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En America Latin a se esta co nst ru
yendo una nueva politica eco nomi 
ca, p ues las eco no mias nacionales se 
han t ra nsform ado y reestructurado 
de manera radi cal y se esta n crean do 
nuevos acue rdo s socia les den t ro de 
las sociedades nacionales. Par ece que 
la naturaleza dinarni ca del m ercado 
cap italista mundial se esta vie ndo 
desde un a perspect iva mas posit ive 
en bu ena parte de America Latina, 
al rn en os para las n uevas clases go ber
nantes. Las econornias y sociedades 
latinoam ericanas estan reaccionando 
ante esto s cam bios y fo rt alecen sus 
vinculos eon un mundo cad a vez m as 
co m petitive e interdep endiente. Las 
demandas de estos ca m bios estan 
crean do tensiones en una soc iedad 
latin oam eri cana que parece cae r en 
diferent es grados de pobreza. Sin 
em bargo, ta les cam bios tierien lugar 
dent ro de un co ntinente con go bier
n os dernocr aticos que brin da n opor
tun idades ante los cam bios que ha 
traido cons igo el nuevo paradi gm a. 

Este pa radigma ha sido llarnad o 
por much os ne oliberal .' Este trabajo 
pretende explo ra r los futures del neo
lib eralism o. El argumento se desarro
Had. en tres memen to s. En elprime
ro se in ten ta exp licar el p red ominio 
del neo1iberalism o en la A merica La

tina co nte rnpo ra nea, al men os en los 
circu los de go bierno. Se h ace esto en 
parte para exam inar las bases eco no
mi cas, te criocraticas, sociales y politi 
cas del m odele neoliber al en A mer ica 
Lati na. En segun do lu gar, se in t enta 
eva luar de m an era breve el m od elo 
neoli beral e inv est iga r sus problemas 
y deficiencias, parti cularrn ente en ter
minos de resultados economicos , mer
cados de trabajo , im pact os sociales, 
pobreza y los cam bios en el apo rte 
del Estado al cambio soci al. F ina l
mente, e1trabajo abo rda el futu ro del 
n eoliberal isrno , ex plo rando sus ap a
ren tes contradiccio nes in te rnas, las 
diferemes for m as del mi smo qu e exis
ten y 1a relacio n ent re neoliberalismo 
y n eoesiructuralismo . 
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(Po r que el n eoliberalism o se ha con
vertido en el parad igma do m ina n te 
en los no ven ta en Ameri ca Latina? 
Existe n al m en os dos escalas geog rafi
cas relevantes: 1a glo bal y la launo
ame ricana . A escala globa l, el paqu ete 
de refo rmas eco riomicas es ap oyado 
[uertemente por inst ituciones inter

nacionales como el Banc o Mundial 
(BM) y el Fondo M one tario In ter na

cio na l (FMl); po r 10 tanto , la rele
vancia de la etique ta del co nse nso fue 
forj ad a en Was h ingto n (Edwards, 
1995). C abe apu ntar que en los ul ti 
m os veint ic inco afios el FMI y el BM 
han h echo muchas recorn en daciones 
tendientcs a la li beralizacion y el rna
n ejo de las eco n o rn ias latinoame
ri can as, las cual es fueron ignoradas 
con frec uenc ia . No o bstante, estas 
instituciori es in t ernacionales han da
do Iue rte apoyo en la adopcion de 
una est ruc tu ra neo1iberal. Las tecn o

cracias de di chas inst ituc io nes se 
co m bina ron con redes de asesores en 
econo rnia de toda America Latina 
para impulsar actrvamente la refor
rna, part icu larme nte en los inicios de 
la crisis de la deu da. 

El m odelo n eol iberal ha lograd o 
cam bios sorprendentes en otras par
tes del mundo . A fina les de los anos 
och enta y p rincipios de los no venta 
se vio e1co lapso del sistem a sovietico 
y del modele econorn ico "alte rna
tivo" de economics dirigidas po r eI 
Es tado y planeadas desd e el cent ro . 
La in t ro duccion de reforrnas de me r
cado en Europa o rie ntal y los parses 
de la ex U ni on Sovieuca y el vigo r 
apa re nte con el cua l los go biernos y 
los puebl os cam biaron de eco nomi cs 
planeadas a economies de m ercado 

El autor es lector en el Latm A merican Development, School o/Birm mgham, Edgbaston, Retno Unido . 
Treduccion de j. David Rodrigue: A l7Jarez. 



dieron a la reforma liberal un impul
so co ns ide ra ble en America Latina . 
Los go b iernos latin oameri canos re

con ociero n que la eco rio m ia politica 
del neoliber alismo se co n virt io en la 
ba se polit ica en la cua l p odiamo s 
identificarlas co m o regiones "cornpe
tid oras" en la eco nornia mundial. D e 
est a rn anera 10 rnejor, seglm los rni
ni stros de ha cienda latinoamerica
nos, para "modern iza r" sus eeono
mias pa ra haeerlas m as co rnpe t it ivas 
en los m ercados mundiales. Esta rno
derru z.acion es necesari a para at rae r 
inversion fo ran ea de las co rporac io
nes glo bales que ti en en un am plio 
rango de opeio nes de lugares donde 
invertir. Est o se co nvirt io en la justi 
fieacion para argumentar "carenc ia 
de ah.ernativ as" a la adop cion del rno
del o neoliberal. 

De m an era similar, los ministros 
de hacienda latinoarnerican os vo lvo
dan la vista al exito econorn ico de 
ciertos paiscs de As ia or iental que se 
habi an em barcado en pol iti cas or ien 
tadas al exterio r desd e los ses en t a 
(pen sada co n fuerte participacion del 
Estado), y por ella justifican las es
t rategias orientadas a las ex portacio 
nes de los paises de A me rica Lat ina. 
Con [recuencia se argument a que las 
econo rn ias abiertas y la o r ientacio n 

al mercado co ndu jero n al exito eco
nomico a los paises de reciente indus
trializacion de As ia or iental y a su 
rapida recup erac io n de la cr isis de la 
deuda de los oc he nta (Edwards, 1995; 
Banco Mundial, 1987) . ASI, el m ode
10 del este asiatico fu e "co nsu mido" 
en los circulos de politica larinoarne
rican os eomo una vers io n de neoli be
rali smo , aun cuando esi o propor
eio n a so lo una ex p licaci6 n p arcial 
(Gereffi y W y man, 1990; J enkins , 
1991) . 

A una escala de analisis latiri oame

rican a, parece hab er faet o res histo
. . 

fl CO S Y co rnparan vos que ano tar 
A ntes que n ad a, en los oche nta, las 
politicas n eoliberal es proporciona
ron un marco para que las eco nornias 
latinoameri cana s salieran de lasevera 
crisis de la deuda de esa decad a, en la 
cual el acceso al fin an ciamiento ex
terno se vio de pronto reducido. En 
much os paiscs, la ad op cion d e nn 
nuevo paradigm a co ns t ituyo tam
hi en una respuesta m as amplia al Ira
caso percibido del paradigma econo
mi co p revio o rientado haeia dentro 
(Kay, 1989; Diet z, 1995). Li justifi
cacion intcleciual de esta or ien tacio n 
procedia de las t eorias del est ruc tu
ra lismo y de la dependen cia (Kay y 
Gwyn ne , 2000). 
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Segundo, la de cad a de los n overit a 
ha presenciad o gr andes avan ces en la 
globali zacion de 1a econornia latino
am ericana , co n flujos de capital, in
cre m ento sign ificat ivo en el comer
cio y la in version, al m enos h asta fi
nes de 1997 (Edwards, 1995). El m o
delo or ientado hacia el interior fue 
eliminado de las eco nornias de Ame
rica Latina al margen de las ventajas 

(y p roblemas) de una inse rcio n mas 
co rnpleta en una econornia mundial 
en proceso de glob alizacion. Las po
liticas ne oliberales prop orcion aron el 
m arco pa ra que las eco nomias latino
american as mcrernentaran su comer
cio co n ot ras regiones del mundo y 
lo s fluj os de inversion y capita l de 
la s em p resas y ban cos de esas re
glOnes . 

