
La Tercera Vía en América Latina
y el Consenso de Buenos Aires

MoMimo Modones;

La Tercera VIil es un típico producto europeo. de buena factura. pera gustos
refinados, con todos Jos elementos pllTa crear un estilo, una tendencia o una
"moda" , Un proyecto político para lISO Interno y pera la exportación.

El tercerismo -ccmo posici6n poIí1iea- se asentó en Europa desde el principio
de la G.Jerra Fria en la búsqueda de una alternati"" al capitalismo l1SIadounidensol!
y al socialismo burocrtllí<:o del bloque SOYiétIco. De esta tenslón surgieron expe
T1encias muy diwrsas tanto en la práctica como en la leona. generalmente de
corte socialdemóCrata, demoeris lillno o sociak:ristillno. LJmitándonos al campo
de la Izquierda.. el tercerismo reooni6 la historia. europea. de la segurxlil mitad del
siglo xx. desde el laborismo británico y Lord Beveridge. pesando por los Estados
de Bienestar en Escandinavia y OlorPalme. Bad Godesberg y Willy Breodt. hasta
el socilllismo rnedilerrlmeo de Felipe Go::mzAJez. Frllr.o;ois Millerand. Beltino Craxl
y Andreas Pap¿lndreu, rnenfestándose. en los años ochentas. en la izquierd/l
comunista con el -eurocomunismo" de E. Ber\inguer. G. Marchais y S. Carrillo.'
Si bien Américll Latinll Y AIrica conocieron llllriantes del le'Cl!(lSIliO en los populismos
y los reformlsrnos mililaTllS, nuncll la bú5qued¡I de una a lternativa al bipolarismo
fue ten profundlo y cerectersuce como en EuroPil .

Un elemento de estas tentativas que hoy se reproduce en la Tercera VIII es su
tendencia universal. Como siempre. Europa trata de recuperar. o niega beber
perdido. el rostro civili~r de los siglos pasados. Desde la práctica poIitica del
gobierno de Blalr y las variantes oontil'leTllilles. Msta las teoriulóones de Giddens.
la Tercera Vía quiere ser univeTs/II. irradiando desde Europa la sabía moderación
'1 el justo equilibrio de sus planteamientos.

Otro punto que permite mantener el hilo rojo histórico es el carácter de ·sín·
tesis" de la propuesta tercerista. la cual diflcilmente puede concebirse como 16r·
mula original '1 mAs bien se alimenta de los polos contrapuestos que identifica
como sus antagonistas. En poIilica.. por obvias razones. ninguna síntes¡s es per
fectamente equilibrada '1 neutral '1 la Tercera Vla de Blaír '1 Giddens C(Xl/irmll '1
refuerza la regla. Eso es cierto porque el tercerlsmo es slempre el producto de
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una mutada ~i6n de fuerzas de la cual derivan~ eorrecci6n de línea
poIiticll y un ajuste ideoI6gico. Una hipótesis poi" demostrar diñil que el ten:erismo
europeo. en cada momento de SU expresión. fue el renejo de Wl retroceso o una
derrotZl de la l2qUierdil.~ Lo que $1 pa~ evidente es que la Tercera \/la ecntem
poI"ánea no se puede entender sin teeee en cuenta kI derrotll política e Ideológica
de 105 años setentas y el advenimiento del neoIiberalismo en los años ochentas.

Para revisar la versión tercerista TNlS reciente es necesario considerar Jos plan
teamientos oliginllles, tener en cuenta. como parámetros. los postulados de BJair
y Giddens, en sus respectivos campos. pero rastrear el tercerismo TNlS allá de la
adhesión explicita a la Ten:era Vía . Porque esta propue$!ll poIifiCa se manifiesta
y aplica en Europa mM allá del gobierno Iaboristll en Gran Bretllña O del gobier
no socialdem6crata de Schroeder. quien -por cierto- es mM sincero y define su
proyecto corno centrista.'

Estll adaraó6n -que se podria demostrar en Europa comparando los progra
mas y las politiC!ls de Jos distintos partidos socialdemócratas- es fundamental
para tratar de rastrear la ínnuencla de la Tercera \/la en Amérlca Latina.

La TercwB V¡a en América latina

Todavía está por hacerse la Cilrtograr.a de Jos terceristas Iatinoamel'lcanos. epe
renternente muy pocos politicos y ninguna organización de izquierda se definen
explicitamente como tilles. Eso se debe a una cuestión tnlCia! de este tipo de
propuesta. Sin bien poi" un lado juega la fascinación hada Europa y su idealizado
sistema socIo-polílíco. por el otro entra el elemento de la oportunidad política.
La Tercera Via en Europa mostró rápidamente sus limites, sembrando desean
tento y decepción, mientras IlorecÍilIa polémica intelectual y se multiplicaban los
eneccs. En estas clrcunstancias, frente a en proyecto que en SU aplicación m6s
coherente. en el gobierno laborista de B1air. no convenc16 y se dirige a ~
probable derrota electoral. 105 demM partidos soctaIdem6mtas en Europa como
en el resto del mundo prefirieron 00 casarse GOIl una f6rmuJa y gozar de mayor
Ubertad discursiva e 1deol6gica. Porque no era ni es necesario, en la l6gica del
pr1IglT\lItismo. asumir poslIJJlIdos detmidos sino que resulta mMadecuadojugar con
la ambíg(ledad. Seria absurdo, además, que pragmáticos que buscan ser ambiguos
sin parecer tilles asumieran postulados que SIl han Mvelado Yhan sido denWlClados
como ambiguos. Esaq.á, como loveremos más adelante, don:le empll!an el ten.:erismo
confeso y el del closel: en el pragmatismo y la ambigüedad.

Sin duda la Tercera Via recorre América Latina y se filtra entre polfticos e
intelectuales. En general las organizaciones políticas. a CilllS11 de los equilibrios
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ínterros. no se pronuncillron cJararnmte sobre el t<lm/l. El Partido del Trabajo de
Brasil e:s una exC<lpci6n nollIble porque. en el documento poIitico aprobado en
su mAs reciente congreso, sanclon6 su recbeeo con las slguiente:s pahbrll$:

Lacrisis hiro que surgieran operaciones de maquillaje del neoIiberallsmo. como
la llamada Tercera. VIII de Blalr y Ointon . Estll postura conformista y COnsef>
uadora parte de la falsa pr<lfflÍSll de QU\l ya no e:s posible impulsar politicas de
tneimlento con lnc/usi6n social y pleno empleo (...) las izquierdas, Inclusive
sectores de 111 sociald<lmocmcla . hoy denuncian y rechazan esies t<!Sil. En
Brasil, donde 111 <lXCIusi6n social fue y e:s la regla, la Tercera \/la apar<lCe con
su cara m!s grol<lsca.·

Una manifestllcl6n transversal del l<lrcerismo lalinoam<lricano es sin duda <ll
in!lmto de formar W1a corriomt<l político Inl<!lectulll por parte de dos llClldémic05:
el TI'l<lXlcano Jorge G. Castafleda y el brasll<lno Roberto Mangabeira. C&tañeda
ya desde la Uloplo desormGdG wnia teorizanclo sobr<lla nueva sociaIdemocnsci
latinoamericana: la socialdemocratizad6n final1l1<ll1te realizada de la reglón . las
líneas polilica$ propuestas por CastaiI<lda m <!SI<! polémico ~bro corresponden a
la uerron latinoamericana -<lMe IlIlerGm- de la Tercera Via. oondimentllda con
las dosis de rlI>CionaIismo y de hlfll$ls social que corresponden alcaso. CastañecIa.
junto con Mangabeira , ha sido el promotor de una iniciativa que esclarew el
ca~er semi subterráJK!O del tereerlsmo en A.rnáIca Latina. A lo largo de una
serie de reuniones. \o!I dos Intelectuales lograron aglutinar a una serie de poIiticos
"'tirKlllJT1ericanos provenim t<!S de muy dislint115 corrientes: reo-conservedcrísmo,
centro-democrátlco. nI>Clon/Ilismo de izquierda. ne<>-popu1ismo, socialismo demo
crático. socialc:iemo<.:racia tradic:ional. En el prefacio del Con5<ln50 de BllenOll
Alres,5 el manifiesto poIltico de <lStII corriente, se aclara que estos perscnejes
simplemente asistieron a las rewliones Y no pueden ser considerMos todos Itr
mentes del documento. esr QU\l habrá que limitllrse a COI15tIItllr un Inl<!rés mAs
que unal'dheslón. lo que queremos destacar ac¡ul son los rasgos generales de las
propuestas contenidas en este maniltesto as! como su potencial ln/luenda m '"
deltnici6n de la izquierda Iatinoarnericanll .

El Consenso de BllenOll Aires

Este documento puede serconcebido como <lI manifiesto dell<lrcerismo en Amt
rica Latirlll , a,," cuardo rechaza esie caract<lr\zad6n. De hecho. el recheeo no
está bien sustentado porque cuando m todo el documento se plantea '" supera
c16n del neoliberali5mo y del autoritarismo desarrollisla se afIrma que no se pro
pone "una tercera v!a porque no <ll<iste una segwxIa-, r'lflriéndose a la hegemo-



nía n<lOlíberal y a la auseocia de una alternaliva. locual desplaza lacuestión de su
sentido original. Asi que, mAs &116 de esta referencia. el planteamiento del Con
senso reproduce Implícitamente y reiteradamente la definición de la Tercera VIa
entre el nooIiberalismo y la soclaldemocr~ia tradicional (populismo-desarrollismo
en el caso latinoamericano) avanzada por Giddens.

