
Sin embargo, desde la vision guberna
mental los problemas se asumen de otra
rnanera, En Boliviay en general en los par
ses de America Latina las "soluciones" se
dieron a partir de la creacion de las Ilama
das "Redes Mrnimasde Proteccion Social
(RMPS)"I como programas de emergen
cia dirigidos a enfrentar los problemas
generados por lacrisiseconomics y el ajus
te estructural-.
En Boliviase estructuraron dos de esos

program as: el Fondo Social de Emergen
cia (FSE) y el Fondo de Inversion Social
(FIS),EIprimer programa -a corte pla
zo- nacio en 1986 con el objetivo de
generar empleo masivo a partir de lacrea
cion de fuentes laborales de bajo costo
sin niveles altos de calificaciony con sen
ciliaejecucion, EIFSEtuvo el proposito de
revertir los efectos negativos del ajuste
estructural (relccalizacion) bajo el supues
to de que serfan temporales hasta que
empezara a funcionar ellibre mercado. Por
su parte, el FISaplicado en 1989 -con
perspectiva a largo plazo- apunto a ge
nerar empleo productivo y sostenible.
Enel 200 I, en un contexto de profunda

crisis econornica, el PLANE se creo "(.")
con el proposito de reducir en el corto
plazo el irnpacto de la disrninucion de in
gresos por perdida de empleo en la po
bladen mas pobre del pars (.,,),,3 Sin em
bargo, su larga duracion desde noviembre
del 200 I hasta diciembre del 2003, con
tradice la caracteristica de un plan coyun
tural con el objetivo planteado.
Para el funcionamiento del plan se iden

tificaron tres actores: los mayoristas.t-

H Oy, despues de 17 anos de reformas estructurales. el Plan Nacional de Empleo
de Emergencia (PLANE) aparece como un paliativo temporal para combatir el

desempleo. Su corta vigencia desde el afio pasado y sus reducidos impactos, mues
tran que la permanente y sostenida desigualdad. la tasa de desempleo en aumento y
la persistente pobreza en mas de la mitad de los hogares bolivianos,son asuntos que
no pueden considerarse transitorios. Por el contrario, se trata de reconocerlos
como caracteristicas inherentes al actual modelo de desarrollo.

:. LA EMERGENCIA DEL DESEMPLEO EN BOLIVIA
PLANE, SOLO UN P'LANTRANSITORIO

JOHANNESBURGOI ELDERRUMBEDE LASCUMBRESMUNDIALES

REDUCCI6N DE LA POBREZAI ELCAMINO TRAZADO POR EL FMI

DESEMPLEOI PLANE,SOLO UN PLAN TRANSITORIO

BOLETiNTRIMESTRAL

CEDLA-
PROYECTO
CONTROL
CIUDADANO
BOLIVIA
SEGUNDAEPOCA
ANO I - N° 1

OCTUBRE
2002



La evaluacion de los programas de em
pleo a nivel departamental evidencia en el
caso del PES,que el empleo temporal ge
nerado por este programa no ha Ilegado a
impactar el nivel de desempleo que se ex
hibe en cada uno de los departamentos.
En el Cuadro I, la columna unpoao real

muestra el contraste con los datos oficia
les de empleo generado sobre la pobla
cion desocupada. No todas las cifras del
PLANE son correctas, si consideramos a

cisar el desempleo. Sin embargo, al no
existir otra fuente desagregada por muni
cipios, se ha optado por esos datos para
realizar una evaluacion preliminar sobre
los alcances del PLANE.
Por otro lado, con informacion oficial del

PLANE se han construido estimaciones
del nivel de empleo promedio mensual
generado por el PERy el PES.No se con
sidera el PAGM debido a que no se dis
pone de informacion segun area geografi
ca (ver Cuadro I).

... el qobierno utiliz6 como referencia una poblaci6n desempleada
nacional de 184.000 personas, cifra que subestima el desempleo.

Cuadro N° I

IMPACTO DEL PLANE SEGUN ~ROGRAMA D,EEMERGENCIA,
-

DEPARTAMENTO Y AREA GEOGRAFICA

Departamento Poblaci6n PLANE (Empleo Impacto Real Tasade (A) I
Desocupada Promedio Mes) del PLANE desempleo (PD)(J)
(PD) Censo (A)(I) Abierto'"

2001

PROGRAMA DE EMPLEOEN SERVICIOS(PES)(4)

Chuquisaca 4.902 3.244 3.126 5,7 63,8
La Paz 38.803 8.280 7.659 6,4 19,7
Cochabamba 17.350 6.469 5.836 5,2 33.5
Oruro 4.347 2.933 2.749 6,0 63,2
PotOSI 5.329 2.374 2032 3,8 38, I
Tarija 4.303 1.451 1.451 4,5 33,7
SantaCruz 31.960 8.756 8.084 5,7 25,3
Beni 2.076 1.080 1.080 2.7 52,0
Pando 183 56 56 2,2 30,6
Total 109.317 34.643 32.073 5,5 29,3

PROGRAMA DE EMPLEORURAL (PER)
Chuquisaca 2.643 2.292 1.749 2,9 66,2
La Paz 6.111 3.291 2.403 1,8 39,3
Cochabamba 5.788 3.103 1.739 2,5 30,0
Oruro 1.356 3.330 1.247 1,9 92,0
POtOSI 4.334 4.678 2.898 2,5 66,9
Tarija 1.067 1.424 896 2,0 84,0
SantaCruz 3.675 3.456 1.267 2,1 34,5
Beni 564 1.973 377 1.3 66,9
Pando 281 1.081 270 2,5 96,1
Total 25.819 24.628 12.847 2,2 49,8

Fuente:Elaboraci6npropia con datos deilNE y del PLANE.
Nota:
(I) Poblaci6ndesempleada beneficiadacon el PLANE.
(2) Latasa de desempleo no considera la poblaci6n sin especificar
(3) Relaci6nentre el impacto real del PLANEy lapoblaci6ndesocupada.
(4) Losdatos departamentales del PESrepresentan a municipioscon una poblaci6nmayora los20.000 habitantes.

