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INTRODUCCION 

Uno de los más rápidos y expandidos procesos institucionales de 
tratamiento programado de la problemática social que conoce la 
región, es el de aplicación de Programas de Compensación Social. 
Ellos están destinados a revertir el deterioro regresivo producido 
en casi la generalidad de países como consecuencia de la crisis 
económica agudizada durante la década de los años ochenta y por la 
aplicación de programas de ajuste de signo generalmente recesivo 
y altos costos sociales particularmente para los sectores más 
deprimidos de la población. 

La magnitud de los índices de ineguidad de los últimos años, 
ha obligado al sector piiblico y a la sociedad civil, a crear 
políticas diferenciadas, formas institucionales especiales y a 
establecer criterios y procedimientos dinámicos y eficaces para 
llevar adelante programas de promoción social de emergencia, en 
medio de una realidad social insatisfecha y crecientemente 
reinvidicativa, a pesar de la importante expansión de la 
democracia representativa y plural y de reiterados esfuerzos 
nacionales por alcanzar niveles de equidad compatibles con las 
grandes modificaciones del mundo de hoy. 

La compensación en cualquiera de las distintas denominaciones 
hoy utilizadas y la operación reciente de los correspondientes 
"fondos sociales", buscan atender necesidades esenciales 
insatisfechas, preservar defensivamente determinados mínimos 
vitales, reactivar dinamismos sociales postergados y asegurar las 
bases de transformaciones que puedan asegurar, más adelante, 
niveles suficientes de bienestar. 

Los propósitos principales del presente documento, son 
contribuir a la mayor conceptualización sobre la compensación, al 
manejo de categorías metodológicas aplicadas y señalar algunas 
técnicas e instrumentos operativos de mayor interés actual; todo 



ello como base original de referencia para intensificar el 
intercambio de experiencias nacionales sobre la materia. 

La secuencia argumental del estudio pretende en primer lugar 
—Capitulo 2 . — situar la compensación dentro de la aguda 
problemática de los años ochenta, en los cuales hizo crisis la 
programación global del desarrollo y con ella las politicas 
sociales de extendidos horizontes temporales; enfrentadas ahora a 
las urgencias del corto plazo, con nuevos agentes sociales en la 
formulación y operación de politicas públicas y sobre todo, con 
una economía sin capacidad de poder atender suficientemente otras 
necesidades que no sean las que contribuyan esencialmente a superar 
negativos o reducidos niveles de crecimiento. 

El tercer capitulo está dedicado a tratar de establecer los 
criterios básicos y los mecanismos reales de. la compensación a 
partir, sobre todo, de los casos y experiencias de los propios 
paises frente a las crecientes responsabilidades sociales. En 
este capitulo aparecen algunos interrogantes que surgen en torno 
a la naturaleza, alcances y posibilidades de la compensación. 

El cuarto capitulo relaciona las características de los 
programas de compensación con otros fenómenos sociales actuales o 
emergentes, interactuantes con las anteriores y susceptibles de 
tratamientos comunes o complementarios. Finalmente el capítulo 
quinto del documento está dedicado a una breve presentación de la 
problemática de los servicios sociales esenciales en el corto 
plazo, en particular de salud y educación, sin profundizar 
sistemáticamente en áreas sectoriales que requieren de 
tratamientos especializados. 
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2. De las políticas sociales a los programas de compensación 

2.1. El costo social del ajuste 

La situación social en América Latina y el Caribe durante 
los años ochenta ha mostrado un persistente agravamiento, sin 
mayores posibilidades de reversión en el mediano plazo, en tal 
medida, que ha comprometido seriamente su efectiva superación 
durante la década de los noventa. Con diversas intensidades, de 
acuerdo a las características de los paises de la región y con 
contenidos diversos al interior de los mismos, los componentes 
sociales de la crisis han ido confirmando su carácter estructural 
y acumulativo y señalando el largo periodo que supone, en cualquier 
caso, la reactivación del crecimiento regional.1/ 

Los programas de estabilización y ajuste, de acuerdo a las 
particularidades de cada proceso nacional, persiguen la 
recuperación de los principales equilibrios macroeconómicos 
expresados entre otros propósitos, en la reducción del ritmo 
inflacionario que conduce a la contracción de la demanda, marcada 
reducción del gasto público e incremento de impuestos indirectos 
a fin de reducir el déficit fiscal; expansión de las exportaciones 
y optimización de la competitividad, incremento de las tasas 
nominales de interés y fijación de tasas reales de cambio. El 
descenso de la actividad económica reduce drásticamente, el ahorro 
interno para financiar la inversión y sostener la disponibilidad 
del gasto público. - Los desajustes internos accionan sobre 
agregados económicos estratégicos como producción y consumo que a 
su vez tienen directa incidencia sobre la capacidad de satisfacción 
de necesidades esenciales de la población, y más adelante, sobre 
la dinámica de la sociedad en su conjunto. 

Al mismo tiempo, la pobreza y el deterioro social se ha 
expandido y profundizado, de acuerdo a reiteradas evaluaciones de 



sus tendencias más significativas 2/ y de la comprobación de 
crecientes desequilibrios internos y tensiones de orden socio-
politico. Durante los años ochenta, la magnitud de la regresión 
que sufrió el desarrollo regional alcanzó a ubicar comparativamente 
los niveles de satisfacciones sociales de grupos más vulnerables, 
en los primeros años de la década de los setenta. En la actualidad 
los sectores más deprimidos y aprecizQsles magnitudes de las clases 
medias asalariadas sufren pronunciadas insatisfacciones como 
consecuencia de desequilibrios económicos y los consecuentes 
programas de estabilización y ajuste en la casi generalidad de 
países de la región. 

"El costo social del ajuste (.,..) recayó de manera 
desproporcionada sobre los trabajadores y los estratos de ingreso 
medio, quienes absorbieron el grueso de los sacrificios asociados 
al sindrome de estancamiento con inflación" —señala la CEPAL en 
1990. Uno de los fenómenos qua más llama la atención del decenio 
de los ochenta —continúa—, es en efecto, la magnitud del ajuste 
distributivo y la intensidad del sacrificio realizado por los 
estratos más desprotegidos de la población.3/ 

Hasta finales del decenio de los años setenta, la evolución 
de la situación social se dio en un contexto de expansión económica 
y en el marco de una relativa importancia de la programación del 
desarrollo, en la cual, los componentes sociales mostraron una 
mayor operacionalidad dentro de estrategias globales y sectoriales. 
Las políticas sociales tuvieron, entonces, entre otras 
características la capacidad de precisar los ámbitos propios dentro 
de una visión "integral" del desarrollo y avanzaron en la promoción 
de un sistema relacional con otras variables esenciales como el 
tratamiento de categorías especialmente económicas y luego 
políticas y culturales desde una posición, sin embargo, marginal 
dentro del sistema de decisiones políticas y técnicas del aparato 
administrativo del Estado. 
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2.2. Crisis de las políticas sociales 

Sin embargo, las políticas sociales no pudieron alcanzar 
o mantener niveles suficientes de satisfacción de necesidades 
esenciales, dentro de los mecanismos de operación del sector 
público, traducidos en la asignación proporcional de recursos para 
las necesidades de la población.4/ Al mismo tiempo, ha sido 
evidente la insuficiencia del "efecto de derrame" del crecimiento 
global cuando este pudo expandirse, para satisfacer demandas 
sociales primarias. Los resultados más evidentes de estas 
carencias ha sido la alta regresividad distributiva de la actividad 
económica y en consecuencia la extensión y mayor intensidad de la 
pobreza. 

Las políticas sociales se orientaron, en consecuencia, durante 
los años setenta, a la búsqueda de vías transitables hacia mayores 
niveles de equidad, sin llegar a cumplir un papel efectivamente 
dinamizador del crecimiento económico sostenido a través de 
mecanismos redistributivos suficientes. 

Las reiteradas insatisfacciones sociales del último decenio, 
constituyen generalmente consecuencias de ajustes recesivos de la 
economía con distintos matices de severidad en función de mayor o 
menor rigidez o gradualismo de decisiones orientadas hacia la 
búsqueda de estabilización económica interna y mayor competitividad 
externa. Las sociedades nacionales y en especial los estratos 
populares con mayor vulnerabilidad han sufrido deterioros 
apreciables con relación a: i) Reducción de la inversión y del 
gasto social en los principales rubros sociales, sectores, 
programas, transferencias y otros; ii) demanda insatisfecha, 
estatización, terciar i zación e inestcüsilidad de la ocupación de la 
fuerza de trabajo, iii) regresividad en el ingreso real de los 
hogares y pérdida de su capacidad adquisitiva, iv) deterioro de la 
cobertura y calidad de bienes y sorvicios esenciales y severas 



restricciones de la demanda asociadas a un "síndrome de 
estancamiento con inflación"; v) efectos negativos en los sistemas 
de relaciones de la vida familiar y comunitaria y su inserción en 
la sociedad global; vi) mayores desarticulaciones y conflictos en 
el comportamiento de las redes institucionales en los estratos que 
han sufrido fuertes deterioros colectivos y vii) crecimiento de 
flujos emigratorios de la región especialmente hacia Estados Unidos 
y Canadá por incrementos en factores migratorios "de repulsión". 

