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Estas medidas de estabilización fueronseguidas por un paquete de reformas másprofundas en la estructura productiva de laeconomía, financiadas por el BancoMundial: el ajuste estructural. Este pro-grama, que varía poco en su aplicación,tiene el objetivo de reorientar la economía alas fuerzas del mercado, aumentar la inver-

México a la Argentina, la apertura comercialse ubicó como el camino a la tierra prome-tida. Los indicadores seleccionados paramedir la eficacia de dichas políticas acusa-ban resultados positivos: el capital extran-jero fluía hacia la región, la privatizaciónavanzaba viento en popa, y las tasas deinflación promedio se habían abatido
En diciembre de 1994, la devaluación
del peso mexicano y la consiguiente
debacle de dicha economía dan al
traste con el modelo. El «alumno
modelo», el que había seguido el
recetario de manera celosa, el país
punta de lanza de América Latina...
se encontraba de nuevo postrado.

sión extranjera yestimular laactividad delsector privado,incluyendo laproducción delsector exportador.Las medidas apli-cadas incluyen laprivatización deempresas esta-tales, la reducción

drásticamente. Apartir de 1989 yhasta laprimavera de1994, AméricaLatina, como unode los «mercadosemergentes» másexitosos, se con-virtió en importa-dora neta decapital, a dife-de gastos gubernamentales y laliberalización del régimen comercial. Dichasmedidas frecuentemente fueronacompañadas por la desregulación de lasleyes sobre la inversión extranjera, ademásde las leyes laborales e industriales.El margen de maniobra para que losgobiernos diseñen y adopten una políticamacroeconómica acorde con las necesidadesnacionales se ha ido estrechando. Esto sedebe no sólo a la creciente homogeneizaciónde las políticas preconizadas por el Banco yel Fondo, sino también a que el recetarioutilizado por los gobiernos abreva de ma-nera uniforme en el paradigma neoclásico.Tras la caída del bloque socialista enEuropa Central y del Este no se concibesiquiera que pudieran generarse fórmulaseconómicas ajenas al paradigma prevale-ciente. En el continente americano, por lodemás, se ha aplicado la variante del capi-talismo anglo-americano, a diferencia delcapitalismo renano del continente europeo,o del capitalismo de Estado de Asia.Supuestamente, la aplicación del rece-tario preconizado por el Banco y el Fondotendría que llevar al éxito económico. De

rencia de los años previos en que debido a lacrisis de la deuda el subcontinente exportóenormes cantidades de capital hacia lospaíses en que tenían sus matrices losbancos acreedores.En diciembre de 1994, la devaluación delpeso mexicano y la consiguiente debacle dedicha economía dan al traste con el modelo.El «alumno modelo», el que había seguido elrecetario de manera celosa, el país punta delanza de América Latina, el flamante sociode Estados Unidos y Canadá en el Tratadode Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) y el primero en la región en ingre-sar a la Organización para la Cooperación yel Desarrollo Económico (OCDE) se encon-traba de nuevo postrado. El fracaso es tantomás sonoro porque ocurre apenas diez díasdespués de la Cumbre de las Américascelebrada en Miami los días 8 al 10 dediciembre, donde se dieron cita todos losjefes de estado del continente para festinarel éxito de las políticas económicas instau-radas en el hemisferio.Aún tras la debacle mexicana, elDepartamento del Tesoro del gobiernoestadounidense �verdadero arquitecto de la
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política económica en el hemisferio, cuyasrecomendaciones, como ha quedado esta-blecido, son promovidas por el BM y elFMI� «insiste en su apoyo irrestricto, casodevoto e iluminado, a la apertura comercialen América Latina, a pesar del costo políticointerno exorbitante, y contra todas lasevidencias de la disfuncionalidad delesquema en dichos países» (Jorge G.Castañeda; «Estados Unidos: tragicómicatransmutación», en Proceso #976, México,D.F., 17 julio 1995). En una reunión deministros de comercio del hemisferio cele-brada en Denver, Colorado en el verano de1995, el gobierno estadunidense insistió enla agenda de Miami.La crisis mexicana dejó bien claro que losflujos de capital hacia la región guardan unaestrecha correlación con el nivel de las tasasde interés en Estados Unidos. Cuando laJunta de la Reserva Federal disminuye lastasas, los capitales se dirigen al sur; cuando

que enfrentan los productores nacionales,provocando un desquiciamiento en elsistema financiero de cada país.
La necesidad de una alternativa al
ajuste estructuralPaís tras país, el Banco y el Fondo insis-tieron en el paquete del ajuste estructuralcomo condición del financiamiento. Dadoque el visto bueno de estas instituciones esnecesario para la concesión de la coopera-ción bilateral y los préstamos comerciales,los gobiernos de la región se vieron obliga-dos a tragar la píldora amarga del ajusteestructural y esperar los supuestosbeneficios.Al principio, el Banco Mundial y el FMIinsistieron en que el crecimiento económicose traduciría en empleo e ingresos mayorespara la población en un período corto detransición, tal vez de dos a tres años. Estaestimación ha sido modificada repetidasel banco centralestadunidenseincrementa lastasas, los capi-tales regresan a lametrópoli enbusca de un ren-dimiento mayor. Apesar de que cadavez son más evi-dentes los riesgos de financiar el déficitexterno con flujos volátiles de capital, laseconomías latinoamericanas handesarrollado una adicción al respecto. LosMinisterios de Hacienda tratanobsesivamente de atraer capital externo,aún si se trata sólo de flujos especulativosdirigidos al mercado de dinero a corto plazo,y no inversión que contribuya a la formaciónde capital real. Como se verá en la seccióncorrespondiente al sector financiero, másadelante en este mismo estudio, lasfacilidades que se da a los capitales externosdistorsionan el crédito y las tasas de interés

Recientemente, un economista del
Banco Mundial admitió que podría
transcurrir una generación antes de
que los beneficios del ajuste llegaran
a la población mayoritaria. Esta
población ya no puede esperar más.

veces, paraextender elperíodo a cinco odiez años.Recientemente,un economista delBanco Mundialadmitió quepodría transcurriruna generaciónantes de que los beneficios llegaran a lapoblación mayoritaria.Esta población ya no puede esperar más.Aunque el modelo ha tenido éxito en suobjetivo de aumentar los flujos de inversiónexterna, los supuestos beneficios de esainversión han sido magros. Además delfracaso de este modelo en mejorar rubrosmacroeconómicos como el crecimiento, labalanza comercial y el nivel de deuda exter-na, la región está pasando por una recom-posición social y productiva que señala unfuturo marcado por la concentración delingreso y la riqueza y la degradación am-
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biental. En Chile, por ejemplo, la participa-ción del 50 por ciento de la población máspobre en el ingreso nacional cayó del 20.4 al16.8 por ciento entre 1979 y 1989, mientrasla porción recibida por el 10 por ciento másrico aumentó del 36.5 al 46.8 por ciento. EnHonduras, frente a la nueva ley de «moder-nización» agrícola, muchos campesinos hansido obligados a vender sus terrenos aprecios de remate y a mudarse a la ciudad

económica, política y de género, así como lasustentabilidad ambiental, y el procesomismo de toma de decisiones económicas.
Los principios de una alternativaLos defensores del ajuste estructuralsuelen decir que no hay alternativa. Losautores de este documento están de acuerdoen que no existe una alternativa única paratodos los países; hay varias que estánen busca deoportunidadesefímeras. EnBrasil, losconflictos sobrelos recursosnaturales de laAmazonia hanresultado enviolencia contrasus habitantesindígenas. Seencuentran éstosy otros fenómenosparecidos en

Otra de las razones del fracaso del
ajuste es que fue impuesto de manera
antidemocrática y secreta, a través
de acuerdos negociados entre ciertos
ministerios gubernamentales y las
instituciones financieras interna-
cionales sin proveer información al
público, y mucho menos aceptando la
participación de la sociedad civil en
la toma de esas decisiones.