T ercero , existe la cuestio n del vin
cu lo ent re reforms ne oliber al y go
biern o . Durante los ultirnos afios 
oc henta y 10 que va de los nov enta, 
el VInculo entre p oliticas neoliberales 
y gobiern o dernocr at ico se ha vuei to 
particularmente fuerte en America La

tina (Haggard y Kaufman , 1995), 
sobre todo a traves de la rran sicion a 

la dem ocracia de gobiernos antes aut o
ritarios, Hubo cam bios significat ivos 
de gobiernos autorita rios a go biernos 
dernocraticos en todos los pai ses del 
Cono Sur y en Brasil en los ochen ta 

y los novema. En todos los cases 0 

se dio elcam bio hacia politicas n eoli
ber ales 0 estas se m antuvierori co mo 
resultado de 1a tran sicion democra
ti ca. Los cam bios hacia la re form a 
neoliberal no siem pre se dieron inme

diat amente . A m ediad os y fin ales de 
los oc henta, in strumentaron pl an es 
de estab ilizacion het erodoxa en Ar
gentina (el Plan A ustral de Alfonsln) 

y Brasil (Plan C ruzado) . Sin em 
bargo, estos planes fra casaron, 10 que 

permitio que elparadi gm a neoliberal 



ganara influencia. Se p o dria arg u
mentar que el fracaso de estos planes 
de esta bilizaci6n ayudaron a co n
venee r a la po blacion de que era nece
sario t omar esta am ar ga m edi cina. 
No hab ia ninguna o pcion m as beni g
n a qu e el tratamiento de choque para 
det ener la inflacion galo pante. Ade
m as, los p artidos p ol iti cos que llega
ro n al p od er luego de la dirnision de 
los go bie rnos autoritarios y que fo
m entar on las p oliticas neoliberales 
debi er on m an t en erlas (como en el 
caso de la "concertacion " en C hile 
durante los go biernos de Aylwin y 
Frei) . Estos partidos argumen taban 
que el go bie rno dernocratico p ermite 
y estirnula una m ayor participacion y 
representacion en el proceso p oli
n co. 

Para co ns ide ra r la n aturaleza pre
sente del neoliber alismo y su perma
nencia futura, es irn po rtan te evaluar 
que tan so lidas son las bases de co n
senso en que se sus tenta este par a
digma y cuales son los retos de este 
consenso. <Se ha llegad o a un consen
so social que de sustento al o rden 
n eoliberal 0 es solo un co nse nso tee
nocra tico de los circu los de gobierno 
y sus aseso res? 

I.. 
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Se ha dicho qu e el crec imie nto del 
apoyo tecnocratico al modelo neol i
beral surgio co mo una reaccion an te 
las deficiencias del paradi gm a orien
ta do hacia el interior, basado en la 
proreccion de los mereados y de la 
industria. El crec imiento eco nornico 
basa do en la indust rial izacion por 
sus tituc io ri de importaciones (lSI) 
en fre n taba dificult ades ta n to eco

nornicas co mo pol iti cas (Gwyn ne, 
1985). EI argume nto tecnocrat ico era 
que debido al Estado en el m odelo 
151 las opo rtuni dades par a la in ver 
sio n privada proliferaron, los presu
puestos fiscales se carac te rizaron p or 
g randes y perrnan erues deficit y la 
in tlacion tendia a ser alta 0 hiperin
flacion. Adernas , las empresas co m 
prorri etidas en la industriali zacion 
p o r su st it u cio n de im ponaciones 
(publicas 0 privadas) se habian vueIto 
in eficientes y no eran cornpetitivas 
a nivel intern acional. 

Estas difi cultades eco nomic.is fue 
ron co m bina das co n 10 politico. Las 
em presas indus triales co nt inua ban 
dem andando altas tasas de proteccion 
para so breviv ir, un facto r discrimi

n ante en co ntra de expo rta do res y 
producto res ag rico las. E n algu nos 
paises, elsurgim iento de una base in
dustrial sustan t iva h ab ia acrece n tado 
una clase trabaj ad ora in dustrial qu e 
ganaba presen cia pol iti ca. Mientras 
tan to las indust ries eritat iza ban las 
gra ndes co nt r ibuc iones soc iales que 
habian sosteni do y se qu ejab an de 10 
cos toso de los rudimentari os ben efi
cios so ciales qu e el Estado h abia 
crea do . 

Las fue rzas tecn ocr.iticas qu e esta
ban a favo r de las estrateg ias neo li
beral es n o so lo se d efin ieron p or 
aq uello en que esta ban en co n t ra, 
sino tarn bi en por aque llo en que esta 

ban a favor. El atractivo te ori co de 
10s m odelos de libre m ercado , un Es
tado m as pequefio y la imponan cia 
de logr ar la esta bilida d m acroeco
nornica fueron algunos de los temas 
principa les (Gwynne, 1990). La gran 
m ayo ria de los tecriocratas ha bian 
sido estudian tes de in vestigacion en 
escuelas de eco nornia y negoeios de 
universidad es d e Estados U ni dos 
(Centen o y Silva, 1998). An tes de 1'.1 
crisis de la deu da, estes tecriocr at as 

habian p rese n tado politicas neoli be
ral es alternativas pero no habian sido 
capaces de encont ra r apoyo pol iti co 
suf icien te para ponerl as en practica. 
Despues de 1a crisis de la de uda , esto 
ca m bia drasti carn ente y e110s se co n
virtieron en los principales agemes 
del cambro eco nornico no s610 a tra
ves de cargos pu blicos (como minis
tros de hacienda) , sino tarn bien como 
los asesores y crn pleados qu e requer ia 
el gobierno . Se vo lv ieron parte de 
un a red interna cional de asesores qu e 
sirn pat izaban am pliarnen te co n las 
sc luc iones orie ntadas al me rca do, la 
re fo rrna m acroeconornica y la o r ien 

tacion hacia el exterio r como forma 
de salir de la c risis de 1a deud a. 
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A pesar de las dernoras, la evolu
cion deesta nu eva tecnocracia go ber
name ha oc ur rido en la mayor parte 
de los paises latinoamericanc s. E n 
Argentina y Pe ru el re t raso fu e hast a 
p rinc ip ios de los noventa, y en Brasil 
hast a m ediad os de esta dec ada . En 
estos paises, los elementos tecn ocr a
t icos que ap oy aban pol iti cas m as 
or ientadas al m er cado h abi an lu cha
do p orque tuvie ran lu gar y co nt ra el 
po pulismo y las polit icas o rie n tadas 
al interior. Efect iva rne nte, en Peru 
Fu jimori arriba al pod er en las elec
ciones de 1990 co n una agenda popu
list a. So lo de spues de am plias co n
sultas co n influyentes in st ituciones 
in rernacionales y redes de tecn ocra
tas latino arner ican os (y peru an os) 1a 
agenda se convirt io (yforzosameme) 
en neol iber al. As i, los t ecn ocrat as se 
volvieron age ntes co n in flue nc ia en 
la ado pc io ri del nuev o par ad igrn a. 