2.3 La infancia y grupos de mayor vulnerabilidad 

Los efectos de la crisis afectan a la sociedad entera, 
sin embargo, su impacto en determinados grupos sociales, por su 
especial vulnerabilidad provocan deterioros de mayor complejidad 
actual e inevitables consecuencias de "perversidad acumulativa" 
durante largos periodos. En efecto, la consideración de la 
situación de la infancia reviste características singulares que 
merecen especial consideración. 

El comportamiento de indicadores más representativos en la 
infancia, sirve como marco significativo de referencia a las 
consecuencias de las medidas económicas, tales los casos por 
ejemplo de mortalidad infantil, regresión de índices de nutrición, 
atenciones especiales de salud, niveles de acceso a la educación 
básica, indicadores de deserción escolar en los primeros años o 
cuidados comunales de la infancia, entre otros. 

Las insatisfacciones básicas, en los primeros años de vida, 
crean comúnmente deterioros físicos e intelectuales que se acumulan 
progresivamente en los niños y disminuyen luego sus capacidades en 
el ciclo de vida normal de una persona. Estas limitaciones, en 
medida que no son superadas por programas de atención especial al 
binomio madre-niño en el hogar, la escuela y las formas 
institucionales de servicios preventivos y curativos, pueden causar 
daños irreversibles de alcance colectivo que se transmiten, luego. 



generacionalmente, causando graves deficiencias a grandes sectores 
sociales por largos períodos de tiempoi 

"Bor estas razones la consideración diferenciadas y prioritaria 
del "bienestar de la infancia" requiere de politicas,especiales, 
sobre las cuales el Estador y la Sociedad Civil - asumen 
responszü3Ílidades mayores 5/ en "estrategias de supervivencia" que 
alcanzan diversos cumplimientos comunales con especiales 
características en los países andinos y determinadas regiones de 
México y América Central. ; 

2.4. Pobreza y conflicto social 

Las principales consecuencias sociales "primarias"; o 
agregadas se expresan por un lado en la extensión y la profundidad 
de la pobreza; activa y creciente, sobre la cual se realizan 
diversos esfuerzos regionales para el tratamiento, de sus contenidos 
integrales, tanto desde una posición -defensiva, .evitando; sus 
consecuencias más agudas, como de la superación de las brechas de 
insatisfacción que muestran mayor peligrosidad. 

Al mismo tiempo, la mayor polarización y conflicto de la red 
social, se expresan en términos "cualitativos" a través de mayores 
presiones reivindicativas tanto de formas organizadas o 
institucionalizadas de la sociedad, como de reacciones espontáneas 
y organizadas de sectores con mayores necesidades y expresiones 
organizadas de violencia social, sumadas al deterioro de las bases 
socio-institucionales . del Estado y 1 imitaciones en la 
goberneJailidad entre otras características actuales de realidad 
sociopolítica de América Latina y el Caribe. 

Adicionalmente, un creciente fenómeno social y económico de 
especial significación en la región, está constituido por los 
efectos de la creciente presencia del sector informal, que tiene 
estrechas vinculaciones con las consecuencias de la aplicación de 
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programas de estabilización o ajuste dé Carácter recesivo. La 
rápida expansión de la informalidad está pasando a ocupar un papel 
importante en la problemática de los últimos años, tanto por sus 
contenidos propiainenté sociales, como por su participación en el 
sistema productivo y en las principales tendencias del 
comportamiento económico regional.7/ 

2.5. Factores constantes de recuperación social 

El esfuerzo de América Latina y el Caribe por superar 
las insatisfacciones sociales, supone al mismo tiempo, la 
estabilización y recuperación de ritmos suficientes de crecimiento 
económico, compatibles con el esfuerzo por superar la magnitud de 
las principales "brechas" sociales existentes con los menores 
costos sociales posibles. Estos propósitos tratan de vincularse 
con procesos productivos y alcanzar alteraciones en esquemas 
redistributivos inequitativos, reflejados principalmente en niveles 
reales de consumo interno. 

Es conveniente, al mismo tiempo subrayar la permanencia de 
factores dinamizadores y constantes de promoción integral que de 
acuerdo a las condiciones de cada realidad particular de orden 
nacional o intrarregional, pueden orientar en su momento los 
lineamientos de políticas destinadas a la efectiva y sostenida 
recuperación de las condiciones sociales. 

a) Atención prioritaria al acceso de la población más 
afectada, —especialmente sectores urbanos sin adecuada 
inserción al mercado de treüaajo y estratos de ingresos 
medios—, a bienes esenciales como alimentación, agua 
potable, medicinas y materiales de auto construcción, 
entre otros. 

b) Acceso de la población a servicios básicos 
particularmente salud y educación. Se trata del 



mantehimiento dé los actuales niveles de prestaciones, 
aplicación de su cobérttira e importantes modificaciones 
en las orientaciones prioritarias de su atención. 

c) Generación de empleo productivo y edasorción de fuerza dê ' 
trcibajo en ma^itudés requeridas y condiciones de 
estabilidad suficientes. 

d) Existencia de criterios de orden promocional en la 
distribución del ingreso familiar, salarios reales y 
acceso social á la producción de bienes de demanda 
difundida y a constimos masivos de tipo popular. 

e) Facilitar el acceso de la población a la propiedad y a 
activos estratégicos tanto de recursos productivos como 
tierra agrícola y vivienda urbana y otras formas de 
pertenencia qué áfirliien la identidad y seguridad personal 
y familiar. 

f) Afirmar las expresiones culturales y otras formas de 
expresión de la identidad de los sectores sociales más 
afectados, que logran consecuencias positivas en procesos 
participativos básicos y pautas de consumo difundidas. 

Jvmto a estos factores y mecanismos esenciales y directos de 
promoción social pueden operar instrumentos de politica económica 
que actúan en forma concurrente dentro de estrategias globales en 
campos específicos tan diversos como políticas tributarias, de 
precios relativos, salariales, régimen de inversiones, subsidios 
y transferencias directas, más diversas medidas orientadas a 
incrementar el efecto redistributivo del gasto social. 

La experiencia sobre el comportamiento de los principales 
índices de nivel de vida durante los años ochenta, señala en 
términos generales, un progresivo deterioro de la situación social 



10 

en términos de accesibilidad para satisfacer necesidades esenciales 
y mayores limitaciones institucionales. Ello ha llevado en los 
últimos cinco años a algunos países de la región, y luego a la 
casi totalidad de los mismos, a la aplicación de progrcimas de 
emergencia o ayuda social que persiguen recuperar niveles de vida 
similares a los prevalecientes emtes de la crisis. 

2.6. Programas de compensación social 

La actual.relación inversa entre menor crecimiento y 
mayorés costos sociales para la población, lleva a los paises a 
plantearse la magnitud financiera e institucional de la reversión 
de aquéllos y las políticas y programas que puedan compensar a la 
población más afectada, en forma proporcional al deterioro de los 
últimos ciños. En consecuencia, hoy existe en la región la urgente 
necesidad de disponer de criterios metodológicos, técnicas 
instrumentales y precisiones operativas que optimicen la 
consideración y aplicación de programas sociales compensatorios de 
emergencia o de inversión social.^ 

Los programas han sido concebidos generalmente como 
instrumentos temporales, con efectos en el corto y mediano plazo, 
destinados a restituir "accesibilidades esenciales" a la población 
más afectada y pasando a constituir en los últimos años un 
componente necesario para el diseño y aplicación de programas de 
estabilización y ajuste, y en fuente de procesos de recuperación 
de mayores niveles de vida para la población. Recientes 
experiencias permiten adicionalmente observar en la compensación 
la base de renovada energía de la sociedad civil y el sector 
público para impulsar en el futuro, procesos de promoción social 
de mayor profundidad y extensión. 
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3. Marco de Referencia 

3.1. Naturaleza de la Compensación Social 

Los programas de compensación social, tal como son 
entendidos en la actualidad, han sido desarrollados conceptual y 
metodológicamente, en la segtinda mitad de la década de los años 
ochenta, desde entonces ham tenido una difundida aplicación en la 
región impulsando politicas sociales de corto plazo. 