Para prever el impacto del PLANE, el
gobierno -mediante una publicacion de
prensa- utilize como referencia una po
blacion desempleada nacional de I84.000
personas, cifra que subestima el desem
pleo en el pa(s.Segun otras fuentes como
la encuesta MECOVI realizada por eliNE,
se muestra que en el 200 I, exist(an
21 6.299 personas desocupadas y estima
ciones del CEDLA dan cuenta que para
el primer semestre del mismo afio, la cifra
de desempleo, unicarnente en el area ur
bana, ascendia a 286.374 personas. Estas
cifras hacen pensar que los resultados es
taban sobreestimados, porcentualmente.
Ahora bien, datos preliminares del Cen

so 200 I exhiben 135.757 desocupados,
pero esta fuente presenta un segmento
de personas sin especificar su condicion
de actividad, por 10 que no se puede pre-

EL EFECTO EN EL
DESEMPLEO

:. instituciones financieras encargadas del
registro de los beneficiarios, asignacion de
los proyectos, de los convenios con los
proponentes y del pago de salarios; los
proponentes, que formulan los proyectos;
y los beneficiarios, que conforman la po
blacion desempleada inscrita en el PLA
NE (obreros 0 profesionales).
EIPLANE esta compuesto portres pro

gramas:el Program a de Empleo en Servi
cios (PES)que esta dirigido a generar em
pleo en municipios con poblacion mayor
a los 20.000 habitantes y en ciudades ca
pitales, mediante la ejecucion de proyec
tos de empedrado de calles,construccion
de aceras 0 muros, limpieza de nos y ca
nales, mantenimiento de cunetas y areas
publicas,etcetera; el Program a de Empleo
Rural (PER) dirigido a proyectos de man
tenimiento preventivo de caminos, limpie
za de nos navegables y rehabilitacion de
sendas tur(sticas; y el Programa de Apoyo
a los Gobiernos Municipales (PAGM) con
cobertura nacional, dirigido a profesiona
les en el trabajo municipal.
Es importante enfatizar que estos pro

gramas de emergencia no priori zan sec
tores y no estan dirigidos a crear fuentes
laborales estables sino a distribuir salarios.



Por ejemplo, EIAlto muestra en el 200 I
a 16.375 personas desocupadas en tanto
que el PES evidencia que se generaron
solo 2.415 ernpleos por mesoSimilar si
tuacion grafica la ciudad de La Pazdonde
existfan 20.681 desempleados, pero el
PESgenero en promedio solo ocupo a:·

- Este programa debfa haber Ilegado a 58
municipios con mas de 20 mil habitan
tes segun los criterios oficiales, presun
tamente, desactualizados.Sitomamos los
resultados del Censo 200 I, evidenciamos
que los municipios aumentan a 74, 10que
significa que los recursos programados
del PESdeben distribufrse entre una ma
yor cantidad de municipios.

- En el 48 por ciento de los rnunicipios, el
empleo promedio generado por mes no
ha Iogrado ocupar ni a la mitad de la
poblacion desempleada (ver Cuadro 2).

Program a de Empleo
en Servioos (PES)
Si contrastamos la informacion del PES

con el Censo 200 I identificamos dos as
pectos:

En los rnunicipios, la pro
porcion de empleo gene
rado con relacion a la po-
blacion desempleada pre

senta caractensticas particulares. Analice
mos que ocurrio con dos de los progra
mas aplicados.

LA
DESPROPORCION
EN LOS
MUNICIPIOS

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO
DE SERVICIOS (PES) (I)

Cuadro N° 2la poblacion desempleada
como la unica beneficiaria
del programa.
Por ejemplo, el municipio

de Incahuasi exhibe 294
desempleados en el 200 I ,
en tanto que el PESmues
tra que genero en prome
dio 413 empleos. En el su
puesto de que los primeros
que acuden al PLANE son
desempleados, el Impacto
real serio de 294 desemplea
dos beneficiados. Los
restantes I 19 empleos se
rfan un efecto no previsto
por el PLANE que podrfa
interpretarse de tres maneras: prirnero, la
poblacion que tiene una actividad laboral
ha optado por incorporarse a este pro
grama de empleo para obtener un ingre
so complementario; segundo, la poblacion
con un empleo (generalmente precario)
ha decidido abandonar su trabajo con el
fin de incorporarse temporalmente al
PLANE; y tercero, la poblacion econorni
camente inactiva,sobre todo rnuieres,esta
ingresando a estos programas de emer
genera Los dos primeros elementos evi
dencian la ya afirrnada subutilizaci6n de la
fuerza de trabajo.
Como se aprecia en el Cuadro I, a nivel

general el impacto real del PESes de 29,3
por cierrto sobre la poblaci6n desemplea
da. Los datos de empleo real de este pro
grama por departamento difieren ligera
mente de los datos de empleo generado
por mes (ver 3ra y 4ta columnas).
Con el programa PERen el area rural la

situaci6n es distinta. En general muestra
un 49,8 por ciento de impacto real.
En el caso de Cochabamba, el empleo

del PER ascendio a 3.103 personas (54
por ciento de la poblaci6n desempleada),
pero el impacto real muestra solo a 1.739
personas ocupadas (30 por ciento de la
poblacion desempleada). En Potosi. en un
primer momenta el PER habra logrado

( I) No se considera a los municipios que no presentaron proyectos al PES.
(2) Proporcion de empleo generado por el PESsegunpoblacion desocupada en los municipios

Fuente: Haboracion propia con informacion deilNE y del PLANE.
Notas:

Resultados MuniCiplos Municipios Poblaci6n Empleo
del PES(2) (%) Desocupada Promedio

(PDA) Mensual (PES)
o a 50% 28 48 89.841 19.073
50% a 100% 19 33 7.877 11396
100%Y mas II 19 1.599 4.174
Total 58 100 109317 34.643

ocupar a toda la poblacion
desempleada con un 8 por
ciento adicional, pero la ci
fra del impacto real apunta
2.898 personas ocupadas
(67 por ciento de la po
blacion desocupada).

--

EI impacto real del PES es de 29,3 por ciento sabre la poblaci6n desempleada.
Con el PER en el area ruralla situaci6n muestra un 49,8 por ciento.



Segun el gobierno, la razon para mante
ner ingresos reducidos es que el PLANE
no se convierta en una alternativa de
empleo para la gente ocupada. Empero
debemos recordar que en Bolivia el mer
cado laboral se caracteriza por mostrar
ingresos precarios, pues segun se pudo

SALARIOS INSUFICIENTES

personas que ten Ian la condicion de des
ocupadas. Sin embargo. es muy diflcil 505-
tener esaafirrnacion ya que haria falta iden
tificar en que proportion los beneficiados
del PLANE han dejado alguna otra activi
dad economica para poder acceder a cual
quiera de los programas de emergencia
Esto permitirla valorar el impacto real del
PLANE en los segmentos de poblacion
con mayores carencias.

