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Quiero, en primer lugar, agradecer a qulenes contribuyeron en la organi-
zacion de este Congreso, a las dlrectivas de la Pacultad, a Mauricio Nieto,
a todas las personas que de una forma u otra hicieron posible esta que,
sin duda, es una reuni6n maravillosa. y que ojala se repita muchas veces.
Con afecto y respeto Ie extiendo un saluda a Raul Alameda, quien con
toda dignidad y justicia ha sido designado Presidente Honorario de este
Congreso.

Tambien quiero saludar a Albert Berry, quien influyo notablemente en
mi formacion academics y la de muchos companeros, como profesor en
los anos sesenta. Hay aqufmuchos viejos amigos: yveo, can mucha com-
placencia, tantas figures de hombres y mujeres j6venes.

Es un problema comentar a Luis Bernardo Florez; Luis B. y yo somas casi
hermanos. Resulta un poco diffcil realmente trasladar al escenario publi-
co los dialogos privados. Hare unos comentarios orlentados a que haya
diversidad de elementos de juicio alrededor de algunos de los temas
centralesque el plantea en su ponencia. Y de paso, tam bien, para contra-
decir a afianzar algunos de loscomentarios que ha heche juan jose Echa-
varria en esta sesion del Congreso.

Este es un trabajo valiosfsimo: es un aporte a la historia econ6mica, una
disciplina que parece haber perdido espacios en el escenario academlco
colombiano. La historia econ6mica y la economia politica son los instru-
mentes con valid adores de la certeza y de la precision del pensamiento
economico, de la Hamada teorfa economica. La teorfa econcmica, sin his-
toria economica, sin economia polltica. es una marca vacia.

Asi que 10que voya hacer es navegar un poco al desgaire sobre el mapa
que ha trazado Luis Bernardo.
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Cree, en primer lugar, que es Importaute repensar mejor la dtverstdad
de planes en los que se movleron, en su memento, la Reforma Constltu-
cional y las reforrnas estructurales de 1<1economta. Se debe tener en
cuenta que hasta finales de los anos ochenta -es mi manera de verlo,
quizas con derta diferencia de matices, en reladon con 10que dice Luis
Bernardo-c.Io que habia en este pais en materia de mane]o econorruco
era un despottsmo ilustrado muy poderoso.

EI Presidents de la Republica tenia grandes poderes en 1£1administracion
de la economta.

EI pais vivfa, edemas, bajo Estado de Sitio. Los mayores entre quienes es-
tames aquf vivimos bajo e1Estado de Sino haste la Reforma Constitucio-
rial del ano 91. La explosion (accidental) de un cilindro de gas, en esas
epccas, provocaba la declaratorte del Estedo de Sitio; y el equtvalente en
materia del manejo economico era e1famoso nu meral14 del articulo 120
de la Constitucion. El Presidents de la Republica, acudiendo a esa norma
que le deba arnplios poderes tomaba decisiones sobre las tasas de interes,
sabre el credito, sabre el regimen de comercio exterior, sabre el regimen
flnanciero. Ademas, el Banco de la Republica era administrado porel go-
bierno naciona1. Elministro de Hacienda presidia la autoridad moneta-
ria y los instrumentos de la emision moneta ria estaban firmemente en
manos del ejeculivo. El poder judicial no tenia mayor cosa que dedr a1
respecto_

Una estrech<l cupula de podel~ supuestamente tecnocratica, manejaba
las herramientas del arreglo institucional vigente. Dicha ilite conformo
en la practica un gobierno continuo en materia de administracion econo-
mica, desde los ail0S sesenta, hasta comienzos de los noventa.

Colombia tuvo efectiv3mente un solo gobierno econ6mico, una coali-
ciOn entre los llamados tecnocratas y los politicos profesionales. La alian-
za eonsistia en 10siguiente: Los politicos se eneargaban de administrar el
sistema de instituciones poHticas, mientras que los "tecnicos" buscaban
garantizar la estabilidad macroeconomica, en un Elmbiente de gradualis-
mo en el manejo de 1'1politica econOmica.