La compensación es un instrumento de programación, 
financiamiento y acción en el campo social, de carácter 
marcadamente temporal. Se propone revertir los principales 
deterioros e insatisfacciones de la sociedad, en particular de los 
grupos que han sufrido los mayores impactos negativos en el último 
decenio y las consecuencias regresivas en sus niveles de vida. 

Para el restablecimiento de las condiciones perdidas, se 
establece un limite temporal, o una suerte de "meta equivalente". 
En la mayoría de los casos en función a la recuperación de la 
situación social promedio prevaleciente en el año 1980, como 
término referencial promedio. 

En consecuencia, los programas de compensación tienen un 
horizonte operativo de tres a cuatro años, no persiguen 
precisamente alteraciones sociales sustantivas más allá de la 
satisfacción promedio de las necesidades básicas de la pob;Lación; 
no busca necesariamente como objetivo central el pago de la Deuda 
Social dentro de la peculiaridad de cada realidad nacional.9/ 

Desde otro punto de vista, la compensación no interfiere las 
transformaciones requeridas para la consecución de la equidad y la 
justicia social, pero pretende, con criterio realista, hacer 
frente, en el difícil momento actual de la región, a los grandes 



12 

y nuevos desa f i o s a l a acces ib i l idad de l o s grupos más deter iorados 
a bienes y s e r v i c i o s esenc ia les . 

La acción compensatoria se ubica por l o general en e l sector 
públ ico , aunque no en forma linica y necesar ia . Requiere de 
espec ia l dinamismo y eficacia y en consecuencia de un régimen de 
excepción dentro de las regulaciones de la administración del 
Estado. La e jecuc ión de la compensación se r e a l i z a , en casi la 
general idad de l o s casos a t ravés de l a operación de los 
denominados "Fondos Sociales", de emergencia, so l idar idad o 
invers ión s o c i a l , que constituyen l a s formas ins t i tuc i ona l es más 
actuales de programación, promoción y superv is ión —pero no de 
e j e cuc ión—, de programas e spec i f i c o s o proyectos concretos 
destinados a expresar l os ob j e t i vos y metas compensatorias. 

En todo caso, l o s programas de compensación y l a act iv idad de 
l o s Fondos Soc ia l es , t ienen d i rec ta su jec ión a l a s ca rac t e r í s t i cas 
de l a propia rea l idad nacional, a l a s a l t e rna t i v as y formas del 
a jus t e y a l s ingular comportamiento de la población en cada pais . 

Los p r inc ipa l e s contenidos, de orden general de l o s programas 
de compensación se orientan a: 

3 .1 .1 Alcanzar e l incremento de l gasto soc ia l 
en términos absolutos, movilizando recursos ad ic iona les de origen 
interno o provenientes de la cooperación f inanc iera y técnica 
in te rnac iona l . 

3.1.2 Ampliación sustantiva de la capacidad 
r e d i s t r i b u t i v a de l gasto soc ia l d isponib le a t ravés de proyectos 
y programas e s p e c í f i c o s en ceunpos y modalidades es t ra t ég i cas . 

3.1.3 Por e l lado de l a demanda, f a c i l i t a la 
a c ces i b i l i dad , en espec ia l de l o s grupos más necesitados a bienes 
y s e r v i c i o s esenc ia l es . 
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3.1.4 Ampliación de l a cobertura y la cal idad 
y or i entac ión de l o s servicios sociales, part icularmente nutr ic ión , 
salud y educación, asegurando la más f l u i d a re lac ión con l os 
m in i s t e r i os y o t ros organismos s e c t o r i a l e s . 

3.1.5 Apoyar procesos de descentrali2ación 
funcional y espacia l hacia reg iones , gobiernos l o ca l e s y formas 
comunitarios de representat iv idad. 

3.1.6 Promoción de l a mov i l i zac ión y l a 
par t i c ipac ión soc ia l de las comunidades bene f ic iadas en e l diseño, 
ges t ión y e jecución de las obras y acciones. 

3.1.7 Apoyo a l a micro y pequeña empresa y a 
formas asoc ia t i vas de producción, vinculando la generación de 
empleo e ingreso en n i ve l e s compatibles con e l dimensionamiento de 
l o s programas de compensación. 

Los múlt ip les obstáculos ex i s t en tes para poder alcanzar desde 
la perspect iva de cor to plazo, r i tmos c rec i entes y s i g n i f i c a t i v o s 
de crec imiento y promoción s o c i a l , sumados a las consecuencias 
actuales de largos procesos h i s t ó r i c o s reg iona les de inequidad y 
desar t i cu lac ión s o c i a l , l l evan a destacar l a conveniencia dentro 
de l o s programas y proyectos e s p e c í f i c o s de compensación, de 
ponderar su v inculac ión e f e c t i v a con e l aparato productivo y e l 
sistema de consumo. 

Requiere igualmente c r i t e r i o s espec ia l i zados sobre: 

Disposic ión de p o l í t i c a s económicas prec isas destinadas 
a superar o modi f icar antiguas d i s to rs i ones y v i c i o s del 
desa r ro l l o urbano a t r avés , por ejemplo, de sistemas de 
prec ios , acceso a " l o t e - s e r v i c i o " , v iv ienda popular, 
t ransporte masivo, comunicaciones, recreac ión, e t c . 
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- En re lac ión a l medio rural, d ispos ic ión de p o l í t i c a s que 

busquen la modernización de l aparato productivo agr í co la 
y superación a l a s l im i tac iones de l a pequeña y mediana 
invers ión rura l , junto a sistemas de prec ios agr í co las 
y otros impulsos a l a promoción de l a producción y la 
product iv idad, persiguiendo l a mayor incorporación de la 
población marginada y de campesinos s in t i e r r a en e l 
mercado rura l de t r a b a j o . 

3.2. Lineamientos metodológicos y de procedimiento 

La práct ica de la compensación soc i a l ha aparecido dentro 
de l a programación soc ia l y económica, como producto de un largo 
proceso de acciones y p o l í t i c a s , a is ladas en un primer momento, y 
luego concertadas en conjuntos orgánicos de decis iones nacionales, 
predominantemente de l sector públ ico y luego de o tros agentes 
soc i a l e s . 

La e jecución de programas de compensación ha ido evolucionando 
desde reacciones públicas o no públ icas de orden generalmente 
a s i s t e n c i a l i s t a , destinadas a superar grandes n i ve l e s de 
insa t i s facc iónes y crec ientes c o n f l i c t o s hasta la creación de 
marcos conceptuales, mecanismos operat ivos y aparatos 
ins t i tuc i ona l es espec ia l i zados de e jecuc ión. El proceso ha 
avanzado con ca rac t e r í s t i c as propias en cada país de acuerdo a sus 
par t i cu la res ca rac t e r í s t i c as y requerimientos, particularmente en 
l a segunda mitad de l a década an t e r i o r , hasta e l momento en que e l 
v a l o r de l as propias exper iencias nacionales ha venido a propulsar 
renovadas formas, cada vez más e f i c a c e s , de compensación. En la 
actual s i tuac ión de c r i s i s y mayores de te r i o ros soc ia l e s , l o s casos 
nacionales buscan robustecerse metodológica e inst i tucionalmente 
y generar un proceso, r e c i en t e , de mayores intercambios de 
exper ienc ias nacionales junto a una mayor s is temat izac ión de 
c r i t e r i o s or ientadores obtenidos de conclusiones comunes. 
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Es conveniente señalar algunos puntos re levantes de l a 

secuéncia de l progres ivo avance de l o s programas de compensación 
en l a reg ión, á f i n de prec isar contenidos y ap l i cac iones de mayor 
in t e r é s : 

a) Desde l o s primeros años de l a década de l o s ochenta en 
forma concurrente a la c r i s i s y la ap l i cac ión , luego, de 
c rec i entes a jus tes en l a economía, l a s insa t i s f acc i ones 
soc i a l e s crec ieron hasta n i v e l e s que excedieron las 
previsiones establec idas en l o s programas de desar ro l l o 
correspondientes. 

b) La respuesta a l o s c rec ientes d é f i c i t s soc ia l e s debe 
ubicarse en primer lugar en l as reacciones nacionales 
primero a is ladas y de emergencia or ientados a necesidades 
urgentes por s a t i s f a c e r . A pesar de l a heterogeneidad 
de l o s casos nacionales, t i e n e espec ia l importancia 
conocer l as experiencias obtenidas y l as evaluaciones 
pos te r i o res que se vienen rea l i zando de aquél las . 