surgiendo de lasexperienciasconcretas de cadapaís. Losrepresentantes delas institucionesfinancierasinternacionalesinsistieron en laaplicación de unmodelo únicoaplicado sinmayor variación ysin tomar encuenta lavarias partes del continente.Los ejemplos del fracaso del ajusteestructural abundan en toda América Latinay el Caribe, y de hecho en Africa y Asiatambién. El propio Banco Mundial final-mente admite que la pobreza ha aumentadoen la región durante los años 80, peroinsiste que el remedio es más de lo mismo,acompañado por unos fondos de inversiónsocial como paliativos.
La necesidad de reformas económicas enAmérica Latina (y también en los países delNorte) es evidente, pero la afirmación de queel ajuste al estilo de las instituciones deBretton Woods representa la solución no loes. En lugar de continuar la aplicación ciegade esta ideología, es imperativo considerarcuidadosamente cuáles son las lecciones dela «década perdida» y comenzar con otroenfoque, con el objetivo de mejorar no sóloel crecimiento económico, sino la equidad

diversidad de recursos naturales y humanosen distintos países. Otra de las razones delfracaso del ajuste es que fue impuesto demanera antidemocrática y secreta, a travésde acuerdos negociados entre ciertos minis-terios gubernamentales y las institucionesfinancieras internacionales sin proveerinformación al público, y mucho menosaceptando la participación de la sociedadcivil en la toma de esas decisiones.La alternativa reside en el proceso mismode determinación de las políticas apropiadaspara cada país. Debe ser el resultado de unproceso de concertación entre todos lossectores afectados, con amplia participaciónde la sociedad civil. Desde luego, las medi-das particulares para cada país variaríansegún las condiciones y recursos existentesy los deseos de la población.Aunque no hay, ni debe haber, unareceta única para el desarrollo, hay una
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torno a familias (Azcárraga y Slim enMéxico, Pérez Companc y Macri enArgentina, Mendoza y Cisneros enVenezuela, de Moraes y Marinho en Brasil,Angelini y Luksic en Chile, entre otros) queentrelazan intereses industriales,agroexportadores o de servicios, convinculaciones financieras internacionales,ha resultado en la profundización deldualismo económico en cada país y a escalaregional.En el modelo neoliberal, el crecimientoeconómico, cuando llega, no ha generadooportunidades de generación de ingresospara los pobres, cuyo más importante activoes el trabajo. Es imperativo que se ensancheel mercado interno a través de salariosremuneradores y de un incremento en lademanda interna. La mejor manera decombatir la pobreza no es la provisión defondos paliativos de corto plazo, sino que esuna adecuada política macroeconómica, quereactive el aparato económico, generandoempleo para el conjunto de la población.Esta también debiera corregir los prejuiciosimplícitos hacia unidades de producción degran escala que limitan la rentabilidad delas microempresas y empresas campesinas.
Equidad políticaEn los últimos cinco años se haproducido un importante paso haciafavorecer a unpequeño grupo deconglomeradoseconómicos (conel pretexto dehacerloscompetitivos anivelinternacional)resulta positivopara el conjunto

adelante de losgrupos de lasociedad civil, enel sentido de estaren capacidad deformularpropuestas muyfundamentadasacerca de cómodebería modifi-carse la políticade la economía, incluyendo las micro,pequeñas y medianas empresas. Por el con-trario, la apuesta por fortalecer amonopolios u oligopolios estructurados en
económica en cada país. Ya no estamos, portanto, en un escenario de protestas sinpropuesta, sino ante un marco en el cual elespacio político para cambiar el paradigma

serie de principios que deben guiar elproceso de determinación de las políticasalternativas de desarrollo. No se niega laimportancia del crecimiento económico o dela estabilidad en indicadores macroeconómi-cos, pero una evolución favorable en esosindicadores no garantiza una mejora en elbienestar de la población mayoritaria. EnChile y otros supuestos casos del éxito delmodelo, las tasas de crecimiento económicoaltas se veían acompañadas por undeterioro en la distribución del ingreso y poraumentos en al pobreza o en la desigualdadsocial. Dada la experiencia concreta de losprogramas de los años �80 que se enfocaroncasi solamente al éxito en los indicadoresmacroeconómicos, es evidente que eldesarrollo sería mejor entendido como eldespliegue de la capacidad de los ciuda-danos de cada país para aprovechar suscapacidades y recursos con el fin de mejorarlas condiciones materiales, culturales,sociales y ambientales de sus vidas.Asimismo, la alternativa se funda en losconceptos de equidad y de sustentabilidadambiental y social.
Equidad económicaLa inequidad en el modelo radica justa-mente en el supuesto de que, contra laevidencia histórica, puede funcionar el«goteo» (trickle-down), por el cual el hecho de

El desarrollo sería mejor entendido
como el despliegue de la capacidad
de los ciudadanos de cada país para
aprovechar sus capacidades y
recursos con el fin de mejorar las
condiciones materiales, culturales,
sociales y ambientales de sus vidas.
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económico es sumamente estrecho. Elhecho de que las principales decisiones enmateria económica (tasas de interésinternacionales, condicionalidad de loscréditos de los bancos multilaterales, diseñogeneral de la política económica) se tomenen Washington (Departamento del Tesorodel gobierno de los Estados Unidos, bancosmultilaterales) o en Nueva York (Junta de la

debe ocurrir tanto en el ámbito del Estadocomo en la sociedad. Las organizaciones demujeres, y todos los que desean fortalecer laciudadanía femenina, deben enfrentar eldesafío de actuar en esos dos campos,contribuyendo a la formulación de pro-puestas y discutiendo el destino de losrecursos, además de actuar en la esfera dela cultura, donde tales desigualdades nacenReserva Federal,bancoscomerciales) tienecomo conse-cuencia unacreciente depen-dencia de losMinisterios de Hacienda o de Economía delos países latinoamericanos respecto a esoscentros. Los economistas gubernamentalesdel hemisferio se limitan entonces a poneren práctica en cada país, adaptadas alcontexto interno, las políticas macro-económicas decididas en el exterior.Una estrategia de desarrollo democráticadebe partir de un amplio consenso nacionalentre los sectores involucrados. El meca-nismo institucional para ello son los proce-sos de concertación entre varios sectores dela sociedad, incluyendo representantes degrupos laborales, agrícolas, ambientales,étnicos, de mujeres, empresarios y el go-bierno, entre otros. Esto implica la necesi-dad de impulsar un proceso de concertaciónsocial, para obtener consenso y legitimidadsobre el rumbo de la economía, y debecomenzar con un análisis participativo delprograma actual de ajuste estructural. Seentiende la concertación como unmecanismo transparente de formación deopciones políticas, caracterizado por laparticipación de los organismos de lasociedad civil en el proceso de toma dedecisiones. Se trata de un espacio de tomade decisiones regular y de largo plazo, quedeberá institucionalizarse.
Equidad de géneroEl combate a las desigualdades de género

Debe incluirse el análisis del impacto
diferenciado sobre la mujer de los
proyectos y programas de desarrollo.

y se reproducen.Tales organi-zaciones debenenfatizar la pro-funda diversidadexistente en cadasociedad, inclu-sive en cuanto a sus formas de organizacióny estrategias de lucha, combatiendo así lasvisiones que tienden a homogeneizar a lospaíses del Sur. Las luchas y demandas delas mujeres, diversificadas de acuerdo a lasociedad en que se insertan, deben serrespetadas y valorizadas en un contextoverdaderamente democrático.Este proceso debe incluir el análisis delimpacto diferenciado sobre la mujer de losproyectos y programas de desarrollo. Eseanálisis debe comenzar desde la planifica-ción y diseño hasta la instrumentación yevaluación, y debe ser llevado a cabo con laparticipación activa de representantes deorganizaciones de mujeres. Un proyecto oprograma no debe ser considerado exitoso sino mejora la situación económica o social dela mujer.
Sustentabilidad ambientalComo base primordial, el crecimientoeconómico de una élite de Norte o Sur acosta de las mayorías es inaceptable y, alargo plazo, ambiental y socialmente in-sostenible. El desarrollo sustentable no sólodebe basarse en la seguridad ambiental sinotambién en la equidad social y la equidadintergeneracional � la equidad entre lageneración corriente y las futuras. Elenfoque debe quedar en la calidad del