Las afinidades van mM al!! y abarcan la lógica general de este manifiesto. En
primer lugar el proyecto presupone una alianza politica entre el centro y la ¡¡o
quierda que permitiera romper ~ alianza de centro derecha que sustentó el neo
liberalismo. mientras que está completamente ausente una reflexión en términos
de los eenteeees sociales de l!!ta alianza. asumiendo implicita y fideísticamente
qué planteamientos ruonables encontrarán la adhesión de las may(lMs.

Recita el texto: "La tarea del centro es darle expresión trans!orlTl<:l'.kml a la
InconfCll1Tlidad de la clase media: y defender la generalización de la meritocn>cia en
la vida social"; por su parte. la mlsi6n de la izqulerda conslste en confrontar la
desigualdad al cCllllbatir el Mismo, mediante la profundización de la dernocracla.

En segundo lugar. el Consenso reproduce los mismos ligares Cl>I'I'Ule5 polWcally
corree/. verdade5 incuestionables que caracterizan también los documentoo de
BJair y Giódens: TllCQrIOC<Il la magnitud de la desigualdad y la InjllSticia que se vive
en América Latina y reitera el compromiso social que debe acompeñer cuak¡uier
proyecto de gc>bierl1Cl. Se asume adem.1s que. a pesar de su careoe- actual, la
coyuntura hisl6rica ofreceg~ posib~idades para avanzar un proyecto trans
forrMdor. En el horizonte de la transformación sesgada artificialmente al marco
ecotedo de lo "posible en las oondiclones 1ICIUales" es donde se percibe claramente
el sesgo oonservador de esta propuesta. Si bien los alllOre5 se declaran contra el
neoIiberalismo y .\lIS eccesos. se definen como defensores de la "ecc:moml5 de
mercado- y argumentan que no se trata solamente de "hurnanilar el neoIiberali&
mo" sino de avanzar un "enfoque alternali"'O": la "democratiuci6n de la ecollom\a
de mercado". Asistimos lIQUl a una lipica formuJaci6n del "pensamiento úncc", en
donde se resIrínge la noción de neoliberalismo a sus rasgos rn.1s ásperos. superfi
ciales y o:y.¡nturales y se asume como alternativa un simple correctivo. Sin ahon
dar en una polémica conceptual que es evidente y conocida. es necesario subra
yar cómCl de esta operl>ci6n Ideológica se desprenderia el carácter transformador.
la legitimidad Y el sesgo de ilQUieIW de esta postura poUtica.

Por otro lado. encontramos en el Consenso de Buenos Aires la reMndicaci6n
de la Polltlca y del papel del poder p(ablico como "l'OIuntad deliberada- y "capa
cidad de modelar el futuro". La concepción b.1sica del docwnento se encuentra
resumida en eSlOO p.1rrafos:

Pro¡xmeroos un des3rr(lllo democratizador que descanse en la reorgarmaci6n
y en el rennaoclamiento de un Estado actuante y provisto de amplios recur
sos, caPi'~ de invenir en los Individuos y de convertirse en un Impulsor vigoro
so y útll de la Iniciativa privada . sobre tocio de las pequei'las y medianas em·
presas: en la lucha contra el rigido y trágico dualismo entre las vanguardias y
retaguardias econónlicas y sociales que escinde Btodos nuestros países. y en



l.na prohncIizad6n do! la deluoaacia mediante mormas inslilllc:ioNJes que
~~ puestll CI'l ¡rictic.I c\e; 10$ urnbio$~ requeridos l/
qul! ge¡*, i'l ~ en 81 die • di.l de 11 uida duicll/ IOdIl Ilfl -..ltnlico~
ibi'ltario. (. .J TanIO esto~ como 11 pobr_ hoy tienen que noedie . no
.010 por la c.-ndoIo de ~ "9' dOS. -.o~e p;II'" la fab de op:lI'llft.
dIdes bMicas JliIR 81 dI:wmlIo c\e; ClIICII penorIL (. .J El lTe Uldo debe ser 81
¡:rinápIII asignador c\e; rec:tn05, pero~ 1II &lado crear las cord
ócna para. qul! __'*'" de 10$ mM pobres: PMdon~ en
demandas so/wnles QUI puedin 181" pi' o:: MM por tstc /Consemo de Buc
.- Aires , mirneo).

SI bien estas et~ son Jo aJ"lcientemente df.ru. es ne<:esario subrayu
UtlI serie de postullldos que se desprenden de ellas y aobrc Iol!i cuaJes mucho se
ha d"lJCUIidodesde poslUrU erll\e3$. Adernils de un tono~rlmenle economlclsl8.
se encuentra la idee de la Igualdad de oportunidlK:les q"" substituye 11 iguillded de
derechos. pilar del razonemlenlo neoliberal TTW reflnedo. I la cuaJ subyacen la
Idea de oompelene\ll. de 1TIO'JIlidIld socillll/ de se\ecdón $lX18I a perídad de con
dldones de perl~ . La iguakled d8 oporIooio»des se kUlrumcntaria a pertir cIt la
« h :8dón. lMslll! de la c:ueI cad8 dl xW!ano serio abandonlldo a su destn,. En
~ lugar se plenle:. el <::arkIer residLlaI de la lnten.oenci6n del Estado trenle
al pllpel del "eUldo como~ soc::io-eu;¡¡ iÓIlke. como IorTr0 de eOi ll¡)ln

iIadOn Y ganntia de goberfMbil;cW! En lerUr lugar. como coroIIlrio del punlO
..oIer\or, .. sanr:>ona el pllpel Jundonal que debe cumplir el Estado en fauor del
1TlefCÜ>. La '*irnlI frise del p6rr8io~ es:~ en Q.08IlIO " la l6gica
1TWI'(¡<!o¡ eltt ica. donde. Irlls lIfl~ Ietnoat&o. se NlmIll que el E$&lICIo
dcbme hacer de 10$ pobres: \IflO$~.

S9liendo el clocurnenIo, el instn.ImenIo lundarnenW P8l'Io JuSterItIor eslll ,..,.
h¡¡idO", del papel del &lado l/ SU supue:slo lortMio"... . o scri8 la fiscairIad
Pero. penI~ 101 ...... de aI'oorro l/ de~. se planle¡I lacerUlIfid8d
del Impuesto sobrI' el consumo -wyo "5e$gO regrC$i\oO puede ser c:ornpenudo
00I'l creces por el efecto redislribuliYo del gasto sodIf"- sobre el p¡llIÍI1'lOI'*:l no
productivo. de la ampllae\(ln de la base c:ontribullw y la ..ma conttll la evI$iOn

lbcal. La apllcaci6n de esw proplIi:5tM no s6Io aw.e les beses de ladesigualdad
Jirlo que podria Incluso ahondarlas. la preocupacl6n por . 1ahorro. 11 er-:ión
de eapltal JocaJ, lleva también a festejar lis reformes de los sistemas de previsión
liO<:ilIl en direed6n de la formación de un "Morro obIigltor\o" sin n1ngl.ll\ll re
f\eld6n $Obre sus refle}os IOdaIes y les perspectivas pllr. los tr<lblljadores. El de$
aJldo di' los intereses de los lr8b11jadores se ~lIeje lambién en 10$ ~lTafos IIgI 
dos . la "MtSti6n de los II/llario$ y la ~ibilidad donde . mantiene un nivel tal d8
ltI'Ibigiiedad que fkilmelite puede leerse como lIfl TUpllldo" la oontend6n Ala
rle! y le~ del trabIIjo en ano. la misma~ se relIe;a en el
Nbro'" "¿ . e_ pr'Iv8liUóJiC$, donde se ponen como Clnieas eOiodOc::loo~ "
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una estrategia de liberalización regulada mediante leyes antimonopólieas, en una
per$peeti'AI de auténtico libre mercedo.

Por otro lado. el vaclo de oonceptualizaciones y de propuestas a nivel de polí
tica internacional es particularmente sensible y sint0ffi6tico, aún CUlIndo se roen
cíoren de paso III Idea de regulación del capital especulativo y el eje estratégico
de una integración regional que no sea simplemente comercial sino q.Jl! se funde
tambih en la solidaridad social.

El eje conductor de la propuesta Integrada en el Consenso de Buenos Aires
radica en la idea de democratización. Alrededor de esta bandera se centran gran
parte de las apuestas de los autores, como rasgo fuerte y definitorio del nuevo
centro Ilquierda latinoamericano. Má.s allá. de Wl uso retórico ligado a una su
puesta e indefinida democratización de la eoonomia y el men:ado, la ooncepdón
de delTlOCl'3Cia que se desprende del documento no rebasa el terreno institudonal
y de procedimiento: "el fortalecimiento de la democracia pasa por innovaciones
institucionales". FInanciamiento pilblico, eccesc a los medios de comuniCllci6n,
austeridad y transparencia en las campañas. mecanismos de rendición de- caen
las. lucha contra la COTT\Jpción, vigilancia judicial contra los abusos de poder y
reforma del presidencialismo son algunas de las vertientes de esta "íngenlerlill
institudonal" . Por otro lado se mencionan aIgwms mecanismos participalivos
como la revocad6n de mandatos y el referendum por inlciatwa. ciudadana, sin
darles un valor ni una importancia particular.