c ) La r epe t i c i ón de ca rac t e r í s t i c a s más o menos s imi lares 
en va r i os países , en razón fundamentalmente a 
or ientac iones bastante s imi la res de programas de a jus te 
auspiciados por e l Banco Mundial, muestra l a necesidad 
de impulsar intercambios entre e s p e c i a l i s t a s y organismos 
correspondientes de las r espec t i vas administraciones 
junto a entidades académicas y organismos mu l t i l a t e ra l e s 
espec ia l i zados , a f i n de per f ecc ionar aná l i s i s 
comparativos y contrastaciones metodológicas y procesales 
ap l i cab l e s . 

d) Las primeras conclusiones genera les se conv i r t i e ron a su 
vez en h ipó tes i s y base de futuras comprobaciones 
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operat ivas junto a l a ap l i cac ión de técnicas e 
instrumentos de e jecución que pueden l l e v a r a prec is iones 
fác i lmente reproducibles. 

e ) La s istematización de propuestas d i ve rsas , debe permit i r 
generalmente, arr ibar a l establec imiento de orientaciones 
Y linezuaientos de p o l í t i c a que puedan s e r v i r a l os 
usuarios en l a reg ión, tanto a n i v e l e s ta ta l como a 
entidades e jecutoras de naturaleza no pi ib l ica. 

3 .3. Fondos Soc ia les ; casos y exper ienc ias nacionales 

Los programas de compensación no t ienen una 
denominación común en América Lat ina. Se usan en l a actualidad, 
indist intamente términos como emergencia, " c o r t o p lazo s o c i a l " , 
ayuda, promoción o so l idar idad entre o t ros . Desde comienzos de la 
década an te r i o r , l os paises ensayan d iversas formas de optimizar 
los resultados de programas de promoción s o c i a l y e v i t a r mayores 
impactos negat ivos en la población, part icularmente en los sectores 
más desproteg idos. 

Aunque FINSOCIAL de B ras i l , no const i tuyó precisamente 
un programa de compensación, l a naturaleza de sus f i n es , las 
c a ra c t e r í s t i c a s generales de su organización y su experiencia 
i n s t i tuc i ona l , permiten considerar lo como un importante antecedente 
del rápido proceso reg ional de const i tuc ión y ap l i cac ión de formas 
e f e c t i v a s de tratamiento programado de emergencia o corto p lazo. 

FINSOCIAL fue creado en e l año 1982, como un instriimento 
f inanc i e ro y operat ivo para apoyar y modernizar l a gest ión de 
programas soc i a l e s de mayor urgencia y necesidad. Se t r a t ó , 
entonces, de obtener y luego ges t ionar recursos adic ionales 
provenientes en es te caso de l a ap l i cac ión de p o l í t i c a s t r ibu ta r i as 
destinadas a disponer de mayores recursos f i s c a l e s para gastos e 
invers iones de carácter soc ia l -
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En e l i n i c i o de su ges t ión , e l programa alcanzó espec ia l 

dinamismo y cobertura, a t ravés de un régimen administrat ivo á g i l 
y eficaz, orientando oneTaciones hacia formas descentralizadas 
de organización hacia instancias es ta ta les y municipales de 
gest ión. Luego fue canalizando progresivamente sus recursos y 
capacidad operat iva hacia l os minister ios soc ia l es (1985), 
contribuyendo a ampliar y dinaimizar l a gest ión del gasto soc i a l 
s e c t o r i a l . Sus pr inc ipa les pr ior idades se orientaron hacia 
alimentación, salud y educación junto a acciones de apoyo al 
proceso de reforma agraria y a pequeñas inversiones d i r i g i das a 
mejorar y ampliar la in fraestructura urbana. Los fondos de 
FINSOCIAL alcanzaron a 57 programas sec tor ia l es d is t r ibuidos en 
ocho ministerios.10/ 

En Bo l i v ia se creó en noviembre de 1986, e l Fondo Soc ia l de 
Emergencia (FSE) como entidad de derecho público, dependiente de 
la Presidencia de la República, con personalidad jur íd i ca plena; 
autonomía administrat iva, técnica y f inanc iera . Tuvo como 
responsabilidad cent ra l , a l i v i a r en e l corto plazo e l costo soc ia l 
del a juste económico in ic iado en 1985, a través de la movi l i zac ión 
de recursos internos e internacionales para apoyar proyectos 
descentralizados orientados a l empleo y los se rv i c i os soc ia l es , con 
recursos acumulados estimados de US$ 180 mil lones, hasta l o s 
primeros meses del año 1990. Contribuyó a programas de 
compensación en zonas y subregiones con mayores necesidades a 
través de acciones en salud y alimentación, educación, sectores 
productivos y f inanciamiento de fondos de contrapartida de 
proyectos y programas que tuvieran financiamiento externo 
asegurado. Proporcionó, igualmente, "f inanciamientos puente" de 
alcance temporal y más adelante e l FSE administró fondos r o t a t i v o s 
de créd i to a pequeños productores. El caso del FSE t i ene 
part icular in terés como primera experiencia operat iva e 
inst i tuc ional en l a reg ión, tanto por la extensión de sus 
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act i v idades - de 1986 a 1990 como por la amplia cobertura rea l 

de sus programas.11/ 

Estas ca rac t e r i s t i cas permiten disponer en l a actual idad de 
algunos aná l i s i s eva luat ivos de l o s progreimas de emergencia 
pudiéndose obtener importantes conclusiones de orden metodológico 
y a p l i c a t i v o . Un estudio sobre e l impacto soc i a l de l Fondo ha 
determinado entre otras r ea l i zac i ones que aproximadeunente e l 20% 
de l desempleo estimado de Bo l i v i a en 1988 se ha bene f i c iado con 
empleo remunerado, grac ias a l a operación de l Fondo. Dist intas 
exper iencias obtenidas señalan igualmente la f a c t i b i l i d a d técnica 
de or i entar recursos a n i v e l de proyecto para necesidades 
p r i o r i t a r i a s de grupos más necesitados y la importancia de l o s 
organismos no g\ibernamentales (ONG) en la e jecución de 1.243 
programas y proyectos, de l o s cuales 747 han sido terminados. 

Luego de la exper iencia de l Fondo Socia l de Emergencia, ha 
in i c i ado en 1990 sus operaciones, e l Fondo de Invers ión Social 
(FIS) de Bo l i v i a , como mecanismo ins t i tuc iona l destinado a 
cana l i za r recursos a l o s sec tores salud y educación, señalando como 
nueva modalidad compensatoria, un horizonte temporal de mediano 
p lazo y e l propósito de alcanzar una v inculación operat iva 
s u f i c i e n t e con e l Programa de Invers ión Pública de ambos sectores . 
El FIS no t i ene l i m i t e temporal de f in ido dependiendo su extensión 
de l a d isponib i l idad de recursos y cal idad de l os resultados 
obtenidos en l os e j e r c i c i o s anuales correspondientes. Se espera 
disponer de un volumen de recursos para sus programas, estimado en 
US$40 mil lones anuales. 

En Chi le se han apl icado en l os últimos años diversos 
programas de emergencia s o c i a l que expresaron la s i tuac ión de la 
economía y de la espec ia l r ea l idad soc ia l de Chi le durante l os 
per iodos 1973 a 1982 y de 1982 a l presente. Recientemente (1990) 
se ha creado e l Fondo de Sol idar idad e Inversión Soc ia l de Chile 
(FOSIS) que opera vinculado a l Min is te r io de P l an i f i c ac i ón y 
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Cooperación. El Fondo pondera l a so l idar idad como va l o r s o c i a l y 
t i ene competencia en proyectos que contribuyan a l a superación de 
l a pobreza y l a narginal idad s in paurticipar en su e j ecuc ión . 
Enfat iza su v inculac ión con las municipalidades y l as comunidades 
organizadas. Otorga pr ior idad a progamas vinculados con treüDajo 
y producción junto a un amplio tratamiento de l a "promoción s o c i a l " 
que incluye proyectos as i s t enc ia l e s y de organización s o c i a l . Los 
aspectos f inanc i e ros y de mov i l i zac ión de recursos para f i n e s 
soc ia les , provenientes de fuentes internac ionales como de aportes 
del sector públ ico vienen recibiendo espec ia l atención por parte 
de l Fondo. "El o b j e t i v o de er rad icar l a pobreza ( . . . . ) depende 
fundamentalmente de l a capacidad de crecimiento económico y de la 
d istr ibución equ i ta t i va de éste —señala e l FOSIS ( j u l i o de 1990). 
Sin embargo quienes v iven en s i tuac ión de pobreza no pueden esperar 
que solamente a t ravés del crecimiento económico se solucionen sus 
problemas con la urgencia requerida".12/ 

