicaciOn reflejan la pro
funda preocupaciOn de los ilderes latinoamericanos respecto del futuro de
Ia gobernabilidad democrOtica, que estd cada vez más amenazada por pa
tologias globales como ci narcotrafico y ci terrorismo, pero asimismo por
Ia proliferaciOn de amphos movimientos dc insatisfacciOn social, que, en
ocasiones, han llegado a derrocar gobiernos legitimamente establecidos.

Con esta publicaciOn, ci proccso de elaborar una agenda de America
Latina para Ia globalizaciOn reprcsenta una valiosa contribuciOn, gestada
a lo largo de cinco reuniones de los cx prcsidentes latinoamericanos, cada
una de las cuales ha tenido un tema central para sus deliberaciones. Sc ha
debatido en profundidad sobre las dimensiones que necesita contemplar
ci nuevo paradigma de desarrollo que prccisa America Latina. Entrc ellas
destacan los temas dc Ia gobernabilidad, Ia equidad, Ia competitividad y Ia
identidad. Cada uno de cstos aspectos mercciO un amplio debate dc los cx
prcsidcntcs, y Sc ha contado, adcmás, con scndos documentos técnicos quc
sirvieron de base para Ia discusiOn.

El esfucrzo lo hemos compartido con Ia Cepai, la FundaciOn Orte
ga y Gasset y la Corporacion Escenarios. TambiCn ha participado en las
tarcas prcparatorias Ia OrganizaciOn dc los Estados Iberoamericanos. Me
cabe hacer rcfcrcncia, asimismo, a las contribuciones personaics de José
Luis Machinea yJosC Antonio Ocampo, las cuales nos proporcionan ideas
rcnovadas y establecen aigunas orientaciones interesantes para scguir re
flexionando en ci futuro sobre estas propuestas.

Con Ia publicaciOn de csta Agenda de America Latina para Ia globa
iizaciOn y sus matcriaics de apoyo sc impone ahora promover un amplio
debate a lo largo y ancho de Ia regiOn, con miras a quc cstas ideas adquic
ran carta de ciudadania entrc grupos cada vez nids cxtcnsos dc nuestras
sociedades, en ci camino hacia su transformaciOn en Ia base dc nuevas
politicas pübhcas.
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IN TRO D U ON

Vientos de camblo en America Latina

Este libro Cs un repaso con cierto sabor a frustración por lo que ha sido
Ia suerte de America Latina en las ültimas decadas, pcro al mismo tiempo
proporciona una vision optimista de lo que puedc y debe hacerse desde
ahora para que la regiOn dejc de ser “ci furgón de cola” dci desarrollo, come
la ha ilamado ci escritor mexicano Caries Fuentes en sus constantes en—
sayos. Sc trata de un trabajo que recoge ci andlisis critico y Ia apuesta quc
hacen quienes ejercieron ci poder —.acaso con aigo de mea culpa?— de un
buen nümero de paises latinoamericanos, asi como un calificado grupo de
acadCmicos y expertos en ci andlisis del desan-oilo,

Reflexionar sobre ci pasado rcciente y apostar per un future alrededor
de cuatro grandes desaflos fue una tarea que tomO cinco aflos a los cx presi—
dentes, ejercicio que dejO come rcsuitado final una “Agenda global iatinoa
mericana”. Esos desaflos estdn materiaiizados en scndas propuestas sobre go
bcrnabihdad, equidad, competitividad, identidad, y, constituyen una especie
de hoja de ruta para Ia regiOn.

El camblo polItko en Ia region
Al comenzar ci año 2006, America Latina estd mds de moda que nunca
per Ia tendencia hacia gobiemos de izquierda y centro-izquierda, a lo cual
hoy se suma Ia presencia en ci vdrtice dcl poder ejecutivo de mujcrcs come
Michelle Bachelet en Chile, hecho que muestra ci espacio que ha ganado la
mujer de este lado del mundo en ci terreno Ce Ia polftica y cuya prescncia
en estos nuevos escenarios impene que las estrategias para Ia regiOn las in
ciuyan en Ia agenda como autoras de propuestas y ejecutoras de poiiticas5.
El asccnso de presidcntes de izquierda per Ia via de las urnas ya no espanta
a los inversionistas, no produce maniobras encubiertas de agentes secretes
para armar goipes de Estado, ni empuja desembarcos de tropas en las aguas
dci Caribe. Hey las caidas de los mandatarios las producen las manifesta

Entre 200Sy2006muchos paises de Ia regiOn cambiarán de gobierno. En 2005 to hicieron, eerie ott-os,
Honduras, costa Rica, Uruguay y Bolivia. En 2006 Se renovardn las presidencias de colombia, Peril,
BrasH y Mexico. Salvo excepciones como colombia y Peru, en a mayoria de cOos se espera que Ia ten
dencia hacia Ia izquierda se siga afianzando.

ciones calicjeras y no los golpes de cuartel. No obstante, tai como lo han
señaiado en sus intervenciones los cx presidentes, aün hay serias amenazas
que surgen come epidemias de ia globalizaciOn, por ejempio, el narcotrdfico,
el terrorismo, ci armamentisme y ia corrupciOn.

En torno de todo este ejcrcicio de cx gobcrnantcs y académicos se
ha producido un enriqueccdor debate que dcbemos saludar sobre lo que
nos agobió en ci pasado come ias dictaduras y los modcios de dcsarro
lie hechos con un misme molde, tal come ha side el case dcl vituperado
Consenso de Washington dcl cual, a ia postrc, hemos venido a saber que
mds que un acuerdo de voiuntades constituyc un conjunto de condiciona
mientos para ci dcsarrollWithpuestos per ci establecimiento financicro de
ia globaiizaciOn. Todos dIes han side medicinas caras y deloresas que no
desterraron ni Ia pobreza, ni Ia desigualdad, como tampoco sirvicron para
impuisar un crecimiento sostenido.

Esta cumbre, ai mismo tiempe, fue rica en analisis sobre io quc nos
preocupa en ci prcsentc, como los tratados dc hbre comercio, diseflados por
y para los paiscs desarrollados, ias nuevas formas dc globaiización, ia crisis
de nuestros partidos historicos y ies efectos nocivos quc ha tenido en las
democracias Ia estigmatzación de ia poiltica y, ciaro, la prcocupaciOn dc qué
hacer para atacar Ia pobrcza dci 70 por ciento de ia pobiación de Ia regiOn.

El coiombiano José Antonio Ocampo, estudioso de ia cconomia de
America Latina nos ha mostrado que, ai terminar ci siglo xx, registrdbamos
los mismos niveics de pobreza dci inicio de Ia primera decada dc ia centu
na2. Es decir, hcmos pcrdido un sigio. Dc otra parte, andhsis mds recientes
nos reveian que en materia de desigualdades nos encontramos en los mis
mos nivcles quc exhibiamos en 1938. America Latina, cntonccs, siguc en
pide de lucha contra Ia desigualdad y ia pobreza.

El reconocimiento de un fracaso

Habria mds dc un argumento para intentar cxplicarnos cI fracaso como re
gion. El cx prcsidentc ceiombiano César Gaviria Trujililo —bajo cuyo Gobier
nose dio inicio ala apertura dc Ia decada de 1990 en este pals— ascgura que
ci error ha side dejar a un lade ci tema de Ia inversiOn y mctcrnos a fondo en
ci comercio, sin desconocer que Cste cs una fuente dc crccimicnto y ci cam
bio tccnolOgico. “En Colombia y en buena pane dc America Latina, incluso
en ci periodo 1997-2003, los nivcles dc inversiOn bajaron a mcnos del 10
per ciento. Nucstro crecimiento no es sostcnido. Crecemos per simple re
cuperaciOn, pero “el crecimicnto sostenible depende de la inversion y no de
otra cosa”, dice Gaviria, quien come cx secrctario general dc la OEA tuvo oca
siOn de conocer de cerca ia cvoluciOn de nuestros paiscs en añes recientes

2 En ci momento en que se escribia esta inrs’oducciOn aparecen dates recientes procedentes del Banco
Mundial segOn los cuales, en 2004, en materia de desigualdades sociales estariamos en los mismos
niveles que se registraron en 1938.

Cecilia Lopez Montaño
Horst Grebe
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Con mucha razdn Gabriel Misas expone Ia complejidad y los limites a Ia
gobernahilidad en nuestros paises, los cuales no solo ban sufrido Ia estrecbez

N de recursos para lievar adelante los programas de Gobiemo, sino que tam
bién han servido de “conejillo de Indias” para las recetas de los organismos
financieros que bajo ci paraguas del Consenso de Washington han impuesto
condiciones sobre ci manejo rnacroeconómico. Segün Misas, enAmérica La-
tina quien aspire a gobemar debe, primero. lograr los votos suficientes de sus
ciudadanos v, después, Ia aceptación de los organismos que dan los créditos
y avales indii-ectos como las calificadoras de riesgo. Dc ahi que sugiera con
acierto que los cambios que se estin dando en Ia mate de los economistas
se reflejen pronto en un debate en las comodas oficinas de esos organismos
internacionales para que se pueda lograr “un cambio en Ia matriz ideologica
en este referencial que nianejan bancos y calificadoras de riesgo”.

Es vdhdo decir también que, en Ia senda dci futuro, nuestros paises
no pueden adoptar una agenda de politicas que no toquc ci asunto sus
tantivo de Ia concentraciOn del poder, de donde nace la desaparicion de los
linderos entre lo püblico y lo privado que representa los intereses dcl poder

z económico. La captura dcl Estado por parte de las elites es la que produce
las desigualdades en America Latina.

Junto a las equivocaciones quc se dieron al aplicar nuevos modelos de
desarrollo, se halla tambiCn Ia crisis de los partidos, tema que fue amplia
mente discutido por los lideres latinoamericanos. Tales colectividades que
durarne el siglo pasado fueron fuertes, hoy han perdido espacio v credihi
lidad, son despreciadas por las elites económicas y desconocidas por los
gobernantes. Precisameme, en su analisis sobre el fttturo de Ia gobernabili
dad, ci investigador Pedro Medellin plantea como una necesidad imperiosa
Ia revalorizaciOn y ci fortalecimiento de los partidos politicos como punto
de soporte de Ia agenda de los próximos años. Una agenda que, a su juicio,
debe soneai- desafios como Ia reconstruccidn de los consensos bdsicos,
Ia re-institucionalizaciOn de Ia politica; por ejemplo: recuperar Ia vigencia
dcl irnperio de Ia Icy; darle piso sálido al equilibrio de los tres podcres del
Estado y rescatar Ia capacidad de gobierno, en ci eniendido de que, ante
todo, es un asunto de conducción politica y no tin probiema de gerencia o
de administracion pühlica.

Lo que estd sucediendo con los partidos es grave y, como lo dice el
cx presidente colombiano Ernesto Samper, “cl problema es que Ia politica
ya no Ia estin haciendo los politicos, sino los jueces, o los periodistas, o las
organizaciones no gubernamentales”. A sujuicio, Ia politica ha Ilegado a su
mixima perversiOn con Ia anti-politica: se hace polItica contra los politicos,
y asI como nos ofrecen algunos productos sin propiedadcs como ci café sin
cafeina o Ia leche sin lactosa, hoy nos venden tambiCn politica sin politicos,
mixima expresiOn de esta aberraciOn”.

Dc ahi que recobren vigor propuestas para irnponer en Ia regiOn un
modelo politico mis flexible como ci regimen pariamcntario, del cual son

defensores el cx presidente Alfonso LOpez, en Colombia, y Gonzalo Sin
chcz de Lozada en Bolivia con argumentos corno estc: “El sistema par
Iamcntario permite el cambio de dfrigentes sin afectar Ia estabilidad ins
titucional

‘.‘
estatai. En el sistema rigido presidencialista para cambiar ai

presidente hay que convertirlo en iadrOn, en genocida, en narcotraficante”.
Los cx presidentes senaiaron los problemas que Ic ha acarreado a Ia regiOn
ci transplantc, sin ninguna critica, del modelo estadounidense.

Por lo demis, entre los grandes interrogantes aün sin resolver esti

ci dc qué hacer con el narcotrifico. Las fOrmulas para atacarlo en su raIz
—cultivo, procesamiento y mercadeo— han sido un fracaso ml como lo de
muestran las investigadbhcs y las estadisticas sobre hectireas sembradas y

decomisos. En 2005, un selecto grupo de estudiosos que estuvo en Colom
bia con ocasiOn de un seminario internacionai organizado por Ia Funda
ciOn Agenda Colombia y Ia Universidad de los Andes fueron contundentes
al senalar ci fracaso de los Estados Unidos y de sus aliados en esta gucrra3.
A este respeto ci cx presidente ecuatoriano Rodrigo Borja dice quc es licito
pensar en un cambio de rumbo para enfrentar ci flagelo. “Debemos asu
mir valientemente Ia despenalizaciOn de la producciOn, comercializaciOn y
consumo de drogas. El Cxito de la despenalizaciOn dcl negocio de Ia droga
dependeri dc una decisiOn concertada internacionalmente para frenar este
dclito transnacional”.

Aunque en el foro reciente de Bogoti Los expcrtos parecian inclinarse
mis por una estrategia de reducciOn de danos antes que por la lcgalizaciOn
a ultranza, ia conclusiOn unanime fuc quc es absoiutamente necesario para
los paises de Ia regiOn insistir hasta Ia saciedad en que se reahce un desapa
sionado debate sobre estc tema. Y somos los paises que mis caro hemos
pagado las consecuencias de Ia politica vigente quienes debemos liderar
tal iniciativa. Estos foros deben sen’ir para abrirles Ia puerta a posiciones
alternativas como las quc han surgido de organizaciones piblicas y priva
das de Ia UniOn Europea y otras latitudes del planeta, en lugar de acoger
sin critica. como ha sido lo usual, Ia posiciOn netamcnze prohihicionista y
represiva de Estados Unidos.

Otro problema que nos carcome es ci de ia corrupción y sobre este
tema ha sido recurrentes las observaciones de los cx presidentes. El cx pre
sidente Borja de Ecuador ha sido particularmente agudo al rcferirse a Ia
manera como los lideres politicos y los mismos gohernantes se han encar
gado de hacer cada vez mis borrosos los patroncs dc Ia moral y de Ia ética.
Dc cste flagelo ha dicho que: “al final ticnde a convertirse en una cuestión
de idiosincrasia y esto es lo mis grave porque liega a constituir Ia forma
de set- de una colectividad. En este marco Ia honestidad y la austeridad

3 La.expcrta estadounidense colctta Yotitsgers, estudiosa de este tetna en especial en lo que concierne a

los paises del drea andina present6 una elocucnte grarica donde se muestra que dcspués de 25 aflos de
aplicaciOn de esta politico Y Un gasto quc super-a los US 40.000, en ci 500 2003 los precios de Is cocaina
V Is heroina se enconiraban rnS hajos qtie nunc.t
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son vistas casi como una extravagancia . . .este Cs un proceso terriblemente
peligroso en ci cual se esfuman los mds elernentales parámetros que gulan
Ia conducta humana, hasta ci punto en que Ilega Un momento Cfl que una
persona o una colectividad pierde toda capacidad de distinguir entre tolicjto y lo ilicito, entre 10 bueno y lo malo.

Lajusticia social nose logra con Ia caridad del asistencialismo
Pero, acómo pasamos del fenOmeno de Ia pobreza a! problema de lajus
ticia social? El asunto no resuelto enAmérica Latina es dejusticia social,
y su superación no es materia de programas asistenciales, ml como se hainterpretado en Ia politica de esta area en muchos paIses. Enfrentarla, entérminos de estrategia como lo planteaba, en relación con las Metas delMilenio, Jeffrey Sachs, es reducir su resolucidn a politicas asistencialescercanas a una vision caritativa que no tocan las estructuras de Ia sociedad. A los amigos del asistencialismo les fascina comprar toldos para quelos niflos no contraigan Ia malaria y contar Las unidades de vacunación;esto es, regalar aquI v allá, pero lo que debemos convenir es que ci problema de Ia injusticia social toca Ia estructura dcl poder y que solo conlas ilamadas “redes sociales” nunca lograremos las transformaciones querequerimos.

A lo largo del cicto de encuentros han surgido fOrmulas interesantes.El cx presidente Patricio Aylwin, quien jugO un papel dave en Ia transiciOn de Ia dictadura a Ia democracia en Chile, sostiene que es fundamentalIa conciliaciOn dcl crecimiento economico con Ia equidad social. No hayderrota de Ia pobreza si Ia economla no crece; Cs muy importante que asilo entiendan Los trabajadores, pero, al mismo tiempo, no basta que crezcaIa economia y que los pobres se beneficien del chorreo de aquello que lessobra a los ricos. Es necesario que ci Estado realice politicas de caráctersocial en beneficio de los sectores mds pobres. Por su pane, ci ex presidente
colombiano Alfonso LOpez Michelsen se acerca a Ia tesis de una ambiciosaglobalizaciOn: liegar incluso hasta la integraciOn en un solo pals, o una solamoneda, o una sola forms de gobierno, para hacer frente a Ia competenciade grandes paises que ban venido apareciendo en ci escenario mundialcomo China e India, aunque acepta que tampoco en eRos se han resueltoya todos los problemas del subdesarrollo.

Un agudo analista se hacia esta interesante reflexiOn: “a finales delsiglo xx intentamos las reformas de mercado en ci marco del Consenso deWashington, pero este modelo antes que hacerlo bajar aumentO ci nümerode pobres. Asi las cosas, qué nos queda si fracasaron ci modelo del Estado
y ci modelo del mercado?” Y él mismo se respondiO: “b aconsejable es tratar de hacer una combinacic3n inteligente de los dos modelos, pero entendiendo que los procesos sociales no pueden ir por un camino distinto delos procesos politicos.” Y no Ic falta razOn. Ha quedado claro que ci grado

de intensidad en esta combinaciOn entre Estado y mercado va a depender
de las condiciones especificas de cada pals que tendria Ia opciOn de adop
tar un regimen macroeconOmico mds adecuado a su particular situaciOn.
Parece existir consenso en que ci patrOn de “talla ünica” ha fracasado y pie
sc necesitan tantos modelos cOmo paises existen en la regiOn.

Nuestro cuarto de hora

Pero, a pesar de estos males que han golpeado con fucrza en las dos ültirnas
dCcadas, Sc puede asegurar que America Latina no solo se ha puesto de
moda, sino también &é en materia de tendencias politicas estd viviendo
sit cuarto de hora, para usar una expresiOn popular, cornün en nuestros
paises; es decir, está a tiempo para encontrar una salida, como lo asegura el
cx presidente Emesto Samper Pizano, por medio de “una propuesta global
y una nueva visiOn, antes que vuelvan los pragmáticos, los autoritarios, los
neoliberales vergonzantes o los populistas sinvergüenzas”.

Sin lugar a dudas, ha sido una desgracia quc este proceso de inserciOn
en ci mundo global no haya incitado entre la intelectualidad de la region
una profunda refiexiOn sobre nuestro destino comün. Hemos vivido ale
targados o quizás temerosos del estigma con que pretendieron marcarnos
los predicadores del pensamiento ñnico que calificaron de idiotas utiles a
quienes tuvieron Ia osadla de apartarse de Ia entonces Ilamada linea orto
doxa. Es este otro mea culpa pie debemos hacer a gritos. Pero aün pode
mos recuperar ci tiempo perdido. Es el momento de convocar a nuestros
pensadores. Estaremos en un riesgo latente mientras no alcancemos so—
ciedades modernas y modelos de desarrollo sostenibles en el tiempo y sin
vulnerabilidades politicas.

El propio camino

Los desarrollos politicos recientes en Ia regiOn son una afortunada prue
ba de que ello es posible. Sin mayores aspavientos y dentro del respeto
por Ia estabilidad macroeconómica, gobiernos de distintas tendencias han
venido demosu-ando que si es posible tener un libreto aiustado a las par
ticularidades de cada pals en ci manejo de las politicas, fiscal, monetaria y
cambiaria.

Brasil con un gobierno de izquierda apegado ala ortodoxia econOmida,
pero decidido a hacer énfasis en las politicas sociales;Argentina que ha dado
pasos para recuperar ci espacio de polIticas y ampliar sus grados de libertad
en ci manejo del deficit presupuestal, con ci fin de desarrollar una politica
social mds agresiva, o Chile que se apresta, en la administraciOn Bachelet,
a profundizar las politicas sociales en lo referente al acceso a Ia salud o un
regimen pensional mOs equitativo, son muestras de que 51 es posible que, sin
hacer descarrilar las economias, encontremos nuestro propio camino.
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Cómo pasarde Ia vision ala acción?
Algo de tanta significaciOn como las profundas reflexiones sobre nuestra
realidad obtenidas en estos cinco años de reuniones de los cx presidentes
debe necesariamente conducirnos a un conj unto de acciones concretas
que nos permita sacar ci máxirno provecho dcl ‘cuarto de hora” que nos
ha dado Ia historia para replantear ci rumbo de America Latina, de acuerdo
con una nueva v1Sion cuvos componentes se han venido identificando en
este foro continuado con Ia participaciOn de tan calificados actores. En
alguna forn-ia, este acervo de pensamiento viene a reempla2ar lo que no
pudimos producir ni Ia intelectualidad ni la tecnocracia de la regiOn en ci
momento en que quizás fue mds necesario.

Antes que —como al furgOn de atrás—, nos atropelle y nos arrastre una
vez más ci Impetu de las transformaciones mundiales debemos movemos
muy rdpidamente para producir ci carnbio de mentalidad en aquellos actores
claves a quienes corresponde tornar las grandes decisiones, asi como crear
en todos nuestros paises ci ambiente propicio para impulsar las transforma
clones v los alustes que se necesitan en todos los frentes contempiados en
esa “Agenda. Su elaboraclOn ha tornado cinco años y no pocos sacrificios, y
no hay duda de que intentar ilevarla a la práctica nos lanza un desaffo mayor
Pero, lo que si parece aconsejar ]a sensatez cuando ya ilevamos recorrido
buen trecho del camino, Cs que no podemos dejar a “medio hacer” Ia tarca.

Pasar de Ia retOrica a Ia práctica, a pesar dc lo obligante que parece,
no va a ser Mcii. Pcro, si no se disena un plan que traduzca en acciones los
puntos centralcs dc Ia “DeclaraciOn” y de “ia Agenda”, corremos ci riesgo
dc quedarnos en exprcsioncs de buena voluntad, y los esfucrzos de estos
cncuentros se esfumarian en las brumas que nos invaden cuando dejamos
que Ia inercia sc encarguc de resolverlos.

Ninguno de los puntos de “ia Agenda” se va a cumphr por mera es
pontaneidad, ni las apuestas centraics serdn ganadas 51 todo lo realizado
hasta ahora no se cristaliza en un prograrna de actividades que, como en ci
caso de cuaiquier proyecto dc iargo ahento, Ic garantice continuidad en ci
tiempo y, por ende, sostcnibihidad.

Ahora que los protagonistas de estos cncuentros han vuclto a sus pal
scs, mucho, dcbemos encarar Ia disyuntiva: 0 nos quedarnos inrnOvilcs, sin
hacer nada, a la espera de que opcre Ia inercia, o. por ci contrario, adopta
mos una actitud pro activa para pasar del debate acadCmico a Ia propuesta
de acciones de impacto.

Sin pretender una cnumeración exhaustiva hay: grandes ilneas de ac
don que quizds posteriormente un mecanismo técnico-operativo, espe
cialmente designado para este cfccto, podria dane una instrumentaciOn
efectiva, y que bien vale ía pena aventurar en esta introducciOn.

1. Ahora si cxiste un consenso. Una primera gran conclusion que se cx
trac del desarroilo de los cinco encuentros de cx presidentes es que, a
pesar de Ia diversidad en Ia proccdencia de los actores v de inevitabies

matices en las posiciones ante algunos asuntos neurdlgicos, si se ha
alcanzado lo quc puede [lamarse “un primer gran consenso” en los
tcrnas sustantivos acerca del futuro de nuestra region.

Esto significa que nos hallamos ante un momento politico de
formidable poder para intentar emprender transforrnaciones que de
ben capitahzarse y potenciar todas las propuestas que a partir de esta
refleriOn puedan elaborarse. El reto ahora consistc en idenlificar qué
actores son los protagonistas de esa voluntad politica en ci tcrreno
especifico de cada uno de los paises, y cuáles son los mecanismos e
instrumentos más adecuados para “movilizar esa voluntad politica” si
queremos lograr tin cámbio.

Son muchas las tarcas que debemos desanroliar para que esta
convergencia de voluntades logre sobreponerse a los poderosos me
canismos con los cuaies aquel otro “consenso” que ha sido tan cues
tionado en este ciclo de encuentros ha logrado imponerse. No va a
ser Mcii desactivar todos aquellos dispositivos que se han puesto en
marcha desde organisntos con un enorme poder de condicionamien
to sobre las poilticas püblicas, ni lograr que todo ci cuerpo de pensa—
miento alternativo que se ha desarroilado en los ühimos años influya
en la formulaciOn de Ia politica püblica. Pero nos encontramos en ci
debcr de intentarlo.

2. Lograr mayor sinergia. En segundo lugar, cs fundamental lograr un
mayor grado de sinergia, de convergencia y de racionalizaciOn de es
fuerzos entre las distintas organizaciones, foros, centros de investi—
gaciOn y expertos individuales que vienen promoviendo en diversos
paises y rincones, y en forma muchas veces aislada e inconexa, pero
con grandcs coincidencias en sus diagnOsticos y propuestas, la gene
ración de pensamiento innovador para politicas alternativas.

El cuestionamiento al “modelo de talla ünica” surgiO tan pronto
como este comenzO a apiicarse y existen muchas propuestas de al—
ternativas que bien vaidria Ia pena integrar en un cuerpo coherente
y hacer que Ileguen a quienes tiencn en sus manos ci poder de to-
mar decisiones de trascendencia o determinar ci rumbo de ía polItica
pOblica en cada uno de los paises. Es importante que sc genere una
gran convocatoria dirigida a las distintas vertientes de opiniOn, Ia aca
demia, [a tecnocracia, los funcionarios püblicos y las agencias inter
nacionales para cambiar nuestros cauces ahora que se presenta esta
oportunidad (mica para America Latina.

Ya se han dado aigtmos pasos en este sentido, Por ejemplo: por
iniciativa del Carnegie Council y el Fondo de los Hermanos Rocke
feller, en octubre de 2004, Analisa Primi y Mario Cimoli de Ia Cepal
adelantaron un trabajo de mapeo o identificaciOn de clusters de pensa
miento innovador en materia de pohticas que operan en la regiOn, yen
contraron que si cxiste una producciOn real de este tipo de conceptos
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en America Latina y ci Caribe.4Estas propuestas aiternativas se ubican
fundamentaimente en las cinco dreas siguientes: a) macroeconomia;
b) desarrollo industrial y organizaciOn; c) esquemas participativos en
diseno de politicas; d) integraciOn regional e internacional, y e) distri
buciOn dcl ingreso y poiltica social. El nuevo pensamiento se genera
en los niveles de investigaciOn teOrica, programas de entrenamiento y
trabajo de advocacy.

La realizaciOn de este inventario permitiO identificar esfuerzos
concretos de trabajo coordinado con miras a la formuiaciOn de polIti
ca entre la academia, Ia sociedad civil y los formuladotes de la politica
realizados a partir de programas académicos de algunas universidades,
fundamentalmente. Ademds del inventario, pueden extraerse grandes
conclusiones de este trabajo en el sentido que a pesar de que se estd
generando un pensamiento no ortodoxo perdura Ia fragmentaciOn
entre quienes desarrollan esta tarea y sobre todo que si bien es cierto
que se producen crfticas muy articuladas al modelo convencional, en
Ia regiOn ci pensamiento no ortodoxo todavia no tiene una influencia
efectiva en lo que concierne a Ia formulaciOn de Ia polItica.

Es cierto que muchos de estos nücleos demandan un fuerte im
pulso para traducir Ia teoria a la prdctica. Ademds en Ia mayoria de
nuestros paises, si no en todos, se desconoce Ia existencia de este re
curso yes evidente que es necesario precisar cudles son los conductos
que los paises deben utilizar para aprovecharlo.

Igualmente, se han realizado en los áltimos años foros y semi
narios organizados por el International Forumfor Development, el Carnegie
Council on Ethics and InternationalAffairs, Global Fairness, las Fundaciones
Ford y Rockefeller, el Rockefeller Brother’s Fund y el Center of Concern a los
cuales se suman los realizados por entidades de raigambre regional
como Ia Cepal, la cpp o Ia Comunidad Andina de Naciones, Merco
sur, etc., para mencionar solo unas cuantas que vienen trabajando en
temas reiacionados con Ia situaciOn de los paIses en desarrollo y en la
büsqueda de opciones altemativas mds acordes con su realidad.

Como las enumeradas, son muchas las organizaciones en Ia re
gion y fuera de ella que combinan ci trabajo acaddmico, el advocacy
y el activismo en torno las preocupaciones centrales dci desarrollo
como en los casos del los tratados de libre comercio, Ia propie
dad inteiectual, Ia misión de los organismos multilaterales, ci impacto
ambientai de la liberalizaciOn comercial, la equidad de género, etc.,
amen de las muchas que se concentran en la defensa y protecciOn de
los derechos humanos desde diversas vertientes.

Se necesita potenciar y amplificar los resultados de sus reflexio
nes, y hallar canales expeditos para Ia divulgación de sus recomenda

4 Mario cimoli y Annalisa Primi. Mapping New Voices: ieknn)5’ing clesues of fnnovative Thinking in Poliçymak
ing in Latin America and the caribbean. Global Policy Innovation Project, October, 2004.

ciones. Sobre todo se requiere que este tipo de pensamiento se filtre,

de manera estratCgica, hacia aquellos sectores de Ia sociedad quejue

gan un papel decisivo en Ia expediciOn de las leyes, el diseflo de las

poifticas publicas y la formaciOn de la opiniOn. Con una clara unidad

de propOsito, orientación técnica y mejores canales de irrigaciOn, el

trabajo de estas organizaciOnes tiene el potencial de desempenar una

funciOn central en Ia conformación de esta red institucionai que Ia
“Agenda global” necesita para que sus ejes temáticos pasen a ser parte

de la realidad.
3. Necesidad de financiaciOn. El esfuerzo en materia de recursos econO

micos para financiar-una empresa de esta envergadura es igualmente

monumental. Los foros, los debates y las publicaciones para disemi

nar sus resultados necesitan financiaciOn y es poco probable que los

recursos puedan obtenerse de las fuentes nacionales, muchas de elias

beneficiarias del statu quo y poco comprometidas en un cambio de Ia

situación.
La mayor parte de los fondos para esta gran empresa debe pro

venir de las fuentes internacionales y sobre todo de Ia cooperaciOn

extranjera. Se requiere ci concurso de entidades como la c,sa, la OEA, Ia

OH, Naciones Unidas y toda su red de agencias, el Banco Interamerica

no de Desarroilo, las grandes fundaciones europeas y estadounidenses

y las organizaciones filantrOpicas de todo el mundo que se concentran

en los temas de Ia equidad, Ia consolidación de las instituciones demo
crdticas y el imperio de la inclusióny lajusticia social.

En el aspecto tecnico-académico es invaluable el aporte que

puede prestar una organizaciOn como la Cepal, como de hecho lo

ha venido haciendo al brindar soporte acadCmico a una variedad de
seminarios y foros que dentro de estos temas se han venido desarro

ilando5.Tai como lo expresara el cx ministro Horst Grebe de Bolivia

en un foro sobre generaciOn de empleo realizado en Bogota, es ur

gente revitalizar ci trabajo de aquellas viejas y queridas organizaciones
que tantas luces han dado ala region —como la Cepal— para que sepan
orientar ci trabajo que desde distintos dngulos tiene que desarrollarse
en nuestros paises de ahora en adelante.

4. Caja de resonancia. Debe crearse o fortalecerse una organizaciOn o

redes de organizaciones, virtuales o reales, que hagan las veces de

una caja de resonancia en el ambito de la region que amplifique los
resultados de todos estos foros y contribuya a la publicaciOn de sus
resultados y a un amplio proceso de “divulgaciOn dirigida” hacia to-
dos los sectores de opiniOn de los diversos paises.

5 Vale destacar por dos razones en esfucrzo coordinado que Sc realizó con ci objeto de Ia preparación

del Seniinario sobre “Trabajo digno” en colombia, en especial en Ia elaboracibn del documento base

de este foro en ci cual concurrieron especialistat de distintas organizaciones y centros de investigación,
entre cilos Ia Cepal. Este nwbajo conjunto valdria Ia pens qne se replicara en otros encuentros con

temas similares,
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Tenemos que convencernos de que no basta con Ia publicaciOn
pasiva de los resultados de estos encuentros. Editar y distribuir un
libro de memoria de un evento es, sin duda, un paso adelante, pero
se necesitan acciones especificas para que estos contenidos lieguen
en forma selectiva y organizada a quienes desde las esferas guber
namentales, legislativas, académicas o empresariales sirven de nnzl
tiplicadores para transformar Ia forma de pensairdento imperante o
toman ellos mismos las decisiones de transformaciOn que requeri
mos. Los contenidos sustantivos obtenidos de este tipo de reuniones
deben organizarse en fasciculos, folletos o revistas para que sin’an de
apoyo a debates especificos con sectores progresistas, los miembros
de las cámaras legislativas y Ia academia y los medios, asf como para
Ia orientación de programas académicos en los centros de educaciOn
superior.

5. Medios de comunicaciOn. La funciOn que cumplen en Ia recons
trucción de Ia gobernabilidad democrdtica en America Latina es in
negable. Si han sido los medios masivos los que han contribuido a
Ia generaciOn de una actitud anti-politica en Ia opinion püblica, Ia
banalizacion de los valores fundamentales o a la confusion en los
papeles institucionales, a elios debe recurrirse para su rescate y reva
lorizaciOn,

Los cx presidentes se han referido con insistencia al papel que
han cumplido y siguen desempeflando los medios masivos de comu
nicaciOn en Ia campafla de desprestigio dcl ejercicio tradicional de Ia
poiftica. Los medios no siempre han sustituido de manera acertada a
los lideres politicos o a los intelectuales en la formaciOn de opinion
y no falta quien los culpe de un proceso progresivo de inversion de
valores en Ia sociedad actual. Por Ia dimension que ha adquirido en
las sociedades modernas este fenOmeno amerita un debate profun
do, corno lo merecen otros remas relacionados con Ia supervivencia
de las instituciones democráticas en la era de Ia globalizaciOn. Pero
tambiCn hay quc reconocer que los grandes medios, en algunos de
nuestros palses, sirven como fiscalizadores de las acciones de los go
biernos y sus denuncias ante Ia opinion páblica evitan que hechos
controvertibles queden en Ia irnpunidad. Cuando otras instituciones
de los regimenes democrdticos, tal como ha sucedido con los pat-ti
dos, se ban desdibujado, más importante aün es el papel que pueden
cumplir los medios como puntales de las democracias.

Es entonces urgente emprender una acciOn inmediata dirigida
a sensibilizar a los principales gestores y formadores de opinion para
que tomen conciencia sobre Ia trascendencia de su funciOn. Ia enor
me responsabilidad quc les cabe en Ia conformaciOn de los valores de
las generaciones futuras y en Ia misma Ctica que constituye el soporte
de las democracias modernas.

Deben realizarse seminaries y foros con empresarios de los gran

des medios, periodistas, colutnnistas, presentadores de television, y con

ductores de programas radiales con un doble objetivo: en primer lugar,

sensibilhzarlos sobre su fttnciOn en Ia sociedad de la informaciOn y el

conocimiento y en segundo tCrmino, darles las herramientas para que

sean capaces de transmitir de manera accesible al ciudadano comün,

los temas densos y complejos dcl desarrollo, pero que cada dia son más

detenninantes de Ia suertc diana del ciudadano y las comunidades.
Los protagonistas de los medios masivos deben tomar concien

cia de la funciOn pedagOgica que pueden cumplir en el rescate de lo

fundamental de la-identidad latinoamericana v constituir un soporte

para Ia difusiOn de los valores que fomentan la convivencia ciudadana

y las instituciones democráticas.
6. El gran aglutinante de Ia lengua comün. Si hay un elemento cuvo

potenciamiento se necesite en el proceso de foijar Ia integraciOn de

America Latina Cse es ci idioma espaflol, nuestra lengua comün, for

jadora por excelencia de nuestra identidad. No eñste una region eco

nOmica en el mundo corno America Latina tan diversa y tan homogC

nea al mismo tiempo, gracias a nuestro idioma compartido.
Nos hernos dejado seducir por las consignas divisionistas or

questadas por intereses fundamentados en el “divide y reinarás” que

magnifican nuestras diferencias, que son accesorias, y minimizan

nuestras similitudes, que son sustantivas. Y no hemos explotado ese

potencial representado en esa peculiar facilidad de comunicarnos

unos con otros que acorta la distancia que nos han impuesto las ba

rreras con que la naturaleza nos separa.
Si Ia lengua comUn ha fortalecido los lazos culturales de este

conjunto de palses diversos en apariencia, ahora debe ser principal
protagonista para la conformacidn de un bloque econOmico. Mien

tras otras regiones del mundo registran con envidia Ia facilidad que

tenemos la mayoria de los latinoamericanos —y en especial los hispa

nohablantes— para comunicarnos unos con otros, en LatinoamCrica,

no hemos aprovechado a cabalidad Ia gran ventaja econOmica que

ello representa en esta Cpoca marcada por Ia integraciOn.
El peso adquirido por Ia comunidad hispana en Ia poblaciOn de

Estados Unidos, cuyo nümero se calcula en 40 millones de personas,

nos hace presagiar Ia importancia del espaftol en lo que toca a las

empresas culturales, Ia industria editorial, Ia mflsica, los deportes y el

entretenimiento, para no hablar de las potencialidades de un mercado

en muchos frentes inexplorado para la difusiOn v ci fortalecimiento

de nuestra cultura.
La aceptaciOn por parte de las elites poiftica y empresarial de Bra

sil tanto de esa funciOn fundamental del espanol en el proyecto ceo

nOmico de la regiOn como de la necesidad de promover su enseñanza
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entre los ciudadanos de ese pals es un indicador muy diciente de las
expectativas boy cifradas en ci poder de nuestra iengua. Las estadisticas
muesu-an que ci bilinguismo prospera en ci ilamado gigante de Amen
ca dcl Sun con tasas que boy se acercan al 35 por cicnto, y que van en
sostenido incremento. Un Brash dci futuro que hable espanol aflade
un elemento inconmensurable a nuestro potencial como regiOn.

Sin embargo. nuestra integracion linguistica no debe inhibirnos
de otros esfuerzos para acercarnos a los paises no-hispanohablantes
en Sudaménica, Centroaménica. Norteamérica y las Antillas v estre
char asi los iazos con quienes tenemos Ia fortuna de compartir ci
ternitonho. Por alguna razOn, en los circulos acadCmicos se ha comen
zado a usar ci tCrniino de “las Americas” quizás como una denomi
nación mds incluyente que engloba todos los paises dcl continente
excepción hecha de Estados Unidos.

No cabe duda de que debemos superar esa reducida participa
ciOn en los mensajes en espanol trasmitidos por Ia Internet y ello solo
serd posible mediante un gran esfuerzo por eliminar las disparidades
sociales y facilitar Ia conectividad, como lo han senalado alguno de
los cx presidentes.

El desanollo de “ia Agenda” debe servir para convocar no solo a
las instituciones que se ocupan dcl desarrollo de Ia iengua como las res
pectivas Reales Academias que operan en Ia mayorla dc nuestros palses,
o instituciones dedicadas a proteger y difundir ci idioma como c1. Ins
thtuto Cervantes de Espafla. Tambien debe abarcar ci gran nümero de
redes de conversaciOn, chats, foros de discusiOn, portales y pdginas web
que tienen como objetivo central el fortalecirniento de Ia presencia del
espaflol en el mundo y que, aunque hoy son esfuerzos aislados, quizds
esperan con ansiedad un marco de objetivos para darles mayor preci
sión e irnpacto a su cometido y unidad de propOsito a su accionar.

7. Las telecomunicaciones en Ia integración. En Ia era de Ia informaciOn y
ci conocimiento todos los vehiculos portadores de mensajcs y cultura
han adquirido una singular relevancia. La compilacion, traduccion, cdi
ciOn, e impresiOn de material escrito de fácil comprensión procedente
de todos estos foros de discusiOn sobre el tema de America Latina debe
recibir especial apoyo. Y debe impulsarse Ia operaciOn de medios menos
convencionales pero de mayor cobertura como los portales de Internet,
las tcle-conferencjas, redes virtuales de expertos, foros, chats, etc.

Debemos crear canales de radio y television que se pongan al
servicio de esta agenda, que multipliquen ci sano debate y que abran,
preparen y movilicen conciencias para la receptividad a las nuevas
propuestas. Debe conforntarse un gran centro de elaboraciOn y trans
misiOn de informacion en todas sus expresiones: hablada, impresa,
audiovisual y virtual que combine la empresa editorial con grandes
pot-tales y centros interactivos que propicien Ia consulta en tiempo

teal, asi como ci apoyo tCcnico y Ia asesoria recIproca entre paises y
grupos de expertos.

8.NuevO paradigma de desarrollo. Debe procurarse promover ci debate
en todos los paises sobre este asunto de trascendental importancia en
el momento politico que vive Ia regiOn. Los temas de Ia economia de
mercado y Ia gobernabilidad democrdtica; Ia adopciOn de regimenes
macroeconOmicos a Ia medida de las necesidades de los paises; la
transformaciOn productiva y ci impulso a Ia competitividad y Ia in
novaciOn; un nuevo enfoque para la educaciOn en America Latina y

los retos de un nuevo pacto social para Ia inclusiOn social, son. entre
muchos otros, asuntos que deben discutirse en foros tcmáticos que
podrIan replicarse en muchos paises de Ia regiOn.

Para disenar un esquema operativo que haga posible este debate
hay que promover Ia conformaciOn de alianzas (o uniones tempora
les), entre las onganizaciones nacionales lideres (centros académicos u
onganizaciones de Ia sociedad civil) encargadas de adelantan debates;
las fuentes de financiacion y las instituciones locales interesadas. La
capacidad técnica exhstente en Ia Cepal, 0EA, CAP y otnas onganizacio
nes y centros de investhgachOn de cobertura regional debe aprovechan
se para nutnin ci contenido acadCmico de estos foros,

Un ejemplo de ello, que puede senvir de modelo para eventos de
este tipo, lo oftece ci scminanio realizado en Colombia sobre el tema
del ‘“Trabajo digno: camino at desarrollo” que constituyó un csfuerzo
conjunto dc organizachones nacionales e intennachonales y contO con
Ia presencha de expertos del más alto nhvel, gracias a la financiacion
provista pon agencias intennacionales y grandes fundaciones pnivadas.
A partir de este esfuerzo se han nealizado reuniones con el mismo
formato en otros paises de America Latina.

9. Apovos estratCgicos. La coyuntura de un intenso debate sobre Ia
agenda para America Latina debe serx’ir para hacer una realidad Ia
hüsqueda de apoyo entre sectores progresistas de los paises desarro
liados y, en especial, entre organizachones de Ia socicdad civil y agru
paciones politicas de avanzada.

Esta pnopuesta Ia lanzO, hace algunos años, Jorge Castaneda
de Mexico como una alternativa a la confrontaciOn convencional y
estCnil entne los grupos prognesistas de America Latina y los paises
desarrollados. Por ejemplo: cientas corrientes politicas con nepresen
tachOn en ci Congneso de Estados Unidos companten las inquietu
des de nuestnos palses y estdn dispuestos a apoyar estas causas. Sin
embargo, continuantos sin establecer mecanismos permanentes pana
poner esta idea en prdctica.

Iguales alianzas se han venido nealizando con partidos social de
mOcratas de Ia UniOn Europea (en especial en Espana con ci Psos).

pero es includable que es ncccsanio que estas supenen el carácten pun-
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tual quc se organice en un esfucrzo mds sistemático y duradero.
Adicionaimente, hay quc buscar canalizar recursos de Ia cooperaciOn
internacional de los palses escandinavos entre ellos Suecia y Noruega,
siempre dispuestos a apoyar Ia protecciOn de los derechos humanos, ci
logro de Ia paz, Ia conformaciOn de un orden intemacional más justo,
Ia equidad de gdnero y, en general, ci desarroilo social.

Debemos aprovechar las relaciones con Espafla, para tender
puentes sOlidos con Ia UniOn Europea, ahora que, como lo decia el
ex presidente Samper, los descaiabros v corto circuitos quizás lieven a
ese continente a voiver de nuevo su mirada sobre sus antiguos y fieles
contrapartes de esta regiOn. Es, a todas luces, fundamental que Europa
vuelva a considerar a America Latina, largamente subestimada, como
Ia proiongacion de su cultura en ci mundo, y ci mejor de sus aliados

10. El diálogo Sur Sur. Sin duda un aspecto novedoso y muy poco explo
rado es ci fortaiccimiento de la cooperaciOn Sur-Sur. La irrupciOn de
nuevas potencias en el panorama mundial constituye una oportuni
dad para desarrollar una nueva agenda en nuestra regiOn. Las nuevas
agrupaciones de palses que surgen en algunos escenarios multilatera
les lideradas por los que son hoy los nuevos ejes del desarroilo mun
dial (China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica), tal como sucediO con el
grupo de los 20 en Ia reuniOn ministerial de Ia oMc en Cancün, las
alternativas de mercado que ofrecen ‘v su mismo ejemplo como mode-
los de desarrollo y globalizadores cxitosos, nos debe ilevar a estrechar
lazes y a trabajar con nuevos socios difercntcs de los tradicionales.

Pero cs en ci ámbito mismo dc la regiOn donde dcbe impuisarse
una corriente fuerte dc apoyo para todas esas iniciativas que promueven
la integraciOn regional en vias de comunicaciOn, Ia navegaciOn fluvial,
Ia integraciOn energCtica, ci dcsarrolio tecnolOgico. ci aprovechamiento
de Ia biodiversidad y ci fortalecimiento de los medios independientes
de informaciOn y comunicaciones, con un claro propOsito de una inte
graciOn regional construida sobre ci bencficio reciproco y los intereses
compartidos. Desde esta perspcctiva dcbemos saludar con optimismo
ci proyecto dc conformaciOn de Ia UniOn Suramericana, los procesos
de integraciOn energética en marcha y Ia creaciOn de Telesur.

A mancra de conclusiOn, habrfa que scflalar que cs ci momento
para intentar un viraje de fondo, ahora que sc ha reabierto ci deba
te sobre Ia crisis dcl modeio de desarroilo dc corte ncoliberal y la
necesidad de adoptar uno nuex’o, cuando ci péndulo politico sc ha
ido moviendo hacia tendencias socialdemOcratas más independien
tes y mds inclinadas a promover modelos incluyentes, y con actorcs
protagOnicos cada vez más decisivos como son las mujeres. Solo asI
la historia dictaminard si supimos aprovechar ci cuarto de hora que
cstamos vivicndo.

Alberto Barbosa

DISCURSO INAUGURAL

La prcsencia dccx presidentes dc America Latina en Cartagena reafirma a esta
ciudad como escenario histOrico y sitio scguro de este quinto encuentro.

Cartagena de indias fundada en 1533 por don Pedro de Heredia, po
blada inicialmente por ihdIenas, asediada por piratas, es ci testimonio vivo
de nuestra historia y puerta dc entrada a America del Sur.

Somos a autentica exprcsiOn rnuitidtnica dc Colombia. Aquf se for
maron las bases y valores de nuestras instituciones. Fuimos uno de los
primeros pueblos en declarar la indepcndencia absoluta dcl regimen colo
nial. Heredamos ci testimonio de la defensa de los derechos humanos dc
San Pedro Claver y ci derccho de Ia libertad y Ia ernancipaciOn de nucstros
indigenas y esclavos, cuyas huellas de sometimiento permanccen en mo
numentos histOricos como el Palacio dc la InquisiciOn, el Castillo de San
Fclipc de Barajas y ci compiejo de fortificaciones y baluartes quc convirtic
ron a esta bella ciudad en patrimonio histOrico de Ia humanidad.

El legado de sentimiento libcrtario y ci respeto a Ia legitimidad dcl
Estado de dcrecho prociamado por nucstros heroes de Ia Independencia.
asi como ci compromiso de la regiOn ante los rctos de Ia globalizaciOn
inundial, nos estimula a participar en esta agenda de didlogos con quicnes
tuvieron Ia oportunidad de aportar, desdc sus difcrentes latitudes, al dcsa
rroilo polftico, econOniico y social dc America Latina.

A las nuevas generaciones nos toca recoger sus buenas experiencias,
porque no es fOcil reconstruir Estados somctidos a norrnas del derecho
que tengan como propOsito incorporar a Ia grail masa de Ia poblaciOn a!
desarroilo sostenibIe. a Ia equidad de género y al respeto por sus dcrechos
econOmicos y sociales dentro de un marco juridico, dcmocrdtico y parti
cipativo, y en consonancia con ci dcseo de impulsar Ia integraciOn de Ia
comunidad latinoaniericana.

No es Mcii construir un nuevo paradigma que proyccte nuestra re
gion aI proccso de giobaiizaciOn, sin corrcr el peligro de perder los valores
de nuestra idcntidad cuhural y ci respeto a nuestras tradicioncs c insti
tuciones democráticas. Si aigo caracterizO Ia modernidad fuc su proyecto
dc civilizaciOn fundado en el conocimiento de Ia ciencia y ci progrcso por
nicdio de Ia razOn.

Por eso uno dc los grandes propOsitos de Ia modcrnidad fuc compilar
el saber en la mcnte dc ia humanidad. Pcro ho cuando en Ia pos mo
dcrnidad vivimos Ia pCrdida de esc proyccto dc Ia razOn, Ia gentc nccesita
crecr en una civilizaciOn cimentada tanto en nucvos valorcs que retomen
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la confianza entre hombres y mujeres, y entre gobernantes y gobernados
como en nuevas estructuras económicas, ejercicio de la pohtica y modelos
educacionales ligados a un desarrollo cientifico y tecnologico que involu
crc a la mayoria de Ia pobiación.

Es un reto que inevitablemente nos convoca al momento del cambio
de paradigma, para que en las nuevas generaciones renazca Ia esperanza
de que es posible un proyecto que integre a esa proporción mayor del 70
por ciento de Ia poblacion pobre que conforman nuestros Estados, con
Ia satisfacción de los elementales bienes y servicios que nos merecemos
tener en un mundo globalizado con alto grado de desarrollo tecnolOgico y
cientifico.

El disefto de una agenda global para America Latina reanima Ia es
peranza pam que propiciemos conjuntamente ci dialogo con propósitos
comunes en una propuesta temdtica sobre la gobernabilidad, la compe
titividad, la equidad de genero, la identidad cultural, Ia conservación del
medio ambiente, la ciencia y Ia tecnologia.

Han sido necesarios cuatro años de importantes encuentros prepara
torios, para que hoy personalidades influyentes en la vida polItica y social
de America Latina logren iluminar Ia forma de enfrentar los retos de la
globalizaciOn mundial y su incidencia en los Estados latinoamericanos.

Se trata de reconstruir una nueva visiOn de Estado y de soberania que,
partiendo de nuestra propia identidad cultural se acoja a una globalizaciOn
más justa sugerida en Ia DeclaraciOn de Ia Cumbre de Ia Tierra, la Declara
ciOn de Doha, Ia Conferencia de Monterrey, el Consenso de Barcelona y el
Pacto Global de Naciones Unidas, entre otros.

Los Estados latinoamericanos estdn viviendo un proceso de transi—
ciOn por el gran exodo campesino que fomenta la ruralizaciOn de Ia mayo
rIa de sus grandes ciudades, Ia proletarizacion de Ia clase media y ci enve
jecimiento de Ia poblaciOn en consideración a su expectativa de vida. Por
ello, el urgente llamado a Ia dirigencia de America Latina estd en propiciar
seguridad alimentaria que garantiza incluir a Ia poblaciOn marginada a esa
tan anhelada necesidad, al igual que la defensa de los derechos humanos y
el respeto a la preservaciOn del medio ambiente.

Por ultimo, reitero mi deseo de que este encuentro formule propues
tas que iluminen a Ia dirigencia de los latinoamericanos para Ia elaboraciOn
de una agenda comtin que facilite Ia incorporaciOn de nuestros Estados al
proceso de globalizaciOn.

INTERVENGON DE ALVARO URBE VELEZ,
PRESIDENTE DE COLOMBA

Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en Colombia en el esfuerzo
de continuar esta tarea intelectual de compromiso social y democrdtico
con el continente, que todos consideramos de gran utilidad.

Estoy en un dilema por la hora avanzada, pero tanto la declaracion que
acaba de leer el presideifte Perez Balladares como ci informe que acaba de
entregar el presidente Samper me obligan a hacer algunos comentarios.

En Colombia hay la preocupaciOn de que los planes patrimoniales
de desarrollo en aiguna forma bloquean una visiOn de largo plazo. Para
superar esta situaciOn, desde mi época de candidato a la presidencia, pro
pusimos que presentariamos al pals una propuesta de visiOn de largo plazo,
con una meta parcial al 20 dejulio de 2010, cuando se conmemorardn los
200 años del grito de independencia, y el 7 de agosto del año 2019, cuan
do se conmemorardn los 200 años de la batalla de Boyacá que sellO esa
independencia. Este plan lo denominamos VisiOn de Colombia Segundo
Centenario.

Esta propuesta Ia estamos discutiendo en todo el pals en una serie de
foros con las bancadas del Congreso de Ia Repáblica, con los gobernadores,
los alcaldes, los sectores sociales, los partidos politicos y las autoridades
regionales. En este contexto, me parece de la mayor importancia tener en
cuenta con el mayor cuidado tanto la declaraciOn como la memoria y cuya
entrega le agradezco inmensamente al presidente Samper Pizano.

Permitanme referirme a los cuatro puntos que ustedes plantean: go
bernabilidad, competitividad, equidad e identidad. Estos cuatro conceptos
están en armonia con algo que hemos venido pensando sobre America La
tina, una region que tiltimamente estd en una division simplista de gobier
nos de izquierda y gobiernos de derecha, una division simplista, obsoleta,
polarizante y no prdctica.

Por qué simplista? Porque el problema es mucho mds profundo que
esos simples linderos que pretenden mantener una falsa divisiOn. aPor qué
obsoleta? Porque sus fundamentos fueron vdlidos en Ia epoca de las dic
taduras militares. aPor qué polarizante? Porque desata discursos emotivos
de confrontaciOn que no son consecuentes con las acciones que se Ilevan
a cabo en el interior de los gobiernos y que amenazan Ia unidad del conti
nente, como acabamos de experimentar con Ia reciente elecciOn del secre
tario general de Ia OEA, polarizaciOn que se pudo superar en buena pane
gracias a Ia prudente intervenciOn de la señora canciller de Colombia. No
podemos permitirnos otra polarizaciOn ahora que nos aprestamos a elegir
un nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El presiden
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te Igiesias ha renunciado y serd ci secretario ejecutivo de nuestra Unidad
Iberoamericana.

No podernos polarizarnos cuando necesitamos que todas las insti
tuciones latinoamericanas, todas las instituciones a las cuales confluimos,
libren la batalla que ustedes proponen; Ia batalla por Ia gobernabilidad, por
Ia competitividad, Ia inclusion, Ia equidad y la identidad.

Cuando veo, por ejemplo, al primer ministro Tony Blair ejerciendo
un liderazgo tan efectivo comprometiendo al mundo para Ia superaciOn de
Ia pobreza de Africa, y al presidente Chirac secundando esos esfuerzos y
convocando al empresario europeo para voicar sus recursos sobre Africa,
me digo: nosotros en este continente ya no podemos esperar quc vengan
desde afuera a ayudarnos, unos porque no quieren y otros porque, como
dice ci documento, cstdn convencidos de que aqul existe un problema de
equidad en Ia distribuciOn más que de pobreza per se.

Somos nosotros los que debemos emprender esta lucha con nuestro
propio liderazgo. Contamos con unas metas importantes que son las Metas
dcl Milcnio y que deberfamos evaluar permanentemente cOmo nuestros
palses se acercan al cumplimiento de esas metas. Para quc nosotros asuma
mos ese liderazgo es muy importante cuidar Ia unidad y cuidar Ia unidad
alrcdcdor de institucioncs escnciales regionales como Ia OEA o ci Banco
Interamericano de Desarrollo,

Pienso que para evaluar nuestras democracias debemos examinar
cinco pardmctros. El pardmetro de Ia seguridad. Ustedes se refieren en el
documento a ia seguridad hemisferica cuyo concepto comparto. El pará
metro de las libertades, tan importante para la gobernabilidad. El pardmetro
de Ia cohesion social sin ci cual Ia gobernabilidad no es sostenible. El pa
rdmctro de la transparencia, gcnerador dc confianza que es otro elcmcnto
fundamental de Ia gobernabilidad. Y el parámetro de Ia institucionalidad,
que fundamental para quc las democracias sean democracias pluralistas,
dcmocracias de instituciones indcpcndicntcs, dcmocracias dc lidcrazgos
sometidos a Ia icy, y no democracias de caudiilismos caprichosos.

En scguridad, hemos trabajado un concepto de seguridad democráti
ca, inserto en lo que ustedes dcnominan accrtadamcntc ia seguridad hcmis
férica. aPor qué la denominamos democrática? Por varias razones, porquc
ci contincntc fuc abrumado en ci pasado por Ia doctrina dc la scguridad
nacional, esa doctrina que se utiiizO para suprimir libcrtadcs, para castigar
Ia democracia, para “macartizar” a Ia oposición, para frustrar el disenso.
La nucstra es una scguridad oricntada al fortaiccimicnto y profundizaciOn
de Ia democracia. Hemos hecho un gran esfucrzo para quc ese proceso de
rcstablcccr Ia scguridad se sienta como un valor democrático para todas las
expresiones dcl pensamiento y quc haya una corrcspondencia cI postulado
y la práctica. Nos hemos propuesto que Ia seguridad les lieguc por iguai y
dc manera eficaz y transparcnte a los más cercanos amigos dc las tesis de
gobierno y a los mds duros opositores de esas tesis.

En Colombia cI probiema de Ia seguridad no se presenta por falta de
voluntad del Estado, sino por Ia debilidad del mismo frcntc a los dclincuen
tes quc han afectado esa scguridad. Hcmos qucrido transformar esta ecua
ciOn v tener finalmente un Estado con fortaicza que garantice la vigencia
de Ia seguridad dcmocrdtica para todos los coiombianos y ponerios a salvo
de todas las amenazas.

Hemos tcnido varias prucbas. La primcra, cl referendum de octubre
dc 2003 sin un solo atisbo de facihsmo. Fue mds bien bastante compiejo.
AlII Sc pusieron a prueba nucstros propOsitos. Opositorcs y abstcncionis
tas tuvierOn todas las garantias y no obstante las difercncias dcl gobiemo
con ci Consejo Electortftton mayoria dc la oposiciOn, primO el respeto a
Ia institucionalidad. Al dia siguiente Colombia eligid a sus alcaldes, gobcr
nadores y autoridadcs rcgionales. Dimos un gran paso en lo quc ilamo ci
recorrido de las libertadcs retOricas a las hbcrtades efectivas. Candidatos de
partidos de oposiciOn aiternativos a los tradicionales, aigunos provcnientcs
de partidos integrados por antiguas guerrillas, fueron protcgidos cficaz
mcntc por ci gobicrno. Ellos sintieron en la práctica ci reconocimiento dc
todas sus garantias y ganaron posiciones de gran importancia. Ese dia pro
fundizamos Ia democracia colombiana.

En los fltimos meses este pals ha clegido 178 alcaldes. El pasado do
mingo fueron ciegidos alcaldes en 5 municipios. El avance en la seguridad
coincidiO con Ia rccupcraciOn de las garantlas. Estd más despejado ci por
vcnir dcl pluralismo gracias a la scguridad dcmocrdtica.

Una democracia amenazada por cI terrorismo que cjcrza ci concepto
dc scguridad democrdtica es una democracia que construye gobernabili
dad. En Colombia hcmos experimentado Ia comuniOn del pardmetro de Ia
seguridad con ci parámctro dc las iibcrtadcs. No hcmos invocado la ncce
sidad de suprimir las libertades para dcrrotar al terrorismo. En Ia medida
en quc ganamos terreno al tcrrorismo rccupcramos libertad para los co
lombianos. Para construir gobernabilidad rcalizamos un gran csfuerzo dc
conccrtaciOn con todos los aicaides y gobcrnadores provenientes de par
tidos dc oposiciOn, garantizando plcnamcntc sus fucros constitucionales
y Icgales, para que scpan quc las autoridadcs nacionales cstdn dispucstas
a trabajar con ellos y con ci pueblo. Hemos licgado a cntcndimientos so
brc las limitacioncs de cada quicn, dc reconocer las compctcncias de cada
quien, dc trabajar con un gran compromiso popular y dcmocrdtico y con
absoluta transparcncia.

Ustcdes plantean los tcmas dc la inclusion social y Ia compctitividad.
Un clcmcnto inmcnsamente importante quc propusimos en el marco dc
los cinco pardmctros fuc cl dc Ia cohesion social. Una dcmocracia con
scguridad, una democracia con libertades, no es sostcnible si no avanza
permancntcmcntc en Ia cohesion social.

Nosotros nos hcmos propuesto construir Ia cohesiOn social utilizan
do lo quc ilamamos las “sicte hcrramicntas dc equidad”.
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1. La i-evolución educativa.
5 2. La expansián de Ia protección social.

3. El manejo social de los servicios püblicos.
4. El impulso de Ia economia solidaria.

6 5. El manejo social del campo.
6. La construcción de un pals de propietarios.

• 7. La calidad de vida urbana.
Hay que preguntarse sobre si estas politicas son de corto plazo, sim

plemente para apaciguar las tensiones sociales del momento, 0 SI más bien
estan orientadas a construir una sociedad justa y a mejorar Ia distribuciOn.
Nos esforzamos porque esas poilticas apunten a Ia segundo para producir
fenómenos estructurales, Seis de las herramientas mencionadas dependen
de una mayor: Ia revolucion educativa, que es la gran constructora de
productividad, de competitividad, de caminos para mejorar Ia distribucion
del ingreso.

Todo está relacionado con la revolución educativa. En Ia protecciOn
social poco hariarnos con que mds niflos colombianos estén atendidos par
los sistemas de alimentaciOn del Estado, si no anticipamos su ingreso a!
aparato escolar para poder garanthar su frituro de ciudadanos con mayor
capital social, para poder garantizar ciudadanos con más compromiso con
ci devenir social.

Cuando nosotros conectamos Ia revolucjOn educativa con cada una
de las otras seis herramientas de Ia equidad es porque somos conscientes
de que no avanzaremos, si esas poilticas sociales no están orientadas en ci
mediano y largo plaza a mostrar resultados importantes en ia erradicacidn
de la pobreza, en el mejoramiento del ingreso y en ci fortalecimiento de Ia
conflanza. Las democracias son sostenibles en la medida que exista con
flanza, confianza de todos, conflanza para invertir en ellas, confianza para
trabajar en ellas, conflanza en las nuevas generaciones.

Me preocupaba cuando en alguna etapa de mi vida püblica pregunta
ba a los universitarios sobre si abandonarlan esta patria para irse definitiva
mente at extranjero y mayoritariamente levantaban Ia mano. Se querian ir.

En Colombia se produjo un dxodo de cuatro millones de ciudadanos
que se fueron al extranjero y un despiazamiento interno de dos miliones de
personas. Debemos construir conflanza para que las generaciones jdvenes
sepan que en nuestros paises tendrán todas las posibilidades para su futuro.

Confianza para todo& Its hemos propuesto construir confianza para
Ia inversiOn pero con responsabilidad social. Hay una gran coincidencia
en ci papel que ustedes Ic asignan a Ia empresa privada y Ia poiltica que
Colombia construyO en esta materia desde Ia ConstituciOn de 1936 dcl
presidente LOpez Pumarejo, que tiene hoy toda vaiidez y recobra toda su
fuerza: Ia inversion privada como funcion social.

Cuando construimos espacios de confianza para Ia inversiOn privada
buscamos que cumpla una funciOn social, para que cumpla los objetivos

que ustedes proponen en Ia “Agenda global” del continente. La inversion

privada en Colombia IlegO a reducirse a un seis par ciento del NB. Ahora

está creciendo y alcanza ci 12 por ciento y conflamos en que siga creciendo,

pera en ci marco de Ia responsabilidad social.
El Congreso de Colombia está dando pasos de gran importancia.

AprobO una icy que autoriza al gobierno a firmar pactos de estabilidad

juridica con los inversionistas, se aprobO una reforma constitucional que

elimina privilegios pensionales y un paso importante, en el proceso de

mantener Ia estabihdad macrocconOmica, ci de Ia estabilidad fiscal. Sc

hizo mas facil Ia vida colombiana con la simpliflcaciOn de trdmites y pro

cedimientaS para las personas naturales yjuridicas. El propósito, construir

confianza y este ejercicio con transparencia, coma ustedes solicitan en ci

documento.

La transparencia es fundamental, porquc si no hay un esfuerzo sos

tenida por Ia transparencia será dificil canstruir Ia conflanza ciudadana,

uno de los éxitos de Ia democracia. El Congreso de Colombia, en medio

de ininensas dificuitades y de un gran debate, está aprobando propuestas

legislativas de gran importancia, Sin que el gobierno haya pagado auxilios

parlamentarios.

Considero vital para Ia transparencta un ejercicto combinado y equl

librada entre democracia representativa y democracia participativa. En esta

épaca de todas las posibilidades de participación de opiniOn, si bien nece

sitamas referentes idealOgicos y programáticos organizados hacia ci largo
plaza coma los partidas, los mavimientos y las coaliciones, necesitamos

tarnhién acudir permanentemente a Ia cansulta camuniraria
No creo en ci debate que presenta coma exciuyente ci ejercicio de

• Ia demacracia representativa can ci de Ia democracia participativa. Crea
que se ayudan ambas. Una democracia de participaciOn sin canales repre
sentativos es una democracia inocua, porque Ia comunidad que participa
necesita Ia representaciOn, y una democracia de representaciOn sin una
permanente democracia participativa es una demacracia que no es capaz

de curar sus vicios, que no es capaz de mejarar.
Es necesaria un tratamiento equihbrado a las dos expresianes de ia

democracia que canfluyen para construir transparencia y gobernabilidad,
mantcniendo, porque es muy importante, la independencia de las institu
cianes. Tenemas que preguntarnas 51 esta ax’anzando Ia institucionalidad
en nuestras paises, si a cada cual se Ic respetan sus fueros, 0 51 estd avan
zanda ci caudiilisma sometido a caprichos de los eiegidos. Colombia estA
avanzando mucho en ci procesa de Ia institucionaiidad.

Déjenme considerar ci tema del Tratado de Libre Comercio que se
negacia entre algunos paises andinos y Estados Unidos y nuestras reia
cianes con grupos regionaies de integraciOn coma el Mercosur. Colombia
ha trabajada en los ültimos tres aftos para convertir un viejo anhelo poli
tico en una realidad prdctica, la negociaciOn entre Ia Comunidad Andina y
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Mercosur. Roy es un hecho, ya empieza a practicarse, no sabemos si habrd
5 beneficios económicos y sociales inmediatos, pero estamos seguros que Sc

concretarán en un mediano y largo plazo para todos. Estamos seguros de
que serd bendfico pam nuestra unidad politica dentro de Ia diversidad.

En estos dias nos reunirnos por primera vez, bajo Ia regencia de este
5 acuerdo, los presidentes de Mercosur y Ia Cornunidad Andina. Los palses

de Ia Comunidad Andina son ahora asociados de Mercosur y se solicitO
que los del Mercosur sean asociados de Ia Comunidad Andina. Por me
dio de infraestructuras, de acuerdos de diferente Indole, estamos tejiendo
mds puentes hacia ci Sur

‘
hacia Centroamérica. Colombia es pane dcl

Pacto Panamd-Puebla. Este acuerdo de integración avanza ‘r podrd mos
tear sus primemos resuitados efectivos en los sectores de energia electrica
y gas en 2008.

Colombia es un puente fundamental con Panamd para buscar Ia
union de las Americas. No es fdcil, porque debemos negociar nuestra in
tegración en medio de nuestmas semejanzas, dificultades y diferencias y Ia
competencia de paises exitosos de otras regiones como China, por su in
rnensa oferta exportable. Estamos avanzando en ci Tratado de Libre Co

S mercio con Estados Unidos.
Ustedes traen en su documento temas como Ia propiedad intelectual

y el reconocimiento de Ia soberania para Ia provisiOn de los servicios pübli
cos. Colombia ha dado a finales del año 2002 pasos firmes sobre Ia propie
dad intelectual, al punto que boy estamos tranquilos en ía negociaciOn con
Estados Unidos. Creo quc nuestras inicianvas están inspirando de alguna
forma a los hermanos ecuatorianos y peruanos, que junto a nosotros, ne
gocian el tratado. Nosotros reconocemos el derecho de propiedad intelec
tual con normas precisas y salvamos tarnbiCn nuestra obligaciOn soberana
de planificar y ejercer en plenitud, por ejemplo, ía salud püblica.

En materia de servicios péblicos no hemos aceptado Ia tesis de que
ci Estado, que es regulador y al mismo tiempo proveedor, es incompatible
para ser pane de los acuerdos de comercio. Por eso defendemos Ia imperio
sa necesidad de contar con instituciones independientes dentro dcl Estado.

Los colornbianos estamos convencidos de que en materia de servi
dos püblicos necesitamos tanto del capital pUblico como dcl privado, asi
como Ia regulaciOn. Ia vigilancia y Ia capacidad estatal de sancionar. Es
tamos saliendo adelante con estas nuestras posiciones interna y externa
mente. Estamos, en ese orden, superando muchas contradicciones entre el
discurso y la acciOn social, comprometiendo mds a los proveedores con Ia
transparencia y Ia equidad, y haciendo tambiCn pedagogia para buscar el
entendimiento de los consumidores.

Estamos realizando experiencias formidables. En Ia ciudad de Cali,
por ejemplo, salvamos una empresa estatal de sen’icios pOblicos con Ia
creaciOn de un fondo de participaciOn social, en ci cuai participan todos los
ciudadanos de Cali. Estas acciones nos ayudarán a superar la contradicciOn

entre proveedores y usuarios, ese antagonismo del discurso entre Ia natura
leza del proveedor y Ia capacidad del usuario.

En Ia negociaciOn de los tratados comerciales estamos involucman
do por primera vez Ia biodiversidad. Colombia estO simuitdneamente en Ia
Cuenca del Caribe, en Ia Cuenca del PacIfico v en ci Aniazonas. No pode
mos permitir que temas tan importantes como la protecciOn de Ia biodiver
sidad estCn ausentes de estos acuerdos. En el tratado comercial con Estados
Unidos estamos defendiendo con toda determinaciOn Ia biodiversidad.

Ustedes senalan en Ia declaraciOn, como uno de los problemas para
nuestro entendimiento con los paises desarrollados, Ia insistencia de Cstos
para mantenem subsidith a su producciOn agrIcola. lina de nuestras luchas
en Ia negociaciOn del tratado con Estados Unidos es Ia api-obaciOn de una
clausula permanente, que permita a los paises andinos proteger sus produc
ros agropecuarios de gran sensibilidad, si Estados Unidos mantienc subsi
dios a su pmoducciOn, que distomsionan las meglas de Ia competencia. Esta
cldusula es una de nuestras aspiraciones esenciales en esta negociación.

Los documentos que ustedes ban tmabajado despiemtan el mdximo
inter’S. Quiero reiteram mi inmensa gratitud a todos ustedes por su lucha
y por las que habmán de venir para construir una democracia pluralista en
pemmanente debate y con solidaridad para superar el antagonismo.

El debate debe ser cmeativo y no simplemente pama posesionar actitu
des antagOnicas. Una democmacia con construcciOn de solidaridad y una
democracia en la cual convivan armónicamente Ia economia interna con Ia
externa, v este es otmo debate que debemos superar.

Tenemos que superar Ia pobreza en nuestra region y para ello debe
rnos desarrollar exitosamente Ia economia interna, porque de lo contramio,
como sugieren en su declaraciOn, no tiene razOn Ia econontIa extemna. El
Cxito de Ia economla externa es incluir en Ia economla intemna a crecientcs
masas de ciudadanos y llegar a una inclusion universal, que cs el principio
de Ia ermadicaciOn de Ia pobmeza.

Mi podremos construir nuestras democracias con solidaridad. plura—
listas, en permanente agitaciOn intelectual, democracias siempre sostenibles.

Los felicito por su trascendente trabajo y les expreso inmensa grad-
aid por haber realizado esta reuniOn en Colombia, en Cartagena. Que cada
uno de ustedes sea nuestro embajador. Esta ciudad merece que retomne el
tumismo mundial que el termorismo destermO. Estamos haciendo todos los
csluerzos para que Cartagena se recupere. Sc ha logrado una enomnte tran
quilidad. Existen cinturones de pobreza producto de los aftos de tcmromis
moy del consiguiente desplazamiento de poblaciones. Estanios avanzando,
aunque con lin-titaciOn de recursos, pero con toda Ia voluntad. Estamos
huscando cOmo superar esta situaciOn.

Ayüdennos, no solamente a que nuestma America salga adelante, sino
a que esta patria colombiana pueda tambiCn ser una patmia que ofrezea plc
nas oportunidades de felicidad y prosperidad a las nuevas generaciones.
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DESARROLLO DE LAS DELDBERACIONES
DE LOS EXPRESVDENTES

Reflexiones de los ex presidentes latinoamerkanos

Ernesto Samper• Rodriqo Borja Juan Carlos Wasmosy César Gaviria
Osvaldo Hurtado Gonzalo Sanchez de Lozada Rodrigo Carazo

Patricio Aylwin ValentIn Paniagua Jaime Paz Alfonso Lopez Michelsen

Ernesto Samper

Los ex Presidentes de America Latina terminamos hoy un ciclo de cinco
años de reflexiones. Lo iniciamos en Cartagena y lo concluimos en la mis-
ma ciudad. Nos propusimos refiexionar sobre cuatro desafios que, a nues
tro entender, formaban parte de Ia agenda global latinoamericana.

El primero de ellos the sobre Ia equidad. Nos reunimos en Santiago
de Chile bajo la presidencia de Patricio Aylwin. El segundo fue sobre Ia
competitividad y debatimos en Ciudad de Mexico con Ia presidencia de
Miguel de Ia Madrid. El tercero versó sobre la identidad y nos congregamos
en Alcald Henares, bajo Ia presidencia de Felipe Gonzalez. Ahora regresa
mos a Cartagena para abordar el ültimo desaflo: elaborar una propuesta de
“Agenda global” que permita resumir los resultados de nuestro trabajo de
estos cinco años.

No es gratuito que este encuentro se realice en Cartagena de In
dias, ciudad que fue Ia capital de otra globalización, ocurrida hace más de
quinientos años, si se Ia puede comparar con el proceso que actualmen
te estamos viviendo. El descubrimiento de America fue, sin duda, Ia otra
globalizaciOn, no solo porque entonces como hoy se revisaron de manera
fundamental los conceptos de tiempo y espacio, de tal manera que se du
plico el mapa del mundo hasta entonces conocido sino porque, en ese
momento, se dieron dos grandes debates: uno Ctico y otro tecnolOgico.

El primero abordO el tema de los derechos humanos y su escenarlo fue
la ciudad de Salamanca. Estuvieron alli figuras prominentes del momento
como los padres Vitoria y Sepülveda y fray Bartolome de las Casas, entre
otros. La discusión ética de esa Cpoca tuvo rasgos similares a Ia que hoy se da
en el mundo, tal como sucede con lo relacionado con el genoma humano y
sus aplicaciones; la clonacion gendtica y, en fin, todo el misterio moral que se
esconde detrás de Ia utilizaciOn de nuevos descubrimientos de Ia genética.

Acerca del segundo gran debate, debemos recordar que, tal como su

cede hoy, en ese entonces se produjo un enorme salto tecnologico y cien

tIfico. La presencia en America Latina, y concretamente en estas tierras de

Cartagenai de sabios como Humboldt y Mutis no respondia simplemente

a Ia idea de dos botánicos buscando nuevas plantas para decoraciOn o a

un propOsito de simple curiosidad artistica, sino que sus descubrimientos

constitulan una revoluciOn cientifica. Estudiaron las propiedades medici

nales de esas plantas americanas desconocidas en Europa y que hoy to

davia ofrecen inmensas posibilidades de estudio en las ricas reservas de Ia

biodiversidad de nuestro continente.
Despues de estabreve referencia histOrica es importante reflexionar

acerca de dOnde estamos y adonde vamos los latinoamericanos en el pro

ceso de globalizaciOn. Es claro que no estamos examinando una hipOtesis

sobre algo que pudiera darse en un futuro. Tenemos que aceptar que la

globalizaciOn llegO para quedarse, y nuestra actitud puede ser Ia de oponér

nosle o entregarnos a ella, o bien tratar de adaptarnos a los nuevos vientos

giobales. Si queremos hacer este ejercicio de adaptación tendriamos que

admitir que no nos vamos a globalirzar solo a partir de tratados de libre

comercio, sino que Ia globalizaciOn ya nos alcanzó desde diversos frentes.