El paquete de ref orrnas ecorio 
mi cas se centr a en al m en os cinco 
areas princip ales: m an ejo fiscal, pri
vatizacio n de las em p res as paraes
tatales, m ercados de trab ajo , comer
cio y m ercados financ iero s (Edwards, 
1995). La refo rma fiscal enfatizo la 
necesidad de reducir los deficit presu
pu estales, la creacio n de ofic inas de 
presupuest o e irnp ues tos Iuertes y, 
adernas, un ban co cent ra l indepen
diente (como en Chile en 1989). En 
paises co mo A rgentina, C hile y P eru, 
los ministros de hacienda u tilizar on 
esta pol iti ca par a just ifica r el ex t r .1

ordinario gasto pu blico, particular 
mente en sectores eco rio m icos, pero 
tambien en areas soc iales. Puesto qu e 
las pol tticas n eoliberales habi an evo
lucionado , se identifico la necesidad 

de incremen tar el gasto publico en 
areas sociales co mo educac ion , salu d 
y bienestar , co mo en C hile durante 
los noventa (aunque no muy evide n

te , en Arge ntina y Peru) . La reforma 
fiscal hab ia est ado ligada t arnbien a 
las pol it icas de privati zaciori (como 
en Arge ntina) . La pri vatizacion h abia 
te n ido el objetivo de eliminar las em
p resas no eficientes e in sol ventes, re
duc ien do asi los gastos del gobierno . 
A de rnas, la ven ta de estas emp resas 
al sector privado aumentar ia los in
gresos de l gob ierno durante la rees
t ructuracio n , cuan do las fin an zas de l 
go bierno eran m as vulne rables . Sin 
em bargo, esto en el corto plazo seria 
s610 un pa liat ivo q ue durari a tanto 
como las empresas po r privatizar. Adi
cio rialme nte, eran necesari os cue rpos 
de leyes fuenes en aque llas ar eas qu e 
eran monopolios potenciales (co mo 
la produccion y di stribucion de elec
tricidad), 10 que aseguraria que las 
empresas del sector p ri vad o traba

jarian m as efic iente mente que aque 
Has que formaron pane del sector pu
blico . 

Otra clave, au nque esta menos 
publicit ad a, de la rel orma neoliberal 
es la reestructuracion de los m ercados 
de t rabajo . Se h abian ini ciado nuevas 
negociaciones so bre el salar io base y 
el empleo , 10 que daba mas p od er a 
los crn pleado res y rnen os a los sindi
catos . Las nuev as ley es de em pleo 
habian sido aprobadas p ar a h acer 
m as flexibles los m ercados de trabajo 
y re d uc ir las aportacio nes a la se
guridad soc ial y las responsabilidades 
de los em p leadores . En conj u nto, 
estas refo rmas han reestructurado los 
m ercados de trab ajo a favor de los 
patrones , quien es o bt uv ieron un sis
tema m 'as flexible de co nt ra tac io nes 
y despidos, y cos tos salar iales y no 
s'alariales m as bajos. 

L os emp leadores del sec tor pri
vad o estan siendo vistos como los 
blancos clave de la refo rma co mer
cia1. E n ese ncia, las re fonn as co

merciales estan interesadas en lograr 
qu e las econo rnias latin oam eri can as 
vo ltearan m as lu cia fuera y que las 
emp resas del sector privado qui sieran 
llegar a ser m as co m pe ti tivas en el 
m ercad o internaci onal. La lib er a
lizacion co me rcial ha en fat izado la 
n ecesidad d e impulsar las ex por 
taciones y reducir los ara nc eles a las 
imponaciones. Tales reformas esta n 
orientadas a crear m as co mpetenc ia 
internacional par a las em p resas que 
reorientan su producci on ahora sol o 
al rnercad o interno y am pliar sus ho
rizon tes a los m ercados glo bales. Al 
mismo ti ernpo , a los gobiernos les 
co r respo ride evitar la politics indus
trial y est imu lar el fluj Qde inversion 
ext ra njera directa de co rnpafiias mul
tinacionales . 

La ref orma del m ercado fin an 
ciero tenia tarn bien el o bjetivo de 
reducir la interveri cion del gobierno 
y or ienta r lo a la operac io n de m er
cados libres, en la cua l los m ercados 
naci onales rec iben cada vez m ay or 
influen cia de los in versionistas glo
bales y de los espec u lado res . Sin em
bar go, si se trabaja por lograr m er
cados co n de te rm inadas tasas de inte
res pue de tcner resultado s positive s 
(mayores fluj os de en trada de capi
tales) y negat ivas (aumen to de la vo la
tilidad de los flujo s de capi tal de in st i
tuci ones fin an cieras glo ba les) . La 
cr isis m exi cana de fin ales de 1994 
m ost ro claram ente los efectos n ega
ti vos de la alta vo latilidad y , hasta 
cierto pu n ta, el enfasis en la po lit ics 
camb io en consecue nc ia. A hora se 
ent iende que la desr egula cion fin an 
ciera deb e ser co mbinada co n una 
m ay or y m as efect iva vig ilanc ia de 
los barrcos a t raves de una in stitucion 
encargada de hacerlo, aSi co mo res
tricciones a los cap itales especula
Livos de co rro plaza. 
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Este es el m eollo de las refo rrnas 
n eoli berales qu e estan teniendo lu gar 
en d iferemes grad o s en los paises 
latin oamerican os po r una nueva clase 
t ecnocrati ca (Edwards, 1995) . C abe 
enfatiza r que las transformaciones 
paradigrnati cas en pol iti ca eco norn i
ca no h an sid o sirn ilares en rodos los 
paises. EI com prom iso y el alcan ce 
de la reforma en America La tina va 
ria notabl ernente. D esde Ch ile (co n 
m as de dos decadas de refo rma y un 
cam bio de gobierno auto ritario a go 
bierno dernocr ati co) h asta A rgem ina 
y Peru (conver sion tardi a pe ro com 
prornetida) y V enezuela (don de la 
co nversion a la reforma neol ib eral 
entre 198 9 y 1992 tuvo una vid a 
breve y se vio relacionada est recha
m ente co n la co rrupcic n). Ex iste n 
variaciones co nside ra bles en la prac
ti ca de las reformas neol ib er ales en 
America Latina . Sin em bargo , la 
adop cion brasilefia de una forma de 
n eoliberalism o bajo lap resi dencia de 
Cardoso a m ed iado s de los n o venta 
(C am mack , 1997) parece indicar que 
se esta ad optando un nuevo p ara
di gm a en el cont in en te . A s], co m o 
co ntine m e, Ameri ca Latina esta cam 
biando hacia una integraci on m as 
est recha con los m er cados mundiales 
pero sus partes co nstitu t ivas 10 esta n 
haciendo en tasas dife rentes. 

Existe una di stincion importante 
en cuanto a qu e la fuerza tecnocr atica 
que im pulsab a la agenda neoliberal 
en A me rica Latina se habia vinc ulado 
10 mismo a un go bie rno auto rit ario 
que a uno democratico. D en tro de 
las estrucru ras dem ocr ati cas, minis

tros de gobie rn o y tecnocratas necesi
tab an expliear y justifiear an te el gran 

publico los co nee ptos que se hallaban 
detras de est a p oHtica de eam bi os 
radieal es. En go bie rnos auto ritario s, 

tales eam bios fuer on impuestos desde 

arri ba , a veces con poca justiiicacion 
o co nsulta . Com o resu ltado , los tee
nocrat as de los go biern os autorita r ios 
te ndian a vo lve rse m as ideol ogicos, 
capaces de imponer 10 que conside
rab an politicas teo ricarnente co nsis
tentes pero no dispuestos a escuc har 
y reaccionar an te quienes sufrieron 
p o r la reestructuraciori rad ical de la 
eco riom ia. Mientras tanto , los tec no
cratas de los gob ie rn os dernocraticos 
a veces t uvieron m enos rigidez id eo
logiea en la Iormulacion de sus po
liti cas y estuvicro n m as dispuestos a 
adaptar su polit ics a las realidades 
poli ti cas, 

; ; , . 

Cabe en fat izar que el modele neoli
beral tuvo una reduc ida base social 
y politic a en lo s estadios ternpran os 
de su evo luc io ri, apa rte quiza de un 
numero limitado de em presarios aso
ciados co n industrias export ado rns 
(Klak, 199 8). En general, los emp re
sarios de los secto res protegidos de 
la agricu ltura, las finan zas y la indus
t ria n o apoyaron m as poli ti cas o rien 
tad as al ex terio r que aquell as que in
c remen taran la com pe te ncia y cam 
biaran su in flue ncia poll t ica en m er
cados relativam ente cerrados. (Co m o 
se desarroll o la b ase soci al y polit ica? 

