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Antes de todo. qulero agradecerle a los organizadores par la lnvitecldn a
cstc coloqulo para comentar la ponencia de Luis Bernardo Plorez.

Yo comparto las tesis generales que ha presentado Luis Bernardo en su
ponencia. su analisis de la economfa politlca de 18epertura. Quisiera 50-
lamente senalar algunos aspectos complementarios, pero antes, hacer
dos anotactones marginales a los comenterios realizados par Juan Jose
Echavarria.

La primera anotacion es que a mf me pasa 10 mismo que a Cesar Caviria':
me dejan perplejo tanto sus intervenclones, como las de sus colaborado-
res, sabre 10 que sucedi6 realmente en el inicio de la decade del noventa:
Cesar Gonzalez ha hecho unas muy buenas precisiones acerca de ese
crecimiento desmesurado del gasto y del crecimiento desmesurado del
endeudamientc, tanto interne como externo, en la primera mitad de esa
decade, cuando la tasa del crecirniento del credito fue tres veces mayor
que Ia tasa de crecimiento de la economfa y deriv6 en esa inflacion de ac-
tivos, en la burbuja especulativa que reventc en 18segunda mitad de la
decada.

La primero que debemos preguntarnos es. ccual fue esa inversion tan
grande que se hizo en la primera mitad de la decade de los noventa? Esta-
mas confundldos ccn las cifras par la siguiente razon: cuando las importa-
ciones se mid en, segun Ja Cuode. par el usa de los bienes importados, se
acostumbra clasificar como bienes de capital a los capttulos de las importa-
clones de rnaquinarta electrica, maquinaria no electrlca y equipos de
trans porte. Estos rubros crederon muchisirno, sabre todo en la primera

\ 1. Dias ilntes de la celebracion de este encuentro, el expresidente Cesar Gaviria de-
clar6 que no entencHa 10que estaba pasilndo, porgue cLlilndo el dej6 1"1gobierno,
todo t"ril'perfecto'.
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mjtad de los noventa. Sin embargo, cuando se hace un analisis detallado
de los bienes que se importaron, se encuentra que no fueron propiamente
maquinaria y equlpo, sino btenes de consumo durable que se clasifican en
estos rubros, tales como autornoviles particulares y electrodomesticos, y no
podemos olvidar que al inicio de la admmistracicn Gaviria se lmporto un
volurnen creciente de electrogeneradores para enfrentar el apagon que su-
fri6 el pais. En el ana 1993,las importaoones crederon un 48 por ciento y las
exportaciones s6lo 2 por oento.

La administraci6n Cavirta recibi6 un superavlt en cuenta corriente de
5,6 por den to, con respecro al PIB y 10dejo en un deficit de 4,5 por ctento
del PIB. Se perdieron 10 puntas del rIB en ese periodo. Un deficit grande
en cuenta cornente no tiene ningun problema si las importaciones que
se llevan a cabo van a generar postenorrnente un volumen crectente de
expcrtaciones. Pero aqu! no sucedio eso. La poea inversion que se hizo
en el pais se centro en la produccion de bienes no transables y cuando
uno hace inversiones en bienes no transables, por supuesto, no se incre-
menta de rnanera sustancialla capacidad exportadora.

La segunda anotacion se reflere a alga que ya dijeron: no es cierto que se
este duplieando el gasto publico, que haya uno a nivel central y otro a ni-
vel descentralizado. En el caso de salud y educaci6n, donde se pretende
que tal cosa sucede, no es verdad. Losaparatos burocraticos del gobierno
central son relatlvamente reducidos en estos sectores. El problema es
que buena parte de los gastos del nivel central, como son el servicio de la
deuda, la justicia y la seguridad, no pueden trasladarse al nivel regional.
El problema central consistio en que la Constitucion de 1991 determin6
que casi elSO par ciento de los ingresos corrlentes del Estado se traslada-
ran a las regtones, en un perfodo de solo seis rneses.