Tal, el regimen anterior a la Constitution del allO 91. Eso garantizo, claro,
que por ejt:'mplo ciertos excedentes utilizables para el ejercicio de la poH-
tica se entreg8ran a partirde acciones de politica l1lonetaria y de acdones
de poHtiea fiscal, para que los politicos profesionales garantizaran la re.
novacion periodica de la formalidad del sistema politico. Luis B. deno-
mina a ese arreglo como un regimen excluyente y clientelista.

Un regimen en el que los economistas 0 quienes actuaban como tales se
concentraban en Sl1funci6n de garantiz8r la estabilidad de la economia y
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el caracter siempre gradual de los ajustes. Con [a Constituyente hubo
una revolucion en esa materia y hoy la sociedad colombian a es mucho
mas democratica en esc aspecto. Un "revofcon" tuvlrnos, para usar el ter-
rnino del presldente Gaviria.

La Constituci6n es una Constituci6n socialdemocrata, garantista. que se
inscribe en la realidad de un Estado inca paz, en el que se alojan sectcres
corruptos, aplicados a extraer rentes pnvades de [as instrumentos esta-
tales; un Estado insuficiente para dade realldad concreta a los manda-
mlentos de la Constitucion. Y hay genre que le riene miedo al poderque
debe tener la Corte Constituctonal en este pais; hay gente que aborrece
la idea de que el presidente ya no tenga tanto poder, de que el Banco de la
Republica sea auronomo: gente que Ie tiene rniedo a la nocion de que el
poder ejecutivo no tenga todos los instrumentos de administraoon
como los que tenia haste la Constirucion del 91.

Desde comienzos de [as noventa hemos vivido la transidon hacia el nue-
vo orden institucional. Ha sido una transicicn dubitativa. poco compro-
metida con los tmperattvos de las nuevas reglas del juego. Hemos sido
testigos del nuevo dialogo entre [as dlversos poderes del Estado: del rea-
comodamiento de [as CElrgas.La Carta Constitucional del 9] no cuenta
con todo el consenso necesario en el establecimiento politico, social y
cultural, como para que pueda tomarse como la plataforma comun hacia
el futuro. Eso, claro, aun sin teneren cuenta]a insurgencia armada como
agente politico. Aqui es donde se muestra con mayor claridad la falta de
liderazgo politico. La falta de i..nstrumentos eficaces de [a politica.

En todo caso, la Constitucion mira hacia el norte y el programa de la
apertura de comienzos de los noventa mira h<lciael sur. Los dos procesos
no coinciden. Al pals Ie toc6 vivir esa historia: la definici6n de una Cons-
tituci6n socia[democrata, en simu[taneo conla promu[gaci6n, como ulti-
mo episodio del ejercicio del despotismo ilustf<ldo, del programa de
apertura, sin discusi6n p(lblica alguna. Esa contradiccion esta en la base
de la historia economica y social colombiana de [a decada del noventa,
en muchos sentidos.

Falt6lidel'azgo y vision po[itica. Ese programa de aperrura, repito, coin-
ddi6 parad6jicamente con el proceso de la Constituyente_ Mientras en el
Centro de COllvenciones de Bogota se hablaba de [a necesid<ld de garan-
tizar los derechos fundamenta[es y de profundizar [a separacion de po-
deres y de descelltralizar fiscalmente £IIEstado, en las ofici.n<lSdel
gobierno, sin discusi6n publica, sin posibilidad de que la opini6n del
pais se pronunciara sobre el asunto, se invent6 un programa de apertu-
ra, a la colombiana claro esta, pero se [0 illvent6 sin consensos, sin
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debate, aun en medic de Ia complacencia de dientes para afuera por par·
te de los duenos del poder econorruco.

Bien 10dice Luis Bernardo: el Congreso de la Republica como a aceptary
a aprobar tcdo 10que Ie proponia el ejecutivo. EICongreso de la Republi-
ca no ha sido, francamente, el rnejor agente de Ia dlscusfon publica, ni el
mejor agente de la discusion de los lntereses soclales.

