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Resumen

Bonilla, Ricardo, "Politica macrollcon6mica y sector productivo~, eua-
dernos d.. Economia., v. XX, n , 34, Bogota, 2001, piiginilB 123-135

E1artIculo enfatiza en la necesa.rf a armonizaci6n entre las politicas ma-
croecon6micay sectorial, ilustrado con diversas experiencias de la ulti-
ma decada donde el objetivo de estabilidad se torna contradictorio con
los objetivos de crecimiento y empleo dejando secuelas de deterioro en
los principa1es indicadores econ6micos.Tambien se exponen las caracte-
risticas de la polItica sectorial, horizontal y vertical, senalando que
ella ea, en ultima instancia, la implementaci6n de instrumentos moneta-
rios, cambiarios y fiscales en apayo a 101 proouccion donde 10 importante
son los acuerdos entre los sectores publico y privado, 1a decision poli-
tica para hacerlo y la fortaleza de las instituciones.

ABSTRACT

Bonilla,Ricardo, "Macro-economic policy and the productive sector",
euadernos de Econo.mia, v. XX, n. 34, Bogota, 2001, pages 123-135

This article stresses the necessary coherence between macro-economicand
sectorial policies, illustrated with diverse experiences of the last deca-
de, where the aim of stability becomes concredict.ory with the aims of
growth and employment, leaving sequels of damagein the main economic in-
dicators. There is also an exposition of the characteristics of specific
sectorial policy, pointing out that it is, finally the implementation of
monetary trade and fiscal illstruments in support of production, where What
is important is the agreements between the public andprivate sectors, the
political decision to do it and the strength of the institutions.



En una democracia, la relacion entre polltica macroecon6mica y sector
productivo es importante, aun cuando esa reladon no esta exenta de
conflictos. La riqueza de una Naci6n esta constituida por la fortaleza de
su aparato productivo y por la capacidad de explotar efictentemente sus
recursos: los naturales, los humanos, los tecnicos y los sociales. La cons-
trucci6n economica es la suma de los esfuerzos publlcos y privados por
alcanzar objetivos comunes de crecimiento, estabilidad y bienestar so-
cial, esfuerzosque se manifiestan en e1diseno e implementad6n de poli-
ticas de competitividad, con incentivos a la produccion, creadon de ca-
pacidades y consolidaci6n de instituciones transparentes y eficaces. La
polftica rnacrceconomlca es un requisitoy una regia de juego para alcan-
zar el exito de esos objetivos, mientras que la misi6n del sector prod ucti-
vo consiste en entregar resultados favorables, de aumento de 1ariqueza
y del bienestar de la sodedad. EI resultado es, por 10tanto, consecuencia
de la adecuada annonizaci6n de prop6sitos y politicas. Alii tambien se
encuentra la fuente de los conflictos.

Los estimulos a la producci6n pueden ser de diverso caractet. Pueden
ser directos, 0 de trrigadon multiple; pueden ser generales, 0 apllcados
en alguna actividad particular; puede ejecutarlos el sector publico o pue-
de asignarse su ejecucion a los actores privados. En cualquiera de los ca-
sas, Ia politica para 1a producci6n descansa en dos pilares: uno, la
creacion de reglas de juego comunes 0 de medidas de caracter general,
mejor conocidas como de politica horizontal; el otro, 1acreacton de me-
didas de apoyo especifico para sectores, regiones 0 nucleos particulares
de empresas, conocidas como medidas de politica vertical 0 sectorial.
propiamente dicha. Del primer pilar hace parte la relacion entre la pcllti-
ca macroecon6mica y el desarrollo sectorial, con aspectos como las prio-
ridades de la polltica, la armonizacion con otras politicas y las actiones
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de beneficio mutuo; del segundo hacen parte los proyectos en los que
existe algun elemento de selection y de asignacton puntual de recursos.