Redentemente, Aznar, el presidente del gobierno espariol, mostraba en
su informe anual a las Cortes el gran exito y el gran empuje que habia te-
nido su gobierno en el proceso de descentralizadon. Espana Ileva 25
aftos en ese proceso y las transferencias del gobierno central a los entes
auton6micos, es decir, a las autonomias territoriales, que son los munici-
pios, y a las autonomias regionales, 0 sea, Catalui'ia, el Pais Vasco, Anda-
luda, Castilla la Mancha, que son verdaderos 'Estados' y que tie-nen a su
cargo una enorme cantidad de funciones, representan un poco menos
del40 par dento del gasto total del gobierno central. Mientras tanto, no-
sotros pasamos en seis meses de menas del20 par ciento, alSO por dento,
can la descentralizacion que hizo la Constitud6n de 1991.

Despues de esas dos anotaciones, quisiera hablar de los aspectos com-
plementarios que mendone. No voy a insistir mucho en la parte te6rica.
EI Consenso de Washington tiene enormes debilidades te6ricas. Me voy
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a referir solamente a una: a la reacdon que se esperaba de los actores eco-
nomicos, con respecto a la apertura.

Entre los trabajos mas celebres se destacan los de Ann Harrison, quien
trabaja las formas de competencia. En elias se decia que si se hacia un
proceso de epertura, el cheque externo iba a obligar a los agentes econo-
micas a optar por las tecnologtas, por las normas de producdon existen-
tes a nivel internacional, pues esa era una implicaci6n de la racionalidad
de los agentes, ode 10contrario perdian la posibilidad de hacernegocios.
LQue sucedio en America Latina al respecto? Dos cosas: una, no todos
los bienes son transables. En el caso colombiano aproximadamente elSO
por cientode la industria del pais produce bienes no transables y, en con-
secuencia, la apertura no dio lugar a ningun shock externo. Por el contra-
rio, en el sector transable, la competenda externa. unida a una fuerte
revaluacion del peso, dio lugar a que buena parte de los productores de
estos bienes no pudleran competir con los productos provenientes del
exterior. Sus tasas de rentabilidad se redujeron en forma apreciable, dan-
do Iugar; de una parte, a una gran migracion de capital del sector de bie-
nes transables al de no transables y, de otra parte, a que las empresas
productoras de bienes transables deja ran de producir parte de ellos y se
convirtieran en importadores de los mismos, aprovechando el coned-
miento del mercado y las redes de distribuci6n que tenfan. En smtesis,
los presupuestos del consenso de washtngton no se cumplieron, con res-
pecto a la relacion entre shocks externos e Innovaclon.

Asi podemos seguir can cada uno de los diez mandamientos de que nos ha-
bla Williamson [1997].En uno de sus ultimos trabajos, de finales de 1999,
Dani Rodrik, senalaba, primero, que las inetituaonee cuerdan: 'importantisimo'
descubrimiento relativamente reciente, de los antiguos partidarios del Con-
senso de Washington. Segundo, que uno puede abrir la economia y aumen-
tar las exportaciones, mantenerlas constantes 0dismiJiuirlas. No hay, como 10
sena16 Juan Jose Echavarria, reladan directa entre la apertura y un mayor vo-
lumen de exportaciones, tal como 10crela la administracian Gaviria.

Pero bien, Leual era el problema de Colombia en el momento de la aper-
tura? Primero, hay que distinguir entre apertura comercial y la apertura
de cuenta de capital y todos los estudios demuestran, entre ellos el de
Dani Rodrik y los de Sebastian Edwards [1998], que nunca se debieron
hacer simultaneamente el proceso de apertura de la cuenta de capitales
y el de la apertura comercial. Como se senala en el teorema de la imposi-
bilidad de Mundell: uno no puede tener libertad cambiaria, movimiento
libre de capitales, una tasa de cambio fija 0 que varia en una franja muy
pequena y al mismo tiempo, autonomfa en la politica moneta ria y fiscal.
Pueden tenerse dos de los tres vertices del triangulo, salvo, como 10sena-
10 Luis Bernardo Florez, que se logren medjocremente los tres. Pem 10
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que hizc la adrninistracion Cavir!a. su principal error, fue abrir simulta-
neamente la cuenta de ccmerclal y 13cuenta de capnales y empezaron a
llegar dolares en forma tal que, entre enero del alia 1991 y dlcfembre del
1992, las reservas internacionales crecieron en 68 por ciento.LC6mo tra-
tarcn de corregir esa sttuacion el Mintster!o de Hacienda y el Banco de la
Republica? Con el aurnento de las tasas de interes, que era como apagar
un incendio con gasolina, pues aument6 aun mas la introducci6n de ca-
pitales. Esto condujo a una expansion incontrclable del credito y de los
agregados moneta nos, como senalo Cesar Gonzalez, que oblig6 al Banco
a cambial' su polttica. a partir de julio de 1994, heche que coincide con el
cambio de gobierno. y se crearon entonces todas las condiciones de una
estructura tnestable de endeudamiento. a 10Minsky, que vine a reventar
en la segunda mitad de la decade.