El Fondo de Invers iones Soc ia les (FIS) de Guatemala es una 
entidad descentra l i zada, con personería j u r í d i ca y patrimonio 
propio que r e a l i z a act iv idades destinadas a mejorar e l n i v e l de 
vida de l a población a t ravés de un intenso programa de 
infraestructura soc i a l que debe e j ecutarse , en un a l t o porcenta je , 
en comunidades y gobiernos l o ca l e s de naturaleza rura l . Esta 
pr ior idad or i enta en gran medida e l comportamiento t écn ico y 
promocional de l FIS a punto que sus ac t i v idades deben abarcar a l a 
cas i la t o t a l i dad de las comunidades indígenas de l pais.13/ 

El Fondo Hondureño de Invers ión Soc ia l (FHIS) está en 
act iv idad desde e l mes de marzo de 1990, const i tuye una ac t i v idad 
desconcentrada de l a Presidencia de l a República, goza de autonomía 
administrat iva, técnica y f i nanc i e ra . Posee amplias atr ibuciones 
para la obtención de recursos f inanc i e ros y técn icos tanto l o ca l e s 
como ex t emos . El FHIS pondera l a f l e x i b i l i d a d y reducido teunaño 
que quiere dar a su base opera t i va , a f i n de l og ra r ce l e r idad y 
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prec i s i ón en l a obtención metas de cor to p lazo , pr ior izando e l 
apoyo a grupos f ami l i a r es vulnerables . Los programas prev is tos 
incluyen acciones de f inanciamiento, apoyo para l a recuperación de 
necesidades básicas y subsidios para grupos de madres con h i j o s en 
edad esco lar .14/ En pocos meses e l FHIS ha alcanzado un marcado 
dinamismo grac ias a l cumplimiento de un cuidadoso diseño 
ins t i tuc i ona l p r ev i s t o en e l marco l e g i s l a t i v o correspondiente. 
El FHIS ha recogido va l i o sas l ecc iones de o t ros casos nacionales, 
incorporando va l i o sas exper iencias anter iores^ 

El Programa de Acción Soc ia l de Panamá (PAS), dependiente del 
M in i s t e r i o de P l an i f i c ac i ón y P o l í t i c a Económica, ha creado en mayo 
de 1990 un mecanismo ins t i tuc i ona l const i tu ido por e l Fondo de 
Emergencia Soc ia l (FES). El Programa, en adic ión a act iv idades y 
acciones compensatorias pone remarcado én fas i s en programas de 
recuperación de empleo y de n i v e l e s de ingreso que han sufr ido 
se r i os de te r i o ros en l os últ imos años, y en v incular l a Acción 
Soc ia l con l as " reac t i vac ión económica de l pa is a través de una 
par t i c ipac ión dinámica de l sec tor pr ivado en l a generación de 
empleos", otorgando responsabi l idades es t ra tég i cas a la 
intermediación del f inanciamiento y e jecuc ión de pequeños proyectos 
product ivos, ninguno de l o s cuales será e jecutado directamente por 
e l PAS. El sentido de l Progrcuna panameño ha s ido de f in ido como un 
"puente entre l a c r i s i s y l a recuperación".15/ 

El Programa Nacional de So l idar idad (PRONASOL) de México, 
durante e l año 1989 instrumentó e l Acuerdo para e l Mejoramiento 
Productivo de Bienestar Popular, que const i tuye uno de l o s t r es 
acuerdos que or ientan, en e l marco de l Plan Nacional de Desarrol lo , 
l a acción fundamental hacia e l l o g r o de l o s ob j e t i v o s nacionales 
del pa i s . Desde su creación se ha or ientado hacia grupos 
campesinos e indígenas de l a s zonas ár idas y habitantes de las 
co lon ias urbanas marginadas que son l o s núcleos soc ia l es que 
observan l a s condiciones de s i tuac ión más c r i t i c a del pa ls . 
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Durante 1989 l o s recursos de l programa se or ientaron a l a 
r ea l i zac i ón de más de 44 mil obras y acciones de carácter 
productivo y de as i s t enc ia , con una cobertura d i r e c ta estimada, de 
medio mi l lón de personas. 

Las ac t i v idades de l Programa han ponderado en 1989 la 
descentra l i zac ión de las dec is iones reforzando e l papel de l as 
municipalidades que reciben f inanciamiento para acciones de 
compensación y constituyen un aspecto de espec ia l i n t e r és en v i s t a 
de la heterogeneidad de l a sociedad mexicana. La atención a la 
población rura l t i ene a l t a pr ior idad y r e c ibe tratamiento 
d i ferenc iado de acuerdo a sus espec ia les necesidades. Por otro 
lado, e l Programa ha es tab lec ido una continua labor de evaluación 
y a jus te de l o s ind ices de necesidades básicas y sus grados de 
sa t i s f acc i ón , que periódicamente se contrastan con las 
or ientaciones de l as p o l i t i c a s "macro s o c i a l e s " de l pa is . 
Finalmente, e x i s t e una marcada par t i c ipac ión de organizaciones no 
gubernamentales y entidades internacionales que apoyan d i s t in tas 
tareas de e j ecuc ión de proyectos por parte de l sec tor públ ico en 
las zonas de mayor pr ior idad para l o s propósi tos compensadores de 
la Administración.16/ 

Perú, e s t ab l e c i ó en 1989, un Programa de Compensación Social 
de amplios a lcances, que se or ienta a "enfrentax- la c r i s i s 
económica y sus e f e c t o s sobre l o s gmipos más deprimidos, 
descentra l i zar l o s es fuerzos de compensación y apoyo soc i a l , 
promover —por e l desa r ro l l o autosostenido de organizaciones de la 
sociedad c i v i l — l a democratización de l a sociedad y e l Estado y 
f a c i l i t a r l a mov i l i zac ión de recursos de l a sociedad a n i v e l 
l o c a l " . Está d i r i g i d o a una población o b j e t i v o estimada de 676,000 
fami l ias en s i tuac ión de extrema pobreza, especialmente de "zonas 
de emergencia, zonas rura les y poblaciones urbano-marginales". El 
Programa señala l a importancia de formular "Planes l o ca l e s de 
desanrro l lo s o c i a l " , con a l t a par t i c ipac i ón s o c i a l . El J e f e del 
Programa t i e n e n i v e l de Minis tro de Estado y capacidad de 
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coordinación i n t e r s e c t o r i a l de l o s organismos de carácter soc ia l 
de l a administración. El f inanciamiento de l Programa proviene de 
recursos públ icos y de cooperación internac iona l . El Programa 
prevé l a par t i c ipac ión de un éunplio sistema de organizaciones 
cómiinales orientadas hacia l a d i s t r ibuc ión de bienes, atenciones 
y s e r v i c i o s para sectores soc i a l e s con apreciables indices de 
organización y movi l i zac ión soc ia l .17/ 

En mayo de 1990 se creó e l Fondo de Inversión Soc ia l de 
Venezuela (FOITVIS) que t i ene por ob j e t o " l a promoción y e l 
f inanciamiento de programas y proyectos soc ia l es en correspondencia 
con las es t ra t eg ias de desarro l l o ( . . . ) con e l f i n de contr ibuir 
o mejorar l o s n i ve l e s de v ida de l a población en s i tuación de 
pobreza de l as áreas urbanas y rura les de l pa i s " . Los pr inc ipa les 
c r i t e r i o s es t ra tég i cos de l Fondo son l o s de par t i c ipac ión , 
f o ca l i z a c i ón , descentra l i zac ión, e f i c a c i a y e f i c i e n c i a " . El Fondo 
otorga marcada importancia a aspectos de f inanciamiento, c[ue en 
considerable proporción provienen de fuentes internas, a la 
promoción de un sistema integrado de proyectos soc ia l es o proyectos 
de invers ión con a l t o contenido s o c i a l , presta as is tenc ia técnica 
espec ia l i zada , promueve la capaci tac ión en e l área de proyectos y 
fomenta e l desar ro l l o de de metodologías que sustenten la 
rac ional idad de l o s procesos de invers ión y gasto soc ia les .18/ 