America Latina se globalizO en los ültimos veinte años por la puerta de

atrds, cuando experimentO una forma de internacionalizaciOn pasiva. Hoy

tendriamos que definir una agenda que establezca las condiciones para

una globalización activa de Ia region de acuerdo con sus necesidades y
particularidades.

El Consenso de Washington que, en cierta forma, presidiO esta inter

nacionalizaciOn partiO de una base que resultO ser una falacia, segán Ia cual

a mayor mercado se produciria mayor crecimiento, y con dste tendriamos

mayor equidad. La aplicaciOn de las reformas propuestas por el Consenso

en Ia regiOn, arroja un saldo negativo. No sOlo no crecimos, o por lo menos

no lo hicimos en las magnitudes que se dieron en Ia que algunos llamaron

Ia Cpoca dorada del modelo proteccionista, sino que retrocedimos en los
niveles de crecimiento, mientras aumentO Ia inequidad. Dc lo ünico que

los latinoamericanos podriamos enorgullecernos es del avance en las dos

Citimas ddcadas de la democracia y del reconocimiento de la importancia
del concepto de estabilidad macroeconOmica.

Sin embargo, esos dos logros están seriamente amenazados, precisa
mente por las condiciones creadas por el Consenso de Washington, que,
en verdad, tiene muchas mds condiciones de Washington que voluntades
en consenso. El decaimiento del modelo de desarrollo con todos sus efec
tos, los severos conflictos sociales que hoy experimentan muchos paises
de America Latina y las liamadas patologias globales como el narcotrdfico,
ci terrorismo y Ia corrupción, han provocado un fenOmeno de desestabi
lizaciOn democrdtica frente al cual destaca la incapacidad de los sistemas
politicos para controlarlos.
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En este contexto tendriamos que preguntarnos qué hacer. Trataré de
reflexionar, sin invadir ci campo de los técnicos, sobre Jo que deberia hacer
Ia ciase dirigente latinoamericana ante ci reto de Ia agenda global y de la
globalizacion.

Tenemos que recuperar Ia iniciativa polItica. Creo que si algán sin
drome podemos mencionar como tIpico de Ia reahdad contemporénea de
nuestra regiOn es que los latinoamericanos perdimos Ia capacidad de po
nernos de acuerdo sobre temas fundamentalcs. Este smndromc ticne quc
vcr con un probierna de manejo de las elites poilticas. Podemos tener una
buena agenda; podemos saber hacia donde debemos ir, desarroliar rcflcxio
nes maraviiiiosas sobre Ia compctitividad, Ia equidad, o cualquicr tema que
quisidramos para tener una regiOn más próspera, más dinámica y másjusta,
pero existe un probiema de manejo y de gerencia de los conflictos. Esta in
capacidad es parte dci cuadro de crisis de las elites dirigentes de Ia regiOn.

Observemos, por ejemplo, ci papel dcsempeflado por los presidentes
de los paises de nuestra regiOn en la Oltima parte dcl siglo pasado. Las
reuniones de los presidentes se reducian sencillamente a unas cumbres
de mandatarios náufragos, donde cada uno de elios trataba de cumphr de
manera rigurosa las exigencias de los organismos multilaterales de crédito,
acatando, sin rcflexiOn, la cartilla neoliberal. No se dio un proceso de dis
cusiOn y de creación. Dentro de esa generaciOn de presidentes a muchos de
nosotros nos tocó desempenar cse papel, ci cual se ajustO a las cxigcncias
dcl Consenso de Washington y a la euforia neoliberal de las dos áltimas
décadas dcl siglo pasado.

No hubo actos de reflexiOn sobre ci destino de la regiOn ni sobre Ia
globalizaciOn. Los intelectuales tampoco contribuyeron a crear una nueva
visiOn de Ia regiOn ante ci proceso de globaiizaciOn. Y, a propOsito de este
importante conglomerado de Ia sociedad, parodiando a Carlos Fucntes,
que comparaba las ideas con las mascaras, tenemos que reconocer quc
los intclectualcs latinoamericanos de hoy no dcscnmascaran —como silo
hacian en Ia década de 1960— sino que enmascaran las ideas por cuenta
de los medios de comunicaciOn, al servicio de los cualcs se han pucsto Ia
mayoria dc ellos, convirtiéndose en “opinadores” y dejando su papel de
“hacedores”, o de gufas, para ia creaciOn de una visiOn regional. Roy los
heroes latinoamericanos no son como Jo fueron antaño ni los poetas, ni los
polIticos, ni los historiadores. En ia actualidad los heroes son los artistas,
ios cantantcs, los futbolistas, los fenOmenos mediáticos que exaitan una
visiOn individualism del exito y dcl triunfo como espectáculo.

Los cmpresarios latinoamericanos cstán a la zaga y naufragaron en
los resabios rentisticos. Muchos de ellos, por medio de sus gremios pi
den nuevas cuotas de protecciOn, asi como Ia distribucion de privilegios
por partc dci Estado. Sc trata de una especie de clientehsmo privado dcl
cual cscapan pocos sectores. El nuevo emprcsariado latinoamericano de
Ia pequeña y mediana emprcsa no ticne una representaciOn adccuada. No

hcmOs registrado convcnciones 0 reuniones gremialcs de este nuevo sector

o el dc los trabajadores independientes. Los sindicatos reducidos a su mi

nima cxpresiOn ya no tienen la representaciOn de antes. El 60 por ciento dc

los trabajadores se halla en ci sector informal y las tasas de sindicalizaciOn

ban disminuido dramCticamente.
Los partidos han dcsaparccido como interiocutores polfticos. Segñn

las cncucstas, el püblico dctesta a los polIticos, quc paradOjicamente son

clegidos popularmente. Frente a ese sector politico dcspreciado se halla

una sociedad civil desorganizada y caOtica, integrada por una constelaciOn

dc organizaciones no gubcrnamentalcs, muchas de cilas dc origen no Ia

tinoamcricano. Es justoaclarar que algunas de cstas ONG extra-regionales

cumplen un papei importantc, pero hay muchas otras a las cuales les pasa

un poco lo que Ic sucedia a CristObal Colon, que cuando partiO no sabia de

donde saifa, cuando liegO no sabia dOnde habia Ilegado, pero consiguiO que

el gobicrno le financiara cuatro viajes més. En tCrminos de Gramsci, lo que

hoy tcncmos cs un escenario en cl cual hay actorcs que han debido salir y

no han salido y otros quc han debido entrar y no han podido hacerlo,
En este csccnario, la mayor preocupaciOn de Ia dirigcncia iatinoame

ricana debe ser la dc cOmo construir una visiOn dc regiOn.
Recordemos lo que fue Ia cxperiencia de Raüi Prebisch en la década

de 1950. Equivocado o no, Prebisch con su teoria de Ia dependencia y con

Ia ayuda de las personas quc logrO convocar alrededor de sus tesis constru

yO una visiOn de regiOn que durante treinta aflos nos permitiO tener una

imagcn consistente y una politica externa compatible con Ia misma. En

America Latina, el concepto de nacionaiismo no tiene el valor peyorativo

quc posce en Europa, donde cs sinOnimo de enfrentamiento, confronta
ciOn, conflicto y separatismo. Para los latinoamericanos ci nacionahsmo es

ci mayor y ci mds importante mito integrador que hayamos poseIdo desde
las épocas de la Independencia. Tenemos que crear un nacionalismo de

lo global, y para hacerlo debemos recuperar ci concepto de “cspacio de lo

pábhco”, que está desapareciendo de Ia litcratura politica contemporánea
dc America Latina, como lo muestran algunas evidencias:

Primero: Debilitamos y satanizamos ci Estado. Lo debihtamos en los
ültimos años con las privatizaciones y las estigmatizacioncs, a tal grado quc
en este momento no se podrIa hablar de una invasiOn dcl Estado al sector
privado, sino de Ia invasiOn de Cste ai Estado. Por tanto, necesitamos recu
perar ci concepto de Estado, como legitimador social, como negociador
comcrcial o internacional, como ente tutelar de la unidad territorial.

Segundo: Nos han vendido la idea de que “més mercado significa
mds democracia”, pero las crisis que hemos padecido por cuenta de estas
experiencias de ampliacion de mercados y de aperturas indiscriminadas,
nos mucstran un fenOmeno contrario. Estamos cayendo en la paradoja
de tratar de dcterminar qué tanto mercado pueden resistir nucstras de
mocracias.
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Para recuperar ci papel de la politica y de los politicos, cntrc otras
tarcas, deberiamos rescatar cxpcricncias, por ejemplo, de los sistemas par..
lamentarios europeos para cncontrar salidas institucionales de las crisis
politicas. aGuántos dc nosotros no quisimos en ci pasado haber tenido la
posibilidad de habcr disucito ci Congreso o convocado a clcccioncs ge
ncrales anticipadas para legitimar nucstros propios mandatos politicos?
GOmo hubiéramos descado tcncr unas bancadas pariamentarias que no
funcionaran simpiemente al menudeo o al dctalic, sino como rcsultado
de acuerdos politicos. Tencmos quc rccupcrar una red de gobernabilidad
quc empiccc por devolver a los politicos Ia politica, en cl buen scntido dc
Ia palabra, para fortalcccr los partidos y hacerlos más transparentcs y no
para sepultarios.

Hay dos cspadas quc cstán atravesando la gobcrnabihdad democráti
ca en America Latina.

La primera es el Tratado dc Libre Comcrcio de las Americas (ALGA,
por sus siglas en espaflol), quc Sc cstá convirtiendo en un factor de dcses
tabilizaciOn económica y dcmocrática en toda ci area. El problcma es que
solo Cs un acuerdo para organizar y rcpartir mercados, esto es un tratado
light. Todos cstamos de acuerdo con ci libre comercio, pero con este tema
sucede io mismo que con ci paraiso yes que aunque todos qucremos liegar
alla, nadie quiere haccrio todavia. Ninguno quicrc ilegar al libre comcrcio,
aunque todos habiamos de sus vcntajas y sus bondades. No es un tratado
de integraciOn, ni un acuerdo que, de cara al sigio XXI, nos vaya a permitir
construir nuevos términos de relaciOn con Estados Unidos frente ai forta
Iccimiento de otros bloques comerciaies.

Para quc cstc acuerdo ilegue a ser un tratado de intcgración deberia
inciuir temas sensibles que ya han sido descartados como Ia reduccion de
los subsidios a ia producciOn agricola en Estados Unidos, que representan
un 30 por ciento de ingresos extras para los agncuitores estadounidenses,
con respecto a los agricuitorcs latinoamericanos. Sin ia rcducción de subsi
dios que hoy vaien en ci mundo desarroilado cerca de un billon de dolares
diarios será imposibic que podamos concrctar una zona de hbre comercio
americano

Para que tuviera ci carácter de un verdadero acucrdo de intcgraciOn,
ci tratado ha dcbido inciuir ciausuias sobrc regulacion de capitalcs quc
nos hubieran pcrmitido evitar crisis como las de Brasii o dc Mexico, al co
mienzo dc Ia decada de 1990 Si fuera un verdadero tratado de integracion
ha dcbido incluir normas rclativas a Ia libre circulaciOn de los migrantcs,
cuando ahora Sc mueven hbrementc cI capital, la tecnoiogia y ios productos
financieros. Los ünicos que no circulan son precisamcnte los trabajadores
que, como se ha demostrado con ias remesas, son Ia mayor posibilidad
productiva de America Latina.

Para quc pareciera un librc tratado de integraciOn ha debido contem
plar normas como los fondos de cohesiOn europcos que permitirian nivelar
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que Seamos capaces de manteneria hbre de armas nucleares y de destruc
ción masiva, sobre Ia base de una nueva pohtica de seguridad hemisférica
qu deberia contar con ci respaldo de una OrganizaciOn dc Naciones Uni
das reformada y en torno a la cual todos tenemos ideas diferentes,

Se cuenta que se reaiizO una cncuesta sobre la ONU y 5U5 objetivos,
n la cual se prcguntaba a representantes dc todos los paises lo siguiente:

‘Por favor, expresc su opiniOn sobre Ia escasez de alimentos en cI resto del
mundo”, y ci sondeo fracasO, porque los alcmanes no sabian qué signifi
caba “por favor”, los rusos desconocian qué se queria decir con “opiniOn”;
los europeos no entendian que significaba “escasez”; ios africanos jamás
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las profundas asimetrias sociales y geogrdficas que existen en nuestra re
cijOn. Estos temas no eaten contemplados en Ia negociaciOn yen ella hemos
tiegado al peor de los escenarios, ya que estamos negociando bilateraimen

te, a cada quien sacCndole lo mejor de io suyo.
Si hubiCramos tenido la posibilidad —y en esto no podemos atribuirlc

Ia culpa a Estados Unidos ya quc es nuestra— de haber encontrado los es
cenarios para hacer una negociaciOn suramericana o centroamericana, ello

nos habria permitido a cada uno obtcner mayores ventajas. Dc hccho, como

lo senalO José Antonio Ocampo, antes que pudicra existir como tratado, este
dividiO a America Latina en dos paradigmas de desarrolio: un paradigma de
panama hacia el norte y otre-dc Panama hacia ci sur.

Un esqucma de desarrolio asociado a los cicios de producción y de
estabilidad de la cconomia de Estados Unidos quc se inicia con el TLcAy si

gue con ci tratado ccntroamcricano, y otro de Panama hacia ci aur, tradicio
nal, rentistico, basado en la cxpiotaciOn de los recursos naturales, que, sin
duda, nos va a ocasionar dificuitades si no iogramos una negociaciOn en
conjunto. FaitO vision en Estados Unidos para un mcjor disefto dci tratado,
como Ia tuvieron en su momento Roosevelt y Kennedy. Este tratado serd
simplemente un acuerdo de libre comercio, pero no uno que nos integre a
los estadounidenses.

La segunda espada es el unilateralismo. Lamentabiemente los aconte
cimientos dclii de septiembre de 2001 lievaron al mundo por este camino
y lo suatrajeron de las infinitas posibilidades de las opciones multilaterales.
Para nosotros debe ser claro que si tratamos de enfrentar, de manera uni
lateral, las patologlas giobales en Ia regiOn como el narcotrafico, el terroria
mo, Ia corrupciOn o ci armamentismo vamos a fracasar.

Como io planteO en su momento ci cx presidente Gaviria en Ia OEA
debemos disenar una nueva poiitica de seguridad hemisferica que no sea
unilateral ni que rememore las poilticas de Ia guerra fria, época en Ia que
existia un gran encmigo externo. Las mayores amenazas de hoy son eie
mentos internos quc circulan por la regiOn: cl narcotrdfico, Ia corrupciOn y
el armamentismo. Todos elba, sin duda, deben ser combatidos con una po
Utica de seguridad, por cooperaciOn y no por confrontaciOn. Deberlamos
declarar a America Latina zona de paz, hbre de violencia, en la mcdida en
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hablan oldo Ia palabra salimentosL ‘v en Estados Unidos ignoraban que
existia un “resto dcl mundo”.

Hay dos concepciones sobre Ia teoria de Ia evoluciOn. La vieja concep
dOn darwinista de Ia competencia y ía destrucciOn, que ha sido Ia teoria de
los pesimistas latinoamericanos, o sea, Ia identificaciOn de uno contra ci otro,
o por a negaciOn del otro, que nos permite sobrevivir como personas con
idenridad propia. La otra. es Ia de Ia cientifica Limar Gui’s, que propone la co
evoluciOn. segün la cual no foe Ia destrucciOn sino las aiianzas estratégicas las
que permitieron que las especies hayan sobrevivido. Lo positivo que podemos
mostrar en America Latina es que hemos co-evolucionado y que tenernos
una gran capacidad para Ia simbiosis, para ci mestizaje

‘
para Ia hibridaciOn.

Tenemos que ser capaces de plantear una nueva visiOn latinoamerica
na. Estamos aün a tiempo de encontrar una salida novedosa para America
Latina, con una propuesta global y una nueva visiOn antes que vuelvan los
pragrndticos. los autoritarios, los neoliberales vergonzantes o los populistas
sinvergüenzas.

Tenernos la posibilidad de construir esa nueva visiOn, gracias además
al tiempo extra que nos dan tres fenOmenos: Ia formaciOn de una comu
nidad hispanoamericana muy fuerte en Estados Unidos; el corto circuito
europeo que seguramente llevará a los europeos a volver su mirada hacia
sos viejos amigos latinoarnericanos, y Ia presencia avasallante de China en
America Latina.

Rodrigo Borja

En la ambiciosa y amplia “Agenda global de America Latina” se puntualizan
cinco patologias sociales que afectan la regiOn y que Ia han sumido en una
crisis multidimensional: la corrupciOn, ci terrorismo, ci armamentismo, el
narcotrOfico y la propia incapacidad de los sistemas politicos latinoameri
canos para enfrentar exitosamente estas acechanzas.

Sc podrian agregar dos patologlas sociales adicionales: la pobreza en
Ia cual germinan la vioiencia y criminalidad, y Ia crisis de los partidos poli
ticos que ha introducido un factor tremendo de ingobernabilidad en todos
nuestros paises.

La corrupciOn tiene dos expresiones: Ia corrupciOn de personas, que
se resuelve en un conjunto de conductas inconvenientes. y Ia de idcologias
politicas. de teorias econOmicas

‘‘
de medidas quc se adoptan en nombre

de cllas x’ que se resuelven finalmente en planteamientos negativos para Ia
sociedad que provocan ;‘ profundizan Ia pobreza y Ia inequidad.

Ortega y Gassct decia que Ia moralidad es una cualidad matemOtica,
porque es Ia precision Ctica aplicada a Ia valoraciOn de las conductas hu—
manas. Esta cuahdad Otica Ic falta al cjercicio de Ia politica en muchos de
nuestros paises. Faita una dimension ética x’ estCtica, porque muchas cosas

sucias y poco elegantes se hacen en nombre de Ia politica, creando terribles
problemas de gobernabilidad.

Gobernar es hacerse creer, tener crédito y suscitar confianza. El poder
mismo descansa sobre un sistema de creencias. La corrupciOn deslegitima
a los gobernantes y a los lideres politicos; conspira contra Ia atitoridad y

come es un mal contagioso se extiende como una metastasis, v, al final,
tiende a convertirse en tina cuestiOn de idiosincrasia, x’ esto es lo más grave
porquc Ilega a constituir Ia forma de ser de una colectividad.

La corrupciOn crea una propia cuhura que tiene sus usos, sus je
rarquias v sus propias distinciones sociales. En este marco, la honestidad
v Ia austeridad son vistas casi como una extravagancia. Por este camino,
muchos dc nuestros paises se acercan pehgrosamente, ai decir de Burke,
a Ia descomposiciOn general de una sociedad, a Ia ausencia de normas o a
Ia desobediencia de las ieyes existentes, y este es un proceso terriblemente
peligroso en ci cual se esfi.tman los más elementales pardmetros que guian
Ia conducta humana, hasta el punto de que ilega un momento en que una
persona o una colectividad pierde toda capacidad de distinguir entre lo lid-
to y Ic iiicito, entre Ic legitirno y Ic ilegItimo, entre Ic bueno y lo malo.

Para luchar contra estas “cleptocracias” en que han devenido las de
mocracias de algunos de nuestros palses, creo que debe emprenderse una
operaciOn nacional e internacional. El combate a la corrupción necesita
una gran decisiOn politica, pero al mismo tiempo requiere una conrerta
ciOn internacional. En este ültimo ámbito debemos aunar esfuerzos para
combatir a los ladrones de los presupuestos püblicos, dondequiera que se
encuentren En este contcxto ellos no pueden beneficiarse dcl asilo politi
co por lo que debe hacerse un usc adecuado y legitimo de esta tnstitucton
humanitana lattnoamericana que protege a los perseguidos por sus ideas
El asilo no es ci amparo de ladrones de fondos pubhco s que tienen orden
de prision de las autoridadesjudiciales de sus paises

Debemos favorecer las extradiciones para que dondequiera que esten
todos estos pillastres pucdan ser sometidos a los tribunales y reciban Ia
condigna sanciOn a Ia que son merecedores por sus actos.

Otro de los flageios de nuestra America es, sin duda, Ia pobreza que
no solamente es ci hecho material de Ia carencia de medios para sobre
[levar una vida elementalmente digna y decente, sine que, en los ti.empos
actuales, es, además, ci juicio de valor que hacen los pobres sobre su propio
quebranto. Ames. los pobres veian la pobreza con Ia familiaridad de un
objeto domCstico de sus casas. Esta condiciOn ocupO siempre tin Iugar de
pnvilegio en los hogares pobres de sos antepasados. Roy no, El hombre del
Tercer Mundo mira en el alucinante ojo de Ia televisiOn formas de vida que
no son las que el tiene, hace comparaciones cnn-c lo que posee y lo que ye

llega a Ia conclusiOn de que Ia pobreza no es inevitable, y que hay otras
formas de vida; cobra conciencia de estas disparidades y genera un espiri
tu de confrontaciOn y de rebeldia, y se produce entonces una potencial
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peligrosa ecuación: pobreza más juicio de valor sobre ella, mds rebeldia, es
igual a ruptura de Ia paz.

Si no modificamos el modelo de crecimiento, si seguimos adheridos
al Consenso de Washington, si no confiamos al Estado la defensa de los
pobres sino a Ia filantropia de los empresarios privados, estamos perdidos,
porque por esa senda seguiremos sembrando desigualdad y penuria en las
profundidades de nuestra sociedad.

Hay que rescatar ci concepto de equidad. Los planificadores siempre
estdn en la opción de escoger, al planificar las economias, entre el creci
miento y la equidad. Los planificadores económicos conservadores, libe
rales y neohberales, se inclinan por el crecimiento, mientras que los de las
vertientes socialistas privilegian Ia equidad. Los primeros estdn convenci
dos de que el crecimiento fleva a Ia equidad, por medio dcl llamado gotco
o dcl trickle down que proponla Ia señora Thatcher. Pero lo que experimen
tamos en la realidad es que Ia riqueza no gotea ni se desparrarna, ni rebo
sa, ni se filtra, sino que se consolida en las alturas, y por eso las cifras de
crecimiento son inadecuadas. Sin embargo, las estadisticas que nos hablan
de la inequidad son pavorosamente injustas. Concuerdo con una de las
afirmaciones del documento de esta reunion en ci sentido de que Ia libera
lizacion no lieva necesariamente al crecimiento y que ci crecimiento por Si

solo no genera equidad. -

La otra patologla social es la crisis de los partidos politicos que sig
niflca una crisis de todas las intermediaciones de las politicas econOmicas,
culturales, laborales y religiosas. Esta crisis se produce probablemente pot’
que tenemos a los ciudadanos mejor informados de Ia historia. Tales ciuda
danos no quieren que otra cabeza piense por ellos. Desean hacerlo con su
propio cerebro, realizar las acciones ellos mismos y no ser representados.
Esta crisis de prestigio, credibilidad y confianza de los partidos politicos
tiene dos causas, una endOgena y otra exógena.

La cndogena sc rclaciona con Ia propia conducta de los lideres po
liticos, su corrupciOn y sus compromisos inconfesados, e igualmente con
grupos de presiOn econOmica, pactos de colusiOn, y con los priores dc las
peores causas, su personalismo, su caudillismo, su clientelismo; con ci
transfuguismo de sus dirigentcs En la jerga politica ecuatonana hay una
expresiOn muy pintoresca para describir el transfuguismo ideolOgico. Sc le
llama cambio dc camiscta hacicndo un simil con lo que ocurre en ci futbol
cuando unjugador abandona su elenco parajugar en una futura tcmpora
da en ci equipo nval, y claio el cambio de camiseta es uno de los factorcs
de descredito dc los partidos politicos

La causa exogena de Ia cnsis dc los partidos tienc quc vcr con el
discurso y Ia accion implacables ‘antipartido” de quienes hacen politica
hablando mal de los politicos y hacen idcologia postulando la muerte dc
las ideologias sin percatarse de que los partidos politicos son pilares del
sistema democratico No puede habcr democracia sin partidos politicos
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y éstos no tienen vigencia alguna si no es bajo ci aicro de los regimencs
demOcrdticos. Hasta hoy no se ha inventado nada quc pueda sustituir a los
partidos politicos.

Ni los grupos de presiOn, los gremios empresariales, los sindicatos,
los nuevos movimientos sociales 0 las organizaciones no gubernamcntaies
quc hablan en nombre dc esa entelequia denominada sociedad civil, quc
nadic ha podido conceptuarla, pueden —ni juntos ni separados— sustituir a
los partidos politicos.

No se debe interpretar csto como un menosprecio alas entidadcs par-
dales, los movimicntos sociales o las organizaciones no gubernamentales.
Estas agrupaciones tiencttVálor en Ia medida en que ilenan y enriqueccn
Ia vida democrdtica. Pcro no reemplazan a los partidos politicos, porquc no
tienen preocupaciones y visiones universales de los problemas de Un pais.
Es claro que no es dsta su funciOn, pero evidentemente intcntan desde su
parcialidad Ilenar los vacios que dejan los propios partidos.

Otro de los grandes flagelos cs el narcotráflco. Los capos del narcotrdfl
co y dcl narco-lavado han Ilegado a constituir hoy Ia mds grande e influyentc
internacional politica de todos los tiempos. Desde el flanco económico, cons
tituyen uno de los grandes poderes facticos transnacionales, con el manejo
de sumas comcrciales superiores alas del petrOlco y quc sOlo cstdn debajo de
las cifras dcl trdfico de armamcnto. La influencia politica y cconOmica de los
capos del narcotrdflco ha supcrado las politicas prohibicionistas. Estas han
fracasado estruendosamcnte. El indice de consumo aumentó. Existen, en la
actualidad, doscientos milloncs de drogadictos en el mundo, una cifra quc
no tiene precedente, y los carteles han montado un siniestro y dcscomunal
aparato de crimen organizado, corrupciOn, terror y narcoguerrilla.

Los narcoguerrilleros ticncn motivos pragmdticos e ideologicos para
liegar a acuerdos con los capos del narcotrdflco. Motivos pragmdticos, por
que pucden obtcner los recursos flnancicros necesarios para Ia adquisi
non de armas y sus facnas insurgentes. E idcoiOgicos, porque Ia droga les
a uda a destruir lo que ellos quiercn climinar: los estados capitalistas.

Crco que es licito pensar en un cambio de rumbo para enfrentar el
narcotráflco. En mi concepto, debemos asumir valicntemente la dcspenali
zacion de la produccion, comercializaciOn y consumo de drogas. Estamos
fr nte a un estado de necesidad por el cual debemos optar por un mal
menor para cvitar otros peorcs. El éxito de la despcnalizacion dcl negocio
de Ia droga dependerd de una decision concertada internacionalmente para
fr nar este delito transnacional.

Juan Carlos Wasmosy

L globalizacion es un hecho indiscutibie, nos guste o no, y puede ser bue
na o no de acuerdo con las condiciones de un pais. Debc adaptarse la gb-
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balizacion a las condiciones particulares de cada nación, de manera que no
la afecte ni en sus politicas de comercio internacional ni en sus relaciones
politicas entre Estados, especialntente con los paises desarrollados.

Las recomendaciones presentadas en Ia “Agenda global” para Ia regidn
son valiosas. La mds importante es Ia de [a gobemabilidad para enfrentar
los retos

‘.‘
los embates de Ia globalizacion. America Latina no ofrece en la

actualidad una garantia de gobernabilidad que permita ejecutar Ia agenda.
Debernos recuperar Ia gobernabilidad y combatir la corrupciOn para bus-
car el crecimiento económico armónico y equihbrado. Las patologias aqut
expuestas nacen cuando no hay un buen gobierno. Debemos recuperar Ia
politica y los partidos que perdieron credibilidad.

En Paraguay. durante mi presidencia logré desarticular los aparatos
politicos de los militares para prevenir ambiciones golpistas. Sin embar
go, las prebendas que manejan grupos de poder ban permitido Ia aproba
ciOn de constituciones semi presidencialistas o semi parlamentarias que
degradan la politica y los partidos, compran y venden jueces y fiscales y
desestabilizan Ia democracia. Algunas organizaciones no gubernamentales
y alguna prensa aprovechan estas condiciones para satanizar Ia politica
ahondando Ia crisis de las elites polIticas.

La “Agenda global” recomienda, entre otros temas, una poiltica cx
terna comün de lii region, acogiendo como suyas las propuestas de una
globalizaciOn mdsjusta contenidas en las declaraciones de Ia Cumbre de Ia
Tiena, de Doha, de Ia Conferencia de Monterrey, del Consenso de Barce
lona, dcl Pacto Global de Naciones Unidas y en las Metas del Milenio. Dc
bemos hacer énfasis en Ia Organización Mundial de Comercio como uno
de los escenanos pnncipales para precautelar los intereses de los paises de
la region en las negociaciones comerciales con las naciones desarrolladas
La oMc es un instrumento eficiente para Ia defensa de los intereses de los
paises pequefios y evitar el aasallamiento de los paises grandes y Ia discii
mmaciOn.

Considero que debemos tambien recomendar la constitución de una
corte internacional de quiebras para evitar el quebranto de los palses en
desarrollo.

La equidad es un tema importante al que debemos considerar y buscarle
su resoluciOn. Si alguna cuestiOn fue bien documentada en @1 proceso de Ia
globalizaciOn es que este heneficia a los trabajadores calificados, pero afecta
o peijudica a los no calificados. Un ejemplo latinoamericano es Mexico,
donde existen grandes zonas, particularmente al sur, que no han recibido
ningün beneficio de los avances importantes que estd logrando este pals
con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta es una situa

ciOn muy caracterIstica que origina el deterioro en Ia distribucion del ingre
so que se percibe en muchos procesos de apertura o de globalizacion.

Quisiera reflexionar sobre cudl seria una buena macroeconomfa, o
qué habrIa por hacer, si se reconoce que el modelo econOmico con el que
estatnos trabajando no nos ha dado ni buen crecirniento ni significativa
reducciOn de Ia pobreza. Crco que las nociones para analizar Ia niacroeco
nornia que nos ensenaban en Ia universidad son rnuv simples.

Cuando dramos estudiantes se nos dijo siempre que Ia variable dave
era Ia inversiOn. La gente no se preocupaba por los equilibrios econOmicos.
La inversiOn era un elemento keynesiano del andiisis econOmico de gran
importancia. En C5tC Shtido, lo quc en esa Cpoca se tomaba como algo casi
elemental fue desapareciendo en medio de las crisis econOmicas y del re
greso a una economfa cldsica o neocldsica, o como se tenga a bien Ilarnarla.
Ahora las reglas de los equiiibrios econOmicos son lo esencial, pero creo,
sin mirar atrás, que en LatinoamCrica los niveles de inversiOn son bajos en
comparación con Asia, por ejemplo.

En Colombia yen buena parte de America Latina, incluso en el perio

do 1997-2003, los niveles de inversiOn bajaron a menos de 10 por ciento.
F Debemos regresar al andlisis de Ia inversiOn para encontrar Ia razOn por Ia

cual no crecemos mds. La conclusiOn parece ser que no crecenios porque
no estamos invirtiendo suficiente. Nuestro crecimiento no es sostenido.
Ctecemos por simple lecuperacion, pero para que ese crecimiento sua sos
tenible se requiere inversion Nos estamos olvidando de una cuestion tan
elemental como es Ia inversion Hay que volver a este concepto de ttoria
economica estudiarlo y trabajarlo no crecemos bten porque no invtrti
mos bien

Es fundamental poder determinar como fomentamos y estimulamos
las inveisiones pubhcas y pnvadas, porque no vamos a lograr un creu
miento sostenido si no somos cipaces de aumentar significativamente Las
tasis de inversion

Un tema recurrente es el de las crisis financteras en Latinoamenca
que son en realidad crisis dc deuda Cahficamos como perdida La deca
da de 1980 pero resulta que [as ties grandes cnsis de gran volatilidad de
capitales que padecimos en Ia regiOn entre 1990 y 2003 pueden calificar
se bdsicamente como crisis de deuda. Tenemos que buscar cdmo resolver
esta vulnerabilidad y este proceso nos lleva a un tema muy simple que es
ci del ahorro. No podenios seguir gastando e invirtiendo mucho mds de
lo que somos capaces de ahorrar, porquc vamos a terminar endeudados y
atrapados en un circulo vicioso. Un error ha sido dejar a un Iado el tema
de Ia inversiOn y meternos a fondo en el comercio, sin desconocer quc
Cste, asi como el cambio tccnoldgico, son fuentes de crecimiento. Creo que
debemos volver a ciertos elenientos simples para analizar “cómo se genera
crecimiento’, para poder luego construir una teoria acerca de “cOmo in
Vertir mds”
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I
El Informe Meltzer que flog trajeron a esta reunion es dernasiado malo

para nosotros los latinoarnericanos y no vale Ia pena apoyarse en tal docu
N mento, porque to que alli se busca es cómo minimizar ci sistema multilateral

(Fondo Monetario internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de
5 Desarrollo), anularlo. Cs una expresiOn “archi-neoliberal” de los sectores

más conservadores de Estados Unidos que consideran que este sistema
multilateral solo sirve para entregar dinero para sacar de Ia quiebra a paises
irresponsabies. Sin embargo, lo que necesita Latinoamérica para manejar
todas sus crisis financieras es mds bien fortalecer ci sistema multilateral.
Hay que fortalecer ci Fondo Monetario, ci Banco Mundial y el BID, porque
esas son las instituciones a las que podemos apelar en épocas de crisis, y que
no las podemos evitar enire otras razones por las bajas tasas de ahorro.

El otro tema fundamental es ci Estado. En los años por venir debe
mos prestar mucha atencion al Estado y sus instituciones No podemos
concentrarnos todo el tiempo en politica economica porque 51 bten ello
abre postbthdades no es lo fundamental Es en el tema del Estado donde !
tenemos la mayor cantidad de vactos faltantes y deficits Es alit donde en

z frentamos Ia mayor cantidad de problemas
Pedro Medelltn considera una sene de elementos que tienen que ver

con las instituciones y los partidos. A Ia hora de La verdad, Ia globaliza
ciOn polftica ha terminado siendo mayor que Ia econOmica. En medio de
Ia giobaiizaciOn polftica los sistemas politicos y las instituciones del Estado
se han debilitado enormernente. El juicio cue se ha estabiecido contra las
instituciones estataies es supremamente descarnado. Los medios de comu
nicación contribuyeron de manera eficaz a toda esta crisis. Es mucho mds
fácil defenderse de Ia globalizaciOn econOmica que de Ia polftica, porque
esta ultima es devastadora

El énfasis en ci quchacer de las ONG en la crisis dcl sistema polftico, las
elecciones, Ia no discriminaciOn, la inclusiOn, Ia separaciOn de poderes, Ia
transparencia y la rendiciOn dc cuentas son temas de todos los dias. El me-

-

not’ problema registrado en un pals de Asia. o un escdndaio de corrupciOn
en Barranquilla, Colombia, Ic da Ia vuelta al mundo inmediatamente. Dc
eso nos alimentamos nosotros y toda Ia gente. Y aqui tenemos Ia cuestiOn
dcl Estado y su crisis.

La gran diferencia entre America Latina y Asia no se encuentra en el
sector privado, sino en ci Estado y sus instituciones. Allá tienen una edu
cación püblica que funciona; un sistema de salud que marcha; desarrollan
polfticas de Estado, y lo logran hacer bien. Nosotros no. Tenemos muchas
limitaciones y muchos mds problemas que los asiCticos. Ellos tienen el Es
tado fortalecido, nosotros no. Por consiguiente, tenemos que realizar todos
los esfuerzos necesarios para fortalecer el Estado en America Latina.

Ademds, hay que distinguir entre Ia globalizaciOn comercial y Ia fi—
nanciera. En Ia primera es más fácil tener resuitados negativos o positivos
y corregir o mejorar Ia siwación. Pero el problema de Ia IiberaciOn finan

cicra s mils comphcado. En Ia ültima dCcada tuvirnos tres grandes crisis
flnancieras en America Latina y dicen que Csta no fue tan perdida como

Ia de los ochenta, aunque tenemos que reconocer qtie en muchos palses
esta decada compite con Ia anterior en tCrminos de resultados. El sistema
financiero nternacional ha estado funcionando de una manera que no nos
avuda a administrar y manejar las crisis. Creo que debemos reflexionar y

examinar Ia liberaciOn financiera, porque en ella existe una fuente drpro
blemas mayores para Ia regiOn.

OsvaIdO Hurtado

En los aflos de 1990 y todavia en este siglo fue muy popular en Amen
ca Latina ci discurso anti-globalizador. Por este antecedente, me liamO Ia
atencton de manera positiva el tono objettvo y equilibrado del documento
de Ia Agenda global para analnzar este fenomeno internacional de fines
dcl siglo xx El documento no se tnscrtbe en Ia retorica antt-globahzadora
Iatinoanwrtcana de los uittmos aflos y mas bten trata de reaccionar cons
tructivamente frente a un fenOmeno que, segün se dice alli, llegO para que
darse. Esta definiciOn dcl documento es fundamental para entenderlo en
America Latina.

En el informe que se propone a esta asamblea de cx presidentes,
cuando Se aplica ci Ilamado Indice de Ia glohahzaciOn, aparecen en Ia cabe
za de Ia lista no aquellos paises de larga data de desarrollo, sino mds bien
algunos de desarrollo reciente. En los pnimeros lugares figuran Singapur
c Irlanda. Los dos ünicos paises latinoamenicanos que destacan, aunque
hastante atrás, son Panama y Chile.

La globalizaciOn no sOlo n es un enemigo para America Latina, sino
quc puede ser un aliado. Lo ha sido para Singapur y para lrlanda x’ también
para Chile y. de alguna manera, tambidn para Panama. El informe demues
Ira que puede existir una alianza constructiva entre giobalizaciOn desa
rrollo. Además, establece dos conclusiones contundentest Los paises más
globalizados son las naciones más libres, con plenas libertades pflblicas, de
rechos humanos, instituciones democrdticas, pluralismo y tambien las mds
educadas. Son paises que se prepararon para competir internacionalmente
y esa competencia tmphca estabilidad politica democracia y educacton

Stn embargo es nccesano hacer algunas observactones El informe
pone mucho enfasis en Ia estabilidad macroeconomica y sosttene que en
America Latina esta adquiriO legitimidad tanto como Ia democracia. Estoy
de acuerdo en que Ia estabilidad macroeconOmica es fundamental para el
desarrollo, pero no estoy seguro de que aquella se volvid parte dcl alma
Iatinoamericana Al menos no en Ecuador. Probablemente Ia inestabilidad
macroeconomica sea Ia causa de las recurrentes crisis econOnticas y so
ciales que hemos sufrido en ci pals. Es importante que prediquemos darle
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legitimidad a Ia macroeconomla para evitar los costos de Ia inestabilidad
y por los indudables heneficios que produce, incluso en ci campo social.
En ci inestable Ecuador de los üitimos años sc produjo un mejoramiento
significativo dcl ingreso y una reducción importante de Ia pobreza, no por
la pohtica social de los üitimos gobiernos que no Ia tuvieron, sino exciusi
vamente por los mornentos de estabiiidad macroeconOrnica que se iogro y
que procure el crecirniento económico.

Dc ahi que el docuinento debe hacer más énfasis en quc no es posibie
iievar adelante poilticas sociaies de largo plazo sin estabilidad macroeco
nómica y sin crecimiento, porque todo lo quc pueda ganar ci pueblo poe
medio de politicas sociales lo pierde por ci desague de Ia inestabihdad y dci
estancamiento Debei tamos insistir en que las politicas sociaies sostenibles
de largo plazo se apoyan sobre los hombros de Ia cstabihdad macroecono
mica y del crecimiento Es lo que hizo Singapur en cuarenta aftos lo que
hizo Irlanda yb que esta haciendo Chile en vemte aflos Por tanto tenemos
ejemplos en America Latina y en el mundo de que este es el camino que
debemos recorrer y en el cual debemos perseverar

A veces criticamos que estos principtos de estabiitdad macroccono
mica y de indices de crecimiento no han funcionado en nuestros paises
Pero, cabe preguntarnos, cdrno pueden funcionar si solo fueron aphcados
durante ci periodo de tin gobierno, incluso solo en Ia mitad dcl periodo o
durante un año, cuando ai mismo tiempo observamos que ci desarrollo con
estabiljdad y crecimiento es una historia de veinte, treinta y cuarenta años.

Si uno hace un andiisis dci prccio de las materias primas agricolas, minera
les, c hidrocarburos, sc puede concluir que se ha dcpreciado con descensos
y picos desde ci año 1928. Sin embargo. en este sigio estamos ante un fe
nOmeno nucvo de apreciaciOn que tcndrá posibiemente tin cicio largo de
75 a 100 años. No quiere decir que no vayan a ocurrir cracks o volatilidad,
pero dependerán, y está explicado ci fenOmeno, por los grandes procesos
de industrializaciOn de China e India. Cuando un pals se industrializa ne
ccsita mucha infraestructura, grandes inversiones y utiliza materias primas
ciásicas, como ci cobre, estaflo y pctroleo.

Estc fenOmeno no serd constante. Habrá como en el humo de la in
dustrializaciOn dc Estados Unidos y de Europa grandes pénicos, grandes
caidas y augcs muy altos. Si examinamos el actual crecimiento de la eco
nomla latinoarnericana observaremos que está muy relacionado con las
materias primas.

Recuerdo Ia critica a Chile por no haber divcrsificado sits productos
con vaior agregado como ci vino, ia madera, ia piscicuitura, o Ia fruta, y
que su economia era totalmente dependiente de niaterias primas, en estc

case ci cobre. Ahora parece que no era una politica tan equivocada. Creo
que ci auge. o ci crecimiento que estanios viendo es ci ciásico. Los paises
que más están creciendo son los que produccn materias primas. aDOnde
starIa ahora Brasil sin los precios de la soja, del hieiTo y otras exportacio

nes de materias primas? En similar situaciOn se encuentra Argentina. Está
claro, sin embargo, que es un problema muy grande ci quc el modeio de
desarrolbo dependa de sectores dc tan poca gcncraciOn de mano de obra.
Es una verdadera preocupaciOn, pero tenemos que tomar en cucnta que
Ia presencia de China e India va a cambiar el mundo y nuestra economia,
,üstcnos o no.

En los gobiernos bblivianos del general Hugo Banzer y de Jorge Qui
roga se enfrentaron niuchas dificuitades en el crecimiento, pero en gran
parte el problema provenia de las crisis dc fuera. Sc dio primero ia crisis
asiática que destruyo los precios de las materias primas; despuds los pro
blemas en Rusia que destniyeron ci flujo de fondos de inversion lucgo
tino Ia crisis en Argentina tambicn devastadoray al final la crisis brastlcfla
La devaluacion que impide Ia competencia El yogurt en Ia Argentina era
mas baiato que ci quc producia Bolivia en la planta que tenia en Santa Cruz
de Ia Sierra, por el terrible desajuste en los tipos de carnbio. Por otra parte,
uno de los grandes probiernas que observo ahora y que debemos examinar
con mucho cuidado es Ia sobre-valuacion de Ia moneda.

Lo que está pasando en Brasil, bo que pueda pasar en Argentina, lo
que en general hemos aprendido es que no hay mayor condena quc una
moneda sobrevaluada y especialmente una moneda amarrada al dOiar, o
bien usar el doiar corno moneda. No se cOmo haccn los panameños, no
se cOme hacen los chines para tener una economia que funcione en esos
niveics, y cOmo los panameflos pueden amarrarse al dOlar. Cuando uno se
amarra a esta moneda debe tener ci crecimiento de Ia productividad que
ticne Estados Unidos, y CSIC es un proceso muy dilIcil.

Estoy muy preocupado per el üitimo gran auge de los bienes raices en
los palses desarrollados. Para acelerar Ia economia se han bajado a tal grade
los iniereses que ci mejor negocio es prestar plata y comprarse una casa. El
valor de las viviendas cada vez sube mds y no quiero pensar en qué podrá
pasar cuando ese valor caiga. Será mucho más impactante quc ba calda de
Ia tecnologia de Ia informatica y provocara problemas graves al mundo Es-
Pete que se encuentren soluctones antes dci dcscabahro Creo que tenemos
que mirar al inundo y no encerrarnos en nuestras fronteras

Un’i ultirna refiexion es sobre la inmensa influencta que tiene ba poli
tica en Ia economia y en lo social

Un articuio del Wall Street Join nal culpa a Ia politica antidroga de Es
tados Unidos Poe Ia sublevaciOn boliviana dc octubre dc 2003. No dudo de
quc los problemas poilticos que aquejan a Colombia y Bolivia sean provo
cados poe ba politica estadounidense antidrogas. Hay que recordar que en
Estados Unidos per una enmienda constitucional, que requiriO Ia aproba
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ción de 75 por ciento de las legislaturas de todos los estados se prohibieron
las bebidas alcoholicas durante 12 años. La prohibición tuvo que levantar
se, porque Ia mafia y los carteles del alcohol se apoderaron de Ia policIa, de
lajusticia y de Ia poiltica.

Debemos mirar bajo Ia superficie v descubriremos que la esencia de
este negocio del ni cotrafico es autor de grandes problemas que aquejan a
los paises involucrados Este negocio no puede seguir Es dificil para un cx
presidente de Un pais que produce drogas decirlo, pero no puede seguir ci
negocio del narcotrafico como esta La droga tiene que ser legalizada por
que di.. lo contrarto el narcotrafico nos va a destruir a todos y va continuar
invadiendo a muchos otros paises.

Finalmente, una observaciOn sobre Ia poiltica. La mejor organizaciOn
no funciona si no hay buena genie y Ia mejor gente no funciona si no hay
una buena organizaciOn. Tenemos que aceptar que Ia copia del sistema
presidencial estadounidense ha provocado un inmenso dafto a los siste
mas estatales latinoamericanos. El sistema federal y presidencial estadouni-
dense naciO de un proceso anterior a Ia revoluciOn francesa. Ninguno de jnuesiros palses responde a la composiciOn de la sociedad estadounidense,
ni a su estructura geografica y religiosa America Latina necesita un modelo
politico mas flexible

El sistema parlamentano es mas flexible y permite ci cambio de din
gentes sin afectar la estabihdad institucional y estatal En el sistema rigido
presidencialista, para cambiar al presidente hay que convertirlo en ladrOn,
en genocida, en narcotraficante. Hay que hacer algo horrible parajustificar
ci cambio.

Si no se cambia ci sistema rigido por uno mds flexible, el drbol de Ia
democracia en vez de ceder ante el viento y recuperarse va a romperse. Las
lecciones no se deben olvidar. Bolivia que podria tener un inmenso auge
con sus reservas de hidrocarburos y con los precios de las materias primas,
vive una permanente crisis politica e institucional por su sistema rigido
y por accion de las oNG Los factoi ts sociales y economicos dependeran
siempre de Ia politica y un gobierno por las ONG, para las ONG y hecho por
las ONG no es Ia solution porque no tiene legitimidad pohtica Por eso,
tenemos que cambiar ci sistema actual y promover un proceso politico
flexible y agil que pueda responder a Ia sociedad y fortalecer los hderazgos
en America Latina.

Nuestro continente tiene diversidades muy notorias por lo cual es dificil
estahiecer generalizaciones y más difIcil win lo es entrar en detailes quc
quizás desconocemos. Quisiera hacer un ilamado a Ia prudencia en este
foro, porque las soluciones fdciles nos Ilenaron de ilusiones y las fOrmulas

que iratamos de encontrar en el trabajo de otros a favor de nosotros nos
condujeron a que muchas de las decisiones politicas de nuestra America
fueran tomadas sill tener en cuenta nuestra responsabilidad.

La relaciOn que tenemos en este continente con Estados Unidos es
altamente dificil. PodrIa revelar muchos detalles, pero solamente nlencio
narC algunos. Cuando negociamos con Estados Unidos nos enfrentamos a
Ia ignorancia estadounidense sobre lo que somos. De ahi que el punto de
arranque sea sumamente complicado y que nos haga caer muy a menudo
en grandes baches y errores. Cuando hablo de prudencia, me reflero a que
Cste es un tema en el cual no se puede tomar una actitud o una polftica
partidista y tampoco ideblOgica, sino de acción meditada y cuidadosa. Veo
cOrno utilizamos las palabras que usan los organismos intemacionales y

quc las convertimos en lenguaje nuestro de todos los dias, v me asusto,
porque partimos de definiciones ajenas. Rechazo el “milagrismo”, y en esie
momento concreto estamos por vivir en Ia regiOn centroamericana dos
poteilciales milagros.

Uno es el Tratado de Libre Comercio y otro es ci Plan Puebla-Panamd.
Si analizamos en detalle el Tratado encontramos probiemas y diflcultades. Si
Ic analizamos superficialmente, nos damos cuenta de que es un instrumento
de subsidio, y el subsidio a lo largo de toda nuestra vida ha sido una formula
violatoria de las relaciones normales de comercio. Si el que negocia conmigo
aplica subsidio estd violando Ia dtica y esti recurriendo a instrumentos in
aceptables en materia de intercambio comercial y de sen’icios. Sin embargo,
he[nos aceptado el subsidio como norma en las negociaciones con Estados
Unidos, y este como norma no estd incluido en el texto del tratado, sino en
Ia voluntad de Ia otra pane. Hay muchas cosas que se regulan en el TLc, pero
cI subsidio se deja a Ia libre decision y voluntad de los propios integrantes de
In contrapane en Estados LJnidos.

Recuerdo las épocas de la Cepal cuando se me decla que Ia integra
cion no podia ser aquella que ignora a Ia genie; que no se debia aceptar de
ninguna manera que cuando el indio llegara a Ia frontera, dejaran pasar Ia
mercancia que Ilevaba el burro, y a veces al burro tambiCn, pero nunca al
indio. Cuando se me decian esas cosas no eran frases demagOgicas, suce
dian y estdn sucediendo en esta Cpoca.

Los costarricenses cerramos los ojos ante Ia inmigraciOn nicaragüense
y colombiana y Ic damos Ia bienvenida. Creemos que ayuda al desarrollo de
nuestro pals, aunque produzca algunas reacciones neganvas. Pero sin duda
alguna, estamos en America, vAmCrica es un continente de migrantes y 110
podemos de ninguna manera olvidar esa circunstancia. Sin embargo, esta
mos pactando tratados de libre comercio con un pals que mira al migrante
casi como un criminal y Ic impide toda forma racional de inovilizaciOn.

El Tratado de Libre Comercio tiene tamhién toques constitucionales
se fundamentan en Ia estrategia dcl silencio y el secreto en las negocia

ciones y que ha sido impuesta por el Departamento de Comercio de Esta
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I
dos Unidos, segdn me dijeron en Washington senadores y representantes
de ese pals. Me revelaron que no se hizo püblica la negociación por decision
del Departamento de Comercio, porque no querlan que se conocieran sus
alcances para no producir reacciones. Las reacciones escondidas, y todos us—
tedes lo saben poique hemos sido todos politicos son como las bombas de
tiempo. Podemos taparlas por un tiempo, pero, sin duda alguna, explotan. El
secreto con que se negociO el Tratado de Libre Comercio es sorprendente.

En este momento que empieza a 5cr conocido por los pueblos cen
troarnericanos, se considera que el borrador que firmo cada uno de los
gobiemos de Ia iegion no es otra cosa que una violacion a los pnncipios
bdsicos de Ia democracia, porque fue un acuerdo con ausencia absoluta
del criterio de la genIe, un documento negociado a espaldas del pueblo. Es
cierto que ci tratado ahora está en inanos de los parlamentos de nuestros
paises y que ya no se puede hacir nada salvo rechazarlo y que dificilmente
se puede enfrentar argumento alguno que pueda suavizar sus circunstan
cias y sus efectos.

El otro milagro al cual me quiero referir, siempre con el dnimo de Ia
prudencia, es ci Plan Puebla — Panama, y este plan tiene una circunstan
cia muy importante que ‘inalizar En pnmer lugar conozcamosla El plan
Puebla — Panama contempla 1’023.000 kilometros cuadrados, un area en Ia
que viven 65 millones de personas: 28 millones de mexicanos y 37 millo
nes de centroamericanos, nueve estados mexicanos y ocho naciones cen
troamericanas, desde Belice hasta Panama. De esos 65 millones, 78 por
ciento vive en Ia pobreza El Plan dice el texto busca Ia modernizacion
en los métodos de producciOn, Ia construcción de un canal seco del que
deben irradiar autopistas y ferrocarriles, gasoductos y oleoductos. Se pro
yectan sOlo dos puertos para seinejante regiOn y algunos aeropuertos, 25
iepress hidroelectiicas con un sistema integrado de energia electnca Ia
construccion y desarrollo de maquiladoras que van a permitir asi lo dice
textualmente ci Plan, el cambio que abrirá a is regiOn el potencial de todas
sus caracterIsticas para convertirse en tin polo de desarrollo en el centro del
mundo. Ubiquense en ci planeta tierra, observen el continente americano y
veran que el area dcl Plan Puebla—Panama es el centro del centro

Me estoy refincndo a un programa que tampoco ha sido consultado y
que ha motivado una gran reacciOn politics y social en toda la regiOn y un
clamor de los indigenas de Ia zona, 68 grupos étnicos, donde se habla mds de
30 idiornas, donde ci conccpto politico de division de paises es muy prec’iuio
y el desarrollo que se proyecta no es aceptado por ellos

Estoy llan’iando a la prudencia estoy senalando que un grupo como
el nuestro no puede de ninguna manera dejar de liamar Ia atenciOn sobre
II necesidad de oue se analicen v con participacion de todos estos grupos
y de todas estas gentes el futuro perdonenrne que utilice erroneamente la
expresion los futuros de tantos pueblos porque sin autodeterminacion no
hay vida colectiva y 110 puede perinitirse que los grupos scan vulnerados..

El Plan Puebla — Panama, lejos de garantizar los derechos de estos pueblos,
se los niega, y es otra bomba de tiempo que puede afectar seriamente a
nuestra region.

Es tan amplio este tema, porque no sOlo se refiere a cosas de cardctermaterial, a Ia inversiOn que muy a menudo nos preocupa, sino que estamosinclurendo en esa enorme area territorial 30 ecosistemas, 16.000 vafledades de plantas y especies silvestres, Ia zona de agua por excelencia delcontinente americano, agua en todas sus formas y Ia más rica diversidad enrecursos biogenéticos de prioridad e importancia para las transnacionalesfarmaceuticas que buscan controlar las patentes de medicamentos; sin olvidar las reservas de mario de obra con que cuenta Ia region.
Estatnos hablando de una parte del corazOn de nuestro continente y,por tanto, del corazOn de la paz. Como ccntroamerjcano he vivido Ia violencia por generaciOn, a mi edad ya se habla de generaciones, y he vivido laguerra en Centroamérica como una forma de vida y he podido comprendercOino los pueblos se destruyen y cOmo son utilizados. Incluso, cOmo seespecula con los nombres de [as figuras histOricas que luchan por su pals

y no por el interés de empresas transnacionales. El fenOmeno que estamosviviendo del TLC y del Plan Puebla-Panama no es un fenOmeno imperialista sino un fenOmeno de [a empresa multilateral integrada al mundoentero con fines eminentemente financieros.
En ci Tratado de Libre Comercio que en este momento se discute enC ntroamérica no existe el menor control sobre el manejo de los recuros financieros. Incluso hay un tribunal ad hoc, ante el cual las empresaspodrán acusar a los Estados, pero los Estados no podrán acusar a las empresas.
Finalmente, existe ci ejemplo de las increlbies y grandes transferencias que se envIan desde Estados Unidos a los centroamericanos. Exist n transferencias a las pandilias organizadas que vienen desde EstadosL nidos. para permitirles con esos recursos funcionar en sus acciones delincuenciales, como Ia pandilla Mara Salvatrucha, que es Ia representante& grupos juveniles y que sOlo en El Salvador comprende a casi 100 mursonas y que en este momento nos estd causando profundas angustiasIa regiOn.

Llamo a Ia prudencia y creo que ante una llamada a los bomberospr lo menos se deberia tener presente que hay que alistar las bombastituego.

Juan Carlos Wasmosy
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cuanto a Ia declaracion final, en el capitulo referente al comercio agrI—1 , sugeriria Ia eliminacion del escalonamiento tarifario. Cuando nuespaises quieren exportar soja transitan libremente y se les recibe en
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Después de casi 18 afios de dictadura, durante los cuales se registraron
fuertes conifictos sociales pese a la represión, nosotros en 18 aflos de gobier
flog dcmocráticos no tuvimos en los áltimos aflos conflictos sociales graves.
Chile es un pals prácticamente libre de huelgas, aunque no quiere decir que
hayamos eliminado Ia desigualdad. La hay, pero Ia estamos combatiendo.

Me atrevo a intervenir, porque indudablemente tengo cierta satisfac
ción por el éxito de mi pals en estas politicas de crecimiento con equidad.
He sido parte en su implantación y del éxito que estamos logrando. No
ignoro todos los desaffos que tenemos por delante, pero me parece fun
damental Ia conciliación de crecimiento económico con equidad social.
No hay derrota de Ia pobreza si la economIa no crece; es muy importante
que asi lo ennendan los trabajadores, pero al mismo tiempo no basta que
crezca la economla y que los pobres se beneficien del chorreo que les sobra
a los ricos. Es necesario que el Estado realice polIticas de carácter social en
beneflcio de los sectores más pobres.

Valentmn Paniagua

Es muy importante la declaraciOn que se nos propone en un momento
particularmente significativo de Ia polItica latinoamericana, puesto que se
avecinan procesos electorales en diferentes paises del continente. Es im
portante que una definición sobre temas cruciales como los que aborda
esta declaración sean debatidos y orienten los puntos de vista de grandes
sectores de opinion en mi pals o en America.

Quisiera comenzar subrayando con énfasis Ia declaraciOn con que
concluyO el presidente Aylwin, al destacar Ia importancia del crecimiento
econdmico con equidad social.

Dc Ia lectura del documento, se puede observar que entre los cuatro
retos de Ia “Agenda global” no está la equidad, sino Ia exclusiOn. Habrá
alguna razOn, aqul se ban expuesto muchas. El presidente Boija fue parti
cularmente insistente en ci tema.

En los diferentes modelos de desarrollo están en juego las distiritas
maneras de concebir el papel del hombre y Ia dignidad de Ia persona hu
mafia. La pobreza no es solamente un problema econOmico, tiene tambidn
connotaciofles éticas; por ello, el término equidad expresa con mucha pre
cisión Ia combinaciOri de crecimiemito con equidad social.

También se ha hecho énfasis en algunos otros problemas que nos son
comunes. El primero es el de Ia corrupciOn. Exponia bien ci presidente Boija
cuando subrayaba los aspectos vinculados a Ia pobreza y decia que Ia co
rrupciOn es umio de los mayores males que agravia a nuestras sociedades. La
frustraciOn de algunos empeflos por mejorar Ia politica, por modemizarla,
por darle una distinta proyecciOn y por recuperar la fe del pueblo en las
instituciones democraticas the provocada por la impunidad y el fracaso de

los procesos de persecuciOn y sanciOn de Ia corrupción, el mayor y más per
verso de los enemigos del sistema democrático y descrédito de los partidos
politicos.

En el caso de Peril estamos haciendo un esfuerzo enorme por rnora
lizar, pero hemos encontrado escollos, esa falta que se seflalO aqul de una
ausencia de concertaciOn intemacional para que, con Ia misma sensibilidad
frente a Ia inmoralidad, se reaccione y se coopere con los palses que sincera
mente quteren mejores y mas elevados niveles eticos, tanto en el manejo de
Ia cosa publica como en €1 control de grandes azotes dcl mundo contempo
ranco como el narcotrafico Este es un punto que se relactona con convenios
que ahora existen y que riWfiincionan, y con politicas concretas que ha
cen relaciOn con trdmites pam extradiciones y cooperaciOn con informaciOn
oportuna a losjueces de nuestros paises, para poder proceder con eficacia.

La pobreza es un problema también de carácter dtico y genera una
suerte de cultura, como alguien argurnentó con acierto. En America Lati
na, donde existla una especie de resignaciOn tradicional frente a la pobreza
casi ancestral, en los ültinios tiempos se ha vuelto un estigma, cada vez más
consciente que destruye el capital social y Ia autoestima de las personas El
sentimiento de frustracton se convierte en una falta de optumsmo y fe en el
porvenir y una ausencia de espintu emprendedor que es absolutamente in
dispensable para garantizar el desarrollo de nuestras sociedades

En este sentimiento de frustracion anida esa logica demencial que
ahora vemos en algunos de nuestros paises y que ha sido tan hen expresa
da por el presidente Rodrigo Borja. Tiene razOmi cuando sostiene que existe
una secuencia natural entre Ia pobreza, un juicio de valor, y el nacimiento
de un sentimiento de rebeldia. Es lo que sucede en el Grupo Andino cada
vez más dramática y rudamente. Una dinamica social que excluye por corn
pleto el didlogo y Ia concertaciOn, y que privilegia Ia confrontaciOn violenta
rehusando hallar en Ia democracia el camino para resolver nuestros con
flictos. Eso tiene que ver con el sentirniento de frustraciOn y con lo que Ia
pobi eza condena a nuestras sociedades

Es importante por otra parte traer a colacion entre nosotros lo que
es un lugar comun en las discusiones politicas en America Latina Ia cnsis
de los partidos politicos

Existe una cnsis de representacion e intermediacion Los factores in
ternos o externos endogenos o exogenos son perfectamente conocidos
pero por lo general solemos silenciar un factor que naturalmente es ero
sionante de la politica: Ia antipolitica. Esta no seria tan grave en su afán de
destruir las bases del sistema democrdtico, si no tuviera el auxilio eficaz de
los medios de comunicaciOn. Y este es un punto delicado, diflcil de tratar y
de enfocar, pero es un hecho que no podemos dejar de mencionar.

Hay una responsabilidad indudable en Ia crisis general de las insti
tuciones latinoamericanas en el papel que juegan los medios de comu
nicaciOn. Con frecuencia orientan su informaciOn no a la generaciOn de
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consensos, sino a la producciOn más bien de confrontaciones. La novedad
dc Ia noticia, la inforrnación que busca ci periodista y quc naturaimente
sirve para habituar al lector, es la noticia conflictiva. La paz, ci progreso, ci
desarrollo, los logros positivos resultan por lo general mcnoscabados o dis
rninuidos frente a las tragedias. Ia violencia, ci crimen, ci sexo. Es probable
que ci sensacionalismo sea una cxigcncia dci mundo giobaiizado y dc las
costumbrcs dcl mundo de ho porque no crco que haya una especic de
pervcrsidad en Ia büsqueda dc esta forma de Ia informacion. Es un dato de
Ia rcahdad actual que conspira ten-iblemente contra todo aquel que hace
csfuerzos positivos y quc no cncucntra ceo gencralmentc en los medios de
comunicación, ni ci ahento ‘i rcspaido quc se ncccsita.

El informe de PNUD sobrc America Latina destaca quc de Ia encucs
ta realizada entre los cx presidentcs y polfticos de los 18 paiscs cstudiados,
todos clios coincidicron, sin cxcepciOn, en quc ernie los podcrcs fácticos
que más crosionaban ci desarrollo de Ia politica interna de los paiscs cstaba
precisamente cl cnormc poder quc dctcntan los medios dc comunicaciOn.

La declaraciOn dc estc cncucntro dcbc insinuar ci papel fundamental
que los medios de comunicaciOn dcben jugar para ci accrcamicnto cntrc
tendcncias encontradas y la fecundidad que puede tcncr ci csfuerzo dc la
comunicación para crcar condicioncs apropiadas para ci crccimicnto.

Discrcpo dci punto dc vista respccto de Ia posibic despenalizaciOn dcl
narcotrdfico, no porquc sea un tcma dificil de tratar cntrc nosotros, sino
porquc aün cxiste Ia posibilidad dc desarroilar con cficacia Ia intcrdicción y
aunque Ia politica actual de dcsarrollo alternativo cs inapropiada, sc puede
cncontrar Ia formula adecuada dcntro de los cánoncs dc Ia 1ev.

Una anotaciOn final, a propOsito de una considcraciOn que hacia ci
prcsidcntc Sanchez dc Lozada. Es cicrto quc Ia crisis iatinoamericana afec—
ta Ia gobcrnabilidad dc nuestros sistcmas. Una revisiOn scria y profunda dci
regimen prcsidcncialista y ci muitipartidismo, caracterIsticos dc Ia gran ma
yoria de los paises iatinoamcricanos, mc parecc quc puede ser un csfucrzo
que fructifiquc positivamentc en bcneficio de rnuchas de nucstras naciones,
que han sumado a la crisis dc carácter politico y social una crisis derivada
incvitablemente del agotamicnto de un sistcma quc no cncuentra forma dc
salvar ci divorcio pcrnianente cntrc ci multipartidismo y Ia capacidad dc
coaliciOn, y Ia colaboraciOn para crcar gobiernos sOlidos, firmes y cstablcs,
quc garanticen scguridad y continuidad a [as politicas dc desarrollo.

A propOsito dc lo que cstamos discutiendo en esta rcuniO, hacc un mcs
estuve en China cuando alli se realizaba ci foro de Ia revista Fortune sobic
Asia y particularmente China. En ci foro cstuvo la crema y nata dc las
emprcsas transnacionalcs dcl mundo y dc los organismos intcrnacionalcs.

Jaime Paz

fec inaugurado por ci prcsidcntc He Jintao, quien es actualmcntc ci se
crctario general dcl Partido Comunista de China. En su discurso dijo quc
Ia giobalizaciOn cl-a un cxtraordinario proceso y quc en lo quc concicrnc
al Asia. punto dci debate. per primera vez en Ia historia sc permitia a ese
conrinente convcrtirsc en uno dc los principales protagonistas de Ia cco
nomia mundial.

Al tcrminar su discurso, ci dirigcnte chine informO a los crnpresarios
cxtranjcros quc China hara reformas mãs profundas y lcs pidiO que au
mcntcn ci flujo dc sus inversioncs, porquc en China ganarán más dincro y
todos tendrán mds prosperidad. Una declaracian de una claridad cxtraor
dinaria. El rninistro dc Relaeioncs Exteriores del Partido Comunista, quc cs
ci canciflcr, cuando me recibid sc expresO en los mismos-términos.

Esa era ía definiciOn dc las más altas autoridades chinas sobre cI pro
ccso de globalizaciOn y las invcrsiones, quc nos obliga a analizar ci tema
de fondo de nuestra agenda. A propOsito dc las refiexiones dcl presidcntc
Aylin, otro alto funcionario chino mc dijo que ci gran error dc Ia Union
Soietica fuc habcr comcnzado primcro Ia reforma politica y no haccr lo
quc los chinos estdn haciendo: empezar con ia rcforma econOmica, para
dcspuCs pasar a Ia rcforma politica. Y mc hace pensar en este sentido que
en Chile paso lo mismo con la dictadura. RcalizO una dura reforma cconO
mica y dcspuCs Ia dcmocracia instrumcntO Ia rcforma politica con Ia visiOn
de crccimiento con equidad, como subrayO ci prcsidcntc Aylwin.

Los gobicrnos dcmocráticos en Bolivia impiementaron hacc 25 años
dos proccsos de reforma al mismo tiempo. Uno de rcforma politica para
consolidar Ia dcmocraciav otro de rcforma cconOniica de libre mcrcado.

DcspuCs de 25 años podenios decir quc Ia rcforma politica fec cxito
sa, CC0 no Ia rcforma econOmica dc hbre mercado, y quc al no ser cxitosa
esta reforma, sus consccucncias cstdn derrumbando todo lo que hayamos
podido consolidar a nivcl politico.

La crisis en ci caso boliviano cstd ciarisima: ci fracaso de su cconomia
quc come un cancer extendiO sus metastasis al resto de Ia socicdad y par
ticularmentc ai sistcma politico y al sistcma dcrnocrdtico.

Es importante tomar en cuenta Ia cxpericncia boliviana para tener un
hucn diagnostico que nos perinita cncontrar soluciones. No todos los pro
blernas provicncn de los partidos, ci narcotrdfico y Ia corrupciOn. A rnijui
io, todo cllo deriva mds bicn dc lo quc ocurriO en ci proccso de un forzado
no adccuado intcnto dc cncajar a Ia fucrza a los paises latinoamcricanos

n Ia globalizacion.
El primer pdrrafo de Ia declaración dc csta reunion debe ser conccp

tualmente cambiado, porque dice que la giobalizaciOn llcgO para quedarsc
n el mundo. No crco quc la globalizaciOn haya Ilcgado, Ia globalizaciOn fue

lmpucsta y no mc qucjo. La impusieron los que podIan, la impusicron los
andes paises industrializados. No licgO como ilcga ci vicnto. La globaliza—

ton un proccso histórico, y estoy de acuerdo en que no se va.
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En una reunion con algunos colegas declare que no es casual que ‘a ha Resulta que cuando estabamos consohdando Ia democracia mo elfin

globabzacton ci fenomeno del Consenso de Vashington haan empeza- ia aueria Itia ci primet mntento de encalamos en Ia glooalizacion Los
do despues de la caida dii muro de Berlin o sea luego del derrumbe de Ia artidos politicos que convocamos a nuestros pueblos para conquistar Ia

Union Sovietica emoCiac1a respondieton con mucho entusiasmo En Bolivia los que blo

La globalizacion es un producto del final de Ia guerra fna Trotski con uean hoy las calles estaban en los partidos que buscaban Ia democracia
su famosa revolucion permanente decia que era imposible que unfe el reyeron que la democracia era la respuesta a sus necesidades Ahora no

sociahsmo si es que nose impoma en todo el planeta Comncidio con Truman @ cleen no creen en los partidos El tema de fondo para Ia politica is como

quten desde otra posicion ideologica concluida la segunda guerra mundial iccupera Ia credibilidad
y en plena guerra en Corea decia que si no se imponia el libre mercado de Lt cituaclon de Ia credibilidad de los pai-tidos Cs como Ia intidelidad
Ia democracia en todo el mundo perderlan los valores de vida de los estado-

. en los niatrimonios. Aunque es complejo y difIcil ahora hay que recuperar
unidenses. Truman tenia razán. Las tesis de Truman se impusieron y a ese

. Ia confianza. Los partidos tienen que asumir su responsabilidad con pro
proceso hoy le llaman’os globalizacion porque se impuso a nn el planetarto tuircia humildad frente a sus pueblos Debemos reconocer que nos equix 0-

En el mismo parrafo parece que se diferenciaran los conceptos de gb- % camos pero que estamos dispuestos a seguir en Ia lucha, porque nuestra
balizacion y Consenso de Washington como si fueran dos fenomenoc dis- - vocacion es servirlos Creo que poco a poco vamos a recuperai la credibi
Untos y creo que son un solo fenomeno Lo que se llama Consenso de Was- lidad perdida
hington se produjo inmediatamente despues de la caida del muro de Berlin, A proposito cuando estuve en China hablamos tambien de Ia credi
despues dcl fin de la guerra fna de Ia caida di Ia Union Sovietica Fue el pn- bihdad politica Ellos critican ahora lo que paso con Ia Revolucion Cultu
mer intento de introducir aAmenca Latina en Ia globalizacion que ya estaba ral Dicen que se dieron cuenta de que China no podia vivir de idiologia
en marcha No son dos cosas diferentes Podriamos dear que son etapas de Ia ieolucion cultural era una guerra ideologica Los dmgentes chinos
un mismo proceso dcl cual los latinoamericanos salimos escaldados. I ‘se percataron de que lo ünico que convence al pueblo es ci desarrollo.

Cuando nos visitaban los profetas dcl Consenso de Washington, los Esta experiencia nos dehe llevar a buscar Ia credibilidad, convenciendo a
pueblos esperaban con cierta expectativa Los resultados dcl fenomeno, pero . nuestros pueblos de que somos factores concretos de desarrollo integral,
fuimos alla y salimos escaldados Nos paso bo que les paso a esos perros hunnno y productivo
alegres que olfatean una pernta en Ia calle y salen creyendo que han en
contrado la felicidad completa y alli los esperan otros perros matones que
los ponen en fuga y vuelven sin Ia pernta, aporreados, metidos en el rincon Alfonso Lopez Michelsen
de Ia casa y lamiendose las heridas Diria quc Amenca Latina con algunas
excepciones esta en este momento como el perro frustrado Estamos en ci Quisiera Ilamar Ia atencion de algo que no se ha mencionado y que tiene

nncón de nuestro continente, lamiéndonos las heridas para ver qué hace- un significado especial: Ia desaparición de los golpes militates.
mos ante un fenómeno que es irreversible Nuestra primera experiencia fue Hasta hace 20 6 30 aflos los gobiernos solian ser el fruto de un golpe
nefasta, al menos en Ia mayoria de los paises. Ahora, debemos pensar en -

. inilitar. En Ia actualidad, los golpes militares, que interpretaban Ia impopu

que hacer para que Ia segunda experiencia sea mejor. lad-dad de los gobernantes, han desaparecido por completo han sido susti

Estas refiexiones nos pueden audar Plantear que fracasamos en un tuidos pom ci moun Ia piotesta callejera ci saquco El rtleo gubernamertal
primer intento es importante porque nos lleva a analizai en que fallamos y se cumple ahora no con la intervencion de las fuerzas armadas sino por Ia

en que fallaron los duenos de Ia globalizacion porque, debemos admitirlo piotesta callejera, por la agresividad contra Ia clase dirigente que se mani

la globahzacion tiene duenos No es un fenomeno que se mueve porque si fiesta lo mismo en Haiti, Ecuador o Argentina Una excepcion es Colombia
Los grandes protagonistas de Ia globalizacion son las poderosas trasnacto- donde extraftamente lo que impera es una democi icia electoral una de
nales y los paises en los cuales esas trasnacionales tienen sus sedes Y noso- mocracia que no reahza los ideales verdaderamente profundos de [a demo

tros debemos aceptar quc somos los de segundo nivel entonces tenemos - cracia, sino que reviste las formas exteriores de Ia democracia, cutnphendo
que preguntarnos cómo vamos a convertirnos en protagonistas de primer ) fechas electorales v que la sucesián de los gobernantes nunca quebranta esta
nivel de un fenameno irreversible. I regularidad proveniente de Ia puntualidad en los procesos electorales.

La globalizacion. por otra pat-ic, tiene que ver mucho con el papel Por qué desaparecieron los golpes militares y aparecieron las protes
que jugaron los partidos politicos y su credibilidad. Nosonos luchamos tas callejeras? Refrescando mis ideas, me parece que tie una iniciativa es

emocionados por Ia democracia. Cudntos compafleros cayeron en esa lu- tadounidense, por la cual se pactaba continentalmente el desconocimiento



de los gobternos de facto en defensa de Ia democracia Existe ahora una
cierta conciencia en las fuerzas armadas de todo ci continente incluyendo
a Estados Unidos que ci vencedor de un goipe mihtar no conseguira ci
reconocimiento internacional

Habna que agregar que los desordenes cailejeros como fuente del re
levo gubernamental obedecen tambien al deseo de adelantarse y condenar
de antemano cualquier golpe mthtar

La inestabihdad politica e institucional creo que deviene de otro error
historico de Latinoamerica haber copiado textualmente las instituciones
que tanto exito tienen en Estados Untdos La independencia de nuestros
paises calco lo que se habia estabiecido en Estados Unidos como regimen
presidenciahsta en ocasiones como regimen federal en otras ci tema del
conflicto entre Iglesia y Estado Pero calcamos lo que en ci fondo no era
calcable y ahi esta Ia raiz de nuestros males de nuestra inestabilidad insti,
tucional

La Constitucion estadounidense es cast un contrato entre los dis
tintos Estados que antes fueron colonias inglesas que impone un limite
al poder ejecutivo y ai legisiativo y una supremacia en io judicial que
dehbera y legisla sobre las relaciones de Ia ejecucion del contrato En
cambio en nuestra America, con excepcion de dos o tres paises las di
mensiones no permiten establecer un regimen presidencial con las Ii—
mitaciones dcl regimen estadounidense donde ci presidente de Estados
Unidos carece de un gran numero de facuitades y de atribuciones que
tenemos en nuestro regimen. Alli ci presidente necesita Ia conflrmaciOn
de sus funcionarios, de sus ministros, de sus agentes diplomáticos. Aill
tienen ci control permanente de la Corte Constitucional de las garantias
contra Ia retroactividad y las reformas son verdaderamente muy circuns
tanciaies y no como ocurre en nuestros paes en los que estamos en
permanente trance de reforma constitucional Sin embargo adoptamos
ci modelo estadounidense A medida que nos vamos desarrollando se es
tabiece ciaramente ci error de vivir en un regimen tan ajeno tan distante
a nuestra tradicion hispana

El hecho es que atravesamos por un periodo de ingobernabihdad in
discutible Ninguno de nuestros estados esta libre del peligro de la ines—
tabilidad politica Las crisis nos estan alcanzando como se veia venir Ia
cnsis haitiana, ia bohviana, la ecuatoriana o las que se vislumbran en ci
horizonte La cnsis ecuatoriana ha sido sorteada con mayor fortuna y su
resolucion fue parlamentaria La caida del gobiemo de Ecuador the una
desautorizacion o censura o como ia queramos liamar del regimen exis
tente y ci establecimiento de un gobierno con respaldo dci Congreso Que
es esta resoiucion si no Ia aproximacion inminente a un regimen de tipo
parlamentario donde no se confunda Ia jefatura del Gobierno con Ia je
fatura del Estado’? El mai que reside en nuestros gobiernos es que son a
Ia vez jefes del Gobierno y jefes dcl Estado Esta figura en los regimenes
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parlamentai05 es respetable y permite una continuidad. La otra figura, Ia

dci jefe de Gobierno, es sometida al juicio del Congreso, pacificamente, y
tambiCn permite Ia continuidad de ia institucionalidad, que es io estd des
pareciendo en nuestra regiOn.