En el 44 par ciento de los municipios. rurales el PLANE ha
cuhierto a menos de la mitad de los desempleados; solo en el 16

par ciento, alcanzo a mas"de la mitad de los desocupados.

constatar (cifras preliminares al 200 I). el
ingreso mensual laboral de la poblaci6n
en los dos quintiles mas pobres es menor
al salario mlnimo nacional.
A partir de la creaci6n de trabajo tem

poral. el PLANE pretendi6 reducir en el
corto plazo el impacto de la disminuci6n
de ingresos por la perdida de empleo en
la poblaci6n mas pobre", La escala sala
rial se defini6 de este modo: el salario
mensual de obreros y profesionales. 480
y I .600 bolivianos respectivamente; en el
PER se estableci6 un salario semanal de
108 bs.;yen el PAGM un salario mensual
a profesionales de I .600 bs.. de los cua
les el 70 por ciento se pagamensualmen
te y el 30 restante al final de los tres
meses, previo informe del Gobierno
Municipal.
Si los programas de emergencia tienen

como fin ultimo mejorar las condiciones
de vida de los segmentos de poblaci6n
mas pobres, es esencial que los salarios
sean contribuciones significativas al ingre
so familiar; En ese sentido, el salario del

- A diferencia del PES.el PERmostr6 una
proporci6n mayor de municipios en los
que se logr6 emplear a mas del I 00 por
ciento de los desempleados (caso de
Pando) e induso, en algunos. se IIeg6 a
cubrir mas de 10veces la poblaci6n des
ocupada.
En el analisis de ambos program as se

partie del supuesto de que los trabajado
res beneficiados por el PLANE fueron

Programa de Empleo Rural (PER)
Enel area rural. el PERpresenta dos ele

mentos relevantes.
- En el 44 por ciento de los municipios
rurales el programa ha cubierto a me
nos de la mitad de los desempleados, en
tanto que en el 16 por ciento de ellos,
alcanz6 a mas de la mitad de la pobla
ci6n rural desocupada. Algunos munici
pios incluso Ilegaron muy cerca de la
cobertura del 100 por ciento.

:·2.415 personas mensualmente. De las
nueves ciudades capitales, seis se adscri
ben a este grupo, siendo las excepciones
Sucre,Trinidad y Oruro.
En el 33 por ciento de los municipios,

mas de la mitad de la poblaci6n desem
pleada fue absorb ida por el PESmensual
mente, en tanto que el restante 19 por
ciento evidencia un impacto mayor al 100
por ciento. Esto quiere decir que el nu
mero de personas contratadas por mes
fue mayor al segmento poblacional des
empleado.
Entre los casas mas representativos te

nemos al municipio de Achacachi (La Paz)
y de Uncia (Potosi). En el primero se IIeg6
a cubrir el 100 por ciento de desemplea
dos y cinco veces mas,en tanto que en el
segundo se cubri6 la demand a con cua
tro veces mas al nurnero de desocupa
dos. Esto puede explicarse principal men
te por la disminuida dinarnica econ6mica
en esos municipios, por 10 que el PLANE
se habria convertido en una opci6n "pre
ferible" a cualquier otra actividad.

( I) Proportion de empleo generado por el PESsegun poblacion desocupada en los municipios

Resultados Municipios Municipios Poblaci6n Empleo
del PER(I) (%) Desocupada Promedio

(PDA) Mensual (PER)
o a 50% 140 44 14.263 2.485
50% a 100% 49 16 4.408 3.193
100% Y mas 125 40 7.148 18.950
Total 314 100 25.819 24.628

Fuente: Elaboracion propia con informacion del INE y del PLANE.
Nota:

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO RURAL (PER)

Cuadra N° 3
1-



:.co que se requiere.

Cabe hacer notar, entre tanto, otros as
pectos que suelen pasar desapercibidos
en las evaluaciones sobre el impacto del
PLANE. Segun el informe oficial, destaca
mos cuatro de relevancia.
I. EI programa de emergencia constituye

para 105 municipios una alternativa de
financiamiento de gasto corriente con
la posibilidad de destinar recursos pro
gramados a otras actividades. De ahi
que el inforrne de evaluacion del PLA
NE muestra que el 55 por ciento de
105 proponentes han sido las alcaldias
municipales.

2. En 105 ultirnos aries la participacion de
las mujeres en el mercado laboral ha
ido creciendo. En el caso de familias de
escasos recursos es mas evidente.prin
-cipalmente en el mercado informal. De
las 1029 entrevistas realizadas para el
informe evaluativo del PLANE, se ob
serva que el 5 I por ciento son rnuje
res. EIdato es relevante si se considera
esa intervencion en el sector de cons
truccion, en el que normal mente pre
domina la participacion masculina (en
promedio la participacion de lasmuje
res es no mayor al 2 por ciento), debi
do fundamental mente al esfuerzo fisi-

LO QUE QUEDA INVISIBLE
EN EL PLANE

brindar a 105 hijos un minimo de seguri
dad en el corto plazo. Para 105 profesio
nales, si bien reciben un mejor ingreso,
tampoco es suficiente para alejar a sus fa
milias de la vulnerabilidad.
Todo parece indicar que el ingreso que

proporciona el PLANE esta dirigido un i
camente a cubrir alirnerrtacion y dejar
en segundo plano otras necesidades ba
sicas, idea que fue expresada en una en
trevista realizada al Coordinador Gene
ral del PLANE? En el caso de 105 obre
ros, es diflcil afirrnar si el ingreso que
perciben es suficiente para cubrir los re
querimientos nutricionales minimos de
una familia, tanto por el monto como
por el tiempo -usualmente un mes
en que trabajan.

... Todo parae indicar que el ingreso que proporciona
el PLANE esta dirigido solo a cubrir alimentacion lj
dejar en segundo plano otras necesidades vasicas.