En muchos p alses se desarroll o 
com o respuesta a los imp actos de la 
crisis de la deuda y a la ne cesid ad de 
cambiar Iacapacidad de exporLlr -sec
t o res p ro ductiv os y , su bsccu ente
m ente, in versionist as fo ran eos - ta n 
to en te rm in os de fin anciam ien ro 
co mo de cap ital p roductivo . E n los 

no venta, hubo un crecimien to so r

p rendente de la base pollLiea como 
coalic io nes y gobiern os de cen t ro

izquierda (com o en C h i le y Brasil , 
po r ejem plo) que adopta ro n Ia re-

forma econorn ica neol ibe ra !. U na 
ser ie de pa rt idos politico s democra
t icos acepta ro n el co nsenso d e Was
hington (Bresse r Perei ra , 1996) , aun 

que eniat iz ando la n ecesid ad de pol l
ti cas socia les y p rogr amas de asiste n
cia pa ra reducir las dilicul tades del 
p roceso de tran sicion y reestructura
cio n . La amplitud de la base de apoyo 
a la refo rma neoliberal estuvo da da 
en un sen t ido rn.is amplio por el apo

yo socia l y 1a legitimidad. 
ASI, aun que o n gina lme n te el m o

delo neoli be ral tuvo poco ap oyo so
cial , este crec io co nstante me rite du
rant e la u lti m a decada. E1 aum en to 
del apoyo social m edi ante la adop

cio n d e un m odelo m odificad o y 
revisad o (rnis preo cupado por la so
ciedad pero siem pre o rientado lUCIa 
el rnercad o) ha sido not abl e. En co n
cl usio n, p odemos puntualiz.ir tres 
eleme ntos: 

1. £1 apoyo so c ial ,11 mod elo 
neol ib e ral , ,runq ue o rig ina lmen Lc 
limi tado , fu e ga nando apoyo co ns
tantem erne tan to e n terrnino s d el 
nurner o de paises que adopiaron csas 
polit icas (Ia tardi a llegdda de Brasil a 
las rel o rm as b,l sid o im po rt an te) 
como en tcrrn irio s del apoyo social 
mtern o . 

2. E I logro de la estabilidad m ,i 

croe conorn ica h.i ayudado al progra

ma neoliberal a o btener m ayor legi
timid ad (co m o en los go biernos de 
Fu jim o ri , Men em y C ,rrdoso , do nde 

d lo gr o de la es t a bil ida d p olltiu 
obtenida lu ego de que m odelos p re
vios m ,).'> hetero doxos y populisLa" 10 
h ab Lll1 intenLldo y fr ,lG1S,l rclll) . 

3 . Luego del fu en e ch oque ini ci,ll 
que Ju me TILc) d r Jsti cam ente b po

breza y el desempleo , p uede ocurr ir 
una m ejo ra gradual en estas vari,l bles 
(es el caso de C h ile pero aLlll no ('1 de 

A rgentin'l) . C o nfo n n e ,1Ullle nta cl 
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ernpleo, el marco neol ib eral tal vez 
pued a gan ar re sp aldo socia l ent re 
aq ue llos gru pos m as pobres que 
va y an e n co n t r an do em p leo asa
[ari ado. 

A pesar del crecien te co nsenso soc ial 
que to rodea, el m odelo neoliberal 
esta o brcn iendo respuesta, particular 
m en te en el area so cial. Los m ovi
mi ento s cam pes inos del sur de Me
xico, Br asil (el m ovirniento de los 
cam pes inos sin ti erra) y Ec uado r, los 
cuales representan la po breza u rb ana 
en asentarnien ros ir regulares y m ovi
rnientos eco lo gicos que defi enden 10 
am biemal a escala local, son ejem plos 
de ello. En esta secciori eva lua re rno s 
las debilidades eco nornicas del m o
delo antes de evaluar los Imp actos 
soc iales ligados a elIas. 

EI m odelo neoJib eral ha exte ndido 
su influen cia co nsidera blemem e gra
cias a los ava nces econornicos que h a 
traido consigo. Sin em bargo, (exis ten 
debilidades en el m odelo? A p ane del 
caso chileno, el m odelo aun padece 
bajas tasas de ahorra; este problema 
fue un factor fundamental par a ex

pl icar la cr isis rnexicana de m edi ados 
de los n oventa (Ote ro, 1996) . En ter
m in os del sector publico , labase gra
vab le es relati varrienre baja y la rasa 
de evas io n fiscal , alta. Respecto al 
secto r pri vado, la amplia reforma a 
los fondos privad os par a el retire se 
han asoc iado a un au mento sign i
ficati vo de la tasa de ahorros en C h ile 
(Bar r ie n to s, 1996) . Sin em bargo, 
otras paises n o han seguido el ejem 
pi a y los fondos para pensionados 
c hiJenos h an su fr ido un a fu ert e 
disminucion de su valo r durante los 
noventa. Las altas tasas de inter es en 
si mi smas n o p ar ecen h ab er cam
b iado los hab it os de ahor ro en la 
m ay or p art e de A merica Latina. 
E iectivarnente, el gran acceso al ere 
dit o co mo secuela de la lib eralizacion 
fin anciera h a al entado el co nsu
mismo y el endeu dam iento (Sklair, 
1994) . Como resultado de ella, las 
eco nornias latinoamerican as aun de
p enden en alto gr ad a del fin an
ciarnien to externo , t anto en forma 
de fluj os de capita l privado co mo de 
in version extranjera. 

Par a lo grar economies lati noame
rican as m as est rec harnen te imegradas 
a la eco nornia glo bal, el m odelo neo
lib eral se h a vuelto m as dep endiente 
de, y par 10 t an to vulne rable, a los 
cam bios econornicos glo bales. Como 

conomte lnterneclone! 

en los argumen tos estructu ra listas de 
los cin cu enta, las econornias de Am e
ric a Latin a sigue n intere sadas en las 
gran des Ilu cruaciones en los precios 
mundiales de articu los ba sicos. Con 
la exp ortacion de estos productos ere
ciendo rapidarnente a fin es del siglo 
veint e, particularrnente en paises pe
quefios, su vu lne ra bilidad p otencial 
se ha acen tua do , com o en 1998-1999 
cu ando los precios de la m ay oria de 
estos articulos tuvier on niveles his
to ricos bajos. Adernas , las econom ias 
so n ahara m as vu lne ra bles a los cam 
bios de estrategia (y rentab ilidad) del 
fin an ciamiento internacional. 

Aun mas, aunque las politicas eco 
n ornicas neoliberales han traido con 
sigo t asas razonables de crec irnie nto 
econornico una vez que se establecen 
co n firmeza, esro se ha visto asociado 
a una desigu aldad creciente (Bulmer
Thomas, 1996). E n el marco de una 
econornia de m ercado , los beneficios 
se han co ncent rado en los em presa
rios m as exitosos y en los ejecut ivos 
del senor pri vado . Los em presa rios 
especia lizados en ex portacio nes y 
fin an zas y gran des co rnpa fiias nacio
n ales que han sido capaces de rees
tructurar se adec ua damen te han sido 
algunos de los principales be ne fi
ciar ios de las reformas. 

'Tf ;1-drnnu . ,~" I lr m« l,. clr·. 
d~' t ',£1",1,1 I 

En co n t raste, el t rabajo ha sufr ido 
much o m as que los poseedo res del 
capita l durante la reestructuracion . 
La ad opcion de una poli ti cs eco no
mica orientada al exterio r gene ra l
mente ha sido asociad a a grandes 
aumentos del desempleo en secto res 
industriales clave, al misrno ti ernpo 
que la pr iv ati z.acion de em p resas 
par aestat ales se ha carac te rizado por 
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una perdida significativa de em pleos . 
EI crecimien to de los senores or ien
tados a la expo rtacion ha requerido 
mas ti ernpo para crear oportu n idades 
de trabajo adecua das . Est o ha gen e
rad o la necesidad de reestructurar en 

forma radical los m ercados de trabaj o 
co n cos tos salariales m as bajos, para 
tener un sistem a de contrat acion y 
despido m as flexible p ar a lo s em
plead ores y reducir sus cos tos no sa
lariales (como en las co n t r ibuciones 
de estes al seguro). Los ernpleadores 
h an p odido reducir sus 
cos tos adoptando los con
trat os de corto plaz o y 
su bco n t ratando pro vee

dores de partes y servicios 
(Thomas, 1996) . Esto ha 
in crementado la irnpor
tan cia de los acu erd os in 
formales en las act iv ida 
des producrivas. 