LQUe ocurre con las grandes contradicciones que se generan par ausen-
cia de una estrategia gubemamental? Hay un proceso de aperture que
exige unas condiciones especrftces. La aperture de la cuenta de capitales
y Ia aperture comercial exigen una gran flexibilidad laboral y una capaci-
dad de Estado. de lograr superavlt fiscal, para evitar presiones inflacio-
narias y fuga de capitales. Perc estebamos montados en 18 idea de que se
podia hacer cualquier gas to, que los deficits eran poco importantes, por-
que a muy corto plaza, 3 0 4 anos, rn,1I110S a nadar en las gigantescos in-
gresos generados pOI" la explotacion del petroleo de los pozos de
Custana Eran de tal rnagnitud los ingresos que se pensaba se iban a 10-
grar, que aI finalizar de la administracion Gaviria, la gran discusi6n entre
los economistas era a~erG.1de que ibamos a hacer con los ingresos prove-
nientes de Cusiana. Ibamos a crear grandes fondos en el exterior, para
que no se presionara la inflation en Colombia. Habra todo tipo de discu-
siones. En julio del aiio 1994, la administracion Gaviria presento un libra
sabre Cusiana [DNP, Banco MundiaI1994], en el que se hacian las reco-
mendaciones sobre c6mo manejar la bonanza petrolera. Entonces, se
creia que los desequilibrios fiscales iban a ser temporales. Se decfa: pode-
mos gastar mas, que en dos 0 tres Mi.os,los ingresos petroleros van a ser
tan gran des, que no vamos a teller problemas.

Eso condujo t<1mbiena un endeud<1miento creciente del sector privado.
Este sector multiplieo par cinco su endeudamiento externo, qu.e paso de
menos de 3 mil mUlones de d61ares en 1991, a 16 mil millones, en el ailo
1998. Los bancos extranjeros avalaron ese erecimiento vertiginoso del
endeudamiento, pues no habrfa problemas, debido a los ingresos petro-
leros que se iban a tener en el cercano futuro.

A nosotros nos dio la enferrnedad holandes{), todos sus slntomas y todos
los resultados, sin haber adquirido el virus, pues nUl1ca tuvimos los in-
gresos petroleros de la magnitud pensada. Pero 10 mas grave es que
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cambiamos las formas institucionales de la economia; hicimos un cam-
bio radical: abrimos la economla, mientras todas las normas anteriores,
que prevalecieran por sesenta enos, fueron de cierre. Abrimos la cuenta
de capitales. pera al mismo tiempo hicimos una reforma constitucional y
estas dos decisiones entregan mensajes contradictories: el pnmero,
como ensena el teorema de la imposibHidad de Mundell, uno tiene que
tener un superavit fiscal, pues, bajo las condiciones anteriores, no se
puede tener politica de gasto publica autonorna. A la vez, hay un mensa-
[e interno muy fuerte en la Constitucion, que senala: se debe tenet una
politica fiscal autonoma. porque se tlene que responder por unos gastos
que estan consignados como deuda publica social. Los gobiernos de Ga-
viria, de Samper y de Pastrana han resuelto esa contradiccion mediante
el endeudam.iento creciente del gobierno, tanto interne como externa-
mente. La gran pregunta es hasta cuando es factible seguir por este cami-
no. Sin embargo, no podemos otvidar que todo gobierno debe lograr
credibilidad de sus polfticas en los mercados inremecionales, legitlml-
dad polttica Interne y crear las condiciones de valorizadon del capital
prlvado construyendo las estructuras fisicas y sociales requerldas para
ello, por 10cualla decision de recortar e! gasto publico no es faci! de llevar
a cabo.