3.4. Elementos cons t i tu t i vos de l proceso 

La presencia cas i general izada de programas de 
compensación soc ia l en l a reg ión , permite en l a actualidad, 
observar algunos contenidos constantes de orden general que 
contribuyen a prec isar su e spec i f i c i dad l a noción y e l ámbito de 
e j e r c i c i o . 
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3 .4 .1 . Vinculación con l a p o l í t i c a económica 

A pesar de sus propós i tos s o c i a l e s , la 
compensación requiere msmtener tina estrecha v incu lac ión con la 
p o l í t i c a y l a ges t ión económica. En e f e c t o , l a expansión de la 
acces ib i l idad de l o s grupos más vulnerables a bienes y s e r v i c i o s 
esencia les , requiere por naturaleza de mantener prec isas 
interacciones con l a or i entac ión de la economía y e l comportamiento 
de las pr inc ipa les va r i ab l e s económicas, en pa r t i cu l a r tasas de 
invers ión, d i s t r ibuc ión de ac t i vos productivos, generación de 
empleo, d is t r ibuc ión de l ingreso primario, sistemas de prec ios 
r e l a t i v o s , composición esenc ia l de la demanda y n i v e l e s de 
producción y product iv idad. Tanto por la importancia de l a unidad 
de tratamiento de p o l í t i c a s por naturaleza i n t e g ra l e s , como por la 
d isponib i l idad escasa de recursos generalmente r e s t r i ng i dos del 
gasto público en r e l ac i ón a l as necesidades s o c i a l e s . 

Por o t ro lado, es conveniente destacar, que l a s va r iab l es 
soc ia les de l a c r i s i s no persiguen siempre y necesariamente la 
sa t i s facc ión de mayor cantidad de necesidades y en consecuencia un 
mayor gasto s o c i a l ; s ino que, en múlt ip les oportunidades expresan 
mecanismos de defensa de l a s consecuencias más r eg res i vas de 
p o l í t i c a s g loba les sobre l a población más neces i tada, usando para 
e l l o , d iversos recursos "no monetarios". Estas medidas de 
resguardo, pueden adoptarse con propiedad dentro de un manejo 
efect ivamente integrado de l o s es fuerzos por l a recuperación del 
crecimiento y l a equ i ta t i va administración actual de l a c r i s i s . 

Diversos planteamientos operat ivos de l Banco Mundial en 
re lac ión a l a ap l i cac ión de programas de a j u s t e económico en 
América Latina y e l Caribe y e l papel r ea l que toca a la 
compensación s o c i a l , destacan, desde la ópt ica de l Banco, algunos 
c r i t e r i o s de f in idos en r e l a c i ón a acciones de ca rác t e r s o c i a l para 
superar l a c r i s i s f i s c a l ; incremento de l a e f i c i e n c i a de l gasto 



24 

social, concentración del gasto público en grupos que hayan sufrido 
mayores deterioros por la aplicación de políticas de tipo recesivo, 
restricción de la acción pública, incremento de la participación 
privada en la política social, evaluación generalmente critica de 
la \ihiversalidad de los servicios y confianza en el "efecto de 
derrame" dentro del marco de políticas para la reactivación de la 
economía a fin de promover la distribución primaria del ingreso y 
elevación del nivel de vida. Las tesis del Banco hem tenido en los 
últimos años diversos momentos y modalidades dentro de un marco 
severo de condiciones esenciales requeridos para programas de 
estabilización y ajuste de acuerdo a las especiales situaciones de 
cada pals.19/ 

3.4.2 ¿Carácter asistencial o funciones productivas? 

La relación entre la compensación y el proceso 
productivo, ha dado lugar a posiciones no coincidentes alrededor 
de opciones entre un pretendido carácter fundamentalmente 
asistencialista de los programas por un lado, y formsas de 
optimización de inversiones sociales, generalmente de monto 
reducido y con tasas establecidas "de retorno", con el fin de 
obtener incrementos productivos y mayores niveles de productividad 
como vías hacia una mayor equidad distributiva dentro de procesos 
progresivos de reactivación económica. 

La alternativa exclusivamente asistencial tiene inevitables 
limitaciones que pueden marginar el compromiso y luego la 
participación de los propios sectores beneficiados en el proceso 
compensatorio , y tiende a crear diversas formas de conformismo y 
"clientilismo", dificultando consecuentemente "acciones de apoyo a 
la movilización de aquellos sectores para tareas vinculadas a la 
gestión productiva de proyectos u otras actividades de 
emergencia. 
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Las limitaciones propias de la alternativa asistencial en 

principio son válidas y atendibles pero no pueden, sin embargo, 
superar la preminencia de criterios de orden práctico y realista, 
por los cuales a través de nuevos recursos o recursos adicionales 
obtenidos a través de los progrcimas de compensación para el área 
social, se pueden realmente satisfacer necesidades primarias de 
grupos de alta vulneraüJilidad en lapsos reducidos, en comparación 
a los términos promedio de las acciones ordinarias de las 
administraciones centrales, gracias a la gestión de mecanismos 
operativos y formas institucionalizadas de emergencia de origen 
público o gestados por la propia sociedad civil organizada. 

La aplicación de medidas de asistencia o de promoción social 
no invalida, por otro lado, la ponderación que debe otorgar la 
emergencia social a la operación de mecanismos de orden económico 
y financiero a través de los cuales, los recursos adicionales y el 
dinamismo de los fondos de emergencia, se orientan a proyectos 
sociales cuya naturaleza no escapa al sentido concurrente de 
inversiones prioritarias con altos componentes y beneficios 
sociales como empleo productivo, que al mismo tiempo persiguen 
propósitos múltiples de expansión de la participación social, 
retribución de recursos colocados en proyectos y programas 
específicos y capacidad de generar excedentes como forma de 
autoimpulsión de pequeñas unidades productivas; contribuyendo de 
esta manera a promover alternativas autosostenidas de ampliación 
del aparato productivo en áreas estratégicas para consumos sociales 
masivos. 

Existen múltiples experiencias positivas en la región, sobre 
comportamientos grupales solidarios como formas colectivas de 
treüDajo comunal y otras formas de "ayuda mutua", que impulsan 
procesos positivos de gestión y acumulación dentro del marco 
operativo de "economías populares" llamadas a contribuir en niveles 
proporcionales a su tamemo, a tareas de mayor alcance como la 
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ampliación o transformación del aparato productivo de carácter 
estratégico para consxamos internos de orientación compensatoria. 

El cumplimiento de propósitos compensatorios diferenciados 
depende en gran medida del diseño, y funciones que se establezca 
para los Fondos Sociales procurando establecer los equilibrios que 
cada realidad impone para asignar recursos y funciones con fines 
de promoción por una parte y de inversión por la otra. 

3.4.3. Focalización o selectividad 

Ante la escasez de recursos y la expansión de 
las necesidades, los programas sociales han priorizado la 
focalización o selectividad de las acciones compensatorias, 
dirigidas a poblaciones-objetivo definidas por su mayor necesidad 
o vulnerabilidad. La existencia de esta característica ha sido 
incluida en repetidas experiencias regionales como criterio válido 
y práctico de concentración estratégica de beneficios. Sin 
embargo, recientes estudios y experiencias concretas han señalado 
algunas limitaciones a la selectividad.20/ Entre ellas se puede 
contar: 

a) La aplicación de criterios de focalización, de impacto 
en plazos extendidos, podria postergar instnunentos 
normales y usuales de redistribución como ingreso, 
inversiones preferenciales, accesos diferenciados a 
activos productivos, generación de empleo estable; o 
causar indirectamente procesos adversos de "causalidades 
perversas" a la accesibilidad de la población 
desprotegida, a acciones de emergencia. 

b) Se producen algunas visiones estáticas o con atrasos 
inevitables en las variaciones del cuadro de necesidades 
esenciales, debido principalmente a la dificultad de 
actualización constante de series cuantitativas 
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significativas. Estas deformaciones tienden a postergar 
a nuevos grupos beneficiarios o a desatender necesidades 
emergentes o futuras de sectores necesitados. 

c) Algunos excesos en la aplicación de la selectividad 
tienden a causar desatenciones de necesidades básicas en 
plazos de mayor extensión. Existen ejemplos de estas 
limitaciones particularmente en campos sectoriales como 
educación: puede ser excesiva la ponderación del énfasis 
otorgado a la educación básica dentro de programas de 
ajuste, frente, a necesidades prioritarias de otros 
niveles educativos. 

d) Los limites de aplicación de la focalización, destacan 
el tema de la prestación de servicios sociales y la 
privatización de la gestión de los mismos. Las politicas 
de ajuste plantean, casi generalmente la cobertura 
universal de servicios, favoreciendo por igual a 
distintos estratos y grupos de la sociedad. Se 
argumenta, sin embargo, que el "igualitarismo" de la 
oferta, puede generar distorsiones mayores por el lado 
del consumo que tienden a crear formas selectivas de 
atención remunerada. 