El Est ado tarnbien ha 
tratad o de menguar el po
del' de los sindica tos para 
reducir laprot eccion al tra
baj ad o r y disrninuir lo s 
costos laborales (co m o en 
Chile y Peru) . EI aurnen
to del em pleo femenino 
(part icularmente en areas de la agri 
cult ura de ex po rtac io n e industrias 
de ensam blaje) h a sido o tra caracte 
ri st ica . EI trabajo ha sufrido una re
duccion progresiva de su poder de 
negociacion con la aquiesencia 0 el 
ap oy o del Estado . Est os pro cesos 
pueden ser percibidos com o necesa
rios para crear un m er cado de trabajo 
m as flexible y crear condicio nes de 
trabajo mas co rnpe tit ivas para los em
pleadores del m er cado internacional. 

So b re todo, el trabaj o se h a vue lto 
mas vulnerable e in segu ro debido al 
aumen to de los co n t ratos de corto 
plaza, el cambio hacia m ercados de 

t ra bajo m as co m pet it ivos y el declive 
de la segurida d social. A m en os qu e 
los trabajad ores este n ca pacitados y/ 
o posean un conocirrue n to qu e pue
dan vende r, esta n destinados a recibir 
bajos salar ies 0, aun peor , al subem
pleo 0 a ten er pe riodos de desempleo . 

Las transformaciones de los mercados 
de trabajo introducen el m as am plio 
terna de que la reforma neoliberal ha 

sido aso ciad a a los efecro s negatives 
en ar eas soc iales con la distribucion 
del in greso y la po breza . Estos efectos 
nega tive s pueden verse en el impact o 
de las reformas n eo liber ales en at m e
nos cinc o are as del m ercado de t ra

bajo (Bulmer-Thomas, 1996): 
1. T asa d e desempleo . La libe

ralizacio n comercial, fiscal y del mer 
cado de t rabaj o ha co m binado el in
cre mento sus tanc ial del dese m p leo 

du rante la cr isis econo rnica co n el 
proceso de reestructuracion eco no
mica . L as co m pa iilas in capaces de 
com pe t ir con las em presas eXlran
jeras en eI m er cado de trabajadores 

in t erne , los go bie rnos que reduccn 
drasticarne nte el numero de sus ser
vido res civiles y los co nt ra to s de co r
to pl az o hacen rn .is cornu n eldesem 
plea t em po ral. 

2. EI sala rio min irno real. EI m er
cado de traba jo y las reforrnas fiscales 
norrnalmente h an ope rado par a re
du ci r el sala rio m inimo en terrninos 
reales, par a ahorrar gastos de gobier
no en bienest .ir soc ial y p ara maxi
mi zar el emp leo durant. e L1 rees
tructur.icicn eco rio m ica . Au nquc el 

salar io minimo rea l cayo 
durante la cri sis eco no 
m ica, es te podra in cre
mentarse un.i vez que el 
crecim ien to ecoriorn ico 
sea rn .is sos renido (como 
en C h ile desdc finales de 
los oc henta). 

3. Sa lario ) rea les. La 

liberalizacion co mercial, 
la refo rm a fisca l y del 
m ercado de t rab ajo han 
tendi do a p resionar a la 
baja el salario en Lenn i
nos reales: las co rn pariias 
enfre rita n m as co mp e
ten cia de com pafiias in

ternacioriales, los go bier
nos au mentan los sue ldos a t asa s 
m en o res qu e la infl acion y se data 
de u n a m ayor f1 ex i b il idad a lo s 
rn crcad os de trabajo. O tra vez pue de 
en co ru rarse una secue nc ia difereme 
con salaries reales a la baja durante 
la p rimera fase de la rees t ruc tu racion 
econo rnica pero ca n in cr ern entos in 
sign ifica ntes en m ercados aho ra es
trr ct os . 

4. Efec tos de la riqueza. EI im
pacto de la relo rrrra fisc,ll, la libe

ra lizac io n co rnercia] y del m ercado 
de ca pital interno y el aumento de 
lo s fl uj o s d e ca p ita l extern o h an 
incrementado sus ta ncialmente la ri-
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qu eza hasta alcan zar dos deciles de 
ganadores de ingreso de la clase capi
talista en gene ral y los ernpresa rios 
en particul ar . 

5. El secto r informal urbane . Esto 
correspo nde a la parte de laeco riom ia 
urbana que es de pequefia escala , evi
ta la rcgul acion y cu bre una amplia 
variedad de actividades . Durante la 
fase de Ia reestructuracion econo mics 
el secto r in formal tiende a crece r a 
m edida que m as em p resas desean 
ent rar al secto r no regulado . Sin em
bargo, su bsecuenreme n te , pu ede dis
minuir tan pronto co mo las ernpresas 
de men or escala cumplen con las re
gulaciones minimas requeridas a un 
sector formal no regulado. Se ha ar
gume nta do (De Sow, 1987) que el 
mer cado urban o ofrece a muchos en 
el pequefio cornercio . Sin em bargo, 
co mo afirman Thomas (1996) y R o
berts (1995), estas son basicam ente 
est rategias de supe rvivencia y las em
presas gene ralmente permanecen con 
bajos ruveles de acu m ulacio ri de capi
tal y por 10 ta nto de ingresos. Serb 
interesante co nocer el nivel de apoyo 
al modelo eco no rnico po r parte de 
estos sectores. U na vez m as el apoyo 
surgira probablernen te cuando el ere
cim iento eco n6m ico co nt inue. La 
subcont ratacio n crecierite de grandes 
cornpafiias a empresas in fo rma Jes de 
pequ eiia escala ser ia un ejem plo de 
esta m afiosa forma de ope rar. 

ASl, los irnpact os soci ales de la re
forma neoliberal son al mi sm o tie rn
po considerables y sustanc iales, aun
que es importante indicar una cierta 
secuencia : normalm ente a un perio
do de cam bio drast ico (aume nto del 
desempleo , disminucion de los sala
rios) segu ido de un creci miemo eco
nomi co co n un per iodo de mejora
rniem o gradual, el cua l reduce tam
bien las desigualdades. Es diHcil juz

gada en el presente. En los histori
came nte mas co m pletos estudios de 
la relacion entre refor ma lib eral y 
desigu ald ad (A lt im ir, 1994; Sco t t, 
1996), existe un a tendencia a rnejorar 
despues de la reest ruc ruraci6n eco no 
mica de Ja crisis, durante la cua l la 
di srribuciori del in greso se vue lve 
co ns idera bleme ute peor. A un asi, es 
dos deciles arr iba de los que ha logra
do en forma co ns iste nte durante la 
r efo rm a eco nornica, debido a las 
graudes ven ta jas que di sfruran los 
pr opietarios del capital y que gan an 
altos salaries gracias a sus h abil idades 
en los negocios. La media de cua tro 
deciles tiende a ser relativarn ente esta
t ica 0 inclu so a disminuir , mi entras 
qu e los cu atro deciles mas bajos per
manecen co n po rcenta jes bajos y a 
la baja las pro po rciones en porcen
ta je del in greso nacional. 