Me asalta ci temor de que la crisis de los partidos se trate de otro
fenOmeno universal de cardcter cultural que se resume en ci dicho del cc

lebre dirigente chino Deng Xiaoping: “No importa si ci gato es negro o
blanco, con tal que cace ratones”. Dc la misma manera podemos decir: No
importan los partidos politicos; lo que importa son los resultados y si esos

re ultados se traducen en equidad y libertad, los partidos politicos como

los hemos conocido hastrahora tienen que ser sustituidos por organiza
ciones de carácter mds gremial que ideolOgico.

Se trata de en Estado corporativo en funciOn de Ia aprobación po
pular Una democracia que operarla ya no apoyada en ideologias sino en
inteieses, acerca de los cuales ci pueblo decide mediante referendum, pie
biscitos 0 mediante ci sistema parlamentario.

Hace unos tres meses, con un rasgo de humor explicable, Fukuya
ma se refiriO al centenario de Ia teorfa de Max Weber sobre ci origen del
desarrollo en funciOn de Ia cultura religiosa y no en funciOn de desarrollo
propiamente económico, digamos ci materialismo histOrico, seftalando que
n 1905 se proclamO la superioridad de la religion evangelica frente a la

catOlica en Ia contribución al desarrollo y al advenimiento dcl capitalismo.
Sc invirtiO la creencia generalizada de que lo que determinaba ci curso de
Ia historia era exclusivamente ci desarrollo econOmico. Se dijo: El desarro
lb de los paises dcl norte de Europa o de Estados Unidos obedece a una
cultura religiosa, puritana, calvinista, luterana, en Ia cual virtudes como ci
ahorro —del cual hemos hablado tanto aquf—, Ia austeridad y Ia tenacidad
en las bucnas obras caracterizan mucho mds a Ia religiOn evangélica que a
Ia rehgiOn catOlica, puesto que en ésta existe ci recurso de Ia confesiOn para
Ilevar Ia contabilidad con el Senor. Lo importante es morir confesado.

Esta teoria de Ia cuitura rehgiosa abrió un camino e imperO como
cultura dominante.

Al escuchar las paiabras de mis eruditos colegas sobre Ia globaiiza
ción, me pregunto: Serd un fenOmeno económico, o serd un fenOmeno
cultural? Recuerdo que hace 20 0 30 años en Ia Union Sovietica, tai vez
en Ucrania, se consegula cualquier cosa a cambio de un boligrafo. Los
transeüntes que velan a los extranjeros con un boligrafo negociaban este
Instrumento como sImbolo de un mundo que querIan conocer y al cual
quenan vincuiarse.

La moda alcanza a cubrir ci propio terreno de Ia politica, como feno
meno cultural. Me atrevo a pensar que, en nuestro tiempo, ia giobaiizaciOn
no es ci fruto de una imposiciOn, es Ia realizaciOn de un anheio cultural,
una moda, para decirio en términos prosaicos. La globaiizaciOn está adue
nándose del mundo. El desarrollo en el vestir, en la müsica, en las aficiones,
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en los deportes, precede a Ia globalizacion en lo econdmico. Es ci desco de
imitar modelos, porque no hay un modelo ideal digno de ser imitado, sino
un sinnUmero de modelos propios de cada ambiente, de cada medio, de
cada circunstancia historica.

En este sentido Ia globalizacion de Latinoamérica, diria, es imperati
vamente necesaria para enfrentar Ia competencia asidtica, como senalo mi
compatriota, ci presidente Gaviria. La competencia china es una amenaza
tan grande para las economias de America Latina como las dimensiones
que tienen China o India y hasta ci propio Pakistan. Por tanto, la globaliza
ción deberia ser Ia respuesta latinoamericana. Liegar incluso hasta Ia inte
gración en un solo pals, o una sola moneda, o una sola forma de gobierno,
para hacer frente a Ia competencia de grandes paises que aparecieron en ci
escenario mundial, aunque tampoco ellos hayan resuelto los problemas de
subdesarrollo que padecemos.

Las tres cuartas partes de China pertenecen al Tercer Mundo, son
infinitamente pobres. Vi en China a las mujeres arar Ia tierra con bueyes;
pude observar a mujeres construyendo piramides, escenas que parecen de
épocas de Ia barbaric. Las zonas chinas que prosperan son las ciudades de
las costas, las que Ic dan a ese pals asidtico promedios de crecimiento de su
cconomia de 8 por ciento, o 10 por ciento.

En este sentido, la globalización bicn cntcndida, acompaflada de una
planeación adecuada, puede ser positiva para nuestra region, un fenOmeno
comparable con los fenomenos asidticos, aunque alid no necesariamente
participa dcl desarrollo la totalidad del pals.

El tema central, como se expuso aqul, cs cOmo conseguir desarrollo
con equidad.

Mc atrevo a decir que un pals pequeño, que no liegue a los 15 mi
hones de habitantes y del que parece está prohibido hablar en reuniones
como Cstas, los fcnOmenos dcl desarrollo, de Ia equidad, dc la aboliciOn
de Ia pobreza, estdn mucho mds avanzados quc en Ia mayoria de nues
tros paises y de muchos otros dcl resto del mundo. Es un pals que tie
ne ci record mundial por su bajisima mortalidad infantil; un pals donde
cada ciudad tiene un centro cardiolOgico, donde hay un medico aun en
ci más pequeño poblado. Un pals donde no se registran las desigualdades
propias de nuestros paises entrc una gran concentración de la riqueza y
una inmensa pobreza. Ese pals con todas las circunstancias en contra, sin
grandes recursos naturales, realiza ci desarrohlo con equidad, con distribu—
ción. Es un pals donde no hay ricos; donde se ha recurrido a un sistema
econOmico que desaparecio en otras regioncs dc Ia tierra, pero que alit
subsiste. Es Cuba.

Viendo los grdficos y las diapositivas que se prescntaban ayer, me
preguntaba: Qué pasaria si en las lincas de distribuciOn de riquezas, de
desarrollo, de educaciOn, de salud, se trazaran tambiCn las lineas de desa
rroilo de la Repüblica de Cuba? Creo que nos abrirlan los ojos sobre las
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osibilidades de desarrollo que consiguió Cuba y que son desconocidas en
ci resto de America. aPero cuái es Ia falia?: Ia falta de libertad. Cuba con
libertad seria el pals modelo de America, porquc logrO un modesto desa
rrollo pese a todos los factores advcrsos, entre ellos el bloqueo. Ese pals
ha demostrado que con reducidos ingresos provenientes de la emigraciOn

y del turismo puede hacerse mucho en materia de desarrollo y equidad.
Nadie ignora que Cuba, bioqucado por una set-ic de naciones encabezadas
por Estados Unidos, realiza dcscubrimientos cientificos y otros adelantos
muy significativos. El probicma es Ia falta de hbertad. En mi opiniOn, al
dcsarrollO con equidad hay que agregarle la libertad.

Otros nuevos fenérnenos cuiturales son los dc Ia inmigraciOn o el
turismo que aportan importantcs recursos econOmicos. Enticndo que en
Ia Rcpdblica Dominicana, antes que de cuaiquier otro producto de cx
portaciOn una de las mayorcs fuentes de ingreso proviene de las remesas
de los beisbolistas quc juegan en los diversos equipos estadounidenses.
Este es un fenOmeno de inmigración que se trata muy superuicialmente
en ci documento de esta reunion. Este fenomeno tiene diversas facetas,
incluso de corrupción como es la emigraciOn forzosa, ci desplazamiento dc
mujcres, por ejemplo, latinoamericanas que son ilevadas a Asia, engafladas
con alentadores proycctos de modelaje y terminan en la prostituciOn. El
despiazamiento de mujeres para Ia prostitución, de trabajadores cnganados
por falsas aitas remuneraciones, el narcotráfico y ci trdfico de armas son Ia
cuarta fuente de Ia corrupción contcmpordnca.

En este sentido, y atendiendo las sugerencias de Cecilia Lopez, debe
na anadirse ci tema del comercio de seres humanos a los temas de trdfico
dc armas y narcotráfico.
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Comentados a bs intervenciones de os ex presidentes

Cecilia Lopez

Este debate estâ enriqueciendo enormemente nuestra agenda. Tengo aigu
nas preocupaciones que deseo expresar. Una puntual se refiere a Ia versiOn
de que Brasil estarfa negociando un acuerdo bilateral con Estados Unidos.
Esta aseveraciOn no es cierta, a menos que esté muy mai informada.

Las on-as son sobre las Metas del Milenio que pueden tener efectos
muy positivos, pero que en ml opiniOn muy personal tienen también efec
tos negativos.

Las Metas del Milenio han cambiado el foco del debate de lo ma
croeconómico a lo social y este factor positivo se debe obviamente al papel
de Naciones Unidas que definiO los objetivos y las metas. Sin embargo, en
mi opiniOn, la forma como instrumentan estas metas en America Latina
puede provocar problemas. Las politicas que se recomiendan, especial
mente las deJeffrey Sachs, pueden generar problemas.

America Latina ha cumplido, sin dxito, algunas de las metas recomen
dadas. Una de ellas es Ia del gdnero. Las mujeres latinoamericanos siguen
discriminadas, no tienen Ia misma oportunidad de educaciOn que los hom
bres, Ia desigualdad de gdnero persiste.

Naciones Unidas logrO una agenda de desarrollo como consecuencia
de las cumbres que organizO. Estas cumbres han sido maravillosas en mu
chos sentidos. Sin embargo, muchos de los postulados no son recogidos
por las Metas del Milenio. No recogen, por ejemplo, los derechos sexuales y
reproductivos de Ia mujer, que fueron Ia gran conquista en las reuniones de
El Cairo y Beijin Es un tema que se ratificara en Brasil yen Mexico Las mu
jeres consideran que no es admisible que su gran conquista de los derechos t
sexuales y reproductivos se reconozca en las cumbres y se borre en las metas
quedando reducida ala mortahdad materna 0 se ignora los postulados de Ia
OtT, agencia de Naciones Unidas, sobre Ia necesidad de alcanzar el empleo
digno y decente, uno de los dramas de America Latina.

Las Metas del Milenio tienen ci gran valor de que cambiaron ci foco
del debate intemacional, pero tienen una profunda debilidad en muchos
sentidos. La definiciOn de equidad de gCnero es bastante pobre. La del de
sarrollo sostenible, en mi opiniOn, no es lo que mucha gente considera
como uno de los temas fundamentales.

Me preocupan las Metas del Mi[enio disenadas por una persona muy
brillante, pero que cree que solo son para Africa. Me preocupa porque estas
Metas son asistencialistas, lo de poner toldos a los niflos para que no les
de malaria.

aCOmo pasamos del problema de Ia pobreza al problema de lajusticia
social2 El problema en America Latina es un problema de justicia social
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no asistencial Dejar este concepto como plantean las Metas del Milenio y

como lo plantea Jeffrey Sachs en tCrminos de estrategia, es reducir su reso

luciOn a politicas asistenciales que no tocan las estructuras de Ia sociedad.

A todo ci mundo asistencialista Ic fascina comprar los toldos, comprar las

vacunas, regalar aqul, regalar allá, pero debemos convenir que ci problema

de Ia injusticia social toca la estructura del poder.
America Latina no puede adoptar una agenda de poifticas que no to

que el probiema sustantivo como es el tema de Ia concentraciOn del poder,

de donde nace la homologaciOn entre ci poder politico y ci poder econO

mico, La captura del Estado por parte de las elites es la que produce las

desiguaidades en AméricaLatina.
Me preocupa que detrds de Ia pobreza se esconda ci problema real del

poder y de Ia desigualdad; que se oculte también Ia necesidad de polfticas

más estructurales que toquen las bases del poder y que nos quedemos con

los toldos v las limosnas.

José Antonio Ocampo

Coincido con Cecilia LOpez en que ci éxito de Naciones Unidas en mate
na social ha sido consecuencia de las cumbres. Llamamos “la Agenda de
Desarrollo de las Naciones Unidas” ci resuitado de las cumbres de Copen
hague, Beijing, El Cairo, Monterrey, Rio de Janeiro, y Johannesburgo. Esta
agenda, que representa un cuerpo muy denso, Ia estamos utilizando en
Nueva York. Es una cara de Ia globalizaciOn, es Ia faceta social de Ia globa
lizaciOn que, como dijo Jaime Paz, se dio despues de la calda dcl muro de
Berlin.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin duda, no abarcan la tota
lidad de esa agenda, pero tienen dos virtudes. Primero, son cuantitativos y
concretos, y sirven para medir resultados, y, por tanto, hacen ci seguimiento
de los resultados de las politicas de los palses. Segundo, porque sirvieron
para articular la agenda mundial. Son un elemento que sirve de lenguaje
tanto a Naciones Unidas como a los organismos de Bretton Woods, a los
paises donantes y a los receptores. Esta capacidad para generar un lenguaje
comün en Ia agenda internacional ha sido un avance muy concreto de los
Objetivos de Desarroilo dcl Milenio. Sin embargo, Ia agenda de Naciones
Unidas cs mds que los 0DM, es Ia agenda dc las cumbres de Ia ONU quc es
inás amplia.

El gran problema que tienen tanto Ia agenda de los Objetivos de Dc
sarrollo del Milenio como Ia agenda más amplia de Ia ONU es quc no existen

mecanismos de instrumentaciOn efectivos y Ia poca eficacia para controlar y
cumplir, como dice alguna de las agencias sociales de las Naciones Unidas,
es una realidad. Es patente ci escaso poder que tiene el Consejo EconOmi
co y Social, que es ci foro donde se debaten mds ampliamente los temas
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sociales del mundo Su capacidad es minima Dc ahi que traiga a colacion discutiendo sobre si hay otro modeio mejor que ci mercado, porque hay

lo expuesto por ci presidcnte Gavirn que demandaba ci fortalecimiento dci que generar empieo ese cs ci probiema Tenemos que aceptar quc ci mer

sistema multilateral que incluye a Naciones Unidas, a las instituciones de cado Cs ci mejor sistema para generar empleo. Ademas, es ci Unico sistema

Bretton Woodsy a instituciones politicas. econdmicas y regionales. El fortale- economic0quc permite democracia.
q cimiento del sistcma multilateral representa fortalecer la instrumentacidn, Tenemos que alcanzar una economla distributiva, porque la diferencia
c ci seguimiento y ci cumplimiento de Ia agenda social de las cumbres de entrc los que tienen algo y los que no tienen nada es demasiado grande, espe

i Naciones Unidas, cialmeitC en Bolivia, mi pals. La salud y ia educaciOn son básicas para Ia equi

5 Es verdad quc las metas sobre géncro dc los 0DM no son las mejores dad. La gente educada se vuelve rica, Ia gente rica no se vuelve educada.

ni son todas tcnicndo en cucnta Ia realidad de America Latina, como no La economia depende de los controles para que sea competitiva. El

son las que se aplican para los objetivos de empleo, equidad y educacidn. mercado debe ser regulado.
America Latina necesiiaria fijarse otras mctas. El medio ambient&es otro componente para la equidad y tenemos

Tenemos una agenda social, Ia que nos plantea Ia oNu. En ci caso de quc enfrentar su degradacian. El altiplano de Bolivia ha sufrido una extre

America Latina deberiamos plantearnos cdmo enriqueceria, porque si no ma destruccidn. Un campesino me dijo: “Dios perdona; ci hombre io hace

corremos el riesgo quc por una posición maximalista desechemos io que ya
- a vcces; la naturaleza, nunca”. El medio ambiente es parte de Ia cquidad,

E cstd en marcha. No podemos ignorar los cambios cuaiitativos en términos porque muchos probiemas de Ia pobreza se derivan de Ia degradacion de

de presión para alcanzar aigunas de las metas dc los Objetivos de Desa- Ia naturaieza.
rroiio del Miienio como en educacion, desnutricion infantil, mortalidad

z infantil y otras. No podemos perder io que avanzamos. Lo que debemos
hacer es proponer nuevas metas en ci caso especifico de America Latina, Jaime Paz Pereira
para enriquecer los objetivos dcl nuevo milenlo.

Otra cuestidn importante en los Objetivos de Desarrolio del Mile- Mc han llamado Ia atcncidn las diversas intervenciones de los cx prcsidcn

nio es Ia propuesta de establecer Ia Asociacidn Mundial para ci Desarroilo, tes y particuiarmente lade Ernesto Samper, cuando subrayó Ia existencia en

Existe presiOn en ei mundo desarrollado para cumplir con Ia ayuda oficial algunos paises latinoamericanos de sociedades caóticas y desorganizadas.

para ci cumplimiento dc los 0DM En el mundo en desarrollo se esiablecen El presidentc Aylwin nombro a Chde como una excepcion, en ci sentido

tambien mecantsmos de preston El mundo empieza a comprometerse de quc en su pais no existe iii ci caos ni Ia desorganizacion en ia sociedad y
Jose Luis Machinea se refirio a Ia necesidad de la institucionalidad social

Estos conceptos nos revelan que existe una sociedad caotica y desor

Gonzalo Sanchez de Lozada ganizada en algunos paises de Ia tegion en algunos mas que en otros y que
por tanto es necesana la institucionahzacion de la sociedad Mi impresion

Me pregunto si el uitimo producto del neoliberaiismo sera Asia o sera es todo lo contrano Creo que mas bien ia sociedad esta mejor organiza

China, y que America Latina se va a iendir Aciaro que no soy economista, da Esta mas movihzada que nunc3 esta mas clara que nunca conoce sus

nunca fui neoliberal soy neotomista N demandas ias ejecuta y las ileva adeiante con presion Bolivia es un caso

No creo que pucda existir una economia sin regias y como todo ejer- singular donde ia sociedad sabc mas que nunca lo que quiere y io que pide

cicio que es competitivo Ia demon icia en ci mercado necesita regias y y sabe movilizarse Los caoticos y desoidenados son ci Estado y ci sistema

jueces imparciaies La dinamica de Adam Smith y eventualmente de John politico
Stuart Miii ai parecer, va a sostenerse en el mundo, en Asia, mientras que El problema es dci sistema politico y no del resto de ia sociedad. Es

ios iatinoamericanos seguiremos despotricando, quejándonos porque nos -; interesante ver una sociedad que exige lo que quiere a veces de manera

trataron mal y que esa es ia causa de nuestras desgracias. intolerante, anárquica, como ocurrc en Bolivia y en otros paises, pero orga
Debemos analizat el problema actual en otro conte’cto y mc permL- nizada \cc1on que se contrapone con un Estado debit Es e tdente que esa

tire en forma mu bre; e tratar de hacer lo que creo oue debirta SC! un accion de seciores organizados de ia sociedad ‘.ioia regias del sistema de

paradigma pam este siglo. El paradigma para este siglo debe 5cr Ia equidad N; mocrático v derechos constitucionales de terceros. EnAmérica Latina, hoy

y para que hava equidad tenemos que cumpiir regias como tener un go- las propuestas ciectoraies son mas complejas, porque quieren satisfacer las

bierno democrdnco, representativo, participativo y dcsceniraiizado. Tiene demandas sociales, pero Cstas no son resueltas porque los estados son más

que estabiecerse una sociedad productixax no creo que deberiamos seguir dcbiles los gobiernos cuentan con menos capacidad de accion
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Las demandas sociales en Ia region son cada vez mayores y ci Estado
mds frágil. Las sociedades están mejor organizadas para defender sus de-.
mandas y ahora sus sectores se movilizan mejor que los partidos politicos,
Las juntas vecinales, por ejemplo en Ia ciudad de El Alto, en Bolivia, tienen
mayor poder de convocatoria que los partidos.

Lo que ocurre en parte de America Latina es que. a falta de un refe-.
rente, nace otro. En las ültimas dCcadas el mercado era ci referente de la
sociedad, pero le fallO. Le quedaba ci Estado, pero el Estado ddbil Ic fallo
también. Ahora el referente parece ser Ia misma sociedad. En Ia antigua
Roma, cuando Ia Repüblica fallaba, aparecian como referentes los ernpe-.
radores; estos fallaban y voivia Ia Repáhiica. En Francia, failaron los reycs
y sobrevino Ia RevoluciOn Francesa. En America Latina falia ci Estado y
aparece una sociedad desbocada pero organizada.

César Gaviria

Creo que Ia principal virtud dcl documento o de is Agenda quc se trajo a
nuestra consideraciOn es Ia de no pretender simplificar ni los probiemas ni
las soluciones. Uno de los grandes defectos que, desde hace 75 años, he
mos tenido los latinoamericanos es pensar que con una acción o dos vamos
a resolver los problcmas. Gobernar es complejo, como son los problemas.
Somos muy dados a simplificar al buscar responsabilidades. Culpamos al
proteccionismo de los problemas, o planteamos que los probiemas se resol
vcrán con el intervensionismo estatal, 0 quc los problernas son originados
por Ia apertura o Ia globalizaciOn. Estos diagnosticos son simples y falsos.

La virtud dcl documento es que reconoce Ia complejidad de los pro
blemas y establece que para que nos vaya bien tenemos que hacer bien
todas las tarcas. Y no basta con hacer unas cuantas. La politica social ju
gaba en ci pasado inmediato una funciOn bastante menor y nunca fue una
pane importante de las poilticas de desarroilo. Apenas en los ültimos aflos
pusimos dnfasis en ci papel principal de Ia polItica social.

En ci siglo pasado, todos creimos que Ia pobreza podria abatirse con
ci intcrvensionismo y ci protcccionismo estatal o con el mercado. Esta sim
plificaciOn nunca llegO a ser verdad. Creo que cs particularmente critics Ia
situaciOn dcl Estado y sus responsabilidades, por lo que es éste ci problema
que hoy tenemos que resolver, Si queremos que Ia politica vuelva a desem
peftar el papei que Ic correspondc en nuestras sociedades.

Por on-a pane. es importante analizar nuestro papel en relaciOn con
ci Asia. La competencia con esa region se está convirtiendo en una limi
taciOn por nuestra baja capacidad de crecirniento. Chile y Mexico ya están
viviendo csta situaciOn y los obstácuios quc tiencn para crecer y garantizar
mcjores tasas de empleo. Es tal Ia competencia que les hacen China e India,
y Asia en su conjunto, quc, a pesar de quc avanzan a pasos gigantescos,

inciu50 creando cmpleos buenos, de calidad, por Ia competencia a la que

les obhgan los tratados de libre comcrcio que ban pactado, no logran quc

‘ats conontias avancen a tasas más aitas. No debemos olvidar que aun los

j.s paises que han hecho tantas cosas bien, como Mexico y Chile, cuando

tiencn quc competir con los paises asiáticos se cncucntran con unas limits

1ones enormes. Los quc no hcmos hecho tantas cosas bien vamos a tener

iwoblemas muy grandes.

No debemos subestimar el gran desafIo que repreSenta hoy Asia y

en los añ05 por venir. En esa regiOn cstá pasando algo que nos tiene que

Ilamat’ a Ia reflexidn. China es un pals maravilloso, que tiene una cconomla

en cierta medida pianificada,que usa mccanismoS de mercado y que crece

de 9 a 10 por cientO al año y puede decirse que han mantenido su ritmo

en 25 añoS. Y no solo se trata de China. Estd tambiCn India, el pals más

diverso dcl mundo, lieno de dialectos c idiomas, y de los más diferentes

pueblos7 y quc a pesar de toda csta complejidad está creciendo ocho por

j nto. Eso si, con un Estado eficiente. Entonces, Ia pregunta que surge Cs:

COmo Io están logrando? aEs sOlo un problema de recursos naturaics?

es mucho más quc eso. porque India no es un pals tan rico en recursos

naturales- La mitad dc 0NG quc hay en ci mundo está en la India. Pese al

Estado eficiente, Ia gente ha resuelto organizarse para Ilenar vacios estata

les, y, de csa mancra, logran superar una enorme cantidad de problemas

v dificultades y hacen crecer su economla. El modelo indio es totaimentc

distinto dci chino. Este Cs de manufacturas. El indio es fundamentalmcnte

di. conocintiento.
La competencia de Asia es formidable y uno de los grandes limitantes

que tendremos en los años por venir será esa competencia. He mencio

nado eI terna de Ia tasa dc ahorro y lo importantc que cs para America

Latina en comparaciOn con Asia. Hace poco lei en The Economist una cifra

qu muestra donde está Ia enorme diferencia de nuestra regiOn con Asia,

obre todo con China. La tasa de ahorro chino es de 40 por ciento. Esto es

inversiOn interna a ia que se suma Ia inversiOn extranjera que es Ia tnitad de

Is inversiOn extranjera mundial en mercados emergentes. Esto represents

tasas de inversiOn gigantesca. Hay regiones chinas, como las costeras, quc

no están creciendo 10 por ciento, sino 20 por ciento, incluso 25 por ciento.

Por qué Ia economla china es capaz de creccr a tasas tan elcvadas? En

gran medida porquc esta ahorrando c invirtiendo a tasas que duplican y
triphcan las nucstras.

Carlos Dore

Quiero comcntar sobre el debate en torno a los partidos politicos y Ia go
bernabihdad democrática en America Latina y su tratamiento en el docu
mento, que se refiere tambiCn a los movimientos sociales quetienen iugar
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hoy en America Latina y que han puesto en cuestión a algunos de los
gobiernos de esta subregion.

Al leer el documento, nos daremos cuenta de que tanto el tono como
el contenido en que es tratado el tema social son diferentes. El accionar de
estos movimientos es calificado en el documento como una degradacio
social, que sumada a Ia fragilidad institucional, sirve de caldo de cultivo
para Ia acciOn y Ia presencia de movirnientos sociales con fuertes tintes po
pulistas que protagonizan autdnticos golpes de estado callejeros, por medio
de los cuales se pretende desconocer, por Ia via de los hechos, la legitimidad
institucional instaurada por procesos democrdticos y constitucionales. Sc
trata de un juicio descalificador y condenatorio de esos movimientos so
ciales.

Entiendo que ese planteamiento en términos de Ia teoria politica, de
Ia filosoffa polftica, de Ia teoria del derecho y de Ia ifiosofla del derecho es
muy discutible, porque pareciera un mandato por el cual el pueblo entrega
un cheque en blanco al gobiemo, por el hecho de haber sido elegido, a
plantea que los pueblos que eligen no tienen otra posibilidad que esperar
tranquilamente cuatro aflos para rectificar su decisiOn. Creo que en AmC
rica Latina los pueblos tienen un derecho adquirido a la protesta y que esa
protesta puede Ilegar incluso a la revocaciOn de mandato.

Lo importante de este cOnclave es buscar las fOrmulas por las que
esos movimientos sociales formen parte de Ia institucionalidad democrdti
ca en America Latina, En ese contexto, por ejemplo, reivindicar el derecho 6

constitucional a la revocación via referendum a plebiscito.
En Ia ültima parte del documento, penCitimo pdrrafo, la acciOn de los

movimientos sociales se plantea de manera diferente. No se la condena ni
descalifica; más bien, se intenta una explicaciOn del fenOmeno, e incluso se
buscan soluciones, cuando se sostiene que Ia crisis de gobernabilidad de
America Latina tiene directa relaciOn con su sistema polItico, y más con
cretamente con Ia crisis de los partidos que concentraron Ia apropiaciOn
patrimonial del Estado por medio de prácticas clientelistas. Los partidos
latinoamericanos han venido perdiendo espacios como interlocutores de
mocráticos.

Soy partidario de esta ültima interpretaciOn. Creo que en Ia pane mi
cial se pueden eliminar los juicios descalificadores de que los movimientos
son populistas y que asestan golpes de estado callejeros. Hago ci plantea
miento para que haya una mejor precisiOn, pero tambiCn porque de esa
manera el documento seria más incluyente.

Hay algo importante para compietar y hacer una precisiOn a Ia ültim
parte. No son solamente los medios de comunicaciOn y las organizaciones
de Ia sociedad civil los que critican a los partidos politicos. Son tambier
los partidos politicos. Existen partidos politicos que critican a las otrr
colectividades similares. Las cuestionan cuando son oposiciOn. Incluso,
partidos que critican lo que hacen sus gobiernos. Este es uno de los fac

tores que resta la credibilidad de los partidos y creo que debe ser senalado

en el documento
Otro tema, que ya fue expuesto por el presidente Carazo, tiene que

ver con los acuerdos multilaterales que en esta versiOn mncluye el TLC entre

Estados LJnidos, America Central
‘

la Republica Dominicana. Deben ser

jncluido5 en i05 mismos términos de los demds acuerdos.
y el tercer tema tiene que ver con Ia agenda interna. Cuando se plan-

tea Ia necesidad de que America Latina se prepare para su participaciOn

en ci proceso actual de giobalizaciOn se hace dnfasis fundamentalmente

ri los elementos de tipo econOmico. Me parece que aunque se senala en

orma reiterada que solo erparte de las propuestas que tienen que ver con

lo institucional, juridico y politico, este tema merece una mayor precisiOn,

porque es tan importante como las reformas econOmicas.

Si no hay paises con una institucionalidad juridica y politica clara

que dC seguridad a los factores que participan en Ia economia, dificilmente

podrán competir en el marco del proceso actual de globalizaciOn.
Quiero insistir en algunos seflalamientos sobre el debate acerca de

los partidos politicos. Creo, por lo que he escuchado aqui, que entendemos

Is crisis de los partidos politicos y en general dcl sistema politico en Amd

rica Latina como un hecho, como algo que existe, que esta ahi, pero nos

confonnamos con decir que hasta que no aparezca algo menos malo que

los partidos politicos seguiremos siendo partidarios del sistema, y otros

dccimos que sin partidos politicos no puede existir Ia democracia. Debe

ntos ir un poco más allá en el andlisis de esta situación de los partidos, que

aceptamos como un hecho. Hay que hacer un esfuerzo semejante al que se

hizo en relaciOn con los elementos politicos que discutimos.
No intento generalizar en este senalamiento al conjunto de Amen-

a Latina. Quiei-o limitarme al caso de Repüblica Dominicana para evitar

equivocaciones o injusticias en un tema que evidentemente es delicado. La
ituaciOn de Ia Repüblica Dominicana, donde no se puede decir que existe

una crisis de los partidos politicos, ni afirmar que hay un rechazo a los par
tidos politicos coma tales, permite hacer una descripciOn de los cambios
que tuvieron lugar en Ia forma de hacer politica en America Latina que jus
tifican, hasta cierto punto, la percepciOn que se tiene sobre los partidos.

La situaciOn de Repüblica Dominicana no Ia analizamos sobre sim
pIes apreciaciones. sino sobre Ia base de un proceso de aplicaciOn de una
encuesta politica que comenzO en octubre del 2003 y que aün hay conti
ntia. Analizamos desde el partido dcl doctor Leonel Fernández y una de
nuestras preocupaciones fue poner atenciOn a Ia opinion que tiene Ia gente
cobre los partidos y sus dirigentes.

Los resultados han sido una critica sistemática par la actuaciOn de los
politicos. Las criticas provienen de las mismas personas que aseguran ser
impatizantes de los partidos encuestados. Constatamos que en Rcpñblica

Dorninicana se rechaza Ia actuaciOn de los politicos, pero no asi Ia actua
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cion de los partidos, que aparentemente 51 es cuestionada en el resto de
America Latina.

En Republica Dominicana no se rechaza a los partidos como tales,
porque tenemos probablemente una situación muy especial, y es que hasta
finales de Ia década de 1990 y principios del actual siglo los grandes lideres
carismáticos, tradicionales e historicos dorninicanos estaban vivos y actj
vos. El primero en monr fue José Francisco Peña GOmez, en 1998. Bra el
más joven y enérgico de todos, y con una caracteristica muy especial, no
gobemo nunca. El segundo en morir fue Juan Bosh, también lider cans
niatico cua polmca se basaba fundamentalmente en xa ores’, si se quiere
en valores muy tradicionales.

Juan Bosh era un hostociano martiano. Basta con pronunciar esas
dos palabras para entender qué tipo de valores movian las actuaciones po
liticas de Bosh. El ühimo en morir fue Joaquin Balaguer que, si no tenia Ia
misma forma de pensar de los dos primeros, ni siquiera la misma forma de
actuar, era un hombre que también apoyaba su polftica conservadora en
valores. La presencia de los valores de estos lideres, el haber sido dirigentes
hasta el ultin-io dIa de su vida de sus organizaciones poifticas hace que los
dominicanos se sientan muy vinculados a sus partidos, aunque critiquen Ia
forma de acruar de sus nuevos dirigentes.

El problema de los partidos no tiene que ver con cOmo los niedios de
comunicacidn comentan sus actuaciones, o cémo las organizaciones de Ia
sociedad civil los enfrentan, ni tampoco con el hecho de cómo los partidos
se enfrentan unos a otros. La crisis de los partidos politicos tiene que vet
con los cambios importantes en Ia forma de hacer polftica en America Lati
na, que, a su vez, tiene que ver con los cambios importantes en las socieda
des de America Latina. No hay que hace grandes esfuerzos para pensar que
el quehacer politico antes era el resultado del interes por el servicto publico,
basado en Ia etica del deber

Roy Ia actuacion pohtica esta motivada por Ia busqueda de benefi
dos, basada en una nueva dtica que es lo que los estadounidenses llaman
“desinterés” y que estd basada en Ia büsqueda de nuestro propio interés.
En el caso especifico de Republica Donumcana, ese cambio de la etica vieja
por Ia nueva ya no es un debate, es una realidad aceptada por los partidos
politicos, dirigentes politicos y miembros de los partidos. Hago politica,
porque me conviene y espero sacar beneficio de la politica, porque me
conviene. Ese no era el credo anterior.

Las actuaciones de los dinigentes politicos son también diferentes. La
caracteristica de un dirigente politico anterior era Ia austendad. En Ia ac
tualidad, por lo menos en el caso de RepUblica Dominicana. parece que el
interds de los dinigentes politicos es caracterizarse por su ostentación. Los
dirigentes dominicanos estdn relacionados directamente con la corrupción.
Actualmente. se adelanta un gran debate en que se centra en cuales dirigen
tes estdn o no vinculados al narcotrdfico.

Los dirigentes hasta hace muy poco tiempo eran politicos profesio

nales. Era su tinica actividad. Los dirigentes dominicanos de hoy, además

tie ger politicos7 tienen otra actividad, que normalmente es lucrativa. Juan

Bosh, Peña Gomez, Joaquin Balaguer, dos de ellos abogados que no tuvie

ron ni siquiera un buffete, fueron polIticos profesionales.
No hace mucho se publico una crónica en Reptiblica Dominicana en

referencia al gabinete del que formo parte. Decian en Ia crónica que era un

,abinete de millonanios y copiaban las declaraciones juradas de los prin

ipales miembros del gabinete y realmente Ia mayoria son millonarios. La
situación se torna difIcil cuando un partido,que esta en la oposición pro-

mete justicia social, y luego corno gobierno no cumple sus propuestas so

ciales. No se puede criticar Ia acciOn de quienes esperan que los dirigentes
politicos y de los partidos cumplan lo que prometieron. Y muchos de
movimientos sociales, que aqui se duo en forma reiterada quieren tumbar
gobiernO5 estdn conformados por personas que votaron y los llevaron al
obiernO, a la presidencia.

En la Reptiblica Dominicana nosotros nos dimos cuenta de que en

el caso especifico del wn de Hipólito Mejia, de 50 por ciento de simpatia
que mantuvo en las encuestas Leonel Fernández durante Ia campaña elec
toral, un 39 por ciento provenia de quienes votaron por MejIa. Hago estas
reflexiones, no porque se integren a este documento ni a ningUn otro, sino
con el propósito de que se piense was detenidamente sobre el fenomeno
del repudlo a los partidos politicos y su consecuente rechazo, aunque no
creo que el rechazo sea al partido como tal, como instrumento de lucha
politica. Las poblaciones de America Latina no rechazan los partidos, sino
Ia fonma de actuar de algunos partidos, Ray que establecer clanamente esa
diferencia y tenerla en cuenta para poder manejar el tema en los debates
teonicos.

Creo que la forma en que los partidos politicos pueden enfrentar el
r chazo tiene mucho que yen con las caractenisticas que acabamos de se
nalar. Los partidos pueden recupenar su credibilidad si cumplen con los
piogramas prometidos ala sociedad.

IntentarC, con objetividad, explicarles lo que acaba de pasar en Europa con
el rechazo de la Constitucion, situaciOn que puede estar muy vinculada a Ia
discusion que se ha tenido en esta reuniOn en tomo a Ia institucionalidad
y los partidos politicos.

Hay: que entender que el rechazo de Francia y los Paises Bajos a Ia
Constitucion Europea marca un alto en esta aventura de 50 aflos para
construir, primero, una unidad econOmica o mercado comtin y, después,
una unidad politica. El resultado del referendum frances no es tinico. Si se
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hubiera desarroliado en inglaterra o Alemania, ci resultado hubiese sido c
misrno. Era impcnsable que palses tan europeos como Bélgica y Luxer
burgo hubicran tcrminando rcchazando Ia aprobaciOn de Ia Constitucjo0

Es interesante subrayar que en Francia, cuva raix democratica se
prolonga desde hace nids de 200 años, todos los panidos politicos fucron
rcchazados por los electorcs, porque todos abogaron a favor del “st”
ganO ci “no” dc mancra apiastante. La prensa plantea ci “no” a Ia Const.j
tuciOn como un rcchazo a las pohticas cconOmicas y socialcs que sc de-.
sarrollan en Europa. No es tan sencillo para ci presidcnte dc Ia Repübiica
franccsa vcr caer su nivel de popularidad,justo después de Ia votaciOn del
referendum.

El prcsidente Paz Zamora decia hablando de Bolivia quc Ia rcforma
pohtica discñada en su pals paraielamentc a Ia reforma econOmica fue
derrotada por ci fracaso de Ia rcforma cconOmica. En Europa las cosa
sc prcscntan al rcvds, Ia rcforma econOmica funciona bastantc bien pot
mcdio de un mcrcado comtin potente, con una moneda tinica, pcro cs Ia
reforma poiltica Ia quc en cstc momcnto marca una pausa. Estas situa
cioncs piantean quc las cucstiones no son tan scnciiiias y podcmos buscar /

en varios paiscs cvolucioncs muv diferentcs. Pcro ci nücleo dcl debate es
ci pueblo sobcrano, quien ai final, en ci caso de Ia ConstituciOn Europca
tuvo ia paiabra.

Quisicra exphcar lo quc significo esc rechazo sorprcndcnte. Trcs o
cuatro mcscs ames dcl referendum, los sondeos daban el “si” como yen
ccdor entrc 60 por ciento, 70 por cicnto, o 75 por ciento. Scnianas mas
tarde ci “no” fuc ganando votos. Hubo un debate politico intenso, serio
que caiO en io más profundo dc las inquietudes dci pueblo frances y d
muchos otros pueblos curopcos. Sc ccntrO, primcro, en ci tema dc Ia am
pliacion de Ia Union Europea que plantcaba ci probicrna de Ia identidad
de Europa y lucgo girO airedcdor dci hbcralismo y dci pacto social. Y ahl
coincidimos con io que decla ci prcsidcntc Ayiwin: ia ncccsidad de creci
miento con cquidad.

Nos dimos cuenta dc quc los cicctorcs, digamos los pueblos, no fuc
ron consultados para ia amphaciOn dc ia Union dc 15 a 25 paIses y mañana /

a 27 palses. La inquictud es mu3’ grandc por el corijunto polItico que rc
prcscntan paiscs quc no tiencn ci mismo grado dc desarrollo, o las mismas
condicioncs de compctcncia econOmica, con ci ricsgo de quc Ia cohesion
pohtica quc cxistc en cstc momcnto en las 15 naciones sc traduzca en des
cquihbrios pcrmancntcs ai aumcntar a 25 miembros, sin tcncr en cucnta r
sin cstar scguros dc Ia cxistcncia de una idcntidad comtin y de oricntacio
ncs polIticas comunes. A cstc debate sc une cI caso dc Turquia, quc puso
en relieve csa angustia dc identidad, porquc los franceses sc preguntan
aSi entra Turquia, cudics scrdn los ilmitcs dc Ia UniOn Europca? LPor quc
no pcnsar mañana en Ucrania, Biciorrusia y Armenia? Es un probicma dc
identidad
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No basta con tcncr una historia comün. Hay que tener Ia voiuntad para

el cstabIcc1muit0 dc una union polItica definida dc mancra muy clara. Pare

cicra quc en Europa pusimos La carreta antcs que los buc es. No pensamos

iii rcflcM°05 cOrno van a tuncionar 25 paIscs con idiomas difcrentcs y

Ia incapacidad de tcncr una poiltica cxtcrioL econOmica o social comün. Es

una prcgunta quc ahmcnta a algunas clases sociaics franccsas que conside

ran quc una Union Europea en esas condiciones podrIa tcner dcscquilibrios

dc desaitollo en contra de ios intcrescs dc los propios paises.

El politico cstá yendosc para atrds. Sc ha vucito técnico, habla de eco

nomla y de globalizaciOn y se oivida hablar de los valores o de los pactos

que van a redimir al conjunto dc sus ciudadanos, quc tienen quc ver con Ia

unidad nacionai quc ahora sc cuestiona Es io rmsmo lo quc acontece en

Europa Sin pacto social no sc pueden agi upar los patscs Licgamos a una

situacion tal quc los europeos no tienen el scnttmiento dc que Europa ics

pertcnccc No hay scntimicnto dc sohdandad en Europa que pudicra ser la

bqsc de la Constitucion Pohtica No existc o no existe todavia
Dc esta falta dc union nos dimos cucnta durante Ia crisis de Iraq, en

Ia cual algunos palses curopeos sc alincaron con Ia posiciOn francesa, dc

rcchazo a ia gucrra, pero casi Ia totalidad de los nucvos palscs que ingresan

en Ia Union Europca apoyaron Ia posiciOn estadounidcnsc. La auscncia dc

una posiciOn comOn de Ia UniOn Europca dcriva en quc el principio mis

mo dc Ia amphaciOn sea cucstionado.
Crccimiento con equidad. En mi pals, Francia, ci nivcl dc vida es muy

alto, más alid dc US $ 22 mil, por habitante, pcro desde hacc muchos años
nos duos cuenta dc quc Ia pobreza cstd crccicndo, y quc panes de Ia p0-
blaciOn cstán marginadas dcl desarrollo y cI crecimicnto.

Un sector dc Ia poblacion rcpudia y cnitica un sistema politico dondc
los iicos sc vuelven mas ncos y los pobrcs mas pobrcs Si ci nurnero de ri
cos aumenta, ci numuro de pobres tambwn Y esta situacion ponc en cues
tionamiento no solamcnte el princtpio dc Ia globaiizacion, sino tambien
Ia oigantzacion cconomica internacional cquitattva, quc es guiada por los
nus fucntcs, por ios mas ucos, y que impone obstaculos frente al dcsarrolio
social interno, quc provoca ci rechazo de panes irnportantcs dc Ia opiniOn.
Es vcrdad quc en Francia, como en Ia mayoria dc los paises curopeos, Ia
Ilamada vieja Europa, el sistcma social es rnuy dcsarrollado v rcprcsenta un
gasto pübiico muy elevado.

La competitividad es diflcii con pafscs dondc los sucldos o las cargas
sociaics son infcriorcs. La pregunta es si tcnemos quc inchnarnos sistemd
ticamcntc a lo quc nos quieren imponcr, con Ia consccuencia dc quc vamos
a dcstruir nucstro modclo social.

El modclo social de un pals muy desarrollado que va tcncr un dcsem
plco dci 10 por cicnto noes un modcio social suficicnte. COmo hacer des
apareccr esos bolsones de pobrcza en un pals desarroliado? Las rcspuestas
econOmicas por medio de Ia ComisiOn Europea sicmpre son consideradas
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como demasiado alejadas de la realidad de las naciones que conforman la La pregunta seria: LPor qué si creció ci gasto social y se mejoraron
nación europea. Dc ahi, ci rechazo que se experimentd en ci referendum las oportunidades educativas que se supone son elementos fundamentaics
sobre Ia Constitución. ara corregir los probiemas de pobreza y mejorar la equidad, no se alcan- 9

Quisiera insistir que en Ia definicion de toda politica nacional o regio.. rofl resuitados?
nal lo que estd en cuestión es la definición del proyecto social, airededor dd La educación püblica tuvo en el siglo pasado en buena parte de los
cual intentamos reunir a Ia mayoria de los ciudadanos.

,, de America Latina un severo deterioro. Tuvimos una buena escuela,
Todas las fuerzas politicas deben concurrir en la creación de un ver un buen coiegio y una buena universidad en la primera mitad dcl siglo xx,

dadero proyecto, lo que nosotros ilamamos pacto social, pacto alimentado
,, ro en Ia segunda mitad se registra un sistemdtico deterioro de la ense

por valores de la cuitura y de Ia historia y para mi pals el valor esencial: los Fjanza pCblica. La cducación es ci elemento uniformador de una sociedad. c
derechos dcl hombre. St recogemos las experiencias dc Estados Linidos, o dc Europa, o de paiscs

Soy optimista, Ia aventura europea es una aventura excepcional. ‘fa staticos y de esos dos paises tan exitosos de los ültimos aflos como son
concretamos actos importantes como ci de la constitución de una polItica ingapur e Irlanda, concluimos que cs Ia buena escuela püblica la quc ha
cconómica, el Tratado de Maastricht, Ia creación de una moneda: el euro. ustentado el progreso de todas esas naciones. Y Ia cscucla püblica buena

o Nos faita construir Ia union politica. Estoy seguro de que Ia uniOn dc Eu- no existe en America Latina, y quienes van a esa escuela son los pobres,
ropa scguirá progresando, pero con la condiciOn de que debemos analizar va ni siquicra buena partc de la clase media. Van los pobres y sc cducan
muy bien las lecciones de las derrotas de hoy. mal. En cambio los ricos privatizaron la cducaciOn y no hubo escándalo

El Foro de Biarritz sobre las relaciones entre Europa y America Latina n America Latina. Esta privatizaciOn, me parece, es la pcor dc todas las
tendrd lugar los dias 21 a 30 de septiembre de 2005, en Bogota. Escogimo privatizacionesr aunque haya algunas muy buenas como Ia que vimos en
csta capital por lo que representa y por los problemas que enfrenta Colon las aduanas dcl puerto de Cartagena. 3
bia. Nuestra voluntad es dar a Europa y a los responsables europcos una Esta privatización de Ia educaciOn estd permitiendo quc Ia ciase alta,
imagen real dc Ia situaciOn colombiana y no la imagcn planteada y presen- Ia media alta y una parte de Ia media-media, se eduquen bien. En las bue
tada de manera ncgativa y sistemdtica en Ia Prcnsa. Organizarcmos ci foro nas escuclas, colegios y universidades privadas que se han instalado en
en torno del desan-ollo social y Ia democracia. los Citimos aftos en AiTlérica Latina, estd concrctándosc probablemcntc la 0

Mi misiOn consiste en invitar a todos los cx presidentes y a todos los ft se fcliz que recogc este documcnto: “Que aquellos que saben progresan
participantcs de esta reuniOn ajuntarse con nosotros en Bogota. Los passes aqucilos que no saben sc atrasan”.
padeccn problemas de gobernabilidad y Europa tiene problemas de gober- Valdria la pena trabajar sobrc ese tema y llamar Ia atenciOn de los go
nabilidad. La soluciOn estd en vemos a nosotros mismos para ocuparnos biernos y organismos internacionales para hacer algo en cstc campo. Plan
de nuestros problemas. Crccmos que hay que salir a hablar cntre nosotros t ar que es accrtado y correcto: poner mds dinero en ci sector social que
y tender puentes, de tal manera que los unos y los otros nos apoyemos en saludable y quc conviene, pero que este financiamiento del sector social
Ia büsqueda de las soluciones de los problemas que enfrentamos en esta ts ne que venir acompanado del mcjoramicnto de las instituciones que tie
etapa. n n a cargo Ia politica social, si queremos conseguir resultados.

La peor burocracia, Ia de mds baja calidad, Ia de menos mistica, la dc
nienos etica, se encucntra trabajando en los ministerios quc tienen a cargo

Osvaldo Hurtado 1 s politicas sociales. Esa cs Ia realidad de mi pals y creo que tambien de
Igunos palses de America Latina.

Quisiera referirme al tcma de la competitividad que Ia mesa nos ha pedido Los ministerios a cargo de Ia politica social se cstán convirtiendo
discutirjunto con el concepto dc cquidad. n un tonel sin fondo, a los que se les da mds recursos que en muchas

José Antonio Ocampo yjosé Luis Machinea nos dijcron quc ci gasto asiones mcjoran las ventajas de la burocracia, pero no la calidad dc Ia
social creciO significativamente en los ültimos años en America Latina ducaciOn.
que, a pcsar de cIlo, no se yen efectos tangibles en Ia reduccion de Ia p0 El otro problema quc obscrvo es el corporativismo existente en mu
brcza y en el mejoramiento de Ia equidad. Nos dijeron también quc sc ha hos giemios que ticncn a su cargo Ia ejecuciOn de Ia poiltica social, como
extendido notablemcnte la matricula. Un nifto que quiere ira Ia escuela en on los gremios de medicos y de educadorcs. La subordinaciOn de inte
casi todos los paises latinoamericanos pucdc matricularse, porque hubo un r s s pOblicos al intcrCs particular no cs exclusiva dc los grandes grupos
aumento sensible en Ia educaciOn. conomicos; hay grupos sociales que se comportan de la misma manera, y
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que subordinan ci interés del pals a su interés particular. El gremio de los currir en casi todos los campos, pero quizás por razones culturales, las
educadores impide cuaiqtuer reforma en ci sistema educativo, ve5 no se cumpien, como sucede desde Ia Colonia; o quizás por razones

N Estos temas convendrfan discutirse en Ia perspectiva de reconstruir el ráigiosas nos enseñan en ci fondo de nuestra conciencia a rezar en vez de
Estado. Si en algün lugar ci Estado debe estar y con una enorme fortaleza roducir
es en la politica sociaL Ahi es donde más necesitamos el Estado y donde En Ia piramide coiombiana de Ia educación existe primero una franja,
hemos perdido el Estado. Ia más grande. la base: Ia educación bdsica que consta de nueve años. El

Out tema importante es el de la cuitura, introducido por el presiden. Estado colombiano realizó evaluaciones que arrojan resuhados que uno no

te LOpez. uede creer. Informan, por ejemplo, que no más del 20 por ciento de los

En Ia reuniOn de Madrid adverti sobre si en Ia cultura podria en- studiantes que salen de educaciOn básica en ci grado noveno entienden

contrarse la explicaciOn de por qué funcionaron mal todos los modelos apropiathmenlte lo que leen; que no más del dos por ciento maneja adecua

democrdticos que hemos imaginado en America Latina. zNo estard alh Ia damente las operaciones rnatemáticas bdsicas y que, en general, estos estu

explicaciOn de que hayan funcionado mal todos los modelos econOmicog diantes no tienen un manejo adecuado de valores civicos y ciudadanos.
que pusimos en ejecuciOn en America Latina, desde el socialismo al nuevo Luego viene Ia otra franja de Ia pirátnide colombiana, la educaciOn

c liberahsmo, y los intermedios existentes en estos dos extremos? aNo habra media, llamada preparatoria en otros paises. Son los dos ültimos aflos del

una explicaciOn cultural como sugiere ci presidente Lopez? LCOmo puede hachillerato que puede tener dos modalidades, o acadCmica ciasica o téc

funcionar Ia democracia en paises que no tienen una cultura de Ia negocia- nica. La educaciOn media tCcnica vocacional, por ese prurito cultural de

ciOn y dcl consenso, de los pactos, de los acuerdos? aCOmo puede funcio- tomar costumbres e instituciones de otros paises, es desdeflada, mientras
nar ia economfa en una sociedad en ia que no existe el imperio de Ia icy? ci 65 por ciento de los estudiantes colombianos prefieren la educacion cM—

La CorporaciOn Andina de Fomento se ha preocupado por este tema sica, porque todos quieren, como suele ocurrir en Colombia, ser ilamados
y esta reaJizando una investigaciOn en los cinco paises andinos sobre las doctores cuando sean grandes. El resto, ci 35 por ciento. cursa Ia educaciOn

relaciones entre cuitura y desarrollo para determinar cOmo las costumbres media tCcnica vocacional. En Colombia hay Si modalidades de educación

de los latinoamericanos favorecen u obstaculizan el desarrolio. Comen- tCcnica vocacional, pero su efectividad en Ia formaciOn de técnicos para

zO en Colombia y Ecuador y una segunda etapa se adelantará en Bolivia, ci trabajo ha sido muy escasa. Tiene algén éxito Ia educación industriaL

Venezuela
,‘

Peru. Probablemente en esas investigaciones encontraremos comercial y en una pequeña franja Ia pcdagOgica, pero su propOsito de

algunas respuestas a este problema del desarrollo. Por qué en Chile existe preparar elementos para ci trabajo ha sido muy ineficiente.
ci imperio de Ia icy mientras esto no sucede en ci Ecuador? Por que Ia Al terminar Ia base de Ia pirámide que constituye Ia educaciOn bdsica

policia chilena es una policfa honrada a Ia que nadie se Ic ocurre sobornar y Ia media tee nica, considero que debe haber una franja muy solida, un

y por qué la de ml pals es una instituciOn corrupta a Ia que todo el mundo colchOn de educaciOn no formal, para jOvcnes que no pueden estudiar. En

soborna? aNo habra razones cuhurales? El Cxito de Chile no es de hoy, Bogota, por ejemplo, existen un millOn quinientos mu jOvenes que no tie

sino que viene desde mucho antes. Chile construyO instituciones como nen posibilidades ni de trabajar ni de ir a Ia universidad. Para ellos se debe
Ia policla, como Ia justicia, como ci imperio de Ia Icy, como ci pago de establecer ese colchOn que les proporcione herramientas de trabajo básicas

impuestos. para que puedan engancharse a Ia vida productiva y simultáneamente in

gresar a la universidad.
El venice de Ia pirámide es Ia educaciOn superior, que, a su vez, tiene

franjas importantes. En ci caso colombiano hay una franja que es Ia edu
caciOn tCcnica, por lo general con programas de dos años. Encima de ella

Breves reflexiones sobre el tema de la educaciOn. Considero que Ia educa- cstá Ia educaciOn tecnolOgica con programas tecnologicos por ciclos que

ciOn debe ser de carácter integral. Sc habla en forma frecuente de Ia nece- dcspués culminan en program as profesionales. En Colombia existen 310 0

sidad de educar ingenieros. técnicos y doctores. Concibo Ia educacjOn de 320 instituciones de educaciOn superior. Se acaba de hacer una evaluacion

cualquier pals como una pirámide que tiene diversas franjas y en casi todos de Ia situaciOn de esas instituciones tCcnicas o tecnologicas 0 prácticas y su

nuestros pafses csas franjas tienen algán grado de inefectividad que es por situaciOn es lamentable. Todas ellas estdn en una situaciOn de debilidad o

to general bastante grave. Hare aigunas consideraciones sobre el caso co- en riesgo de dcsaparecer. A mi juicio no imparten por lo general una auten

lombiano, que creo es muy similar en ci resto de nuestro continente. Co- tica cducaciOn prdctica, sino educaciOn universitaria de menor duraciOn y
lombia tiene un buen ordenamientojuridico para la educaciOn como suele cahdad.

Pablo Michelsen
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En Ia cüspide se ubica tambien Ia cducación profesional en alguno
casos enganchada con Ia técnica y tccnológica. Tiene enormes reparos. Los
empresarios dicen que no responde a las necesidades emprcsarialcs, pero n
aclaran muy bien cuales son csas necesidades. El aporte de invcstigación de
los programas profesionales universitarios en Colombia es todavia muy es
caso. Es pobre, por ejemplo, ci aporte al espIritu emprendedor, a Ia creacion
de empresas. Estamos totalmente rezagados en ese campo. Sc imparte edu
caciOn profesional sin un enfoque claro de qué es lo que necesita el pals.

Finalmente, se encuentran los programas de postgrado, especializa
dOn, macstria o doctorado quc como los que va he mencionado, tienen
enormes reparos. Son en realidad programas de complementaciOn profe
sional, y no verdaderos prograrnas de investigaciOn como deberian ser.

En £la Agenda global” para America Latina debe tcncr un lugar integral
el problema educativo, no por modas ni por épocas. Tal vez dcsarrollandc,
estudjos culturaics como recomienda ci presidente Hurtado y también si
guiendo los planteamientos dcl presidente Lopez, descubrir cOmo debemos
orientar nucstra historia hacia una mayor efectividad. Quc recemos menos
y hagamos más cosas; que las leycs se obedezcan y se cuntplan, porque Co
lombia tienc un magnifico ordcnamiento juridico, pero no se cumple.

Gonzalo Sanchez de Lozada

Es importante dejar un testimonio sobre las observaciones que hizo ci dis
tinguido rcprcscntantc de nuestro amigo Lconcl Fernández.

He comentado que se nccesita probablemcntc considerar Ia figura
parlamentaria para tener Ia flexibilidad de poder consuitar con el pueblo
mm nucva lcgitimidad ante prcsiones de grupos corporativistas o grupos
con o Sin intereses lcgftimos. Bolivia ha tenido, dcsde 1825 hasta 1995, mc
nos cambios dc gobierno quc Gran Brctafla, v Gran Bretana es el simbolo
dc Ia democracia y de Ia estabilidad dcmocrática. Bolivia, contrariamente,
es ci simbolo de la incstabilidad. Sc nccesita un sistcma que refleje nuestia
diversidad gcográfica, étnica y ccondmica y quc sea rcprcsentativo y pro
porcional. Yo me mucro dc envidia ante el caso de Tony Blair que gana 36
por ciento dc la votaciOn y tienc 68 miembros de mayorla en ci parlamento
y todos los britdnicos lo aceptan con Ia mayor tranquilidad.

Es intcresante lo quc dijo ci cx presidcnte Alfonso LOpez: La elimi
naciOn dc los golpes militares abrio las compuertas a Ia dcmocracia de las
turbas en las calles.

El accnto quc tcngo nace de mi padre que fue diplomdtico y cxi
liado durantc casi toda su vida. Diplomático cuando habla un gobicrno
dcmocrático y exiliado cuando habia un gobierno militar. VolvI a Bolivia
convcncido yjurándomc a ml mismo quc nunca seria diplomático y menos
politico, pero no se puede crecr en Ia promesa quc los politicos se hacen a
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5j inismos. Dejé una buena carrera empresarial. Mi padre me habia dicho

tie 5cr el rnás rico de Bolivia no era una finalidad en un hombre y tampoco

un pals. Mc dcdiquC durante 25 años a Ia politica con discutible éxito,

pcro quisiera dcjar un testimonio que posiblemcnte responda en aigo a Ia

situaciOn dc nuestras democracias.
Hay quc entender los golpes de Estado que vienen dc Ia calle

‘
hay

que tratar de cncontrar soluciones. Tal vez valga Ia pcna que conozcanel

ensajC quc enviC al Congreso Nacional, cuando mc vi obligado a renun

dan Fue breve, no fec muy clocuente pcro fue sinccro, dadas las circuns

tandias. El inensajc dice:
“Honorablcs congresalcs: Bolivia está viviendo horas cruciales; Ia de

mocracia estd bajo el asedio de grupos corporativos politicos y sindicales

que no creen en ella y que Ia usan scgün su conveniencia. Todo esto con

figuia un cuadro dc sediciOn, que con el pretexto de Ia exportaciOn de gas

natural ha violado Ia esencia de la democracia que es cI respeto al veredicto

de las urnas para la elecciOn de los gobcrnantes. Sc ha utilizado csa bandcra

rehusando el dialogo para buscar mi renuncia.
Aunquc lo desco fervorosamcnte me temo quc Ia soluciOn no sea

tan sencilla. Las causas profundas de csta crisis obligan a un razonamicnto

sencial quc las pasiones desatadas no nos pcrmitan alcanzar. El tiempo se

encargará de haccrlo por nosotros y a él me encomiendo en procura de un

balance screno y positwo que las dircunstandias nos niegan hoy.
A los bolivianos nos ha costado mucha sangre y mucho dolor con

quistar y sostener Ia dcmocracia. Roy sabcnios que Ia democracia Cs un

prkilegio que hay que prcscrvar para mantcncr la unidad de la naciOn bo

liviana con libertad y dignidad. El presidente de Ia Repüblica es sImbolo

dc csa unidad en ntedio de Ia diversidad nacional, diversidad quc debe ser

una fuente de orgullo y no de conflicto ni dc violencia. Al poner mi rc

nuncia en considcraciOn dcl Honorable Congreso Nacional lo hago con

Ia intima convicciOn de que Ia aceptaciOn de la misma no corresponde,

a que no se puede retirar un presidcnte elegido democráticamente por

in canismos de prcsiOn y de violencia quc cstán al margen de la ley. Este

Cs un funcsto precedcnte para Ia democracia boliviana y continental. El
Congreso. de acuerdo con Ia atribuciOn contenida en el articulo 68 inciso

1 de Ia ConstituciOn PolItica del Estado, debe decir si la accpta o la rechaza.

Si Ia acepta. Ci vicepresidente de Ia Rcpñblica deberá asumir Ia presidcncia

v ejercerla hasta Ia finalizaciOn del periodo constitucional por mandato del

artIculo 93-2 de Ia Carta Fundamental. Esta es una tarea quc el Congrcso

debe encarar con Ia responsabilidad que exige Ia hora presente, pero es mi

deber advertir que los pcligros quc vicnen sobre Ia patria siguen intactos,

Ia desintegraciOn nacional, el autoritarismo corporativista y siidical y Ia

violencia fratricida, Estos peligros se asientan en circunstandias histOricas

en que los fundamentos de Ia democracia han sido puestos en cucstidn.
Dios quiera quc algün dIa no tengamos que arrepentirnos de todo esto. He

I
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Ahora que está de moda renunciar a los discursos, voy a renunciar al tub
en aras de Ia brevedad del tiempo. Quiero comentai; señor presidente, que
este es ci final de un trabajo de cinco años, en ci cual hemos contado con ci
apoyo de los cx presidentes aqul presentes y algunos que nos faltan, de en
tidades muy respetadas como Ia Cepal, Ia Corporacidn Andina de Fomen
to, Ia Fundacidn Ortega y Gasset de Espana y la Organización de Estados
Iberoamericanos. Con su apoyo hemos venido construyendo esta ‘Agenda
global” de Ia cual Ic voy a hacer formal entrega. Alrededor de estos cuatro
puntos de Ia deciaracidn: Ia competitividad, Ia gohernabilidad, Ia equidad y
Ia identidad, tuvimos discusiones bastante intensas en estas ültimas horas.

La equidad queda como una materia importante y grave por resol
ver. Pese a los muchos esfuerzos que hicimos en los üitimos 50 años, en
America Latina no logramos todavia resolver ci problema de Ia equidad. La
nuestra, si bien no es Ia region donde exista un mayor nümero de pobres,
sigue siendo aquella donde existen los mayores niveles de desigualdad. No
es solamente un hemisferio pobre, sino sobre todo injusto, en ci que los
pocos recursos están mai distribuidos. Hemos hecho una evaiuaciOn his
tOrica sobre Ia falta de equidad en Ia region. Examinamos lo que fueron los
aflos 60 y los 70, Cpoca dcl Estado como generador de equidad. Aunque se
consiguieron logros importantes en rnateria de salud y cducaciOn dentro
de Ia teoria del ofertismo social, Ia regiOn siguiO siendo una zona de perso
nas con altos niveles de pobreza.

A finales del sigio xx intentamos las reformas de mercado en ci mat
co dcl Consenso de Washington; pero, en lugar de disminuir aumentO ci
nOmero de pobres. Al terminar ci siglo xx, como sostenia José Antonio
Campo, estabamos con los mismo niveles equivalentes de pobreza que te
niamos al comenzario. Es decir habriamos perdido un siglo. Entonces, uno
se pregunta con cierta sorpresa: aQué nos queda, si fracasO el modelo dcl
Estado, si fracasO ci modelo dcl mercado? Quizds, como senalaba ci pre
sidente Aylwin y reiteraba ci presidente LOpez, 10 que nos queda es hacer
una combinaciOn inteligente de los dos modelos, pero entendiendo que
los procesos sociales no pueden ir por un caniino distinto de los procesos
politicos.

Otra materia de nuestras discusiones fue que en America Latina los
movimientos sociales estdn tratando de responder. desde Ia calle. al sistema
politico; io que quiere decir que los mecanismos politicos van por un lado

v Ia dindm social va por otrO. No Se puede concebir, como apunta Ia

iropuesta de Amartva Sen. Ia necesidad sin Ia Ubertad. 0 como señalaba

cx presidnt LOpez, en una brililante discusiOn, tenemos que pasar dcl

conccpto de Ia pobreza al concepto de Ia inclusiOn y encontrar forrnas de

participadon y mecanismos politicos que de aiguna manera integren a Ia

crcttte no solo al reclamo de su necesidad, sino al ejercicio de 5U libertad

n funciOt1 de esa necesidad. Encontrar formas intensivas de participaciOn

ciudadai pr0ce505 de organización que acompanen ci desarrollo social,

redes de protecciOn social, como lo hicimos con Ia Red de Solidaridad, o

corno lo estamos haciendo en el Sisben en ci caso de Colombia, y Ia patti

cipacion comunitaria, eluId definiciOn de las soluciones.
Este podria ser ci camino para reintentar Ia busqueda de la equidad,

que no es otra cosa que una versiOn reactualizada del poder popular.

Con estas consideraciones brews quiero entregarie señor presidente

el resultado de este esfuerzo, no sin antes reiterar mis agradecimientos por

su apoyo por supUesto a mis colegas que trabajaron intensamente en esta

tarea ‘‘
también a las organizaciones que muy generosamente nos acorn

panaron.

z
C

N

C

C

C

servido a Bolivia con entrega y dedicaciOn sin lImite; Csta es Ia mds grarj:.
recompensa que he podido alcanzar a lo largo de mi vida. Agradezco a Dios
ese privilegio y Ic pido desde lo mds profundo de mi corazOn que ilumine ybendiga a todos los bolivianos.”

Ernesto Samper
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PRONUNCIAMIENTOS DE LOS
EX PRESIDENTES

Declaraciôn de los ex presidentes latinoamericanos sobre Ia

La globalizacion es Un proceso social e historico impulsado por diversos
factores tecnologicos, econOmicos y politicos. El problema no es Ia globali
zacidn en si misnia, sino Ia globalizaciOn sin reglas o con reglas asimétricas
que favorecen a unos pocos paises y a grupos minoritarios. Desde hace
algunos años, America Latina ha venido siendo “globalizada” de manera
pasiva y desordenada, como sucediO en los años noventa con Ia aplicacion
de las reformas dcl denominado Consenso de Washington, que abrid sus
economfas de manera violenta y con altos costos sociales.

A pesar de los posirivos avances logrados en materia de democra
tizacidn y ordenamiento macroecondrnico, tal como se ha demostrado
recientemente las reformas del Consenso profundizaron las tensiones y
contradicciones regionales y ampliaron las seculares brechas de equidad
existentes en la region Esta degradacion social sumada a Ia fragilidad ins- /

titucional para evitarla han servido de caldo de cultivo para Ia presencia
activa de movimientos sociales que pretenden desconocer por las was de
hecho, Ia legitimidad institucional resultante de procesos democrdticos y
constitucionales.

En la raiz de esta situación de desestabiiizacion se encuentran tarn
bien las injusticias resuhantes de Ia aplicacion de un modelo de economia
de mercado que privilegio la estabilidad sobre el crecimiento y la equidad.
y generó todo tipo de conflictos. Estos, sumados a Ia presencia en Ia Region
de patologias globales como el narcotráfico, el terrorismo, el armamentis
rno y Ia corrupciOn, y enfrentados a Ia propia incapacidad de los sistemas
politicos —gobiernos, partidos, elites dirigentes— para manejar dichas co
yunturas han producido an cilia de perturbaciOn social que hoy atenta
contra los logros conseguidos al finalizar el siglo xx en materia de gober
nabilidad democrática.

Frente a esta crisis multidimensional, Ia regiOn debe desarrollar una
agenda global concentrada en Ia satisfacciOn de cuatro retos: asegurar su
gobernabilidad en lo politico; mejorar sus condiciones de competitividad

necesidad de una “Agenda global” para America Latina

— Cartagena de Indias, 21 dejunic de2005 —

en lo ec0n0m0 avanzar en Ia reducciOn de la exclusion social y recuperar

siT propia identidad.
No es una tarea fácil. Sornos conscientes de que ci debilitamiento de

los partidos polfticos, Ia actitud rentistica de muchos empresarios, Ia rigi

dci de los organismos multilaterales de crédito —convertidos en pane dcl
problerna y no de Ia soluciOn de las dificultades econOmicas que enfrentan
algunas economias del area— y Ia ausencia, en general, de un proyecto de
regiOn entre las clases dirigentes regionales, dificultan la tarea de poner en
inarcha una politica de inserciOn activa como Ia que demanda Ia nueva
vision global contenida en Ia agenda que presentamos.

MultilateraliSmo y regionalismo abierto

El multilateralismo constituye el mejor camino para alcanzar los grandes
objetivos de la igualdad, Ia paz, el desarrollo, Ia democracia, los derechos
hurnanos v el desarrollo sostenible, los cuales deben convertirse en el re
ferente dtico de Ia nueva agenda. Para conseguir tales objetivos, Ia region
dehe propender por que se escuche su voz en ci proceso que actualmente
se surte para reformar el sistema de Naciones Unidas.

Tal reforma deberia reactivar el decaido subsistema social de Naciones
Unidas, democratizar el capital y los procesos de decisiOn de los organismos
econOmicos como ci Banco Mundial, ci Fondo Monetario Internacional y
Ia OrganizaciOn Mundial del Comercio; asegurar una mayor participaciOn
de Ia sociedad civil en toda sus instancias ampliar el Consejo de Segundad
con Ia presencia de nuevos paises de ingreso medio que hoy actuan corno
lideres regionales y ehminar o t eglamentar ci derecho de veto en el Consej o
para teducir su radio de accion a casos excepcionales donde reaimente se
encuentre comprometida Ia paz mundial Asi mismo, se debe revalonzar el
papel de Ia Asamblea General como maximo organo dccisorio del sistema
entregando ai Ecosoc Ia responsabihdad de fijar las politicas conducentes
a Ia provision de bienes publicos globales como la salud, Ia educacion Ia
vivienda y las formas de participacion comunitaria tal y como en buena
hora lo establecen las Metas Sociales dcl Milenio ya fijadas

Forma parte de esta nueva estrategia global la necesidad de que Ia re
giOn asuma ci regionalismo abierto corno Ia estrategia bandera de su rela
cionamiento comercial. El avance simultáneo de los procesos actuales de
integraciOn como el de Ia Cornunidad Andina, ci Mercosur, Ia Comunidad
Centroamericana y el denominado Tratado de Libre Comercio de las Amd
ricas, no solamente no son incompatibles sino que son deseables a Ia luz de
estas nuevas exigencias multiiaterales. En contravia de los deseos expresados
con ocasiOn de su lanzamiento en Miami, Ia forma como se estd negociando
ci Tratado de Libre Comercio de las Americas y los propios contenidos de Ia
negociaciOn se han convcrtido en fuente de contradicciOn y distanciamiento

de los paises de Ia regiOn entre sly con Estados Unidos.
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El problema radica en que el Tratado de Libre Comercio es un acuer
do que va más alla del comercio de bienes y servicios, y afecta (ya que

incluye), cuestiones tales como Ia propiedad intelectual y la prestacian de
servicios püblicos, y les resta soberanla a los paises, ya que reduce los gra.
dos de libertad de los gobiernos para formular sus pohticas pübhcas. En
cambio, no contempla temas fundamentales como son la eliminacion d
los subsidios agrIcolas —que hoy constituyen la tercera pane de la ren
de los agricultores norteamericanos— o la posibilidad de regular los flujos
de capitales especulativos como aquellos provenientes de Asia y cuya pre..
sencia intempestiva generó en Mexico y Brasil las que se consideraron I
primeras crisis financieras globales de Ia region.

Tampoco se ha trabajado en acuerdos que faciliten una mayor cip
culaciOn de trabajadores ni en aquellos que, en el poldmico campo de
propiedad intelectual, podrian aseguramos el aprovechamiento de Ia bio-
diversidad y del conocimiento tradicional latinoamericanos. De otra part
Ia negociaciOn prácticamente bilateral del Tratado —en muchos casos cor
consecuencia de Ia actitud egoista de algunos paises— ha impedido Ia cc
solidaciOn de aspiraciones subregionales, como Ia sudamericana, cuya

gociaciOn en bloque hubiera arrojado resultados mucho mds positivos q
Ia “negociación al detal” en que estamos involucrados.

La agenda interna

Complemento indispensable de esta apertura global es el desarrollo de i.

agenda interna que prepare Ia region para asumir el reto global del cam

Ia cual debe contener, entre otros aspectos, reformas relacionadas con nu&

vos sistemas de innovaciOn para el desarrollo y aprovechamiento de nut

vas tecnologIas; una nueva arquitectura financiera apoyada en organismor

regionales de credito; sistemas comerciales de multibanca y el diseflo

nuevos canales y campañas para recoger el esquivo ahorro interno; rr1

mas educativas para capacitar a den millones de jOvenes en ocupacion

y profesiones necesarias para hacer competitivos a los paises de Ia regio

as! como nuevas condiciones para construir, en una perspectiva de su

tentabiidad ambiental, carreteras, puertos, redes de telecomunicaciones i

servicios.

Por ültimo, también son necesarias inversiones en materia de equl

miento tecnolOgico e informático y, en fin, en todos aquellos campos

son definitivos para que Ia regiOn pueda competir internacionalment

partir de Ia apertura de sus mercados.

Seguridad hemisférica

El replanteamiento del concepto de segundad hemisfenca constituye

de los pilares de Ia agenda global. Lejos de los tiempos de Ia guerra fl.

cuando las amenazas de seguridad provenlan del exterior de Ia region, Ia
cual se ye hoy confrontada por unas patologias resultantes de una globali

ciOn por cuyos canales abiertos no solamente circulan bienes y servicios

I itimos sino también drogas, armas y precursores qufniicos.
precisamente, fenOmenos como el narcotrdfico, el terrorismo, el ar

mamentismo y la corrupciOn sOlo pueden ser abordados por medio de una
,,olitica hemisférica de seguridad basada en Ia cooperaciOn que permita una

cciOn coordinada, oportuna y eficaz de los organismos de seguridad de los
diferentes paises. Principios e iniciativas como lo son Ia corresponsabilidad

en Ia lucha contra el narcotrdfico, Ia eliminaciOn de los denominados paral

s fiscales, La elaboraciOndt”listas negras” para empresas multinacionales
ue participen en actos de corrupciOn comO los acontecidos en Costa Rica
Ia modernizaciOn de las fuerzas armadas, de inteligencia y policia, forman

parte de este cambio en Ia concepciOn de una nueva politica de seguridad
hemisferida, que debe llevar a una zona de paz en Ia cual se apliquen los
nncipios americanos de resoluciOn de confiictos, se reitere Ia condiciOn

espacio libre de armas nucleares y de destrucciOn masiva, y se conforme
sistema de defensa mediante la cooperaciOn.