El "choque libertario", que es el planteamiento final del Consenso, se sustenta
en una participación creciente de la dudadanla Yen el protagonismo de la socie
dad civil. entendida como Wl conjunto de luchas por la conquista Yladefensa de
derechos.

La última propuesta de este programa poIiticoconsiste en dar lD'I choque liber
tario en la base de la vida nacional, o $1 se prefiere, prccecer IlIrgos y continuos
estallidos de la sccedad civil que les permitan a Jos ciudadanos desamparados de
América Iatillll conocer sus derechos y defenderlos.

Evidentemente la idea de "estallidos" choca con el reformIsmo y III visión li
neal y armónica de progreso que se desprende del documento. La $OCiedad civil,
en el Consenso de Bueno" Aires, se presenta con una valor&d6n positiva,
multifacética y fragmentada. $l.l%T\eTgida en una serie de luchas parciales. como
un cuerpo sano que encuentra su momento unitario en el enfrentamiento con el
poder en defensa de la liberiad y la justicia, olvidando todos los ccnñctos que lo
atraviesan y lo enfrentan. En ausencia de Wl an61isis $OCia! que permita profundi
zar mM a1IlI del mito unificador y simplificador de la sodedad civil. la visi6n
expresada por el documento reproduce el esquema neoliberal. Si el centro
ízqIJlerda tercerista TllCOfI<X<:! el valor de las luchas ciudadanas en América latina
en ccotre del poder poIitico, al mismo tiempo no se coloca en ningún momento
el problema de poder y de su desigual distribución al interior de la socleded. Así
no solamente se desecha la idea de lucha de clases sino la noción misma de
oonAicto alrededor de la apropia.ción de la riqueza.



A maneTa de c:onc;lush)n

No es necesario ahondar en la critica a las ideas IlE'rtidas en el Consenso de
Buenos Aires en la medida en que evocan los argumentos que , a lo largo de más
de dos dkadas, se esgrimieron en c:ontra del neoliberallsmo. El tono, e1l1OCabu·
lario, los énfasis, las tesis Y los argumentos no se diferencian de la retórica rnils
suave y lT'lOderada q.Je se escucha en tiempos recientes en los centros ideológicos
del neoliberalismo: BM, FMI, OCDE, DalJOS, etcétera. lo que puede Uevar a pensar
que el teroertsmo es la nueva versión <IeI neoliberalismo, el inslnImento de la
consoIida<i6n.cuando a laderecha dwa y pura toc6lk!var a cabo l<i elapa de la ofen
siva; o que existe una ola de reformas que pueden implementarse soJamente bajo
gobiernos "progresistas". La lectura del Consenso de Buenos Aires llevó además
a reproducir los argumentos de los criticos de laTercera Vla europea. considera
da una variante del neoliberalismo, la pala izquierda de un modelo de domina
ci6n excluyente y poIarizador. lo que nos dice el Consenso es que el tercerismo
encuentra sus defensores en América latina .~ organiza encuentros, reúne politl·
CQ$ e intelectuales, redecta y hace <:iraJlar documentos y manifiestos. No hily que
pensar que laTll1UTa VIa con nombre y apellido logre tornar ciudadanla Iatinoa
..-..mcana, pero lo que es cierto es que el tercerisrno ""5iendo expresión y reeie
~ de un sentido comil'l~. de la derrota pasada y la subalternidad
presente de gran parte de la izquierda- encuentra en Américll latina las condi·
dones para asentar sus postulados. SI la lista de los participantes a los encuen
tros promovidos por Castar'ieda y Mangabeira colncldiera con la adhesión al do
cumento. mai'lana podrian eventualmente gobernar - además de la Alianza en
Argentina. el Partido Socialista en ChiJe... el PT en Brasll, el FML/'l en El Salvador,
el PRO en MéxiCo, los $andinistas en NiCllragUII, la URNG en Guatemala y el
Frente Amplio en Un.lguay, sin que esto garantizara un avance de la Izquierda.
MM bien sancionarla su desdibujamle:nto a nlvel parnc\ario deJando palll lISO exclu
sivo de la Jucha exrraparfamentaria las banderasde la transformación y de la crilica
ntdicaI de Jo existente. Indudablemente la Tereera Vla y el Consenso de Buenos
Al"", plantean un probI.ema de definic\6n de la i1q.Derda latinoamericana y abren,
en este amplio espacio político que comprende organizaciones y sensibdidades In
dMduales. un debate histórico a partir del cual se definirán las modalidades y los
rumbos que 8SllI1IiTá la resistencia al neollberalismo en el próximo siglo.

A continuación se reproduce el documento del Consenso de Buenos Afre!i.·

Consenso de BuenO.t Airea

A Jo largo de los últimos dieciocho meses un gropo de poIiticos latinoamer\CanOS.
procedentes del centro y de la izquierda. del espec:lro ideol6gi<» de nuestras tie--
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rres. se ha venido reuniendo en busca del paradigma perdido. Conscientes de que
tanto el fundamenllllismo de mercedo jrnperente como eldesarrollismo protegido
y p:>puIisllI de antal'lo resultan hoy Inoperantes. que propuestas puntuales ~mita ·

das a ámbitos estrechos y circunscritos -el económico. e1p:>lítico, el social, o el
Internacional- no bastan para disel'iar un programa de reforma y de gobierno
viable. crelble y di ferente. y que de poco sirve erigir plataformas y lanzar procIa.
mes sin las coalicJones poIíllcas y sociales que las Impulsen, Jos participantes no
se propusieron reconstruir el mundo de la noche a la mal'iana. En las cuatro
reuniones celebradas hasta ahora en México. Chile y Costa Rica se he trabajado
con paciencia. con un horironte de largo plazo y sin la premura de crear consen
sos artificiales y efímeros.

Estos encuentros fueron Inicialmente convocados por Jorge G. Castafteda y
Roberto Mangabeira Unger. Participaron en ellos. entre otros. Carlos "Cacho·
Álvarez. Adolfo Aguilar Zinser, John Biehl. José Bordón. Leonel BrizoIa , Manuel
Camacho. Dante Caputo, Cuauhtémoc C:udenas, José Dirceu. Marco Aurelio
Garda. Gabriel (;aspar, Oro <X>me:s. Osear Glnzález. Facundo GJardado, C1audio
Fermín, Gracíela Fernández Meijide, Vicente FOlI, ltamar Franco. Tarso Genro.
David !barra. Ricardo Lagos. Andrés Manuel L6pez Obrador, Luis lgflbCio "Lula"
da Silva, Carlos Ornlnarnl, Sergio Ramírez, Rodolfo Terragno y Vicentinho. No
son signatarios de este documento sino participes -unos más asiduos que otros,
unos mAs comprometidos que otros- con un proceso de reuniones en curso,
dinámico y ambicioso. que pretende, a través de la discusión entre nosotros y al
confrontar nuestras ideas -tentativas. iniciales. abreviadas- con la opinión públi
ca. ir transformando la Indispensable denuncia del estado actual de cosas en un
disel'io allerl'llltil/O. No podemos permanecer Inertes ante las plagas que pueblan
nuestros paisajes.

En forma abrurn.adora, las sociedades latinoamericanas. ancestralmente des
iguales Y escindidas en Incontables direcciones, hoy Jo son más que nunce. En
algunos países - Jos menos- la pocreee disminuye aunque perdura la injusticia.
En otros -lcs más-- aumenta el número de ciudadanos condenados a una existen
cia Ingrata, Inaceptable e indignante , al tiempo que se ensanchan las brechas de
por si abismales que separan a pobres de ricos, a la ciudad del cempc, a negros
y morenos de blancos y criollos, a hombres de mujeres y a nil'ios del resto de la
sociedad. El empleo permanece estancado, Jos Ingresos siguen castigados. y el
gasto en educación. ,¡alud, vivienda. la niña y el futuro no logra compensar Jos
interminables decenios perdidos. Nuestras incipientes democracias se ven cons
tantemente amenazadas por conretcs de golpes. por magros resultados eoon6
micos. por la explicable apatla de una pobbci6n agobiada por la sobrevivencia
cotidiana. y por Wl desarraigo persistente. Y la naturalei!a lnconcIusa de nuestras
nacionalidades se ve hoy agravada por una globalizaci6n Inclemente. en ocasio
nes fICticia o exagerada por 105 medios, y siempre cercenadora de las frágiles
soberanías construidas apenas en el iJlUmo siglo y medio. Es todo ello lo que
debemos enmendar. mejorar, reformar, en una palabl<l . cambiar.