LAS PRIORIDADES DE LA POLiTICA
Y LA ESTABILIDAD MACROECONOMICA

La polftica economlca se debate en medio de tres objetivos: estabilidad,
crecimiento y ernpleo [Stiglitz 1994]. Para alcanzarlos, los diversos ins-
trumentos deben actuar armontcamente y no siempre 10hacen en la di-
reccton deseada. El mundo ideal se forma con una economta que tenga
precios estables a una baja inflaci6n, una buena tasa de erecimiento del
PIBy una baja tasa de desempleo. Las dos ultimas condiciones parecen ir
de la mana y se comportan cfclicarnente. aun cuando existen arras razo-
nes que tambien explican el desempleo. Pero la primera, presenta con-
f1icto con las otras des. La estabilidad macroeconcmica se fundamenta
en el comportamiento de la inflacion, complementada can el adecuado
mane]o de los otros precios macro, tasas de interes y de cambia, asi como
con los posibles desequilibrios fiscal y en cuen ta corriente. En la busque-
da de esa estabilidad se pueden generar condiciones adversas al creci-
rntento y estimular et desempleo. tal como 10explica la curva de Phillips.
Las pollttcas sectortales son, en ultima instancia, la puesta en marcha de
algunos instrumentos de [as pohttcas moneta ria, cambiana y fiscal, can
los que se busca apoyar e! crecimiento productivo [Bucaille 1988J, de ma-
nera indtrecta, can inversiones en infraestructura y otras activldades, a
en forma directs. mediante el desarrollo de programas especfficos, diri-
gidos a sectores 0 empresas determinadas.

La principal regia de jllego en la b6.sqlleda de! desarrollo sectorial es la
estabilidad macroecon6mica. Su relacion can el sector productivo con-
duce ados formulnciones extremas: de un lad 0, a afirmarque no es nece-
sario tener una poJitica de apoyo sectorial, si la politica macroeconomica
es estable y dara, de tal tnnnera que se convierte en la mejor gula para los
inversiollistas; en el otro extrema se afirma que los sectores productivos
requieren de la permanente presencia e intervencion del Estado para su
desarrollo, de tal manera que [a politica macroeconomica es simultanea-
mente Lillapolitica sectorial y la asignacion de los recursos publicos tiene
como destino estimular la produccion. Las versiones extremas no han te-
nido los mejores resultados en aqueJlos paises donde se han puesto en
marcha, con 10 que se demuestra que si sola mente se apJica la politica
macroeconomica, ella no es suficiente para estimulare[ crecimiento O,en
su defecto, que los apoyos excesivos generan distorsiones, favorecen la
concentracion y desestimulanla competencia. En Colombia, no se han
dado las situaciones extremas, aun cuando 51se han presentado coyun-
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turas en las que se busca desmontar los esttmulos 0, por el contrarto,
otras, en las que se asignaron recursos publicos can destinaci6n especifi-
ca. acentuando la concentrecicn.

En una perspectiva de largo plazo. los ultimos cincuenta anos, la caracte-
rlstica predominante de la econorrua colombiana es que se desenvuelve
en media de un Estado que no es abiertamente intervencionista, que tie-
ne una participacion relattvarnente reducida en la inversion industrial y
agricola, as! como mayor concentraci6n en las areas de infraestructura y
servicios publicos. Ese Estado, no obstante, tampoco es un Estado liberal
que se haya desentendido de los apoyos sectoriales y que haya dejado la
producdon al libre arbitrio del mercado. EI modelo de industrializecion
por sustttucton de importaciones. 151, se implernento con exito, al igual
que en otras regtones del mundo, en diversas areas de la producdon.
permiti6 el desarrollo en bienes de consume. intermedios y algunos bie-
nes de capital relacionados can infraestructura y obras de lngenierta ci-
vil, de manera que qued6 el gran vaci6 de no promover la producclon de
rnaqulnas herramientas y la aslrntladon de las nuevas tecnologtas [Bo-
nilla 1998]. En la agriculture, tambien se crearon diferentes apoyos y se
lagro diversificar la oferta, consolidar algunos productos comerciales di-
rigidos a abastecer, pnoritartamente. el mercado interno -c-azucar; pal-
ma, arroz, etcetera-c. 0 los nuevos productos de exportadon -flores,
banana y frutales. La minerta es. quizas. la acttvtdad que mas recibic el
impulso del Bstado, sea bajo la modalidad de inversion publica en petr6-
leo, carb6n y niguel, 0 bajo la generaci6n de otras formes de gestion y
control, como en los casas del oro, las esrneraldas, el hierro y los minera-
les no ferrosos.

