
;iii~W~1!D
Con la colaboraci6n de la Agencia.Espafiola de Cooperaci6n Iberoamericana AECIIICI

conselo Asesor de los Parsessaros en
Investigaciones para el Desarrollo (RAWOO)

Centro de Estudios para el Desarrollo
taooral y Agrario (CEDLA)

EFECTOS DE LA GLOBALIZACION EN BOLIVIA
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 29-30 DE SEPTIEMBRE DE 1999

.
::::: :111:111111:1_1,111;1::1:1:1:1:::::::: 1::::::::::::::11::::
:.:.:.:.:.:.:.:.:-:-:-:.:-:-:-:-:.:-:-:.:.:.:-:-:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:-:-:-:.:.:.:.:.:-:-:-:.:.:-:.:-:.:-:-:.:-:.:-:-:.:-:-:-:-:.:-:.:.:.:-:-:.:-:.:-:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:-:.:-:-:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

cedla
..



VII. Documentos de Consulta

VI. Corolario

5. La Busqueda de la Competitividad

4. La Modernizacion economica socialmente incluycnte: la Economia /:
campesina y el Sector informal urbane

3. Establecer Cad en as de Produccion entre Sectores r.../"

2. Integracion y Regioualizacion freute a la Globalizaciou

1. Promover la Aparrcion de una nueva Institucionalidad internacional

B. Hacia una Insercion proactiva

A. Una Insercion pasiva

v. Una Economia proactiva para la Clobalizacion

IV. Un Espacio comunicacionaI deliberativo

E. Construyendo 10 publico desde la Familia

D. Construyendo 10 publico desde la descentralizacion participativa

C. Una nueva moralidad ciudadana para el desarrollo humano

B. Hacia una sociedad activa frente a la globalizacion

A. Construir un Estado facilitador de las aspiraciones de la sociedad

III. Lo Publico: un nuevo Espacio en Ia Relacion entre Estado y
Sociedad

II. Redefiniendo la Nacion

Clobalizacicn con Desarrollo HumanoI.

BOLIVIA FRENTE A LOS DESAFios
DE LA GLOBALIZACION

Tabla de contenidos



2

I La crisis asiatica es un ejemplo claro de la incstabilidad causada por una gestion inadecuada en 10
nacional y 10 global de la integraci6n economica y financiera. Esta crisis afecto de mancra seria las
variables macroecon6micas en los paises asiaticos, Por ejcmplo, en Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas y
Tailandia las inversiones de capital extranjero descendieron en 1997 de 93 billones de dolares a solo 12

En su dinamica basica, estc proceso implica sobre todo la globalizacion de los mercados
financieros, no inc1uye por tanto, ni a toda la economia ni a todo el empieo, es tan solo
una parte del conjunto, pero la mas decisiva. Los mercados financieros son tan
importantes que determinan crecientemente los movimientos de capital, las monedas y el
credito e influyen consiguientemente en la vida de los paises, como hace poco se pudo
apreciar con la crisis asiatica 1.

En poco tiempo, la globalizacion ha sido impulsada por un sistema tecnologico de
sistemas de informacion, telecomunicaciones y transporte, que ha articulado el planeta en
una red de flujos de informacion que actuan en tiempo real e inciden directamente en el
conjunto de la vida humana. El ejemplo mas ilustrativo de ello es el funcionamiento de
los mercados financieros que ya operan las 24 horas del dia en forma simultanea e
instantanea en todas partes del mundo (Castells, 1998)

En esta era, ser competitivo depende cada vez mas de la capacidad para producir
conocimiento y pro cesar informacion. Las economias mas exitosas son las que pueden
lograr una mayor velocidad y eficacia informacional entre el descubrimiento cientifico, el
procesamiento industrial, la comercializacion y la venta de los productos.

La globalizacion es un proceso'principalrnente econornico que viene afectando de manera
decisiva al mundo entero. Como sefiala el Informe sobre Desarrollo Humano de 1999,
este proceso limita la capacidad de gestion de los estados- nacion, pero a la vez les exige
reorientar sus politicas hacia el encuentro con los flujos globales de informacion y
desarrollo. Las naciones definiran cada vez mas su posicion de acuerdo a su capacidad de
accion dentro de la globalizacion.

La incertidumbre y la ambiguedad son rasgos distintivos de esta epoca. Cualquier
estrategia de Desarrollo Humano tiene que tomar en cuenta este espiritu de fin de siglo.
Hoy mas que nunca el Desarrollo Humano significa aumentar las capacidades de las
personas y las sociedades, para que elias puedan enfrentar mejor estos cambios.

No existe sociedad ni iustitucion alguna, que aspirando a tener presencia en el
mundo moderno, no tome en cuenta los rasgos, los limites y las oportunidades que
ofrece el proceso de globalizacion.

I. Globalizaci6n con Desarrollo Humano

Equipo IDH 2000

BOLIVIA FRENTE A LOS DESAFios
DE LA GLOBALIZACION
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En Indonesia mas del 20 por ciento de la poblacion cayo bajo la linea de pobreza por ingresos. EI
dcscmpleo sc incremento cn Corea alcanzando a 6.7 milloncs de personas. Ccrca a 100 mil nifios
tailandeses abandonaron la escuela a causa de la crisis y en todos estes paiscs sc produjo un alarmante
incremento del estres social traducido cn el incremento de suicidios que, por cjcmplo en Corea, alcanzo a
900 casos por mes en 1998 (lnfonne sobre Desarrollo Humane, 1999).
2 Sobre el lema, ver "La Crisis en Tiempos de la Globalizaci6n" de Gabriel Loza Tclleria, p. 62, de pronta
publicacion en los Cuadernos de Futuro del Informe de Desarrollo Humano de Bolivia, 2000.

billoncs. En Malasia, 435 cmpresas Iueron declaradas Cll bancarrota entre julio de 1997 Ymarzo dc 1998.
Pcro el declo l11{IS preocupantc Iuc el costa humane que esto significo:

La globalizacion afecta entonces los patrones de organizacion del tiempo y el
espacio, desborda las fronteras nacionales, afecta la vida cotidiana de la gente y

Sin embargo, a pesar de la formidable fuerza de los mercados, la globalizacion no es solo
economia, sino el proceso que tiende a integrar la tecnoJogia, la cultura y Ja
gobernabilidad por encima de las fronteras nacionales. Esta integracion ocurre
simultaneamente, interconectando y vinculando unos procesos con otros (Informe sobre
Desarrollo Humano, 1999). Desde el enfoque del Desarrollo Humano, la globalizacion
puede ser comprendida como un proceso de interdependencia creciente en la vida de las
personas, que se da mediante el crecimiento de los flujos de informacion y de una cultura
global de las imageries.

Los anteriores indicadores muestran la importancia crucial que tiene para el pais la
calidad de su insercion en los flujos comerciales, de inversion y cooperacion extranjera
con miras a sus posibilidades de desarrollo econornico y social a futuro. POI' 10 tanto,
una gestion adecuada de estos nuevos factores es estrategica para cualquier posible
accion de desarrollo en el pais,

De igual manera, el pais continua teniendo una economia exportadora de materias primas
de bajo valor agregado, fuertemente vulnerable a las variaciones de precios motivadas
por los cambios tecnologicos y la mayor volatilidad financiera en la economia mundial.

Por otro lado, la fuerte dependencia de la cooperacion extranjera para financiar los.
proyectos de desarrollo en Bolivia, se refleja en un nivel de ayuda per capita para el
desarrollo muy elevado (107 $us en 1997) en contraste con los promedios recibidos en
ese mismo periodo por los paises de Desarrollo Humano medio y bajo que corresponden
a 6 y 28 $us, respectivamente (cuadro 2). Esto muestra 10 vulnerable que es el desarrollo
boliviano frente a procesos externos.

Como 10 muestran los cuadros 1 y 2, importantes sectores de la economia boliviana se
estan insertando en los mercados globales. Por ejemplo, en cuanto a la inversion
extranjera directa, en el cuadro 1 se observa un fuerte crecimiento en los ultimos afios,
pues pasa de representar valores poco significativos con relacion al Producto Interno
Bruto, PIB, (1 por ciento) en 1990 a porcentajes cercanos al 10 por ciento en 1997. Esta
situacion fue impulsada por la participacion de grandes consorcios transnacionales en la
capitalizacion de las empresas estatales y las crecientes inversiones extranjeras en el
sector financiero nacional '.
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Precisamente por to do esto, la calidad del tejido social interno (lograda por la reducci6n
de las brechas sociales), la institucionalidad dernocratica (mediante eliminaci6n del
clientelismo burocratico), una competitividad basada en la calidad de los recursos
humanos (no en la destrucci6n del medio ambiente ni en la explotaci6n de la fuerza de
trabajo), asi como una educaci6n proactiva acorde con nuestra historia y las nuevas
demandas del proceso de modernizaci6n, constituyen las principales garantias para una
inserci6n fecunda de la naci6n en los procesos de mundializaci6n a los que se ha hecho
menci6n (Desarrollo Humano en Bolivia, 1998).

La globalizacion tambien genera numerosas oportunidades de Desarrollo Humano
siempre y cuando se considere a la economia como un medio y no como un fin. La
gente debe ser entendida como la receptora y actriz de los cambios. As), cuando el
foco de atenci6n es la gente, los temas culturales, de comunicaci6n, de derechos
humanos, de educaci6n y eticos cobran una importancia igual 0 mayor que los temas
econ6micos. En este sentido, la unica e insoslayable exigencia nuestra a la globalizaci6n
es el crecimiento de los val ores humanos. EI Desarrollo Humano busca una
globalizacion que construya compromises de la comunidad global y coloque al
centro los valores human os. La vida cotidiana de la gente es mas interdependiente que
nunca y esto induce a compartir valores y compromisos para el Desarrollo Humano
(Informe sobre el Desarrollo Humano, 1999).

La constituci6n de la red Internet, como un medio privilegiado de comunicaci6n e
informacion, es un ejemplo de los acelerados cambios que la tecnologia esta produciendo
en la vida cotidiana. En 1988, existian 100 mil computadoras conectadas a esta red,
principalmente en el mundo acadernico y universitario. Diez afios mas tarde, en 1998,
estas ya alcanzaban a mas de 36 millones, permitiendo el avance de una gama de
servicios financieros, comerciales, de entretenimiento y de ensefianza en linea. Esta
proliferaci6n de servicios y la facilidad de transmisi6n de informaci6n ya esta planteando
debates sobre la protecci6n de la privacidad de los usuarios, el control de flujos de
informaci6n en torno a actividades criminales, la libertad de informaci6n en los medios
electr6nicos cuestionada por la proliferaci6n de rumores e informaciones falsas en la red
o sobre la necesidad de una nueva educaci6n que sobre todo ensefie a gestionar y
clasificar una masa de informaci6n disponible cada vez mas grande, heterogenea y en
algunos casos hasta contradictoria.

tiende a desestructurar economias y sociedades debilitando los lazos sociales y las
culturas de solidaridad. Los distintos acontecimientos politicos 0 econ6micos se
conocen de manera cada vez mas inmediata y las implicaciones de las decisiones, sobre
todo financieras, son globales. Hay cambios trascendentales en el ambito de la
comunicaci6n y la informaci6n que afectan el devcnir cotidiano de las sociedades y
cambian aquellos patrones de vida y cohesi6n social que en el pasado parecian
inmutables.
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La globalizacien esta estableciendo poderes por encima de las naciones en un
espacio mundial netamcnte empresarial y relativamente despolitizado. En este
ambito, una de las consecuencias nuts serias es la relativa perdida de sobcrania del
Estado- nacion, Esta situaci6n invita a la mas profunda y responsable reflexi6n sobre las
posibilidades, oportunidades y nuevos roles de la naci6n en un mundo crecientemente
cosmopolita.

II. Redefiniendo la Nacion

Fuente: !DB 1999
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Cuadro 2. Ayuda para el desarrollo desembolsada per capita (Sus) (1997
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Cuadro 1. Monto de 1aInversion Directa Extranjera en Bolivia (Millones $us)

ALGUNOS INDICADORES DEL GRADO DE INSERCION DE LA ECONOMiA BOLIVIANA EN
LA GLOBALIZACION
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3 El Infonne sobre Desarrollo Humano de 1999 sugiere, entre otras, iniciativas como las siguientcs:

Construir una estructura de gobierno mas fuerte para captar los beneficios de la
mundializacion en pro del bienestar humano '.

Dar forma a una estructura de gobierno mundial mas representativo y coherente, que
proteja a los paises de los efectos de una economia de "auge y depresion".

Centrarse en la interdependencia de la gente a escala mundial y no solo en las
corrientes financieras, equilibrando asi la preocupacion por las ganancias con la
preocupacion acerca de las personas excluidas por el mercado mundial.

Colocar las preocupaciones humanas en el centro del debate de la mundializacion
para poner fin a la polarizacion entre los conectados y los desconectados.

En ese sentido, el lnforme sobre Desarrollo Humano de 1999 plantea la necesidad de un
compromiso politico de la comunidad mundial en favor del Desarrollo Humano que
Bolivia tendra que tomar en cuenta en una nueva estrategia internacional compleja frente
a los procesos de globalizacion. Entre las preocupaciones que involucran a Bolivia y
estan seiialadas por este lnforme, encontramos las siguientes:

Ello supone que Estado y ciudadania actuen cooperativamente entre si en un campo
internacional adverso y tambien supone alianzas externas. Podemos concluir que ya
nadie podra actuar solo en un mundo globalizado. EI poder nacional solo sera efectivo si
existe una integracion dentro de la misma diversidad nacional, entre las regiones, entre
grupos distintos y con asociaciones ya internacionalizadas. En sentido estricto, el
gobierno tendra que ser menos nacional y mas cosmopolita.

Para las naciones, la globalizacion esta crcando nuevas dcmandas y posibilidadcs,
que incluso van mas alia de sus fronteras. En Bolivia, la cultura nacional ya no solo
esta presente en su territorio, sino tambien en otros paises mediante la formidable fuerza
cultural de los emigrantes bolivianos en Estados Unidos, Argentina 0 Brasil y tambien
esta presente en la cultura virtual donde ya miles de bolivianos, solos 0 desde sus
empresas, estan integrados a la sociedad red: intercambiando mensajes, comprando,
vendiendo, mirando y trasmitiendo sus propios valores en un espacio sin tiempo ni
fronteras. Es un hccho que las frontcras son cada vcz mas borrosas, Sin embargo,
csto no quiere decir que la naci6n vaya a desaparcccr. Ella nccesita redcfinir sus
papeles y esto solo sera posiblc si sc toma en cucnta la diuarnica de sus ciudadanos.

En Bolivia, la nacion es un proceso inconcluso, que si bien ha venido construyendo su
propia identidad y fortaleza, tiene una serie de rezagos socio culturales y econornicos que
podrian debilitarla aun mas debido a los cambios en curso Sin embargo, estas
transformaciones tambien podrian permitir su fortalecimiento si ella tiene la capacidad de
combinar una dinamica de educacion y conocimientos modernos, acordes con las
necesidades nacionales, una etica y una cultura institucional legitima y un genuino
pluralismo dernocratico entre sus multiples diversidades socio culturales.
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Un foro mundial que incluya a las empresas multinacionales, los sindicalos y las organizaciones no
gubernamentales en un dialogo que amplie la cstructura de gobierno mundial y las opeiones de la
gcntc para tomar parte ell las dccisiones que se adoptan a escala mundial.
Un mandate ampliado para la Organizacion Mundial del Comcrcio COMC) que incluya disposiciones
antitrust y un codigo de conducta para las empresas multinacionales.
EI establccimiento de un Centro de Asistencia Juridica independiente y un Ombudsman para ayudar a
los paises mas pobres en sus negociaciones internacionalcs en la OMC.
Un programa publico internacional para financial' cl desarrollo de biotecnologia y de tccnologias de
informacion y comunicaciones a fin de satisfacer las principales necesidades de la gente pobrc,
La fonnulaei6n de nonnas laboralcs y ambientales regionales y de disposiciones para trabajar en el
marco de esas normas.

Hoy dia, dado el proceso de globalizacion, los estados deben enfrentar a nuevas tipos
de incertidumbres y pcligros, siendo su capacidad para gestionarlos el parametro de

La acelerada gIobalizaci6n y modernizaci6n han producido una crisis de la politica estataI
tradicional basada muy frecuentemente en una 16gica amigo-enemigo, donde Ia
legitimidad de los Estados se construia en base a su capacidad de enfrentar a enemigos 0

riesgos claramente identificados (podia ser una ideologia contrapuesta, una naci6n rival 0
la necesidad de cohesion interna).

III. Lo Publico: un nuevo Espacio en la Relacion entre Estado y
Sociedad

En este contcxto, hay tres desafios que parecen ser fundamentales para la nacion
boliviana: el del nuevo Estado y su relaci6n con la sociedad civil, el de los medios de
comunicaci6n y sus chances para promover un espacio deliberativo y el de la
construcci6n de una economia proactiva para la globalizaci6n. Estos desafios terminan
con un pequefio coroIario sobre eI papeI de la politica en el desarrollo.

En una optica de Desarrollo Humano, clio supone la construccion de un gcnuino
dialogo deliberativo a partir de las propias aspiraciones de la gente. Es fundamental
vincular 10 que desea la gente para si misrna con la dinamica global y la
gobernabilidad transnacioual. En Bolivia, como en varias partes del mundo, hay
actores con practicas y estrategias globalizadas (empresas, ONG, movimientos sociales
etc.) que ya funcionan en red virtual. EI objetivo del Desarrollo Humano es aumentar las
capacidades de los ciudadanos para que puedan convivir con la globalizaci6n. Ello debe
ser comprendido por el Estado y los gobernantes como una propuesta que va mas alla del
mercado y se plantea en favor de la gente y en democracia.

POI' otra parte, en un mundo de fronteras nacionales borrosas, la identidad
boliviana solo podra ser fuerte si es tolerante y flexible respecto de su misma
identidad nacional interna. Es innegable que dado el proceso de cosmopolitismo e
inter-culturalismo que vive el mundo globalizado y tambien Bolivia, todas las formas de
identidad socio cultural y regional, comunal e individual se estan modificando 0 10 van a
hacer. Nos preguntamos si la naci6n sera capaz de asumir este nuevo desafio.
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Para dar respuesta a estos retos, el Estado boliviano ticne que dar importantes pasos
para ampliar y profundizar la democracia. En este nuevo contexto, cs fundamental
que asuma una posicion activa frente a las amenazas y oportunidades para el
Desarrollo Humano. Los nuevos riesgos para la sociedad boliviana en un contexto de
globalizacion creciente son: la exclusion social, nuevas amenazas para. el medio
ambiente, y el incremento de las brechas sociales y regionales.

En Bolivia, las consecuencias de estos procesos se expresan, por una parte, en el
desconcierto y la carencia de respuestas politicas de largo plazo y, por otra, en el
crecimiento de las brechas sociales y regionales, el faccionalismo social y un creciente
malestar cultural. Ninguno de estos procesos sera resuelto por la mera accion del
mercado ni por la propia dinamica social. Los efectos de la globalizacion en Bolivia
tienden a ser cad a vez mas profundos e irreversibles.

La globalizacion implica profundos cambios en el orden nacional. Uno de los mas
significativos esta relacionado con el Estado. Su legitimidad, autoridad y poder se han
visto disminuidos y cuestionados. Esta perdida de poder y legitimidad no solo proviene
de las fuerzas del libre mercado y las multinacionales, sino tarnbien de la transforrnacion
y cornplejizacion de la sociedad: encontramos una ciudadania cada vez mas reflex iva,
critica y demandante de mayor participacion real.

A. Construir un Estado facilitador de las aspiracioncs de la socicdad

Desde la socicdad, la relacion con el Estado tam poco puede errgirse sobre las
mismas bases. Este ya no puede ser visto como el encmigo de la sociedad y centro de
todas las quejas y demandas. Hay que animarse a desarrollar una nueva vision de la
relacion entre la ciudadania y el Estado, dondc este sea un socio facilitador de las
aspiraciones individuales y colectivas de la sociedad.

En la globalizacion y como consecuencia de ella, profundus fuerzas estrin
reformulaudo 10 social por 10 que la relacion entre el Estado y la sociedad ya no solo
puede basarse cn la proteccion de los derechos civiles, la provision de beueficios
socialcs 0 estratcgias dirigidas a mantener el apoyo de la poblacion. En la actualidad,
es cada vez mayor la presion por una mayor autonomia individual, demandada por una
ciudadania cada vez mas reflexiva e internacionalizada. Son procesos sobre los que el
Estado ya no tiene el mismo control de antes. Aspectos como la migracion, los nuevos
movimientos sociales internacionalizados, los multiples productos culturales que entran
en su territorio, escapan al control y gestion de los gobiernos y plantean nuevos retos para
los estados en su relacion con la sociedad.

su legitimidad frente a la sociedad. Estas incertidumbres y peligros estan cada vez mas
relacionados con factores asociados al avance del mercado mundial, a la incertidumbre
sobre guerras de gran escala, a la expansion de culturas verdaderamente cosmopolitas, al
decaimiento de la influencia de la tradicion y las costumbres en las opciones de la gente y
a conflictos interculturales, etnicos y religiosos que afectan la sociabilidad y la
reproduccion cultural y social de los paises.
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Los cam bios descritos en la gestion del riesgo por parte del Estado suponen, antes
que nada, promover una amplia participacion de los distintos sectores de la
sociedad y una accion colectiva responsable, En este sentido, uno de los aspectos
fundamentales es el conocimiento bajo la hipotesis de que cuanto mas inform ada y
educada esta una sociedad sobre los riesgos que debe enfrentar, mayor sera su capacidad
de respuesta reflexiva y activa, y mayor su compromiso para encararlos.

B. Hacia una sociedad activa frente a la globalizacion

Una mayor transparencia y apertura de la gesti6n gubernamental de cara a la
ciudadania, asi como Ia introducci6n de nuevas formas de salvaguarda contra la
corrupcion,
Una mayor eficiencia administrativa, 10 que implica que el Estado debe aprender y
aplicar las mejores practicas del mundo empresarial para poder responder rapida y
efectivamente a los cambios.
La introducci6n de nuevas forrnas de democracia, ampliando las existentes, 10 que
significa establecer un contacto mas directo con la ciudadania a traves de mecanismos
creativos de permanente consulta y referendum.
La creaci6n y el aliento de una cultura de comunicacion, de verdadera escucha y
deliberacion en el gobierno.

Entre las acciones que deben impulsarse para enfrentar estas debilidades, resultan
imprescindibles las siguientes:

Frente a estos desafios, es necesario reflexionar sobre las fuerzas y debilidades del Estado
boliviano. Se trata de un Estado caracterizado por la persistencia de una logica
tradicional, de corte patrimonialista y corporativo. La relacion que este ha tenido con la
economia ha sido la de facilitador e impulsor de la modernizaci6n y sus cambios. Mucho
menos evidente y claro es el rol que ha jugado en busca de la integraci6n social y de cara
a su propia transforrnacion.

Frente a la complejidad de tales riesgos sociales y ambientales, es necesario que el Estado
"tome el control" de los mismos, y asuma una posicion activa y responsable frente a
elIos. En este contexto y mas que nunca, el Estado puede y debe ser un actor
estrategico como gestor, coordiuador y oricntador del Desarrollo Humano en Ia
globalizacion.

Estos nuevos peligros se distinguen por dos caracteristicas: una, estos ya no pueden ser
enfrentados s610 con los conocimientos adquiridos en el pasado. Segunda, en muchos
casos, sobre ellos no hay verdades contundentes ni homogeneidad de criterios sobre las
acciones a tomar. Por ejemplo, mientras por una parte se habla de serios problemas de
contaminaci6n del aire en las principales ciudades bolivianas, por otra se plantea que los
cielos de Bolivia son aun los menos polucionados del continente y 10 que en realidad se
debe hacer como una prioridad en 10 ambiental, son programas decididos de eliminaci6n
de riesgos asociados al acceso limitado de nuestra poblacion a Fuentes seguras de agua.



10

Por otra parte, la exclusi6n no puede ser entendida s610 como marginamiento de los mas
pobres, pues hay otras formas de exclusi6n que ponen en riesgo la integraci6n social. Por

En este sentido, cl Estado, antes que un entc benefactor y protector tienc que ser
una instancia promotora de oportunidades para fortalecer la socicdad civil a traves
de la ampliacion de la esfera publica, cn la cual la ciudadania tenga voz, capacid ad
de deliberacion y pacto, y una participacion directa cn las dccisioncs que afectan a
su vida. Esto significa que cl Estado social invicrta fundamcntalmente en el capital
social de la uacion y en el desarrollo de una ciudadania activa.

EI tipo de riesgos que plantea la globalizacion involucran en la actualidad nuevos
elementos y actores para los que el modelo de Estado del bienestar no parece tener ni
respuestas ni soluciones adecuadas. Por ejemplo, [rente a los nuevos riesgos de la
desregulacion del empleo, la solucion no parece ser obviarla, desconocerla 0 rechazarla y
tampoco enfrentarla solo mediante mecanismos de proteccion y subsidio. Es necesario
que el Estado y la sociedad desarrollen nuevas capacidades en las personas para asumir
este tipo de peligros.

Por ejemplo, el modelo tradicional de Estado del bienestar, que podria ser una opcion,
basado en sistemas de seguridad social y proteccion del ciudadano frente a las
necesidades y peligros, y en una distribuci6n de los beneficios de la salud, la educaci6n y
el empleo, ademas de concentrar, en la mayoria de los casos, una serie de problemas de
excesiva burocratizaci6n e ineficiencia, en el largo plazo tuvo consecuencias perversas
por la instauracion de una cultura de dependencia y pasividad de la sociedad ante sus
dilemasy de permanente confrontacion con el Estado.

Lo que esta en cuestion desde el Desarrollo Humane, no es la ampliacinn 0 la
reduccion del Estado, sino las formas y mecanismos tradicionales de relacion entre
el Estado y la sociedad civil.

El Desarrollo Humane plantea que para que una socicdad sea competitiva y genere
riqueza, tan 0 mas importante que la economia y los mercados, son los recursos
humanos. Consecuentemente, ninguno de los objetivos mencionados sera posible si la
ciudadania es abandonada a las fuerzas inerciales de la globalizacion. EI Estado tiene un
rol fundamental que jugal' como promotor del Desarrollo Humano, garantizando la
inclusion frente al nesgo de exclusion y la igualdad [rente al riesgo de creciente
desigualdad social.

c. Una nueva mo."alidad ciudadana para el dcsarrollo humano

Este compromiso para enfrentar el riesgo es un componente necesario de la movilizacion
social y econornica. En este sentido, el riesgo es un principio energetizador de la sociedad
y una oportunidad para el futuro. Ello supone una ampliacion y fortalecimiento del
espacio publico.
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En este sentido, la descentralizacion puede promover la integracion de algunas regiones
en la globalizacion, pero tambien limitar el desarrollo de otras, y asi, profundizar las
diferencias regionales y con ella atrasar la evolucion del Desarrollo Humano del pais.
Sin lugar a duda, todo esto no solo pone en riesgo la articulacion nacional, sino tambien
el desarrollo de la misma competitividad empresarial y de las regiones mas exitosas. Para

Los procesos de descentralizacion impulsados en los ultimos aiios en los paises de
America Latina y el mundo responden a la globalizacion y fundamentalmente a una
logica de liberalizacion, desconcentracion y desregulacion de la 'gestion econornica y
administrativa como alternativa al Estado centralizado yempresario.

Siempre que la descentralizacion no implique solo una desconcentracion
adrninistrativa, sino un vcrdadero proceso de democratizacion hacia abajo, entonces
el Estado se acercara a los ciudadanos, creara nuevos mecanismos de participacion
democratica y activara la dinarnica productiva y de mercado y la iniciativa de
nuevos acto res sociales. Esto significa una nueva vision del 1'01 y de la autoridad del
Estado y cn definitiva, de la nacion.

La descentralizacion participativa supone oriental' la dinamica local hacia la
integracicn nacional en funcion de los intereses de un pais que dirige su mirada
hacia el mundo.

El Estado debe responder de una manera estructural a la globalizacion. En este sentido,
una parte fundamental y decisiva de la dernocratizacion del Estado es la
descentralizacion.

D. Construccion de 10 publico desde la descentralizacion pal·ticipativa

Un lugar de encuentro potenciador para el Desarrollo Humano entre el Estado y la
sociedad es 10 territorial, ya sea local 0 regional. Del mismo modo, la familia es uno de
los espacios fundamentales de vinculacion entre 10 individual y 10 colectivo.
Consecuentemente, la familia y el ambito local son dos espacios imprescindibles para el
desarrollo de 10 publico.

EI nuevo estado social debera fortalecer las capacidades individuales y colectivas, basar
sus estrategias en el apoyo a las iniciativas locales y promover la ampliacion y
fortalecimiento de los actores del desarrollo, y por ende, del capital social, es decir, de las
redes sociales, las relaciones de solidaridad y confianza en la vida cotidiana de las
personas y una cultura institucional dernocratica.

Frente a estos nuevos riesgos, el Estado tiene que promover una moralidad civica
cormin, que involucre a todos, implique derechos para todos, pero tambien
responsabilidades con el Estado y la sociedad, y no solo para algunos sectores.

diferentes motivos, los sectores de elite y los grupos sociales acomodados pueden
excluirse a si mismos, de su compromiso y responsabilidad con el Estado y su sociedad.
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En este sentido, la descentralizacion no es un proyecto democratizador en si mismo. Es
necesario asumir una posicion activa desde el Estado y la sociedad para convertir a la
descentralizacion en un proceso de doble democratizacion. Por un lado, de las regiones, y
por el otro, de articulacion de las dinamicas locales y regionales a un proyecto nacional
con miras a la insercion competitiva del pais en el mundo. En este sentido, a pesar del
inmenso esfuerzo que significo la Participacion Popular para el pais y las regiones, se
trata de un proceso incompleto que debe ser profundizado.

Entre los nuevos roles del Estado para impulsar un proyecto integrador de esta
naturaleza, esta la ampliacion de una cultura institucional democratica, que
fortalezca a los nuevos actores regionales y sea, al mismo tiempo, capaz de
prornover nuevos pactos regionales, Para lograr esto, el Estado boliviano debe
transformarse primero a si mismo, abandonando definitivamente sus practicas
prebendalistas, autoritarias y corporativistas.

EI primer escenario responde a un proceso inercial, carente de proyecto y orientacion
politi ca. En cambio el segundo solo es posible con un Estado fuerte, descentralizado, con
proyecto politico de largo plazo, con vocacion democratica e integradora, orientador y
articulador de pactos regionales.

Las regiones mas desarrolladas se vinculan con un pais renovado y liderizan procesos
estrategicos nacionales, orientando y utilizando las potencialidades de las otras
regiones.

Las regiones con mayor desarrollo se proyectan econornicamente hacia el mercado
internacional careciendo de una vision nacional y probablemente con importantes y
negativas consecuencias sociales y politicas para la nacion.

Ante el impacto de la globalizacion en las regiones, se plantean dos posibles escenarios:

En Bolivia, el primer Informe de Desarrollo Humano Nacional (1998), pone en evidencia
una marcada brecha entre la region oriental del pais, principal mente Santa Cruz, y la
region occidental, sobre todo Potosi, como los dos polos de un desarrollo econornico y
social moderno, por una parte, y tradicional y estancado, por la otra. Sin embargo
encuentra tambien que la competitividad de Bolivia en los mercados internacionales,
incluso en 10 que respecta a sus regiones econornicamente mas dinarnicas, es todavia
debil y espurea (1998).

EI Informe Mundial sobre Desarrollo Humano de ] 999 sefiala que la integracion de los
mercados economicos y financieros por encima de las front eras nacionales es uno de los
rasgos caracteristicos de la globalizacion. A esto habria que aiiadir el riesgo de un
proceso inverso tendiente a la fragrnentacion regional dentro de la propia nacion.

ser sostenible, la competitividad empresarial tiene que tener un entomo nacional e
institucional propicio para su desarrollo. Las grandes diferencias econornicas, sociales y
regionales impiden la sostenibilidad de las empresas.
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4 Sabre el particular, ver el trabajo "Pactos de Genera e Intcrsubjetividad familiar en Bolivia" de Cecilia
Salazar De la Torre, pronto a ser publicado en los Cuadernos de Futuro del Informe de Desarrollo Humano
de Bolivia, 2000.

Sin embargo, los cambios que estan viviendo las familias no estan separados de los
procesos de transformacion, incertidumbre y riesgo experimentados en las distintas
esferas de la sociedad. Por clio, el ambito de la familia no puede ser considerado
como uno estrictamente privado y con dinamicas propias, Es necesario que desde la
sociedad civil y el Estado, los actuales procesos de cambio en la familia scan
orientados de una manera crecientemente reflex iva y cada vez menos centrada solo
en el sentido comun y las costumbres. Hay que incentivar y garantizar, igual que en
los otros ambitos sociales, una cultura verdaderamente democratica. 4

La transicion de la sociedad hacia la aceptacion de nuevas forrnas de familia parece
ser irreversible, principalmente porque csta basada en procesos de recoustitucion
de la sociedad misma y de los individuos dcntro de ella.

A ella se suman factores como los nuevos derechos alcanzados por el movimiento
mundial de mujeres y los aquellos reconocidos a los nifios, una nueva concepcion del
matrimonio orientada hacia una mayor autonomia individual, un creciente compromiso
afectivo en la constitucion de la pareja y una tendencia hacia la separacion de la
paternidad y maternidad respecto al matrimonio y la sexualidad. Asimismo, en los
ultimos afios, la sociedad estamostrando una creciente aceptacion de nuevas formas de
familia uniparentales, homosexuales 0 consensuales, que buscan la legitimidad basados
en nuevos valores de igualdad de derechos y respeto ala diversidad.

Son multiples las causas que subyacen detras de estas tendencias. Una de las principales
es el cuestionamiento a la familia tradicional expresado por el movimiento feminista en
pos de la equidad en las relaciones de genero, y que ha puesto en evidencia la opresion,
explotacion y subordinacion de las mujeres como madres y esposas dentro del
matrimonio. Tarnbien se cuestiona la persistencia de un sentido comun que ve en la
familia nuclear y heterosexual la unica forma natural, legitima y posible de familia.

En Bolivia, las tasas de divorcio y separacion se han incrementado, igual que los hogares
uniparentales y aquellos con jefatura femenina, que en el Censo de 1992 ya alcanzaban a
un 24.5 por ciento del total de los hog ares registrados. El aumento en las tasas de
participacion femenina en el empleo es tambien considerable y desde 1985 alcanza a un
12 por ciento de incremento anual CINE, 1992).

Uno de los rasgos distintivos de la epoca es la desestructuracion creciente de la familia
tradicional. Las estadisticas mundiales muestran un alza considerable de las tasas de
divorcio, de familias uniparentales y de nifios nacidos fuera del matrimonio. Asimismo,
la participacion de las mujeres en el mundo del trabajo es un fenomeno mundial
atribuible a los cambios en la estructura del empJeo en la globalizacion.

E. Construccion de 10 pllblico desde la Familia
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5 Algunos indicadores de este avance de la comunicacion son: el numero de aparatos de television por
cada mil habitantes casi se ha duplicado en todo el mundo de 121 en 1980 a 235 en 1995; las ventas de
las 50 compaflias multimedia mas grandes del mundo alcanzaron en 1993 a 110 billones de dolares
(Informe sobre Desarrollo Humano 1999).
6 Ver "Espacios deliberativos y/o excluyentes en el Paisaje mediatico boliviano" de Rafael Archondo, a ser
fublicado en los Cuadernos de Futuro del Infonne de Desarrollo Humano de Bolivia, 2000.' .
Solo el 30% de los programas de television que se emi.tenen America Latina son producidos en la region.

62% proviene de los Estados Unidos (lnfonne sobre Desarrollo Humano 1999)

En relaci6n a los contenidos, la programaci6n televisiva en los canales bolivianos
muestra una interesante doble tendencia. Por una parte, hay una gran cantidad de
programas internacionales, ya sean del ambito latinoamericano (telenovelas, series,
talk-shows '1 espectaculos de entretenimiento) .0 norteamericano (esencialmente
"enlatados") . Pero por otro lado, es importante observar una pequefia produccion de
programas nacionales de entretenimiento, noticieros, documentales, infantiles y talk
shows. Lo relevante de estos espacios es que adoptan un formato internacional 0

En 10 que respecta a las estructuras propietarias se puede observar la forrnacion de
grupos multimedia que abarcan periodicos (impresos y en linea), revistas, canales de
television, radios y servicios por telefono. A su vez, estos grupos nacionales tienen
una articulacion econorruca con compafiias multimedia transnacionales de
comunicacion. De esta manera, el poder economico, cultural y comunicacional esta
concentrado en pocas manos y consolida grupos encadenados a redes, a su vez, mas
grandes. Estas estructuras de cornunicacion coexisten con un fenomeno tipicamente
boliviano que es la presencia de mas de 500 radios y 100 canales de television
netamente locales. Es necesario preguntarse si estos medios de cornunicacion locales
pcdran sobrevivir y conectarse con las redes de poder transnacional. 6

Bolivia no esta fuera del esquema global de la cornunicacion y se integra cada vez
mas en los pianos nacional y transnacional. En la ultima decada, el fenomeno de
la globalizacion ha lIegado a Bolivia produciendo cambios expresados de diversas
maneras en las estructuras de propiedad y en los contenidos de los medios de
cornunicacicn y la industria cultural.

A fines del siglo 20, la comunicaci6n se ha instalado como paradigma de la nueva
sociedad globalizada. Las sociedades estan cada vez mas conectadas por redes y
productos culturales, cuya logica consiste en funcionar globalrnente".

IV. Un Espacio comunicacional deliberativo

Estos principios deben regir para familias nucleares y para las extendidas, dentro de
aquellas uniparentales, respecto a los miembros ausentes del nucleo del hogar (por
separacion 0 divorcio) y para todos los tipos de familia.

Una cultura dernocratica dentro de la familia significa, por ejemplo, combinar las
opciones individuales con el rescate de practicas de verdadera solidaridad, respeto y
ejercicio de los derechos de todos sus miembros, una equidad de genero y generacional
formal mente pactada y una comunicacion y deliberacion sin violencia.

n DE ~OCUMENTACIOI
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Sin embargo, es necesario constatar que la globalizaci6n ha abaratado la tecnologia y
permitido que una diversidad de voces y culturas puedan ser escuchadas. De esta
manera, sitios de Internet en diferentes idiomas como la pagina "Nawpaqman", una
revista en linea bilingi.le quechua espafiol
(http://www.cedib.org/webs/cenda/nawpaq.html) y programas de radio en idiomas
locales como los de la radio "San Gabriel" que emite el 80 por ciento de su tiempo en
aymara, llegan a diferentes publicos. Adernas, programas de televisi6n transmitidos
por satelite permiten que las diferentes diasporas obtengan informaci6n de sus lugares
de origen. En el caso boliviano, espacios de producci6n nacional como "De Cerca'',
pueden verse en otros paises latinoamericanos. De la misma manera, las radios

En este sentido, la comunicaci6n no es de por si un progreso social, y menos aun
cuando esta controlada por grandes empresas, 0 cuando contribuye a ahondar el foso
de las desigualdades entre los ciudadanos. Por ejemplo, a pesar de que en Bolivia se ha
incrementado considerablemente el acceso a Internet en los ultimos afios, de cada mil
personas s610 el 0.09 accede a el. Esto demuestra una enorme brecha entre los que
tienen acceso y los que no 10 tienen. Si vemos el ambito mundial, por ejemplo, en
Canada, de cada mil personas, 53.50 tienen ingreso a la red. (Informe sobre
Desarrollo Humano de 1999).

Es cierto que hay limites y riesgos en la inserci6n boliviana en las tendencias
globalizadoras de los medios de comunicaci6n e industrias culturales. Los grandes
intereses no estan en juego, porque ningun canal de televisi6n 0 peri6dico cuestiona el
modele econ6mico vigente. Es tal la consolidaci6n de las estructuras econ6micas y
empresariales transnacionales que casi no existen voces disonantes en el espectro. Los
ambitos estan centrados en c6mo y quien debe administrar internamente las empresas
de comunicaci6n. Asi, los medios de comunicaci6n y la industria cultural - difusores
de opini6n, cultura y politica - estan dominados mayoritariamente por cornpafiias
multinacionales, que controlan la distribuci6n de los productos culturales.

Los cambios producidos por la globalizaciou en los medios de comunicacion y en
la industria cultural boliviana tienen efectos en 10 economico y politico, pero
afectan fundamentalmente 10 social, es decir la cultura y la vida cotidiana de la
gente.

Ambitos como este ultimo pueden ser espacios potenciales para la construcci6n de un
imaginario nacional en un contexto fuertemente globalizado. Por otra parte implican
tambien el riesgo de reproducir la tradici6n sin promover una capacidad reflexiva.

global dentro de la realidad local, regional 0, en contados casos, nacionaI. Un ejemplo
del paisaje televisivo boliviano que demuestra esta tendencia es "Sabados Populares",
que es una recreaci6n local del programa "Sabado Gigante" producido por la cadena
transnacional Univisi6n. Lo interesante es que esta recreaci6n local tiene mas exito
que el programa transnacional, 10 que podria significar que los bolivianos, 0 una gran
parte de ellos, prefieren aquella que les permite identificarse 0 verse reflejados en este
espacio mediatico.
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En el caso de Bolivia, la vulnerabilidad de importantes sectores de nuestra economia ante
el impacto de la crisis financiera internacional 0 la presencia de grupos transnacionales en

La evoluci6n de la economia mundial en estos ultimos diez afios nos muestra que la
globalizaci6n trae consigo riesgos provocados por la fuerte volatilidad de los mercados
financieros internacionales y las tendencias de exclusi6n entre los grupos mas vulnerables
de la sociedad. Sin embargo, el proceso tambien puede generar oportunidades mediante la
apertura de nuevos mercados para las exportaciones del pais y el mayor acceso a nuevas
tecnologias, innovaciones institucionales y conocimiento.

V. Una Economia proactiva para la Globalizaci6n

S610 de esta manera se podra lograr que los pactos deliberativos promuevan la
ampliaci6n de las opciones y capacidades de los bolivianos.

Que generen espacios deliberativos para fomentar la democracia de 10
publico. En esta nueva esfera publica mediatica todos los bolivianos
deberian tener voz y la posibilidad equitativa de participar activamente
expresando sus ideas y opiniones sobre los temas que les afectan
directamente.

Que forjen un imaginario boliviano incluyente a traves de contenidos que
capten la multiculturalidad boliviana para lograr una mayor integraci6n
nacional y ayudar a la convivencia pacifica y a la aceptaci6n del "otro".

Que recojan y reflejen las diversas aspiraciones de la sociedad a traves de
contenidos que fortalezcan una participaci6n activa en una dinamica
mundial crecientemente cosmopolita.

Las politicas comunicacionales deben apuntar a que los medios de comunicaci6n y los
productos culturales tengan como referencia estos criterios, es decir:

En esta era de la comunicaci6n global, las politicas culturales exclusivamente
nacionalistas no tienen sentido ya que las fronteras conceptuales entre 10 singular
y 10 universal, 10 local, 10 nacional y 10 transnacional son cada vez mas borrosas.
Por 10 tanto, cualquier estrategia comunicacional e infonnacional debe tener en
cuenta la dinamica entre 10 global y 10 local. Los cambios en la comunicaci6n global
son constantes y las tecnologias de la comunicaci6n y la informaci6n pueden potenciar
el desarrollo social boliviano si se favorecen ciertas logicas orientadas al Desarrollo
Humano, es decir, que aumenten la capacidad autoreflexiva, mejoren la calidad de la
vida cotidiana e incrementen el capital social de los bolivianos.

bolivianas en Argentina promueven un imaginario nacional mas alla de nuestras
fronteras territoriales.
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Al hablar de una inserci6n proactiva de la economia nacional en el proceso nos referimos
a un escenario donde la sociedad y Estado boliviano desarrollen capacidades de gesti6n
del proceso, es decir de aprovechamiento al maximo de sus oportunidades y disminuci6n

B. Hacia una Insercion proactiva

Es muy posible que en tal escenario se produzca, al mismo tiempo, una inserci6n de
importantes sectores sociales en los mercados globales mediante diversas actividades de
caracter ilegal 0 delincuencial, como el narcotrafico 0 el contrabando, 10 que
incrementaria aun mas las distorsiones en la economia nacional.

Esta economia se caracterizaria por seguir siendo fuertemente vulnerable a los shocks
externos y a la tendencia de deterioro continuo de los terrninos del intercambio. Tendra
ademas limitadas capacidades para hacer que sus eventuales periodos de crecimiento
ayuden a reducir la pobreza y generen un mayor bienestar para sus ciudadanos.

En resumen, el riesgo es que la inserci6n boliviana en el mercado global se desarrolle de
forma paralela a una desestructuracion de los sectores no vinculados directamente a los
grandes grupos exportadores 0 a las empresas capitalizadas, y se establezca una
coexistencia de pequefios sectores fuertemente integrados con otros practicamente
marginados. El resultado seria una mayor fragmentacion social.

En un escenario de insercion pasiva, en el cual renunciamos a cualquier gestion del
cambio, donde la sociedad y el Estado no actuen frente a las transformaciones generadas
por los agentes externos, seguramente las anteriores tendencias se mantendran 0

aumentaran.

En la actualidad, pareceria que la insercion del pais se esta basando sobre todo en el
desarrollo de un sector exportacion de materias primas algo mas diversificado que en el
pasado y en la consolidacion de las grandes empresas publicas privatizadas fuertemente
intensivas en capital. En ese sentido, la viabilidad del resto de los sectores productivos y
en particular de aquellos mas vulnerables, como las pequefias economias campesinas y
urbano informales, parece muy reducida en un contexte de mayor apertura comercial y
creciente competencia en todos los segmentos del mercado.

A. Una InserTion pasiva

Estamos pues ante la aparicion de nuevos actores en la vida econornica nacional, muchos
de ellos de origen externo, y la configuracion de escenarios novedosos para el
desenvolvimiento de nuestra economia en el proximo sigio. En este contexto, uno de los
principales retos de la sociedad boliviana consiste en pensar en el tipo de insercion que el
pais puede lograr en la economia global durante los proximos aiios. Se pueden pensar dos
escenarios posibles:

la gestion de las empresas mas grandes del pais son evidencias del peso y avance de la
globalizacion.
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Dentro de esta logica, una posibilidad poco explorada hasta ahora se refiere a la
construcci6n de articulaciones econ6micas y redes empresariales en espacios geograficos
complementarios bi 0 trinacionales. Para esto se requiere una acci6n publica concertada
para mejorar 0 construir infraestructuras de comunicaci6n y servicios que permitan tal
vinculaci6n. Adernas se deberia alentar la creaci6n de organizaciones productivas 0 redes
de servicios entre empresas de una determinada region a fin de disminuir costos y elevar
la competitividad del conjunto. Al respecto, el papel del Estado central, pero sobre todo
de los entes descentralizados, es crucial para incentivar el intercambio de informaciones,
conocimientos y relaciones que viabilicen tales redes.

La globalizaci6n viene paralela a la consolidaci6n de espacios regionales que tienden a
integrar economias nacionales en el prop6sito de establecer entornos que mejoren las
condiciones de competitividad de sus empresas y de aumentar sus posibilidades de
regulaci6n sobre los efectos de la volatilidad de los mercados. Aun mas, en el caso de
paises con mercados internos reducidos como Bolivia, su participaci6n en bloques
regionales parece ser una opci6n interesante para ampliar los mercados y vinculaciones
comerciales posibles para la producci6n nacional.

2. Integracion y Regioualizacion frente a la Globalizacion

Frente a la insuficiencia de muchos instrumentos tradicionales de gesti6n nacional de la
economia, es urgente construir nuevos esquemas institucionales, transnacionales 0
regionales de regulaci6n que permitan, por ejemplo, manejar mejor los riesgos de la
volatilidad de los mercados financieros. Nuestro pais, junto a otras naciones, deberia
apoyar la constituci6n de tales instituciones.

1. Promover la aparicion de una nueva institucionalidad internacional de regulacion

Algunas lineas gruesas de una posible estrategia en ese sentido son las que aparecen
resumidas a continuaci6n:

Sin embargo, una acci6n centrada s610 en una gesti6n coyuntural del riesgo frente a
shocks externos no es suficiente, se necesitan acciones que promuevan la consolidaci6n
de una economia con exportaciones 0 actividades productivas de mayor valor agregado,
generadora de empleos y socialmente incluyente, es decir, menos vulnerable y con
capacidades de adaptaci6n.

Hablamos de disminuir 0 controlar los riesgos, pues asumimos que estos continuaran
siendo caracteristicos de un contexto econ6mico global crecientemente integrado, volatil
y competitivo. El objetivo seria entonces de no aislarse de los mismos, sino de
gestionarlos y construir capacidades institucionales para enfrentarlos.

de sus riesgos con la meta final de aumentar el bienestar y la calidad de vida de los
bolivianos, es decir, su Desarrollo Humano.
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8 Ver "Percepciones de las Elites bolivianas frente a los Procesos de Integraci6n americanos", titulo
provisional del trabajo de Christian Jette, a ser publicado en los Cuadernos de Futuro del Informe del
Desarrollo Humano de Bolivia, 2000.

Sin embargo, la globalizaci6n si crea algunas oportunidades para estas economias, tales
como:

Esta preocupaci6n se ve ademas reforzada por la actual importancia de este tipo de
economias como generadoras de trabajo e ingreso para grupos sociales mayoritarios en el
pais. Mas aun, estos sectores caracterizados hoy por sus bajos niveles de productividad,
sus capacidades limitadas de uso de los avances tecno16gicos, su poco acceso a la
informaci6n y al credito, parecerian ser a priori quienes tienen menos posibilidades de
aprovechar los chances de la inserci6n del pais en redes econ6micas globales.

Como dijimos antes, una de las preocupaciones mas importantes cuando se analiza la
globalizaci6n se refiere no s610 al futuro, sino a la viabilidad misma de las pequefias y
medianas economias campesinas e informales urbanas en este acelerado proceso de
cambio.

4. La Modernizacion economica socialmente incluyente: la Economia campesina y el
Sector informal urbano

Estas cadenas de intercambio intra e intersectoriales deberian permitirnos articular la
economia en una logica de competitividad sistemica.

Junto a la acci6n empresarial privada, el papel del Estado es importante en la medida en
que promueva, con diversos instrumentos, el acceso a la informaci6n y a la tecnologia, y
fomente un entorno institucional y social favorable a tales iniciativas.

Esto significa identificar y desarrollar actividades de producci6n de mayor valor
agregado y competitivas en los mercados internacionales, que aprovechen las condiciones
creadas por la consolidaci6n actual de una red relativamente moderna de servicios de
comunicaci6n, energia y producci6n de ciertas materias primas.

En la actualidad, el nucleo relativamente mas competitivo y moderno de la economia
boliviana esta formado por empresas capitalizadas y grandes grupos exportadores de
materias primas. EI reto es vincular estas empresas con diversos emprendimientos con el
prop6sito de aumentar el valor agregado de la producci6n nacional y de las
exportaciones, crear empleos e introducir innovaciones tecnol6gicas y organizativas en el
conjunto de la econornia.

3. Establecer Cadenas de Produccion entre Sectores

Al mismo tiempo que las regiones generen condiciones para que sus empresas se integren
a los mercados globales, se deberia buscar complementariedades econ6micas con otras
areas geograficas nacionales a fin de evitar una fragmentaci6n y un desarrollo
excluyente".
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El aprovechamiento de las estructuras organizativas propias y de la calidad del
tejido social, pues muchas veces es el mayor y practicamente unico capital del
que disponen en abundancia estas economias. Esto implica que las politicas de

La identificacion y aprovechamiento de las ventajas comparativas (naturales,
ecologicas, geograficas, etc.) presentes en el pais en funcion de las
necesidades y rasgos de los mercados globales. Esto implica una gestion y
manejo de la informacion, que solo es posible si estos productores superan su
aislamiento y aprovechan inteligentemente sus capacidades asociativas.

Dentro de Ia globalizacien, estas experiencias muestran un horizonte viable para
este tipo de economias, pero con algunas condiciones:

Ciertas asociaciones artesanales de la ciudad de El Alto son ejemplos de organizaciones
que responden, a su manera, a la necesidad de gestionar la produccion dentro de la logica
deljusto a tiempo, como sucede en las empresas mas avanzadas. Asi, grupos de tejedoras
de lana de alpaca de esa ciudad exportan su produccion a Europa y Norteamerica. En este
caso, su estructura organizativa, una asociacion de productoras individuales basada en
fuertes lazos de confianza, permite una elevada flexibilidad, una capacidad de reaccion
rapida y una gestion adecuada del riesgo en el proceso productivo.

Es el caso, por ejemplo, de asociaciones de productores agricolas en el Norte pacefio que
esta exportando cacao organico a mercados especializados de Alemania. La formula para
este exito es un adecuado aprovechamiento de las condiciones naturales de la region,
asociado a un sistema organizativo y de gestion empresarial que permite aplicar el
concepto de calidad total sobre la base de la confianza y los mecanismos de reciprocidad
social prevalecientes en dichas comunidades.

La respuesta esta dada por varias experiencias de productores agricolas y
microempresarios en Bolivia y en el continente, que estan logrando explotar
favorablemente ciertos "nichos de mercado", construyendo "empresas en red". Es decir,
estructuras de produccion descentralizadas y altamente tlexibles que basan su
competitividad en ciertas ventajas comparativas, pero sobre todo en la calidad de sus
estructuras organizativas y el tejido social que las sostiene.

La pregunta es entonces: (,como aprovechar estas nuevas oportunidades?

Una mayor disponibilidad y desarrollo de redes de comunicacion y la
consiguiente reduccion del costa que implica el acceso a informacion sobre
mercados y oportunidades de negocios.

EI acceso a nuevos mercados mediante la insercion en redes de actividades
economicas nacionales y transnacionales 0 a traves del aprovechamiento de
ciertos segmentos del mercado, donde los pequefios productores bolivianos
tienen mayores ventajas comparativas.
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Tales acciones requieren practicas y por tanto habilidades novedosas de intervencion del
Estado en la economia. Se precisa un Estado que sepa orientar sus acciones selectiva e
inteligenternente, con capacidades de concertacion y de disefio y ejecucion de "politicas
en red", es decir, articulaciones institucionalizadas y flexibles entre agencias del gobierno
central, administraciones locales, empresarios y sociedad civil que permitan promover la
competitividad.

En muchos casos, para ser exitosas, estas intervenciones implicaran la concertacion de
muchos actores e intereses tanto publicos como privados.

EI Estado tiene por ejemplo que impulsar el acceso de los diferentes grupos de
productores y empresarios, sobre todo los mas pequefios, a posibilidades de credito, de
capacitacion y a redes de informacion que les ayuden a aplicar nuevas tecnologias e
identificar mercados, coadyuvando asi a una gestion moderna de la produccion y la
cornercializacion.

Para construir tal competitividad, se necesita que la poblacion y sobre todo los
empresarios, tengan una elevada capacidad colectiva e individual de accion, completada
y sostenida por una labor eficaz del Estado.

En resumen, si Bolivia busca una insercion en la globalizacion, asociada con mejoras en
sus niveles de Desarrollo Humano, tiene que cambiar su perfil de especializacion basado
en la exportacion de materias primas de bajo valor agregado. Para esto debe promover
una competitividad sistemica, basada en la formaci on de recursos humanos y en la
optimizacion del entorno social e institucional, en el cual se desenvuelven las actividades
econornicas. En la medida en que ademas, las regiones se complementen mejor, el pais
podra competir eficazmente en la economia global.

5. La Busqueda de la Competitividad

EI papel de las ciudades intermedias es vital en esta estrategia de vincular las
pequefias economias, sobre todo agricolas, con el mercado global. Estos
espacios de articulacion pueden dar oportunidades para desarrollar una red de
servicios y mercados de diverso tipo que apoyen el desarrollo de estos
productores.

Politicas publicas adecuadas que faciliten el acceso a estos grupos a credito, a
algunos activos, a tecnologias apropiadas 0 a programas de capacitacion.

prornocion economica hagan enfasis en el incentivo de capacidades partiendo
de las fortalezas asociativas presentes en gran parte de estas organizaciones
productivas.
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En sintesis, para que Bolivia enfrente los desafios de la globalizaci6n desde una
perspectiva de Desarrollo Humano se necesita construir un sistema de procedimientos
sobre la base de las aspiraciones de la misma sociedad y de sus capacidades de pacto y de
consenso.

En este ambito publico, las decisiones politicas tendran que darle un lugar estrategico a
los mecanismos a traves de los cuales los ciudadanos y actores sociales puedan mostrar
sus distintas posiciones y dialogar para lograr una posici6n cornun. En definitiva tendran
que construir un ambito de comunicaci6n activa para el Desarrollo Humano: la discusi6n
persuasiva de distintos que se reconocen como iguales.

Asi, la distancia entre gobierno y sociedad crece y se complejiza. La rrnsma
internacionalizaci6n de 10 social y la velocidad de los cambios provocados por la
globalizaci6n no guardan relaci6n con el ritmo de las transformaciones en la escena
politica neoliberal. Para que los gobernantes y gobernados tomen conciencia de los temas
politicos actuales, es fundamental su acceso a la informaci6n politica de la sociedad, 10
cual supone la construcci6n de un ambito publico y permanente de deliberaci6n de los
temas que afectan y podrian afectar a la sociedad.

En Bolivia ya no es evidente que la democracia representativa de partidos sea el unico
lugar de la politica. Hoy dia, como en muchos paises, los ciudadanos ya no se sienten
plenamente representados por las organizaciones partidarias, ni por las mega ideologias
totalizantes del pasado. Mas bien muestran sus preferencias por metas politicas concretas
expresadas de forma directa e inmediata. En este contexto, la politica se construye, con
mas fuerza que nunca, mediante las encuestas de opini6n, los medios de comunicaci6n de
masas 0 las movilizaciones socio culturales. Se trata de practicas que no persiguen
directamente el poder politico, pero que si buscan incidir en el, a veces inc1uso se trata
s610de sintomas de tremendos malestares culturales.

Estos planteamientos cobraran sentido y fuerza cuando la politica nacional se renueve en
su capacidad de dialogo, deliberaci6n, movilizaci6n, participaci6n y representacion de las
diversidades internas, y tambien en su capacidad de vinculaci6n y propuesta a escala
global en una sociedad mundial crecientemente cosmopolita.

VI. Corolario
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EI retorno 0 la transicion hacia sistemas dernocraticos, si bien levanto por un
breve tiempo el valor de la actividad polltica, deriv6 rapidarnente en nuevas
erosiones en su capacidad de conducci6n social. En efecto, producto de una
seri,e de situaciones de ingobernabilidad de la ecpnomfa, manifestadas en
diversos pafses, se generaron nuevos ataques contra la actividad politica,
representada como responsable de estos fen6menos. En estas circunstancias

En America Latina, el primer tema tarnbien ha sido recurrente desde larga data.
Una innumerable sucesion de golpes de Estado, asonadas, cuartelazos y
emergencia de caudillos y caudillejos, se han lIevado a cabo en nombre de la
crftica a los politicos y a la politics. Esta tradici6n adquiri6, en todo caso, un
particular enfasis en los pafses que afrontaron experiencias dictatoriales 0
autoritarias en las ultirnas decadas. Todas elias sostuvieron- con mayor 0 menor
intensidad- un fuerte ataque a la polftica, justificando el autoritarismo, entre otros
elementos, por el agotamiento de los sistemas politicos y de los acto res que se
desemperiaban en ellos, pero antes que nada en una descalificaci6n de la
polftica misma.

Por su parte, los temas de la globalizaci6n, planetarizaci6n, internacionalizaci6n y
muchos otros terrninos semejantes forman parte tarnbien del imaginario y
patrimonio linquistico conternporaneo. Con ellos se busca describir complejos y
multiples procesos que aluden sirnuttaneamente a fen6menos econ6micos
culturales y politicos, todos vinculados al empequeriecimiento del mundo y a la
ampliaci6n de las fronteras en todas esas dimensiones. Salvo las referidas a los
movimientos de poblaci6n y de la fuerza de trabajo.

EI tema de la crisis de la polftica se ha convertido en un lugar cornun. Tarnbien el
de la crisis de los partidos polfticos. Es familiar la referencia al descredito con que
se caracteriza a estas actividades. Este se expresa principal mente en la
desconfianza hacia quienes se dedican a este trabajo como actividad preferente.
Esto es un dato tanto del senti do cornun, como de expertos y analistas. Ouizas
como nunca antes, en Europa y EE.UU. hay una divulgaci6n de ideas e irnaqenes
que rebajan la polftica a un nivel de remora social, al de una actividad que
detiene el progreso y 10 complica innecesariamente.

1. Las nuevas condiciones del quehacer politico

Juan Enrique Vega

(Trabajo preparado para el "Taller Internacional Efectos de la Globalizacion en Bolivia". Santa Cruz, 29 y 30
de septiembre)

BORRADOR: apuntes incompletos.

GLOBALIZACION Y POLITICA:
Chile, las tres transiciones.



• Se ha desarrollado una nueva nocion del tiempo. Existe una notable
asincronia entre el tiempo de la economfa y la sociedad globalizada (los
mercados financieros); y el tiempo de la ejecucion y de la deliberacion
dernocratica.

• Se han producido grandes modificaciones de la esfera publica: Parlamento,
medios de cornunicacion, espacios de deliberacion.

• Ha cambiado el espacio nacional. Ello significa el agotamiento de las formas
y capacidades del Estado-nacion moderno.

La critica de la polftica se levanta, sin embargo, sobre factores reales. Ignorarlos
constituirfa una grave ceguera. EI mundo actual ha sufrido un conjunto de
transformaciones gigantescas, de caracter civilizatorio. Sequn un importante
nurnero de pensadores y analistas, hemos entrado en una nueva epoca. Tres
son, al menos. las mutaciones centrales que han afectado decisivamente a la
politica:

La experiencia chilena es cercana para muchos de nosotros. La crisis de las
instituciones representativas y el golpe militar de 1973, fueron acompafiadas de
un significativo discurso contra la politica y los partidos. Este no fue
circunstancial. Todo el ejercicio del poder militar estuvo revestido hasta sus
ultimos dias, de la misma retorica. La actividad publica y sus representantes,
fueron sefialados como los responsables de la division y la conflictividad del pals.
En su reemplazo aparecieron como detentores de los poderes publicos, una
mezcla de militares y tecnocratas Ellos, sequn el discurso oficial, se rnovian al
margen de la politica, siendo representantes de una miston profunda de la
nacion, definida s610 por ellos mismos y que sirvio- y sirve- para justificar la
extensa violacion de una gran cantidad de derechos humanos fundamentales. EI
poder dictatorial planteo, sirnultanearnente. la persecucion de objetivos
modernizadores y de despolitizacion de la vida publica.

emergieron nuevos liderazgos, cuyo origen se situaba fuera de los arnbitos de la
politica tradicional. Mas avanzado el terrnino de siglo y recuperada en la casi
totalidad de la region grados importantes de gobernabilidad de la economfa, el
problema que mas ha afectado el prestigio social de la actividad publica ha sido
el de la corrupcion. Un conjunto de hechos ha involucrado a altas autoridades
politicas y a Ifderes de opinion en acciones de proteccion, encubrimiento 0
complicidad en actividades ilegales. Rapidarnente se ha extendido una imagen en
que se asimila la idea de politics con corrupcion, trafico de influencias, utilizacion
del Estado como fuente de acurnulacion privada, entre otros. EI fenorneno de la
corrupcion aparece por su parte vinculado a la instalacion de una cierta
internacionalizacion del crimen organizado, a traves tanto del narcotrafico como
del comercio ilegal de armas.
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Uno de los problemas sustantivos que se encuentra tras la supuesta decadencia
de la politica y los partidos politicos, es el deterioro .de la idea de "futuro". En
efecto, la emergencia del mundo moderno estuvo caracterizada por el desarrollo

Probablemente, una de las primeras sefiales de transforrnacion en las formas que
tradicionalmente asumfa la actividad politica, es la creciente exigencia que ha
enfrentado para convertirse en una actividad espectaculo. Derivada, en parte
importante del rol que juegan actualmente medios de cornunicacion masivos,
como la television, la imagen ha pasado a ser uno de los capitales mas
significativos que deben poseer todos aquellos que aspiran a desernpefiar
funciones publicas. Sirnultanearnente, la asirnilacion de la idea de comunidad
politics a la de un mercado de ciudadanos, ha conducido a que la discusion sobre
los bienes publicos, cada vez mas, se asemeje a una elaboracion de ofertas en
que el mismo ciudadano es entendido simplemente como consumidor.