Lo QlIll debemos becer en un mundo QlIll ofrece " la ve:¡; más y menos resi$
tencíe que iII1leS al cambio. El estre<:hamiento de los parámetros Ideológicos,
aunado 1II imperativo de ceñirse a las exigencias del llujo de capitales. bienes y
personas. hll r«\ucido el margen de maniobra de cada nación, de cada gobierno,
de cada partido o movimiento. Cegarse ante ello es. además de inútil. pernicioso
para todos: beneficiarios y Y1ctimas del repilrto de vi<:ios Y virtudes del fin de
milenio. Pero las mismas transformaciones de los (¡Jtimos decenios del siglo hlln
entreabierto nuevas posibilidades de cambio, de lu<:ha y de levantamiento de uto
píIss iII1tes apenas ImagilUlbles. Las tecnologlas disponibles sólo para unos pero
en teorill utilizables por todos, el tln de la Gueml fria y los fen6menos de Inte
gración regiolUll. la posibilidad de despojar " los intentos de reforma social de sus
connotaciones ideológicas decimonónicas, la creciente conciencia de QlIll si el
mundo"es global, también es Unico, son todos ellos tablones de un nuevo anda
miaje factible: el QlIll permita construir paises más Jus!os y solidarlos, más libres y
('.()n$C\entes, en paz consigo mismos e Insertos en un firlTlllmento financiero,
ecoI6gico, oomercial '1 jurldico menos agresivo y polariUlnte.

Somos firmes partidarios de superar las poIiticas necbberelesque han extraido
al mercado de su condición de InstlUmento para elevarlo al status de UlUl reli
gión. DistInguimos entre la ecanomla de men::Ildo y la necesidad de democratizar
este (¡)timo, por UlUl parte, y el neo!iberalismo. por la erra. Una vertiente extre
ma de la eecoeesa de mercado ha fracasado en su Intenta de generar crecimien
to y desarrollo. y en particular frente al desarlO de lograr UlUl distribución m6s
justa del Ingreso y de la riqueza . Ha quedado de manifiesto hoy lo erróneo de la
idea segUn la cual el eapitlll es el factor determinante y casi exclusivo de los
procesos económicos. Las politkas de privatizaclón " ultranza. de rebaja sistemá
tica de impuestos y de desresgukoclón de los mercados laborables. tan propias de
los enfoques neoIiberales. han conducido en la mll;'OTia de los casos a agravar los
conflictos y tensiones sociales, profWldizando el empobrecimiento de \1ilSIOS Sl!C'

tores de la población. Nuestro recbeec no se limita. sin emoorgo. a hUrnllnizar el
neoIiber1l!ismo, sino a proponer un enfoque lII ternativo 1II proponemos la demo
cratizact6n de la economía de mercado. En este empeño es obvio que los dilemas
abundan: si se proponen reformas demasiado alejadas del S/(Jtu qua, se objeta
que son atractivas pero utópicas. Si se plantean transformactones~l'ildas a la si·
tuaclón actual. se protesta que son viables pero 1nsígnirlCllntes. Por tanto. todas
las propuestas programáticas ¡»rocen. o bien ilusas o bien triviales. Se trata. en
realidIKI, de un falso dilema. producto de la fal ta de entendimiento de que los
cambios acontecen de manera puntual y acumulativa. Cualquier direcci6n de cam
bio que valga la pena ser pensada puede ser descompuesta en puntos cercanos a
la realidad actual o distente.de ella. Lo que cuenta es la dirección. y sus efectos
sobre la comprensión por la gente de sus Intereses. sus identidades y sus
problemas.

La globalizadón econ6mica '1 finllnciera aceleró la difusión planetaria del lla
mado "pensamiento ÍIrllco".1a doctrina neoliberal. que adquirió en AmérIca lati
na rasgos y exageTaew>nes ausentes en la versión de los paises industriales. En



varios paises de la región. se adoptó la versión m6s extrerNl de esta fOTTT>& de
organización ec:on6mica. restringiendo enormemente el papel de las politicas
públicas y de la regulación estatal. Ni en la experiencia japonesa y la de otros
paises asitlticos donde se hII desarrollado la e<:oT\OlTIÍlI de mercado. ni en la euro
pea. se deja tan poco margen para los mecanismos reguiatorios o proactiOJOS del
Estado. Incluso en Estados Unidos se reservan ámbitos para la a.cci6n estatal,
desconocidos ¡m algunas lldIIptaciones laUOOIImerieanas de la econornla de mer
cado. Estas no son sólo producto de la lógica del capitallinaneio.tro, que no r"l!I;O

noce controles y que /luye hacia donde existe la regulación m6s laxa. sino tam
bién de la 8C<:ión de los mlsmos Estados n&donales. que por una SlIE'rte de exa
geraci6n ideoI6gica disminuyen. con enlus\¡lsmo militante. $t.I!I propios meanis
mos de regulac:ión. Se gesta entonces la siguiente secuencill:

1. La globaJiOO6n t7ea las condiciones para la circulaci6n Irrestricta de capitales y
su reasignadón casi inJnedillta ¡m lunci6n de la maximizaci6n de las ganancias.

2. La lógica financiera. sustentlldll por un volumen de transacciones diarias de
1.300 miles de millones de dólares. tiende a imponerse sobre lZl lógica pro
doclíva.

3. La capacidad de los capitales especulativos pal'll cin::ular hacia donde encuen
tran las menores cortapisas lleva al conjWlto del sistema y a cada paíS a una
puja hIIc1a abajo de desregu0ción o disminoción de controles.

4. Dicha tendencia hacia la desregulaci6n se prolundiul cuando adem6s se le
agregan las consecuencias de las propias poIiticas nacionales impulsadas por
versiones neoliberales extremas. En esas cond iciones, la lógica financ:ieJ'll y
especulativa tiende a domÍP\ilr las economías nacionales.

5. Analmente el fenómeno se amplifica aún nW, cuando se deduce que el adve
nimiento de un "mundo únlco" tornará anacrónicos. tarde o temprano, a los
Estados nacionales.

fJ poder público se somete entonces a lZl lógica financien, y especulativa; el
destlno de las sociedades escapa a ladecisión de sus habitantes y, en de/initio.Ia, nos
dirigimo$ h.acta un m.mdo sin lIOIwltad deliberada. o en todo caso mayoritario, en
el que se ÍT\!I perdiendo la capacidad de modelar el futuro. Pero éste no es un
destino inmodificable ni Wl escereríc irremediable. Es sólo Wl futuro probable,
que, por \o tanto. puede ser alterado. Será imposible hacerlo. sin embargo, :si no
se fortaJeoe -en algunos casos- o se reconstruye -en otros- la soberania interior
del Estado, es decir su capao;idad pera llevar adelante las políticas votadas por las
mayorias. Un Estado no es soberano cuando un poder privado posee mayor
Iuena que él en la definld6n de los objetivos de una. sociedad o cuando lZl l6gica
Iinanc:m omnipresente. pero sin territorio. se impone a las naciones. Esta capa
cidad ooberana del Estado poco tiene que ver con la disc:usi6n d!sica sobre sus
dimensiones o sus niveles de intervend6n; se refoere m6s bi<m a la existencia del
Estado como poder p(ablico. como el ejecutor de la .....:>Am~ democrática. He
aqui el punto de partida de nuestra propuesta. y la medida exacta de su ambic\6n.



Un proyecto de nación 0011 sustento polítk:o

1. fJ vlncuIo de AmMca Latina con 111 economia mundial y la comunidad inter
nacional y en pertieular con 111 llamada globalizac16n financiera y Jos grandes
movimientos de capitales que recorren y sacuden al mundo, puede redeltnirse en
tres niveles. cada uno apoyando a! otro. A escalll nacional resulta factible y de
seable poner en práctica diversos mecanismos de regulación del eapltal especu\a
ti\OO procedente del exterior. junto con la prioridad acordada al ahorro Interno
que reduce 111 dependencia en di<;hos Ilujos. Entre distintos impuestos de entrada
y de salida --semejantes a los que ya existen o han regido en Vllrios paises, como
Chile, Brasil y Malasla-y estímulos a 111 Inven;l(m extranJeI<l directa a diferencia
de 111 de cartera. es posible incrementar el margen de autonomía (relatiVII) de Jos
Estados nacionales.

En segundo término. los procesos de integracl6n ocon6mIca regional, Mercosur.
Colomba. Venezuellllslc], y los esfuerecs de II!9JCÍIar el Mercado ComiJn Cen
troamerlcano que debemos fortalecer, profundizar y politizar, olrec.m posibilida
des adicionales de regulación y ordenamiento de la relación con las redes mun
diales de circulac:i6n de capitales. Es <Nidente que 111 capacidad y la eficacia de
medidas regulatorias serll superior a nI"8l regional que para cada país en lo Indi
vidual. al ser más grandes y atl<lctivos los mercados en cuesti6n y el eureenter el
costo o el castigo de no Ingresar a ellos por NlChazar las limitaciones Impuestas
por los paises Integrados. Por último, debemos impulsar a escala Internacional.
en los organismos finar>cieros multilaterales y en otros foros, propuestas de
reguiae\6n o tribu!llci6n (el Tobln ta" propuesto por el finado presidente Frano;ols
Mitterrand. por ejemplo) de los movimientos de capital especulativo. la utiliza
ción de mecanismos de mercado para redefinir la relación de petses y regioneS
con los nuevos fenómenos de 111 globaliulcl6n es la c1a"8 para construir nuevas
formas de soberanla.