PLANE 0 para obtener un ingreso com
plementario.
En efecto, la evaluacion de medio terrni

no del PLANE6 indica que existen traba
jadores que abandonaron su actividad la
boral para acceder al PLANE, convirtien
dose este en una fuente de ingresos adi
cionales para las familias. Esto parece ser
muy evidente cuando consideramos el
caso de las mujeres trabajadoras del ho
gar y lavanderas.
Por otro lado, el ingreso que se proper

ciona al trabajador es relevante en la me
dida que logre satisfacer las necesidades
basicas minimas de su familia y como se
sabe las familias pobres generalmente es
tan conformadas por un nurnero de miem
bros mayor respecto a familias de estra
tos socioeconornicos altos.
En esa direccion, el informe de evalua

cion muestra que 55 por ciento de 105
entrevistados tiene entre 0 a 3 hijos; 37
por ciento entre 4 a 7 hijos; y el restante
entre 8 a 12 hijos. Si relacionamos el in
greso mensual de 105 trabajadores por el
numero de hijos, que en promedio es de
4, notaremos que en el caso de 105 obre
ros el ingreso per capita mensual alcanza
120 bs.,en tanto que para 105 profesiona
les se reduce a 400 bs.
As!. deducimos que 105 ingresos no son

suficientes para acceder a un coruunto de
bienes minimos, peor aun si se trata de

obrero es ligeramente mas alto al salario
rmnirno, pero con seguridad es mas bajo
que la canasta basica alimentaria. Salaries
que no alcanzan para la subsistencia fami
liar; impiden que 105 programas cumplan
su funcion esencial de proporcionar ingre-
505 adecuados a 105 grupos sociales que
se dice beneficiar
Por otro lado, datos del INE del 200 I

muestran que el ingreso promedio de 105
obreros Ilegaa 785 bs. yen el caso de 105
profesionales, a 2.000 bs. Como se ve el
salario que proporciona el PLANE esta
por debajo de 105 ingresos vigentes en el
mercado de trabajo. Adernas, 105 salaries
del PLANE no consideran el costa por
beneficios sociales que, segun un estudio
realizado por el CEDLA5, asciende a un
40 por ciento mas sobre el haber basico.
Esto significa que en 105 programas del
PLANE, no solo no se cumplen lasdispo
siciones legales,sino que las remuneracio
nes son sensiblemente mas bajas que las
que rigen en el mercado laboral.
Y una de las categorias ocupacionales

que concentra a una gran rnayona de la
poblacion ocupada -105 "cuenta pro
pia"-, muestra que no menos del 50 por
ciento de ella se ubica justamente en 105
dos primeros quintiles. Por ese sencillo
motivo, un gran segmento de poblacion
preferirfa abandonar su fuente laboral ha
bitual para optar por un empleo en el



... este tipo de proqramas es insuficiente para combatir el prohlema
del desempleo, 10 que reiuerza la necesidad de crear verdaderas

pol(ticas que alienten empleos productivos Ij trahajo digno.

I Carmelo Mesa Lago:Desarrolfosocial, re(orma del Esto
do Vde 10segundad social. 01umbral del siglo XXI. CEPAL,
2000.

2 Mesa Lago clasificadichas redes en tres tipos: los Pro
gramas de Emergencia Social (PES),los Fondos de Emer
gencia Social (FES) y los Fondos de Inversion Social
(FIS).

3 Decreto supremo 263 I8, articulo I
4 Decreto Supremo N° 26318.
5 Carlos ArzeVargas.Costos Laboroles y Competitividad en

10 Industna Boliviano. CEDLA. 1999.
6 MKT.EvaluaCion de medio termino del Plan Nacional de

Empleo de Emergencio - Marketing SRL,2002.
7 "(...) la idea del PLANE es generarle un ingreso al mas
pobre, que a 10mejor necesita alimentarse primero y
deja de lado como una segunda prioridad sus necesi
dades en salud. (...r.Semanario Pulso, No 55. julio 19 a
Julio 25. 2002.

NOTAS

Este impacto "adicional" hacia otros seg
mentos "ocupados" ratifica 10 inadecuado
de los rnetodos convencionales para me
dir el desempleo, y ratifica adernas que el
problema central en Bolivia es el subem
pleo 0 precarizacion del empleo.
En slntesis,este tipo de programases insu

fjciente para combatir el problema del des
empleo,1oque refuerzalanecesidadde crear
verdaderas pollticas que alienten empleos
productivos y condiciones laborales dignas.

A partir del analisis realizado sobre los
program as de emergencia en el empleo,
Ilegamos a concluir que el impacto real de
los programas de emergencia es reduci
do. EI PESsolamente cubrio un 29,3 por
ciento de la poblacion desocupada en los
municipios con una poblacion mayor a los
20.000 habitantes. En tanto el PERalcan
zo a un 49,8 por ciento de la poblacion
desempleada.
En varios municipios el empleo genera

do fue mayor al segmento poblacional de
desocupados, 10 que puede explicarse a
partir de tres comportamientos: primero,
la poblacion con una actividad laboral per
manente ha optado por incorporarse a
este programa de empleo para obtener
un ingreso complementario; segundo, los
ocupados que ten Ian un empleo (gene
ralmente precario) han decidido abando
nar su trabajo para incorporarse tempo
ralmente al PLANE; y tercero, la pobla
cion econornicarnente inactiva,sobre todo
mujeres, estan ingresando a estos progra
mas de emergencia.

APUNTES FINALES

:. La participacion de las mujeres en los
programas de emergencia puede ex
plicarse por dos vias:ausencia del con
yuge, por 10 que la mujer asume la con
dicion de "jefe" de hogar.0 tarnbien, es
un signa de que en familias nucleares el
ingreso del jefe de hogar varon no es
suficiente para satisfacer los requeri
mientos mlnimos de hogar.
Segun se pudo evidenciar, en las entre
vistas realizadas, el 21 por ciento con
testa tener como especialidad el oficio
de amas de casa,en tanto que 14 por
ciento indico que su especialidad era la
limpieza.Esto confirma que mujeres tra
bajadoras del hogar y amas de casaop
taron por el PLANE para obtener in
gresos adicionales. ASI se verifica, tam
bien, que este tipo de arreglo familiar
se ha intensificado y adernas se eviden
cia la participacion de la Poblacion Eco
nornicamente Inactiva (PEl).

3. Una de las demandas que surgio de
las entrevistas a los beneficiaries del
PLANE, es la irnplernentacion de guar
denas debido a que las mujeres asis
ten a sus fuentes de trabajo con sus
hijos mas pequefios, peticion que se
adscribe a la Ley General del Trabajo
(art 62).