Otro punta: es cterto que en los anos ochenta no habfa crisis en sentido
macroeconornico perc la hlstorla era tragica. La pobreza era enorme, la
debilidad del aparato productivo era notoria y los economistas colom-
blanos no podfamos, ni podremos en el futuro, seguir auto - aplaudlen-
donas dtciendo que fuimos el uruco pais de America Latina que no deja
de crecer. iQue mediocridad de indicadores! iQue fuimos edemas el uni-
co pais de America Latina que en los cchenta no reestructuro la deuda
external iAh 51, que mara villa! Hoy tenemos 25 millones de colombianos
pobres de solemnidad y 8 millones de cclombtanos "vaciados de solem-
nidad", a quienes no les llega una dieta diana completa. Casi las dos ter-
ceras partes de la poblacion.

Ahora bien: zcuales son los objetivos de un programa de apertura? Luis
Bernardo y juan jose los mencionan. Yo tengo una manera de decirlo: el
objetivo de un p.rograma de aperture es aumentar el volumen de comer-
cio internacional de la economfa y es ese aumento loque garantiza todas
esas otras mara villas del crecirniento de la productividad, del crecimien-
to economico. de la acumulacion de capitales. Pero la apertura se hace
para aumentar el volumen de comercio internacional hacia afuera y ha-
cia adentro. No es un programa para generar superevit en la cuenta co-
rriente de la balanza de pagos: es un programa para aumentar la
importanda del comercio internacional en la actividad economica, sin
que el resultado en la balanza de pagos sea 10fundamental. Si hay un de-
fidtcoyuntural, se suponeque ese programa de apertura cuenta con ins-
tituciones internadonales que garantizan el financiamiento externo de
la economia.

Sobre ese tema hay que separar dos asuntos, y discutirlos en esos colo-
quios que can tan gran sabidurfa y can tan buenas palabras ha propuesto
Antonio Hernandez: uno es la verdadera eficacia de ese programa. Ya
hoy hay voces importantes que Haman 1aatencian sobre la necesidad de
analizar con detalle los diversos elementos de la apertura, por 10que no
puede uno ser luego remitido a la condidon de dinosaurio irredento.

La otra nocion es si en Colombia se repar6en los imperativos de un pro-
grama de apertura. La respuesta es: en Colombia efectivamente no se
tuvo en cuenta el sistema de imperativos de un programa de apertura.
EI "establecimiento" colombiano no apret610s dientes, para hacer 10
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que tenfa que hacer al iniciar un programa de apertura.a 10que se suma-
ba el hecho de queapareci6una Constituoon sociaJdem6crata que gene-
raba nuevas e importantes tensiones en materia de gasto publico, por
ejemplo.

Un programa de apertura no puede inidarse sirnultanearnente con un
disparo del gasto. 10dijo bien Juan Jose y 10menciona tamblen Luis Ber-
nardo: abrtr la economta en materia financiera y comercial debe ir par y
paso con una fuerte restricci6n del gas to, una represi6n 0 estabilizaci6n
de los salarios reales, una disminuci6n de la dinemica de la demanda
agregada para obvias finalldades, que consisten en generar excedentes
para el comercio exterior; no excedentes despues de haber consumido
aquf sino para generar un porcentaje mayor de demanda externa sabre
1a econornla nacional, sin que eso implique una presi6n inflacionaria
lnmanejable.

Perc, ique tal, abrir la economfa colombian a, al tiernpo que se disparan el
gasto publico y el gasto privadol: ello no tiene sentido alguno. De mane-
ra que en Colombia, "modele" 0 no, mandamientos del Consenso de
Washington a no, ocurrio que no se tuvo en menta el besico imperativo
de un programa de aperture: Abrir implica templar las riendas de la de-
manda interna.

Esa larga decade del 90, que comenz6 en el89 y que aun no termina, se
caracteriza par una cadena de errores cometidos en el manejo econ6mi-
co. No es razonable justificar la evoluci6n de las finanzas publicas como
el resultado inevitable de los nuevas arreglos constitucionales, partlcu-
larrnente los relacionados can la descentralizaci6n. Los economtstas en
el poder se equivocaron continua y recurrentemente a 10 largo de los
aries 90. Estey totalmenre de acuerdo con la apreciaci6n de Echavarria.