Alternativas para el Desarrollo #36 p. 7FUNDE

crecimiento económico, i.e., la manera enque contribuya al desarrollo entendido enun sentido integral, y no sólo en la cantidaddel crecimiento global.Los problemas de desarrollo sustentableson globales; transcienden las fronterasnacionales. Los patrones de consumo y deacumulación y extracción del Norte, asícomo de las élites del Sur deben ser ajus-tados a una realidad ecológica y social. Elplaneta simplemente no puede aguantar elpatrón de desarrollo basado en el modelo delas economías del Norte. No hay recursosnaturales suficientes para continuar con elpatrón de consumo existente, por el cual el20 por ciento de la población del mundoconsume el 80 por ciento de los recursos.Por lo tanto, las políticas macroeconómicasque propugnan un crecimiento económicobasado en el modelo de consumo yproducción de los países del Norte no debeponer el peligro la satisfacción de lasnecesidades y del desarrollo de los paísesdel Sur.Una visión alternativa del desarrollotambién necesita de nuevos criterios paramedir los resultados de programas econó-micos y sociales. Como una primera etapa,debe haber una redefinición del cálculo delas Cuentas Nacionales, como la medicióndel PIB que toma en cuenta los costosambientales. Se deben considerar medidas

de los acervos de recursos naturales, comola erosión del suelo y la deforestación, asícomo costos de salud derivados de aumen-tos en los desechos tóxicos o basura y de lacontaminación del aire, el suelo o el agua.Los obstáculos al desarrollo humano y ala preservación del medio ambiente noradican en la escasez de recursos sino en elcomportamiento político de los países y delsistema internacional. La libertad y lademocracia son requisitos para el desarrollohumano y la protección del medio ambientedescansa en cada país y en su capacidad deafirmar su individualidad étnica, cultural,religiosa, y política en un mundo globalizadoe interdependiente. La solidaridad y lacooperación internacional son indispen-sables para promover el desarrollo humanoy proteger la naturaleza a escala mundial.En vez de enfoque actual, que considerasolamente los avances en los indicadoresmacroeconómicos como las medidas de éxitode un programa de desarrollo, la base deuna evaluación debe ser el progreso en laequidad económica, política y de género,además de la sustentabilidad ambiental.Cada población determinará su propiocamino para alcanzar esos objetivos, y lacomunidad internacional debe apoyar esosesfuerzos hacia la construcción y laconsolidación de la democracia económica ypolítica.
2. Estrategias de Producción Integrada: Agricultura

Todo plan de desarrollo debe incorporarlos principios arriba mencionados: equidadeconómica, política, en términos de género ysustentabilidad ambiental. Estos tienen queser los criterios para la evaluación deproyectos y programas nacionales einternacionales.Las estrategias para lograr esos objetivostienen que estar basadas en la riqueza y lasexperiencias nacionales existentes, y por lotanto tendrían un fuerte énfasis en la pro-ducción agropecuaria. Aunque la produc-

ción agrícola siempre ha sido un elementode los planes de desarrollo, muchas veces sehan dejado fuera las contribuciones y laimportancia de los pequeños agricultores.Ellos representan la mayoría de losproductores agrícolas en muchos países, yfrecuentemente producen la mayor parte dela cosecha. Sus experiencias y perspectivasdeben ser consideradas en cualquierestrategia de desarrollo.Asimismo, un eje fundamental de unapolítica agrícola alternativa es garantizar la
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participación y presencia de los pequeñosproductores en los procesos de moderni-zación de las estructuras productivas. Esto
considerar el diseño de mecanismosadecuados y más eficientes para asegurar elflujo y la canalización de recursos finan-

No es suficiente formular políticas
sectoriales o regionales; es preciso
tomar en cuenta las condiciones y
necesidades microsectoriales y
microregionales y diseñar, junto con
representantes de esos sectores,
políticas específicas que respondan
a éstas.

incluiría atenciónen la necesidadde reconversióntécnica del sectorpara mejorar larentabilidad de laproducción. Debehaber una proyec-ción de la unidadcampesina haciaactividadesagroexportadoras,al mismo tiempo que se promueve su vincu-lación al mercado nacional y la producciónpara el autoconsumo. La complementarie-dad de estas tres direcciones es crucial paraapoyar a estas unidades de producción conel fin de que puedan enfrentar y adaptarse alas transformaciones que operan en elentorno político y económico.En particular, se debiera considerar ladiversidad de sistemas productivos,especialmente dentro del sector campesino,lo que necesariamente conlleva un mayornivel de especificidad en las políticas deestímulo correspondientes, considerandoinclusive la dinámica de estos sistemas deproducción con el fin de inducir eslabona-mientos internos y complementariedadesfuncionales. No es suficiente formularpolíticas sectoriales o regionales; es precisotomar en cuenta las condiciones y necesi-dades microsectoriales y microregionales ydiseñar, junto con representantes de esossectores, políticas específicas que respondana éstas.Iniciativas como la promoción de nuevoscultivos y el desestímulo a la producción degranos básicos deben considerar, conrespecto a las economías campesinas, el rolque estos rubros juegan en sus respectivossistemas productivos y en sus racionali-dades de producción. Por lo tanto, se debe

cieros y técnicos,necesarios parapropiciar lamodernización deestos sectores deproductores. Sibien se debenapoyaractividades conorientación almercado externo,con base enestudios de factibilidad, es necesarioreconsiderar que el programa detransformación no debe eliminar incentivosy recursos que aseguren la producción quegarantiza la seguridad alimentaria.La seguridad alimentaria debe basarseen la expansión adecuada de la producciónde granos básicos, en mayores estímulos ala producción de hortalizas y frutas, en elfortalecimiento de la pesca y la acuacultura,en la ganadería nacional y el sostenimientode la avicultura. Hay que tender a la auto-suficiencia alimentaria, aún en productoscomo las frutas y hortalizas de mayorconsumo y productos derivados de la gana-dería. No se puede dejar el abastecimientoestratégico de estos productos en manos delas importaciones. Por otro lado, la expan-sión de dichos bienes se hará en el marco dela constitución de un sistema agroalimen-tario, donde los procesos de transformacióncobran prioridad.
Consideraciones de género
específicas a la agricultura y al
desarrollo ruralUna política alternativa de desarrollotiene que corregir la tendencia histórica yactual de ignorar las contribuciones y lacondición de la mujer en la producciónagrícola. En la medida que se plantee su
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inserción como asalariada, demandará unamejor capacitación para optar por el empleofuera del hogar, con mejores garantíaslaborales. A nivel de la pequeña o medianaunidad productiva, se plantea la necesidadde que se visibilice su participación y suaporte a la economía familiar. En estamedida se ha reconocido la necesidad deque la mujer tenga, en el marco de launidad familiar, una mayor participación enlas decisiones sobre las orientacionessignificativas de la organización productiva,así como un mayor acceso a los recursosproductivos para que esté en condición departicipar más activamente en los procesosde comercialización y procesamientoagroindustrial. De acuerdo con esto, haynecesidad de involucrar a las mujerescampesinas en los programas agrícolas, y delos apoyos productivos y técnicos de las

divulgación y capacitación para concientizara los varones de la importancia de su apoyoen estas labores.
Desde un punto de vista más estratégico,se ha hecho evidente la necesidad deavanzar en la recomposición de relacionesde género más equilibradas e igualitarias,mediante la superación progresiva de ladivisión sexual del trabajo. Para ello esesencial el alivio de la carga de trabajodoméstico y reproductivo que recae uni-lateralmente en la mujer. En este sentido, esimportante el acceso a mayores oportuni-dades para el desarrollo de la mujer. Por elloes imperativo fortalecer procesos orientadosa la superación de modalidades institucio-nalizadas de violencia y discriminacióncontra la mujer. Es necesario impulsar elderecho a la propiedad de la tierra, alinstitucionespúblicas y priva-das que prestancooperación en elámbito del desa-rrollo rural.Las mujeres

conocimiento yeducación unamayorparticipación enla toma dedecisiones tanto anivel familiarcampesinas, además de las urbanas,frecuentemente son las responsables para elbienestar diario de la familia, como jefes delhogar o en el cuidado de los niños. Además,al interior de las familias las mujeresrequieren mejorar sus condiciones de vida através de un mejor acceso a la vivienda,servicios de agua potable, electricidad,alumbrado, caminos y transportes. Tambiénes necesario un mejor acceso a serviciospúblicos como educación y salud. En esteparticular se requiere de un mejoramientoen la calidad de los servicios que se reciben.
Para el desarrollo de sus labores, lamujer requiere de un alivio en la asignacióndel trabajo doméstico. Para esto es impor-tante la formulación de políticas sociales yde programas que contribuyan a estos finesen las familias campesinas, así como a la

como en el marco de las organizaciones,mayor acceso al crédito, a la tecnología, y aprocesos que deriven en última instancia enla igualdad política concreta tanto al interiorde la familia como en los marcos societalesmás amplios.
Componentes de una política agrícola
sustentableEs preciso realizar una desconcentraciónde los recursos y del capital agrario. Se debeprofundizar el proceso de reforma agraria yde transferencia de tierras, la democratiza-ción del crédito agropecuario, el accesoamplio a la asistencia técnica, la desconcen-tración de los canales de distribución einformación, y el acceso de los pequeños ymedianos productores a la infraestructurabásica y servicios públicos, entre otrasmedidas.