En efecto, la aplicación de la focalización por parte del 
sector público, está orientada a sectores más vulnerables y 
numerosos de la población, antes que a sectores aparentemente menos 
atendidos pero con mayor capacidad de pago o retribución por los 
servicios —particularmente en el sector salud—; generando de esta 
manera, distorsiones, por el lado de la demanda de atenciones y 
consecuentemente tendencias extremas con relación a la 
privatización de servicios y la aplicación consiguiente de 
aranceles diferencias para los usuarios a fin de obtener la 
recuperación de los costos financieros de la atención.21/ 
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3.4.4 Eficacia y oportvinidad 

El éxito de lá compensación está asociado 
a una heterogénea y dinámica composición de factores que señalan 
la importancia de alcanzar altos niveles de precisión y certeza en 
decisiones de orden político, técnico y operativo. Es conveniente 
tener en cuenta al mismo tiempo, la novedad de muchas de sus 
características y de que a pesar de múltiples experiencias 
anteriores de atención a emergencias sociales en grupos reducidos 
han variado marcadamente algunas de sus características, teniendo 
en cuenta ahora, la mayor magnitud del universo social cubierto y 
la invariable vinculación de la promoción social con al manejo 
integrado de la crisis. En resumen en la actual situación, se trata 
de optimizar el cumplimiento del propósito de alcanzar mayor 
cobertura y eficacia con menores recursos disponibles. 

Distintas experiencias señalan por otro lado que la gestión 
efectiva de la compensación requiere superar en plazos reducidos, 
limitaciones reiteradas producidas por la fragmentación de 
actividades en el ámbito social, la reducida representatividad de 
sus sistemas institucionales de toma de decisiones, inadecuaciones 
técnicas y administrativas frente a requerimientos de mayor 
precisión y certeza, existencia de abultados aparatos 
administrativos generalmente con altos costos de operación, baja 
productividad de la inversión y peligro de "filtraciones" en la 
aplicación de sus recursos. 

La constante relación operativa de los programas de 
compensación con decisiones de política económica y de programas 
de estabilización y ajuste, señalan en primer lugar la ponderación 
que éstos otorgan a la eficacia del gasto y las inversiones de 
carácter social, a la evaluación de proyectos sociales y 
elaboración de programas integrados de inversión social 
generalmente a nivel regional o local. En segtmdo lugar, la 
gestión efectiva de proyectos y la accesibilidad a las 
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satisfacciones de necesidades básicas requieren, por otro lado, el 
establecimiento de sistemas efectivos de diálogo y articulación con 
los grupos beneficiados bajo premisas claras de promoción de 
canales para su participación en las decisiones y en la gestión de 
actividades operativas. En tercer lugar la gestión de la 
compensación supone una fluida relación operativa con distintos 
agentes de ejecución delegada proveniente de la propia sociedad 
civil y de la cooperación internacional. 

En relación a la eficacia de la compensación, es necesario 
mencionar la especialización y experiencias profesionales 
requeridas para la ejecución de estos programas, debido a los 
requerimientos particulares de sectores urbanos o rurales y por la 
evidencia de la necesidad de disponer de instrumentos diferenciados 
de tratamiento. Las experiencias obtenidas en programas de 
emergencia o compensación en Bolivia durante los últimos años, y 
recientes experiencias aplicadas obtenidas por PRONASOL en México, 
brindan lecciones valiosas para fijar por ejemplo, orientaciones 
precisas para la aplicación de programas compensatorios en el medio 
rural.22/ 

4. Características principales de la compensación 

4.1. El corto plazo social 

Los programas de compensación por su naturaleza de 
emergencia y el propósito básico de restitución de los niveles de 
satisfacción de necesidades esenciales en los últimos años, tienen 
carácter temporal o requieren períodos reducidos de duración, 
fijados en algunos casos por su relación a ejercicios 
presupuéstales del sector pióblico o del financiamiento 
internacional. Estas características difieren a términos 
prolongados, de mediano o largo plazo, que por naturaleza 
dispusieron las políticas sociales anteriomnente. 
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La compensación contribuye a definir un corto plazo social 
operativo, dirigido más a la ágil atención de requerimientos de la 
población que a transformaciones o alteraciones sociales. El 
cumplimiento inevitable de secuencias administrativas existentes, 
el abastecimiento y distribución de bienes esenciales, como 
alimentos y la necesidad de vincularse al proceso de maduración de 
proyectos desde sus etapas de identificación, diseño y evaluación, 
han determinado en términos generales, una duración promedio 
prevista de tres años para estos programas. 

El Fondo Social de Emergencia (FSE) de Bolivia, por ejemplo, 
se inició con un horizonte temporal y financiamiento para tres 
años, que luego se extendió a cuatro.23/ El Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS) ha previsto un plazo de duración similar. 
El Fondo de Emergencia Social de Panamá ha establecido igualmente 
una duración de tres años. En cambio el recientemente creado Fondo 
de Inversión Social de Venezuela (FONVIS) no ha previsto un plazo 
determinado en sus instrumentos de constitución. El Fondo Social 
de Inversiones de Bolivia (FIS) no ha establecido un tiempo 
definido de duración. 

4.2. Ej ecución de proyectos 

La implementación de los programas de compensación se 
realiza fundamentalmente a través de unidades operativas autónomas 
o proyectos, que reciben apoyo técnico, administrativo, financiero 
y de gestión preliminar y cuya ejecución generalmente es 
responsabilidad de terceros. Las unidades ejecutoras pueden ser 
organismos piíblicos, en los cuales conviene diferenciar si 
provienen del gobierno central a través de ministerios, u 
organismos especializados y entidades de carácter local como formas 
de autoridad micro-regional, municipalidades o gobiernos locales 
que ofrecen adicionalmente, canales suficientes de promoción a la 
participación de la comunidad y de los propios grupos beneficiarios 
en la gestión y control de ejecución de proyectos.24/ 
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En el caso de ejecución por parte de agentes no públicos, esta 
modalidad cvibre un amplio espectro en que se incluye la empresa 
privada junto a organizaciones no gubernamentales (ONG) o formas 
empresariales sociales de tipo cooperativo o autogestionario. Los 
proyectos buscan generalmente una tasa social de retomo que sirve 
para cubrir en muchos casos, reducidos costos de "contrapartida" 
que se establecen dentro del apoyo financiero o el crédito inicial. 
La ejecución persigue generalmente como propósito concurrente 
minimo, la generación de empleo productivo que puede convertirse, 
más adelante, en instrumento privilegiado para aliviar la situación 
de ingreso de grupos de menores recursos. 

Los proyectos a desarrollar pueden cumplir propósitos 
diversos, de acuerdo a los requerimientos estratégicos globales. 
Como criterio de orden general, se busca prioritaricimente su 
vinculación efectiva con acciones concurrentes de crecimiento o 
desarollo a fin de impulsar efectos multiplicadores posteriores 
dentro de programas integrales mayores.25/ 

En relación a la naturaleza de los proyectos, se puede 
encontrar: 

a) Proyectos productivos de bienes o servicios, en escalas 
normalmente reducidas pero con capacidad de expandir 
beneficios directos y la mayor disposición de productos 
o atenciones básicas para el conjunto de la población 
beneficiada. 

b) Proyectos de infraestructura, destinados a la realicación 
de obras físicas, generalmente complementarias a 
proyectos de desarrollo de mayor cobertura o a 
construcciones de carácter prioritario al desarrollo 
local a través del acondicionamiento del espacio ocupado 
por los grupos beneficiarios, como pequeñas obras de 
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salubridad, canalización, caminos, infraestructura de 
servicios básicos, entre otros y 

c) Proyectos de promoción social, a través de los cuales la 
población organizada, presta servicios esenciales o lleva 
adelante actividades colectivas de beneficio comunal o 
para grupos beneficiarios en particular. (Grupos-
objetivo) . Los programas de carácter grupal tienen 
normalmente una estrecha relación con propósitos 
propiamente sociales como alimentación, nutrición, salud, 
etc., más atención de satisfacciones "no materiales" de 
la población desprotegida. 

En todo caso, el cumplimiento de responsabilidades 
compensatorias a través de proyectos genera responsabilidades 
técnicas de promoción, coordinación, evaluación y supervisión por 
parte de los "Fondos Sociales". 