Del ana 89 al91, el Banco de la Republica adquiri6 mas de 3.500 mill ones
de d6lares de reservas internacionales. Luis Bernardo dice que eso ocu-
rri6 en el proceso de acelerar la devaluaci6n para aprontarse para la
apertura. Pero 10derto es que entre el 89 y el91 cometimos 10que en mi
opini6n es el pear error en politica moneta ria de la historia: comprar mas
de 3 mil millones de d61ares de reservas internacionales, en la practica,
abriendo inclusive la ventanilla del Banco de la Republica a los vendedo-
res directos de d61ares y tener que compensar el enorme crecimiento
monetario causado par la monetizaci6n, mediante una adquisici6n de
deuda del Banco de la Republica can el publico, para mantener mas 0

menos en orden la trayectoria de las variables monetarias.

En el ano 91, las Omas valian el 90 por ciento de la base moneta ria, es de-
cir, que si no hubiera habido Omas, el pais tend ria una base monetaria
equivalente al doble de la que se tenia. Esas deudas Ie llegaron a costar al
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Banco de la Republica hasta e148 par ciento anual, y las reservas interna-
cionales que habia com prado can tanto [uicio te rentaban el2 0 e13 par
oento en dolares. Un absurdo negocfo.

La nueva junta del Banco de la Republica encontro un balance del banco
central deforme e insostenible. ~Que ocurrio entre el ana 92 y el947 Se
disparo e! gasto publico por cuenta de la Constitucion y par cuenta de
una fuerte tncllnaclon al gasto del gobierno de Cesar Caviria.

Al mismo tiempo. el Banco de la Republica decidio que ya no podia 505-
tener el manejo de un balance asf y que tenia que soltar las amarras mo-
netaries. Los medics de pago, la base monetar!a. el credito bancano, el
gasto publico, comenzarcn a crecer a tasas superiores 'II 40% anual,
mtentras se abrfan las compuertas financieras y ccmerciales. Es un caso
p<lr<lllevarlo a un manual de Harvard Business Review, sabre como no
se hacen las COSClS.

Despues se ie acabola gasoline ,IIgasto publico: en 1995 empezo a crecer
el gas to publico en el pago de intercses y rnucho menos en los rubros ge-
nerndores de demanda. Si uno mira esas tendencias del gasto publico
desde mediados de los 90, se observa que 10 que crece violentamente es
eJgasto en el servicio de la deuda. Creo que es necesario poner en blanco
y negro, de verdad, la historia fiscal de la decada pasada. Propongo que
en l8 Universidad Nacional se haga un ancWsis serio y cientfficamente
vjlido de esa historia. Creo que ese alli'1Iisisconfinnarfa que, desde antes
de 1994, a Colombia Ie urgia un <ljuste fiscal de proporciones. Yuna revi-
sion de la polHica economica general.

Y lIegamos al mio 98; desde comienzos de ese aJ'10, tiertos sectores eco-
nomicos contrarios a la pretension presidential de Serpa realizaron
una criminal especulacion contra el peso colombiano. Ese episodio es
documentable, las cifras estjn en el registro yes importante que nues-
tra Universidad las estudie: lque paso en el aria 98, cuando se produjo
un ataqlle al peso colombia no par<l incidir en el animo de los electeres
colombianos, en un esfuerzo concertado de ciertos sectores de poder,
ll1edids de col1wnicclcion y centros de investigation y estudio7 La his-
toria no quedara completa sin ese recuento.