2. No sólo no somos adversarios de la Integracl6n económica regional sino
que. al contrario, P8,,"m05 que debe ir mM Ie)os. abarcar mM ámbitos y ser
más amblciosil de lo que actualmente pretende. B error de 111 integración tal y
como se lleva a cabo ahora reside en restringirse excluslvaomente al domlnla ca
mercial: debemos ir constnJyendo, de manera paralela y simultánea a la redue
d6n de aranceles entre nuestros países. las Instituciones regulatarias, las COfI'Jel'"

genclas sociales y las políticas comunes que en otras 1II11tudes se fueron edifican
do a ritmos disUntas. la única manera de evítilr el sentimiento de enaJenación
que ciudadanos de otros paises han llegado a expresar ante entes buroc:ráti<;Q$
leJanos y libres de cualquier rendición de cuentas es la construccI6n acompasad¡!
de solidaridad social entre Jos paises participes. Esto es particularmente pertinen
te al caso de Mercosur, Incluyendo en esta noción la asociación privilegiada,
y que debe profundiulrse. con Chile. Queremos más integración entre nosotros y
entre iguales. y para ello debemos fomentar el encuentro de las fuerzas po)ltlcas.
sociales, ciOJicas y profesionales de nuestros paises: 111 integración econ6mica es



demasiado Importilnte PlIra permanecer en m<anos de los bur6craw de los mi,
nisterios de Comercio o de Hecerde.

3. Proponemos un desarrollo democratizador, que descanse en la reor!lilniza·
ci6n y en el re/inanci<lmiento de un Estado actuante y provisto de amplios TeCUT

sos. capaz de invertir en los individuos. y de convertirse en un impulsor vigoroso
y utUde la Iniciativa privada.. sobre todo de las peque"as y medi<lnas empresas,
en la lucha Contrll el rigido y trágico dua.llsmo entre las vangua.rdiM y retagl.I!Ir
dtas económicas y sociales que escinde a todos nuestros Pilises, y en Ul'lll

profundización de la democracia medi<lnte reformas Institucionales que faVOfU'
can la puesta en prá.ctica de los cambtos estructurales requeridos y que generen.
en el diaa dia de la vid/¡ civlca y social un auténtico choque libertarlo. Hasta hoy
ha fracasado la insistencw. en moderar la desígua.\dad simplemente con politicas
sociales compensatorias, Incllpaces de aminorar brechas que radican en laestruc
tura misma de la economía. No debemos temer a una democracia más libre.
Insistimos en la posibilidad y en la necesidad de crear lnstitudones políticas y
económicas asentildas en nuevos modos de vinculacl6n entre democracia repre
sentativa y participación ciudadare . que asurnlln como prioridad el desarrollo
hUlTlllno y eoon6mico. Tanto este último como la pobreZ/l hoy tienen que medir
se no s6Io por la carencia de ingresos. sino principalmente por la falta de opor
tunidades báslces para el desarrollo de cada persona. En la medida en que falta
acceso II los bienes hIlsioos del desarrollo será más pobre [s ic). Por tanto. debe
rán recibir una atención prioritaria las instituciones politicas y económicas para
incluír 11 los excluidos del desarrollo.

Noqueremos regresar alnacion3Iismo populista ni a laestrategia semiautárqu;ca
de la sustitud6n de importaciones que terminen finalmente protegiendo la ine/¡
cac:i11 de los oIigopolios eutéctcocs. Tampooo queremos regresar a las fiOllnzas
públicas inllac:ionarias de otras épocas . ~fendemos un Estado fuerte y democra
tizado. no el Estado que tenemos o que tuvimos.

Queremos democratizar la economía de mercado y volver a la demacr&ia
capaz de enfrentar la desigualdad. El mercado debe ser el principal asignador de
recursos. pero corresponde al Estado crear lascondiciones PlIra que las necesida
des de los más pobres puedan convertirse en dem<andas solventes que puedan ser
procesadas por éste. Recbazerecs la idea de que la econoinía de me=do reviste
la fOfm<a natural y necesaria de las instituciones econ6mi<:as hoy predominantes
en las democr&ias industriales. Insistimos en la posibilidad Y la necesidad de
innovaciones institudonales que C(lntribuyan a introducir una descentralización
económica real en sociedades tan jerárquicas y excluyentes como las nuestras.
Queremos crear las bases para una nueva generación de proyectos nacionales de
desarrollo Que superen la falsa elección entre la sumisión a las nuevas reglas
del juego en la economia internacioOllI y la fe en el autoritarismo desarroUista de
un Estado guia. No proponemos una tercera vía porque no existe una segunda.

Proponemos una alternativa democratizadol1l a ese ca.mino que se vanagloria
falsamente de ser (¡oico. Una a1iam del centro con la izquierda necesita susten
tar esta propuesta. sustituyendo la ali<lnza entre el centro y la derecha que. en



tantos paises. ha respeldedo las refOTlTW económicas ccoservedores de los últi
mos al\os. La tarea del centro es darle expresión transformadora a la inconformI
dad de la clase media; y defender la generalizaci6n de la meritocracia en la vida
soc ial; debe ebocatse ¡, mostrar la imposibilidad de realizar entre nosotros el
impetu libertador de la "';ejII causa liberal por la simple ImitllCión de las institucio
nes políticas y econ6micas de las democrltCias ricas del Atijntico Norte. Por su
parte. la misión de la izquierda consiste en oon/rentar la desiguaklad al combatir
el dualismo. mediante la profundización de la democrltCla: en lugar de reproducir
la división de la izquierda corporativa de los sectores organizados y de la izquier
da populista de los sectores de$Orgarmados, esta propuesta pretende borrar esta
escisión tan pern iciosa para todos.

En los últimos ai\os se ha producido un cambio Importante en el sindicalismo
de la región , iniciándosoe un proceso de sustitución de las ooncepclones anterio
res por el Uamado "sindicalismo sociopolltioo-. Este ha adoptado posiciones
menos contrarias en torno de la integración regional, reclamando la inclusión
de clAusulas y cartas sociales que restrinjan la oompetencia entre trabajadores.
garantizando un nócleo de derechos ~ioos. Entre ellos destacan la negoci&ción
colectiva, la sindicalizaci6n, la no-discrimlnaci6n y la supresi6n del trabajo infan
til. También valoriza la participación de los trabajadores para garantizar la oom
petitividad y productiYidad de las empresas, siempre a través de la negociaci6n
oole<;tiva. Este sindicalismo tiende a definiffle por lo que podr'lamos Uamar una
democratiUtCión a la globalizaci6n, extendiendo la -ciudadanía social" a los traba
jadoresy los excluidos. Una a1i1lnza entre e l centro y la izquierda deberá incorpo
rar las demandas del mundo del trabajo, Y conwnciendo a los empresarios de
que la superación del desempleo y el subempleo sólo seré posible creando em
pleo productivo y de calidad en economías din!mlcas.

Un Est¡>do democrAUco con fortaleza económiea

4. Necesitamos un Estado !uertl!, ectuante y re fínanelado como oondici6n de
posibilidad. no oomo enemigo. de una llConomla dernccretizeda de mereado. B
sistl!lT\lI tributario debe permitir una renta p(lblica elevada que suba progresiva
mente a niveles intl!rnacionales. Hay que tener presente que en ningún pals del
mundo hasta ahora ha sido posible generar equ ilibrios sociales 561idos con niveles
de gasto p(lblico infe riores al 30 por dento del Plll. Para roconciliar un aumento
en el nivel de tributación con los Imperativos del ahorro y de la lnvel1i6n priva
dos , tenemos que concederle un papel Importante al conjunto de instnunentos
de gravaci6n. La tributaei6n indirecta del consumo. generalmente realizada a
través del Impuesto sobre el valor &gregado, adecuadamente instrumentada. pIJe

de permitir lograr este objetivo; su sesgo regresivo puede ser compensado con
creces por el efecto redistrlbutivo del gasto social . Especial importancia merecen
t8mbién dos tipos de tributos directos y fuertemente redislributiuos: un Impuesto
directo y pTOgl'\lSiVO sobre el consumo personal de cada dudadano (tributando la
diferencia entre la renta to ta! y el ahorro demostrado) , un Impuesto sobre el



patrimonio, sobre todo en lo que alal'ie a herencias y donaciones y un impuesto
sobre los re<;UrSOS naturales que capture para la Nación parte de la r<mta corres
pondl<mte a una fa"Orable donación de recursos. El castigo ejemplar a los gran
des evasores y la ampliación de la base de contribuyentes"eompletarán la obra de
reorlentacl6n del slstemll tributario.

Es obligación fwldamental del Estado el optimizar 1M recursos fIscales que
recibe de la sociedad" Un gobierno de hoy en Latinoamérica debe erradicar total·
mente la corrupción. la deshonestidad y la ineficacia para que la administradón
de cada pese ñscel rinda la m6xIma productividad en términos sociales y de
desarrollo humano.