Es esencial el alivio de la carga de
trabajo doméstico y reproductivo que
recae unilateralmente en la mujer.
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fomento con criterios definidos para lapequeña y mediana producción; institu-ciones e instrumentos financieros quepuedan captar y canalizar recursosfinancieros nacionales e internacionales yque promuevan y administren el ahorrorural con el fin de financiar estrategias defortalecimiento y modernización de lapequeña y mediana producción rural.Además, todo programa de crédito debedirigirse a las necesidades de crédito de lasmujeres, dada la tendencia existente envarios países.Este crédito debiera contemplar tasas deinterés adecuadas a las condiciones delpequeño y mediano productor. Asimismo,debe considerar diversos períodos de gracia,de acuerdo con la especificidad de sussistemas productivos. Se deben garantizarcondiciones operativas de corto plazoenmarcadas dentro de procesos integralesde capacitación que promuevan la auto-gestión y la sustentabilidad económica.El crédito también afecta la susten-tabilidad ambiental. Los planes tradicio-nales de crédito suelen relacionarse con lacompra de fertilizantes y otros insumosimportados que integran la moderna

1. ParticipaciónConstruir una alternativa agrícoladependería en gran medida de la partici-pación activa de los habitantes de la región.Su conocimiento de la situación local debeayudar a elaborar las políticas y programasdestinados a aumentar la producción debienes y servicios, que garanticen aumentosen los ingresos individuales y familiares.Esto significaría la iniciación de un genuinoproceso de desarrollo democrático, querequiere la participación directa, a nivelcomunitario, en la planificación y en la tomade decisiones, no sólo respecto a laspolíticas agrícolas, sino también a laspolíticas macroeconómicas que afectan a laagricultura, tales como las políticascambiarias y arancelarias.2. Reforma agrariaDebe haber procesos de racionalizaciónen el acceso y uso del suelo agrícola porparte de los pequeños y medianos produc-tores, de acuerdo con su vocación y conóptica de sustentabilidad, con apoyo ensistemas de ordenamiento territorialadecuados, así como de zonificación y detitulación, sobre todo en áreas campesinassujetas a graninestabilidad porla falta dedefinición legal.Ello es funda-mental paraasegurar laseguridad en latenencia de latierra, y a partirde eso estructurarplanes productivos a mediano y largo plazo.3. CréditoEs necesario establecer, en el marco deuna redistribución de recursos, una políticacrediticia que, sobre la base de una ampliaparticipación de las organizaciones, pro-mueva: el fortalecimiento de bancos de

El crédito debería guiarse por
criterios que, por ejemplo, recom-
pensaran a los agricultores por
emplear la alternancia y la rotación
de cultivos, la lucha antiparasitaria
integrada y otros métodos renovables
de producción.

tecnología deproducción. Enun sistemasustentable, elcrédito deberíaguiarse porcriterios que, porejemplo, recom-pensaran a losagricultores poremplear laalternancia y la rotación de cultivos, lalucha antiparasitaria integrada y otrosmétodos renovables de producción de estetipo. Estos sistemas reducen la necesidadde crédito para comprar productos químicosy permiten que se destine en cambio asatisfacer otras necesidades que fuerondescuidadas en el pasado. Entre ellas
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figuran los medios de transporte y loscaminos, la comercialización, la elaboraciónde productos de origen agrícola y lacapacitación.4. La unión de diversos aspectos en laagricultura sustentableUna de las principales características dela agricultura moderna es el hacersedependiente de fuentes externas para elabastecimiento de los insumos de la

hubieran comprado, esta transformación dela producción desde el punto de vista de losinsumos puede acompañarse a los corres-pondientes cambios en el aspecto de laproducción. Utilizando los materiales dedesecho, el estiércol y otros desperdiciosreciclables del establecimiento en unafábrica de biogás, se puede generar granparte de la energía necesaria para hacerfuncionar las operaciones de la finca.Este sistema agrícola integrado reduce laproducción, asícomo para lacompra de losbienes produ-cidos. El resul-tado es la extremavulnerabilidad alas fluctuacionesen los costos, losprecios, el

necesidad deimportar ocomprar insumosy diversifica elfuncionamientodel estableci-miento paragenerar energía,que tambiénhubiera tenidotransporte y la distribución y a los demássistemas esenciales para el funcionamientodel establecimiento. Los sectores de laeconomía que dependen de la agriculturason igualmente vulnerables. Un sistema deagricultura sustentable reduce lavulnerabilidad del sector agrícola a losfactores externos que afectan tanto a losinsumos como a los productos queintervienen en el proceso productivo.Usando abono, por ejemplo, los agri-cultores convierten las materias agrícolas enmejoramiento orgánico del suelo y alimentopara las plantes. Además de hacer abono enel propio establecimiento, la agriculturasustentable también aprovecha ciertoscultivos como abono en verde, que se ponenen la tierra como una forma de mejorardirectamente su textura y fertilidad, lo quereduce la necesidad de comprar fertilizantesquímicos.Aparte de los beneficios ecológicos yagrícolas directos que se obtienen diversi-ficando el funcionamiento de la finca paraproducir insumos que normalmente se

que comprarse. Además del ahorro quepueden dar como resultado, estas innova-ciones y las «nuevas» habilidades que serequieren para manejar un sistemaintegrado de este tipo pueden crear máspuestos de trabajo en el establecimiento yrepresentar un incentivo considerable quedetenga la emigración de los jóvenes hacialos centros urbanos.5. La asistencia técnicaLa investigación y asistencia técnicadeben respaldar a los productores agrícolas,siempre considerando sus especifidadesregionales y productivas. Las institucionesdel sector deben realizar los ajustesnecesarios en la organización y asignaciónde recursos, con el fin de mejorar la ofertade estos servicios y el diseño de políticas deinvestigación y transferencia adecuadas.Asimismo, se han de instrumentar meca-nismos que hagan accesible la tecnología alos productores, tanto desde el punto devista del crédito como de la capacitación. Esimportante considerar metodologías quepropicien la participación activa de los

Un sistema de agricultura sustentable
reduce la vulnerabilidad del sector
agrícola a los factores externos que
afectan tanto a los insumos como a
los productos que intervienen en el
proceso productivo.
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productores agrícolas en la identificación desoluciones a sus problemas, y en sucapacidad autogestionaria, para crearpautas de un desarrollo autosostenido.De hecho, la agricultura sustentablerequiere una capacitación diferente de losinvestigadores y agentes de extensión quetrabajan con los agricultores. El rápido yfácil recurso a los productos químicostóxicos para resolver los problemas deinfestación o enfermedades tendrá que sersustituido por un conocimiento másintegrado de los sistemas de cultivo, una

actividades de clasificación, embalaje ytransporte cuenten con la participación delagricultor y otros habitantes del campo.Esto implicaría, por ejemplo, construirinstalaciones apropiadas para el embalaje yel manejo de los productos en zonasaccesibles para el agricultor y los traba-jadores rurales y capacitar a quienes ahoraharán funcionar esas instalaciones. Comouna agricultura cada vez más diversificadacrea nuevos puestos de trabajo, la poblaciónrural resultará beneficiada.Para promover activamente nuevas
Como una agricultura cada vez más
diversificada crea nuevos puestos de
trabajo, la población rural resultará
beneficiada.

comprensión de lainteracción entreel suelo, lasplantas y losanimales delestablecimiento yla capacidad detrabajar con los agricultores para inventarmétodos viables y sustentables. Esnecesario cambiar la práctica de formarespecialistas que saben demasiado de unasdisciplinas pero muy poco de otras.
6. ComercializaciónEste es uno de los aspectos externos alestablecimiento que más afectan a latransición hacia una orientación susten-table de la agricultura. El manejo posteriora la cosecha, la clasificación, el almacena-miento, el transporte, la distribución y laventa de los productos agrícolas se hanconvertido en actividades sumamenteespecializadas que son controladas porinstituciones y personas que suelen estarmuy lejos del agricultor y del estableci-miento. En tales circunstancias, el agri-cultor queda a merced de las fuerzas delmercado libre.Con una orientación sustentable de laagricultura se tendría en cuenta estarelación del agricultor con el mercado,garantizando que la mayoría de las