Bajo todos estos hechos subyace la emergencia de una nueva problernatica del
quehacer en los espacios publicos. Lo que esta puesto en cuestion son las
formas con que hemos pensado la vida colectiva, con la que se entendfa la
interaccion entre los seres humanos. AI decir de Manuel Antonio Garreton, la vida
actual esta desafiada por dos procesos. Un estallido de la sociedad "por arriba",
constituido por la qlobalizacion: y un estallido de la sociedad "por abajo", marcado
por la multipticacion de las identidades sociales. EI primero hace que las
sociedades pierdan su "centro" de decision; y el segundo es la explosion de los
particularismos e identidades cuya referencia basica deja de ser el Estado 0 la
sociedad, y pasa a ser la experiencia subjetiva en torno a categorfas de
adscripcion. Las identidades se constituyen tanto en torno al trabajo, ingreso,
creencias 0 ideologfas, como alrededor del qenero, color, edad, nacion 0 lugar de
nacimiento.

• Finalmente, la emergencia de un nuevo clima cultural, caracterizado por la
lIamada" cultura postmoderna".

• EI auge de la sociedad de mercado y reorqanizacion del Estado, donde los
procesos de globalizacion aceleran la rnodernizacion de las sociedades a un
grado de diferenciacion y complejidad que el Estado encuentra dificultades
crecientes para representar y regular la diversidad de los procesos sociales

• Los procesos de qlobalizacion y seqrnentacion, por el medio del cual se
profundizan simultanearnente la participacion asirnetrica en el nuevo orden
mundial y se agrandan las distancias al interior de cada sociedad;

• EI fin del sistema bipolar, generando el debilitamiento de los clivajes politicos
que ordenaban las identidades y los conflictos sociales;

Sequn Norbert Lechner(1), existen cuatro megatendencias que estan modificando
el estatuto de la polftica en el mundo actual. Elias son:
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EI dato central que se encuentra presente en estos analisis es la constatacion de
la aceleracion creciente del tiempo. La magnitud y velocidad de los cambios que
se han desplegado en las ultimas decadas se expresan en todas las dimensiones
de la vida humana: desde la globalizacion de la economfa, los nuevos
descubrimientos cientfficos y tecnoloqicos, la revolucion en las comunicaciones y
la informacion, hasta las crisis del socialismo real y I las democracias liberales.
Esto ha trafdo como resultado un socavamiento de "nuestras coorde.nadas de
tiempo y espacio y, por ende, (de) las claves mediante las cuales interpretamos la

Para algunos se ha IIegadoal "fin de la historia" con el triunfo definitivo de una de
las posiciones que se encontraban en la pugna, transtorrnandose asf el futuro en
un presente continuo. Para otros, los IIamados postmodernos, la Historia ha
perdido su sentido y sus sujetos. Se ha convertido en una infinidad de historias
caracterizadas por su diversidad y multitud de sentidos. La existencia de este
pluralismo historico de sentidos, sequn esta orientacion, habrfa constituido, en
todo caso, siempre la realidad de los fenornenos sociales. Realidad que fue
enmarcada y sublimada en "grandes relatos" como el cristianismo, el liberalismo
o el marxismo. Estos sistemas dotaron el quehacer humano de "un cuento", en
virtud del cual se sacrificaron las grandes 0 pequerias diferencias, y
especificidades culturales y humanas.

En su momenta mas desarrollado la modernidad produjo dos grandes
paradigmas omnicomprensivos y sistemicos: el capitalista y el socialista. Ambos
mutuamente referidos. La crisis y debacle del "socialismo real", materializado
historicarnente en determinadas sociedades, trajo consigo el cuestionamiento
generalizado de las imaqenes de futuro y de la idea misma de progreso que
habfan estado en su base. As! el agotamiento de los paradigmas y racionalidades
que historicamente se expresaron en el socialismo real siqnificc tarnbien, como
consecuencia, que nuevos cuestionamientos se abrieran a las loqicas que han
fundado la modernidad capitalista.

de una racionalidad que permitfa proyectar el futuro y afirmar la posibilidad de
actuar en su confipuracion a partir del presente. Independientemente del origen
de la accion que sustentaba la practice politica: la ciencia, los valores, los ideales,
los suerios, los deseos y el progreso, los hombres crefan que a traves de ella
podfan transformar la realidad en funcion de la construcci6n de un futuro mejor.
En ese sentido, los partidos politicos, adernas de agrupaciones de intereses, eran
asociaciones voluntarias de personas (notables 0 comunes) que se reunfan para
impulsar determinadas politicas publicas, a partir de valores 0 ideales comunes y
de un diaqnostico relativamente compartido sobre 10 que acontecfa en el
presente. Eran, en definitiva, una forma de comunidad que adquirfa su definicion
determinante en la imagen que portaban del futuro que juntos querfan impulsar.
Mecanismo fundamental en esta idea de apropiacion del futuro era el
conocimiento, que se estructuraba en paradigmas que permitfan ordenar y
jerarquizar los acontecimientos y fenornenos sociales a partir de rigurosos
conceptos de verdad 0 falsedad, de naturaleza 0 historia, de correcci6n 0
incorreccion.
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En esta situacion, es obvio que los partidos politicos estan tarnbien enfrentados al
reto de asumir las nuevas formas y dimensiones de los espacios politicos. Un
factor basico en este proceso nace de la constatacion de los cambios que ha ido
sufriendo el Estado. No se debe olvidar que la evolucion de los partidos politicos
modernos fue referida al desarrollo del Estado representativo, en la medida que
este ha side el principal espacio de elaboracion e instrumento de realizacion de
las decisiones publicas. En un sentido muy general, el proceso de evolucion de
los partidos ha estado originariamente vinculado al problema' de la participacion.
Es decir, al progresivo aumento de la demanda de participar en el proceso de
forrnacion de las decisiones politicas por parte de grupos y estratos diversos de la
sociedad. Esta demanda, historicamente, se ha presentado de manera mas
intensa en los momentos de grandes transformaciones econornicas y sociales
que trastornan la estructura tradicional de la sociedad if amenazan con modificar
las relaciones de poder.

La politica enfrenta, entonces, un desaffo de gran envergadura. Esta vitalmente
cuestionada en una de las misiones fundamentales que ha cumplido en el mundo
moderno: entregar certezas de conductas objetivas para la vida individual y
social. Si la sociabilidad emergente es heteroqenea y volatil, caracterizandose por
la incertidumbre y la atornizacion de las antiguas estructuras, sus espacios
tradicionales no solo son menores sino que, ademas, cualitativamente distintos.
Esto no significa que, sin embargo, no hayan surgido 0 se esten generando
espacios nuevos que exigen de una elaboracion colectiva de la vida publica y de
la constitucion de normas que sustenten, flexiblemente y con capacidad de
adaptacion en el tiempo, ordenes sociales indispensables para la convivencia
humana. Ellos, por cierto, son el material que viene a nutrir los sentidos mas
permanentes del quehacer politico.

En esta situacion, la politica pierde sentido y, por ende, los partidos en su
concepcion moderna tarnbien. En la vision del triunfo final y definitivo del
capitalismo, estos ultirnos se reducen a un instrumento mas de los ciudadanos en
la maxirnizacion tecnica de eficiencias en la administracion de los problemas
publicos. Ahora carecen de un contenido finalista drarnatico. En su accion no esta
en juego la definicion de las orientaciones globales de la vida social. En el
postmodernismo, los partidos constituyen una entelequia de intereses
particulares. Son imposibles como mecanismos de qeneralizacicn 0
universalizacion de un sentido historico totalizante, 0 de sentidos generales
nacionales, toda vez que estos son inexistentes. Los partidos son simplemente
un grupo mas, entre los infinitos actores que operan en la sociedad.

realidad social". De esta manera, "carecemos de brujula con la cual orientarnos
en un mundo cada vez mas complejo. (,Como estructurar y acotar una realidad
que nos desborda? EI ser humane no soporta demasiada realidad. Ello nos
afecta en la existencia cotidiana pero tarnbien en el quehacer politico". Se han
destruido los "mapas cognitivos" que ayudaban a fijar las coordenadas y
seleccionar las rutas posibles (Lechner, 1995).
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a) Que tiende a escindir la modernidad de sus propios orfgenes. Convierte, a
ese proceso modernizador, en una suerte de paquetes transportables aquf y
alia.

b) Intenta convertir a esta en proceso neutro, evolutivo, mas alia de un
espacio/tiempo determinado.

c) Desconecta la relacion "modernidad -rnodernizacion" como una relacion en
que se expresa el racionalismo occidental en tanto horizonte conceptual de
su emergencia. Las raices no cuentan 0 pueden desestimarse.

d) Esta modernizacion social caminarfa sobre sus propios pies, separada de
sus contracara de modernidad cultural y normativa. G.Aque obedecerfa su
movimiento propio? AI funcionamiento retroalimentado de sus leyes
econornicas, del Estado, la educacion, la ciencia y tecnica. Esto significa que
la propia loqica de esos subsistemas (economfa, Estado, ciencia/tecnica), no

G.Que seria 10 relevante de esta lectura 0 modo de teorizar la rnodemizacion
social? Entre otras cosas, 10 siguiente:

Reflejarfa procesos de: forrnacion de capital y recursos; desarrollo de las
fuerzas productivas y aumento productividad del trabajo; implantacion de
poderes publicos centralizados con desarrollo de identidades politicas
nacionales; difusion de derechos de participacion polltica, de formas urbanas
de vida y de la educacion formal; secularizacion de valores y normas.

• la forma propia de evolucionar las sociedades modernas desde la
interaccion autonomizada de sus dos subsistemas: economico capitalista y
estado burocratico.

"La nocion de modernizecion social (abarcando 10 econorruco, politico,
educacional), la usamos para significar una inflexion historica y teorica de la
nocion de modernidad recreada desde una vision "funcionalista" y/o sistematica
de la sociedad. Sus notas constitutivas expresarfan:

Los terrninos como modernidad, modernizacion social y cultural, no son unfvocos
ni reunen un consenso generalizado. Sus distintas significaciones forman parte
del propio debate actual sobre el proyecto moderno

2. EI debate sobre politica, modernidad y globalizacion.

En otras palabras, la "naturaleza de los partidos no depende solo de ellos
mismos y de las tradiciones del Estado; tarnbien resulta del grado de forrnacion y
de orqanizacion de las demandas sociales. A medida que los parses mas
avanzados salen de la sociedad industrial, la aparicion de la burquesia y de la
clase obrera que habfa sido el gran principio de orqanizacion de su vida politica,
pierde importancia. Los partidos pierden su unidad de orientacion: son invadidos
entonces por el fraccionalismo, por las luchas de tendencias, que se convierten,
cada vez mas, en clientelas".
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EI proceso modernizador muestra una tendencia en que su caracter de proceso
de racionalizacion esta en una "fase historica de globalizaci6n expansiva (en 10
econornico/financiero, 10 tecnoloqico, los bienes de consumo, la informacion, 10
comunicacional) la cual, en la practica, termina reordenando de manera dinamica
las conexiones entre economfa, politica y cultura. En esta dialectica los procesos
autonomizados de la rnodernizacion tienden a reconfigurar las instituciones
sociales y morales especifica al ideario moderno en el plano normativo

La modernidad como sustantivo, desde el punto de vista normativo, conlleva un
esfuerzo y/o tarea permanente para los individuos por darse a 51 mismo los
patrones de su conducta cotidiana, a partir de su propia razon, un esfuerzo por
crear y recrear de manera permanente y desde sf mismos las orientaciones
valorico/norrnativas y los significados de sus accionar (en libertad e igualdad de
condiciones). Ello en la medida en que se triza el orden objetivo desde el cual
cada cual extrafa sus criterios de comportamiento (sea con garantfa metaffsica,
religiosa, teoloqica). La experiencia del otro, la experiencia etica y moral entonces
es busqueda de autoseguimiento, de sentido (en medio de los cambios
permanentes), de significados compartibles ahora en la inmanencia, una
inmanencia, por 10 demas, volatil y transfuqa".

Por modernidad puede entenderse un conjunto de procesos historicos
concomitantes ubicados en el area de Occidente, en el ambito de la cultura
(filosoffa ilustrada, ciencia/tecnica, etica y estetica autonomas), de la polftica
(Estado moderno, derecho formal, contrato social), de la economfa (rol del
mercado, capitalismo, nuevas ciases), que pretende, al menos en sus inicios, dar
curso a la realizacion del ideario normativo que los impulsan: libertad,
autorealizacion, autonomfa, igualdad, criticidad, dominic de la naturaleza,
ernancipacion. Lo moderno mentarfa la emergencia de una conciencia historica de
movilidad, de novedad permanente, sin tener como referentes externos alguna
religion central, sino a 10 mas una filosoffa de la historia, la del proceso, y por su
intermedio, la de la reaiizacion y el bienestar para todos sin cortapisas ni tutelas
ajenas a los propiso individuos concernidos. EI orden moderno es un orden
producido y reproducido constantemente, no solo en el ambito material, tecnico,
jurfdico, sino tarnbien. en el valorico/norrnativo.

Por modernidad cultural se entienden los procesos de cambio a nivel del
pensamiento y la creatividad humana gestados a partir del Renacimiento
(Humanismo, Reforma, Revolucion Cientffica, filosoffa IIustrada). Cambios que
ponen a la razon (fuerza 0 potencia interna a cada sujeto), como el medio de
ernancipacion por excelencia del humano, sea frente a las explicaciones sobre el
origen de las cosas y al modo de funcional la naturaleza y la sociedad, sea frente
a la tutela de poderes externos a cada cual. Enarbola y promueve la libertad
individual, nuevos patrones de socializacion y de identidad del yo, asf como
tarnbien promueve el dominio de la naturaleza via el conocimiento cientffico.

dependerian de los insumos ideal/normativo de la cultura y sequn algunos,
ni siquiera serian influenciables por ella, en tanto sistemas.
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La evolucion del Estado republicano se vinculo durante el siglo XX a una
progresiva ampliacion de la participacion ciudadana y de la democracia. Los
partidos politicos y sus dirigentes ocuparon un lugar destacado en la constitucion
de un Estado que cumplfa en forma con los ritos dernocraticos con bastante
regularidad. Sin embargo, en 1952 fue la misma ciudadania la que Ie dio mayorfa
para la presidencia de la Republica al General Ibanez, quien bajo el sirnbolo de la
escoba, prometfa barrer con los partidos politicos y la politiqueria. La promesa
fue vana. Poco tiempo despues los partidos eran nuevamente los principales
cauces de la opinion publica.

En nuestro pais, la critica a la politica tiene antecedentes de larga data. Tarnbien
a los partidos politicos y a las personas que se han dedicado a la practica activa
de este oficio. Sin embargo, esta realidad puede ser resultado no tanto de su
desvalorizacion sino de la importancia que ha revestido en el desarrollo de Chile.
En efecto, la temprana constitucion del Estado nacionalla puso en el centro de la
actividad publica durante toda su historia. Este hecho llevo a afirmar, a un
destacado pensador, que Chile era un pais cuyas instituciones ooliticas habian
tenido un desarrollo superior a su econornia (Pinto). Un pais que tenia una
inmensa cabeza con un cuerpo pecueno y subdesarrollado.

Pablo Salvat ha acufiado la idea de las tres transiciones. Hasta ahora
cornunrnente se hablaba de dos: la dernocratica y la modernizadora. Me parece
mas exacta la idea de una transicion hacia la democracia en 10 politico; otra,
hacia una econornla de mercado capitalista en 10 econornico y, finalmente una
transicion hacia la conforrnacion de un nuevo paisaje cultural y normativo

3. Chile: las tres transiciones.

Los procesos de rnundializacion economica y de revolucion tecnoloqica parecen
devenir necesidad ineluctable, abriendo paso a una universalizacion de una
rnodernizacion de signo capitalista, transformada en una suerte de proyecto
historico sin utopia ni sujeto que invade el mundo entero." ( Pablo Salvat. " EI
proceso de modernizaciones y las transformaciones normativas de la sociedad
chilena." Junio 1999,)

(reivindicacion del sujeto como ser libre, moral, constructor) sino mas bien tiende
a recrear este ideario desde mecanismos y conductas que se requieren para que
estos subsistemas puedan funcionar en el tiempo.
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La idea misma de democracia y soberanfa popular aparece como una
interferencia a la realizacion del destine nacional y a la posibilidad del desarrollo
econornico del pais. Se generan imaqenes dicotornicas entre politica yautoridad,
democracia y orden, polftica y econornia, en que esta ultima solo puede funcionar
adecuadamente si no sufre la accion de las fuerzas politicas. Sirnultanearnente,

La crisis de las instituciones dernocraticas representativas y el golpe de Estado
fueron acompafiados de un significativo discurso antipolftica. Este no fue
circunstancial. Todo el ejercicio de poder del gobierno militar estuvo revestido de
una retorica contra la polftica y los politicos. Ellos aparecfan como responsables
de la division y la conflictividad del pais. En su reemplazo se plantea un proyecto
refundacional cuyo concepto central es la unidad nacional frente a la politica que
divide. Esta unidad constituirfa una realidad preexistente espontanearnente y
derivada naturalmente del hecho de pertenecer a una patria cornun. Ella no es
algo que se constituye mediante la busqueda de la inteqracion y articulacion de
sujetos diferentes en un todo -consenso- sino que es un hecho dado. La
autoridad define los objetivos de la nacion, los que son trascendentes en el
sentido que su legitimidad no proviene de la voluntad mayoritaria. Como
detentores del poder publico se crea una combinacion de militares y tecnicos que,
sequn el discurso oficial, se movfan por intereses que estaban al margen de la
polftica y que representaban la rnision profunda de la nacion.

La democracia chilena y su forma institucional: la Republica contaba con los
partidos como actores poderosos, pero tarnoien 10 eran los sindicatos, las
asociaciones gremiales y multiples otras formas de orqanizacion. Gada una de
las cuales era portadora de demandas y proyectos de sectores significativos de la
sociedad. Guando el punto de articulacion entre estas diferentes demandas se
quiebra, se crean las condiciones para la intervencion militar y el Golpe de Estado
de 1973.

La actividad polftica fue asociada a grandes valores de progreso que
paralelamente genera ban un acelerado incremento del grado de conflictividad
social. Prevalece asf una imagen de la polftica en la que son dominantes las
ideas de antagonismo y conflicto, antes que las de construccion de articulaciones
e inteqracion en instituciones. EI retrato de los aries sesenta es el de un perfodo
hiperpolitizado, en el cual la poblacion junto con acceder a niveles significativos
de participacion en la vida publica, vive en un estado de tension y conflicto
permanente, sin que este hecho garantice la gobernabilidad de la sociedad.

Los aries sesenta representaron un proceso de acelerada incorporacion de
nuevos actores a la actividad polftica. Nuevos sectores sociales como el
campesinado y grupos de marginados urbanos, amen de estudiantes, adquirieron
protagonismos significativos. De alguna manera, el sistema politico se ueno de
acto res que era incapaz de contener. Simultaneamente. las imaqenes de un
cambio global de las estructuras econornicas y sociales fue acompafiada del
desarrollo de poderosos proyectos refundacionales del conjunto de la vida
colectiva. Gada uno de estos modelos era, en cierto sentido, excluyente del otro.
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La tarea de elaboraci6n de la democracia permitiendo el reconocimiento de los
actores, que hasta ese momenta estaban excluidos del sistema politico y de la

EI proceso de transici6n se inici6 con una impronta que buscaba evitar los
conflictos. La gobernabilidad,junto con asegurar la normalidadecon6mica, debia
lograr una importante congelaci6n de los conflictos mientras la institucionalidad
no estuviera plenamente establecida. Se superponen asi las tendencias
mundiales que han hecho perder dramatismo a los conflictos,
desideoloqizandolos, con la necesidad de cuidar la democracia naciente. Ello
mediante tanto del reconocimientode los Ifmites que ha impuesto el caracter de
transici6n negociadacomo del hecho de que la politica debe valorizar su misi6n
de generarun orden publicocornunen una sociedad profundamentedividida.

Participaci6nciudadana y negociaci6nocupan un lugar destacado en esta idea
de camino politico, entendiendo que es la unica via para evitar una soluci6n
traurnatica de los antagonismos que dividian al pais. EI diagn6stico de que la
crisis de 1973 se habia debido, en parte importante, a un deficit de consensos,
impulsa a reconocer en la acci6n articuladorade consensos e instituciones, una
caracterfstica principal de la politica dernocratica. De cualquier manera, la
politica, en esta situaci6n, aparecia vestida de un contenido epico en torno a la
lucha por las libertades y por la ciudadania plena.

No se debe olvidar que dentro del campode la oposici6nexistfan dos estrategias
enfrentadas: la que buscaba un camino politico, paclfico, de reemplazo del
gobierno, y la que sostenia la estrategia de derrocamiento por todos los medios,
relevando el papel de la violencia. La que resulta exitosa es la primera. La
propuesta de un camino politico, que implica la utilizaci6n de medios
institucionalescreados por el regimen militar, para reinstalar la democracia en
Chile partia de un diagn6stico sobre 10 que significaba el quehacer politico
mismo. Era a partir de este diagn6stico que se rechazaba como soluci6n de los
problemas de la sociedad chilena el recurso a los medios violentos. En este
sentido,politico aparececomo sin6nimode civilizado.

En la ret6rica cotidiana se contraponen orden y polltica, junto con dictadura y
democracia. EI exito de los opositores al regimen autoritario se empieza a
asegurar en el momentaen que los actores politicos y sociales que buscan su
reemplazoson capaces de desarrollar una imagen en que democracia, adernas
de manejo de los conflictos, significa constituci6n de consensos; orden,
legitimidad, procedimientos compartidos para asegurar la gesti6n eficaz del
gobierno. La culminaci6nde este procesoesta representada por el plebiscito de
1988,cuando a traves de un evento consustancialmentepolitico, la rnayoria vota
contra la prolongaci6ndel mandatopresidencialdel General Pinochet.

la lucha por restablecer la democracia, permitiendo el reconocimiento pleno de
los actores y demandas que existen con la comunidad social, se vincula a una
revalorizaci6nde la politica, como el medio civilizado de resolver los conflictos
que existenen la sociedad.
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Esto es paralelo a una privatizacion de la vida publica en que, en muchas
ocasiones, se hace una analogfa plena entre la gestion empresarial y la qestion
polftica. Los grandes medios de cornunicacion emergen como un actor
significativo en la confiquracion de la opinion publica, y el dinero empieza a
ejercer una influencia desmesurada en la posibilidad de acceder a los puestos
polfticos. La diferenciacion entre el mundo de los negocios y el mundo de la
polftica carece de nitidez, deteriorandose la estructura de valores publicos que
funda la concepcion republicana del Estado. EI debate nacional se empobrece,
existiendo areas en que la "razon de Estado", establecida por el caracter de la

En este contexto, los partidos sufren transformaciones importantes en relacion
con sus caracterfsticas tanto en el perfodo pre-autoritario como en el de trabajo
por el restablecimiento dernocratico. Mientras hay sectores muy grandes de la
derecha en los que permanecen fuertes resabios de ideoloqizacion e integrismo -
semejantes en su estructura analftica a los de la izquierda en los aries sesenta-,
en significativos sectores de centro y de izquierda se desarrolla un sentido y estilo
mas praqrnatico de conducta. Las bases militantes se deterioran, confiqurandose
sus estructuras mas como aparatos organizacionales que como grandes
agrupaciones de ciudadanos.

La falta de un consenso constitucional y la prolonqacion de la transicion -no
obstante los esfuerzos por declararla finalizada-, configuran un cuadro muy diffcil
respecto de las relaciones polfticas. Permanentemente, la agenda publica se ve
referida a temas que se prolongan desde hace largos arios, impioiendose
avanzar en la discusion y resolucion de nuevos desaffos que debe enfrentar el
pafs. EI contexte institucional rigidiza el debate estableciendo bloques que
atenuan los ingredientes polfticos culturales emergentes, 10 que no deja de influir
en la desvalorizacion de la politica, dejando "Iatente un potencial de
desinteqracion que, de expresarse, pondrfa en jaque todo el sistema. Por ultimo,
y quizas 10 mas importante, es este modelo esencialmente dual, incapaz de
recoger la heterogeneidad propia de la modernidad 10 que, por cierto, repercute
en la representatividad de la polftica y de las instituciones" (Cortez, 1994).

EI exitoso resultado de la transicion en su rnision de instalar instituciones publicas
comunes, eticarnente confiables en su voluntad dernocratica y de respeto a los
derechos y libertades individuales, junto con su capacidad para asegurar un
funcionamiento eficaz y exitoso de la economfa, toea con la dificultad de que no
puede avanzar en un perfeccionamiento dernocratico que reconozca plenamente
la voluntad e igualdad ciudadana, superando los miedos a la natural y necesaria
conflictividad de la vida social.

neqociacion social, enfrenta entonces una significativa contradiccion. Es la que se
establece entre la necesidad de avanzar en la consolidacion y profundizacion
ciudadana de las instituciones, asumiendo los rasgos conflictivos que este hecho
tiene, y la que plantea la necesidad de asegurar el funcionamiento estable y
normal de la economfa, regulando las demandas sociales, condicion de una
revalorizacion de la polftica como mecanisme de gobernabilidad eficiente.
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Entre las causas de estos sentimientosy malestares,esta la sensaci6n de que
somos parte de procesos cuya orientaci6n y conducci6n no conocemos.
No alcanzamos a percibir. Procesos con una direcci6n autornatica. Son fuerzas
aparentemente invisibles,sin cuerpos ni rostros, sin nacionalidadni identidad, las

En muchos aspectos importantes, estos cambios significan la apertura de
nuevas posibilidades y mejores condiciones para elevar la vida de los seres
humanos. En otros representan un problema y un riesgo para la existencia
material yespiritual. Productode este desajustey contradiccion,se han generado
multiples malestaresde alcanceglobal: malestarcon la cultura, con la econornia,
con la politica, con la sociedad;sentimientosde incertidumbrey desprotecci6n.

La modernidad no es una sola. "Estedebateesta en curso en el mundode hoy.
Es el centro de las discusiones polfticas en los paises mas desarrollados. Los
cambios gigantescos que ha experimentado el mundo en las ultimas
decadas son mucho mas profundos que los que ve la estrecha mentalidad
neoliberal.

Durante los meses de mayo y junio de 1998al interior de la Concertaci6npor la
Democracia, se desarrollo en Chile un importante debate en torno al periodo
transcurrido desde la reinstalaci6n del Gobierno dernocratico. Se procuro asf
hacer un balance de las tareas cumplidas,de los problemas pendientesy de los
nuevosdesafios emergentes.Fue unadiscusi6nque atraves6 transversalmentea
todos los actores que forman parte del bloque politico, social y cultural que ha
sustentado la actual coalici6n de gobierno. Puntos centrales de este debate
fueron distintos aproximaciones que se manifestaron sobre el tema de la
modernidady la modernizaci6n.Simultanearnentelas significacionesque asumfa
la inserci6n del pais en los procesos globalizadores. En todo caso, el nucleo
organizadorde la polernicafue, y sigue siendo, el rol y las posibilidadesque se Ie
atribuyen a la polltica en las actuales condiciones de desarrollo de los procesos
modernizadores.

4. EI debate entre los dos documentos de la Concertaci6n

transici6n, impide la debida transparencia.La agenda publica se configuraasf en
torno a disputas menores, sin que sea capaz de incorporar los grandes temas
que tienen que ver con el desarrollo pieno de un proyecto nacional. Se produce
un deterioro de la calidad de la polftica que, sin afectar aun las posibilidades
dernocraticasdel sistemapolitico, podrfahacerloen el futuro. Y esto serfa grave.
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La Concertaci6n se propuso reorientar a la sociedad chilena hacia su
sentido hist6rico de naci6n libertaria y dernocratica Se debe persistir en
robustecer y profundizar los lazos de inteqracion y cohesion social. Proyectar una
sociedad donde prime la seguridad y no el miedo, donde se viva el sentimiento
ciudadano de pertenencia a una comunidad polltica; donde se ponga fin a los
abusos y se proporcionen oportunidades de progreso y movilidad social a todos;
donde se promuevan amplios procesos de participacion. Pero por sobre todo,
donde se propongan acciones que desarrollen la confianza en la ciudadania y en
sus derechos.

"La modernidad requiere una actitud abierta, reflexiva, critica, para
construir colectivamente su sentido. EI proceso de rnodernizacion que el pars
ha lIevado a cabo en las ultimas decadas no tiene correlato en la esfera de la
cultura y de las mentalidades. Multiples resistencias explican estos bloqueos. En
un contexto de qlobauzacion que no s610 afecta los mercados y las
comunicaciones, sino tarnbien las ideas y valores, las posiciones conservadoras
e integristas levantan 10"tradicional" como un dique de contencion al avance de la
tolerancia en la sociedad. Se requiere enfrentar la pretensi6n heqernonica del
integrismo conservador- que admite la libertad solo en el terreno de la
econornia- para dar paso a una cultura de libertades y derechos.

EI sentido de la modernizaci6n

No hay un unico camino hacia la modernidad y es tarea de la politica optar."

Estos fenornenos empiezan a generar en muchas democracias una extendida y
profunda reflexion de la que no se puede escapar la polltica nacional.

Sin embargo, como nunca antes, el desarrollo de los individuos y su
creatividad ofrecen oportunidades para su libertad. Para el desarrollo de su
autonornia y su conciencia, para el reconocimiento de su maravillosa y
vasta diversidad, para la realizaci6n personal en una creciente complejidad,
para empezar a Iiberarse de las limitaciones del pasado.

Mientras hay mas riquezas, mas conocimientos, mas tecnicas, subsiste una
distribuci6n inequitativa de las mismas. Entre los diferentes parses y dentro de
los mismos tienden a constituirse dos realidades: la de los ganadores y la de los
perdedores. Paulatinamente ambas se distancian mas. La sociabilidad es de peor
calidad. Aparecen amenazas para la seguridad fisica y psicoloqica. Hay graves
desequilibrios ecoloqicos. Las cosas tienden a adquirir mayor importancia que las
personas. Se presentan fenornenos de nacionalismo xenofobico, violencia urbana
y criminalidad organizada, fruto en parte de la erosion de los lazos comunitarios,
la perdida de identidades y pertenencias.

que conducen, a toda velocidad, un tren sin rumbo conocido ni mucho menos
consciente y colectivamente elegido por los miembros de la sociedad.
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La derecha es indiferente a estas realidades y las considera como costos
inevitables del crecimiento. No tiene politicas para ello y sus respuestas son de
corte populista, animadas muchas veces por afanes electoralistas. Propone
mayores gastos fiscales para proteger sectores y comunidades amenazadas,
pero bloquea las necesarias reformas para mejorar la protecci6n de los sectores
mas vulnerables, 0 niega su financiamiento a traves de la tributaci6n del caso.

No todo 10 que se atribuye a la subjetividad carece de bases objetivas. EI
sentimiento de inseguridad que invade a vastos sectores tiene fundamentos muy
objetivos. En el marco de una econornia abierta y de alto crecimiento es
inevitable que el pars sufra profundas modificaciones en la pr6xima decada,
generando efectos sirnultaneos de construcci6n y desarticulaci6n social. Y
aunque muchos chilenos rnejoraran su situaci6n otros, especialmente aquellos
mas pobres y vulnerables, perciben el riesgo de perder sus empleos 0 sus
actuales ingresos, de vivir situaciones de cesantfa y precariedad. EI sentimiento
de inseguridad que invade a vastos sectores tiene pues fundamentos muy reales.

Tampoco se puede prescindir de la subjetividad de las personas. Lo que la
gente percibe como real es real en sus consecuencias. Se debe actuar
responsablemente frente a sus sentimientos de agravio, frustraci6n 0 desafecto.
Hacerse cargo de sus anhelos, dolores y esperanzas. Si la soberbia que conduce
a una modernizaci6n acritica, a una modernizaci6n fantasma.

Una nueva politica requiere partir de las comunidades e identidades
sociales. La modernizaci6n no puede dejar de considerar los afectos y los
sentimientos. En particular no puede prescindir de los recursos y potencialidades
que instituciones como la familia poseen para el desarrollo de los seres humanos.
EI fortalecimiento de la familia requiere crear un marco legal mas avanzado que,
reconociendo las diversidades que presenta en nuestra sociedad, asegure la
protecci6n social y permita el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. AI
mismo tiempo se deben enfrentar los obstaculos laborales que reducen el tiempo
necesario para la vida en familia y las condiciones de pobreza que degradan su
cotidianeidad.

Nuestros propios exltos y la dinarnica de la modernidad han introducido
nuevas complejidades en nuestra agenda. Como una paradoja, la realidad se
ha hecho mas opaca y se requiere mayor lucidez para prever las consecuencias
a largo plazo de muchas politicas modernizadoras. Pero hay una parte indeleble
en la lecci6n de los aries anteriores, y es que la polftica no puede abdicar a
cumplir uno de sus roles esenciales como es el de las finalidades. Y, para arribar
a estas, no se puede prescindir ni de la reflexi6n ni del dialoqo. porque no hay
sentidos unicos ni inequfvocos.
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1



Por tanto, no s610estamos ante una expansi6n de las economias, ni ante un animo mercantil
por desmontar las barreras fronterizas. Sobre todo, estamos ante el tambaleo de un tiempo
en la civilizaci6n. Ese movimiento tambaleante es la Hamadacrisis de la modernidad que, a
decir verdad, no es sino la crisis de las instituciones del mundo moderno.

Pero el tema nuestro es distinto. Es hist6ricamente distinto. Nuestra epoca es un tiempo de
desencantos, y el principal de ellos, es el desencanto del que es victima la modernidad. Es
precisamente, en ese marco, en el que nos aparece como una avalancha eso que a la gente Ie
ha dado en Hamar la globalizaci6n.

Ahora bien, convengamos, para ir avanzando, que la globalizaci6n es la trans/fronterizaci6n
de la economia capitalista. Trans/fronterizaci6n de la producci6n, del comercio, de las
finanzas y de los servicios en general. En suma es un fen6meno del mercado. Y
convengamos tambien que, en cuanto cosa que le acontece a la economia mundial, no es un
fen6meno nuevo. i,Que mas ausencia de fronteras y que mas internacionalizaci6n
econ6mica que aquella desplegada en los tiempos de gloria del imperialismo ingles?

Antes de entrar en la definici6n conceptual de la globalizaci6n, me parece necesario aclarar
que esa, es una idea de contenido hist6rico. Es decir, estamos, en cualquier caso, ante un
concepto que s6lo ha de entenderse en su lecho natal, que es la historia. Se trata pues, de un
fen6meno que aparece en un determinado momento de la vida econ6mica capitalista, de sus
sociedades y de sus estados.

Investigar la globalizaci6n, en realidad es investigar la crisis de la modernidad.

n.1.- La crisis de la modernidad, como metodo para comprender la globalizacion.-

n.- Sobre el metodo

Este texto operara de la siguiente manera: una primera parte de explicaci6n del metodo; una
segunda, de hip6tesis y conceptualizaci6n; una tercera de analisis critico y una cuarta de
conc1usiones.

Es probable que este trabajo no responda a la racionalidad propia de un analisis de
consultoria. Se entiende que un consultor resulta consultado a fin de que ofrezca respuestas.
Por el contrario, el animo de este texto es plantear preguntas. Si el consultor expone salidas,
el critico sugiere razones. Y ese camino, el de las preguntas y el de las razones --de 10
politico-- en nuestro mundo globalizado, es la senda por la que arribo.

1.- Introduccion

Parte primera: exposicion del metodo

La redefinici6n de 10 politico en los tiempos actuales
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Lo politico esta definido necesariamente por cuatro elementos: la tradicion, los lideres, los
valores y las instituciones. Bien, todos estos elementos componen la legitimidad de la
comunidad y del poder en la modernidad. 0 sea, son la base de 10 politico en el mundo
moderno. El problema es que la globalizacion, desde el reconocimiento de las tradiciones y
los valores modernos, la emprende contra las instituciones propias de la modernidad. Las
razones de este planteamiento, aparentemente contradictorio, de la globalizacion ·--cambiar
las instituciones y hacer culto a la esencia-- son tres, que las expongo a modo de hipotesis
dependientes:

111.1.-Dos hipotesis dependientes:

La globalizacion, como expresion de un determinado momento de la vida del mercado,
cuestiona y cambia las instituciones del mundo moderno: el Estado y la politico: Ese
cuestionamiento es menos intenso respecto a las tradiciones y valores de la modernidad,
pero aim asi es notorio.

111.-La hipotesis

Parte segunda: hipotesis y conceptualizacion

Por tanto la politica moderna es: gobierno de acuerdo al pacto y pacto planteado segun los
criterios del bien comun y de los fines comunitarios. Gobierno, pacto y fines comunitarios.
Esa es la formula recta de la politica en el Estado moderno.

Explico: 10 politico es relacion de fuerzas. Una disputa tribal, una batalla, un debate etc. Por
su lado, la politica es una determinada racionalidad y forma que adopta aquella relacion de
fuerzas. Esa racionalidad y forma Hamada la politica, es nada mas que el pacto que crea al
gobierno para realizar los fines comunitarios.

i,Y como entiende la modernidad aquello de 10 politico? Muy sencillo. La forma que adopta
10 politico en la modernidad es el Estado. Y el principio explicativo que debe regir al
Estado en la modernidad es la politica. Con 10 cual, en la modernidad es posible la
compatibilidad de 10 politico con la politica.

Entiendo que la pregunta fundamental de este encuentro puede plantearse asi: i,en que
incide sobre 10 politico, el fenomeno de la globalizacion en Bolivia? Mejor: i,esta la
globalizacion transformando a 10 politico? Debo aclarar que me refiero a 10 politico, tal y
como 10 entiende la modernidad.

Por tanto, debe quedar claro que ese desencanto con la modernidad --sobre todo con la
institucionalidad del mundo moderno-- es el fenomeno que explica los cambios en el actual
universo de 10 politico.

La globalizacion, como fenomeno de trans/fronterizacion econorruca, ha golpeado con
intensidad a las instituciones de la modernidad y he aqui, que nos encontramos con que la
manera moderna de organizar la vida, sufre la envestida del modo actual para hacer la
economia.
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Pero en el andamiaje cronologico de occidente, la modernidad se inicia con el humanismo
del siglo XV. Su expresion politica mas contundente es el proceso de formulacion del

La modernidad es el proceso historico, a traves del cual, se construyen los valores y las
instituciones propias de nuestro tiempo. 0 sea, la modernidad es la era que nos ha tocado
VIVlr.

IV.1.- El concepto de Modernidad.-

La globalizacion es responsable de la crisis institucional de la modernidad. Aunque para ser
10 que es, la tal globalizacion requiere de los valores propios de la modernidad. Por eso,
conspira contra sus instituciones, pero de modo cinico, reivindica sus valores y hasta sus
tradiciones.

Al darnos cuenta de que la globalizacion, en cuanto fenomeno econorruco, golpea las
instituciones de la modernidad politica, podremos concentramos en la raiz del problema y
no en su follaje.

En ese escenario, donde aparece la modernidad en apuros, se dan las condiciones para que a
la economia le acontezca el resultar globalizada y a 10 politico le azote una de las crisis de
legitimidad mas duras de su historia como Estado moderno

IV.- Conceptualizacion

Por razones de mejor exposicion, escribo este parrafo en apoyo de la ultima hipotesis
dependiente: en la idea unipolar, los Estados Unidos necesitan socios y vasallos. Europa
(gracias a la integracion), los paises ricos de la llamada Common Well, Japon, algunos de
los llamados tigres asiaticos, la China continental, la India y Rusia, dadas sus capacidades,
son los socios. En el resto del tercer mundo, los afortunados son los vasallos y los mas
insignificantes, en terminos del mercado, no llegan a ser nada. En ese panorama
internacional, obviamente que las instituciones de la modernidad sobran. He alii la
impertinencia del derecho de los estados, el derecho publico internacional y otras fundadas
en la idea de soberania estatal. En vez de aquel tipo de institucionalidad, resultan de mayor
utilidad los mecanismos reguladores: tanto del dinero, como de la produccion y del
comercio internacional. Los primeros tienen que ver con el FMI, el BM, etc. y los
segundos, con la OMC, que cada vez es mas importante: mas aun, que el mismo sistema de
Naciones Unidas, con excepcion del Consejo de Seguridad.

111.1.3.- La idea de soberania estatal era "til en el sistema bipolar, pero no en el
unipolar.

lll.1.2.- La politica (y todo su aparato institucional) implica una comunidad distinta y
opuesta al orden social que propone el mercado.

III. 1. 1.- EI Estado perjudica el fibre transite de mercancias, dinero y servicios. Por tanto,
hay que desmontarlo.
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Finalmente, el despegue de la modernidad, en terminos de la teoria politica, cuenta con la
siguiente historia abreviada: el pensamiento de Nicolas Maquiavelo, el de Thomas Hobbes
y el de John Lock. Los dos primeros, dan la bienvenida al Estado moderno, con la
explicacion y la justificacion del nuevo tipo de poder y de comunidad que comenzaba a
articularse en tome ala estatalidad. John Lock, por su lado, sienta el planteamiento etico y
teorico de 10 que luego sera la critica liberal al poder estatal. El eje de ese planteamiento fue
la invencion de la idea individuo. Esto es muy importante por que el humanismo moderno
viene signado por esa idea, la de la persona humana, en cuanto individuo. Por su lado, la
esencia del hombre en tanto que individuo se fundamenta en el uso de la razon. Estado y
libertad, por tanto, son los elementos del pensamiento que rodean el nacimiento del poder
estatal.

En el estricto plano de las relaciones sociales es importante notar que, con el nacimiento de
la modernidad, aparecen nuevos actores sociales, tanto en el mundo de las elites, como en
el universo de la plebe europea. Se trataba de unas elites de nuevo cufio, compuestas por las
c1asescomerciantes, las gremiales y los burocratas. Estas clases emergentes conviven con
relativo exito junto a la aristocracia europea --que desde el XVIII, se bate en retirada--,
hasta que precisamente, la revolucion francesa, mete en un solo saco a monarquicos y
aristocratas, con el fin de desplazarles en el manejo del Estado moderno.

Asi mismo, la cuestion fundamental de la naciente modernidad economica, fue la caida de
la economia feudal y la aparicion de la economia comercial y artesana, ligadas a las nuevas
burguesias urbanas y mercantiles.

Y en el ambito social/religioso, el hecho mas destacado del arranque moderno, es la
reforma protestante. Reforma que acaba postulando una autentica secularizacion del poder
religioso terrenal, hasta entonces, encarnado en la autoridad del Papa y su Iglesia. El
resultado es una religion de la moral, mas que una de la fe.

Por su parte, el signo mas importante de la aparicion de la modernidad, en terminos
culturales, fue el renacimiento italiano. Memento de creacion artistica que reivindica la idea
clasica del humano/centrismo.

De cualquier modo, la caracteristica fundamental de este nuevo tipo de dominacion 0 de
asociacion, que nacia en la forma del Estado, es la tendencia hacia la concentracion del
poder, 0 como llama Max Weber, hacia el monopolio de la violencia legitima. Esa
concentracion 0 monopolizacion del poder, se realiza mediante el despliegue del ejercito
nacional, de la economia nacional y de la burocracia estatal. En suma, se trata del proceso 0
la racionalidad de construccion de la estatalidad.

Estado moderno de la Monarquia hispanica en el XVI, marcada, en su nacimiento, por dos
signos contradictorios entre si: por la reunificacion de la peninsula Iberica tras la
reconquista de Granada y por el descubrimiento de America. Hazafia que, por cierto, otorga
caracter de Imperio a esa monarquia, la que por su propia racionalidad historica, solo podia
ser gobierno nacional y nunca imperial. A proposito de las vidas del Estado moderno,
resulta un buen dato saber que desde el siglo XVII y tras la Hamada paz de Westfalia, los
estados comienzan a ser los ejes de las relaciones de poder en el mundo.
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Se cambiaba para acercarse cada vez mas al ideal del hombre moderno, al ideal de
comunidad moderna. Lo del hombre tenia que ver, en realidad, con lograr la salvaci6n en la
tierra, el hombre realizado antes de la muerte, realizado como individuo, libre, igual,
realizado por si mismo, sin necesidad de 10 sagrado y proponiendose como eje de la
existencia. Y la comunidad modema. La comunidad propuesta desde la politica, la

Por eso, desde la revoluci6n francesa y su posterior algarabia centrada en el XIX, la vida
moderna se volvi6 vida en el cambio, se volvi6 constante movimiento y transformaci6n. Y
ser moderno, en el fondo, era saber cambiar. Pero ojo, se trataba de un cambio con rumbo,
de un cambio hacia.

La nota discordante la pone Nietzsche, quien a pesar de su potente ataque a la tradici6n
moderna, no hace sino reimpulsar el propio pensamiento critico occidental, que en fondo -
vaya ironia--, fue sustento de la modernidad.

La propia critica marxista, y hasta la posterior interpretaci6n freudiana de la realidad,
fueron los momentos, las sensibilidades y los pensamientos, encargados de encausar a
occidente por su curso: el del individuo, el del ciudadano, que para esa altura, se afirmaba
en valores e instituciones como la llamada libertad de los modemos 0 el propio Estado.

El siglo XIX por tanto, seria el escenario para confirmar el camino de redefinici6n que la
modernidad habia adoptado a partir de la revoluci6n.

Este pensamiento, el del pueblo soberano y el de la politica como creaci6n, conmueve la
etica moderna. De alli que aparecen pensamientos como el marxista. Teorias y eticas
herederas de la revoluci6n, que llegan para hacerse cargo de una posici6n critica respecto al
orden. Tras esta etica, sin duda, se deja ver el respaldo del pensamiento revolucionario. 0
10 que es igual, se ve occidente re/definido en su modemidad, desde la misma revoluci6n
francesa.

En el mundo de 10 politico, la revoluci6n francesa consagra dos principios: el primero,
funda la idea de la soberania popular. Desde entonces, la construcci6n del orden modemo,
se hace sobre el criterio que dice: el pueblo manda. Asi renace en la modernidad el viejo
principio de la igualdad, como categoria que permite articularse al nuevo soberano: al
pueblo. El segundo gran principio que aparece con la revoluci6n, fue el de la posibilidad
estatal para crear. Es decir, la posibilidad de redefinir, de construir, la realidad desde la
politica y particularmente, desde el Estado. Es la ideologia de la rebeli6n.

Posteriormente, en el siglo XVIII, con la revoluci6n francesa y con la revoluci6n industrial
inglesa, la modernidad se redefine.

En el ambito filos6fico el puente hacia la modernidad, 10 tiende Tomas de Aquino, al
interpretar la religi6n y la fe desde la perspectiva de la raz6n, asi como 10 hace Guillermo
de Ocam al secularizar la idea del poder terrenal. Finalmente, el frances Rene Descartes,
sienta de una vez por todas, el fundamento del metodo racionalista en el pensamiento
moderno.
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Ya 10 mencione, el Estado es la monopolizacion del usa de la violencia legitima. Ello
quiere decir que nadie mas que los instrumentos estatales, determinados por ley, pueden

Por su puesto, la gran aportacion de la modernidad a la vida deoccidente, fue el Estado
moderno. Se trata de un tipo de asociacion, un tipo de comunidad. En principio, se creyo
con firmeza que el Estado era la comunidad de la alianza final y definitiva, 0 en palabras de
Hegel: era Dios en la tierra. La realizacion misma de la humanidad. Obvio, eso 'es una
exageracion. Sin embargo y a la luz de la realidad, el Estado es la forma de organizacion
social mas afinada que ha conocido la historia del hombre. Con sus problemas, sus defectos
y todo 10 que se quiera, pero comunidad afinada al fin.

IV.2.1.- EI Estado, la soberania y el derecho.-

Pero la nocion moderna de persona humana --el individuo-- se consolida en una forma
politica y juridica pro pia del Estado: el ciudadano. Por eso, se ara en el desierto, cuando se
intentar construir ciudadania donde no existe la nocion de persona humana y por
consiguiente, donde no existe la idea de individuo.

Idea que nace de la concepcion en tome a la persona humana. La persona humana, esa
cuestion tan brillante que se inventa Europa y que consiste en creer con firmeza en que el
eje de la existencia, de la naturaleza y de la de creacion es el ser humano. En efecto, los
griegos inventan el principio de la libertad de pensamiento y los cristianos el de la libertada
de conciencia, y estos principios acaban fundiendose para llegar al siglo XVII con la nocion
de individuo. Ah, el individuo, que genialidad. El individuo, es el tipo de hombre que
asistido por un derecho natural a la libertad, tiene la obligacion moral de emplear su razon
para hacer de su vida, precisamente, el escenario de su propia realizacion.

IV.2.1.- EI ciudadano.-

IV.2.- De las instituciones modernas.-

Esa es la historia corta de la modernidad. Y resulta pertinente para este texto decir con
claridad cuales son los valores y las instituciones modernas que hoy por hoy, se ofrecen
como coordenadas basicas de nuestra manera de vivir.

Y en fin, el remezon que va entre la paz de posnapoleonica, hasta la segunda guerra
mundial, fue el tiempo para vivir del cambio que buscaba al hombre y a la comunidad
moderna.

En ese marco, el escenario de occidente cambiante, racional, liberal y democratico, se
explican con claridad las revoluciones independentistas de la America de habla hispana.

alternativa 0 el camino etico que se le ofrecia a esa bestia genial de poder que era el Estado.
La politica acaba por ser la manera de llenar de contenido el recipiente de hierro que es la
estatalidad. Es la propuesta de la comunidad buena, la del bien comun. De hecho, Hegel,
Compte, Marx, Darwin y el propio Weber entre otros, llegaron a formular autenticas teorias
de la vida como cambio constante.
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Con 10 cual, hay tres fenornenos que explican el Estado: primero, la monopolizacion de la
violencia legitima. Segundo, el poder objetivo. Y tercero, la soberania absoluta.

En resumen, la soberania se manifiesta como libertad colectiva. Libertad del Estado,
libertad de la comunidad para decidir su propio destino. Ese es el principio del derecho del
Estado, del derecho internacional y de las propias relaciones internacionales.

Eso --hacer la ley-- es 10 primero. Lo segundo es la capacidad de hacer cumplir la ley. El
Estado que no pueda hacer cumplir la norma, tampoco es Estado, pues no esta en facultades
para ejercer en su totalidad la soberania, que no es parcial, sino, ya 10 dije, es concentrada y
organica; 0 sea, consiste en hacer la ley, hacerla cumplir y ademas, administrar su
funcionamiento. Por ejemplo, tomar decisiones politicas, tal y como manda e indica que
debe hacerse, la constitucion y las leyes de cada ambito 0 sector.

Y como en el Estado moderno la forma de dominacion y de legitimidad tipica es la ley (la
norma objetiva), pues la soberania expresa esencialmente, la capacidad de los organos del
Estado para hacer la ley. 0 sea, la capacidad de legislar, de construir la norma objetiva, es
el acto de soberania mas importante en el Estado moderno. Es su auto/construccion, su
autodeterminacion y asi, es el ejercicio mas claro de su libertad colectiva. El Estado que no
tenga esa capacidad, simplemente, no es Estado. 0 sea, el Estado que no pueda, libre y
autonomamente hacer su ley (y asi, hacerse a si mismo), no es Estado.

En el Estado moderno, la soberania se concentra. Se concentra territorial, conceptual y
organicamente. Es decir: quien gobierna, 10 hace en ejercicio de la legitimidad estatal.

El concepto de la soberania estatal, nos ayuda en la cornprension de este fenomeno de
poder. La capacidad de decidir sobre nuestro propio destino. Veamos. Ala pregunta quien
gobierna, la respuesta es gobierna el soberano. Por eso, soberania no es sino el ejercicio del
poder en la comunidad. Y el soberano es quien 10 ejerce. Digamoslo con rigor teorico: la
soberania es la facultad que sustenta el ejercicio de la dominacion.

POfotro lado, el Estado es una formula de equilibrio de fuerzas. Es la superacion de toda
subjetividad --en terminos de poder-- y es la vigencia del poder objetivo. Con ella se acaban
los poderes subjetivos y se avanza bacia el poder objetivo. Eso quiere decir que la
dominacion se ejerce desde la ley y no desde la voluntad de alguien en particular. 0 sea, es
el final del poder del senor feudal, del hacendado, del rico, del mas fuerte, de los maridos,
del mas grande etc. Y es el inicio del poder de la comunidad. Para ello, se necesita igualdad
de sus miembros. Ese es el Estado.

ejercer la violencia en la comunidad. Y la violencia, va desde la amenaza del uso de la
fuerza fisica (por ejemplo, el policia armado), hasta la fuerza que tiene e impone la propia
vigencia de la ley. 0 sea, solo pega, encarcela, legisla, administra justicia, gestiona politicas
y guarda el orden, el Estado 0 quien, por ley estatal, este autorizado a hacerlo.

8



De este modo, la modernidad, en cuanto al orden, propone tres cosas: para 10 politico,
postula el Estado; para la politica, la democracia liberal y para el hombre, las garantias de
su libertad.

Y la politica moderna, por definici6n, se corresponde con la democracia liberal y
representativa. Nada mas y nada menos.

La democracia pregunta quien gobierna y la respuesta es gobierna el pueblo. Elliberalismo
pregunta: mande quien mande, [cual es ellimite del tal mando?

Pero, por otro lado la democracia, en si misma, es un tipo poder. Es poder del pueblo.
Mientras elliberalismo es 10 contrario. Es control al poder, cualquiera sea este: incluso, es
control al poder del pueblo. Y uno se pregunta, i,entonces, c6mo conviven liberalismo y
democracia? Lo de liberal es el aditamento de equilibrio que se le agrega al tal poder
popular. El liberalismo representa dos cosas, que ya digo, obedecen a la 16gica de los
principios: por un lado, el limite al poder (sea este poder democratico 0 no) y por otro, la
valoraci6n del individuo como sujeto de su propia libertad. Esa es la magia de equilibrio
que ofrece la democracia liberal y representativa. A saber: poder del pueblo. Poder que
busca los fines de la comunidad. Pero, poder controlado y limitado. Limitado, i,d6nde y por
que? Limitado, donde comienza la soberania de los individuos y porque la etica humanista,
moderna y occidental, ha terminado el siglo demostrando que descree del poder desbocado.

En suma, la democracia liberal, como nucleo etico, esta en capacidad de llenar de contenido
humano el anfora del Estado que, por definici6n, es matriz del poder y solamente del poder.

Ahora bien, por su lado, el liberalismo postula el principio de la libertad. Principio que, a
mi modo de entender, resulta esencial a la vida de la modernidad occidental. La libertad, al
fin y al cabo, es cuesti6n de creer, 0 no, en que el hombre --el individuo-- tiene una suerte
de derecho natural a ser libre. Digamos, posee soberania sobre si mismo. Al aceptar
aquello, la modernidad cruz6 una linea que no tiene retorno.

Pero la democracia, no s6lo es instrumento para aclarar los fines de la comunidad, sino que
es la propuesta de unos determinados principios: por ejemplo, la igualdad, 0 la libertad
colectiva.

El Estado pertenece al mundo de 10 politico, al mundo del intercambio, de la interelaci6n
de fuerzas y de poder. Por el contrario, la democracia liberal, responde al mundo de la
definici6n etica. 0 sea, el Estado es poder y la democracia liberal es cuesti6n de principios
y de fines. Y ya dije que la politica, que se expresa en la forma de la democracia liberal, es
en realidad un camino para la busqueda de los fines de la comunidad.

Ya he dicho que la politica es una manera de hacer la comunidad. Y en el Estado, es la
manera que, eticamente, tiene mas fundamento.

IV.2.2.- La politica como democracia liberal y representativa.-
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En el campo de las responsabilidades, aparece la necesidad de construir y de hacer la vida
comunitaria. De ahi un concepto liberal muy elaborado que se llama la libertad politica, que
es la capacidad y la responsabilidad de cadaJquien para tomar parte en la construcci6n del
orden politico. Este orden, tendria la funci6n primera de resguardar la libertad que le da

Pero en si misma, la libertad de los modernos, la libertad nuestra, es la capacidad y la
responsabilidad moral de cadaJquien, para determinar su propio destino. 0 sea, es un
hacerse cargo de si mismo, con todas las limitaciones y todo el potencial que ella implica.

Este, probablemente es el valor y a la vez, el concepto, mas elaborado de la modernidad. La
libertad de los antiguos, era la posibilidad personal de realizarse en la comunidad, en la
Polis. 0 sea, era en esencia, libertad ciudadana. La libertad de los modernos es libertad
individual, soberana. Asi de dura y sencilla. La ciudadania, no es la maxima realizaci6n de
esa libertad, es s610una manera de garantizarla en el marco de la vida comunitaria.

IV.3.3.- La Iibertad.-

Y en efecto, toda el horizonte vital europeo --la etica, la estetica, la fe y el pensar--, se vio
sometido en la modernidad y de alli en adelante, a la facultad humana de la raz6n. Pero es
mas, la raz6n tenia su metodo, al que dio en llamarse el racionalismo. No s610toda una
manera de pensar, 0 sea, no s6lo una sistematizaci6n de las ideas para encontrar la verdad,
sino, sobre todo, un modo de entender la vida misma.

En el mundo griego la distinci6n entre la bestia y el hombre, apareci6 cualificada por que
este ultimo, poseia la raz6n. El universo cristiano relaj6 esa cualidad humana y valor6 en su
lugar, el espacio de la fe. A los hombres les esta dado el creer, a las bestias, no. La
modernidad no hace sino rescatar, en esta cuesti6n, la valoraci6n griega en torno a la raz6n.

IV.3.2.- La razen.«

Este trabajo ya abord6 el tema del individuo. Pero, me interesa destacar tres cuestiones: la
primera, que el individuo es heredero de la idea de la persona humana. La segunda que el
individuo se liga a la idea de la libertad y la tercera que el individuo es inseparable de la
raz6n. Asi entiende la modernidad al sujeto de su comunidad.

IV.3.1.- EI individuo.-

IV.3.- De los valores Modernos.-

Y ese conjunto de libertades publicas, es la puesta al derecho positivo y estatal, de los
principios y de los valores liberales originales.

Esas garantias, se Haman las libertades publicas. Son publicas, en cuanto se ejercen para la
vida comunitaria. Y esa vida comunitaria, ya se sabe, es la estatal, es la democratica y es la
liberal. Libertad de expresi6n, Libertad de asociaci6n, Libertad de culto, Libertad de
manifestaci6n, Libertad de pensamiento, Libertad de participaci6n. Libertades que el
sistema juridico convierte, cada una, en un Derecho.
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El hombre ilustrado, hijo de la ilustraci6n y de la revoluci6n francesa, postula la
universalidad del ser humano. Universalidad liberal, que ir6nicamente, es heredera de la
idea del Dios universal. Y universalidad que se asienta en unos derechos de los hombres,
llamados a traspasar las naciones, las culturas, las razas, las etnias, el folk. En esa logica,
aparece la necesidad de igualar los derechos de los Estados. Surge asi, primero, -por la via
de la guerra y luego por propias y revolucionarias decisiones en cada Estado, la
reivindicaci6n de que todo hombre, por naturaleza, es libre e igual a sus semejantes.

Aparece una dualidad modema que caracteriza a la sociedad occidental posterior a la
revoluci6n francesa. La dualidad conflictiva entre el hombre ilustradoy el hombre nacional.

IV.3.S.- El conflicto del hombre i1ustrado, frente al hombre nacional (como busqueda
del hombre universal).-

Por tanto, en la democracia actual, puede decirse que la igualdad tiene rango de valor
moral. De ahi, los fundamentos eticos tan potentes de la lucha contra el racismo y la
discriminaci6n de sexo, por ejemplo.

Pero mas alla de la igualdad instrumental, que es la que necesita el Estado para ser tal,
aparece en la modemidad la igualdad como valor etico. Esa igualdad, la heredada del
mundo griego y de las creencias cristianas, se actualiza y toma cuerpo en la etica
dernocratica modema.

La vigencia del Estado, por si misma, implica el valor de la igualdad. Es decir, no puede
haber Estado (poder objetivo, 0 monopolio del uso de la violencia legitima), si no existe
igualdad entre los gobemados. Esa igualdad tiene forma, derecho y garantia en la
institucionalidad de la ciudadania. Los ciudadanos son, necesariamente, iguales entre ellos.

IV.3.4.- La igualdad.-

Finalmente, reiterar que la libertad en el mundo modemo, que es el mundo del Estado y del
individuo, se vuelve libertad publica y concretamente, libertades publicas constitucionales.
He alIi la necesidad del Estado de derecho y concretamente de la democracia
constitucional.

Por otro lado, la tolerancia --que aparece como tolerancia religiosa a fin de dar soluci6n a la
crisis del orden que provoc6 la Reforma en Europa-- gener6 el principio del pluralismo
politico. Principio que a su vez, alumbra la importancia de garantizar el espacio politico de
quien disiente, de la oposici6n 0 de la minoria.

Una de las mas importantes consecuencias de esa idea modema de la libertad politica es la
tolerancia, puntal de la vida comunitaria en la concepci6n liberal.
La tolerancia es la etica de reconocer la diferencia pero no dejar que la tal diferencia impida
la vida comunitaria. Juntos, pero no revueltos.

origen, con 10 que puede decirse que es un orden construido para eso: para garantizar, al
maximo, la condici6n libre de sus miembros.
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La propuesta alemana consiste en reconocer los val ores de la revoluci6n, pero en
reivindicarlos como viables, s6lo y exclusivamente en el marco de una comunidad de
poder, comunidad cultural y comunidad propia y autonorna; es decir, en el marco de la
naci6n soberana. Y mas concretamente, en el espacio hist6rico, etnico y cultural de la
Hamada naci6n alemana. 0 sea, la idea de que la libertad colectiva (la naci6n soberana), es
una condici6n previa a la libertad individual del hombre universal.

Por otro lado, esta la idea del hombre nacional. EI hombre nacional es una aportaci6n
germanica a la modernidad. Yes, en el fondo, una reacci6n a la universalidad agresiva e
impulsada por el pensamiento y el ejercito frances pos/revolucionario.

Y al final, la construcci6n de ese Estado que da en reivindicar aquel tipo de hombre,
aparece como deber moral de la modernidad: debe plantearse, desde la voluntad politica,
desde la raz6n humana, desde la revoluci6n, si fuera necesario. Se trata de la ideologia de la
rebeli6n racional.
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Pero obvio, hasta la independencia no se formulan los principios liberales clasicos de la
modernidad en nuestra sociedad. Yes recien, a partir de entonces, cuando nuestra sociedad,
por 10 menos, en 10 que respecta a las formas, ingresa de pleno al mundo de la modernidad
politica: liberalismo republicano y constituci6n de un Estado soberano.

En terminos de las formas politicas, la sociedad que hoy es Bolivia, ingres6 a la
modernidad con las llamadas reformas borb6nicas, que marc an el momento, cuando la
Espana imperial comienza a gobernar el imperio con criterios propios del Estado moderno,
(afio de 1700).

IV.4.- EI Estado popular, como Estado moderno en BoIivia.-

La solidaridad moderna consiste en la intenci6n de dotar de una cierta valoraci6n etica a la
racionalidad estatal. Producto de esta intenci6n y de esta manera de actuar en el Estado, la
modernidad ha conocido cosas tan impresionantes, como el Estado de Bienestar 0 el Estado
Popular en America Latina. De hecho, creo que el fundamento de ingresos econ6micos
tradicional del Estado moderno --los impuestos-- opera sobre esa racionalidad solidaria: el
Estado recauda y luego reparte, se entiende, en beneficio de la comunidad.

Bien, pues a la hora de que esa racionalidad de la raz6n defina un valor como eje de las
relaciones sociales (en este caso, relaciones estatales) en la modernidad, se eligi6 la
solidaridad. Y desde Hobbes --el Leviatan, como punto de equilibrio--, la l6gica de la
comunidad estatal, es la de prestar las condiciones para que la gente viva en bienestar y en
paz. A esa valoraci6n, ante la cual se pone de rodillas la raz6n estatal, yo le llamo la
solidaridad moderna.