En algunos paises una deuda Interna 0I1eT0S!I compromete una enorme parte
de la renta pública y provoca a111slmas tasas de Interés; allI es necesario sanear la
situact6n patrimonial del Estado. Para lo anterior, puede conYen\r la privatización
de empresas públicas. a condiclón de utilizar las ganancias consiguientes para
abatir la deuda pública Interna y reducir los intereses pagados por el gobierno
-y por los agentes privadc&- a nlveJes Internacionales. Rechazarnos el recurso de
financiar gastos corrientes o el déficit externo mediante la senta de activos esta
tales. La privatización es un recurso de poIltica económica de car.!>cter circunstan
cial. no un prejuIcio o dogma Ideológico. Nuevas empresas públicas pueden ser
creadas mañana. mientras otras se privatizan hoy. Debemos IISlmismo ut~izar las
privatizaciones para fragmentar la propiedad y acentuar la competencia. evitan·
do la sustItución de monopolios públicos por monopolios u oJigopoilos privados.
Ante todo. sin embargo. es preciso construlr tres dispositivos cuya ausencia ha
redundado en elevados costos para nuestras naciones durante laeuforill prlvati0doTa
de los últimos años. En primer término. debe existir una estrategia nacional de
desarrollo a largo plazo que fIje los grandes parámetros en los cuales deben $i
tcerse tanto las privatizaciones como la conservacl6n o la creación de enticlades
pareestatejes. y que defina también las llOJlTla5 de administración -sujetas a crite
rios de mercado- de estas.últimas. En segundo lugar. es Imprescindible la cree
clón de Instituciones de fIscalización y transparencia que rijan la venta de activos
estatales, no 5610 evitando vicIos cláSicos como el tráfico de influencias. la infor
mación privilegiada o precios inferiores al valor de mercado. Se trata también de
asegurar que 1M compradores convienen al Interés nacional . y que sus recursos
proceden de negocios y medios licitos. Por illtimo, en la mayoria de nuestras
naciones brilIlI por su ausencia el m3TOJ regulatorio necesario para asegurar un
adecuado funclonamlento de rnacroempresas privadas que _len brindar un ser
vicio público con cerácter semI-monopolitico. Sin dicho TnaTOJ reguliltorio la pO
vatízad6n puede resultar contraproducente y onerosa.

Contra la desigualdad: oportunidad para todos

5. El Estado debe asegurar para todos un conjunto básico de derechos sociales,
con la conciencia de que una política de compensación social sólo puede profun-



di=. y jIlmils sustituir. el combate al dualismo econ6mico y socíal. el abismo que
separa, en nuestros paises. 111 sector favorecido y organiz/ldo de la economlil del
sector atrasado y desorgani2:l>do. Estos derechos sociales deben tener oomo prio
ridad la niñe<: y kl edUCl'd6n, garantizAndoIe al niño une escuela que le propor
done, adem.1s de instrucción, un sustento alimenticio y médico cotidiano. El
apoyo al niflo encuentra su complemento Indispensable en la asistencia a la
madre. sobre lodo a las madres solteras )efas de lamUía o de hogar, en algunos
países latinoamericanos, cerca de kl mitad de las familias obreras estén bajo la
conducd6n de mujeres. mientras que los hombres hacen las veces de compahe-
TOS inestables. El Esllldo debe garantizar el acceso igual 111 P'V'}eclo educativo
pllra todos y cada uno de los ciudadanos. Si algo ha impulsado la brecha entre
ricos y pobres. es kl carencia de oportImidades de participar en el proceso educa
tivo hasta el nl\lel univeT$itario para los pobres y los excluidos del desarrollo. Con
politicas inteligentes. con la modernizacl6n de kl tecnología en los procesos edu
cativos, con educación a distancia. eleclT6n1ca y por televisión. se puede superar
esta deficiencia. Un proyecto educativo de hoy no puede conformarse con edu
c:ación hasta sexto de primaria o en el mejor de los casos hasta secundaria, es
impostergable que se pongan en marcha los mecllnismos de parte del Estado
para que la educación p(lblica abarque a todos y cada uno de los ciudadanos.
abarque todos y cada uno de los niveles educativos y abarque hasta el último
punto del territorio. Con ciudadanos equiplldos con elevados niveles educativos.
con conocimientos y teenologlil se estar~ realmente garantizando el desarrollo
sustentable. Será pues mucho mM Importante llIinversi6n en desIlrrollo humano
respecte de otras inversiones de gobierno.

La misión de la escuela en WlZl democracia consiste en examinar las pc>5ibilida
des de imaginación Yde vida que la sccíeded es il'leapaz de enfrentar. Debe ser la
IIOZ del futuro -de futuros a1telTl!ltivos- dentro del presente, y debe reconocer en
el niño al trabajlldor del porvenir y al ciudadano. a un pequeño profeta. Por ello
es imprescindible e...itar que una instancia especifica de gobierno -ni siquiera el
de la comunid.ld misma- tenga una voz preponderante en materill del contenido
educativo. Un sistema de responsabilidad móltiple. de financiamiento múltiple. de
orIentac\6n múltiple - feceral. estatal y municipal-I;berar~ a las escuelas públicas
de umI dependencia exclusiva del control local y les brindar~ los recursos eeon6
micos y culturales parll formar a hombres y mu)eres libres.

El conjunto básico de derechos sociales debe permanecer desvinculado del
empleo para no reforzar las desigualdades existentes. flr.anc~ndose cada vez mis
a Inlvés del slstem!l tributario central y no mediante Impuestos de nómina que
merman la competitividad de las empresas y agudizan labrecha entre poseedores
de empleos y los vastos estamentos desempleados o informalmente ocupedcs de
nuestra:; naciones. El horiZonte de desarrollo futuro de estos derecl10s debe ser kl
generlllización de un principio de herencia social, todos heredan de la sociedad
en lugar de que sólo unos cuantos privilegiados por sus familias lo hagan. La lila
plidica de la herencia socla! es W"Ia cuenta social. abierta a nombre de cada
Individuo. El monto de la cuenta podr~ aumentar de acuerdo con dos principios .



contrapuestos: CIIrenclas o vulnerabilidades especialeso, por el otro lado, méritos
especiales, competitivamente cemcseeeos,

La posibilidad de elevar los salarios reales por encima de los limites impl.leStos
por las ganancias de productividad ha consmuido uno de los temas mM espino
sas y ccotrccerndos de nuestras deliberaciones. Por un lado, lodos los participan
tes concordaron en lo tocante a la necesidad de elev<lr la proporción que repre
sente la masa salarial en la renla na(ÍQTla!: no baste elevar salarios nomln.ales, nl
ampliar el empleo con remunerectcnes de miseria. Pero tampoco es sencillo
-aunque no es imposible- Imponer alzas de Ingresos a! margen de Jos incremen
tos de productividad, Todos reconocen que la valorización salarial tiene que res
paldarse en un fortalecimiento del derecho a! trabiljo --sin caer en la camisa de
fuerza de la estabilidad del empleo- recbezando el desmantelamiento de los dere
<:has laborales. Ha~ que resolver adecuadamente la tensión entre crear em
pleos estables y de calidad con Instrumentos negociados que reduzcan el peso
de los cestos laborales no salariales sobre las empresas. SOlo un nuevo ciclo de
desarrollo, sustentado en un Eslado enriquecido y en un ahorro nacional elevado,
puede reconciliar la valorización salarial con un amplio mercado de trabajo,

Una sociedad que ahorra y un nuevo ne1<O ahorro-lnveTSlón

6. Cualquier proyedo TIllcional de desarrollo, y sobre todo un proyecto antidualista ,
pasa por la elevación del nivel de ahorre interno y por la apertura de nuevos
vínculos entre el ahorro privado Y la Inversión productiva. -El capital se ha« en
casa": en la actualldad , ningún país puede conAar en la posibilidad de desarrolla..
se con el dinero de Jos delllAs. l.lI inversión exlranjera es mucho mM útil mien·
tras menos se depende de ella . El ajusle flSCa! enriquecedor del Estado (permi
tiendo el ahorro pUblico y la elevación del gasto social y de la inversión pública
en inrraeslroctura) y la organización pUblica del ahorro privado son dos maneras
complementarias de movíllzar los recursos nacionales para el desarrollo. El blan
co debe ser una tasa de ahorro superior a! 30% del P1B.

La reforma del sislema de previsión social ctrece una oportunidad pri..,¡legiada
para organizar y elevar el ahorro privado. Combinando los sistemas de previsión
socia! de -beneficios preestablecjdcs" (que garantizan una pensión fija indepen
dientemente de las cotizaciones) y de -conlribuciones fijas- {que dewelven a!
jubilado lo que ahorró duranle su \Oda activa} se loma factible la exigencia de un
ahorro obligatorio, progresivo y redistributivo. M. se combina un slslema de aho
rro privado obHgatorio con un mecanismo que redistribuya parta de las cuentas
~ ricas beoe las cuentas más pobres.