4. A partir del enfoque del capital huma
no, las pollticas sociales estuvieron fun
damentalmente dirigidas a fortalecer
las capacidades de los individuos, uno
de los elementos es la educacion, en la
idea de que a mayor instruccion lasper
sonastienen mayor probabilidad de ac
ceder a una fuente laboral y de mejo
rar sus condiciones de vida.
Esa polltica es expllcita tambien en la
EBRPLos resultados alcanzados cues
tionan ese enfoque, pues se identifico
segmentos de poblacion que aun con
estudios superiores realizan trabajos
para los cuales no fueron instruidos 0

los asumen en condiciones precarias
(disminuidos ingresos,ausencia de con
tratos, de seguridad social, etcetera). EI
PLANE registra esta situacion, profesio
nales en distintas especialidades -me
dicos,abogados,enfermeras, sociologos,
psicologos, ingenieros, economistas, au
ditores- 10 que provoco problemas en
la coordinacion de las cuadrillas de
obreros.



... la Estrategia de Reducci6n de la Pobreza pretend(a qenerar
oportunidades productivas: pero prioriz6las necesidades para la

sobrevivencia incidiendo s6lamente en las 'carencias' de la poblaci6n ...

:.

logica en informacion, infraestructura vial
y acceso a credito,
EI desarrollo de copacidades productivas

referido al mejoramiento en el acceso, la
calidad y las condiciones de salud, educa
cion, saneamiento basico y vivienda.
Pesea que la Estrategia pretendia gene

rar capacidades y oportunidades produc
tivas buscando crecimiento econornico, en
su irnplernentacion priorizo la satisfaccion
de las necesidades basicas para la sobre
vivencia, su aplicacion se oriente a mejo
rar lascapacidadeshumanas,incidiendo so
lamente en las 'carencias' de la poblacion,
y la disponibilidad de bienes (alimentarios
y no alimentarios) y servicios.
Esavision polftica sobre la pobreza es la

misma que se aplica hace casi 20 afios en
el ambito social. Las disposiciones de la
polftica social -a partir de 1985- han
sido dirigidas fundamentalmente al alivio
temporal de lasnecesidades basicas de los
sectores pobres. Esel caso de la creacion
de empleos temporales en proyectos so
ciales,construccion de infraestructura ba
sicay provision de servicios en salud,edu
cacion y saneamiento basico. Con un ca
racter compensatorio y complementario
a la pohtica econornica, las medidas fija
ron atencion en sectores especfficos,pero
de forma aislada.

En respuesta a una condicion impuesta
por el FMI,el gobierno boliviano elaboro
en el 200 I la conocida Estrategia Bolivia
na de Reduccion de la Pobreza. La misma
-aun vigente- apunta a reducir la po
breza a traves del mejoramiento de las
capacidades y oportunidades productivas
de la poblacion boliviana. Sus lineamien
tos centrales son:
La generaci6n de oportunidades de em

pleo e ingresos enfocada en el desarrollo
rural (infraestructura productiva, acceso a
tierras, competitividad y diversificacion
productiva), e incentivo a la micro y pe
quefia empresa, mayor asistencia tecno-

20ANOS CON
LA MISMAVISION

A fines de los aries 90, luego de 15anos
de aplicacion del modelo de ajuste estruc
tural, los resultados en la situacion econo
mica y social nacional tanto como en las
condiciones de vida de la poblacion, no
colmaron las expectativas. EI porcentaje
de personas cuyo ingreso es inferior al
valor de la linea de la pobreza -consti
tuida por una canasta basica de alimentos
y otras necesidades basicas+- akanzo en
el 2000, el 65,9 por ciento de la pobla
cion.Ante el panorama, gobierno nacio
nal y organismos internacionales, entre
ellosel FMI, admiten los bajos resultados
de suspoliticas y situan la reduccion de la
pobreza en el centro de sus programas.
EI acuerdo que negocia Bolivia con el

Fondo se encuentra delineado en el pro
gramaServiciode Crecimiento y Reducci6n
de 10 Pooreza', que contiene la pohtica de
creditos concesionales del FMI para los
pases de bajos ingresos.Dicho programa,
supuestamente reformulado en 1999, in
corpora el objetivo de reducir la pobreza
y rescataelementos como una mayor par
ticipacion de la poblacion implicada.
En ese marco, el FMI declara que la fo

calizacion y laspohticas de los nuevos pro
gramasde apoyo emergeran de una es
trategia de reduccion de la pobreza ela
borada por los propios parses. A la letra
dice:"losPRSP2seron preparados por el go
biemo basondose en un proceso de partici
paci6nactivo de 10 sociedad civil,ONGs, do
nantes e instituciones internacionales. Sees
pera que los PRSP elaborados locolmente
generen ideas frescos respecto a las estra
tegias y medidas necesarias para alcanzar
10meta compartida de crecimiento y reduc
cionde 10 pobreza, y desarrollen un sentido
de 'propiedad' (ownership), y comprottuso.
nacionalespara alconzar dichos objetivos".

En los pr6ximos meses, Bolivia negociara un nuevo convenio con el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) y firrnara una nueva Carta de Intenciones, en la que se

deterrninara el comportamiento de las variables econ6micas de nuestro pars.Para
saber a que se expondra Bolivia en los pr6ximos afios, resulta imperante revisar el
enfoque de desarrollo que guia al pars, las condiciones de la economfa, la politica
social, IIamada ahora Estrategia de Reducci6n de la Pobreza, y su financiamiento.

:.REDUCCION DE LA
POBREZA, ELCAMINO
TRAZADO POR EL FMI
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neoliberal del desarrollo que 10entien
de centrado en el ambito econornico,
identificando al crecimiento econornico
como priori dad basica y esperando que
la distribucion de los beneficios del de
sarrollo se produzcan de manera cuasi
automatics ..
En la rrusrnalogica,el gobierno pretende

que la inversion genere crecimiento y em
pleos casi por arte de magia.Sin embargo,
la realidad muestra que las tasas de creci
miento del Producto Interno Bruto obser
vadas en los ultirnos aries fueron bajas e
insostenidas.Latasade crecimiento prome
dio 1990-200 I fue de 3,65 por ciento, y la
de los ultirnos tres afios, 1,35por ciento.
Adernas, tanto inversion como creci

miento se concentran en pocos rubros:

50Sal exterior debido al adverso efedo de
los terrninos de intercambio y del pago de
lasobligaciones de la deuda. Dicho de otra
forma, la condicion de produdor de bie
nes primarios y de pais endeudado deter
minan como costa el sacrificio de la inver
sion y la dependencia del financiamiento
externo. De aht la alta reproduccion de la
deuda extern a que se observa durante las
dos ultirnas decadas.Deuda, que aun sien
do concesional, en terminos de tasa de in
teres y plazo de amortizacion, es absoluta
mente inconveniente para el pais ya que
su destine no es la inversion productiva,
generadora de riqueza.
A pesar de que se ha negociado un

monto de deuda externa de mas de 69
millones de dolares para el 2002 -libe-

La caracter(stica recurrente de las pol(ticas sociales ha sido su
desvinculacion de la pol(tica economica, la que genera mayor

concentracion de riqueza y privilegia a los inversionistas.