Me explico: las instituciones (la ley, una compafiia de teatro 0 un Banco, por ejemplo),
resultan vigentes debido a que han atravesado un proceso --llamemosle de racionalizaci6n-
mediante el cualla raz6n les justifica (les explica) con suficiencia. 0 sea, en la modernidad,
las instituciones viven porque son racionales. Y, por ejemplo, alcanzan su realizaci6n (se
burocratizan), apoyando su legitimidad en motivaciones de raz6n. El caso de la ley: es
vigente porque resulta producida en un proceso racional (la legislaci6n moderna); porque
resulta garantizada en su cumplimiento gracias a una maquinaria racional (policia y
sistema judicial); porque esta hecha para que un sujeto, nacido de la raz6n estatal (el
ciudadano) sea quien la cumpla, y finalmente, porque, se entiende, la tal ley, debe ser
racionalmente util. Esa es la vida de las relaciones sociales en la modernidad: la raz6n y su
racionalidad --0 su manera de actuar-- como pauta fundamental.

La famosa relaci6n te6rica entre el Estado y la Sociedad, resulta un instrumento
metodo16gico de gran importancia a la hora de saber que tipo de orden es 0 deja de ser una
sociedad. En otras palabras estamos en la pista correcta para comprender que es de verdad,
la sociedad moderna. Segun Weber, pensamiento que adopto como metodo, es posible decir
que a la sociedad moderna le resultan tipicas, unas relaciones sociales que han alcanzado la
maxima racionalizaci6n jamas conocida por otra sociedad en la historia humana. 0 sea, la
legitimidad --la creencia en la validez del orden-- esta asentada en motivos racionales.

IV.3.6.- La solidaridad como pauta de conducta comunitaria en el Estado moderno.-
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Y al comenzar este trabajo, hice una hip6tesis: esa modernisdad esta en crisis. Esos valores
y en especial, esas instituciones estan de capa caida. Y la raiz de esa crisis es la
globalizaci6n, como fen6meno del mercado.

Hasta aqui he realizado una fotografia rapida de la modernidad, sus valores y sus
instituciones. Lo he hecho, en la creencia de que todo 10 que conocemos como la vida
politica, hasta hoy, ha estado precisamente fundado en el espacio de la Hamada
modernidad.

V.- c:Cmiles la propuesta de la pos/modernidad?

Parte tercera: amilisis critico

Con estos principios e instituciones en marcha, la estatalidad boliviana se integra al mundo
moderno. y s6lo uno de los clasicos principios de la modernidad no se ve adecuadamente
reflejado en el Estado moderno boliviano: el principio de la libertad. Aunque eso si, la base
juridica --la ciudadania universal-- del valor libertad, queda adecuadamente consolidada.
Por otro lado, todos los valores y las instituciones que hemos visto como caracteristicos del
Estado moderno y de la modernidad en general, aparecen tras la revoluci6n de 1952 --por 10
menos en el mundo de la forma-- adecuadamente establecidos.

Tercera, porque el Estado aparece como el escenario institucionalizado de la solidaridad. La
lIamada solidaridad moderna. Mas alla de la pertinencia y la eficiencia de los metodos 0 de
las tecnicas, con ese prop6sito --el de la solidaridad moderna--, se estatiza gran parte de la
economia.

Segunda, porque aparece el principio de la soberania popular. Gobierna el pueblo. Principio
establecido, fundamentalmente, a traves de la universalizaci6n del sufragio. Se crea el
fundamento y la figura juridica de la ciudadania universal.

Primera, porque tras la estatalidad que pone en vigencia la revoluci6n, aparece la
posibilidad de que el Estado monopolice el uso de la violencia legitima. Es decir, nadie mas
que el Estado y su derecho, arresta, procesa, investiga y castiga. El Estado,
monop6licamente, hace la norma. Este hecho, que hoy parece tan obvio, hubiese sido una
broma en la sociedad pre/revolucionaria, donde el hacendado 0 el duefio de la mina, incluso
aplicaba la pena de muerte.

En efecto, es posible decir que los bolivianos ingresamos a la modernidad de manos de la
revoluci6n. Esta afirmaci6n tan tajante se explica por tres razones muy importantes:

Este tipo de estatalidad --la moderna-- jamas llega a asentarse definitivamente en Bolivia.
Pero ese es tema de otro analisis (la cuesti6n de las dificultades del Estado moderno en
Bolivia). Sin embargo, el momenta hist6rico mas importante en terminos de la vigencia del
Estado moderno en nuestra sociedad, se produce con la revoluci6n de 1952, con la
propuesta del Estado nacional. Propuesta revolucionaria que reivindicaba una manera y una
ideologia para la modernidad estatal en nuestro pais.
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El Estado --que es monopolio de la violencia legitima, que es poder objetivo y que es
soberania para decidir la vida propia--, deja, en la pos/modernidad, de ser tales cosas. Se

Bien, este mundo, el mundo estatal, es victima de radicales cambios en los tiempos de la
pos/modernidad, en los tiempos de la globalizacion.

En tiempos de globalizacion, en tiempos pos/modernos, 10 politico es escenario de una
autentica revolucion. Reviso, para facilitar la lectura, que es eso de 10 politico. Es la
relacion de fuerzas. Es el mundo donde se interrelacionan las fuerzas; donde se forman las
estructuras de poder. La familia 0 el Estado, por ejemplo. Ya dije, en la modernidad, la
racionalizacion l1eva a que el Estado sea la forma mas lograda de 10 politico.

V.1.- Lo politico en la pos/modernidad.-

Y voy a ir sobre el guion que me dicta la modernidad: que entiende pues la posmodernidad
por 10 politico, que en tiende por la politica, que entiende por el ciudadano, por la libertad,
por la igualdad y por la solidaridad.

Sin embargo, por mi parte, voy a permitirme un ensayo: el de explicar que entiendo por la
propuesta de la pos/modernidad, que ya digo, es la propuesta que nos trajo la globalizacion,

Como se nota, obviamente, tengo animo pesimista para responder a tales preguntas. De
manera tal que, por el bien de los pos/modernos y de los creyentes en la globalizacion, seria
correcto que ellos mismos ofrecieran sus respuestas.

Si la globalizacion es la crisis de la modernidad politica, i,que propone la pos/modernidad y
la globabalizacion para sustituir el Estado, la soberania, la democracia liberal, la
ciudadania, la libertad, la igualdad, la solidaridad?

Y, quiero ver en las proximas lineas de este trabajo, cual, en efecto, es la propuesta de la
l1amada pos/modernidad. Es decir, en que consiste, si es posible saberlo, el planteamiento
pos/moderno y el proyecto de la esa era signada por la globalizacion. Lo digo porque la
modernidad --como se vio en el rapido vistazo que Ie eche-- de verdad era una propuesta
potente; por 10 menos, en 10 que se refiere al mundo de 10 politico y particularmente, de la
politi ca.

Por tanto, la globalizacion es el fundamento de realidad que propicia la crisis de la
modernidad, pero sobre to do, que propone la nueva era: la era de la pos/modernidad.

Dije pues, que la globalizacion, como fenorneno del mercado, golpea al mundo de 10
politico, por la via de cuestionar las instituciones modernas. Aclare tambien que esas
instituciones son las del Estado. E indique el hecho de que ironicamente, la globalizacion se
da el lujo de despreciar las instituciones propias de 10 politico (del Estado) y de la politica
(de la democracia liberal), pero acepta --por 10 menos en el discurso-- con cinica
comodidad muchos de los valores propios de la modernidad: aplaude la libertad, la
igualdad, la solidaridad. 0 sea, esto es el arte de estar bien con Dios y con el diablo

15



Ya he dicho que el Estado planteado por la revolucion del 52, basicamente era un proyecto
de comunidad. Tal vez el unico en su especie y magnitud para la historia boliviana. Bien, la
llamada Participacion Popular, mas que un proyecto alternativo de organizacion
comunitaria, es una respuesta: la respuesta ante la crisis de la modernidad. Respuesta que
olvida la idea de la comunidad nacional y plantea la vieja idea pre/republicana de las
comunidades locales. Es decir, la Participacion Popular intenta ser un estadito en cada

Pero pretendo explicar como la tal Participacion Popular, idea tipicamente posmoderna,
desarticula las instituciones de la debil estatalidad boliviana.

La Participacion Popular es una politica de dos grandes vectores: por un lado, la
municipalizacion del poder, mediante la politica de municipalizar el reparto del
presupuesto. En ese objetivo fue un exito, aunque el tal exito, resulte contradictorio y
perjudicial para la vieja idea del Estado en construccion. Por otro lado, la Participacion
Popular es una politica de rescate de las identidades prelestatales. Es decir, las pequefias
comunidades ancestrales e indigenas, por 10 menos en el discurso, fueron reencontradas por
las instituciones municipales. Y en esto, la participacion popular fue un rotundo fracaso.
Las comunidades indigenas, siguen siendo quienes eran y siguen viviendo como vivian. 0
sea, 10 de rescatar las identidades, idea romantica, quedo en puro discurso.

Pienso, sinceramente, que el desmontaje de la estatalidad en Bolivia, se formaliza con la
HamadaParticipacion Popular y con las politicas de descentralizacion.

Ahora bien, la globalizacion, viene a cuestionar ese orden. Y comienza a cuestionarlo, por
la via de desconocer sus instituciones.

Mas alla de aquello, es importante saber que en nuestra sociedad, si lograron vigencia
muchos de los valores y otras tantas de las instituciones propias de la modernidad. Fue el
caso de la idea de la solidaridad en el ambito de la comunidad estatal. Fue el caso de la
democracia liberal y representativa. Fue el caso de aquella romantica pretension por superar
las desigualdades. En suma, es el caso de un orden que se organiza y se plantea para el
ciudadano, como miembro de una comunidad que se preocupa por d.

Es cierto que Bolivia nunca logro articular una estatalidad solida. El mejor intento fue la
revolucion del 52. Pero, en el fondo, aquel proceso, puede tarnbien ser descrito como la
historia de la una y la mil frustraciones. Es mas, hasta puede considerarsele la historia de
un fracaso.

VI.- La crisis de la estatalidad en Bolivia.-

Obvio, no es 10 mismo la capacidad de resistencia que tiene el Estado frances --por decir
algo-- que aquella que observamos en la estatalidad boliviana. Los franceses, los espafioles
o cualquier otro Estado solido, aguantan la globalizacion, y mantienen sus estructuras, sus
instituciones fundamentales, sus valores y en fin. No es nuestro caso.

cae la idea de Estado tal y como 10 conociamos. Con 10 cual, probablemente, se cae el
Estado para siempre.
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No hablo de la clasica teoria de la dependencia, que venia a plantear que la relaci6n de
dependencia era estructural: vuestro desarrollo, a cambio de nuestro subdesarrollo.
Derivado de aquello, se entendia una superestructura obviamente dependiente. No hablo de
aquello, porque resulta que 10 del desarrollo, en gran parte, habia sido cuesti6n de

La propuesta globalizadora es, necesariamente, "menos soberania, mas libre transite". Si
s610 fuera eso. Tambien implica un retroceso en terminos de las relaciones con algunas
potencias, especialmente, con los estados Unidos en nuestro particular caso.

VI.1.- Cuestionando el principio de la soberania.-

Una cosa es prescindir de la economia estatista, prescindir de la llamada planificaci6n, de
los metodos del estatatismo estructural y otra muy distinta, es prescindir de la racionalidad
estatal. Quien vaya por este ultimo camino, quien descrea de la posibilidades del Estado,
como comunidad viable en el actual mundo, esta errado. Pero ademas, esta atentando contra
la posibilidad comunitaria del futuro.

Los procesos federales, descentralizadores, regionalizadores y municipalistas, en los paises
donde han funcionado, 10han hecho en profundo respeto a la tradici6n moderna y no como
alternativa a ella. El ejemplo mas claro es la federalizaci6n de los Estado Unidos. Las
soberanias estatales (de los estados), cada una, por su voluntad, acuden a formar una uni6n.
Y no se trata de un Estado unitario, quien a fines de mejor administraci6n 0, a costa de
descreer en sus posibilidades como uni6n, acude a trocear la soberania. Se trata de procesos
de unidad, de conformaci6n de la comunidad apta para la modernidad. La modernidad no es
un area de tribus 0 de ciudades/estados y los paises exitosos no se construyen desde el
municipio, sino desde la comunidad estatal. Esa es la organizaci6n colectiva que triunfa y
que tiene posibilidades en el mundo moderno. Esa y asi, nos guste 0 no, es la modernidad.
Precipitarse en otros experimentos, son aventures tipicas tercemundistas. La Uni6n de las
voluntades federales en USA, es un proceso constructor de la comunidad, que es el pais, y
que en ningun momento, se plantea como desarticulaci6n.

Y la descentralizaci6n, que en Bolivia carece de elaboraci6n te6rica, obedece tambien a la
misma 16gica.

De hecho, la globalizaci6n y la posmodernidad tienen una peculiaridad: sus instrumentos de
desmontaje del Estado y sus instituciones no son creativos 0 innovadores, no inventan nada
nuevo; por el contrario, son un retroceso hacia el tiempo hist6rico que precede al Estado: el
municipio, el nacionalismo localista (ejemplo, Yugoslavia), el regionalismo, las identidades
indigenas, etc. 0 sea, el rescate de una pluralidad, no como pluralismo politico, sino como
contraposici6n a la igualdad, a la ciudadania estatal. A esa 16gicaresponde el planteamiento
de la llamada Participaci6n Popular. Una racionalidad de soluci6n, que pasa por eliminar al
enfermo.

pueblo. Con ello, no s610 se rompe la mentalidad de la gran comunidad, del ciudadano
estatal, de la propia democracia representativa, sino que se imposibilita la visi6n estrategica
del pais. Se trata de una medida de desarticulaci6n, mas que una medida de articulaci6n.
Ese es el camino para desarticular el Estado.
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Pero, obvio: la democracia liberal y representativa es mucho mas que Ia manera de articular
la soberania. Porque, sobre todo, es poder en si misma. Poder del pueblo, se dice
etimol6gicamente. Y es poder delegado, representado. Pero no s610 eso; es poder
controlado, limitado, porque en este caso hablamos de la democracia liberal. EI poder del
pueblo sometido a los limites y a la etica liberal. En suma, es una manera de vida, un tipo
de orden social y no s610 un sistema politico. Mejor: es un tipo de comunidad que se
articula sobre la base de un sistema politico.

Y rechazo la visi6n populista de que el Estado representa, interpreta y defiende al pueblo.
Al hablar de pueblo, mas bien, me refiero a la colectividad conformada por los ciudadanos
del Estado. 0 sea, en la democracia, el soberano son los ciudadanos y cuando se corta las
posibilidades del soberano, se estrangula el ejercicio pleno de la ciudadania.

Pero la soberania, aparte de ser la idea de la autodeterminaci6n, tambien es la propuesta de
un sujeto destinado a ejercer el mando. En la democracia liberal y representativa ese sujeto
es el pueblo.

VI.2.- Cuestionando la democracia representativa.-

Por eso es posible decir que la globalizaci6n encuentra un excelente caldo de cultivo
politico en la unipolaridad actual. Desde esa posibilidad, que no s610 explica a la
globalizaci6n como fen6meno de mercado, sino como compafiera de viaje del poder
unipolar, se propone la superaci6n del concepto de soberania.

A no olvidarlo, el concepto de la soberania se refiere al poder, a la capacidad para
autodeterminarse. Y esa idea en nuestro pais esta par los suelos. Pero ademas, la idea de
soberania, es clave en la formulaci6n del Estado moderno. EI uno no se entiende sin la otra.

EI tema nuestro es mas serio, es politico. Al mismo tiempo que politologo, soy politico y he
tenido oportunidad de ver y constatar la sumisi6n espantosa de la clase politica a la
Embajada de los Estado Unidos. A los ministros =segun el ramo-- no s610debe aprobarlos
la oficina del Embajador, sino sus distintas areas, la DEA, USAID y en fin. Bolivia siempre
tuvo este tipo de problemas. Pero a no dudarlo, el hecho de que el mundo se ha vuelto
unipolar y el hecho de que esta unipolaridad conjugue muy bien su racionalidad con la
globalizaci6n, acentua nuestra circunstancia de servicio a las opiniones --ni siquiera a los
intereses-- propias de la Embajada de los Estados Unidos. Y vaya, no hablo de sumisi6n
ante el gobierno 0 del poder estatal norteamericano, 10cual fuera mas comprensible, dada la
relaci6n de fuerzas. Me refiero --peor para nosotros-- a la dependencia, casi psicol6gica,
ante la Embajada de ese pais. No expongo esto a manera de anecdota 0 de ejemplo. Lo
escribo para hablar del sintoma mas duro y patetico de la crisis de soberania en la Bolivia
actual.

cada/quien. Lo demostr6 Chile y principalmente, Espana. EI primero diversifica y con una
minima industria, exporta. EI segundo, vende servicios. Y ella fue suficiente para apostar al
desarrollo.
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La globalizaci6n, proponiendoselo, 0 no, acaba postulando la caida de la politica y la
hegemonia del mercado.

Actualmente, en Bolivia, los procesos electorales se hacen sobre la base de la prebenda
econ6mica, los candidatos con recursos tienen muchas mas posibilidades; la justicia esta
sometida, mas que nunca, al mercado; la prensa libre vive y es posible que haga linea
editorial, segun la publicidad y en suma, todas las instituciones importantes de la
democracia y de la ciudadania, han pasado a tener precio.

Nuestra grave lejania del humanismo occidental, nos situa en la circunstancia de enterrar
hoy, las instituciones y los propios valores ciudadanos, a cambio de valorar y de reivindicar
el mercado. Hacemos vida, al margen de la idea ciudadana y como si anduviesemos
extraviados en busca de un puerto, la hacemos con enfasis agudo en el mercado. Vamos,
pues de un extremo a otro. El secreto de Europa es un humanismo que se funda en el
equilibrio. EI despiste nuestro es la radicalidad: hoy somos --faltaba mas-- militantes
acerrirnos en la idea del mercado. Y no importa el precio, por el momento, ese es nuestro
rumbo.

Las sociedades capitalistas y desarrolladas, fundaron sus principios ciudadanos (estatales,
democraticos y liberales) con solidez y antelaci6n a la libre rienda que dieron al mercado.
Primero ciudadanos, despues 10demas. De tal modo que el sujeto de aquellas comunidades,
siempre estuvo claro: era el ciudadano. Ciudadano que entre uno de sus haceres, tenia el de
producir, el de intermediar 0 el de consumir. Nunca al reyes: una sociedad de
consumidores, de intermediadores 0 de consumidores, que a la hora de acostarse 0 al final
del dia, tal vez, se vuelven ciudadanos.

Y tal vez esto pueda sonar a extremo, en el sentido que las tesis tradicionales, hasta hace
poco, han venido a proclamar la perfecta compatibilidad que se daba entre el mercado y la
democracia. "La sociedad abierta", le llamaban algunos, mal interpretando aquella bella
idea popperiana. Pues no es una radicalidad, no es un gesto de extremismo y al contrario, es
la fria constataci6n de la realidad diaria, propia de nuestra vida politica y comunitaria.

El mercado es un tipo de orden social. Tiene su propia racionalidad y se compone de
productores, intermediarios y consumidores. Y el Estado, a decir de la realidad que impone
la globalizaci6n, terminaria siendo s610un regulador de ese orden 0 su simple facilitador.
El Estado en la modernidad tiene otros compromisos, de profunda raigambre humanista con
sus miembros. Tiene la obligaci6n de garantizarles, de tratarles y de dejarles ser
ciudadanos: lograr eso, es cuesti6n del orden social llamado la democracia. Por tanto, es un
adulterio al humanismo mas elemental, suplantar la vida en democracia, por la vida en el
mercado que acaba por sugerir la globalizaci6n.

Bien, la democracia en cuanto poder ciudadano sometido a sus propios limites, se ve
golpeada en la globalizaci6n econ6mica. Porque, en definitiva, la globalizaci6n propone
otro tipo de comunidad: el mercado. Y entonces es cuando estamos ante la caida de la
politica y ante el imperio del mercado.
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Mas alla de la especulaci6n filos6fica y de las posiciones eticas que puedan adoptarse al
respecto, 10 que si es importante en ese analisis es darse cuenta del tipo de comunidad
propuesta por la globalizaci6n y la pos/modernidad: la comunidad que funciona sobre la
base de la pura racionalidad del mercado, la comunidad que tiene por sujeto al hombre

Para Hegel, la historia del hombre es el camino hacia la comunidad perfecta (el Dios
terrenal) que es el Estado. Fukuyama constata la crisis del Estado y constata la instauraci6n
de una comunidad sobre la base dellibre mercado. Con ello, esta en perfecta posici6n para
proclamar el fin de la Historia. Pero Fukuyama, no s6lo 10 proclama, sino que 10justifica,
10defiende.

En el fondo, el fin de la historia, muletilla curiosa acufiada por Fukuyama, que es hegeliano
de rebote, significa el fin del Estado. Si en Hegel, la sintesis hist6rica final y absoluta es el
Estado, Fukuyama va mas alla y sin reparos, acaba planteando la crisis del Estado y la
globalizaci6n de los valores y de las instituciones como el fin de la historia: la metalsintesis
de la vida humana.

Si leyeramos con imaginaci6n a Fukuyama en su tesis del fin de la historia, podriamos
concluir que la crisis del Estado y la consolidaci6n del mercado y del liberalismo
econ6mico, no s610 simbolizan el tan cacareado fin de la historia, sino que tambien
representan, la instauraci6n definitiva y absoluta de la globalizaci6n.

VI.3.- La globalizacion como el fin de la historia.-

Y resulta que la globalizaci6n y la po s/modernid ad, prefieren al consumidor que al
ciudadano. Proponen la sociedad de los consumidores, el orden del mercado.

En suma, la racionalidad del sistema ha terminado por adoptar, las razones propias del
mercado, en perjuicio de las razones de la democracia y del Estado.

Pero el problema mas grave es el de la mentalidad del mercado, que se postula como
sustituta de la mentalidad politi ca. En el mercado el principio de referencia es el beneficio y
el camino es la eficiencia. En la politica el principio es el bien comun y el medio es la
legitimidad. No es un secreto para nadie, el que la legitimidad es la quinta rueda del carro
en nuestra vida politica. Por el contrario, los mecanismos centrados en la eficiencia -
criterios tales como la gobernabilidad 0 la virtual productividad del Parlamento,
proclamada en su nuevo Reglamento de Debates-- son las ideas estimulos que orientan la
acci6n politi ca.

Creo que el ejemplo mas patetico de sustituci6n del poder de la politica (0 sea, de la
capacidad de la comunidad para gobernarse, segun sus propios fines), por el poder del
mercado, son las lIamadas superintendencias. Las superintendencias, instituciones
reguladoras del mercado, obviamente, acaban regulando la vida diaria de los ciudadanos. Y
10 y hacen sin la necesaria legitimidad, ni el necesario control, que en la sociedad
dernocratica, liberal y representativa, es recomendable y hasta imprescindible. Son
gobiernos paralelos, creados segun las necesidades del mercado.

20



3.- La idea de soberania estatal era uti! en el sistema bipolar, pero no en el unipolar.

2.- La politica (y todo su aparato institucional) impfica una comunidad distinta y opuesta
al orden social que propone el mercado.

1.- El Estado perjudica el fibre trdnsito de mercancias, dinero y servicios. Por tanto, hay
que desmontarlo.

Hipotesis dependientes:

La globalizacion, como expresion de un determinado momento de la vida del mercado,
cuestiona y cambia las instituciones del mundo moderno: el Estado y la politico. Ese
cuestionamiento es menos intenso respecto a las tradiciones y valores de la modernidad,
pero asin asi es notorio.

Por razones de metodo, expongo literal mente la hip6tesis que me permiti6 partir con este
analisis.

VII.- Conclusiones y constatacion de las hipotesis.-

Parte cuarta: conclusiones

En suma, la caida del debate sobre la base del exito de la racionalidad del mercado,
deshumaniza las relaciones sociales. Y no hay duda que la mejor y ultima expresi6n del
mercado es pues la globalizaci6n.

Con el fin de los principios y del debate, aparece la epoca de las propuestas, es el mundo,
efectivamente, de la tecnica.

El pensamiento del conformismo pierde la centralidad de la politica y se vuelve
pensamiento del consenso. Lo homogeneo, que es propio de la ausencia de libertad, se
impone a 10 heterogeneo, que es la expresi6n natural de la vida libre. No hay debate, ni
contrariedad de opiniones. Se hunde la discusi6n sobre los principios y las soluciones
vienen por la via de la tecnica. Por ejemplo, los medicos ya no salvan vidas, sino
intervienen quirurgicamente, y no 10 hacen sobre pacientes, sino sobre vientres.

Si estamos ante una racionalidad tan dura y vertical, como es la racionalidad del mercado,
ninguna raz6n puede caber alli, que no sea la de la producci6n, la de la intermediaci6n y la
del consumo. La consecuencia mas desmoralizante de una circunstancia como esta, es la
ausencia del debate. Y pe~r, la vigencia de una poderosa cultura del consenso. Lo que el
te6rico Marcos Roitman llama el pensamiento del conformismo.

IV.4.- La caida del debate y la critica.-

econ6mico y no al hombre politico. La comunidad, en suma que niega al Estado, que niega
a las instituciones de la democracia representativa y en definitiva, que niega al ciudadano.
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Diran ustedes, que hay que hacer entonces, como preservamos la idea del ciudadano, de la
democracia yen ultima instancia, hasta del Estado. No existen recetas para hacer 0 no un u
otra cosa. Lo que siempre recomiendo es debatir, discutir, razonar colectivamente, hacer
retorica, en el sentido clasico del termino. Eso por el momento: pensar y polemizar con el
pensamiento. Aquel es el unico camino inteligente para las sociedades que se encuentran en

2.- La desaparicion de la democracia liberal y representativa. Esa desaparicion, puede venir
por la via de un tirano de nuevo curio (al estilo peruano 0 venezolano), 0 simplemente, por
el desmontaje gradual, de la legitimidad democratica liberal y representativa. 0 sea, ir
creando otras instituciones =comites de vigilancias, superintendencias, golpes a la idea del
ciudadano, etc-- que vayan sustituyendo poco a poco a la maltrecha democracia actual,
por instrumentos mas autoritarios y por su puesto, mas tecermundistas.

1.- La posible desaparicion de aquello que hemos conocido como el Estado boliviano.
Nuestro Estado, de algun modo, siempre fue un fracaso y por ello, tiene una debilidad que
incluso, desde el punto de vista teorico, permite dudar de su real existencia, en el verdadero
sentido del termino Estado. Paro, si encima, nos damos a la tarea de desconocer sus
principios basicos, obvio, que estaremos ante el momento de la crisis definitiva. No hay
formulas pacificas para desintegrar los estados. La republica Checa y la eslovaca, son
excepciones que confirman esa regIa. Y es recomendable, un precaucion extrema en el
tratamiento de del ser 0 no ser de esto que se llama el estado boliviano.

A pesar de ello, voy a sefialar dos sendas inevitables, si continuamos en la actual
racionalidad de sustitucion de la modernidad por la posmodernidad que a su vez, llega de
la mane de la globalizacion, Esto es 10 que puede pasar:

Finalmente, y una vez concluido este trabajo, el CEDLA, me pidio que hiciese alguna tarea
de prospectiva politi ca. 0 sea, que apuntara, cuales son los caminos por cuales puede
discurrir la globalizacion y este pais a su ritmo. Tarea, que obviamente, llenaria con creces
las expectativas de una tesis doctoral.

3.- La globalizacion homogeniza: 10 hace en el marco de la racionalidad del consenso, que
impulsa la racionalidad del mercado. Se acaba la critica y el disenso y el debate. Ese es el
selle de una sociedad unipolar.

2.- La globalizacion como racionalidad del mercado, golpea a la democracia liberal y
representativa. Lo hace en cuando la democracia es poder --poder soberano-- concentrado
en el ciudadano y la globalizacion, por el contrario, es racionalidad, orden y por tanto
poder, concentrado en la produccion, la intermediacion y el consumo.

1.- El estado se ve cuestionado en el mundo de la globalizacion, a raiz de la caida del
principio y del ejercicio de la soberania.

Sobre la base de estas hipotesis, voy a enumerar, puntualmente, las matrices, mediante las
cuales, la globalizacion, como fenomeno del mercado, termina transformando los espacios
del Estado y de la politica.
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encrucijadas tan duras, como esta que nos plantea la globalizaci6n y la posmodernidad. Hay
que sostener el debate.
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En la dscada de los noventa la noci6n de globalizaci6n ha pretendido ser la

palabra clave para entender las transformaciones mas relevantes al nivel
internacional. Sin embargo, la impresi6n de un mundo mas interrelacionado en 10

econ6mico, politico, social y cultural se enfrenta a problemas importantes: 1). GLa

globalizaci6n es el nuevo elemento articulador de los niveles mas importantes de

10 social a nivel mundial ? GSe puede plantear todavfa, como en las teorfas de la

modernidad, que hay elementos articuladores del conjunto de las relaciones

sociales a nivel mundial?, 2). GCon el triunfo desde los ochenta de la Ilamada

"main stream" en economfa, heredera de los neoclasicos, con decisiva influencia

en los 6rganos de diseno de politicas econ6micas, hasta que punto se igualan los

"modelos econ6micos" a nivel mundial? GLos "modelos econ6micos" del sureste

asiaticos, Alemania, America Latina y el Este de Europa son 10 mismo?, 3). GHay

un debilitamiento de los Estados por su viraje neoliberal y frente a la fortaleza del

capital global? GSe han convertido en "Estados Subsidiarios"?, 4). GHay una

tendencia mundial a la convergencia de los "modelos de producci6n", por ejemplo

hacia el "lean production", y de los Sistemas de Relaciones Industriales hacia su

flexibilizaci6n y descentralizaci6n? Es decir, el problema del concepto de

globalizaci6n como articulador de explicaciones y tendencias mundiales es sf

estas tendencias minimizan las estructuras, sujetos e interrelaciones nacionales y

locales y sf, por tanto, nos encaminamos hacia una sociedad global.

Las diversas posiciones con respecto de los problemas anotados arriba pueden

sintetizarse en dos: sf hay un proceso general de convergencia a nivel global en

los diversos 6rdenes, 0 bien, sf las presiones globaies (de mercados y capitales,

politicas, sociales y culturales) pueden sufrir dos mediaciones: prirnera, la

internalizaci6n de 10 global en 10 local, y segunda la presencia de 10 local no

Enrique de la Garza Toledo

Globalizaci6n, Modelo Econ6mico y Reestructuraci6n Productiva: a
prop6sito del ensayo Los Efectos Econ6micos de la G/obalizaci6n en Bolivia



globalizado. Si estas mediaciones funcionan para estructuras y sujetos, por tanto

10 global no se traduce necesariamente en una sola resultante econornica, politica,

social 0 cultural. Otra manera de definir el problema central es si 10 global es
captable a partir de un modelo general como sistema 0 modelo, por ejemplo a la

manera como conceptualizan la econornia los neoclasicos, definiendo a priori 10

que es relevante y considerando externalidades 0 residuos a los otros factores
(desde otro punto de vista, ese fue el intento de la teoria funcionalista de la

rnodernizacion). 0 bien, considerar el cambio social como resultado de estructuras
que presionan y acotan en diferentes niveles de complejidad, junto a procesos de

dar sentido de los sujetos relevantes para el cambio (con sus niveles de

subjetividad globales, globales localizados y locales), y sus intreracciones tambien

en los tres niveles mencionados. En esta ultima perspectiva no puede plantearse a

priori que el cambio social tendra que converger en cierto punto y se abre la

posibilidad de la conformacion de configuraciones globalizadas diversas.

Analizaremos muy brevemente para America Latina los procesos de globalizacion

y sus especificidades en los pianos de la econornla, el Estado, la reestructuracion

productiva y el cambio en los sistemas de relaciones industriales.

I. Los ajustes macroeconomicos neoliberales.
Oejando fuera particularidades coyunturales, las politicas neoliberales en

America Latina han tenido dos componentes principales: la polltica de

estabilizacion, consistente en reducir el deficit fiscal, el control de la inflacion y

buscar el equilibrio en la balanza de pagos; y la reforma estructural que ha puesto

el enfasis en la etiminacion del proteccionismo interno y la desrequlacion, asl

como en el redimensionamiento del sector publico, incluyendo en este la

privatizacion de empresas paraestatales .

En los noventa las pollticas de combate a la tntlacion en la region adquirieron

caracteristicas mas uniformes. En una parte de los paises se perrnitio la

sobrevaluacion monetaria y se practice el control salarial por debajo de la intlacion,

en todos se mantuvieron tasas reales de interes altas y se redujo el deficit fiscal a

traves de la racionalizacion y reduccion del gasto publico (en casi todos los paises

el gasto publico en 1990 disrninuyo con respecto a 1987) y el aumento de la



captacion fiscal (hacia 1990 la relacion del deficit publico con respecto del PIB ya

era pequeno),

Durante los ajustes el dilema economico ha sido sf al bajar la intlacion a

traves de contraer la demanda agregada no se contrae tarnbien la produccion. La

respuesta parece haber sido la apuesta a la exportacion a cargo de la inversion

productiva del capital externo, en un supuesto contexto de equilibrios

macroeconornicos y baja lnftacion (las exportaciones de bienes y servicios con
relacion al PIB fueron en 1980 de 14.1%, en 1990 lIegaron al 21.6%). Sin

embargo, el crecimiento econornico ha sido muy inestable.

Pero, el combate a la lnrlaclon ha sido relativamente efectivo en los noventa

(hasta 1994) en paises como Argentina, Bolivia, Chile; pero a nivel regional si bien

ha disminuido el crecimiento de los precios sus niveles son todavfa altos.

La entrada creciente de capital externo en los noventa a America Latina ha sido

principalmente en forma de bonos de la deuda publica, que a partir de 1991 ya

constitufa la mayorfa del financiamiento externo, casi el doble que el monto de la

inversion extranjera directa. Se trata de capital especulativo atraido por las altas

tasas reales de interes, que con los problemas financieros mexicanos de finales de

1994 y posteriormente Argentinos y Brasilerios erniqro masivamente.

Desde 1995 los resultados del ajuste son mas claros que anteriormente,

cuando se festinaron los comportamientos positivos de algunas variables

rnacroeconomicas: se muestra una gran vulnerabilidad de las economfas

latinoamericanas. Por otro lado, el privilegio del combate a la intlacion con polfticas

monetaristas ha sido un factor importante en el lento crecimiento y posiblemente

un obstaculo para el aumento en la tasa bruta de tormacion de capital (en los

noventa el coeficiente de inversion en America Latina con respecto al PIB se ha

mantenido estable, pero bajo con respecto a 1980).

En terrninos mas especfficos, en los noventa, aries de aplicacion mas sistematica

de las polfticas neoliberales en America Latina, ha habido un comportamiento

irregular por pais en el empleo industrial. Las remuneraciones medias reales en

unos pafses han subido pero en general han disminuido; en general en los

noventa el salario mfnimo real urbano decayo: el crecimiento medio industrial ha



II. La reestructuracion productiva.

La lIamada politica industrial neoliberal de promocion de la exportacion debe

considerarse mas que como una politica especffica para el sector industrial un

conjunto de medidas genericas para la economia que inspiran al nuevo modelo:

desrequlacion, privatizacion, lograr equilibrios macro, bajar inftacion. Todo esto

hace suponer que al neoliberalismo Ie resulto extraria realmente una politica

industrial, que es vista como distorsionante de mercados.

Sin embargo, plantear que el Estado ha estado totalmente ausente de la

reestructuracion productiva puede ser un error en America Latina, aunque su

lntervencion sea ahora muy diferente a la del periodo de sustitucion de

importaciones. La intervenci6n de los Estados es ahora a traves de politicas

salariales que han tendido a mantenerlos por debajo de la mflacion y en su apoyo

a la ftexibitizacion de los mercados de trabajo, que implica muchas veces el

combate 0 sometimiento de los sindicatos.

Asl como las teorlas sobre la reestructuracion productiva se han difundido

en America Latina, tambien se han acumulado estudios de caso y de ramas para

los paises mas grandes. En estos estudios, en cuanto a las transformaciones en

los procesos de trabajo priva la hipotesis del fin del taylorismo fordismo y la

transicion hacia otro paradigma. Pero los hallazgos empiricos en sectores que han

emprendido la reestructuracion productiva apuntan mas hacia un

"psedupostfordismo", aunque las interpretaciones se dividen entre los optimistas

que 10 ven como resultado de una lectura deficiente de los ernpresarios, que

sido mas bajo que en los setenta (entre 1971 y 1980 el crecimiento medio anual

fue de -2.3%, en tanto que entre 1981 y 1992 de -3.13%); la pobreza se

incremento (en 1985 el porcentaje en pobreza extrema fue del 23% de la

poblacion, en 1990 de 27.4%; la pobreza en general aurnento de un Indice de

41% en 1980 a 46% en 1990; la concentracion del ingreso se incremento en esa

decada en Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, Peru, Mexico y Panama; el

consumo medio en Dis por mes cayo en esos alios de 117.4 a 109.66); eillamado

sector informal crecio espectacularmente.



presionados por los mercados tendran que adoptar el camino correcto y unico, el

del "Lean Production". Por otro lado, los pesimistas que no adivinan ninguna salida

aceptable. En resumen, la investiqacion ernpirica sobre las transformaciones de

los procesos de trabajo apunta hacia:

- la no coincidencia necesaria entre nuevas tecnoloqias y nuevas formas de

orqanizacion del trabajo .

- el uso instrumental de las nuevas formas de orqanizacion del trabajo como forma

de control sobre los trabajadores.

- la introduccion de innovaciones no negociadas con los sindicatos

- la no cornbinacion entre innovaciones tecnoloqicas u organizativas con mas altos

salarios 0 seguridad en el empleo.

- la aplicacion parcial del Justo a tiempo y la Calidad Total, con poca deleqacion

de poder, poco involucramiento y combinados con Ifneas fordistas

- relaciones no unfvocas entre cambio tecnoloqico 0 de orqanizacion con empleo,

salario, calificacion, condiciones de trabajo y relaciones laborales, interviniendo de

manera importante las caracterfsticas del sistema de relaciones industriales, en

particular las relaciones de fuerzas entre sindicatos, empresas y Estado.

- especialmente los estudios destacan el atraso de las tacticas y discursos

sindicales con respecto de los cambios ya iniciados.

Con respecto del cambio tecnolcqico todas las encuestas mas importantes

realizadas por parses coinciden en que hay una correlacion positiva entre

innovacion de tecnoloqla dura con respecto del tarnario de los establecimientos.

Esta consideracion junto a otros estudios que muestran la desarticulacion de!

aparato productive a partir de la apertura econornica y su gran dependencia con

respecto de los insumos importados, permiten cuestionar en las condiciones

latinoamericanas la perspectiva de la especializacion flexible .. En esta region, la

mayoria de las micro y psquenas empresas son de nivel tecnoloqico bajo, con

formas arbitrarias de orqanizacion, sin constituir distritos industriales al menos en

la forma que imaginaron Piore y Sabel. En otras palabras, son poco exportadoras

y poco competitivas sobre todo en calidad. Se han mantenido en nichos de



"mercados de pobres", con bajo costa pero mala calidad, sus competidores son los

productos baratos y de mala calidad de China.

EI otro hallazgo de las encuestas serialadas es en el sentido de que la

capacidad exportadora no se relaciona estrictamente con la innovaci6n

tecnol6gica. Esta consideraci6n es importante porque otras ventajas comparativas

pudieran estarse utilizando, entre elias el bajo salario para tener capacidad

exportadora. En cambio hay datos contradictorios en cuanto a la propiedad del

capital. En Chile y Colombia las encuestas muestran que las empresas

transnacionales son mas innovadoras tecnol6gicamente que las nacionales, en

cambio en Mexico no necesariamente sucede asl.

En innovaci6n organizacional la situaci6n es semejante, en una parte

importante de los establecimientos que hacen innovaciones se trata de profundizar

o aplicar mas cabalmente el taylorismo-fordismo; en otros, minoritarios, se

introducen las nuevas formas de organizaci6n del trabajo (en Brasil y Mexico mas

que en Chile, Argentina y Colombia). Tarnbien habria que serialar que cuando se

aplican las nuevas formas de organizaci6n del trabajo cornunrnente se hacen en

forma parcial 0 combinadas con principios tayloristas y sobre todo con poce

involucramiento y participaci6n de los obreros.

En flexibilidad externa, esta se ha extendido sobre todo con la utilizaci6n de

subcontratistas, pero no tanto como algunos analistas suponen. EI trabajador de

base predomina en la industria en todos los parses. EI salario flexible ha tenido

dificultades para establecerse tanto por la forma de evaluar el desemperio

individual como por resistencia de los sindicatos. AI parecer las cifras abultadas de

"salario flexible" en Chile y Argentina corresponden a formas de pago a destajo

que no coinciden con las ideas actuales del salario flexible, se dan sobre todo en

la pequeria y mediana empresa. La flexibilidad interna tarnbiense ha extendido en

forma parcial predominando la rotaci6n entre puestos.

En cuanto al perfil de la fuerza de trabajo, al parecer no ha habido un

recambio de esta en funci6n de la innovaci6n tecnol6gica, organizacional 0 la

flexibilidad. Por un lado, el achicamiento de las empresas ha implicado reducci6n

de personal de producci6n y el empleo de mas personal tecnico e ingenieril. Por



Reestructuracion flexibilizante

-el eje es la nueva orqanizacion del trabajo, mas flexible.

-aplicacion de aspectos parciales de la Calidad Total y el Justo a Tiempo en menor

medida.

-aplicacion mas sistematica del taylorismo.

-baja flexibilidad externa y moderada flexibilidad interna.

-perfil tradicional de la fuerza de trabajo: trabajador de base, de nivel educative

bajo, poco capacitado, hombre.

equipode

otro lado, la fuerza de trabajo en produccion sigue siendo en su mayorfa la antigua

clase obrera de base, de antiquedad media, de nivel educativo bajo que no ha sido

extensivamente capacitada y en donde predominan los hombres. Es probable que

la calificacion de la fuerza de trabajo sea de los aspectos mas relegados en la

reestructuracion actual y que los empresarios hayan preferido mantener

operaciones manuales junto a equipo automatizado 0 separacion entre concepcion

y ejecucion a pesar de haber innovado en alqun otro aspecto; es decir, la

cornbinacion de una estrategia de trabajo taylorista junto a aspectos parciales de

las nuevas tecnologfas 0 formas de orqanizacion.

Sin embargo, de 10 expuesto salta a la vista que las estrategias del

empresariado innovador en America Latina frente a la apertura y el nuevo modele

neoliberal no ha sido una sola. Esta por un lado la estrategia tecnologicista en el

Cono Sur, es decir apostar mas a la renovacion de equipos 0 la automatizacion de

sistemas de informacion como tecnologfa dura que a los cambios

organizacionales. Por el otro lado, en una parte de Brasil y Mexico se ha apostado

mas a las tecnologfas blandas que a las duras.

Hasta donde la informacion tan general de las encuestas amplias permite

deducir, en America Latina parecen constituirse por ahora dos configuraciones

sociotecnicas de reestructuracion productiva:

Reestructuracion conservadora

-innovacicn tecnoloqica reducida a la substitucion

anticuado por otro mas moderno sin ser de ultima generacion.



III. Los cambios en las Relaciones Industriales
En cuanto a las relaciones de trabajo, la investigaci6n latinoamericana

muestra una tendencia hacia su flexibilizaci6n desde los niveles de las

legislaciones laborales, pasando por los contratos colectivos, hasta los pactos

corporativos cuando los hubo. Aunque a ralz de las transformaciones actuales se

ha dirigido la mirada al pasado y algunos estudios muestran que en t.atinoamerica

no hubo un s610 "sistema de relaciones industriales", en particular los hubo

corporativizados (Mexico, Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay) y otros en los

que priv6 el enfrentamiento, pero en ninguno de los dos puede considerarse

De cualquier manera, los datos parecen apoyar la hip6tesis de la polarizaci6n; es
decir, la existencia de un polo en reestructuraci6n (aunque no en forma identica a
como se entiende en los parses desarrollados) y otro polo mayoritario constituido

sobre todo por micro y pequerias empresas sin cambios. La articulaci6n entre

estos polos en terrninos de clientes proveedores es escasa. En cambio parece

haber una mayor capilaridad entre mercados de trabajo. Es decir, la polarizaci6n

no implica una estricta dualizaci6n en mercados de trabajo (tomando como unidad

de analisis la empresa), es asl porque el polo en reestructuraci6n no implica

necesariamente la polarizaci6n en calificaciones desde el momenta en que se

combina con una divisi6n del trabajo taylorista que no implica forzosamente

nuevas y extensivas calificaciones para los obreros en producci6n. Sin embargo,
en este polo en reestructuraci6n es posible que se hayan conformado dos

mercados de trabajo, uno el de los trabajadores tradicionales estables hasta ahora

y de mas alta calificaci6n aunque construida en el piso de la fabrica y con

contenidos tradicionales; el otro, constituido por trabajadores mas m6viles entre

segmentos, menos calificados, mas j6venes y con mayor participaci6n de mujeres.

-flexibilidad interna yexterna, con enfasis diferentes dependiendo del pais.

-recapacitaci6n de la fuerza de trabajo.

-no claro recambio del perfil de la mana de obra con respecto de la

tradicional.



EI Estado Latinoamericano transite desde 1982, con mayor 0menor rapidez de

tres situaciones hacia el neoliberalismo civil: desarrollismo corporativista (Mexico,

Venezuela), desarrollismo militar (Ecuador, Panama, Peru, Brasil) y neoliberalismo

militar (Argentina, Chile, Uruguay). Esta gran transformacion ha implicado un viraje

en las funciones estatales del perfodo de substitucion de importaciones :

IV. EI Estado

propiamente como sistema, con sus actores relativamente respetuosos de una

normatividad y valores compartidos. Estas ultirnas relaciones laborales fueron

subsumidas en la conflictividad polftica 0 los acuerdos politicos ad hoc, y los
sindicatos v organizaciones empresariales se comportaron como partidos 0 fueron

parte de ellos. Las diferencias anteriores quedan constadas por el contraste entre

parses en los que la contratacion colectiva era una accion regular frente a otros en

donde era inexistente en la practica.
Sea como fuere, en la coyuntura actual la ftexibihzacion laboral ha estado

influida por las diferencias en relaciones de trabajo previas. En los casos en que

los pactos corporativos funcionaron como parte de un quasi sistema de relaciones

industriales, las modificaciones en las leyes laborales han tendido hacia su

flexibilizacion y al cuestionamiento del "political bargaining". Pero, en los casos en

los que la institucionalizacion era menor 0 bien las dictaduras militares habfan

afectado la libertad sindical y los sindicatos son fuertes, las modificaciones han ido

hacia el establecimiento de una institucionalidad y libertad que casi no existia,

como en paises de centroamerica, Chile e incluso Brasil.

De cualquier manera los estudios muestran la preferencia empresarial por

las flexibilizaciones unilateral y por sus formas numerics y funcional sobre la

salarial. Aunque para ser exactos, es posible distinguir tres estrategias

empresariales de flexibilizacion en orden de importancia: la unilateral, la inducida a

los trabajadores sin considerar al sindicato y la neocorporativa pactada con el

sindicato en una relacion de indentificacion de intereses.



a). En cuanto a la intervenci6n del Estado en la econornia, se ha pasado de un

Estado fuertemente inversor en actividades productivas, a un vigilante de los

equilibrios macroecon6micos en los niveles puramente monetarios.

b). Ha habido una reducci6n de su papel en la reproducci6n publica de la fuerza

de trabajo, con disminuci6n de los gastos sociales per capita, su focalizaci6n hacia

los sectores de extrema pobreza y la privatizaci6n de los fondos de pensiones.

c). Se ha producido la ruptura 0 decadencia de los pactos corporativos con menor

influencia de los sindicatos en la polftica econ6mica del Estado

d). Asi como la ruptura del Estado con la ideologfa desarrollista que implicaba

intervencionismo estatal y polltica social.

EI estado reorienta sus funciones en consonancia con el nuevo modelo econ6mico

muy dependiente de la inversi6n extranjera para lograr equilibrios en cuenta
corriente de la balanza de pagos y para el combate a la inflaci6n. Esta

dependencia del capital extranjero privado, en un nivel que no se tenia en el

perfodo de substituci6n de importaciones favorece las presiones directas 0

indirectas (el temor a la fuga de capitales) de las grandes corporaciones 0 fondos

de inversi6n. A 10 anterior se tiene que agregar el papel tan importante en America

Latina del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ya no como

prestatarios internacionales sino principalmente como certificadores de politicas

gubernamentales que manda seriales positivas 0 negativas los inversionistas, en

cuanto atender en forma ortodoxa los ajustes de la economfa. Estas seriales

pueden tener varios significados : que habra condiciones macroecon6micas

estables para la inversi6n foranea ; que los gobiernos no impulsaran politicas

proteccionistas 0 reguladoras ; que evitaran polfticas "populistas" como aumentos

salariales indeseables para la rentabilidad 0 el tener deficits fiscales excesivos. EI

tercer elemento que apunta hacia la internacionalizaci6n del Estado es la firma de
acuerdos de libre comercio (en America Latina los hay propios del periodo anterior

como el Pacto Andino 0 la ALALC , pero los hay que corresponden a los nuevos

tiempos como el NAFTA y el Mercosur). Los pactos mas relevantes son

desreguladores del intercambio de mercancfas y de capitales, acordes con el

GATT y la OMC. Estos pactos consideran instancias supranacionales para dirimir
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disputas comerciales y practicas desleales. En esta medida establecen

mecanismos que van mas alia de las fronteras juridicas de los Estados. Sin

embargo, hasta ahora la globalizacion de los Estados pasa mas por las presiones
directas 0 indirectas de las grandes corporaciones y del capital financiero que por

estos mecanismos pactados supranacionalmente.

Sin duda que los Estados en America Latina han perdido soberanfa frente a las

presiones globales formales e informales. Pero, aunque sean mas debiles los
Estados ante las corporaciones, no 10 son ante las clases subalternas que tiene un

asiento nacional, especialmente los trabajadores asalariados. En esta medida, los

Estados en America Latina no liberan propiamente el mercado de trabajo: a).

Inducen su flexibilizacion a traves de cambios legislativos 0 favoreciendo las

reformas en la contratacion colectiva en ese sentido, b). Marginando a las

organizaciones obreras del diserio de las politicas econornicas, c). Considerando

al salario como variable de ajuste macroeconornico frente al combate a la

intlacion. Aunque las organizaciones obreras han roto con las politicas estatales

neoliberales 0 son cada vez mas debiles ante la logica del nuevo modelo, que

cuida sobre todo de no espantar a los inversionistas privados (sobre todo al capital

global), en algunos paises aparece un nuevo corporativismo, el corporativismo
neoliberal. Inducido por los Estados, las empresas 0 los sindicatos. Estos definen

el espacio de rnodernizacion de las empresas como su nuevo terreno de

neqociacion, identificando intereses con los de los empresarios y aceptando la

logica neoliberal de preeminencia del mercado, traducible en cuidar sobre todo de

no desalentar la inversion y de ganar la empresa competitividad. Es decir, el

Estado en America Latina no es debil en sus acciones de proteccion del gran

capital y de disciplinamiento del mercado de trabajo. Se ha transformado de un

Estado de frente amplio, excepto las dictaduras militares de los,setenta en el Cono

Sur, a uno de proteccion del capital global y nacional internacionalizado. La

presion internacional sobre el modelo econornico neoliberal latinoamericano se

vuelve determinante pero pasa y se interioriza a traves de instituciones 0 actores

locales refuncionalizados 0 de nueva creacion. Se trata de las obligaciones no

juridicae globales de los Estados para reproducir el modelo neoliberal a nivel



Conclusion
En America Latina los fenornenos de globalizacion econornica, politica, cultural y

social estan presentes, presionado a la recontiquracion de estas sociedades. Sin

embargo, las presiones globalizadoras son traducidas de acuerdo con

instituciones, tradiciones y sujetos en los diversos contextos nacionales. Las

tendencias homogeneizadoras son interiorizadas y siguen influyendo en las

formas concretas que adquiere cada transformacion factores locales no globales.

Habrla que anadir que 10 "globalizado" se presenta en forma heteroqenea con

otras opciones menos internacionales al mismo tiempo. Economias con sectores

productivos de varias velocidades, Estados presionados por corporaciones, flujos

financieros y organismos financieros internacionales que a la vez tiene un papel

fuerte en el mercado de trabajo y el trato a los nuevos movimientos sociales.

Trabajadores y sindicatos rezagados pero buscando en algunos parses y sectores

nacional. Habra que apuntar que en America Latina esta transformacion del

Estado coincidio en los ochenta con un proceso de dernocratizacion, las
dictaduras militares han desaparecido y los gobiernos neoliberales han arribado al

poder por medio de las urnas. Para lograr estos nuevos consensos, no basados

en el crecimiento economico ni en la distribucion del ingreso, contaron factores

como el disciplinamiento popular logrado por las grandes inflaciones de los
ochenta, tarnbien las decepciones populares acerca del populismo, desarrollisrno y
socialismo; y en un segundo momento, el disciplinamiento popular por la propia

globalizacion, el peligro de que la fuga de capitales ponga en crisis a las

econornias, como ha sucedido en varios momentos dentro del modele neoliberal.

Es decir, la democracia latinoamericana es una "democracia aprisionada" por el

capital global, los Estados coincidentes con este y los capitales nacionales

globalizados. Sin embargo, esta prision para la democracia no es absoluta, paso

de un momenta de aceptacion electoral de las pollticas de ajuste neoliberales y los

cambios estructurales a principios de los noventa, pero al poco tiempo (crisis de

1995) a una reaccion fuerte frente a los efectos del ajuste en el empleo, los

salarios y la seguridad social.



Fuente: Banco de MexIco (1998) Informe Anua/. MexIco: Banco de MexIco.

* preliminar

y orrnacron ru a e capi a
1990 1993 1994 1995 1996 1997*

PIB 5.1 2.0 4.5 -6.2 5.2 7.0

Variacion anual (%)

Forrnacion bruta de 18.38 20.04 20.34 16.31 16.1 18.2

capital/PIB (%)
. . . . . .

EI desernperio de la econornla durante el periodo neoliebral en Mexico se

carcateriza por su comportamiento de campana de corta ciclicidad. Entre 1994 y

1997 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un mlnimo en 1995 y un maximo en

1997, en 1999 el gobierno espera disminuya a alrededor de 3.5%. La forrnacion

bruta de capital con relacion al PIB fue maxima en 1994, luego aurnento

lentamente hasta 1997 sin Ilegar al nivel de 1994. Por 10 que respecta al deficit en

la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, despues de un mlnimo en 1995

relacionado con una elevada devaluacion que contrajo las importaciones y elevo

las exportaciones, ha aumentado en forma acelerada, al grado de que en 1997 ya

tenia niveles preocupantes. La balanza comercial tarnbien ha seguido un

comportamiento de campana, inicio su superavit en 1995 relacionado con la fuerte

devaluacion y ha alcanzo montos elevados superavitarios en 1996 y 1997 para

decaer nuevamente en 1998. En cambio la inversion extranjera directa, despues

de una contraccion en 1995 se ha elevado sostenidamente hasta 1997, a

diferencia de la inversion extranjera en cartera que se ha mostrado mas fluctuante.

Sin embargo, la proporcion de la inversion extranjera total con respecto del PIB no

ha alcanzado hasta la fecha el nivel de 1994.

CUADRO No.1
PIB f . , b t d ·t I

Apendlce: Neoliberalismo, Estructura Productiva y Trabajo en Mexico

alternativas. Nuevos movimientos sociales que han sabido utilizar el nuevo capital

cultural de la globalizacion. Mientras tanto, los frutos de la globalizacion en este

subcontinente no son distribuidos de manera justa, nuevas contradicciones estan

surgiendo del contexte global.



La exportaci6n manufacturera desde alios anteriores al NAFTA ya se habra

convertido en la mas importante en el total exportado; en 1994 el porcentaje

representado por la exportaci6n de manufacturas se increment6, tanto en la forma

de maquilas como de industria no maquiladora. En 1994 la maquila signific6 el

43.1% del total exportado por Mexico, superior a la contribuci6n de otras

manufacturas no maquiladoras. Sin embargo, entre 1994 y 1997 la parte de la

exportaci6n maquiladora en el total exportado ha decaldo, posiblemente porque en

el primer ario el efecto de la devaluaci6n incentiv6 exageradamente estas

exportaciones y su efecto se ha amortiguado al haber cierta estabilidad en la tasa

de cambio. Por su parte, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y

Canada entre 1994 y 1997 aumentaron en un 116.2% en d6lares, en tanto que las

importaciones de Mexico provenientes desde esos dos parses s61010hicieron en

72.9%. Las importaciones del sector industrial mexicano con relaci6n· del total

importado se han incrementado constantemente desde la firma del NAFTA. En

Fuente: Anexo estadlstico del cuarto informe de goblerno de Ernesto Zedillo, 1998

Inversi6n Extranjera Total entre PIB (%)
1990 1993 1994 1995 1996 1997

Inversi6n 1.9 3.9 4.5 3.5 3.9 3.7

Ext/PIB

Cuadro NO.3:

Fuente: Anexo estadlstico del Cuarto Informe de Gobierno de Ernesto Zedlllo, 1998.

Balanza de pagos (millones de dis.)
1990 1993 1994 1995 1996 1997

Cuenta corriente -7451 -23399 -29662 -716 -2330.5 -7448.4

Balanza comercial -882 -13481 -18464 7089 6530.9 623.6

Cuenta de capital 8297 32482 14584 14112 4069.2 15410.6

Prestarnos 10993 2777 1100 23244 10410.4 8694.9

Inversi6n extranjera

Directa 2633 4389 10973 9526 9185.4 12477.1

Cartera 3371 28919 8182 -9715 13418.5 5037.1

. .

CUADRO No.2



Fuente: Anexo estadlstico del cuarto informe de goblerno de Ernesto Zedillo, 1998

(millones de Dis de Estados Unidos)
De Mexico 1990 1993 1994 1995 1996 1997

Exportaciones 32748 44609 53177 68260 82711 96458

Importaciones 32887 50176 59391 57082 71 501 86770
, .

Cuadro NO.5:
Exportaciones e Importaciones de Mexico con Estados Unidos y Canada

Fuente: Anexo estadlstico al Cuarto Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo, 1998.

n lea ores e expo acion e irnpo acton
1990 1993 1994 1995 1996 1997

Exp. Maquiladora / 34.1% 42.1% 43.1% 39.1% 39.3% 38.1%

Exportaciones totales

Exp. Manufacturera no 31.7% 38.0% 35.6% 41.7% 42.1% 42.2%

Maquiladora/exp. Totales

Imp. de uso intermedio/ 71.4% 71.1% 71.27% 80.6% 81.0% n.d.
Importaciones totales

trnportacion industria/imp. 60.8% 62.4% 63.3% 72.6% 72.6% 70.6%
Total (%)

..

rt
CUADRO No.4
d rtaciI d' d

particular, el sector industrial ha crecido despues de la crisis de 1995, aunque su

repercusion sobre el empleo manufacturero ha sido mucho menor que el

crecimiento del valor de la produccion. Por otra parte, la concentracion de la

exportacion en un nurnero pequerio de empresas situadas en pocas clases

industriales es notable: de 205 clases industriales, el 71% de la exportacion es

atribuible solo a 12 que por efecto del NAFTA elevaron su coeficiente de

exportacion de 32% en 1994 a 42% en 1997. Ruiz Duran lIega en su estudio a la

conclusion de que en la recuperaci6n industrial de los ultimos dos aries ha side

mas importante el mercado interne que la exportacion, y que si hay una relaci6n

fuerte en las clases industriales mas exportadoras entre exportacion y crecimiento

de la productividad.



Empleo, salario, estandares laborales y praductividad

Aunque el desempleo abierto en Mexico solo se disparo con la crisis de 1995, en

1994 poco aurnento el empleo, a pesar del crecimiento de la economia ; incluso en

la manufactura disrninuyo la ocupacion, mientras este sector creola en aquel ano,

posiblemente por las politicas de racionalizacion de las empresas. En el sector

manufacturero el impacto del NAFTA sobre el empleo ha sido muy diferenciado:

solo en dos ramas ha crecido el empleo (textiles y fabricacion de maquinaria y

equipo) pero el impacto positive en estas ha side pequerio, habiendo un resultado

neto negativo en la creacion de empleos entre 1994 y 1997. Entre inicios de 1994

y 1997 la tasa de desempleo abierto primero aumento mucho en 1995 y se

mantuvo alta en 1995 para decaer en 1997. Sin embargo, muchos analistas

consideran esta tasa poco relevante en Mexico por ausencia de segura contra el

desempleo y la extension del sector informal y de actividades de autoempleo de

baja productividad. Sin embargo, el nurnero de trabajadores asegurados en el

IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) primero bajaron en 1995 para

elevarse constantemente desde entonces, igual que el personal ocupado en la

manufactura. Pero el crecimiento realmente impresionante del empleo ha sido en

maquila de exportacion en estos aries. Lo anterior no se contradice con la

afirmacion de que la maquila es el gran sector con crecimiento en la economia y

en la creacion de empleo. La maquila no es una rama sino, un tipo de regimen

arancelario que incluye muchas ramas, aunque principalmente textiles, autopartes

y fabricacion de equipo electrico y electronico.

En conclusion, al parecer el NAFTA sl ha influido en el crecimiento de la inversion

extranjera directa y esta en las exportaciones manufactureras, en particular hacia

Estados Unidos y Canada. Sin embargo, el peso de la deuda externa sumado al

crecimiento de las importaciones, en particular de los insumos para el sector

industrial, han contribuido al incremento del deficit en la cuenta corriente.



En cambio el deterioro salarial en general no se ha detenido entre 1994 y 1997. EI

salario mfnimo ha decrecido todos los aries desde 1994, 10 mismo que el salario

contractual promedio en ramas de jurisdicci6n federal, asl como las

remuneraciones medias en la industria manufacturera y en el sector formal de la

construcci6n. Situaci6n similar ha sucedi6 en la maquila con la excepci6n de una

ligera recuperaci6n salarial en 1997, aunque las remuneraciones en la maquila

En cuanto a los salarios, en 1994 el salario mfnimo real cay6 y los salarios

contractuales promedio tarnbien, aunque las remuneraciones medias reales

anuales en la manufactura se elevaron un poco, tambien en la maquila y en la

industria de la construcci6n. En este ana se inici6 la polftica amplia de firma de

convenios de productividad entre empresa y sindicatos, impulsada por la

Secretarfa del Trabajo, al grado de que en 1994 el 50.7% de las negociaciones

salariales a nivel federal (equivalen al 78% de los trabajadores contratados a nivel

federal) incorporaron convenios por productividad. Pero en aries posteriores el

nurnero de nuevos convenios ha crecido muy poco. Sin embargo, los resultados

globales en cuanto aumento en los ingresos de los trabajadores fueron

desalentadores, el 90% de los convenios firmados en 1994 otorgaron un 2% de

aumento por productividad, el mismo porcentaje que se adjudic6 a los salarios

mfnimos) y las repercusiones salariales han sido escasas. Hacia 1995 la polltica

de recuperaci6n del salario real a traves de bonos por productividad se esteriliz6

frente a una inflaci6n de 51.9% y un promedio de bonos por productividad de

1.2%.

Fuente: Anexo estadlstico del Cuarto Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo, 1998.

1993 1994 1995 1996 1997

Indice del volumen fisico de la 100.0 104.8 96.7 106.8 116.3

producci6n manufacturera

Indice de personal ocupado 100.0 97.1 88.3 89.4

(manufacturera)
..

CUADRO NO.6:
lndice del volumen ffsico de la actividad manufacturera, y personal ocupado.