formas de realizarel comercio, hayque aplicarmedidas quemejoren lacomercializacióninterna y externade los alimentos, a fin de evitar que seduplique la situación en la que todos losincentivos y la infraestructura se destinan ala exportación mientras que persiste a nivellocal la escasez de alimentos. Para esto senecesitarían políticas de precios y deimpuestos que den incentivos a losproductores que abastecen el mercado local,así como una adecuada fijación de preciosde las importaciones que permita que losbienes producidos en el lugar seancompetitivos.Se necesitan programas que ayuden amejorar el pronóstico de los períodos deabundancia y escasez de alimentos a nivellocal, la fiscalización de los precios internose internacionales y la correspondencia delos datos agrometeorológicos con lascondiciones del mercado. Es precisotambién desarrollar sistemas capaces depronosticar con acierto la situación de lacosecha con relación a la oferta. Estasmedidas facilitarían el establecimiento de unsistema de producción y comercializaciónamplio que responda a las necesidadesinternas y externas.
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La política industrial no puede estardesvinculada del objetivo global dedesarrollo; tiene que formar una parteintegral de la estrategia de desarrollo quedetermine cada país. La política industrial,sea producción manufacturera o agro-industria, además de ser motor delcrecimiento económico, debe ser uninstrumento para lograr los objetivos depromover equidad y sustentabilidad,creando empleos dignos y fortaleciendo lacapacidad tecnológica de la sociedad,además de satisfacer las necesidadesbásicas de la población. En el proyectoneoliberal, el motor del crecimiento debíaestar principalmente en la industriaexportadora, pero en la realidad, aúncuando ésta ha crecido, no es motor delresto de la economía. Esto es debido a ladesvinculación con otros sectores de laeconomía y la alta dependencia enimportaciones para impulsar la industria.Por ello, en muchos países, el crecimientode las exportaciones no jala al resto de laeconomía. Esto tiene relevancia particularen el caso del vínculo entre la políticaindustrial y la política agrícola, las cualesdeben estar integradas.
La política industrial y su integración
con la agrícolaEn el pasado, los parques industriales olas plantaciones llegaron a ser islas de

3. Política Industrial

mediana, y descentralizada podría ser lamás apropiada.Se entiende la agroindustria como la pro-ducción industrial articulada con la agri-cultura. Incluye el procesamiento de pro-ductos agrícolas, así como la producción deinsumos agrícolas. Podría traer varios bene-ficios a la población y la economía. La pro-ducción agroindustrial descentralizada crea-ría puestos de trabajo en ciudades secun-darias o zonas rurales, generando ingresos ymercados en el sector rural, y por tantoreduciendo la presión de migrar a los cen-tros urbanos. En el sector externo, aumen-taría el valor agregado en las exportacionesa la vez que disminuiría la inestabilidad enprecios que sufren las materias primas.También tendería a reducir las importa-ciones de insumos agrícolas.De la misma manera que es necesariodiseñar políticas agrícolas específicas a lamicroregión y al microsector, la políticaindustrial también tiene que tomar encuenta las necesidades diferenciadas de lasmicro, pequeñas, medianas y grandesempresas. Sólo será posible superar laslimitaciones y desplegar las potencialidadesde cada estrato y rama en la medida deflexibilizar el carácter global y neutral de lapolítica económica. Como el reto hacia elfuturo es reestructurar el aparato produc-tivo para lograr el crecimiento económicosostenido, en elcaso de la indus-tria ello seráposible siempre ycuando se privi-legie una políticasectorial asociadacon cada una delas formas decomenzar desde las raíces de la producciónagrícola o complementar esa producción. Enmuchos casos, la agroindustria pequeña o
organización de la producción, porque lasnecesidades productivas de éstas tambiénson diferenciadas.

La producción agroindustrial
descentralizada crearía puestos de
trabajo en ciudades secundarias o
zonas rurales, generando ingresos y
mercados en el sector rural.

desarrollo, des-articulados delresto de la eco-nomía. La pro-ducción industrialno debe ser injer-tada artificial-mente a laeconomía, sino
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Industria y el sector exportadorHay que definir un plan maestro concer-tado con los sectores productivos que tengacomo objetivo lograr un sector exportador dealto contenido nacional competitivo interna-cionalmente a la vez que una planta indus-tria que pueda competir también en supropio mercado interno con los productosimportados. Ello significa definir un pro-yecto de país realista y usar todos losinstrumentos económicos disponibles parair avanzando en su consecución. Todo ellosupone una política industria a la base deuna política de comercio exterior y unapolítica de fomento e integradora de lascadenas productivas.
Política industrial diferenciadaLos vacíos y potencialidades de lamicroempresa, la pequeña, mediana y lagran empresa son disímiles entre sí. A

empresas económicamente viables, quepuedan realizar una adecuada concentra-ción de capital. Esto implica diseñarpolíticas con los siguientes objetivos:modernización (de productos, de tecnología,de gestión administrativa y de comerciali-zación); crecimiento selectivo (selección deempresas y ramas a ser ayudadas); mejorade las capacidades gerenciales y adminis-trativas; promoción de la complementarie-dad interindustrial; acceso y mejora de lalegalidad; e impulso al dinamismotecnológico.En varios países, se ha profundizado lasdiferencias en la economía, creando unaeconomía totalmente dual. Lo anterior seexpresa en la existencia de un núcleo deempresas, muchas de ellas transnacionales,que creció rápidamente en los años ochenta.Además, muchas veces la inversión produc-tiva se ha concentrado en sectores con usomanera deejemplo, la granempresa no tienerestricciones paraacceder arecursos finan-cieros de la bancacomercial debidoa los vínculos establecidos entre ambos; encambio las empresas de menor escala, enparticular la microempresa, tiene fuerteslimitaciones para superar esta necesidaddebido a las condiciones que exigen losbancos comerciales: garantías hipotecarias,altas tasas de interés, etc. Este caso ilustrala necesidad de tener políticas de créditoque satisfazcan las necesidades, y refuercenlas capacidades particulares de cada estratoindustrial; sólo de esta manera se supera-rían las limitaciones de acceso a losrecursos productivos.El sector de la pequeña empresa, porejemplo, no necesariamente exige unapolítica proteccionista, sino una política dedesarrollo, que contribuya a promover

empleo indirecto ya que se surten coninsumos de importación.
Productividad y desarrollo tecnológicoGran parte de la producción industrialestablecida en la última década se sustentaen la reducción de los costos de producción,dentro de los cuales los costos laboralesjuegan el papel de variable de ajuste. Ellosupone que la sobremuneración, la sobre-explotación y la ausencia de estabilidad enel empleo, tienden a viabilizar la perma-nencia en el mercado de un conjuntomayoritario de actividades industriales.Es necesario adoptar estrategiasgenuinas de inserción competitiva en losmercados a partir de mejoras en la produc-

intensivo decapital, pocogeneradores depuestos detrabajo. A la vez,estos sectoresinciden poco en lageneración de

El sector de la pequeña empresa, por
ejemplo, no necesariamente exige
una política proteccionista, sino una
política de desarrollo.
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tividad, en la calidad de los productos, laincorporación de tecnología, mejoras en lasituación organizativa y la calificación de
proyecto de desarrollo, y en ese sentidoencauzar la transmisión y difusión del«know-how». La lógica del patrón tecnológico

4. ServiciosEl sector de servicios, que incluye activi-dades tan diversas como servicios finan-cieros, sociales y comerciales, ha crecidoenormemente en relación a la producciónagrícola e industrial. En parte, eso refleja ladesindustrialización de varias economíasmediante el ajuste estructural. Sin embargo,la producción de servicios es un comple-mento importante a las otras formas deproducción económica. Como tal, merecenun tratamiento especial y cuidadosamenteconsiderada en la planificación nacional.Una parte de esta planificación tiene queser la regulación. La experiencia chilena aprincipios de los años 80 (tanto como en EUpocos años después) muestra la necesidadde regular los servicios financieros. Se debefomentar, con la participación activa de losconsumidores de servicios, la adopción dereglamentos y de mecanismos de cumpli-miento de éstos.La provisión de servicios sociales mereceatención especial dada su importancia en

mejorar los niveles de vida y en el desarrollodel capital humano. La educación, la saludy otros servicios sociales deben ser recono-cidos, no sólo como alivio de la pobreza sinotambién como inversiones en el futuro. Enlugar de sufrir recortes en presupuestos,como ha ocurrido en varios países bajo losprogramas de ajuste estructural, los servi-cios de salud y educación deben ser forta-lecidos a tono con los requerimientos demayor participación y consideración dediversos grupos sociales.Se debe considerar la descentralizaciónde las instituciones que proveen serviciossociales, siempre y cuando sea acompañadapor una descentralización de los recursosfinancieros y de la autoridad para adoptar-los a las necesidades específicas de lacomunidad. Las ONGs podrían ser instan-cias apropiadas para la provisión de ciertosservicios sociales, pero no deben serutilizadas como substitutos del Estado.