Está claro, además, que Ia politica extema latinoamericana no puede
quedar reducida a las prioridades derivadas del mantenimiento del orden
publico regional. Otros temas —en cuya priorizaciOn puede tener una funciOn
crucial Ia reactivaciOn del diálogo politico con Europa— como Ia preservaciOn

los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, Ia equidad de gdnero,
lucion politica de los confiictos o Ia preservaciOn de Ia democracia, for

n parte de este nuevo catálogo de propOsitos globales que hoy apoyamos.
a or puede cumplir una funciOn fundamental en el inaplazable propOsito

enriquecer y democrauzar nuestra agenda de prioridades enemas.

cvO paradigma de desarrollo

gitimidad de las acciones anteriores estd en estrecha concordancia con
osibilidad de definir un nuevo paradigma de desarrollo que reemplace

I que imperO en la region al terminar el siglo. Estd claro que el modelo de
inaies de siglo xx fracaso, en Ia medida en que no pudo generar mayores

des de crecimiento, superiores a los del viejo modelo de sustituciOn
fluportaciones y que tampoco contribuyO a cerrar Ia secular brecha de
luldad en Ia region. El supuesto circulo virtuoso pregonado por los

amsmos multilaterales de crédito durante los años ochenta y noventa
mediante el cual Ia liberalizacion de Ia economia llevaria a unos mayores
naeles de crecimiento y estos a unas mejores condiciones de equidad que

undarfan a su turno, en un fortalecimiento de Ia democracia, no funcio
Y t conlo debe descartarse el regreso al viejo modelo proteccionista,

o es posible pensar que los nuevos desafios puedan enfrentarse con
ol e inmodificable receta, aplicada a rajatabla para todos los paises,
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pasando por encima de sus dimensiones econOmicas, sus caracteristica
sociales, sus particularidades histOricas y su densidad instituciona].

El nuevo paradigma debe estar centrado en ci crecimiento del mercado
interno, un aumento significativo de Ia inversion yet ahorro, La recuperaczo
de los componentes nacionales de Ia competitividad propios de cada ecofl0.
mia, asi como una mds acriva y coordinada participación dci sector privado
Las politicas macroeconómicas deben ser reorientadas para que no profun.
dicen los ciclos recesivos o de bonanza propios de la inestabiiidad econo
mica regional y se minimicen sus respectivos costos sociales. Los bancr
centrales, por su parte, no pueden reducir su campo de acciOn a contener Ia
inflacion con prescindencia de otras variables. El creciniiento, el empteo yb
exclusion social deben formar pane de sus preocupaciones flindamentales

La reduccion de Los niveles de exclusion que boy caracterizan a ía re
gión como Ia mds injusta del planeta debe ser tin propósito central de poll
ticas püblicas. La construcciOn de una agenda social ha quedado pendient
en las tlltimas décadas en materias coino Ia cobertura de Ia salLid y Ia calj /

dad de ía educaciOn, asi como una justicia pronta y oportuna para todos
Es igualmente importante preservar el papel del Estado como productor de
bienes püblicos tales como la seguridad, la justicia, ci medio ambiente, ‘a
ciencia, ía innovaciOn y la capacitaciOn y, en la misma medida, es impres
cindible que el Estado actñe como animador del desarroilo e impulse ci
despliegue y is consolidaciOn de Ia iniciativa privada. Las fronteras rIgidas
que en el pasado diferenciaban, e incluso enfrentaban, el sector püblico al
sector privado cstán siendo superadas; boy en dia, Ia empresa global es una
tarea conjunta de estados y empresarios nacionales.

Gobernabilidad democrãtica
La crisis de gobernabilidad por Ia que actualmente atraviesa America La
tina tiene una directa relacion con Ia de sus sistemas politicos y más con
cretamente, con la de sus partidos. Concentrados en la apropiaciOn pa
trimonial dcl Estado por medio de prácticas chentelistas, debilitados por
el poder presidencialista. sustituidos en sus funciones de representaciOn
de los inrereses ciudadanos por Los medios de comunicacidn y las organi
zaciones no gubernamentales, los partidos latinoamericanos han venido
perdiendo espacio como interiocutores democráticos. La reconstituciOn de
una red institucional de gobernabihdad interesa, por elio, y seriamente a las
posibibdades de preservar los logros alcanzados en las dos üitimas décadas
en materia democrdtica. Esta tarea comienza por Ia recuperaciOn de los
partidos y su fortalecimiento como actores polIticos claves y deberia incluir
la posibilidad de recrear algunas formas de gobernabilidad propias de siste
mas parlamentarios, como la convocatoria anticipada de eiecciones, ci voto
de censura calificado o ci funcionamiento legislativo a partir del concepto
de bancadas. Se trata, en sintesis, de encontrar sabdas institucionales a las
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jjsis que boy se estdn gestando en varios paises iatinoamericanos de ma

ll ra tumulttiai-m y desafiante.
Para barer realidad estos puntos cruciales de Ia agenda global se re

uicre Ia construcciOn de una nueva vision que nos permita empezar a cia

orar entre otros, un nuevo proyecto de regiOn. Acostumbrados a “pensar
osotros mismos desde fuera”, no hemos tenido tiempo de evaluar el

nronindo impacto cultural producido en Ia region por el avance mediático

inform° de Ia giobalizaciOn, hasta el punto tal que podriamos decir

que America Latina se encuentra boy integrada medidticamente y frag

inentada socialmente.
Apoyada en una iengua comün, favorecida por su condiciOn de fra

‘na etnica que Ic permite conciliar, por medio del mestizaje las diferencias

de raza y apoyada en ci valor dcl concepto de solidaridad que Ia caracteriza

desde épocas prehispdnicas, America Latina tiene que avanzar en Ia defen
del multiculturalismo como escudo de Ia proteccion de Sn diversidad

ultural, frente al avance avasaliante del cosmopolitismo medidtico. Este
to lo debe asumir por medio de Ia construcciOn de una sociedad del

onocimiento que Ia conecte a Ia red que boy sirve de coiumna vertebral
de todos los procesos giobales y que divide el mundo entre “conectados y
desconectados”. La bioquimica, la ingenieria genética y el desarrollo in
orxnático no deben ni pueden ser areas reservadas para los paises de alto

d sarrollo. Como titulares de las dos terceras panes de la biodiversidad del
mundo tenemos mucho que aportar en estos campos, razOn por Ia cual

hace necesario un esfuerzo importante de los paises de Ia regiOn para
impulsarlos.

La “Agenda globai” que presentamos es una puerta de entrada a Ia
globalizacidn para que la crucen, con audacia, las nuevas generaciones Ia
tinoamericanas que, son en ültima instancia, las ánicas depositarias de ese
alioso tesoro del futuro que es ci cambia

Suscriben este acuerdo:

Ernesto Sarnper Pizano
Ex presidente de Colombia

Rodugo Boija Cevallos
Ex presidente de Ecuador

Juan Carlos Wasmosy
Ex presidente de Paraguay

Cesar Gavii-ia Trujillo
E presidente de Colombia
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Osvaldo Hurtado Larrea
Ex presidente de Ecuador

Gonzalo Sanchez de Lozada
Ex presidente de Bolivia

Rodrigo Carazo
Ex presidente de Costa Rica

Patricio Aylzvin AzOcar
Ex presidente de Chile

Valentin Paniagua
Ex presidente de Peru

Jairne Paz Zamora
Ex presidente de Bolivia

Alfonso Lopez Michelsen
Ex presidente de Colombia
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Una “Agenda gobaI” para globalizarnos

antes que nos globalicen

rnestO Samper Pizano

lix presidente de la Repüblica de Colombia

- s unit idea grandiosafonnar de todo ci nut-va mundo una sola nacitn con un solo

.;p1-ij/o que liguc sus partes en tic sly con ci todo. Qué beilo set-la que ci ishno de

na,nafiwt- pai-a nosotrOsJD- que ci de Cot-into para los griegos”.

(Simon Boilvam; Carta deJainaica, 1875)

En ci año 2001 se reunió en Ia ciudad de Cartagena de Indias un grupo de

c presidentes latinoamericanos convocado por Ia Corporacion Andina de

FomentO (cAp), Ia Comisidn Económica de Naciones Unidas para America

I atina (Cepal), Ia Fundación Ortega y Gasset de Espana y la Corporacion

Escenarios de Colombia, para debatir ci tema de “gobernabilidad y gioba

Iización”; se trataba de determinar cdmo las dificultades de gobernabilidad

podrIan afectar las posibilidades de una inserción global de Ia region y.
iEnuitáneatnente, evaluar los problemas que, para esa misma gobernabili

dad, podria ocasionar ci proceso de Ia integraciOn planetaria.
En esa misma ocasiOn se identificaron cuatro retos globales y se trazO

omo objetivo trabajar en ci diseno de una “Agenda global” que recogiera

un conjunto de recomendaciones ütiles para encauzar a America Latina

hacia su inserciOn en la economia mundial. Los desaffos identificados fue

ron: Ia gobernabilidad, en io politico; Ia equidad, en to social; Ia competi

tividad, en Ic econOmico y ia identidad, en to cultural. En concordancia
on este primer análisis, los organizadores decidieron realizar una serie de

encuentros sobre los temas propuestos y solicitar ci apoyo de la Organi—

zación de Estados Iberoamericanos (oci), para realizar reuniones técnicas
preparatorias de los mismos.

Para dar curso a esta bitácora, en 2002 se realize un seminario pre
paratorio sobre “educaciOn” en ciudad de Mexico y un encuentro sobre
“equidad” en Santiago de Chile. En 2003, se realizO, en Lima, el seminario
preparatorio sobre “ciencia y tecnoiogIa” dcl “encuentro sobre competitivi
dad” en Mexico. En 2004, ci seminario realizado en Buenos Aires verse so
bre “valores y raices” para preparar ci encuentro, que tuvo lugar, luego, en
A.lcaia de Henares sobre Ia “identidad iberoarnericana”. La áhima reuniOn
de los cx presidentes se celebrO en Ia ciudad de Cartagena de Indias, duran
te los dias 20 y 21 dejunio de 2005, y su temario incluyO una propuesta de
“Agenda global” preparada por las entidades que hicieron Ia convocatoria
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‘v una de ‘polItica externa comün’ que preparó Ia Corporacidn Escenal.j%
p-am operacionalizar los contenidos de Ia misma agenda.

Per orden alfabético, los cx presidentes que participaron en este
yecto fueron los siguientes:

Aivaro Arzü. Ex presidente de Ia Repflblica de Guatemala.
Armando Calderón Sol. Ex presidente de Ia Repüblica de El Salvador.

- Carlos Lemos Simonds. Ex presidente de Ia Repüblica de Colombia.
Carlos Roberto Reyna Idiaquez. Ex presidente de Ia Repüblica de blondur

- Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ex presidente de Ia Repüblica de Chile.
- Ernesto Perez Balladares. Ex presidente de Ia Repüblica de Panama.
- Ernesto Samper Pizano. Ex presidente de Ia Repüblica de Colombia.
- Felipe Gonzalez. Ex presidente de Espana.
- Gonzalo Sanchez de Lozada. Ex presidente de Ia Repübiica de Bolivia.
- Gustavo Noboa Bejarano. Ex presidente de Ia Repüblica de Ecuador.
- Jaime Paz Zamora. Ex presidente de Ia Repüblica de Bolivia.
- Juan Carlos Wasmosy Ex presidente de Paraguay.
- Julio Maria Sanguinetti Coirolo. lix presidente de Ia RepCblica de Urugua
- Leonel Fernández Reina. Ex presidente de ‘a Repuhlica Dominicana
- Luis Aiberto Lacalle de Herrera. Ex presidente dc Ia Repüblica de lJrugua\.
- Marco Vinicio Cerezo. Ex presidente de Ia Republica de Guatemala.
- Mario Soares. Ex presidente de Portugal.
- Miguel Angel Rodriguez. Ex presidente de Ia Repüblica de Costa Rica.
- Miguel de Ia Madrid. Ex presidente de Mexico.
- Osvaldo Hurtado Larrea. Ex presidente de ‘a Repüblica de Ecuador.
- Pazricio Aylwin Azdcar. Ex presidente de Ia Repüblica de Chile.

Rafael Angel Calderdn. Ex presidente de Ia RepCblica de Costa Rica.
- Raill AlfonsIn. Ex presidente de Ia RepCblica de Argentina.
- Rodrigo Borja Cevallos. Ex presidente de Ia Repctblica de Ecuador.
- Rodrigo Carazo. Ex presidente de Ia Repühlica de Costa Rica.
- ValentIn Paniagua. Ex presidente de Ia Repüblica de Peru.

En Ia declaraciOn expedida por los cx presidentes asistentes en el ül
tirno encuentro celebrado en Cartagena de Indias enjunio de 2005,

‘
que

acompañó el lanzamiento de “la Agenda”, se hace un andlisis descarnado
de Ia situaciOn regional y se proponen alternativas realistas para avanzar
en Ia globalizacidn latinoamericana. Se trata de un catdlogo de acciones
y reflexiones, nacidas de Ia experiencia y ci conocimiento de Ia realidad
hemisférica y, más concretamente, de Ia de cada uno de los paises que go
bernamos.

Sc asume. desde el principio, que la giobalizacidn es una realidad que
llegó para quedarse, y quc lo grave no es el proceso como tal, sino Ia globali
zación sin reglas o con normas quc solamente benefician a unos en contra de
otros,y que Ia convierteri en un peligrosojuego de ganadores y perdedores.
Esto fue lo que sucedid con ci denorninado Consenso de Washington, quc

i4 rnás de “condicionamientos Washington” quc de “consenso,” cuando

,tendid asegurar Ia cstabihdad macroecondmica de Ia regldn a costa dci

qicnt° dc programas sociaies, cuya ausencia hoy se cstá reflejando

J diticil situación dc gobernabilidad democrática que se rcgistran en ci

Mi lo prueba, entre otros fenOmenos, cl avancc en muchos paises de

imientos contestatarios quc, al propiciar verdaderos “golpcs de estado

jeros” cstán dando al traste con los esfuerzos de democratización ade

tados por los paises de Ia region durantc los ültimos vcinte años.

En rclación con este tema, ‘la Agenda” recopila algunas propuestas

nara rcorie1t Ia iniciatiVa social en función de Ia lucha contra la exclusion

se ha convertido cada. principal caracteristica dcl desarrollo huma

iiatinoaeano La propuesta sencilla y pertinente contenida en esta

coda de convertir en propias las Metas Sociaies del Milcnio constituye

I tin formidable desaffo para una regiOn como la nuestra que, si bien

registra los mayorcs niveles de pobreza, si es campeona mundial en la

justa distribuciOn de su riqueza. Mas aün, cuando, en el curso de los

itimos aftos, ha quedado demostrado que no es cierto que Ia simple libe

y izaciOn econOmica asegure el crecimiento, ni que este ültimo, poe si solo,

produzca mayor equidad.
Si a esta dificil coyuntu.ra social se suma el efecto disruptivo produ

ido por las nuevas patologias globales como el narcotrdfico, el terrorismo,

Ia orrupciOn y el armamentismo, y Si todo ello se contrasta con Ia propia

incapacidad de los sistemas politicos —gobiernos, partidos y cdmaras legis

I tivas— para responder a las nuevas y cada dIa más conflictivas demandas

d cambio es fdcil apreciar que las condiciones de gobernabilidad para la

lobalidad por las que atraviesa America Latina no son las mejores, aunque
patezcan superabies. Rccomcndaciones como cl diseno de una nueva p0-

Ittica de seguridad hernisfdrica, basada en la cooperaciOn, en ci respeto de

lo derechos humanos ‘e Ia aphcaciOn de los valores esenciales dcl derecho
interamericano que ayude a convertir el area en una “zona de paz”, lejana
de las confrontaciones militares mundialcs. o cI avance hacia regimenes
politicos semiparlamentarios que ies devuelvan a las fucrzas institucionales
Ia capacidad de interlocuciOn también forman pane de este catdlogo de
recomendaciones de los cx presidentes.

Conscientes de Ia necesidad de asegurar coherencia y eficiencia para
nuestra propuesta, los cx presidentes planteamos en Ia Agenda Ia necesidad
de adoptar una nueva politica externa comün quc organice las rcspuestas
de los desafios quc plantea Ia nueva época a partir de unas propuestas
fundantentaics. Se propone ci “regionalismo abierto” para contrarrestar Ia
xcesiva dependencia de un solo mercado, como es el estadounidense; se
hace profesiOn de fe en los beneficios del multilateralismo como el mejor
csquema politico para asegurar Ia convivencia planetaria y. en concordan
cia con esta idea. se presentan propuestas concrctas para reformar los sub
sislernas politico, social y econOmico de Naciones Unidas.
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En ci caso especIfico dcl denominado Tratado de Libre Comercio de
las Americas se sugiere Ia posibilidad de avanzar hacia una segunda etapa,
mediante Ia discusión de temas hoy ausentes de Ia mesa de negociacione
como la eliminación de Los subsidios agricolas, Ia mayor movihdad de los
migrantes y Ia reduccion de las profundas asimetrias sociales y geográficas
que hoy caracterizan la region latinoamericana, con ci empico de mecanis
mos como los fondos y poilticas de cohesiOn europeos. LJna pane escncial
de “la Agenda” se centra en propuestas necesarias para asegurar la compe
titividad regional, mediante Ia definiciOn de una agenda interna que organi
cc temas vitales como Ia actuaiizacion de Ia infraestructura producüva; una
nueva arquitectura financiera que permita La captaciOn de mayores niveles
de ahorro; Ia estructuraciOn de cadenas productivas y sistemas nacionales
de innovaciOn; ci anihicioso diseno de unas nuevas poifticas pübhcas edu
cativas y Ia estructuraciOn de una nueva red de comunicaciones que per
mita ci logro de una mayor conectividad a Ia Internet, yr, todo ello, dentro
de unas condiciones razonabies de sustentabilidad y quc estdn adcmds at
alcance dc los paIscs del area.

Esta “Agenda global” nace de una visiOn de conjunto sobre las me
jores posibilidades de inserciOn de America Latina en el todavia confuso
panorama de Ia globalizaciOn contempordnea. El solo hecho de habernos /

reunido durante cinco años consecutivos para encontrar coincidencias,
después de dos dCcadas en las que primaron los cgofsrnos y los disensos,
deberia ser tornado como una buena noticia y un buen comienzo.

— 100 —

America Latina: tin panorama de luces y sombras

Vanos analistas latinoamericanos coinciden en senalar quc, en los ültimos
años del siglo xx, el panorama dc Ia regiOn fue de iuces y sontbras. En
efecto. durante estas áltimas décadas el hemisfcrio logrO consolidar ci re
torno a Ia democracia; mejorar los niveies de cobertura de algunos seivicios
sociales; atraer importantes flujos de inversiOn extranjera; aumentar los in
dices de productividad en algunos sectorcs industriales y mostrar avances
importantes en materia de sostenibilidad ambiental. Empero, mientras esto
sucedia, ci desempeflo econOmico decayó; Ia economfa se informalizO par-a
absorber los embates de un fuerte desempleo avanzai on ciertas cxpresio
nes de criminalidad organizada y como consecuencia de todo ello se agra
o Ia injusta distribucion del ingreso

America Latina atraviesa por lo que Castells ha denorninado una “cr-i
51$ multidimensional”, en Ia cual las conquistas logradas en mater-ia de go
bernabihdad democrática durante los aftos de 1970 y 1980 seven arnena
zadas por los conflictos sociales. Estos son el resultado de Ia aplicaciOn de
un ntodclo de desarrollo que arrojO pobres resultados en cuanto al creci
miento y La equidad; Ia apariciOn de una serie de patologias globales como
ci narcotrdfico. ci terrorismo, Ia corrupciOn y ci armamentismo, e incluso
Ia propia incapacidad de los sisternas politicos actuales par-a responder con
oportunidad y eficacia a estos desaffos.

Como consecuencia de esta crisis es evidente quc Ia influencia de
America Latina en el concierto mundial ha venido decreciendo; sus Esta
dos se han debilitado y deslegitirnado como actores dci cambio; Ia credibili
dad de las elites politicas se ha crosionado; han resurgido nuevos dirigentes
populistas y autocrdticos v, corno consccuencia de todo lo anterior, una
buena pane de Ia poblaciOn siguc anclada al pasado (Linkohr, 2004). La sa
lida de esta encrucijada debe empczar por reconocer que la globalización es
un proccso complejo al cual inevitablemente tcnemos quc hacerle frente.
En consecuencia los dirigentes regionalcs deben discnar una estrategia de
globahzacion que pasa poi la superacton de cuatro desafios que forrnarian
parte de una pohtica cxteina comun par-a Ia globahzacion ci desaflo de la
gobernabilidad en lo politico ci dc Ia equidad en lo social ci de Ia compc
titividad en lo economico y ci de Ia identidad, en lo cultural

RecomendaciOn: Corno desaffos de la nueva cstratcgia de globaliza
don regional, los actuales dirigcntcs regionales deben cmpczar por aceptar
tortalecer Ia gobernabilidad, en lo politico; mejorar Ia equidad, en lo social;
asegurar Ia competitividad ftitura, en lo econOmico, y rccuperar Ia identi
dad como par-ic de una nueva visiOn de Ia region.
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Los objetivos de ia globalización
Desde hace algunos aftos, en distintos escenarios se ha venido presenfldouna serie de propuestas que apuntan a Ia globalizaciOn activa de paises cniveles de desarrollo similares a los de America Latina. Estas formulaci
nes estdn contenidas en documentos como: Ia Declaración de La Curbi-,.de la Tien-a; Ia Declaración Interministerial de Doha para reencauzar lasnegociaciones de Ia oc, en consonancia con las aspiraciones de los pen desarrollo; ci documento que recoge las conclusiones de Ia Confer
cia de Monterrey, convocada por Naciones Unidas para debatir aspe
cruciales de Ia financiaciOn para ci desarrollo; ci Manifiesto del grupo deeconomistas reunidos en Barcelona, para contrastar ci denominado Co’i
senso de Washington; el Pacto Global presentado por ci secretario gene
de Naciones Unidas a Ia consideracion de las empresas multinacionales
Davos para humanizar Sn actividad económica, y Ia propuesta de Metas
Sociales del Milenio, preparada por un grupo de asesores presidido pore!
profesor Jeffrey Sachs, y convocado por Naciones Unidas para formular uncompromiso mmnimo de los Estados que conduzca a Ia superacidn de la
condiciones de inequidad en el mundo, hasta 2015.

Estos documentos recogen, de manera precisa, Ia aspiracidn de los
paises latinoamericanos de “globalizar Ia globalizacion” y hacer más justo
sus caminos. Entre los objetivos de estas declaraciones podriamos seflalar
los siguientes:

• La necesidad de mejorar ci entorno institucional en cada pals, pan
hacerle frente a Ia globalizacidn.

• La posibilidad de que la infraestructura para ci desarrollo se consid
i-c como inversion y no como gasto.

• La adopciOn de poilticas macroeconOmicas anticiclicas que no agu
dicen las fases recesivas de las economias y quc permitan un aprove
chamiento racional de sus bonanzas.

• La implantaciOn de programas que aseguren mds conectividad e in e
formatizaciOn, dentro del concepto de “la sociedad de Ia informacidu
v el conocimiemo”.

• Medidas recomendadas para detener el avance de Ia “globalizacion
pci-versa”, representada por Ia criminalidad organizada que se expiesa
en el narcotráfico, Ia corrupciOn, ci terrorismo y el armamentismo.

• Un compromiso claro con Ia protecciOn de los derechos humanos,
como referente ético obligado de Ia globalizaciOn.

• La promociOn y Ia diffisidn de tecnoiogias amigables con ci medio
ambiente que realicen los principios precautorios y de contaminaciOn
y pago.

• La impostergable liberalizaciOn del cornercio agricola por pane de
los paiscs industrializados, y Ia climinaciOn de los subsidios a Ia pro
duccion y la exportación que hoy favorecen su producciOn agrope
cuaria;

• El rccOr0cu11ftmto explicito de Ia propiedad intelectual, a cambio de

arantia5 de acceso a Ia tecnologIa; Ia libertad de producciOn de dro

gas aestinadas al combate de enfermedades de alto impacto social

como el sida y Ia malaria, y Ia aceptaciOn de la importancia dcl cono

cimientO tradicional representado por Ia hiodiversidad, el folclor, las

artesanias y las formas tradicionales de cuitivo.

• Defensa dcl tratalnientO “especial y diferenciado”, comb criterio de

5iectividad para ser aplicado en las negociaciones internacionales,

que ayude a superar las profundas asimetrIas sociales y geogrdficas

que boy caracterizan ci mundo en desarrollo, en sus relaciones soda

Ics C intcrnaci0na5
• La inapla able obligadiOn de disenar para cada pa(s “agendas nacio

nales paralelas” que organicen sus fortalezas y confronten sus debili

dades internas frente al reto global.

Estas aspiraciOncs globales deberlan ser incluidas en el discño de

nas nuevas reglas para Ia globalizaciOn en ci entendido de quc ci problc

no es Ia globalizaciOn en si misma, sino Ia globaiizaciOn sin reglas que

an capaces de nivelar el campo de juego de los actores globales.

Recotflendacbon La politica externa comün acoge como suyas las

propuestas por una globalizaciOn nüs justa, contenidas en la DcclaraCiOn

d in Cumbre de Ia Tierra; la DeclaraciOn Interminislerial de Doha; Ia Con

f rencia de Monterrey; el Consenso de Barcelona; ci Pacto Global de Na

dones Unidas y las Metas Sociaics dci Milenio dc Naciones Unidas.

El referente étko minimo

esta legitima aspiraciOn —contenida en las referencias antcriores— de al

canzar mu visiOn de Optica multilateral y justa en ci tratamiento de Ia gb—

baiizaciOn sc opone el avancc de una pcligrosa concepciOn unilateralista

obre su manejo, dc in cual dan buena cuenta hechos como Ia “condiciona

Iidad’ que gravita sobre operaciones comercialcs, de crCdito y de inversiOn;

ci tratamiento priviiegiado de relativa favorabiltidad que hoy sc otorga a los

paiscs poseedorcs dc armas nucicares, frente a los quc no las tienen; los

videntes scsgos de las cumbres comerciales en favor de los aspectos que

e consideran scnsibies para los pamscs industrializados; las cada dma mayo

res presiones diplomáticas por partc de los paises industriahzados, a favor

de las conccsiones de obras piIhlicas nacionales; ci orden de prioridades

vtgeflte en materia de mcdio ambiente que no favorecc a los paises en desa

nollo, y Ia manera discriminatoria como se eicrcita hoy ci derecho de veto

en ci Conscjo de Seguridad de Naciones Unidas. (Huntington, 1996)

El unilateralismo debe 5cr derrotado con Ia adopciOn dc un “refercnte

Ctico minimo” que comprometa Ia acciOn de todos los paises en Ia creaciOn

de un nucvo orden global concentrado en Ia provisiOn de biencs püblicos

globales como la seguridad ahmcntaria, cl mcdio ambiente, los derechos
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humanos, la equidad de género y Ia corrccción de las asimetrias socialy gcográficas que hoy dividen ci mundo airededor de sus necesidades voportunidades.
Formaimente, esta “apuesta ética” por Ia globalización demandaria cicompromiso de todos los paises de Ia regiOn expresado en Ia suscripcion detratados como ci de Kyoto sobre contaminación ambiental, o ci de Ottawasobre minas antipersona. Igual adhesion requicren los instrumentos quepropenden por ci desmantelamiento de las armas biolOgicas; Ia lucha Contrael racismo (Conferencia en Durban, 2001); Ia creaciOn del Tribunal PenalIntcrnacionai de Roma; los protocolos iy ii de Ia ConvenciOn de GinebraIa dcnominada Carta Magna dcl Trabajo, conformada por 176 resolucionesimpulsadas por Ia OrganizaciOn Internacional dcl Trabajo.
RecomendaciOn. La polItics cxtcrna para Ia globalización Sc compromete a convertir en los principaics objetivos de su acciOn globalizadora Iabüsqueda de Ia seguridad alimcntaria; Ia dcfensa dc los dcrcchos humanos; Ia prcscrvacion dcl mcdio ambicntc en condiciones sustcntables y Iaequidad de género en Ia regiOn. Mi mismo, rcitcra su apoyo al marco eticorepresentado por los tratados internacionales sobre derechos humanos; IadescontaminaciOn ambicntal; las minas antipcrsona; ci dcsmantelamicntodc las armas biolOgicas; Ia lucha Contra ci racismo; el Tribunal Penal Internacional para el juzgamicnto de dclitos dc lcsa humanidad; los Protocolosde Ia ConvcnciOn de Ginebra sobrc Dcrccho lntcrnacional Humanitario

y las rcsolucioncs vigcntcs dc Ia OrganizaciOn Intcrnacional dcl Trabajo
(orr).

Reforma del Sistema de Nadones para gobernar (a globalización
La gobernabilidad de Ia globaiizaciOn implica un cambio en los esquemas
organizacionalcs quc actualmcnte rigen Ia convivcncia planetaria. La po
utica enema debe tomar partido por una reforma profunda del sistema
dc convivencia intcrnacional respecto al cual hoy cxistcn dos tcorias. Laprimera, plantea ci nucvo ordcn global como un “conjunto dc rclaciones
intcrnacionalcs” que sc estaria configurando por mcdio dc alianzas cstra
tégicas alrededor dc distintos intereses geogrdficos, econOmicos, pohticos,
sociales y cuituralcs. La segunda proponc un “sistema dc Estados nacio
nales” quc accptanan rcducir Sn sobcranIa en aras de una mayor gobcrna
bilidad global (Wallcrstcin, 1995). Cualquicra que seals cstratcgia adopta
da, ésta dcbcrd rcconoccr, de mancra explicita, Ia neccsidad dc rcducir los
costos sociales de Ia globalizaciOn y ampliar los mdrgcnes dc autonomia de
los gobiernos para ajustar sus posibilidadcs dc globalizaciOn en funcion dc
estos mismos costos.

La propucsta latinoamericana de rcforma dcl Sistcma de Naciones
podrIa empezar por Ia recupcraciOn de los cscenarios construidos desde
hace varios años dcntro dc Nacioncs Unidas para asegurar Ia adecuada

represtacon dc los intcrcscs dc los paises en dcsarroiio. Entre cUbs sc

encuentra Ia LJnctad, nacida en 1964, Con el ciaro propOsito dc lograr Ia

estab°’1de los precios dc los articulos bdsicos, la definiciOn de tarifas

nrcfcra5 de acccso a los mcrcados desarroilados y la expansiOn dc Ia

0operaCi0n cxterna para ci dcsarrollo. De otro lado, se ticnc la ReuniOn de

TokiO en 1973, cuya dcclaraciOn final proclamó Ia tesis dc Ia “prcfcrencia

Mad” como refcrente dc las ncgociacioncs quc más tardc se concretarlan

en mccanismos y progranlas como cl ECOSOC, cI Programa de las Naciones

LJnid para ci Dcsarrollo (pNuD), ci Grupo dc los 77 y los Comités dc Go

ordinacion Ministerial dcl Movimicnto dc Paises No Alincados.
RccomcndaciOtL Latblitica cxterna plantea Ia ncccsidad dc preservar

en algunos casoS, recupcral’ los cspacios construidos pam Ia dcfcnsa dc los

ntcrcSCS dc los paiscs en dcsarrollo, por dcntro y por fuera dci sistcma de

NaciofleS Unidas, como Ia Unctad, ci Ecosoc, ci pNUD y cl Grupo dc los 77.

La ocurrencia dc la crisis asidtica, asi como sus repercusiones inmc

diatas en America Latina en las crisis financicras dc Mexico y Brasil demos

traron quc ci Fondo Monctario intcmacional no estaba prcparado para

manciar dcscquilibriOs financicros privados, quc no todas las coyunturas

de dcscstabihZaci01 monctaria sc arreglan “prestando mds dincro”, y quc

dctrás de las nucvas crisis giobaics subyacen complcjos factores estructu

raics quc no pucden scr ignorados. Lo cicrto cs que hoy muy pocos es

tan conforrncs con ci papcl que cumple cI E. Los conscrvadorcs, porquc

picnsan quc cstd interfiriendo demasiado en ci mcrcado, y los progrcsistas,

porque lo acusan dc violar Ia sobcrania dc los paiscs para mancjar sus pa

liticas dc corto piazo.
Asi lo han concluido numerosos cstudios dirigidos a evaluar ci papcl

cumplido por ci FM! y ci Banco Mundiai, cuando scnalan que ci FMI Sc ha

convcrtido más en partc del problcma quc dc Ia soIuciOn en ci tcma dc

Ia gobernabilidad. La rccicntc negociaciOn dc Ia deuda argentina probO,

frcntc aI agrcsivo csccpticismo dc los técnicos dcl Fondo, quc cs posibic

cucontrar caminos altcrnativos para salir dc las crisis. El Banco Mundial
tainpoco ha corrido con buena suertc. Aunquc Oltimamcnte ha rcvisado

sus cstratcgias dc crCdito pars incluir tcmas canto cl combatc dc la pobrcza

lo cicuto es que todavia, como scnala J. Wolfcnsohn, su salicntc prcsidcnte,

‘los paiscs no ocupan ci puesto dci conductor” en la decisiOn dc sus crC

ditos, quc sc han concentrado histOricamcntc, en un 70 por cicnto, en 11

paiscs que son, prccisamcntc los que tendrian Ia posibilidad dc financiarsc
recurriendo al nicrcado mundial dc capitalcs.

La rcforma del Fondo Monctario Intcrnacioflal y ci Banco Mundiai se
dcbc inscribir dcntro dc un gran cambio dcl sistema financicro multilateral

z
‘0
C-)

N

0

(3

z
C-)

U)

0
z

0
7;
U)
(3

‘it
U)
H
7;

Ut
U)

‘it
C
2

U)
C”

C
H
7;
U)

C
7;
C
7;

‘-104—

quc inciuyc:
El fortaIccimicnto de Ia banca rcgionai lidcrada, en ci caso de America
Latina, por organismos como ci Banco Interamcricano de Dcsarroilo,

Ia CorporaciOn Andina de Fomcnto y cl Banco Centroamericano.

— 105—



• El diseno de una nueva arquitectura financiera nacional para las cc as multinaci0 que ics pertenecen, mientras hacen concesiones sin
nomias de la region. 1rn1,ortancia a los dcmds paises miembros.

° El acceso automdtico de los paises a las lineas de cOntingencia do
r

Temas vitales para los paises latinoamericanos como mecanismos de 9
entidad, a partir de unas calificaciones previas de su viabilidad. ostenimiento de precios; las franjas para el sector agricola; Ia diversifica

8 • Una estricta rcgulacion dcl papcl quc cumplen las liamadas agenci1 ciôn de sus estructuras productivas; ci respeto a los acuerdos de la Organi
o calificadoras de riesgo en ci hemisferio. ciOn Internacional de Trabajo, o los puntos recientemente acordados en

• La crcaciOn de un Fondo de Reservas que retina Ia disminuida cap 1 Conferencia Interministerial de Doha para “nivelar ci campo de juego”
cidad de respaldo del Fondo Latinoamericano de Reservas y ci Fond d las negociaciones podrian enriquecer y hacer rnas equitativo ci papel
Financiero de Ia Cuenca del Rio de Ia Plata. qtlc debe jugar esta OrganizaciOn.

• La definición de un procedimiento de trdmite de las “quiebras de pa RecomefldaciOn: La reforma de la OrganizaciOn Mundiai del Corner
ses”, como una icy concordataria mundiai o una Cone de Quicbr jo debe incluir Un caffiblo en sus sistemas de conscnso para atender la
que aplique las medidas de precauciOn propias de las quicbias oluntad de las rnayorias, asi corno la consideraciOn, en sus mesas de ne
empresas privadas, como los concursos de acreedores, la suspensiol ociaciOn, de los ternas sensibles para los paises en desarrolio, corno aque

c en ci acto de los intcreses y Ia provisiOn inmediata de recursos fresco lbs quc protegen sus intereses agricolas; permiten Ia diversificaciOn de sus
para conjurar ci agravarniento de las dificultades actualcs. structuras productivas; atienden la cxistencia de asimetrias gcográficas y
Adicionalmente, se debe encontrar la rnancra de quc ias decision sociales entre los paiscs y dentro de éstos, y contrapcsan las negociaciones

que se adopten tanto en ci FMI como en ci Banco Mundial, especialrne giobales introducicndo los temas que lcs son rnds sensibics.
las quc se relacionan con ci otorgarniento de crdditos, no obcdczcan al vol Las rcformas aqul sugeridas ai subsistcrna cconOrnico dc Naciones
ponderado de los rnayores accionistas —cinco en ci Fondo quc detcnta Unidas deben ser complcmcntadas con una posición clara sobre ios cam
el 40 por ciento dcl podcr, y sictc en ci Banco, quc suman cl 45 por cicn bios quc dcbcn ser introducidos en sus subsistcrnas politico y social. El
to— como si a dccisioncs dernocraticas en las cuales tengan particlpacioi ubsistcma social -intcgrado por las distintas organizaciones aplicadas a
dccisoria los 180 socios restantes. Ia correcciOn de las asirnetrias sociaics globales, como Ia FAQ Ia Unesco, Ia

RecornendaciOn. El nucvo csqucma de gobcrnabiiidad de Ia globali oi , ci Unicef o ci propio PNUD— ha visto rcducido su prcsupucsto en los
zaciOn econOmica suponc la rcforma de los instrumentos ya agotados d tiltirnos años, a rncdida que otras prioridadcs dc Ia OrganizaciOn —corno las
las llamadas institucioncs dc Bretton Woods para haccrlos rnás dcrnocrdtico. opcracioncs hurnanitarias para Ia paz— han adquirido mayor rcicvancia en
complcmcntar su acciOn con ci fortaiccirniento dc la banca regional lidcra sus prcocupacioncs ordinarias. Tal como ha sido propuesto, un Consejo dc
da por el BID, Ia cAF y otros organismos dc crédito subregionaics; fortalccc Scguridad Social quc se ocupc dci impacto sobrc Ia scguridad dci mundo,
las bancas nacionales y reducir Ia condicionahdad irnpucsta por el FMI y ocasionado por problcmas alimcntarios, rnigratorios, panddmicos o la ocu
Banco en sus operaciones dc crédito de contingcncia y largo plazo. Asi n; rrcncia de dcsastrcs naturaics contribuiria a cquilibrar cstc dcscquilibrio. El
mo, cs urgcnte Ia adopciOn dc discnos institucionaics para sortear las cri cmplco, Ia inclusion, los dcrcchos humanos, los alimentos y Ia protccciOn
que no agraven Ia situaciOn dc las cconomias en dificultades. dcl mcdio ambiente dcbcrian scr, como ya sc dijo, los “bienes ptiblicos gb-

La OrganizaciOn Mundial dcl Corncrcio forma partc de la “santisir’ bales” a cuya provisiOn sc dcbicra comprometer la nueva agenda social dcl
trinidad econOmica” conformada por csta, ci Banco Mundial y ci FM!. J subsistcrna rncncionado.
difcrcncia dc cstos tihimos, la OrganizaciOn padece de “hipcrdcmocracia Esta rcforma social tendria quc resultar consistcntc con la crcaciOn,
en Ia irma dc sus dccisioncs, Ia cual rcsuita dc Ia cxigcncia dc conscnso dcntro dcl subsistcma politico, de una instancia superior, por cjernplo un
totalcs para sus decisiones rnás importantcs. En Ia prdctica, esta norma Ii scnado, en ci cual tuvicran cxpresiOn las nucvas tcndcncias dc opiniOn dc
otorga ci dcrccho dc veto a cualquicr pais contra ci qucrer rnayoritario. L Ia giobalizaciOn reprcscntadas por organizacioncs dc Ia sociedad civil in
forma dc negociaciOn vigente en la OrganizaciOn por la via dc conccsione tcrnacional quc defiendcn temas como los dercchos hurnanos, ci rncdio
unilaterales que sc hacen, entrc silos paiscs socios ha sido criticada p0 rnbicntc y la cquidad dc géncro y las quc, mds recienterncntc, articulan los
ser cxccsivamcntc “mcrcantilista”. Sc abre camino Ia idea de que la oii intcrcscs regionaics sin considcraciOn de los lirnitcs gcográficos tradicio
dcsprcndida de los criterios de diferencialidad y sclcctividad quc inspiraro! nalcs dc los Estados nacionales, como las confcderacioncs de rcgioncs y de
otros csfucrzos de ncgociaciOn multilateral como la Ronda de Uruguay ciudadcs. Esta rcforma debcria incluir, adcmds, una precisa rcglarncntaciOn
la Aladi, en America Latina, haya tcrminado convertida en un esccnari dc las funciones quc cumple ci Conscjo de Seguridad, cuya conformaciOn
dondc los grandcs paises arreglan sus diferencias cntrc si y con las cmprt dcbcria ampliarse con nucvos protagonistas regionalcs y limitar su podcr
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de veto a materias realmente vitales para Ia seguridad mundial. La A’ pollticai multidimensional, de seguridad hemisfdrica que enfrente estos de- Ct

blea General podria actuar como ültima instancia para la legitimacion d ff05 que atentan claramente contra sus posibilidades de gobernabilidad

cienas decisiones del propio Consejo, cuando comprometan intereses Sen dcmocrati Ya no se tram de luchar —como sucedió en las dpocas de Ia

-< sibles planetariamente. Guerra Fria— contra un adversario externo comün, porque lo que ahora

o [ Recomendacjón. La reforma del sistema de Naciones Unidas deb d be enfrentarse es un enemigo que estd dentro de la casa, que no respeta

o inclufr Ia recuperación del papel que cumplen los organismos de su sub frofltera5 nacionales y que no puede ser derrotado con las armas defen

sistema social como Ia FAD, Ia Unesco, el Unicef, Ia OIT, ci Unifem, el Unj ‘as de Ia guerra fria, sino con nuevas redes de inteligencia, con impor

o ci PNUD, como brazos operativos de sus politicas sociales globales. A ntes flujos de informacion compartida de manera oportuna y una mayor

mismo, se podria pensar en Ia creación de un Consejo de SeguHdad Socj ovilidad del pie de fttea actualmente disponible.

que pueda garantizar el mantenimiento del orden alterado, cuando medic Recomendacion. La vieja politica hemisférica de Ia seguridad nacional o
razones de seguridad alimentaria y salud püblica, o cuando ocurran desa -‘ en la época de Ia Guerra Fria, confrontaba Ia region con un hipotético z
tres naturales. También deberla crearse un senado que exprese los interest ncmigo enerno debe ser reemplazada por una nueva politica de seguri

globales de la sociedad civil internacional y las nuevas aiianzas estrategi id cooperativa, multidimensional, que responda a los grandes retos que

o cas territoriales. De otro lado, ci poder de veto del Consejo de Segurida plantean unas patologias globales que, como el narcotrdfico, ci arma-

H se debe limitar, en tanto que la Asamblea General de Naciones Unida mentismo, ci terrorismo y Ia corrupciOn, no respetan fronteras y se estdn

—máximo organismo politico del sistema— deberia constituir una instanc; cxpandiendo rápidamente en el territorio de la regiOn. Para este efecto se

eventual a las decisiones del Consejo. recisa Ia modernizaciOn de los sistemas de defensa, Ia creaciOn de redes de

Z inteligencia y el diseno de esquemas eficaces para compartir informaciOn
Ct

Seguridad nacional, sequridad preventiva o seguridad cooperativa
de manera oportuna.

para el hemisferlo
Las nuevas patologias qiobales

La politica hemisférica de seguridad nacional foe disenada al terminar Ia dec
da de 1940 para convocar Ia unidad regional en caso de una amenaza externa El narcotráfico ha convertido Ia geografla latinoamericana en su propio

en la época de Ia Guerra FrIa. Dicha amenaza se confundla con el avance ci tcriltOnO. Ningdn pals en la regiOn puede declararse ajeno a su realidad,

comunismo internacional hacia nuestras fronteras. Su instrumento fundD mo productor, consumidor, distribuidor o punto de lavado de activos.

mental, el Tratado Interamericano de Defensa (TIAJ), planteaba “la necesidac Los más recientes estudios mencionan que, como consecuencia de Ia gb

de una respuesta colectiva frente a cualquicr acciOn 0 amenaza de un enemi balizaciOn, los grandes carteles latinoamericanos, como el dc Call, el de

go cxtcrno a cuaiquicra de los palses signatarios” (Restrepo, 2004). Supcrad MedellIn y el de Juarcz, estdn siendo reemplazados por pequeños carteles,

las diferencias que enfrentaron a los dos grandes bloqucs ideologicos en qu mucho mds dinámicos, interconectados por medio de alianzas estratCgicas

se dividio el mundo han aparccido nuevas amenazas para la region que obli con otras organizaciones criminales en ci mundo, articulados a Ia econo

gan a una revision de sus viejos esquemas de seguridad, en la medida en qw mia mundial y mucho más diversificados en ci trdfico de drogas, armas y
Ia globalizaciOn ha ilegado acompanada de algunas patologias que desafia- ontrabando. Con razOn, la JEFF —Junta Internacional de Fiscalizacion de

seriamente la institucionalidad y la estabilidad Iatinoamericanas. Estupefacientes, organizaciOn de Naciones Unidas encargada dcl combate

En efecto, por los canales abiertos de la globalizaciOn no soiament d las drogas— haciendo referencia al fenOmeno senala que “la rapidcz con

están circulando bienes, servicios, capitales y tecnologia, sino que tambL quc los dclincuentes han aprovechado las nuevas tecnologias no se ha visto

lo hacen armas, drogas, corrupciOn, terroristas y mercancias de contraban oinpensada por un avance comparable dc los organismos de rcpresión”.

do. Estos flujos ilIcitos han terminado por crear lo quc Castells denomi’ Esta intcrconexiOn pci-versa alcanza tambiCn los movimientos socia

una “globalizaciOn pci-versa” que asocia la criminalidad organizada con les comprometidos en Ia raft del problema, como los campesinos cocaicros

facihdadcs propias de una globalizaciOn indiscriminada, lo cual ci mism d Chapare, en Bolivia; los dci Alto del Huallaga, en Pci-n, y los del Putuma

sociOlogo ha definido como “la reconexiOn de scctorcs de Ia poblaciOn vo. en Colombia. Frcnte a Ia realidad invasora del narcotráfico se precisan

de regioncs con Ia economia mundial, mediante actividades criminales d unas respuestas rdpidas, contundentes y coordinadas que comienzan por

todo tipo” (Casteils en: CaldcrOn, 2003). aceptar quc los principios de “corresponsabilidad” —todos somos respon

Dc ahI que, entre las grandcs prioridades dc Ia nueva “Agenda global’ ables c “integralidad” —ci problema se debc atacar en todos sus frcntcs

latinoamericana aparezca Ia necesidad dc quc Ia region adopte una nuev de produccidn y consumo— deben orientar todas las acciones quc se desa
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rrollen en este marco. La nueva cstratcgia no se puede quedar en formu
lacioncs declarativas; debe incluir medidas concretas como Ia terminacian
de los paraisos fiscaics que actüan en Ia region, y por mcdio de los cuales
sc están reciclando las utilidades producidas por ci negocio; ci reconocj_
miento de Ia utilidad de formas extraterritoriales de juzgamiento como h
extradicion de nacionaics; la creaciOn de redes de inteligencia regional pam
rastrear Ia adquisiciOn de activos con dineros criminales, y Ia aprobacion,
en ci mismo sentido, de medidas legislativas expeditas como Ia extincioft
del dominio para los bienes adquiridos con dineros provenientes de esto
ncgocios ilIcitos.

RecomendaciOn. Siguiendo los principios de corrcsponsabiiidad e
integralidad, Ia regiOn debc estructurar, por medio de su nueva poiltica de
seguridad, una respuesta coordinada y contundentc a Ia amenaza quc hoy
representa ci narcotráfico al adoptar medidas como Ia eliminaciOn de los
paraisos fiscales; Ia cxtradiciOn de nacionalcs involucrados en ci trdfico de
drogas y Ia pcrsccuciOn administrativa y legal de los bicncs adquiridos ilici
tamcntc con dincros provenientes de dicha actividad criminal.

El armamentismo constituye otra de esas patologias globales. Des- v
dc hace algunos años, en la regiOn se ha reiniciado una peligrosa can’t
ra armamcntista como consecuencia dcl aumcnto de Ia oferta dc armas
provcnicntes de los arsenales de los antiguos palses socialistas. Adcmas
ci levantamiento de Ia prohibiciOn nortcamcricana a Ia yenta de armas al
hcmisferio quc cxistiO durante varios años y quc dccrctO ci gobicrno dcl
prcsidcnte Clinton y Ia rcactivaciOn dc aigunos conflictos tcrritoriaics fron
tcrizos han disparado Ia compra dc armas dc alta tecnoiogia como aviones
y submarinos. Como consecuencia dc todo ello, ci presupuesto militar de Ia
regiOn ha pasado dc ser ci 4 por cicnto del pm, a comienzos dc los años de
1990, al 6,7 por ciento del w, al dcspuntar ci presentc siglo.

La contcnciOn dc csta pchgrosa dinámica rcquierc prccisos acucrdos
politicos para mantcncr Ia regiOn libre de armas dc dcstrucciOn masiva,
Debc apoyarse Ia congclaciOn temporal de Ia compra dc armas propuesto

/

por Naciones Unidas, en tanto sc clabora un inventario de las misma
mientras quc las difcrcncias limItrofes actuales deben sometcrse a proccdi
mientos mds persuasivos dc resoluciOn dc conflictos. El terrorismo, como
pane de cstc cuadro, encuentra en ci armamcntismo y su globalizaciOn sQ
mcjor aliado. Para dcrrotarlo sc precisan esfuerzos considerables en mate
na dc intdhgcncia y comunicacioncs quc Ia comunidad intcrnacionai ha
vcnido cstudiando y ponicndo en marcha, como rcspucsta, cntrc otros he
chos, a los actos terroristas dcl Ii de scpticmbre en Estados Unidos y dcl
11 de marzo en Espana. Somos conscientes dc que ci unilatcralismo no
ayuda a obtcncr los conscnsos neccsarios para quc csta lucha sea cfcctiva
v dcmocrática.

RccomcndaciOn. Prente a Ia preocupantc rcactivación de una ca1Tcr

armamentista en Ia region Ia politica externa proponc apoyar la suspen

jSn temporal dc Ia yenta dc armas que ha sido propucsta por Nacioncs
rjnidas; reexaminal; a Ia luz dc los costos presupuestales, las nucvas ad
uisicioncs dc armas costosas dc alta tccnologIa en quc cstdn empcnados

alat[fl05 gobicrnos e insistir en Ia posibilidad de implantar proccdimicntos
c5uasi’os para Ia supcraciOn de conflictos ternitoriales, como partc dc
na ]arga tradiciOn latinoamcricana de rcsoluciOn pacifica dc difercncias
ntre los paises. Finalmcntc, apoya todos los esfucrzos quc cstd dcsplc
ndo la comunidad internacional para combatir el flagelo del tcrrorismo
considcra quc csta batalla se tienc que librar sin recurrir a cxpcdicntcs

utIiatcralt5 quc dificuitan la obtenciOn dc los consensos quc garantizan Ia
ficacia de cste comb-ate.

Como otra enfermedad global, Ia corrupciOn ha vcnido invadiendo
las instituciones latinoamcricanas. Es probable que buena pane dc cstc
atnncnto del problcma” sc expliquc por la acciOn de dcnuncia que vicncn
dcsarroliando los mcdios dc comunicaciOn; por Ia apariciOn dc nucvas for
mas dc vccduria ciudadana y por Ia actuaciOn de los propios organismos de
cOLTOOl v dc fiscalizaciOn democrdticos que Ic han dado una mayor visibili
dad a] problema. Sc precisan, cmpcro, accioncs coordinadas rcgionalmente
palo enfrcntar cicrtas “formas dc con-upcion integradora” (Johnston, 2000),
quc sc originan en Ia accion inescrupulosa de algunas cmprcsas multina
ionaics, las cuales, protegidas por los agentcs diplomáticos de los paises

d ndc ticnen sus casas matrices, apclan a procedimientos corruptos como
I pago de comisioncs para conseguir bicncs y contratos.

La expcdiciOn dc cOdigos dc conducta y transparencia para las cnti
dades estatalcs. particularmcntc para las quc tiencn mayores posibilidadcs
dc LorrupciOn, ml como es cl caso dc las cmprcsas dc scrvicios püblicos, cs
tin buen mccanismo para combatir cstc flagclo. Pero adcmas dc ello, ci dc
carrollo dc formas dc “gobicrno clectronico” quc hagan mds transparcntcs
los proccsos páblicos dc contrataciOn y compra rcsuitaria altamcntc con
cnientc para frcnar Ia corrupciOn intcrnacional, propia dc la giobalizaciOn.
\tsie mecanismo pucdc agrcgarsc Ia claboraciOn dc una ‘lista negro” de
rnpresas multinacionales que pudicra imponer una cspecic dc veto a las

ioncs futuras de estas emprcsas en toda Ia regiOn, cuando se compruebc
que han cstado involucradas en episodios de corrupciOn. Los latinoame

arios no dcbcmos olvidar la sabiduria dc Ia maxima de Wallace Stevens,
egun Ia cual “un ordcn violento es dcsordcn”.

RecomendaciOn. Para combatir Ia corrupciOn, adcmOs dc las medidas
tradicionalcs quc buscan mcjorar las condiciones de n-ansparcncia y publi
cidad en Ia ofcrta y adjudicaciOn de bicnes y sen’icios pOblicos sc propone
Ia elaboi-acion dc una “lista negra” dc cmpresas intcrnacionales que aparcz
.au involucradas en casos de corrupciOn en los paises dc Ia region.

El csqucma altcrnativo de seguridad coopcrativa dc naturaleza co
lettiva y de inspiraciOn persuasiva se ha venido conformando desde hace
arios años a medida quc las subrcgioncs —presionadas por nucvas ame
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nazas a su estabilidad como las aquf comentadas— han acordado eiabo1 ño5 de 1980, con ocasión del ajuste de su economia y, más tarde, en
respuestas institucionales como el Tratado de Seguridad Hemisferjca nos de 1990, con la forma de internacionalización forzosa prevista en
Centroarnérica, la Coordinación de Puerzas Reactivas de Seguridad er dnominado Consenso de Washington. Como ya ha sido reiterado este
Caribe y las declaraciones de zonas de paz para las regiones Andina y 4 do de talla ünica golpeó fuertemente los sectores agricolas; desestimu
Mercosur (Declaracion de Ushuaia, 1998). La OEA, por 511 parte, ha leal is dinámica de inversion social iniciada en los altos de 1960; acelerO la
zado notables esfuerzos para darles “cuerpo hemisfdrico” a estas manife formaliZatDiOui del mercado de trabajo hasta convertir al 61 por ciento de
taciones que apuntan a lograr un esquema más efectivo de seguridad en mpleados en trabajadores no formales, y redujo los ritmos anuales de
region. Lamentablemente, algunos de estos empeltos, como Ia Conferen jiento de los altos de 1960 y 1970, cercanos al 5,59 por ciento del NB,

de Seguridad Hemisfdrica —realizada en la ciudad de Mexico en 2002— nevarios a unos modestos niveles cercanos al 1,18 por ciento del p.

han quedado en la retOrica y han caldo en contradicciones internas propi La suscripciOn del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
de visiones egoistas, supdrstites del problema de seguridad en el area. co y Canada (-rLcA) dividiO en dos paradigmas de crecimiento. Por un

Recomendacion. Un primer paso para Ia construcciOn del nuevo do ci e Panama hacia el none, conformado por los firmantes del TLcA,

quema de seguridad seria Ia conformaciOn de una “zona de paz latinc nroarnerica y una pane del Caribe, concentrado en la producciOn de
a mericana”, que reconfirme el territorio de la region como hemisfej k lib nes de semimanufactura, con alto contenido laboral (maquilas) y muy

de armas nucleares y de destrucción masiva; que se comprometa con pendiente del ciclo econOmico de Norteamérica, y, por el otro lado, el
defensa de los derechos humanos y la aplicaciOn del derecho internacic tadigma de Panama hacia el sur, caracterizado por el modelo tradicional
nal humanitario en caso de conflictos; que reitere la vigencia de principia idamericano de exportaciOn de bienes bdsicos, procesamiento de recur
propios del derecho internacional americano como la no intervencion ci ., naturales y ciclos macroeconOmicos variables. La Cepal senala que, en
los asuntos internos de los Estados y la soluciOn pacifica de controveisia una pane del Caribe, podria estarse gestando un tercer tipo de esquema de
que refuerce ci cardcter civil de las fuerzas militares; que prohiba su ca rvicios, propio de las economlas isieltas concentradas en ci turismo, los
rácter deliberativo; que propicie su modemizaciOn y se comprometa a da rvidios financieros y Ia exportación de una mano de obra recuperable por
transparencia y publicidad a Ia discusiOn democrática sobre los montoc medio de Ia figura de las remesas, las cuales, segñn el BID, ya superan los
los alcances de los presupuestos militares destinados a las instituciones ci 135$ 40.000 miliones anuales.
defensa. RecomendaciOn. America Latina se enfrenta a la coyuntura de es

Es claro que Ia crisis de gobernabilidad por Ia cual atraviesa Americ coger un nuevo paradigma de desarrollo entre: (1) el esquema de Panama
Latina, que podria poner en riesgo los logros conseguidos en las Cltima hacia ci none, resultante del TLCA y su influencia en CentroamCrica; (2) el
décadas en materia de democratizaciOn, está hoy relacionada con los alto de Panama hacia el sur, caracterizado por Ia exportaciOn de productos bá
niveles de conflictividad social resultantes de un esquema de desarroll icos y ci procesamiento de recursos naturales, y (3) un naciente paradigma
que no ha podido alcanzar niveles aceptables de crecimiento ni de equi caribelto concentrado en los servicios, en especial en el turismo.
dad, y por Ia propia incapacidad de los sistemas politicos tradicionales par. Para que Ia regiOn logre pasar de la actual estrategia “defensiva” en
manejar estas coyunturas desestabilizadoras. Asi mismo, ci probiema s mateiia de internacionalización, a otra mds “ofensiva” en la que asuma su
atribuye a Ia falta de una visiOn de regiOn entre las elites latinoamericana propia iniciativa de reinserción productiva en el mundo, deberla entrar a
que pudiera servir para reafirmar, por medio de su identidad, un proycci considerar el diseno de una nueva estrategia productiva que la enfrentard,
hcmisferico. La propuesta de “Agenda global” que pretehde desarroliar un una vez mds, a Ia secular paradoja del desarrollo latinoamericano de “cOmo
“polItica externa comUn” precisamente plantea refiexiones y acciones utile ciecer y repartir al mismo tiempo”. Para salir de esta paradoja se debe tra
para identificar y construir un nuevo paradigma de desarrollo; asegurar I tar de alcanzar un cambio de mentalidad en sus elites, de tal manera que
gobemabilidad democrdtica en el area y avanzar en la identificaciOn de ui empresarios y trabajadores comiencen a pensar más en funciOn “macro”,
proyecto de region que nos aleje, como destino, del grito de despecho ci con sentido de permanencia, y los gobiernos, a su turno, lo hagan en fun-
Pablo Neruda: “Para que nada nos divida, que nada nos una”. ciOn “micro”, al pensar en Ia creaciOn de condiciones de competitividad

que les permitan a sus agentes econOmicos, considerados individualmente,

Un nuevo paradigma de desarrollo enfrentar el reto de Ia competitividad global sin desprenderse de su respon
sabilidad social.

Más quc un nuevo modelo, lo que America Latina requiere es un nueve Infortunadamente, como bien lo ha senalado el PNUD, “las elites em

paradigma de desarrollo que sustituya el que fue obligado a aplicar durante pi esariales todavIa no han asimilado Ia magnitud de los recursos humanos
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y de capital, los esfuerzos de cooperación, las necesidades de coordmac[! popularidades transitorias a los gobernantes para financiar gastos
las poifticas y los incentivos que se requieren para entrar, de forma dinat j jes no respaldados presupuestalmente quedaron atrás. Está claro, sin
ca, en el circulo virtuoso de las redes que vinculan la innovación, Ia prod bargo que ci supuesto de que el progreso conseguido en materia fiscal 9
ción y ci comercio en un mundo globalizado” (PNUD, 1997). Los gobiej eulejarlt en ci acceso estable a flujos externos de capital, aitas tasas de
por su parte, tampoco parecerfan haber entendido las ventajas de Ia politi rsión y un vigoroso crecimiento econámico no se materializó (Ocarn—
dcl “buenjardincro”, quc cuida bien lo que tiene en sujardmn y sabe cuan 7004). Con todo, también se acepta que Ia estabilidad macroeconOmica
y cómo renovar cuáles plantas. Dc lo que se trata es de volver al viejo, p do’ma que no admita matices airededor de su aplicacion. De hecho,
vigente, discurso de Ia relacion entre los procesos productivos, Ia mm a’aa 4’ueda mucho camino por recorrer en el discflo de unas politicas
zación de factores, la innovación, los procesos de aprcndizajc y, ahora nomicas de corto plazo quc no agudicen los ciclos, quc minimicen los 0

conquista de los mcrcados (Ocampo, 2004). Estas ideas rcfuerzan ci p4 tos sociales de su aplicacion y quc satisfagan, simultancamentc, objcti
fundamental quc, en Ia nucva estratcgia dc desarrollo latinoamericano, d como ci crccimicnto, elemplco y ci control de prccios. z
empefla cl componcnte nacional dc cada economia. Con razón Danj Rod Recomcndacion. La accptación general de la importancia de un crc
ha scnalado Ia nccesidad dc aprcndcr quc la globalizacion de los merca micnto basado en macrocconomias sólidas no implica quc aquci no Se

a solo produce bcncficios cuando sc acompaña de cambios cfectivos en da alcanzar con pohticas económicas quc atcnñcn los ciclos econOmi- z
patrones dc integraciOn y de dcsarrollo productivo interno. minimicen los costos sociales dc la globalizaciOn y actOcn dc mancra

RccomcndaciOn. El cambio de paradigma comicnza por un camE rdrnada para disminuir los prccios, preset-var cl crccimicnto y satisfaccr
dc mcntalidad en las elites emprcsariales para cmpezar a pcnsar “macr1 mcta dcl emplco.
en funciOn dc pals y Estado, y de los dirigcntcs politicos, para hacerlo i Por su partc, los bancos centraics dcbcn scr conscientcs dc quc los
mancra “micro”, colocandosc en cl papcl dc sus agcntcs econOmicos, ugenes de independencia y autonomia que les otorgan casi todas las
scrvicio de sus exigencias productivas. Los papclcs de unos y otros dch ucvas Constitucioncs regionalcs no los obligan a limitar su gestiOn a ob
rcforzar Ia convicciOn, exprcsada por varios autores, dc la importancia ncr niveles de inflaciOn y deficits fiscalcs quc se juzgan accptables por
componcnte nacional en el discno de una nueva tcoria del dcsarroilo autoridades monctarias internacionalcs. Su misiOn incluye otras metas
gional quc combine adccuadamcnte las posibihdades dc crccimicnto rcales” como ci crecimiento y ci empieo. Las entidades financicras priva
distribucion social, que ha sido Ia gran paradoja dci dcsarrollo latinoam d s, por su partc, deben avanzar hacia esquemas modcrnos dc multi-banca
ricano. qu ayuden a mcjorar sus precarios indices actualcs de “bancarizaciOn”.

El gran desaflo dcl nuevo esqucma global de desarrollo es asegur s disposiciones dc rcgulaciOn financicra y monctaria, nacionales c inter
la compctitividad internacional, cntcndida como ci conjunto dc capacid n cionales, tcndrlan quc haccr más énfasis en Ia cvaluaciOn dc ricsgos por
des quc ticnc un pals en rclaciOn con los demás y quc Ic pcrmitc ciec proyectos quc en los indices tradicionalcs de soivencia contablc.
cquilibrada y sostcnidamcnte. Tcncmos que cntcnder que America Law RccomcndaciOn. Es clara ia nccesidad de una nucva arquitectura fi
sOlo entrard a la realidad global en Ia forma y en Ia medida en quc logi nanciera para Ia regiOn. Esta cmpieza por coiocar la autonomia constitu
scr compctitiva. Los esfucrzos quc ticnc por delante, en csta direcciOn, so ionai de los bancos centraics ai scrvicio multipropOsito dcl crccimicnto,la
ingcntcs. La CorporaciOn Andina dc Fomcnto ha cstimado quc para qu tabilidad y ci cmplco, y alcanza Ia reforma dcl sistcma bancario comercial
las economias latinoamericanas pudicran llegar a los nivcles actuales d pan acercarlo a Ia idea de una multi-banca. Esta modahdad, acompanada
desarrollo de los paiscs dc Ia OCDE —suponiendo que las economlas de e d unos mayores niveles de bancarizaciOn, debe scr orientada, a su vez,
tos ültimos permanecieran cstdticas— tcndrian que espcrar hasta 2110 y, —con una regulaciOn adccuada— mds hacia los proyectos dc riesgo c inver
crccieran al ritmo quc mostraban al tcrminar ci siglo xxi, Ia espera se tard iOn que hacia las operacioncs tradicionales de crédito seguro y fdcil a las
na hasta ci año 2026. Examinar algunos de los factores de competitivida cuales sc halla habituado,.
latinoamcricana, al comenzar cI siglo xxi, send Ia tarea quc dcsarrollarem La pohtica cxtcrna comñn dcbe propiciar, por mcdio de “pactos fisca
en las pdginas siguientes. I s” como los propuestos por la Ccpai, acucrdos cntrc los distintos agentcs

cconOmicos sobre los principalcs tcmas macrocconOmicos como cl cat-dc

La estabilidad macroeconómica ter más progresivo de los tributos; mayones transparencia y productividad
n Ia inversion pubhca; ci rcparto regional dc los recursos nacionales den

America Latina ya “compnO” cI conccpto de estabilidad macroeconomic4 tro del rcspeto dc los principios de rcdistribuciOn social y gcogrdfica, y Ia
Las vicjas dpocas dc Ia hiperinflaciOn y las emisioncs populistas quc gene aprobaciOn dc mecanismos de cstabilizaciOn cambiaria quc protejan dcl
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impacto de los ciclos los ingresos provenientes de ciertos producto5
sicos de exportación. Las lecciones de Ia historia muestran que Am.
Latina ha debido enfrentar sus mayores dificuitades econóinicas

po,incapacidad manifiesta para manejar mejor las épocas de bonanza quede escasez. (Ocampo, 2004)
Recornendación. La politica externa comOn debe propiciar Ia cbracion de “pactos fiscales” como los propuestos por la Cepal para ha

mds eficientes yjustos los sistemas tributarios, asegurar la transparencia
gasto püblico y mejorar la equidad social y geográfica de su reparto per
tratos y regiones. Se trata de superar Ia tendencia de Ia regiOn a equivoc
cuando maneja sus dpocas de bonanza.

Financiacion del desarrollo
Una buena poiftica macroeconOmica deberia conducir a unos niveles
ficientes y transparentes de financiaciOn del desarrollo. Todavia están vivos
en ci recuerdo colectivo los años de 1980 cuando, debido a sus dificultad,
financieras, Ia regiOn liege a exportar USS 190.000 millones, asi como los
cedido en Ia dCcada de 1990, cuando se descapitalizO en Un 10 por cient

La escasez dcl ahorro privado para la inversiOn ha side seflalada, c
razOn, per varies analistas, come tine de los principales cuellos de betel
para asegurar Ia competitividad latinoamericana. La movilización de nuc
vos recursos per medio de fondos de pensiones, redes de protecciOn social
y cuentas personaics de ahorro resulta tan importante come el examen d
las propuestas de Ia Conferencia de Monterrey, convecada por Nacion
Unidas, para estudiar nuevos canales de financiaciOn dcl desarrollo. Entre
sus conclusiones destacan: (a) la necesidad de legrar Ia refinanciaciOn a
cendicienal de Ia deuda externa; (b) Ia ampiiacion a un 0,7 por ciento dci
PIB de los fondos de cooperaciOn para asistencia técnica e inversiOn social.
y (c) el aprovechamiento productive de las rernesas.

Dentro de esta canasta de alternativas financieras Se inciuyen tanto
la definiciOn de nuevos campos de rclaciOn entre los intereses publicos
los privados, en la forma de alianzas estratégicas en empresas de servicio
püblicos, como las concesiones privadas para Ia construcciOn de obras pu
blicas e incluso la privatizaciOn de empresas estatales, siempre y cuando, en
este ültimo caso, los compradores privades garanticen el cubrimiento del
riesgo social de sus nuevas actividades.

RecomendaciOn, El mejoramiento de los niveles de ahorro privado es
condiciOn bdsica para Ia construcciOn de una plataforma de globalizacion
latinoamericana. Para realizar tal mevilizaciOn se requiere fortalecer las re
des actuales de ahorro social, asi como acoger las recpmendaciones de Ia
Conferencia de Monterey, convocada por Naciones Unidas, en temas tales
como ia rcfinanciaciOn de la deuda externa sin mayores condiciones, ci au
mento de los fondos de la cooperaciOn internacional y ci mejor aprovecha

oto de las remesaS. Resulta importante seguir adelante en el camino de

as privat zaciones, con Ia salvedad de que dstas no deben quedar redu

a cambios patrintoniales de propietarioS y desarreliar nuevas formas

relac0publicatriVada come las alianzas estratCgicas para la construc

r’n de obras pñblicas per medio de de concesiones estatales y peajes.

proviSiól de infraestructura

a region se halla bastante atrasada en su equipamiento bdsice de infra

uUctUra. Con excepciOn de Mexico, Chile y BrasH, todos los paises se

ubican per debajo de los niveles internacionales requeridos de inversiOn

nfiaeStrUctu coinpetitiva. Los nuevos recurses financieros deberán

nder con prieridad la inaplazable construcciOn de carreteras, puertos,

ropue1l05 redes eldctricas y sistemas comunicacionales.

Asi Ic piantean ci Plan Puebla-Panamá, ianzado per Mexico para co

ctai estr pals con Ia regiOn centroamericana, que sun está per validarse

socialmwtc e ci todavia mds ambicioso Plan para Ia lntegraciOn de Ia in

.rncstructura Regional de Sudarnérica (nRsA), premovido per Ia c,’r para de

rrollar nueve ejes horizontalcs que intercoiflUnicaran el sub-continentc

udamericano entre ci Océano Atiantico y el pacifico, y para el cual se pro

ponc. dc forma novcdosa, ci aprovechamiento de los corredores fluviaies

rcprcscntados per 36 cuencas hidrográficas. como Ia del Amazonas y Ia dcl

Rio de Ia Plata. Como lo señala la Cepal, para consolidar estos programas

c requiere normativas comunes en materia de transporte, obras publicas

comunicaciones, que apenas han side tratadas con aiguna profundidad

a las Decisioncs dcl Acuerdo de Cartagena de Ia Comunidad Andina dc

acioncs.
accomendaciOn. La infracstructUra competitiva es una condiciOn an

tchor a la inserción internacional. La polutica externa respalda los esfucrzos

qu. en esta materia, proponen el plan Pucbla-Panamá y ci Plan de Infra

cstructura Regional dc Sudamérica, uRSA, Ianzado per Ia CAP para dcsarro

liar nueve ejcs de comunicaciOn entre los ocCanos PacIfico y Atldntico en

Sudamérica.
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La informatizaciOn es “Ia transformaclOn histdrica multidimensional, de—

finida por Ia transformaclon del sistema productive dcl sistema organiza

two dci sistema cultural y dci ststcma institucional sebre Ia base de una

revoluciOn tecnolOgica que no es Ia causa pero sí ci soporte indispensable”

(Casteils en CalderOn, 2003). Estrechamente ligada a Ia provision de infra

estructura se cncuentra Ia necesidad de desarrollar una nueva plataforma

dc informaciOn para Ia regiOn que mejore sus niveles dc conexiOn con Ia

Red —esc nudo de autopistas virtuales a través del cual circulan hoy los flu-
7—
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jos giobales de inversion, tecnologia, capitales y comercio—. Se trata de Ufla
necesidad tanto mds perentoria ahora cuando ci mundo estd dividido entre
los sujetos “conectados” y los “desconectados” que, a su turno, identifica ciestar o no globalizados.

Como sImbolo de Ia revolucion informática, Ia computadora tiene
hoy Ia misma importancia que tuvo, en su tiempo, Ia mdquina de vapor con
respecto a Ia revolucjon industrial. Pero, a diferencia de esta ültima, en Ia
cual Ia energia generada por Ia máquina era otra materia prima productiva
en este caso, Ia informaciOn que produce Ia computadora v que circula en
Ia Red es simultáneamente materia prima y paradigma organizacional. Dc
alli que solo Ia construcciOn de una economia basada en la informacion y
una sociedad del conocimiento “informacional” nos permitirán transfor
mar ci pensamiento en verdadera capacidad productiva (CalderOn, 2003).

La importancia de esta tarea y de su oportunidad resulta de entender
que ci grado de de conectividad actual de America Latina figura entre los
más bajos del mundo. La regiOn tiene un 0,3 por ciento de los internautas,
frente a! 84.4 por ciento de Estados Unidos. Ahora bien, la informatización
no consiste simplemente en una operaciOn de provisiOn masiva de corn
putadores. Se necesitan esfuerzos formidables en Ia construcción de redes,
instalaciOn de sen’idores de Internet y Ia preparaciOn tecnolOgica de los
nuevos alfabetizadores y profesores por medio de los cuales se producira Ia
asimilacion de las nuevas tecnologias de Ia informaciOn (Tic). El bilinguis
mo, como estrategia adicional, complementa perfectamente este esfuerzo
heroico para cerrar Ia denominada “brecha digital” latinoamericana.

Recomendacion. La informatizaciOn es Ia puerta de entrada a Ia gb
balizaciOn. Comienza por ci mejoramiento de los niveles de conectividad
de Ia regiOn, que son muy bajos, y sigue con un gran esfuerzo de provisiOn
de computadoras, construcciOn de redes, desarrollo de servidores y porta
les propios y Ia preparaciOn de las personas que enseflardn ci lenguaje de
Ia Red y Ia utilizaciOn de las nuevas tecnologias de Ia informaciOn (Tic) que
nos permitirdn cerrar Ia “brecha digital” que hoy nos separa del mundo
conectado.

El mundo de hoy ya no está dividido entre los que tienen y los que no
tienen, sino entre los que saben y los que no saben, y los latinoamericanos
larnentablemente estamos queddndonos del lado de los que no saben. Par
ticularmente en las areas de Ia informatica, Ia biotecnologia y Ia ingenierfa
genCtica que son las que determinaran los rumbos del conocimiento en ci
siglo xxi. Con 8 por ciento de Ia poblaciOn mundial, America Latina solo
invierte en investigaciOn y desarrollo ci 2 por ciento de lo que destina ci
mundo para ci mismo propOsito; ha formado ci 3 por ciento de los cinco
millones de cientificos e ingenieros que tiene ci planeta y destina ci 0,63

Cienda y tecnologia

or ciento de su PIE a “investigación Y desarrollo”, cuando, segün los esti—

ativO5 de Ia Cepal, requeriria inversiones superiores al 2 por ciento de

rw por afio para aicanzar unos niveles de crecimiento promedio cercanos

al 6 por ciento, necesarios, a su turno, para comenzar a revertir ci dramdtico

prohiefl de su inequidad.

La definiciOn de una politica de ciencia y tecnologia para Ia regiOn

empieza por Ia configuraciOn de un “sistema regional de innovaciOn” que

articule todas sus redes cientificas, püblicas y privadas. Tarnbién implica

a definiciOn de instrumentos para estimular Ia investigaciOn productiva,

como son i-os acuerdos dc productividad por sectores entre ci Gobierno v

las ernpresas. las corporaciones mixtas que canalicen recursos para finan—

ciarlos, v la aphcaciOn de mecanismos del tipo de las incubadoras de em—

presas. los parques industriales y los fondos de garantias que hagan posibie

ci desarrollo de innovaciones que favorezcan las Pymes.

Sin desconocer la importancia que cumple la investigaciOn univer

sitaria en Ia regiOn, lo que más interesa a su competitividad internacional

cs ci fortalecimiento de Ia investigaciOn privada como la que hoy “jalona”

nichos de exportación” ml como hoy sucede con ci salmOn en Chile, las

jiores en Colombia, ci banano en Ecuador o la came vacuna, en Argentina.