Desde 1994 las diferencias en salarios reales por hora en la manufactura entre

Mexico y los Estados Unidos se acrecentaron, mientras que en Mexico la

productividad laboral aumentaba mas que en los Estados Unidos. En este tenor, el

costo unitario de la mano de obra en la manufactura en Mexico decay6 desde

1994. Las diferencias en salarios, costo unitario de la mano de obra se han

profundizado entre Mexico y los Estados Unidos en los arios de vigencia del

NAFTA: en 1993 el salario promedio en la industria manufacturera en d61arespor

hora era el17.9% que en los Estados Unidos, hacia 1997 se habra reducido a s610

el 11.67%. De la misma manera, los costos unitarios de la mano de obra en la

industria manufacturera disminuyeron en Mexico (por hora hombre trabajada)

entre 1993 y 1997 en un 43%, en tanto que en los Estados Unidos 10hicieron en

un 4.53%. En Mexico la productividad manufacturera creci6 entre 1994 y 1997 en

un 32.25%, en tanto que en los Estados Unidos en s61017.52%. EI crecimiento de

Fuente: Anexo estadlstico del Cuarto Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo, 1998

1990 1993 1994 1995 1996 1997 ,
Salario minimo general real 118.3 98.9 100 85.0 87.4 76.3

(1994=100)

Salario contractual promedio en ramos de 103.7 101.6 100 83.2 74.9 74.2

jurisdicci6n federal real (1990=100)

Remuneraciones medias en la industria 81.5 105.0 100 87.1 79.1 78.0

manufacturera (1994=100)

Remuneraciones promedio en la maquila 96.1 95.7 100 93.7 88.3 89.6

de exportaci6n (1994=100)

Remuneraciones promedio en el sector 88.1 99.8 100 88.3 71.1 69.7

formal de la industria de la construcci6n

Remuneraciones promedio en 64.2% 53.1% 54.4% 58.6% 61.0% 62.5%

maquilaJremuneraciones promedio en

industria manufacturera I..

ndices de salarios y remuneraciones reales
CUADRO NO.7:

siguen siendo bajas con relaci6n del conjunto de la industria manufacturera

(54.4% en 1994 y 62.5% en 1997).



Las diferencias en estandares laborales negativos para Mexico se mantienen,

en particular la brecha salarial ha aumentado.

Fuente: Anexo estadlstico del Cuarto Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo, 1998.

manu ac urera e exico y
1990 1993 1994 1995 1996 1997

Salarios en industria manufacturera

(d6Iares/hora)

Mexico 1.48 2.10 2.13 1.29 1.34 1.53

USA 10.78 11.70 12.01 12.32 12.72 13.11

Indice de costa unitario de la mana

de obra en industria manufacturera

(por hera-hombre trabajada)

Mexico 71.41 100.0 93.83 56.2 52.3 56.6

USA 101.1 100.0 99.79 97.12 96.44 95.47

Indice de productividad en la

industria manufacturera

(por hora-hombre trabajada)

Mexico 82.48 100.0 109.9 115.28 125.74 132.25

USA 91.23 100.0 103.1 108.5 112.82 117.52
..

CUADRO NO.8:
Salarios, costa unitario de la mana de obra y productividad en la industria

f t d M" USA

las remuneraciones en Mexico se correlaciono negativamente con el crecimiento

en la productividad en estos alios.



Fuentes. ACLAN (1997) Los Mercados de Trebejo en America del Norte. Dallas. ACLAN

Canada Mexico Estados Unidos

Porcentaje del empleo
total entre 25 y 44 afios de 29.8% 31.5% 28.9%
edad en 1995
Porcentaje de asalariados
del total de la poblaci6n 84.1% 58.4% 91.2%
ocupada en 1995
Porcentaje del empleo
manufacturero en el total 15.3% 15.8% 16.4%
del empleo en 1995
Horas trabajadas en
promedio por semana en la 38.4 44 41
manufactura en 1995

Porcentaje de empleo no
estandar en el total del 39.4 % (1994) 63.9% 33.6% (1994)
empleo en 1995
Gastos gubernamentales
en educaci6n (porcentaje 7.2% 4.5% 6.1%
del PIS) en 1994

61.09% 28.8% 54.07%
Participaci6n de los salarios
en el PIS en 1994
Vacaciones mfnimas 15 dlas 7 dias No legislado, la
pagadas por ano practica son 7

dlas
Seguro de desempleo

Si No Si
Porcentaje de la poblaci6n
con segura de enfermedad 89.9% 34.2%
en 1993
Accidentes de trabajo
mortales por cada 100 000
trabajadores en la Industria 33 16Manufacturera en 1993
Nurnero de huelgas 326 96 31
Porcentaje de trabajadores
cubiertos por la 37% (1996) 30% 11.2%
negociaci6n colectiva

, .

Cuadro No . 9:
Estandares laborales en Mexico, Estados Unidos y Canada

En 1995



La estructura industrial en Mexico desde antes del nuevo modelo

econ6mico ya era muy heteroqenea, pero es probable que la distancia

sociotecnica (tecnologia, organizaci6n relaciones laborales y perfil de la fuerza de

trabajo) entre los polos industriales haya aumentado. Por 10 pronto la gran

empresa, que en 1993 representaba solamente el 0.9% de los establedmientos

manufactureros, generaba el 62.4% de la producci6n en este sector, representaba

Cadenas y Reestructuraci6n productiva

Fuente: ACLAN (1997) Bo/etfn. ACLAN: Dallas.

Nota: los datos son en el primer trimestre de cada afio

CANADA MEXICO Estados Unidos
1995 1996 1995 1996 1995 1996

Empleo de
tiempo
completo 81.0 80.3 81.7 79.2 80.7 82.9
(%)
Empleo de
tiempo
parcial 5.4 5.9 2.0 2.1 3.8 3.7
involuntario I

(%)
Tasa de
desempleo

9,7 9.5 5.2 6.2 5.5 5.6
Duraci6n del 24.7 23.7 4.9 5.6 17.0 16.6
desempleo
(semanas)
Desempleo 78.0 78.9 58.4 71.0 82.0 81.8
involuntario
(%)
Porcentaje 1.7 0.7 -3.6 -19.7 0.1 -0.7
de cambio
en
remuneracio
nes reales
promedio
Horas 38.9 38.4 44 44 42.1 41.0
semanales
trabajadas
(industria
manufacture
ra)

(continuaci6n)



Es probable que el efeeto del Modelo Neoliberal en las empresas industriales en

Mexico haya sido muy desigual, desde el momenta en que la exportaei6n en este

sector sigue siendo prerrogativa de un numero muy limitado de empresas y que

esta situaci6n no ha cambiado tan siquiera despues de la gran devaluaei6n de

Fuente: Elaboracion propra a partir del XVI Censo Industrial, INEGI (1993).

Industria Manufacturera 1993 (preeios del ario, miles de nuevos pesos)
MICRO PEQUENA MEDIANA GRANDE

Remuneraciones/Personal ocupado 5.3 12.3 24.0 30.4

Valor agregado/Personal ocupado 26.6 27.9 51.8 81.3

%Producci6n Bruta Total 9.1% 14.0% 14:5% 62.4%
.,

CUADRO NO.11:

Fuente: NAFINSA (1995) La econorrua Mexicana en Cifras. MexIco: NAFINSA

1993
CUADRO No 10. :

diM'E t ts ruc ura e as empresas en eXlco en
Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de

establecimientos establecimientos establecimientos establecimientos

manufactureros, manufactureros comerciales en servicios

comerciales y de

servicios segun

tamafio (1993)

Micro 94.57 91.6 94.69 96.11

Pequeno 4.63 6.3 4.7 3.5

Mediano 0.57 1.2 0.5 0.3 I

Grande 0.23 0.9 0.11 0.09

Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del

empleo empleo empleo empleo

Micro 72.5 21.1 60.3 51.6

Pequeno 20.4 28.8 19.7 23.4

Mediano 12.3 15.4 10.0 10.9

Grande 24.5 43.7 10.0 14.1
..

el 43.7% del empleo, sus remuneraciones promedio por personal ocupado eran

474% mas altas que en los establecimientos micro y su productividad era 206 %

mas elevada que en estos ultimos.



1995, a traves de la cual los productos mexicanos se abarataron en el extranjero.

La concentracion de la exportacion mexicana es por consorcio pero tambien por

rama industrial. Desde 1996, cuando las exportaciones se dispararon, el 67.3%
de 10 exportado corre a cargo de tres sectores: industria automotriz y de

autopartes, electrica y electronica, y maquinaria y equipo especial. Setecientas

firmas exportan el 80% del total, representan solo el 2% de las empresas

exportadoras (habia 27 924 empresas exportadoras en 1996 de un total en el pais

de 2 186655 establecimientos de todo tipo y 266 033 manufactureros en 1993).

La investiqacion realizada por la Universidad Autonorna Metropolitana en 1994

acerca de las caracterfsticas de la estructura industrial en Mexico ("Modelos de

tnoustrializacon en Mexico", UAM-I, 1998, Premio Nacional de lnvestiqacion

Laboral de la STyPS en 1997, n=500) en 14 zonas industriales del pais (Encuesta

MIM), lleqo a la conclusion acerca de la gran polarizacion del aparato industrial,

medido por niveles de tecnologfa, forma de orqanizacion y gestion de la mana de

obra, relaciones laborales, perfil de la fuerza de trabajo y articulaciones de las

empresas hacia adelante y hacia atras. Los resultados son semejantes a los de la

Encuesta Nacional sobre Empleo, Teconologfa y Capacitacion, (ENESTYC)

realizada en 1992 y 1994 por la Secretarfa del Trabajo con una muestra

representativa para el sector manufacturero de 5 000 establecimientos a nivel

nacional. Los resultados mas relevantes se pueden resumir de la siguiente
manera:

a). Las relaciones cliente-proveedor dentro de la zona donde se encuentra el

establecimiento son mas altas entre mas pequerios los establecimientos, pero una

minorfa de establecimientos tienen a sus principales clientes 0 proveedores en su

zona (MIM, entre 32% y 30.1% de los establecimientos pequefios). Los

establecimientos grandes tienen pocas relaciones cliente-proveedor en su zona,

solo 22.1% y 9,6%(MIM) de los establecimientos grandes tienen sus principales

proveedores 0 clientes en su misma zona, respectivamente.

b). Subcontratacion. Los establecimientos grandes emplean mas subcontratistas

(MIM, 64,9% de estos establecimientos) que los de otros tamanos.



En cuanto a las diferencias entre empresas exportadoras y no exportadoras, asi

como de capital nacional y extranjero podemos concluir que hacia 1994 :

a). Las empresas extranjeras tienen un importante intercambio de mercancfas

intrafirma y alto contenido de insumos extranjeros.

b). En cuanto a nivel de la tecnologfa el NAFTA no se traducfa en ese ana en

extensi6n de nivel tecnol6gico alto, aunque las empresas extranjeras lIevaban una

ligera ventaja a las nacionales

c). En organizaci6n del trabajo pareciera que la divisi6n del trabajo de las

extranjeras tiende mas a esquemas tayloristas fordistas mas sstrictos que en las

nacionales, posiblemente porque en estas haya mayor presencia de

administraci6n no cientffica, de la misma forma las extranjeras tienden mas a

formalizar el trabajo en sentido taylorista.

d). En niveles de flexibilidad del trabajo no parece haber diferencias entre tipos de

empresas

c). Nivel tecnol6gico en el proceso de producci6n. Los grandes tienen mayor nivel,

perc solamente 9.2% (MIM) de ellos tienen la mas alta tecnologfa a nivel

internacional.
Tampoco ha cambiado mucho la actitud de las empresas con respecto de la

investigaci6n y desarrollo, sus gastos en estes rubros se han mantenido en niveles

irrisorios. Sorprenden tambien las cifras tan bajas dedicadas al pago de

trasferencia de tecnologfa, que puede ser indicador de un usa ilegal y hechizo de
esta en la mayoria de las empresas. En cuanto a la maquinaria y equipo

empleado, saltan a la vista las grandes diferencias en el usa de instrumentos para

el control de calidad entre los establecimientos grandes y pequenos y micro, en los

primeros la mayorfa los utiliza, en los ultirnos una pequeria minorfa. Asimismo, el

porcentaje en el valor de la maquinaria y equipo de los tornos de control nurnerico

y de los robots es muy pequeno en todos los tarnarios de establecimiento, aunque

superior en los grandes.

d). En cambio la extensi6n de las nuevas formas de organizaci6n del trabajo

parece que se ha incrementado a partir de 1994.



Lo anterior es probable que contribuya al mantenimiento de un circulo poco

virtuoso para el desarrollo industrial. Las empresas grandes que son sobre todo

exportadoras importan de manera creciente sus insumos y no emplean

subcontratistas internos, con ello la pequefia y mediana empresa no se ve

impulsada a modernizarse, cambiar de tecnologfa, orqanizacion, funcionar justo a

tiempo 0 con niveles aceptables de calidad. Este circulo se cierra tambien por la

escasa ditusion de los distritos industriales y de Clusters. EI porcentaje de

establecimientos que en 1994 realizaron actividades conjuntas de investiqacion,

comercializacion, capacitacion, financiamiento 0 ventas es pequerio

e). En bilateralidad, siendo baja en general, las extranjeras tienden menos a

compartir con sindicatos y trabajadores las decisiones.

f). En cuanto al salario, en todos los tipos el ingreso es bajo.
f). En fuerza de trabajo la unica diferencia es en cuanto a la mayor juventud y la

menor antiquedad de la fuerza de trabajo en las empresas extranjeras, en todas

se trata de trabajadores de bajo nivel educative.
La condicion de empresa extranjera 0 nacional fue mas significativa que la

exportadora 0 no exportadora en cuanto a las variables de la base sociotecnlca de

los procesos productivos consideradas. Situacion importante si se considera que

en las empresas con participacion de capital extranjero en la manufactura

representan el 22.4% del empleo en este sector. En esta medida el NAFTA puede

estar provocando cambios en las empresas pero con una fuerte adaptaclon al

sistema de relaciones industriales mexicano, poco protector del trabajo. Las

empresas extranjeras en Mexico al parecer que Ilegan con esquemas de

orqanizacion tayloristas-fordistas, mezclados con aplicaciones parciales de la

Calidad Total y el Justo a Tiempo, pero en el fondo con una division del trabajo

que sigue asignando a los obreros tareas poco calificadas en contraste con

tecnicos e ingenieros. En esta medida, el recambio importante de la fuerza de

trabajo a nivel global no es por la creacion de una capa importante de trabajadores

recalificados, sino por la incorporacion de fuerza de trabajo joven, femenina, de

gran rotacion externa y bajo salario y calificacion.



Conclusiones

La apertura comercial en 10 inmediato ha contribuido al incremento en las

exportaciones pero tambien a las dificultades en el equilibrio de la cuenta corriente

de la balanza de pagos. Es decir, si bien las exportaciones se han incrementado

varios arios han sido alcanzadas por las importaciones, entrandose en un circuito

de crecimiento, deficit en cuenta corriente, devaluacion. La inversion extranjera

directa en 1994 cornenzo a fluir en mayor cantidad que la de cartera, pero la crisis

de diciembre de ese ario la desalento y en 1995 decayo sensiblemente, para

elevarse nuevamente en 1996. Es decir, si bien el NAFTA favorece la IIegada de

capital productive extranjero, otros factores macroeconornicos y las crisis politicas

10 afectan, de tal manera que su arribo en forma masiva no puede garantizarse

solo a partir de este pacto. En 10 inmediato no ha habido una generacion

importante de empleo ni efectos positives globales sobre los salarios con la

apertura, es probable que las politicas de racionalizacion de las empresas para

ganar competitividad y las del Estado que considera al salario como variable

rnacroeconomica de ajuste y el tipo de intercambios del Estado con los sindicatos

sigan siendo factores importantes que influyen sobre salario y empleo.

Por otra parte, el aparato productive mexicano ha sido de siempre muy

heteroqeneo y a partir de la desrequlacion y apertura de la economfa, en particular

de la firma del NAFTA, la mayorfa de las empresas no han estado en condiciones

de ser exportadoras, al grado de que la concentracion de esta capacidad en pocas

empresas (unas 700 del sector industrial) sigue siendo todavfa una realidad hasta

la fecha. Ademas, tampoco ha habido capacidad de eslabonamientos productivos

importantes como para arrastrar las grandes a las pequerias y medianas por la via

de la subcontratacion. La condlclon de empresa exportadora tampoco esta

Un ejemplo claro de este comportamiento que desarticula cadenas productivas y

de clientes y proveedores es la maquila del norte que a pesar del discurso sobre

Clusters adoptado oficialmente mantiene sus insumos nacionales en alrededor de
2% del total desde el inicio del actual modelo economico en 1982.



significando tendencia hacia la igualacion de estandares laborales con respecto de

los Estados Unidos y Canada, aunque en las mas dinarnicas, como la industria

automotriz si haya tendencia la igualacion de la productividad y la calidad.

Tarnbien habrla que pensar que las empresas extranjeras que se instalan en
Mexico 0 aquelias mexicanas que se han vuelto exportadoras pueden tener

estrategias de relaciones laborales que no impliquen bilateralidad con los

sindicatos, de flexibilidades unilaterales y bajos salarios, y que hay todavfa una

sobreceterminacion del sistema politico en las relaciones industriales que inhibe
otro tipo de transformaciones en el piso de las tabricas. Si las formas y contenidos

de la flexibilidad en Mexico son diversos se debe sobre todo a las diferentes

estrategias empresariales de rnodernizacion (dejamos fuera las formas de

flexibilidad previas a la reestructuracion productiva actual). Esta visto que estas

estrategias pueden ser varias pero pudieran resumirse en dos principales :

a). Por un lado la que trata de ganar competitividad y productividad a traves de

nuevas formas de orqanizacion del trabajo que implican de alguna manera

flexibilidad y cambio cultural. Sin embargo, esta forma se enfrenta en la actualidad

a la constatacion de que se establece la flexibilidad y se pide involucramiento e

identidad con los fines de la empresa con escasa capacitacion, baja deleqacion de
poder de decision a los obreros y bajos salarios.

b). La segunda forma se asimila a la idea de flexibilidad como desrequlacion

unilateral en favor de la empresa tambien con bajos salarios.

Es decir, las dos formas dominantes de la flexibilidad en Mexico se enfrentan a

contradicciones importantes, tensiones potenciales y distancia entre discursos,

sobre todo entre el toyotista y la realidad.

Las tendencias hacia la flexibilizacion son reales, pero todavfa prevalece la forma

unilateral empresarial y la posibilidad de la concertacion con los sindicatos (fuera

de ciertas excepciones) es por ahora mas retorica que realidad en los lugares de

trabajo. En efecto, la modernizacion de las empresas exportadoras no es tan

espectacular como pudiera pensarse, posiblemente porque la ventaja comparativa

del bajo salario sigue siendo una realidad en muchas de estas. Empresas

exportadoras con bajos salarios, con fuerza de trabajo poco calificada y de nivel



educative bajo, con tecnologfas intermedias, con aplicaciones parciales de la

calidad total y el justo a tiempo, especialmente con poco involucramiento de los
trabajadores, con esquemas de bonos por praductividad poco atractivos para los

obreras y baja bilateralidad con los sindicatos, parecieran mas basadas en el bajo
salario y la racionalizacion con gran intensidad del trabajo que en la constitucion

de cualquier forma de Postfordismo 0 de Lean Production. La reestructuracion
productiva en Mexico es real pero sigue eaminos propios de acuerdo con las

estrategias empresariales, el contexto institucional particular, las politicas

estatales y las caracteristicas previas de las relaciones laborales, de los sindicatos

y las culturas de estos actores. Taylorismo-fordismo con aspectos parciales de la

calidad total y el justo a tiempo, todo esto con una division del trabajo que sigue

segmentando las tareas de operacion en el piso de las de concepcion; por ello la

reestructuracion en general no se acomparia con mayor calificacion ni

capacitacion obreras y el recambio en perfil de la fuerza de trabajo es mas entre la

antigua clase obrera, de educacion baja, calificada en la practica en el uso de una

maquina, masculina, de antiquedad y edad medianas y bajo salario, con una

nueva fuerza de trabajo mas femenina, joven, de alta rotacion externa, baja

callticacion y tambien bajo salario.

Estos cinco arios del NAFTA en Mexico han probado que los estandares

laborales no dependen simplemente de cual es la elevacion de la productividad

marginal, que en Mexico ha sido superior en la industria a la de los Estados

Unidos. En Mexico sigue siendo fundamental la presencia del Estado en la

definicion de las relaciones laborales. En especial en el problema del salario, ha

sido el Estado el que ha fijado los parametres de los aumentos con los pactos

economicos con los sindicatos y empresarios. Los sindicatos no han sido capaces

y tal vez no hayan estado realmente interesados en. la rnoderruzacion

organizacional de las empresas y en lograr su intertocusion productiva. Es cierto

que han aumentado los casos de participacion sindical en este sentido, pera

estamos lejos de presenciar un cambio generalizado en las polfticas sindicales. En

sintesis, un cambio democratizador en las relaciones laborales en M~xico por

ahora no parece emprenderse a partir de las empresas, ni del Estado y menos de



los sindicatos, es probable que para ello se tenga primero que esperar a que se

transforme mas el sistema politico y de ahf impactar a las relaciones laborales en
el nivel de la empresa.
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Las tasas arancelarias fueron reducidas de mas del 100% a una escala entre 15% y 25%
para terminal' con la protecci6n a la industria nacional. Todos los subsidios a 13 economia
popular fueron eliminados.

Por su parte, las reformas estructurales buscaron alejar al Estado de las actividades
empresariales productivas y encomendar el crecimiento econ6mico a los actores privados.
Todas las empresas publicas que operaban en la comercializaci6n, produccion y refmaci6n
de petr6leo y minerales, en las telecomunicaciones, la distribuci6n de energia electrica, la
comercializacion agraria, el transporte aereo y la banca, fueron transferidas a empresas
privadas transnacionales mediante contratos de compra venta. Los bancos de fomento
industrial y agrario fueron cerrados. El Estado retir6 subitamente sus fondos de la banca
cooperativa causando la quiebra mas iva de esta y afectando a miles de familias. Segun los
planes gubemamentales, todavia queda pendiente la privatizaci6n de los puertos, los
aeropuertos y la central hidroelectrica mas importante del pais.

La restricci6n en el consumo de las familias canso la baja constante de las tasas
inflacionarias que habian Uegado a grandes proporciones durante el periodo
inmediatamente anterior a 1990. La inflaci6n qued6 estacionada en un 10% anual.

Para limitar tambien los gastos privados fueron elevados los intereses bancarios. Como
simultaneamente los controles sobre la banca fueron disminuidos, ella ocasiono en los
primeros tiempos del program a, el ingreso masivo de capitales de corto plazo en d6lares.
Esto caus6 a su vez la dolarizaci6n de la economia, EI d61ar compiti6 exitosamente con la
moneda nacional y empez6 a ser usado para realizar la mayor parte de transacciones,
especialmente para los ahorros y los creditos. La parad6jica abundancia de d6lares en una
economia que no los produce alent6 las importaciones de alimentos, manufacturas y
productos suntuarios y desalent6 las exportaciones. EI deficit presupuestal qued6 saneado al
costa de mantener un cr6nico deficit en la balanza comercial y un endeudamiento exterior
creciente.

Siguiendo las tesis monetaristas, el program a de estabilizacion limite las emisiones de
moneda nacional y ajusto los gastos presupuestales a los ingresos por impuestos eliminando
as! el deficit presupuestal. Como los impuestos no eran suficientes para fmanciar el
Presupuesto, se recurri6 al fmanciamiento extemo mediante la adquisici6n de una nueva
deuda con el sistema fmanciero intemacional.

Como en casi todos los demas paises de America Latina, en el Peru el programa de ajuste
incluyo un subprogram a de estabilizacion monetaria y otro de reformas estructurales.

EI aj uste estructural

Hector Bejar
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Al ser despedidos masivamente los empleados de la administracion publica y quebrar las
empresas industriales construidas durante el periodo de sustituci6n de importaciones el
trabajo asalariado estable cayo y crecieron las actividades de supervivencia por cuenta
propia. El subempleo creci6 del 30% en que se ubicaba en 1980 al 75%. 'Una nueva
metodologia de medici6n permitio sin embargo disminuirlo estadisticamente al 45%. Los

Para disminuir 10 que pagaba en remuneraciones, el Estado despidio casi 300,000
empleados publicos, La mayor parte de derechos laborales establecidos en la Constituci6n
de 1979 fueron abolidos por la Constituci6n de 1993 y las leyes que siguieron, empezando
por el derecho a la estabilidad. Los empresarios acogieron con beneplacito esta decision ya
que, segun elIos, la estabilidad laboral no habia hecho otra cosa que disminuir la
productividad del trabajo.

Si los activos nacionales fueron transferidos a las empresas transnacionales, el ahorro
nacional fue transferido a monopolios bancarios privados nacionales e internacionales. Los
fondos de retiro que antes administraba la seguridad social fueron entregados a empresas
privadas organizadas bajo el nombre deAdministradoras de Pensiones siguiendo el modelo
chileno. Como la seguridad social tradicional funcionaba con grandes defectos porque el
Estado no Ie pagaba las contribuciones que debia y la habia dominado burocratizandola e
imponiendole una carga laboral excesiva, esta medida fue bien recibida, en especial por las
clases media yalta a quienes se ofrecio la esperanza de un retiro en mejores condiciones.

En efecto, los capitales extranjeros llegaron al pais pero fue para comprar las empresas
publicas, dominar la gran mineria y la banca e invertir en estaciones de servicio gasolinero,
redes de restaurantes con franquicias, hoteles y casinos. No se trato tanto de una inversi6n
como de una transferencia de recursos y activos.

La orientacion prioritaria de la politica economica fue la obtencion de inversion extranjera
bajo la hip6tesis de que esta fmanciaria el deficit de la balanza de pagos y actuaria como la
locomotora de un nuevo modelo de crecimiento basado en la explotaci6n de los recursos
naturales. La opinion publica acompafiaba esta ilusion en la creencia de que los capitales
extranjeros modernizarian el pais y crearian empleo y prosperidad.

Sin embargo, ella acontecia al tiempo que, a partir de agosto de 1990, el Peru
experimentaba un proceso de descapitalizaci6n acelerada de su Estado, transferencia de sus
activos a empresas privadas y de reprimarizaci6n de su economia. Pero esta linea
preocupante solo era criticada por algunos economistas y politicos a quienes la gente
identificaba con el regimen anterior, sin que las consecuencias de 10 que acontecia fuesen
percibidas por la generalidad.

3 Efectos sociales de
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Al comienzo del programa estas medidas causaron una sensaci6n de ordenamiento y
estabilidad, grato ala opini6n publica. Se podia adquirir d6lares facilmente en el mercado,
incluso en la calle, comprar productos importados de la mayor variedad y la mejor calidad,
se podia planificar los gastos sabiendo que la moneda no bajaria de un dia para el otro. EI
sistema comercial y bancario fue modernizado, al igual que los servicios publicos. Aunque
con protestas, la gente acept6 la subida de tarifas de los servicios publicos que fueron
aumentadas hasta diez veces el nivel anterior.



La mayor parte del sistema bancario ha sido absorbido por la banca internacional, Los
bancos nacionales son hoy pequeiios y marginales. Como han operado en un mercado en
recesion, la enorme cartera pesada de estos bancos ha sido comprada por el Estado para
evitar que quiebren. El Estado, que antes subsidiaba a las cIases populares, ha terminado
subsidiando al sistema fmanciero para evitar una quiebra masiva de la economia.

Arrreglada la deuda antigua mediante el ingreso del Peru al Plan Brady, el gobierno ha
adquirido una nueva deuda desde 1993 al ritmo de 1,000 millones de dolares anuales,
contratada ya no con bancos privados sino con el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La dependencia del Estado peruano de
esta deuda es cada vez mayor, al igual que es cada vez mas grande el pago anual de la
deuda antigua.

Han transcurrido diez aiios desde que este programa empezo a ser aplicado. Los resultados
aparecen hoy con bastante claridad.

El programa fue aplicado sistematicamente a traves de leyes, decretos leyes y decretos
legislativos, aprovechando el estado de emergencia que siguio a diez aiios de acciones
terroristas. La mayor parte de leyes fueron disefiadas y promulgadas por el Ejecutivo bajo
la directa asesoria de consultores del Fondo Monetario Intemacional y el Banco Mundial,
usando poderes especia1esotorgados por el Parlamento. En la practica, este renuncio a sus
fueros fiscalizadores y legislativos. Las medidas que determinaron el nuevo rumbo del pais
no fueron resultado de una eleccion democratica sino de negociaciones con los acreedores
intemacionales, que impusieron sus puntos de vista neoliberales y monetaristas a un
gobiemo que no tenia ni la voluntad ni la capacidad de negociar en condiciones de
igualdad.

La abolicion de los programas estatales de extension agraria y el cierre de la
correspondiente banca de fomento, unidos a la masiva irrupcion de importaciones de
alimentos generaron la paralizacion de la economia agraria. En realidad, ella se sumaba a
un estacionamento del agro que siguio a la paralizacion de la reforma agraria a partir de
1975, pero agrav6 el problema. Esto fue notado por los campesinos pero no por la opinion
publica urbana que disfruto de un abundante y variado abastecimiento de productos
agropecuarios importados.

Al generalizarse la modalidad de contratacion por servicios y ser despedidos los empleados
publicos y abolidas las leyes de proteccion de la sindicalizacion, cayo 1acalidad del trabajo
remunerado. Las jomadas de trabajo se extendieron a mas de 14 horas sin la necesaria
contrapartida en aumento de salario. En la practica la jomada de 8 horas quedo abolida, al
igua1 que el derecho a la sindicalizacion, al aviso previo para el despido y los demas
derechos laborales.
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ingresos obtenidos por remuneraciones cayeron hasta situarse en su mayoria por debajo de
1acanasta basica de bienes y servicios. La pobreza aument6 del 30% en que se ubicaba en
1985 a150%. La pobreza extrema trepo aI18%.



Por su parte, el programa neoliberal es eso, un programa. Su adopcion por los gobiemos de
nuestros paises es consecuencia de la hegemonia ideologica de las potencias post
industriales y, en especial, de las empresas transnacionales, sobre el proceso de
globalizacion en que estamos inmersos, Es la doctrina que conviene ala dominacion que
estas empresas pretenden ejercer sobre el mundo en su propio beneficio. La adecuacion de
la economia mundial a estos intereses se expreso, como sabemos, en el denominado
Consenso de Washington que hoy tambien es cuestionado. El disefio, adopcion y aplicaci6n

La globalizaci6n es un complejo proceso economico, social y cultural que esta fuera del
control de America Latina y forma parte de la evoluci6n mundial. No tiene signa
ideologico 0 politico y por tanto, sus consecuencias son y pueden ser positivas y negativas
para nuestros paises segun como estos sepan neutralizar sus amenazas 0 usar sus
oportunidades.

Hay que distinguir entre el fen6meno de globalizacion y el programa neoliberal.

Estado del debate en nuestra region

Aunque todavia pocos se aventuran a plantear el cambio de modelo, las criticas al
neoliberalismo como doctrina economica son hoy una parte importante del consenso
nacional. S610 una minoria cada vez menos escuchada sigue sosteniendo las maximas y
dogmas neoliberales que en 1990 se apoderaron de la conciencia nacional,

EI crecimiento econ6mico se ha detenido. Aun si se reanudase beneficiaria exclusivamente
a los monopolios porque las empresas mas rentables no contribuyen al pais ni en impuestos
ni en empleo,

La industria nacional esta quebrada. El comercio esta en recesi6n. Las principales entidades
representativas de los empresarios nacionales han empezado a hacer criticas cada vez mas
directas al programa.

Las dimensiones del Estado no han disminuido. El peso de los gastos estatales en el PBI es
hoy dia mayor. En 1980 cl Estado gastaba un 10% del PBI, hoy llega casi al 15%. La
economia peruana hoy es conducida por un trinomio constituido por el Estado, las empresas
trasnacionales y la banca multilateral. La diferencia con los tiempos pasados esta en que la
orientacion de la politica estatal ha cambiado, Su objetivo principal es el pago de la deuda
extema cuya amortizacion anual significara un 20% del Presupuesto nacional el afio 2,000.

extranjeros opten por alejarse.
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El capital extranjero se ha ubicado en los unicos puntos rentables de la economia que son la
mineria, la banca y las telecomunicaciones. En esta ubicacion privilegiada disfruta de un
trato preferencial expresado en contratos que tienen jerarquia de leyes constitucionales,
contratos de estabilidad tributaria y exoneraciones de impuestos. E1 anterior sistema de
canon que obligaba a las empresas estatales y privadas a contribuir al desarrollo de las
regiones donde operaban ha sido minimizado 0 eliminado. La inversion directa extranjera
que antes era vista como negativa para el pais se ha transformado ahora en bienvenida e
intocable. Nadie la discute ante la opini6n publica por el temor de que los capitales



Como esta asfixiada por sus deudas, America Latina no ha estado en condiciones de oponer
puntos de vista diferentes al programa que le plantearon 0 de discutir de igual a igual con
las entidades que monopolizan el financiamiento del eual dependen sus economias
cronicamente deficitarias. Ha llegado a la decada de los 90 despues de supervivir a cruentas
crisis y represiones politicas en que 10 mejor de sus intelectuales y dirigentes han sido
eliminados fisicamente por dietaduras sangrientas. Democracias condicionadas y limitadas,
clases politicas mantenidas en una existencia precaria bajo permanente amenaza 0

EI proceso de globalizacion esta fuera de nuestra decision. Pero el programa neoliberal
podria ser diseutido, variado 0 descartado por nuestros Estados y gobiernos si estos
tuviesen Ia decision y condiciones suficientes para hacerlo.

Hace unos afios esto parecia un disparate. Despues de las sucesivas crisis fmancieras
registradas en Latinoamerica y Asia y el desencanto generalizado en el programa
neoliberal, esto es una posibilidad. EI propio Banco Mundial ha reivindicado el antes
abominado rol del Estado en las economias contemporaneas y las dudas y cuestionamientos
al programa son hoy cosa de todos los dias en las instituciones que 10 propiciaron.

El hecho de que el programa neoliberal sea parte de la globalizacion no significa que sea
su consecuencia inevitable. Se puede imaginar, al menos teoricamente, una participacion en
el inevitable proceso de globalizacion con un programa distinto al del Consenso de
Washington.

AI menos teoricamente, se puede imaginar un proceso de globalizacion sin programa
neoliberal. Es el caso de Europa por ejemplo que, a pesar de haber modificado una parte de
su economia en funcion del proceso de globalizacion, no ha aplicado integramente el
programa neoliberal cuando se trata de proteger su economia 0 mantener 10 basico de sus
programas sociales. a el caso de Asia, donde encontramos fuertes estados que aplican el
programa neoliberal solo en 10 que les conviene.

Pero dicho 10 anterior (,debemospensar que el programa neoliberal es una parte inevitable e
imprescindible del fenomeno de la globalizacion?

A su vez, los programas de estabilizacion, privatizacion y ajuste estructural son partes
constitutivas de estos programas de orientacion neoliberal,

El programa neoliberal es pues una parte del proceso de globalizacion, En ella, los
organismos fmancieros multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano,
bajo el dominio de los Estados Unidos, se superponen a los organismos tecnicos de las
Naciones Unidas como el PNUD, la aIT 0 el UNICEF, y asumen el rol protagonico que
se expresa en la aplicacion directa e inmediata de los proyectos y programas que disefian y
para los cuales, a diferencia de los otros organismos de las Naciones Unidas que son solo
entidades asesoras, disponen de los recursos necesarios.

6 Efectos sociales de
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de estas medidas, es un conjunto de actos que expresa el voluntarismo mundial de la
tecnocracia que es funcional a dichos intereses.



d) No ha generado el crecimiento esperado
e) No ha generado empleo
f) La pobreza se mantiene en la region y aun mas, se ha agudizado

Sin embargo:

a) Ha ocasionado el ingreso masivo de capital extranjero a la region
b) Ha paralizado los procesos inflacionarios y estabilizado la macroeconomia
c) Ha reordenado las economias bajo nuevos criterios

Sin embargo, ya puede decirse que existe consenso en 10 siguiente. EI programa:

Falta hacer un balance del programa de ajuste estructural. En realidad, la aplicacion de este
programa se extiende desde promediar los afios 70 (con el caso chileno que resulto
precursor y paradigmatico) hasta hoy, es decir que llevamos mas de 20 afios de ajuste. En
cada pais este programa ha sido aplicado con variaciones, pero mantiene los lineamientos
basicos de impedir que el Estado asuma un 1'01 empresarial, limitandolo, en el mejor de los
casos, a un 1'01regulador del mercado en el eual se pretende que opere libremente el juego
de oferta y demanda como si fuese un mercado perfecto.

Una reacci6n probable es la de integrarse regionalmente para constituir un area economica
integrada con proteccion comun y autonomia relativa. Los intentos anteriores de constituir
un sistema economico latinoamericano 0 un area andina han seguido un curso complejo y
desigual; han sido detenidos temporalmente 0 acompafiados otras veces por los gobiernos
sin mayor entusiasmo. En ocasiones, en vez de orientarse hacia la integracion regional, los
paises mas importantes del area han aplicado estrategias individuales. Lo hizo Chile desde
los 70. Mexico ha tratado de unirse a Estados Unidos en el NAFTA en los 80. Argentina
ensayo sin mayor exito obtener un trato privilegiado de los Estados Unidos. Peru se orienta
a partir de los 90 hacia el area del Pacifico liderada por Japon. Solo Brasil ha intentado
conducir un proceso de integracion sin el liderazgo de los Estados Unidos, a traves del
Mercosur que ahora se proyecta tambien al area del Pacifico a traves de alianzas
estrategicas con el Peru.

En 10 que se refiere ala globalizacion, America Latina la ha aceptado pasivamente y no ha
sido capaz de tener una reaccion corporativa frente a ella, a diferencia de Europa, por
ejemplo, que continua su proceso de integracion. Como sabemos, los procesos de
integracion regional e incluso la reivindicacion de culturas y economias locales, son
tambien parte del proceso de globalizacion.

Hay que reconocer sin embargo que, debido a la resistencia que todavia ha podido
oponerle, el programa neoliberal se ha aplicado de manera diferente en paises diversos y los
gobiemos latinoamericanos han privatizado sus empresas en diferentes dimensiones y con
distintos metodos y modelos. Quiza Argentina y Peru sean ejemplo de la aplicaci6n mas
ortodoxa y extrema del programa.
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aventureros afortunados llegados al poder, no son los representantes mas idoneos para
defender sus intereses.



a) Reactualizar el tema de la pobreza en las ciencias sociales
b) Reorientar parte importante del trabajo estadistico a la medicion de la pobreza
c) Propiciar programas de compensacion del ajuste estructural y de alivio a la pobreza

como parte de las politicas publicas

Esto ha implicado:

Este criterio liberal propende a retirar al Estado de los servicios publicos en educacion y
salud y de todas aquellas areas sociales donde se estima que 1a poblacion tiene dinero
suficiente para pagar dichos servicios 0 pretende que los usuarios asuman una parte 0 la
totalidad de los costos. A cambio de ello centra la atencion en las areas de pobreza extrema
donde se estima que esta accion es urgente Basicamente, la focalizacion consiste en
concentrar la accion asistencial del Estado en las areas de pobreza extrema, entendidas
como aquellas donde el mayor numero de pobladores tienen ingresos 0 consumo por debajo
de la canasta basica alimenticia. Se sostiene que ella se hace asi porque existiendo recursos
escasos, es necesario, por razon de eficiencia, aplicarlos a las areas geograficas y sociales
donde se requieren con mas urgencia, para obtener resultados que sean verificables y
medibles en el corto plazo. Algunos Estados se han planteado la eliminacion de la pobreza
extrema 0, como en el caso del Peru, su reduccion a la mitad en el afio 2,000.

Las entidades multilatera1es que proveen de fondos a una buena parte de los estados
latinoamericanos en forma de nueva deuda, han asumido el criterio liberal tambien sobre 10
social.

Sobre el ambito social

Basar el desarrollo en la precariedad de las materias primas y la volatilidad de los capitales
especulativos no parece 10mas adecuado. Parece obvio que una tarea urgente es la de
obtener la mayor productividad para ingresar al mercado mundial en mejores condiciones.
Pero ella supone como ya se empieza a sefialar, invertir fuertemente en investigacion
cientifica, incrementar la inversion en educacion e impulsar todas las actividades que
proporcionen valor agregado. No esta claro quienes sedan los agentes que desempefiarian
tal tarea si se sigue planteando al mismo tiempo una minimizacion del Estado.

a) El deficit constante en su ba1anza de pagos ocasionado porque las importaciones
superan a las exportaciones;

b) La constante variacion de los precios de las materias primas y el precio decreciente de
estas en ellargo plazo

c) La volatilidad de los capitales externos que llegan solo con afan especulativo, cuya
movilidad nuestros estados no estan en condiciones de regular

A pesar de 1a estabilidad de sus monedas, las economias latinoamericanas son ahora
vulnerables por tres flancos:
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g) La riqueza se ha concentrado mas de 10que ya estaba antes de su aplicacion



En tercer lugar, pasado el periodo de la emergencia, el tema de la desigualdad y la
inequidad social vuelve a aparecer. Estudios realizados en varios paises y regionalmente,
descubren 10 obvio: que las sociedades latinoamericanas son desiguales e injustas y que en
ella puede residir la causa principal de la pobreza. Se aplica el indice Gini a las regiones
asiatica, africana, europea y latinoamericana y esta Ultima resulta ser, de lejos, aquella

En segundo lugar, el enfasis puesto al comienzo en la lucha contra la pobreza extrema
empieza a ser puesto ahora en la promocion del empleo y la educacion aunque todavia solo
de manera conceptual. Se concluye, aunque sin mayor analisis, que una mayor inversion en
educacion pondra a las nuevas generaciones en mejores condiciones para obtener el empleo
que el tipo de modelo economico no crea.

La primera es la percepcion de que han dejado de ser programas de emergencia,
temporales, para convertirse en programas permanentes que requieren de una constante
inversion del tesoro publico y un endeudamiento cuyos limites en el tiempo son todavia
desconocidos. Por su parte, la pobreza extrema empieza a ser vista como pobreza cronica,
es decir aquella que se ha convertido en parte del sistema no existiendo posibilidades
realistas de que sea super ada.

Estas conclusiones tienen varias consecuencias.

a) En efecto, los program as han servido para paliar la pobreza en sus areas mas extremas.
En algunos casos, los indicadores mas dramatic os de la pobreza extrema han empezado
a disminuir

b) Sin embargo, la pobreza en su conjunto se mantiene estacionaria
c) Los programas aplicados no son sostenibles en la medida que sirven a poblaciones que

no disponen de los ingresos suficientes para pagarlos. No hay posibilidades concretas
de que dispongan de ellos en el COtto0 mediano plazo.

Han transcurrido mas de diez afios de la aplicacion de estos programas y ya se estan
produciendo las primer as evaluaciones, Las conclusiones principales son:

La realizacion de estos programas ha sido encomendada a agencias estatales. Mientras se
abomina del Estado benefactor, un nuevo tipo de Estado: el Estado asistencialista ha
surgido de los programas de compensacion. Si el programa de ajuste ha privatizado la
economia apartando al Estado de las actividades empresariales, la asistencia social ha sido
estatizada.

ProporcionaImente, la mayor cantidad de esos fondos han sido aplicados a la construccion
de infraestructura para los servicios sociales basicos: escuelas, pequefios hospitales y obras
de saneamiento principaImente. Aproximadamente, la mitad de estos fondos han sido
fmanciados con deuda externa.
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En un buen numero de paises se han aplicado los programas de compensacion a traves de
fondos de inversion social. Se estimaba que, dado que los programas de ajuste estructural
habian perjudicado a grandes sectores de la poblacion era necesario compensarlos hasta que
la economia volviese a crecer.



En el caso de los inte1ectuales y profesionales latinoamericanos existe una agenda de
investigaci6n pendiente que surge directamente de la supervivencia de los problemas de
nuestras estructuras sociales.

Desde luego, los puntos de la agenda tienen sus agentes respectivos. EI hecho de que hayan
sido eliminados de la agenda social 0 puestos debajo de la mesa, no solo es consecuencia
del fracaso de los populismos y los izquierdismos que los enarbolaron en su momento, sino
de la debilidad de los agentes sociales en las nuevas condiciones de la globalizaci6n. Es
decir, del cansancio de los intelectuales, la desarticulacion de los campesinos y la
incapacidad implicita en el tipo de trabajo individual de quienes laboran por cuenta propia
para pensar, discutir y plantear demandas en conjunto. No hay tiempo para pensar ni luchar,
solo hay tiempo para sobrevivir.

a) La distribuci6n injusta de la propiedad en las areas rurales y urbanas
b) La distribuci6n injusta de los ingresos
c) La distribucion injusta de la carga impositiva

Pero, aunque se los aparte de la agenda por inoportunos, los VleJOStemas continuan
existiendo y dejando sentir su peso negativo sobre 10 que se plantea hacer. Los problemas
estructurales no resueltos son:

;.Que investigar?

EI enfoque neoliberal ha contribuido a ocultar los problemas estructurales aun no resueltos
o postergar su solucion. Estos temas han sido apartados de la agenda politica. Se ha
estigmatizado y satanizado en globo todo aquello que signifique modificar las estructuras
economicas y sociales, que fue el tema predominante en America Latina entre los sesenta y
los ochenta, creyendo que hacerlo es poco realista en una epoca en que la globalizacion
pone en el primer lugar del orden del dia, no como estamos estructurados socialmente sino
que debemos hacer en la produccion y el comercio para ser competitivos.

Todo ello es resultado de un debate cuyo epicentro son las organizaciones fmancieras cuyas
ideas, criterios y proyectos marcan la agenda y nos siguen condicionando tanto 0 mas que
antes.. America Latina no ha entrado a debatir e1 fondo de este tema. Desde la epoca de la
teoria de la dependencia no ha sido capaz de plantear un enfoque propio de la situacion, Sin
embargo, el abandono de la investigacion sobre los terminos desiguales del intercambio
intemacional y la dominacion de unos paises por otros, no significa que estas realidades
hayan dejado de existir.

Por otro lado, se retoma al tema del desarrollo. Si se piensa en que la asistencia no crea
empleo ni independiza, se concluye en que los programas de alivio a la pobreza deben tener
un mayor componente de generacion de empleo. Y para hacerlo hay que volver a pensar en
el desarrollo, particularmente aquel que concieme a las areas rurales.
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donde existe mayor desigualdad. No se avanza sin embargo hacia las causas de tal
situacion. Retomando una vez mas al tema educativo, se cree que una mayor inversion en
educacion contribuira a disminuir las inequidades sociales.
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Nada de eso surgira si mantenemos sociedades cerradas bajo dictaduras encubiertas 0
democracias de baja intensidad. Mas que en ningun otro continente, en America Latina el
tema de la prosperidad econ6mica, la democracia politica y la justicia social estan ligados.
America Latina sigue necesitando una reforma social que elimine los muchos tipos de
apartheid que nos negamos aver.

En el otro extrema de la escala social, America Latina debe redescubrirsea sf misma. Ha
aceptado con demasiada facilidad la idea de que es un continente pobre porque ha
asimilado acriticamente las concepciones europeas y anglosajonas sobre la pobreza, que
fijan este concepto cuantitativamente, en la economia y los ingresos. En efecto, desde este
punto de vista, somos un continente pobre. Pero no 10 somos en recursos naturales, en
ambiente, en cultura, capacidad de organizacion de 1abase popular y creatividad. Tenemos
inmensas potencialidades y realidades que deberian formar parte de altemativas construidas
desde la base social.

Pero tambien se necesita operar en un terreno mas pragmatico, Por ejemplo, estudiar las
fortunas de las clases altas nativas. No porque sea malo que las tengan y las disfruten sino
porque no deben hacerlo exclusivamente. Parte de esas fortunas, con un sistema impositivo
justo, podrian fmanciar e1 desarrollo de las economias. Pero, dada la vo1atilidad de los
sistemas fmancieros actuales, ella tampoco puede hacerse sin una alianza con los paises
ricos, donde esas fortunas estan depositadas.

Simultaneamente con ello es preciso plantearse el 1'01de 1a gran empresa transnaciona1 en
nuestras economias y sociedades. Regular a estas poderosas empresas obligandolas 0
convenciendolas a que respeten el medio ambiente y contribuyan a1desarrollo con parte de
sus utilidades parece iluso, Pero no 10es tanto, si se plantea al mismo tiempo una alianza
estrategica y actuante con los gobiemos y las sociedades civiles de sus paises sede. En
tiempos de globalizaci6n, la acci6n por la regulacion del poder economico y la reforma
social debe tambien ser global.

America Latina ha sido fertil en estudios sobre los pobres pero desertica en estudios sobre
los ricos. Pretende ignorar que as} como tiene su tercer y cuarto mundo, tambien tiene su
primer mundo. Y el poder y la conciencia (0 la falsa conciencia) de sus clases altas que
dominan con exclusividad los puntos clave de decision gubemamental es decisivo para
defmir cualquier orientacion, Una renovaci6n 0 aggiornamiento de esa conciencia (si cabe
la posibilidad) junto con una ampliaci6n de los mecanismos democraticos podria cambiar
las cosas. Una antropologia de las clases altas y medias no existe y es necesaria.

Efectos sociales de
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1 Investigador del CEDLA
2 Para conocer las percepciones de los efectos de la globalizacion se eligieron los informantes
representantes de institucionesi organizaciones, empresas e investigadores que se sefialan en lista
adjunta, con residencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, centres dinamicos a nivel
nacional, yen Sucre como un caso de region deprimida. Lamentablemente no respondieron a la
invitacion para la entrevista informantes del Ejecutivo de Gobierno y representantes del Congreso
Nacional.

1.1. Un aspecto relevante en el proceso de globalizacion es el cambio en condiciones
de competitividad, como resultado del adelanto tecnico Y. por tanto, menor
importancia de las ventajas comparativas: dotacion de materia prima, recursos
naturales y mana de obra barata. Las condiciones de produccion dependen cada
vez mas de apticacicn de tecnologias con alta intensidad en utilizacion de capital
y conocimiento, que requieren mana de obra calificada. Estos adelantos tecrncos
posibilitan la f1exibilizaci6ny alto grado de fragmentaci6n del proceso productivo,
como tamoien las innovaciones de procesamiento y transmisi6n de informacion!
tecnologia que repercuten en una nueva division internacional del trabajo.

1. Innovaci6n tecnol6gica y organizaci6n empresarial

Efectos de la globalizacion

Debe quedar claramente establecido que en el marco del presente trabajo se respetan las
diferentes opiniones y no se realiza un analisis y conclusiones de las mismas, ya que
constituyen un insumo para la discusion en el taller institucional arganizado par CEDLA y
RAWOO.

Es necesario advertir que se intenta un orclenamiento de las respuestas considerando los
aspectos conceptuales priorizados en el curso de las entrevistas, aunque en algunos
casos no se lIegan a desarrollar todos los componentes que encierra el marco conceptual.
Asimismo, existen percepciones diferentes sobre algunos procesos de la globalizacion y
sus efectos, que aparentemente son contradictorias.

A continuacion se resumen hip6tesis centrales del proceso de globalizacion y la
percepci6n de algunos actores sociales sobre sus efectos en los arnoitos econornico,
politico - institucional, social. Se seleccionaron representantes de organizaciones,
instituciones y algunas empresas, asimismo se conto con la participaclon de
investigadores, como informantes clave para conocer sus opiniones y presentarlas en
este documento."

Introcluccion

Roberto Vilar1

EFECTOs DE LA GLOBALIZACION: UNA APROXIMACION DEsDE LOS ACTO RES
sOCIALEs



2

d. La posibilidad de un rapido cambio tecnol6gico se dificulta enormemente debido,
sobre todo, a la base atrasada de desarrollo tecnico actual y tambien a la ausencia de
mecanismos institucionales y de polltica que permita informaci6n y conocimiento.

A nivel nacional existen muy pocas instituciones que cuentan con capacidad instalada
y de recursos humanos para desarrollo de la investigaci6n tecnol6gica y su aplicaci6n.
No se cuenta con instancias que puedan impulsar el fomento a la inversi6n en nuevas
tecnologfas, adaptadas al grado de desarrollo local. En las condiciones actuales de
globalizaci6n, que exigen la aplicaci6n de nuevas tecnologias, es necesario contar con
instituciones de investigaci6n e inversi6n en nuevas tecnologfas, con participaci6n del
sector publico

c. La mayor parte de las unidades productivas, de diferente tamano, especialmente la
pequena y micro empresa sustentan su producci6n en las ventajas comparativas,
utilizando mane de obra y materia prima baratas. Un segmento de la agricultura
comercial sigue basando su producci6n en la fertilidad relativa de la tierra y en la
exenci6n impositiva.

Representantes de la gran empresa agrIcola serialan que aplican paquetes
tecnol6gicos modernos (agroquimicos de ultima generaci6n), combinando fertilizaci6n
de tierra con rotaci6n de cultivos y labranza cero; esto les permite enfrentar los altos
costos de transporte de exportaci6n. Asimismo existe tecnologfa de punta en algunas
empresas pecuarias que se dedican al mejoramiento genetico.

b. Las empresas grandes, con inversi6n externa - servicios, sector financiero,
hidrocarburos, mineria selectiva - y tarnbien empresas nacionales, especialmente
algunas agroindustriales y productoras de materiales de construcci6n incorporan
nueva tecnologfa a sus procesos productivos y logran oierta competitividad en los
mercados interne y externo. En el sector servicios y manufacturero industrial, con
inversion predominantemente nacional, solamente una minorfa de empresas, por
ejemplo en el sector textil, basan su competitividad en la aplicaci6n de tecnologfa
moderna.

Naturalmente al interior de las empresas productivas y de servicios existe una gran
heterogeneidad en la capacidad de incorporaci6n de tecnologla; a nivel regional, en el
pais, la diferencia tecnol6gica es mas notoria.

a. Los representantes del sector productive en general consideran que el nivel
tecnol6gico en el sector empresarial, industrial manufacturero en especial, es bajo
para lograr un nivel de competitividad intemacional. EI sector industrial enfrenta
problemas de tecnologia, ya que esta es adquirida de la industria desmontada en los
parses vecinos.

Percepciones:

La nueva tecnoloqla, innovada constantemente en base a los adelantos cientffico
tecmcos, se refiere al uso de la electr6nica, procesamiento automatizado, genetica
y biotecnologia, transportes y comunicaciones modernos, introducci6n en la
producci6n de nuevos materiates.



3

1.2. Los cambios tecnol6gicos estan relacionados con la organizaci6n de la gesti6n
empresariai para el logro de competitividad. Esto encierra cambios en el proceso
interno de organizaci6n tecnico administrativo de la empresa que optimicen
procesos y costos de producci6n; asimismo implica el desarrollo de alternatives

La diversidad cultural en el ambito urbano, por falta de instrumentos generados desde
el sector publico y privado, no es construida conjuntamente, desembocando en una
falta de un dialogo intercultural que genera exclusi6n y violencia.

Se identifica como un problema central que segmentos de esta poblaci6n marginal,
especialmente j6venes de segunda generaci6n, no tengan una identidad construida y
expresen tendencias de una ruptura inconciusa de vfncuios originaies de tipo comunal,
perdiendose los valores solidarios y de intercambio. Esta problernatica se ve infiuida
por el sistema educative y por el rol de los medios de comunicaci6n.

Se senala que los medios de comunicaci6n aceleran el cambio cultural influyendo en
los procesos migratorios rural - urbanos, conformandose nuevos movimientos
culturales en el ambito urbano. Esta poblaci6n migrante en el ambito urbano, con
caracterfsticas econ6micas marginales, crea su "propia culture", que encuentra sus
formas de expresi6n y relacionamiento con los valores culturales dominantes; en este
contexte se manifiesta un ocultamiento de la identidad cultural.

f. EI proceso de globalizaci6n expresado en los rapidos cambios tecnol6gicos de
comunicaci6n influye determinantemente en las modificaciones de los procesos
culturales en el pals, tendiendo a la unificaci6n de patrones culturales. EI acceso a la
tecnologla de la comunicaci6n permite el dialogo cultural, la complementaci6n de
visiones e impulsar cambios.

e. EI pequeno productor enfrenta mayores problemas de informaci6n sistematizada
respecto a tecnologla posible a ser utilizada ligada a la materia prima que procesa,
informaci6n respecto a mercados, redes comerciales, no accede a internet; asimismo
la escasa asistencia tecnica y de formaci6n de la mana de obra tienen mayor
repercusi6n negativa sobre este tipo de productores. A nivel micro se identifica que ia
utilizaci6n de tecnologfa esta sujeta, al acceso a la informaci6n y asistencia tecnica
para lograr la selecci6n de las alternativas coherentes con el resto de la planta; esto
crea dependencia externa que incluye el mantenimiento en las empresas. La apertura
de mercados es para todos, sequn pequenos productores, pero para "todos aquellos
que estan preparados" para enfrentarla.

Se reconoce que el desarrollo tecnol6gico no es posible desarrollarlo en el pals, no
existiendo capacidad instalada de investigaci6n y de recursos humanos en las
diferentes areas productivas Y, adernas, porque existe control en tecnologfa avanzada
y selectiva en los parses centrales y transnacionales. Sin embargo, sequn el sector
productrvo, la incorporaci6n de tecnologla - de manera general - no encuentra
grandes dificultades en el acceso y costo de la misma, sino en la informaci6n para
seleccionar tecnologla adecuada, escasa calificaci6n tecnica y asistencia tecnica
como tarnbien ausencia de capacitaci6n para su aplicaci6n; por otra parte, no existe
financiamiento en condiciones favorables para que el empresario pueda acceder a
tecnologia e informaci6n sobre mercados y contar con una estrategia de exportaci6n.
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Los gremios y asociaciones de productores no tienen capacidad instalada para brindar
asistencia tecnica a las grandes empresas, las que actuan independientemente. EI
sector publico debe apoyar la investigaci6n tecnol6gica, controles fitosimitarios y
transferencia de tecnologfa de punta.

h. Par 10 general existe una debilidad gremial y a nivel empresarial en la capacidad de
gesti6n y exportaci6n, especialmente en el conocimiento y cumplimiento de las
normas de calidad, que intenta ser superada con el apoyo de las organizaciones
centrales de productores - Camara de Industrias, Asociaciones de productores -. La
competitividad es apoyada con asistencia tecnica para mejorar el acceso financiero,
reducci6n de costos de energla, control de medio ambiente y mejorar la calidad del
producto.

g. Se deben lograr entre los actores sociales pactos por la productividad, considerando
edemas el amplio segmento de productores por cuenta propia y de pequelia empresa.

f. Segmentos de pequelia y mediana empresa inician el desarrollo de alternativas para
establecer redes estables inter unidades productivas. No se aprecian cambios en los
procesos de encadenamientos productivos orientados a producir con ventaja
competitiva. Las empresas grandes no asumen una estrategia en este sentido, debido
al bajo desarrollo tecnol6gico y la relativa baja calidad del producto de la pequelia
empresa.

e. La gran empresa agricola basa su estrategia en la diversificaci6n productiva con
posibilidades de integraci6n vertical y agricultura por contrato, logrando ventajas
competitivas.

d. Como componente importante de apoyo a la competitividad de empresas agrlcolas es
necesario desarrollar empresas de servicios agrlcolas, que repercutan en menores
costos de operaci6n

c. Para una gesti6n eficiente se requiere impulsar la capacitaci6n empresarial, asimismo
apoyar la educaci6n tecnica y superior. EI sistema universitario debe responder a las
necesidades del desarrollo productivo a nivel regional y nacional.

b. La organizaci6n empresarial es fn3gil para la competitividad, ya que es de una
estructura tradicional "patriarcal", descapitalizada y altamente endeudada.

a. En la economla nacional estos procesos son casi inexistentes; a nivel intemo las
grandes empresas capitalizadas y algunas industrias nacionales - agroindustria -
mejoran gradualmente su organizaci6n. La especializaci6n flexible no constituye una
caracterfstica en la empresa nacional.

Percepciones:

En la reestructuraci6n productiva, la descentralizaci6n de relaciones laborales al
nivel de empresa 0 descentralizaci6n de la producci6n entre subcontratistas logra
una articulaci6n diferente de producci6n.

conjuntas de empresas en torno a alianzas estrateqicas, constituci6n de redes
entre unidades productivas, como tambten subcontrataci6n.
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La mayor parte de las empresas sigue un modelo tradicional, con atraso tecnoloqico y
que recurre al mercado amplio de trabajo de bajo costa y flexible, como parte de una
altemativa de defensa.

La deficiente celificacion de la mana de obra y la falta de estabilidad de recursos
humanos, sobre todo calificado, son aspectos centrales que afectan la productividad
en el marco de una vision de largo plaza.

a. Se senala que no se aprecian significativos cambios en las grandes empresas
tecnificadas respecto a la concentraclon de mana de obra calificada, seguramente es
un proceso todavia en curso. En general, el perfil del trabajador no ha mejorado
notablemente en terminos de calificacion y salario, que repercute en peores
condiciones para la reproduccion de la mana de obra y sus familias.

Percepciones:

La diterenciacion tam bien se manifiesta al interior de las empresas con
trabajadores calificados y con mejores condiciones de trabajo ocupados en "areas
centrales" de empresas de alta tecnologfa, frente a otros trabajadores de "areas
peritericas". En este marco la globalizacion es concebida como articulacion entre
desiguales, y el exit a del conjunto se explica en la eficiencia de empresas de alta
tecnologfa, pero tamben par su articutacion con los otros niveles.

2.1. Los sectores competitivos en un contexto de globalizacion se caracterizan por una
alta productividad del trabajo. Esto repercute en una mayor seqmentacion del
mercado laboral: par una parte, en segmentos productivos - sobre todo ligados al
mercado externo - se concentra el cambio tecnoloqico can relativamente mana de
obra altamente calificada. Mientras que en las unidades productivas, sobre todo
ligadas a mercados intemos, se concentra la mana de obra no calificada, con
peores condiciones laborales.

2. Mercado de trabajo y condiciones laborales

EI sector microempresarial, por la ausencia de polftica publica, esta apoyado
principalmente por instituciones no gubernamentales, que por 10general, trabajan con
unidades productivas de manera individual; esto repercute en mayor debilitamiento de
los gremios. Es necesario impulsar el aglutinamiento y definicion de estrategias de
asociaciones y redes productivas.

i. Las estructuras organizativas de productores, especial mente de pequenos
productores, son debiles, no realizando tareas de servicios eficientes a sus asociados.
La vision empresarial es de corto plaza y no se perciben las ventajas y amenazas del
proceso de qloballzaclon.

Para las empresas grandes las asociaciones de productores son importantes para la
neqociacion de politicas globales para el sector productivo.
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a. EI sector laboral opina que el cambio en la estructura econ6mica y de ocupaciones
con la incorporaci6n mayor de actividad de servicios, conlleva cambios de valores y
actitudes individualistas en desmedro del slndicato. .

Percepciones

2.2. La exigencia de competitividad de la empresas por presiones de mercado lIevan a
que el Estado siga pollticas de apoyo empresarial induciendo la f1exibilizaci6n
laboral y descentralizaci6n en las relaciones laborales que repercute en el
debilitamiento de la organizaci6n sindical Este debilltamiento se manifiesta
tarnoien en la perdida relativa de influencia del sindicato 'en la formulaci6n de
pollticas econ6micas.

e. EI sector productivo considera que una mayor flexibilizaci6n laboral no es aspecto
central de discusi6n si no esta inmersa en una discusi6n y planteamiento de una
estrategia de desarrollo productive integral. Lo importante es lograr incrementos en la
productividad del trabajo. Oesde el sector laboral se opina que el Estado esta
interesado en la flexibilizaci6n laboral sobre toco en el sector publico y en la anulaci6n
de la organizaci6n sindical en el sector.

d. Representantes del sector laboral y de instituciones de apoyo al sector productivo
opinan que se debe respetar y aplicar la Ley General del trabajo, ya que las
condiciones laborales empeoran con la descentralizaci6n productiva. Inclusive es
necesario velar porque estas disposiciones se cumplan en las pequenas y micro
empresas, donde las condiciones laborales son, en muchos casos, precarias.

c. La aplicaci6n de la poHtica liberal desde la decada del 80 encierra medidas de
f1exibilizaci6n laboral, aplicada sobre todo aillamado sector formal establecido publico
y privado; especialmente permiti6 el despido de trabajadores para la reestructuraci6n
administrativa y de gesti6n de las empresas pubticas que se traspasaban al sector
privado. A partir de esa epoca, en el sector privado se abre la posibilidad del despido
de trabajadores y la modificaci6n de beneficios sociales.