Los instrumentos utillzados fueron varies, desde las politicas arancelarias
y administrativas del comercio exterior, hasta las decisiones de inversi6n
en ellnstituto de Fomento Industrial, IFI, el programa de Desarrollo Rural
Integrado, DRI y en otras entidades., todo ello can el apoyo de polfticas de
credito con destino sectorial y tasas de interes diferenciales y de algunas
exenciones tributarias. Adeffiiis de las decisiones de inversi6n publica, el
manejo administrativoy arancelario fue probablemente el mejorestimulo
para la construcci6n del edificio industrial can qUE'cuenta el pais para
afrontar los retos del siglo veintiuno. Sin embargo, el proceso se estanc6 a
mediados de los anos setenta y qued6la estela de una industria oligop6H-
ca, con mercado cautivo y poco acostumbrada a competir, 10 que dio paso
a los diferentes esfuerzos de apertura econ6mka. Las reformas de co-
mienzos de los noventa ampliaron el marco de la competencia, liberaron
las importaciones y redujeron su costo, mientras la poUtica macroecon6-
mica se dirigi6 a estimular el consumo y a combatir la inflaci6n, objetivo
incorporado en la nueva Constituci6n como prioritario. Las autoridades
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econ6micas soslayaron las posibilidades de la polftica sectorial y des-
montaran buena parte de los lnstrumentos de apoya. A partir de enton-
ces, la disyuntiva entre estabilidad 0 crecimiento se resolvi6 aplicando
d resticamente e1mandata constitucional de defender el poder adquisiti-
vo de los colombianos, de tal manera que el control de la lnflacion tiene
hoy prioridad sabre el crecimlento y el empleo.

Ala luz de las nuevas prioridades y con la meta de bajar la inflaci6n a un
dfgito, se puso en marcha una serie sucesiva de reformas, tendientes a
favorecer la internacionalizaci6n de la economia colombiana. Entre
elias, las mas tmportantes fueron 1aliberacicn de las importaciones, 1are-
ducci6n arancelana, 1aapertura al mercado flnandero, Ia flexibilizaci6n
del mercado laboral y el fortaleeimiento de los recursos del fisco. La idea
predomlnante era crear un nuevo marco de estabilidad, en el que las im-
portaeiones tuvieran el efecto de reducir los preeios, via mayor compe-
tencia, y ampliar la vartedad de bienes y servicios, a1 tiempo que se
diversificaban las fuentes de recursos abriendo las puertas a la repatria-
ci6n de capitales y a la inversion externa, 10que confirrnarla el margen de
conflanza adquirido internacionalmente. Unas fueron las expectativas y
otros los hechos reales, de tal manera que rnientras la meta de inflacion
se fue conslguiendo, luego de varies intentos fallidos, la economfa se fue
consumiendo Ientamente, hasta llegar a la recesion, y la desconfianza e
incertidumbre reemplazaron las dosis del optimismo inicial.