Entonces,Lcomo pensar en el desarrollo
y financiarlo? EI desenvolvimiento exter
no que se pretende, requiere sabre todo
una economia modernizada y un sector
exportador competitivo capaz de enca
rar lascontingencias del comercio y la flue
tuante dinarnica financiera internacional.
Factores externos generan desequilibrios
internos que se extienden mas alia de la
coyuntura ya que impadan en el sistema
productive nacional.
EIahorro nacional disponible y el ingreso

nacional bruto tarnbien se yen fuertemen
te reducidos por la transferencia de recur-

lDONDE ESTAN LOS
RECURSOSDE
FINANCIAMIENTO?

servicios, extraccion de recursos natura
les (fundamental mente extraccion y ex
plotacion de petroleo crudo y gas natu
ral), y exportaciones de pocas empresas.
Nos encontramos en una situacion de muy
poca productividad, sin poder competir en
los mercados externos. La competitividad
se basa en la sobreexplotacion de mana
de obra barata y no calificada,frente a una
planta productive nacional atrasada tee
nologica y organizativamente.

En ese contexto, la politica social es
secundaria y completamente subsidiaria
a la polrtica econornica Esa es la logica

En ese recorrido, quienes defienden ese
enfoque de desarrollo no niegan ciertas
rnejonas en la provision de servicios basi
cos. Lascondiciones y cobertura de salud,
la cobertura y nivel educativo, la vivienda,
el saneamiento basico presentan algungra
do de progreso respedo a la situacion de
20 afios atras,Pero los alcances reales son
muy limitados si setoma en cuenta la des
articulation entre el capital humano y la
pauperizacion de la fuerza de trabajo. Hay
quienes no pueden acceder a salud yedu
cacion, por efecto del desempleo, por
ejemplo.
La caraderistica recurrente de las polfti

cas sociales ha sido su desvinculacion de
las orientaciones mas generales de la po
lrtica econornica que generan una mayor
concentracion de la riqueza y otorgan
prioridad a los intereses de los inversio
nistas y del capital financiero en desme
dro del potenciamiento de la prcduccion,
la creacion de empleo y las condiciones
salariales.
Se puede constatar que el ingreso anual

per capita aurnento algo en los ultimos
afios -de 741 dolares en 1990, a 862
dolares en el 2001-, sin embargo, aumen
to tarnbien su concentracion. En 1992, el
20 por ciento mas rico de la poblacion
deterua S5 por ciento del ingreso total; en
el 2000, ya Ilegaba al 59 por ciento.
Enel otro extremo, el 20 por cierrto mas

pobre de la poblacion retenfa el 4,3 por
ciento del ingreso total en 1992, 10 que
disrninuyo a 3 por ciento en el 2000.
Respedo a la situacion laboral, la tasa de

desempleo abierto urbano llego al I I por
ciento, cifra que no ilustra la precariedad y
bajacalidad de lascondiciones laborales de
quienes estan empleados. EIgrueso de los
empleados se encuentra en el sector infor
mal, sin contratos, seguridad social,traba
jando mas de 50 horas por semana y con
ingresos por debajo de la canasta basica
Pesea ello, el gobierno sigue pretendien

do superar el problema del desempleo y
bajos ingresos a traves de programas de
empleos temporales con bajos salarios
-muchas veces por debajo del merca
do-, 10que no esmasque medidas palia
tivas ante uno de los mas serios (si no el
mayor) problemas estrudurales en el pais.

:. POCOSAVANCES
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I EI PRGF por sus siglas en ingles. Poverty Reduction and
Growth Facility.

2 Estrategias nacionales para la reduccion de la pobreza, PRSP
por sus siglas en ingles. Poverty Reduction Strategy Paper

3 Saldo de deuda externa al 30 de abril del 2002. Boletin
del Banco Central, abril, 2002.

NOTAS

realizaen sectores con aportes de impues
tos mlnimos al erario nacional.
Como se presentan las cifras,el financia

miento de la estrategia para la reduction
de la pobreza esta en riesgo.No sevislum
bran pollticas que acrecienten el ahorro
nacional disponible, mientras las deudas
externa e interna continuan creciendo.
Resulta improbable que los requerimien

tos de financiamiento externo concesio
nal se reduzcan mucho, inclusive mas alia
del mediano plazo. Lo que no se dice es
que esos creditos concesionales que reci
be el pais, podnan estar Ilegando a su te
cho debido a los requisites impuestos por
los organismos internacionales.

Naturalmente, los resultados son una in
solvencia financiera que pone en riesgo la
sostenibilidad de las polrticas, en especial
la polltica social con un nuevo caracter
centrado en la reduccion de la pobreza.
EIgran problema de la economla nacio

nal es que depende en exceso del finan
ciamiento multilateral y bilateral de carac
ter concesional para el mantenimiento de
los equilibrios rnacroeconornicos basicos
y,en particular: para la inversion en el area
social.
En los ultimos tiempos, las polfticas de

reduccion de la deuda, en concordancia
con las medidas de reforma estructural,
buscan sustituir el financiamiento ligado a
la deuda por inversion extranjera directa.
Estaha ido en aumento en el pais. De 427
millones de dolares en 1996 a mas de BI9
millones de dolares (cifras preliminares)
en el 200 I. Sin embargo, esta inversion se

TRAS El CREDITO
CONCESIONAl

, racion del pago de deuda a condicion de
que los recursos, que el pais esta obligado
a generar: se inviertan en el programa de
reduccion de pobreza en los siguientes 15
afios, programa HIPC-, el saldo de la
misma no disminuye de 44213 millones
de dolares, EXlste una muy debil 0 nula
incidencia del HIPC en el alivio del monto
total, adernas de existir la necesidad de
nuevas contrataciones de creditos,
Paralelo a esto, se observa un crecimien

to de la deuda interna que sobrepasa los
I.BOOmillones de bolivianos en el 200 I
(en 1999 era menos de 750 millones), los
que corresponden fundamental mente a la
necesidad de cubrir los compromisos de
pago de pensiones.
La situacion fiscales muy fragil.Enel 200 I

se tuvo que renegociar con el FMI el te
cho permitido de deficit fiscal:de 3,7 a 6,5
por ciento, debido a la falta de ingresos; y
en la actual gestion, declaraciones oficia
les del gobierno dan cuenta que el deficit
alcanza ya entre el 7 y el B por ciento.