El modebo no lineal de apoyo a Ia creaciOn tccnolOgica desarroilado por

Chile es una experiencia para ser tenida en cuenta.
RecomendaciOn. La politica de ciencia y tecnoiogia está en el corazOn

de Ia apuesta global que enfrentará Ia politica externa. Para tal propOsito,

interesa la creaciOn de un sistema regional de ciencia y tecnologia que co

ordine todos los esfuerzos que actualmente se están haciendo y los que se

podiia hacer hacia ci futuro pot parte de entidades cientificas, pubhcas ‘y

pnvadas Es de particular importancia Ia creacion de estimulos para apoyai

Ia uvestigacion productiva en el sector pnvado, por medro de estrategias

como los acuerdos sectonales de productividad y el fortalecimiento de Ia

capacidad productiva de las pequcñas y medianas empresas por las vias

de los parques industriales los fondos de garantias y las incubadoras de

empresas

Derechos de propiedad intelectual

El equipamiento cientifico y tecnolOgico indispensable para mejorar Ia

competitividad de cara a Ia globalizaciOn tiene mucho que ver con el re

conocimiento de Ia propiedad intelectual que facilita Ia transferencia de

nuevos hailazgos cientificos y de innovaciones tecnolOgicas. En Ia Cpoca

del modelo proteccionista, America Latina compraba tecnologia incorpo

rada en bienes de capital para desarrollar industrias sustitutivas en Ia pro—

ducciOn de bienes. Por el contrario, en un modelo de competencia abierta

como el actual, la transferencia tecnolOgica se efectda primordialmente por

medio de Ia compra directa
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La aspiración de los paises industrializados para que se les t-CconozIa propiedad de 10 que investigan es válida y legitima.
Existen, empero, algunas consideraciones que deberian quedar incluidas en las negociaciones que actualmente SC sUrtefl sobre la matenaen los niveles regional y multilateral. La protección dcl conocimiento queIa regiOn otorgue no deberia exceder, en ningán case, a Ia reconocida perel conocido corno acuerdo de los Adpic (por su sigla en espaftol), en lanegociaciones en Ia OrganizaciOn Mundial de Comercio. El plazo de las /

patentes se debe limitar a cinco años y en ningn case serla conveniente -

aceptar su retroactividad.
De otro lado y relacionado con Ia protecciOn al a propiedad intelec_

tual se halla ci tema de Ia protecciOn editorial de los derechos de creacion
para el autor, frente a los de reproducciOn. America Latina deberia obtener,
igualmente, una reset-va, similar a Ia que obtuvo Chile en su negociacion,
pat-a Ia industria de producciOn de bienes culturales coma libros, filmes
y videos. Esta pretensiOn coincide con Ia “excepciOn cultural” propuesta
por Prancia en las negociaciones multilaterales pat-a eximir este tipo de
bienes que contienen un valor agregado de creación dcl tratamiento que
se dispensa a cualquier ate bien manufacturado. Nsf mismo, darles en una
negociaciOn el mismo tratamiento comercial a un libro, una pelicula 0 una
abra de arte que aquel que se les da a un pote de mermelada o una mdqui
na de coser es negar el valor intrinseco de Ia creaciOn incorporada en los
bienes culturale&

RecomendaciOn. A partir del reconocimiento expreso de Ia propiedad
intelectual, America Latina debe abogar pot- su acceso a Ia tecnologia en
condiciones razonables en tiempo y en costo; acotar sus compromisos en
esta materia a Ia que se acuerde pot- medio de los Adpic en Ia OMC y de
fender Ia condicion excepcianal de los bienes culturales y los derechos de
creaciOn que benefician la capacidad creadora de quienes los producen.

La politica externa camOn debe hacer causa solidaria con la aspira
ciOn expresada pot- muchos paises en desarrolla pat-a que se liberen del
compromisa de protecciOn intelectual los productos farmacduticos que
tengan incidencia en ci tratamiento de pandemias globales cotno el sida y
el paludisina; no ceder en eI tema sensible de los agroquimicos y someter Ia
impot-taciOn de productos transgénicas a que se cumplan todas las condi
ciones aprobadas en el Tratado de Bioseguridad de Cartagena. AsI mismo,
se deberla sumar a las voces que claman parque cierto tipo de hallazgos
cientIficos de considerable impacto humanitario coma el descubrimiento
del genoma humano se declaren patrimonio cientifico de Ia humanidad
para que tengan acceso a sus desarrollos todos los cientificos del mundo.

A cambio del recanocimiento expreso de Ia propiedad intelectual, Ia
regiOn deberia exigir ci reconocimiento del denominado conocimiento tra
dicional, del cual forman parte Ia biadiversidad, el folder, las artesanias y
los modos tradicionales de cultivo. Ya que America Latina es titular de más
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dc las dos tet-det-a5 panes de la gran reserva genética dcl mundo, conteni

cia en su biadiversidad, nuestra posiciOn en las negociaciones deberia ser

amy enfátida al exigir el respeto por ese “capital natural” latinoamericano,
proteger su aprovechamiento y establecer politicas explicitas contra Ia bia
pirateria

Recamendacion En concordancia con Ia manifestado per muchos

palses en desarrollO, Ia agenda externa podria hacer causa solidaria con las
pretensianes para que se exima del page de propiedad intelectual ciertas
bicncs came los utilizados para ci combate de pandemias come el sida, Ia

malaria ;‘ Ia tuberculosis y los relacionadas con hallazgas que se pueden

cansidet-at- patrimonio deit humanidad como los derivados del descubri

ntiento del genoma humano. Mi mismo, en su condiciOn de territorio pt-i—

vilegiado par Ia biodiversidad, Ia region debe soLicitar el reconocimiento
intcrnacional de este patrimonio come pane integrante del conocimiento
tradicional, del cual, adernds, forman pane ci folder, las artesanias y los

metodos ancestrales de cultivo.

Poiltica aqricola

El sector mds vulnerable dentro del proceso de globalizaciOn es ci agricola,
per sus condiciones endOgenas de inestabilidad y par Ia injusta compe
tencia que debe soportar al enfrentarse a bienes producidos en excepcio
nales condicianes de productividad y amparados per Ia sobrepratecciOn
en paises industrializadas que hay dIa destinan un billOn de dOlares par
dIa aI subsidia de sus agricuitares. Algunas paises, coma Estados Unidos,
acaban de renavar estas ayudas. En efecta, Ia Ley Agricala. aprobada en el
the 2002, reiterO ci campronliso presupuestal del gabierno estadouniden
se para financiar las precias de sustentaciOn de bienes coma algadón, soya,
maiz, azücar y ldcteos. asi coma “etiquetas pratectoras” pat-a frutas, carnes
y hartalizas, todos praducidas en America Latina.

Se trata de subsidias a Ia exportaciOn y beneficios que favorecen Ia
producciOn misma. Se estima que, gracias a este generasa apoyo, en Esta
dos Unidos y Canada, un 30 par ciento de las ganancias de los agricuitores
carrcn par cuenta de ayudas estatales de muy distinta indale, mientras se
pretende ignarar que Ia eliminaciOn de tales subsidies les praduciria a las
palses en desat-rolla ingresas tres veces superiares a las que hey estdn re
cibienda par asistencia técnica. Par todas estas razones, el agricala es “el
gran tema’ de Ia “Agenda global” iatinaamericana, si se tiene en cuenta
que su mercado se calcula en una cifra cercana a las USS 200.000 millenes
al aña y que las praductas de este sector representan el 30 par cienta dci
cainercio mundial.

RecomendaciOn. El desmente de las subsidios agricoias a Ia praduc
ciOn y Ia expartaciOn que prategen hey las praductas pravenientes de las
paises industrializadas, particularmente de Estadas Unidas y Ia UniOn Eu-
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ropea, debe ser parte medular de Ia “Agenda global” que impulsa la “Pot ración de nuevos encadenamientos productivos y apoyos por medio de
tica externa”. Sin una solución definitiva de esta distorsidn del mercado d ujoamientos tecnologicos adecuados podrian ser tan ütiles en la tarea z
productos agropecuarios, las posibilidades de competitividad ir1ternacio

q
0ovar ci tejido industrial moderno, como Ia aplicación de algunas p0- 9

de Ia regidn se verán seriamente limitadas. ticas selectivas dirigidas al fortalecimiento de las Pymes, entre las cuales
o Mientras se obtiene este cambio, Ia poiftica agricola regional debe e

s

cuentan Ia constitución de fondos de garantias, la creación de parques
c focarse hacia el apoyo de su agricultura comercial, mediante herramient ndustrks o clusters especializados, las redes de comercializacion y los pro

como las franjas de precios, las cuotas de absorcion, los precios de suste rani’ls de asistencia tdcnica, financiera y administrativa.
tación y el fortalecimiento de las cadenas de produccion agroindusti ial. A Recomendación. La reindustrializacion de Ia economia regional es
mismo, debe avanzarse en una estrategia de protección de Ia agricultu ia tarea inaplaxable y debe adelantarse por medio de programas de mo- 0

tradicional que, sin excluir polIticas relacionadas con Ia reforma de Ia pr ernizacion, reconversion, relocalizaciOn y desagregacion tecnologica en
piedad agraria cuando resulten necesarias, atienda integralmente al pequ l,s sectores fabriles modtihios, asi como mediante la creaciOn de parques
no productor rural, por medio de Ia creaciOn de redes de proteccion sod industriaks, clusters especializados, canales de comercializaciOn y fondos de
asistencia técnica, facilidades cooperativas de mercadeo, credito sufici,, arannas para Ia adquisiciOn de crddito destinado a las pequeñas y media-

o y barato, y, en aquellos paises donde existan cultivos ilicitos, planes de su nas empresas.
titucion de estos por cultivos regulares de mediano y largo plazo como
caucho, el cacao y la palma africana. . . .- RenloflahsmO abierto, tratados de hbre comercio ye AICA

Recomendacion. El apoyo a la agricultura comercial por medjo d
instrumentos como las franjas de precios, las cuotas de absorcion y el foi La negociaciOn del Tratado de Libre Comercio para las Americas, ALcA,

talecimiento de las cadenas agroindustriales, con Ia protecciOn exphcita d terrninará por definir los nuevos caminos del desarrollo latinoamericano
la agricultura tradicional con medidas de reforma agraria, redes de protec n el siglo xxi. Su principal problema es precisamente el que resulta de
ciOn social y sustitución de cultivos ilicitos por cultivos regulares dond u tftulo: que es sOlo un tratado para organizar el reparto de los merca
los haya, complementan Ia propuesta en materia de politica agrIcola para I dos americanos. No es un acuerdo de “geometrIa variable”, con una fuerte
globalizaciOn latinoamericana. base organizacional y jerarquizada, como los que caracterizan ci proceso

d integración europea. Tampoco se apoya, como Ia integraciOn asiática,

La reindustrializadén en unos escenarios permanentes de concertaciOn entre los Estados y los
empi esarios, para enfrentar, de comün acuerdo, Ia internacionalizacion de

Los dolorosos procesos de ajuste y apertura de los años de 1980 y 1990 tu sus economlas. El TLC sOlo busca acordar unas rebajas de aranceles, definir
vieron secuelas como la destrucciOn de los encadenamientos productivo unos mecanismos de soluciOn de controversias, asegurar el reconocimien
construidos durante Ia vigencia del modelo de sustitución de importacio to de la propiedad intelectual y profundizar en Ia apertura de sectores que
nes, considerados recientemente por los propios autores del Consenso de son del interés de los grandes inversionistas extranjeros como el de las
Washington como los aftos dorados del crecimiento latinoamericano. comunicaciones.

En las dos ültimas décadas del siglo pasado, la region se desindustria Si se tratara de un verdadero tratado de integraciOn, contendria dis
lizO, mientras muchas empresas extranjeras que llegaron atraidas por lao! posiciones relativas al desmonte de los subsidios agrIcolas; propondria la
de privatizaciones, adoptaban esquemas de enclave que no añadian vL reducciOn de las asimetrIas sociales y geogrdficas que caracterizan Ia re
alguno al sistema fabril. Sobrevivieron las industrias ubicadas en sectore. giOn, por medio de Ia creaciOn de fondos de cohesiOn como los que han
de punta, las que se relacionaban con sectores extractivos y aquellas qu permitido a los socios europeos entrar a formar parte de Ia gran alianza
actuaban como maquilas, en las cuales se agrega valor de mano de obre comunitaria en distintos tiempos y a distintas velocidades.
a materias primas generalmente importadas. El desempeno de las Pyme El hipotético tratado de integraciOn americana contendria cláusulas
durante esta época fue dramático, sin apoyos oficiales para sobrevivir, y para regular la libre circulaciOn de capitales, y serviria para recordar las do
muchas fueron prácticamente arrasadas por una competencia abierta y lorosas crisis globales que sufrieron Brash y Mexico, como consecuencia del
desalmada. desbarajuste financiero internacional ocasionado por las crisis asiáticas; se

La reindustrializaciOn de Ia estructura productiva regional se debt ocuparia de las posibilidades de acceso democrático de nuestros paises a Ia
convertir en emblema de la nueva globalizacion latinoamericana. Polfticas tecnologIa que hoy se nos pide reconoder incondicionalmente; abogaria por
sedtoriales de reconversiOn, relocalizaciOn, desagregaciOn tecnolOgica, ge- una mayor libertad en Ia circulaciOn de los trabajadores que hoy envian sus
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remesas a sus palses, recursos que convienen su contribucion en ci segun jjalogo polftico asi como el propio y cercano bloque de integración con las
do renglón de exportación del hemisferio; liberaria las visas para los microc j Ajflericas. Siguiendo Ia consigna del regionalismo abierto de Ia Cepal que

mpresarios de las innumerables pymes latinoamericanas que quieren hacer pUC5ta por “Ia cotnplementacion que existe entre los procesos generales

negocios con el None, y hasta se atreveria a crear una organizacion nijni de apertura comercial y Ia integración misma” (Ocampo, 2004), America

para acordar decisiones hemisfCricas, coordinar politicas macroeconamjc Latina deberia aplicarse a Ia configuraciOn de esos relacionamientos es

dirimir controversias y acruar como un solo “bloque” en las negociacio ratCg1cOsr a partir de Ia consolidacion de sus propios procesos de integra

mundiales de inversiOn y comercio. Lamentablemente, aqul ha faltado e ion intemos como el Mercosur, Ia Comunidad Andina de Naciones, ci

los dirigentes de Estados Unidos una visiOn de region parecida a la que,
/

Mercado Centroarnericano, ci Grupo de los Tres en el caso de Colombia,

su momento, animO proyectos de integraciOn como Ia politica del Buen Ve Mexico v Venezuela, y ci Caribe. Para cada uno de los paises ci primer paso

cino, Ia Alianza para el Progreso o Ia propia Iniciativa para las Americas era Ia defensa de sus intereses bilaterales con los paises vecinos, como lo

RecomendacjOn, El Tratado de Libre Cornercio que actualmeme se dtmuestrafl clararnente las-cifras segOn las cuales entre los años 1990 y

negocia con Estados Unidos y Canada como los socios más importantes t i99 los mercados de Mercosur y Ia ct crecieron en un 26 por ciento v
Cs, como su nombre lo indica, un tratado para organizar ci reparto de los 1 23 por ciento, respectivamente, muy por encima del crecimiento total de

mercados americanos v, eventualmente, generar mâs comercio en el area, I sus mercados externos.
pero está claro que no es un “tratado de integraciOn” at estilo asidtico, basa RecomendaciOn. Ante Ia imposibilidad de Ilegar a un verdadero trata
do en Ia concertaciOn de sus actores ni, mucho menos, cercano al acuerdo do de integraciOn de las Americas, Ia regiOn debe propender por una estra

de “geometria variable” que ha ilevado a Ia consoiidaciOn del bloque euro- tegla de “regionalismo abierto” como la propone Ia Cepal, que le permita,

peo comunitario. Precisamente, muchas de las propuestas que contiene in a partir de Ia consolidaciOn de sus procesos internos regionales como ci

“Agenda global” como ci acceso a Ia tecnologia, la disposiciOn de recutsos / Mercosur y la Comunidad Andina fortalecer su ahanza comercial con ci

que aseguren Ia inserciOn de las economfas a diferentes velocidades segun Paulko, definir Los tCrniinos de una nueva alianza con Europa, a partir

sus posibihdades de crecimiento o Ia libre circulaciOn de las personas a Ia par de Ia profundizaciOn de un didlogo polftico, y’, por supuesto, avanzar en ia

con ia de los capitales y Ia tecnologfa apuntan al fonalecimiento de nuestras
posibilidades intemas para enfrentar ci desaflo global de Ia competencia.

Las circunstancias descritas no implican adoptar el inmovilismo fren
te a la negociaciOn del TLG. Al contrario, Ia region tiene que preparars
para lograr un grado razonable de internacionalizaciOn activa, a partir d /

los nuevos acuerdos de comercio, y debe comenzarse por Ia definicion de
los tCrminos propios de unas “agendas internas” o paralelas que ayuden a
preparar Ia regiOn para enfrentar en ci futuro el desaffo del libre comercio.
A parur de estas definiciones que, además deben consultar la capacidad de
cada economia para enfrentar ci nuevo desaffo de las Americas, se tendna
que definir ci mejor escenario para negociar el tratado que actualmente
estd en marcha.

Es claro que Ia conformaciOn de un bloque sudamericano para lane
gociaciOn del ALGA le habrfa permitido a Ia regiOn avanzar en Ia definicion
de los denominados “temas sensibles,” como Ia reducciOn de los subsidios
agrfcolas o los compromisos en materia de propiedad intelectual. Brasil,
empero, parece haber preferido un acuerdo bilateral con Estados Unidos a
Ia mesa de OrganizaciOn Mundial de Comercio, para diferir estas materias
antes que ejercer un Iiderazgo dentro deja subregiOn, que habit permitido
una positiva negociaciOn en hioque.

La region podria replantear su estrategia de negociaciOn fijando como
objetivos simultdneos a la suscripciOn del TLC, Ia configuraciOn de un blo
que PacIfico, en lo comercial; un bioque europeo afianzado en un proftindo

conformaciOn del bloque americano de comercio.

La nueva agenda social
Pobreza o exclusion
Tat como lo ha senalado ci cx presidente Fernando Hennque Cardoso
America Latina no es Ia regiOn mOs pobre del planeta, pero Si la más injus
ta. Los Coeficientes de Gini hablan por si solos: el fndice de concentraciOn
del ingreso latinoamericano es de 0,58 frente a 0,40 que es el promedio
del mundo. Las recientes reformas de mercado han agravado esta reahdad
estructural.

Existe, ademals, entre Ia opiniOn latinoamericana una especie de des
ilusiOn colectiva con respecto a Ia posibilidad de que esta situaciOn mejore
en ci futuro. Tan delicada coyuntura fue magistralmente sintetizada por un
campesino de Chiapas: “estdbamos mejor cuando estábamos peor”. Como
si Ia pelicula social iniciada al promediar Ia centuria se huhiera detenido
en los affos de 1980, en las dos ültimas décadas es perceptible Ia apariciOn
de nuevos pobres latinoamericanos, campesinos. trabajadores informales
;‘ mujeres cabezas de fan’ilia. La region vive cambios profundos resultan
tes de este reciente ajuste econOmico y de las propias condiciones de su
transiciOn demogrdftca, como Ia proletarizaciOn de Ia clase media; Ia in
corporaciOn masiva de la mujer al mercado de trabajo; el envejecimiento
de grandes nücleos de poblacion, como consecuencia del aumento en las
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expectativas de vida; la ruralización de las ciudades resultante de gran5
éxodos masivos de campesinos, y ci aumento de la informalidad laboral, al
cual haremos referencia explicita cuando nos ocupemos, mds adelante, dci
problema del desempleo.

El concepto de Ia pobreza cornienza a asociarse en ci mundo Con ci
de Ia exclusion (Sen, 2000): la gente Cs pobre porque no tiene Ia libertad n
los canales democráticos para plantear Ia superación de sus necesidades
Con razOn se ha dicho que Ia ciudadania es ci derecho a tener derecho5
Necesidad

‘
libertad son los términos de Ia nueva trategia para conseguir

una mejor distribuciOn dcl ingreso. Esta tarea de construccion de sociedad
empieza por poner en marcha nuevas politicas incluventes quc acrecienten
ci capital social entendido este como el conjunto de relaciones que idcntifi
can y aglutinan un colectivo social. El objetivo, en los términos de Sea, es ci
de Hegar al circulo virtuoso de cohesiOn-igualdad social: a mayor cohesion.
mayor iguaidad social, y viceversa.

RecomendaciOn. America Latina sigue siendo ci hemisferio más in
justo dcl plancta. Los csfuerzos iniciados a mediados del siglo xx fucron
truncados por las politicas de ajuste de los años dc 1980. A cste panorama
se agregan algunos fenOmenos propios dc ia transiciOn demográfica regio
nal, como Ia proictarizaciOn de Ia clase media, Ia ruralizaciOn de las ciuda
des por los éxodos campesinos y ci envejecimicnto de Ia pobiaciOn por ci
aumento de expectativa de vida. La ‘Agenda global” debe enfrentar cste
cuadro dramdtico con una nueva estrategia anti-exclusiOn, que relacionc ci
conccpto de libertad con ci de necesidad (Sen, 2000) y fortalczca, por rnedio
de una mayor construcciOn de sociedad, Ia cohesiOn y la iguaidad social.

La distribuciOn dci ingreso sigue teniendo una relaciOn directa y ant
voca con las condicioncs mismas dc distribuciOn de Ia propiedad. Está cia
ramente establecido que durante los aflos de las crisis de finales dcl siglo xx,
las familias latinoamericanas tuvieron que vender parte de sus activos para
compensar ci deterioro de sus condiciones dc vida. La sociedad, en pocas
paiabras, se descapitalizO. Dc allI se desprende que la mayor participaciOn
social en activos productivos, como la tierra, ci espacio urbano, Ia tecno
iogia o ci capital de empresas cs vital para Ia tarea de ascgurar una mcjor
distribuciOn del ingreso. Programas de profundo impacto como Ia titulari
zaciOn de predios baidios, o de terrenos de propiedad püblica invadidos, o la
creaciOn de reservas para minorias Ctnicas cntran en esta poiftica de avanzar
en Ia consoiidaciOn de una “sociedad de pequeftos propietarios”.

Rccomcndacion. La distribuciOn social de Ia propicdad cs causa y
consecuencia de Ia inequitativa distribuciOn del ingreso. El mejoramicnto
de las condiciones gcneralcs dc reparto de la propiedad por medio dc pro
gramas de tituiarización dc propiedad urbana o rural, fondos de garantias
para respaidar crdditos para pcqueños empresarios, v politicas que asegu
ren ci acceso dcmocrático a Ia tecnoiogia, entre otras, ayudarian a revcrsar
Ia tcndencia hacia la concentraciOn de la economia.

La nueva “agenda social para la globalizacion” dcbcria definir como

ropias las Metas dcl Miicnio propuestas por Naciones Unidas y los pro

0sitos de acciOn inmcdiata identificados por ci equipo de técnicos, prc

dido por ci profcsor Jcffity Sachs, a solicitud dci secretario general de

>,aciones Unidas, y entre los cuaics sobrcsalcn:

Mejorarla inftaestruCtura social

Progran inmediatos como aimucrzos gratuitos, gencradores cléctricos
para hospitaics, escuclas y mcdicamentos retrovirales para combatir pan
demias como ci sida, Ia malaria y Ia tuberculosis.

Melorar las condiciones de eficicncia dcl gasto social tenicndo en
cuenta que hoy solo 30 centavos dc cada dOiar canalizado ilcgan efectiva
mente a sus destinatarios.

Mejoramiento dc los nivcles de prcsupuesto comprometidos con Ia
inversiOn social, que empczarian con 0,44 por cicnto dci ia en 2006 y ter
minarian con 0,54 por cicnto en 2015; para ci año 2006, especificamentc,
sc espcra un aponc de US$ 135.000 miliones. cquivaicntc apcnas al 5 por
ciento del gasto mihtar anual global.

A panir de estos compromisos dc corto plazo, ci programa piantca las
meras quc ticncn como horizontc de cumplimiento ci 2015:

— Garantizar ci acceso universal a Ia educaciOn primaria;
- ci acccso equitativo dc Ia mujer a los distintos escenarios de Ia socic

dad contemporánca;
- reducir Ia mortalidad infantil de los mcnorcs dc cinco años en dos

terceras partes;
- reducir Ia mortalidad matcrno infantil en tres cuartas partes;
- hacer retroceder el avance dcl sida, Ia tuberculosis y Ia malaria;

protcgcr ci equilibrio medioambiental al acabar con Ia deprcdaciOn
forestal y asegurar la provision de agua potable, y

— reducir ci descmpleo juvcnii.
RecomendaciOn. La “Agenda global” hace suyas las Metas del Milcnio

piopuestas por Naciones Unidas para mejorar las condicioncs de cquidad
a 2015, como Ia rcducciOn dc la mortalidad infantii o el mcjoramicnto de

las condiciones de cquidad dc géncro. Asi mismo, apoya ci plan de acciones
concrctas propucsto porjeffrcy Sachs y su equipo para cumpIir dichas mc
tas, como ci mejoramicnto dc ia cflciencia dci gasto social, Ia distribución
graruita dc ahmcntos o Ia clcvaciOn dc Ia inversiOn social respccto a] pm
hasta liegar al 0,54 por ciento en 2015.

La globahzaciOn latinoancricana gira airededor de dos vcrdadcs quc
estdn por demostrarse: que Ia libcralizaciOn llcva ai crccimicnto y quc ci
crecimicnto. por Si solo, genera mayor equidad. Esta gcncraciOn dc cquidad
no pucdc ser an coroiario dci librcjucgo de los mercados; requiere ci disc
no dc nucvas poilticas sociales oricntadas dc forma dcliberada hacia Ia con-
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I
vcrgcncia para reducir asimetnas sociaics y gcograficas Ia integracion quc
asegura Ia inclusion, y Ia cohesion que fortalece ci sentido de pertenencia.
Poifticas relacionadas con Ia creaciOn de formas asociativas de ciudadanos.
subsidios a Ia aemancta en Ia asignacion de bienes sociales discriminacion
positiva para inducir Ia inclusion de minorias sociales y Ia creacion de redes
de proteccion social ayudanan a concretar los objetnos aqut agendados

Recomendación. La generaciOn de equidad no se puede dejar en ma-
nos exciusivas del mercado. Sc requiere medidas de intervenciOn como:
Ia creacion de formas de organizacion de ciudadanos los suosidios a Ia
demanda para Ia asignacion de ciertos bienes sociales como la vivienda ;y la educauon a pat-Pr de criterios defimdos en materia de focalizacion
y Ia creaciOn de redes de protecciOn social inspiradas en ci concepto de
inclusion.

La agenda educativa
A lo largo de Ia historia iatinoamcricana la educaciOn ha cumplido un im
portante papel como derecho, canal de movilidad social y, recientemente,
como recurso productivo. La educaciOn mejora la equidad ‘v aumenta Ia
competitividad: “Pienso luego produzco”, dice Casteils. Tambien ayuda a
construir ciudadanfa y afirma Ia identidad. Muchos estudios senalan cia
ramente Ia relaciOn existente entre ci mejoramiento de las condiciones
educativas y las dc distribuciOn del ingreso. Lamentablernente, este cit-cub
virtuoso educaciOn-ingreso parece haberse roto, como se deduce del hecho
de que hoy solo 47 pot- ciento de bosjOvenes urbanos y28 por ciento de los
rut-ales han logrado superar ci posicionamiento social de sus padres des
pués de haberse educado mds que ellos. También faita mucho por avanzar
en ci camino de in educaciOn como recurso de competitividad, exigencia
ineludible que entendieron los paises asidticos cuando reformularon sus
viejos modelos de desan-ollo pat-a hacerie frente a la gbobalizaciOn.

Lo cierto es que, de cat-a a su propia globalizaciOn, America Latina se
enfrenta a dos agendas educativas: una agenda pendientc, que inciuye lo
que fain por hacer, porquc quedO inconcluso al finabizar ci siglo xx, y ott-a
agenda futura, que comprende lo que deberd hacerse en este campo pat-a
entrar con pie derecho al esccnario global dci siglo xxi,

La agenda pcndicnte incluye terminar la tat-ca dc universalizaciOn de
las coberturas educativas que quedaron inconclusas cuando Ia dindmica
de ampliaciOn dc cupos sc dctuvo en los aflos de 1980. Este esfuerzo se
ha cstimado en un costo del 1 por cicnto dci pm. La agenda futura incluye,
entre ott-os programas, Ia capacitaciOn masiva, aprovechando ci bono de
mogrdfico actual, dc mds dc cien millones dejOvcncs latinoamericanos que
ingresardn en los próximos años al mercado dc trabajo; la universaiizaciOn
dci prcescolar; el dcsarroilo dci multilingüismo; la prcparaciOn dtica en los
pénsumes educativos; Ia digitalizaciOn de los métodos educativos, y ci mc-

joramiento de Ia calidad educativa, que comicflza por ci de la competcncia

rofesional;’ Ia calidad dc vida de los docentes. Una idea medular atraviesa

estas reformas dci nuevo siglo: Ia rccuperaciOn de Ia importancia de la cdu

caciOn püblica.
RecomendaciOn. La regiOn ticne pot- delante dos agendas educativas.

Una pcndicntc quc tienc quc vet- con Ia terminaciOn de las coberturas edu

cativas cuya dinániica se vio descstimuiada al finalizar ci siglo xx, por los

problcmas fiscaics, y una nueva agenda pat-a Ia globalizaciOn que inciuyc

asignaturas como Ia capacitacidn masiva de más de cicn inillones dc jove

nes; el desarrollo dcl sistema preescolar para equilibrar las cat-gas laborales

de las madres cabeza df familia; la digitalizaciOn dc los mdtodos educativos

v Ia reivindicacion dci concepto mcdular que cxistc detrds de estas refor

‘mas como es preservar la vigencia de Ia educaciOn publica.

Los desempleados son los esciavos de Ia era de Ia giobalizaciOn. Estd claro

que uno de los costos sociales más graves de Ia giobalizaciOn actual es ci

de Ia aparicidn de grandes masas de desempleados en los paIscs industria

lizados, y de informales o migrantes en el caso de las economias menos de

sarroiladas. El debate sobrc la solucidn de este probiema ha generado dos

posiciones: Ia que propone “repartir los salarios” pat-a ct-ear mds puestos de

trabajo, asI resuiten peor pagados, y quienes sostienen que lo quc se debe

repartir es el “tiempo de trabajo”, mediante Ia reducciOn de Ia jornada Ia

boral, bo cual permitirla enganchar más gente en mds turnos sin disminuir

su remuneraciOn.
RecomendaciOn. La “Agenda global” debe tomar partido por un re

pat-to del trabajo pot- medio de cambios en las jornadas laborales y des-

cat-tar Ia propuesta de repartir ci fondo salarial creando más empieos pero

peor pagados.
En el caso iatinoamericanO, ci fenOmeno adquiere unas dimensioncs

distintas en Ia medida en quc el problema se confunde con ci subempleo;

personas que trabajan en condiciones precarias. trabajadores temporales

sin protecciOn social y con baja o escasa productividad; aim vulnerabilidad

frente a los ciclos, o simpiemente7trabajadores dci sector informal de Ia

cconomia. En los üitimos diez años, de cada diez empleos nuevos ocho

fueron generados en el sector informal de Ia regiOn. El aumento dcl des

emplco en tres puntos durante Ia tiltima ddcada se tradujo en una infor

malizaciOn superior al 50 pot- ciento dcl mcrcado dc trabajo. Las normas

de flexibilizaciOn laboral no gcneraron como se pretendla, nuevos puestos

de trabajo; y más bien acentuaron Ia fragmcntaciOn social y la inestabibidad

sicolOgica dc los ocupados. La revalorizacidn social dcl trabajo y Ia defini

ciOn de una cstratcgia clara para Ia protcccidtiy Ia modernizacidn del sector

informal resuitan claves en Ia definiciOn dc una poiltica de empleo pat-a la
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giobalizacion. Está claro que, corno consecuencia de todos estos cambici trabajo ha venido perdiendo iniponancia corno factor de integraci5cial, con sensibies consecuencias en los niveles de cohesion social.RecornendaciOn. La rnodernizaciOn del sector informal debe encatzar cualquier estrategia en materia de empleo para Ia regiOn, por medjoIa revalorizaciOn social dci trabajo; Ia creaciOn de redes de protecciOn socpara los trabajadores informales y ci diseno de estrategias para apoyarlLas normas de flexibilizacion laboral no parecen haber cumplido las rnque se les atribuyeron en cuanto a creaciOn de nuevos frentes de trabajoDentro del tema del desempleo se encuentra ci no menos importande los migrantes. America Latina fue, durante muchos años, uncontjneide inmigrantes. Grandes oleadas de extranjeros Ilegaron desde Africa y Europa para compartir con los habitantes locales sus posibilidades de desrrollo. Estos inmigrantes se integraron a las sociedades que actuaron cornunas grandes fraguas étnicas. A finales del siglo xx, los flujos se revirtieroplos latinoamericanos comenzaron a emigrar. La respuesta, empero, ha skide rechazo a través de politicas que nacen dc Ia simple consideraciOn pollciva del problema y terminan en actitudes de franca hostilidad, prOximasIa xenofobia y ci racismo.
El cambio de normas constitucionales consuetudinarias como lasque establecian Ia nacionalidad basada en ci lugar de nacimiento (ins salt),fueron abandonadas para i mponer el concepto agresivo de Ia herenciade sangre (ins sanguini), que limita a los hijos de los nacionales ci derechode ciudadanla. La regiOn debe abogar por un tratamiento justo a sus migrantes por medio de pohticas que los integren a las sociedades que hoyse aprovechan de su condicion de ilegalidad para expiotarlos laboralmentecomo, por ejemplo, Ia homologaciOn de tftulos profesionales y ci derecho aenviar sus remesas a sus familias en los palses originarios,

RecomendaciOn. El problema de los migrantes está en Ia médula delas preocupaciones globaies en Ia medida en que America Latina se haconvertido en un continente de migrantes. La apariciOn de formas policivas para manejar el problema y ciertas actitudes xenOfobas y racistas sonmotivo de preocupaciOn hemisfCrica. Una nueva poiltica hacia los migrantes latinoamericanos, concertada con los paises que los reciben, deberiainciuir, además de Ia legalizaciOn de los actuales, programas de integracion;Ia homologaciOn de tftulos profesionales; libertad para enviar sus remesas asus paises de origen y normas constitucionales que definan Ia nueva nacionalidad en funciOn del derecho de sangre y el lugar de nacimiento.

La sustentabilidad del desarrollo
America Latina puede reivindicar su condiciOn de region ptonera en materias ambientales, como el lanzamiento de Ia relacion entre medio ambientey pobreza en Ia Cumbre de Rio, o Ia defensa de Ia biodiversidad como pa-

as:

t) Los principios. ya aceptados universalmente en declaraciones pout1-

cas corn° Ta de la Cumbre de ia Tieffa y la Conferencia sobre Pobia

dOn y Desarr00 de El Cairo, ci de responsabilidades comunes, pero

diferenclhs. prevencn. contaminact y pago.

(Z) Los instrument05desarroUados para ci manejo ambiental por medio

dci niercado. como ei cambio de deuda por naturaleza, o de oxIgeno

por anhidrido contarn[flante, o los incentivos para evitar Ia depreda

ciOfl forestal, y

[ (3) La abundante normatiVtd contenida en tratados internacionaks

colt0 ci Convenio sobre Biodiversidad, ci Protocolo de Kyoto o ci

Tratado de Cartagena sobre Biodiversidad.

La pohttca enema podria hacer propias, además, las pnoñdadcs re

gionales contenidas en ia reciente DeclaraciOn de Johannesburgo1como Ia

necestd inaplazable de modificar los patron insostenibles de produc

ion y comercbo Las pautas para ci desaffoiio iimpio; ia meta de un 10 por

ciento de su energIa renovable para ci afto 2015; ci disefto de normas sobre

estiOfl autosostenib de ecosistemas Ia conseaciOn in sihi de nuestras

extraoidinadas reseas de biodiversidad y la creaciOn de un mercado re

gional de seMcios ambientaies. Poda comprometer también su voluntad

en una estrategia para el manejo de los daflos ocasionados por desastres

naturaies que han ocasionado en cieftas sub_regiones como Ia dci Caribe,

perdidas lanientabies de vidas y economicas de más de US$ 800 miliones

en los üitimos dicz años.
El agua debe ocupar un capitulo especial en esta hsta de preocupa

ciones relacionadas con ci medio ambjente, si se tiene en cuenta que ia

LegiOn comparte con Asia ci privilegio de aimacenar más de Ia mitad dci

agua que tendrá disponibie Ia humanidad en el siglo ou. Su presenhadidn

es un compromiso ético con Ia humanidad, especialmente ahora, cuando

los niveles sociales de cobertura en Ta regiOn son relativamente aceptables

(más dcl 85 por ciento de Ia poblaci6n) y los mayores esfueaos se deben

dirigir a prcsen’ar Ia cahdad que sigue siendo deficiente en aigunos paises,

como Bolivia, Guatemala v Haiti, donde los tilveles de infecciOn pasan del

50 por ciento.

RecomendaciO Como regiOn lider en ci impulso de ciertas handcras

ambientaies como ci concepto de dcsaITOilO sostenibic y Ia defensa de ia

bioseguridad y depositaria de importantes patrimonios naturaies giobales.

como ci agua y Ia biodiverSidad, Ia region debe disenar una politica cohe

rente en materia ambiental que recoja ios principios contenidos en Tra

tados como ci resuitante de Ia Cumbre de Ta Tierra, que aplique algunos

instrumentos de mercado como el pago de ia deuda por naturaleza y ci
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en Ia ciudad de Gartagena. La nueva agenda externa, ai definir

jiticas latinoamet atias medioambieta5, se podria apoyar en tres
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cambio de oxigeno por gas carbanico y que defina una lista de priolida
inmediatas como las contenidas en Ia Ilamada Declaracion de Johanr
burgo. Como gran deposito del agua del mundo, la regiOn debe del
politicas claras para su preservaciOn y ci mejoramiento de su deficiet
caiidad en aigunos paises del drea.

El concepto de desarrollo limpio, impilcito en Ta ejecucion de u
nueva estrategia de competitividad, es una responsabilidad costosa
deben asumir los paises con una fuerte ayuda internacional. Los p.
industrializados, que se desarrollaron sin pagar los costos ambientales
hoy exigen pagar a los paises en desarrollo, estdn moraimente imped;
para reclamarles coercitivamente, por medio de la condicionalidad, ci cuj
plimiento uniiateral de deberes que ellos ignoraron en su momento. B£Jpjg ambiental” representado en ia asunciOn de unos costos amly
tales que vuineran las posibilidades competitivas de los paises latinoam
canos debe 5cr atendido financieramente a travds de fondos multilateral

RecomendaciOn. Los costos ambientales inherentes al crecjmje,
to no deberian ser pagados exciusivamente por los paises en desarron
Tampoco deberian ser materia de condicionalidad por parte de los pals
industrializados que, muy seguramente, no los pagaron cuando debier
hacerlo. Se debe buscar mecanismos unilaterales, en lo regional, para poc
sufragar estos compromisos medioambientales.

Lamentablemente, Ia capacidad deciarativa en materia ambiental
sido inversarnente proporcionai a las posibilidades operativas de Ilevari
Ta prdctica. Asi lo demostrO ia üitima Iniciativa sobre ci Desarrollo Sostej
ble dc Sao Paulo en 2002, cuya declaraciOn final terminO en una cantit’
de lugares comunes, sin disposicioncs concretas sobre sus posibilidades d
convertirse en realidades. Abrigamos ia esperanza de que las declaracio’
contcnidas en este capitulo no corran el mismo tristc destino de termin
en ci limbo verde declarativo.

El difIcil problema de Ia gobernabilidad
La gran paradoja polItica Tatinoamericana consiste en que somos mds tern
tonio que naciOn, mds poder que autonidad y mds gobierno que Estado. L
posibilidades de gobernarnos, dentro de estas limitaciones, resultan vita.
en Ta apuesta por Ta giobaiizaciOn. Mi definida, Ia gobernabilidad, de ui
manera mucho mds prdctica, se puede entender como Ta capacidad qu
tiene un gobierno elegido democrdticamente para dar Ordenes en atenciO
a demandas sociaies, y Ia disposiciOn de los ciudadanos para aceptarl
El término, propuesto en Ta reuniOn de ia ComisiOn Triiateral de 1975 T
evolucionado desde entonces, cuando Ia gobernabilidad se relacionaba cc
los obstdculos que ofrecIa Ta democratización de Ia regiOn a las posibilicL
des inmediatas de gobernarla. Roy, ci tdrmino presenta una connotaciO
mucho mds propositiva; se refiere a lo que tenemos que hacer para de3
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i quear Ia democracia, lo cuai abarca muchos campos como ci control

Ia corrupcboni, Ta vigencia de Ia icy, Ia efectividad del aparato pübiico, los

I s de descentralizaciOn, Ta estabilidad macroeconOmica, los sistemas

control y Ta carga Tegislativa.
Recomendac La gobernabihdad de Ia regiOn es condiciOn sine

u non para su globaiizaciOn. Esta posibilidad se encuentra amenazada

Los conflictos sociales resultantes de un esquema de desarrollo que,

irante los años de 1990, priviiegiO el crecimiento frente a Ta equidad; por

piriciOn de unas nuevas patologias giobales y por Ta propia incapacidad

1 sistema pohtico institucional para manejar estas situaciones de ruptura

mocratica ET término gobernabilidad, en sí mismo, abarca desde las pro

condiciOnes politicas que hacen posible atender Tas exigencias sociales

los ciudadanos, generando Tegitimidad, hasta los términos de lo que se

onoce como ci “buen gobierno”.
No hay globaiidad sin institucionalidad. Reconstruir el tejido institu

jonal y construir un “capital institucional” resulta indispensable para en

ntar los nuevos desafios giobales. La re-institucionaiización será, ademas,

[a unica rnanera posible de superar las “irracionalidades econOmicas y socia

s”, que resultan del ejercicio politico concentrado en prácticas clientelistas

qu solo buscan Ia patrimonializaciOn del Estado y su fragmentación en mil

dazos. Sin una nueva institucionalidad no serd posibTe una efectiva inter

icionalizacion de Ia economia que permita a estos palses entrar a negociar

is ieglas sobre ci reparto de las oportunidades globales. La nueva institu

cionalidad para Ia globalizaciOn tiene que ver con Ta calidad de los acuerdos

fot males e informales y Tas reformas que —desde eT sistema TegaT y dentro de

las instituciones poilticas—juegan un papel importante en Ia promociOn de

un desempefio económico endOgeno y sostenido (Rodrik, 2003).
Temas como Ta certidumbre de Ta icy, los alcances de Ia reguiaciOn es

tqtal, Ta seriedad en el mantenimiento de Las reglas de juego para los inver

ionistas o Ia independencia de iosjueces son mencionados con frecuencia

en la literatura global como ejempTos de una buena institucionalidad para

Ia globalizaciOn. Asi como resulta necesario que cada pals “ponga Ta cara”

n stos compromisos es indispensable que los gobiernos no sean someti

dos a camisas de fuerza institucionales como las que pretendieron imponer

a los paises latinoamericanos, con catastrOficos resultados, Tos organismos
multilaterales de crédito, en Ta ültima parte del siglo xx.

RecomendaciOn. La “Agenda Global” debe contemplar una nueva

institucionalidad para Ta globalidad, sin Ia cual ci proceso de internacio
nalizaciOn econOmica no serd posible. Este “capital institucional” debe
abandonar los procedimientos tnadicionales de clientelizaciOn del Estado y
sustituirlos por acuerdos politicos formales e informales, dentro de sistema
legal, para fortalecen el desempeño econOmico a pantir de nuestras pnopias
fortalezas endOgenas. Temas como Ta certidumbre de Ta Icy, los alcances de
Ia regulaciOn estatal, la seniedad en ci mantenimiento de las reglas dejuego
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para los invcrsionistas o Ia independencia de los jueces admiten ser rnecionados como ejemplos de una buena institucionalidad.
La reconstrucciOn de Ia institucionalidad para la gobernabilidad coP.mienza pot una revalorizaciOn dcl papel que debe cumplir el Estado conilegitimador social, negociador internacional, gerente de competitividadsistémicas y angel tutelar de Ia unidad territorial nacional. El Estado gb..bal, por contraposiciOn al viejo Estado nacional, debe ser el gal-ante decredibilidad de las reglas de juego locales para los agentes internacionales; garantizar sistemas legales predecibles, jueces independientes, medjde control eficaces y mecanismos de defensa y soluciOn de controversiaspermanentes. La division, posterior al final de Ia Segunda Guerra, enci Estado asistencialista o colectivo de Beveridge y ci Estado contributioo individualism de Bismark, comienza a ser desplazada por una reflexidasencilla sobre quién debe velar por los excluidos: Ia sociedad por medio del /

mercado o el Estado por Ia via de politicas intervencionistas.
Sin desconocer Ia funciOn complementaria que puede cumplir Ia sociedad civil a este respecto, resulta indispensable reivindicar ci papel qudebe desempeflar Ia acción social del Estado en Ia superaciOn de las profundas condiciones de inequidad que caracterizan Ia regiOn latinoamciicana. Corresponde a este ültirno, sin caer en Ia condiclOn de ogro fllantrOptcode que hablara Octavio Paz, conseguir Ia legitimaciOn social quc aseguraIa gobernabilidad. Cosa distinta es que esta tarea la cumpla por mcdio depoliticas ptiblicas sociales compartidas con Ia sociedad civil y respetandomodos ancestrales de solidaridad propios de las estructuras sociales latinoarnericanas.
RecomendaciOn. Adcmds de servir de garante de las reglas de juegoinstitucionales para Ia globalizacion, como Ia certidumbre de Ia Icy y Ia independencia de los jueces en su aplicaciOn, ci Estado debe servir de legititnador social del proceso por rnedio del desarrollo de politicas ptiblicas que, sinexcluir Ia participaciOn de Ia sociedad civil, aseguren el respaldo de Ia ciudadanla a las decisiones en materia de apertura e internacionalizaciOn activa.
En esta direccion, interesa también Ia redefiniciOn dcl papel que dehen curnplir los partidos politicos corno agentes de gobernabilidad. La his

toria reciente muestra que en America Latina cada dia hay mds democracia
y menos politica. En muchos paises, esta óhima ya no Ia estdn haciendo lospoliticos ni los partidos, sino otros agentes sociales como los jueces, por
cuenta de lajudicializaciOn de Ia politica; los medios de comunicaciOn, por
rnedio de to que se ha ilamado Ia video-politica; los dirigentes gremiales ylos voceros de algunas organizaciones de Ia sociedad civil, algunos de los
cuales han puesto de moda Ia forma mds perversa de hacer politica, Ia anti
politica, Ia de Ia politica contra los politicos. El problema con todos estos
nuevos agentes es que desarrollan sus acciones sin responsabilidad politica
y sin atender mandatos programdticos claros o sometidos a controles dcc
torales especificos.

El problema de muchos parildos latinoamericanos es que cada dIa se

atCL
mas a Ia idea que Ia gente tienc de ellos, por clientelistas, por in

nsiblC5 ideologicamte. e incluso, por corruptos. El viejo sistema repre

ntativo segün ci cual los pattidos eran los intermediarios entre ci Estado

el bienestar colectivo estd, como consecuencia de estos fenomenOs, en

crisiS. Abundan los casos en America Latina que relacionan las crisis politi—

as con las propias crisis de los panidos. Sin embargo, el hecho de que los

problemas de gobernabilidad por los que atraviesa la region se relacionen

con las dificultades partidistas no puede llevar a Ia conclusion equivocada

d que se debe acabar con los partidos polIticos. Al contrariO, lo que se

debe buscar es que haya rnttios partidos más fuenes, más transparentes en

sus acciones y mds comprOmet05 en sus ideologias. La financiaciOn de

las campanas y de las colectividades politicas podria ayudar muchisimo en

ci cometido, inaplazable, de renovar, reideologizar y hacer aids transparente

las actividades partidistas.
Recomendacion. En Ia raIz de los problemas de gobernabilidad que

hoy existen estd Ia propia situaciOn de los partidos polIticos. alejados de sus

conlprOtth5O5ideolOgicos, absortos muchos de ellos en prdcticas clientelis

tas e, inclusive, algunos de ellos, ahiertamente corruptos. La soluciOn a esta

crisis de los partidos, que es Ia propia crisis de Ia polItica no Cs acabar con

ellos, sino foitalecerlos y renovarlos para que haya menos panidos pero

más fucrtes, más comprometidos con sus electores y mds transparentes

en sus practicas politicas. La financiaciOn estatal de las campañas y de los

partidos puede ayudar positivamente en este cometido.

El objetivo de redinamizar Ia politica se puede alcanzar por ntedio

de un cambio que introduzca en los cuestionados sistemas polIticos lati

noamericanos elementos propios de los regimenes parlamentatios que estd

adoptando Ia mayor parte de las nuevas democracias en el mundo.

Los analistas politicos coinciden en seflalar Ia crisis del presidencia

lismo como uno de los factores que estdn alterando las posibilidades de

gobernabilidad en el area. La regiOn se ha quedado con lo peor del presi

dencialismo norteamericano, y sin ninguna dc las ventajas dcl parlamenta

t-ismo curopeo, pot Ia incnstencia, entre otros factores, de los contrapesos

federales propios dcl presidencialismo norteamericano.
Algunas figuras propias de los regimenes parlamentarios actuales

como las salidas institucionales a las crisis politicas para que no se repitan

las crisis sin derrunibe, que hoy caracterizan Ia realidad politica del conli

ncnte, como Ia &soluciOn del Legislativo y Ia convocatoria anticipada de

elecciones, Ia diferenciaciOn de las funciones de Estado y de Gobierno en

ci nivel Ejecutivo, y eI desarrOllo del concepto de bancadas dentro de los

Organos Iegislativos1son todos elementos que podrian formar parte de la

nueva red de gobernabilidad que hoy demanda America Latina para conju

rar el choque pcrmanente de trenes institucionaies en quc se ha convertido

el ejercicio mismo de Ia politica en la regiOn.
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Recomendacion. La introducciOn de figuras propias de los SIstenm
parlamentarios de gobierno, sin llegar a estos mismos, como Ia Posibilidad
de establecer salidas institucionales para crisis politicas como Ia disolucion
del Congreso, Ia convocatoria anticipada de elecciones generates o el vot0de censura calificado; Ia separaciOn de las funciones estatales y de gobiem0
en el nivel de Ia rama ejedutivay Ia conforrnacion de bancadas en los orga..
nos legislativos podria devolver coherencia a Ia politica y contrarrest su
peligrosa fragmentacion de Ia politica como consecuencia del agotamje0
de los regimenes presidencialistas.

Los dirigentes de los partidos latinoamericanos deberian preocupars
mds por cooptar Ia sociedad civil que por combatirla. Aunque Ia cohes0
social hasta hoy se ha conseguido por medio de una alianza no declarada
formalmente entre los sectores populares organizados, las clases medias
burocraticas y los grupos dominantes ernpresariales (CalderOn, 2003), 1
cierto es que de cara a Ia globalizacion esta cohesion dependera de Ia capa
cidad de las programas politicos para convocar a los nuevos agentes socia
les de Ia globalizacion, como las organizaciones defensoras de los derechos
humanos, la ecologia y Ia equidad de género.

La sociedad civil, entendida como el conj unto de acciones privadas
que pueden considerarse páblicas, rompid con Ia division tradicional entre
lo püblico y lo privado. Si en el reciente pasado existieron muchas iniciati
vas gubernarnentales que se podian considerar de carácter privado —corno
las resultantes de las denominadas empresas industriales v cornerciales del
Estado— hoy muchas de las acciones emprendidas por estas organizacio
nes püblicas nO gubernamentales, especialmente las ONs (organizaciones
sociales), rebasan su dimension privada para ubicarse en el campo del hien
comün.

Recomendacion. La nueva red de gobernabilidad para Ia globaliza
dOn que requiere Ia “Agenda global” demanda un nuevo pacto politico
que incorpore a Ia sociedad civil como fuerza de cohesion social por inter
medio de las organizaciones sociales (oNs) que actüan como agentes de las
nuevas preocupaciones polIticas globales corno Ia defensa de los derechos
humanos, del desarrollo sostenible y de Ia equidad de género. Esta decision
supera los viejos marcos que ames dividian de manera tajante Ia esfera de
influencia del sector püblico y del sector privado.

En esta misma direcciOn, “la Agenda” debe apostarle a Ia recupera
ciOn de Ia funciOn de generadores de dinamica politica que cumplen los
movimientos sociales caracteristicos de la realidad politica latinoamerica
na. Experiencias recientes, como el papel cumplido por el movimientisrno
social argentino en niedio de Ia crisis social y econOmica que viviO Ia naciOn
austral en Ia ñltima ddcada del siglo xx, ponen de relieve Ia importancia de
encontrar canales de expresiOn institucional a estas legitimas manifesta—
ciones de insatisfaccion colecuva, a partir del entendimiento de que, como
bien lo señalaba un lider sindical argentino: “La fábrica de hoy es el barrio”.

Sc trata de de crear las condiciones necesarias para que esta bOsqueda de

una solidaridad social, que estaba ya presente en las sociedades prehispáni—

cas, pucda servir de fuente generadora de poder insritucionaly de decision

0olitica.
Recomendacton El movimientismo social como expresion secular

de Ia btisqueda activa de Ia solidaridad, que data de las sociedades prehis

panicas debe ser tenido en cuenta en el momento de disenar una agenda

polutica para Ia globalizaciOn que parta de Ia base de superar de raiz las

profundas condiciones de inequidad que caracterizan a Ia soctedad lan

noamericana de hoy dia. La tarea por hacer en este campo tiene que ver

con Ia “cooptaciOn” politicapor parte de los partidos de Ia dinámica social

jmplIcita en estos movimientos contestatarios, de tal manera que puedan

convertir su condiciOn de resistencia en razOn de Ia identidad.

La gobernabilidad, en medio de Ia globalizaciOn, está directatnente

relacionada con el tema de Ia descentralizaciOn territoriaL La unidad es

pacial de Ia globalizaciOn no es eI Estado Nacional, sino las autoridades

locales; es lo que se conoce como Ia glolocalizaciOn. El accionar politico

local contribuve a hacer más gobernables los paises, ayuda a fortalecer la

cohesiOn social que beneficia la equidad, asegura Ia competitividad y faci

lita la construcciOn de nuevas identidades ciudadanas que, a través de Ia

diversidad, enfi-enten el cosmopolitismo cultural.
En Ia nueva4’Agenda global” se debe emender que, en America Lad

na. a diferencia de Europa donde Ia regionalidad ha determinado Ia institu

cionalidad territorial, ha sido Ia propia institucionalidad Ia que ha caracteri

zado Ia organizaciOn geogrdfica de sus paises. A pesar de que politicamente

el acento centralista de los sistemas politicos latinoamericanos ha sido una

constante histOrica desde los primeros años de organizaciOn de Ia Repü

blica, esta circunstancia no se ha reflejado en Ia participaciOn del sector

central en las finanzas, como se deduce del hecho de que su gasto apenas

represente un 21 por ciento del ingreso nacional, bastante por debajo de

Ia media de los paises desarrollados. Con razOn senala Rodrik, al referirse a

csta paradoja, que “los paises desarrollados no deberfan obsesionarse con

el acceso al mercado externo al costo de aplazar retos del desarrollo local”

(Rodrik, 2003).
Las nuevas politicas locales deberán tener en cuenta Ia necesidad de

Ia preservaciOn del concepto de equidad entre las regiones al asegurar que
las más ricas contribuyan, por medio de mecanismos de vasos comunican

tes fiscales, al desarrollo de las mds atrasadas. Asi mismo, habrdn de disenar

nuevos esquemas de gestiOn municipal que liberen a los entes territoriales

locales de su tradicional condiciOn de simples administradores de recursos

y propiciar Ia elecciOn democrdtica de todos los gobernantes territoriales
para fortalecer ci concepto de autonomia que es de Ia esencia de Ia nueva
tesis sobre la democracia geogrdfica. En esta tarea de construir una nueva

institucionalidad para Ia territorialidad no menos importante es eI aprove
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chamiento de las experiencias locales o regionales por medio de un “baneo los inovimientos sociales que comienzan como proyectos de resistencia y
de iniciativas territoriales” como ci que ha empezado a consti-ujr Ia Cepat tcrminan como proyectos identitarios.
y en ci cual aparecen experiencias documentadas sobre organizacjo d Una transformación parecida se esta gencrando en Ia comunidad his
redes locales entre actores püblicos y privados: asociaciones de municipio5 panica que habita en Estados Unidos de Norteamdrica. Integrados por una
bancos de maquinarias, cajas regionales o aiianzas medioainbientales impO’ red de medios de comunicaciOn en espafloi. estos 40 millones

Recomendacidn. La nueva red de gobernabilidad demanda cambio5 I de latiflOamericanos estdn construyendo hoy una verdadera comunidad
en las actuales politicas y estructuras de descentralizacion territorial. L.a I que actüa como un enclave cultural que comienza a preocupar a autores
localidad es Ia nueva institucionalidad global. El fortalecimiento de Ia auto como Samuel Huntington, quienes ya hablan de un desaflo a Ia cultui-a
nomia regional por medio de una mayor descentralizacidn fiscal y Ia dcc- bianca y protestante que constituye Ia nuez misma dcl proyecto de identi
ciOn popular de todos los gobernantes territoriales, sin desatender Politica dad estadounidense.
de solidaridad fiscal interregional, podrian formar parte de Ia propuesta d RecomendaciOn. Lacomunidad hispdnica Ileva en sus origenes y en
gobernabilidad de Ia globalizacion en ci continente. sLI desarrollo Ia semilla de lo que podria ser un nuevo perfil de Ia identidad

latifloamericana. El hecho de que mds de 40 millones de hispanos, prove

Un nuevo nrovecto de identidad nientes de todos los palses latinoamericanos y que ya conforman una mi
r nona superior a Ia de los afrodescendientes, hayan empezado a comparur

Voltaire se referia a Ia identidad como Ia mismidad, o sea, ese proceso por yalores comunes dentro de una red integrada se puede considerar como
medio dcl cual el actor social se reconoce a si mismo. La revolucion de un auspiclo positivo sobre la importancia de acercar las distintas culturas
identidad latinoamericana no es una rcvolucion del pasado como Ia del Is-. dc nuestros paises en Ia büsqueda de una nueva vision de lo que somos
lam, tampoco de futuro como Ia soviética. Es una revolucidn dci presente como pane de una gran comunidad histOrica, [a comunidad americana de
para el presente y a partir de componentes muy propios y profundos comb naciones.
los conceptos de solidaridad, religiOn o idioma. America Latina es una gran
fragua Ctnica donde, a lo largo de los siglos, se han integrado distintas ma- La apuesta pore! multiculturalismonifestaciones racrales, regionales y nacionales, hasta contormar una gran
naciOn mestiza. El nacionalismo latinoamericano. a diferencia de los nacjo
nalismos europeos que son exciuyentes, tiene un ftterte valor integradoral
cual han contribuido, como ya se dijo, los movimientos sociales.

El movimientismo, presente desde antes de las guerras de indepen
dencia con el movimiento comunero en Colombia, Ia “guerra de las cas
tas” que enfrentO en Peru a blancos, indios y mestizos y la insurreccion
secesionista y republicana de Minas Gerais donde fue sacrificado el Jef
Tiradentes (Ospina, 2000), ha sido un factor generador de nacionalidad.
Dichos movimientos, reivindicativos, revolucionarios, populistas o comu
nitarios, nacieron como proyectos de resistencia y terminaron convertidos
en auténticos proyectos de identidad, como se vio recientemente en el caso

argentino, cuando los movimientos de piqueteros actuaron como interlo
cutores entre la sociedad excluida y ci Estado acorralado por Ia ocurrencia
de los estallidos inflacionarios.

RecomendaciOn. La conformaciOn de un nuevo proyecto de identi
dad parece vital en Ia definiciOn de una nueva visiOn de regiOn que permita
abordar los grandes y graves desafios que plantea Ia global” El
nacionahsrno, como mito integrador de Ia identidad latinoamericana, se
podria proyectar esta vez para caracterizar los tCrminos comunes de una
nueva identidad basada en factores ancestrales como Ia convjvencia étnic
el idioma, Ia religiOn o Ia büsqueda de Ia solidaridad-identidad propia d

En su nuevo relacionamiento con el mundo, America Latina debe apostar
Ic ai multiculturalismo, contra ci cosmopolitismo que pretenden imponer
[as pautas de una especie de “cultura global oficial” transniitida por medio
de una poderosa red que difunde los nuevos estereotipos culturales domi
nantes.

La nueva batalia esta concentrada en Ia produccion de los denomina
dos bienes culturales y el respeto de las pohucas de diversidad senaladas por
Ia Unesco, como Ia prcservaciOn del patrimonio linguistico; Ia alfabetiza
ciOn electrónica; ci fortaiecimiento de Ia television püblica, Ia lucha contra
ci tráfico ilegal de bienes culturales; el apoyo al conocimiento tradicional y
ci reconocimiento de Ia capacidad creadora de los actores culturales.

RecomendaciOn. En su empeño globalizador, America Latina debe
apostar por la diversidad cultural que respeta las diferencias a partir de un
pensamiento critico frente al cosmopolitismo cultural que predica una cut
tura global sostenida por un pensamiento ünico. La defensa de condiciones
dc excepcionalidad reiacionadas con Ia producciOn de bienes culturales —tal
como lo ha solicitado Francia en las negociaciones de comercio globales— v

Ia adscripciOn a algunas politicas defendidas por Estados Unidos, como Ia
preservaciOn del patrimonio linguistico, ci apoyo al conocimiento tradicio
nal o ci reconocimiento a la capacidad creadora de los agentes culturales
parecen relevantes en Ia direcciOn senalada.
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La informatizaciOn de Ia sociedad latinoamericana para sentar las ba- que se pudo considerar como otra puerta de entrada
ses de una verdadera sociedad del conocimiento, apoyada en una rdflexien q Ia internacion zaOn de sus economias. El desarrollo vertiginoso de las
previa sobre nuestro proyecto futuro de identidad, parece muy imporaflte autopta5 de informaciOn y ci avarice hacia una sociedad interconectada
en esta tarea de superar ci dilema contempordneo que enfrenta Ia Red con ci produjer0fl ya al terminar ci siglo xx, una forma distinta de internacionali
yo. Un plan regional de conectividad que implica Ia extension de nuevas re_ zacion asociada a Ia circulaciOn incontrolada de informaciOn por medio de
des; la preparaciOn de nuevos alfabetizadores electronicos y Ia capacitacion las redes virtuales y del incrernento de las interconexiones individuales.
informática de más de cien millones de jóvenes latinoamericanos en los El procesO de transnacionalismo por Ia base (Castells, 2003), resul
prOximos diez aflos forman pane de esta ambiciosa estrategia por acceder a tame de la formaciOn de Ia comunidad hispánica en Estados Unidos se
una red que divide el mundo entre los conectados

‘
los desconectados. podria considerar como otra forma de internacionalizaciOn. Se trata, en

RecornendaciOn. La informatizaciOn es el vehIculo para Ia constr14 efecto, de Ia formaciOn de un nuevo pals dentro de otro, con más de 40 mi
dOn de un proyecto de identidad acorde con las exigencias de una nueva hones de personas, fuertemente unidas en sus raices y valores, convertidas
“Agenda global”. Esta tarea, que debe llevarnos a una verdadera sociedad en Ia primera minoria norteameridana.
dcl conocimiento, incluye el desarroilo de programas de conectividad para La negociaciOn delTratado de Libre Comercio de lasAméricas (A.1.cA),

la amphacion de redes; preparaciOn de los maestros informdticos y Ia capa con Estados Unidos ofrece un nuevo escenario para concretar Ia inserciOn
citaciOn de mds de cien millones de jOvenes de Ia regiOn para que puedan global de America Latina. Dicha posibilidad depende de que Ia regiOn pue
acceder a Ia Red que actUa como espina dorsal de las comunicaciones pro- da definir los tCrminos de una agenda interna, que Ia prepare para competir
pias del nuevo entorno global. t plazo razonable, y qUc Ia negociaciOn multilateral no se reduzca a

La construcciOn dcl nuevo proyecto de identidad comienza por supe- convenir desarmes arancelarios, mecanismos de soiuciOn de controversias
rar ese sindrome, mencionado por el escritor colombiano William Ospina, y respeto por licencias y patentes, que vaya más aild hasta conseguir con
de “haber crecido en un continente que por mucho tiempo, como una anO- cretar compromisos, en los niveles regional o mundial en materias claves
mala forma de geot-netria, tuvo su centro fuera. Aprendimos a mirarnos ala como ha reducción de subsidios agricolas, Ia movjljdad de mario de obra, Ia
vez desde fuera de nosotros mismos, ajuzgarnos desde lo que no éramos, a regulaciOn de capitales, el acceso ala tecnologia y Ia disposiciOn de fondos
ver lo extraño en Ia fisonomia de nuestros hermanos. A sentir familiares las pata nivelar asimetrias geograficas y sociales.
cosas distantes y distantes las cosas familiares” (Ospina, 2000). Los cambios, externos e internos, que podrIan facilitar una inserciOn

activa y multidimensional de America Latina en ci escenario global están

Las distintas formas de internacionalizacion planteados en esta “Agenda global” que se limita a destacar las decisiones
que resultarian importantes en ci camino de enfrentar cuatro desaflos fun-

No hay un solo camino para ilegar a Ia globalizaciOn. America Latina damentales: el de la gobernabilidad democrdtica, el de la competitividad
comenzó su proceso de inserciOn global por Ia puerta de atrás cuando, econOlnica, el de Ia equidad social y el de Ia identidad cultural. Su supera
durante Ia dCcada de 1980 se vio forzada a efectuar una apertura de sus cion interesa ala regiOn para que puedajugar un papel de importancia en
economlas por exigencia de los organismos multilaterales de crCdito, en i convulsionado escenario planetario.
especial del Fondo Monetario internacional. Esta internacionalizaciOn pa
siva al no venir acompanada de medidas internas en materia de competiti
vidad y protecciOn de los sectores sociales tnás sensibles a Ia competencia
externa produjo impactos regresivos sobre has estructuras de crecimiento Bibilografia
acostumbradas a Ia protecciOn dci rnodelo sustitutivo de importaciones,

- Bolivar, SimOn. Carta deJatnalat, 6 de septiembre de 1815
vigente desde los años de 1950, y golpeo algunos sectores sociales que SC

- Caiderón, Fernando (coord.), Es sastenible Ia giabaiización en America Latina?
vieron directamente afectados por Ia competencia intemacional, como Ia -bat- con Manuel Castells. Santiago, ncr, 2003 (dos tomos).

— i_ft

agricultura tradicional y las pequeña y mediana industria urbanas. Es ciaro
- Conferencia Mundial contra ci Racismo. La discrirninacidn mud, hi Xe?lOfObfli

el efecto producido por esta revoluciOn informdtica no acompanada por v las forums conexas cle intolerancia, 31 de agosto a 7 de septiembre de 2001.
cambios sociales para asimilarla: se produce una integraciOn comunicacio- Durban, Sudáfrica.
nal o simbOlica frente a una fragmentaciOn social en tCrminos reales.

- DecLqraciô,z de Ushuaia de 1998 del Mercosur.
Simultdneamente, como consecuencia de las privatizaciones de los

- Diego Archard y Manuel Fiores. Gobernabilidad: Un Reportafe deAnzdrica Lati
años de 1980, la region habla venido viviendo un proceso empresarial de

lid. PNUD. Fondo de Cultura EconOmica, 1997.

I
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DOCUMENTOS DE TRABAJO

Mäs aIIä del Consenso de Washington:

lina agenda de desarrollo para America Latina

José Antonio Ocampo’

lntrodutción

El tCrinino Consenso de Washington Inc acunado por John Williamson

(1990) corno una manera de codificar las polfticas de libcralización ceo

ndmica promovidas por las instituciones Financicras Internacionales (n-i)

como parte de su estrategia de reformas estructurales. Sin embargo, muy

pronto su uso fue más allá de Ia lista e incluso de Ia intención de su autor,

para ser usado como un sinénimo de “neoliberalismo”.2
Tal como lo ha senalado Williamson en multiples ocasiones, ci uso

del término que acuñó —ml como sucede con ci de “neoiibcralismo”— ha

sido impreciso; pero ésta es una caracteristica que comparten todos los

términos que se usan en los debates ideologicos que se halian detrás de las

controversias económicas. En cualquier caso, ambos se refieren al conjun

to de reformas que apuntan a aurnentar el papel de las fuerzas del mercado,

v cue han sido adoptadas ampliamente —aunque con variaciones— pot las

economias en desarrollo y en transición en decadas recientes.
En realidad, estos conceptos no son más imprecisos quc otros quc

se han usado con prodigalidad en ci debate sobre el desarroilo, como ci

de “industrializacidn mediante sustitución de importaciones”. Tal corno lo

sostienen Cárdenas, Ocampo y Thorp (2003, capItulo 1), este ültimo con

cepto no resiste un escrutinio histdrico profundo, por lo cual cstos autores

proptisicron ci término “industrialización dirigida por ci Estado” para rcfc
nrse al pcriodo historico que se inicto timidamcnte en los años trcinta y se
cerró en Ia ddcada de 1970.

I Secrelarlo general adjunto de las Naciones Unidas pars Aaunics Economicos y Sociales.

2 A raiz de Ia Ilamada crisis de Ia deuda par iniciariva del Instittito para Ia Economis Internacional se
cantornaó un equipo de econontistas latinoamericanc.s inregrado par Gerardo Buena de Mtdco Pe
dro Pablo Kuczvnski de Perfi t’ Mario Enrique Simonsen de Brash. al cast Sc unit5 Bela Balassa de ese
instituto. con elfin de producir an plan que tuviera por objetito restaurar Is prosperidad economics
de Ia regiOn. El equipo produjo ci documento titulado ‘Hacia an crecimiento econOmico renovado
en America Latjna’. Este documento tue is base de una conferencia realizada en 1989, de Is cual en
1-990 se publicO una Memoria con el titulo de “El progreso de las reformas en America Latina. En esta
Mernoria, Williamson acuñO el tfrmino mencionado. (NE)
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Hoy es evidente para todos los analistas que ci Consenso de Wash
ington era una agenda incompleta. Incluso sus defensores reconocen que
no tome en cuenta ci papel de las instituciones en ci desarrollo econCmico

y tendió a minimizar ci de Ia pohtiea sociaL Este reconocimiento ha dado
origen a diversas propuestas que reclaman una segunda generación de re
forrnas estructurales. Aunque algunas de las nuevas ideas representan, sin
duda, un avance, otras son discutibles se ban visto acompanadas de nue
vas capas de condicionalidad institucional en ci apoyo financiero interna
cional, que se superpone a la condicionalidad estructural y de politicas ya
existente. Por otra pane, Ia accptación del carácter incompleto de Ia agenda
original no ha venido aparejada con ci reconocimiento de que las reformas
de mercado han producido algunos de los problemas que ahora deben ser
resueltos, en particular el pobre desempeflo económico y ci deterioro dis
tributivo quc han experimentando muchos paises en las ñitimas décadas,
tanto en America Latina como en otras regiones del murido en desarrollo.
Por ñltimo, y más importante aün, no ha dado paso al reconocimiento de
que no existe un camino ánico hacia ci desarroilo.

Este ensayo sostiene que ios problernas fundamentales del Consenso
de Washington son cuatro:

(i) su concepto restringido de estabilidad macroeconOmica (un tema so-
bre ci cual se han logrado aigunos avances en los ültimos afios);

(ii) su falta de atenciOn al papel quc pueden cumplir las intervenciones
de politica en ci sector productivo para inducir la inversion y acelerar
el crecimiento;

(iii) su tendencia a sostener una visiOn jerdrquica de Ia relaciOn entre las
polIticas económicas y sociales, de acuerdo con Ia cual las segundas
tienen un papel subordinado; y, por áitimo,

(iv) su tendencia a olvidar que son los ciudadanos quiencs deben elegir
las instituciones económicas y sociales que prefieren.
Asi, en vez de que concentrar Ia atenciOn en la necesidad de realizar

nuevas generaciones de reformas, puede ser mucho más conveniente tra

tar de comprender Ia dindrnica que facilita el crecimiento con equidad en

contextos institucionales especificos, facilitar, en lugar de suprimir, Ia diver

sidad institucional, y “reformar las reformas” (Cepal, 2000: Efrench-Davis,

1999; Ocampo, 2001; Rodrik, 2001 y 2003). En este sentido, ir más alld dcl

Consenso de Washington no significa afladir nuevas capas de reformas para fles

compensar las deficiencias del consenso original, sino superar ci fetichismo

de las reformas que se ha incrustado en ci debate sobre ci desarrollo.
Este ensayo está dividido en cinco panes, Ia primera de las cuales

es esta introducción. Dado que ci Consenso de Washington original flue

formulado en gran medida para superar el desempeno econOmico supues-

tamente deficiente de America Latina, las referencias empiricas sc hacen

para esta regiOn y ticnen como sustento las investigaciones realizadas por In —

Cepal en aflos rccientes. MI. Ia segunda sccciOn examina las frustraaoncs

latinoamericanas durante ci periodo de reformas estructurales. Las dos si

guientes se enfocan, respectivamente, en Ia necesidad de una visiOn amplia

de Ia estabilidad econOmica y en ci papcl de las politicas dc dcsarrollo pro

ductivo. La ültima reclama Ia necesidad de incorporar los objetivos sociales

en la polItica económica y de promover la diversidad democrática.

FrustraCiOfleS latinoamericanas recientes

En ddcadas recientes, America Latina se convirtiO en uno de los escenarios

destacados pam la instrumentaciOn de las politicas dcl Consenso de Was

hington. La region adopzO con entusiasmo las politicas de liberalizaciOn

econOrnica desde mediados de los años ochcnta (y aun más temprano en

aigunos paises). Mi, los frustrantes rcsuitados de dichas reformas en Ia

regiOn deben considerarse como una dcmostracion de las debilidades en

las que se cimentó el programa de liberalizaciOn econOmica (Cepal, 2000 y

2001; Ocampo, 2004, capitulo 1).
Dentro de los aspectos positivos destacan, sin duda, los avances en

ci control de Ia inflaciOn. Adicionalmente, en promcdio —y en contra de

perccpciones muy difundidas— los deficits fiscales se redujeron desde Ia se

gunda mitad dc Ia década dc 1980 y se mantu;’ieron en nivelcs modcrados
desde entonces en la mayoria de los paises. El control de Ia infiaciOn y Ia

disciplina presupuestal se reflejaron, a su vez, en una mayor confianza en

las autoridades macroeconOmicas, las cuales incluyen ahora un conjunto
creciente de bancos centrales autónomos.