En la ultima decada, se presentaron varies episodios en los que las politi-
cas de estabilizacion afectaron sertamente el crecimiento. Algunos ejem-
plos son suficientes:

A comienzos de los anos noventa. Ja tasa de cambio se encontraba par
eneima de su nivel de equilibria, con 10 que se favorectan los exportado-
res y la balanza comercial quedaba en superavit. El proceso de apertura
condujo inicialmente a la liberacion de las lmportaciones, luego, a la re-
duccicn arancelaria y finalmente, a una gran revaluacion de la tasa de
cambia, cuya consecuenda fue el transite del superavit a un profunda
deficit comercial, al tiempo que las importaciones penetraron masiva-
mente el mercado y las actividades productivas que noestaban prepara-
das comenzaron a f1aquear. Los precios de los bienes importados se
convirtieron en la senal del mercado sobre los productores nacionales,
quienes quedaron en una situacion desventajosa, originada en las varia-
bles de ajuste de los preeios, dado que, rnientras el bien irnportado tenia
tres disminuciones continuas ~Ia de tramites, el arancel y el diferencial
cambiario-, los proveedores locales seguian can una tasa de inflaci6n
cercana al20 porciento. La reva1uaci6nalter6de manera significativalos
preeios relativos, dejando profundas huellas en la estructura productiva
nacional: la quiebra de varias sectores agricolas, la fractura de las cade-
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nas productivas industriales, que sustituyeron Insurnos nacionales por
tmportados. y la perdida parcial de algunos mercados internacionales,
en confecciones. cuero y otros bfenes tradicionales.

Mas grave aun que 10anterior fue el efecto de la aperture simultanea en
10comercial y 10financiero, con la eliminacion del control de cambios y la
implernentacion de una reforma administrative. de resultados imprevt-
sibles. EI impaeto de la apertura comercial era el esperado. en vista del
abaratamiento de las importaciones, pero la eliminacion del control de
cambios, propictado por la apertura financiera, deja indefenso al apara-
to productivo nacional y 10sometio a una irurusericorde competencia de
toda Indole, legal, desleal y con contrabando. EI principal efecto de la Ji-
beracion financiera fue el ingreso de capitales externos, bajo diferentes
rnodalidades, como deuda privada, como inversion externa y como re-
patriacion de capitales. de los que no se consulto su ortgen. Al sumar
todo ello, se creo una abundancia de dtvtsas, que condujo ala revalua-
cion cambia ria, base del comerclo y la competencia legal EI ingreso de
capttales fue mas alle de 10enunciado y el mercado cambia rio se convir-
tic en una lavanderfa de dclares que alimento el comereio paralelo del
contrabando, fenomeno que alcanz6 niveles cercanos al 20 par ciento de
las importacioneslegales, fortalecido par la perdida de capacidad polici-
va de la Dian -cDireccion de Impuestos y Aduanas Nacionales-, la que
tambien repercutio para que aparecieran formes de contrabando tecnico
y competencia desleal. La polftica de estabilizadon, junto a la busqueda
de nuevos recursos y a la perdlda de controles, deja como consecuencia
la mayoroleada de qutebras y de concordatos empresariales, de la que se
tenga noticias en la historia colombian a y todo ello. antes de la recesion
de 1999.

A 10largo de la decada y por diferentes razones atribuibles a algOn prop6-
sito coyuntural de estabiHzacion, las tasas de interes 0 el precio del dinero
credito permanecieron excesivamente elevadas, 10que contribuyo al de-
terioro economico de las empresas, ademas del de las familias. Dos episo-
dios rueron especialmente ilustrativos de esta situacian: inidalmente, en
medio de la crisis de credibilidad del gobierno Sam per, se presentaron dj-
fereneiasde opinion entre el Emisor y el Gobierno CentraL en relaci6n con
los objetivos de 1apolftica y can la interpretacian de la coyuntura; en esa
polemica, predomino la opei6n del Banco y hubo par 10tanto restricci6n
monetaria, situacian que se mantuvo hasta que cambia la composid6n de
laJunta Directiva de la entidad y [as nuevas miembros aliviaron la tension
pennitiendo la baja en las tasas de interes. Na obstante, este alivio dur6
poco, debido al rapido deterioro de algunos indicadores. Ull poco mas tar-
de, cuando disminuyo el ingreso de los capitales externos y arreciaron los
ataques sabre la banda cambia ria, los esfuerzos por estabilizarla y mante-
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nerla condujeron a enormes incrementos de las tasas de interes, de
modo que se encarecieron los credttos, se ahogola confianza economica
de las empresas. aurnentc la carters rnorosa y se agrav6 la situaci6n de
las families usuenas del sistema Upac; auu cuando la banda se abando-
no, el dane ya estaba heche y este episodic fue el preludio de la recesion.
Los intentos de estabiIizar la tasa de cambia tuvteron efectos desfavora-
bles sabre la actividad productive y sabre los Ingresos de las familias, que
se ahogaron financieramente. sin que la Ley de Reactlvaclon Economica
Ies haya dado el suficiente respiro.