Ent re los Estado s que han cam
biado de un go bierno auto rita rio a 
uno dem ocrati co existe gran eviden 
cia de integraciori de politicas sociales 
dentro de los paquetcs de reforrna 
n eoliber al con el o bjetivo de lograr 
una m ayor igualdad soc ial; 0 un neo
liberalismo con rostra humane , como 
se Ie ha llam ado . La transicion demo
cratica en C h ile despues de 1990 vio 
un cam bio sign ificat ive en las prio
ridades soc iales, co mo el in cremento 
de impuestos para pagar un may or 
gasto en bien estar soc ial, educacion 
y salud. Sin em bargo , parece haber 
m en os co mp ro m iso co n las politicas 
soc iales en ot ros paises qu e han expe
rimentado la rdorm a neoliberal. 

fI,,' 
'i 
U na de las mas fuertes cri ticas con t ra 
el m odelo neoliberal ha sido su inca
pacidad de abordar la pobreza. Efec

'11e, a 

t ivame nte, es normal qu e un aume n
t o sus ta nc ial d e la pobreza co mo 
politica de ajuste est ructural (el trata
miento de cho que) ha sido o bligado . 
D espues de 13 crisis de la deuda de 
los ochenta se discutio la de uda so
cial, la deuda de la soc iedad co n los 
pobres y su bempleados (entre 30 y 
SO por ciento de la poblaci6n de la 
m ayoria de los paises). H abia la idea 
de qu e est a deuda se pagarla junto 
co n la deuda exte rna . Sin em bargo , 
aunque much os paises han reestruc
tu rado su deuda, la deuda social co n
ti nua. Los pobres se caracteriza n por 
mala salud y altas tasas de m ortalidad 
infantil. Cuando brot a una epidemia, 
co mo el co lera en Peru en los oche n
ta, es la gente pobre' co n sus bajos 
ni veles de infraestructura sani ta ria la 
que m as su fre. La deuda soc ial sigue 
alta e incluso eI Ban co Interarneri
cano de Desarroll o (1996) enfatizo 
recientemente la necesidad de recon s
truir la infraestructura social y de ser
vicios del co ntinente. 

Sin em bargo, en gene ral, el Estado 
ha tr atado de reducir su co m pro mise 
de lar go pla zo de ay uda soc ial y de 
crear mas for mas de m ercado de be
nefi cio soc ial. Es de not ar aqul eI caso 
de la reforma de las pensiones, en la 
cual el secto r privado ha to rnado el 
control de las co nt r ibuc iones de los 
trabaj ad ores a estas, la in version de 
esas co n tr ibuc iones y el reparto de 
los beneficios sociales de eUas (Ba
rri entos, 1996) . Esto reduce la carga 
fiscal y otorga recursos para el cam
bio al secto r privado, dandole ma
yores opo rtunidades de in vertir. Se 
ha estim ulado tam bien la inversion 
del secto r privado en los sectores 
salud y educacion . Sin emba rgo , esto 
no rmalmente se asoc ia co n dos siste
m as de biene star soc ial so lo para las 
clases a!tas y las clases medias mas 
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ricas capaces de pagar los altos costos 
de las escuelas privadas y los serv icios 
de salud . La mayoria mas pobre tiene 
que conformarse can un servicio pu
blico ca n fondos es casos y de baja 
calidad . Can la reduccion de los sub
sidios destinados al bi enestar so cial 
par parte del Estado, existe un mayor 
papel de las organizaciones no guber
namentales (ONG) en la ayuda can 
herramientas y alirn entos para los mas 
pobres de areas rurales y urbanas. Sin 
embargo, en general, el desigual ac

ceso al bienestar social se ha vue lto 
una carac te ristica del nuevo m odelo 
ecori ornico . 

Durante los n overita, en Ameri ca La
tina, 1a globalizacion se ha vinculado 
intimarnente can la ado pcio ri de las 
politicas neoliberales. Durante est a 
decada, lo s gobiernos de la rnayoria 
de los paises latinoamericanos han 
integrado m as est recharnen te sus eco 
nornias nacionales a la econo rnia glo
bal. En particular , esto se ha lle vado 
a cabo a traves de la liberalizacion 
com erc ial y la desregulacion de los 
mercados fin an cier os, c1 in cremento 
del comercio , los fluj os de capital , la 
inversion y la tran sterencia de t ecn o
10gb ha sido n orrnalmente el r e

sult ado. EI marco m as global de las 
econom ias latinoamerican as ha co in

cid ido co n un cam bia de gobiernos 
au toritari os (que aun er an sign ifi
cat ivos en lo s ochenta) a gobiernos 
dernocraticos de rnan era que actual
mente los dieciseis pa ises m as gran des 
de Ameri ca Latina rien en go biemos 
electos a traves de las urnas. As i, el 
Estado latinoameri can o de los no
ven ra se han translormado a si mis
m as en un sistema dernocratico al 
mism o tiempo que dismi n uye su in
fluencia directa en la ecoriom ia (a t ra
ves de la privatizacion y la desregula
cio n) y reduciendo el ramafio del 
sector publico m ediante la reforma 
fiscal. 

A n tes de evaluar el futuro del neo
libe ralismo, conviene explorar algu
nas co n tradicciones en la teoria y 
ap licaci6 n del m odelo . Durante los 

n oventa , el neoliberalismo p ropici6 
un rapido crec im ien to ecori omico 
pero can una cre cien te desigualdad 
en los ingresos, m ayor exclus io n y 
m enos proteccion soc ial. No obstan
te, esto esta teniendo lug ar en un co n
tinente lat inoarne rica no que ba cam
bi ado al am bit o de mocratic o. Sin 
embargo , como argumentan G ills y 
R ocamora (1992), en la tran sicion de 

regimenes au to rita rios a go biemos 
dernocrati cos en A me rica Latina las 

m stituci ones n o pudier on abrir la 

parti cip acion politic o popular en for
ma sign ificativa. En est as democra
cias de eli te, fu er on aban do na das las 

agen da s de re forma so cial qu e po
drian establece r las ba ses de una m a
yor pa rticip acion y equid ad . Electi
vamcnt. e, G reen (1995: 164) ar gu
m enta qu e Iaaplicaci6 n del nuevo mo

delo ec orio m ico fu e madurando el 
corazon Iuera de la democr arizacion, 
torn ando 10 que pudo hab er sido UIJ 

florecimiento de la pa rti cipacion po
liti ca y social en un a flamante "de
m o cracia de baja intensidad". 

Mu ch os cuest io n an como el mo
delo eco norn ico puede se r o rques
t ado en democr.ici as en las cuales 
gran parte del elect o rad o n o di sfruta 
de los beneficios del creci mien to eco
nomico. (P ue de sos tenerse Ia demo
cracia baj o tales condicio nes? (0 la 

co rit inu acio n del m odele eco no rnico 

co n fia en gobiernos te cn ocra ti cos? 
(Confla el m odelo en la necesidad de l 

crecirn iento econom ico y L1 crec iente 
in tegrac ion de n rro del co ns um ismo 
glo ba l? (Se vol vera el ncolibcrahsru o 
sens ible a Ids necesida des sociales? 

Al gunas politicas neolibe ralcs han 
trata do de acc rc.irsc ma s d las ne ce
sidades locales m ediante 1a desceri

tralizacion de poderes y funciones del 
Estado cent ral. Las refo rm as del go
bi erno loul (N ic kso n, 1995) fun 
t ratad o de prestdr servicios qu e res
pondan mas a las necesidades 10CJlcs 
yean o bjet ivos local es m as cbros . 
ESlas reformas han tr at ado de in cr e
ment,lr 1.1 eficienci.l ,11 mi srno liempo 

qu e legitiman la reduc ci6 n Jel ESlado 
en el ni vell ocal. Las organiz.lc io nes 

no gubernamenules hdn aymhdo en 
este proceso. Sin em bargo , han ten 
dido a ser co ptad as po r e l Esudo du 
rante latran sicion democrati ca. Aun
que exisle n algunos h erores positi v05 
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en esto (personal calificado que acrua 
en los go bier no s dern ocrau cos lo
cales), hay tam bi en facto res nega
tiv os sustanciales . Estos incluyen : 
presupuesws y per sonal muy reduci
dos, carencia de perspecti vas alt ernas; 
perdida de cierto gra do de auto no rn ia 
debido a la confianza en los fondos 

publicos (en oposicio n a los orga n is
mos in te rnacio nales); no ligad o cs
trecharnente a las necesid ades locales. 

Sin embargo, las realidades de la 
descentralizacion en much os paises 
que 10 h an intentad o (como C hile y 
Boli via) estan mas ernpare ntadas co n 
la descon centracion - cambio de fun 
cio nes a esca la lo cal pero no m as 
poder de toma de dec isio nes. En esta 
forma, la desco nce ntrac ion ha estado 
ligada m as a la idea de man te rier un 

Est ado peque fio pero capaz de pres
tar serv icios soc iales ecorio m icos y 
mas eficientes a n ive l local sin in cre
rnentar los recursos . 