Los acontecimientos del98 incidieron en 10 que ocurrio despues. Al Ban-
co de la Republica Ie toco defender a brazo a partido la tasa de cambio. Y
Ilego el paroxisl1lo de las tasas de in teres, que vino a ser el final factor dis~
parador del desplome de la economla cOlombiana y de 1<1crisis finande-
ra del gobierno y del sistema de credito, Pero es necesario tener en
cuenta que la situacion economica presente se ha originado en una evo-
lucion cuyo origen bien puede marcarse en los inieios de esta larga
decada.
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Hoy la situaoon es la de un pais dande la pobreza incide en un 80 par
ciento de los habitantes rurales y en mas del40 par ctento de los habitan-
tes urbanos. Un pais cuyo ahorro nacional se encuentra en sttuacion de
colapso. Como bienlo senala Luis B., la econornia naciona! no tiene futu-
ro con semejautes dfras de ahorro y de inversion. No bene fu turo si no se
atienden debidarnente los problemas de las finanzas publicae: el pars
debe resolver tales problemas en e! terrene de la tecnica. en el terrene de
la gerencia y sabre todo en e! terrene polftico.

Recordernos alga importante, para que Juan Jose 10ponga en sus anallsis
sabre 10laborat: el desempleo de las mujeres entre 12 y 19 anos es del 52
par ciento: el desempleo de los hombres entre "12y 19 alios es del45 par
ciento; la tasa de desempleo de mas del20 per ciento esconde esos extre-
mas, porque entre los viejos, la tasa de desempleo baja a los airededores
del 10 par ctento.

Este pats esta cometiendo un crimen y una agresion contra las mujeres
jovenes y contra los hombres jovenes Entre 1997 y 2000 se crearon s610
300 mil ocupaclones urbanas nuevas. En este citra t,1I1mediocre, el ma-
yor porcentaje de empleos nuevas fue para personas can mayor educe-
cion. Durante esos tres 011105 hubo un descenso de la ocupacton ncta
urbana para la gente sin educacion 0 can bajn educaciOn.

Hacia adelante, es necesario revisClr de modo inteligente los mnnda-
mientos de la apertura, reconocer la globaliz8cion y construir las institu-
dones internadanales aprapiadas; hay que practicar el regionalismo
abierto, como una condicion mundial, y hay que ir de 18polftica pubUc<la
la acdon publica, esdecir, <lla<lcci6ndel pllblica. Para hacerlo se requiere
darIe el poder ala sociedad, crear socied<ld, crear ciudadanfa, como 10
decia muy bien la decana Consuela Corredor.

L<lnueva eara del desarrollo es la cara de In promoci6n de los derechos
polfticos, sodales, culturales y <1mbientales de 1<1comunidad a escala in-
ternacional. Esa es la nueva Glf<l del desarrollo, y no sola mente la del ere-
cimiento econ6mico como tala, peor alln, la de la estabilidad de precios.
Una leccion qUE' salta a In vista en todas parteses la de que la estabilidad
macroecon6mica debe concebirse como una meta que induye estabili-
dad de ingresos, estabilidad del empleo, y estahilidad de los preeios
macroecon6micos.

Sin duda, se debe considerar esencial esa clilse de estabilidad macroeco-
no/nita, pero hay que dejarla aIla, como una estrelJa fija en el firmamen-
to, par la que los dirigentes dehen responder permanentemente. Hay
que bajarse de aUa, para ir <1 las polfticas sectoriales, a In promocion de
polfticas concretas de empleo y de reducci6n de la pobreza, COil acciones
orient8d8s a los sectores en los que Sf' pllede actuar con mayor eficiellcia
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desde el Estado y obvtarnente en salida rid ad can la comunidad, can la
sociedad civil.

Es urgente evttar la concentracton exclusiva en 10 macroeconomico,
por lmportante que sea; bajerse de ahf e ir a la meso y a la microecono-
mia, a las polfticas sectoriales, al usa estrategico del territorio y al uso
estrategtco de los bienes amblentales. Es necesario, fiualmente, recono-
cer los trnperatlvos de 10que debieramos ser, los trnperatlvos de una so-
cledad capitalists de rnercado. moderna, can un Estado muy fuerte que
establezca condiciones de promoci6n permanente de los derechos
fundamentales.

Es a eso a 10que se reflere Amartya Sen cuando define el desarrollo como
Iibertad.

Muchas gracias.