Mds importante aCn, Ia region logrO aumentar considerabiemente
sus exportaciones y convertimse en un imán para Ia inversion extratjcra
directa ([ED). Entre 1990 y 2003, e inciuso teniendo en cuenta Ia fuerte

desaceleraciOn que tuvo lugar durante los primeros aflos dci nuevo sigio,
ci aumcnto anual promedio del volumen de exportaciones de mercancias
aicanzO el 7,8 por ciento por año, Ia tasa de crecimiento mds rdpida en Ia
historia de Ia regiOn. Por otra pane, los flujos de inversiOn extranjera direc
ta hacia America Latina aumentaron a una tasa sin precedentes, ya que se
quintuplicaron entre 1990 y 1994 y entre 1997 y 2001; este auge fuc suce
dido, sin embargo, por una disminuciOn marcada en 2002-2003,

La integraciOn dc Ia region a Ia economfa mundial siguiO trcs patro
básicos:

En el primero de elios, cuyo caso paradigmatico es Mexico —pcro que
incluye también a varias naciones de Centroamerica y ci Caribe— los
paises se integraron en los flujos verticales de comcrcio de manufac
turns que son caracteristicos de los sistcmas internacionales de pro
ducciOn integrada, mientras sus exportaciones se dirigian básicamen
te hacia ci mercado de Estados Unidos.
En ci segundo, que caracteriza cspccialmente a America del Sur, los
paiscs se integraron fundamentalmente a redcs horizontaies de pro-
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ducciOn y comerciaiación, principalmente de matedas primas y ma (1) las actividades de sustitucidn de importaciones han declinado, sin
nufacturas basadas en recursos naturales. Este patron se distingu( que esto haya sido contrarrestado por un crecimiento suficientemen
tamhién por tin comercio intra-regional niuy diversificado y una me- te rápido de las exportaciones;
nor concentraciOn de los mercados de destino. (2) Ia elevada demanda, en los sectores dindmicos, de bienes intermedios

- En el tercer patrOn, los paises optaron por Ia exportaciOn de servicjos v de capital importados (una caracteristica de los sistemas iriterna
principalmente turismo, pero también servicios financieros, de trans ionales de producciOn integrada), que, junto al factor anterior han
porte y energia, y es ci que predomina en aigunos paises del Caribe

-
debilitado los encadenamientos productivos, y

PanamA y Paraguay (3) ci debilitamiento de los sistemas nacionales de innovaclOn heredados
El exito que se alcanzO en términos de mayor participaciOn en Ic’ de Ia fase de desarrollo precedente, ya que las funciones técnicas, asi

mercados mundiales y de atracciOn de inversiOn extranjera directa no como de investigaciOn y desarroilo que solian ser efectuadas por em
reflejO, sin embargo, en un crecimiento rApido del producto interno brui presas locales fueren transferidas, en gran medida, fuera de Ia regiOn;
(Pm) 0 de la productividad. Dc hecho, entre 1990 y 2003, Ia tasa de crc algunas fuerzas importantes que podrian haber contrarrestado esta
cimiento promedio de 2,6 por ciento por año, es menos de la mitad de tendencia. como Ia rapida difusiOn de la TecnologIa de la InformaciOn
aquella que se registrO en el periodo de industrializaciOn dirigida Poe el y Ia ComunicaciOn (Tic), han tenido, en la prActica, un efecto mAs
Estado: 5,5 por ciento por año entre 1950 y 1980. Incluso durante los años ! débil.
en los cuales el nuevo modelo funcionO mejor, entre 1990 y 1997, elritmo Como resultado de todo do, los efectos multiplicadores y las exter
de crecirniento de 3.7 por ciento por año, fue significativamente inferior al nalidades tecnolOgicas generadas por las actividades de alto crecimiento
alcanzado entre 1950 y 1980. asociadas a las exportaciones y Ia inversiOn extranjera directa (lED) ban sido

AdemAs, entre 1990 y 1997 las tasas de inversiOn permanecieron por debiles. En cierto sentido, las nuevas actividades dinAmicas han funcionado
debajo de los niveles alcanzados durante Ia ddcada de 1960 y cayeron pro como “enclaves” de redes globalizadas de producción; es decir, participan
nunciadamente a partir de Ia crisis asiAtica. A su vez, ci indice ponderado activamente en las transacciones internacionales, pero lo hacen mucho
de productividad total de los factores de las diez economlas latinoamerica menos en Ia generaciOn de valor agregado interno. Por este motivo, no han
nas de mayor tamaño aumentO apenas 0,2 por ciento por año entre 1990 podido integrarse plenamente en las economias donde se localizan y no

y 2002, y 1,1 por ciento entre 1990 y 1997, en comparaciOn con 2,1 por han inducido, en consecuencia, un rApido crecimiento del NB.

ciento entre 1950 y 1980. Aunque hay muchas razones —particularmente En este contexto, los vInculos entre Ia productividad y la dinAmica dcl
los grandes cambios en Ia economia mundial— por las cuales seria errado pis han sido contrarios a los que sugiere ci análisis neoclAsico tradicional.
retornar a las politicas tipicas del periodo histOrico anterior es evidente
que el peso de Ia prueba recae ahora sobre aquellos que caracterizaron Ia ráfica 1. Crecimiento, babnza comercialytransferenda derecursos
tndustriahzacion dingtda por ci Estado como un gran fracaso histouco y
pregonaron que la liberaciOn de las fuerzas del mercado era la dave para 7% -

acelerar el crecimiento econOmico 1971- 1980

Una de las explicaciones fundamentales para ci mediocre desempe 1961 -1970 6”6 ;
‘:

no econOmico reciente es ci deterioro estructural de los vinculos entre ci 1951- 1960 - .

crecirniento del is y Ia balanza comercial o, lo que es en gran media equi- ,

valente, entre el crecimiento y las transferencias netas de recursos externos
..

,_—

1991- 1997

El grAfico I indica que este vinculo ya se habia deteriorado en Ia década .. 3/

de 1970. si sc compara con los aftos cincuenta y sesenta (el crecimiento . .
- 2% - . “ -

dinAmico solo se mantuvo sobre Ia base de un mayor deficit comercialy de :.-

% -

GI 1transferencias de recursos externos cada vez mas cuantiosas). El deteiioro
-1990 1997-2002

continuO entre 1990 y 1997, comparado con los años setenta (ci creci 1981
0%— I

miento fue muy inferior, pese a los deficits comerciales y las transferencias -w -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

netas de recursos similares) v, de nuevo, entre 1998 y 2002.
Este deterioro acumulativo es ci resultado de una serie de tendencias Déficitcomercial Transferencia neta de recursos

adversas en Ia estructura productiva: Fuenie:cea
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igualmente prociclicas. La tendencia a utilizar la tasa de cambio para es

tabilizar ci nivel de precios durante los periodos post—inflacionarios, y, de

inanera mds general, durante los de abundante financiamiento externo ha

contrihuW0 tambidn a Ia dependencia de este financiamiento asi como a Ia

sobrealuac1ón recurrente de los tipos tic carnbio.
Corno resultado de esta dependencia, ci crecimiento económico se

ha vuelto cada yea más sensible a Ia inestahilidad de los flujos de capi

tal. Asi, Ia renovada transferencia neta de recursos externos de cornicnzos

de los aftos noventa permitid Ia recupcración dcl crecirniento ccondmico,

pero los choques provenientes de Ia cuenta de capital v de otros factores

cxtcrnOS han interrumpidoel crecirniento cconómico en tres ocasiones

en menos dc dicz aftos (1995, 1998-1999 y 2001-2003). Dc esta manera,

Ia rcnovación dcl crecimiento econórnico durante los años dc abundantes

flujos de capital; esto es, entre 1990 y 1997 (cntrc los cuales 1995 fuc una

cxccpcidn) fuc sucedida por “media década pcrdida” —o, mejor dicho, un

scxenio perdido— entre 1998 y 2003, cuando la crisis asiática produjo una

profunda reversion de los flujos de capital (particularmente dc los flujos

financicros), hacia los paiscs en desarrollo.

/

Asi, Ia brecha de productividad con rcspccto a Estados Unidos disminuyo
mds rdpidamentc durantc las décadas dc 1970 y 1980 quc durante Ia de
1 990, lo cual dcnota, en pane, cI mcnor ritmo de cambio tccnolOgico en I
produccion dc manufacturas de Estados Unidos en los dcccnios antcriores

Más importante aOn, ci cierre de Ia brecha tecnolOgica en ci ámbi.
to sectorial estuvo relacionado mucho más con el ritmo de crecimjento
econOmico. en tin sector y en un pals particulares, que con las pautas de
modernizaciOn tecnolOgica inducidas por los procesos de reforma (Katz,
2001). Dc esta manera. por cjetnplo, Ia producciOn de automOviles, para Ia
cual se mantuvieron instrumentos de protccciOn selectivos en varios pal
ses, tuvo aumentos de la productividad tan grandes como las actividades
de exportación intensivas de rccursos naturales, en tanto que los sectores
que tuvieron que competir con las importaciones se caracterizaron por el
desempeno mds pobrc en materia de productividad. MI, Ia dindmica co
rrespondiente estd más cerca de un patrOn kaldoriano en ci cuai ci creci
miento detcrmina la productividad (véase Kaldor, 1978), que con ci vinculo
neoclásico opuesto.

La dinamica de Ia productividad también fue contraria a las expec
tativas neocldsicas en otro sentida Las expectativas dc los promotores de
las rcformas en relaciOn con que Ia mayor productividad en los “scctores
internacionalizados” se difundiria en ci resto de Ia economia, induciendo un
rdpido ritmo de crecimiento econOmico, no se materializaron. La producti
vidad si aumentO en las empresas y los sectores dinámicos y es claro que in
competencia externa, la lED y las privatizaciones dcsempcnaron un papel en
esc proceso. Sin embargo, estos choques positivos nose difundicron amplia
mente, sino que aumentaron Ia dispersion de los niveles de productividad
relativos dentro de las economias. Esto indica que ci trabajo, ci capital, Ia
capacidad tecnolOgica y, en algunos casos, Ia tierra, quc fucron desplazados
dc las cmpresas y los sectores en proceso de reestructuración productiva no

/
fueron reasignados adccuadamente hacia los sectorcs dindmicos, por lo cual
ci proccso dc rccstructuraciOn ilcvO, más bien, a un aumento del dcscmplco
y, en particular, dcl subempleo o subutilizaciOn de tales recursos.

Esto sc reflcjO, a su vcz, en un dualismo o “hetcrogencidad cstructu
raE’ crccicntc: ahora hay mds firmas de “clase mundial”, muchas de ellas
subsidiarias dc emprcsas transnacionales; pero, a la yea, tambidn registra
mos que una proporciOn cada vcz mayor del emplco sc concentra en activi
dadcs informales de baja productividad. Este patrOn significa tambidn que
Ia reestructuraciOn no flue1’neutral” desde el punto de vista de su impacto
sobre los diferentes agentes econOrnicos.

El deterioro estructural de los lazos entre ci crccirnicnto y Ia balanza
comercial ha producido una marcada sensibilidad dc las economias latinoa-
mericanas a las fluctuaciones dcl financiamiento externo. que se ha visto
acentuada, a su vez, por Ia libcralizacion financiera, Ia naturalcza prociclica
de los sistemas financieros nacionales y las politicas monetarias y fiscalcs

I

Grafico 2. Pobreza y P18 per capita
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El mercado laboral

El crecimicnto econOmico lento c incstable y los patrones estructuralcs adver

sos se han traducido en mercados laborales débiles. La gcncracion de empleo
ha sido particularmente escasa en America del Sur. Por su pane, ci aumento
de Ia informalidad, las crecientes brcchas de ingresos entre trabajadores ca
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lificados y no calificados y, como ya se seftalO, Ia heterogeneidad estructut.ai
cads vez mds marcada, son tendencias de cardcter regional. Un reflejo i
portante de estas tendencias es ci deterioro estructural que experiment0civinculo entre Ia pobreza y ci crecimiento econOmico durante las dos uhjm
decadas, tai como lo indica ci grdfico 2. Asi, en 1997 los niveles de pobre
seguian estando por encima de los regisos de 1980, pese a que Ia disj_
nución dcl PIB por habitante que caracterizd los aflos ochenta ya habia sido
revertida. Con la disminucidn adicional de los ingresos per capita promedio
durante ia “media década perdida”, Ia incidencia de Ia pobreza aurnentó.

A su vez, ci debilitamiento dci vinculo pobrczalcrecimicnto denota ci
hecho de quc aproxirnadamente ia mitad de los paises de la region sufrie_
ron Un deterioro de Ia distribuciOn dcl ingreso durante los años noventa,
y sOlo muy pocos experimentaron una mejoria (Cepai, 2004; Banco Mun
dial, 2004). A pesar de esta tendencia general, ci Banco Mundial (2004) ha
afirmado que hubo una ieve mejoria general en Ia distribuciOn regional /

dcl ingreso, debido a las mejoras en Brasil. un pals que. de acuerdo con los
cdicuios de Ia Cepal (2004), no ha experimentado ml mejoria.

Estas tendencias adversas anuiaron los efectos positivos dcl aumento
dci gasto pübhco social, quc pasO dcl 10,1 por ciento del PIE entre 1990
y 1991 al 13,8 por ciento cntrc 2000 y 2001, indudablemente uno de los
resultados más favorables del retorno a Ia democracia en aigunos paises de
Ia regiOn. Dichas tendencias adversas anularon tamhién las importantes
innovaciones en Ia politica sociai, particularmente lo que sc reficre a Ia
creciente focalizaciOn de los recursos hacia los sectores más pobrcs. Ambos
resultados indican que las politicas sociales, relativamente activas, fueron
insuficientes para contrarrestar los patrones sociaies adversos inducidos
por las transformaciones cconOmicas.

Ademds, tanto los sistcmas de seguridad social tradicionales como
las nuevas redes de protecciOn social fueron incapaces de responder a las
demandas producidas por Ia creciente inestabilidad dcl empleo y los sala
rios. Asi, los mayores niveles de riesgo macro y micro-econOrnicos se ban
traducido en mayores riesgos sociales y en mayores demandas de protec
ciOn, exigencias quc tales sistcmas fueron incapaces de atender. Adicionai
mente, en muchos proccsos de rcforrna de Ia politica social, los principios
de universahdad y solidaridad que dcbcn caracterizar los sistemas de pro
tecciOn social fueron dejados al margen, particularmente en Ia esfera de Ia
seguridad social (salud y pcnsioncs).Junto a ciertas tendencias adversas del
mcrcado iaboral, este hecho se ha reflejado en ci avance icnto, c inciuso en
ci retroceso, en Ia cobertura de estos sistemas.

Dc esta manera, el frustrante dcsempeno econOmico y social que ca
racterizO ci periodo de reformas indica que cuatro supuestos bdsicos de los
impulsores de dichas reformas resultaron enteramente equivocados:

EL primero fur ci postulado dc que una baja intlaciOn y un niejor
control de los deficits presupuestaies asegurarlan a los paises un acceso

estable a los mercados intcrnacionales de capital y un crecimientO econO—

ruico dinamico.
El segundo fuc ci supuesto de que Ia integraciOn en el comcrcio mun

dial ‘
en los fiujos de inversiOn gcneraria cxternalidades positivas. Pero, dc

hccho, ‘
debido a Ia naturaleza de los procesos de intcgraciOn inducidos

por Ia liberalizaciOn comercial, estas externalidades pueden habcr sido nc

gativaS en términos netos.
El tercer supuesto hacla esperar que una mayor productividad de las

empresas y sectores Inás dinámicos se difundiera autontdticamente en toda

Ia economia, dando como resuitado una amplia aceleración dcl crcciinien

to económico. Pero tal suposiciOn tambiCn resultO faisa, ya que los factores

de producciOn desplazados de las actividadcs no competitivas no fucron

absorbidos plenarnentc por los sectores competitivos en expansiOn.
Incluso puede hablarse de un cuarto postuiado, caracterlstico tie los

defensores de una segunda gcneraciOn dc reformas, y segdn ci cuai las

poilticas socialcs activas podrian por 51 solas, contrarrestar los efcctos so

ciaics adversos de ias transformaciones econOmicas. Este supuesto rcsuitO

igiialmcnte cuestionabic.

Lina vision amplia de Ta estabilidad macroeconómica

El concepto tie estabilidad macrocconOmica ha cxperimcntado cambios

considerables en ci discurso econOmico a lo largo de ias ültimas decadas.

Durante los aflos de ia posguerra, que estuvieron dominados por ci pen

samiento keynesiano, este concepto se dcfiniO hasicamcnte en tCrminos

tic plcno cmpleo y crccimicnto cconOmico estabie, acompaftado de baja

infiaciOn y cuentas externas sostenibles. Con ci ticmpo, ci equihbrio fiscal y

Ia estabilidad tie los precios pasaron al centro dcl escenario, y recmplazaron

ci hincapié keynesiano en Ia actividad econOmica real. Este cambio lievO a

restar importancia. e incluso, en las versiones mtis radicales, a suprinlir por

completo ci papcl anticIchco tic Ia pobtica macrocconOniica y a promovcr

abicrtamcnte politicas prociclicas.
Aunquc estc cambio implicO un rcconocimicnto dc quc una infiaciOn

alta y deficit fiscal insostenible tienen costos elevados, ilevO tambiCn a una

subcstirnaciOn de los costos de Ia inestabilidad macroeconOmica real, quc

tambien pueden ser considcrables. En efecto, las rcccsiones conilevan una

pCrdida importantc tie rccursos quc puedc tencr ciectos de largo plazo,

tales corno perdidas irreparabics de activos, tanto tangiblcs como intangi

bles (el conocimiento tecnolOgico tticito, ci capital social y Ia reputaciOn tic

las emprcsas), y perdidas irrevcrsihlcs en ci capital humano tie los dcscm—

pleados o subempleados. Un crecimiento inestablc genera una elevada tasa

promcdio de sub-utilizaciOn dc Ia capacidad productiva, y Ia incertidumbre

asociada a Ia variabilitiad en las tasas tic crecimiento pucde tener cfectos

mos marcados sobre la acumulaciOn de capital quc tasas tic inflaciOn mo
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deradas, ya que estimula estrategias macroeconOmicas “defensivas” (Cs de jncefltlVOS inestables a Ia especialización internacional; sus efectos reales
cii; aquellas tendientes a proteger los activos existentes de las empresas) en 5ohre Ia demanda agregada tienen, además, un signo incierto en ci corto
vez de estirnular estrategias “ofensivas” que conducen a tasas de inversion

- T,bZO (codrian ser prociclicos. como sugiere Ia literatura sobre los efec
elevadas y a un cambio tecnico aceierado

- os contraccionistas de Ia devaiuación) (Krugman y Tavloi; 1978), y tienen

- efectos riqueza claramente prociclicos en economlas que han acumulado

Politicas procidkas y cido económico de origen externo pasivOS externos netos en moneda extranjera. Además, segün ci criterio mds
extremo. expuesto por los defensores de los regimenes polares dci tipo de

El cambio hacia politicas procIcicas fue particularmente marcado en ci camhio, las autoridades deberian renunciar a Ia idea de que ci tipo de cam
mundo en desarrollo, donde Ia iiberalizacion económica reempia2o lo bio Cs un instrumento de poiltica y adoptar ya sea una paridad fija dura”
estabilizadores automdticos por desestabilizadores automdticos (Stightz, (a una moneda extranjera), 0 Ufl tipo de cambio enteramente flexible. En ci
2003). En particulat; ci mercado internacional de capitales y Ia liberaliza primer caso, las autoridadtstenunciarian por compieto a Ia politica mone
ción financiera interna expusieron a los paises en desarroilo a las bruscas / taria, asi como al ünico instrumento de politica que resta para manejar la
fluctuaciones financieras, de cardcter marcadamente prociclico, de aquellos balanza de pagos. En ci segundo, recobrarian esa autonomla, pero pagarian

c activos que el mercado percibe como riesgosos y que, por consiguiente, ci costo de una mayor inestabihdad del tipo de cambio.
estdn sujetos a cambios prociclicos en ci “apetito de riesgo”. Es ciaro que un regimen monetario con un objetivo inflacionario (in-

Al mismo tiempo, Ia administracián de las polIticas monetaria y fiscal flation targeting), ofrece tin espacio para una politica monetaria anticichca.
se tornó cada vez más prociclica. Esto fue particularmente cierto durante Sin embargo, las ventajas de esta politica son rnás claras en economias en

z las fases descendentes del ciclo económico, cuando los mercados espera
- las que los ciclos econOrnicos y Ia dinámica de los precios son generados

ban y ci P’ exigia que las autoridades emprendieran politicas monetarias por fluctuaciones en el gasto intemo. Dichas virtudes son inenos evidentes
y fiscales de austeridad, mientras durante las fases ascendentes, caracteri- en econornias en las que los cicios econémicos tienen un componente
zadas por Ia abundancia de recursos, los mercados financieros empujaban iinportante de origen externo yen las que ci tipo de cambio nominal juega
hacia politicas iguaimente prociclicas (en este caso, expansionistas). un papel central en Ia dindmica de los precios internos. Estos dos factores

Es interesante observar que Ia supresión de los instrumentos tradicio- son rasgos tipicos de los paises en desarrollo.
nales de intert’ención en el comercio y en ci manejo de la baianza de pagos Además, en Ia medida en que en las economfas dc los palses en de
eliminaron rambien las politicas anticIclicas que se utiiizaban en ci pasado, sarrollo abiertas un tipo de cambio real, estable y competitivo es un de
en economlas en las que el ciclo econOmico es generaimentc de origen cx terminante fundamental del crecimiento y ci empleo, una regla alternativa
terno, Esto fue ci resultado de las restricciones en ci uso de los instrumentos / basada en un “objetivo de tipo de cambio real” cs un componente esencial
de protección arancelaria y para-arancelaria, asi como de los subsidjos a las de un buen manejo macroeconómico. Lo anterior es, además, particular
exportaciones, que se empleaban ampliamente para estimular Ia reestructu- mente importante en aquellos paises que, como resultado de Ia liberaliza
ración del comcrcio durante periodos de choques extemos adversos —y, por nOn, han renunciado a sus instrumentos dc politica comercial. Esta regia
el contrario, de Ia liberación del comercio y Ia disminucion de los subsidios altcrnativa se haila implicita en Ia defensa de los rcgimcnes intermedios
a ia exportaciOn que se usaban para contrarrestar los efectos expansionistas de tipo de cambio y pucde requcrir el uso de instrumentos adicionales,
del auge de las exportaciones. También fue ci resultado de Ia renucncia a particularmente de alguna forma dc regulaciOn dc los flujos externos dc
utilizar los controIes de capital para manejar los cambios prociclicos en los capital (Williamson, 2000; Ffl-ench-Davis y Larrain, 2003; v Ocampo, 2002;
flujos dc capital, aun cuando también es cierto que paises como Chile y Ocampo

‘.‘
Chiappe, 2004; Frenkel. 2004).

Colombia introdujeron durante los aftos noventa “los encajes a los ingresos
de capital”, como una innovaciOn anticiclica en este campo.

Polincas financieras preventivas

-

El reconocimicnto de quc Ia liberacion dc la cuenta de capitales y de los

sistemas financieros tiende a gencrar hojas de balance con altos niveics
De esta manera, ci tipo dc cambio quedO coma ci instrumento principal de ricsgo ha lievado al ilamado persistentc a adoptar politicas financieras
y en muchos casos ünico, para manejar Ia balanza de pagos. Sin embargo, preventivas (es decir, prudenciales). Aunque Ia ausencia de un esqucma
aunque las variaciones dcl tipo de cambio ticnen un efecto anticiclico di- riguroso de regulaciOn y supervision prudcnciaies que caracteriza las fases
recto en la balanza comcrcial, Ia inestabilidad del tipo de cambio genera iniciaies dc los procesos de hberaciOn financiera es parte esencial de este

C
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LiberalizaciOn financiera y tipo de cambio
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asunto, su adopción no soluciona totalmente los problemas de inestabi..
lidad. Dc hecho, los ciclos de auge y colapso son inherentes a los merca
dos financieros. Durante los tiempos de euforia, los agentes econOmicos
tienden a subestimar Ia inconsistencia inter-temporal de sus estrategi
financieras y de gasto. Posteriormente, cuando las crisis lievan a colapsos
financieros. las pérdidas de activos pueden borrar años de acumulación de
capital y, entonces, la socialización de las pérdidas puede aparecer como Ia
ünica manera de evitar una crisis sistémica, aunque hay que aceptar que
esta decision conlleva costos fiscales y cuasifiscales importantes. Otra con
secuencia de tal determinación es que el restablecimiento de Ia confianza
en el sistema financiero requerirá tiempo y que mismo el sector financier0
se torna adverso al riesgo, con lo cual se socava su capacidad para desern
peñar sus funciones econOmicas fundamentales.

Por ende, las polIticas macroeconOmicas preventivas que se orientan
a evitar Ia acumulaciOn de deudas insostenibles de los sectores piiblico y
privado durante los periodos de euforia financiera se han convertido en
parte de Ia receta macroeconOmica estándar a partir de Ia crisis asidtica, al
lado del establecimiento de esquemas rigurosos de regulaciOn y supervi

sión prudenciales de los sistemas financieros nacionales. Sin embargo, no
es claro que dichas politicas preventivas puedan funcionar sin alguna for-
ma de regulación de los flujos de capital, entre otras razones por los limites
de economia politica ala capacidad para generar superdvits fiscales durante
los periodos de auge. En cualquier caso, este criterio preventivo solamente
incluye Ia mitad del diseno de una politica macroeconómica verdadera—
mente anticiclica, ya que carece de Ia otra mitad, esto es. de las politicas de
reactivación durante las crisis.

Adicionalmente. los instrumentos tradicionales de regulaciOn pm-
dencial, los estdndares de Basilea, no toman en cuenta Ia asociacián estre-
cha que existe entre los riesgos financieros y las variables macroeconOmi-
cas en los paises en desarrollo, como tampoco los riesgos particulares que
conlleva Ia acumulaciOn de pasivos externos de corto plazo (sobre estos
ültimos, véase Rodrik v Velasco, 2000). Además, los efectos anticiclicos de
Ia regulacian prudencial son débiles durante los periodos de auge, mien
tras que sus efectos prociclicos durante las fases descendentes del ciclo
econOrnico son fuertes, ya que su aplicaciOn rigurosa puede inducir una
contracciOn severa del crédito. En estas condiciones, su eficacia depende
de Ia capacidad para introducir algunos criterios macroeconOmicos en las
politicas pmudenciales (por ejemplo, los riesgos cambiarios de los sectotes
productores de bienes y servicios no cornercializables intemnacionalmente),
algunos elementos anticiclicos en su diseno (particularmente provisiones
anticiclicas para deudas de dudoso recaudo), y regulaciones complementa
rias de Ia cuenta de capital que tengan como objeto evitar Ia acumulaciOn
excesiva de pasivos externos de cot-to plazo durante los periodos de euforia
financiera (Ocampo y Chiappe, 2004).

—154—

[stabilidad macrode mUltiples dimensiones

Mi pues, Ia variedad de opciones en Ia esfera de las polIticas macroeconO
micas se ha ampliado en los ültimos años. Sin embargo, solo estamos en
Ia mitad dcl camino hacia el cabal reconocimiento de que Ia estabilidad
tuacroeconOmica entraña indltiples dimensiones: no sOlo Ia estabilidad de
precios y polIticas fiscales sostenibles, sino también ciclos econOmicos más
suaves, tasas de cambio competitivas, carteras de deuda externa sOlidas y

sisternas financieros nacionales y balances del sector privado sanos.
Esto real±a la importancia de alcanzar un criterio amplio de estabili

dad macroeconOmica, que reconozca que no hay una correlacion simple
entre sus dimensiones—ternativas y, por consiguiente, que los objetivos
mtMtiples, las disyuntivas de politica y las soluciones de compromiso son
intrinsecos al diseno de marcos ‘sOlidos”. Tal como lo
dejan en claro los parrafos anteriores, en Ia realizaciOn de esta tarea es esen
cial rescatar el papel de las politicas macroeconOmicas anticiclicas que sean
apropiadas para los paises en desarrollo, en los cuales los ciclos son, en
gran medida, de origen externo y se transmiten cada vez más por medio de
Ia cuenta de capitales.

Esto requiere una combinaciOn de dos conjuntos de politicas, cuya
importancia relativa variard en consonancia con las caracteristicas estruc
turales, Ia tradición de Ia politica macroeconOmica y la capacidad institu
cional de cada uno de los paises.

El primer conjunto comprende una mezcla de politicas fiscales y mo
netarias anticIclicas con regimenes intermedios de tipo de cambio y i-egula
ciones de Ia cuenta de capitales. El segundo, que debe dirigirse a garantizar
balances dcl sector privado sanos, incluye un esquema de regulaciOn y su
pervisiOn prudenciales con disposiciones anticiclicas que tomen en cuenta
los vinculos entre los riesgos financieros v las variables macroeconOmicas,
junto a regulaciones de la cuenta de capitales orientadas a garantizar Ia so
lidez de los perfiles de Ia deuda externa püblica y privada (Ocampo, 2002;
Ocampo y Chiappe, 2004).

La administracion de las politicas macroeconOmicas anticiclicas no es
una tarea fácil, ya que los mercados financieros generan fuertes incentivos
para seguir reglas procIclicas de politica. Adeinds, Ia globalizaciOn impone
limites objetivos a Ia autonomia de Ia politica macroeconOmica nacional.
Por esta razOn, es esencial que Ia coopemaciOn internacional en Ia esfera
macroeconOmica sea diseflada con el objetivo clamo de superar estos in
centivos y limitaciones. Esto significa que la primema función que deben
desempenar las instituciones financiemas internacionales, desde el punto
de vista de los paises en desarrollo, es la de contrarrestar los efectos prod
clicos de los mercados financiemos. Esto puede alcanzarse, ya sea mediante
regulaciones en los centros financieros que suavicen las fluctuaciones del
financiamiento externo en su fuente, o proporcionando a los paises en de
sarrollo grados adicionales de libertad para adoptar politicas anticiclicas, en
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este üitimo caso, mediante mecanismos de supervision e incentivos ade
cuados pam evirar Ia generaciOn de condiciones inacroeconOrnicas y finan_

N cieras de alto riesgo durante periodos de euforia financiera, y de mecanis_
mos de financiaciOn v manejo de problemas de sobreendeudamiento que
suavicen los ajustes macroeconOmicos en caso de interrupciones bruscas
en los flujos privados de capital.

La segunda funciOn, no menos esencial, consiste en contrarrestar Ia
concentraciOn del crédito, permitiendo el acceso al financiamiento externo
a aquellos palses y agentes que tienden a estar sujetos a prbblemas de ra
cionamiento en los mercados internacionales de capital.

Para facilirar ci crecirniento econOmico, estas intervenciones a lo largo
del ciclo econdmico deberian impulsar el desarroilo de sisternas fiscales
sOlidos que proporcionen los recursos adecuados pam que ci sector pUbli.
co desempefte sus funciones, una tasa de cambio real competitiva y tasas
de intereses reales de largo plazo moderadas. Estas condiciones, al lado de
mercados flnancieros profundos que proporcionen financiamiento para Ia
inversion en moneda nacional, a tasas de interés adecuadas ‘i con plazos
suflcientemente largos, son Ia mejor contribuciOn que Ia macroeconomfa
puede hacer al crecimienro. En ci caso del sector financiero, esto puede
requerir intervenciones del sector püblico para prornover ci surgimiento
de nuevos agentes y segmentos en los mercados de capital y. en su ausen—
cia, para proporcionar ese financiamiento mediante una moderna banca de
desarrollo.

Instituciones para el desarrollo productivo

Aparte de su incapacidad para garantizar condiciones macroeconOmicas
adecuadas, las dos interpretaciones mds comuries acerca de por qué las
reformas de mercado no han logrado generar un crecimiento econOmico
rápido hacen énfasis en las deficiencias institucionales y en ci carácter in—
completo del proceso de liberalización.

En io que respecta al primero de estos factores, es dificil no acep
tar Ia idea de que algunas instituciones son esenciaies para el crecimiento,
en particular aquéilas que proporcionan estabilidad politica y un rnanejo
apropiado de los conffictos, sistemas y prácticas legales no discrecionales
que ofrecen seguridad a los contratos, y burocracias püblicas eficientes. Sin
embargo, Ia superioridad de algunas instituciones en términos de su ca
pacidad para proporcionar las condiciones apropiadas para ci crecimiento
econOmico sigue siendo objeto de un intenso debate. En cualquier caso,
tal como to ha seflalado Rodrik (2001 y 2003), no hay razones para pensar
que existe una asociaciOn estrecha entre las aceleraciones del crecimien
to econOmico

‘‘
Ia adopcion de amplias reformas institucionales. En este

sentido, los requisitos institucionales funcionan más bien como ‘condicio
nes de contexto” pero no juegan un papel directo en Ia determinaciOn de
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cambios especificos en Ia dinámica del crecimiento cconOmico —y aquelias
innovaciones institucionales que han desempeflado dicho papel en casos

histOncos especificos varian de una experiencia a otra—.
Esto lo refleja claramente la experiencia iatinoamericana En parti

cular, es dificil aducir que el factor determinante en Ia dinámica del crc

cimiento económico durante Ia etapa de industrializaciOn dirigida por ci

Estado y, por ci contrario, su debilidad durante el periodo histOrico reciente

haya sido que ias instituciones que caracterizaron al periodo anterior eran

rnás adecuadas. En realidad, de acuerdo con los criterios con los que sejuz

gan las instituciones boy en dia (Ia proteccion de ios derechos de propiedad

privada. Ia transparenciay-rendicion de cuentas en Ia gestión pdblica, y Ia

participaciOn ciudadana. entre otros), lo opuesto es probablemente cierto.

Sin embargo, segán verernos más adelante, las instituciones disenadas es

pecIficamente para el desarroilo productivo eran claramente superiores en

el perIodo histOrico anterior.
Podemos encontrar Ia explicaciOn dci iento crecimiento en Ia debi

lidad de los esfuerzos para hberalizar las economlas? Una vez más, un vis

tazo rápido a Ia experiencia internacional nos indica que los episodios más

duraderos de crecimiento rdpido en ci mundo en desarrollo (por ejemplo,

ci de Asia Oriental o, más recientemente, los “milagros” de China e India o,

en el pasado, los periodos de crecimiento rápido en Brasil o en Mexico), no

fueron precedidos por fases de liberalizacidn economica extensa, incluso

en aqucilos casos en que entrañaron el uso de las oportunidades que pro
porcionaban los mercados internacionales (lo cual es un rasgo más comün

aunque tampoco universal).
En el caso de America Latina, como vimos, el crecimiento econOmi

Co fue mucho mds rdpido durante ci periodo de industrializaciOn dirigida

por el Estado que durante Ia fase reciente de liberalizaciOn econOmica. Las

pruebas econométricas recientes sobre los vincuios entre ci crecimiento y
Ia magnitud de las reformas tampoco son conciuyentes (Ocampo, 2004,

capituio 1).

Transformacion productiva, cambio tecnoiOgico y sistemas de innovaciOn

Una respuesta más promisoria a la büsqueda de una expilcacion dci frus
trante desempeflo econOmico radica, más bien, en el andlisis de las carac
teristicas especIficas del desarrolio dci sector productivo y su relaciOn con

ci proceso de inversiOn y cambio técnico. La literatura econOmica existente

ofrece dos maneras interdependientes de examinar esta cuestiOn.
La primera subraya el hecho de que los mercados libres requieren

esquemas reguiatorios que garanticen su funcionamiento eficiente: (a) po
liticas de competencia; (b) regulaciOn de mercados no comperitivos o con
amplias externalidades, y (c) Ia corrección de las “fallas de mercado” en los

mercados de factores, particularmente en los mercados de capital de largo
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tres

(i)

plazo, de tecnoiogfa, de capacitaciOn de Ia mano de obra y de tierra. Las
correcciones de las failas de mercado en los mercados de capital de )argo
plazo y de tecnologIa son probabiemente las más importantes en términos
de erecimiento econOmico, en tanto que Ia corrección de las prdcticas no
competitivas y de las fallas de mercado en los mercados de factores es cm
cial para el desarrollo de las empresas pequeñas.

La segunda hace hincapié en los la.zos entre Ia dinamica estructural, [a
inversiOn, el cambio tdcnico y ci crecirniento econOmico. Dc acuerdo con
esta visiOn estructuralista, ci crecimiento econOmico es un proceso persis
tente de cambio estructural, en ci cuai aigunos sectores crecen y otros se
contraen, en un fenOmeno repetitivo de destruccion creativa para usar Ia
rnetdfora de Schumpeter (1962, capitulo vm).

Una dindmica estructural exitosa puede ser descrita en términos de
procesos básicos:

el desarroflo de nuevas actividades o innovaciones en el sentido
mds amplio de este tdrmino formulado por Schumpeter (1961, ca
pItulo ii);

(ii) Ia capacidad que tienen las innovaciones de transformar Ia estructuta
econOmica, particularmente mediante la difusión de dichas innova
ciones, los procesos de aprendizaje y las extemahdades que generan;
y como resuitado de Ta fuerza de estos procesos, y

(iii) Ia reducciOn de Ia heterogeneidad estructural que caracteriza a los

/

rizan por márgenes de utihdades menores o, de hecho, mInimos.
Si no existen incentivos gubernamentales especificos, el dxito en este

proceso dependerd de Ta explotacion de oportunidades para reducir los
costos y asi poder entrar exitosamente en canales de comercializaciOn ya
establecidos. A su vez, esto involucra Ta capacidad para adquirir conoci
mientos y aplicarios a Ta producciOn. En este sentido, aun cuando las in-
novaciones técnicas no tienen eT papel principal, ci dxito en ci desarrollo
económico está asociado con Ia capacidad para crear empresas capaces de

aprender y apropiarse de los conocimientos existentes y, a Ta larga, generar
nuevos conocimientos (Amsden, 2001).

Todos estos procesos requieren inversiOn, tanto en capital fisico como
en factores intangibles (aprendizaje tecnolOgico y estrategias de mercadeo).
Mds aün, en Ia medida en que las actividades innovadoras son las que re
gistran un crecimiento mds rdpido en cualquier economia, tienen también
mavores necesidades de inversiOn, Estos hechos, junto con las necesida
des decrecientes de inversiOn que caracterizan las actividades establecidas,
implican que Ta inversiOn depende directamente del peso relativo de las
actividades innovadoras en una econoinia.

La capacidad de una innovaciOn especifica para transforniar una
determinada estructura productiva depende, no solo de Ia naturaieza de
Ia innovaciOn misma —en particular, deT cambio tecnolOgico que entra
ña y dci proceso de aprendizaje que desencadena—, sino tamhidn de su
difusiOn a lo iargo y ancho del sistema productivo, de las innovaciones
secundarias que induce, de Ta disminuciOn de los costos en los que otras
empresas tienen que incurrir para irrumpir en ci mercado (por ejempio,
mediante Ia reputaciOn que las empresas lideres otorgan a una ubicaciOn
especifica), y de las demandas que genera a las industrias asociadas (enca
denamientos hacia atrds o hacia adelante, de acuerdo con Ia terminologia
de Hirschman, 1961).

Todos estos procesos generan importantes externalidades. Dc hecho,
dada Ia importancia de estos efectos, Ia capacidad que tiene una innova
ciOn para afianzarse depende de su capacidad para superar los costos de
coordinaciOn que caracterizan el desarrollo de nuevas actividades (Chang,
1994). Asi, To que importa son las caracteristicas dcl sistema corno un todo
v son estas las que determinan el grado de competirividad sistémica de las
estructuras productivas (Cepal, 1990).

Por ültimo, eT subempleo de Ia mano de obra y Ia heterogeneidad es
tructural de los paises en desarrollo, a Ia cual ese fenomeno está asociado,
garantizan una oferta eldstica de mano de obra que facilita eT crecimiento.
El dxito de una innovaciOn en términos de su capacidad para transformar
una estructura determinada se reflejará en su capacidad para reducir dicha
heterogeneidad; por el contrario, su fracaso se hard evidente en Ia expan
siOn de [a heterogeneidad estructural. Dado que Ta mayor pane de las in
novaciones conllevan algo de “destrucciOn” de las actividades existentes,
taT dxito o fracaso dependerd también de Ia capacidad de los sectores en
expansiOn para absorber Tos factores productivos desplazados de las activi
dades en contracciOn.

El Ilamado a una estrategia de desarrollo productivo

Estas ideas y Ia conveniencia de promover un concepto de eficiencia
dinamica ban estado detrds del Ilamado a una estrategia de desarrollo
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paises en desarrolio (Ocampo, 2005). Estas caracteristicas determinan
[a eficiencia dindniica de un sistema econOmico.
En las economias industrializadas, [as innovaciones estdn asociadas

directameme con el cambio técnico v [a introducciOn de nuevos productos,
aunque también con cambios importantes en las estrategias de mercadeo y
en los esquemas de administraciOn de las empresas. Las utilidades extraor
dinarias que obtiene ci innovador son, en todos estos casos, eT principal
incentivo para innovar.

Por el contrano, en los paIses en desarrollo las innovaciones estdn
asociadas principalmente con Ta difusiOn de tecnologias, de productos, de
estrategias de mercadeo v de formas de administraciOn v organizaciOn em
presarial que han sido desarrollados, previamente, en los centros industria
les. En este caso, las utilidades extraordinarias de los innovadores suelen
estar atisentes, dado que invoiucran Ia entrada en mercados que se caracte
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productive para las economias en desarrollo de hey, un tema recurrente
en Ia literatura sobre “industrialización tardia” (o mds precisamente, de
“desarrollo tardlo”). Asi, Rodrik (1999 y 2003) ha abogado per “una
estrategia de inversion interna” para desatar ci crecimiento, y Ia Cepal
(2000) se ha referido a la necesidad de ‘4una estrategia de transforma_
dOn estructural”.

Dc hecho, enAmdrica Latina la industrializaciOn dirigida per ci Estado
fue una estrategia de este tipo. Aun cuando estuvo basada en aitos niveles
de intervenciOn dcl Estado y en Ia protecciOn de los mercados nacionales
fue sujeto de una racionalizaciOn sustancial y logrO penetrar rdpidamente
en los mercados internacionales desde mediados de los aftos sesenta (Car
denas, Ocampo y Thorp, 2003). Su desmantelamiento no estuvo asociado
con la supuesta ausencia de tales rasgos dinámicos, sine con ia vulnera
bihdad macroeconOmica que desarrolló frente al auge del financiamiento
externo de los años setenta y, cabria aftadir, con ia flagrante incomprension
de sus fortaiezas o debilidades por pane de los defensores dci Consenso de
Washington. Las experiencias, indudablemente más exitosas, de los paises
asidticos tambidn fueron estrategias de este tipo, que han estado sujetas
tambien a malas interpretaciones (Chang, 2003).

Por ci contrario, ci fracaso de America Latina bajo ci Consenso de
Washington puede explicarse per la ausencia de tal estrategia de transfor
maciOn estructural y per las ineficiencias dinámicas analizadas en la segun
da pane de este ensayo: Ia extensa destrucciOn de actividades econOmicas
preexistentes; ci carácter de enclave de muchas de las nuevas actividades
dindmicas; Ia capacidad hmitada para difundir al resto de la economia los
aumentos de Ia productividad de las empresas y los sectores lIderes; Ia in
capacidad de estos sectores para absorber los factores productivos despla
zados de las actividades no competitivas y, come resultado de todo ello, ci
aumento de la heterogeneidad estructural,

Componentes de a estrategia de cambio estructural

Esto indica que es necesario que la eflciencia dindmica de las estructuras
productivas, y las estrategias de cambie estructural que las facilitan, vuel
van a formar pane de Ia agenda, con sus tres componentes principales:

(i) estimular ci desarrolio de nuevas actividades —innovaciones, en ci
sentido amplio en que hemos utihzado este tCrmino— y Ia creacion y
difusiOn de conocimientos;

(ii) facilitar la creaciOn de externalidades que propicien el desarrollo de
nuevos sectores y sus encadenamientos con ci resto de la economia,
generando de esta manera tejidos productivos integrados, y

(iii) reducir la heterogeneidad estructural (Ocampo, 2005). La reestructu
raciOn ordenada de ias actividades en contracciOn es tambien parte
de este proceso.
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Dade que, en Ia mayor pane de los paises, los viejos aparatos de in
tervenciOn fueron desmantelados o debilitados notablemente durante hi
fasc de hberalizaciOn se requiere un imponante esfuerzo institucional y de
organizaciOn en esta esfera. Dc hecho, es sOlo en relaciOn con esta cuestiOn
que podemos aflrmar que el periodo de industrializaciOn dirigida por el
Estado fue superior en America Latina en tCrminos de desarrollo institu
cionai. La creación de instituciones en esta area tendria que ser compatible
con las economias abienas de hoy y deberia dar paso a mezclas diferentes
de participaciOn de los sectores püblico y privado, y de instrumentos hori
zontales y selectivos, mediante un proceso activo de aprendizaje. Además
debe hacerse un esfuerzo para disenar instrumentos que vincuien los in
centivos a resultados concretos—1’mecanismos de control reciproco”— para
emplear la terminologia de Amsden (2001).

A su vez, las normas internacionales deberfan proporcionar un “es
pacio de politica” adecuado para Ilevar a cabo tales estrategias, algo que
se ha vuelto a mencionar con insistencia en los debates internacionales y
fue objeto de atenciOn especial durante Ia xi Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) celebrada en el mes de ju
nio de 2004 en São Paulo. La comunidad internacional deberia conside
rar esas estrategias como un ingrediente esencial del desarrollo exitoso y
seguir buscando instrumentos para poner en prdctica aquellas estrategias
que no degeneren en una competencia estdril (beggar-thy-neighbour) al tratar
de atraer inversiones susceptibles de relocalizaciOn. Por consiguiente, un
nuevo examen, desde esta perspectiva, de las reglas existentes es critico
para garantizar oponunidades apropiadas en el orden global emergente a
los palses en desarrollo.

Aunque algunos elementos de esta agenda han comenzado a figurar
de nuevo en los debates de politica (por ejemplo, Ia reconstrucciOn de
los sistemas de innovaciOn, ci otorgamiento de facilidades a la creaciOn
de nuevas empresas y la promociOn de las empresas pequeñas y las mi
croempresas), esos elementos siguen ocupando un lugar secundario en ci
debate sobre las reformas. Dc hecho, su notable ausencia en las revisiones
inás recientes del Consenso de Washington (véase, por ejemplo, Kuczyns
ki y Williamson, 2003), es pane esencial del problema, al igual que su

ausencia en el disefto de las reglas de comercio internacional en decadas
recientes.

Indusion de los objetivos sociales en Ia politica económica y tin Ilamado
a Ia diversidad deniocrática
La formulaciOn inicial del Consenso de Washington inclula solamente un
Cnfasis limitado en la politica social y no centrO su atenciOn en Ia distribu
ciOn de la riqueza y el ingreso o en los efectos distributivos de las reformas
de mercado. Per el contrario, Ia equidad fue el foco de propuestas alterna
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tivas, tales como las que formulo Ia Comisión Económica para America
Latina y el Caribe (Cepal, 1990 y 2000). Ademas, tal como 10 señalamo5
previamente, el gasto social creciente fue uno de los principales dividend05
del retorno generalizado a la democracia en la regiOn. Sin embargo, en los
ültimos años la preocupación por la distribución del ingreso y la riqueza;
la base de activos de los pobres; Ia necesidad de un sistema de proteccion
social mds completo y los efectos de la inestabilidad macroeconOmica en
los sectores vulnerables han enriquecido Ia agenda de politicas (vCanse,
por ejemplo, Birdsall y de Ia Tone, 2001, Kuczynski y Williamson, 2003, y
Banco Mundial, 2004).

Este es un desarrollo que debemos celebrar. Sin embargo, no se ha
superado enteramente un problema bdsico de los programas sociales im
pulsados durante el periodo de reforma como lo es el dnfasis que se ha
puesto en los instrumentos —focalizaciOn; establecimiento de criterios de
equivalencia entre contribuciones y beneficios; descentralización; parti
cipaciOn del sector privado— en lugar de colocarlo en los principios que
deberian guiar su diseno —universalidad, solidaridad, eficiencia e integri
dad— de acuerdo con la formulaciOn de Ia Cepal (2000).

Esto ha sido problemdtico en algunos casos; por ejemplo, cuando Ia
participación privada en los sistemas de seguridad social (salud y pensio
nes), no ha incluido los principios de solidaridad en su diseno, 0 cuando
la focalización ha sido usada mds para reducir el gasto püblico que para
ampliar el acceso a algunos servicios fundamentales (aplicando el principio
de universalidad), o cuando Ia descentralización no ha tomado plenamente
en cuenta las disparidades regionales.

Los principios son importantes, porque subrayan el hecho de que la
politica social es un instrumento básico de cohesion social, y, que por ende,
su diseflo debe estar basado en algo mds que la racionalidad econOmica. En
cualquier caso, tal como lo indica la literatura reciente sobre los vInculos
econOmicos y politicos positivos entre distribuciOn del ingreso y crecimien
to econOmico (Aghion, Caroli y Garcia-Penalosa, 1999; Ros, 2000, capitulo
10), el énfasis en Ia cohesiOn social no está exento de racionalidad econOmi
ca. En efecto, un corolario principal de esta literatura es que Ia desigualdad
es un obstdculo fuerte para el crecimiento econOmico en America Latina,
asi como en otras regiones del mundo en desarrollo (Africa); que ese factor
se estd convirtiendo rdpidamente en un problema en algunas partes de Asia
y, que, de hecho, la cohesion social es una fuente de ventajas competitivas
que se suministra en cantidades cada vez mds escasas.

El problema principal de las formulaciones recientes radica, sin em
bargo, en otras partes y, en particular, en dos esferas: el reconocimiento
inadecuado de la necesidad de incluir los objetivos sociales en el diseno de
Ia politica econOmica y en el hecho de que las instituciones econOmicas y
sociales obedecen a mucho mds que a Ia pura racionalidad econOmica y
que, por tanto, su elecciOn debe ser una decisiOn explicita de los ciudada
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nos a travCs de instituciones democrdticas adecuadamente estructuradas.
DC hecho, en un sentido muy fundamental, las instituciones que facilitan
Ia elección democrdtica de sus instituciones econOmicas y sociales figuran
entre las más importantes en cualquier sociedad y son aquellas que dan
un sentido cabal al concepto de “sentido de pertenencia” (ownership), de las
politicas de desarrollo, un concepto muy en boga en los debates interna
cionales recientes. Huelga decir que el voluntarismo y el populismo politi
cos nunca han sido vIas adecuadas para el progreso econOmico y social y,
por consiguiente, que las opciones que se elijan deben obedecer a algunos
principios econOmicos fundamentales.

La idea de que losobjetivos sociales deberian ser incorporados en la
politica econOmica se opone al modelo de “lider/seguidor” que caracteriza
el diseflo de Ia politica macroeconómica hoy, en el cual esa polItica se de
termina primero y Ia politica social se ocupa de manejar sus efectos sociales
(Mkandawire, 2001). El Cnfasis otorgado al diseflo de “redes de asistencia
social” (safety nets), en lugar de esquemas mds amplios de protecciOn social,
con Cnfasis en Ia aplicaciOn de los principios de universalidad y solidaridad

en Oltima instancia, la creación de Estados de bienestar modernos— es
también un reflejo de la visiOn de Ia politica social como subordinada a las
reformas de mercado.

Esto tambiCn es caracteristico de muchos otros debates, particular
mente aquel que concierne a las instituciones del mercado de trabajo. Sin
duda, Ia necesidad de diseftos institucionales que faciliten Ia adaptacion a
las circunstancias económicas cambiantes deberia ser tomada en cuenta en
el disefto de las instituciones laborales. Sin embargo, la flexibilidad tradicio
nal del mercado de trabajo (y, en particular, la flexibilidad para el despido),
es solo una de las alternativas posibles y tambiCn una que puede aplicarse
en grados y modalidades diferentes. Sus puntos dCbiles son los efectos ne
gativos que tiene en la acumulaciOn de capital social de las empresas, es
decir, en el compromiso de los trabajadores con el Cxito de las empresas en
las que trabajan y en las relaciones armoniosas entre los trabajadores y los
propietarios y administradores de las empresas.

En los debates recientes se ha reconocido cada vez que dicha flexibili
dad deberia ir acompanada con planes de capacitaciOn de los trabajadores y
una frierte protecciOn social. Otras alternativas incluyen Ia cooperación entre
los trabajadores y las empresas para adaptarse a las circunstancias cambian
tes tanto en las propias empresas como de cardcter local y nacional (didlogo
social). Además, Ia fiexibilidad nunca deberia considerarse como un substi
tuto de politicas macroeconOmicas adecuadas para Ia generaciOn de empleo.
En un medio macroeconómico inestable, la flexibilidad adicional puede re
sultar en un marcado deterioro de Ia calidad del empleo con beneficios poco
claros en Ia cantidad de empleo formal, que es su objetivo principal.

En vista de los lazos cruciales que existen entre el desarrollo eco
nOmico y el desarrollo social, es necesario disenar marcos integrados de
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politica que tomen en cuenta tanto los vmnculos entre las diferentes po1ftj
5 cas sociales como aquellos que Sc establecen entre las politicas y objetjy05

econOmicos y sociales. La falta de instituciones apropiadas en esta CSfera ha
• sido rcsaltada por muchos analistas, incluyendo recientemente a Ia Coin

siOn Mundial sobre Ia DimensiOn Social de Ia GiobalizaciOn (2004), Ia Coal
hizo un flarnado a desarrollar iniciativas de‘1coherencia de politicas” tanto
en ci njvei nacional como internacional. Estos sistemas deberian empezj.
por ci disefto de reglas que faciliten Ia “visibilidad” de los efectos sOciales
de las poifticas econOmicas, exigiendo a las autoridades macroeconomicas
(incluso a los bancos centrales autOnomos), que analicen regularmente los
efectos de sus decisiones sobre las principales variables sociales (particular_
mente el empleo e ingreso de los trabajadores), y exigiendo también a los
ministros de Hacienda que en cualquier iniciativa de reforma presupuestal
y tributaria que presenten a! Gongreso se incluya un andiisis de sus efec
tos distributivos. Pero esto deberla complementarse con ci desarrollo de
sistemas más eficaces de coordinaciOn entre las autoridades econOmicas y
sociales. en los cuales las prioridades sociales se incorporen efectivamente
en ci diseno de Ia polItica econOmica.

Aparte de estas consideraciones, hay quc reconocer que el diseno de
las instituciones econOmicas y sociales tiene multiples objetivos, incluyen
do aigunos que van mds alld de su papel econOmico. Asi, las instituciones
del mercado laboral tienen implicaciones que van más alld de la creaciOn
de empico formal. Como ya ha sido senalado, Ia calidad del emplco y de Ia
cooperación entre los trabajadores y las empresas son objetivos no menos
importantes, al igual que sus efectos distributivos. Sobre este particular se
ha dicho que Ia liberacion del mercado de trabajo ha sido una de las fuerzas

r

Ademds, los procesos de privatizaciOn mal diseñados, Ia corrup

ciofl que los caracterizO en algunos casos, las decisiones tomadas por

los nuevos propietarios (desde eliminar sits capacidades de investigaciOn
, desarro11ohasta desmantelar las propias empresas) y Ia “captura” dc

los reguladores en büsqueda dc rentas que caracteriza en no pocos ca

- sos los servicios püblicos privatizados, se han convertido, con razOn, en

una fuente principal de preocupaciOn de los ciudadanos. Estos problemas
explican por quC, was una decada de privatizaciones, solamente una mi

- noria de ciudadanos en America Latina (ci 22 por ciento, de acuerdo con
Latinobarometro, 2003) las apoyan. Esta es tambiCn una de las razones
principales por la cualic’s ciudadanos están tambiCn decepcionados con
las reformas de mercado (solarnente el 16 por ciento estdn satisfechos

- segün esa misma fuente).
Esto nos llex’a a nuestra segunda prcocupaciOn: las instituciones ceo

nOmicas v sociales deben estar sujetas a una clecciOn politica democrática.
Esto denota el hecho de que no existe tal cosa como un diseno ünico u
Optimo para una economla de mercado o mixta. Tal como lo han expresa
do algunos autores, existen diferentes “variedades de capitalismo” (Albert,
1992; Rodrik, 1999) y no es evidente que exista una forma superior en
todas sus dimensiones; no solo dinamismo y estabilidad econOmicos sino
tambiCn distribuciOn del ingreso y cohesion social. Además, el desarrollo
institucional es un fenOmeno esencialmente endOgeno a cada sociedad y

depende de un proceso de aprendizaje y de un sinnümero de determinan
tes histOricos. Una dindmica endOgena de este tipo que tenga dxito es esen

/ cial para garantizar la capacidad de las instituciones para realizar algunas
funciones fundamentales, particularmente su capacidad para garantizar Ia

principales detrás de la tendencia bastante generalizada al deterioro de Ia cohesiOn social y manejar los conflictos.
distribuciOn del ingreso en el mundo, y que Ia negociaciOn centralizada de Las controversias sobre las virtudes de instituciones econOmicas di-
los salarios ha sido una defensa contra esa tendencia en unos pocos paises ferentes son una muestra de que los economistas cstán profundamente
(Cornia, 2004). Ademds, mds alld de su papel en las negociaciones sobre las ocupados en debates ideolOgicos que deben y pueden ser resuehos ünica—
condiciones laborales dc las empresas, los sindicatos son uno de los meca- mcnte en Ia esfcra de la democracia. El papel de la cooperaciOn internacio
nismos mds importantes de participaciOn social. nal o dc las tecnocracias —o de los ntercados internacionales— no es ci de

promovery, aün menos, el de dictar un modelo dominante de organizaciOn

Las empresas páblicas cconómica y social.

Es posible hacer comentarios similares sobre el papel de las empresas pü
blicas. Es verdad que, en diversos palses, muchas de estas empresas sc con
virtieron en una fuente de ineficiencia y de deficits presupuestales, pcro
csto no es. de ningün modo, un rasgo general. MdS aün, algunos palses
que emprendicron con decisiOn las reformas dc mercado conservaron al
gunas empresas páblicas y aigunas dc ellas han tenido Cxito. Por ejemplo,
Codelco, la compañia cstatal del cobre de Chile, se ha convertido en un
lider mundial y en una fuente nacional dc innovaciones tCcnicas y de ex
ternalidades importantcs.
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LA ESQUIVA EQUIDAD EN EL DESARROLLO
LATINOAMERICANO

lina vision estructural, una aproximaciOn multifacética1

José Uris Machinea y Martin Hopenhayn / Cepal

Resumen

El logro de la equidad en America Latina y el Caribe constituye una tarea

aün pendiente para los paIses de Ia region. Ad respecto, baste senalar que los
derechos sociales prescriben Ia obligaciOn del Estado para garantizar la pie
na satisfacciOn de necesidades básicas a toda Ia pobiaciOn. Este documento
examina, precisamente, Ia falta de equidad con quc han sido acompaflados
los patrones de desarrollo de las economfas regionales. Dicho andlisis plan-
tea un enfoque basado en una visiOn estructural y en una aproximaciOn
multifacética, por medio de las cuales es posible abordar el tema en toda
su complejidad, indagando las causas que reproducen dichos patrones de
inequidad en el tiempo. Valiéndose de esta doble perspectiva, entonces, es
tarea de este trabajo preguntarse por qué Ia desigualdad ha tendido a man
tenerse, e incluso a aumentar, mds que a mitigarse durante Ia üitima década.
La respuesta a este interrogante, radica en que Ia persistencia de las des
igualdades estd relacionada con factores arraigados en el estilo de desarrollo
que cobran mayor fuerza con Ia nueva oleada modernizadora.

Los factores estructurales que Ic ban dado a Ia inequidad un cardcter
persistente en las sociedades de la regiOn constituyen los eslabones que la
reproducen generaciOn tras generaciOn, y son tipicamente ci acceso y la
calidad de Ia educaciOn; el empleo precario y las redes de protección social;

Ia volatilidad macroeconOrnica y determinadas caracteristicas sociodemo
grdficas de ciertos grupos de poblaciOn. Con este enfoque estructural y
muhifacético. iuego de la introducciOn en Ia cual se plantean Ia motivaciOn

y sus objetivos, este capftulo se articula en torno a cuatro grandes seccio
nes. En [a primera, se analizan los impactos negativos de la inequidad; en
Ia segunda, se estudia la desigualdad desde Ia perspectiva de la distribuciOn
del ingreso; en Ia tercera, se abordan los eslabones de la equidadlinequidad

Este dncumcnto Sue preparado pot José Luis Macliinea Martin Hopenhayn, seci’etario ejeculivo

oficial de asuntos sociales de is Cepal, respectivansente. ursa versidn preiirninar tue prcsentada en ci
Encuentro dc ex-presidentes de Ansérica Latina, celebrado en Cariagena dc Indias, Colombia, ci 20
s’ 21 dc jnnio de 2005. Los aurores agradecen (a colaboraciOn de Ernesto Espindola y Miguel Tortes,

y los comentarios de Arturo LeOn. Las opiniones expresadas en estc documento son de is cxclusiva
responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de Ia Organizacion.
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en la region; y, finaimente, en Ia cuarta seccion se esbozan las ilneas estra_
tégicas para una agenda pro-equidad.

Introduccion

Enfrentar con éxito ci desaflo de Ia equidad es una deuda win pendiente en
America Latina y ci Caribe. Tanto más urgente se hace encarar esta situa..
1C)fl si el marco normativo de los derechos humanos de primera y segunda
generaciOn lieva a evaluar ci desarrollo conforme a su capacidad de garaa.
tizar las libertades civiles, la democracia polftica y los derechos econOmicos
sociales y culturales.

En este semido, cabe recordar que los derechos sociales prescriben
La obligacion de los Estados de garantizar la plena satisfacciOn de las ne
cesidades bdsicas a toda Ia poblaciOn. El desarrollo debe, pues, orientarse
de tal modo que los recursos socialmente producidos se distribuyan con el
fin de hacer efectiva para todos Ia realizacion de tales derechos. Sociedades
altamente inequitativas quedan asI impugnadas, en Ia inedida en que gran
pane de hi pobreza que cobijan o generan resuha evitabie de acuerdo con
su nivel de desarroilo. Asi, cuando ci ingreso per capita promedio de una
sociedad se ubica claramente por encima de lo requerido por un individuo
para procurarse los satisfactores que le permiten realizar sus derechos so
ciales, el hecho de que tin amplio contingente de individuos no logre acce
der a este conjunto de satisfactores interpela a Ia sociedad en su conjunto.

Importa, pues, preguntarse por qué la desigualdad tiende a mante
nerse, y aun a aumeraar, más que a mitigarse durante Ia ültima década. La
respuesta es que Ia persistencia de las desigualdades se relaciona con fac
tores arraigados en ci estilo de desarrollo y que cobran mayor fuerza con Ia
nueva oleada modernjzadora.

Entre estos factores destaca Ia heterogeneidad estructural que du
rante los años noventa tendiO a exacerbarse por efecto de las formas seg
mentadas de Ia transnacionalizacjon de Ia actividad econOmica, y por una
incorporaciOn tambiCn segmentada del mundo productivo a Ia economia
de Ia informaciOn y el conocimiento. Durante este periodo, intense en pro-
cesos de ajuste y apertura, los distintos agentes productivos enfrentaron
en condiciones desiguales, los cambios en las reglas del juego, lo que sevio
agravado por las falias de mercado que caracterizan a los paises de Ia region
—sobre todo las asimetrias de informacion—. Tales procesos segmentaron
los sectores productivos, en cuanto a los conocimientos requeridos para
competir en el nuevo escenario, el acceso a financiamiento y las prácticas
de articulaciOn con los mercados externos. A ello se agregO la importacion
de tecnologias intensivas en mano de obra calificada, con lo cual ci conjun-
to de cambios seflalados culminen ci agravamiento de Ia heterogeneidad
de las economias de Ia regiOn y se hizo asi mds dramatica Ia exclusion social
en Ia nueva fase modernjzadora.

Tal como recienteniente lo ha planteado Ia Cepal, se puede identificar

tres grandes grupos de firmas. diferenciados por sus niveles de productividad,

arado de formaiización tamafto El primero, compuesto por grandes empre

‘as, articulado a la economia global y con estándares productivos ubicados

sobre [a frontera tecnolOgica, pero con escasos encadenamientos en Ia eco

nomia local y limitada generaciOn de empleo. El segundo, incluye las empre

gas medianas y pequeflas dcl sector formal que enfrentan barreras de acceso

a algunos factores productivos (sobre todo de financiarniento y tecnologia),

v están poco articuladas tanto hacia adentro del sector come en sus encade

hamientos con los otros dos grupos. El ültimo agregado es el de la economia
informal, compuesto per microempresas y pequeflas empresas, que registran

Ia menor productividad, ingresos mds bajos, menor acceso al financiamiento

y a mercados ampliados, niveles muy precarios de protecciOn social y muy
baja incorporacidn de conocimiento y progreso tCcnico. Dc este modo, el
desarrollo productivo iatinoamericano enfrenta una economla de tres velo
cidades que refuerza Ia secular heterogeneidad estructural, exacerbando las
brechas de ingresos y salarios. Por lo mismo. se hace necesario adoptar politi

cas pOblicas activas para “nivelar el campo dejuego” (Cepal, 2004).
Por otra parte, como una consecuencia de Ia accidn conjunta de es

tructuras econOmicas, sociales, de genero y étnicas altamente segmentadas,

Ia inequidad es un rasgo que acompafla, desde larga data, a las sociedades
de Ia region. Estas estructuras se reproducen inter-generacionalmente por
inedlo de multiples canales. Dc modo que Ia reproducciOn de Ia inequidad
en el tiempo ostenta un cardcter complejo y comprende factores que se
potencian entre si. Tal vez Ia senal más elocuente dci probIema de Ia in
equidad en Ia region sea Ia distribuciOn del ingreso; pero Csta es, a Ia vez,
causa y efecto de otras desigualdades tales como las que se generan en la
educaciOn y el empleo, o las que se reproducen inter-generacionalmente
por adscripcidn dtnica v de géncro, por distribuciOn espacial y por depen
dencia demográfica. Dc hecho, Ia distribuciOn dcl ingreso per capita de los
hogares refleja, de manera cercana, Ia forma (desigual) en que Ia educaciOn.
ci conocimiento, eI patrimonio y ci acceso al empleo y al financiamiento se
distribuyen entre la poblaciOn de los paises de la region.

Pero, Ia inequidad no solo se reproduce intergeneracionalmente por
medio de estos canales. Una sociedad inequitativa desde ci punto de vista
econOmico y politico tiende a generar instituciones econOmicas y sociaies
que defienden los privilegios de aquellos con mayor influencia y oponen
restricciones al progreso de los grupos sociales ubicados en Ia escala infe
rior de Ia estructura distributiva.

Los impactos negativos de Ia inequidad

Las desigualdades distributivas representan un perjuicio para las socieda
des en varios sentidos. En primer lugar, no resultan éticamente admisibles,
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porque la concentración del poder, de la riqueza y del ingreso atenta, para
un gran contingente de personas, contra Ia posibilidad de alcanzar Un
calidad de vida decente y de ejercer sus legitimos derechos. Además, cuan_
do ci origen social, Ia adscripcion dtnica, ci género o Ia riqueza familiar
influencian decisivamente los resultados, esos factores suelen opacar las
diferencjas de talento y esfuerzo, y se valida asi, en definitiva, una asigna_
ciOn ineficiente de los recursos.2

Este argumento resulta mds elocuente cuando Ia distribución del in
greso determina, para ci caso de los niños, mayor o menor posibilidad de
sobrevivir en los primeros años (grdfico 1), vale decir, cuando Ia concen_
tración de Ia riqueza implicitamente segmenta ci pleno derecho a Ia vida.
Tambien resulta éticamente inadmisible una mala distribucion del ingreso,
si se considera, por ejemplo, que Ia region produce suficientes alimentos
para garantizar una dicta adecuada para tres veces su poblaciOn y, pese a
ello, y sobre todo debido a Ia estructura distributiva, hay paises donde Ia
subnutriciOn, Ia desnutriciOn global y la desnutriciOn aguda mantienen ni
veles altos. principalmente entre Ia poblacion en extrema pobreza, aquella
perteneciente a minorlas dtnicas y Ia asentada en zonas rurales. Ademas dc
consideraciones éticas, hay varios estudios que muestran que el bienestar
de Ia poblaciOn, en su conjunto, aumentaria si se erradicaran las formas
extremas de pobreza.

- Gra1MoIIdadInfannIsegunquintifesdeingreso
paises selecdonados de America en tomb a 1995

120 -

100

En segundo lugar, una mayor desigualdad en la distribucian del in—
greso aumenta la cantidad de pobres para un nivel dado de ingreso por
habitante. Se estima que la tasa de crecimiento regional proyectada para
aicanzar Ia “Men del milenio”. de una disminuciOn a la mitad de Ia po
breza extrema en 2015, podria reducirse en aproximadamente 0,2 puntos
porcentuales por cada punto porcentual de caida en el Coeficiente de Cmi
gráfico 2). Dc esta manera. con una reducciOn de 5 por ciento en dicho
indicador, que se traduciria en aumentos de Ia participaciOn en los ingre
sos del primer quintil de hogares en torno a 0,35 puntos porcentuales, el
producto regional por habitante deberia crecer al 1,6 por ciento anual, en
lugar del 2,4 por cito que se requerirfa sin cambios en la distribuciOn
del ingreso, para lograr la meta de reducciOn de la extrema pobreza a Ia
mitad de su registro. Desde otra perspectiva, una mejora distributiva como
Ia mencionada.junto a una tasa de creciniiento igual al promedio histOri
co, perinitirfa a los paises reducir sus niveles de indigencia a Ia mitad entre
2 y 6 años ames de lo que lograrian en caso de mantener su distribucion
constante (Naciones Unidas, 2005).

Gráfko 2. America Latina: camblo en las tasas de crecimiento requeridas para
educir Ia pobreza extrema a Ia mitad segUn el grado de cambio distributivo

Fuente: Cepal, a partir de proyecciones efectuadas sabre Ia base de as encuestas de hogares de los respectivos paises.

En tercer lugar, hay una considerable evidencia empirica que favorece
Ia tesis de que el impacto de un determinado ritmo de crecimiento sobre
Ia reducciOn de Ia pobreza es mayor cuanto mds equitativa es Ia distribu
ciOn del ingreso en el punto de partida.3 La razón es que, cuanto menor

3Véasc. Bourguignon (2003) Bourguigron. Ferreira y Luatig (2005).
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sea la posibilidad de acceder a activos como ci conocirniento, ci capital v
Ia tecnologia más difIcii es acceder a nuevas oportunidadcs y, por cnde,
mayorcs ingresos.

Finalinente, Ia mala distribucion dcl ingreso atenta contra ci proce.
so dc desarroilo. Siguicndo Ia afortunada ciasificacion de Bourguignon y
otros4 Sc pucdc distinguir dos grandes formas de interaccidn entre las des
igualdadcs y los proccsos econOmicos quc, a su VCZ, Sc transforman en sen
dos obstdculos al proceso dc crecimiento y modcrnización social. Por an
lado estdn los procesos que rcstringen las oportunidades para los sectores
mds desfavorecidos, y, por ci otro, aquclios que preservan privilegios de los
sectorcs dominantes. Los primcros inhiben la formacion de capital huma
no (nutrjcjón salud, cducacit3n), asi conio las posibihdades dc invcrsián de
los scctores rnás rezagados (pequcños propietarios rurales, trabajadorcs por
cucnta propia, etc.); los segundos facihtan y pcrpetüan comportamientos
rcntfsticos dc micmbros de ias franjas mds ricas dc Ia sociedad.

En Ia actuaiidad, en Ia iiteratura econOmies ticnde a reconoccrsc, cada
vez mds, que no pucdcn explicarse los deficits en materia de crccimicnto
y dcsigualdad de nucstra regiOn, sin hacer refercncia a sus raiccs histO
ricas. La ocupaciOn dcl tcrritorio por los conquistadorcs y colonizadorcs
curopcos dio paso a una organizaciOn social en la quc Ia mano dc obra
indigcna sc vio reducida a condicioncs servilcs o de semi-csclavitud, por
rncdio de Ia rcfuncionalizacion de instituciones dc las culturas originarias,
tales como Ia mita, Ia encornicndao ci yanaconazgo. Esta poblaciOn,junto
con Ia de esciavos traidos dcsde cI Africa, trabajaba en grandes plantaciones
y expiotaciones mineras. Dc otro lado, Ia estructura burocrdtica virrcinal,
diseflada para Ia cxtracciOn dc tributos y su entrega a Ia corona, se acorn
panaba dcl predominlo de las elites europeas ‘, sus dcscendientes, quiencs
acurnulaban los activos reales, cI acceso a Ia educaciOn x’ el manejo dc Ia
administraciOn pübiica.

Si comparamos ci dcsarroilo del Caribe yAmérica del Sur en los ticm
05 de Ia colonizaciOn con los comienzos dc la irnplantaciOn europca en Ia
costa estc de America del None podernos apreciar que las caracteristicas de
Ia dotaciOn de factorcs dc esta ültirna regiOn (ticrras dc rncnor productivi
dady cscascz de rnano dc obra), incentive ci cstabiccimiento de un regimen
productivo basado en pequehas granjas farniliarcs productoras de ganado y
cercalcs, con escaso acccso a las cconomfas de escala.

Dc cste modo, en las socicdadcs dcl none, con una distribucicin mc
nos desiguai dc Ia riqucza —en especial de Ia tierra— los dcrechos politicos
y Ia cducacion püblica tuvieron un desarrollo mucho más vcloz quc en las
sociedades mds polarizadas del sur. Esto, porquc las elites de un mundo
extrcmadamcntc desigual son rnds rcacias tanto a Ia difusiOn de los dere

4 Beurguignen. Ferrcirav Walton (2005).

5 Engerman y Sokeloff (2007).

chos politicos, quc pueden scr utiiizados para Ia rcdistribuciOn del poder y

ci acceso a las oportunidades cconOmicas, como a Ia cducaciOn bdsica de

las mayorIas, porque ci conocimiento cs fuente dc movilizaciOn poiftica y Ia

nanciaciOn recac forzosamentc en los sectores mds ricos dc Ia socicdad.

Cabe recordar que ci impacto de la desigualdad es mds fucrte cuando

mavores y mds frecuentcs son las falias de ios mcrcados. Si los mcrcados

funcionaran pcrfcctamcnte, los cfcctos de Ia desigualdad scrian minimos,

ya que en un mundo con pcrfecta informaciOn todos podrian acceder, por

ejcmplo, al financiarniento segün Ia rentabilidad dcl proyecto y no de acuer

do con las garantias, que dcpcndcn de la distribuciOn de la riqueza. Como

cs sabido, las failas demercado son mayores en los paises en dcsarroHo y,
por tanto, en cstos es tambiCn mayor cI impacto negativo dc Ia inequidad

sobre cI crccimiento.

La desigualdad desde Ia perspectiva de Ia distribucion del ingreso

La clevada desiguaidad en Ia distribuciOn del ingrcso que predomina en los

paises iatinoamericanos cahfica a ia regiOn como Ia más rezagada en térmi

nos de cquidad en el mundo6 (gráfico 3). No es sOlo cuestiOn de brecha de

Grafico 3. America Latina y el Caribe: Ia región mãs desigual del mundo

Sub ‘ Africa ‘ Ad&Eu1t Md:-D,1erty kTtéicIatiIu ‘ EeadeUsie ff
Saheriana bf dcl Sue u ye) Pacco 4/ Africa del sanest yel (sabe ft y As;. amial q/

iii Gini • Müimo • Minima I Percentil 75 A Percentil 25

Fuente: Banca Munthal,WorldDeve/omentlndicotors y Cepal.

a! Promedio reqional panderado par ía participaciOn de Ia población de los paises en sus respectivostotales reqionales.

Para cada pals se utilizo el (aeficiente de Gini más reciente dentro del perfodo 1985-2004.

hI 30 paises, U: 5 pulses, dl: 12 palses, eI: 8 paises, f/: 20 paises, qI: 27 pulses, hI: 22 palses.

6 Es necesarlo reconocer que las diferencias con ci resco dcl mundo en desarrollo tienden a aumencar

come consecuencia de que en gran pane de Asia y Africa Ia disrribución del ingreso se mide, per Ic

general, per medic de encuestas de gasto. mientras que en a region los datos corresponden —adecua

damente— en Ia maynria dens cases a niveles de ingresa Es sabido que Ia disari’oución dcl gasto tiende

a 5cr menos desigual -que Is disnibucion dcl ingrese.
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ingresos, ya que esto remite, como causa y como consecuencja al mismo
tiempo, a otras brechas en términos de acceso a bienestar social, forma_
ción de capital humano, acceso a activos productivos y pleno ejercicio de
los derechos ciudadanos. Por efectos de Ia mala distribucion del ingreso,
a pesar de que ci nivel de desarrollo de muchos palses podrIa permitirle
a una proporciOn alta de su pob)acidn pobre escapar de tal condicion, en
America Latina un 42 por ciento de los hogares se ubican bajo Ia linea de
pobreza y carecen de protección social básica, lo que afecta a 220 millones
de habitantes, de los cuales 96 millones son pobres extremos.

En efecto, la mala distribucion del ingreso en America Latina queda
en evidencia al constatar Ia reducida participación del quintil de hogares
más pobres,7 La cual contrasta notabtemente con La participacidn dci grupo
más rico. El 20 por ciento de los hogares situados en Ia pane inferior de La
distribucion dcl ingreso capta entre ci 2,2 por ciento (Bolivia), y ci 8,8 por
ciento (Uruguay), de los ingresos totales. Por su parte, el quintil superior se
apropia de entre un 41,8 por ciento (Uruguay), y un 62,4 por ciento (Bra
sil), de los ingresos totales (gráfico 4).

z

Gráflco 4. America Latina: participaciOn de los hogares en el ingreso total
segun quintil de ingreso, ca. 2002
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Fuente: (epa), a partir de proyecciones efectuadas sabre a base de as encuestas de hagares de los respectivos paises.
a/Valores posteriores a 2002 para Argentina (2004); Brash (2003); Chile (2003); Mexico (2004) y Perd (2003).
b/Areas urbanas.

La relación de las participaciones de ambos quintiles, indicador que
sintetiza la enorme brecha que existe entre los grupos mds ricos y los mds

pobres revela que aun cuando Ia desigualdad es no fenómeno que se pre
senta con diferentes matices en los paises de America Latina, en casi todos
Los casos resulta elevada. En la mayorIa de esos paises, incluyendo a Chile,
Colombia (drea urbana). Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras.

Thico5_Amenca Latina camblos en el Coeficiente de Giflh, 1990 - 2002 a!
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a/ Calculada a partir de Ia distribuciOn de las persanas ordenadas segdn su ingresa per capita. Dabs sabre areas urbanas
para Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, Paraguay y Uruguay. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos

Aires (1990): losde Bolivia (1989) a echo dudades prindpales mãs El Alto,y losde Paraguay (1990) al area nienropolitana

de AsundOn. Valores posleriores a 2002 para Argentina (2004), Brasr (2003), Chile (2003) y Mexico (2004).

Nicaragua, Panama, Paraguay v Ia Repñblica Bolivariana de Venezuela, Ia
participacidn del quintil superior excede, entre jOy 16 veces, Ia dcl quintil
inferior. Los casos en los que este indicador alcanza los valores más altos
son Brasil y Bolivia, donde Ia reiacion de Ia participación de ambos quinti
les alcanza 17 y 26 veces, respectivamente.