Las politicas de establllzacion incluyen el manejo adecuado de los dese-
quilibrios fiscal y de cuenta corrtente. los que, de acuerdo can experien-
cias internacionales, se pueden sostener; can deficit inferiores a13,5 par
ciento del PIB, siempre y cuarido esten adecuadamente financiados. EI
deficit en cuenta corriente, que superc el6 par ciento del PIB, se corrigi6
abruptamente conla recesion y la devaluacion acumulada de los tres ul-
times aries, la que de paso devolvic alga de competitividad a los produc-
tares nacionales y un nueva aire a los exportadores. Estodemostr6 que la
tasa de cambia de equilibrto es un instrumento importante de apayo sec-
torial. EI deficit fiscal, en cambia, se fue ampliando can la recesion yean
eJdeterioro de algunos indicadores de la gesti6n publica, can el agravan~
te de que su financiaci6n tiene efectos nocivos sabre la tasa de interes y la
demands de credtto del sector prtvado. La deuda publica total pas6 de
serel41 porciento del PIB de 1991, a150,2 par ciento de 1999. Se convirti6
en IClprincipal Fuente de financiamiento del deficit fiscal, sobretodo en el
mercado interna, en el que promovi6 incrementos en la tasa de interes,
como consecuencia de la competencia con el sector privado par los limi-
tados recursos, hecha que precipit6 el alto nivel de endeudamienta ex-
terno de este sector, durante el primer quinquenio, al encontrar fuentes
mas baratas y una tasa de cambia revaluada, asf como las restricciones de
credito internas posteriores, las que aun se mantienen.

EIultimo episodio representativo es mas reciente y se produce sin haber~
se curado las heridas de la recesion de 1999 y cuando los sintomas de re-
cuperaci6n son aun muy debiles. En el Mia 2000, manda algunos de los
indicadores macroecan6micos fueron proclives a la recuperaci6n del
mercado interno, la devaluaci6n devolvi6 competitividad a los exporta-
dares, el deficit en cuenta corriente se corrigi6, la inflaci6n fue de un di-
gito y las tasasde interes bajaron, el desajuste fiscal persisti6 y presion6 a
buscar atras salidas, en terminos de su financiamiento. Por 10 tanto, se
present6 una nueva reforma tributaria -ley 677 de 2000-, la sexta en los
ultimos diez ail0s, mientras que los indices de evasi6n y elusion se man~
tenia..n. En fin, la refonna aparece como necesaria, desde el punta de vis~
ta de los requerimientos de recursos publicos, que no se pueden obtener
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can privatizaciones, al tiempo que el nivel de endeudamiento es dema-
slado alto y costoso. Pero tambien aparece como inoportuna y poco efi-
caz, desde el punta de vista del recaudo, porque representa otra
dlsminucicn del ingreso disponible. en media de la estruendosa cafda
de la demanda y en media de la incerudumbre sabre la recuperadon
econ6mica.