debe cambiar: elanálisis de lastecnologíasapropiadas debeincluir no sólo loscostos finan-cieros, sinotambién lacoherenciatécnica, los efectos ecológicos y sociales dela tecnología.En el largo plazo, es necesario contar conuna política amplia de educación. Estatendría ciertos componentes cuyo énfasisparticular dependería de la situación delpaís. Debe incluir políticas de educaciónprimaria y secundaria, capacitación técnicay administrativa, y fomento de la capacidadnacional de investigación científica.

recursos hu-manos. Esto re-quiere la creaciónde las condicionesestructuralespara facilitar unaactividad indus-trial en expan-sión, y no comoun simple conjunto de medidas destinadasa reducir los costos de las empresas.Ello implica la necesidad de políticas dedesarrollo tecnológico de corto y largo plazo.En el corto plazo, se requiere aplicar ciertosprincipios de cooperación tecnológica,especialmente entre las empresas extran-jeras que inviertan en el país y las empresasnacionales. El país receptor debe poderelegir las tecnologías que respondan a su

El país receptor debe poder elegir las
tecnologías que respondan a su
proyecto de desarrollo, y en ese
sentido encauzar la transmisión y
difusión del «know-how».
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5. Políticas Laborales

Es menester cambiar el concepto deltrabajador sólo como personificación delcosto de producción. Toda política deproducción, sea agropecuaria, en servicios oindustrial, debe considerar que el trabajadores la base principal de la economía y de lademocracia. La determinación del salariomínimo, por ejemplo, debe tomar en cuentano sólo los costos de reproducción deltrabajo, sino la capacidad de proveer una

asegurar que los aumentos en la produc-tividad sean acompañados por aumentossalariales, y que los trabajadores contri-buyan sus perspectivas y conocimientos almanejo tanto de la empresa como de laeconomía.Facilitar la expansión de sindicatosrequeriría cambios en la legislación laboral yel cumplimiento de dichas leyes en muchospaíses. En particular, hay necesidad devida digna y deconsumir los pro-ductos del trabajopor la vía de unaumento en lademanda interna.El aumento delsalario real esuna pieza importante para el desarrollo yaque significa un fortalecimiento del mercadointerno para darle salida a la producción yal crecimiento. La política salarial debe dedejar de ser una pieza de la lucha antinfla-cionaria y de atracción de la inversiónextranjera para convertirse en una palancadel crecimiento. Se olvida que el compo-nente salarial sólo es una parte �normal-mente entre 10 y 20 por ciento� del totaldel costo de una mercancía. Además, elaumento en el costo de la mano de obrapuede ser compensado por el aumento de laproductividad.Esto implica que el pleno empleo de lapoblación económicamente activa debe seruna prioridad en la planificación nacional.Los altos niveles de subempleo en muchospaíses deben ser considerados comodesgastes serios de la capacidad nacional.En todos los sectores de la producción, laorganización de los trabajadores o produc-tores es de suma importancia. Los sindi-catos juegan un papel importante en

nuevosmecanismos quereviertan el actualcuadro deprecariedad de lasmujeres en elmercado de tra-bajo, en variasinstancias, por ejemplo: a través delestablecimiento de leyes y fiscalización desu correcta aplicación; la disponibilidad deservicios que intentan superar la cargadoble de la mujer; políticas que procuranfacilitar el acceso de las mujeres a líneas decrédito. También debería haber esfuerzoslegales y sociales para corregir losobstáculos a la participación de mujeres enlos sindicatos, tanto en calidad de miembrascomo de dirigentes.
Para evitar que la supresión de las leyeso prácticas laborales en un país sirvan comobase de competencia para atraer la inver-sión extranjera, debe haber cooperaciónregional para asegurar la adhesión aconvenios de la Organización Internacionaldel Trabajo (OIT), particularmente elConvenio 87 en materia de libertad sindicaly el Convenio 98 sobre contratacióncolectiva. Todos los trabajadores del campoy de la ciudad deben gozar de los mismosderechos, sin ningún tipo de discriminaciónpor sexo, raza o religión.

En particular, hay necesidad de
nuevos mecanismos que reviertan el
actual cuadro de precariedad de las
mujeres en el mercado de trabajo.



Alternativas para el Desarrollo #36 p. 17FUNDE

6. Relaciones Comerciales e Inversión Extranjera

Las relaciones comerciales deben servircomo el complemento al programa dedesarrollo articulado por la sociedad. Elcomercio no debe ser un fin en sí mismo, yla política de libre comercio no es necesa-riamente la más apropiada. El comerciopuede ser un valioso instrumento deldesarrollo, a condición de someterse areglas justas y estables.
Los acuerdos internacionales de
comercioUna primera y necesaria etapa en elproceso de definir las políticas comercialesapropiadas es la democratización de lasnegociaciones sobre acuerdos de comerciointernacionales. La firma de cualquier pactode comercio y desarrollo debe ser la culmi-nación de un amplio proceso de discusión ydebate democráticos, donde toda la pobla-ción pueda informarse ampliamente, opinary participar a través de sus representantes.Estas negociaciones deben ser diseñadaspara tomar en cuenta el equilibrio entre lanecesidad de reglas internacionales decomercio y la autodeterminación de lospueblos. El pacto resultante debería recono-cer el derecho, conforme a las legislacionesnacionales, de los gobiernos locales(estatales, provinciales, departamentales,municipales) para aplicar regulacionesadicionales a la inversión o el comercio,cuando así lo dicte el interés de la mayoríade su población.Además, debería dejar bajo resguardo lacapacidad de cada Estado para cumplir consu obligación de regular la economía,brindar servicios básicos a la población, yaplicar medidas de redistribución delingreso, capacidades que son socavadasbajo el actual Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte (TLC-AN). Dicho pactotambién debería respetar el derecho de cada

país a administrar sus recursos naturales,apoyar y proteger su sector alimentario, yaplicar las normas que considere conve-nientes para la inversión extranjera.Un pacto de comercio y desarrolloincluiría un programa gradual de elimina-ción de aranceles y mecanismos no arance-larios de restricción a las importaciones,que, caso por caso, establezca los tiempos ymodalidades idóneos. El pacto deberíadefinir regímenes específicos para bienes yservicios, incluir un amplio espectro desalvaguardas, implementar mecanismos decompensación para sectores afectados,como la microindustria, y establecerinstancias multilaterales para la solución decontroversias que incluyan representaciónamplia de la sociedad civil.Otro elemento para un cambio cualitativoes diversificar los destinos de las exporta-ciones latinoamericanas. Su actual con-centración en los mercados estadunidense yeuropeo impone una competencia cada vezmayor entre los países de América Latina yel Caribe por conquistar cuotas de mercadopara productos similares. La intensificaciónde los intercambios interregionales y delcomercio Sur-Sur es una respuesta viablepara enfrentar esta tendencia.Por otro lado, ciertos de los acuerdos decomercio regionales en desarrollo actual-mente simplemente reproducen los aspectosproblemáticos del TLC-AN. Hay queconsiderar cuidadosamente el comercioentre regiones y sectores, además decomercio dentro del país y la integración desectores dentro del país. La meta no essimplemente aumentar el comercio, sinodecidir cómo y por qué debe haber comerciopara lograr el desarrollo sustentable.Un incremento del comercio entre lospueblos del Sur, regulado apropiadamente,
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les permitiría incrementar sus bases deacumulación y desarrollar actividades deexportación más integradas al resto de lossistemas productivos nacionales, estimu-lando la demanda interna y la ampliación dela base empresarial pequeña y mediana.Pero también ello revalorizaría susproductos en el mercado nacional.Para tal desarrollo es indispensablereformar el sistema financiero, lo cual exigeque la banca se transforme en un instru-mento al servicio del desarrollo de lospueblos, en vez de un medio que facilite lafuga de capitales y la transferencia deahorro interno al exterior. Asimismo,debería organizarse una red de bancos defomento para el comercio exterior, que concréditos productivos y comerciales apoyen la

mecanismos financieros para reducir lasasimetrías entre regiones y países, paraasegurar una integración económica quebeneficie a los pueblos de los países invo-lucrados. Estos fondos serían destinados aproyectos de infraestructura, de reconver-sión industrial y de producción de tecno-logía. Esto podría ser financiado a través dela reducción sustancial de la deuda externa,impuestos especiales sobre las operacionesde empresas multinacionales y lacooperación internacional.
La reforma comercialEn muchos países hay necesidad deemprender una reforma comercial. Según elBanco Mundial, uno de los objetivoscentrales de la reforma comercial es bajarlos arancelescomo instrumentopara abrir elmercado interno,alineando así a la«sobreprotegida»industria nacionalcon la compe-tencia interna-cional; también se