Aqul se ha olvidado alga muy importante: el crecimiento de la guerra a
partir de los afios noventa no liene que \\er nada con la apertura, Lo que
sucede es que en los .U10S noventa coinciden muchas cosas: no solo se da
la apertura, sino que algunos problemas internos colombianos empie-
zan a ser considerados en 1aagenda internacional: el narcotrafico era un
problema de policfa para Estados Unidos y se manejaba en esos term.i-
nos, pero a partir de Ja caida del Mum de Berlin, Estados Unidos decide
que el narcotrafico es un problema de seguridad nacional y comienza
entonces a intervenir activamente en las economlas que producen nar-
coticos y eso aumenta el volumen del conflicto. La corrupcion, que era
un problema interno de todos Jos paises, empieza a considerarse en la
agenda internacional.

Esos cambios internacional'es nos conducen a allmentar apreciablemen-
te los gastos en se6'Uridad Y en defensa, g8Stos que obviamente no se
puedeli cortar, porque hay un exceso de demanda en otms sectores, No
se puede decil" tan facilmente a los mil.itares que dejen de hacer patruUa-
jes 0 dejen de volar il partirdelmes de agosta 0de septiembre en vista de
que eso puede generar un deficit fiscal. EI gasto publico depende de
unas di..namicas que no se presentan exactamente como quisieramos los
economistas, pero los gobiernos tienen que lograr 1egitimidad politica y
tienen que cumplir tambien unos mandatos constitudonales, que no se
pueden obviar tan facilmente.
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lEntonces, ella] fue el gran error de ese disefio? Disenamos una Consti-
tucion en contravia de un modelo econornlco, 10que nos lleva a serios
problemas y a serias contradlcciones. Es loque los te6ricos, los maternati-
cas de teorfa de juegos Haman equilibria de Nash: cada actor hace bien su
trabajo, pero el trabajo en conjunto no lIega a un opttmo.es un desastre.

Yoquisiera hacerreferencia al Banco de la RepublicacQue hace el Banco
en el ana 1998, a raiz de esa presion sabre la moneda, sabre la tasa de
cambia? Ningun Banco Central sabe ella] es el volumen de la presion de
especulacion. Entonces.Ia reaccion autcmatica del Banco de la Republi-
ca es saJir a vender reservas lnternacionales, para mantener la tasa de
cambia. Si las reservas se pierden y la presion es muy grande, tiene que
recurrir a aumentar la tasa de interes 0 si no 10hace, a medida que las re-
servas disminuyan,la presion contra las reservas es mas grande y la pro-
babilidad de exito de los especuladores es mucho mayor. Perc por otro
lade, ese resultade conduce a una paralisis de la economia. El Banco no
puede controlar la reduccton del gasto publico. EIerror de los inicios de
los anos noventa estuvo en que creamos unas formas institucionales que
no son compatibles ni can las nuevas realldades nadonales, ni las nuevas
realidades tnternacionales.

Hubo camblos radicales en las formasinstitucionales y se generaron pro-
blemas irreversibles: expedtmos una Constitucion y desarrollamos unas
practices insfitucionales que estan en contravia de los requerirnientos de
una economta abierta y con libre movilidad de capitales. No hemos pa-
dido constituir una institucion global de!a soctedad, de la que hablara
Castortadis, que Ie penruta a la sociedad fundonar. Ese es un problema
que tenemos que resolver y rnientras tengamos esa tension entre una or-
ganizacion polltica que va por un lade y una crganizacion economica
que va por otro, vamos a tener graves conflictos sociales y pol.fticos. Pren-
tea este problema, un am plio conjuntode economistas ha optado porun
extrafio camino: dicen y escriben, sin entender absolutamente nada de
10que es un problema constitucional, que la Corte Constitucional debe-
ria fallar en conveniencia y no en derecho. En plata blanca: deberia fallar
en fundon de los resultados de la tesorerfa. Si la tesorerfa esta en supera-
vit, se reconocen los derechos sociales y economicos de los asociadas; si
la tesorerfa esta en deficit, no hay que reconocer tales derechos; eso es
absolutamente absurdo. Lo que sefialan los fallos de la Corte Constitu-
donal es si una Ley esta a no de acuerdo con la Carta Constitucional. No
dice si esas disposiciones economicas son buenas 0 malas. La esencia de
los fanos de constitucionalidad en cualquier Estado Social de derecho es
el ajuste de las normas a 10establecido por la Carta Politica.