Los resultados, despues de diez anos de haberse declarado la prioridad en
el control de la inflacion y haberse dejado de lado la polftica sectorial, no
son halagadores. La perslstencia por obtener una inflaei6n de un digito fi-
nalmente se logro.despuesde muchos anos y can un costo social muy alto
y sacrificando el crecirnlento y el empleo, como consecuenda de la gran
depresi6n de la demanda. Entre tanto, el tan anhelado equilibria en los in-
dlcadores macroeconomicos no se ha conseguido. EI usa de una politico
monetaria restrictiva y el creciente endeudamiento interno del sector pu-
bllcc elevaron las tasas de interes a niveles que htcleron insostentble el ere-
dlto y ahogaron la rentabilidad de las empresas y los tngresos de las
famillas usuarias del erectito de vivienda, en beneficio de las entidades fi-
nancieras, que terrninaron convertidas en casas de empeno y sufriendo
las consecuencias del duro apret6n. Los desaeuerdos entre las aurorida-
des econ6micas tambien condujeron a implementer decisiones contra-
puestas que efecteron la buena marcha de la economia y restaron espacio
al sector privado, afectado par la oleeda de qutebras y concordatos y par
los embargos del sector financiero, par un lado. Por otro, se le redujo la ca-
pacidad de consumo, con la mayor demanda de recursos pllblicos en las
seis reformas tributariasde la decada, en un permanente cambiode reglas
de juego. Los estfmulos iniciales al consumidOl~ can ofrecimientos de ma-
yor variedad yde preeios mas bajos, extendieron el mercado hacia tos pro-
ductos importados y agotaron las reservas del ahorro nacional, de to que
qued6 una economla endeudada y con el mas alto nivel de desempleo de
su historia. En mediode 1adebacle se intento recomponer la poHtica secto-
rial con los Acuerdos Sectoriales de Competitividad. ,i,Que papel pueden
jugar esos acuerdos?

ARMONIZACION DE LAS POLITICAS MACROECONOMICA
YSECTORIAL

EI desarrollo de una politica sectorial tiene dos requisitos: en primer lu-
gar, la disposici6n politica pma concertar con los aetores econ6micos el
canlcter y los alcances de la misma En segundo tugar, armonizar las polf-
ticas macroecon6mica y sectorial, para que las dos se orienten por el mis-
InO abjetivo: e1 crecimiento. A 10 largo de ta decada, las disposidones
fueron variando. AI comienzo hubo una opd6n distante y poco partici-
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patlva, que enfatizaba en la apertura del mercado, mas tarde, intentos de
acercamiento desde el gobierno y desconfianza desde los gremios. [0
que no permiti6 ccncretar avances. Pinalmente, ante la evidencia de la
crisis, se procurola recomposicion de las cadenas productivas, por me-
dio de acuerdos en pequenos sectores, particularmente aquellos orienta-
dos aJ desarrollo regional 0 con vocaci6n exportadora. Evidentemente.
la actitud ha cambiado y hoy se acepta que hay necesidad de identificar
las dificultades para competlr y ofrecer alternatives de soluci6n diferen-
tes a las inexorables leyes del mercado. Los diagn6sticos indican que 1a
competitividad colombiana esta lejos de los estandares internacionales,
que depende de 10que el pais sabe hacer, de su infraestructura e institu-
clones y que para mejorar hay mucho camino por recorrer. Se trata de co-
menzar a entender que la base de la competenda esta en las empresas,
las cuales no se pueden dejar quebrar sin reacoonar: este reconocimien-
to es impcrtante para seguir adelante.