El gran problema de la econom(a nacional es que depende en
exceso del financiamiento con caracter concesional para el

equilibrio macroeconomico y para la inversion en el area social.
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- Algunas medidas que favorezcan
a las empresas privadas iran
directamente en detrimento de
los trabajadores: perdon de
multas e intereses, y
diferimiento de deudas sociales
(beneficios y aportes).

- La posible fusion de FCI con
FCC para pagar el Bonosol
aurnentara el, riesgo para los
aportes laborales y puede
enfrentar a trabajadores pasivos
con activos; la venta de acciones
acabara en una mayor
concentracion del capital de las
transnacionales y,por tanto, en
la menor posibilidad de
controlar los dividendos que
financian el FCC.

las exportaciones a EE.UU.,
ahondaran mas la precarizacion
laboral, debido a que la
participacion de las
microempresas esta pensada
para favorecer a las grandes
empresas; se piensa en difundir
las caracteristicas de las
maquilas y se piensa otorgar
todas las facilidades a los
eventuales inversionistas
extranjeros. La presion para
aumentar la competitividad de
esas microempresas significa
reducir costos laborales y el
mteres del gobierno por que
este proyecto no fracase, hara
mas aguda la permisividad del
Ministerio de Trabajo.

- No se vislumbran resultados
positivos en terminos de
empleo por parte de la accion
del gobierno en el corto plazo,
debido a las dificultades para la
inversion publica.

- Las medidas para asegurar la
continuidad de las politicas
afectaran sus condiciones de
vi~a: aumento de impuestos y
ampliacion del universo
tributario al sector informal.

- Otras tam bien afectaran el nivel
de empleo: reduccion de costos
salariales y planillas del Estado,
incorporaclon de nuevas formas
de contratacion, etcetera.

- Las posibilidades de que se
generen empleos aprovechando

PERSPECTIVAS PARA LOS TRAIJA,JADORES EN EL PLAN BOLIVIA

bles (revertir la recesion,generar empleos,
mejorar la competitividad), aunque la mis
ma este fuertemente condicionada por
otras pohticas que incidiran en las condi
ciones de los trabajadores y que explican,
en buena medida, la acentuacion de la ac
tual situacion de crisis (apertura comercial,
pohtica antidrogas, contra el contrabando
y falsificacion,represion social).

Un elemento que Ie sirve para disfrazar
esta orierrtacion y mostrar que esta asu
miendo la necesidad de impulsar la pro
duccion y el empleo, es el aprovechamien
to de laATPDEA (Ley de Prornocion Co
mercial Andina y Erradicacion de la Droga)
a la que se Ie asignatodas lasmetas posi-

DISCURSOS
DISFRAZADOS

Contrariamente al discurso "Obras con
empleos", las medidas destinadas a incre
mentar el empleo son lasmenos avanzadas.
Para.enfrentar las dificultades que el fisco
estana atravesando, se anuncian medidas
que afectaran lascondiciones de vida de los
trabajadores y se persiste en poner enfasis
en el objetivo de mantener la estabilidad.

La alianza gubernamental MNR - MIR presento al pais el Plan Bolivia para ser
ejecutado a partir de noviembre. Un analisis de las politicas 0 medidas que el

gobierno esta anunciando, apunta que la orientacion de las mismas se dirige a favo
recer la recuperacicn de las empresas privadas a traves de mecanismos que tienen
un denominador cornun: el Estado asume los riesgos y las empresas los beneficios.

:. PLAN BOLIVIA

EL ESTADO ASUME LOS
RIESGOSY LAS EMPRESAS
LOS BENEFICIOS

·En el caso de la polftica referida al gas,el
gobierno esta jugando a la distraccion de
laopinion publica,mostrando una supuesta
intencion de asumir una posicion sobera
na y consensuada socialmente, 10 que Ie
da un respiro 0 Ie evita abrir un frente de
batalla mas. Empero, todos los indicios
hacen suponer que este negocio sera de
finido bajo las peores condiciones para el
pars y que se irnpondran los criterios de
las empresas transnacionales que confor
man el consorcio.
Finalmente, el gobierno se enfrenta a la

condicionalidad de los organismos multi
laterales liderados por los EE.UU. , para
cumplir determinadas polfticas, exigidas
como condicion para acceder al financia
miento externo: polftica fiscal, prudencia
financiera, devaluacion controlada, refor
ma tributaria, reforma laboral, mayor aper
tura comercial, etcetera.
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dl CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL

Ce a DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO

control ciudadano

Si el concepto globalismo reduce
la complejidad de la

gl.obalizaci6n al fundamento
econ6mico de las sociedades,
entonces estamos frente al

dominio de la ideolog(a
nepliberal que prevalece en el

mercado mundial.

E n el esquema mundial erguido para las relaciones internacionales, much os actores buscan soluciones
globales a los diversos problemas de la humanidad. Por eso, la ultima decada ha estado marcada por reuniones entre jefes

de Estado y representantes de gobierno, instituciones multinacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras de caracter
mundial.
En las citas se discute el polernico enfoque del desarrollo, abordando la pobreza, la discriminacion, el trabajo, el genero,

la infancia, el medio ambiente .... Muchos acuerdos y tratados han sido firmados, sin embargo, pocos son los resultados
alcanzados.
Si el concepto globa/ismo reduce la complejidad de la globalizacion al fundamento econornico de las sociedades, entonces

estamos frente al dominio de la ideologia neoliberal que prevalece en el mercado mundial. En palabras de Gregorio Iriarte,
marchamos bajo la irnposicion de una sociedad manejada por el mercado total mundial.
EI boletin Control Ciudadano-Bolivia recoge esta perspectiva en el articulo sobre la Cumbre de Johannesburgo, en la que

se advierte como la globalizacion esta permitiendo a los empresa-
rios y al gran capital internacional asumir un papel clave en la confi-
guracion no solo de la economia, sino de la sociedad en su conjunto.
La Cumbre sobre Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente "ha