EI problema es que nosotros como sociedad nos comprometimos con
una Carta Constitucional que garantiza una amplia gama de derechos
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sociales y economiccs, cuyo cum plimiento exige unos gastos adiclonales
del Estado. La que veo muy diffcil es que despues de conseguir una
Constitucion can estas caracterfsticas podamos hacer un pacta social; un
nuevo pacta politico. para retrotraer el pacta social a la vieja Constitu-
cion de 1886, en [a que, par ejernplo. los servicios de salud yeducaci6n
eran gratuitos para todos, pero no habia como curnplirlos. La gran ven-
taja de la Constttucion de 1991, y en eso tenemos que defenderla, es que
senala que la educacton es obligatoria y gratuita en la medida de las posi-
bilidades de los padres de los estudiantes, mandata que se puede hacer
cumplir, porque la Constitucion cuenta can acciones de tutela yacciones
de cumplimiento para obligar al Estado a cumplir las normas constitu-
cionales. La salida al actual tmpase pasa necesariamente por encontrar
un pacta mucho mas incluyente, que nos permita salir de ese equilibria
de Nash de manera que se puedan alcanzar consensos politicos que se
traduzcan en reformas tnstituoonales, que den lugar a un crecimiento
sostenible de largo plaza, como 10 ha senalado Luis Bernardo Florez.

Yocreo que nosotros los economistas, en particular los profesores inves-
tigadores de la Unlversldad Nadonal. tenemos que hacer analisis cada
vez mas detallados de los procesos economicos y sociales que vive el
mundo y particularmente Colombia y America Latina, analisis en torna
a cual ha sldo el resultado de ese proceso de apertura impulsado par el
Consenso de Washington. Miremos que paso en la Argentina, que paso
en Uruguay, que ha pasado en Brasil, donde se han hecho reformas simi-
lares, tanta as! que en el trabajo de la Cepal, Una decada de lucee y de som-
bras: America Latina en los niios nooento, se presenta clara mente como en
todos los pafses donde se ha hecho apertura, ha aumentado la pobreze.
disminutdo la calidad de vida de las personas y se han presentado proc:e-
sos de desindustrializaci6n y repnmarizacfon de las exportadones.

En consecuencia. el problema no es sola mente colombiano. Todos los
paises que han ensayado este modele han tenido los mismos resultados.
Como miembros de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universi-
dad Nadonal. tenemos que profundizar el analisis y empezar a propo-
ner alternativas. Ya estamos desprendiendonos de esa vision religiosa,
en la que un grupo de elegidos par el 'Espiritu Santo' 0 el FMI senalaba
como 'atrasados, retrogrados, paleolfticos a aquellos que estaban en de-
sacuerdo can el Consenso de Washington. Pierre Bourdieu, sociologo
frances, habla de la creacion de una nueva variante cultural, expresi6n
de los medias de comunicaci6n, que combtna el periodismo exoterico y
la academia esoterica, en la que unos personajes muy particulares, sin
ninguna rigurosidad, dicen quien tiene la raz6n y quien no la tiene. Se
reemplaz6 e1 analisis sereno, sopesado del mundo academico, par la
descalificacion de los medias masivos de comunicaci6n.
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Los arttculos publicados sabre epertura economics entre el ano 1990 y 1"1
ano 1995, que susrentaron las poltticas de apertura y que recuenta Cepe-
da en uno de sus textos, son en su mayoria pequenos trabajos de 3 64 pa-
gtnas. de corte periodtstico, publicados en los medias masivos de
ccmurucaclon y en las revistas especializadas, no del tlpo Cuademoe de
Econcmia, sino Portafolio 0 Estrntegia, de caracter mas apologettco que
analitico. £1 gran problema que tuvlmos fue que siempre se vlercn las
enormes ventajas de la aperture. sin que se anaJizara suficientemente
ese proceso y sin que se plantearan las preguntas sabre los efectos que
podia tener la aperture, sabre que politicas se requerfan para compensar
sus efectos negatlvos y sobre como aprovechar sus efectos positives.

Muchas gracias.
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