Dna vez tomada la decision de actuar, quedan por resolver interrogantes
como los slguientes: ca quien apoyar, como y con que hacerlo? El primer
aspecto conduce a una vieja discusion en [a que hay posiclones discre-
pantes relacionadas con Ia equidad en la dlstribucion de recursos y con la
manera de seleccionar a los benefidarios. Sin pretender retornar a viejas
precticas protecciorustas y de astgnadon dtscreocnal de los recursos, las
directrices de 10 que se conoce como la nueva polftica industrial en el
mundo se orientan a la promocicn de actividades de Interes general,
aquellas que gene ran extemalidades positives para todos los que esten
en disposid6n de aprovecharlas y que se conocen como programas de
polftica horizontal. Estos se acompanan de otros dirigidos a sectores, re-
giones 0 a una comhinad6n de ambos, con propuestas especificas, co-
rrespondientes a la polftica vertical 0 sectorial, propiamente dicha. Los
otros aspectos tienen que ver con instrumentos y recursos que permitan
cumpUr los compromisos adquiridos y que dehen estar de acuerdo can
[as grandes directrices nacionales. En otras palahras, la efectividad de las
pol.iticas esta en funcion de la armonizaci6n y coordinadon de las mis-
mas [Sanchez 19941 y del contenido de las polfticas horizontal y vertical.

Haber tomado la decision de actuar no es suficiente. Es necesario crear
las condiciones para que la polftica sea efectiva y ello se relaciona, al me-
nos, con tres aspectos: las directrices hacia un patron de desarrollo, e[ vo-
lumen y la administracion de los recursos y el papel del sector publico
como actor determinante. La competencia internacional se hace, funda-
mentalmente, can bienes y servicios transables, es decir, can productos
agricolas, mineros e industriales y en menor proporcion con algunos ser-
vicios como trans porte, turismo e intercambiode capacidades de las per~
sonas, bajo la figura de asesorias, consultorfas e intangibles, ademas de
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los diferenciales en los flujos finanderos y el intercambio de informacion
y comunicadon. Alrededor de ellos giran las decisiones sobre el patron
de desarrollo y es allf donde les autorldadeseconornicas deben consul tar
y decidlr acerca de las prioridades del pais, sea el fomento de bienes y
servicios transables 0 el de aquellos que no 10son, aun cuando estos ulti-
mos constituyan una proporcion mayoritaria en el PIB de cualquier Na-
don. Los acuerdos nacionales para mejorar la competitividad impliean
la promoci6n sectorial [Clavijo 1994], con algun criteria democratico de
seleccion, y el apoyo de la polfttca de estabfllzacion macroeconorruca, sea
par ellado de los recursos 0 par el del gasto publico.

La armanizaci6n de las politicas rnacroeconomica y sectorial es un obje-
tivo teorico que debe tener expresiones practices precisas y contunden-
tes. Los diversos instrumentos de la polftica macroeconomica deben
coordinarse en procura de alcanzar, simultaneamente. los objetivos de
estabilided macroeconomica y crecimiento sectorial, de tal manera que
la polttica monetaria y crediticia brinde recursos de credito suficientes,
con plazas razonables y con tasas de interes justas, que impidan que las
empresas de los sectores productivos termlnen plgnoradas por las insti-
tudones financieras. La politica cambia ria es definitivamente el princi-
pal instrumento de promocion sectorial, excluida la poslbilidad de
proteger can aranceles y rnedidas administrativas, al permitir que una
tasa de cambia de equilibria para el largo plaza cree condiciones de cam-
bia justo y reglas de juego c1arasa los productores nadonales, frente a las
importaciones, 10que se pierde cuando hay revaluadon y se obtiene en
exceso, can una mayor devaluacion. La polftica fiscal tlene dos caras: el
apoyo a la inversion y las opciones relacionadas con las compras estata-
les. Ambas caras concternen al destino del gasto publico: la primera, por
las decisiones en infraestructura a para la accion productiva directa esta-
tal, y la segunda, por laelevada capacidad deabsarcion de bienes y servi-
cios que tiene el Estado, aI ser el primer consumidor de cualquier pais.