inserción comer-cial de las empre-sas en los paísesparticipantes,utilizando suspropias monedaspara estecomercio.Para realizarsu intercambiorecíproco, los países del Sur no puedenseguir dependiendo de las divisas obtenidasen su comercio con el Norte. Ello requiere,por tanto, crear un medio de pago propiopara la región. Alternativamente, podríadesarrollarse el comercio sobre una base decompensación de pagos recíprocos, similaral convenio existente entre los bancoscentrales de los países miembros de laALADI, el cual evita la transferencia dedivisas mediante la liquidación de saldos alfinal de cada período. La tendencia a laformación de mercados subregionales ofrecegrandes oportunidades para concretar estosmecanismos.Adicionalmente, la experiencia europeamuestra que es necesario establecer

plantea que la reforma comercial proveeráde bienes mejores y más baratos a losconsumidores.Cada sociedad tendría que decidir losniveles arancelarios apropiados para suproyecto de desarrollo. Sin embargo, másallá de toda discusión teórica, el propioBanco Mundial ha estudiado las condicionespara que tenga éxito la reforma comercial,de acuerdo con sus propios postulados.Aunque éstas no se reflejan en los requisitosde los programas de ajuste estructural,indican una serie de recomendaciones lascuales deben ser consideradas en laformación de políticas sobre la reformacomercial:

La banca se debe transformar en un
instrumento al servicio del desarrollo
de los pueblos, en vez de un medio
que facilite la fuga de capitales y la
transferencia de ahorro interno al
exterior.
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i) No hacer la reforma comercial cuando lamoneda está sobrevaluada:Con moneda nacional sobrevaluada noocurrirá el cambio en la asignación derecursos hacia la inversión orientada almercado externo. En esta situación, losprecios de los bienes importados en monedanacional serían artificialmente bajos a la vezque las barreras a las importaciones bajen,lo cual resultará en mayor consumo de esosbienes. A la vez, los precios para bienesexportables quedarían bajos, lo cual crearíapocos incentivos para su producción. Lo quese tendrá será el peor de los escenarios. Porun lado, recesión del mercado interno y, porel otro, poca o ninguna inversión orientadaal mercado externo. Igualmente, se generaráun serio problema en la balanza de pagos,pues la deterioración en la balanzacomercial creará mayor demanda para lamoneda externa para financiar ese déficit.ii) La reforma comercial no debe hacerserápidamente:En lo que concierne a la velocidad de laliberalización comercial, ésta debeefectuarse a un ritmo que permita a laindustria nacional adecuarse a las nuevascondiciones. De otra manera quebrará. Aúncon una política cambiaria adecuada a laliberalización comercial, debe haber incen-tivos para esa adecuación y mejoramientosen niveles tecnológicos para lograr que laproducción nacional realmente compita conla internacional bajo condiciones favorables.El plazo que menciona el Banco Mundial esde cinco años. Pero en varios países estaliberalización ha procedido en un período demeses en vez de años de acuerdo a losrequisitos de los programas de ajusteestructural.iii) La liberalización comercial debe precedera la apertura de la cuenta de capital:La liberalización de la inversión externadebiera ser una de las últimas reformas

estructurales en aplicarse, según la casitotalidad de la literatura del Banco Mundialy del FMI sobre la secuencia de la liberali-zación. Primero debe haber una reducciónen las barreras a producción doméstica,tales como limitaciones en el acceso acrédito y otros recursos productivos. Sólodespués de lograr mayor equilibrio debehaber liberalización de la cuenta de capitalpara evitar que la inversión se concentresolamente en actividades especulativas decorto plazo.
Políticas de inversiónDesde luego, la inversión nacional yextranjera son componentes esenciales delcrecimiento económico, y pueden haceraportes importantes en recursos financierosy tecnológicos. Sin embargo, tener lainversión en cantidades adecuadas es unacondición necesaria pero no suficiente parael desarrollo. También se debe considerar lacalidad y el uso de ese recurso. La inversióndesregulada ha provocado destrucciónambiental e inestabilidad económica y aúnpolítica, particularmente durante la últimadécada. Se debe aprender de los éxitos depaíses como Corea del Sur y Taiwan. Enaquellos casos, el Estado jugó un roldecisivo en regular e incentivar la inversiónen industrias estratégicas.Aunque es importante regular tanto lainversión nacional como la extranjera, esinnegable que las empresas transnacionalesmerecen consideración especial, dado sutamaño y fuerza frente a los gobiernos de lospaíses del Sur. Cada país debe poderespecificar las condiciones bajo las cuales lainversión extranjera puede aportar no sóloal crecimiento económico sino al desarrollosustentable y equitativo.Los capitales extranjeros debenexpresarse en la creación de nuevasempresas que aumenten efectivamente elempleo y produzcan bienes aptos para
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mejorar la competitividad de los productosexportados o ensanchar el acceso alconsumo de amplias capas de la población.Las empresas extranjeras también debencontribuir a preservar los recursos natu-rales y del medio ambiente. Sólo unaregulación estatal apoyada en la participa-ción protagónica de los trabajadores de laspropias empresas extranjeras y otrasorganizaciones sociales permitirá asegurarla conservación y renovación del patrimonionatural.Las empresas extranjeras deben contri-buir al equilibrio de las cuentas externas de

cada economía nacional. Se trata de tendera que aquéllas exporten más de lo queimportan y de regular los niveles y carac-terísticas de su endeudamiento con losbancos transnacionales o sus casasmatrices. Resulta legítimo que los gruposinternacionales obtengan en América Latinay el Caribe las ganancias normales de suactividad. Pero es responsabilidad de losgobiernos de la región impedir que se repitauna sangría de recursos indispensablespara la inversión productiva y para enfren-tar la deuda social acumulada durante «ladécada perdida» de los años 80.
La década de los años 80 quedó marcadacomo una de las épocas de mayor creci-miento democrático, pero a la vez secaracterizó por una profunda crisiseconómica y social en América Latina y elCaribe. Todos los nuevos gobiernosdemocráticos del continente iniciaron susfunciones bajo el peso de una recesióneconómica. En la mayoría de los países seagravaron los viejos problemas de sub- odesempleo, marginalidad social, caídasalarial y deterioro en la calidad de vida ydel medio ambiente. En este sentido, elproceso de democratización, que integra aAmérica Latina y el Caribe a las tendenciaspolíticas predominantes en el mundocontemporáneo, se estancó en los planossocial y económico, cuyos rezagos amenazanla consolidación de la democracia en laregión.Esta realidad crea desafíos enormes. Setrata no sólo de redefinir la inserción en elnuevo escenario internacional, sino deformular otra estrategia de desarrollo, querespalde esta reinserción. Además, se debenenfrentar esos desafíos superando latradición autoritaria y excluyente que hamarcado el desarrollo latinoamericano y queahora parece como una condición para lainstrumentación misma de una alternativa.En este marco, la transformación del Estado

es imprescindible para la formulación deuna nueva estrategia de desarrollo.En los programas de ajuste estructural,el Banco Mundial y el FMI han definido estatransformación como la reducción del papeldel Estado, impulsando recortes enpresupuestos y personal, disminuyendo asíla capacidad del Estado de intervenir en laeconomía. La experiencia de los años 80muestra que este concepto del Estadomínimo es inadecuado para lograr undesarrollo sustentable y equitativo. ElEstado es un agente importante en unmodelo alternativo del desarrollo.La redefinición del Estado no puede serlimitado a nuevos enfoques políticos oideológicos, manteniendo el Estado y lamayoría de su aparato burocrático yadministrativo en su forma actual. ElEstado no es un actor político separado delas fuerzas sociales, capaz de reformar lasociedad según un proyecto político pre-determinado sobre la base de su aparatotecno-burocrático y sus instrumentosoperacionales, sino una entidad compleja ymultidimensional de relaciones sociales.Asimismo, el principio rector de laredefinición del Estado debiera ser elfortalecimiento autónomo y la comple-mentariedad mutua de cada uno de loscomponentes de la matiz: el Estado, el