Sin embargo. no es suficiente elevar el ahorro. Es preciso abrir al mismo
tiempo nuevos carales entre el ahorro y la inversiOn produ<:~va . Sí, incluso en las
economías ricas, gran parte del polenc:\<ll productivo det ehcrrc se disipa en un
ceslnc financiero y la produoción se autofi ll/lOCia en buen.a medida a través de la
reinversión de ulilidades, en nuestros paises resulta aún mo!ls tenue el nexo entre
el ahorro y la producción, Por ello es necesario constiluir,~ altA de la banca y
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de las bolsas de valores. Wla lila adicional de ITlO\IÍlizKlón pro:h.lClivll del ahorro:
Fondos. comenzando con 105 de previsión social. administrados bajo un r~imen

de autonomia de gestión y responsilbilidad financiera. Algunos tendrian incenti
vos para Invertir directamente en las pequeñas y medianas empr<l$o)$ de la reta
gtIilrdiao econ6mica. El acceso a crédito y fil\llnciMlimto es extraordil\llriamente
reducido para la mayor parte de la pobIaci6n. Por esto. debe extenderse el sistema
financien) lrndicional hasta alcanzar lJI1ll cobertura toIa1 territotlal. 1UlII cobertura a
toda la pobIaci6n con instituciones tales como: cajas de ahorro. fideicomisos. unio
nes de crédito. tandas y parttam.rmente instituciones de microcrédito que gIlran
tizan el acceso a este vital y elitista recurso. para todos y cada uno de los cíud"da
nos no Importando $U oondió6n de ~2a de aislamiento o de nivel educativo.

Una estabilidad sostenible y enriq,uedda

7. Si la elevación del ahorro intemo. aoompaflad~ de la búsQued~ y construcción
de f1lJI!VO$ vínculos entre el ahorro privado y la in\II!m6n productiva. es lJI1ll de
las condiciones del nuevo proyecto nacional de desarrollo democralizador. otra
es laoonsoIidaci6n y la reorim!ad6n de la estabilidad monetarill . La estabilídlld de
la moneda es Wla bandera indeclinable . Los desequilibrios tradicionales de las
finanzas públiCllS en AnWrica Latina -ecn la inllaci6n y el sobreendeudamlento
externo oonslgulente$- eran 5ÍntOlTla$ de 111 debilidad de un Estado Incapaz de
Imponer a las clases adineradas el costo de la Inversión en individuos y en infra·
estrucluraoS productiva . No obstante. e la larga y concluida la etapa de estabiliza·
ción. hay que liberar la est~bllidad de la moneda de su dependencill de la
$ObrevalUI>Ci6n del lipo de cambio. de la comprensión salarlal. y de las altas
tasas de Intereses reales Internas. Ello $Ólo es posible mediante un ajuste fISCal
enriquecedor del Estedc que. alllumentar la carga tributarla. reconcilie 111 eleve
ción de los ingresos fiscales y la ampli~clón de su base con el forl/lledmiento del
ahorro y de la inIIersi6n. Necesitamos un ajuste fiscal que enriquezca al Estado en
lugar de empobrllC(!rlo.

Vangua rdias y relagu¡mlia,

8. El proyecto de desarroHo que se propone constnlÍr debe combatir y. a largo
plazo. superar 111 división enlre vanguardias y retaguardias productivas. No es
aceptable una estrategia de desarrollo que se conforme con la aclua1 repartición
internaclona! de ventajas y desventajas comparativas y que imponga a todos la
mism~ escalada evolutiva. lenta. pencse y compro'badamente incapaz de cerrar
la brecha entre ricos y pobres y. dentro de cada economía. entre sectores acen
zedos y atrasados. Una vanguardia productiva dentro de cada plI ls se insertII en
la red Internacional de vanguardias. rnientJas el resto de 111 <oci0iad. supuestamente
pacifICada por UI'IIl politica social asistencialislll. espenI SU turno. La mayor\lllraba
j/>doril pena en el purgatorio del subempleo o del empleo en Wla industria inte
grada en fracdones subalternas del proceso internacionalizado de producción.



No es precise optar entre la reducción del Estado a actMdades meramente
reguladoras y sociales y la adopción de una poIitica industrial y comercial cen~_

lizada. al estilo de las eoonomia$ del noreste asiMico. El camino COIl$iSte en des
centraJilar la deseable alianza o asociación entre el poder público y sus poI1tlcas
alternativas de apoyo y fomento, y la iniciativa privada. En lugar de una estrate
gia unifteada al estilo asihtico, se requiere de un esquema I1exible y ~ntraliza_

do. conducido por una variedlKl de fondos y bancos públicos y privados y centros
de asistencia que. con amplio margen de autonomía decisoria. se coloquen entre
los gobiernos centrales y las pequel'ias y medianas empresas. Redes de pequel'ias
y medianas empresas. ligadas poÍ' vtnculas de competencia cooperativa. deben
contar con el apoyo necesario para consolidarse e integraJ$(! en la red mW'ldial
de vangullrdias p..oouctivas.

El objeto de esta politica de alianzas descentralizadas y audaces entre gobier
nos y empresas es el combate al dualismo económico y social. Una vanguardia
te<:nológica. localizada tanto en empresas pUblicas como en empresas priU«las,
debe desempeilar dos tareas: una es disminuir la dependencia de la competitM
dI>d internacional de la compresión Slllarial; la otra implica /Ivar'lUlr en la produc
ción de los equipos y metereles que Las pequel'ias y medianas empresas de la
retaguardia sean capaces de asimilar. El objetivo es la promoción activa de las
prkticas económicas vanguardistas. de innovación permanente. disminuci6n del
contraste entre supeMsi6n y ejecución y mezcla de cooperaó6n y competencia
fuera del sector tradicional de vanguardia . La extensión del vanguardismo exige
un nuevo patrón de vinculadÓII entre el poder público y la iniciativa privada.

Por 0InI parte. laexperiencia eKitosa de desarrollo de una agricultura de carác
ter fam~lar a través de asoclaclones entre los gobiernos y las pequel'ias haciendas
en muchos países ricos es un ejemplo a segulr en nuestros sectores agrarios. La
reforma agraria no es un arcaísmo ni una excepción. es un asunto central.

9. La contrapartida del desarrollo antidualista es la imposlciÓII de la lógica del
mercado a todos los agentes de la gran economla privada. Muchas veces. los
carteles y oligopolios privados. tolerados o protegidos po!" el Estado, los subsidios
directos o Indirectos obtenidos por aqueUos que tienen acceso al favor público, el
nepotismo en grandes empresas familiares. el trato Ingrato a los accionistas mi
noritarios y la reducción de los mereados acdonarios a meca.nismos para atraer
el capital sin exponer el control de las empresas. transforma nuestro capitalismo
en un remedo de economla de mercado. No debemos permitir que el discurso de
la privatización del sector pUblico sirva de pretexto para evitar que el Estado siga
al servicio de intereses pa.rticulares y que el sector privado slga contando con la
protección y el apoyo Indebido del Estado. Al contrario. la reorientllCl6n del
apoyo del Estado para las empresas medianas y peqool'ias. una legislación anti
monop6lica vigorosa a favor de la competencia y contra los oJigopolios privad06
o públÍCl». la delenSll de los accionistas minoritarios contra los acclonlstas
controladores. el castigo fiscal a la C(lrraz6n familiar de las grandes empresas, la
extinci6n de las acciones sin derecho a OJOto y la publicaocl6n de los beneficios de
que gozan los grandes ejecutivos son. todos ellos. medios para Imponer la com-



petenda f, epene$ f.Iegan~ la quicI"m. Complemelltan la obra de superadón
de la 10M cnlre~y~.

10 . Semejalltll Plagian.. a.:onÓmico es compatible con el ibre cQllleodo sin
dogrnIIs. y., ciolJnas sg&q.,.1lI~ del Eudo y la prot.n 5 .....

de ladf¡ llOC........~ la teIectMdad~ ele los Plooeso5 de aperlln
eo.ündo q¡.- 1*' 4. ! ¡. nn lañfarias seJectio.ou Y temporales sinoen lan s6Io p¡ra
b.. ISfuo ,I.... WIfklenda po/itica en prMIegio$ _lÓiooir:xls.~ decir~ laele
'«iOI'l dtI ahom:> ~erno libm u1, a nuestros paises del dn:uIo lIidoso de depen
dmcia de capital financiero alnlicio por altas laSaS de .,Iefts wumas. mienb&$
que fil\olOO eceo <\ la erMrada de capilal desmado al GUI'Ilfmto de la pnxb:ti6n V de
la pnxIuc:tMdad. ConIra$Ul con la "'senda de distinciones rlgidas entn! el 11"_
rnlmto del capUl (libnI pera dmlIarl y el tratarnlento del lI"abajo (aprisionado
dentro del Estado-nad6n] . ImpIQ el deber <k! miniar dentro de las organizaOo.
na del sislema de Bretton Woods PlIrlI Impedir que aetílen !Inlcamente como
bruo ejecutor de las ideas dornln.!lntes.

11. El programa de desarrollo antidualista descal\$ll en una profundizac\6n de
la democracia. No QUOITtITIO$ UOlI delTlQC1'l>Óll dosificada. El fortalecimiento de la
c:Iernocnoci.J paslI por~ lnstitudonales. Un primer componente de
este programa. de profundizad6n dern<:x:r<\tica es la autenllcidad cloctoral y el
fortaIecímienlo de la mcMlLr.adOn cMca or~ y duradefa. No basca con
r8$pIIGl" el sufragio popAr: tarnbitn es net lS' rio disminl.* .. influencia del~
10 en la poilic.J.. Para. lo anleriof. debe e4¡iiw el flnandamlemo p(lblioo de los
CiImI*\as V III~ de las contriIJudoIMI priYiIdas que se permitan.
ResUta decjsjol() COIflIl""Hi- la -dI idad Indispensabie en las campao'\aI eIec
lOraies en paises pobns con la •• :1pobc! de oMtar el~ QOn\4IlO Q

~. jIa sea de~ de Inl-. !l'lt sea 6eI IIal"COll'tfioo. La clfnobd de
lIegM a equilibrios adeo........ en est. maten. en _ paises no merma el Impeo
rativo de logr;tr\o en ruestroI paises.