En algunas empresas se aplica el proceso de descentralizaci6n productiva y trabajo
familiar, incrementando la explotaci6n de la mana de obra familiar en el marco de una
estrategia de sobrevivencia. En algunas empresas se tiende a que el trabajador
realice multiples ocupaciones y mayores jornadas laborales, aprovechando que el
obrero enfrenta el riesgo del desempleo.

En el mercado de trabajo el peso relativo del sector informal es creciente y se
caracteriza por empleo precario, inestable, de baja calificaci6n y salario; concentrado
en servicios 0 actividades productivas tradicionales. Este sector encierra unidades
productivas generadoras de autoempleo y sobrevivencia. La hetereogeneidad de la
mana de obra en terminos de calificaci6n y salario es amplia y tiende a profundizarse
debido a la contracci6n econ6mica.

b. La libre importaci6n ha repercutido en el cierre de varias industrias, creando
desempleo. Esto obliga a la poblaci6n desempleada a buscar alternativas propias para
la sobrevivencia, engrosando el sector informal de la economla.
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b. Bajo las condiciones actuales de polftica econ6mica, el sector financiero presenta
mejores condiciones para la atracci6n de capital externo, pero que tarnbien este
capital es de facil movilidad y tiene algun caracter especulativo. Es necesario estudiar
la posible normatividad para lograr la estabilidad del capital financiero en el sistema
nacional. .

a. La inversion extranjera de transnacionales ha sido promovida en los sectores
estrateqicos de hidrocarburos - gas y su comercializaci6n, servicios de transporte
aereo y comunicaciones, mineria selectiva, a traves del proceso de
privatizaci6n1capitalizaci6nde empresas del sector publico.

Percepciones:

La rnovilizacion de capitales por la apertura de mercados facilita e impulsa la
inversi6n externa, que repercute en modificaciones en la estructura productiva y
de exportaci6n.

La concentraci6n de poder econorruco por parte de empresas transnacionales
impone, en muchos palses, las condiciones para la definici6n de potltica
econ6mica y naturalmente las condiciones para la inversi6n de capital externo. En
general, los palses atraen capital extranjero definiendo polfticas para facilitar la
inversi6n - seguridad jurldica, poHtica laboral, financiera -, siendo la tendencia del
capital internacional suprimir todos los obstaculos para el establecimiento de
empresas transnacionales, discriminaci6n entre capital local e internacional,
propiedad total 0 parcial en el emprendimiento, movilidad de dividendos, etc.

3.1. La movilidad de capitales no constituye un tenorneno nuevo en el funcionamiento
del sistema; sin embargo, la globalizaci6n esta caracterizada por la presencia de
transnacionales que controlan gran parte del comercio internacional y, por tanto,
las decisiones de movilizaci6n de capital y de inversi6n. AI ser estas
transnacionales las propietarias del avance tecnol6gico, determinan las pautas
mundiales para fa competitividad.

3. Inversi6n extranjera

c. EI desempleo y la busqueda de alternativas de sobrevivencia por parte de ex -
obreros ha debilitado la organizaci6n sindical, que ademas pierde peso relativo en la
generaci6n de propuestas y negociaci6n de polftica econ6mica con el Gobierno.

Con las disposiciones de poHticaecon6mica a partir del ajuste estructural se debilita el
sindicato al abolirse el aporte sindical obligatorio.

b. Oesde la polltica de Gobierno se intenta el debilitamiento de la organizaci6n sindical,
apoyando la negociaci6n de condiciones laborales sectoriales y a nivel empresa.
Tarnbien se intenta el apoyo al surgimiento de organizaciones paralelas al sindicato en
algunas empresas. Es necesario defender el derecho laboral y la negociaci6n
colectiva a traves de la organizaci6n sindical centralizada. La fortaleza de la
organizaci6n sindical boliviana radica en que aglutina a diferentes tipo de
organizaciones laborales y no solamente a aquellas bajo relaci6n obrero patronal.
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EI aspecto que todavla debe trabajarse se refiere a la aplicaci6n estricta de los
sistemas de control, a traves de auditorlas, y modificaci6n, adecuaci6n de los
controles al personal tecnico responsable de aplicar normas. Es necesario calificar el
personal y contar con una carrera de servicio del funcionario publico. Por otro lade,
falta trabajar en la compatibilizaci6n de las disposiciones existentes.

Sin embargo, es necesario senalsr que se hace un esfuerzo destacable en el sistema
jurldico nacional para lograr mociificaciones en los c6digos y procedimientos que
permitan garantizar la inversi6n externa. Se tiende a superar las caracterfsticas
conservadoras del ordenamiento legal y estandarizar este con los parametros
internacionales modernos. EI nuevo entorno globalizado acelera y obliga a
institucionalizar los cambios del ordenamiento legal para alcanzar eficiencia y
transparencia.

h. Se sostiene, de manera generalizada, que no existe la seguridad jurldica para la
atracci6n de capitales externos; estes inversionistas corren el riesgo de la modificaci6n
de leyes y normas, falta de consistencia en todas las leyes y normatividad, como
tamoien de la ineficiencia y corrupci6n existente en el sistema.

g. Se debe incentivar la inversi6n extranjera para lograr efectos multiplicadores a nivel de
la regiones y a nivel local. Es necesario superar la vis6n de atraer inversi6n en
sectores de exportaci6n para lograr ingresos para servir la deuda externa.

f. EI Estado realiz6, en el pasado inmediato, un esfuerzo limitado de preinversion -
frente a otros palses de la regi6n- en prospecci6n e identificaci6n de recursos
naturales para su exptotacion y su probable transformaci6n, base importante para la
atracci6n de capitales externos.

e. En el sector maderero no se recibi6 importante inversi6n externa debido a la
normatividad impuesta para la producci6n y ademas que no se promueve la
seguridad juridica para la inversion. No se habilitan las superficies aptas para la
explotacion racional de madera y no se crean las condiciones de capitalizacion del
sector; mas bien existe una arnpliacion de la explotaci6n informal y destructiva del
bosque.

Se observa que no existe capital fresco externo para la inversi6n en el sector
agropecuario, que es de alto riesgo.

d. Las inversiones extranjeras en el sector agropecuario han bajado por problemas de
precios, desastres ctmatoos y condiciones de credito. Sin embargo, la inversi6n
realizada en consorcio con empresas nacionales fue importante, sobre todo en los
cultivos agroindustriales (existe una inversi6n externa en una red de silos por parte de
la industria aceitera que tiene capacidad ociosa y que puede ser utilizada en un
proceso de expansi6n).

c. EI sector industrial no ejerce una atracci6n importante para el capital externo. En
general, la inversi6n externa en el sector productive manufacturero es baja, como
resultado de las condiciones diflciles que se presentan para lograr competitividad y
debido a un mercado interno pequer"lo.
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4.2. Por otra parte, los ajustes macroecon6micos a su vez exigen un cambio en la
estructura y en el rol institucional publico y privado, asumiendo el Estadb un papel
innovador (pero no es nuevo en su funci6n en el sistema), de diseno Y ejecuci6n

c. Con la Iiberaci6n de mercados, los precios de servicios basicos para la actividad
productiva son elevados y no existe una regulaci6n que favorezca el desarrollo
productive.

b. Las medidas asumidas con la polftica de ajuste estructural eran necesarias para
alcanzar la estaoilidad econ6mica y recuperar la capacidad productiva. Sin embargo,
la polltica de exportaciones debe ser consecuente controlando el grado de
devaluacion de la moneda que permita la presencia de productos nacionales en
mercados externos.

La soberanla nacional se ve afectada con el proceso de globalizaci6n; en realidad se
aplican polfticas del mismo caracter a nivel internacional, impuestas por los
organismos internacionales de regulaci6n econ6mico financiera. La economia nacional
"vive" de donaciones y por tanto, tiene una debilidad para resolver 0 adoptar una
posici6n diferente.

a. Condicionado por los organismos de regulaci6n internacional, Bolivia ha lIevado a
cabo reformas estructurales que siguen el modelo te6rico y aplica pollticas liberales de
manera estricta, mientras que no solamente las potencias econ6micas mundiales, sino
tambien los parses vecinos con mayor potencial econornico, siguen aplicando polrticas
de protecci6n de mercados, condicionamiento de la inversi6n extranjera y subvenci6n
a sectores productivos.

Percepciones:

4.1. La globalizaci6n de la economfa define escenarios y condiciones generales para el
funcionamiento de la econornla nacional que repercuten en la formulaci6n de las
pollticas publicas de desarrollo. En este contexte las reformas estructurales se
orientan a restablecer la estabilidad macroecon6mica, especialmente el equilibrio
fiscal, la apertura comercial y financiera, la inversi6n en capital humano e
infraestructura, y un marco reglamentario apropiado que facilite el desarrollo del
sector privado y financiero. Aunque el modelo exige te6ricamente una
Iiberalizaci6n de todos los mercados y asi plantea la reducci6n del "margen de
independencia" del Estado para definir politicas macroeconorrucas, el grado de la
apllcacion depende de la posicion de los paises en el contexte de la economia
mundial.

4. Pollticas pOblicasy rol del Estado

i. Se discute sobre la imposici6n de organismos internacionales respecto a los ajustes
en el ordenamiento legal vigente - institucionales, laborales y jurfdicas- , que
favorecen al capital externo ya que no se incluyen condiciones de ningun tipo. Esta
situaci6n deja en libertad al inversionista para la transferencia de dividendos hacia el
exterior, sobre procesos de reinversi6n y permanencia en el pals. En el mediano
plazo, el f1ujode dividendos hacia el exterior afecta la balanza de pagos del pais.
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En los acuerdos de integraci6n comercial, especialmente para la producci6n
agroindustrial y maderera, el MERCOSUR no constituye la mejor alternativa ya que la
especiahzacion productiva es similar; el mercado andino ofrece mayores veritajas.

b. Se senala que los empresarios, con pocas excepciones, no conocen adecuadamente
los convenios internacionales - subregionales - que pueden impulsar la introducci6n
de tecnologfa y el incremento de producci6n y .acceso a mercados, para mejorar su
posicion. Estos convenios internacionales, en principio implican una apertura favorable
para algunos productos seleccionados, pero la oferta exportable es reducida; se
exporta materia prima 0 productos sin conformar una oferta "geriuina", ya que muchas
veces es coyuntural respondiendo a demandas externas puntuales. Los mercados
regionales abren la posibilidad para atraer capitales a traves de la producci6n
asociada "joint ventures" y sobre todo amplfan mercados.

Se demanda que es necesario formular una estrategia integral de desarrollo de largo
plazo y no circunscribirse a planes de gobierno, que no tienen continuidad y muchas
veces coherencia de objetivos.

a. Segun la opini6n de los representantes del sector proouctivo, el marco de la polltica
actual es rfgido y poco abierto al planteamiento de pollticas sectoriales productivas. Si
bien el Estado boliviano ya no interviene directamente en la producci6n, tampoco
cumple eficientemente su nuevo rol de supervisi6n en el mercado, tampoco cumple
con las atribuciones en el campo social para superar inequidades. No se desarrollan
polfticas de promoci6n, incentives, formaci6n de recursos humanos eto., que no son
una subvencion directa al productor, en el marco de una inserci6n en el mercado
internacional; estas polfticas se ejecutan en parses vecinos y los productores tienen
ventajas relativas.

Percepciones:

Este nuevo rol comprende la participaci6n y creaci6n de nuevos esquemas de
inteqracon econ6mica - "regionalismo abierto" -; el mejoramiento de la capacidad
tecnica y de la credibilidad de las instituciones que formulan y aplican la polttica
macroecon6mica (reforma del sistema financiero, reformas del sistema tributario,
etc.); el suministro de bienes publicos: infraestructura y servicios sociales para
fomentar la competitividad y productividad de la econornla; reformas institucionales
como descentralizaci6n a diferentes niveles y la privatizaci6n de empresas
puolicas, reformas judiciales para crear un medio propicio para el desarrollo del
sector privado; desarrollo del sector financiero y su regulaci6n que garantice
competitividad y transparencia; pollticas de equidad, alivio de la pobreza y
desarrollo social, que incluye la canalizaci6n de creditos hacia los sectores
marginados, desarrollo del capital humano, seguridad social y fondos de inversion,
respeto a la diversidad etnica y cultural, incorporaci6n de la problernatica de
genero en la agenda nacional; protecci6n del medio ambiente como un bien
publico, administrado por el Estado y buscando la asociacion con comunidades
locales y organizaciones no gubernamentales.

de pollticas, reglamentaciones y supervisi6n de mercado, la promoci6n de la
competitividad, la reouccion de la pobreza e inequidad y el desarrollo de
coordinaci6n y concertaci6n en el ambito nacional e internacional.
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EI alto costo del credito tarnoien afecta la competitividad de la gran empresa nacional
frente a empresas can inversi6n extranjera, que tienen acceso a financiamiento de
menor costa. La empresa nacional compite en desigualdad de condicionesy ademas
enfrenta al contrabando (par ejemplo la industria aceitera). Solamente empresas

Para los pequenos productores existe la dificultad real de acceder al credito por las
condiciones del mismo; resulta demasiado alto el costa tinanciero. Con la
conformaci6n de los FFPs, disminuyen las alternativas de credito barato que antes
eran manejadas par organizaciones no gubernamentales.

f. Pese a que existe liquidez en el sistema financiero no es posible satisfacer la
demanda por credito debido a las regulaciones bancarias estrictas.

e. Una desventaja que enfrenta el sector productivo es el referido al tratamiento
impositivo al que esta sujeto, que repercute en altos costas. Sabre tada es elevada la
tributaci6n de la importaci6n de bienes de capital como tarnoien a la exportaci6n.
Algunos segmentos del sector manufacturero son vulnerables par la dependencia de
la importaci6n de materias primas y los altos costas de mtemacton. Situaci6n similar
enfrenta el sector de la agricultura comercial que enfrenta competencia en mercados
internacionales can productores similares que cuentan can respaldo de la polltica
econ6mica - impositiva, crediticia, capacitacion, prornocion productiva y de
exportacion, infraestructura etc. -de sus respectivos gobiernos.

d. La inversion para crear condiciones de asentamiento y desarrollo empresarial - como
parques industriales - no son priorizadas por los diferentes niveles de gobierno; este
aspecto es menos atendido en regiones marginales del pais.

En este marco de discusi6n, se precisa que la inversion publica en infraestructura vial,
de comunicaciones y productiva fue minima en las regiones fuera del eje central,
ahondandose actualmente las diferencias, que repercuten negativamente en el
desarrollo productivo empresarial.

Se plantea que el pals tiene la ventaja de ubicacion geografica en el cono sur pero no
se prioriza la integraci6n vial y de comunicaciones can parses vecinos, can la
suficiente decision. Es necesario reconsiderar este planteamiento pues existen otras
alternativas 6ptimas y con mayor inversi6n disponible para la comunicacion vial de
este a oeste en el continente, par parses vecinos; Bolivia como la tierra de contactos
aparece como una ilusion.

Asimismo los costas de transporte se ven afectados por la desregulaci6n del mercado
de hidrocarburos.

c. La infraestructura vial y el sistema de transporte son deticientes y afectan los costos
de exportaci6n y la competitividad. Es un rol central de la polftica publica realizar la
inversi6n en infraestructura vial. Es importante, sobre todo, garantizar las vias de
comunicaci6n hasta Puerto Suarez, como tarnbien Santa Cruz hasta Arica.

Otra opini6n considera que la estructura productiva global es mas hornoqenea en el
CAN y, par 10 tanto, el pais tiene menos perspectivas para una integraci6n favorable.
Adernas existe una apertura tarnblen del mercado de trabajo par los convenios de
migraci6n laboral con parses del MERCOSUR.
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En este campo de accion se requiere informaci6n y conocimiento actualizado sobre
las normas de control ambiental que constituiran las barreras futuras para la
exportacion.

j Es una funcion importante del Estado aportar en la investiqacion tecnoloqiea y su
adecuaci6n al desarrollo nacional, asimismo facilitar el acceso a la informacion de
mercados, innovaciones y procesos econ6mico financieros.

EI fomento de la cultura aportara al desarrollo del diafoqo intercultural, que edemas
debe ser apoyado desde los procesos educativos y sobre todo por los medios de
comunicaci6n, que en la actualidad hacen poco y tienen como objetivo solo el lucro..

En la globalizaci6n el Estado tiende aun mas a no atender el desarrollo cultural y es
sustituido por algunos sectores privados y por el movimiento de artistas para
desarrollar la cultura; sin embrago estos ultimos no cuentan con el financiamiento
necesario.

i. En la poblaci6n se observa un desencanto ya que la sociedad potltica utiliza para fines
propios los movimientos y problernatica cultural del segmento de poblaci6n marginada,
validando sus formas de poder.

h. Debe priorizarse fa aplicaci6n de fa Reforma Educativa como base de creaci6n de
igualdad de oportunidades y de desarrollo humano que aporte a la economfa nacional.
Tambten es necesario avanzar en la formaci6n tecnica media y superior en el marco
de la modernizaci6n del aparato productivo y en la adecuaci6n de la educaci6n
superior a los requerimientos del desarrollo econ6mico y social. Es necesario prestar
atenci6n a superar las desigualdades de genero que se manifiestan en el sistema
educative y que repercuten en discriminaciones en la fuerza laboral.

g. Es necesaria la conformaci6n de la bolsa de productos como una forma que permita
regufaci6n y defensa de precios al productor, que varias veces fue propuesto desde el
sector agropecuario.

EI sector financiero es escasamente desarrollado, siendo necesario impulsar el
mercado de valores. Los fondos de AFPs no pueden ser orientados a la inversi6n
productiva si no se crean, a la vez, los fondos de inversi6n en condiciones adecuadas.

No se desarrollan alternativas de financiamiento para la industria; algunas empresas
pueden acceder al credito externo con mayores ventajas. Pero tsmoien la gesti6n
empresarial debe tener transparencia para ingresar al mercado de valores; es
necesario aplicar un programa de adecuaci6n empresarial para habilitar a las
empresas en el mercado de valores.

Desde el punto de vista del desarrollo productivo se observa que una parte importante
del microcredito se orienta al comercio y contrabando, afectando negativamente al
sector productive.

nacionales que encuentran una combinaci6n entre tecnologfa de punta y uso de mana
de obra barata para algunos procesos productivos enfrentan la competencia.
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4.3. EI cambio productivo requiere, a su vez, modificaciones en las estructuras
"tradicionales" de las instituciones publicae, buscando sobre todo eficiencia,
eficacia y transparencia. Esto conlleva ajustes en la estructura orqanica publica en
torno al rol de institucion normativa, gestora del desarrollo, con capacidad de
control y fiscalizaci6n en la delegaci6n de tareas a terceros. Asimismo implica
mecanismos de coordinaci6n y concertacion con el sector privado.

En el marco de acuerdos regionales existe la posibilidad para aplicar medidas de
proteccion que pueden favorecer a la economia nacional, que adernas favorecerfa el
desarrollo de la pequeria y mediana empresa.

Se manifiesta que una alternativa para Bolivia constituye el MERCOSUR, que reune a
los parses con mayor potenciatidad econ6mica; reconociendo las limitaciones
econ6micas del pars, este puede negociar especialmente con Brasil para desarrollar
actividades complementarias especlficas y aprovechar de su dinamismo. Bolivia
independientemente no tiene perspectivas en el mercado internacional.

En el marco actual de relaciones intemacionales una parte importante de las polfticas
es definida en instancias de integraci6n regional. Son en estos ambitos en los que se
dan los procesos de concertaci6n de pollticas estatales, pero Bolivia tiene un peso
relative menor en la toma de decisiones.

m. Existe un margen para la formulaci6n de politicas "aut6nomas" si las mismas forman
parte de un cuerpo coherente y no constituyen medidas aisladas fruto de la aplicaci6n
de acuerdos con los organismos intemacionales.

La informaci6n de mercado y el marketing, especialmente para la pequeria y
microempresa, deben ser apoyados por el Estado a traves de instancias de
concertacion.

Es necesario que se impulse la pequeria empresa exportadora "formalizando" su
funcionamiento y aplicando un regimen industrial simple, que no la afecte via
tributaci6n. Especificamente se requiere de una ley de promoci6n a la pequeria y
mediana empresa, recuperando experiencias de parses vecinos.

I. La pequeria y microempresa no encuentra Ifneas de adecuaci6n de su producci6n en
el marco de mercados abiertos y se observa una ausencia de polfticas pubncas para el
sector, pese a existir tres Viceministerios con competencias para este fin.

k. EI Gobierno debe establecer normas de los controles fitosanitarios para la importaci6n
de productos agropecuarios y agroindustriales en las fronteras con parses en los que
se es directo competidor.

Por otro lado, la definici6n de polltlcas y promoci6n productiva requieren estudios
sectoriales especfficos, que debe aportar el gobierno, para el logro de eficiencia y
productividad nacionales.
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5.1. La diversificaci6n de la estructura productiva tiende hacia sectores competitivos,
de valor agregadol incorporaci6n de tecnologia. Se presentan cambios en la
importancia relativa de las ramas de la economfa; se identifican como ramas y
productos que tienen tendencia decreciente en el mercado mundial a la
agroalimentaria, textil, siderurgia, metalurgia no ferrosa y rnecanica, que absorben
capital y trabajo de manera importante. Los productos en ascenso son los de

5. Efectos en la estructura productiva y comercio internacional

f. Una nueva gesti6n publica conlleva tamblen la inversi6n en recursos humanos que
operen en el exterior para promover las exportaciones y logren la atracci6n de
capitales.

e. EI desarrollo productive requiere de una coordinaci6n coherente en la definici6n y
aplicaci6n de polftica econ6mica nacional, departamental y municipal, asimismo es
necesario el fortalecimiento de mecanismos eficientes de relacionamiento con las
organizaciones e instituciones privadas, que permitan un s6lido proceso de
concertaci6n y construcci6n de polfticas publicas con amplia aceptaci6n y que aporten
a la gobernabilidad.

Se advierte que los rnorucunos predominantemente rurales no tienen capacidad
tecnica y financiera para enfrentar los desaffos del desarrollo productive.

d. Es deficiente la presencia de instituciones pubilcas que apoyen la gesti6n del
desarrollo productivo rural. Muchas de las actividades son asumidas por el propio
sector privado (por ejemplo, ANAPO cumpie funciones de retenci6n impositiva para el
Municipio, supervisando que este ingreso publico se invierta en caminos y servicios
para el productor).

La normatividad de control de medio ambiente y producci6n muestran sobreposici6n
de responsabilidades institucionales, son disenados por bur6cratas sin conocimiento
real de los problemas de producci6n que existen en el pais.

c. Las instituciones pubticas nacionales y departamentales no coordinan pollticas de
desarrollo productive, 10que lIevaa la duplicidad de acetones y sin resultados.

b. La lentitud en la toma de decisiones y aplicaci6n de potlticas afecta negativamente al
desarrollo productivo, Los procesos burocraticos de relacionamiento con el mercado
externo incrementan costos indirectos, as! como tambien las trabas en el reintegro
impositivo por exportaci6n.

a. Se sefiala que existe debilidad orqanica de las instituciones publicas, sobre todo en
aquellas encargadas de supervisar y controlar sectorial mente la producci6n (por
ejemplo explotaci6n forestal irracional y orientada al contrabando). No se cuentan con
normas que gUlen claramente el accionar de estas instituciones y sobre todo se
senata como un obstaculo, para la continuidad de aplicaci6n de pouttcas, la
inestabilidad tecnica funcionaria; adernas, se agrava esta situaci6n por la falta de
capacitaci6n del funcionario publico.

Percepciones
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La globalizaci6n amplla la participaci6n de las economlas en las relaciones
comerciales internacionales, sobre la base de oportunidades par aparici6n de
nuevas sectores productivos y servicios que permitirfan mejorar su posici6n. Los
parses industrializados concentran mejores condiciones y ventajas Y, por tanto,
controlan la exportaci6n de servicios modernos. Adernas las empresas
transnacionales que imponen la producci6n y el comercio mundial de servicios,
determinan precios altos en el area de servicios.

5.2. La Iiberalizaci6n de mercados conlleva a que la estructura productive y las
empresas se rijan por las orientaciones del mercado internacional y sean
competitivas.

c. Un aspecto a resaltar es que en la economfa nacional se ahondan las diferencias en la
estructura productiva; en las regiones "marginales" el desarrollo de empresa grande y
mediana es casi inexistente. EI flujo de inversiones publicas y privadas se concentran
en el lIamado eje central.

Existen sectores productivos de la pequena y microempresa que reunen condiciones
basicas para la competitividad, pero que requieren apoyo especffico; por ejemplo los
procesadores de madera, sector con experiencia que dispone de mana de obra, utilize
materia prima local, puede contar con "sello verde" y tienen mercados externos para
productos de calidad.

b. La microempresa parece no constituir una alternativa de base para el desarrollo
econ6mico nacional; responde sobre todo a una estrategia de sobrevivencia y no de
un desarrollo empresarial. Por 10 general, estas unidades productivas no podrfan ser
competitivas si cumplieran las disposiciones legales vigentes.

No existe una reconversi6n industrial y se desarrolla muy puntualmente una
innovaci6n tecnol6gica (empresas mas pequenas con tecnologfa y menor uso de
mana de obra), enfrentandose problemas de financiamiento y en el sistema tributario
para ellogro de este prop6sito.

a. La estructura productiva nacional se ha modificado muy poco en la ultima decada;
continua siendo una estructura tradicional con predominancia de los sectores
extractivos de materia prima y pequena agricultura. En el sector manufacturero
manteinen su importancia relativa las industrias alimenticias, textiles y confecciones.

Percepciones:

La estructura productiva por estratos de empresas industriales muestra por un
lado, una concentraci6n de capital en empresas transnacionales con su red de
sucursales, subcontratistas, alianzas estrateqicas, Por otro lado, se presenta una
ampliaci6n del sector "informal".

electr6nica, vehlculos, biotecnologia y genetica, que cuentan con la mtroduccion
de avances tecnol6gicos.
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d. La ampliaci6n de la producci6n manufacturera textil puede aportar de manera
importante a la modificaci6n de la estructura de exportaciones con las repercusiones
favorables en divisas y menor f1uctuaci6n de ingresos nacionales. EI aprovecharntento
de estos "nichos" en terminos de ingresos por exportaci6n puede ser comparable a

Pero se hace notar que se desconoce el potencial de exportaci6n de diferentes
sectores productivos.

c. En el sector manufacturero existe cierto potencial exportador en condiciones
competitivas basado en el uso de paquetes tecnol6gicos seleccionados y que
permiten la combinaci6n con la utilizaci6n de mana de obra relativamente barata. Pero
siempre y cuando se trate de producci6n de alto nivel de calidad y orientado a un
segmento de mercado externo selecto, que puede pagar precios relativamente altos
en mercados subregionales y de America Latina. Se identifican a segmentos del
sector textil y confecciones, calzados y cuero, el sector de productos de madera,
joyerla y el turismo como aquellos sectores con ventajas para su desarrollo. EI
segmento de pequefios productores manifiesta que la producci6n ecol6gica
transformada de productos alimenticios es tarnbien una alternativa posible de
exportaci6n. '

Una politica de refinanciamiento de la deuda del sector agropecuario debe constituir
una prioridad de Gobierno, ya que se trata de una producci6n en rubros altamente
sensibles en el mercado internacional y donde los productores de otros patses reciben
una subvenci6n permanente - especialmente en Europa y en USA. Adernas, no debe
olvidarse que a nivel nacional estos productos son importantes en terminos
econ6micos y sociales.

b. Las crisis extern as - asiatica, Brasil - influyeron negativamente en las exportaciones
nacionales, especialmente de confecciones, productos de madera y agroindustriales
(por ejemplo azucar, que enfrenta bajos precios) y pone en peligro la continuidad de
la empresa nacional. Esta situaci6n de perdida de mercados afecta a la liquidez
empresarial y desencadena una mora en el sistema financiero.

EI crecimiento econ6mico de Santa Cruz se ha basado primordialmente en la
agricultura, explotaci6n maderera e hidrocarburos; en la actual coyuntura mundial es
necesario atender el desarrollo industrial para incorporar valor agregado y tener mayor
estabilidad en exportaciones.

La exportaci6n nacional sigue basandose en materias primas, que enfrenta grandes
variaciones en volumen y precios; especial mente la minerfa tiene mayores dificultades
en el mercado internacional. Los terminos de intercambio en comercio exterior, por
ejemplo de productos agropecuarios, han sido cada vez mas desfavorables entre 1984
y 1995. Las exportaciones no tradicionales, sobre todo de la agricultura comercial y
agroindustria, se han incrementado, pero dependen de las ventajas otorgadas por el
acuerdo del Pacto Andino. Las exportaciones del sector industrial manufacturero no
tienen importancia significativa.

a. EI peso relativo de las exportaciones bolivianas en el mercado internacional
obviamente es insignificante.

Percepciones
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La normas de tributaci6n para la exportaci6n de productos agropecuarios no
incentivan al productor y Ie restan liquidez.

Se requieren de inversiones publicae en control de calidad del producto y en sanidad
animal - laboratorios- , para transacciones en el mercado externo.

No existe un analisis cuantitativo y cualitativo sobre la oferta total exportable del sector
manufacturero; sobre todo no se conoce el peso relativo de la producci6n del sector
informal de la microempresa. Se observa que la producci6n de exportaci6n del sector
informal constituye una competencia desleal para el sector establecido; para superar
se requiere este problema se requiere de un "c6digo ordenador de mercado" que esta
siendo considerado en el Congreso Nacional.

Los Gobiernos Municipales no invierten en promoci6n productiva a nivel nacional e
internacional como ocurre en otros parses, favoreciendo la oferta exportable.

e. EI sector productor no cuenta con informaci6n y estudios respecto a las ventajas
competitivas de diferentes productos frente a parses vecinos, para actuar en mercados
ampliados. Asimismo, no se desarrollan instrumentos que promocionen la exportaci6n.

aquellos ingresos actuales de exportaci6n tradicional. Este sector econ6mico podrfa
tarnbien repercutir favorablemente en la economia nacional aportando a la estabilidad
productiva y de empleo, con la posibilidad de desarrollar encadenamientos
productivos. Asimismo se senala que frente a la exportaci6n de materias, en el sector
manufacturero la ubicaci6n de unidades productivas y el sistema de transporte
constituyen dificultades de menor importancia relativa.
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1 Estos son los dos nombres genericos con que los interesados prefieren identificarse, como expresaron en un encuentro que
tuvieron en Quito para definir su postura en visperas de los "500 anos de resistencia", segun la definici6n ahi mismo
adoptada.

En el presente trabajo retorno elementos del manuscrito "Indigenous inLatin American cities", a ser presentado proxima
mente en Delhi (octubre de 1999), y sobre todo de un texto preparado conjuntamente con Victor Hugo Cardenas, cuyas
contribuciones agradezco: "Una agenda indigena en tiempos de globalizaci6n" (Lima, IFEA, 1998; en vias de publicaci6n).

Xavier AIb6. Culturas, identidades originarias y globalizacio/I 1

La mezcolanza y desigualdad de criterios para determinar quien es indigena (lengua, indumentaria,
lugar, autoafirmacion, juicio de terceros ...) impide dar cifras fidedignas y consensuadas sobre el peso

La forma de vida de los pueblos originarios ha ido cambiando a 10 largo de los siglos, por evolucion
intema y por contactos extemos, como ocurre con toda cultura viva, pero se los sigue identificando
como portadores de esta continuidad. Los rasgos que mejor la expresan pueden ser muy distintos de
un caso al otro y pueden ir variando con el tiempo. Pueden ser: su asociacion con un determinado
origen racial, su identificacion con un territorio, las formas de organizarse para la produccion 0 la
convivencia social, algunas sefiales en la indumentaria, la lengua, un sistema de ritos, creencias y
valores, su tradicion y memoria historica 0, mas probablemente la combinacion de varios de estos
elementos. Pero, por una u otra via, siempre aparece un conjunto de elementos culturales que
identifican y autoidentifican a cada uno de estos grupos como distinto de otros, precisamente como
depositario de "cierta" mayor continuidad con el pasado precolonial.

En nuestro continente ser "indigena" u "originario" -que son los dos terminos preferidos por los
interesados- significa pertenecer a alguno de aquellos grupos humanos que, por su identidad y forma
de vida, mantienen cierta continuidad con los pueblos aqui establecidos desde antes de la invasion
europea. Muchas veces esta identidad se cruza con la condicion social de "campesino", pero cada vez
mas estamos tambien ante una multitud de grupos originarios establecidos en las ciudades, que
ciertamente modifican sus culturas, aunque no necesariamente las hacen desaparecer.

1. LAS CUL TURAS ORIGINARIAS EN 1999

Mucho se ha escrito sobre la nueva cultura que esta generando la globalizacion. Pero yo me centrare
mas bien en la otra cara de la medalla: que esperar de las "viejas" culturas en este nuevo contexto.
Mas precisamente, que es previsible y que deseamos que ocurra con las culturas e identidades
"originarias" 0 "indigenas'" que hasta hoy siguen siendo un componente importante en muchos paises
de nuestro mosaico y tejido latinoamericano. Dentro de este tema cultural, no insistire tanto en la
mayor 0 menor adopcion de rasgos provenientes de divers as partes sino sobre to do en la forma en
que la globalizacion puede incidir en la identidad de los pueblos que gustan llamarse originarios. Mi
principal experiencia es obviamente la boliviana, pero intentare tomar una perspectiva mas amplia,
que tome en cuenta a los otros paises andinos y del continente con una fuerte presencia indigena.

Xavier Albo, CIPCA, Santa Cruz, setiembre 1999

CULTURAS, IDENTIDADES ORIGINARIAS Y GLOBALIZACION
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En nuestro medio, el concepto que mejor ayuda a entender nuestras relaciones interetnicas es tal vez
el de colonialismo intemo, es decir, la persistencia, siquiera a niveles inconscientes, de las estructuras
culturales y mentales que se crearon a partir de la conquista y colonizaci6n europea en el siglo XVI.
Los descendientes de aquellos espafioles y portugueses, mas los que se han ido asimilando a elIos,
fortalecen su dominaci6n apelando a la superioridad presunta de la poblaci6n, civilizaci6n y cultura
"criolIa", "cristiana" y "occidental" de raices europeas (y ahora, con nuevos injertos "globalizadores")
frente al "retraso" e "inferioridad" de los indigenas. Puede que se adrniren los monumentos y obras
del pasado precolombino, pero los descendientes de quienes las realizaron ya no merecen este mismo
respeto.

Sabemos que en estos tiempos de globalizaci6n muchos de los conflictos contemporaneos a 10 largo
y ancho del planeta tienen en su raiz algun conflicto etnico 0 cultural: en las hoy fraccionadas URSS
o Yugoslavia, en el Pr6ximo Oriente, en la India, en el Norte de Irlanda, en Africa, 0 mas cerca de
nosotros, en Chiapas, que el mismo dia de la firma del Mercado de Libre Comercio, simbolo regional
de la globalizaci6n, hizo recordar al estado mexicano -y al mundo- que sus raices plurietnicas no
habian desaparecido con la propuesta "mestiza" de medio siglo atras. Con frecuencia el conflicto se
hace mas complejo 0 se acrecienta porque esas identidades etnicas y linguisticas cruzan fronteras
estatales. Si entonces existen ademas conflictos internacionales, quienes pagan los platos rotos son
los indigenas que, sin haberlo pretendido, quedan atrapados en medio de guerras ajenas. Los kurdos
y los palestinos son ejemplos hoy muy difundidos por el sistema global de informaci6n. Pero 10 rnismo
pas6 con aymaras y quechuas en la guerra del Pacifico, con los guarani en la del Chaco y mas
recientemente con los shuar, en el conflicto entre Peru y Ecuador.

En la regi6n andina de Ecuador, Peru y Bolivia, un alto porcentaje se concentra en los grupos de
habla quechua y, en menor grado, aymara. Pero tanto alli como en los demas paises suele haber
ademas una amplia gama de culturas originarias rninoritarias, entre 4 y mas de cien. No es una
situaci6n tan excepcional dentro de la globalidad planetaria. Segun una estimaci6n reciente, en el
mundo existen unos 8000 grupos etnico-linguisticos encajonados en 185 naciones-estado, es decir,
un promedio de 43 grupos por estado (Bangura 1997: 34).

Millones %

Mexico 12,0 13,5
Peru 9,3 43,3
Bolivia 5,6 74,4
Guatemala 4,6 45,2
Ecuador 3,8 34,3
Chile 1,2 8,8

demografico de los indigenas en nuestros paises. A veces se duda inc1uso sobre el numero exacto de
los grupos etnicos, sobre todo por utilizar criterios distintos sobre 10 que son grupos etnicos distintos
o s6lo variantes regionales del mismo. Dentro de estas ambiguedades, una de las estimaciones mas
recientes (Peyser y Chackiel (1993), da las siguientes cifras en paises latinoamericanos que tienen al
menos un mill6n:
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Por su mismo caracter, nos afecta de alguna forma a todos y tiende a relativizar0 diluir las identida
des aisladas, aumentando en cambio la densidad de la trama global de relaciones mutuas. Se crean
nuevos flujos de informacion, que a la vez aceleran los flujos de capital, de mercancias y hasta de
personas. Todo ese flujo en diversos sentidos tiende ala larga a fortalecer aspectos comunes entre
todos los que se sienten afectados. Pero en la medida que, dentro de este sistemaglobalizante sigue
habiendounos pocos nucleos centralesy estrategicos, bien conectados entre si, es evidente que sean
enos los que marquen el ritmo y los contenidos sobre el resto. .

"[La actual gobalizacion] es informacional porque la productividad y competitividad de las unidades
o agentes de esta economia (ya sean empresas, regiones 0 naciones) depende fundamentalmente de su
capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia la informacion basada en el conocimiento. Es
global, porque la produccion, el consumo y la circulacion, asi como sus componentes (capital, mana de
obra, materias primas, gestion, informacion, tecnologia, mercados), estan organizados a escala global,
bien de forma directa, bien mediante una red de vinculos entre los agentes economicos. Es informacional
y global porque, en las nuevas condiciones historicas, la productividad se genera y la competitividad se
ejerce por medio de una red global de interaccion, "

La globalizacion es una variante dentro del capitalismomundialprevio, que ya tendia a abarcar todo
el mundo en su economia, tecnologia, finanzas, comunicaciones, produccion cultural, ideas clave,
etc., Pero acentua que es un sistema economico unitario por su nueva caracteristica de ser a la vez
irformacional. Como explicaManuel Castells (1996: 93):

Sus especificidades

Nos preguntamos si el nuevo escenario de la globalizacion aiiade un nuevo frente de conflicto 0 si
mas bien 10 elimina0 al menos diluye.Pensamos que aporta nuevos elementos en ambas direcciones
y que, en cualquier caso, modifica ciertamente los anteriores terminos de referencia. Para poderlo
analizarmejor, repasemos primero algunas de sus caracteristicas.

2. EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACION

Este colonialismo interne no ha desaparecido tampoco con el flujo indigena a las grandes ciudades.
Se manifiesta en muchas situaciones publicas pero los dos casos mas estructurales son tal vez el
servicio domestico y el servicio militar, como las principales puertas de entrada a la ciudad y a la
civilizacion para las y los indigenasjovenes, En la empleadadomestica se compacta la discriminacion
de clase, de etnia y de genero; la discriminacion a veces es incluso mayor si sus patrones son de
origen indigenapero ya no quieren ser tenidos por tales. Por otra parte, 10 que es la cocina para las
jovencitas, es el cuartel para los jovenes. En los paises con alta concentracion indigena el servicio
militar "obligatorio" recae mayormente sobre este sector de la poblacion, mientras que la "gente de
razon" 0 "decente" -como se autodenominan los no indigenas- se eximen "pagando" su libreta
militar.Paradojicamente los olvidados de la nacion son los que quedan encargados de su defensa.A
golpes y carajos aprenden a ser dociles, machistas y a rechazar su propia cultura. Una forma tipica
de castigar a un soldado lerdo es vestirIe de mujer indigena para que todos se burien de el.
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Pero sobre todo sigue siendo habiendo una desigualdad incluso creciente entre los nucleos generado
res de la globalizacion (incluidos sus apendices transmisores en cada pais) y la periferia (incluida la
periferia marginal en los mismos nucleos centrales), que recibe los impactos de la globalizacion pero

Esta globalizacion, aunque mayor que en cualquier epoca pasada, sigue siendo desigual en sus
impactos y diferenciada en sus manifestaciones, de acuerdo a los rubros y a los lugares. Asi, las
politicas de los gobiernos crean estilos e influjos diferentes. Por ejemplo, el flujo de mane de obra
aumenta pero de manera diferenciada de uno a otro pais no solo por su apertura 0 restricciones en
cuanto a la cantidad de gente que esta dispuesto a recibir sino tambien de acuerdo al tipo de califica
ciones que privilegia, a consideraciones etnicas, a la xenofobia, etc. En consecuencia, mas que llevar
a la uniformizacion, la globalizacion lleva a nuevas formas de relacionamiento de culturas e identida
des diferenciadas y cambiantes.

Globalizacion diferenciadora

Esta es sin duda la cara principal y mas notoria de la globalizacion, pero no la unica. Veamos este
mismo fenomeno desde otra perspectiva.

EI complemento natural de este componente informatico son los medios masivos de comunicacion /
~, a traves de los que la informacion se masifica y en algunos medios y temas se va haciendo
universal. La divulgacion lograda a traves de estos medios es asimetrica, de modo que no todos dan
y reciben en igual cantidad y calidad; habla mas el que paga mas, en virtud de la nueva "libertad de
expresion comercial" (Mattelard 1998; Davila 1999). El mayor control de la informacion sigue siendo
una importante fuente de poder. Pero 10 que todos llegan a conocer en un momento dado es ahora
mucho mas y ocurre en un tiempo mucho mas veloz.

/.,Tendra sentido entonces hablar todavia de identidades locales diferenci''t. en un futuro no tan
lejano? Una consecuencia inmediata de todo 10 dicho hasta aqui parece ser'la globalizacion desarrolla
mecanismos y elementos compartidos a niveles cada vez mas amplios, a los cuales va resultando
indispensable tener acceso. Ya se habla de una cultura planetaria que utiliza un lenguaje simbolico
relativamente comun, La dimension economica de la globalizacion genera su propia logica comun a
todos, en torno a sus centros de poder y a las dependencias ineludibles que de ahi se generan. De ahi
se expande, a traves de las redes del mercado, al mundo de bienes y servicios, y de ahi transforma
tambien el contenido y los valores de cada cultura.

Subrayemos el lugar central que dentro de la globalizacion juega la informacion y ciencia de la
informatica, con sus tecnologias del procesamiento de la informacion y de la comunicacion, con su
gran capacidad de almacenamiento, su velocidad de combinacion y procesamiento, y su inmediata
transmision, interaccion y retroalimentacion (Castells 1996: 57). A diferencia del pasado, esta
tecnologia informatica no solo se canaliza hacia los grupos poderosos, que de esta forma controlan
y mantienen mejor su posicion privilegiada. Hay ahora mucha mas interaccion, como muestra sobre
to do el fenomeno del internet, que ya no tiene una clara diferenciacion entre centros emisores y
receptores.
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2 Sobre esta perspectiva desde abajo, ver la obra colectiva Neoliberales y pobres. EI debate continental por lajusticia
(ClNEP, ed. 1993), con los resultados del seminario intemacional sobre "El nuevo escenario mundial y los proyectos de
economia y sociedad para America Latina, desafio para la justicia", Zipaquira, Colombia, julio de 1992. Sobre la perspectiva
mas directamente indigena, ver Lospueblos de la esperanzafrente al neoliberalismo(Montejo y Amaiz, cornp. 1997), fruto
de un seminario semejante de indigenas en Cumbaya, Ecuador, octubre de 1995.

3 Sin embargo, esto no significa que deba anularse la capacidad de los estados para elaborar politicas publicas y nacionales.
Segun Bouzas y Ffrench-Davis (1998: 3), conviene diferenciar tres posibles consecuencias de la globalizaci6n en los roles
estatales: una gradual desaparici6n de las facultades estatales, un estado reducido a promover la competitividad 0, finalmente,
una situaci6n con una campo propicio para divers as posibilidades nacionales de estado. Una condici6n basica para que el
estado puede seguir teniendo un rol activo, es la existencia de una institucionalidad efectiva, competente, legitima y con
credibilidad social, capaz de oir y entender a la sociedad. La construcci6n de esa institucionalidad democratic a es uno de
los principales desafios nacionales para encarar, con mejores posibilidades de exito, las restricciones y factores del contexte
intemacional. Pensemos, por ejemplo, en el engano de la mera apertura comercial como sin6nimo de inserci6n activa y
consciente en el mercado global. El estado deberia seguir siendo capaz de jugar alli su rol para privilegiar los mercados
nacionales y regionales y una selectiva inserci6n que convierta las ventajas comparativas en ventajas competitivas. Asi 10
hace el nucleo globalizador mientras predica el neoliberalismo sin trabas en su expansi6n hacia el Tercer Mundo. Estados
Unidos es sumamente cauteloso en seleccionar que puede entrar 0 no en su propio pais y el Jap6n es aun mucho mas cerrado
para aceptar mercaderia de otras partes.
4 Alain Touraine nos ayud6 a entender este punto en sus charlas en La Paz, en 1995.

Un efecto lateral de ello, parece ser la reemergencia de identidades menores, que antes quedaban
demasiadoabsorbidaspor la presencia del estado4. Muchos regionalismosy movimientosetnicos han
cobrado fuerza a medidaque el estado se debilitaba,sobre todo si tenia antes regimenesmuy autorita
rios. Tambien ganan visibilidadotros movimientos religiosos, feministas, ecol6gicos, etc. que antes
quedaban mas facilmente subordinados 0 incIuso ahogados por las estructuras y la perspectiva
unitaria del estado-naci6n. Un estado fuerte, en cambio, motiva mas bien a sus miembros para los

Otro matiz importante es que el rol del estado, aunque siemprepresente, se va haciendomas diluido
yen ciertas areas se va debilitando. En el pasado reciente se decia que la creaci6n de un estado iba
muy ligado ala creaci6n y existencia de su propio sistema de mercado. Pero ahora esta correlaci6n
ya no es tan clara. A medida que el mercado global, y la informaci6n tambien global, van ganando
fuerza, se la quitan en cierta forma al estado".

Los mismos planificadores de la globalizaci6n neoliberal contribuyen a ello, al asumir, en forma
explicita 0 implicita, que estos pequefiosproductores de la periferiano tienen un verdadero potencial
econ6mico. Segun ellos, la unica economia dinamica, digna de este nombre y del apoyo estatal e
internacional, seria la que esta altamente capitalizada,muy particularmente la que esta mas ligada a
la exportaci6n y captaci6n de divisas.En cambio, el rol del estado para con la mayoria de indigenas
y campesinosempobrecidos se reduciria de hecho a 10 asistencial,como si estos s6lo necesitaranuna
dotaci6n suficiente de servicios basicos para que no se transformen en un problema social.

de otra forma y con otras dosis. En los nucleos centrales prevalece el caracter expansive de la
globalizaci6n y la mayor densidad de interacci6n. Pero en la periferia sobresale mas bien su caracter
excluyente y marginalizador, en un conexi6n perversa entre globalizaci6n informacional y pobreza
excluyente. De ahi las reacciones encontradas que genera entre nosotros el termino "neoliberal", con
el que la globalizaci6n ha llegado a nuestros paises, segun hablen los trasmisores del modele 0 los
sectores sociales mas empobrecidos que 10 sufren, entre ellos nuestros pueblos empobrecidos'.
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Pero el elemento diferenciador es igualmente importante. Para empezar, la mediacion dellenguaje
escrito e impreso, para una comunicacion permanente en el espacio y e1' tiempo, no es ahora tan
indispensable ni tan unica como en el pasado. Aunque seguira cumpliendo un rol fundamental, la
escritura cada vez compartira mas su sitial de honor junto con ellenguaje oral, ellenguaje de la
imagen y ellenguaje informatico. La oralidad -mucho mas primigenia, personal y espontanea que la
lengua escrita- ha recuperado su lugar central, gracias a la masificacion de los medios audiovisuales,
ya sin su anterior limitacion al "aqui y ahora". Incluso dentro de la mediacion escrita el e-mail e1imina
las rigideces estilisticas de las antiguas cartas, mucho mas formales, y el fax nos ayuda a recuperar

La tendencia uniformadora es obvia. La misma noticia, programa 0musica llega de forma semejante
a todos por una via u otra, modificando y uniformando estilos de lenguaje y valores. Se llega inc1uso
a generar un lenguaje virtual compartido, derivado en gran medida del ingles, sin el cual es imposible
utilizar la computadora 0 comunicarse a traves de ella. Si en el pasado alguien quedaba alfabetizado
al ser capaz de manejar la logica y convenciones del para-lenguaje escrito de una lengua que ya
dominaba oralmente, ahora -y sobre todo mafiana- ya se hace indispensable una alfabetizacion
complementaria en esos para-lenguajes virtuales de la computacion y del internet. Un problema nuevo
es que cada uno de esos lenguajes virtuales informaticos tiene una vida muy efimera. Se requiere una
actualizacion -0 "alfabetizacion"- constante en nuevos programas y hasta sistemas operativos. Los
"tilines" y muchas aplicaciones recreativas de las computadoras dejan entonces de ser simples juegos
para transformarse en herramientas de aprestamiento en la logica y los simbolos de la informatica.

Finalmente, la globalizacion del sistema de informacion y comunicacion, que como vimos es el meollo
tecnol6gico de la nueva globalizacion economica, tiene tambien otros efectos pertinentes en el rol del
lenguaje, que es uno de los elementos mas significativos en las identidades culturales. EI multilinguis
mo, cada vez mas esencial para la convivencia entre pueblos y culturas, adquiere nuevas dimensiones,
tambien con una doble tendencia hacia la uniformizaci6n y la diferenciacion.

Por otra parte, la globalizacion permite y, en cierta medida, exige tambien un mayor respeto a tantas
formas de ser distintas, ahora conocidas a niveles cada vez mas generales. Lo mas local y particular,
que antes quedaba restringido a ambientes y territorios muy limitados, va siendo parte de un patrimo
nio cada vez mas universal. Se debe no solo al ya mencionado achicamiento de la instancia estatal sino
tambien al creciente intercambio entre quienes luchan por el reconocimiento de sus especificidades
en diversas partes del mundo, facilitado por la misma globalizacion informacional. No habria entonces
tanta contradicci6n entre la globalizacion y el postmodernismo, que podria entenderse como una
especie de consecuencia natural de la primera, en un segundo momento. Inc1uso desde la perspectiva
misma del mercado, la intensificacion de la informacion en todas direcciones estimula mayores
diferenciaciones dentro de los articulos de consumo. Aunque siguen las modas colectivas, estimuladas
desde arriba 0 desde abajo, es mas facil ahora hacer y ofrecer cualquier cosa al gusto de cada usuario,
fomentando asi identidades mas diferenciadas. La globalizacion puede tener una gran variedad de
expresiones locales. Y parte de su variedad puede deberse tambien a la diversidad de culturas locales
con las que entra en contacto.

grandes "nacionalismos" (en el sentido de estado-naci6n) 0 por los intereses de c1ase socioeconomica.
Estos moviles persisten pero ya no son los unicos ni son siempre los mas visibles.
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En el campo, la mayoria de los pueblos originarios aun cuentan con el apoyo de sus comunidades
organizadas, sus territorios y el refuerzo que les da todo el contorno eco16gico y social, en el que se
fue construyendo su cultura a 10 largo de los siglos. Tambien alli llega la influencia econ6mica y
comunicacional de la globalizaci6n, sobre todo cuando las comunidades estan ya muy vinculadas con
la ciudad a traves de caminos y del flujo de migrantes, 0 cuando su economia esta ya muy insert a en
el mercado. El mejor santuario de la identidad originaria va quedando entonces cada vez mas relegado

Globalizacion y comunidades rurales

Muchas veces la decisi6n inicial de emigrar no es individual ni supone una plena ruptura sino que es
parte de una estrategia familiar, dentro de una red mayor de parientes y paisanos. Unos se quedan y
otros "se van para volver", de acuerdo a las necesidades inmediatas, la edad, sexo y el momento del
ciclo domestico (Arizpe 1978). Una vez establecidos los primeros puentes de migrantes urbanos, las
redes y flujos van en aumento. Por ejemplo, los establecidos desde antes recurren a sus parientes y
paisanos para tener mane de obra adicional; u otros comunarios recurren a sus parientes y compadres
en la ciudad para que sus hijos tengan alli una mejor educaci6n. Pero con el correr de los afios y,
sobre todo, de las generaciones, muchos de ellos acaban por acoplarse y abrirse camino en su nuevo
ambiente, casi siempre al costo de haber perdido su anterior identidad. Entonces, la identidad etnica
mas originaria tiende a encerrarse en los sectores rurales de origen de la mayoria de estos pueblos
indigenas. Distingamos 10que ocurre en los que se quedan y en los que se van.

Todo ella tiene sus evidentes implicaciones para las culturas de los pueblos originarios, en particular
para fortalecer, diluir 0 modificar sus identidades, actitudes y valores. Con el avance de la globaliza
ci6n, 10mas visible y predominante es que esta empuja a modificar y diluir las anteriores identidades
originarias, sobre todo al marginar de su propuesta econ6mica a los pueblos que las detentan. AI
quedar excluidos del modelo, son cada vez mas los pueblos indigenas que se sienten obligados a
abandonar sus tierras y emigrar a las ciudades e incluso a otros paises, sobre todo para entrar en ese
mundo an6nimo e impreciso que de momento s610 sabemos nombrar y definir por 10 que no tiene:
el de la economia informal.

3. GLOBALIZACION Y CULTURAS ORIGINARIAS

A ello se afiaden ahora ellenguaje de la imagen, fija 0 en movimiento, y el del sonido, a traves de la
musica y otros efectos. Si la letra escrita apela sobre todo a la reflexi6n y a la raz6n 16gica, ellenguaje
oral tiene un efecto comunicativo mas directo, recobrando el sentido de interlocutor. La imagen y el
sonido, a su vez, afiaden una dimensi6n mas afectiva a todo el proceso comunicativo. Las nuevas
generaciones, incluidas las de los pueblos y comunidades originarias, deberan estar preparadas para
interactuar activamente en esas nuevas formas mas complejas de comunicaci6n.

la informalidad de la escritura manual 0 el dibujo. Los libros y las bibliotecas seguiran creciendo y la
destreza en lecto-escritura seguira siendo indispensable para muchas tareas informativas y comunica
tivas. Pero to do ello ya no sera suficiente.
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Un caso tipico podria ser el de las concesiones territoriales a pueblos indigenas, a su autonomia
parcial dentro de su territorio y otros derechos relacionados con su acceso prioritario a los recursos
naturales que en el existen. Aunque reconocidos en el papel, y altamente 'alabados como una con
quista de dichos pueblos, a la hora de la verdad, estos derechos simplemente se desconocen 0

modificansinmayores tapujos, en el momento en que entran en conflicto con otros intereses econ6-
micos mayores, sean de nuevos hacendados, de empresas madereras 0 de concesiones mineras. A
veces pareceria incluso, por su debilidadoperativa, que la figura de "territorio indigena" no es sino
la formulaci6n encubierta para hablar de tierras de libre disposici6n en el futuro.

Hay con todo un doble riesgo en este tipo de concesi6n. Por una parte, pueden quedar en nada, por
ir a contrapelo de otros intereses econ6micos globalizantes; 0, por otra parte, estas concesiones
tendrian una finalidad distractiva 0 tranquilizante, mientras la globalizaci6n econ6mica avanza
imperturbableen las areas mas fundamentales.Ambos riesgos estan intimamenterelacionadosy llevan
al incumplimientode una concesi6n te6rica. Hay facilesmecanismoslegalesy juridicos para asegurar
la persistenciay hasta la ampliaci6nde esta brecha entre la ret6rica y la practica. Por ejemplo, en los
reglamentosy otras disposicionesprocedimentales,que traban 0 desvirtuanlos logros de la ley 0, aun
mas simple, la falta de ellas, con 10 que se va postergando indefmidamentesu aplicaci6n.La celebre
piramide de Kelsen se implementa al reves: las trabas reglamentarias se imponen a las normas de la
ley y a los grandes principios de la constituci6n, y no en el sentido inverso, como corresponderia.

Como consecuencia,tambien los grupos que detentan el poder sientenentonces la necesidadde hacer
ciertas concesiones a favor del reconocimiento de estas especificidades. A un nivel mundial la
expresi6n mas lograda de este contrapunto es hasta ahora el Convenio 169 de la OIT, que ha sido
ratificado por varios de nuestros paises, pero sigue resistido por otros, precisamente por algunos de
sus plantearnientosacerca de los derechos de los pueblos indigenas sobre los recursos existentes en
sus territorios y por una supuesta intenci6n de romper la naturaleza unitaria de los estados. Se le
acercan pero estan todavia en discusi6n sobre la mesa otras declaraciones semejantes tanto en las
Naciones Unidas como en la OEA. En este contexto, casi todas nuestras constituciones politicas, y
de ahi tambienotros instrumentoslegales,han sentido la necesidadde introducir enmiendashacia este
reconocirnientode los derechos de los pueblos indigenas precisamenteen esta epoca de globalizaci6n
y de democratizaci6n.

Pero existe tambien aqui cierto contrapunto, fortalecedor de las identidades etnicas, visible en el
contenido comunicacional de la globalizaci6n pero no en su contenido econ6mico. Cuando mas
multidireccionalse haga todo el sistemade comunicaci6n,mas facil es que los grupos menores, entre
ellos los pueblos indigenas,puedan dar a conocer sus propios puntos de vista entre ellosy a los otros.
El concepto de la alteridad -0 reconocimiento del otro, como distinto- y de sus aplicaciones mas
especificas a campos antes ignorados como el de las relaciones de genero, el pluralismo etnico 0

religioso, es en parte resultado de este fen6menoglobalizadorde la comunicaci6n.Gracias a ella los
derechos de estos grupos han entrado mas facilmente en la agenda publica.

a las regiones mas aisladas y con pocos excedentes para el mercado. Se fortalece asi esa correlaci6n
espurea 0 conexi6n perversa entre pueblo indigenay "los mas pobres entre los pobres".
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5 Ver Garcia Canclini (1990). El termino "pluri-multi", tan hibrido como su referente semantico, se 10 debemos a Carlos
Toranzo.El chairo es una sopa tipica andina en que semezclanmuchos ingredientes.

La primera estrategia es la mas comun y explica por que en las series cronol6gicas de censos cada
vez haya menos indigenas. No desaparecen fisicamente por muerte 0 fuga sino culturalmente, porque
ya no son reconocibles como tales. Cuando los indigenas son una infima rninoria y de origenes
culturales dispersos, casi no les queda otra via que dejarse tragar por la metr6poli. Si emigran a
ciudades fuera de su territorio hist6rico e incluso fuera de su pais, es tambien mas probable que opten
por esta via. Estos son los "indigenas invisibles".

Diluirse 0 morir

En cuanto a su cultura e identidad, la mayoria, sobre todo en la primera generaci6n inmigrada, se
mantiene un tiempo en una situaci6n oscilante y mal definida entre sus raices originarias y las influen
cias de esta realidad urbana 0 extranjera. A la larga se va imponiendo en ellos su afan de ascenso
social, que suele implicar tambien la alienaci6n de su cultura originaria. Va surgiendo entonces ese
chairo de identidades cada vez mas cruzadas, complejas y diversificadas en cada individuo 0 grupo
pequefio, que en Bolivia han dado en llamarse 10 "pluri-multi" y en otras latitudes, la "culturas
hibridas'". Pero en realidad existen entonces dos estrategias fundamentales: 0 diluirse en el anonimato
urbano 0 agruparse con otros del rnismo origen cultural. Analicemoslas por separado, pues, junto con
la mayor 0 menor persistencia de los santuarios culturales rurales, ahi esta el meollo del futuro de las
culturas originarias en tiempos de globalizaci6n.

Alllegar a la ciudad, suelen empezar por actividades informales y mal remuneradas, pero poco a poco
se van diversificando. Unos cuantos se acoplan a la via mas urbana y "modema" de los empleos con
salario fijo, pero la mayoria genera sus propias ocupaciones como trabajadores farniliares por cuenta
propia, sea por la falta de mejores altemativas 0 tambien porque esta via encaja mas con su estilo
rural previo y les da una mayor libertad para mantener vinculos con sus lugares de origen. Dentro de
este estilo hay una amplia gama de iniciativas, sobre todo en actividades muy diversificadas y creati
vas de estilo artesanal y en el ambito mercantil, desde el comercio horrniga y ambulante hasta nuevas
iniciativas de exportaci6n, aprovechando redes farniliares y comunales. Es muy comun elmultiempleo
familiar, en que todos aportan a la olla con ocupaciones inestables. Cuanto mas cerca de Estados
Unidos, son tambien mas las mujeres j6venes ocupadas en la maquila, como un recur so humane
barato y facilmente desechable para realizar determinadas tareas manuales de la industria del Primer
Mundo.

Los factores que empujan a los indigenas a la ciudad no son tan distintos de los de otras migraciones
de pequefios productores rurales. Prevalecen por mucho las necesidades laborales de sobrevivencia,
pues ni los gobiemos ni la economia globalizada suelen tener politicas de desarrollo econ6mico rural
para esos pequefios productores, sean 0 no indigenas.

Los nuevos indigenas urbanos
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Cuanto menos esfuerzo se hace por mantener algo que antes estructuraba a la personalidad y a su
grupo de referencia, mas desvalido se encuentra uno en el nuevo medio urbano, sobre todo si ademas
es pobre y no sabe de que vivira el dia siguiente. Por eso en tantos barrios perifericos se forma una
mezcolanza de gente de todo origen -indigena 0 no- poco relacionada entre si y sujeta a mil tensio
nes. Este es el mejor caldo de cultivo para la anomia, la violencia y la delincuencia cotidiana. Surgen
las pandillas, los nifios de la calle, los sin techo, que en Colombia reciben el nefasto nombre de
desechables y son peri6dicamente eliminados por la policia ... Es una faceta casi inherente al creci-

Pero perder la identidad originaria no siempre es tan facil. En algunos casos, como los ultimos
mencionados, puede que se trate s610 de una estratagema de mimetizaci6n para evitarse problemas,
sin pretender realmente un cambio a fondo. Pero en otros muchos casos, ciertamente se desea,
aunque sin lograrlo: el acento, ciertos habitos de conducta 0 simplemente la cara delatan una y otra
vez el origen autocensurado. Ocurre entonces 10que el peruano Alberto Flores llamaba "una presen
cia invisible que va sembrando fiustraciones". En los paises andinos ocurre algo semejante en muchos
de aquellos a los que la "gente decente" llama cholos. Cuando su conducta (0 inc1uso la de cualquier
no indigena) no sigue la norma impuesta por los de arriba, se dice con soma: "Le ha salido el indio".
Esta situaci6n ambigua en fuente de tensiones y contradicciones en quienes la viven: desarrollan una
actitud servil y a la vez resentida, cuando no agresiva, hacia aquellos de quienes esperan favores y
a los que desean imitar sin lograrlo ni ser facilmente aceptados por ellos. Es un problema de identidad
que los interesados s610 reconocen tal vez al calor de los tragos.

En otros, aun cuando no se quiera diluir 10 propio de una manera absoluta, puede que exista una
tendencia quizas mas inconsciente que deliberada, fruto de la fuerte presi6n del contexte urbano. Tal
vez se empieza con una simple actitud pragmatica de evitar el uso publico de 10 que mas pueda
comprometer y adoptar s61010que mas convenga, pero con el tiempo algunos acaban echandolo todo
por la borda. En La Paz, una propaganda hacia una referencia subliminal a esta tendencia, cuando
decia en aymara que la crema anunciada "hace mas blanca su piel".