7. La Transformación del Estado
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sistema de representación, y la sociedadcivil incluida la economía y los actoressociales. El debate permanente entre lasfuerzas políticas y económicas determina lapropia forma de intervención estatal.Para las fuerzas democráticas, lo queestá en juego es el debate y la lucha políticasobre el papel del Estado en el desarrollo,que debe ser concebido como un espacioprivilegiado de disputas políticas. Esnecesario avanzar una reforma del Estadoque amplíe la participación de la sociedaden el proceso político, y viabilizar lasinnovaciones políticas e institucionalesrequeridas para definir y realizar un nuevomodelo de desarrollo sustentable y equi-

resultados de un pleno debate público. Esteproceso democrático requiere la disponi-bilidad de información sobre programasgubernamentales y acuerdos de cooperaciónexterna. Los resultados de un proceso deconcertación variarán según las necesidadesy prioridades de cada sociedad.Los ejemplos exitosos de transformacióneconómico y de promoción de desarrolloequitativo en América Latina y Asiademuestran elementos comunes quecontribuyeron a la acción estatal efectiva yeficiente en la instrumentación de reformas.Estos son una presencia activa y selectivadel Estado suficientemente fuerte parapriorizar objetivos y gastos, imponer restric-tativo, además deconsolidar lademocracia.Representantesde distintossectores sociales,incluyendo orga-nizaciones demujeres, campe-sinos, indígenas,trabajadores yambientalistas, además de interesesempresariales, deben estar integralmenteinvolucrados en la definición, instrumen-tación y evaluación de las políticas yprogramas del Estado.En tal sentido, debe llevarse a cabo unareestructuración del Estado que potencie latransferencia de recursos y competenciashacia las municipalidades y comunidades,así como la desconcentración de las acti-vidades económicas. En muchos países, elproceso de descentralización pasaríanecesariamente por un fortalecimiento delEstado como ente conductor e impulsadorde dicho proceso.Todas las operaciones del Estado,incluyendo el proceso de negociar losconvenios con los bancos multilaterales dedesarrollo, deben ser transparentes y

ciones necesariasy distribuirpérdidas.También implicala existencia deuna burocraciacalificada y lainserción delEstado en elsector privado,complementandosus actividades. No es necesario que elEstado asuma todas las funciones sociales yeconómicas de la sociedad, sino que tengaun papel importante en proyectosestratégicos, tales como la instrumentaciónde una política industrial. Como expresó elPresidente del Banco Interamericano deDesarrollo, «cada país debe definir loscampos reservados a las funciones regula-doras, productivas o sociales que deseamantener en las manos del Estado.»Entre esas funciones son las referentes agarantizar derechos ciudadanos básicos queno se puede poner a cargo del mercado,particularmente los servicios sociales. Elsuministro de servicios adecuados de saludy educación, por ejemplo, además decontroles sobre la contaminación del medioambiente, trae beneficios de mediano o largo

Debe llevarse a cabo una re-
estructuración del Estado que
potencie la transferencia de recursos
y competencias hacia las municipali-
dades y comunidades, así como la
desconcentración de las actividades
económicas.
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plazo a la sociedad en su conjunto. Sonrealmente bienes públicos, y la responsa-bilidad para su suministro debe quedar conel Estado.En general, el desmantelamiento delsistema público de salud promovido por losprogramas de ajuste estructural favorece elauge de los servicios privados, que amenudo representan costos inaccesibles a lamayoría de la población. Por este motivo, lapresencia del Estado en el área de salud esfundamental en el sentido de garantizar elacceso universal a esos servicios. El Estadotambién debe ofrecer a los profesionales desalud de todos los niveles una formaciónpara adquirir sensibilidad respecto altratamiento de temas de género, tanto anivel de la definición de las políticas desalud pública, como en la atención a losusuarios de los servicios.
Financiamiento del desarrolloLas instituciones de financiamientointernacional insisten en condicioneseconómicas sumamente estrictas para suspréstamos. En lugar de ese enfoque, lasmejoras esperadas en las condiciones

aquellos financiamientos que no sirven a lapoblación que supuestamente van abeneficiar.Los mecanismos tradicionales definanciamiento del desarrollo han sido:i) a nivel interno: la contratación de deudainterna, la venta de valores guberna-mentales, la emisión de moneda, laprivatización de activos públicos, lapolítica fiscal;ii) a nivel externo: la contratación de deuda,la consecución de donativos de lacooperación internacional.Para la inversión social, en añosrecientes, el Banco Mundial y variosgobiernos de la región han enfatizado elestablecimiento de fondos de compensación.Los fondos de inversión social representan,en principio, una tesis que merece serestudiada. El problema radica, sin embargo,en que buena parte de esta inversión secanaliza a compensar los efectos negativosdel propio programa de ajuste estructural.La mejor política social es una adecuadapolítica económica. Por tanto, una estrategiasociales debenguiar el financia-miento deldesarrollo. Estosignificaría, porejemplo, que losproyectos esténbasados en unanoción deinversión, no sólo en ayuda; que su diseño einstrumentación emane de las prioridadesde los grupos de base, y que sean ambientaly económicamente sustentables. Se debenincorporar indicadores de desarrollohumano, de democratización y de calidad devida como termómetros del éxito de lospréstamos y de la cooperación externa. Lospréstamos en cartera vencida no sólo sonaquellos que no son pagados por losdeudores, sino que incluyen también a

alternativa dedesarrollo deberíasentar sus basesen un estímulo ala actividadproductiva,generando empleoremunerador parael conjunto de lapoblación. Se debe combinar entonces unapolítica de generación de ingresos con elestablecimiento de fondos de compensaciónpara atenuar desigualdades regionales ysectoriales.No tiene sentido entonces continuar conuna política deliberada de represión salarialy de desconocimiento de los derechoslaborales, que empujan a la mayoría de lapoblación hacia la exclusión, mientras quesólo un puñado de gente se beneficia. No

Se deben incorporar indicadores de
desarrollo humano, de democrati-
zación y de calidad de vida como
termómetros del éxito de los prés-
tamos y de la cooperación externa.
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parece sensato que deba existir un pro-grama de compensación social cuyopropósito sea precisamente subsanar losdaños causados a la población por lapolítica económica «dura» diseñada desdelas oficinas de las autoridades financieras einstrumentada con la complicidad de lasgrandes corporaciones.La carga aplastante de la deuda externaconstituye una limitación seria sobre elpotencial del desarrollo equitativo ysustentable. Los gobiernos latinoamericanosdeben hacer todo lo necesario para que se

permitirán el éxito de las decisiones que losgobiernos latinoamericanos adopten.
Política fiscalBajo los programas de ajuste estructural,la política fiscal ha puesto mayor énfasis enel uso de impuestos regresivos como losimpuestos de valor agregado, que imponenun cargo mayor en las clases medias y bajasque las clases altas o empresariales. Dehecho, se ha concedido exenciones fiscalesimportantes para la agroexportación, lamaquiladora y el turismo, así subsidiandocondone unaporción impor-tante de la deudaexterna, consi-derando quebuena parte de ella se originó en la abruptaalza de las tasas de interés. La parte de ladeuda que no pueda ser condonada, debereexaminarse, disminuyéndola en funciónde los precios del mercado de pagarés de ladeuda.Una política alternativa sobre la deudaexterna debe apoyarse en la movilizaciónciudadana y la cooperación internacionalentre las organizaciones sociales y losgobiernos de América Latina y el Caribepara enfrentar unidos el problema comúnde la deuda externa. Para que sea realmenteviable, ella deberá basarse en unaconciencia generalizada respecto de ladimensión del problema y de sus reper-cusiones en la vida cotidiana. Sólo talesniveles de conocimiento y movilización

interesesempresarialesmientras la cargasobre la poblaciónmayoritariaaumenta a niveles inaceptables. Debe haberuna reducción de esos subsidios ymantenerlos exclusivamente para aquellasactividades o grupos económicos que lonecesitan y/o no disponen de recursospropios.Es necesario que haya un incremento delos ingresos tributarios, no por vía de losimpuestos a los consumidores o impuestosindirectos, sino por medio de otras medidasdentro de las que destacan: el incrementoselectivo de impuesto a ciertos bienes yservicios y el incremento de los impuestosdirectos con carácter progresivo. Tambiéndebe luchar contra la evasión fiscal a travésde campañas de motivación para ladeclaración de la renta y patrimonio.

La mejor política social es una
adecuada política económica.

8. ConclusionesLograr el desarrollo equitativo ysustentable es un gran experimento sinprecedentes. Ya no es realista esperar quesurja un modelo único para el desarrollo. Dehecho, ésta ha sido una de las fallas de lasmedidas de ajuste estructural aplicadas entodo el mundo, sin consideración sustancialde las diferencias reales en recursos,

culturas, ambientes y, de mayor impor-tancia, los objetivos concretos de laspoblaciones de varios países. El desarrollojamás se logrará imponiendo modelosconstruidos en las capitales del mundo;tiene que estar basado en las experienciasde base y la participación activa de todosector de la población en el diseño, instru-