12. Al mismo tiempo. le.oe ulO$ (f.II abrir los meo:IX:lt de com.rIiea<::i6n a la socle
dad en cada~is. En la mayoña de las MCIones latinoamericanas. se ha p¡$ac\o
de llIl COI\troI estalall1brumador. en ~rticuIar en 105 medios electi Ól .1co5 y raclioo
fÓllIco5. al poder avasallador de Inmensos monopolios privados. En ausencla de
ma.1'tO$ reg......tor\o$~ V de la fragmenl&:l6n proudente de los $ISlemas
de cable V orn en los ¡»lses lndustrilllizad0'5. es imprescindible lmpulsaT medidas
que sin menoscabo de la libertad de expresl6n V la propiedad pl'i'.OOa de los
mediios. aseguren a la w:z UOlI pluralidad V la'l acceso contQI'\IIIlIe5 con las aspira·
óorw:s de las~Iat~ Esto se p.oede lograr. enlre otras co
-. mediGlne la &nitati6n de la coocentraci6n de las concalones o las frecuen.
das. a b"aYés de la descentralizad6n Vdiwrsificad6n de la popiedad de los meo
lb bSi QOmCI de la predlCdón de la~ y de III QOfI'U'ric:ac:i. Asim&
mo. es ..... io~ el aceao graluiIo • bJ meckw. masM;>s de oortU'licao



21. ~Ul~. I'U.'MtNCA.NtOVL M:M L" A.tJCl.OlClEMlR Dt:2OlXl. . .

d6n pan bs~ politices. bs l'I'\OYÍIT1ierI soda'a y los dNer'sos seclofts
o. la soóedad. induyendo lOOorias cull1n!es. ftnbs ..... 4bg_ "5

S a CM d.... forblleddll. gobierno tRn5p11rente

13. Un~e aencioaI o. ~ P DglilIllll <le <lemocl'llcla fort! ¡rn, residlI en
la II:SpOl ¡;; bjIj . .. 01 O Id dici6i1 <le cuentas di: bs gobernantes. Por- ~ lado.
deben n'dIipIicar$e Qb\mm105 corno la inicialiWi popMr pana l"I!YClCM lnllIlCIa
tos. el referéndum poi' inlcIaliWlo~ la If$po..5abi'iraclón parlamentaria
• b secrewios <le Estado. un minislerio pCJblico h lepeudiente y legitmaclo
par. de:sat.. .,. gobernante en~. y la crlUldOn ded~ judiciales SUlf\It"

rias contra los abusos de poder. Estos recursos permiten I\eflIlr los lI&Cios entre
eleeción y eJeW6r¡ y matiUr la ecu¡w;j6n democ...cla...1eccIones espor6díeM.
AsImismo. ladeslgnacl6n de inslancW aut6nomas dentro del Estado -tanto en el
lunbito regulatorio como en lo tocante a controles Irsceles de la COlTUpd6n·aw
gura un principio de distancÍll entre vigilados y vigUantes. Por otro lado. en la
base de la lIida poIí~ y adminlstraliviil. debe promoYer5e la particípación de Las
COfTlI.ni&de:s en la formulllci6n e implemenlbdOn cIlI prflUpue$!05 Y programas
de gobierno~ lodo presupuestos Ygobiernos IoclIlG COh cuidado para ...-l'
tar~ la oport\.nidod de particlpadon redte ~ SOlo .... llI'\lI lrlInsferencla de
poder 11 mínorilIs moYiizadas. Las aperiencias bnslieflIls 41 respecto $(11'1 l!SPlI"
dP'nin'U inlen!W\le$ en~ senücIo.

RefO'l'mlIr el presicSendllllsmo

14. Un elemento .klcnal del p ogr$illll po:Icico delllocrMizador radia en la
reforma del .égill ld' p itsldeilcial. Sin compartir la p wlilw) ~h de algunos poi' el
parlamenLarismo~. CCII'l5ideramos que el pre:sidenciaIis bmo6nw
ricMIo '""'cado de Norteamtrica no es del lodo adecuado para~~
dft. Por ello. $. man!enemCl$ el sislema PIesidl!I " " . ua en lIlsul de su~
antl'Ol~. debemos curarlo de su mayor def«:to para llI'\lI prácticlI acelera
da de la democracia: e1lll'o'OfeClmiento de ImpoU<!1 IegIslMiYos sobre progmnas
cIlI relorl1'l&. Tenemos que dotar al régimen poIitico pmidenciaJ de mecanism05
plIra la resoIuci6n r~pida de Imposses progrllrMticos. y parll fortalecer el poder
decisorio y transformador <le los Esllldos. Entre tales m«lInísmos se encuentran
UI'llI serie de instlUl'lK!ntos en c.llderl!I: el privilegio ltgísllltlvo o " -.{a, r~pidll " atri
buido a iniciativas de ley de naturaleza programlllica o estratégica plIra el pals
por encima de la legislaclOn punl\llll; el uso de plebiscitO$ YreIe.endos COI"MXa'

doiIi por acuerdo de los doiIi poderes. ademIIs de las yt. mencionadas iniciati11a4
ciudadanas y 0lr0$ rnecar'Iismos de democracia directa conciliando esta Clltlma
con la detoocncia leViv:senlllliull.



Un choque libertario

15. La última propuesta de este programa político consiste en dar un dIoque
hbertarto en la base de la vida~, o si se preflere. proYOCar largos y conti
nuos estiIllidos de lasociedad cMI QUE! les permitan ji los ciudildiInos desilmparlldos
de América IlItina conocer sus derechos y defenderlos. En nuestl'llS~ Iras
menlildils y heterogéneas. casi nadie es $ÓIO un ciudadano: el nómero de gruPOS.
seetores. mínoñas. regiones y etnías v1ctimas de alguna discrimínación u opre
sión adicional a las de toda la sociedad obliga y a la vez alienta una política de
ebullición constante. Mujeres, J6vene:S, obreros. (;(lTI'V.Jrlidades indigenas. negros y
JTY.JIatos. minoTIas de determinada preferencia sexual, etnias oprimidas. sectas reli
giosas marginadas y muchos otros grupos carentes de la plenitud de .sus derechos
y aspiracionesdeben ser estímulados ji movWzarse. a conquistar espacios y dere
chos e intereses. Debemos multiplicar los Instrumentos pr&:ticos pere que los
ciudadanos puedan conocer y r~vindicar sus derechos, y enfrentar los prflMcios
de raza, etnia y género QUE! dividen a la sociedad e intimidan a tes personas. No
debemos separar la ccneccen de la desventaja de clase de las formas de com
pensar la de:swntaja de raza y sexo. La acumulllc16n de estas de:svflntajas fin

ciertos grupos debe ser el primer blanco de una política hberadora.
Nos queda aún por delante una Iargll lravesia; gran parte de la misma sólo

podril enderse sobre la marcha. El ejercicio Iniciado en III dudad de México a
principios de 1996 apenas comienza a cobrar forma, y no pasará la prueoo de
fuego hasta QUE! el incipiente encuentro de ideas y de fuerzas, de sensibilidades y
teorías. se plasme fin una coalición de "poyo, un triunfo flledoral, y fin un pro
grama de gobierno. Sin ser inm;oonte. el momento es cede vez menos lo'!)ano.
Las alianzas se van construyendo; 1M victorias lnl<!rmil<!ntes y pard,,1es se wel·
ven más frflCUl!ntflS: las ideas Meen su camino.

En el mundo entero se propagó la doctril"l!l del camino linico hacia la prospe
ridad econ6mlca y libertad política. La tarea de los reformadore:s se limltarill
entonces linicamente " hurl'Wliza,r este camino. Su programa acaba siendo el de
sus adversarios, descontado a la mitad. Nosotros, en cambio, propugnamos una
trayectoria diferente. Asocia una propuesta productlvista e una estrat{¡Qia
rediS!rlbu!iVil: conjuga la profundi:¡aci6n de la democracia con la superación del
dualismo scctel y 0COTIÓ11Iico; combina un Estado fuerte, actuantfl y rfl financiado,
con elapoyo descentralizado a 1M pequeitas Ymedianas empresas, introduciendo
1M prácticas econ6mkas "van:¡adils y experimentales más allil de las fronteras
de las vanguardias econ6micas tradicioMles. Sienta las bases de una poIitica po
pular de alta intensidad y democratiza, radicalmente la economía de mercado.
Pasa por una sewenda, gradual pero acumulativa. de cambios en las instituelo
oos económicas, politlcas y socialflS. No consiste en la humanlzaci6n de lo
inevitable. Es, más bien. la alternativa -posible y necesaria- a un destino que
no merecemos.
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