2Hasta q ue pun to las c o ntra
dicciones del m od ele neoliberal se 
reco nocera n y los movirnien tos so 

ciales crearan esbozos de est rategias 
alter natives de desarroll o y esce ria
rios soc iopolit icos? Se podria ar gu
mentar que, para haccr a los paises 
larinoarner ican os m as competi t rvos 
en un mundo glo balizado, 1a refo rma 
nealiberal no puede cons isu r sim ple
mente en eco nornias m as or ientadas 
al rnercad o . EI casa ch ileno rnuestr a 
que las m ay ores ref ormas ins ti t u
cionales se efectua ron en un periodo 
de tiempo dem asia do largo para que 
un pais latinoameri cano se v ue lva 
mas com pet it ive y m en os vulnera ble 

a las cr isis in ternacio nales. La refor
ma institucional en Ch ile se prolo n
go en un periodo qu e da ta de 1964 y 
ha surg ido de una amplia variedad 

de ideologlas p ollticas. Las reformas 
agrarias,de lapro piedad de la riqueza 

m in eral (sobre ro do cobre), la salud 
y los fondos para el retiro , de las in s
tituciones fin an cier as y de los irn 
puesro s han sido ejem p los notabl es 
que h an oc u rrido ba jo go biernos de 
ideol ogi as muy difer entcs, M art in ez 

y DiJZ (1996) arg ume n ta n qu e es la 
co rn binacion de estas p rofundas re
farmas in stitucionales co n pol iticas 
neoliberales orien tadas al m ercad o 10 
que esta derras del exito eco nornico 
sos ten ido de C hile durante los n o
ve nta. Esro ha t enido m ay or signi 
ficado para el terna de soste ne r el ere
cim ien to eco nornico en un mundo 
cada vez mas com pe titive . 

ASI, la rela cion futura del Estado 
con el proceso de cambio eco norn ico 
es un asunto clave. E l cambio ideo
logico a un go bie rno co n i.njeren cia 
limitada en la ecoriom ia po dr ia no 
te ner co mo resultad o una econorn ia 
m odernizada, co rn pet it iva, anticipa
da a la ret o rma neoli beral. Si este 
fuera el caso, po dria n o oc urr ir el 
crecimiento econornico soste ni do , 10 
cna l es visto co rno p re rreqnisito para 
rnanejar la deuda soc ia l y em pezar a 
recti ficar los altarn ente desiguales pa
trories de di stribucion del in greso . 

Ex iste tam bien la cues t ion de la 
relacion entre integracion eco norn i
ca, neoliber alismo y glo balizacio n. 

Para el afio 2005, se planea que las 
Amer icas sean un a ex te nsa zona de 
libre co merc io. Esro in volucr ara la 
int egr aciori de la econ ornia domi
nante del siglo vei n te con los dieciseis 
m as pequefios pero muy d iversos 
paises de America Latin a. Las cues 
tiones geopollt icas se han co nvert ido 
en facrores importantes en este p ro 
ceso La reforrna neoliberal y la ape r
tura de las econo rnias antes o rien
tad as al in teri or h a producido una 
integracion eco nom ica m as exirosa 
en los noventa que en los sesenta, de
cada esta ultima cuando la integr a
cio n eco riomica fu e vista como una 
politica in ternacio na lclave en A me
ri ca Latina (G w ynne; 1994) . En t er

m inos geo policicos, aun sera n ecesa
rio resolver los p roblemas inherentes 
a un Iuerte patron cen tro-per ileria 
que caracter iz ara la in tegracion eco
nomica de las A mer icas (en contras te 
con o tros esquemas) . 

Es import an te e nfat izar que el 
m odelo neo lib eral h a evolucio na do 
de una interpretacion lirni t ada y eco 
nornicista en el co nse nso de W ashing
to n a una interpre tacion m as social
derno crat a de C h ile y Brasil. Efec
t ivarnente, p arece h ab er oc u rrido 
un a fo rm a de co nvergeneia en t re 
neoliberalismo y est ruct uralismo en 
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algunas partes de Ame rica Latina. 
H ay un repl anteamiento de las teo

ria s de los cinc uenta y sesen ta y la 
evoluc i6 n a una posicion neoest ru c
turalista desd e fin ales de los afios 
ochenta.' Podria argumentarse que 
el n eoestructuralism o ha ganado al
guna influencia en la polirica de go
bierno de Ameri ca Latina, co mo en 
los regimenes d e co ncertac io n d e 
C h ile y la adm in istrac i6 n d e Fe r
nando H enrique Cardoso en Brasil 
en los noventa. 

El neoestructuralismo h a tornado 

elementos del n eoliberalismo pero 
co nse rva algu nas de las ideas est ruc 
turali st as cent rales. Mientras que 
algunos au to res h an renunciado al 
neoestructuralismo co mo un mero 
rostro humano del n eol ib er ali smo y 
su segunda fase (G reen, 1995: 189), 
es ve rdad tarnbien que ha habido un 
cam bio del est ructuralisrno al neoli
berali smo . Sin em bar go, hay d ife
ren cias, las cuales conc ie rnen sobre 
todo a sus respectivos puntos de vist a 
so bre la relacion entre paises desa
rrollados y en desarrollo , asi co mo 
entre Estado, sociedad civ il y el m er
cado. 

La pe rspectiv a neoliberal es que 
se requier e o tra liberalizacion de la 
econom ia mundial y qu e est a bene
ficiara conside ra blem ente a los pai ses 
en desarroll o . En con tras te, los neo
est ructuralistas, asi como los escr i
tores de la dep enden cia, perciben a 
la econom fa mundial co mo un siste 
ma de poder jerarquico y asime rr ico 

que favorece a los paises ce nt rales y 
a las co rporacio nes tran snacionales 

en particul ar. Por 10 tanto, so n m as 
esce pt icos en cuanw a una nueva li
berali zacion , co ns ide rando que acre
centara las desigualdades entre paises; 

los pod er osos grupos glo bales de los 
paises desarrqJlad os se asegu ra rian de 

qu e los beneficios de la lib er alizacion 
global sean canalizados en su favo r. 

En cua nto a la re lac i6 n entre Es
rad o , sociedad civil y m ercado , los 
n eoestructu ralist .is otOrgdn un p.ip el 
m as i m p o rr an t e a l Es t ad o e n e l 

proceso de transforrnacion so cial y 
estan avidos de in cluir a los gr upos 
m en os favorecid os de la soc iedad en 
este proceso , particularmente porque 
se tiende a excluirlos . E n co nt raste, 
muchos n eoliberales d esean un Es

tado minirno , poniendo al m ercad o 
en el cen tro del esce nar io pues con

side ran que es la fu erz a de t rans
formacio n m as electi va; los menores 

obstac ulos al lib re Iunciona nuen to 
del mercado , 10 m ejor para Id eco rio

m ia naci on al , l a soc iedad y e J 
go bie rno. 

El neoestrueturalismo no de be ser 
interpretado co mo el hundirniento 
del neoliberalismo , sino como una 
se rial de que el es t ruc tu ra lisrno se 
equivoc o pe ro intenra regresar en 
t errninos de una nueva realidad . En 
este sent ido el esiructu ralismo estJ 
mostrando habilidad par a ada pt.irse 
a las cam bianres circ unsta nc ias hi sto
ri cas en lugar de permanecer co n
gelado en el pasado . C iertarne nte el 
estfUcturalismo co me tio en'ores en 
su pesimismo co m erc ial y b co ncep
cio n t ecnocr ati c.l del Estado . A pe~ar 

de los defectos del neoestructura
lismo, es la unica alte rn al iva viable 

y cre.ible al neoli be ralismo en las cir
cuns tanc ias hi sto ricas p resente~ . L.1 
principal leccion neoestfUetural isl d 
que se wma de los palses de recieme 
industrializacion del este .1siat ico es 
la necesidad de integrarse en [o n na 

selec tiva al mundo econo m ico y 
crear ventajas com pe ti t ivas a traves 
d e una bie n di senad a pollti ca in
duStrial. T al pol.irica indust ri al y de 
ex po rt acio nes intenta la ex plotacio n 

co nt in u a d e ni cho s d el m e rc ad o 
mundial y cambios a co ritracorrientc 
haci» e mpres a~ l11.lS c.ipaces, teeno
lo gicam ente avanz.idas y de 111,)S ,11 to 

va lor ag regado . Las p ol it icas para 
rnejorar 1,1 base del co rioc imien to de 
la eco rio rnia y 1.1 cap .icidad tec no lo
giC,l na cional se consideran cruc iales 
pa Ll el creci m iento a largo p lazo . Asi, 
se sigut' ace nr u.indo b rm port.incia 
de Lled ucac io n , au nq ue se rnen ciona 
me n os ]a necesidad de Id re fo rm» 
agraria y es te se h .i vue lto un terna 

politi cam enr c se nsible en mu ch os 
pai ses latin o ameri can os. 