En realidad, esta primera estrategia existe en cualquier ciudad grande. En todas ellas muchos indige
nas acaban negando sus origenes rurales y culturales. Con alarde de haber adoptado los modos
citadinos rechazan vistosamente los modos propios de su cultura. Algunos cambian incluso de religi6n
ode apellido. Tal alienaci6n de la propia identidad cultural ocurre sobre to do cuando, por una raz6n
u otra, ya se han perdido los lazos con la parentela y la comunidad de origen. Es tambien bastante
comun que, si bien los padres se resisten aun a perder su lengua y cultura, ya no intent en transmitirlas
a los hijos, quienes ya estan ademas mucho mas influidos por el ambiente urbano en que se han
criado.

A pesar de sus solidas raices indigenas, Mexico es quizas el pais en que mas se ha practicado esta
estrategia, fomentada por la politica estatal de un mestizaje que en los hechos empuja al indio a
acoplarse mas y mas a las pautas culturales del blanco. Por eso el censo de 1990 enumera s610 213
mil indigenas en una metr6poli de 20 millones. Aunque los criticos del censo dicen que hay alli de 1
a 2 millones de indigenas, un simple viaje en metro nos muestra que otros muchos millones mantienen
su ancestro indigena en el rostro. Es que en esta inmensa urbe la manera de abrirse camino con un
minimo de cuestionamientos es siendo "mexicano" sin otras etiquetas etnicas.
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Es mas facil que la organizacion interna y la presencia cultural se fortalezca si la inmigracion indigena
es mayor y no implica el cruce de una frontera intemacional; por ejemplo, en Lima. Si ademas viven

Hay una gama de situaciones que permiten avanzar mas 0 menos en esta direccion. Si los indigenas
son pocos tal vez solo llegan a conformar pequefios grupos de referencia mutua, poco visibles al
conjunto. Puede incluso surgir una nueva categoria de indigenas "genericos", es decir, aquellos que
proviniendo de diversos grupos etnicos se juntan por su condicion indigena; este es un fen6meno hoy
bastante corriente en Norteamerica. Pero incluso en situaciones minoritarias algunos de estos indige
nas pueden hacerse muy visibles, sobre to do si tienen algunos barrios de mayor concentracion. Por
ejemplo, en varias ciudades de Argentina hay programas radiales en quechua y en algunas se desarro
Hanruidosas fiestas para la Virgen de Urcupifia (de raiz quechua), resimbolizada como la Virgen de
los "bolitas" (bolivianos). Otro caso interesante es el de las "Marias", nombre generico de las indige
nas que con su vistoso atavio Mazahua venden fruta en las calles de la ciudad de Mexico. Su notorie
dad ha inspirado una serie de peliculas muy populares cuya protagonista es "la India Maria" y su exito
relativo es tal que ha estimulado incluso el surgimiento de "falsas Marias" entre inmigrantes no
indigenas (Arizpe 1978). En California (USA), hay tambien numerosas organizaciones de indigenas
mexicanos, que no s610 mantienen su propia identidad sino tambien son ahora un recuso clave para
la sobrevivencia de sus paisanos que se han mantenido en las comunidades de origen e incluso para
fortalecer las organizaciones reivindicativas de su gente en el pais de origen.

Muchos pobres que ademas son indigenas, cuando logran formar un grupo suficientemente compacto,
desarrollan esa cultura de la pobreza apelando a su propia riqueza y tradicion cultural, adaptada a esa
nueva situacion. Recurren para ella a redes de parentesco 0 de paisanos, forman sus conjuntos
musicales, se traen sus santos y en torno a ellos desarrollan festivales, vinculados 0 no a su lugar de
origen, con grupos de baile y devocion que funcionan ademas como sociedades de ayuda mutua. En
todas esas circunstancias, ser indigena puede representar incluso una ventaja para la insercion inicial
en la ciudad, pues no llegan a ella totalmente desprovistos.

Existe otra opcion y otra realidad, mas fuerte 0 mas debil, segun ciudades y paises. Ya hace tiempo
el antropologo Oscar Lewis desarrollo su teoria de "la cultura de la pobreza" a partir de su conviven
cia con "los hijos de Sanchez" en un hacinado conventillo de la ciudad de Mexico. Segun el, muchos
pobres urbanos acaban por desarrollar una nueva cultura con sus propias normas, relaciones y
compensaciones, que les permiten adaptarse y sobrevivir algo mejor en su dificil situacion. Algunos
han criticado esta perspectiva como un conformismo fatalista. Pero no hay duda de que existe cierta
cultura de la pobreza, nunca cristalizada del todo, que puede ser vista como un freno a la protesta
politica 0 tambien como un embrion de formas alternativas e cultura urbana.

Indigenas urbanos con identidad cultural

miento globalizador de esas ciudades grandes, modemas, ricas y civilizadas del Tercer -y del Primer
Mundo, en las que reiteradamente Ie advierten a uno: "[No camine solo por aqui! [Es peligroso!".
En ellas vemos lado a lado barrios exclusivos y lujosos, con su propio personal de seguridad, y barrios
excluidos, miserables y sin ninguna seguridad, que segun el pais se llaman barriadas, villas, cerros,
barrancos, colonias, villas miseria 0 -por eufemismo- pueblos j6venes.
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En menor grado, tambien los grupos indigenasde otras ciudades se esfuerzanpor romper su anterior
presencia semiclandestina.Los mapuches de Santiago 10dejaron claro al responder al ultimo censo
(mostrando que el 40% del mi1l6nlargo de mapuches vivia alli sin renunciar a su identidad) y 10
muestran peri6dicamente con sus festivales,bien publicitadospor los medios. En Lima, ciudad hostil
que fomenta todavia el camuflaje, la visibilidad se limita aun bastante a los barrios. Pero ya se ha
comparado esta presencia aun oculta a "caballos de Troya" acarreados por los blancos hasta el
coraz6n de su propio mundo (Golte y Adams 1987).

En estas circunstancias, muchos indigenas urbanos ya se animan a hacerse "visibles" y poco a poco
pueden ir cambiando incluso la faz de la ciudad. El caso mas notable es sin duda el de la ciudad de
La Paz, capital de Bolivia, con su nuevo apendice El Alto. Ubicada en pleno territorio hist6rico
aymara, mantiene hasta hoy su nombre originario: Chukiyawu 'Ia parcela de metal precioso'. Su
medio mi1l6nde aymaras representan el 40% de La Paz y el 60% de El Alto. Hay varios festivales
con sabor aymara, algunos de creaci6n reciente, que movilizan (e inmovilizan)a toda la ciudad, sin
contar las innumerables celebraciones barriales. Cuatro radios transmiten s610en aymara y otras
muchas tienen siquiera algunos programas en esta lengua (la TV y la prensa son todavia cotos casi
cerrados a esta lengua, pero no a las imagenes culturales) . Hay numerosos centros e instituciones
dedicados a diversosaspectos de la cultura e inclusola politicaaymara.Todo ella facilit6en la ultima
decada la emergenciade los primeros parlamentarios/asy de un vicepresidente aymaras.Persisten en
La Paz discriminacionesfuertes, como las arriba sefialadas, y han empezado a surgir tambienbarrios
exclusivosmas vinculados con Miami que con la realidad de su contomo inmediato. Sin embargo es
desde esta ciudad donde mejor puede vislumbrarse la posibilidadde construir una ciudad, sociedad
y estado a partir del pluralismo cultural.

Si los inmigrantes de un mismo lugar son bastantes, puede que, para muchos de ellos, la emigraci6n
no implique un rompimiento con su comunidad de origen. Es impresionante, por ejemplo, la red
inmensa de transporte publico que vincula regular y directamente tal 0 cual pueblo, a veces muy
distante, con la ciudad capital donde se encuentran los paisanos. La raz6n por la que entonces se
organizan es doble: su ayuda mutua para una mejor inserci6n en la ciudad y la referencia permanente
al lugar de origen. EI santo patr6n y su fiesta viene a ser entonces un simbolo emblematico, la
comunidad es como un santuario hacia el que anualmente se preparan peregrinaciones y ciertas
contribuciones. Para esos indigenas urbanos tal referencia es algo mas que un recuerdo nostalgico.
Con frecuencia les permite ademas expresar aquello que la ciudad les sigue negando: el reconoci
miento publico de su ascenso social. Por eso su relaci6n con los paisanos suele incluir gestos simboli
cos que marquen a la vez la solidaridad y la asimetria entre los dos grupos. Si las fiestas comunales
son ante to do una instancia de redistribuci6n solidaria entre comunarios, las de los emigrados, tanto
en la ciudad como cuando patrocinan las de su lugar de origen, son mas que nada una expresi6n de
su mayor prestigio y logro econ6mico.

en ciudades ubicadas dentro de su propio territorio etnico, las posibilidades son aim mayores. Tal es
el caso de muchas ciudades intermedias pero tambien de La Paz, Quito y Guatemala. Entonces ya no
se trata s610 de una cultura para la simple sobrevivencia sino de variantes urbanas de su propia
cultura, que podrian acabar por dar a toda la ciudad un aspecto mas pluricultural.
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Apostando -como hacemos nosotros- por la segunda opci6n, debemos subrayar como punto de
partida que esta ciudad y sociedad multietnica y pluricultural no debe ser un mosaico sino un tejido.
Es decir, no debe limitarse a respetar identidades culturales distintas pero encerradas en si mismas,
en determinados barrios 0 instituciones, sino dar un paso mas y asegurar un intenso intercambio entre
los que son distintos y que estan orgullosos de serlo. Ademas de multietnico ypluricultural (terminos
ya adoptados por las nuevas constituciones politicas de varios estados latinoamericanos) deben ser
ciudades y sociedades interetnicas e interculturales, en las que cada grupo esta dispuesto a compartir

Enfoque intercultural

Probablemente no cabe una respuesta (mica para todas las situaciones. Es significativo que Garcia
Canclini (1990), uno de los principales te6ricos de la primera propuesta, ha tenido sus principales
vivencias en grandes metr6polis como Buenos Aires y Mexico. En cambio es precisamente en los
paises andinos y en Guatemala donde se defiende con mas enfasis la segunda propuesta (ver, por
ejemplo, Kingman, Salman y Van Dam 1999). Pero en uno y otro caso, parece que las ciudades, sus
indigenas y, entre ellos, sus elites minoritarias pero intluyentes juegan un rol clave hacia una u otra
propuesta. Nosotros subrayaremos dos dimensiones, que nos parecen las mas fundamentales, al
menos en un contexto como el boliviano: la interculturalidad y la cultura econ6mica

Las dos estrategias precedentes no estan totalmente separadas. La raiz etnica es tan fuerte que tarde
o temprano puede resurgir en quienes intentaban erradicarla de si y, por otra parte, la presi6n global
urbana es tambien tan apabullante que acaba intluyendo tambien en los que de forma militante
pretenden mantener y potenciar su propia cultura. Pero en el fondo nos presentan las dos opciones
fundamentales de cara al futuro, tanto para las ciudades como para toda la sociedad nacional: l,Diluir
identidades en una especie de "coctelera" globalizante 0 construir una sociedad plural, una de cuyas
riquezas es precisamente la persistencia de identidades culturales especificas?

4. LINEAS DE ACCION

En este contexto debemos referirnos en particular a la emergencia de una elite indigena urbana que,
contra la corriente dominante, ha descubierto 0 reforzado su identidad precisamente por este duro
contacto con la ciudad, que a la vez le ha abierto nuevos horizontes. En unos casos el resultado es
un "indianismo" fundamentalista y excluyente, mas ideologizado que practice. Pero en otros muchos
esta elite cumple un rol organico fundamental en la construcci6n de un movimiento indigena nacional.
Los principales dirigentes de estos movimientos han tenido en algun momento una fuerte experiencia
urbana que les permite cumplir mejor su rol de intermediarios entre las demandas de las comunidades
y las oportunidades existentes en la sociedad global, aunque nunca desaparece su tensi6n interna
porque su creciente inserci6n urbana tiende a distanciarlos de la realidad cotidiana del campo. Pero
indigenas urbanos y rurales siguen necesitandose y para ella esas elites pueden jugar un rol esencial.
Asi se ha visto, por ejemplo, en el caso ya mencionado de Bolivia, en las recientes movilizaciones
mapuches frente a iniciativas empresariales que no respetan sus territorios, en los varios levanta
mientos y marchas indigenas sobre la ciudad de Quito, en el Ecuador, 0 en el "movimiento maya" y
sus propuestas en las conversaciones para la paz en Guatemala.



-------------~-- -~

Xavier AlbO.Cultures, identidades originarias y globa/izacion 14

Hay sin duda una oposici6n casi frontal entre los principios centrales de la globalizaci6n econ6mica
y los de la concepci6n prirnigenia y predominante de la mayoria de los pueblos indigenas. Los
primeros priorizan y hasta sacralizan la 16gica de un mercado para fines acumulativos y lucrativos,

Ni desde la perspectiva cultural se puede soslayar la dimension econ6rnica. Como acabamos de ver,
el enfoque econ6mico de la globalizaci6n, y de su versi6n local "neoliberal" es el que mas amenaza
a la sobrevivencia de los pueblos indigenas. Es pues am donde debe hacerse un mayor esfuerzo para
revertir la situaci6n, incluso para fortalecer las culturas e identidades originarias y locales.

Economia global y economia indigena

AI nivel operativo, pensamos que hay cuatro instrumentos privilegiados para acercarnos a esta utopia
pluri- e interetnica y cultural, al menos en nuestro contexto andino y latinoamericano: (a) la organiza
ci6n cada vez mas amplia y s61ida de los propios interesados; (b) la apertura de los medios masivos
de comunicaci6n a las tres dimensiones arriba sefialadas; (c) un sistema educativo que modifique la
visi6n y actitudes de las nuevas generaciones; y -como matriz para to do ello- (d) una legislaci6n
adecuada en los diversos ambitos en que entre en juego la interculturalidad. Subrayamos que los
sujetos de todo ella no son s610 los indigenas, Estos instrumentos deben lograr incidir en toda la
sociedad. Por ella tiene un valor estrategico tan fundamental 10que se haga tambien en las ciudades,
articuladoras clave de toda la sociedad.

Estas son las dos dimensiones basicas para una etica y politica de la alteridad, sea nacional, etnica,
de genero 0 cualquier otra. Pero dada la asimetria social creada por los colonialismos y otros proce
sos de dominaci6n e intolerancia, es indispensable mencionar una tercera dimensi6n: la vertical. El
proceso de abajo arriba es el obvio, que ocurre siempre que el que se considera inferior intenta imitar
al que considera superior, como via de liberaci6n. Es el que hemos sefialado al hablar de la estrategia
diluirse 0 morir, que no es mas que una expresi6n mas de 10 que Freire llamaba "la pedagogia del
oprimido"; es decir, este piensa que se liberara imitando en todo a su opresor, incluso en su actitud
opresora para con los que siguen abajo. Pero 10mas dificil-y esencial- es asegurar una interculturali
dad respetuosa tambien de arriba abajo: conseguir que, por fin, los grupos dominantes (culturales,
sociales 0 10 que sean) respeten, escuchen y esten incluso dispuestos a aprender de los de abajo.
Entonces aceptaran tambien cederles terreno en sus cotos cerrados y excluyentes de poder.

Para ella es necesario asegurar ante todo las siguientes dimensiones de la interculturalidad: Primero
hay que reforzar la propia identidad del grupo, sin verguenzas autodestructoras; este principio basico
de la psicologia es aplicable tambien al ambito social. En segundo lugar, hay que desarrollar una
actitud de aceptaci6n del otro como distinto, aunque no comprendamos sus modos. Si esta aceptaci6n
es genuina y profunda, desembocara necesariamente en un esfuerzo adicional por comprender esos
modos y llegar a ser individuos "pluriculturales", como se es tambien plurilingue sin dejar por ella de
mantener y favorecer una determinada lengua, probablemente la materna.

con los otros y a aprender cada uno de todos los demas. Se pasa asi de la simple tolerancia al enrique
cimiento mutuo, superando toda tentaci6n fundamentalista.
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7 Ver, por ejemplo, e1pronunciamiento de 1aFundacion Libertad, Democracia y Desarrollo, de Santa Cruz (Presencia, 16
de abri1 de 1997).

6 Los acuerdos de 1aConferencia de Rio, en 1992, ya son correctivos a1modelo. Es significativa alli 1arenuencia de Estados
Unidos a firmarlos, por ir contra sus intereses economicos mas inmediatos.

"Para las familias campesinas la tierra tieneun valor que va mas alladel flujo descontadode ganancias
agropecuarias.La tierra es fuentede empleo;es instrumentode garantia en contratosde credito (formal
e informal)aunqueesta no sea titulada;y es la condici6nsinequa non para ser miembrode una comuni
dad, 10 cualproporcionamuchosbeneficios,especialmentecomored socialde apoyoy mecanismomiti
gador de riesgo... Por el contrario, las agriculturas comercialestienen otros mecanismos de mitigar e1
riesgo y no pertenecen a comunidades solidarias. Para el agricultor comercial con vinculos urbanos,

Pero ella no es necesariamente un beneficio al conjunto ni siquiera en terminos de transparencia, pues
es tratar con un mismo rasero, que beneficia al mas fuerte, a situaciones notablemente distintas. El
economista agrario Jorge Munoz 10 expresa de manera muy clara y lucida, en un trabajo dedicado
precisamente al mercado de tierras:

Volvamos al mercado de tierras.Hay quienes arguyen que la globalizacion exige liberar plenamente
cualquier tipo de tierras, para que el propio mercado sea el regulador de su uso optimo a traves de
las leyes de la oferta y la demanda. Quisieran incluso borrar aquellos incisos de la Carta Magna que
condicionan el derecho de la propiedad al cumplimiento de su funcion social 0, en el caso de la
propiedad de tierras, al de su funcion productiva: "la tierra es de quien la trabaja". Mucho mas
desearian eliminar cualquier prohibicion de division y venta de las propiedades pequefias y comunales,
para conseguir 10 que ellos lIaman un mercado "libre y transparente" e "incentivar la inversion
privada nacional y extranjera" dentro dellibre mercado '.

Sin embargo, esta no es una tarea de corto plazo y entre tanto tendremos que convivir con 10 bueno
y 10 malo de la globalizacion, intentando arrancarle paliativos que aminoren sus consecuencias
negativas y rectificaciones que potencien, en cambio, sus posibilidades a favor de los pueblos indige
nas. No parece la mejor estrategia, en este enfoque, apelar a soluciones radicales como la de encerrar
se (0 encerrar) en reservas indigenas al margen del sistema 0 la de limitarse a una oposicion frontal
proponiendo alternativas contrapuestas e inviables, pues en ambos casos se dejaria mas bien cancha
libre a las fuerzas e intereses economicos contrarios. Recordemos tambien que uno de los primeros
errores tacticos de Sendero Luminoso en el Peru, para asegurar el apoyo indigena andino, fue cortar
los lazos de las comunidades con el mercado.

No hay duda de que debemos denunciar las exclusiones que causa el actual sistema de globalizacion
economica particularmente en los pequefios productores y emigrantes indigenas. Pero a un nivel
estrategico, debemos ir mas alla y unir fuerzas para ir construyendo un nuevo modele economico
alternativo que, mas en consonancia con esta concepcion indigena y en el marco de una economia
abierta, recupere ellugar central de la persona humana y social, dentro de una etica politic a y econo
mica de justicia y equidad y en comunion con la naturaleza. Tarea ardua, lenta pero necesaria.

poniendo incluso en riesgo la sostenibilidad ecologies". Los segundos, parten mas bien de una
relacion de respeto con la naturaleza y la "madre tierra", y priorizan mas la sobrevivencia digna, con
relaciones de reciprocidad y solidaridad entre todos.
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8 EnMontejo y Arnaiz, comp. (1997: 14).

Si avanzamos y aceptamos el potencial productivo de cada pueblo, es mucho mayor la necesidad de
tomar en cuenta su cultura. Todo desarrollo, como el mismo nombre indica, debe empezar desde
adentro, es decir desde la experiencia y potencial del propio grupo. Cada pueblo tiene su propia
experiencia acumulada de sobrevivencia y desarrollo, a veces en condiciones y ecologias extraordina
riamente dificiles. Podemos pensar, en nuestro contexto andino, en las experiencias acumuladas en
el manejo de la altura, del frio y la helada, de las laderas, los pronunciados desniveles y la gran

La economia es tal vez el campo en el que quienes toman grandes decisiones mas facilmente dan por
supuesto que la dimensi6n cultural no tiene nada que aportar. Pero aun cuando nos limitaramos ala
dimensi6n meramente asistencial de superar su situaci6n de pobreza mediante la dotaci6n de servicios
basicos, ya es evidente que ella deberia hacerse teniendo en cuenta la matriz cultural de quienes deben
utilizarlos. Demasiadas veces se introducen innovaciones tecnicas de todo tipo que resultan inadapta
das en un determinado contexto cultural 0 incluso ecologico: por ejemplo, modelos de vivienda con
piedra en pampas de barro y arena; tractores en suelos fragiles, etc ..

El siguiente paso es fortalecer la capacidad productiva de los pequefios productores, indigenas 0 no,
rurales y urbanos. En el campo, logrado el derecho a una tierra y territorio y el reconocimiento del
potencial productivo de los pequefios productores, estos deberan seguir peleando para que se cumpla
10 estipulado por la ley y por otros derechos, como el de ser atendidos de manera equitativa por las
reparticiones publicas y privadas en sus demandas de dotaciones complementarias de tierra, en su
derecho prioritario a la utilizaci6n de los recursos existentes en sus territorios, en el acceso adecuado
a asistencia tecnica, educativa y crediticia, asi como en su derecho a participar activamente en
aquellos planes y proyectos que les atafien de manera direct a 0 indirecta.

"La tierra es nuestra vida y nuestra libertad.
Los indigenas sin tierra somos como
troncos tirados a la vera del camino.
Vienen los blancos, nos matan y se van.
Dejan detras de sf los desiertos cansados.
GQuien tiene derecho de vender a su Madre?,,8

Los rasgos sefialados por Mufioz son parte de la funci6n social de la tierra para el pequefio propieta
rio. La tierra para ellos no es s6lo un factor 0 medio de producci6n. Es una condici6n de producci6n
y supervivencia. Hay un notable contraste entre esta funci6n integral y 10 que la tierra representa para
los grandes propietarios. Por eso es tan fundamental para los pequefios no perder su tierra, su
"minimo vital". Una garantia para ella es que la tierra de cualquier comunario siga siempre en la
comunidad, aunque tenga titulo individual, 0 para que pueda, si asi 10 desearan los comunarios,
acogerse a la figura de tierras comunitarias de origen. Un campesino nos 10 expres6 graficamente con
la siguiente frase: "La tierra no se vende como una camisa". Dice una canci6n andina:

transferir los derechos de propiedad de la tierra no implica mayores perdidas mas alla del valor de mer
cado de la misma." (Munoz 1995: 31)
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9 La nueva perspectiva fue iniciada por un grupo de trabajo de UNESCO, llamado la Comisi6n de Cultura y Desarrollo,
encabezada por Javier Perez de Cuellar y cuyo informe se titula "Nuestra Diversidad Creativa". La misma UNESCO, junto
con el UNRISD, sigue dedicando esfuerzos significativos para desarrollar una propuesta alternativa que 10 tome suficiente
mente en cuenta. Las propias reflexiones de la CEPAL prosiguen el mismo camino al articular el desarrollo con la equidad
social, etnica, de genero y de generaci6n.

Claro esta que, para que ella funcione adecuadamente, seria un mal camino esperar pasivamente el
efecto regulador y magico del mercado. Se requerira siempre la intervenci6h reguladora, orientadora
y reajustadora del estado. Mercado sin estado se aleja de la solidaridad y de las pautas de convivencia

Estos ejemplos y muchos otros permiten reflexionar sobre las posibilidades de articular el desarrollo
de 10 micro con 10 macro, estableciendo las condiciones para ampliar las pautas culturales de la
reciprocidad y complementariedad, propias de la dinamica local indigena. Las unidades productivas
gigantescas han ido cediendo espacio, de forma paulatina, a la articulaci6n complementaria de
unidades grandes, medianas y pequefias, incluso de naturaleza familiar.

Un paso estrategico de los pueblos campesino-indigenas es la conformaci6n de unidades econ6micas
pequefias y medianas tanto rurales como urbanas. La busqueda de alternativas debe empezar desde
abajo, con el fortalecimiento de esas pequefias experiencias locales y aprovechando la creatividad
existente tambien a estos niveles. Son muchos los ejemplos relevantes. Hace quince afios, un grupo
de comunarios del altiplano aymara empez6 a producir de forma asociada instrumentos musicales de
viento para el mercado comunal, de las provincias cercanas y de la ciudad de La Paz. Hoy, cuentan
con fax, acceso a los precios internacionales, capacidad de negociaci6n con los comercializadores de
otros paises y presencia en ferias internacionales. El relacionamiento con el mercado internacional
algunas veces es de caracter colectivo, como en el caso anterior 0 en el de los productores indigenas
de quinua, cafe, lana y madera con sella verde; otras veces, es de caracter individual, como en el de
los exportadores de artesanias de plata, estafio, mimbres 0 muebles de madera, al igual que los
otavalefios del Ecuador, las redes de pueblos peruanos y sus emigrantes para crear nuevos disefios
artesanales y exportarlos, la lucha indigena para asegurar su propiedad intelectual, royalties y labels,
etc. En la convicci6n de que estas son pistas que vale la pena profundizar, el PNUDha empezado a
detectar y divulgar experiencias innovativas y exitosas a estos niveles familiares y comunales en
diversos paises del continente, mostrando la inventiva que tienen algunas de estas soluciones, tanto
en el sector rural agropecuario como en las periferias urbanas.

Pero, por 10 general, los promotores del desarrollo socioecon6mico se comportan como si s6lo fueran
ellos y sus culturas mas modernas y globales los que tienen ya las soluciones, que simplemente deben
"transferir" a sus "beneficiarios". Inc1uso muchos de los interesados, influenciados por esa practica,
piensan que todo 10 deben recibir de arriba. Por eso cuesta tanto lograr la participaci6n dinamica de
los interesados y muchas de las soluciones propuestas desde afuera resultan poco sostenibles en el
tiempo. La UNESCO,el UNRISDy la CEPALhan llegado por vias independientes ala conclusi6n de que
la ausencia del componente cultural es una de las principales causas del fracaso de muchos proyec
tos".

variaci6n de microclimas, etc. GTiene sentido que tanta experiencia, que ha permitido sobrevivir a
tantos pueblos durante tantos siglos, deje de tener sentido de la noche ala mafiana?
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Tanto para abrir brechas nuevas en el modele actual como para elaborar un proyecto alternativo
operable, seguira siendo igualmente fundamental contar con organizaciones de los pueblos origina
rios, tanto en el campo como en las ciudades, bien preparadas y fortalecidas, de vision ampliay con
capacidad para canalizar y articular demandas y construir plataformas regionales, nacionales e
internacionales.Es esta una lucha que a todos nosotros nos conviene apoyar. Un primer paso en ella
es renovar nuestra fe en los pequefios como posibles transformadores de 10 grande y estructural, un
nuevo David frente a Goliat.

Los diversos ejemplosmencionadosen estas paginasnos muestran que la meta de asegurar el respeto
y fortalecimiento de los pueblos indigenas en un contexto de globalizacion es una tarea ardua en la
que tal vez solo podemos esperar resultados parciales.Por eso hemos insistidotambien en la necesi
dad de ir pensando en una propuesta alternativa mas global. El proyecto indigena muestra cierta
afinidadcon las criticas al proyecto globalizador actual hechas desde una concepcion postmoderna,
y puede ayudarnos a reencontrar 10 que tanto necesitamos: la dimension humana y solidaria entre
todos los seres humanos y entre estes y la naturaleza.

El proyecto globalizador,en paises que aunmantienenestructuras coloniales,significamodernizacion
del estado, mejoramiento de las condiciones de gobernabilidad, traspaso de ciertas competencias a
instancias locales y regionales, y perfeccionamientode los sistemas de representacion, de partidos y
electoral. Yen todas estas tareas, la globalizaciondebe pasar tambienpor el respeto a las particulari
dades de los diversos pueblos indigenas que forman parte de este tejido social y politico.

Proyecto globalizador y proyecto indigena

de los pueblos indigenas. Siguen siendo tambien problemas irresueltos como articular, en toda esta
creatividad productiva, 10 micro y local con 10 macro mas global sin que 10 ultimo absorba a 10
primero; como insertarse en un mercado sin que se impongan las leyes demoledoras de quienes 10
controlan desde una posicion de mayor poder econornico; 0, si se prefiere, cuales son los nuevos
nombres y formas de la reciprocidad en este contexte de globalizacion; como establecer mercados
alternativos y solidarios, proliferando algunas iniciativaspioneras para colocar a precios adecuados,
en el primer mundo, productos y articulos de estos pequefios productores.
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1 Texto preparado para el CEDLA.

2 Economista boliviano. Director Ejecutivo del Instituto PRISMA.

1. La aceleracion de los cambios y mutaciones en todos los ordenes de la vida humana, la
enorme arnpliacion de las desigualdades de participacion en los nuevos codigos de la
modernidad y la incertidumbre sobre las trayectorias probables del futuro, constituyen sin
duda alguna los rasgos primordiales de la epoca en que conc1uye un siglo y se inicia el
siguiente. Nunca como antes habia ocurrido, en efecto, que se dieran en simultaneo tal
cantidad de opciones tecnicas para mejorar la calidad de vida y trabajo de toda la humanidad y
al mismo tiempo semejantes barreras institucionales para que los adelantos tecnologicos
contribuyan en verdad a la erradicacion de la pobreza y al acercamiento de las oportunidades
de desempefio, logro y satisfaccion de toda la gente en el mundo.

EI origen de tal discrepancia tiene que buscarse necesariamente en las contradicciones
inherentes a las nuevas formas de acumulacion que ha adoptado el sistema capitalista
globalizado. En efecto, la economia mundial esta sometida a un amplio conjunto de cambios
que modifican sustancialmente el patron tecno-productivo en las economias dominantes, las
relaciones estructurales historicamente constituidas entre las potencias industrializadas y las
periferias subdesarrolladas, asi como los respectivos paradigmas analiticos y estrategicos que
prevalecieron en la epoca de la guerra fria, y cuando los paises socialistas de Europa oriental,
y las economias dependientes y subdesarrolladas de Asia, Africa y America Latina aplicaron
estrategias y politicas deliberadas de desarrollo y transformacion productiva para equilibrar las
asimetrias caracteristicas de la expansion capitalista a partir de la Revolucion industrial.

Sobre ese telon de fondo, las presentes notas buscan contribuir a la discusion de una agenda de
investigacion sobre las complejas consecuencias que traen consigo para un pais pequefio y
subdesarrollado como es Bolivia, los procesos de reorganizacion del sistema capitalista
internacional a partir de las tendencias y fenornenos conocidos bajo el termino de
globalizacion.

2. Existe un extenso debate internacional en cuanto a las fuerzas motrices y las politicas
que impulsan el actual proceso de globalizacion, por una parte, asi como respecto de los
impactos consiguientes, las perspectivas futuras y las estrategias que podrian adoptar los
paises perifericos y dependientes, por otra.

La globalizacion es un concepto esquivo. Unas corrientes teoricas la interpretan como la
panacea moderna para el desarrollo; otras la consideran una imposicion fundada en
determinados intereses del capital transnacional, que tiende a desmantelas los soportes
nacionales de las politicas economicas. Sin entrar en mayores detalles sobre tal debate, cabe
sefialar que existe una dinamica de globalizacion que constituye una realidad y de la cual no
hay pais alguno, grande 0 pequefio, que pueda escapar. Se trata de la interconexion en tiempo
real de ciertos ambitos de las relaciones internacionales, como es el caso de las

Horst Grebe Lopez 2

LOS EFECTOS ECONOMICOS DE LA GLOBALIZACION EN
BOLIVIA. NOTAS PARA UNA REFLEXION ESTRATEGICA 1



3 Vease John Gray: "Las desilusiones del capitalismo globalizado"; en: Nexos; Mexico, agost? 1999

4 Vease Aldo Ferrer: "America Latina y la globalizacion"; Desarrollo y Altemativas Econ6micas para la Cultura
de Paz; Montevideo, 19 y 20 de julio de 1999.

comunicaciones y de las finanzas. Operan en este aspecto fuerzas motrices que se han
generado a partir de la revolucion tecnologica, y que han permitido el abaratamiento
espectacular del costa de traslado internacional de la informacion abriendo la posibilidad de
una formidable descentralizacion de los procesos productivos. De aca se derivan a su vez
nuevas determinaciones sobre los flujos internacionales del comercio de bienes y servicios.

En otros aspectos opera 10 que podria denominarse la globalizacion como ideologia. En este
contexto, se puede hablar de politicas de globalizacion impulsadas desde determinados centros
de poder vinculados con los principales paises desarrollados. En este caso se suele confundir
el proceso historico de internacionalizacion que opera desde hace siglos, con el proyecto
politico de un libre mercado de alcance mundial, como es el caso de las politicas promovidas
por los organismos multilaterales de financiamiento y, de manera especial, los que tienen sede
en Washington. 3 El catalogo de politicas conocido como "consenso de Washington" es el
mejor ejemplo sobre este particular.

Con ciertas salvedades y matices que habria que estudiar con mas detalle en el futuro, es bajo
ese marco que se han llevado a cabo la mayor parte de las recientes reformas economicas en
America Latina. Los rasgos primordiales de tales reformas consisten en la liberalizacion de los
mercados de bienes y servicios, asi como de las relaciones financieras; la privatizacion de las
empresas publicas; el repliegue del Estado de sus funciones de planificacion economica y
produccion de ciertos bienes y servicios, y la desregulacion de los mercados laborales.

Todas estas medidas estan llamadas a evitar la interferencia de la politica en la economia, bajo
el supuesto de que el mercado (global) es el unico mecanismo que garantiza la asignacion
eficiente de los recursos. La aplicacion en muchas ocasiones acritica de tal enfoque ha traido
consigo un enorme debilitamiento del Estado en los paises de America Latina. Con las
reformas neoliberales se han desmantelado diversas reparticiones del aparato del Estado y se
ha perdido una memoria institucional acumulada durante decadas, que ha sido sustituida por
un nuevo elenco de conocimientos y val ores, los cuales parten de la premisa de la existencia
ya consoli dada del mercado mundial como unica realidad.

Cabe hacer notar, sin embargo, que la inmensa mayoria de las actividades economic as, del
empleo y de la experiencia humana sigue siendo primordial mente nacional e incluso local. En
efecto, como hace notar Ferrer, no mas del 20 por ciento de la produccion mundial de bienes y
servicios traspone las fronteras nacionales, aunque en algunos rubros tal proporcion puede ser
algo mayor. De todos modos, en promedio, alrededor del 80 por ciento de la produccion
mundial se vende en los mercados internos de los paises. Alrededor de nueve de cada diez
trabajadores en el mundo trabajan para sus coterraneos. Mas del 90 por ciento de la
acumulacion de capital real en el mundo se financia con el ahorro interno de los paises. La
contribucion de las inversiones de las filiales de corporaciones transnacionales a la forrnacion
de capital fijo en el mundo es inferior al diez por ciento. 4

Existen, por tanto, procesos objetivos de globalizacion en el ambito de la informacion y de las
finanzas a los que deben acomodarse necesariamente las politicas nacionales. Pero se percibe
tambien la presencia de visiones, enfoques y propuestas que provienen de los intereses y
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LAS INSUFICIENCIAS DINAMICAS DE LA ECONOMIA BOLIVIANA

3. En la comparaci6n internacional, Bolivia es un pais demograficamente pequefio, con una
economia poco diversificada, de escaso dinamismo y que se caracteriza ademas por un bajo
nivel de desarrollo humano. Colinda geograficamente con cinco paises que poseen
caracteristicas de tamafio y desernpefio considerablemente mayores, motivo por el cual las
brechas econ6micas y sociales con dichos vecinos han tendido a ampliarse en el tiempo.
(Vease el cuadro 1 siguiente).

objetivos de ciertas fuerzas politicas y econ6micas en el mundo, y que no constituyen en
consecuencia situaciones inexorables ni marcos de referencia rigidos.

Contrariamente a 10 que sostiene el fundamentalismo neoliberal, el margen de maniobra para
la aplicaci6n de politicas econ6micas y sociales por parte del Estado es mucho mayor del que
se ha utilizado en las dos ultimas decadas en la mayoria de los paises de America Latina. Esto
se ha debido a la falta de voluntad politica en las clases dirigentes, pero asimismo a la
situaci6n de derrota que caracteriza al movimiento sindical luego de las transformaciones
ocasionadas por las politicas de ajuste.

Conviene por consiguiente, examinar a continuaci6n las principales consecuencias econ6micas
de las politicas de apertura hacia la globalizaci6n aplicadas en Bolivia, para luego examinar
algunas opciones existentes en materia de politicas de desarrollo nacional.
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5 El pais no ha carecido en el pasado del todo de una vision estrategica sobre su colocacion geografica, pero esta
tematica pocas veces ha salido del ambito de las FF.AA. 0 de la Cancilleria.

Bastaria tomar en cuenta con seriedad 10 que implica para el pais en terminos politicos y
estrategicos este entorno vecinal, para concluir que el esquema de prioridades de la gestion
estatal no puede quedar librado por ningun motivo al azar de los automatismos del mercado 0
a una suma aleatoria de decisiones de agentes economicos que persiguen unicamente objetivos

. 1 5particu ares.

Cuadro 1
Datos comparatives con los paises vecinos

Bolivia Argentina Brasil Chile Peru Paraguay

Poblacion a mediados de Millones de 8 36 164 15 25 5
1997 habitantes

Superficie Miles de km- 1099 2767 8512 757 1285 407

Densidad demografica Habitantes por 7.3 13.0 19.3 19.8 19.5 12.3
km2

PNB per capita 1997 US$ 950 8570 4720 5020 2460 2010

Exportaciones per capita US$ 173 751 321 1.247 291 787
1996

Deuda externa per capita US$ 647 2607 1092 1827 1 167 428
1996

Servicio de la deuda %de 28,9 34,7 37,9 25,7 15,3 ..
1995 exportaciones

Indice de Desarrollo 0,593 0,884 0,783 0,891 0,729 0,706
Humano 1995

Asistencia Oficial al % del PIB 10,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3
Desarrollo 1994

Fuente>Banco Mundial: Informe sobre el desarrollo lTIlmdial1998/99;PNUD: Informe sobre Desarrollo
Humano 1998
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6 Para un analisis de dichas medidas puede consultarse "Las reformas estructurales en Bolivia"; Fundaci6n
Milenio 1998, obra coordinada por Juan Carlos Chavez.

7 Calculos propios del autor, a partir de cifras del Informe sobre Desarrollo Humano 1997, del PNUD.

5. Por otra parte, si fueran ciertas las promesas neoliberales, el pais tendria que haber
comenzado a cerrar las brechas con los demas paises del mundo. Si se toma el periodo 1960-
1994, que es suficientemente largo como para corregir desviaciones coyunturales, se observa
que las brechas en materia de PIB per capita se han ampliado respecto de sesenta paises, se
han mantenido en el caso de 13 paises y s6lo han disminuido en e_1caso de 14 paises, que son
en su gran mayoria paises africanos con serias dificultades estructurales. 7

El rasgo de ampliaci6n en el mismo lapso de las brechas de desarrollo humane y crecimiento
econ6mico entre los paises latinoamericanos, por un lado, y los paises desarrollados y

El resultado de tales medidas ha sido ciertamente exitoso en cuanto al abatimiento de la
inflaci6n. No puede decirse 10 mismo, en cambio, respecto del crecimiento econ6mico, que no
ha logrado rebasar desde entonces el umbral del cinco por ciento, como se ilustra en la grafica
anterior.
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4. Atendiendo quizas a las condiciones traumaticas de la hiperinflaci6n entre 1983 y 1985,
Bolivia ha sido un pais ejemplar en cuanto ala aplicaci6n de politicas neoliberales a partir de
las medidas de estabilizaci6n de agosto 1985, y a la instrumentaci6n de las llamadas reformas
de segunda generaci6n a partir de 1993. 6
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A pesar de la crisis que se ha presentado en los paises del Sudeste asiatico a partir de mediados
de 1997, resulta claro que sus estrategias de desarrollo fueron en general mucho mas exitosas
que las de los paises latinoamericanos.

Diversas son las explicaciones sobre tales resultados; las mas consistentes aluden a las
correspondientes diferencias respecto de la situaci6n de partida en cuanto a la deuda externa;
la naturaleza de las politicas econ6micas y sociales aplicadas, y el papel del Estado en la
conducci6n de la reconversi6n productiva. Las cifras parecen corroborar, en consecuencia, que
America Latina no aplic6 las estrategias mas acertadas de ajuste exigidas por las
transformaciones objetivas que se vienen procesando en la econornia mundial, debido a las
condicionalidades derivadas de la negociaci6n individual de la deuda externa. Hubo, en efecto,
un lapso en que se pudo haber negociado colectivamente desde una situaci6n de fuerza con la

Cuadro 2
Desarrollo humano y crecimiento economico,

1960 -1994
Paises segun IDH 1960 IDH 1994 PIB per PIB per Tasa media
crecimiento capita 1960 capita 1994 1960-1994
economico

Corea del Sur 0.398 0.890 520 5210 7.0
Singapur 0.519 0.900 1 510 12548 6.4
Hong Kong 0.561 0.914 1 631 11 611 5.9
China 0.248 0.626 75 435 5.3
Jap6n 0.686 0.940 4706 23 791 4.9
Indonesia 0.223 0.668 190 676 3.8
Espafia 0.636 0.934 2828 8881 3.4
Italia 0.755 0.921 5296 15058 3.1
Alemania 0.841 0.924 6869 18 195 2.9
Francia 0.853 0.946 7219 17768 2.7
Brasil 0.394 0.783 823 1 993 2.6
Colombia 0.469 0.848 639 1 326 2.2
Mexico 0.517 0.853 938 1 891 2.1
Chile 0.584 0.891 1 162 2378 2.1
India 0.206 0.446 206 407 2.0
Reino Unido 0.857 0.931 6795 13 132 2.0
Estados Unidos 0.865 0.942 10707 20500 1.9
Argentina 0.667 0.884 2701 3 947 1.1
Bolivia 0.308 0.589 610 780 0.7
Peru 0.420 0.717 964 988 0.1
Fuente.- PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 1997

asiaticos, por otro, constituye un resultado general de las diferentes estrategias que han
aplicado las tres regiones, sobre todo a partir de la decada de los afios setenta, que es cuando
se inicia la actual onda larga recesiva en la econornia mundial. La disparidad de resultados
econ6micos y sociales se ilustra someramente con las cifras del cuadro 2 siguiente.
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Si se considera como pobres a los que disponen de menos de un d6lar diario por dia, en
Bolivia casi dos terceras partes de la poblaci6n estarian bajo la linea de pobreza, 10 que se
confirma tambien si se aplican otros indicadores y criterios para medir la pobreza.

Por consiguiente, la erradicaci6n de la pobreza no puede ser objeto de politicas focalizadas y
particulares para proporciones tan grandes de la poblaci6n. Se requiere, en cambio, una
estrategia integral de desarrollo, orientada a elevar la productividad general de la economia,
que incluya ademas instrumentos y medidas dirigidas a mejorar el acceso de los pobres a los
recursos productivos, a los servicios sociales (educaci6n, salud y saneamiento basico) y a la
toma de decisiones sobre las cuestiones que les atafien de manera directa, a fin de que su
productividad se eleve a una tasa mayor que la del resto de la .economia. A estos efectos,
resulta imprescindible recuperar la capacidad de gesti6n estrategica del Estado, puesto que
todo 10 anterior no sera jamas el resultado de las decisiones surgidas de las sefiales que
proporciona el mercado, y menos cuando la operatoria de los mercados esta condicionada por
tales estructuras sociales. Conviene mencionar al respecto que ningun viraje se puede esperar
en tal situaci6n mientras que las capas medias no incuben iniciativas intelectuales que
conduzcan a las diversas reformas que necesitan el sistema de mediaciones entre la sociedad
civil y el Estado en la mayor parte de America Latina. .

Cuadro 3
Distribucion del ingreso,

alrededor de 1995
Estratos de la Proporcion del PNB per capita promedio
poblacion ingreso (US$)

(%)
Tercio inferior 8.3 198

Tercio medio 17.1 411

Tercio superior 74.6 1 791

Fuente» Calculos propios a partir de cifras del Informe sobre el Desarrollo
Mundial 1997 del Banco Mundial

LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA Y EL AUMENTO DE LADESIGUALDAD SOCIAL

6. A pesar de que Bolivia ha realizado esfuerzos impresionantes para actualizar sus
instituciones a las condiciones de la epoca, esto no ha sido suficiente para cambiar su escaso
dinamismo econ6mico, la naturaleza primaria de su inserci6n internacional y las asimetrias
sociales, expresadas en la persistencia de la pobreza y las enormes desigualdades en la
distribuci6n del ingreso. En cuanto a este ultimo rasgo, el cuadro 3 siguiente proporciona una
ilustraci6n interesante.

banca privada extranjera, pero algunos paises de la regi6n impidieron que asi ocurra, 10 que
dio tiempo a que los bancos acreedores si coordinen sus posiciones y organicen una estrategia
conjunta , dentro de la cual el FMI pas6 a jugar un papel central como inspirador y supervisor
de las politicas econ6micas de la regi6n, centradas desde entonces en el objetivo de rep ago de
laodeuda externa.
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El atraso del pais en abordar la industrializaci6n se expresa a su vez en el fen6meno de que la
migraci6n urbana-rural tiende a configurar amplios sectores de nueva poblaci6n urbana
dedicada a actividades terciarias 0 de naturaleza informal, cuyos niveles de productividad no
son muy superiores a los del sector agricola que han abandonado recientemente. Por
consiguiente, los principales problemas de la economia boliviana parecen consistir todavia, a
pesar de las reformas instrumentadas recientemente en los siguientes rasgos caracteristicos:

i) una gran heterogeneidad tecnol6gica y de productividad;

ii) la ausencia de eslabonamientos intersectoriales e interindustriales;

iii) una mayor concentraci6n espacial que antes en las ciudades del eje central;
iv) el perfil primario y carente de dinamismo de las exportaciones, frente a una demanda

dinamica de importaciones, 10 que se traduce en una gran puja por las divisas, en un
contexto de una gran desigualdad de poder negociador de los diferentes sectores.

Las medidas de privatizaci6n primero y capitalizaci6n luego han aumentado cualitativamente
la heterogeneidad estructural. La concentraci6n en terminos de unidades productivas es quizas
todavia mayor que la del ingreso, a que se ha hecho referencia anteriormente. Dicha
heterogeneidad de los establecimientos econ6micos se refleja por supuesto en niveles muy
desiguales de productividad y rentabilidad, y es altamente probable que no existan condiciones
institucionales para que las sefiales de mercado puedan trasladarse efectivamente desde un
segmento al otro, bloqueando de esta manera las posibilidades de una competencia econ6mica
transparente, como es el postulado neoliberal.

I Fuente.- INE: Anuario Estadistico 1997

Cuadro 4

Estructura del empleo por tamaiio del establecimiento

Poblacion ocupada Porcentajes

Total 3.569.741 100

Entre 1y 4 2.333.890 65

Entre 5 y 19 731.612 21

Mas de 20 424.140 12

Sin clasificaci6n 80.099 2

EL AUMENTO DE LA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL

7. El parque industrial en Bolivia es modesto, siendo muy pocas las instalaciones fabriles
que cuentan con tecnologia, organizaci6n y equipamientos que se aproximen al tamafio y
perfil tecnico ni siquiera de los paises vecinos. En efecto, clasificada segun el tamafio del
establecimiento en que trabaja, la mayor parte de la mana de obra se ubica en efecto en
unidades econ6micas con menos de cinco personas, 10 que refleja un grado muy bajo de
industrializaci6n. (Vease el cuadro 4).
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i) Diez empresas capitalizadas con virtual control en los sect ores estrategicos de la
provision de servicios basicos para la poblacion y las empresas productivas, que se
encuentran sometidas teoricamente a los mecanismos de regulacion de reciente creacion.

ii) Unos 100 grupos economico-financieros nacionales y extranjeros, con presencia
principalmente en la industria, la mineria, la agricultura comercial y la banca.

iii)Un tejido industrial intermedio sumamente debil, compuesto por muy pocas empresas, y
muy alejado del nivel tecnologico de la industria en los paises vecinos.

iv)AIgo mas de unas 500.000 microempresas que operan en la agricultura, el comercio y la
artesania, en condiciones de muy baja productividad y limitadas capacidades de
constituirse en las fuerzas motrices del cambio econornico.

Esta estructura afecta indudablemente a la eficacia de las politicas publicas, pero asimismo a
la capacidad de las organizaciones gremiales para expresar demand as de politi ca. En este
orden cosas, en vista de su tamafio e importancia economica, se puede proponer una primera
clasificacion de tres estratos caracteristicos:

i) Las empresas capitalizadas, los grupos financieros y las grandes empresas, que tienen
poder suficiente como para presionar sobre las instituciones, si sus intereses se vieran
afectados seriamente en alguna oportunidad.

ii) Las empresas nacionales medianas y pequefias, que no tienen poder suficiente para
negociar la aplicacion de las reglas del juego. EI problema en Bolivia radica
precisamente en la escasa significacion de este estrato, que tendria que ser el que
proporcione el grueso de las inversiones y aproveche a plenitud el mercado nacional y
las ampliaciones que se le hagan por la via de la integracion con los dernas paises
latinoamericanos.

iii) EI amplisimo segmento de unidades que operan fuera de toda norma y regla, y que
sobreviven con el exiguo excedente que les permite su situacion de informalidad. En
este estrato se incluye al minifundio agrario y a los diversos tipos de trabajadores por
"cuenta propia".

Al menos para los fines de la acumulacion de capital, la ampliacion de la base exportadora y
la mejora del tejido productivo, unicamente se pueden considerar a los primeros dos estratos
como empresa capitalista propiamente tal. Por eso, uno de los objetivos estrategicos de la
politica econornica en el futuro tendria que consistir en generar eslabonamientos capaces de
articular los sectores dinamicos con el resto de la economia a partir del fomento sistematico de
las empresas medianas y pequefias.

Si se consolida, en cambio, una economia de dos velocidades, se pueden pronosticar
repercusiones negativas sobre el crecimiento econornico, la insercion externa y la mejora en la
cali dad del empleo.

Esta situacion se refuerza permanentemente en vista de que el acceso al credito esta a su vez
determinado por el tamafio de las empresas y por las conexiones personales entre empresarios
y banqueros.

Se puede afirmar por tanto que la estructura de la economia boliviana consiste por de pronto
de:
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La necesaria reconversi6n productiva exige movilizar antes que nada las inversiones
nacionales, para 10 cual es imprescindible aumentar sustancialmente el ahorro interno
mediante politicas integrales de redistribuci6n del ingreso, asi como de desincentivo del
consumo suntuario importado inherente a la apertura comercial unilateral e indiscriminada.

Por otra parte, es necesario reconocer que el conjunto de reformas introducidas en Bolivia no
son suficientes por si solas para compensar otras insuficiencias. Bien vistas las cosas, no

Se debe reconocer que por de pronto no existen fuerzas ni movimientos espontaneos en la
economia, que presionen hacia una mayor articulaci6n del aparato productivo. Tampoco se
vislumbran intereses politicos que se preocupen por la correcci6n de la heterogeneidad
estructural a partir de estrategias de largo plazo, sostenidas por una continuidad de las
politicas, como se ha tenido hasta ahora en materia de los enfoques estabilizadores.
La {mica posibilidad para superar esta situaci6n proviene de un acuerdo sustantivo de las
principales expresiones politicas del pais, 10 que s6lo se puede esperar si la actual crisis se
profundiza severamente en el futuro pr6ximo.

8. Conviene traer a colaci6n a estas alturas que uno de los postulados de las politicas
neoliberales consiste en trasladar la responsabilidad de las estrategias de acumulaci6n
productiva al sector privado. Sin embargo, para lograr en verdad que la empresa privada
despliegue todo su potencial de inversi6n, es necesario que el Estado establezca todavia las
politicas apropiadas. S6lo con politicas e incentivos adicionales a las reformas estructurales se
lograra la conversi6n de la empresa privada en un actor significativo de la reconversi6n
productiva y el cambio en el patr6n tradicional de acumulaci6n primario-exportador.

Para que la empresa privada en Bolivia supere sus actuales restricciones sera necesario que se
introduzcan en el futuro ciertos cambios fundamentales: i) el complemento de las politicas
macroecon6micas con politicas sectoriales y la consiguiente reorientaci6n del sistema de
incentivos; ii) la reforma de la empresa y de sus gremios; iii) la reformulaci6n de las politicas
de financiamiento; iv) la preparaci6n sistematica para la incorporaci6n de la integraci6n en las
estrategias productivas, y v) la creaci6n de mecanismos de concertaci6n entre los sectores
publico y privado.

Una de las condiciones para ella consiste en la reforma de los gremios empresariales y
laborales, 10 que podria ocurrir si es que el Estado decide convocar a un dialogo sistematico
para la concertaci6n de una estrategia de desarrollo a largo plazo.Bajo tales condiciones se
gestarian los estimulos necesarios en todas las organizaciones de la sociedad civil para
prepararse intelectualmente para los debates correspondientes, 10 que tambien comprende la
superaci6n de las actuales deficiencias en materia de representaci6n que aqueja a la gran
mayoria de las cupulas dirigentes.

9. Como se ha argumentado a 10 largo de las notas anteriores, Bolivia es un pais de
dimensiones econ6micas reducidas, en comparaci6n de los grandes mercados que convocan
las inversiones modernas. Las potencialidades del pais son mas reducidas de 10 que se cree, y
en la disputa por la atracci6n de inversiones es menos competitiva que los paises del entorno
vecinal inmediato. Por 10 tanto, en las condiciones actuales del capitalismo globalizado, el
pais tiene que construir deliberadamente sus ventajas comparativas en materia de arraigo de
inversiones nacionales y extranjeras. Dichas ventajas consisten ahora mas que nada en
aspectos de localizacion respecto de mercados mas grandes, como los de algunos paises
vecmos.
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En este contexto, Bolivia no ha jugado ningun rol protagonico hacia fuera en el pasado y
tampoco ha preparado las condiciones internas de su presencia activa en los mercados vecinos.
Esto se explica en gran medida por la prioridad secante que ha tenido la reivindicacion
maritima en la diplomacia del pais, asi como por la ausencia de una oferta industrial
susceptible de llegar a tales mercados.
Como se ha indicado, la estrategia primordial con la que vienen respondiendo los paises
grandes y pequefios a los desafios de la globalizacion real consiste en la conforrnacion de
grandes mercados por medio de la integracion economica. Bolivia tiene de vecinos a tres de
las economias mas importantes de America del Sur: Argentina, Brasil y Chile. Esto hace que
la estrategia de desarrollo del pais tenga que tomar en cuenta esta circunstancia. Y es por eso
que se necesita establecer una verdadera politica de Estado en materia de integracion regional
y cooperacion economica con los paises vecinos, y por tal solo se entiende a una que, ademas
de su arquitectura conceptual, disponga de un arsenal de instrumentos e incentivos (legales y
administrativos) que moldean el accionar de los diferentes agentes y los respectivos escenarios
en que operan.
En los ultimos afios Bolivia ha establecido diversos compromisos de integracion (ALCA,
MERCOSUR Y Comunidad Andina), pero no se han creado programas de divulgacion y apoyo
a los sectores empresariales que tendrian que ser los que aprovechen las oportunidades
abiertas, en unos casos, 0 los que sufran las consecuencias de la competencia proveniente de

EL IMPERATIVODE LA INTEGRACION

10. La integracion de las economias de America Latina ha constituido hasta ahora un
planteamiento mas retorico que practice. Ha involucrado mas a los gobiernos que a los
empresarios y a los intelectuales. La crisis de la deuda externa en la decada de los afios 80
trajo consigo el debilitamiento general de la dinarnica de la integracion regional.
Desde comienzos de esta decada se perciben, sin embargo, algunos cambios notables en este
ambito, que estan llevando a una revitalizacion de los diversos mecanismos de integracion
existentes (ALADI, Grupo Andino, Mercado Comun Centroamericano y CARICOM) junto al
establecimiento de nuevas iniciativas (MERCOSUR y TLCAN). Esto obedece, sin duda, a la
necesidad de reaccionar frente a las iniciativas de los EE.UU. en direccion al reforzamiento de
las economias latinoamericanas como parte de su estrategia de competencia con Europa y
Asia, asi como al hecho de que las politicas macroeconomicas de los diferentes paises ya se
han unificado de facto al calor de los programas de ajuste. No esta todavia resuelto cual curso
tomara la integracion regional en el futuro, puesto que hasta ahora ha tenido un caracter
reactivo, salvedad hecha de unos pocos momentos en el pasado y de los inicios de
MERCOSUR.

existen razones de peso a favor del pais para atraer inversiones industriales, si estas tienen la
posibilidad de asentarse en paises como Chile 0 Costa Rica, para citar los dos casos
considerados como mas atractivos en America del Sur y Centroamerica, respectivamente.
Hasta ahora el principal atractivo para las inversiones externas en Bolivia ha consistido en los
recursos mineros e hidrocarburiferos, los que sufren las repercusiones del cambio tecnologico
y estan siendo en la coyuntura severamente castigados por el despliegue de las crisis
financieras internacionales., que no cesaran en tanto no se establezcan regulaciones globales
eficaces para el movimiento de los capitales especulativos en el mundo.
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tales paises, en otro. Para modificar esta situacion se necesita, entre otras medidas, un gran
cambio en la cultura empresarial, 10 que inc1uye el suministro de recursos para el
financiamiento de instituciones capaces de ofrecer servicios de apoyo al accionar colectivo de
la empresa privada. En este contexto, es necesario llamar la atencion respecto de que la
competitividad verdadera es un asunto sisternico que no se alcanza unicamente por el esfuerzo
aislado de las empresas individuales, que ha sido la caracteristica prevaleciente hasta ahora.

Se necesita ademas acordar una agenda para el dialogo institucionalizado con miras a definir
colectivamente un conjunto de prioridades estrategicas en materia de mercados y acuerdos de
integracion, puesto que cada uno de ellos implica compromisos diferentes que por 10 general
no se pueden cumplir simultaneamente.

Es imprescindible, por otra parte, compatibilizar los plazos comprometidos en las
negociaciones internacionales con programas especificos internos para asegurar los beneficios
y contrarrestar las consecuencias negativas sobre ciertos sectores de actividad, que no pueden
abandonarse a la pura operatoria de las fuerzas del mercado.

Habra que establecer mecanismos efectivos de concertacion sistematica entre la representacion
del sector privado productivo y las instancias pertinentes del sector publico. Y para todo eso se
requiere:
i) recuperar la capacidad de gestion estrategica del Estado, 10 que incluye la organizacion

de las condiciones para el desarrollo y la adquisicion tecnologica;

ii) redefinir las politicas macroeconomicas en congruencia con una estrategia de
crecimiento motorizada por el mercado externo y la innovacion empresarial;

iii) formular y concertar politicas y programas de reconversion productiva y fomento de
las exportaciones manufactureras;

iv) fortalecer los gremios privados de manera que puedan brindar servicios de apoyo a las
empresas;

v) estimular el establecimiento de organizaciones, institutos y centros que elaboren
perfiles de proyectos, identifiquen oportunidades de mercado y suministren asistencia
tecnica para la reconversion de las industrias;

vi) articular los proyectos de infraestructura fisica con la estrategia global de desarrollo del
pais, y

vii) establecer una estrategia de cooperacion y asistencia externa a fin de que no se limite a
amortiguar las dificultades del presupuesto y de la balanza de pagos en el corto plazo,
como ha sido el caso hasta ahora.

En tal contexto, se hace necesario analizar ademas la pauta de insercion externa en un
horizonte de largo plazo. Si se mira hacia atras, se constata que no se han producido cambios
significativos en el perfil de exportaciones por productos; los recursos naturales siguen siendo
la base exportadora primordial, y en ellos se registra ya un grave deterioro acumulado de los
terminos del intercambio. Cinco paises reciben entre el 60 y el 80 por ciento de las
exportaciones totales. Peru y Colombia son los unicos mercados en expansion, y eso se debe a
las exportaciones de soya, que enfrentan ya diversas restricciones de estructura y de politicas.
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volatilidad, como se ha experimentado en varios paises con ocasi6n de las recientes CrISIS

financieras internacionales.

En el caso de Bolivia, el pais sigue dependiendo en alto grado de la transferencia de recursos
externos para cubrir la brecha de ahorro, el desequilibrio entre ingresos y gastos fiscales, asi
como la demanda de divisas. Esto se ilustra indicando que el monto de recursos externos
recibido anualmente por el pais rebasa la contribuci6n individual de cualquiera de los sectores
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Brecha comercial

La transformaci6n de estas caracteristicas pasa inexorablemente por la incorporaci6n de los
mercados vecinos como factores estrategicos de la politica nacional de desarrollo.

En economias primario-exportadoras como Bolivia, la apertura comercial unilateral y
generalizada tiene como consecuencia una tendencia intrinseca hacia el desequilibrio de la
dinamica de exportaciones e importaciones, con el consiguiente incremento tendencial de la
brecha comercial, que necesita ser financiada por medio de ingresos de capital. (Vease la
grafica siguiente).
11. El complemento de la apertura de las relaciones comerciales consiste por 10 general en la
desregulaci6n de la cuenta de capital con miras a atraer suficientes recursos que compensen la
brecha de comercio. En este orden de cosas, adquiere importancia estrategica la atracci6n de
inversi6n extranjera directa, puesto que otros tipos de capital suelen contener altos grados de
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8 Vease "El financiamiento externo en Bolivia. Informe 1997", elaborado en noviembre de
1997 en forma conjunta por parte del Viceministerio de Inversion Publica y-Financiamiento
Externo y la Unidad de Analisis de Politicas Sociales y Economicas (UDAPE), dependientes
ambos del Ministerio de Hacienda. Dicho documento se cita en adelante como[UDAPE].

ALGUNAS INTERROGANTES PARA UNAAGENDADE INVESTIGACION YDEBATE

12. A la luz de las consideraciones anteriores se pueden extraer las siguientes interrogantes y
cuestiones para integrar una agenda de reflexion y analisis academico respecto de las opciones
estrategicas en el contexte de la globalizacion.

De acuerdo con cifras oficiales, el total del financiamiento externo contratado entre 1987 y
1997 alcanza a cerca de US$ 7.000 millones, de los cuales se han asignado a los sectores
sociales el 33 por ciento; a la infraestructura, un 20 por ciento; a los sectores productivos, el
19 por ciento; al sector financiero, el 16 por ciento, y al gobierno, el 7 por ciento. 8 En vista
del viraje que se observa en cuanto a las politicas de transferencia de recursos concesionales
de los paises desarrollados, pero no solo por eso, pareciera llegado el momenta de someter a
un escrutinio amplio y sistematico todo 10 referente a la magnitud de la dependencia generada
respecto de los recursos externos que recibe el pais.

Cuadro 5
Comparacion de la AOD con los principales sectores de

actividad economica

Proporcidn respecto del
pm

Industrias manufactureras 17

Agropecuario 15

Asistencia Oficial al Desarrollo 11

Transporte y almacenamiento 10

Comercio 9

Petroleo y gas natural 5

Fuente.- Estimaciones propias a partir de cifras oficiales

de actividad econornica, como se puede observar en el cuadro 5 siguiente, que solo incluye la
"asistencia oficial al desarrollo". De afiadirse las cifras de las otras partidas de recursos
externos, la afirrnacion anterior adquiriria su plena validez.
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i) Si los cambios estructurales que se han introducido en el pais en terminos de la reforma
del Estado, no se han traducido todavia en una nueva cultura empresarial, acorde con el
funcionamiento de una economia de mercado, l,que condiciones y factores serian
capaces de generar los cambios que permitan al pais hacer frente a las condiciones de
competencia imperantes en los ambitos de la economia mundial a la que se puede
acceder en un horizonte de mediano plazo?

ii) l,Como se puede estimular que el sector empresarial privado tradicional participe en la
mcdernizacion tecnologica de perseguido mediante medidas como las de la
privatizacion y la capitalizacion? l,Que tipo de incentivos de parte del Estado serian
apropiados para estructurar un sistema econornico debidamente eslabonado, donde
tengan cabida tambien las microempresas, a partir de acuerdos especiales por ramas y
sectores?

iii) l,Como se podria lograr que la regulacion de las empresas capitalizadas forme parte de
una politica general de reconversion productiva y desarrollo empresarial?

iv) Los procesos de privatizacion y capitalizacion han dado lugar a una nueva estructura
del sector privado, que requiere de un importante esfuerzo de regulacion por parte del
Estado con miras a compensar las grandes desigualdades en las condiciones de partida
entre el capital nacional y el extranjero. l,Cuales serian las condiciones institucionales y
politicas necesarias a estos efectos?

v) El sistema financiero privado no esta en condiciones de suministrar el credito para la
reconversion productiva y el establecimiento de un nuevo parque productivo. Entre las
transformaciones requeridas deben considerarse disposiciones que hagan llegar el
credito en terminos apropiados a las empresas medianas, pequefias y micro. l,Que
requisitos institucionales son necesarios?