Hay que agregar, además, que Ia alta concentración del ingreso en
los palses de Ia region se explica, en buena medida, por la proporcidn que
capta el decil más rico de la poblaciOn. Esto queda en evidencia cuando se
observa Ia enorme distancia entre ci ingreso medio por habitante de los ho
gares del dccii mds rico

‘.‘
ci de Los cuatro deciles más pobres. En el 2002., Ia

diferencia más baja entre estos dos grupos se registró en Umguav, donde ci
dCcimo decil captO el 27,3 por ciento de los recursos nacionales y tuvo un
ingreso medio 9,5 veces superior a) de los cuatro primeros; mientras en el
orro exuemo. en Brasil en 2001, el 40 por ciento más bajo de Ia distribución
percibia apenas ci 10,2 por ciento dci total del ingreso, y el dccii mds rico
recibia cerca de Ia mitad (46,8 por ciento), lo que implica un cociente de
rentas medias de ambos grupos de 32,2 veees (Cepal, 2004a). Asi, ci dccii
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Todo esto OcurnO, paradOjicamente, en un periodo en que ci gasto t

püblico social aumentO de manerabastante sostenida en casi todos )os pal

S Si Indice de Csni ci rnás uril,zado para el andlisis de a desigualdad en Ia diatribucion dcl rgro,
lorna valor-cs riri- fly I, deride ci valor cern corresponde ala equidad absoluta v ci uno ala :nequiad
absolurn.

Los eslabones de Ia inequidad/equidad

Como ya se mencionO, las causas o factores estructurales que explican los
altos niveles de inequidad son precisamente aqueflos que constituyen un
sistema de perpetuaciOn y agudizaciOn en ci tiempo de Ia brecha de ingre
sos entre distintos grupos sociales. Entre Los factores que reproducen sis
temdticamente ci patrOn inequitativo de las sociedades cabe mencionar las
barreras que impiden el acceso a Ia educaciOn, el conocimiento y los em
pleos de calidad, ya que tales activos afectan, de manera directa, (a principal
fuente de ingreso de la abrumadora mayoria de Ia poblaciOn. El acceso a
otros activos como Ia tierra, el capital y ci financiamiento, asi como tambidn
ciertos rasgos demogrOficos y adscriptivos constituyen ciertamente otras
causas estructurales explicativas de los patrones de equidad/inequidad. A
lo anterior se debe agregar ci efecto de los ciclos de expansiOn y contrac
ciOn de (a economla durante las Oltimas dos décadas, como factor que agu
dizO Ia concentraciOn de los ingresos.

Se puede sostener, entonces, que los factores anteriormente señala
dos constituyen los eslabones de Ia inequidadlequidad, dado que son al
tamente transmisibles inter-generacionalmente y, por ello, perpetñan las
distribuciones regresivas del ingreso, pese a los esfuerzos de inversiOn rca
lizados por el Estado para apoyar a los grupos más pobres.
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más rico recibe en promedio el 36,1 por ciento dcl ingreso de los hoa. ses, en valores absolutos y como porcentaje del pia.Adernás, estos aumentos
en los paises de America Latina, aunque en algunos de ellos, corno Brash iendcn a orientarse sobre todo hacia sectores con distribuciOn progresiva,
este porcentaje supera ci 45 por ciento (Cepal, Ibid.).

‘ corno en los casos de Ia educaciOn, Ia salud, los servicios bdsicos, Ia vivien
Más aün, la tendencia observada es que Ia participacion del dCcjm cia v las transferencias focalizadas hacia grupos mds pobres. En efecto, entre

dccii ha tendido a aumentar en (a dltima ddcada en Ia mayoria de los pals los bicnios 1990-1991 y 2000-2001, ci gasto social por habitante se elevO
de la region, lo que rcfuerza una tendencia histOrica regresiva. Por ot

/

un 58 por ciento como promedio en la regiOn, al pasar de USS 342 a US$
parte, la evidencia empirica resumida por las variaciones del Coeficient 540 per cépita. Y si bien tuvo un comportamiento prociclico, los recursos
de Ginit da cuenta de una gran rigidez en Ia distrihuciOn del ingreso enfl’e destinados a los sectores sociales rnás dCbiles fueron protegidos durante
1990 y 2002, con tendencia hacia ci deterioro distrjbutivo en varios pal- -

los añOs de mayor deterioro econOmico.
ses. A su vez, las tendencias hacia Ia mayor concentraciOn del ingreso -

Hay dos razones que pueden explicar esta aparente paradoja. En pri
hicieron notorias en Costa Rica. Ecuador (area urbana) y Paraguay (area aver lugar, ci impacto del-mayor gasto social no produce, en el corro plazo,
urbana), donde los aumentos de este indicador superaron los 0,05 pun una mejora en Ia distribuciOn del ingreso, dado que, por ejemplo, los gastos
tos. SOlamente Guatemala, Panama (area urbana) y Uruguay (area urban en salud y educaciOn tardan algün tiempo en rendir sus frutos. Dc ahi Ia
lograron reducir perceptibiemente sus niveles de desigualdad respecto d iiflpoflancia de Ia continuidad dcl gasto social.
1990, aunquc en los dos ühimos casos dicho resultado es fruto de avant En segundo iugar, ci mayor gasto ha coincidido con un aumento del
producidos sOlo en Ia primera mitad dci periodo (grafico 5). desempleo y Ia informalidad, ci cual contrarresta su impacto positivo So

_____________________

bre Ia distribuciOn. Esto nos Heva a enfatizar que Ia desigualdad no puede

combatirse solamente con una mejora del capital hurnano. En Ia medida

en quc Ia economla no crezca, ni haya financiamiento, ni infraestructura,

ni acceso a la tecnologla y los mercados pal-a las unidades productivas de

menor tamaño, Ia politica social será incapaz de isrccoger a todos los hen

dos” de Ia politica econOmica.
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En efecto, “ci examen del perfil de los hogares de los deciles superio
res e inferiores de Ia pirámide de ingresos muestra que los factores educa
cionales, patrimoniales, ocupacionales y demográficos se refuerzan tarno
para mantener a los hijos de los hogares de bajos ingresos en una situacion
desmedrada cuando ilegan a Ia edad adulta, como para dar a los prove
nientes de hogares que tienen un ingreso superior una alta probabilidad d
mantener la ubicacion relativa de las personas en la distribuciOn futura del
ingreso” (Cepal, 2000).

Estos factores aparecen relacionados. En las familias de menores in—
gresos, los aportantes ostentan menores niveles educativos; obtienen los
salarios más bajos y deben sostener hogares con mayor nümero de depen_
dientes. Una estimaciOn para un conjunto de 12 paises de America Latina
de una fecha cercana a 1997 mostraba que ci ingreso por ocupado de los
hogares del dccii más bajo aicanzaba 1,5 veces ci valor de Ia linea de po
breza per capita, con un promedio de 6 años de estudio para sus ocupados,
con un promedio de 5,7 personas por hogar y solo 1,4 empleadas; mientras
en el dec11 más alto ci ingreso promedio ascendia a 16 veces el valor de ía
linea de pobreza, el nivel educacional a 13,5 aflos de estudio, con un pro
medio de 3 personas por hogar y 1,8 ocupados (Ibid.).

A continuaciOn se realiza un anáiisis mds detallado de algunos fac
tores especialmente relevantes que explican la reproducciOn intergenen
cional de Ia concentración y disparidad de ingresos, con enfásis en aigunos
de los eslabones mencionados anteriormente. En particular, resulta intere
sante analizar Ia situación de acceso a la educación y ci empieo, y tambien
presentar algunos de los efectos que tienen sobre Ia inequidad los aspectos
adscriptivos y demográficos, como ci lugar de residencia, la raza, ci género
y la volatilidad macroeconómica.

EducaciOn

La educación es considerada como el principal mecanismo de reduccion
de desigualdades hacia un futuro y de superaciOn de la reproducción in
tergeneracional de Ia pobreza, dados los circulos virtuosos entre mayor
educacion, movilidad socio-ocupacional y mejores ingresos. El acceso a Ia
educacion de calidad, asI como Ia progresiOn en logros educativos y apren
dizajes efectivos permite a los educandos tener oportunidades claramente
superiores para acceder a un mejor nivel de vida, mayores opciones para
aprovechar sus potencialidades y mds libertad efectiva para realizar sus
proyectos de vida.

Desde Ia perspectiva del impacto social y productivo, Ia inversiOn en
educaciOn sigue proporcionando dna de las más altas tasas de retorno Por
lo mismo, Ia fisura en acceso a Ia educaciOn de calidad, logros educativos
y aprendizajes efectivos puede ser considerada como Ia madre de todas las
brechas. Vale decir que, por su intermedio, se perpetda Ia brecha en ingre

—180—

sos, en calidad del trabajo y en acceso al bienestar, tanto a lo largo de Ia
propia vida como de una generaciOn a Ia siguiente.

Como puede verse en ci gráfico 6, existen fuertes desigualdades por
grupo socioeconOmico en la población de entre 15 y 19 aflos de edad que
no ha podido concluir Ia educaciOn primaria. Si bien en America Lad
na muchos paises han alcanzado tasas ahas de conclusiOn, existen grupos
muy rezagados, no tanto en materia del acceso al nivel primario como 51 del
progreso en el ciclo. Esto es grave, dado que la enseñanza primaria repre
senta ci capital mInimo requerido para integrarse a Ia sociedad y progresar

a los siguientes niveles educativos que otorgan, a su vez, las oportunidades
para incorporarse al eniplco y situarse fuera de Ia pobreza.

Gráiko 6. America Latna (18 paises): jôvenes entre 15 y 19 años pie
no ban cLthmnado Ia educacion pdmaria, seün qWntiles selecdonados
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En ci conjunto de los paises analizados, practicamente uno de cada
cincojOvenes de Ia cohorte de iSa 19 años pertenecientes al 20 por ciento
más pobre de los hogares no iogrO terminar la enseñanza primaria. En ci
caso de los jOvenes del cstrato superior (quintii mds alto), Ia proporcion
correspondiente es, en promedio, ic uno de cada 20 (gráfico 5). Esta situa
cion se agudiza en los cuatro paises que presentan los mayores porcentajes
de no conclusion de Ia enseñanza primaria —El Salvador, Guatemala, Ron
duras y Nicaragua—, en los cuaies la proporciOn de las personas del estrato
más pobre que no terminan la primaria fluctüa entre un 38 por ciento y un
Slpor ciento. TambiCn, en los paises que presentan mayores tasas de con
clusiOn del nivel primario se constatan importantes rezagos en los estratos
mds pobres. Asi, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru,
Reptiblica Dominicana y Venezuela, aproximadamente entre un sexto y un
quinto del quintil más pobre de la poblaciOn no culmina dicho nivel.

Más atm, si se considera Ia cohorte de 25 a 29 años de edad, se tiene
que más de Ia mitad de losjOvenes del primer quintil de ingresos en dicho
rango de edad no ha cotnpletado este nivel de estudios. La situaciOn es

z mucho más dramdtica en secundaria, donde sOlo ci 13,5 por ciento dci
estrato más pobre de este grupo de edad alcanza a completar ci ciclo en el
conjunto de los paises de America Latina porcentaje que alcanza al 71 3
por ciento para ci quintil mds rico (gráfico 7). Por tanto, por cada cincojO
venes del quintil de mayores ingresos que termina Ia secundaria, solo uno

Gráflco 7. America Latina (18 paises a!): jévenes entre 25 y29 años que
culminaron ciclos educativos hi segün quintiles seleccionados de ingreso
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del quintil más pobre logra cuiminar este ciclo. Esta relación llega a ser de

13 veces en algunos paises de Ia region.
Los datos resultan más alarmantes cuando se considera que, segtmn

estimaciones hechas por ia Cepal a mediados de Ia ddcada pasada. se re—

querIan entre 11 y 12 aftos de educación formal para contar con claras

osibiIidades de sahr de Ia pobreza o no caer en ella, gracias a las tasas de

retorno en el mercado laboral.
Como se ha destacado en diversas publicaciones de la Cepal, ci bajo

nivel educativo de amplios estratos de la poblaciOn, sobre todo en los paises

rnás pobres, constituye un importante mecanismo de transmisiOn interge
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Grafico 8. AmErica Latina (15 paises): personas de 15 a 19 años que no han
logrado culminar Ia educadón primaria segün area de residencia, 2002

(En porcentajes)

Nicaragua

Guatemala .

Honduras
.:

El Salvador

Bolivia

aragoa5

67,2

0
to

=
0

a
0.

71,3

B ra a ii

Cc! misia

13,5

Parami

0,8

23,4

Paroana

(anna Rica

Ecuadur

Miulco

Sect ndaxia

a-
5iiiacl.vvv

...::.:: . . .:•.:.::.

Socjnda,ia

Chile

Fuente: Cepal, sobre l.a base de tabulaciones espedalel de las entuestas de hogares de los respectivos paises.
at Promedio pnndedo de los paises a nivel maclanaI con Ia excepcidn de Argentina y Unaguay, duos cuales Se utilizU
el total urbana. b/ Corresponden a los ciclos educativos definidos en a clasiticaciOn CINE para cada pals. c/ Quintiles de
ingreso per capita de las personas.

Arréricalasraa! Sa,uu’ro-

100 200 300 400 500

182

Perctmtaje

Pasa Tna Sa&r ntharto

Fuente: Cepal,sobre Ia base de tabuladones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos paises.

a! Promedio ponderado tie Ins paises a nivel national.

— 183 —



F

C

9
H

C
C

neracionai de Ia pobreza. Actualmente, sOlo alrededor dcl 20 poe ciento
de los jOvenes cuyos padres no completaron Ia educaciOn primaria logran •
terminar dicho nivel; en cambio, esa proporciOn supera ci 60 por cient0 en
ci caso de padres que cursaron 10 o más años de estudios. Esto se traduce

3 en un alto grado de rigidez de [a estructura sociaL, que tiende a perpe
tuar las desigualdades en materia de acceso al bienestar. El escaso nivel de
educaciOn de los jOvenes de los estratos más pobres bloquea su principal
canal de movilidad e inclusion social. Entre un 48 por ciento y Un 64 po
ciento de los jOvenes latinoamericanos de zonas urbanas yen restringidas
sus oportunidades futuras en Su mismo hogar de origen, puesto que ci
nivci educativo de los padres —variable que es determinante del chma edu
cacional del hogar— aparece altamente correlacionado con las trayectorias
educacionales de los hijos. Estos factores se agudizan para ci caso de los
jóvenes que viven en areas rurales (Cepai-ou, 2004).

Las desigualdades en logros educativos también se manifiestan con
mucha fuerza al contrastar Ia situaciOn de Ia poblaciOn rural con Ia urba
na, o Ia de grupos indigenas y afrodescendientes en relaciOn con ci resto
de Ia pobiaciOn. Como sc desprende del gráfico 8, las oportunidades de
conclusion del nivel primario de los menores que residen en zonas rurales
son muy inferiores a las de aquellos de zonas urbanas, lo cual reproduce Ia
mayor incidencia de i-a pobreza en las zonas rurales comparadas con las ur
banas, y también se explica por las mayores dificuitades de dotar de infraes
tructura escolar a zonas de pobiaciOn dispersa. En ci conjunto de los paises
analizados, Ia tasa de no conclusion de Ia educaciOn primaria en las areas
ruraies es, en promcdio, tres veces mds aita que en las zonas urbanas.

A diferencia de eiio, estas desigualdades no tienen un cone de genero
en Ia region, dado que las mujeres tienen iguales o mejores logros quc los
hombres en primaria y secundaria en casi todos los paises dc Ia region.9

En ci caso de minorIas étnicas, sean indIgenas o afrodescendientes,
el grdfico 9 muestra ci mayor rezago que presentan los niños y niflas perte
necientes a etnias originarias (y a Ia pobiacion negra. en ci caso del Brash).
Esto constituye un importante desaflo para las poilticas de educaciOn, tan-
to por Ia dimension cultural dci probiema como por ci hecho de que cstos
grupos se concentran en las zonas rurales y forman pane del cstrato mds
pobre de Ia poblaciOn.

Un ciemento que vale Ia pena consignar es quc las desigualdades en
educaciOn, a Ia vez que son causa y consecuencia de desigualdades en nive
les sociocconOmicos, también se vinculan, dc manera compicja. con otras
situaciones que operan como reproductoras de inequidad. y pcrpcnian Ia
pobreza a lo largo de Ia vida, c incluso la prolongan hacia las generaciones
siguientes. Tres aspectos ilustranesta situaciOn.

9 Véase al rcspccto ci informe do las agencias dcl Sistema do Naciones Unidas, coordinado por Ia cepal.
Objetivos do Desarrollo dci Mi/cola: una mirada dcsdcAmérica Lathrny ci Cadhe (Cepal. 2005).
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Gräfico 9. America latina (9 paIses): personas de 15 a19 años que no han
logrado culminar hi educadón primaria segün grupo étnico o radal,

tota’ nacional, airededor del 2002 (porcentajes)
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Fuenle: Unesco, ‘La conclusion universal de Ia educaciOn primaria en America Latina: Estamos realmente tan cerca?”

lnfornae Regional wOre los objetivos de desanollo delMilenlo vinculodos ala educociOn. Santiago de Chile, Oficina

Regional de EducaciOn de Ia Unesco para America Latina y el Caribe (Orealc), octubre del 2004.

a! Prnmedio simple de Ins paise&

El primero atiende a consideraciones de Indole institucional y de la
estructura social que pueden favorecer Ia reproducciOn de la inequidad
en el tiempo. Tales consideraciones estdn relacionadas con ciertos factores
como Ia segregación o Ia discrinfinaciOn por origen social, y afectan negati
vamente Ia movilidad intergeneracional dci ingreso. Como ejemplo de esta
situaciOn, en palses como Chile, los individuos dcl estrato alto acceden a
mejores empleos y gozan de salarios ostensiblemente superiores que las
personas de clase media y baja dotadas de similares niveles de educaciOn,
habilidades y desempeno laboral (Nünez y Gutidrrez, 2004). Situaciones
como csta en Ia que aspectos como Ia estructura de clases generan institu
ciones que Ic restan dinamismo a Ia educaciOn como motor de Ia rnovilidad
intergeneracional del ingreso rcproducen sistemdticamente Ia inequidad
en el ticmpo, reduciendo asI también el grado de iguaidad de oportunida
des en paises en vIas de desarrollo (Nünez y Risco. 2004).

El segundo se refierc a Ia relaciOn quc puede darse entre ci nivel edu
cativo dc Ia madrc y Ia incidencia de Ia mortalidad en Ia niñez de sus hijos.
En este caso, las desigualdades educativas estarfan determinando distintas
prohabilidadcs de vida —o sobrevida— de los hijos, vale decir, la menos acep—
table de las desigualdades (gráfico 10).
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(vadro 1. PaIses seleccionados de America Latina: evohiciôn de Ia proporción de
madres o embarazadas por primera vez (epv) entre mujeres de iSa 19 años, por
nivel educativo, fechas seleccionadas
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Gráfico 10. America Latina y el Caribe, paises seleccionados: evolucion
brecha de mortalidad en Ia niñez de acuerdo cone! nivel educativo de
deceniosdel9soyde 1990
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Fuente: Datos de publicaciones nacionales oficiales disponibles en www.measuredhs.com u abtenidos mediante
procesamiento con STAT Compiler en el mismo sitio.

Finalmente, ci tercero alude a la correiaciOn inversa entre ci logo o
educativo y la precocidad de Ia maternidad. La reiación Sc da en ambas
direcciones, ya que, por un lado, las mujeres con menos cducaciOn tienen
hijos más tempranamente, asi como un mayor nümcro de dependientes a
lo largo dcl ciclo reproductivo, lo que en gran medida las predispone a Ia
pobreza; y, por ci otro, es muy frecuente, sobre todo en grupos sociocco
nómicos de bajos ingresos, que ci embarazo adolescente interrumpa la tra
yectoria cducativa de las jóvenes, condenándolas a una vuinerabihdad d
por vida. (cuadro 1).

Respecto de lo anterior, ci imperativo dc eicvar Ia matricula secunda
na e introducir en dicho nivel módulos efectivos dc prevención de riesgos
asociados a Ia sexualidad permite, ademds, romper Ia dialéctica que vincula
Ia desercion escolar con ci embarazo adolescente. Una mejor articulacion
espacial en infraestructura y servicios para zonas rurales alejadas concurre
con una mayor continuidad educacional en los niflos yjdvcnes del campo

en consecuencia, una politica clara de adaptacidn curricular a las cultu
ras indIgenas ayudaria a estimular ia permanencia de los niflos y ninas de
estas etnias en las escuelas.

Por tanto, mds aiM de la necesaria profundización de los esfuerzos
en términos de cobertura, continuidad y culminacion en ci nivel primario
resuita fundamental avanzar hadl’a un nivel mds alto de progresión y com
plecion del nivel secundario, sobre todo en ci primer y segundo quintil,
entre los alumnos de zonas ruraics y los niños y jOvenes pertenecientes a
grupos indigenas y afro—descendientes. Sin ello, serd muy dificil que estos
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34 14,2 4,2 18,358,4

Fuente: www.measuredhs,com

grupos puedan aspirar a puestos de trabajo que les permitan romper la

reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Ademds, a

medida que aumenta ci nivel medio de educación de los jóvenes, tambidn

lo hace ci umbral minimo de años de educacion que ci mercado de trabajo
premia con salarios o ingresos dignos. Por otra pane, Ia progresiva difusion

de la “economia del conocimiento y Ia información” torna más exigentes

las demandas de calificación de Ia pobiacion económicamente activa y abre

aün mds Ia brecha salarial entre quienes completan la educacidn secunda

na y aquellos que no lo hacen.
Finalmente, si hasta hace dos décadas la bandera inequivoca de Ia

politica educacional era expandir su cobertura hacia toda Ia poblacidn en
edad de estudiar, en las ñltimas dos ddcadas Ia preocupación por Ia calidad
de Ia oferta educativa ha tendido a ocupar ci centro de atención de las re
formas y del debate politico en torno al tema. Esto nace de varias evidencias
entre las que destacan las muy altas tasas de repetición y deserción escola
res y los bajisimos rendimientos de gran pane de los alumnos en pruebas
que miden aprendizajes efectivos, sobre todo cuando se comparan con sus
pares de los paises industrializados o dci sudeste asidtico. Adcmás, estas
seflales inquietantes son mucho más dramáticas entrc alumnos de famihas
pobres, o rurales, o bien de minorlas dtnicas. Dc manera que mejorar Ia
calidad no supone descuidar la equidad (Ia democratización del acceso),
sino todo lo contrario: garantizar que ese acceso no se limite a una puerta
de entrada para los más desaventajados sino a trayectorias más perdurables

y efectivas.
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En sIntesis, existen relaciones complejas de reproduccion de des
igualdades donde ci nivel socioeconOmico, el grado de educacion, Ia distii
buciOn espacial, Ia adscripciOn étnica y los cornportaniientos reproductjo5
se interrelacionan tanto en calidad de causa como de efecto. Por lo mismo,

3 cabe pensar que las estrategias que apunten a romper estos eslabones de
reproducción de desigualdad requieren acciones intersectoriales que in
cluyan politicas educativas focalizadas de apoyo a la continuidad educativa
y al aprendizaje efectivo en sectores como los grupos de menores ingresos.
Ia poblaciOn rural y las minorias étnicas.

z
2 El empleo

Para Ia gran mayoria de la población de Ia region, el acceso al empleo cons
tituye ci medio exclusivo de generación de ingresos para la satisfaccion de
las necesidades de los hogares. Los ingresos provenientes del trabajo en Ia
regiOn oscilan entre un mInimo del 63 por ciento de los ingresos famihates,
en Brasil, y un mdximo del 90 por ciento, en Nicaragua. Por esta razOn, los
prohiemas de desempleo y subempleo, as! como la estructura heterogenea
de las ocupaciones en términos de productividad, remuneraciones, forma
lidad, protecciOn social, generaciOn de valor agregado y acceso a mercados
ampliados constituyen factores decisivos en Ia determinaciOn del grado de
equidadlinequidad de Ia sociedad.

Durante los aflos noventa la interacciOn de diversos procesos asocia—
dos a las tendencias puestas en movimiento por Ia globalizaciOn, as! como
a las propias reformas econOmicas implernentadas en Ia regiOn, profundi
zaron Ia heterogeneidad estructural que ha sido un rasgo histOrico de las
economlas de America Latina y el Caribe.

La rebaja de los aranceles junto a Ia eliminaciOn de las restricciones
cuantitativas a las importaciones, en un contexto de tipo de cambio real
bajo, afectO negativamente los sectores productores de transables y, por
tanto, Ia demanda de ernpleo originada en los mismos. Adicionalmente, Ia
nueva estructura de precios relativos incentive la sustituciOn de procesos
productivos intensivos en fuerza de trabajo en favor de otros caracterizados
por una mds alta relaciOn capital! producto. Las tendencias anteriores se
dieron en un ambiente macroeconOmico signado por tasas de crecimiento
bajas y al mismo ticinpo altamente volátiles. Estos procesos determinaron
una tasa de empleo decreciente para ci conjunto de Ia regiOn, lo cual,junto
al aumento de la oferta laboral, resultO en ci aumento tendencial de Ia tasa
de desocupaciOn.°

En este escenario, las politicas de flexibilizaciOn laboral (facilitar los
despidos, extension de Ia jornadà de trabajo, disminuciOn del poder de ne

10 Se ha argurnentado que ci aurnento de a oferta laboral ha estado relacionado con ci aumento dcl
desetnpleo. Si bien cOo parece deco para los sectores de menores ingresos, a nivel agregado Ia tasa de
actividad ha sido, por lo general, prociclica en Ia region.

gociaciOn de los sindicatos, etc.), que ciertamente ayudaron a disminuir

los costos de adaptaciOn de las firmas al nuevo entorno afectaron nega
tivamente Ia equidad al transformar las fragilidades macroeconOmicas y

inicroeconOmicas del nuevo esquema en vulnerabilidad social.
Por su pane, el significativo aumento de Ia inversiOn extranjera direc

ta derivO en Ia modernizaciOn de los procesos de trabajo y Ia modificaciOn
del layout de los establecimientos. Estos cambios, sumados al auge de in
versiOn en tecnoiogIas intensivas en capital, sesgaron la demanda de mano

de obra hacia los trabajadores de mayor nivel de calificacion. El conjunto

de las modificaciones resenadas implicO el aumento de Ia brecha salarial
entre distintos grados detalificaciOn de Ia fuerza de trabajo y, de este modo,
aumentO Ia desigualdad.

Al mismo tiempo, ci incremento de Ia informalidad fue una alter
nativa al desempleo, de magnitud creciente a medida que progresaba Ia
decada. El sector informal ha sido considerado tradicionalmente como una
figura de transición entre dos regimenes productivos o estilos de desarrollo
consecutivos. Sin embargo, como manifestaciOn de Ia heterogeneidad crc
ciente instalada en Ia region, Ia informalidad ha tendido a consolidarse, y
as! ha tenido cada vez mayor irnportancia para los mds pobres como fuente
de empleo e ingresos. Ya que el informal es un sector en el cual las barreras
a la entrada son práticamente inexistentes, Ia afluencia hacia el mismo de
nuevos trabajadores se traduce en un descenso del ingreso medio, con el
consiguiente aumento de Ia brecha entre el rendimiento de las ocupacio
nes informales y Ia remuncraciOn del empleo formal.

Las tendencias senaladas tienen un impacto negativo sobre La cqui
dad, en Ia medida en quc tienden a redundar en una disminuciOn en remu
neraciones, tanto salariales como del sector informal. Esto es ocasionado
tanto por el incremento de Ia brecha salarial formal como pot una expan
sion especialmente fuerte de los ocupados en ci sector informal, con bajos
ingresos y sin proteccion social. Si bien la flexibilizaciOn laboral apunta a
promover mayor movilidad de los factores, los hechos muestran que, en la
region, ha tendido a darse mayor precarizacion del empleo y que han mer
mado la seguridad del trabajo, el poder de negociaciOn de los trabajadores
v Ia proteccion social ligada al empleo. Todo ello irnpacta negativamente
las condiciones de vida, sobre todo las de las farnilias de los ocupados y

ocupadas en empleos de baja productividad.
Tal como lo ha planteado la Cepal, “Ia mantenciOn o incremento de Ia

dispersion de los ingresos laborales es Un factor importante en Ia explica
ciOn de Ia rigidez de Ia distribuciOn del ingreso que ha acompanado al crc
cimiento economico de varios paises en los ültimos aflos” (Cepal, 2000b,
p.79). Al exantinar Ia relaciOn entre distribuciOn del ingreso de los hogares
y Ia estructura agregada de las ocupaciones segñn sus retribuciones se oh
serva que, a fines de Ia década pasada, en Ia regiOn cuatro de cada cinco
de los ocupados pertenecientes al 40 pot ciento de hogares de menores
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ingresos realizaban ocupaciones de baja productividad, tales como Opela
rios de bajo grado de calificación, vigilantes, mozos, empleados domestico
o trabajadores agrIcolas.31 En cambio, en el dccii más rico, dos de cada tres
ocupados lo hacian como profesionales o tCcnicos, o bien desempenaban
cargos gerenciales (Ibid., p. 105). Esta tendencia no se revierte en Ia
juvenil, lo que muestra que esta fuente de inequidad se reproduce interge
neracionalmente (grdfico 11).

AsI mismo, y como puede verse en ci grdfico 12, Ia relación entre el
nivel educativo y el grado de productividad es bastante lineal, lo que marca
un eslabonamiento entre ella educación, la inserción productiva y ci acce
so al bienestar.

A la estratificaciOn social generada —o perpetuada— por estas formas
segmentadas de inserción en ci mundo iaboral se agrega, como ya fue
mencionado, una tendencia global de la cual Ia region no estd exenta: ci
incremento de la brecha entre ingresos de profesionales y tdcnicos y los
asalariados del sector formal.Xa entre 1990 y 1997, esta fisura aumento en
un 24 por ciento, como promedio, en Ia regiOn, mientras tambiCn tendio

11 SegOn ci Panorama Social 2004, en America Latina ci 70 por ciento a más de los ocupados en hogares
pobres trabaja en establecimientos de hasta cinco personas; son empleados domisticos a trabajadores
per cuenta propia, sin calificaclOn profesional a ticnica,

Fuente: Cepal, sobre Ia base de tab uladones especiales de las encuestas de hogares de los paises.

a ampliarse Ia brecha de ingresos entre ocupados más calificados y asala
riados de Ia microempresa en un 28 por ciento, en ci mismo lapso (Cepal,
2000).

Por otra parte, en America Latina, y como resultado del fuerte au
mento de la oferta laboral y del incremento más moderado del nivel de
ocupaciOn se produjo un marcado incremento del desempleo abierto, ci
cuai paso de 6,9 por ciento a 10 por ciento entre 1990 y 2004. Este aumen
to se vio acompanado de una ampliaciOn de la informalidad, al punto de
que en Ia dCcada pasada, en promedio, siete de cada diez nuevos puestos de
trabajo se crearon en ci sector informal urbano (Cepal, 2004b).

Esta tendencia castiga con mayor fuerza a los mds pobres y exacerba,
asi, las brechas de ingresos entre grupos sociales, mientras simultdncamen
te goipea con mds fuerza a los jOvenes que van constituyendo Ia nueva
generaciOn activa. A comienzos de 2000, en ci primer quintii ia tasa de
desempleojuvenil se acercO ai 30 por ciento, mds dcl triple de Ia registrada
para el quinto quintil. Sin embargo, durante el periodo recicnte este ñiti
mo quintil sufriO ci mayor aumento proporcional de ia tasa de desempleo,
posiblemente como consecuencia del mayor “desempieo acaddmico”, y del
hecho de que Ia pertenencia a hogares acomodados permite periodos más
prolongados de espera y bOsqueda, sin mayores sacrificios dcl bienestar
(grdfico 13).
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Gráflco 12. America Latina (15 paIses): porcentaje de jávenes entre 15 y29 años
tie edad en empleos de baja productividad, segun nivel educacional, total nacional,
c.2002 (Promedios simples)

80,
70,5

0,

C
02

aa-

70,

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0

to
-C

H
to
C
to
0
I-’
z
to

U
0
C

52,2
0a3

Quinti I

4a6

Quintill Quinti III

10a127a9

NUmero de años de estudio

Mujer Hombre

C 1990

QuintilV

Fuente: Cepal, sobre a base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

By más

c.2002

QuintiV

— 190— — 191 —



z
C

N

C
-J

-J

7:
-4
U

w

7:

-4
-J

-4

7:

U
-4

fico 14. Amdrica Latina*: evolucián deJa indigencia par area geografica,
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Como ya se observO en relacion con los logros educativos, Ia ruralidad y Ia

pertenencia a minorfas Ctnicas o raciales también resulta ser un determi

nante negativo en Ia estructura distributiva. No debe sorprender, por tanto,

que, en un amplio abanico de indicadores sociales, estas desigualdades se

repliquen.
En relacion con la distribuciOn geográfica, Ia incidencia de Ia pobreza

extrema expresada en tCrminos porcentuales sigue siendo considerable

mente superior en las areas rurales respecto de las urbanas.’2En America

Latina, ci 34 por ciento de Ia población rural es indigente, a Ia vez que en las

dreas urbanas Ia tasa de indigencia es de 12 por ciento (grdfico 14)-No obs

tame, y debido en gran pane a Ia creciente urbanizacidn en Ia regiOn, desde

ci aflo 2002 ci nümero de indigentes urbanos supera el correspondiente a

las zonas rurales. Segün estimaciones hechas para 2005, 48 millones de un

total de 89 millones de personas en extrema pobreza en America Latina

Vivian en zonas urbanas.
En relaciOn con Ia adtripciOn por etnia-raza, en America Latina, los

pueblos indigenas —que en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perñ represen

Fuente: Cepal, sobre a base tie tabulaciones especiales tie las encuestas tie hogares tie los paises.
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* Estirnacion correspondiente a 18 paIses tie Ia regiOn, mis Haiti.

Las cifras para 2005 corresponden a una proyecciOn.

12 Cab-c hazer notar que los de urbane y rural no son siempre conceptos homogéneos. :.a que sus deflni

clones varian muchas veces entre paises yen ci tiernpo

tan más del 25 por ciento de la poblaciOn— y los afrodescendientes —que
constituyen mCs de un cuarto de Ia poblaciOn en Brash, Nicaragua y Pana
ma— son, en gran medida, los mds pobres de Ia regiOn, presentan los peores
indicadores socioeconOniicos y tienen escaso reconocimiento cultural v
reducido acceso a organismos decisorios.

Como se puede observar en el gráfico 15, Ia incidencia de la extrema
pobreza entre indIgenas v afrodescendientes supera entre 1.6 (Colombia)

‘

7,9 veces (Paraguay). Ia incidencia en ci resto de Ia poblaciOn, excluyendo
los casos de Costa Rica y Haiti, en los cuales Ia condiciOn étnica no parece
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implicar diferencias en los niveles de indigencia. Otros rasgos caracteris
ticos de estos grupos, que tambien incrementan sus posibilidades de que
dar bajo Ia linea de pobreza, son el mayor tamaño de sus hogares y, en la
mayoria de los palses, la ubicación en areas rurales, aunque con menores
porcentajes para los afrodescendientes y frente a un creciente proceso de
urbanizacion.

Entre los factores que contribuyen a su situación de pobreza destacan
Ia pérdida progresiva de tierras; ci quiebre de las economfas cornunitarias;
ci menor acceso a los servicios educativos y de salud v Ia estructura y dma—
mica de Ia inserción laboral. Los indIgenas y afrodescendientes —que son
frecuentemente vfctimas de prejuicios étnico—raciaies--- reciben menores
remuneraciones por trabajos comparables a los del resto de Ia poblaciOn, y
tienen más probabilidades de trabajar en el sector primario de Ia economla,
mediante su inserción en pequeñas empresas o en ci sector informal. Influ
yen, también. las dificultades de acceso al crédito a las nuevas tecnologias
que podrian permitirles aumentar y mejorar su produccion.

En ci caso latinoamericano las desigualdades por sexo han sido lar
gamente documentadas, ya que afectan, sobre todo, ci acceso al mundo
iaboral y las condiciones de trabajo, la vulnerabilidad en los hogares, ci
pleno ejercicio de la ciudadania y los derechos reproductivos, siempre en
perLjuicio de las mujeres.

El indice de feminidad de Ia pobreza —que resulta de dividir Ia relaciOn
entre ci nümero de mujeres y el nümero de hombres jefes en los hogares
pobres por la misma relaciOn en ci total de hogares— muestra que, en 2002.

un gran nümero de paises de America Latina tenia valores del indice supc
dores a 100, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Esto demuestra
que hay una mayor presencia femenina en los hogares pobres, un fend
,ncno quc se manifiesta con mayor intcnsidad entre las mujeres en edad
activa, de 20 a 59 años dc edad. A su vez, en las zonas urhanas de Ia region,
Ia proporciOn dc hogares encabezados por mujeres que sc cncucntran en
situaciOn de indigencia supera la de los hogares conjefatura masculina, con
una brecha que en lorcasos de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama

y RcpCbhca Dominicana supera los 5 puntos porcentuales. Además, entre
1990 y 2002, ha aurnentado Ia presencia de hogares con jefatura femenina
dentro dci total de hogarcs en situaciOn de pobrcza extrema en un nümero
considerable de palses.

Con todo, y en relación con ci edlculo estadistico, los puntos de corte
utilizados para establecer Ia difcrcnciaciOn cntrc quienes son pobres y los
quc no lo son Ic limitan y reducen Ia visibilidad a un amplio contingente
dc poblaciOn fcmenina que, aunquc habita en hogares no pobres, indivi
dualmente puedc considcrarse pobre y vulnerable a Ia pobreza en cuanto
a distribuciOn de ingresos, papeles y riesgos entre micmbros dentro dcl
hogar (porquc tiene menos acceso a recursos econOmicos y mds thEta de
autonomia econOmica). Como pucdc verse en ci grafico 16, al difcrcnciar
entre ingresos per capita dc los hogares y de los individuos, se hace mucho
mds aguda la discriminaciOn en perjuicio de las mujeres en ci segundo
caso

Las mujeres contribuyen de manera significativa a Ia reducción de Ia
pobreza, pero sufrcn con mayor severidad sus efectos, io que constituye
una razOn adicional para tratar de accedcr al mercado dcl trabajo. Dc he
cho, durante los aftos noventa, la tasa de participación laboral dc las mu
jcrcs creciO a un mayor ritmo que Ia de los hombres, y Ia participaciOn de
las mujeres pobres aumentó de 36 por cicnto, en 1994, a 43 por ciento en
2002. Sin embargo, pcse a quc las mujeres están mds ocupadas y trabajan
más que antes en pucstos remunerados, sus tasas de desempico siguen
siendo mds alms que las dc los hombres; reciben salarios inferiores a los
de ellos en todos los niveles ocupacionales; cargan con casi todo el trabajo
domCstico no remunerado y gozan de menos protecciOn social.

En sintesis, los eslabones que determinan y reproducen inequidadcs
en Ia regiOn son diversos y se relacionan entre Si de manera compieja y
muhi-causal. Ademds de los que pueden considerarse de cardcter estruc
turai, tales como Ia educacion y ci cmpleo —u otras condiciones de cardctcr
extremo, como la desnutriciOn— se dan tambiCn otros factores que pueden
dcfinirse como pobiacionaics, adscriptivos o semiadscriptivos, tales como
Ia raza, ci gCncro, Ia localizaciOn y la edad.

Gráficu 15. America Latina (14 paIses): incidenciadelaextremapobrezade
indigenasyafro descendientes coma máltiplo de a incidencia en el resto
de Ia poblaciOn (Ilnea de un dôlar pot dia)
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Gráfko 16. Distribuddn par sexo en quintiI -
dcstrUcti’o sabre los activos de los pobres, en especial sabre aquelios rela

(zonas urbanas, promedio simple 15 paises): cionados con ci acceso a empleos de calidad y también al financiamiento.

par otra lado, en Ia mayoria de los paises, ci gasto püblico ha rendido a

Gráfico 1. Distribucion por sexa en quintiles segün ingreso per capita de los ho are
* segair un comportamiento procIclico que redobia los efecros regresivos

R Poblacion de 15 años y mas
g

en los puntos bajos de los ciclos económicos; aunque tambidn hay que

so
aceptar que ho’ en dia existe un mayor grado de conciencia con respecto a

— 45
Ia nccesidad de adoptar politicas contraciclicas para proteger a los grupos

40
iwis vuinerables.

35
El grafico 16 resulta ilustrativo en este sentido. Como puede obser

3Q
varsc, en los tultimos veinticinco años se evidencia una tendencia al au

251
mento de Ia inciden,çia dc Ia pobreza para un mismo nivel de ingreso per

201
: capita! ala largo del ciclo económico.Asi, en 1980 coma promedia regional

el ingreso per capita era de alga rnás de US$ 3.600 (a precios de 2000), y

Ia pobreza tenia una incidencia en torno al 40,5 par ciento, mientras que

en 2004 el ingreso ascendia a alga más de US$ 3.900 ddlares y Ia pobreza

a141,7 par ciento de Ia población. No obstanre, en el “sub-ciclo” de con-

°
tracción-expansión 1997-2002/2002-2004 no se aprecia la misma lógica:

Ia relacidn ingreso per cdpita-pobreza resultó progresiva con respecto a Ia

observada al inicio del ciclo, lo que se explica par Ia rápida recuperacidn de

los ingresos de los sectores medios fuertemente empobrecidos par Ia re

ciente crisis que afecta a Argentina y Uruguay! par un lado, y a Ia Reptublica

Bolivariana de Venezuela, par ci otro. En este ültimo pals, tamhidn cahe

senalar el impacto de las Ilamadas “misiones sociales” sabre Ia reduccion

de Ia pobreza durante los tultimos tres años.
Esta obliga a prestar especial atención al contexto macroeconOmico

si 5C quiere evitar un deterioro redistributivo, par efecto del movimiento

ciclico de Ia economfa. La vulnerabilidad de los grupos de menares ingre

sos parece pues or de Ia mano de Ia vulnerabolidad dt, la economia a los

impactos externos y los ajustes internos.
Respecto de los impactos externos, y tal coma puede verse en ci gráfi

cc siguiente, el impacto de Ia deuda extranjera es notorio cuando se observa

Ic ocurrido en los años de 1980, identificados coma Ia década de Ia “crisis

de Ia deuda”, y que ademds se dio con costos asimdtricos para acreedores

__________________________________________

y deudores, y con un reparto de estos costos también asimétricos entre

_________________

ricos y pabres. En cierta medida, esto mismo se deduce cuando se observa

el comportamiento, durante esa decada. del Indice de Gini en paises en los

9ue el servicia de la deuda galpeó can particular fuerza. En Argentina, el

Indice de Gini se elevó de 43,8 a 44,4 entre 1981 y 1990; en Brasil ascendiO

de 58,4 en 1981 a 59,3 en 1986 y a 64 en 1989; y en Mexico subió de 50,6

en 1984 a 54,8 en 1989) Finalmente, coma promedia regional! ci indice

de pobreza ascendiO de 40,5 par ciento a 48,3 par ciento durante Ia “déca

da perdida”, entre 1980 y 1990 (Gepal, 2003).
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Gráfico 2. DistribuciOn par sexo en quintiles segUn ingreso individual de as
PoblaciOn de 15 años y más

Hombres
0Mujers I 43,?
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P 16.o
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1,7 •1. 6,7
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Fuente: Cepal, Vnidad Mujer y Desarrollo, sobre Pa base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de as
respectivos paises.

La volatilidad macroeconOn-jica

La volatilidad macroeconOmica que se registro durante las tultimas dos
décadas se ha convertido en un elemento determinante de la mayor des

igualdad. Los ciclas económicas de expansion y cantracciOn de la actividad

y Ia inversiOn, cada vez más breves, provocan, a su paso, un efecta mas

— 196—

1300’rd,j Ins!,atefi,r Devclsmnnrt Ecc,:o,,::cs Rsra,ch, 2005.

—197—



E4
C

N

z

C

-J

IAsI, si bien Cs indudahie que una macroeconomla sólida, estabje ,

con uso de criterios contraciclicos en sus esfuerzos financieros pan pro:
teger promover a los sectores más excluidos es condician indispensable
para Ia implementacian de [a agenda pro-equidad, por otro lado tarnbie0
es necesario contar con poifticas concertadas para enfrentar los impact ‘

exOgenos, cuando resultan tan regresivos en términos de equidad.

Grafico 17. America Latina (19 paises): tendencias en incidencia de Ia pobwza
y del producto interno bruto per capita, 1980 2004
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economia de ti-es velocidades imperante en Ia region, de tal modo que pue

dan revertirse, desde la mddula misma del sistema productivo, las causas

que reproducen y exacerhan Ia inequidad. En este marco, Ia Cepal ha plan

teado la necesidad de adoptar polfticas püblicas activas, cuyo objetivo sea

“nivelar el campo de juego” mediante un sistema diferenciado de apoyos e

incentivos (Cepal, 2004).
En esta lOgica, además de facilitar Ia creaciOn de empresas, es necesario

trasladar el mayor nümero posibie de micro y pequeñas empresas del sector

informal al sector formal de [a economla. Teniendo en cuenta Ia cantidad

de actores, mds allá de las poifticas especfficas, como los microcréditos y Ia

capacitaciOn y gestiOn, lomás efectivo parece ser Ia adopciOn de medidas de

tipo horizontal, como las destinadas, entre otras cosas, a simplificar normas

y trámites, reducir la carga tributaria y, especialmente. en ci sector rural, a

regularizar Ia tenencia de Ia tierra de los pequeflos productores.
La incorporaciOn al sector formal les permitirfa a los trabajadores eje

cutar nuevas actividades y acceder a algOn tipo de protecciOn social. AsI

mismo, en las zonas rurales Ia mejora de Ia infraestructura y ci incremento

de Ia competitividad, mediante Ia asociaciOn para Ia adquisiciOn de tecno

logia y Ia mejora en Ia comercializaciOn, aparecen como acciones especial

mente relevantes.
En ci nivel de velocidad intermedia, las acciones orientadas a pequeflas

y medianas empresas dcl sector formal deben combinar polIticas horizontales

y selectivas. Las primeras, para mejorar acceso a Ia informaciOn, ci crédito, Ia

tecnologia y los sistemas de comerciatizaciOn. Las segundas abarcan desde Ia

constituciOn de asociaciones de pequeflas empresas, pasando por fortalecer

Ia red de intercambios entre grandes empresas y sus Pymes proveedoras yb

clientes, hasta liegar a promover ci acceso a mercados mediante Ia articula

ciOn rn-nrc empresas (v.gr: constituciOn de grupos de Pymes exportadoras), y
a fortalecer estructuras productivas territoriales (dusters), o articuladas como

etapas de una cadena de valor. Ambos grupos de poifticas se estdn apilcando

en varios paises, pero es necesario ampliar su cobertura, incluir mecanismos

de scguimiento y participaciOn y mejorar Ia formulaciOn.
Por otra pane, Ia Cepal ha considerado que las dos “haves maestras”

dcl esftierzo proequidad son ha educaciOn y ci emplco (Cepal, 2000a). Mds

aUn, Ia articulaciOn virtuosa cnn-c ambas haves constituyc ci principal me

canismo intergeneracional para reducir Ia heterogeneidad estructural y ga

rantizar mayor movihidad social ascendente, , con ello. más equidad.
Otras areas de intervenciOn que pueden tener efectos sinérgicos en Ia

agenda de Ia cquidad son un equilibrado desarrollo territorial (con expan

siOn de infraestructura y servicios a las zonas rurales); politicas sociales con

presupuestos progresivos y regidas por principios de universalidad, soli

daridad y cficiencia; y polfticas de superaciOn de ha pobreza que, al mismo

tiempo, apunten a la formación de capital humano, como se vera al final de

este capitulo.

2004

3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
NB per capita, dOlares 2000

Fuente: Cepal, Panorama social de America latina, ediciOn 2004y artualizaciones, y Anuario estadistico 2004.
* lncluye Ia poblaciOn indiqente.

ProyecciOn.

Ilneas estratégicas para una aqenda proequidad
La visiOn estructural
El lograr avanzar hacia una distribucion mds equitativa del ingreso es tarea
cuya complejidad resulta proporcional at tejido de factores que reproducen
Ia inequidad. Las acciones tienen que incidir sobre los distintos canaics de
reproduccion intergcncracional de Ia pobreza y [a dcsigualdad —ci educa
cionai, ci ocupacional, ci patrimonial y ci demogrdfico—, asf como sobt
las ban-eras levantadas por Ia discriminacion y Ia exclusion segOn genero.
etnia, rurahdad e infancia. Dada Ia diveridad de poifticas que deben con
formar una agenda proequidad, en las páginas que siguen solo se plantea
ran algunas de ehlas, y se privilegiardn aquelias areas cuyos efectos pueden
ser mds integrales sobre la sociedad, tales como las polfticas hacia ci sector
productivo, ci cmpleo y la educaciOn, y las transferencias condicionadas.

Para lograr este cometido se requiere abordar los problemas de Ia
heterogeneidad estructw-al, atendicndo a las espccificidades propias de Ia
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Mejorarla productividad del trabajo

Una condicion necesaria, aunque no suficiente. para que la mayorfa de Ia
poblaciOn incremente sus niveles de Ingreso y bienestar es ci increment0
de Ia productividad de sus ocupaciones. Esto puede ser estimulado desde
las instituciones relacionadas con ci mercado de trabajo, por medio de Ia
educaciOn técnica y Ia formación profesional, asi como mediante Ia consti
tuciOn, en ci seno de las unidades productivus, de un entorno que incentive
un mejor desempeno.

Durante Ia década de los noventa, las reformas laboraics imple
mentadas, al resuitar en una menor estabilidad en ci puesto de trabajo
y en ci aumento de Ia tasa de rotaciOn laboral, desestimularon Ia inver
sión en capacitación por parte de las empresas privadas. Por su pane, Ia
innovación tecnologica y ci cambio del perfil sectorial de las economias
de la region produjeron la abrupta depreciacion de gran pane del capital

fuerte expansion del emplco en ci sector de los servicios, lo que no se
correspondia con la oferta tradicional en materia de formaciOn profesio
nal, y generaron una mayor incertidumbre con respecto a las necesida
des futuras de Ia economia en materia de la estructura de cahficaciones
requerida.

A pesar de las complejidades que ci nuevo contexto Ic impone a Ia
tarca, Ia formacion profesional tiene un importante papel por cumplir en
el aumento de Ia productividad del trabajo. En paralelo a Ia actuaciOn de
los institutos estatales se ha incrementado ci nümero de entidades pri
vadas que ofrecen servicios de capacitaciOn, mientras en este caso Ic han
quedado al sector püblico las funciones de regulaciOn (cenificaciOn de Ia
competencia de las empresas capacitadoras, y de control de la calidad de
los resultados), y concesiOn de beneficios tributarios (justificados por las
externalidades positivas que se originan en Ia actividad).

En una economla de mercado, Ia responsabilidad primaria de Ia creaciOn

de empleo corresponde a Ia empresa privada. En este sentido, el principal

apoyo que ci Estado puede dar a Ia creaciOn de empleo es la generación de
un entorno macroeconOmico estable, de crecimiento sostenido dcl pro
ducto y baja tasa de inflaciOn. Pero también existe una funciOn positiva
que el sector páblico puede asumir dentro de los limites dci mercado de
trabajo, en la cual cabe resaltar dos grandes areas de intervenciOn: los cos
tos laborales, por una pane, y los costos de transacciOn y la eficiencia de las
instituciones del mercado de trabajo, por Ia otra.

Una de las principales herramientas de regulaciOn de los costos sa
lariales es Ia fijaciOn dcl salario minimo. Es frecuente Ia crItica al estable
cimiento de valores de remuneraciOn minimos, fundamentada en el efecto
adverso que este mecanismo tendrfa sobre los niveles de ocupación de los
trabajadores más jOvenes y menos calificados, asi como en la suposiciOn
de que constituiria un estimulo a una mayor informalidad. Pero el exa
men atento de los datos muestra que, para Ia experiencia latinoamericana
reciente, si ci salario mInimo no supera ci 80 por ciento de Ia remunera
ciOn media en las microempresas, el grado de incumplimiento de Ia nor
ma es inferior al 25 por ciento (medido como ci porccntajc de asalariados
que perciben un salario inferior al minimo legal). de modo tal quc existe
un espacio para Ia aplicaciOn de esta iegislación promotora de Ia equidad,
siempre que los aumentos estén en linea con Ia situación general de Ia eco
nomia y el nivel observado de las remuneraciones.
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z El empteo En Ia region de America Latina y el Caribe, las relaciones laborales
Tal como recientemente lo planteara la Cepal (2005), existen cuatro Gran irrastran una historia de aita conifictividad, baja cooperaciOn y fuerte des-
des retos en materia de poilticas de empleo para los Estados de la region. confianfl entre las panes involucradas. Pero, por el contrario, la mayor velo

(a) mejorar Ia productividad del trabajo para promover la competitividd idad a Ia que ocurren los cambios en los mercados de factores y productos;
C dcl aparato productivo y aumentar Ia tasa de crecimiento; acudizai0de Ia presiOn de Ia competencia y Ia aceleraciOn del progreso

(b) estimuiar Ia generación de empleos de cahdad que aporten alto valor cx’olOgico exigen Ia confonnaciOn de un clima de mayor entendimiento
agregado; dcnrro de las firmas. asi como Ia realizaciOn de arreglos institucionales que

(c) desarroliar mecanismos de protecciOn de los ingresos y ci empleo de - estimulen Ia participaciOn laboral, al permitirles a los trabajadores acceder a
los trabajadores, frente a los altibajos dcl ciclo econOmico y los cam- los beneficios derivados dcl incremento de Ia productividad. Para avanzar en
bios estructurales derivados de Ia globaiizaciOn. y z esta direcciOn, la Cepal ha insistido en Ia introducciOn de un esquema de sa

(ci) procurar Ia integracidn de grupos sociales especificos (minorias érni- larios participativos. mediante ci cual al menos una pane de la remuneraciOn
cas, inmigrantes, etc), al mercado de trabajo formal. podria estar asociada a Ia evoluciOn de la productividad de las empresas.

- Otro de los ejes por ci que puede discurrir ci incremento de ia pro

ductividad del trabajo es Ia descentralizaciOn de las negociaciones laboralcs,

de modo tal que los acuerdos aicanzados puedan reflejar de mejor manera
Ia heterogeneidad cxistcnte dentro de cada sector en materia dc tamaflo de

las empresas, Ia iocalizaciOn geográfica e incluso ci grado de formalizaciOn

de las mismas.

- Generar empleo productivo

I

humano (con lo que muchas de las habihdades existentes dejaron dt
ser reconocidas como tales por ci mercado de trabajo), ocasionaron ía
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Se ha aducido que Ia alcanzada estabilidad de precios le ha rest
flexibilidad a los salarios reales de Ia region, dado que las remuneraciofle
nominales suelen mostrar cierta rigidez frente a las distintas fases dcl
ciclo econdrnico. La consecuencia seria que. en las épocas de baja tasa
de crecimiento o retroceso del nivel de actividad, ci ajuste tendria lugar
predominantemente por Ia via de las cantidades, con lo que aumenta.ja
Ia tasa de desempleo. Una forma de compensar la aludida pérdida de
fiexibilidad consistiria en que una pane de Ia renutneración dependie5
de los resultados de la empresa; de este modo, en las dpocas dificiles Ia
firmas podrian realizar los ajustes necesarios y minirnizarlan el desptd
de trabaj adores.

Con respecto a las polIticas que pretenden incentivar Ia contratacion
de trabajadores, en Ia regiOn se ha experimentado recientemente con ci
subsidio a Los salarios. Si bien este tipo de iniciativa suele producir vinculos

• más duraderos entre Ia firma y el trabajador, también es cieno que pre
senta la doble desventaja de su escasa eficacia en las épocas de retraccjon
de Ia demanda y baja eficiencia en las fases de auge (ya que seguramen
muchas de las nuevas ocupaciones subsidiadas hubiesen tenido lugar de
todos modos).

Por otra parte, los programas de ‘empleo de emergencia” han sido
una de las respuestas habituales que han dado los paises de Ia legion,
ante las contracciones econOmicas. Estas intervenciones han brindado
empleos de corto plazo y con bajos salarios a trabajadores semi-califica
dos o sin calificaciOn en proyectos de inversiOn en infraestructura, inten
sivos en mano de obra. Los programas de empleo temporal constituyen
instrumentos contraciclicos, que se orientan a evitar que los ingresos de
los más pobres desciendan a niveles criticos, v buscan fortalecer Ia base
de activos de Las comunidades was afectadas por las crisis, mediante La
creaciOn yb reparaciOn de infraestructura y servicios sociales básicos.
Habitualmente, las poblaciones objetivo de estos programas han sido los
jefes de hogares pobres desempleados. En algunos casos, se ha incluido
a los subempleados, y también se ha procurado atender a grupos con
vulnerabilidades especiales.

El macado de trabajo se caracteriza por fallas de informaciOn, con
desconocimiento de parte de las firmas sobre las habilidades y caracte
risticas personales de los trabajadores, previamente a su contrataciOn.
Esta opacidad del mercado de Ia fuerza de trabajo hace que las recomen
daciones de terceros, y los lazos sociales extra econOmicos, tales como
Ia amistad o las lealtades polIticas, incidan en la empleabilidad de las
personas. Dc este modo, aquellos trabajadores que carecen de capital
relacional, aunque cumplan con los requerimientos objetivos del puesto,
resultan excluidos.

Una mayor eficiencia en Ia intermediaciOn laboral contribuirla a
disminuir esas formas de discriminaciOn, y aportarfa asi al auniento de Ia
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equidad. El establecimiento de un sistema de certificaciones laborales, por

rnedio de mecanismos que necesariamente deben comprender Ia coope

raciOn püblico-privada, mejorarfa Ia transparencia del mercado, bajaria los

costos de transacciOn y aumentaria Ia movilidad laboral.

Generar mecanismos de proteccion

La alta volatilidad dcl crecjmiento econOmico y las modificaciones estruc

turales por las que atravesO la regiOn Ilevaron a las empresas a enfrentar
cambios frecuentes, muchas veces de naturaleza abrupta. La necesidad de

las firmas de efectuarajustes veloces con el fin de no perder o de recu
perar competitividad entraban en conflicto con Ia existencia de contratos
rigidos. en especial en el mercado laboral. Lo anterior llevO a Ia modifica
dOn de Ia legisiaciOn en cuanto a Ia distribuciOn de las horas de trabajo,
las condiciones de despido sin justa causa y la remuneracidn de las horas
extraordiarias.

Sin embargo, Ia experiencia muestra que una excesiva fiexibilidad
también entraña costos. Asi, se ha encontrado que Ia fiexibilizaciOn extre
ma encierra desincentivos a Ia inversion en capital humano; provoca insa
tisfacciOn en los trabajadores, con lo que reduce los estImulos a un mejor
desempeflo, y atenta contra Ia empleabilidad de ciertos grupos (por ejem
plo, las personas de mayor edad). Estos costos tienen en comün el incidir
negativamente sobre la igualdad y el constituirse en obstdculos a Ia mejora
en- la situaciOn de los sectores más pobres de Ia sociedad.

Por un camino alternativo, menos inequitativo, una forma posible de
promover Ia estabilidad de los trabajadores serfa trasladar Ia fiexibilidad a
las horas trabajadas y a los salarios, de modo tal que pueda atemperarse el
inipacto sobre los niveles.de empleo en épocas de grandes cambios estruc
turales o coyunturas recesivas.

Dc todas formas, mds alld del mecanismo de flexibilizaciOn de los
contratos que se escoja, la tarea central del Estado frente al aumento de
Ia inseguridad en el empleo debe ser el rediseflo de los sistemas de segu
ridad social, de tal manera que estén orientados a los trabajadores y no a
los puestos que ocupan, y a La instauraciOn de mecanismos solidarios de
financiamiento, para garantizar la cobertura independientemente de Ia ca
pacidad de contribuciOn de las personas.

Con respecto a esto Oltimo, pam evitar situaciones de extrema des
prorecciOn y vulnerabilidad es importante que ci Estado garantice meca
nismos para mitigar Ia desprotecciOn en los ciclos de contraccion de Ia
actividad econOmica, mediante Ia combinaciOn de sistemas obligatorios y
solidarios de seguro de desempleo, los programas especiales de empleo de
emergencia y de capacitaciOn ya mencionados, y sistemas que aseguren
niveles minimos de protecciOn social. Los mecanismos para compensar
Ia pérdida de ingresos por efecto de aumentos del desempleo debieran ser
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un componente dave de protección social, y evitarlan los increment05 de uenerar programas intersectoriales y comunitarios que tengan Un impacto
Ia pobreza en periodos recesivos. Si bien estos mecanismos han consistido las sistdmico sobre las condiciones de acceso de los pobres a Ia educacian
sobre todo en sistemas de subsidios, también cabe considerar Ia creacjo
de sistemas basados en seguros y ahorro forzoso, que si bien no compcn_
San Integramente la pérdida de ingresos, 51 mantienen la contjnujdad en ci
acceso a los servicios de salud y las cotizaciones previsionales, y, por otto
lado, facilitan Ia permanencia de los hijos en el sisterna escolar, asi como ci
pago de Ia vivienda.

z

Las medidas generales orientadas a aumentar Ia tasa de empleo, promo
ver aumentos de Ia productividad en las nuevas ocupaciones y generar
mecanismos de protección social muchas veces no ilegan, o lo hacen de
manera insuficiente, a ciertos grupos sociales con caracterIsticas partictj
lares. Tal es el caso de las mujeres, los jdvenes, las minorlas étnicas y los
inmigrantes.

El primer paso debe ser dado en el inicio mismo de Ia oferta Ia
boral, es decir. en ci sistema educativo. Este debe actuar de modo tal
que pueda compensar las desventajas que puedan existir por razones de
género o adscripcidn dtnica, para que puedan contribuir a Ia igualdad
de oportunidades.

Desde Ia dptica de Ia demanda, en los áitimos aftos en algunos pal
ses se introdujeron contratos especiales dotados de menores derechos a
los habituales, dirigidos a esos grupos. Una consecuencia de esa iniciativa
ha sido Ia sustituciOn de mano de obra empleada por medio de contratos
estdndar por miembros de algunos de estos grupos con problemas espc
cificos (v.gr. jóvenes) a un menor costo. Si bien en ocasiones este tipo de
medidas ha servido para una mejor insersión de los colectivos afectados,
por otra pane ha dado lugar a abusos y ha terminado validando Ia segmen
tación del mercado.

A ese respecto, parece imprescindible que los Estados redoblen sus
esfuerzos para garantizar Ia vigencia efectiva de la legislacidn antidiscri
minatoria, mediante Ia realizacion, en paralelo, de campaflas de esclareci
miento de manera coordinada con las organizaciones empresariales y otras
organismos sociales.

[a educadôn

formal; reforzar e incrementar los programas focalizados cuyo apoyo al

.endimiento educativo de los grupos más vulnerables logre efectos soste

itidos en el tiempo; adaptar ci curriculo de los ciclos prebásico y básico a las

condiciones socioculturales de los educandos y manejar adecuadamente el

instrumento del subsidio para mejorar Ia oferta de la educación püblica y

el acceso por pane de las familias de bajos ingresos.
El indicador mds habitual para evaluar el impacto pro-equidad de

las intervenciones en educacion es el grado de continuidad y progresián

educativas de aquellosgrupos con mayor tendencia a los bajos logros cau

sados por los niveles socioeconómicos de sus hogares. Muchos paises de Ia

region muestran un contraste entre las alms tasas de ingreso al sistema y Ia

baja continuidad de los estudiantes. hasta el final de Ia enseñanza secunda—

na. También se registran altos niveles de repitencia. deserción e inasisten

cia, probiemas que se concentran en las zonas mds deprimidas o dispersas,

y en las farnilias con menores ingresos.
El impacto en la equidad por pane de Ia educacian se logrará cuanto

más se reduzcan las brechas en logros (años aprobados), y aprendizajes

efectivos entre los niños y los jdvenes procedentes de distintos niveles de

ingresos familiares, lugares de residencia y perfiles etnico-racial. Y no salo

porque esto implique nivelar tasas de retorno en las trayectorias laborales

futuras de los actuales educandos, sino también porque existen significati

vos retomos intergeneracionales de Ia mayor continuidad educativa, dada

Ia alta incidencia que tiene el nivel educativo de los padres en el rendi

miento educativo de los hijos. Mejorar por esta via ci clima educacional

de los hogares cuyos jefes futuros serán los actuales educandos produce

un efecto favorable en ci desempeno educacional de niños y jóvenes de Ia

próxima generación.
Pot ültimo, existe una correlación evidente entre la mayor educación

de las mujeres pobres y el logro de mejores condiciones de salud de sus

famihas en ci futuro, puesto que la escolaridad de las mujeres es determi

nante para reducir Ia mortahdad y morbilidad infantiles; mejorar Ia saiud y

nutrición familiares y establecer tasas de fecundidad que contribuyan a Ia

conformación de hogares que se ubiquen de modo sostenible por encima

de Ia linea de pobreza.
La equidad plantea aqul un doble desaflo. Pot un lado, es necesario

intervenir en ci sistema formal de educación para eliminar, o al menos dis

minuir significativamente, Ia segmentación en térrninos de Ia calidad de Ia
educación que se ofrece a los distintos estratos sociales. \‘ por otro lado,

implica apoyar las condiciones de demanda de los sectores mds desfavo

recidos; vale decir, las condiciones de acceso al sistema educativo en los

sectores mds rezagados, y las posibilidades que dichos sectores tienen para

capitalizarse pot medio dcl sistema

Generar iniciativas dirigidas a grupos con problemas especIflcos
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Para mejorar Ia equidad se requiere instrucciOn de calidad que aumente los
logros educativos en los sectores pobres, lo que implica trabajar tanto sobre
las condiciones de oferta educativa como sobre las de demanda. Esto re
quiere un conjunto diversificado de politicas, entre las que destacan: exten
der medidas compensatorias hacia zonas de menor rendimiento escolar;
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o Las politicas orientadas a elevar y uniformar Ia caljdad de Ia edu wceS° de los pobres a la educacion formal; programas focalizados cuyo
S cidn, sobre todo en los sectores donde se regisrran las mavores debilidades at rcndzmniento educativo de los grupos más vulnerables logre efec

son mu diversas v no se excluyen entre si. En primer rérmino se encuen, sostenidos en ci tiempo, y moviizaciOn de la propia comunidad para
Wa La focalizacion de recursos especiales en zonas de rendimientos más ha- - neor las condiciones de Ia demanda educativa de los pobres.

o jos, con ci fin de mejorar Ia infraestructura escolaj Ia capacitacion docentt Los procesos de reforma educativa, presentes en casi todos los paises
y los materiales de aprendizaje. La dotacion de computadoras para iniciar de Ia regiOn desde comienzos de Ia ddcada pasada, han introducido un am-
los alumnos en ci uso de redes y Ia vincuiaciOn de Ia comunidad de pad pllo abanico de politicas encantinadas a mejorar las condiciones de acceso
en apoyo de Ia educaciOn de los hijos son tambien estrategias impoante a Ia educación y ci conocimiento en los grupos más rezagados; pero, pese
Más recienternente se ban aplicado politicas de transferencias monetarlas dlo persisten las brechas en aprendizajes y logros por grupo socioeco
directas a las familias para evitar que, por costos de oponunidad, las m - nomico, distribuciOn espacial v adscripciOn étnico-raci. Se ha seflalado
pobres retiren a los hijos de las escuelas. Programas como ci de bibliotec - que el clima educacionat-de los hogares, medido sobre todo por ci logro
de aula, Ia extensiOn del horario en Ia escuela, Ia distribucjon de materiales - educativo de los padres, dene una influencia significativa en los logros de
diddcticos y La alimentaciOn complementaria constituyen otros ejempios de los hijos. Pero tambidn es importante lo que ocurre dentro de Ia sala de

o medidas quc buscan mejorar Ia calidad educativa. / ciases, vale decir, en Ia reiacion cotidiana que se establece entre ci profesor
En relaciOri con los factores de demanda anteriormente menciona y los educandos.

dos, un aspecto crucial que, por su relevancia, merece ser especialmente En general, la estratificaciOn de retribuciones docentes ileva a que los
considerado se refiere at acceso universal al ciclo de educaciOn preplima buenos maestros terminen contratados por colegios privados o estableci

z na. En efecto, diversos estudios referentes a trayectorias de logros edu- - mientos con ambientes de aprendizaje menos problematicos. Esta situa
cacionales muestran que los alumnos que han tenido acceso a Ia edu- ciOn refiiea ci circulo vicioso por ci cual los alumnos que mOs requieren
caciOn preprimaria tienden a mostrar mejores resultados, tanto en ritmo docentes de buena calidad para contrarrestar las desigualdades de onigen
de progresiOn como en aprendizajes efectivos, en los ciclos de educacion son precisamente quienes menos acceden a ellos; pero también plantea Ia
posteriores. Esto se debe, sobre todo, al efecto profundo y perdurable de Ia necesidad de aplicar politicas compensatorias —por ejemplo: primas en di
estimulaciOn precoz sobre la capacidad de aprendizaje de las personas a lo nero— que premien a los maestros que enseflan en aquellos medios donde
largo de toda su vida. los logros y aprendizajes son mOs bajos. Solo de este modo parece posibie

Tanto más importante resulta facilitar ci acceso a preprimania de ni- redistrihuir [a planta docente, de niodo tat que en las aulas a las que asisten
nos de familias de bajos ingresos y de zonas rurales, por cuanto son pre- - los nnos yjOvenes de familias pobres. o de las zonas rurales, 0 de regiones
cisamente ellos quienes menos probabiidades tienen de contar con este -

de aita densidad de poblaciOn indigena 0 afro-descendiente, tiendan a con
tipo de estimulo inicial en los hogares. Piénscse que en los hogares pobres centrarse profesores con mayor capacidad pal-a estimular ci aprendizaje,
existe un nOmero mayor de niflos por madre, que el nivel educacional pro apoyar a los rezagados y transmitir conocimientos oportunos.
medio de los padres es comparativamente bajo y que los patrones de socia- La optimizaciOn de las condiciones de acceso al sistema y de egrcso
lizaciOn estdn rnás restringidos por Ia falta de recursos. En consecuencia, dcl mismo exige revitalizar Ia demanda educativa y Ia participaciOn de Ia
con mayor razón es preciso garantizar mejores condiciones de inicio en comunidad. Asi, podria mejorarse Ia pertinencia de Ia oferta educativa, en
las trayectorias educativas a estos niños. con ci fin de que Ia igualdad de especial Ia que Sc orienta a los sectores menos favorecidos, e impulsar Ia
oportunidades pueda traducirse, más tarde, en mayor igualdad de logros continuidad dentro del sistema, mediante un mayor compromiso de las
efectivos. Al respecto, puede resultar elocuente Ta exueriencia de Cuba, pals familias en ci proceso educativo, con lo cual se evitania Ia desercion prema
en ci que Ia educacion pre-primaria tiene cobertura universal, y donde los - tura y se facilitarla ci logrode mejores opciones laborales en ci futuro.
aprendizajes de los alumnos en prilnaria y secundaria, medidos por prue Tradicionalmente se ha tratado de mejorar la eficacia de Ia cducaciOn
has estandarizadas, muestran un nivel superior al registrado por cl resto de operando sobre variables directamente ligadas a Ia oferta educativa tales
los paises de Ia regiOn. como los insumos materiales, las prácticas de instrucciOn y los textos es—

Dc este modo, este doble desafio impuesto por Ia equidad a los as- colares, entre otros. Dichas intervenciones son relevantes, pero no debe
pectos educacionales de oferta-calidad y demanda-acceso se traduce en un - olvidarse que casi 60 por ciemo del rendimiento diferencial obedece a fac
conjunto diversificado de poilticas que cada pals debe calibrar ala medida tores extraescolares (Banco Mundial, 1995), que “ci clima educacional
de sus propias inequidades: medidas compensatonias hacia zonas de me- - del hogan (años de estudio de los aduhos del hogar) es ci factor de mayor
nor rendimiento escolar; programas con impacto sobre las condiciones de incidencia en los logros educacionales de los niños, explicando entne 40
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y 50 por ciento del impacto que ofrecen las Caracteristicas del cont tarde a la educación superior, a los empleos productivos, a las nuevas

socioeconómico y familiar” (Gerstenfeld y otros, 1995)14 formas de intercambio simbalico y a Ia intercomunicación a distancia.

Para mejorar condiciones de Ia demanda serd necesario adoptar m ‘qo por nada se ha dicho que [a nueva division entre informatizados y no
F didas coordinadas que conciernan a los hogares, Ia comunidad locals intormatizados es Ia versiOn finisecular de Ia cldsica brecha entre alfabc

escuelas, con el fin de que los grupos mds vulnerables puedan aprov tado5 y analfabetos.
char adecuadamente Ia oferta educativa. Una poiltica que puede resur
efectiva es Ia de las transferencias a la familias pobres. que exigen corn
contraprestación Ia permanencia de los niños

‘,‘
jóvenes en las escueL —

tal como se muestra en el acãpite siguiente. Tambien se ha visto que
positivo movilizar energIas para presionar por mejores condicjones en b Desde comienzos de Ia década de 1990, los paises de America Latina y el

oferta educativa —comunitarios, trabajadores sociales, organism05 no Caribe han hecho importantes esfuerzos para reformar sus programas de

bernamentales de fuerte arraigo comunitario, planificadores y ejecutor protecciOn social asistencial que operan mediante la entrega de transfe

de programas de apoyo social—. La movilizaciOn de actores divers05 rcncias directas a los grupos mds pobres, procurando integrar propOsitos

sertos en la vida de Ia comunidad, permite ir construyendo una red d de atenuaciOn de los efectos de las crisis económicas con Ia consecuciOn

• apoyo para los niflos yjOvenes de familias que habitan en zonas de bajo de objetivos más amplios, como son el fomento del capital humano y Ia

ingresos, con elfin de incrementar el capital cultural que permita elevar - creaciOn de activos para las conuinidades pobres. Se busca asI interrumpir

• rendimiento educativo. Ia reproducciOn intergeneracional de Ia pobreza.
Se requieren politicas complementarias para reforz.ar Ia contjnu - Tradicionalmente, las redes de asistencia social han sido percibidas

dad educativa de los niños y jOvenes pobres, quienes registran los Indi comb politicas necesarias para la equidad, pero poco eficientes, y que pue

mds elevados de deserciOn y repeticiOn; lograr que los hijos dc familia den generar dependencia si no son limitadas a tiempo (Gentilini, 2005).

pobres asistan a Ia escuela y se mantengan en ella exige asignarles, adernia Esta visiOn ha sido reforzada, porque muchos programas dc asistencia han

de una educaciOn de buena calidad, un horario mds extenso de clase que evidenciado una multiplicidad de problemas de funcionantiento como

permita compensar las limitaciones que el clima familiar impone a Ia ca errores de focalizaciOn; falta de coordinación intersectorial; altos cos

pacidad de aprender; prograrnas nutricionales e, incluso, un subsidio por tos de administraciOn; corrupción y clientelismo politico y la creación de

el costo de oportunidad que significa abandonar alguna insercjOn laborar incentivos perversos al empleo (Coady, 2003; Grosh, Hodinott y Coady,

(Franco y otros, 1998). // 2004; Morley y Coady, 2004). TambiCn se ha criticado Ia insuficiencia de

Teniendo en cuenta el nivel y la distribuciOn de ingreso de Ia legi las transferencias y las bajas coberturas de los programas como para espe

es fundamental fomentar Ia creaciOn de lugares de acceso colectjyo a ar impactos sustantivos en las tasas totales de pobreza (Acosta y Ramirez,

Internet. Dentro de ellos, son claves los establecimientos educativos, v 2004; Sojo, 2003).
de ahi Ia importancia de Ia difusiOn del equipamiento y Ia capacitacidu En los ültimos años, se ha realizado una revision crItica del trade off
en informática en las escuelas a las que acuden educandos que no tienen entre equidad y eficiencia. Se ha observado que ci apoyo a la mantenciOn

otro modo de familiarizarse con Ia conexiOn a redes y las nuevas formas de niveles bdsicos de consumo, Ia entrega de incentivos para la acumula

de acceder a informaciOn y conocimientos. Ya varios paises de Ia regiOn ciOn de capital humano y el acceso al credito pueden reducir los costos

han invertido esfuerzos importantes en esa direcciOn. Pero, todavia cs derivados de los riesgos sin cobertura y de las inequidades no resueltas

necesario avanzar mucho mds. La disposiciOn y el uso de computadoras (Ravallion, 2003). TambiCn se ha apreciado en algunos paises de America

en hibhotecas de escuelas y en salas de informdtica en los establecimien- Latina y el Caribe una tendencia a [a integraciOn de programas innovado

tos escolares abre opciones de aprendizaje y acceso a informaciOn a los res de asistencia en redes de protecciOn más amplias [as cuales propician

alumnos. Además, familiariza con los lenguajes v usos de Ia computa- la generación de sinergias en los diferentes ámbitos del desarrollo y la su

mOn. lo cual constituve un elemento indispensable para acceder mds - peraciOn de la fragmentaciOn institucional. Algunas de estas redes de pro-

- tecciOn se han propuesto metas ambiciosas de cobertura, y han procurado
- garantizar el acceso a servicios sociales a una buena parte de la pohlaciOn

en situaciOn de pobreza.
Las redes de protecciOn asistencial tienen dos papeles interrelacio

- nados: primero, un papel prornocional de ehminación de la pobreza cr0-
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flY más adelante: .. La capacidad economics (distributiOn de! ingreso -per capita cit los hogares) C

plica cnn-c 25 per ciento y 30 per cienro; en tercer !cgar figura (a infraestruaura fisica cit Is vii tenda
(hogares hacjnados no hacinados). v. per flitinso, ci nive! de organizaciOn familiar (cmos extremes sOt1
los hogares con jefatura femenina sin cOnvuge y aquellos integrados per ambos cOnyuges easados)
(Gerstenfeld y on-os, 1 995).



nica; y, segundo, un papel protector, que implica prevenir que las fainivulnerables a choques económicos se sumerjan en una espiral de pobr
(Coady y Lee Harris, 2004). Durante las ültimas ddcadas, los gobier
de la region han utilizado una amplia gama de transferencias monet ridirectas para cumphr funciones de pahaciOn de los efectos de las crisj5
superaciOn de Ia pobreza en ci largo plazo. Entre estas intervenciones d
tacan los programas de transferencias condicionadas, que fueron in
mentados principalmente para enfrentar problemas de pobreza estruct
y los programas de empleos de emergencia, normalmente desarroll
como respuesta a las crisis económicas.