Los elementos de la politica sectorial, sea horizontal a vertical, tienen
que ver con la implementacion de instrumentos de las poHticas moneta-
ria y fiscal, en campania de los acuerdos sabre el papel y las actividades
que deben desarrollar los sectores publico y privada. Entre los varios as-
pectos propidos para desarrollar una polftica horizontal se destacan la
construccion de infraestructura, el fomento al cambia tecnico, la capaci-
taci6n y los programas de credito. En todos el1os, la accion estatal puede
ser directa, a traves de la inversion 0 asignaci6n de recursos, 0 indirecta,
con la creacion de condiciones para que el sector privado se fortalezca.
En proporcion muy importante, la infraestructura termina siendo un
bien publico, cuyo diseno, construccion y mantenirniento corresponde
decidir en ultima instancia al Estada, mediante la asignaci6n de rubros
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representatives del gasto publico, para ejecucion directa 0 para otorgar
al sector prtvado, por licftaciones 0 concesiones. De aqut se derivan figu-
ras recientes como los contratos BOMI. EIcredito 10manejan las institu-
ciones del sector ftnanclero. No obstante, el Estado puede asignar
recursos y crear condiciones que faciliten el acceso a plazas y costas razo-
nables, como bondad de la polltica moneta ria. Los programas de cambia
tecnico y capacitadon son tambien otro destino del gasto publico [Vence
1995Jy corresponden a la creacion de esnmulos para que el sector pnva-
do, sin dlscrlrrunadon, se apropie de [as nuevas tecnologfas y labore con
personal de mayor calificaci6n, al tiempo que se beneficia de los apoyos
para la investigacion desarrollo, 1-0, y de la modernizacion empresarial,
can las importaciones de bienes de capital.

La politica vertical es aun mas predsa y se vincula can programas especi-
ficos de competitividad y de productividad por sectores [Peres 1997} a
regiones [Dussel 1997J 0 par la combinacion de unos y otros. Sigulendo
la prcpuesta de Lall [1995], esta politica es una combinacion de estfmu-
los, creacion de capacidades e instituclones vlgorosas, en la que los in-
centivos son complementarios a las seriales del mercado y se otorgan
bajo la forma de instrumentos rnonetarios 0 fiscales, con creditos, subsi-
dios 0 aportes directos del Estado a grupos de empresas u organlzacio-
nes gremiales encargadas de ejecutar los programas. La creadon de
capacidades se con fun de can algunos aspectos de la politica horizontal,
en cuanto a la construccion de infraestructura y la asimilaci6n de tecno-
logfa y de conocimlentos especificos para desarrollar un sector a region,
mientras las instituclones se encargan de hacer transparentes las relacio-
nes entre los sectores publico y privado. delimitar sus radios de ecdon y
establecer los mecanismos de seguimiento y evaluacion de los progra-
mas. £1exceso de instituciones, la debilidad de las mismas, la falta de co-
ordtnadon entre unas y otras 0 la falta de clartdad sabre los alcances de
los program as y los objetivos institucionales, edemas de la falta de recur-
50S, son frecuentemente las causas del fracaso de muchas politicas y, a1
parecer, para evitar esas frustraciones 10 mas importante es la coordina-
cion entre las autoridades monetarias y fiscales, can los encargados de
los programas sectoriales y regionales.

En sfntesis, esta relacion no se puede desconocer y dejar allibre arbitrio
del mercado. £1 desarrollo sectorial puede promoverse can una combi-
nacion de politicas donde los objetivos de estabilidad ycrecimiento sean
complementarios y donde los actores econ6micos dispongan de tres
campos de accion: a) la estabilidad macroeconomica como una regia de
juego clara, donde las autoridades economicas taman decisiones que
afectan al conjunto de la economfa; b) la armonizacion entre las autori-
clades, para asignar recursos y promover inversiones que permitan
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construir capacidades en infraestructura, conocimiento tecnol6gico y
formaci6n de capital humano, y c) la apropiaci6n de recursos credltidos
y decisiones de gasto publico, para desarrollar sectores y regiones espe-
cificas, can buen apoyo instltudcnal. La macroeconomfa es importante
pero no hay que olvidar que tiene efectos sabre toda la economia. Por
eso. la solidez de las instituciones que hacen la polftica y sabre todo la
credibilidad que despiertan son aun mas tmportantes.
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