El proceso de adecuacion del pais a las condiciones internacionales ha tornado demasiado
tiempo. Podria ocurrir en los hechos que se hayan realizado todas las tareas bajo un enfoque
imperfecto y para una circunstancia internacional que empieza a cambiar de signo. En estos
tiempos de grandes transformaciones globales no basta con cambiar, hay que hacerlo deprisa.

Se puede concluir, por tanto, que las politicas neoliberales aplicadas en Bolivia se fundan en
una vision idealizada sobre el potencial efectivo de respuesta de los agentes economicos
privados. Se penso, en efecto, que con la pura operatoria de las reglas del mercado se lograria
superar la falta de dinamismo de la economia, y se lograrian atraer capitales extranjeros para
insertar la economia nacional de un modo competitivo en los mercados mundiales. Tal
supuesto se ha mostrado equivocado. Las reformas que se trataron de introducir recientemente
tampoco han sido suficientes para cambiar el patron de' acumulacion y las culturas
empresariales prevalecientes.

Existen, por ultimo, diversos indicios de que la economia mundial esta ingresando en una fase
de depresion con grandes repercusiones de largo alcance y que podrian traducirse en severos
impactos negativos adicionales sobre las exportaciones bolivianas, 10 que podria traer consigo
la aplicacion de nuevas medidas gubernamentales para controlar la situacion de la balanza de
pagos y de las cuentas fiscales. El debate sobre la naturaleza de tales medidas de emergencia
no ha concluido todavia, y forma parte por tanto de la agenda nacional en materia de
desarrollo, que habria que concertar mas temprano que tarde.

- 15-



I lnvestigadora del CEDLA

Desde el comienzo de la crisis internacional a finales de los aries setenta
asistimos a un nuevo estadio de la economia, la sociedad y la politica
mundiales caracterizado por la intensiflcacion de una multiplicidad de
vinculos e interacciones economicas, financieras, politicas y culturales. Este
fenomeno objetivo del capitalismo de nuestros dias, que se conoce como
qlobalizacion, constituye una fase cualitativamente superior de la
internacionalizacion de las econornias. Hace referencia a procesos
mediante los cuales decisiones y actividades en una parte del mundo tienen
consecuencias significativas para las comunidades e individuos en lugares
distantes del planeta e implica tarnbien una intensificacion de los niveles de
interaccion, interrelacion e interdependencia en la comunidad mundial. A la
par de la extension en el espacio marcha la profundizacion de los procesos
globales (Lewis, McGrew, 1992)

Una aproximacion mas concreta al fenorneno de la qlobatizacion. requiere
comprender su naturaleza multifacetica que abarca las esferas de 10
cientlfico-tecnico, 10 econornico, 10 social, 10 politico, 10 institucional, 10
cultural, entre otras manifestaciones. Diversos autores coinciden en serialar
que los procesos globalizadores parecen haber avanzado rapidarnente
aunque no siempre al mismo ritmo en los diferentes campos. La qlobalizacion
econornica constituye la dimension basica del proceso a partir de los
importantes avances cientifico -tecnlcos que inciden en transformaciones de
las estructuras economlcas, en el crecimiento del comercio internacional, en
las nuevas estrategias de las empresas transnacionales y en los cambios de
las condiciones de competitividad e insercion internacional de los paises
Otra dimension destacada es la qlobatizacion financiera, que ha tenido un
enorme avance por los significativos niveles de desrequlacion, interna
cionalizacion e interconexion de los mercados financieros. Esta esfera ha
pasado a constituirse en un determinante de otras dimensiones de la
dinamica mundial, apoyada en la revolucion tecnoloqica en el campo de las
comunicaciones y los servicios informacionales.

Por otra parte la qlobalizacion politica, tiene su manifestacion en las
tendencias impulsadas por las principales potencias mundiales -a traves de

1. GLOBALIZACION: UN PROCESO COMPLEJO Y MULTIFACETICO

Silvia Escobar de Pabon 1

EFECTOS SOCIALES DE LA GLOBALIZACION: POBREZA Y EXCLUSION
SOCIAL

Una aproxlrnaclon al caso boliviano

___ ._._._._._ .. ._.~_._ .. 1iiII



2

los organismos internacionales- para avanzar en una homoqeneizacion de
las normas e instituciones que deben regir la vida colectiva y su progresiva
adaptacion a un modelo basico compartido de democracia liberal, con el
argumento de atenuar las diferencias existentes entre los distintos pafses y
regiones, aunque en los hechos para reordenar el mundo de acuerdo a sus
intereses.

Por ultimo, la qlobahzacion cultural es una tendencia que se ha venido
desarrollando como consecuencia de las innovaciones tecnoloqicas en
materia de comunicaciones y las polfticas neoliberales en boga a nivel
mundial; tiende a uniformar patrones y estilos de vida, sistema de valores,
costumbres, etc., avanzando en la conversion de los habitantes del planeta
en consumidores de productos culturales estandarizados, acordes con los
fines de la qlobalizacion.

La revision de los avances en estos procesos, indica que velocidad de las
actuales tendencias globalizadoras entra en contradiccion con la subsistencia
de la polarizacion en un doble plano: entre parses y al interior de los parses;
es decir que la qloballzaclon IIeva aparejada la rnarqinacion 0 exclusion, por
cuanto tiende a interrelacionar ciertas partes del mundo 0 regiones dentro de
los paises al mismo tiempo que se margina a otras, limitando asl sus
posibilidades para desarrollarse y cambiar su ubicacion dentro del sistema.

Ante esta tendencia inobjetable a crear situaciones de fraqmentacion y
seqrnentacion, surgen explicaciones que serialan la existencia de
oportunidades para los parses y sus regiones, pero que estas no siempre
son aprovechadas por todos. Otros hacen referencia a que existen naciones
lentas y veloces y hasta de un" mundo ados velocidades". Autores como
Carlos J. Moneta, arriban mas bien a una idea de globalismo limitado, que
parece expresar mejor los avances en este proceso.

Desde la dimension socioeconomica, la irnplicacion mas importante de estas
tendencias es el sipnificativo aumento de la desigualdad en la distribucion de
la riqueza entre los parses desarrollados y el resto de los parses del mundo,
asl como el aumento de la pobreza tanto en terminos absolutos como
relativos. Segun el informe de Desarrollo Humano del PNUD (1996), el
20% de los habitantes mas pobres del mundo han visto reducir su parte de la
renta global de un 2.3% a 1,4% en los uttimos 30 arios. A su vez, la parte
del 20% mas rico se ha elevado del 70% al 85%. Esto duplico la relacion
entre la parte de los mas ricos y la de los mas pobres de 39: 1 a 60: 1.

Esta es apenas una de las expresiones de una inteqracion selediva y en
muchos casos marginal de la mayor parte de los parses al sistema mundial;
parses completos y regiones dentro de pafses, parecen no interesar a las
corporaciones y al capital transnacional para el cumplimiento de acciones
ligadas a sus estrategias globalizadoras.

Desde una vision mas amplia las implicaciones del proceso de qlobalizacion
consisten en las severas limitaciones que se han introducido a la autonomfa
y la capacidad de maniobra de los gobiernos debido a que los elementos
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clave que son necesarios para la toma de decisiones a nivel nacional y global
estan altamente controlados por los paises que impulsan estas tendencias.
EI control y la influencia sobre las relaciones internacionales permite a los
principales agentes mundiales imponer sus criterios acerca de que medidas,
politicas y acciones deben ser adoptadas para la solucion de problemas
dados. Asl, los estados excluidos del proceso de toma de decisiones,
asisten al cercenamiento de parte de su soberania.

Los principales problemas socioeconornicos en nuestros paises, tienden a
explicarse por la aplicacion de "politicas erroneas" y menos como una
consecuencia de la desigual distribucion de los ingresos, el desempleo y la
marqinacion social de amplios sectores de la poblacion, 0 por efecto del
ahondamiento de la brecha tecnico- productiva con los paises desarrollados
con una concentracion cada vez mayor del poder econornico a nivel
mundial. En consecuencia, los efectos sociales negativos de la qlobalizacion
se atribuyen al fracaso de los paises y de los individuos para aprovechar las
oportunidadesque se abren para todos en este proceso.
En retacion con 10 anterior, los organismos internacionales presentaron a
las politicas de ajuste como las (micas y obligadas medidas para la
rectificacion de tales errores. Uno de los cambios clave producidos por la
adopcion de las politicas neoliberales ha side justamente el nuevo papel del
estado en la economia. EI estado ha side removido desde su rol como el
centro de la acumulacion capitalista y la inteqracion social, para orientarse a
la creacion de condiciones para la inversion privada, particularmente para la
inversion extranjera directa. De alii su concentracion en el control de las
principales variables macroeconomicas (precios, tipo de cambio, tasas de
interes y salarios); pero tambien una mayor asiqnacion de recursos de
inversion publica a infraestructura de apoyo al desarrollo de sectores a los
que se dirigen los flujos de capital transnacional.
Tarnbien fuertemente inspiradas en las sucesivas propuestas que impulsan
los organismos internacionales,la politica social, desintegradade un enfoque
sisternico de desarrollo no es mas que un paliativo para atenuar posibles
conflictos sociales emergentes de la exclusion a la que esta sometida la
mayor parte de la poblacion. Exclusionque se manifiesta a traves del menor
acceso a recursos productivos (tierra, capital conocimientos), al empleo
productive y a la participacion en las decisiones que afectan a los grupos
sociales y a los ciudadanos.
Es desde estas orientaciones centrales del modele de libre mercado que
acompafian a las tendencias globalizadoras y su aplicacion ortodoxa en el
caso boliviano que deben comprenderse los efectos sociales que acarrean
para nuestra sociedad.
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La apuesta al crecimiento economico casi exclusivamente mediante la
inversion directa extranjera y por esta (mica via a la solucion de los
problemas de empleo y otros problemas sociales, ha dejado al descubierto
otros arnbitos de politica que concebidas desde una perspectiva de
desarrollo con inteqracton social, bien pudieron sentar las bases para
enfrentar en mejores condiciones tanto las oportunidades como las
amenazas que se abren con la qlobalizacion.

Aunque las polfticas econornicas trajeron algunos resultados positivos como
la estabilizacion de precios, persisten dos resultados negativos que
completan el cuadro y permiten una aproximacion al tema espedfico de
discusion en este documento. EI primero, es que a pesar de haber
transitado hacia tasas positivas de crecimiento, su sostenibilidad es incierta.
EI segundo, es que aun habiendoso logrado un cierto umbral de crecimiento
en los aries 90, su efecto para comenzar a resolver los principales
problemas sociales que aquejan al pais han side muy reducidos. Sin
embargo, la apuesta al crecimiento economlco como la vfa principal para
atenuar la pobreza, al margen de otras politicas proactivas para la
inteqracion social, continua siendo el enfoque rector de la articulacion entre
las dimensiones econornica y social en el diserio de las politicas estatales.

Esto es asl desde 1985 cuando se comienza a aplicar el modele neoliberal
con el agravante que la apuesta al crecimiento ha orientado a consolidar un
perfil productive basado en la explotacion de recursos naturales con fuerte
acento en la atracci6n de flujos de capital transnacional. La respuesta a los
problemas de desigualdad regional y sectorial y de exclusion que esta
estrategia acarrea, ha sido simplemente la adopcion de polfticas sociales de
corte compensatorio y complementario.

Es necesario serialar que aunque las polfticas sociales en el marco de!
modele neoliberal nunca tuvieron otro enfoque en su aplicacion, su
concepcion y diserio transite entre la adopci6n de nuevas .recetas
impulsadas por los organismos internacionales hasta el retorno a los
enfoques asistenciales.

Siguiendo la 16gica anteriormente serial ada, entre los objetivos explicitos de
la aplicaci6n de los programas de ajuste estructural en Bolivia destacan la
recuperaci6n del crecimiento econornico, la reducclon de la vulnerabilidad
externa y la superacion de la pobreza. Las politicas diseriadas para alcanzar
estos objetivos estuvieron centradas en la restauracion de la estabilidad de
precios y, en menor medida, en el crecimiento econornico. Desde 1985, la
resolucion de los principales problemas sociales, estuvo subordinada a los
objetivos de la recuperacion de las principales variables macroeconomicas y
la restauracion de las tasas de crecimiento del producto y sus efectos de
"rebalse".

2.1. La orientaci6n y aplicaci6n de las politicas econ6micas y sociales

2. EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y POLITICO NACIONAL

------ ._-_.__._--------------------- .....-
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Algunos ejemplos de esta tendencia. En 1994, como parte de la reforma
politica del estado, la descentralizacion a nivel local y la desconcentracion
administrativa a nivel regional, abrieron posibilidades para integrar
arrnonlcarnente las polfticas economicas y sociales, bajo un enfoque de
desarrollo humane y participacion social, superando la concepcion
meramente compensatoria para paliar los efectos de la estabilizacion. No
obstante, se mantuvo una orientacion no sisternica, con una loqica centrada
en la aplicacion de politicas sociales sectoriales, mediante la transferencia de
los ambitos de salud, educacion infraestructura y saneamiento basico a la
competencia de los municipios, sin inteqracion con polfticas econornicas de
fomento a la produccion: en 1997, se retorna a la anterior nocion de "Iucha
contra la pobreza" de contenido compensatorio y asistencial, expresando un
franco abandono de las orientaciones hacia la participacion de los
interesados impulsado en el periodo anterior.

Tarnbien las politicas orientadas a la qeneracion de empleo productivo- como
parte fundamental de una estrategia de construccion de politicas sociales no
asistenciales- tuvieron una importancia marginal como instrumento para
comenzar a superar de manera consistente las situaciones de pobreza y
exclusion social. En una primera fase, fueron aplicadas como politicas de
creacion de empleos de emergencia en el marco de la accion de los fondos
de inversion social para luego ser abandonadas por su divorcio con las
demandas de la poblacion y por su escaso impacto.

Posteriormente, fueron trasladadas a la responsabilidad de los municipios
como competencias en el ambito productive que no fueron aplicadas, debido
a la brecha existente entre recursos y responsabilidades asignadas, as!
como a la ausencia un marco general de politica economica favorable al
desarrollo productive nacional. En la actualidad estas politicas apuestan a la
microempresa como posibilidad para la qeneracion de empleo, mediante
acciones estatales de prornocion del rnicrocredito, considerado como la
panacea para resolver los problemas de acceso a recursos productivos,
mejora de la insercion comercial y arnpliacion de la capacidad de creacion
de fuentes de trabajo de estas entidades econornicas.

En este marco, resulta muy diffcil pensar en resultados eficientes de las
polfticas sociales y de empleo cuando estas solamente buscan aliviar la
situacion de los grupos mas desfavorecidos historicarnente 0 por la reciente
aplicacion de los programas de ajuste estructural y al margen de objetivos
dirigidos a ampliar la ciudadania y la inclusion social.

Considerando que el pars no loqro avanzar significativamente en el proceso
sustitutivo de importaciones, el reto de la reestructuracion productiva
orientada a mejorar la productividad mediante transformaciones sisternicas
en la orqanizacion productiva y del trabajo, mejorando las condiciones para
la competitividad, se constituye todavia en un tema pendiente de la agenda
nacional de reformas, para enfrentar los embates de la apertura comercial
sobre el mercado interne y aprovechar la arnpliacion de los mercados; para
dinamizar las exportaciones, creando las condiciones para la qeneracion de



Desde las corrientes globalizadoras se propugnan dos campos de
oportunidades para nuestros parses. EI primero, referido a la esfera
economicay las posibilidadesque se abren para el logro de un crecimiento
economico sostenido; el segundo, referido a la esfera social y- como
resultado de las nuevas tendencias econornicas-, a las posibilidadesque se
presentanpara mejorar la calidadde vida de la poblaciony la reduccionde la
pobreza.
Asl en la esfera econornica se plantean, entre otras, las siguientes
posibilidadesque intentaremoscontrastardesde la perspectivanacional.

i) aprovechar los mas recientes adelantoscientffico-tecnicos y avanzar por esa
via en la asirnilacion 0 adaptacionde tecnologlas modernas, en la mejora
de la produccion y la productividad con efectos benefices sobre la
qeneracionde empleo y la mejorade su calidad;

ii) mejorar la tnsercion en la division internacionaldel trabajo, por el desarrollo
de nuevos sectores productivos y los servicios modernos apoyados en las
comunicacionesy la vinculacioncrecientecon mercadosdinarnicos;

iii) ampliar la participacicn en el comercio internacional,favorecida por la gran
apertura de mercadosy el acceso a mercadosque antes de la liberalizacion
comercial estaban restringidos;

iv) lograr un mayor beneficia de la qlobalizacion en los mercados financieros,
mediantemayoresflujos de inversionextranjeradirecta.
Es como resultado de estas oportunidades,que se postula la posibilidadde
alcanzar tasas superiores y sostenidas de crecimiento economico con
efectos sobre la qeneracionde empleo, la calidad de vida de la poblacion
y la reduccion de la pobreza. En consecuencia, las tendencias socialesson
concebidas como el resultado exclusivo de la rapidez con que cada pars
avanza en los desaffos para la inteqracion en la economia globalizada y,
como propugna el modele neoliberal, de la eficiencia con que se aplican

empleo; para elevar el nivel de ahorro nacional y su asiqnacicn con efectos
distributivos y redistributivosque hagan posible la mejora de la calidad de
vida de la poblaciony la superaclonde la pobreza.
Los distintos gobiernos que administraronel nuevo modele no consideraron
esta necesidad nacional en sus pollticas, dejando explfcitamentea las libres
fuerzas del mercado y a la iniciativa del sector privado nacional una tarea
pendientede diffcil resolucionsin un rol promotordel estado.
De 10 anterior se deriva la consideracion de un factor crucial que traba la
transformacion de las estructuras economicas y sociales en el pais: la
ausencia de una estrategia nacional de desarrollo sustentada en politicas
integradoras que promuevan la cooperacion y la participacion de los
ciudadanos.

2.2 Las corrientes globalizadoras y las oportunidades para un crecimiento
con equidad
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polfticas sociales dirigidas a grupos mas desfavorecidos y vulnerables de la
sociedad.

Aplicado al caso boliviano este serialamiento de oportunidades no tiene
correspondencia con la mera accion del mercado y la intervencion cada vez
mas exclusive del estado en torno polfticas y acciones dirigidas a facilitar y
dar seguridad a la inversion extranjera, tal como se enfoca hoy en dia el rol
del estado desde los formuladores de la politics. Con las privatizaciones y la
capitalizacion de las empresas publicas y las leyes que promueven el flujo de
capitales internacionales, se ha logrado una importante inversion extranjera
directa vinculada a sectores estrateqicos: hidrocarburos, mineria y servicios.

Indudablemente este proceso tiene efectos en el crecimiento econornico: sin
embargo, por su presencia en rubros de mayor intensidad tecnoloqica con
escasa articulacton con el resto de la economia para la provision de insumos,
bienes intermedios y servicios, esta forma de articuiacion a los procesos de
qlobalizacion financiera han tenido una capacidad limitada para impulsar
cambios en el sentido de rnodernizacion tecnica- productiva en el resto de los
sectores de la economia y mayores efectos sobre en la qeneracion de
empleo directo e indirecto.

Asimismo, a pesar de haberse restaurado los niveles de crecimiento
econornlco, lIegando a un nivel de 4.7% en 1998, su sostenibilidad presenta
riesgos tanto por factores internos como por efectos asociados con la crisis
internacional y el fuerte deterioro de los terrninos de intercambio; la tasa de
crecimiento del producto esperada en 1999 se situa en torno al 1.5% anual.
Estas variaciones plantean serias dudas sobre la posibilidad de acelerar el
crecimiento, asl como sus bondades para comenzar a revertir los problemas
estructurales vinculados con la pobreza.

Basta advertir que el crecimiento del producto por habitante en la decada de
los noventa ha crecido al mismo ritmo de la poblacion(2% promedio anual),
estimandose tasas negativas para 1999. Esta es una situacion muy critica
por cuanto el ingreso per capita de 900 dolares estimado en 1996, ya ere
inferior al observado en 1980 en 67 dolares.

Se trata adernas, de un tipo de crecimiento que tiende a acentuar los
desequilibrios sectoriales y regionales, con el afianzamiento, por un lado, de
aquellas regiones con potencialidad para vincularse a los mercados externos
con base en la explotacion de recursos naturales como el oriente
(hidrocarburos, agroindustria y actividades agroforestales); por otro, con el
estancamiento de sectores y regiones del occidente y del sur del pais,
(rnineria tradicional, economia campesina), al que se suma una industria
manufacturera fuertemente debilitada en su capacidad competitiva en los
mercados y que subsiste al margen de politicas orientadas a su prornocion y
desarrollo.

Per otra parte, no se ha logrado reducir la vulnerabilidad externa. EI'deficit de
la balanza de pagos y el deficit comercial en constante aumento todavia
representan una limitacion para la inversion y el crecimiento. En otros

------_ ,,---------------_ ,"" ------~
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En un contexto de desequilibrios regionales y sectoriales, se acentua la
tendencia a la urbanizacion del mercado de trabajo; entre 1992 y 1996,
mientras la fuerza laboral en las zonas rurales se expande a un ritmo de
2,8% anual, la oferta de trabajo en las areas urbanas experimenta un
inusitado crecimiento de 7.3% anual, algo mas de tres puntos porcentuales
por encimadel que exhibe la poblacion total.
En nurneros absolutos este ritmode evolucion de la fuerza laboral urbana ha
significado que en 7 arios (1989-1996), la poblacionocupada aumente desde
860.000 a 1.300.000 personas; una proqresion que de haber continuado
supondrfa que la PEA urbana se habrla duplicado hacia 1999, con una
concentracion del orden del 82% en las en las 4 ciudades principales del
pals (La Paz, Santa Cruz, EIAlto y Cochabamba).
En ese mismo perfodo, mientras las tasa de desempleo abierto se mantiene
estancada en torno al 3%; la ocupacion que crece a un ritmo de 7% anual,
ha estado acompariadade un fuerte deterioro en su calidad; un rasgo que se
resume en una frase acuriada por el PREALC/OIT: empleo creciente con
subempleopersistente.

Los rasgos que caracterizan los efectos sociales en este ambito se expresan
en la individuatizacion creciente del trabajo, la sobreexplotacion y las
dificultades de acceso e empleos regulares sujetos a la normatividad legal,
que actuan como mecanismos de inclusion marginal 0 precaria en la
estructura economica y social. Mas aun, la creciente inestabilidad e
incertidumbre en las que transcurre la vida laboral de la mayorfa de los
trabajadores y las menores oportunidades para incorporarse a empleos de
calidad en el mercado laboral, progresivamentepasan a constituirse en un
factor clave de la exclusion social.

i) Evoluciondel mercado de trabajo y qeneracionde empleo productive

Para analizar los efectos de las tendencias globalizadoras, se distinguen
dos grandes procesos de diferenciacion social: el primero pertenece al
ambito de las relaciones de produccion: el segundo, al ambito de las
relaciones de distribuciony consumo.

3.1. En el ambito de las relaciones de produccion

3. EFECTOS SOCIALES: OPORTUNIDADES0 AMENZAS?

terrninos, la aplicacion ortodoxa de las polfticas de ajuste neoliberal,
matizadascon reformasorientadas a la descentralizacionadministrativay del
poder politico al nivel municipal como instrumentospara "acercar el Estado a
la sociedad", han generado tendencias socioeconornicas que posiblemente
ilustran los efectos sociales para pafses comoel nuestro en esta nueva fase
del desarrollo del capitalismo,como veremosen el siguienteacapite.
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Esta evolucion del empleo refleja el comportamiento del mercado laboral
donde los segmentos tecnoloqicarnente mas atrasados y de baja
productividad que conforman el sector informal (65%) y los hogares (5%),
pasaron a concentrar el 70% de la poblacion ocupada, mientras que el
sector empresarial apenas contribuye con el 18%% de los puestos de
trabajo y el sector estatal reduce su participacion al 12%. Esta fuerte
expansion del empleo informal, explica por una parte las bajas tasas de
desempleo abierto que reflejan las estadisticas oficiales; pero tambien da
cuenta de la escasa capacidad del sector privado para generar nuevas
fuentes de empleo.

En efecto, la partictpacion neta de los diferentes sectores del mercado de
trabajo en la qeneracion de empleo entre 1992 y 1996, arroja un balance que
contradice las supuestas oportunidades que se abren con la apertura
comercial y la inversion extranjera directa: el 74% de los nuevos empleos
fueron generados por las familias en actividades de baja productividad e
ingresos y en pequerias empresas con un numero reducido de trabajadores
una parte de los cuales es el producto de procesos de desconcentracion de
procesos de trabajo desde el sector empresarial-, es decir de ocupados
formalmente independientes que trabajan para una sola empresa 0 capital;
22% de los nuevos empleos fueron directamente generados por el sector
empresarial y 6% por actividades ligadas al servicio domestico. EI Estado
disrninuyo su contribucion al empleo en ese periodo en 1.4%.

Por otra parte, tambien en contra de 10 esperado como resultados del
modele econornico, la estructura productiva y laboral en el sector empresarial
no presenta orientaciones hacia el desarrollo del sector de servicios
modernos y nuevos productos transables orientados a mejorar la insercion
internacional. En consecuencia no se advierte un liderazgo y roles proactivos
del sector empresarial para dinamizar procesos de reestructuracion
productiva con efectos positives en el circuito inversion, productividad y
empleo. Mas bien, se asiste a un fenorneno en el que la obsolescencia
tecnoloqica y la baja capacidad productiva del pais no muestra seriales de
revertirse por el solo efecto de la accion del mercado, 10 que se ha traducido
en una reduccion de la productividad del trabajo, en un sentido contrario a las
exigencias de una economia abierta cuya competitividad tiene como
condicion un aumento en los niveles de productividad.

Entre 1992 y 1996, siguiendo un signo negativo iniciado en 1989, la
productividad del trabajo urbano se reduce en un prornedio de 3.4% cada
ano, por efecto de la expansion del empleo en actividades informales cuyo
predominio tiende a oscurecer la existencia de comportamientos
empresariales hacia el logro de una mayor productividad.

Dos consideraciones respecto de las tendencias en el mercado laboral; la
primera, es que la pobreza urbana debido a la reduccion de los ingresos
familiares, el insuficiente nivel de inversion social y un menor impacto
cobertura de las politicas redistributivas, han provocado una mayor
concurrencia de miembros secundarios de las familias al mercado laboral con
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En el campo de las relaciones laborales, a raiz de la declinacion del modele
fordista de orqanizacion del trabajo en los paises industrializados, S8
pretende generalizar la idea de que en las nuevas condiciones impuestas por
el desarrollo de la tecnologfa, la inteqracion a los mercados y las nuevas
pautas de orqanizacion y comportamiento social, la solucion a los problemas
de empleo tienen como unica via de salida la flexibilizacion de las relaciones
laborales mediante modificaciones drasticas a la normatividad laboral
(Weller, 1998, citado por Arze 1999).
En el marco de las orientaciones a la homoqeneizacion de politicas, las
propuestas de reforma a la legislacion laboral parten de una hipotesis muy
cuestionada, referida a que las condiciones para una amplia subutilizacion
de la fuerza de trabajo, la reducida qeneracion de empleo en el sector
empresarial y la escasa productividad del trabajo, derivan de la existencia de
una leqislacion que crea rigideces innecesarias en las relaciones de trabajo y
eleva los costos laborales.
Se sostiene ademas que en economlas cada vez mas abiertas a la
competencia internacional, las normas que encarecen los costos laborales
impiden su adaptacton a los cambios en los mercados internacionales. Mas
aun, que los altos niveles de desempleo y subempleo, obedecerfan a
obligaciones que se imponen a los empleadores con el objeto de frenar
despidos arbitrarios, impidiendo una mayor dinamica de qeneracion de
empleos adecuados y creando mas bien un terreno fertil para la
precarizacion de las condiciones de trabajo, ya sea eludiendo las normas 0
adoptando formas atfpicas de contratacion (Arze, 1998).
Se omite en esta arqumentacion la referencia a la necesidad de un cambio
integral en las condiciones de produccion mediante la innovacion tecnoloqica

la expectativa de contribuir a cubrir los costos que demanda su reproduccion;
en 1996 el 43% de la poblacion ocupada estaba compuesta por mujeres;
asimismo, un 41% eran jovenes -hombres y mujeres- en edades
comprendidas entre los 10 Y29 aries.
La segunda, es que la expansion del empleo en actividades del sector
informal se nutre en elevadas proporciones de mujeres y jovenes, en un
contexto de mantenimiento 0 reduccion de la demanda por bienes y
servicios, 0 de dismmucion del consumo, con la consiguiente reduccion de
los ingresos medios para el conjunto de sus ocupados. De este modo, tiende
a reproducirse el cfrculo de la pobreza puesto que cada nuevo ocupado de
los hogares- entre estos los mas afectados por la pobreza- contribuye con un
porcentaje muy bajo al aumento de los ingresos familiares, al mismo tiempo
que la salida prematura de los jovenes al mundo del trabajo, en su mayorfa
como cuenta propias y familiares no remunerado, limita sus posibilidades de
avanzar en su educacion y por 10 tanto de movilidad ocupacional ascendente
en el futuro.

ii) La flexibilizacion laboral y las condiciones de trabajo

._". ----_._-------------------------
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y cambios en la orqanizacion de la productiva y del trabajo como via genu ina
para aumentar la productividad y mejorar sisternicarnente la capacidad
competitiva del pais; en ausencia de orientaciones de politica en esta
perspectiva, la tlexibilizacion de las relaciones laborales, ha sido el
mecanismo utilizado para mantener la competencia en los mercados en el
corto plazo.

En Bolivia, la flexibilizacion laboral se ha producido de facto con el
establecimiento de medidas orientadas a la tiberalizacion del mercado de
trabajo, dictadas en 1985. Esto significa que se ha normado la libertad de
contratacion y despido de la mana de obra y la neqociacion de condiciones
de trabajo entre las partes, al margen de modificaciones a la ley general del
trabajo.

Los resultados de la amplia adopcion de esta medida por parte de los
empleadores, no han tenido como efecto la anunciada tendencia a
promover una mayor creacion de empleo y a aminorar el elevado subempleo
que afecta a la poblacion ocupada como se ha podido evidenciar con los
indicadores antes evaluados. Por el contrario ha provocado una generalizada
precarizacion de las condiciones laborales que se manifiesta en el
mantenimiento 0 reduccion de los salarios e ingresos reales, en un aumento
del empleo eventual, el incremento de las jornadas laborales sin una
compensacion salarial adecuada, la arnpliacion de mecanismos de
subcontratacion y el trabajo a domicilio que liberan de cargas sociales a los
empleadores.

En efecto, la situacion de los salarios e ingresos y otras condiciones
laborales se tornan cada vez mas desfavorables: entre 1989 y 1995, los
ingresos laborales promedio aumentaron a un ritmo de 2.1% anual para e!
conjunto de la poblacion ocupada, siendo los trabajadores del sector
empresarial con una tasa de incremento de apenas 1% anual y del sector
familiar con una tasa negativa de 1.2%, los mas afectados en la evolucion de
sus ingresos laborales. En el primer caso debido al mantenimiento de
estrategias empresariales defensivas de reduccion de costos laborales para
mantener ciertos umbrales de rentabilidad, en el segundo por la baja
productividad y la excesiva competencia originada en el crecimiento
explosivo en el nurnero de ocupados. En ninqun sector, el poder adquisitivo
de los salarios se recupero a los niveles alcanzados en 1987 cuando se
toqro estabilizar la econornla

Por otra parte, las estrategias defensivas de reduccion de costos laborales
reducen las brechas de ingresos entre sectores del mercado de trabajo que
operan con diferenciales elevados de capital por hombre ocupado y
productividad. Entre 1989 y 1995, el ingreso real promedio de los
trabajadores ocupados en sectores con baja relacion de capital por hombre
ocupado (semiempresarial y familiar) tienden a asimilarse al ingreso
promedio de los ocupados en el sector empresarial. Esto significa que los
mayores diferenciales de productividad entre sectores no se trasladan a los
salarios. Mientras que en 1989, el ingreso medio de los ocupados en el

.~---~-- - ----------------------------
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En definitiva, esta es una clara negaci6ndel supuestopapel protag6nicoque
la empresa privada podria jugar en roles que antes estaban en manos del
estado; asimismo que las tendencias globalizadoras y el mercado, sin una
decida acci6n conductora y promotora del estado, no posibilitaran la

Comoproductode los bajos nivelesde remuneraci6nal trabajo que rigen en
la economfa, el subempleo medido a traves de la relaci6n ingreso por
trabajo/costo de la canasta normativa alimentaria, afecta al 64% de los
ocupados en las principales ciudades del pals, una proporci6n que no
presenta variaciones desde 1989. Lo destacable es que no se observan
grandesdiferenciasen el nivel de subempleopor ingresos entre sectoresdel
mercado de trabajo. Aun en presencia de importantes diferenciales de
productividad este afecta al 62% de los ocupados en el sector empresarial,
una proporci6n muy semejante a la que se encuentra en los sectores
semiempresarial y familiar donde el subempleo afecta al 65% de sus
ocupados.
De manera consistente, la distribuci6n del ingreso entre categorfas de
ocupados medida por la composici6n del valor agregado en 1996 esta
fuertemente sesgada a favor del excedente empresarial. EI 46% es
apropiado por la categorfa de patrones, empleadores y socios que
representan el 8.7% del total de ocupados; 32% corresponde a los
trabajadoresasalariados (46%de los ocupados)y 22% a los trabajadoresno
asalariados(41.5%de los ocupados)(INE, 1996);
Sin embargo, la mayor rentabilidad empresarial generada por el
mantenimiento de bajos salarios en la economfa y la ampliaci6n de formas
diversas de flexibilizaci6n para abaratar los costos laborales, no se habria
traducido en inversiones, producci6n, ni en aumentos sistemicos de
productividadcomo los que exige una inserci6ncompetitivaen los mercados
y la generaci6n de empleos productivos desde el punto de vista de su
calidad.
La productividad media que se encuentra en la base de la competitividad,
medida como la relaci6n entre el crecimiento del producto y el empleo
urbano, presenta un signo negativo en el trayecto de la aplicaci6n del
modelo, presentandoen el perfodo 1992-1996 una tasa negativa de 3.4%,
un saldomas desfavorableaun que en el perfodo 1989y '1992(0.52 %). Esta
es una expresi6n de la relaci6n espurea entre bajos costos laborales,
mayores oportunidades de empleo y mejora de las condiciones de
cornpetitividad.

sector semiempresarial era apenas el 61% del que exhibfa el sector
empresarial, en 1992, se nivela representando un 99% y en 1995 se
mantieneen torno al 91%. Con una baja productividadasociada a su escasa
dotaci6n de capital, los ocupados del sector familiar, obtenfan un ingreso
medioque representabaentre el 63% y 66% del que percibfan los ocupados
del sector empresarialen los aries considerados.



En sfntesis, la persistencia de estrategias defensivas para competir en los
mercados, luego de 14 arios de iniciada la aplicacion del modele .de ajuste
estructural ha incidido en la precarizacion generalizada de las condiciones
laborales por efecto de modalidades de inclusion precaria y exclusion

Los menores incorporados al mercado laboral( 10-19 arios) son parte de los
nuevos contingentes de poblacion que han eng rosa do las filas de los
trabajadores. Su participacion practicarnente se ha duplicado en la ultima
decada, aunque su insercion ocupacional transcurre en condiciones de
inestabilidad en empleos asalariados y de alto riesgo por el desemperio de
actividades ambulatorias en el sector informal. Estos factores junto a las
ocupaciones que predominantemente realizan (comercio, servicros
personales, manufactura a destajo), crean condiciones para mantener a
este grupo poblacional en un cfrculo de pobreza del que diffcilmente pueden
sustraerse a futuro.

La participacion de las mujeres en actividades de mayor productividad y con
mejores condiciones de trabajo han cafdo sostenidamente. Asf su mayor
presencia laboral se asocia mas con estrategias de qeneracion de ingresos
en actividades informales donde se ocupa el 67% del total de mujeres.
Globalmente, el 80% las mujeres se desemperia en actividades del comercio
y los servicios personales diversos, con una concentracion del 62% en los
servicios tradicionales, exceptuando el sector publico. Una leve mayor
presencia reciente de las mujeres en actividades de la manufactura se
asocia con nuevas ocupaciones asalariadas precarias bajo modalidades de
contrato a destajo y trabajo domiciliario ligadas al rubro de confecciones y
manufacturas diversas.

En el proceso creciente de tndlvldualizacion del trabajo, expresado en un
fuerte aumento de las ocupaciones informales y de sobreexplotacion, la
situacion de las mujeres y menores en el mercado de trabajo amerita un
analisis especffico, por cuanto las practices de discriminacion para estos
grupos de trabajadores en el mercado laboral se acentuan en un contexto de
abundante oferta de fuerza de trabajo.

La principal consecuencia social en el ambito de las relaciones de
produccion es entonces la "sobrexplotacion del trabajo que permite al
capital retener sisternaticarnente la distribucion de pagos/recursos 0 imponer
a ciertos tipos de trabajadores condiciones mas duras de 10 que es la norma
/requlaclon en un mercado laboral; asimismo, la discrirninacion tolerada de
mujeres, nirios inmigrantes y otras categorfas de trabajadores" (Castells,
1997).

modernizacion tecnoloqica y la reestructuracion productiva que permitirfan
dar un saito en la productividad del sistema y mejorar la calidad de los
puestos de trabajo en la economfa.
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2 EI sistema crea un fondo de capitalizacion colectiva con recursos que proviencn del 50% del valor de 1<1vcnta de las scis
principales empresas publicas. Los dividendos de este fondo se utilizaron por una sola vez pam financiar cl Ronosol que
beneficiaba con un monto anual a todas las personas mayores de 65 afios.

A diferencia de 10 que acontecfa hasta mediados de la decada pasada
cuando las organizaciones sindicales jugaban un importante rol social y
politico en la sociedad, su influencia decline en momentos de la transicion a
la democracia como resultado de las reformas econornicas. Por efecto de la

iv) Cambios en las relaciones laborales y accion sindical

Las transformaciones en el funcionamiento del mercado laboral han estado
acompariadas de una reduccion del grado de proteccion social de los
trabajadores. Apenas entre un 25 y 30% de la poblacion ocupada en los
centros urbanos esta protegida por alqun sistema de seguridad; esto significa
que ademas de las personas ocupadas en el sector informal que
tradicionalmente han estado excluidos de este beneficio, un porcentaje
siqniflcativo de los ocupados en el sector empresarial no estan incorporados
en los sistemas de seguridad social. En el pais la reforma del sistema de
pensiones ha seguido el modele chileno basado en la capitalizacion
individual.
La exclusion bajo este sistema tendera a ser tanto 0 mas elevada que la que
tenia lugar con el antiguo regimen de previsiones del estado, por cuanto se
ha eliminado todo elemento de solidaridad al hacer equivalentes las
contribuciones con los beneficios" La atiliacion de trabajadores inde
pendientes, sin un aporte contributivo del estado no parece ser una
posibilidad cierta, al menos en las actuales condiciones de ingreso que
generan por sus actividades. Debido a este rasgo de desproteccion por
ausencia de seguros de vejez, los trabajadores del sector informal
permanecen en actividad practicarnente hasta que la incapacidad 0 muerte
les imposibilite continuar con su actividad; de esta manera los flujos de
entrada tienen un enorme impado en el crecimiento del sector y el
empobrecimiento de sus ocupados.

iii) Menores niveles de proteccion social

Estos cambios en el ambito de las relaciones de produccion se expresan en
una mayor concentracion de los ingresos laborales con efedos perversos
sobre el consumo y por esa via sobre la escasa reactivacion del aparato
productive nacional que actuan como un cfrculo vicioso, acentuando los
procesos de exclusion social. En 1995, con un signo creciente, el 20% de los
ocupados con ingresos mas altos se apropiaba del 58% del total de la masa
de remuneraciones; el 20% con ingresos mas bajos, con un signo
decreciente apenas recibfa el 3,6% del total de los ingresos (INE, 1995),

creciente del acceso a ocupaciones estables y adecuadamente
rernuneradas.
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Desde el punto de vista de la calidad de vida de la poblacion, se ha
demostrado que la concentracion de la riqueza es mayor cuando solo opera
la loqica del mercado. En el caso boliviano, a la pobreza acumulada
historicarnente se ha ariadido nueva pobreza, por cuanto la respuesta a las
mayores inequidades estructurales se ha traducido en el diserio y aplicacion
de polfticas sociales que actuan como cornpensacion 0 paliativo de los
efectos que provocan los programas de ajuste estructural; es decir, al
margen de una concepcion sistemica, orientada a ampliar las oportunidades
economicas y sociales y fortalecer la capacidad de los ciudadanos para
ejercer sus derechos participando en el acceso a las misrnas.
A pesar de los esfuerzos realizados para imprimir un nuevo rasgo a las
polfticas publicae en el marco de la descentralizacion, en la practica, el
patron de inversiones que prioriza a los servicios sociales basicos, ha
reducido el uso de recursos en el area productiva y de infraestructura de
apoyo a la produccion, profundizando las brechas de acceso a oportunidades
economicas que estan en la base de la desigualdad social. Asirnismo, la
busqueda de una mayor participacion social en la identificacion de
necesidades y demandas en el ambito local, ha tenido Ifmites en la practica;

A la falta de acceso a oportunidades de trabajo regular como mecanisme
clave de exclusion social, se suma el debilitamiento del estado para
garantizar los derechos de los ciudadanos a ciertos niveles de vida basicos y
a una mayor participacion e inteqracion social. EI trasladado de esta funcion
al mercado, ha provocado la profundizacion de la desigualdad social y una
mayor polarizacion en la distribucion de la riqueza.

3.2 En el ambito de la distribuci6n y el consumo

reduccion del empleo estatal, los mayores grados de inestabilidad laboral
entre los asalariados, la arnpliacion de formas atfpicas de contratacion y el
explosivo aumento del empleo en el sector informal, una rninorla de la
poblacion econornlcarnente activa es empleada con suiecion a la
normatividad legal. Bajo estas circunstancias la afiliacion sindical ha
declinado sensiblemente, as! como la capacidad de representacion de sus
intereses por parte de las organizaciones sindicales, limitando su interacclon
con el sistema politico.

En este marco de limitaciones para el ejercicio de la ciudadanfa mediante la
accion colectiva, la pregunta que se plantea es si los sindicatos pueden
representar efectivamente a la poblacion trabajadora y con que roles y
funciones en un contexto en el cual la poblacion ocupada se com pone en
mayores proporciones de mujeres, jovenes y trabajadores independientes
que no forman parte orqanica de los sindicatos. Para hacerlo, los sindicatos
tienen que considerar los nuevos procesos de orqanizacion del trabajo y los
cambios en los mercados laborales, a la vez que luchar por una
normatividad laboral de aplicacion efectiva, sustentada en los principios de
universalidad, proteccion e irrenunciabilidad de derechos.

, '
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Su consideracion como poblacion pobre y vulnerable antes que como
agentes productivos y sociales con capacidad para integrarse en el proceso
de desarrollo, ha Ilevado asimilar la atencion a la poblacion rural como
sujeto unicamente de politicas sociales compensatorias,un enfoque que se
ha proyectado sin modificaciones sustantivas en el nuevo contexto de
descentralizaci6nen el nivel municipal.
Uno de los resultadosdel fracaso de las politicas de ajuste tanto en terrninos
econornicoscomo sociales, es el mayor despoblamientode las areas rurales,

Ese mismoario, la pobreza afectaba al 93% los habitantes rurales, mientras
que una fracci6n elevada del 50% se encontraba en una situaci6n de
indigencia. Las condiciones de producci6n en el campo se han visto
profundamente deterioradas por las restricciones para el acceso a recursos
productivos por parte de amplios segmentos de productores campesinos y
pequerios agricultores y por la ausencia de mecanismos eficientes para
promover su participaci6n en las decisiones que son de su interes: al mismo
tiempo, el desbalance entre la magnitudde las desventajas socloeconomicas
acumuladasy la escasa orientacion integradora las politicas estatales, hacen
que la situacion permanezcacasi inalterablehasta el presente.

La mayor polarizaci6n de la riqueza, incide en la persistencia de elevados
niveles de pobreza estructural, agravada por los bajos ingresos por trabajo
que rigen en todos los segmentos del mercado laboral. Sequn informes
oficiales, entre 1976y 1992, la incidenciade la pobreza habria disminuidoen
16%, principalmente debido a una mayor cobertura de servicios, logros
educacionales y mejoras en los servicios basicos de salud (UDAPSO, 1998).
En 1992, la pobrezaafectaba todavia al 70% de la poblacionnacional.

En un contexto de estructuras econormcas y sociales fuertemente
inequitativas, las nuevas tendencias de las relaciones de produccion y de
apropiacionde la riqueza por parte de individuosy grupos sociales en Bolivia
se sintetizan en un indice de Gini que muestra un grado de 53%,
expresando una desigualdad distributiva substancial (BM, 1996); mientras el
primer quintil de la poblacion mas pobre redujo su participacion en la renta
total y el segundo y tercer quintiles perdieron algunos puntos en su
participacion, el cuarto y quinto quintiles que agrupan a los estratos mas
ricos de la poblacion, particularmente este ultimo, se beneficiaron de una
mayor ponderacion (57%) en el ingreso (UDAPE, 1998).

a la insuficiencia de recursos financieros ha seguido una atencion selectiva
de demandas con bastante discrecionalidad en la asiqnacion de recursos,
expresando la "debit capacidad organizativa de los interesados para ejercer
presion" (Calderon, Smukler, 1997). Comoun clrculo vicioso, los limites para
una participacion efectiva repercuten en una escasa consolidacion de las
organizaciones locales como instancias de accion colectiva e interaccion con
el sistemapolitico de decisiones.
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tanto por las migraciones temporales como definitivas que actuan como una
respuesta a la situaclon de miseria y pobreza, en un contexto en que las
ciudades principales del pais como lugares de destino no presentan
transformacionesestructurales,economicasy sociales, que posibiliten ciertos
umbralesde inteqracion social. En un breve perfodo de 4 aries, entre 1992y
1996, el ritmo de crecimiento de la poblacion rural se ha reducido desde
0.9% a 0.5% anual. Cada vez son mas jovenes, mujeres y ancianos quienes
permanecen en el campo, mientras que las personas en edades adultas
jovenes emigran hacia las ciudades, en un proceso, que como siempre
ocurre, pasa a involucrar a grupos familiares completos.
Estos movimientos de poblacion son un reflejo de procesos de exclusion
social por los cuales a ciertos individuos y grupos se les impide
sisternaticamente el acceso a posiciones que les permitirfan una
subsistencia autonorna, dentro de los niveles sociales determinados por las
instituciones y valores en un contexto dado. Es por ello un tenorneno que
abarca a segmentos cada vez mas amplios de la poblacion rural, tanto por
factores asociados a la imposibilidad de acceder a un trabajo remunerado
relativamente estable, a servicios publicos de calidad y a las restricciones
para ejercitar sus derechos ciudadanos.
De esta manera, en los ultirnos20 aries cuando se acentuan las tendenciasa
la qlobaiizacion, la proporcion de poblacion rural disminuye de 60% a 40%
expresando que las oportunidades que se abren en este proceso no se
encuentrana su alcance(INE, 1976-1996).
En 1992, la pobreza en las areas urbanas afectaba en 1992 al 51% de la
poblacion, una incidencia que tiende a acentuarse por efecto de la
intensiticacion de los flujos migratarios fuertemente concentrados en las
cuatro principales ciudades del pais, La Paz, Santa Cruz, EI Alto y
Cochabamba. No solamente par las limitadas oportunidades de trabajo
regular como fuente de ingreso en las economlas urbanas, sino por una
mayor presion sobre la fragil oferta de serviciosde salud, educacion, vivienda
e infraestructurabasica. Los desequilibriosentre la creciente demanda y el
lento acomodo de la oferta, se resuelven con el acceso a servicios de baja
calidad y, en definitiva- exceptuando la educacion basics que constituye una
prestacion de caracter universal- por su carencia prolongada que actua
como factor de exclusion social que incide en una mayor incidencia de la
pobreza.
Un analisis realizado en 1990, muestra que el quintil mas pobre de la
poblacion participabasolamentecon el 4.1% del gasto autonorno 0 consumo
de los hogares; los quintiles intermedioscon porcentajesentre el 8% y 19%Y
el quintil de los hogares mas ricos participaba con el 57% de la distribucion
del consumo. Considerando el gasto total (gasto autonorno mas gasto
complementario por la provision de servicios sociales), esta distribucion
mejora en un punto porcentual las proporciones serialadas, exceptuando el
quintil superior. De este modo se constata, la baja incidencia de las politicas

· "
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Esta somera revision de los efectos sociales de las tendencies globalizadoras
y especfficamente el fracaso de las pollticas de ajuste neoliberal tanto en
terrninos econornicos como sociales, plantea nuevamente el desaffo de la
forrnulacion de estrategias de desarrollo propias para responder
genuinamente a las exigencias de cambio de las estructuras que
obstaculizan el logro de objetivos acumulativos y no superpuestos: combatir
la pobreza, construir ciudadanos y eliminar la exclusion.

Estas orientaciones plantean una revision critica del significado y rol de
las politicas nacionales en el proceso de qlobalizacicn; el gran debate se

4. CONCLUSIONES Y TEMAS PARA UNA AGENDA DE INVESTIGACION

En definitiva, se ha podido constatar que el perfil de las pol lticas
econornicas y sociales desarrollado en el pais y las reformas institucionales
no parecen ser capaces de enfrentar los principales problemas estructurales
que se encuentran en la base de la desigualdad y la pobreza en el pais.

sociales complementarias para superar una elevada desigualdad en el
consumo de las familias (UDAPSO, 1998)

En definitiva, en la medida en que la cuestion social es vista de manera
fragmentada y no desde una perspectiva global que considere como causa
la contorrnacion de la estructura economica y social, las respuestas
paliativas continuan siendo politicas sociales que se aplican con una logica
clientelista, con escasa 0 ninguna participacion de los interesados, sobre
todo en los centros urbanos, por 10 cual no han contribuido a atenuar la
pobreza ni a fortalecer el ejercicio de la ciudadania (Calderon,
Smukler1997).

De acuerdo con Castells, en el nuevo contexto, las inequidades sociales ya
existentes se refuerzan debido a que las areas que no son atractivas desde
el punto de vista del capital y que no tienen un interes politico para los
poderes existentes son esquivadas por los flujos de riqueza e informacion,
privadas de la infraestructura ffsica y tecnoloqica que permite innovar,
consumir e incluso vivir. Este proceso induce una geograffa desigual de
exclusion! inclusion territorial que incapacita a grandes segmentos de la
poblacion (Castella, 1997).

En torno al ambito de la pobreza, no puede dejar de mencionarse, la escasa
disponibilidad de recursos nacionales para la inversion y el gasto publico con
la consecuente alta dependencia de la donacion y el credito externos para
la ejecucion de las pollticas publicasteconornicas y sociales), asl como de las
reformas del estado. De este modo una mayor asiqnacion de recursos a la
inversion publica, tarnbien explica el mayor endeudamiento externo que
hacia 1997 era de 4.396 millones de dolares que representaban el 54% del
PIS. En la decada de los aries noventa, un promedio de 17% del PIS, fue
destinado al servicio de la deuda externa.
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• Orqanizacion social y sistema de actores. Es imperioso identificar en la
nueva dinarnica organizativa de la sociedad, los posibles roles de los
sindicatos y de las organizaciones empresariales y sociales, asl como
nuevas formas de orqanizacion que posibiliten la cohesion social de los
actores, en la perspectivade su participacionen el diseno y ejecucion de
un proyecto de desarrollo nacional que permita enfrentar las tendencias
excluyentesdel modelo neoliberaly de la qlobalizacion.

Vinculado con esta dimension y en la perspectiva de formular politicas
socialmente integradoras,es necesarioabordar el analisis de los cambiosen
el funcionamiento de los mercados laborales y de las nuevas formas de
seqmentacion,articuiacion,exclusione inclusionque promueven.

• Reestructuracion productiva, productividad y competitividad. Es una tarea
pendiente identificar las condicionesen las cuales el estado en cooperacion
con las organizaciones empresariales, sindicales y gremiales pueden
promover cambios sistemicos en la capacidad productiva que redunden en
una mayor productividady oportunidadespara la qeneracionde empleos de
caiidad. Sera relevante tambien, evaluar los posibles impactos de la
inteqracionregional para mejorar las desventajaslocales en el contextode la
qlobalizacicn.

Para avanzar en esta perspectiva,desde los efectos sociales observadosse
requiereuna evaluaciony discusionsistematicade los siguientesaspectos:

• Autonomfa y marqenes de maniobra del estado nacional. Es necesario
avanzar en un conocimientoa fondo de las raices de perdida de autonomfa
y la debilidad de la qestion estatal, para definir e impulsar nuevos roles del
estado como promotordel desarrolloy el fortalecimientode los actoresde la
sociedad civil, asl como para responder genuinamente a una agenda de
necesidadesclave del pais.

La urgencia de crear desde el estado condiciones econornicas, sociales y
politicas, eliminando las barreras de acceso a las fuentes de bienestar
impuestaspor el mercado, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad
de los actoresde la sociedad para participaren el desarrollo de una agenda
de prioridades nacionales, constituye uno de los imperativos actuales para
romper el circulo vicioso de exclusion social, la desigualdaddistributivay la
pobreza.

situa nuevamente en torno a los nuevos roles del Estado como instancia
responsable de promover un proceso de desarrollo socialmente incluyente,
centrado en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la participacion de la
sociedad como garantfa para mejorar la calidad de vida de la poblacion.



20

Moneta Carlos J. Los probables escenarios de la Globalizaci6n. Capftulos
del CELA N° 36, Venezuela: 1993

INE, EncuestaNacional de Empleo. La Paz: 1997.

UDAPE, Bolivia: Gasto social y la iniciativa 20/20. La Paz: 1998

Calderon F Y Alicia Smukler, La pobreza y las nuevas condiciones de
desigualdad social. Revista Nueva Sociedad, N° 149.
Caracas: 1997.

Castells Manuel, La era de la informaci6n: economfa, sociedad y cultura,
Vol 3. Madrid: Alianza Ed., 1997

Arze Carlos, Costos Laborales y competitividad. La Paz: CEDLA, 1999

Arze Carlos et ai, Empleo y Salarios el circulo de la pobreza. La Paz:
CEDLA, 1992

BIBLIOGRAFIA

~-- ._-------------



Se trata, a mi juicio, de una demarcaci6n que, aun sin plaritearlo, alude a
un problema conceptual de capital importancia: a la pertinencia de
reconocer y dotar de entidad como objeto de reflexi6n, la existencia de
una nueva cultura, en singular, que produciria la globalizaci6n y que se
superpondria 0 enfrentaria a todas las formas particulares -nacionales,
locales- de cultura 0, por el contrario, a la necesidad de considerar a todas
las culturas -y no tan s6lo a las 'viejas' - como culturas susceptibles de
transformaci6n y de hecho transformadas por ese proceso basic a y
sustancialmente econ6mico y tecno16gico que es la globalizaci6n.

"Mucho se ha escrito sobre la nueva cuLtura que esta generando La
globalizacion. Pero yo me centrare mas bien en La otra cara de la
medalla; que esperar de las 'viejas' culturas en este nuevo contexto". As!
comienza Alb6 su ponencia y, al hacerlo, realiza una primera operaci6n
demarcatoria: la distinci6n entre globalizaci6n a secas -10 que el denomina
"nuevo contexto"- y una nueva cultura que, aunque el no utilice esa
denominaci6n, seria la "cultura globalizada", que constituiria la otra cara
de las culturas indigenas u originarias.

El texto elaborado por Xavier Alb6 me lleva a comenzar mi comentario
desde el segundo de los aspectos mencionados porque su presentaci6n
constituye una toma de posici6n que no puedo ni quiero eludir.

Al encomendarme el comentario de la ponencia de Xavier Alb6 -hecho
que agradezco- los organizadores de este Taller sugirieron tres aspectos a
tener en cuenta: en primer lugar la confrontaci6n de los efectos de la
globalizaci6n en el ambito cultural de ambos paises -es decir, Bolivia y
Argentina-; en segundo, una reflexi6n acerca del estado del debate sobre el
tema en nuestra regi6n y su alcance critico y, en tercero, la formulaci6n de
proposiciones para contribuir a la producci6n de nuevos conocimientos
acera de la dimensi6n cultural de la globalizacu6n que nos permita
enfrentarla en mejores condiciones.

1. EI punto de partida

Maria Cristina Mata
Centro de Estudios Avanzados

Universidad Nacional de C6rdoba

GLOBALIZACION Y PROCESOS DE PRODUCCION
DE CULTURA EN ARGENTINA
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3 Ver en la bibliografia algunas de las producciones de estos autores sobre el tema

2 La expresi6n es de Renato Ortiz enMundializacion y cultura, Ed. Alianza, Buenos Aires, 1997,
p.42. Segun el mismo autor la globalizaci6n de la actividad econ6mica es "una forma mas avanzada
y compleja de internacionalizaci6n e implica cierto grado de integraci6n funcional entre las
actividades econ6micamente dispersas. El concepto se aplica por tanto a la producci6n, distribucion y
consumo de bienes y de servicios, organizados a partir de una estrategia mundial volcada hacia un
mercado mundial" (p.27)

1 Tal como 10plantea en la entrevista concedida a la revista Causas y Azares, N° 4, invierno de
1996, Buenos Aires

En el segundo caso, 10 que se nos propone es la tarea de realizar una
diferenciaci6n entre l6gicas econ6micas y 16gicas culturales, tratando de
establecer las peculiares vinculaciones que las articulan en esta particular
etapa. En tal sentido, diversos estudiosos de la region, entre los que
pueden mencionarse a Octavio Ianni, Renato Ortiz, Jesus Martin Barbero,
Anibal Ford'', coinciden en la necesidad de distinguir el proceso de
globalizaci6n de naturaleza econ6mica, la producci6n de mercados
globales para todo tipo de productos que le es inherente y 10que varios de
elIos denominan "mundializaci6n de la cultura". No una cultura (mica,
fabricada y exportada desde ciertos centros hacia el resto del mundo, sino
un proceso de imposici6n -por diversas vias- de unos nuevos imaginarios
derivados de un conjunto de dispositivos tecno-industriales. De tal suerte,
al proceso de globalizaci6n econ6mica correspondera este proceso de
mundializaci6n de la cultura, y ambos se asentaran en realidades locales -
regionales, nacionales, intranacionales-, produciendo particulares
configuraciones en las cuales es dable reconocer la 16gica unitaria y
unificadora propia de la globalizaci6n, pero tambien las peculiares

En el primer caso nos encontramos frente a un pensamiento que
ideo16gicamente, como bien ha sefialado Armand Mattelart, asume la
"vision cibemetica de la organizacion funcional de la economfa mundial
y de sus actores'" como concepto aplicable al funcionamiento de la
cultura; es decir, que traspola mecanicamente la existencia de una
estructura unica que "subyace a toda y cualquier economia'" al terreno
cultural. Para ese pensamiento, 10 local 0 10 particular es siempre una
realidad "anterior", un residuo, un constructo que representa el modo de
reconocimiento y expresi6n de los hombres en epocas signadas por una
l6gica econ6mica de relativa independencia 0, al menos, de relativa
multinacionalidad, es decir, con ciertos centros de enfrentado poder
intemacional ante los cuales las economias perifericas producian sus
propios alineamientos.
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"Ni desde la perspectiva cultural se puede soslayar la dimension
economica" sefiala Alb6 en un tramo de su ponencia. En concordancia con
el siento la necesidad de sefialar, aunque sea muy someramente, ciertos
ragos que caracterizan a la sociedad argentina en esta epoca de
globalizaci6n econ6mica. Por un lado, quiero destacar la implantaci6n de
un modelo econ6mico caracterizado, entre otros datos, por el achicamiento
del Estado y la estructura productiva tradicional, una sustancial
modificaci6n en la redistribuci6n del producto bruto interno y una
consecuente perdida, para grandes capas de poblaci6n integradas por
sectores asalariados y profesionales medios, no s610 de ingresos y fuentes
de trabajo, sino por la disminuci6n de la calidad de vida, especialmente en
10 referente a educaci6n, salud y condiciones habitacionales. Por otro,
quiero hacer referencia al creciente deterioro de las relaciones de
convivencia y al aumento de desigualdades diversas; me refiero, por
ejemplo, al incremento de la inseguridad y la violencia urbana, al
incremento de las tasas de analfabetismo y deserci6n escolar en el sistema

2. La logica cultural en tiempos globales

Establecida dicha distinci6n y asumiendo esta ultima postura como propia,
me propongo dialogar con la ponencia de Xavier Alb6 desde un espacio
que pareceria irremediablemente lejano: el de la cultura media argentina
cuya juventud es notoria -si se. acepta que ella es fruto de las divers as
operaciones politicas y sociales que dieron por resultado la constituci6n
del Estado-Naci6n- y cuya originalidad no seria otra que su mezcla,
contenida en la idea del "crisol de razas". Tal vez, en la posibilidad 0
imposibilidad de dialogo desde espacios tan distantes y disimiles podamos
leer tambien, como resultado adicional, las marc as mas 0 menos fuertes de
10que llamamos los efectos culturales de la globalizaci6n.

En consecuencia, contra la difundida idea de una cultura global de uso
local -10 que metaf6ricamente equivaldria a aceptar que s610 existen
"recepciones" 0 "lecturas" particulares de un unico texto escrito
trasnacionalmente- se afianza la necesidad de identificar y comprender los
dispositivos que en cada realidad 0 situaci6n marcan la cultura, entendida
como ese complejo proceso de producci6n colectiva de significados por el
que se instauran unos sentidos hegem6nicos 0 predominantes acerca del
orden social.

maneras en que cada uno de esos ambitos soporta, reacciona 0 adhiere a
ese movimiento.
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• Al igual que en muchos otros paises latinoamericanos, en Argentina, la
crisis de representatividad de los partidos politicos y la desconfianza en
la clase politica por grandes capas de la poblaci6n es marcada. Esa
crisis afecta a otras esferas institucionales donde se ejerce la
participaci6n politica tales como las organizaciones vecinales 0

estudiantiles. En ese marco, hay autoridades que -como el intendente de

• El deterioro del sistema de educaci6n publica es a todas luces evidente:
con obvias diferencias regionales y provinciales se expresa en los
reclamos salariales docentes, en la supresi6n de escuelas en zonas
rurales, en la supresi6n de servicios educativos pre-escolares y
diferenciales, en el deterioro y cierre de bibliotecas publicas. Sin
embargo, desde los sectores dirigenciales de la sociedad -desde el
Estado y otros ambitos como las empresas privadas- uno de los
postulados que anima el proceso de globalizaci6n, el de la conversi6n
del conocimiento en primer insumo productivo, en llave de acceso al
desarrollo y en seguro para el despegue de paises y poblaciones de la
"periferia del mundo", se enuncia como fundamento de diversas
estrategias tales como la introducci6n de tecnologias informaticas en
escuelas y universidades publicas, la valorizaci6n del acceso a redes
interactivas de informaci6n en los procesos de categorizaci6n de
instituciones, programas y docentes segun parametros intemacionales,
la expansi6n de la educaci6n universitaria privada, la instalaci6n de
sedes de universidades extranjeras.