EI neoestructur.ilism o d.i m .is irn

portan ClJ ,1 1.1 :> Iue rz.is del merc.ido, 
la em presa priv.ida y la in version ex
tranje ra di rec ta en co m pa racio n con 
eI esrruc rura lismo pero ,1rgume nt J 
que el Es t,ldo deb er i.i controlar al 
mercado . Sin embargo, los neoestruc

iuralisras pi ensan qu e el Es t ad o y.1 
n o debe desernpefiar el pape i de pi
vo te de l desar rollo qu e tu vo b 'ljo Ia 
ln d uslri.1Jj;., .icion por sus u tuc io n de 
importaciones est ru ct uralista. Lis em
pres .is de gobierno se limitan en gra n 
medid a d presta r servicios esenc iales 
co mo salud y educac io n y no ,I em 
premier ,1C l iv lJ aeles J irect ,lm en te 
p roduct iv'lSen em pres,IS inJ ust f[,lles 
de su p ropied .1J. T ,llnb icn b capk 
ciJad de l ESt,ld o pM,1 co nd uci r la 
eCOnOm1.1~e limiLl .1 proteger y subsi 
di al' en fo rm ,1 espoLldic;1 y restrin

gida, en contrasle con cI periodo de 
indusl ri .lli7.<lcion po r susliruc io n de 
impo n aciones. E1 imper ati vo de 10
gra r y lD dnt ener el bdlance nucro eco
n omico se reconoce ah o ra co mo el 
precio de 1.1 estab ilidad fisca l en un ,l 
co ndician del c rec im iemo que no es 
necesMiamenle como en c1 pasddo. 
O tro e1emento cbve del neoestruc
ruralisill o es Stl m ayor co m pro m iso 
con 1J eq uidad y la reducc io n de la 
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p obreza, que requ ie ren una accio n 
especial del Estado e involucr an a las 

organizacio nes no gubernamentales. 

La p osici on con resp ecto al mer

cado m undial esta ahora m as orien
ta da a las expo rtacio nes, mi entras que 

la sust it ucio n de im p ortaciones es la 

dir eccion est rategica que h a tornado 

la economia . Pe ro ese cambio h acia 

los m er cados m undiales de lo s n eo es

tructuralist as tiene lu gar dentro de 

una estrategia de "desarrollo desde 

adentro " . Esto sig nifica qu e "no es 

la demanda de lo s m e rcados 10 cr i

tico . E l co razo ri del desarrollo des

cansa en el lado de la oferta: ca lidad, 

t1ex ibilidad , la cornbinac io n y el uso 
ef icie n te de r ecu rsos p rod uc tivos, la 
adopc io n de adelantos tecnol o gicos, 
un espiritu innovador, creatividad, la 

capacidad de organizacion y discipli
na so cial, austeridad p r ivada y publi

ca, un en iasis en el ahorro y el desa

rrollo de capacidades para com petir 

internaci onalmente. En sin tesis, es
fuerzos in depen dientes em p re nd idos 

desde adentro para lo grar el desarrollo 

autososteni do" (Sunkel, 1993: 8-9) . 

Esto sig n ifica que es el p al s , a 
tr aves de la co ndu ccion del Es tado y 

sus organ izaciones in te rrnediar ias, el 

que decide en q ue d ireccion esp e

dfica desea desarrollar sus v inculos 

con la eco norn ia mundial. Sin em 

bargo las o pcio n es so n r est r ingidas 

debido a las fu erzas d e la glo bali 

zaci6n m enci o n adas an tes . Otro ele

memo clave en eln eoestructu r alismo 

es el logro de ventajas com petit ivas 

en ciertas areas p roduct ivas cl ave en 

el m ercad o mundial m ediante la 

liberalizacion select iva, la in tegracion 

a la econornia mundi al y una politi ca 

or ientada a la exportacio n y el ere

cimien to. Los n eoestructu ralist as cla

man pOl' un "r egionali smo abie rt o" 

que esperan le de una mejo r p osicion 

a A merica Latina en la econo rnia mun

dial y al mismo tiernpo reduz ca su 
vulne ra b ilidad y dep endencia (vease 

ECLAC, 1994 y 1995). Ello s recono
cen que hay beneficios par a lo s paises 

que forman p arte de un mercado co 

m ercial y de un sist ema financiero 

relativament e abiertos p ero esperan 

que el regionalismo abierto creara 
empresas e instituciones que podrian 

aliviar algu nos de los efectos del asi
m et rico sistema eco nornico mundi al. 

E l m odelo neo libe ral h a reestruc
turado elsiste ma polit ico y econorni 

co p er o h a creado nuevos grup os de 

inter es, en particular en cap ital finan

ciero y cornpafiias exportado ras. A de

m as, aparenternente ex iste una est re
cha relacio n en tre las r estricci ones 

globa1es y el cam po de m anio br a in 

terri o de vi rtualm ente todos lo s go 

biernos lat inoameri can os. La aper

tura a la eco nornia glo bal es una fu er

za que h a traido la di sciplina ta nto al 

ca pital co mo al trab ajo en A m erica 

Lat ina . Las politicas equ ivo cadas, 0 

aquellas que se perciben como erro neas 
p a r el capital internacional, so n pena

li zad as , a vec es a traves de la rapida 
salida de cap it al financiero . Sin em 

bargo , si el m odelo n eoliber al con

t inua, debe tambien evolucio n ar en 

terminos de proporcionar rnejores co n

d ic io nes sociale s. Converge ncia co n , 

o parad igma de cam bio, el n eoes
tructural ismo p arece ser Ia ru ta en la 

etapa inicial de 1a proxi m a ce nturia . 

1 Esta co nferencia ha resultad o del tra
bajo con Cris to bal Kay y estoy mu y 
agradec ido pOl' su co ntr ibucion. So
mos editores del lib ro recien publi
cado Laun. America tram/armed: glo
balizat ton and modernity, Loud res, 
Arnold y O xford U nive rsity Pr ess, 
N ueva York, 1999. 

2 EI uso de la palabra neoliberal ocasio
na muchos problemas en terminos de 
sus co rinotacion es ideo logicas. En los 
circu los politi cos internac ionales exis
te la tend encia a util izar el terrn ino 
consensode Washmgton (Williamso n, 
1990) para indi car pr act icarnen te el 
mi sm o paquete de rei orrnas. En sus 
formulaciones o riginales, las reformas 
neo liberales en general eniatizaro n la 
reforma econorn ica en contraposicion 
a las pol iticas soc iales 0 a la refo rm a 
polit ics (Kay, 1993). Q uiza pOl' este 
motive algunos escr itores han habla
do del "n uevo modele eco nornico" 
(Bulme r-T homas , 1986). 

3 Para algun os escr itos clave so bre neo
estructuralisrno , vease Rosales (1988), 
Ffrench-Davis (1988), Sunkel y Zuleta 
(1990), Fa jnzylber (1990), ECLAC 
(1990 Y 1992) Y R am os y Sunkel 
(1993). Para una co rnparacion entre 
neoli beralism o y neoestructuralism o 
vease Bitar (1988). Para un abo rdaje 
crit ico del neoestructu ralisrno vease 
C. van del Borg (1995). 
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