sido secuestrada por las empresas transnacionales" y los gobiernos
han perdido una oportunidad mas para discutir y combatir las cau
sasmismas de la pobreza.
Si los intereses de lastransnacionales se basan en su beneficio par

ticular, la inversion que realizan esta orientada por el lucro y no por
el servicio; se trata de un capital basicamente especulativo que no
crea fuentes de trabajo ya que no las necesita para expandirse.
Esos actores unidos a otros con alcance mundial, componen nue

vas relaciones de poder con influencia -cad a vez mas fuerte-- en
las politicas especfficasde cada pais.Control Ciudadano muestra esa
tendencia en el articulo sobre el programa de creditos concesiona
les del Fondo Monetario Internacional que se negocia con el gobier
no boliviano. A nombre de programas de lucha contra la pobreza, se
imponen politicas que buscan mantener y fortalecer el modelo de
desarrollo basado en el crecimiento econornico unicarnerrte.
Enese contexto econornico y politico, mundial y nacional, el gobierno de Bolivia debe tomar decisiones que mejoren la vida

de la poblacion. Son cortos los margenes de libertad para definir una politica gubernamental propia, aunque el gobierno
tam poco atisba a sugerir alternativas al modelo vigente.
Una de lasmanifestaciones mas claras de la pobreza es el desempleo, y a pesar de que disminuirlo es un desafo global, las

condiciones especfficas en cada pais obligan a buscar soluciones en el ambito nacional. EI articulo sobre el PLANE (Plan
Nacional de Empleo de Emergencia), analiza la propuesta gubernamental en este campo y registra los pobres resultados de
su irnplernentacion, fundamentalmente porque se intenta dar soluciones pasajeras a problemas estructurales.
Dejamos a usted, la evaluacion final sobre estas problernaticas que tanto agobian a la poblacion boliviana ...millones de

personas urgidas por salir de la pobreza.

Una mirada global y local al desarrollo



Si los parses industrializados "son los principales generadores de contaminacion y
extraccion de recursos del mundo, as( como tamhien son responsahles de crear

modelos de consumo insustentahles", fue paradojica su presencia protagonica en la
Cumbre para el desarrollo sostenihle y la reduccion de la pobreza.

Diez aries despues, se constata que los
patrones de produccion y consumo no
solo siguen vigentes, sino que se han ex
tendido dramaticarnente.
La razon fundamental para que no se

resuelva esa situacion es que en el debate
sobre el desarrollo no se permite cues
tionar el actual modelo de desarrollo
como origen de la pobreza creciente y
los problemas ambientales que padece el
planeta.

texto de recalentamiento acelerado del
planeta, de una agravada escasezde agua,
desaparicion de bosques y decenas de
especiesvivasen peligro de extincion? llm
portaba debatir que en el mundo mas de
1000 millones de seres humanos viven en
condiciones de pobreza?
En el evento participaron unas 60.000

personas de mas de 180 parses y el ma
yor nurnero de jefes de Estado y gobier
no desde hace 10 anos. La primera cum
bre de esta rnagnrtud fue la Cumbre de la

... varias transnacionales no solo pairoanoron el evento, sino que
algunos de sus representantes iormaron parte de las delegaciones
de los parses industrializados.

Tierra en RIo, en 1992, que dio inicio a
una serie de encuentros mundiales para
IIegar a acuerdos globales.
Los acuerdos de RIO(Agenda 21) tuvie

ron una aplicacion minima 0 casi nula.
Aunque hay quienes hallan logros en los
acuerdos firmados, diversos protocolos y
tratados. Sin embargo al no ser respeta
dos, quedaron en letra muerta.
Yaentonces se reconocio que la principal

causade degradacion del medio ambiente
es un esquema de consumo y produccion
inviables-basicamente en los parses indus
trializados-, que agrava la pobreza y pro
fundiza los desequilibrios. Dicho esquema
viene determinado por el modelo de orga
nizacion economica capitalista.

De esamanera los objetivos de la Cum
bre se vieron diluidos en pocos dias.
lComo discutir acuerdos sobre formas de
desarrollo que permitan reducir la pobreza
y proteger el medio ambiente, en un con-

INTERESESCRUZADOS

peticion para su reforma debido al impac
to negativo sobre el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, pero no se precise
un calendario, ni se abordo el tema especf
fico de los subsidies agncolas. En 10 que
concierne al financiamiento de la luchacon
tra la pobreza, no se comprometieron re
cursos adicionales ni se hablo del alivio de
la deuda externa.

Segun lasAgencias Ecumenicasde Ayuda
y Desarrollo "desde la Cumbre de RIo, las
transnacionales no solo han crecido en nu
mero sino en poder e infiuencia.De las 100
may.oreseconomlas del mundo,5 I son cor
poraciones globalesy 49 son parses. 90 por
ciento de esas corporaciones se encuen
tran en los pases industriales,y son respon
sablesdel 70 por ciento del comercio mun
dial y poseen el 90 por ciento de toda la
tecnologla y los productos patentados".
Esepodeno se expreso en lasconclusio

nesde laCumbre. Sehan ratificado los prin
cipios del neoliberalisrno, EIenfoque en las
discusiones fue puramente nominal. En el
tema del agua,por ejemplo, los gobiernos
acordaron 'intentar"-hasta el 2015- re
dum a la rnitad el numero de personas sin
acceso a agua potable y saneamiento basi
co.Respecto a los subsidies,se elaboro una

LOSCOLOSOSALACECHO

EI hecho no pudo menos que sorpren
der, porque varias de elias no solo patro
cinaron el evento, sino que algunos de sus
representantes formaron parte de lasde
legaciones de los parses industrializados.
Tomando en cuenta que "son los prrnci
pales generadores de contarninacion y
extraccion de recursos del mundo, aSI
como tam bien son responsables de crear
modelos de consumo insustentables", fue
paradojica su presencia protagonica en la
Cumbre para el desarrollo sostenible y la
reduccion de la pobreza.

J.
ohannesburgo, una ciudad ubicada en la lejana Sudafrlca, se convirti6 en la sede
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, entre el 26 de agosto y el 4
septiembre. Desde el principio, la reuni6n estuvo signada por una profunda con

tradicci6n: discutir formas de desarrollo contra la pobreza, mientras permanecia
rodeada por las transnacionales.

:. iDESARROLLO SOSTENIBLE PARA QUIEN?

JOHANNESBURGOY LA
DECADENCIA DE LAS
CUMBRESMUNDIALES