En Argentina, uno de los dispositivos mas notorios que operan en el
terreno cultural, en convergencia con el proceso de globalizaci6n, tiene
que ver con el caracter fetichista que adoptan las tecnologias
informacionales en 10 que podriamos llamar la redefinici6n de las
interacciones sociales y del horizonte de vida al que los argentinos
deberiamos aspirar. Para ello enunciare dos casos 0 situaciones que
considero paradigmaticos:

En ese marco -cuyo detallado analisis no podemos realizar aqui en funci6n
de la pertinencia de este comentario- quisiera reflexionar en un
movimiento similar al que realiza Alb6, acerca de las consecuencias que el
nuevo imaginario tecno-industrial inherente a la globalizaci6n econ6mica
esta mostrando en orden a la restauraci6n y mejoramiento de las
condiciones de vida y la socialidad argentinas 0 en orden a su deterioro.

de educaci6n basic a y universitario, a la reaparici6n de epidemias antes
controladas, ala exacerbaci6n de intolerancias etnicas 0 sociales.
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4 Los datos fueron extraidos de Ford, 1999 y Mata,1994.

En el campo educativo, se producen conflictos e intervenciones que dan
cuenta de esas alteraciones. Una investigadora cordobesa,' Eva Da Porta,
analiza esos conflictos en un agudo estudio acerca de la incidencia
televisiva en la cultura escolar, planteando que, actualmente, la escuela
debe trabajar en la produccion de conocimiento a partir de esquemas
cognitivos y representaciones de la realidad que ya han sido elaborados

Pero mas alla de las distancias entre capacidades tecnologicas efectivas y
un imaginario de irrestricto acceso a la interactividad, 10 que dichos
discursos potencian es la idea de que no hay inclusion posible sin
interconexion. De ese modo, se alteran anteriores nociones de socialidad
que hacian de las instituciones -educativas y politicas, en los casos a los
que me estoy refiriendo- ambitos de pertenencia e identificacion y de su
dinamica particular, fuente de reconocimiento.

Ambos casos revelan la pretension de instalar, desde los discursos del
poder, un imaginario en el cual las brechas que separan cada vez con mas
nitidez a unos sujetos sociales de otros, serian suturadas con el recurso a
tecnologias informaticas y sistemas expertos que, aparentemente, estarian
a disposicion de todos. Sin embargo, los datos duros, los que hablan de la
capacidad tecnologica instalada, demuestran 10 ideologico del asunto. A
pesar de que Telecom, una de las compafiias que hasta ahora
monopolizaba el mercado telefonico nacional se autopromocionaba con
slogans como el siguiente -Los cuentos infantiles ocurren en paises muy
lejanos ...Ypor eso son cuentos ...Porque ningun lugar es muy lejano-, en
1998 Argentina contaba con 16 telcfonos cada 100 habitantes y en 1994,
para el caso de la ciudad de Cordoba -la segunda ciudad del pais-, solo un
9% de la poblacion contaba con computadoras hogarefias".

la ciudad de Cordoba- invitan a los ciudadanos a vincularse
directamente con ellos a traves del recurso al correo electronico y
formular por esa via sus reclamos, demandas, sugerencias. Tambien en
ese marco, los programas que son propuestos a consideracion de la
ciudadania en las campafias electorales, buscan legitimarse
fundamentandose en los resultados de encuestas real 0 ficticiamente
aplicadas por los propios partidos 0 por los medios de comunicacion
masivos, que apelan constantemente a la posibilidad de las personas de
interactuar con las redes de recoleccion de datos.
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Bien puede argumentarse que los medios y tecnologias informaticas son
una realidad que no puede eludirse y que corresponde a1sistema educativo
reconvertirse en esta nueva epoca. E1punto critico consiste en estab1ecer
cual e1 sentido de las reconversiones propuestas. Cuando desde la
Secretaria de Telecomunicaciones de la Nacion se postula como meta
informatico-comunicativa 1a utopia de "un a1umno, una computadora",
cuando desde ciertos gobiemos provincia1es se dota de equipamiento
informatico a escuelas que carecen de energia electrica, 0 a escuelas cuyos
docentes carecen de las oportunidades de capacitacion necesarias -para
emp1earlas con sentido pedagogico, cuando en algunas universidades
publicas se realizan inversiones cuantiosas para dotarlas de pantallas
satelitales y tenninales de computacion mientras la relacion docente es de

En tanto el manejo de la actualidad por parte de los medios masivos ha
generado una fuerte valoracion del saber como saber en relacion con el
tiempo presente, la Escuela aparece deslegitimada porque, por 10 general,
no brinda instrumentos ni desarrolla destrezas cognitivas para producir
ese saber, sino que aparece como ellugar donde se aprende 10 que ya fue.
Y eso no solo en relacion con la historia (como disciplina) sino 10 que ya
fue en todos los campos y ha sido probado como conocimiento 0 saber de
una comunidad. Asi, mientras los medios aparecen como ellugar donde se
aprende 10 que esta siendo y sirve para la vida, el saber de la Escuela solo
aparenta servir para ella misma y sus regimenes de promociones, sin tener
utilidad social.

Uno de los conflictos mas evidentes se produce a raiz de la importancia
que tiene la nocion de actualidad como nocion central en el conocimiento
que garantiza e1 saber en comun de 1a sociedad, un saber que pennite 1a
interaccion social y que es fuente de Iegitimacion. Esa nocion de
actualidad, su valoracion, es 10 que Pierre Nora defme como una "inmensa
promocion de 10 inmediato" en la cual el presente constante se impone
como perspectiva de interpretacion de los acontecimientos. Este imperio
de la actualidad conflictua la labor formativa escolar en dos sentidos. Por
un lado, en su dimension de institucion depositaria, trasmisora y
realimentadora del patrimonio historico-cultural comun que funda los
territorios simbolicos proveedores de identidad (la Nacion, las
regiones,etc.). Por otro, en su dimension de institucion orientada a
favorecer procesos de comprension de 10 real que articulen el presente con
sus antecedentes y 10 vinculen con sus consecuencias.

previamente por los alumnos en su relacion con los medios maSlVOS,
especialmente con la television.
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5 Realizamos una critica a estas ideas en nuestro articulo publicado en la revista Nueva Sociedad

Los planteos que se realizan al respecto provienen desde dos campos: por
un lado, desde el mercado, que promueve bajo la idea del acceso al
consumo la ilusion de la igualdad de oportunidades para distintos grupos.
Por otro, desde ciertos discursos intelectuales que asimilan la variedad de
ofertas con libertad de elcccion reponiendo 10 que Stuart Hall denominara
el mito del "consumidor racional en un libre y perfecto mercado". Basten,
para comprender mis afirmaciones, declaraciones fonnuladas ya hace un
tiempo por lIDO de los mas prestigiados teoricos nacionales, Eliseo Veron:
"En funcion misma de la mediatizacion. la gente es cada vez mas
conciente del funcionamiento de los medios. Hay un proceso de
comparacion de discursos que se acentua con la creciente competencia.
Es el resultado del zapping, de ir viendo 10 que me van mostrando, de la
multiplicacion de la oJertay eso ha Significado un cambio muy grande en
la conciencia de la gente. La actitud comparativa es cada vez mas
natural'".

Semejantes alteraciones, por ejemplo las remodelaciones de las ideas de
representatividad y de responsabilidad y racionalidad de la accion, pueden
plantearse en el campo de la politica. Pero mas que abundar en este
dispositivo al que vengo aludiendo prefiero ingresar en otro terreno.
Referirme a otra nocion, la de abundacia comunicativa, -asociada a la
multiplicacion de medios masivos de comunicacion y productos
informativos- que se plantea como garante de dos ideales a los que
deberiamos aspirar: el pluralismo cultural y la expresion y respeto de las
particularidades como basamento de democracias estables.

1 a 50 0 de 1 a 100, 0 faltan aulas para e1 dictado de clases, se evidencia
una logica que prioriza criterios de acceso al mundo global interconectado
por sobre aquellos que deberian atender a las condiciones economicas,
sociales y culturales que minan la legitimidad y eficacia del sistema
educativo. Ese sistema, que desde la sancion de la Ley 1420 de
Educacion Publica en 1884 represento el instrumento de inclusion por
excelencia en el marco de la Nacion, en tanto tendia a la alfabetizacion
Iinguistica, civica y cultural de las masas de inmigrantes y era correlativo
de un pais que se ofrecia como espacio para el progreso colectivo, tiene
hoy como referente, mucho menos las realidades de pobreza y desigualdad
existente y mucho mas la unicidad inscripta en los postulados tecnicos que
la globalizacion propone como sustentos del conocimiento requerido para
su propio despliegue.
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6 Talla investigacion realizada hace dos afios en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de C6rdoba acerca de la estructura y oferta de la televisi6n por cable local.

Cierto es que, en un pais historicamente marcado por un sistema
econ6mico-cultural centralista que desconoci6 siempre los reclamos y
luchas por un efectivo federalismo, en los ultimos afios, en particular desde
la restauraci6n del sistema democratico luego de la ultima dictadura
militar, se asisti6 -en parte gracias a la difusi6n y abaratamiento de
tecnologias comunicacionales- al crecimiento de un notable mimero de
experiencias de comunicaci6n locales y comunitarias entre las que se
destacaron las enusoras en frecuencia modulada. Medios que,
genericamente, se postulan como espacios para la expresi6n peculiar de
regiones y sectores desfavorecidos, infracomunicados 0 no representados
debidamente en el sistema mercantil de medios. Sin embargo, el
funcionamiento de esas emisoras fue sistematicamente obstaculizado y a
pesar de los esfuerzos organizativos que ellas emprendieron y de la
existencia de proyectos legislativos que las contemplen, min se carece de
una nueva Ley de Radiodiofusi6n -sustitutoria de la dictada durante el
regimen de facto- que posibilite su consolidaci6n. Por el contrario, se
aprobaron medidas legales que facilitaron la concentracion monopolica de
redes mixtas de medios -graficos y audiovisuales- y la nacionalizaci6n -via
enlaces satelitales- de emisoras y canales originados en la Capital Federal
cuyo efecto ha sido una multiplicaci6n creciente de ofertas identicas. .

Otro tipo de estudios, muestran que la variedad proclamada no es tal: el
analisis de las programaciones televisivas de los sistemas de cable, que
bien podrian recuperar las particularidades y diferencias, se estructuran
bajo un patr6n comun en las distintas regiones del pais, y con estrategias y
programas normalizados a escala latinoamericana".

Sin embargo, diversas investigaciones muestra que tales procesos distan
mucho de 10 que efectivamente se verifica: asi, por ejemplo, en un estudio
sobre consumos de productos culturales realizados por la poblaci6n de
C6rdoba, se constat6 que los programas televisivos mencionados como
"vistos" representan un escaso porcentaje respecto de los emitidos, hecho
que no se altera significativamente en el caso de personas que tienen
acceso al sistema de televisi6n por cable; que quienes mas programas yen,
los frecuentes practicantes del zapping, s6lo brindan datos identificatorios
respecto de un reducido numero de ellos; que los indices de "no
preferencia" de programas son muy elevados; que los criterios de elecci6n
no guardan vinculaci6n con la credibilidad u otro tipo de principio
comparativo entre medios sino basicamente con el gusto (Mata, 1997).



9

Beatriz Sarlo, en discusion con quienes en esta epoca de retraimiento del
estado plantean que no son necesarias politicas estatales en materia
educativa, indica de que modo, aun con procedimientos autoritarios que
negaron 0 encubrieron las diferencias , la escuela argentina -el proyecto de
un estado educador- opero de manera integradora. Es por ello, plantea,
que "... en la Argentina ignoramos 10 que significan las identidades con
guion ", aludiendo al modo norteamericano de nominacion de los
extranjeros residentes. "Aca-sostiene- no existe la idea de nacionalidad
sintetica: se es argentino de origen italiano, no se es italo-argentino. Y
aun reconociendo que ese proceso conllevo la perdida de diversidades
culturales, afmna que "tambien es cierto que para centenares de miles de
hijos de inmigrantes, ese origen no significo un obstaculo particular para
su desarrollo en la sociedad civil y en la politica, donde sus padres
fueron seiialados como extranjeros pero ellos se convirtieron a toda
velocidad en argentinos tipicos" (Sarlo,1999)

En ese sentido, la proclamada abundancia comunicativa, que acerca a los
argentinos los mas lejanos lugares y posibilita la informacion en tiempo
real de los mas variados sucesos, es incapaz de reflejar la vida multiple y
contradictoria de la que esta hecho el pais. El unico canal de television
estatal -ATC- que se autopromociona como federal, opera como difusor de
programas elaborados desde la Capital hacia el resto del provincias: su
programacion ostenta, como rasgo que 10 diferencia de los demas canales
(0 de la mayoria de ellos) la difusion de musica folklorica en una clara
mostracion de reduccionismo culturalista. Las diferencias, las
particularidades regionales, provinciales, etnicas, religiosas, de genero , de
edad 0 de otro tipo, solo ingresan de manera sistematica a traves de
canales de cable 0 de publicaciones especializadas que buscan, desde la
fragmentacion, ocupar nichos vacios detectados en estudios de mercado y
que, consecuentemente, no se plantean estrategias de vinculacion 0

interaccion entre los diferentes sino, por el contrario, la consolidacion de
las particularidades y su aislamiento por obtener reditos del consumo
segmentado. Pero tambien debe reconocerse que ingresan cuando se
producen tragedias, estallidos, sucesos portadores de 10 que el mercado
asume como "valor-noticia". Asi, por ejemplo, la epidemia de colera que
se desato unos afios atras, puso en primer plano a las comunidades
aborigenes: ellas eran reconocibles como trasmisoras fronterizas del mal;
asi, por ejemplo, la existencia de mecanismos de explotacion laboral y
delincuencia empresarial altamente impactantes dio visibilidad a la
comunidad coreana que desde hace tiempo ha cambiado la fisonomia de
varios centros comerciales en distintas ciudades del pais.
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7 Segun datos consignados por Bagu (1961),mientras entre 1871 y 1880 ingresaron al pais 85.000
inmigrantes, en la decada siguiente ingresaron 637.700 y entre 1901 y 1910, 1.120.000. El mismo
indica que mientras en 1869, el 72% de la poblacion era de caracter rural en 1914 solo se mantenia en
esas zonas un 47% Y habia descendido al 38% en 1947.

Por 10 general son migrantes de paises limitrofes -basicamentc peruanos,
paraguayos, bolivianos, chilenos en el sur del pais-. En un pais en el cual
historicamentc el "problema" indigeno fue literal y simbolicamente
liquidado; en un pais que bajo la ideologia de la integracion disolvio
mediante un efecto de desconocimiento e igualacion tradiciones
particulares -que es si no Hamar"gallegos" a todos los espafioles 0 unificar
bajo la denominacion de "turcos" a Mabes, sirios, libaneses ... -, la idea de
la abundancia comunicativa y la interconexion cultural opera, en algunos
discursos, como recurso para sensibilizar ante las diferencias. Sin
embargo, mientras a traves de las sefiales de canales como Discovery 0

Quality los argentinos pueden asomarse a la vida de los uros 0 la
magnificencia de Machu Pichu, mientras en los espacios de diversos
canales destinados a programas gastronomicos puede aprender a
elaborarse una saltefia, las fiestas con que los migrantes bolivianos
reconstruyen sus vinculos y tratan de hacerse visibles en la Capital Federal
son objeto de represion 0 inspecciones bromatologicas, como forma de
"aporte 0 intervcncion estatal" (Grimson,1997), 0 se estigmatizan bajo la
ambigua expresion de "hermanos latinoamericanos" a profesionales de
paises del continente (Masseroni, 1997). lntervenciones, designaciones
que se compadecen bien 0 habilitan las manifestaciones gubemamentales
que, no hace mucho tiempo, y tratando de justificar el aumento de los

Nuestro pais vive 10 que podriamos reconocer como una nueva oleada
migratoria. Ciertamente no posee las caracteristicas de la que nos
constituyo como pais aluvional, segun la expresion de Jose Luis Romero, y
que se intensificara a partir de 1860 modificando incluso de manera
sustancial el caracter de pais predominantemente rural que tuvieramos
hasta 18957. En aquel momento, un pais extenso, con necesidades de ser
poblado y trabajado, recibia a quienes con mayor 0 menor nivel de
instruccion y riqueza venian a tentar fortuna 0 a desarrollar sus
competencias. Hoy, un pais todavia poco densamente poblado pero sin
estrategias publicas de colonizacion y activacion de las zonas alejadas de
los grandes centros urbanos, un pais en el que crece la tasa de desempleo y
que es tambien exportador de jovenes que tratan de mejorar su situacion
en paises mas ricos y centrales, recibe una masa menos numerosa -pero
creciente- de migrantes pobres, expulsados de sociedades en las que no
encuentran posibilidades de subsistencia.
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9 Ver, al respecto, el analisis que realiza Anibal Ford en la obra citada

8 Como lucidamente plantea en el articulo citado Adrian Gorelik.

Vale entonces, formularse una pregunta final. i,En que condiciones seria
posible superar 0 desmontar ese efecto logrando, con esa operacion, una
mas cierta identificacion de las diferencias que deberian ser respetadas y
de las distancias y desigualdades que deberian combatirse? i,Que
conocimientos -para retomar el planteo formulado por los organizadores
del Taller- contribuirian a ese fin? No se trata, obviamente, de una
pregunta sencilla. Quisiera auxiliarme con lma afirmacion que Marc Auge
realiza en una de sus ultimas producciones: "Toda profecia generalizada
un sector tan espectacular como el de las tecnologias de la
comunicacion, es evidentemente una profecia imprudente porque
subestima, por fuerza, la pluralidad y la complejidad sociologicas de la
innovacion en un conjunto planetario que aim esta en gran medida
diversificado ...La cuestion particular -afiade- se refiere al hecho de

De un modo semejante al que he ensayado podria haber identificado otro
conjunto de dispositivos que operan hoy como ordenadores de la
produccion de la cultura argentina. Referirme, por ejemplo, a la
vinculacion del modelo productivo a un tiempo concentrado y
descentralizado de la economia globalizada con la descentracion de las
ciudades y las transformaciones en la gestion del espacio publico urbane".
Rastrear, bajo la multiplicacion de los mecanismos informatico-financieros
e informatico-organizativos -tarjetas de creditos, servicios de mailings, etc
que facilitan los consumos y la gestion de procesos institucionales de
diverso tipo, la instalacion de sutiles redes de vigilancia y
compartimentacion". En todos esos casos, como en los que aborde con
algun grado de detalle, creo que es perceptible un movimiento comun que
postulare como el principal 0 predominante efecto cultural de la
globalizacion para el caso argentino: la constitucion de imaginarios de
acceso e igualacion que corren parejos con unas condiciones cada vez mas
desiguales y fragmentadas de vida; esto es, la sustitucion imaginaria de las
integraciones efectivas en el campo economico-social por las
articulaciones en el terreno simbolico.

indices de delincuencia, sindicaban a los migrantes peruanos como
principales factores de incidencia en esa situacion.Migrantes ilegales para
quienes el Estado de un pais constituido de cruces y mezclas en un tiempo
de cerradas nacionalidades, no ha definido hoy, en tiempos globalizados
en los que nuestros pasaportes ostentan la inscripcion MERCOSUR en
letras doradas, una politica de derecepcion.
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En suma, 10 que creo necesario destacar es que una agenda orientada a
promover saberes que trabajen en el sentido de la recomposicion de
sociedades efectivamente plurales e integradas, debe articular el
reconocimiento de los datos que revelan la diversidad, la exclusion y los
conflictos y el de sus significados que, siendo datos de sentido, tambien
constituyen 10 real.

Contra una fuerte tentacion a preconizar que los conocmuentos que
necesitamos son basicamente aquellos que den cuenta de los que se
identifican como los "duros datos de la realidad" -desigualdades
materiales expresadas en indices, cifras, porcentajes; bolsones de
desinformacion basica necesarios para debatir politicas public as, etc.- el
planteo de Auge permite pensar que ese conocimiento seria insuficiente si
no se reconoce que tales datos deben ser puestos en relaci6n con las
nuevas y predominantes matrices de sentido. Asi, por ejemplo, como
podriamos dimensionar el deterioro del sistema de educacion publica si no
comprendemos, como parte de ese fenomeno, tanto la desparicion del
Estado de Bienestar y la creciente privatizacion de los servicios basicos
como el papel que los jovenes 0 las familias populares otorgan al saber
escolar en la consecusion de una vida mejor. Como podriamos fomentar
procesos de re-informatizacion para tender a la igualacion de regiones
centrales y marginadas si nos contentamos con elaborar mapas de
infraestructuras y equipamientos disponibles y no indagamos el sistema de
auto-representacion que los efectivamente marginados elaboran acerca de
su propia situacion,

saber cual es nuestra relacion con 10 real cuando las condiciones de la
simbolizacion cambian "(1998).



13

Renato Ortiz, Los artifices de una cultura mundializada, Fundacion
Social, Santafe de Bogota, 1998

Renato Ortiz, Mundializacion y cultura, Alianza Editorial, Buenos Aires,
1997

Armand Mattelart, "Intelectuales, comunicacion y cultura: entre la
gerencia global y la recuperacion de la critica" en Causas .y Azares N° 4,
Buenos Aires 1996.

Maria Cristina Mata, "Interrogaciones sobre el consumo mediatico" en
Nueva SociedadN° 140, Caracas, 1995

Maria Cristina Mata, Publicos y consumos culturales en Cordoba, Centro
de Estudios Avanzados, UNC de Cordoba, 1977

Jesus Martin Barbero, Fabio Lopez y Jaime Jaramillo (eds), Cultura y
Globalizacion, CES.Universidad Nacional, Santafe de Bogota, 1999

Mario Margulis y Marcelo Urresti (comp), La cultura argentina de fin de
siglo, Universidad de Buenos Aires, 1997. En particular, los siguientes
articulos:
• Carolina Mera, "Los coreanos no existen: reflexi6n acerca de la
construccion de categorias sociales"

• Alejandro Grimson, "Etnicizacion y conflicto simbolico. Las fiestas
patronales de los 'bolivianos' en Buenos Aires"

• Mario Margulis, "La discriminacion social en la ciudad de Buenos
Aires"

• Dalia Szulik, "Pobreza y discriminacion social: los 'villeros"
• Susana Mas seroni , "Los hennanos latinoamericanos. Procesos
discriminatorios en el campo de la salud"

Octavio Ianni, A sociedade global, Civilizacao Brasileira, Rio de Janeiro,
1992

Anibal Ford, La marca de la bestia. Identificacion, desigualdades e
inforentretenimiento en la sociedad contempordnea, Grupo Editorial
Nonna, Buenos Aires, 1999
Adrian Gorelik, "La ciudad de los negocios" en Punto de Vista N° 54,
Buenos Aires 1994



14

Beatriz Sarlo, Escenas de la vida posmodema. Intelectuales, arte y
videocultura en la Argentina, Ariel, Buenos Aires 1994.

Beatriz Sarlo, "Educacion: el estado de las cosas" en Punto de Vista N°
63, Buenos Aires, abril de 1999



La Paz, Noviembre de 1999

Centro de Estudios para el Desarrollo
taboral y Agrario (CEDLA)

consejo Asesor de los Parsessales en
Investigaciones para el Desarrollo (RAWQQ)

EFECTOS DE LA GLOBALIZACION EN BOLIVIA
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 29-30 DESEPTIEMBREDE 1999

INFORME

cedla



ANEXOS
Anexo 1. Terminos de referencia para los expositores
Anexo 2. Terrninos de referencia para los comentaristas
Anexo 3. Lista de participantes
Anexo 4. Documentos de los expositores
Anexo 5. Documentos de los comentaristas
Anexo 6. Resultados de sondeo de opinion a actores sociales

PRESENTACION i
1 Antecedentes 1
2 Orqanizacion 2
3 Desarrollo de Taller 3
4 Resumen de la presentaciones y el debate 4
4.1 Sobre la situacion del pars en el escenario de la qlobahzacion 4
4.2 Sobre el significado de la qloballzacion 7
4.3 Sobre la dimension economica productiva 8
4.4 Sobre la dimension polftica-institucional 9
4.5 Sobre la dimension cultural. 10
4.6 Sobre la dimension social 10
4.7 Sobre los enfoques de aproxirnacion en el futuro 11

5 Recomendaciones para una agenda de investiqacion 12
A. Temas y problemas de investiqacion 13

1. Estado y Sociedad 13
2. Economfa y Trabajo 13
3. lnteqracion e insercion economica. 14
4. Cultura y Comunicacion 14
5. Asirnetrias sociales y desigualdad 15

B. Actores priorizados 15
C. Enfoque metodoloqico para la implementacion de la agenda de
investiqacion 15

6 Seguimiento a las recomendaciones 16
7 Evaluacion del tailer 17

INDICE



Javier Gomez Aguilar
DIRECTOR DE CEDLA

Los organizadores asumen el compromiso de publicar y difundir el material y
los resultados alcanzados en este primer Taller, con la seguridad que
impulseren la union de voluntades para continuar aportando conocimientc
crftico para el debate, en el marco de nuevas imcietives: nacionales y de
coieborecion con RAWOO.

Un especial reconocimiento este dirigido a la Agencia Espanola de
Cooperecicn Internacional (AECI) por su apoyo para la reetizecion del evento
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

CEDLA Y RAWOO agradecen a todas las personas que han contribuido para
el analisis y debate de este tema, cuya actualidad e incidencia en todos los
oroenes de la vida social, han permitido arribar a sugerencias para una
agenda de investiqecion futura con alta prioridad y relevancia para contribuir
a la discusion de polfticas para enfrentar la globalizacion en mejores
condiciones.

EI Anexo 6, presenta los resultados de un sondeo de opmion con
representantes de diferentes actores de la sociedad, realizado para contar
con informacion de primera mana sobre las maneras en que perciben los
efectos de la qtobetizecior: en sus actividades cotidianas

EI presente documento contiene el Informe Final de actividades realizadas.
En la primera parte se incluyen los antecedentes, la relatorfa de las
discusiones y las principales conc/usiones y recomendaciones. En una
segunda parte se entregan 6 Anexos que contienen las ponencias de los
expositores nacionales y los comentarios de especialistas invitados de otros
pafses de America Latina.

En el marco de un acuerdo de colaboraci6n entre el Centro de Estudios para
el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y el Consejo Asesor en
Investigaciones para el Desarrollo de los Pafses Bajos (RAWOO), se lIev6 a
cabo el Taller Internacional "Efectos de la Globalizaci6n en Bolivia", los dfas
29 y 30 de septiembre de 1999, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

PRESENTACI6N
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EI Taller Internacional "Los Efectos de la Globalizacion en Bolivia" tuvo lugar en
la ciudad de Santa Cruz de La Sierra-Bolivia, entre el 29 y 30 de septiembre de
1999.

Con una idea similar el Consejo decidio realizar un segundo taller en otro pars
de America Latina. En mayo de 1999, el Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (CEDLA), acoqio la solicitud del Secretariado de RAWOO,
para la orqanizacion conjunta de un segundo taller en Bolivia. EI CEDLA se
sumo a esta iniciativa en el marco de su rnision y objetivos institucionales
orientados a la lnvestiqacion aplicada para contribuir al desarrollo. Ademas de
la presencia de participantes bolivianos con capacidad y experiencia para
abordar las diferentes dimensiones de la qlobaltzacion, se acordo la
convocatoria a otros especialistas de America Latina con el fin de enriquecer la
discusion a partir de la experiencia particular del caso boliviano.

Un primer taller tuvo lugar en Tanzania en septiembre de 1998, al mismo que
se sumaron participantes de otros palses del Africa. EI taller entreqo
importantes elementos de discusion sobre la materia asl como sugerencias
para la construccion de una agenda de investigaciones orientada a una mayor
comprension del significado de la qlobahzacion y sus efectos, con una vision
critica y prospectiva.

A la luz de estos resultados, RAWOO decidio una aproxirnacion directa al
pensamiento y las visiones en el Sur, mediante la realizacion de talleres de
trabajo en parses determinados, con la idea de discutir con representantes de
diversos sectores de la sociedad, el significado de la qlobalizacion y el tipo de
investigaciones que son necesarias para enfrentar efectivamente sus desafios.

Con el proposito de explorar nuevas necesidades de investiqacion cientffica en
el marco de la colaboracion Norte- Sur, el Consejo Asesor de los Paises Bajos
en Investigaciones para el Desarrollo (RAWOO) incorporo el tema de la
qlobalizacion como parte de su agenda de trabajo. En 1997, RAWOO inicio un
proceso de revision de la literatura sobre el tema en sus aspectos globales,
econornicos y culturales, encontrando un abundante material cientffico que
permitio constatar que la vision desde los parses del Sur se encontraba
escasamente reflejada.

1 Antecedentes

INFORME DEL TALLER INTERNACIONAL
"EFECTOS DE LA GLOBALIZACION EN BOLIVIA"
Santa Cruz de la Sierra, 29-30 de septiembre de 1999

RAWOOCEDLA



2

Para la seleccion de los participantes se adoptaron criterios ortentados a
generar un intercambio con pluralidad de visiones desde una perspectiva
multidisciplinaria con la convocatoria a representantes de diversos sectores
de la sociedad civil, mundo academico, ONGs y formuladores de polfticas

o EI grado de autonomfa del Estado nacional para la definicion de polfticas y
los nuevos roles requeridos para enfrentar las tendencias a una
qlobalizacion desigual yexcluyente

o Las formas de orqanizacion y accion ciudadana presentes en el nuevo
escenario y sus perspectivas frente a los nuevos roles que exige el proceso
de qlobalizacion

o Los modos en que el proceso de qlobalizacion en estos campos afectan los
comportamientos sociales de las "comunidades "locales;

o Los aspectos de la qlobalizacion con mayor relevancia para el desarrollo
nacional considerando las dimensiones econornica, social, cultural y
pol ftico-institucional;

Con el proposito de delimitar los alcances del taller, se definieron resultados
esperados recogiendo los elementos centrales sugeridos en los terrninos de
referencia para los expositores y los comentaristas. Se propuso a los
participantes arribar a un balance de situacion sobre los siguientes topicos:

La metodologfa adoptada perrnitio un balance adecuado entre las
exposiciones, comentarios y el debate de los efectos del proceso de
qlobalizacion desde una vision nacional y regional; la entrega de visiones de
diferentes actores sociales sobre los efectos de la qtobatizacion con referencia
a procesos economicos, sociales, politicos y culturales en curso y, un espacio
para el trabajo de grupos dirigido a enriquecer el diaqnostico y la discusion en
torno a una agenda de necesidades de investiqacion, tarnbien contribuyeron
al logro de los objetivos propuestos

EI objetivo del taller estuvo orientado a identificar necesidades de
investiqacion cientffica sobre el proceso de qlobalizacion, para aportar a la
toma de decisiones de polftica y accion en aspectos con mayor relevancia
para aprovechar oportunidades y/o enfrentar amenazas, considerando sus
efectos socioeconornicos, culturales y politicos en Bolivia y la Region

La coordinacion general del taller estuvo bajo la responsabilidad del
Secretariado de RAWOO representado por Eduard Jansen y el Director
Ejecutivo de CEDLA Javier Gomez Aguilar. La coordinacion tematica y
operativa estuvo a cargo de Silvia Escobar de Pabon, Investigadora de
CEDLA.

2 Orqanizaclon
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Efectos sociales de la globalizaci6n
Expositora: Silvia Esc6bar de Pab6n-Bolivia
Comentarista: Hector Bejar- Peru
Preguntas y debate

Efectos econornlcos de la qlobalizaciorn
Expositor: Horst Grebe L.-Bolivia
Comentarista: Enrique de la Garza -Mexico
Preguntas y debate

A continuaci6n se dio inicio a las actividades del Taller con el siguiente temario:

Efectu6 un recuento del proceso seguido en el Taller realizado en Tanzania,
sus principales conclusiones y recomendaciones, instando a los participantes a
contribuir en el diagn6stico y la discusi6n considerando la actualidad de la
ternatica para Bolivia y America Latina; asimismo, recomend6 identificar temas
relevantes para enfrentar los desaffos de la Globalizaci6n, como insumos para
la elaboraci6n de un documento de recomendaciones de RAWOO al Ministerio
de Cooperaci6n de los Pafses Bajos.

Eduard Jansen destac6 el mandato de RAWOO para asesorar en el mejor uso
de los recursos de cooperaci6n destinados a la Investigaci6n para el Desarrollo
en los Pafses Bajos, buscando nuevas formas de colaboraci6n para impulsar
practices de investigaci6n en los pafses del Sur, un mayor vinculo con los
destinatarios del conocimiento y una mayor articulaci6n entre disciplinas.

Javier G6mez, destac6 el esfuerzo realizado para incorporar a la discusi6n los
resultados de un sondeo de opini6n realizado entre representantes de
organizaciones empresariales sociales y laborales, sobre los efectos,
potencialidades y amenazas de la globalizaci6n para sus actividades
cotidianas. Invit6 a los asistentes a desentranar el significado de la
globalizaci6n recogiendo los diagn6sticos sobre el pais y los otros pafses de la
Regi6n, para arribar a la identificaci6n de temas centrales de una agenda de
conocimiento cientffico con incidencia en politicas publicas.

La inauguraci6n del Taller estuvo a cargo de Javier G6mez, Director Ejecutivo
de CEDLA y Eduard Jansen, Miembro del Secretariado de Rawoo Ambos
represesentantes de los organizadores, destacaron la importancia de este
evento para avanzar en el analisis de la globalizaci6n y sus efectos, asi como
para identificar temas de investigaci6n con alta prioridad para aprovechar las
oportunidades y enfrentar sus amenazas.

3 Desarrollo de Taller

Para el logro de una visi6n Regional en la discusi6n y la definici6n de la
agenda de investigaci6n, se invit6 a reconocidos investigadores de las
ciencias sociales de cuatro pafses de America Latina.
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En la vision de los participantes la situacion del pais se caracteriza par la
permanencia de estructuras economicas y sociales inequitativas que requieren
ser modificadas, un aspecto que ha dejado de ser objeto de analisis critico
para abrir paso al discurso globalizador que busca indagar solamente sobre
que se debe hacer en la produccion y el comercio para ser competitivos.

4.1 Sobre la situaci6n del pais en el escenario de la globalizaci6n

En este acapite se puntualizan aspectos centrales de la discusion en el Taller
con referencia a las cuatro dimensiones consideradas para el anal isis del
proceso de qlobalizacion y sus efectos para el caso boliviano y la Region. Esta
sfntesis, enfatiza en aquellos aspectos que se vinculan directamente con el
diaqnostico de situacion del pais, con los temas y problemas sugeridos por los
participantes para la construccion de una agenda de investiqacion. Por 10
tanto, este resumen esta orientado a entregar elementos de arqumentacion
que subyacen a la identificacion realizada.

4 Resumen de la presentaciones y el debate

Clausura del Taller
Fernando Prado. Bolivia

Plenaria de Conclusiones y Recomendaciones por Grupos de Trabajo

Trabajo de Grupos

Efectos de la globalizaci6n: aproximaciones
a la visi6n de las organizaciones sociales
Expositor: Roberto Vilar -Sfntesis de un sondeo de opinion
Preguntas y debate

Desafios frente a la Globalizaci6n en Bolivia y la Regi6n
Comentarista: Armando Orturio
Preguntas y debate

Efectos politico-institucionales de la globalizaci6n
Expositor: Manuel Suarez -Bolivia
Comentarista: Juan Enrique Vega-Chile
Preguntas y debate

Efectos culturales de la globalizaci6n
Expositor: Xavier Alba-Bolivia
Comentarista: Marfa Cristina Mata - Argentina
Preguntas y debate
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o Escasa capacidad de qeneracion de empleo productive, perdida de la
calidad del empleo y ampliaciondel subempleo;

o Gran desigualdad en el poder negociador de los diferentes sectores de
actividad econornica.

o Presencia dominante del capital extranjero que disfruta de trato
preferencial, respecto a la inversion nacional, tiende a consolidar una
economia de dos velocidades, con repercusiones neqativas sobre el
crecimiento economico, la insercion externa y la mejora en la calidad del
empleo.

o Capitalizacion de las empresas estrateqicas del Estado no tiene
repercusiones en eslabonamientos productivos y transferencia de
tecnologia; La IDE ha significado solamente la transferencia de patrimonio
al capital foraneo;

o Ausencia de orientaciones hacia la modernizacion del capital nacional,
heterogeneidad tecnoloqica y de productividad, ausencia de
eslabonamientos intersectoriales e interindustriales; mayor concentracion
espacial de la actividad economica:

DAlto grado de dependencia de la transferencia de recursos externos para
cubrir la brecha de ahorro, el desequilibrioentre ingresos y gastos fiscales,
asl como la demandade divisas;

o Incrementotendencial de la brecha comercial ;

o Consolidacionde la naturaleza primaria en la inserclon internacional, bajo
dinamismo de las exportaciones y grave deterioro acumulado de los
terminos del intercambio;

o Crecimiento beneficia solamente a los monopolios y oligopolios; las
empresas mas rentables no contribuyen significativamente al pais ni con
impuestosni con empleo.

o Escaso dinamismo econornico y ausencia de condiciones para la
sostenibilidadde las tasas de crecimiento;

i) Factores internos

Los principales factores internos serialados en las ponencias y el debate,
muestran mas amenazas que oportunidades frente al nuevo escenario que
plantea la qlobatizacion, los mismos que son reforzados negativamente por
factores externosasociadosal nuevoescenario internacional.
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o Existencia de agentes econornicos que impulsan la qlobalizacion de
acuerdo a sus intereses tiende a marginalizar regiones y parses dentro de
regiones.

o Depresion de la econornla mundial de largo alcance con efectos negativos
sobre las exportaciones nacionales

o Condicionalidad de los organismos multilaterales. Pollticas que determinan
los rumbos del pars son resultado de negociaciones con los acreedores
internacionales (FMI,BM,BIO).

o Servicio de la deuda externa cuya amortizacion anual todavfa significa
cerca de un 20% del presupuesto nacional cada ario, limita marqenes de
maniobra de los gobiernos;

ii) Factores externos

o Nuevos rostros de la exclusion entre las mujeres, los jovenes y los
indigenas.

o Presencia de fenomenos de violencia urbana, criminalidad, violencia
dornestica, como efecto de la erosion de los lazos comunitarios y la perdida
de identidades y pertenencias.

o Profundizacion de las asimetrfas sociales, expresadas en la persistencia de
la pobreza y las enormes desigualdades en la distribucion del ingreso;

o Crisis de elite; ausencia de cultura empresarial

o Debil institucionalidad democratica;

o Perdida de autonomia y capacidad de qestion estrateqica del Estado para
orientar el desarrollo;

o Pervivencia de un Estado patrimonial, no publico; debilitamiento de roles
para la conduccion de la vida social

o Oebilitamiento del movimiento social;

o Identidades originarias relegadas a las regiones mas aisladas con pocos
vinculos con el mercado;

o Colonialismo interne, persistencia de estructuras culturales de dominacion
en las relaciones interetnicas:

o Oesconocimiento de derechos de acceso a recursos productivos (tierra,
capital, conocimientos) para la mayor parte de la poblacion;
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o Provoca cambios de magnitud y velocidad que remueven las claves desde
las cuales se interpretaba la realidad. De esta manera carecemos de
"bruiula " con la cual orientarnos en un mundo cada vez mas complejo. Se
han destruido los mapas de conocimiento que ayudaban a fijar horizontes y
seleccionar las rutas posibles.

o Acelera la modernizacion de las sociedades a tal grado de oiterenciacion y
complejidad que el Estado encuentra dificultades crecientes para
representar y regular la diversidad de los procesos sociales. En este
sentido, la qlobalizacion, acaba proponiendo la caida de 10 politico y la
hegemonia del mercado.

o Profundiza sirnultanearnente la participacion asimetrica en el nuevo orden
mundial y agranda las distancias al interior de cada sociedad. Una mayor
concentracion de la riqueza y el aumento relativo y absoluto de la pobreza
son sus manifestaciones mas visibles.

Entretanto, se coincide en serialar algunos de los efectos mas visibles del
nuevo escenario mundial:

o Otro aspecto de debate plantea hasta que punta nos encaminamos a una
sociedad global; hasta que punto las tendencias a la qlobalizacion
minimizan las estructuras, sujetos e interrelaciones nacionales y locales. Si
se acepta la hipotesis de localizacion de 10 global, la existencia de
mediaciones van a definir el tipo de insercion en la qlobalrzacion: descubrir
esas mediaciones desde un enfoque multidisciplinario parece ser una de las
claves para avanzar en esta discusion.

o En este sentido se plantea la importancia de conocer los cambios en e!
mundo y no solamente como nos afectan; conocer los mecanismos de
decision polftica en EEUU, Europa y no solamente en nuestros parses.

o Existe un sentimiento generalizado de que somos parte de procesos cuya
orientacion y conduccion no conocemos, 0 no alcanzamos a percibir. Para
algunos, son fuerzas aparentemente invisibles sin cuerpos ni rostros, sin
nacionalidad ni identidad, los que nos conducen sin rumbo desconocido y
mucho menos conciente y colectivamente elegido por miembros de la
sociedad. Para otros, si bien en la Globalizacion no parece haber una
conjura, el proceso es mas complejo; son fuerzas externas que se engarzan
con las internas. No es una tendencia neutral, sin tener un agente
multilateral como es el caso de las polfticas neoliberales, tienen agentes
que la impulsan de acuerdo con sus intereses y con sus polfticas: las
empresas transnacionales, el sistema financiero, las cadenas de medios de
cornunicacion, etc.

4.2 Sobre el significado de la qlobalizacion
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o En cuanto al perfil de la fuerza de trabajo, al parecer no han habido
orientaciones hacia un recambio en funcion de las posibilidades de
innovacion tecnoloqica, organizacional 0 la especiattzacion flexible Es

o EI Estado no ha estado total mente ausente de la reestructuracion
productiva, aunque su intervencion ahora sea muy diferente a la del periodo
de sustitucion de importaciones. Su intervencion se ha dado a traves de
politicas salariales que han tendido a mantener los salarios por debajo de la
inflacion y en su apoyo a la ftexibilizacion de los mercados laborales que ha
implicado por 10 general el sometimiento de los sindicatos. A pesar de las
ventajas que esto representa para el capital, las transformaciones en la
orqanizacion productiva y en los procesos de trabajo no se han difundido en
las economias de la region.

o Las evidencias para el caso boliviano como los estudios disponibles en
America Latina, serial an la tendencia a la constitucion de dos
configuraciones sociotecnicas en la reestructuracion productiva. Una,
reestructuraclon conservadora reducida a mejoras en maquinaria y
equipamiento (renovacion parcial) sin cambios organizativos, que es por
ahora la dominante, y otra reestructuracion flexibilizada basada en nuevas
formas de orqanizacion del trabajo y la aplicacion de aspectos parciales de
calidad total. De cualquier modo los datos apoyan la hipotesis de la
polarizacion, con un polo en transforrnacion que abarca a pocos sectores y
a pocas empresas dentro de sectores y otro polo mayoritario constituido
sobre todo por medianas, pequerias y microempresas sin cambios en las
condiciones de produccion y que interactuan en un marco de mayor
incremento de la heterogeneidad.

o Es necesario identificar las formas que adoptan los procesos de
transforrnacion productiva en nuestros palses, las fortalezas y tradiciones
locales no explotadas de diferentes modelos productivos como base para
dar saltos hacia adelante, considerando como para metros su contribucion
para la creacion de condiciones para la competitividad e insercion
internacional, pero tarnbien para la qeneracion de empleos adecuados y un
mayor desarrollo de los recursos humanos.

o Un aspecto considerado relevante para integrarse en el proceso de
qlobalizacion es el cambio en las condiciones de competitividad mediante
innovaciones tecnoloqicas y organizativas en las condiciones de
produccion.

4.3 Sobre la dimension econornlca productiva

o Instala en el discurso ideolcqico del poder un imaginario de que las brechas
culturales y de exclusion se pueden cerrar con la tecnologia informacional.
Una iiusior, de igualdad de oportunidades.
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o Existe necesidad de repensar el Estado, como instancia de 10 publico. Es
posible la existencia social al margen de las fronteras del Estado Nacional?
A la ideologfa que pretende imponer la pura racionalidad del mercado, se
requiere oponer el debate sobre el Estado: recuperar la esperanza de que
se desarrolle de otras maneras y contribuir a determinar cuales son esas
maneras.

o EI Estado no es debil en sus acciones de proteccion del gran capital global
y nacional internacionalizado. No 10 es tampoco en el disciplinamiento del
mercado de trabajo. De esto se infiere que existen rnarqenes para la
tormutacion y qestion de politicas publicas basadas en agendas nacionales

o Los Estados en America Latina han perdido soberania frente a las
presiones globales. EI elevado endeudamiento y la alta dependencia de
recursos externos han sido factores de presion formal e informal. Sin
embargo se conoce poco sobre cuat es la nueva forma del Estado.

4.4 Sobre la dimension politica-institucional

o A la luz de las tendencias en curso en America Latina, las transformaciones
en este ambito no son posibles con la inercia de las fuerzas del mercado.
Se requieren estrategias desde el Estado para el despliegue de un nuevo
patron productivo y el crecimiento general de la productividad. Los acuerdos
de inteqracion subregional tarnbien deben ser aprovechados con politicas
claras y transparentes en funcion del potencial econornico local.

o Una caracterfstica de la qlobalizacion es la incorporacion de capitales
transnacionales en las economfas nacionales. Sin embargo, un aspecto
poco conocido es como este movimiento de capitales comienza a impulsar
transformaciones en el patron productive, articulaciones 0 innovaciones
tecnoloqicas en otros sectores de las economfas. Hasta donde se conoce,
el capital extranjero se orienta a recuperar sus inversiones al mas corto
plazo y escasamente incorpora las mejores practicas de sus sedes.

o Como organizan los empresarios sus procesos de rnodernizacion? ; se
asiste a un deficit de cultura empresarial 0 mas bien a un deficit de cultura
politica sobre economia? AI parecer a la crisis de direccion de sociedad
desde el Estado se suma la crisis de las elites, impidiendo la modernizacion
del capital nacional.

probable que la calificacion de la fuerza de trabajo sea uno de los aspectos
mas relegados en la reestructuracion actual y que los empresarios hayan
preferido mantener la combinacion de una estrategia de trabajo taylorista
junto a aspectos parciales de las nuevas tecnologias 0 formas de
orqanizacion.
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o En el marco de la qlobalizacion se profundizan las brechas en la distribucion
de la riqueza entre los paises desarrollados y el resto de los paises del
mundo.

4.6 Sabre la dimension social

o EI Estado tiene un papel en la prornocion de politicas de inteqracion cultural.
La interculturalidad debe ser construida desde el propio sistema educativo.

o Es necesario promover conocimientos para trabajar en el sentido de 18
recornposicion de sociedades efectivamente plurales e integradas. Articular
los datos que revel an la diversidad, la exclusion y los conflictos con sus
significados que, siendo datos de sentido, constituyen 10 real.

o Los modos de vida distintos tienden a sancionarse con discriminacion y
desigualdad.

o Se desconoce en el nuevo contexto de la sociedad informacional, los
sistemas de autorepresentacion que las poblaciones marginadas elaboran
acerca de su propia situacion. En que condiciones se esta construyendo la
cultura, cuales son los nuevos imaginarios en el contexto de la qlobalizacion.
Por ahora es perceptible un movimiento cornun 0 efecto predominante de la
qlobalizacion cultural: la constitucion de imaginarios de acceso e iqualacicn
que corren parejos con unas condiciones cada vez mas desiguales y
fragmentadas de vida.

o La qlobalizacion empuja a modificar y diluir las identidades anteriores. Existe
una tension entre dos vias: diluirse para no ser marginados dando lugar a
culturas hibridas 0 fortalecer las identidades originarias. Esta tension se
resuelve mas por la primera via, sea que se trate de comunidades
marginadas de su propuesta econornica 0 del acceso a la aducacion y a la
informacion, casi siempre al costo de la perdida de su anterior identidad.

4.5 Sabre la dimension cultural

o Un desafio ineludible es entonces acuriar un modele econornico y social
alternativo, no solamente por las evidencias empiricas de los saldos de las
politicas neoliberales, sino porque sus fundamentos teoricos son debiles. La
sociedad subordinada al mercado no es viable; hay problemas de poder
que van mas alia del mercado.

o Roles publicos del Estado requieren una institucionalidad diferente,
modificaciones en las estructuras de las instituciones estatales y en los
mecanismos de cooperaclon con la sociedad para la construccion de
politicas que respondan a las necesidades de la comunidad y que aporten a
la gobernabilidad.
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o En una perspectiva Regional (America Latina), sera relevante el abordaje de
investigaciones de corte comparativo e interinstitucional. En 10 inmediato se
considera necesario efeduar un relevamiento de las instituciones 'que en
America Latina trabajan el tema de la Gtobatizacion desde diferentes
perspectivas. En tiempos de redes globales, un trabajo en red puede

o La adopcion de enfoques multidisciplinarios es imprescindible por el caracter
multifacetico de la qlobalizaclcn y la interaccion de factores economicos,
politicos con los culturales y sociales.

o Futuras investigaciones sobre el tema requieren de la construccion de
marcos de interpretacion propios a partir de analisis de problemas que sirvan
de condudores para la reflexion teorica.

o EI debate en el Taller ha puesto acento en la necesidad de discutir las
interrelaciones entre la qlobalizacion y las politicas de ajuste neoliberal.

4.7 Sobre los enfoques de aproxirnacion en el futuro

o Los Hmites para una participacion efediva repercuten en una escasa
consolidacion de las organizaciones locales como instancias de accion
colediva e interaccion con el sistema politico de decisiones. Se asiste a un
debilitamiento de los movimientos sociales tradicionales y a la lenta
emergencia de nuevos adores que ubican su discurso en torno a
necesidades concretas y menos frente a necesidades estrateqicas orientadas
a aportar a la construccion de un proyecto de sociedad.

o Los menores niveles de proteccion social y el limitado acceso a sistemas de
educacion, salud y vivienda, es otra cara visible de la desigualdad que se
refuerza con la ausencia de mecanismos efectivos de partictpacion en las
decisiones que afectan a los grupos sociales y a los ciudadanos.

o La discrirninacion tolerada de mujeres, menores y otras categorias de
trabajadores son un nuevo rostro de las exclusiones que se acentuan con los
procesos migratorios del campo a las ciudades y se extienden al ambito
cultural.

o Se asiste a nuevas formas de manitestacion de la desigualdad social y la
exclusion que se expresan en una creciente individualizacion del trabajo (y la
explosion de la informalidad), la sobreexplotacion laboral y dificultades de
acceso a empleos como fuentes regulares de ingreso.

o EI mantenimiento de estruduras econorrucas, sociales y polfticas
inequitativas generan mayor polarizacicn de la riqueza, desigualdad y
creciente exclusion social.
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Los problemas identificados fueron priorizados, considerando su relevancia para el
desarrollo y su contribucion para decisiones de polftica y acciones de diversos
sectores de la sociedad.

La hipotesis general que oriente la forrnulacion de la agenda se refiere a que en el
Sur accedemos a enfoques y conceptos de interpretacion producidos en el marco
de otras realidades. Las lecturas e interpretaciones sobre la insercion de nuestros
parses en el contexte de la qlobalizacion requiere, por 10 tanto, la produccion de
un pensamiento propio basado en el analisis de la realidad que sirva come
conductor de una reflexion teorica para comprender como nuestros parses estan
en condiciones de vincularse con este proceso.

Los participantes del Taller organizados en grupos de trabajo aportaron con un
conjunto de temas y problemas de investiqacion en la perspectiva de la
construccion de una agenda de conocimiento sobre la insercion de Bolivia en el
mundo globalizado.

5 Recomendaciones para una agenda de investiqacion

entregar resultados fructiferos para una discusion en espacios globales sobre
el impacto del nuevo escenario mundial supranacional.



13

La qlobalizacion plantea la adopcion de nuevos modelos productivos que
promuevan eslabonamientos intra e intersectoriales y un aumento sisternico
de la productividad como condicion para alcanzar grados de intecracion social

2. Economia y Trabajo

~ Cambios politicos y posibilidad de nuevas formas y niveles de
representacion democratica

~ Descentralizacion y poder local;
~ Experiencias de colaboraci6n entre Estado-sociedad civil

• Relaciones Estado y Sociedad

~ Actores sociales, roles y relaciones; potencialidades para fortalecer la
calidad del tejido social.

~ Transformaciones socioeconornicas y posibilidades de cambio cultural
para la adopcion de nuevos model os de orqanizacion y cohesion social
como respuesta a la qlobalizacion (orqanizacion y accion sindical,
orqanizacion empresarial, movimientos de mujeres, movimientos
etnicos).

• Sociedad

~ Marqenes del Estado para el diseno y qestion de polfticas publica;
posibilidades de qeneracion de agendas propias de desarrollo (cartas de
naveqacion)

~ Redefinicion de Estado y nuevos roles para la cohesion social y la
calidad de gobierno.

~ Implicaciones de nuevos roles del Estado para la institucionalidad en los
niveles nacional, regional, local y para la qestion externa.

~ Actores politicos globales y gobernabilidad global.

• Estado

Existen condiciones en el escenario internacional de la qlobalizacion que
afectan la accion del Estado y generan mayores tensiones para la cohesion
social. Se busca la qeneracion de conocimiento y reflexion vinculando a
aspectos nacionales y regionales (America Latina), con aspectos globales en
el ambito politico.

1. Estado y Sociedad

A. Temas y problemas de investigaci6n



14

~ Mecanismos de transrnision de la qlobalizacion ;:)nivel nacional (redes de
produccion, tecnoloqicas, informacion).

Contra la difundida idea de una cultura global de uso local, se afianza la
necesidad de identificar y comprender los dispositivos que en cada realidad
marcan la cultura, entendida como un proceso de construccion colectiva de
significados y las transformaciones que sufren por efecto de las tendencias
informacionales y tecnoloqicas de la qlobalizacion.

4. Cultura y Cornunlcaclon,

~ La inteqracion en bloques regionales y sus potencialidades para enfrentar la
qlobalizacicn (vecinos como oportunidad)

~ Diferencias de la insercion regional en la qlobatizacion, patrones e
implicaciones estrateqicas para armonizar el desarrollo nacional

~ Condiciones para la inteqracion nacional simbolica (sentidos de
pertenencia) y sus relaciones con la insercion internacional.

La qloballzaclon mantiene y profundiza una doble polarizacion: entre paises y
entre regiones dentro de los parses; es necesario conocer las ventajas y
desventajas de la inteqracion regional para mejorar las condiciones generales
de la mserclon internacional e identificar nuevos mecanismos de inteqracion
simbolica para el fortalecimiento de una identidad nacional.

3. lnteqracion e insercion econornlca

~ Nuevas formas de orqanizacion de la produccion y del trabajo y fortalezas
locales para mejorar la competitividad.

~ Escenarios de articulacion productiva y potencialidades para mejoras
sistemicas de competitividad.

~ Reconfiquracion de los mercados de trabajo urbanos y rurales, empleo y
condiciones laborales, desde una perspectiva de genera y generacional.

~ Impactos de la inversion extranjera direda en la articulacion productiva, el
empleo y la conflquracion de nuevos modelos de orqanizacion de la
produccion (impactos directos e indirectos)

~ Estrategias empresariales (grandes, medianas y pequerias empresas)
frente a una economia globlalizada

~ Elites y cultura empresarial
~ Economia de la coca y sus impactos en el ingreso nacional

y competitividad compatibles con las exigencias de una economia globalizada.
EI conocimiento en este ambito debe orientarse a descubrir mediaciones
locales que pueden ser recuperadas para mejorar la insercion economics
internacional y los sistemas de incentivos necesarios para su potenciamiento.
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En el Taller se han reunido representantes de diversos sectores de la
sociedad civil, del Estado y del mundo academico: Centros de lnvestiqacion,
ONGs, Organizaciones laborales y Empresariales, Universidades,
formuladores de polfticas en el Estado.

C. Enfoque metodoloqlco para la lmplementaclon de la agenda de
investlqacion.

);> Pequerios productores rurales
);> Pequerios productores urbanos
);> Industria manufacturera
);> Sector exportador manufacturero (grandes, medianas y pequerias

empresas)
);> Empresas privatizadas y capitalizadas(servicios)

EI serialamiento de problemas de investiqacion ha estado acompariado de la
identficacion de sectores prioritarios. Interesa conocer las posibilidades y
limitaciones tanto de los sectores atrasados como de los sectores dinarnicos
para vincularse con el proceso de qlobelizacion, considerando la dimension
economica y polftica. En consecuencia, en el taller se han delimitado los
siguientes actores productivos para conocer su dinarnica y eslabonamientos
potenciales para fortalecer la matriz product iva, interactuando en los procesos
de analisis y debate con toda la trama de actores de la sociedad:

B. Actores priorizados

);> Nuevas desigualdades en el acceso a educacion y conocimientos para la
inteqracion en una sociedad informacional.

);> Nuevas desigualdades en el acceso a recursos productivos y a los
mercados.

);> Nuevos mecanismos de exclusion para el ejercicio de la ciudadanfa.

La qtobaltzaclon provoca desigualdades y una mayor polarizacion en la
distribucion de la riqueza; en el proceso va configurando un nuevo rostro de
las exclusiones. Quienes y de que maneras son afectados por este proceso
es la pregunta que orden a los temas identificados en este campo.

5. Asimetrias sociales y desigualdad

);> La cornunicacion y su papel en la construccion de identidades y el
potenciamiento de actores sociales.

);> Medios de cornunicacion y poder local, como posibilidad de articulacion
simbolica.

);> Los grupos etnicos frente al proceso de qlobalizacion
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oCEOLA es nominada para sistematizar los resultados y recornendaciones
del Taller para su presentacion a RAWOO, la distribucion entre los
participantes y su difusion mediante la publicacion de un documento.

o Solicitar a RAWOO apoyar la irnplernentacion de la agenda

o Continuar con eventos similares con base en el analisis de problemas
concretos y su expresion en agendas inmediatas de investiqacion

o Avanzar en la identiflcacion de otros esfuerzos similares que se lIevan a
cabo en otros pafses de America Latina para iniciar un dialoqo par medios
telernaticos que posibilite una futura cooperacion interinstitucional.

o Apropiarse de la agenda de investiqacion para su implernentacion en el
marco de las agendas de los centros de investiqacion.

En este marco se recomienda:

Considerando el escaso desarrollo de investigaciones que vincula los procesos
actuales con el fenorneno de la qlobalizacion, los participantes del Taller
destacan la relevancia de hacer de esta tematica un objeto particular de
estudio, desde una perspectiva nacional y Regional. Por 10 tanto, se plantea un
esfuerzo sistematico para comprender las condiciones que emergen del nuevo
escenario internacional, sus consecuencias para nuestros pafses en los
arnbitos economico, social, politico y cultural y los desafios que imponen al
Estado y a los actores sociales.

6 Seguimiento a las recomendaciones

~ Relevancia para el desarrollo, a nivellocal, regional, nacional.
~ Vfnculo con los destinatarios (organizaciones de sectores priorizados),

aprovechando y creando nuevos espacios publicos para el debate de sus
resultados.

~ Contribucion a la conciencia publica, la creacion de agendas publicas y el
debate entre los actores sociales y los formuladores de polftica.

~ Calidad y multidisciplina; articulaclon de visiones macro, messo y micro.
~ Enfoque de genero desde la torrnulacion del problemas de investiqacion.

Los criterios rnetodoloqicos que deberan guiar las investigaciones son los
siguientes:

AI debate en el Taller se ha sumado las percepciones y visiones de otros
sectores de la sociedad civil sobre el proceso de qloblalizacion y sus efectos .
En este sentido se puede afirmar que la propuesta de temas de agenda ha
sido construida considerando la demanda y las necesidades estrateqicas de
conocimiento.
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EI debate y la participacion en el mismo fue ponderado como amplio y bueno,
aunque cuatro personas opinaron que fue insuficiente y que debiera habersele
otorgado un mayor tiempo a la discusion.

En la opinion de los participantes el taller ha side altamente enriquecedor y ha
abierto expectativas e interes para dar continuidad a la discusion sobre la
ternatica. Las ponencias y los comentarios han side valorados como buenos y
cinco participantes opinaron que fueron muy buenas y excelentes.

Se conto con la participacion de 27personas entre representantes de diversos
sectores de la sociedad civil y formuladores de politicas del pais y de 4
especialistas de la Region: Chile, Peru, Argentina y Mexico, todos portadores
de conocimientos y experiencias que contribuyeron al logro de los propositos
del evento. Se evidencio una menor asistencia de la prevista de participantes
del sector empresarial y del Estado.

Las conclusiones y recomendaciones para la construccion de una agenda de
investigaciones fueron un producto de la discusion puesto que las ponencias y
comentarios, con pocas excepciones recogieron este aspecto de los terrninos
de referencia en su elaboracion.

EI debate fue amplio y estimulante dentro de los limites que impone un taller de
corta duracion. EI trabajo de grupos y sus conclusiones resumen fielmente los
ejes de la discusion y afiaden otros que, desde el punto de vista de los
participantes, deberian formar parte de la agenda de discusion e lnvestiqacion
futuros.

Las ponencias nacionales y los comentarios cuyo sentido fue tambien el de
ponencias desde visiones particulares de otros paises de la region, han
permitido problematizar el tema y orientar e identificar aspectos centrales para
una agenda de conocimiento. A partir de estos entasis los aspectos referidos a
enfoques teoricos y conceptuales, aunque estuvieron presentes en las
exposiciones tuvieron un menor peso en el debate, expresando la necesidad
de construir marcos teorico-rnetodoloqicos de referencia que, en proceso, sean
enriquecidos con los resultados de investiqacion.

Desde el punta de vista de los organizadores es importante destacar que el
taller fue uno de los primeros espacios organizados para analizar,
problematizar y debatir aspectos sobre la qlobatizacion sus tendencias, efectos
y desaffos. Es tarnbien un esfuerzo pionero para vincular la vision local con
referencias de otros paises de la Region. Por estas razones ha tenido un
caracter introductorio y exploratorio tanto en terminos de conocer como se esta
avanzando en la discusion sobre la ternatica y de que maneras se vinculan los
procesos econornicos, sociales, politicos y culturales en el Sur con las
tendencias de la qlobatizacion.

7 Evaluaci6n del taller
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Todos los participantes han realizado una valoracion muy positiva sobre la
orqanizacion del evento.

La valoracion de los temas de tnvestiqacion propuestos y su priorizacion de
cara a una actividad sistematica de conocimiento cientifico, ha dado como
resultado un puntaje similar en el serialamiento de los 5 campos ternaticos
propuestos con una ponderacion ligeramente superior en los aspectos
referidos al papel del Estado y de los actores sociales en el marco de los
cambios y efectos que provoca la qlobatlzaclon.

En general los participantes coinciden en serialar que se han cumplido los
objetivos del Taller de manera suficiente y con proyeccion. Asimismo destacan
la relevancia de la agenda de investiqacion propuesta, con excepcion de 3
asistentes que la consideran pertinente pero todavia muy general. Varios
participantes sugieren incorporar la necesidad de dotarse de un marco teorico
y metodoloqico para continuar con la discusion. Un participante suqirio avanzar
en este esfuerzo a partir de procesos de investiqacion y profundizar la
construccion de enfoques de interpretacion propios a partir de sus resultados.

Tarnbien se expresa que es necesario reflejar en profundidad situaciones de
algunos sectores de la sociedad como los pequerios productores urbanos y
rurales, sector exportador, mujeres, jovenes y sus organizaciones, as) como el
papel del Estado en la cohesion social. Indirectamente, este es un
serialamiento de sujetos que debieran ser considerados como sujetos
prioritarios en las iniciativas de investiqacion futura.

o 10 regional y 10 local en la qlobatizactcn
o la dimension territorial y espacial; transforrnacion de los espacios urbanos
o identidades regionales, caracteristicas e imaginarios en America Latina.
o cuestion agraria
o elites y comunicacion social
o las dimensiones de genero y medio ambiente.

A la pregunta sobre temas 0 aspectos relevantes no abordados en las
ponencias y los comentarios, los participantes destacaron los siguientes:
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