Los programas que condicionan las transferencias monetalias
realizaciOn de inversiones en capital humano deben ser entendidos c
marco de un nuevo enfoque de protecciOn social, que integra objetivos
asistencia con propOsitos de fomento del capital humano y de Ia super
ción de Ia pobreza en ci largo plazo. Los programas están orientados a
tregar transferencias monetarias a las familias pobres, bajo la condicion d
que estas inviertan en tres de los componentes básicos del capital humano
educaciOn (yjunto a ella, mitigaciOn del trabajo infantil), salud y nutricion
En el caso de los programas que condicionan ia entrega de las tian
rencias a Ia realizaciOn de inversiones en ci componente de educacion, 1
mayoria de los que se han aplicado en America Latina y ci Caribe exig ii
porcentajes minimos de asistencia a los centros educacionales, los cual
fluctüan entre un 80 por ciento y un 90 por ciento.

Aparte de estos requisitos, los programas que además condicionan 1
entrega de transferencias monetarias a los componentes de salud y nutri
ciOn, lo hacen de acuerdo con un seguimiento, por parte de las madres, d 1
protocolo estipulado de atenciOn de salud y nutriciOn de los hijos por lo
servicios correspondientes. Dc esta manera, en los programas de transfe
rencias se combinan, por un lado, un apoyo en ingresos adicionales a Ia
familias pobres y en extrema pobreza, y por por ci otro, Ia formulaciOn de
exigencias hacia las familias receptoras de los recrursos en la perspectiva d
una elevaciOn del capital humano (en salud, educaciOn y nutriciOn). Esto
programas sirven, a su vez, como dique de prevenciOn del trabajo infantil
Ia deserciOn escolar, la desnutriciOn y la morbimortalidad en ese grupo d
la pobiaciOn.

Los programas de transferencias condicionadas representan, desd
ci punto de vista de su diseno, un cambio significativo en Ia provisiOn de
servicios sociales en America Latina y ci Caribe. En particular, ci condi
cionamiento de las transferencias al cumplimiento de comprornisos por
parte de las familias constituye un mecanismo orientado a Ia generaciOn
de incentivos y la reduccion de los costos de oportunidad para la utiliza
ción de la oferta de servicios sociales. Esto supone una innovaciOn con
respecto a las aproximaciones tradicionales de transferencias no condi
cionadas, que se limitan a suplementar los ingresos monetarios fami
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Inres en ci corto plazo pero sin introducir tequenmientos de conducta

dcstinados a fomentar Ia acumulaciOn de capital humano en ci largo

plaZo (Rawlings, 2004).
La logica proequidad de las transferencias condictonadas descansa en

dos premisas. La primera es que Ia transferencia directa es la forma mds cla

ra de redistribuir ingresos desde Ia polItica social estatal hacia los sectores

ás vulnerables y de menores ingresos. La segunda Cs que ci mecanismo

utilizado promueve la formaciOn de capital humano en los sectores donde

este es mds precario y discontinuo, con lo cual ayuda a nivelar estos activos

en Ia sociedad o al menos a no dejar a nadie bajo un p150 mimmo que les

impida entrar a Ia dinamica de oportunidades futuras Dc esta manera el

impacto redistributivo es simultaneamente presente y futuro coyuntuial y
strategicO

Las redes de asistencia social han evolucionado desde un enfoque

iimitado al aseguramiento de los ingresos durante eventos de crisis has

ta una aproximacion en que las transferencias monetarias protegen a las

familias de Ia disminucion temporal en sus capacidades de generacion de

ingiesos y de la incapacidad mas o menos permanente para participar en

ci mundo laboral y producir ingresos autonomos (Subbarao 1997) Este

esquema conceptual proporciona los elementos basicos para una vision

mds holIstica y compiementaria de las distintas funciones de los programas

de asistencia social, en ci que caben tanto las estrategias de paliacion de los

peores efectos de los choques economicos como las acciones de supera

cion de Ia pobreza
Estas intervenciones tambien se diferencian de las aproximaciones

tradicionales en tanto funcionan sobre Ia base de principios de intersec

torialidad corresponsabihdad y focalizacion (Skoufias y Parker 2001)

En rigor la apuesta por ci incremento de la demanda de servicios re
quiere altos estandares de coordinacion entre los distintos niveles y sec

tores de Ia administracion pubhca con ci objeto de garantizar una oferta

institucionai suficiente Al mismo tempo, las transferencias se propol
cionan en un marco de corresponsabilidad y activacion de las familias
beneficiarias (espcciaimente de las mujeres) y emplean mecanismos de
tocalizacion rigurosos para asegurar quc los mas pobres sean atendidos
por los programas

Los impactos de algunos de los piogramas de transferencia moneta

rias aphcados en Ia region han sido diversos y se relacionan tanto con efec
tos sobre los ingresos monetarios y las dimensiones de la pobreza, como
con los impactos propios observados en los componentes meta de capital
humano de dichos programas Asi al anaiizar ciertos impactos en ingresos

y pobreza surgen experiencias como las del programa Oportunidades en
Mexico cuyas evaluaciones seflaian que, en terminos de ingresos moneta
rios, Ia pobreza disminuyo en un 17 por ciento en las areas mtervemdas por
el programa, mientras Ia brecha de la pobreza se redujo en un 30 por ciento
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y Ia severidad disminuyo en 45 por ciento.15 Al respecto, Skoufias y McCj
fferty, (2001) determinan que si se hubiera empleado una transfeiencia
focalizada, Ia brecha habrIa disminuido en un 28 por ciento y Ia seve&
en un 36 por ciento, lo que indica que los efectos fueron más important
entre los hogares mds pobres

Otro de los programas aplicados en Ia region y que por su antigued
es uno de los mds analizados en la reciente literatura de evaluacion de i
pactos de programas de transferencias monetarias condicionadas, es “b c
escuela” de Brasil, iniciado a mediados de los años noventa. Al respect
si bien las evaluaciones seftalan que el programa ha sido eficaz en cuai
a reducir Ia brecha de pobreza (Banco Mundial, 2001), las transferenci
han tenido poco impacto en Ia incidencia de este problema, o bien e
situación se explicaria por el bajo monto de la transferencia y Ia precat
situaciOn de las familias beneficiarias (Godoy, 2002).

Adicionalmente, las ayudas monetarias tambidn han funcionadc
como mitigadoras de los choques econOmicos. Por ejemplo, en Ia fase pi
loto de la RPS Nicaragua, los ingresos de los beneficiarios se mantuviero
invariables, pero se observO una caida significativa en las familias del grupo
de comparaciOn, lo que se atribuyO a Ia crisis econOmica que afecto a I
zonas donde se implementO el programa (Ifpri, 2002).

Una de las principales lecciones derivadas de las reformas de los pro
gramas de transferencias es Ia necesidad de una politica integral de protec
ciOn asistencial, que combine y sincronice adecuadamente instrumentos
de corto y largo plaw, y que permita Ia creaciOn de sinergias que amplifi
quen su impacto e incrementen su eficiencia. La experiencia de los progra
mas de transferencias pone de manifiesto Ia relevancia de intervencion s
que aborden transversalmente las distintas capacidades de las familias, y
que combinan los suplementos a las pdrdidas temporales en los ingresos
con las acciones permanentes sobre las causas de la pobreza. En este ill—
timo plano, destacan Ia protecciOn y el fomento del capital humano (en
educaciOn, salud y nutriciOn) y la transferencia de activos (infraestructura
econOmica y social).

Esto pone de manifiesto la importancia de Ia construcción de vincu
los entre los programas de transferencias y otros dispositivos de la pohtica
püblica, como el sistema de protecciOn social mds amplio y las instituclo
nes que proporcionan servicios promocionales. En este sentido, una expe
riencia que hay que tener en cuenta es el programa “Chile solidario”, que
combina asistencia y promociOn, y que procura la creación de sinergias en
cuatro dimensiones claves del desarrollo: a) ingresos monetarios, b) capital

l5La magnitud 0 incidcncia dc Ia pobrcza cstd dada pot ci porcentaje dc personas por debajo de a lines
dc pobrcza. La brecha dc Ia pobreza resulta dcl producto de In incidencia pot in distancia cntrc ci in
greso mcdio dc los individuos pobres y a Ilnea dc pobreza (cxprcsada como fracciOn dc csta ditima). La
scvcridad dc Ia pobrcza cs una medida quc pondcra mãs a aqudilos pobrcs quc mat lcjos Sc cncucntran
dc Ia linen.
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La construcciófl de una institucionalidad social para Ia equidad

humano c) capital social y d) vulnerabilidad familiar Esta iniciativa agrega

a Ia politica social un sistema de garantias con respecto a la obtencion de

transferenchis monetarias directas por parte del Estado con base en una

persPect de derechos y desarrolla acciones proactivas para vincular a

los beneficiarios del programa de transferencias condicionadas puente

con Ia red de proteccion social mas amplia incluyendo las pensiones no

contributwas y servicios de promocion
Tambien es necesaria la creacion de sinergias a partir de la integracion

de los programas de asistencia con las iniciativas de generacion de empleo

permanente debido a que se agregaria a los eslabones educacion—salud—

alimentacion, de Ia cadena de transmisiOn intergeneracional de la pobre

za, el componente inserciOn en el mercado de trabajo. En este ambito, se

deben destacar iniciativas como ‘Proempleo-Chile solidario”, Opciones

productivas’ (Mexico), y Jovenes en accion (Colombia) ‘Proempleo soli

darto’ utihza los subsidios a Ia contratacion de mano de obra y fomenta la

insercion en el mercado formal, y “Opciones productivas” entrega micro

créditos y destina una parte apreciable de sus recursos a apoyar a familias

residentes en zonas rurales mientras emplea otra fraccion de las transfe

rencias para la generacion de auto empleo

En la ultima ddcada se ha observado una mejora unilateral de la institucio

nalidad de Ia politica econOmica (bancos centrales independientes, lImites

al deficit fiscal y Ia creaciOn de fondos anticiclicos). Si bien es mucho lo

que todavia resta por avanzar en este campo, en particular en lo que se

refiere a reducir la volatilidad real y extender estos logros a toda la regiOn,

no hay duda de que esta institucionalidad ha contribuido a mejorar el com

portamiento macroeconOmico de los paises de America Latina y el Caribe.

Diversos factores intervienen en la mayor credibilidad de las instituciones

depositarias del manejo macroecondmico: definiciones de competencias y

mandatos consensuados politicamente y normas legales concomitantes; in

corporaciOn de personal tCcnico competente y recursos econOmicos necesa

rios para la gestiOn, entre otros. Sin embargo, es innegable que un elemento

sobre el cual se ha basado este capital es el establecimiento de objetivos

claros instituidos como mandatos que deben cumplir las instituciones en

cuestidn. La claridad de los objetivos y el buen manejo de los recursos son

dos atributos de naturaleza politica que han fortalecido a las instituciones.

La voluntad politica necesaria para la creaciOn de estas instituciones

y Ia experiencia que de ella surge debe transferirse a Ia construcciOn de ins

tituciones sociales organizadas sobre tres principios básicos: universalidad,

solidaridad y eficiencia.
Los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia no tienen un

correlato sencillo en la práctica y, a Ia hora de tomar decisiones concretas,
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suele entenderse errOneamente que La focalizacion es, por fuena, una flega por Ut’ lado, Ia prioridad Ia recibe ci acuerdo politico explicito en ci dmbito
5 ción de Ia universahdad, aunque 5 se aplica correctamente resulta un in parlamentario y, por otro lado, se aseguran los recursos fiscales para ci ft

trumento eficaz para lograr Ia urnversali acion de un derecl-jo. Debido a su nanciamito de los prograrnas incluidos, lo que permite su continuidad. H

caracterIsticas, las politicas sociales tienen grandes exigencias en térnuno, El segundo atributo es que las instituciones deberian atender ci
0

a de Ia calidad institucional que requieren para tcner éxito. 6io obedece al - qu° de gestiOn eficaz. La gestidn de programas sociales, sobre todo los
hecho de que son ahamente redistributivas, suelen cnzar ilmites jurjsdj. de carácter focalado y orientado a grupos de ñesgo, tiene panicularidades
cionales y demandan Ia movilización en todo el tethtorio, involucrando a -

- que Ia distingue de Ia administración de proarnas en otras areas de Ia
varios actores politicos, en distintas etapas del proceso de instmmentacjon -

politica püblica. El modelo gerencial debe adecuarse para Ilegar a las p0-
atienden un problema con caracteristicas multidimensjonales y tienen blaciofles carenciadas ya que, de lo contrario, ci esfuerzo no alcanzard a los
fuerte componente temporal. Esta es una diferencia importante respect0 mds necesitados.
de las instituciones encargadas de Ia gcstión macroeconómica, donde Para ello, se requieren dos ingredientes. Primero. el desarrollo de
te una correspondencia mds estrecha entre objetivos e instrumentos. - capacidad tdcnica permanente en los organismos sociales, procurando Ia

2 Siendo asi, corresponde preguntarse si noes posible acaso, señalarun - continuidad de los actores dave, como los responsables de los programas
o conjunto de atributos comunes, que podrian ser tomados en cuenta a Ia -

sociales. Segundo, es preciso institucionalizar la tansparencia de Ia infor
hora de refiexionar sobrc Ia construcción de instituciones sociales; vigcnca maciOn, tanto para ci discno de los programas como para Ia evaluaciOn de

I resuhados
‘

Ia rendiciOn de cucntas Yr muy especialmcnte, para quc icstemporal de largo plazo, eficiencia-transparencia. articulaciOn institucioial iOS
participaciOn ciudadana, vcrsatilidad territorial, reguiaciOn de Ia participa- sectores a 105 que Sc pretende llcgar con ci programa tengan conocimiento
ciOn privada en Ia provisiOn, exigibilidad de los derechos (Machinea, 2905) Je los medios con que cueritan para mejorar su situaciOn. Esta es Ia niejor
Las instituciones que cumplan con estos atributos serán, casi siempre, ins inanera de terminar con Ia corrupciOn y el clientelismo politico. Es necesa
tituciones de orden intermedio, que obviamente serdn más eficaces en Ia rio, entonces, crear instituciones cuyo atributo sea Ia constituciOn de cuer
medida que interactüen con instituciones de orden superior y en ci marco / pos técflicos permanentes encargados de los programas y donde ci acceso
de una estabilidad politico económica que contribuya a Ia consolidaciOn de a Ia informaciOn relevante sea exigible por Ia sociedad.
las instituciones dave de Ia politica social. Muchos de esos atributos El tercer atributo es Ia capacidad para articular instituciones de Ia p0-
comunes al disefto de las politicas en otros dmbitos, ya sea el propio de Ia

/
litica social. Esta necesidad surge de las caracteristicas multidimensionales

politica econOmica como el de Ia polftica de sostenibilidad ambiental, pero de los temas sociales. El concepto es claro, aunque su aplicaciOn Cs dificil,
algunos de ellos son particularmente relevantes en el campo social. pero en la medida en que existen actores multiples, Ia intervenciOn tiende a

Un primer atributo es Ia vigencia de programas explicitamente acor ser cada vcz mds comprensiva y los programas especificos poseen propO
dados y que permanezcan en el tiempo. La intervenciOn sobre lo social, sitos reiacionados, resuita dave Ia articulaciOn. A esta se asocian beneficios
especialmente cuando se atiende a factores de tipo estructural y no coyun- netos, ya que se evitan superposiciones y se reducen costQs. Por otro lado,
tural, requiere sostenibilidad para consolidarse y rendir los resuitados es- Cs necesario avanzar hacia Ia integraciOn de cierto conjunto de programas.
perados. El problema en este punto radica en que Ia “razOn politica”, sobre El cuarto atributo es ci de participaciOn y reclamo —empoderarrtien
todo la vincuiada con Ia competcncia electoral, reciama resuhados rdpidos to, segün suele decirse con frecuencia— 0 simpiemente “voz” para usar ci

y visibles que muchas veces Ia politica social no puede dar (como es ci caso conocido término de Hirschman. Es fundamental fortalecer Y estimular
de Ia educaciOn, cuyos resultados sc hacen visibles en el largo plazo). En- Ia participadiOn de Ia poblaciOn en Ia asignaciOn de recursos y en Ia defi
tonces, Ia ünica manera de mantener politicas sociales de impacto diferido niciOn de prioridades y programas. Una capacidad importante que debe
(pero estructural o exhaustivo) es no someterlas a esa razOn politica. Por ci desarroliarse en Ia regiOn con ci fin de potenciar Ia participaciOn ciudadana
contrario. tienen que ser politicas de Estado. es acercar el trabajo del gobierno a Ia sociedad civil)’ a las organizaciones

Para esto se requiere un pacto fiscal y tin acuerdo politico y social; en no gubernamentales. tejiendo redes de colaboraciOn que incorporen a los
ci primer caso, porque sin tin monto minimo de recursos es casi imposible diferentes actores sociales y aprovechen los voluntariados. Este es tin ca
atender las demandas sociales y, en ci segundo, porque sin un acuerdo so- mino que puede contribuir a vigorizar la democracia con un contenido
cial y politico es dificil mantener ciertas politicas explicitamente definidas real y no supone el debilitamiento de los mecanismos de representaciOn
en el mediano

‘.‘
largo plazo. Se trata, pues, partiendo del pacto fiscal y de tradicionales. Al contrario, deberia reforzar su vigencia. Frente a Ia mala

un acuerdo politico social, de “blindar” aquella pane dcl gasto social que se aestton, la corrupciOn o eI abuso, es neccsario incentivar Ia participadiOn.
0

considere mds importantc. Esta definiciOn cumplc eon un doble propOsito. tanto en ci dmbito local como en ci nacional. Ademds, Ia participaciOn de Ia

t.



I I
sociedad civil puede ser decisiva para ayudar a mantener Ia continuidad cciertas pollticas sociales ante ci cambio de los gobiernos, es decir, puede sla “vol7 de los objetivos de largo plazo.

El quinto atributo es que las instituciones deben concebirse tomanden cuenta las dimensiones territoriales. En Ia dimension espacial cs dondlas politicas püblicas, sobre todo aqueHas que convergen sobre los proceso
de descentralizaciOn, cumplen un papel central. Esto también ayuda a qla gente se haga ofr, al estar cerca de los beneficiarios para que estos pued.
exigir y controlar, reconocicndo las distintas realidades regionalcs, y panque contribuyan, en suma, a profundizar los mecanismos democratic05&participacion

Sin embargo, los eventuales problcmas quc puedcn surgir no son
dcsprcciables y pueden comprender cuestiones tales como el aumento
del clientelismo politico Ia perdida de eficiencia por Ia cscascz de perso
nal calificado y el aumento de la inequidad, en ausencia de mecanismos
de compensaciOn, entre otros. Por tanto, es necesario avanzar hacia 1
descentralizacion, pero prestando la debida atenciOn a Ia velocidad y Ia sc-
cuencta La descentralizacion debe ser gradual, ya quc hay que capacitar,
compcnsar, regular y generar incentivos para un buen comportamiento
y evaluar, para lo quc Ia informacion es esencial. En particular, antes de
descentralizar cs csenciai conocer Ia capacidad institucional del gobierno
que va a recibir Ia nueva funcion La dcsccntrahzacion en suma dcbe
responder a Ia logica de las politicas sociales para evitar que Ia racionah-.
dad dcl proceso se desnaturalice frente a las urgencias fiscales y dc ajustc
macrocconomico

El sexto atributo tiene quc ver con Ia necesidad de encarar el desa
fio regulatono que demanda Ia mayor combinacion publico-privada en Ia
prestacion y financiamiento de los servicios Esto es particularmente un-
portante en sectores como la salud y Ia prevision social, donde se presen
tan considerables complejidadcs de medicion de cahdad y de acceso a los
distintos tipos de prestaciones y servicios

Ademas, Ia organizacion de la regulacion debc contar con instancias
que permitan arbitrar los conflictos entre los proveedores y Ia poblacion
usuaria Para asegurar Ia independencia dcl esquema Ia regulacion debe
estar a cargo de entes especializados quc en algunos casos pueden scr
autonomos sin perjuicio de Ia rcsponsabilidad pubhca global

El septimo atributo ticne que ver con Ia exigibthdad de los derechos
economicos y sociales La construccion dc Ia agenda social se identifica
con cI reconocimiento de todo miembro de la sociedad como ciudadano
y, por tanto como depositano de derechos A ml efecto es necesario creat
instituciones que sc ocupen de atender dichos derechos y en las cualcs
los ciudadanos hagan valer --dc mancra compatible con ci interes colccti
vo— sus derechos sociales, entre ellos los cstablccidos en los ‘Objetivos dc
Desarrollo dcl Milcnio’ educacion salud y alimentacion
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En la perspectiva del desarrollo centrado en los derechos, Ia regiOn de
mérica Latina y el Caribc mucstra una evoluciOn dispar durante las ül
timas dos décadas. Sc observa una clara asincronia entre Ia evoluciOn de
derechos civiles y polIticos, por un lado, y los dcrcchos socialcs, por el otro.
En el caso dc los primeros, los procesos de institucionalizaciOn dc demo
cracias politicas y rccuperaciOn dcl Estado dc Dcrecho en muchos paiscs
marcan una inflexiOn positiva. Prácticamcntc todos los palses de la regiOn
tienen hoy gobcrnantcs elegidos por votaciOn popular, incluso dc presi

dcntc, parlamentarios, alcaldcs y gobcrnadores. La libertad de pcnsamiento,

expresiOn, culto y asociaciOn Cs casi universal.
Los dcrcchos socialcs, en cambio, no sigucn la misma cvoluciOn. Al

respecto, hay quc rcconoccr la persistencia dc altos nivcles de pobreza y la

rigidez regrcsiva en Ia distribuciOn del ingreso. Subsisten factores cstructu

raics dc exclusiOn en nucstras sociedadcs y economias: (a) Ia scgmcntaciOn

en Ia inscrciOn productiva; (b) los factorcs adscriptivos y territoriales, y (c)

las agudas incquidadcs en acccso a los activos y cl patrimonio. Todo cllo

perpetüa y rcfucrza las desigualdadcs c impidc que el progrcso tenga un

impacto distributivo acorde con lo que prescriben los dcrcchos socialcs.
Además, nucvos clcmentos rclacionados con la volatilidad cconO

mica, Ia vulnerabilidad cxtcrna y los cambios en el paradigma dcl traba

Jo crosionan la capacidad de los Estados para responder a las dcmandas

ciudadanas, y ticncn como cfccto una mayor dificultad para garantizar Ia

inclusiOn y la cquidad socialcs. Esta situaciOn rcfuerza y cxacerba factorcs

de larga data quc explican Ia inequidad, tales como la estructura dc Ia pro

picdad, Ia segmcntaciOn en las capacidades productivas y cl desigual acceso

ala cducaciOn, ala salud, a ciertos scrvicios sociales básicos, lajusticia o cI

financiamiento. Entrc estos factores también se cncucntra Ia cstratificaciOn

social acompanada con difcrcncias por etnia, géncro y ruralidad.
Todo esto contrasta, adcmás, con los csfuerzos dc los gobicrnos por

aumcntar la inversiOn social en los grupos más pobrcs, tal como lo atcsti

gua el aumcnto dcl gasto social durantc Ia ültima decada en casi todos los

paiscs de la regiOn (y en buena partc dc cllos, el rcordcnamiento de dicho

gasto para optimizar cl impacto sobre los grupos més pobrcs). Pcro estos

csfucrzos se estrellan, por otra parte, contra cl rclativo cstancamicnto del

PIB per capita en un largo perlodo quc va dc 1980 al 2003 (aunquc cntrc

vcrado dc maticcs), con bajos nivclcs dc inversion y un mcrcado laboral

dondc Ia informalidad y Ia brecha salarial ticndcn a incrcmcntarsc. Por otra

parte, cs nccesario aclarar quc el impacto dcl aumcnto dcl gasto social no es

inmcdiato, o no ticne una tcmporalidad homogenca en todos los sectorcs.

Asi, por cjcmplo, el impacto en cducaciOn dc un aumcnto en cI gasto suelc

verse diferido en ci ticmpo mucho més que cI impacto en vivicnda.
Si bicn Ia scftal más elocucntc del problcma de Ia inequidad en Ia re-

giOn es la distribuciOn dcl ingrcso, ésta es, al mismo ticmpo, causa y cfecto
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de otras desigualdades tales como las que se generan en Ia educacion y
empleo o las que se reproducen inter-generacionalmente por adsciipcio
etnica y de genero por distribucion espacial y por dependencia demogiafi
Ca. Dc hecho, Ia distribucidn del ingreso per capita de los hogares refleja d
manera cercana Ia forma (desigual) en que la educacion el conocimiento
ci patrimonio y el acceso al empleo y al financiamiento se distribuyen enft
la poblacion de los paises de la region

El avanzar hacia una distribucion mas equrtativa del ingreso es tar
cuya complejidad resulta proporcional al tejido de factores que reproducen
la inequidad Las acciones tienen que intervenir sobre los distintos cana
de reproduccion intergeneracional de Ia pobreza y la desigualdad que aqui
se han senalado. Para ello es necesario abordar los problemas de Ia hete
rogeneidad estructural, atendiendo a las especificidades propias de Ia ccc,
nomla de tres velocidades imperante en Ia region, de modo de revertir Ia
causas que reproducen y exacerban la mequidad desde Ia medula mism
del sistema productivo En este marco Ia Cepal ha planteado la necesidad
de adoptar politicas publicas activas CUO objetivo sea nivelar el campo d
juego mediante un sistema diferenciado de apoyos e incentivos

Por otra parte la Cepal ha considerado que las dos llaves maestias
del esfuerzo proequidad son la educaciOn y el empleo. Mds aün, Ia articu
laciOn virtuosa entre ambas llaves constituye el principal mecanismo inter
generacional para reducir la heterogeneidad estructural y garantrzar mayor
movihdad social ascendente y con ello mas equidad Otras areas de inter
venciOn que pueden tener efectos sinérgicos en la agenda de Ia equidad
son un equilibrado desarrollo terntonal (con expansion de infraestructura
y servicios a las zonas rurales) politicas sociales con presupuestos progre
sivos y regidas por pnncipios de universalidad solidaridad y eficiencia, y
politicas de superacion de Ia pobreza que al mismo tiempo apunten a Ia
formacion de capital humano

Los pnncipios de universalidad solidandad y eficiencra no son fa
ciles de plasmar Con frecuencra las decisiones de politica deben sopesat
entre distintos beneficios para diferentes grupos de poblacion, y donde los
efectos varian segun el alcance temporal del impacto de las politicas (corto
mediano y largo plazo) El balance final en terminos de equidad y de reduc
mon de la pobreza resulta del cruce de distintas opciones de politica y del
impacto de muchos factores que rebasan el control de los actores politicos
Los conflictos de intereses condicionan y restnngen la capacidad de los Es
tados para consolidar politicas con claro impacto redistributivo Mas aun
los propios Estados no son homogeneos en las formas de abordar dilemas
en el camino hacia la equidad
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UNA AGENDA DE TRABAJO CON LOS PUNTOS
CRUCIIALES_DEL DEBATE EN EL MUNDO

Cecilia Lopez Montaño

Para empezar, quisiera hacer un poco de historia. Race cuatro años, pre
cisamente en Cartagena, fuimos testigos de una crItica muy fuerte a las
politicas económicas vigentes ‘ esto ocurria en un momento en que los
reparos al modelo en boga no eran lo usual. Y yo si quiero que esta apre
ciación quede como un punto fundamental. Aqul en esta ciudad se mi
dO ese debate; se hablo del capitalismo nacional socialmente eficiente, no
como una manera de subestimar ci esfuerzo externo, sino para demostrar
que. junto a Ia preocupaciOn pot ci mercado externo, se requiere tambien
hacer un gran esfuerzo dentro de los paises que les apunte a los mercados
domésticos. MI lo dijo Dani Rodrik cuando participO en Ia conferencia
internacionai “Hacia una economia sostenible: conflicto y posconflicto en
Colombia”, y hoy eso ha quedado absolutamente claro.

Deseo traer a colaciOn un-a reciente reuniOn organizada pot Ia Cepal,
y ahora que la menciono creo que debemos felicitar al señor Machinea
por haber realizado ese evento de muy alto nivel técnico y de excelentes
resultados. En ella, ademds de los organizadores, participaron expertos del
Fondo Monetario, ci Banco Interamericano de Desarrollo y Ia cAF. En esa
ocasión, claramente se concluyO que en America Latina ci esfuerzo exter
no que, ha sido muy grande, en el mejor de los casos no representa mds
del 25 por ciento del producto interno bruto. 0 sea, que las exportaciones
no Ilegan a ser mds que eso y en el caso especifico de Colombia son sola
mente ci 15 por ciento. Dc tal manera que America Latina sigue siendo un
sub—continente en el cual (a pesar de Ia importancia que se Ic da ai sector
externo), ci mercado interno aOn es vital.

Tambien se tratO un tema que se ha mencionado en esta reuniOn y es
Ia necesidad de establecer una nueva relaciOn entre trabajadores y empre
sarios, esto es, un nuevo pacto social, que en Ia agenda global se agrega al
papel que viene desempeñando Ia sociedad civil. Hace cuatro aflos se hablO
del nuevo paradigma y ello constituyO uno de los méritos de esa reuniOn.
Alli se dejo mu’,’ en claro,

‘.‘
asi lo ha presentado José Antonio Ocampo,

que no se trataba de cambiar un modelo pot otro. Lo que se planted en
ese momento fue Ia necesidad de identificar unos pilares que permitieran
que cada pals construyera su propia versiOn del modelo; o sea, que debe
riamos contar con tantos modelos econOmicos como paises tiene Ia regiOn,
pero dentro de unos paradigmas amphos, y con unos pilares muy claros.

Igualmente en esa ocasiOn se hablO no solo de eficiencia econOmica, sino
tambiCn de eficiencia social.

El debate se despoja de ideologla

Y hago este recuento, porque yo soy más optimista que el cx presidente
Samper de Colombia. Pienso que estarnos en un momento muy intere
sante; creo que se ha abierto ci debate sobre ci modelo econOmico, esto es,
sobre las politicas econOmicas que se han venido aplicando en los ültimos
ahos en nuestros palses. En mi concepto, los economistas no ortodoxos va
pueden —o para decirlomejor “va podemos”— salir del closet, para usar esta
expresiOn coloquial. El debate econOmico ha comenzado a perder Ia con
notaciOn ideolOgica, y por esta razOn muchos de los economistas no or
todoxos todavia estamos vivos. Definitivamente, ya no nos matainos unos
con otros. Al menos esto sucede en Colombia, donde subsisten los ültimos
neoliberales de America Latina.

En este terreno, creo que hemos sido mucho más beligerantes que
nuestras contrapartes en Chile. En Colombia. el clima para el debate es
ahora mucho más interesante como resultado de esa pCrdida de ideologia.
Y al liegar a este punto, deseo retomar mi alusiOn a Ia reuniOn que realize
[a Cepal, ya que io que se planted allI fue de gran inipacto. En ci seno de
ese foro se hicieron tres planteamientos que, en mi concepto, suminis
tran un marco muy interesante para Ia “Agenda”, y que hay que reconocer
que estdn alli, y lo que ahora quiero hacer es simplemente dimensionar su
magnitud con ci objeto de que nos sirva para animar las discusiones que
tendremos en estos dias.

Un fracaso finalmente reconocido

Primero, los expertos del Banco Mundial afirmaron, sin sonrojarse, que
las reformas fueron sobrevendidas. Inmediatamente pensé para ml misma
quc si este fue el caso, por qué tardaron casi quince años en hacer este
reconocimiento? Vino a mi mente una frase de José Antonio Ocampo
cuando, en alguna ocasiOn, expresO que los niños que perdieron Ia escuela
hace quince años no serdn los mismos que Ia rccuperarán ahora. -

Segundo, los participantes dcl Fondo Monetario dijeron que es
tahan insatisfechos con las reformas. Pero lo admitieron sin expresar
ningUn sentimiento de culpa; y tercero, en su presentación el señor José
Luis Machinea expresO que no podemos volver a las politicas del pa
sado, ni a las mismas reformas. Nos cxhortO a ser creativos. ‘/ pot eso
pienso quc el esfuerzo de Ia reuniOn que hoy adelantamos debe enmar
carse dentro de ese mismo contexto de la creatividad quc ya se sugiere
en la agenda de trabajo que debemos desarrollar en estos dIas. Y con
este ejercicio quiero mostrar cOmo en esa agenda que hoy se les plantea
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a ustedes, señores cx presidentes, estdn los temas neurdlgicos del deba
internacional.

El primer elemento lo voy a tomar prestado del discurso de despedjda
de Enrique Igiesias al retirarse del BID, y es Ia afirmación de que el Estado
minimalista fracasd. Hay que reconocer que esa es una de las mejores no
ticias que hemos recibido en los ültimos tiempos, sobre todo por la posj..
ción que ha ocupado quien hizo Ia aseveración. El segundo elemento tim,.
que ver con una vaiorización de las politicas püblicas, ci cual pienso que
tambidn se halla contempiado en Ia agenda y esta ciaramente inserto en I
debate internacional. Otro tema que se contempla en ci programa de esta
reunion, y que creo que amerita una discusiOn profunda, es el que hace
referencia a los tipos de nuevas relaciones que deben propiciarse.

Entre estas se ha mcncionado una nueva relaciOn entre Estado y
mercado. En esta materia yo me identifico con ci cx presidente Samper
cuando afirma que sin mercado no es posible funcionar en esta era de la
giobaiizaciOn, pero también que sin Estado no hay mercado y menos aun
en una sociedad donde la mitad de Ia poblaciOn se ubica por debajo dc Ia
ilnea pobreza. Tenemos, entonces, que Si ci Estado no hace ci esfuerzo de
garantizaric a Ia pobiacion la autonomia para que participe en ci mercado,
no habrd mercado. Otra sugcrcncia muy interesante es ia que se refierc
a una nueva relaciOn Estado-sector privado. Esa especie de reiaciOn a
medias de amor y odio; de cxccso de amor como Ia quc estamos vivien
do ahora en Colombia, o de exceso de odio como la que hemos vivido
en otras dpocas, lo ünico que ha pcrmitido es quc ci sector privado se
vuelva un “buscador de rentas”, en lugar de que sea un promotor de la
innovaciOn y la competitividad. Pienso que el gran reto que hoy enfrentan
nuestros Estados es convertir a los representantes dci sector privado en
socios del desarroilo.

En este nuevo tipo de relacion los empresarios deberdn pagar, tai
como io hace el resto de la pobiaciOn, los malos momentos, y tambidn se
beneficiardn de los buenos, como tradicionalmente lo han hecho. El otro
punto que deseo señalar es que ci tema de Ia equidad ha ocupado posiciOn
destacada en esta reuniOn. A ml me estremeciO ci discurso del presidente
Lagos de Chile, cuando dijo que la gran vergüenza hoy en ese pals es Ia
inequidad; y que ese probiema Cs el centro del debate politico en un pals
que ha sido nuestro modelo en muchos aspectos dci desarroilo. Por otra
pane, el hecho de que lo pongan en ci centro de Ia agenda nos abre una
posibilidad muy intcresante.

La büsqueda de un nuevo paradigma

Y para continuar haciendo referencia a los puntos de Ia agenda, con ci
objeto dc darles alguna organizaciOn, desco referirme a otra reuniOn quc
cobra nueva significaciOn en ci contexto dc hoy. Hace pocos dias en ci

marco del International Forumfor Development sostuvimos en Nueva York una
reuniOn muy productiva con Ia presencia dejoseph Stigiitz. Alh quedO cia
ro que nos estamos moviendo hacia la büsqueda de ese nuevo paradigma,
con tres pilares, a los cuales yo Ic agregaria uno mds. Y voy a tomarlo de Ia
presentaciOn que ha hecho ci cx presidente Samper, ahora que ia politica
guelve a tomar posiciOn como un eiemento sustantivo en Ia discusiOn so
bre el desarroilo.

Una politica macroeconômica adecuada a cada contexto particular

Ei primer pilar es ci macroeconOmico y se refiere a que cada pals debe darse

ci regimen de macroeconomia que mds se adecue a su contexto especifico.
Tal como lo ha expresado ci cx presidente Samper una cosa positiva que

nos dejO ci periodo de las reformas es que aprendimos a respetar y valorar

los que se ilaman los “fundamentales” de una sana pohtica macro. Hoy

nadie piensa que podamos voiver a ias Cpocas de la indisciphna fiscal, o ios

abuitados deficits. Pero también tenemos que reconocer quc, para que la

economia dc mercado funcione, existen, ademas de la estabilidad de pre

cios, otros elementos que dcbcn ser objcto de preocupación de la autoridad

econOmica como io son Ia tasa de cambio o ci impulso al crecimiento de

Ia economla con miras a hacerlo sostenibie, para no hablar de otros temas

como ci desempieo.

La transformación productiva

El segundo pilar es ci productivo y se refiere basicamente a Ia idcntificaciOn

de aquellos sectores lideres en los cuales se va a basar la apuesta del Estado

para impulsar ci crecimiento. En este aspecto, tengo que decir que en un

pals como Colombia cxiste un gran vaclo, y que inciuso ci mismo profesor
Stightz ha reconocido no tener ciementos para dar consejos en esta materia

a los paises. Pero en esa reuniOn, sc volviO a piantear, por ejemplo, ci tema

de Ia necesidad de los Bancos de Desarroilo, tal como existieron en las

Cpocas del desarrollo industrial. TambiCn comienza a hablarse, de nuevo,

dc politicas sectoriales y concretamente de politica industrial.

Una poiltica social quetrascienda el concepto de las redes

El terccr pilar es ci pilar social, al cual se Ic estaba dando un perfil bajo en Ia

reuniOn, pero gracias a la insistencia de algunos de los que alil nos encon

trábamos lo pudimos elevar a esa categoria. Sobre este tema, tengo que re

conocer que José Antonio Ocampo ha hecho una contribuciOn sustantiva

y que resuelve un probiema quc los economistas no habiamos clarificado.

El ha reitcrado que no solamente se trata de medir ci impacto social de lo

econOmico, sino que las pohticas econOmicas deben tcner un contcnido
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cional v Ia Ccpal, lo cual me ha dejado un poco perpleja, pues siempre
Ia tome como un matrmonio, aunque tImido, como todos los dcl
Cono Sur. Pero si esa relaciOn cs asi de leve, eflo abre unos grados de
libertad supremamente interesantes, que sumados a Ia participaciOn
de Naciones Unidas en ci tema del desarrollo hacen que ci tema ad
quiera importancia en Ia agenda regional.
Y para concluir quiero liamar la atenciOn sobre algo que es muy im

portante que mantengamos y que tal vez otros sectores no lo estin des
tacando lo suficiente y es ci tema de Ia gobernabilidad, entendida como
expresiOn v resultado de la democracia. Pero dcseo subrayar que la agenda

que aqul Sc proponesstá muy sintonizada con lo que, de acuerdo con mi

experiencia personal, cs el debate sobre ci desarrollo en ci mundo, y en re

lación con esa parte dcl plancta quc a pesar de niucho esfuerzo y sacrificio

no ha logrado insertarse exitosamente en Ia economla global.

social. Debemos recordar tarnbién que éste ha sido un aporte de Ia econo
U mia feminista del mundo. Tenemos entonces un nucvo elemento: no basta

con ser eficientes en ci disefto y ejecuciOn de las poilticas sociales como Sc
ha venido pregonando en los ñltimos años, sino que hay que mirar ci con
tenido social de las decisiones que se toman en el campo econOmico.

S Hemos aprendido mucho en términos de redes de protección social
pero no podemos hablar solo de redes cuando se tiene el 50 por ciento de
Ia poblaciOn por debajo de Ia linea de pobreza. Y creo que nos falta rem
mar mucho de lo que ha sido Ia politica social tradicional. Pensemos en lo
que esta pasando con ia educaciOn en especial en términos de calidad y de
eficiencia, o en la seguridad social, que con coberturas como en ci caso de
Colombia del 25 por ciento cs un problema que no se halla resuelto por
quc las fOrmulas que hemos aplicado no han sido capaces de hacerio.

La institucionalidad y el escenario internacional
El señor Machinea ha agregado algo muy importante y es ci tema de Ia

z institucionalidad. Y si he logrado captar ci mensaje, debemos emender Ia
institucionalidad como un eje transversal que todo io cruza. Y finalmcnie,
nos queda un aspecto que también ha sido tocado por ci presidente Sam-
per V CS ci tema del cscenario internacionai.

En lo presentado por ci director de ia Cepal puedo identificar dos
dimensiones:

(a) La econOmica que es Ia inserciOn en Ia globaiizaciOn, donde surge Ia
disyuntiva cnn-c ci muitilateralismo y ci bilateralismo. En esta contra
posiciOn hay que tener presente que, en muchos de nuestros paises,
henios perdido Ia posibilidad de insertarnos en el grupo de poder de
los paises de ingresos medios; no nos hemos integrado a iniciativas
lideradas por palses como China o Brasil, tal como sucedid cuando
Colombia no adhiriO a la propuesta dcl liamado Grupo de los 20, en
ci esccnario de Ia Cumbre Ministerial de Comcrcio que, en desarroilo
de Ia Ronda de Doha, se ceiebrO en Cancün. Tampoco hemos dado
señales claras de estar dcl lado de aquellos que iuchan por imponer
la conveniencia de los espacios muitilaterales como los mas demo
crdticos para hacer sentir las voces de los paises pobres. Pero esta
dimension económica de lo internacional es apenas algo que esta na
ciendo.

(b) La dimensiOn politica de lo internacional. Esta tiene mucho que ver
con los grados de hbertad, o sea, con lo que se ha venido Ilamando
policy space ‘io creo que, en lo que toca a este tema, estamos viviendo
un momento critico y, sobre todo, de grandes expectativas por cuanto
puede suceder en el futuro en algunos paises de America Latina. Ya
hemos oldo al señor Machinea que ha calificado como ‘una cita para
tomarse un cafecito” Ia relaciOn entre ci Fondo Monetario Intcrna
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LECCIONES_APRENDIDAS

Ha sido para mi un verdadero privilegio haber acompañado este proceso
que comenzd con Ia reunion en Cartagena hace cuatro años.

Esta ‘Agenda global” paraAmérica Latina ha tenido seis promotores
Los cuales han enriquecido con sus contribuciones Ia nueva visiOn que
requiere Ia regiOn para corregir sus insuficiencias internas y mejorar su
presencia internacional.

En primer lugar, los cx presidentes hicieron Ia contribuciOn rnás im

portante con sits intervenciones inspiradas en su sabidurfa polItica y su
propia experiencia.

En segundo lugar, hay que mencionar a Ia Cepal, que hace medio
siglo proporcionO las ideas básicas del modelo de desarrollo mds creativo
que tuvo Ia regiOn, y que ahora tambien esta renovando su arsenal de ideas
y propuestas.

En tercer lugar, bar que hacer referenda a Ia car, que tambien pre
sentO su contrihución en su calidad de principal Organo de financiamiento
en America del Sur y con proyecciones cada vez más interesantes en toda
Ia region. La Fundacion Ortega y Gasset de Espana trajo Ia visiOn de Ia
academia europea en su relaciOn con America Latina. Deseo tambiCn hacer
alusiOn a Ia OrganizaciOn de Estados Iberoamericanos, que facilitO las re
uniones preparatorias de cada uno de los encuentros de los cx presidentes.
Por üitimo, cabe hacer referenda a Ia CorporaciOn Escenarios de Colom
bia, liderada por ci cx presidente Ernesto Samper.

Fruto del esfuerzo de dichas seis instituciones tenemos ahora una
agenda que se ha traducido en tres libros itnportantes, pubhcados uno cada
año y otro que estd en proceso de elaboraciOn que contiene los materiales
de Ia pasada reuniOn de Madrid.

Las ideas centrales gestadas a io largo de este apasionante trayecto
se pueden sintetizar en los siguientes tdrrninos. En primer lugar, aparece
Ia idea de que el orden econOmico imperante no satisface las aspiraciones
y necesidades de America Latina v que, por tanto, requieI’e cambios. La
globalizacion sin reglas ni instituciones resulta perjudicial para una regiOn
que se ha venido a considerar Ia clase media del mundo. Por eso mismo,
America Latina es una de Las regiones mejor dotadas para hacer propuestas
de cambios que promuevan un orden internacional más justo equitativo,
gobernado por instituciones adecuadas a Ia actual configuraciOn de Las r&
laciones internacionales

El requisito para que America Latina pueda desempenar ese papel
protagOnico —que ejerciO en los debates de los años cincuenta— es que sea-

mos prirnero capaces de corregir nuestra inequidad interna. A to largo de

los pasados cien años. America Latina ha permitido que se amplien las

diferencias y las desigualdades sociates, mientras que Europa en cincuenra

aftos de integraciOn ha cerrado las distancias entre sus paises miembros,

entre las regiones y las clases sociales. En America Latina ci proceso ha sido

inverso y esto tiene que revertirse con e[ fin de contar con Ia legitimidad

para plantear nuestro reclamo ante Ia inequidad global.

La regiOn estd sometida a presiones centrifugas y a una creciente

fragmentaciOn interna, que se ha traducido en Ia apariciOn de tres para

digmas de desarroilo —?4Cxico y America Central, el Caribe y America del

Sur— lo que dificult&una voz unitaria en Ia demanda de cambios al sistema

internacional. Esta es Ia primera lecciOn.

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que ya no funciona Ia

articulaciOn virtuosa entre las exportaciones, el crecimiento y el empieo.

Ames se suponla que Ia dinámica exportadora traeria consigo crecimiento.

y que ese crecimiento, a su vez, generarfa el empleo necesario. Constata

mos ahora, por el contrario, que puede haher un desempeflo espectacular

en materia de exportaciones, lo que no se traduce, sin embargo, en mds

crecimiento y mucho menos en creaciOn de empleo digno. Por tanto, ahora

sabemos que La apertura comercial y financiera no es igual a Ia inserciOn.

En America Latina hemos practicado una apertura relativamente frivola,

que debe ser reemplazada por un proyecto deliberado de inserciOn en un

mundo cuyas condiciones básicas están siendo modificadas por Ia incor

poraciOn de esa enorme masa demogrdflca compuesta por China e India,

por una pane, y Ia indiscutible creatividad tecnoiOgica de Estados tinidos

‘.‘
Europa, por Ia otra.

La tercera lecciOn indica que,junto ala büsqueda de respuestas apro

piadas a los dos desafios recien mencionados se hace asimismo necesario

superar las consecuencias negativas que trajo consigo el Consenso de Was

hington, y que ahora se han hecho totalmente x’isibies. La revisiOn de dieho

recetario de pollticas econOmicas se estd realizando a partir de tres eviden

cias. Primero: sus malos resultados generaies, aunque debe reconocerse

que aprendimos a disciplinar las cuentas flscales y a abatir la infiaciOn, pero

dejamos, sin embargo, que se deterioraran los mercados lahorales. Segun

do: ci crecimiento de America Latina entre las decadas de los cincuenta a!

los setenta fue considerablemente mayoral que tuvimos en las dos dCcadas

pasadas. Tercero: nuestro desempeno ha sido, en promedio, Ia mitad del

crecimiento registrado por los palses del sudeste asiCtico. En consecuencia,

ahora estamos relativamente peor que en nuestro propio pasado v además

perdemos terreno respecto de las nuevas estructuras y tendencias de Ia

economia mundial.
Entonces, no debe llamarnos Ia atenciOn que se despheguen movili

zaciones cada vez más amplias de protesta, que son a su vez alentadas por

el efecto-demostraciOn que provocan los medios de comunicaciOn ; las
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tecnologias de las ecomunicaciones quejunto a las finanzas, son ci see—
tor realmerite globalizado. Es por ello que grnpos y sectores sOciales cada
vez más amplios demandan un cambio de las poifticas y a veces tambieji
derrocan gobiernos.

Este nuevo estado de dnjmo de las sociedades latinoamericanas se cx
presard con absoluta seguridad en las diez elecciones que se tendrdn lugar
en los prOximos 18 meses en Ia region. Tal como ya se ha evidenciado los
ejes poiltico-ideologicos se cstdn desplazando hacia una demanda de ma
yorjusticia social, equidad de las oportunidades y gobiemos mds sensibles
hacia las necesidades de Ia gente simple.

La cuarta lecciOn es que tales tendencias traen consigo un nuevo aco
modo entre ci Estado, ci mercado y Ia sociedad. En esta materia no hay una
receta mágica, puesto que cada realidad nacional debe encontrar Ia con-ibi..
naciOn institucional rnds adecuada a su tamaflo, a Sn trayectoria pasada al
elenco de capacidades disponibies y a su arquitcctura institucional.

La integraciOn regional requiere, por Sn pane, también nuevos erifo
ques conceptuales y sus correspondientes desarrollos institucionale& Esro
apareja por supuesto Ia necesidad de adecuaciones en cada uno de nues
tros paises, y eso se facilita si se cuenta con un marco regional que sirva
de “disciphnador” para todos, tal como ocurriO en Europa, puesto quc en
muchos casos los paises individuales tienen dificultades para emprender
reformas instjtucjonales desde sus ámbitos nacionales exclusjvamente La
quinta ieccion expresa, por tanto, Ia idea de que es preciso administrar ade—
cuadamente Ia dialéctica entre las particularidades econc5mjcas y polIticas
de los paises individuales junto a Ia construccion de sOhdos marcos de
integracion y cooperacion regionales.

En cuanto a Ia macroeconomfa, ya se ha repetido que se necesita
una nueva visiOn, que no ponga en duda por cierto Ia importancia de Ia
estabjlidad. Ocurj-e, sin embargo, que es preciso redefinir ci concepto de
estabilidad en términos dinárnicos e incorporar tanibién entre sus objetivos
la büsqucda de Ia estabihdad en los mercados laborales.

En Segundo lugar, ía macroeconomia tiene que estar al servicio del
desarrollo, pensado como un proceso de largo piazo que no se limita al
crecimiento de las variables econOmicas. Tal enfoque estd impulsando, a su
vez, una revalorizacion de las poifticas productivas y de Ia imponancia del
mercado interno. Este siguc siendo ci espacio en ci cual se realizan cuatro
quintas partes de las actividades de Ia producciOn y de las inversiones,i
por eso es imprescindible que sea en dicho ámbito donde se busque Ia
cohesion social.

Ott-a de las lecciones aprendidas estahiece que Ia aplicaciOn de las re
formas estructur&es ha ampliado La heterogeneidad estructural, y por tanto
ahora el desaffo consiste en establecer eslabonamientos y articulaciones
entre las empresas transnacionales, que han llegado al amparo de las priva
tizaciones, con ci capital nacional en sus diversos estratos y sectores. A es

tos efectos, se requieren nuevas instituciones para Ia gestiOn de las poifticas

econOmicas y obviamente un nuevo tipo de financiamiento que Ia banca

comercial no estd en condiciones de suministrar en forma cspontdnea.

Por Oltimo, es necesario repensar Ia integraciOn. Si en el pasado se

Ia concibiO principalmente como un proceso de agregaciOn de mercados,

boy se tienen que contemplar al menos otros cinco aspectos. Primero, Ia

integraciOn es una condiciOn para mejorar nuestra capacidad negociadora

frente a las otras regiones del mundo. Segundo, está claro que Ia infracs

tructura ffsica de America Latina tiene que ser mejorada puesto que regis

tramos un rezago importante en esta materia. Tercero, es imprescindible

avanzar en las polfticastecnolOgicas conjuntas. Cuarto, habrIa que exami

nar Ia posibiIidad de suscribir un tratado de seguridad energCtica colectiva,

que aproveche las enormes reservas de petrOleo, gas y otros recursos de

que disponen algunos paises. Quinto, el gasto armamentista en America

Latina ha crecido enormemente en los flltimos años a costa de recursos

que podrian destinarse al desarrollo social y La construcciOn de mayores

capacidades productivas. Una zona latinoamericana de paz facilitarfa por

tanto Ia mejora de las relaciones vecinales entre nuestros palses, con ci

efecto consiguiente de revertir ci aurnento de Ia compra de armas.

Para concluir, tengo Ia certeza de que fue una iniciativa afortunada Ia

de convocar y reunir a esta diversidad de actores pol[ticos, y de organismos

de reflexiOn, instituciones financieras y acaddmicas. Sc debe seguir impul

sando ci establecimiento de mecanismos de articuiaciOn entre to intelec

tual y lo polftico. porque el mundo cambia aceleradamente y necesitamos

contar con capacidad propia de interpretaciOn de los cambios para formu

lar los consensos de nuestro accionar en el escenario internacional.

Por tal motivo, habria que pensar en dane continuidad a este tipo de

espacios con miras a facilitar peniOdicamente ci encuentro de protagonistas

polIticos, intelectuales y organismos regionales, y propcnder, asf mismo,

por Ia creaciOn de puentes entre las diferentes generaciones dcl lidcrazgo

politico e intelectual.
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Gabriel Misas

Los problernas que ya senaiaron tanto José Antonio Ocampo corno
ci director de la Cepal hacen quc en las clecciones que se han celebrado
en los ültimos años en America Latina, los distintos candidatos se vean enIa necesidad de presentar a los electores programas muy complejos para
tratar de enfrentar esa situación de crisis, con el agravante de que tales
programas no se reflejan posteriormente en acciones de gobierno. Aunque
tambiCn hay que reconocer que los programas de gohierno en America
Latina se siguen caracterizando por su complejidad, cuando se comparan
con los quc se presentan, por ejemplo, en los paises de Europa o Estados
Unidos.

LA GOBERNABILIDAD VISTA DESDE LA
ECONOMIA POLITICA

Voy a presentar algunas reflexiones sobre Ia gobernabihdad, desde Ci pun0de vista de la Economia Politica, para lo cual voy a partir de lo señalado porJosé Antonio Cainpo, quien ha caracterizado los ühimos años en America
Latina como de crecimjento lento e inestablc, con patrones adversos a las
estructurasproductivas y con Un sistema cconOmico que genera grandcs
tensiones. Estas se presentan en tres niveles: ci polItico, ci social, y el de Iaformulacion de las politicas püblicas.

Quizas debido ala crisis quc vis’imos, en nuestra regiOn tenemos unos
progranias de una enorme complejidad, los cuales Sc enfrentan a una capa-.
cidad de gobierno muy reducida y quc estd dada por los aparatos de Estado
que tradicionalmente en America Latina no han sido muy cficaccs.

Pero corno scñalO ci presidente Samper, hemos vivido un proceso ri
guroso y sistemático de destrucciOn de las pocas capacidades dc acción del
Estado, y, como consccuencia tenemos programas dc una enorme comple
jidad y, por otro lado, contarnos con una capacidad dc formular politicas c
incluso de llcvar a cabo planes y accioncs, muy reducida.

Por clio, estamos envueltos, gracias a los procesos de democratizacion
en una valorizacion politica creciente por paz-ic dc los ciudadanos. La po
blacion ya vota y participa. Las constituciones quc c han modificado en
America Latina han abieno las compucrtas para una enorme participaciOn
ciudadana, pero, como los programas dc gobicrno y sus rcalizacioncs cfec
tivas distan mucho de lo quc los candidatos y los partidos prometicron en
las campanas electoralcs, también es cierto que surge un primer nivel de
fi-ustraciOn. Es por ello que en sondcos de opiniOn rccicntcs sc ha identifi
cado una añoranza por viejos gobiernos dictatoriafes en muchos paises de
America Latina. Quizas sc ccha dc nlcnos que en csos momentos el crcci

micnto fiorecla, y Ia comparaciOn con Ia situaciOn dc Cpocas mds recicntcs
sirvc pam moldcar csa actitud de frustraciOn con Ia dernocracia.

El segundo nivel se rcgistra en las acciones dcl Estado. Y cuando sc
aborda cstc tema hay quc combinar dos elcmcntos: en las politicas püblicas

se busca Ia icgitimaciOn dcl misino Estado frentc a Ia poblaciOn y Ia cons
trucción por parte del Estado de las estructuras fIsicas, sociaies y cconOmi
cas para que ci desarrollo pucda producirse.

El gobernantc dcbe buscar ganar Ia credibilidad de las polIticas pü
blicas fundamentalmcntc ante sus gobernados, pero también frentc a los
organismos dc crédito multiiatcraics, ci mundo financicro internacional y

las grandes emprcsas.Y cs en cste momcnto cuando entran en conflicto la
legitimaciOn y Ia crcdibiiidad, dado que Ia rnatriz teOrica ideoiOgica quc se
desprendc dcl Consenso de Washington fuc reducida por ciertos analistas
—en especial por ci mundo financicro— a trcs o cuatro cicmcntos: inflación
tendicntc a ccro, cucntas fiscales en ordcn, y algunos tcmas mds. En con
secuencia, cuaiquicr pals quc sc tratc de apartar ligcramcntc dc csc para
digma, inmediatamcntc es sancionado drdsticamentc por las cahficadoras
de riesgo que Ic dan una calificaciOn mala. Y de esta manera, politicas que
hubieran podido ser cxitosas no se puede poner en marcha.

Cecilia Lopez ha senalado, con justa razOn, los cambios quc se es
tan registrando en ci ámbito de los economistas de America Latina, y en
especial entre los de Colombia. Eso es cierto. Pero todavia falta un trccho
muy iargo para quc esa discusiOn acadCmica y poiltica que se produce en
los organismos internacionales sc yea reflcjada en un cambio en Ia matriz
ideolOgica, o en ese rCferencial que es propio de los bancos o las califica
doras de ricsgos.

Tai como lo expresaba un dirigente africano en una conferencia en
Paris, los candidatos a gobernantes en los paises en desarrollo se yen obli
gados a ganar dos tipos de elecciones: Ia primera en su propio pals, y Ia
segunda cuando se yen constreflidos a ganarsc los votos dci mundo finan
ciero internacional, o scncillamente se quedan sin recursos.

Por tanto, es muy diflcil combinar io que se llama Ia legitimidad que
Sc obtiene cuando sc vence en las eieccioncs internas, con darles gusto a
los organismos financicros internacionales que están todavIa inmersos en
esa matriz idcolOgica que ya he mencionado y que, a su vez, da lugar a esa
macroecononila quc José Antonio Ocampo scflalO como prociclica y no

anticiclica, tai como to fue tradicionalinente el manejo macroeconOmico
en dCcadas anteriores.

En consccucncia, debeinos enfrentar [a paradoja de que ci gasto so
cial se incrementa, pero Ia insatisfacciOn de las personas es cada vez mayor,
porque la macroeconomla va en otro sentido; aumenta ci gasto en escuelas

y en salud, pero, al mismo ticmpo, el ingreso se concentra cada vcz más y
Ia gente se ye exciuida, porque pierde ci emplco. En consecuencia. hay una
tensiOn muy grande.
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Alguien en la Cepal hace muchos años senaiaba que ci gasto social
era como los camilleros en un hospital cuando no se pueden seguir reco_
giendo los muertos. Por eso a mayor gasto social muchos de los indicado
res disminuyen, pero no hay una causa directa entre un mayor gasto social
y el hecho de que los indicadores disminuyan o no.

En ci trasfondo ocurre un manejo macroeconómico, un sistema eco-.
nOmico, que se ha consolidado como senalOjosd Antonio Ocampo, donde
hay patrones adversos al sector productivo, hay una inversiOn muy giande,
Pero mds bien venia de Ia inversiOn extranjera y no de un crecimiento real
de Ia inversiOn en el sentido macroeconOmico, porque en lo fundamen
tal los recursos se han obtenido de las privatizaciones o de compras por
parte de empresarios nacionales. Seria muy interesante mirar cudnto de
estos movimientos es verdaderamente inversiOn en el sentido estricto dcl
tdrmino.

‘4 finaimente, tenemos que con Ia nueva institucionalidad se adoptan
tasas de cambio fijas o se admiten fluctuaciones dentro de ciertas bandas;
perfecta movilidad de capitales, lo que se llama el teorema de imposibilidad
de Mounder.

Hay muy poca posibihdad de que los gobiernos nacionales disfruten
de autonomia para manejar el gasto püblico y Ia politica tributaria. En con-.
secuencia, estos tres elementos dan lugar a que en America Latina los pio
blemas de gobernabilidad sean muy complicados, porque los gobiernos no
tienen demasiada autonomia; estdn predeterminados por esa matriz ideo-.
iógica que se ha establecido a lo largo de los Ultimos quince o veinte anos.

En conclusion, el gran trabajo es construir una macrocconomia que
permita enfrentar estos problemas, tal como lo decia Cecilia Lopez cuando
hacia referencia a las observaciones hechas por ci profesor Stiglitz, pues
to que nadie es poseedor de esa macroeconomia, sino que es necesario
construiria. Para los que venimos del campo heterodoxo hay avances que
resultan evidentes. No hay un solo modelo de desarrollo; existen mühiples
modelos de desarrollo; cada pals tiene que construir ci suyo propio. La Cs
tabiiidad no consiste en que ci dltimo dia de todos los aflos Ia inflaciOn sea
cercana a cero, y en que las cuentas fiscales se ajusten. Es importante tener
una visiOn dinámica, en la cual se tengan en cuenta los ciclos econOmicos.
Por tanto, existe un reto, y es en ese desaflo donde Naciones Unidas y or
ganismos especializados como Ia Cepal tienen que hacer un gran esfuerzo
para empezar a construir una matriz teOrica nueva que de cuenta de estos
fenOmenos en los paises en desarroilo.

Pedro Medellin

En los minutos de que dispongo deseo hacer anotaciones puntuales en
dos aspectos. Lo primerees recoger los elementos que se han venido plan
teando en torno al desaflo de Ia gobernabihdad en las cinco reuniones de
cx presidentes que hemos celebrado, y, en segundo lugar, piantear a partir
de lo que existe cuáles son los elementos que podrian seftalarse como los
desafios de gobernabilidad para Ia agenda de America Latina.

En el transcurso de los cuatro aftos en los que se han venido realizan
do las reuniones, hemos Ilegado, por la via dcl andlisis de las presentaciones
de los cx presidentes, a identificar cuatro grandes rasgos que caracterizan Ia
gobernabilidad, o los resultados de la gobernabilidad en la regiOn.

La precariedad del poder presidencial

El primer rasgo caracteristico que se registra, en el momento, es una pro
fundad precariedad dcl poder presidencial que se halla marcada por los
siguientes elementos:

(a) hay una creciente precariedad en los mecanismos de dirccciOn y re
gulaciOn politica; lo que significa que el ejercicio de gobierno sc ha
venido debilitando progresivamente; los poderes presidenciales estdn
enfrentados cada vez mds a una mayor crisis institucional, y
esa precariedad tanto de los organismos como de los mecanismos de
direcciOn y de regulacion polItica vuinera muy seriamente Ia acciOn
institucional de las presidencias, las saca del juego politico y va redu
ciendo el espectro de sus realizaciones.
Todo ello conduce a una especic de inviabilidad en Ia gestión de las

rcformas, que da la apariencia de que en America Latina esas transforma
ciones están condenadas a una cspecie de tirania del statu quo. Dc esta
manera, los procesos de reforma gubernamental en Ia regiOn sc han visto
marcados por una crcciente imposibilidad en su gestiOn y desarrollo. Esc es
ci primer rasgo de Ia precariedad del poder presidencial.

El carácter endeble del ordenamiento institucional

El segundo rasgo ticne que ver con ci cardctcr cndeble dcl ordcnamiento
institucional. No solamcnte se obscrva cada dIa con mayor fuerza quc el
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La fractura de Ia qobernabilidad

Pérdida de Ia credibilidad en las leyes

poder institucional, o que la gestion institucional de los gobiernos se esta
debilitando frente a Ia acción personal de los gobernantes. Tambien se ha
hecho evidente que se ha venido dando una profunda des-instituciona
iizaciOn en la gcstion gubernamental que ha conducido a que los que se
consideran mecanismos de excepción en ci ejercicio de gobierno se hayan
convertido en elementos cotidianos. Y ci otro factor dave de este caracter
endeble del ordenamiento institucional Cs que en Ia propia gestion de las
reformas pareciera existir una especie de principio de presunción de mala
fe por parte de Ia opinion.

Es asi como las reformas se desarroilan con unos mecanismos de
control o son sometidas a unos criterios en los cuales se sospecha, de en—
trada, que ni los paises ni los gobiernos se hallan en disposiciOn de adelan
tarias realmente. Ese es el segundo rasgo caracteristico dcl regimen guber
namental en America Latina.

El tercer rasgo gubcrnamentai que ha aparecido en estos tiempos Cs Ia
erupciOn de un regimen que se podria liamar “el regimen de Ia otra institu
cionalidad”: Esto Cs, un regimen que genera una brecha muy grande en ci
ejercicio del incumplimiento de la icy, y dia tras dia podemos ver que, en los
paises latinoamericanos, hay una menor credibilidad en la norma por pane
de los ciudadanos y una especie de debilitamiento en ci cumplimiento de
los principios reguladores de Ia norma.

Los trabajos que se estCn adelantando, particularmente en Argentina
en Ia Universidad de Buenos Aires con respecto al grado de cumphmiento
de la icy, tai como sucede en ese pals, revelan un marco de andlisis muy
interesante para explicar esta crisis.

‘4 finaimente, ci cuarto rasgo que se suma a esa precariedad del poder pre
sidencial, a esa base endebie dci ordenamiento institucionai y al regimen de
esa otra institucionalidad, tiene que ver esencialmente con Ia erupciOn de
una especie dejuego paralelo en el quchacer parlamentario.

Esto es cada vez más evidente ante la disoluciOn de los partidos. La
acción pariamentaria se estd debilitando crecientemente; se estd des insti
tucionalizando, hasta ci punto de que Ia gestiOn queda por fuera de los ca
nales y de Ia regulaciOn institucionales. Existe, entonces, esa suerte de otia
institucionalidad en ci juego parlamentario que tambiCn tiene una contra-
pane en ci poder judicial y es lo que presentaba ci presidente Samper en
esta reunion en términos de Ia paradoja quc se da entre Ia judicializacion
de Ia poiltica y la politizacion de la justicia.

El juego paralelo en el quehacer parlamentario

(b)
(c)

Los cuatro elementos que he presentado plantean una especie de fractura
o de inviabilidad en el problema de la gobernabilidad. Se puede sintetizar
asi: los paises son gobernables y habria cuatro razones que expiican cOmo
en Ia inviabilidad del gobierno ci primer ciemento es Ia descomposiciOn
de Ia polftica, ya que de manera progresiva los paIses están sometidos 0

acosados por ci desvanecimicnto dc los proyectos de Estado y dc sociedad,

y cada vez más esa sociedad es incapaz de producir proyectos, mientras ci
Estado tampoco puede ofrecer soluciones.

El otro elemento fuerte de esta especie de disoluciOn de Ia poiltica se
halla atado a Ia dcscomposiciOn de los partidos politicos. Roy comproba
mos que se ha pcrdido ci cspacio de la intermcdiaciOny, en ese esccnario, tal
como lo ha planteado tambien ci cx presidente Samper en su presentaciOn,
cuando no hay partidos politicos, los intermcdiarios entre los gobernantes

y los gobernados comienzan a ser los comunicadorcs, los generadores de
opiniOn, y en general los grandes poderes mcdiáticos.

Otro elemcnto que marca esa descomposiciOn de Ia politica es que
en America Latina todos los dIas vemos cómo se pierde ci carácter compe
titivo de las elecciones. Esto Cs, los electores percibcn quc existcn grandes
dificultades cuando pretenden lograr:

(a) quc en las conticndas electorales puedan contar con una variedad
de candidatos lo suficientementc amplia, como para que se sientan
representados,
que haya confianza en las regias de juego y en ci escrutinio electoral, y
que exista Ia convicdiOn de que su voto va a producir cambios, es
decir, que involucrarse en la acciOn electoral mediante el voto tiene
sentido, porque es una acciOn que va a producir un cambio. Pcro
tenemos quc rcconocer quc esta expectativa pierde terreno cada dia
más en America Latina.
Entonces, esos cuatro eiemcntos se vienen a cerrar por una razdn

mucho más preocupante quc es ci quiebrc de una especie de etica publica,
cI cual se produce en un momento en que los partidos politicos sc debi
litan, sc desvanccen los proycctos dc sociedad y de Estado, las justas dcc
torales son no competitivas y Ia Ctica pubhca aparece como un factor en ci
cual el cumpiimiento de las normas y el someterse a las reglas dejuego sc
convierten más bien en un problema de Ia propia institucionalidad.

Cada vcz más los gobernantes buscan salidas de “ipso” a Ia rcglamcn
taciOn y entonces las soluciones o las trabas quc impone Ia normatividad se
entienden cxactamentd como eso, como trabas, con lo cual lejos de corregir
sus desequilibrios lo que buscan es eiiminar los elcmentos de reguiaciOn
y control.

Para sintetizar lo expresado, tenemos un primer gran factor que es la
desvaiorizaciOn de Ia politica. El segundo cicmcnto es ci resquebrajamiento
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dcl orden institucional, ci cual a su vcz nos estd ilevando a un problema
fuerte de insuficiencia de las soluciones estatales.

Cada dia que pasa nos percatamos de que los gobiernos perdieron
ci norte de su propia acciOn corno conduccidn poiltica, o que Ia adminis
tración de justicia pueda asegurarnos Ia sujecidn a reglas de juego claras v
explicitas. Con ci paso del tiempo comprobamos que los paises, y particu
larmente 105 de Ia region andina, se están viendo sornetidos a una especie
de gobernabilidad rarifada, dentro de Ia cual es Ia intermediacion de los
intereses privados o püblicos —y que se expresa en los paramentos o en
distintos escenarios— Ia que somete a peajes a la acciOn de gobierno.

Estos elementos, Ia descomposiciOn de la poiltica y ci resquebraja
miento dcl orden institucional sc agravan con la presencia de un tercero
que es la fractura del orden social. En Ia regiOn venimos sicndo testigos de
Ia presencia de un fcnOmeno muy inquictante como lo es Ia intimidacion
social, con el agravantc de que dsta se ha vucito un valor politico. La irrup
ciOn de nuevos movimientos socialcs, o de nuevas formas de cxprcsiOn
politica y social que cada dIa se roman tnás violcntas y mds fuertes, y quc
se cxprcsan en las calles, comportan un valor intiLnidatorio muy fucrte para
las democracias.

Una especie de tentación autoritaria en Ia acción poiltica

Dc mancra paralcla al surgimiento de estc escenario de valor social de Ia
intimidaciOn dondc irrumpcn grupos muy fuertes y violentos, aparcce una
cspccie de socicdad cortcsana, dentro de Ia cual tanto emprcsarios corno
politicos y scctorcs sociales lo que buscan es rcntar dc esa crisis.

Lo expucsto nos Ileva a concluir quc cnAmérica Latina la democracia
estd vivicndo un proccso dc dcsgarrc, en la mcdida en quc ya no solamente
cstdn sometidas Ia regulaciOn y las reglas dejuego dc regulaciOn poiftica al
ordcn institucional, sino que existe una especic de lucha por el control te
rritorial, quc arranca cn la calle misma dondc cl Estado ticnc quc combatim
cn la propia calic a los gobemnados y a los gobcrnantcs.

Los retos para Ia reconstrucciOn de Ia qobernabilidad

Cuáles scrIan los desaflos quc e plantean para reconstruir esa gobcrnabi
lidad? Sin duda, ci primer clemento es Ia necesidad quc ticncn los gobier
nos dc reconstruir los conscnsos.

Sc neccsita Ia construcciOn de nuevos conscnsos. sobre los cuales se
pueda gcncrar una cspccic de rearticulaciOn social, dc ml manera quc sea
posiblc la rccomposiciOn de los espacios comuncs v püblicos, y donde lo
püblico tienc un cscenario dc cxprcsiOn y dc salida.

El segundo requisito quc sc plantearla es que cxiste una neccsidad
muy grande de rcinstitucionalizar Ia politica. Se trara, en primera instancia,

dc reestablccer los canales de reguiaciOn politica institucional. Progrcsiva
mcntc los esfuerzos por recuperar los partidos se van tornando en accioncs
cndOgenas, pero no se busca actLlar sobrc el factor cxterno o sobre Ia crc
dibihdad dc la sociedad en las rcglas dc jucgo institucional.

Si cstamos buscando Ia rcinStitucionalizaciOn de Ia polItica, deberla
comenzarse por un primer elemento dave que tienc quc ver con Ia recu
peraciOn de la vigencia, o del imperio, de Ia Icy’. El otro clcmento que es el
rccstablecimicnto dcl cquilihrio de podercs cnrre ci cjccutivo, el legislativo
y el judicial, apunta a que Ia funciOn parlamentaria vuelva a recuperar su
lugar en la acción gubernamental, como es la de buscar que Ia hegemonla
encuentre en el parlarnento un mecanismo de control y dc impedimento
a esa tarca.

Y quisicra ccrrar con el tercer clemento para ci rcscate dc Ia gober
nabilidad, ya que es necesario recuperar la capacidad dc gobierno. Sc tra
ta, sin duda, de recomponer Ia tarea fucrtc de entendcr que Ia misiOn de
gobierno es una acciOn de conducciOn polItica

‘.‘
que no es un problema

dc gerencia, ni de administraciOn publica. Es la conducciOn politica de las
sociedadcs v de los Estados Ia que esrd en juego, y, en ese sentido, Ia recu
peracion de Ia tarea de Ia capacidad de gobierno no solamente pasa por un
redimensionamiento o por una nueva valoraciOn de Ia institucionalidad
que se construye.

No se trata de una institucionalidad neutra, ni de una en Ia que se
discuta si debe primar el Estado o el mercado; sino que se trata de una
tnstttucionahdad mediante Ia cual puede flutr Ia politica y es este el dc

mento dave
Sin duda los actores protagomcos en esa tarea son los partidos poli

ticos, ya que representan Ia dave en Ia reinstitucionahzacion de la pohtica
y en Ia medida en que esas colectividades retomen el lugar que les corres
ponde ocupar el ejercicro de Ia pohtica volvema a los cauces de la delibeta
cion de los que se ha alejado Los partidos politicos son los que nenen Ia
taiea impostergable de conStiult csos consensos que mcgionalmente ttencn
que intcgrarse en tomno a principios (el de la solidaridad). Son los partidos
los que tiencn quc recuperar no solamente su capacidad para gobemnar
como conducciOn polftica, sino tamhidn Ia de conformar una oposiciOn
estructurada y convertirse en una fucrza altemnativa de podem.

En suma, i mc tocara senalam un solo elemento para sintctizar mi prc
sentaciOn. podria destacar que hay que rescatar ci valor de Ia poiItica; que es
necesario recuperar lo que Ilamaba Javiem Maseli el imperativo deliberativo;
es decir, el principio segün cI cual Ia deliberaciOn Cs el fundamento de Ia
legitirnidad; esto sucede cuando Ia genie crec que las instituciones on Ic
gitimas, porque son ci producto de Ia discusiOn y dci consenso entre todos.
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