La ejecución de proyectos requiere en la práctica algunas 
orientaciones operativas, como favorecer el apoyo a proyectos de 
carácter complementario a otros mecanismos de promoción o a 
proyectos paralelos en actividades concurrentes como proyectos de 
canalización de agua o vías de acceso, o promover proyectos de 
carácter asistencial ejecutados por la comunidad, generalmente de 
alta utilidad y vinculados, por ejemplo, a la distribución o 
preparación de consumos esenciales, particularmente alimentos. 

Han surgido en los últimos años interrogantes operativas en 
relación al uso de actuales capacidades instaladas de 
infraestructura y "logística" del sector público para tareas de 
distribución familiar y entrega de beneficios. En algunos casos 
se ha preferido, por ejemplo, el uso del sistema escolar como vía 
preferencial para llegar a los beneficiarios como el caso de "Becas 
familiares" en Venezuela; cauces alternativos de carácter 
administrativo como gobiernos locales o unidades aún más 
desagregadas de la organización municipal, o redes de carácter no 
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público como las que dispone la Iglesia, los sindicatos u otras 
redes institucionales aplicadas a cada tipo de requerimiento. 

Existen igualmente, múltiples vias indirectas de distribución 
de bienes esenciales o accesos de las poblaciones beneficiadas, que 
incluyen formas tan diversas como programas de empleo temporal 
retribuidos parcialmente con bienes o servicios básicos, "comedores 
populares" donde se procesan y distribuyen alimentos para consumos 
colectivos u "ollas comunes" con altos componentes de movilización 
comunal (como sucede en Bolivia, Guatemala y Uruguay), sistemas de 
abastecimiento y "negociación*' de precios por parte de organismos 
participativos "de control" popular, formas de "ayuda mutua" para 
l2Ü3ores comunales sin costos efectivos de mano de obra, 
especialmente practicados en los paises andinos. En suma, una 
variada serie de respuestas comunales a necesidades esenciales, que 
impulsan o encauzan la acción de programas compensatorios de 
distintas características.26/ 

Recientemente, se ha experimentado el sistema de distribución 
de bienes esenciales, a través de bonos o certificados que recibe 
la población beneficiada, para ser canjeados en el mercado de 
productos básicos de la canasta familiar con diversos resultados 
y niveles de éxito. El sistema de bonos, tiende a ser desplazado 
por formas más directas de participación de la población y por la 
promoción de canales de movilización comunal. 

4.3. Papel de la participación social 

La finalidad de la compensación como se ha examinado no 
solamente alude a la obtención de mejores niveles de vida y 
recuperación del comporteuniento de los principales indicadores 
sociales comparados con la situación anterior a la crisis, sino 
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también, a la obtención de beneficios materiales y satisfacciones 
colectivas y contemporáneas por parte de extensos sectores sociales 
hoy marginados. El propósito final, es avanzar hacia una mayor 
equidad, entendida en una amplia acepción de proporcionalidad 
distributiva más realización cualitativa de personas y grupos 
dentro de un medio fisico y cultural suficiente y propio. 

Por otro lado, la compensación tiene, como se ha señalado, 
una velocidad y un ritmo impuesto por su carácter de corto plazo 
y por la evidencia de que "los pobres no pueden esperar". La 
magnitud de la tarea y la brevedad de los plazos, señala en 
consecuencia, la importancia del compromiso de la sociedad civil 
en su conjunto, del Estado - en un momento de múltiples 
limitaciones 27/ — y de la red de instituciones "intermedias" que 
conforman en conjunto la estructura básica de la sociedad y que 
están llamadas a desempeñar roles protagónicos tanto en relación 
al crecimiento con equidad en general, como al ciomplimiento, en su 
medida, de las responsabilidades de la compensación social, 
temporal y precisa. 

La participación de la sociedad civil y del Estado en los 
esfuerzos por superar la crisis social viene demostrando en varios 
países la existencia de verdaderas "reservas institucionales" en 
relación a la magnitud de las insatisfacciones actuales de la 
población. Las estrategias los Fondos Sociales para la promoción 
y orientación de programas y proyectos compensatorios, se vinculan, 
crecientemente con necesarias capacidades operativas, financieras 
u organizativas de la población organizada. 

Un caso destacado de participación de la sociedad civil puede 
ser el planteado en Perú en julio de 1989, cuando la Iglesia 
Católica, el Sector Empresarial, la Comisión Nacional de Comedores 
Populares Autogestionarios — l o s beneficiarios—, y las 
Organizaciones No Guberncunentales de Desarrollo, diseñaron, 
elaboraron y propusieron conjunteunente las bases de ejecución de 
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un Programa Social de Emergencia Complementario de extensos 
alcances "orientado en primera instancia a atenuar el impacto de 
la crisis que afecta a la población de menores recursos".28/ 

Por otro lado, el tratamiento de la participación alude en 
cuanto fundamento de la estructura de poder, a la organización del 
Estado, su composición jurídico política y las responsabiliades de 
la acción pública frente a procesos sociales y económicos 
concretos. Alude naturalmente a la eficacia de la gestión pública, 
los límites de gobemabilidad y las tareas prioritarias frente a 
la actual situación de la región. 

En relación a programas y proyectos de compensación, la 
movilización y participación sociales, se convierten en dinamismos 
efectivos de ejecución y cauce de mayores perspectivas operativas. 
En efecto, la intervención real de los grupos beneficiarios o de 
las comunidades que han sufrido los mayores deterioros sociales en 
las propias decisiones que los afecta, potencia los alcances de 
medidas concretas de orden compensatorio y son germen de sistemas 
de creciente representatividad dentro de la pirámide de decisiones 
autónomas y plurales, que implica el ejercicio democrático del 
poder.29/ 

La movilización y la participación se expresan, entonces, en 
cada caso, a través de acciones de "concientización", capacitación 
y organización, en las decisiones generales o en la gestión de 
proyectos de emergencia tanto productivos como de promoción, con 
los efectos conocidos de reducción de gasto, uso de 
infraestructuras existentes a nivel comunal o local y control 
directo de realización de obras o prestaciones de servicios. La 
participación es un criterio destacado en la generalidad de casos 
nacionales consultados en materia de compensación o emergencia 
social. 
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4.4. Informalidad y "empresariado popular" 

La consecuencia de l a c r i s i s y l a s p o l í t i c a s de a juste 
adquieren par t i cu lares perspect ivas cuando son examinadas desde la 
ópt ica de l a informalidad, uno de l o s procesos soc i a l e s emergentes 
de mayor s i g n i f i c a c i ó n en América Lat ina . La elevada tasa de 
crecimiento urbano por migraciones aceleradas en l o s últimos años, 
e l peso de l a jus te sobre l a composición y e s tab i l i dad de l empleo 
y la regres ión de l o s sa la r i os r ea l e s , junto a l a inadecuación del 
avance t ecno lóg ico y l a d ispos ic ión de f a c t o r es productivos, 
marcada contracción de la capacidad de invers ión, y un reducido 
crecimiento del sec tor formal en l o s años ochenta, han incid ido 
fuertemente en la expansión y en l a s nuevas or ientac iones que viene 
adoptando la informalidad urbana. 

Durante e l per iodo 1980-1987, e l incremento de l empleo en e l 
sec tor informal ha alcanzado a un 56.1% de l a población no 
ag r í co l a , mientras e l sector formal ha l l e gado solamente a 20.7%, 
dentro de l cual e l sec tor pr ivado de empresas pequeñas alcanzó un 
55.4% , l as grandes empresas 3.3% y e l sec to r públ ico 32.4%. Las 
c i f r a s de PREALC representan un promedio ponderado de la 
información de s i e t e países (Argentina, B ras i l , Colombia, Costa 
Rica, Chi le , México y Venezuela).30/ Para 1980, l a evolución del 
sec tor informal urbano como porcenta je de l a PEA urbana alcanzó un 
15.5% para Chi le , 18.9 para México, 23.0% para Perú y 16.2% para 
Bras i l .31/ El 44% de la población de Ciudad de México está ubicada 
en asentamientos informales, señala e l PNUD en su informe sobre 
Desarro l lo Humano para 1990. 

De acuerdo a d i s t i n tas in te rpre tac iones , l a informalidad 
const i tuye solamente una etapa de l camino hacia la formalidad. Sin 
embargo, l a ac t i v idad informal se expresa hoy, crecientemente, como 
una forma e spec í f i c a y heterogénea de ac t i v idad productiva que 
incorpora a sectores cada vez más numerosos de l a población a l 
actual proceso económico y s o c i a l lat inoamericano en momentos de 
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severa c r i s i s . Desde un punto de v i s t a soc ia l l a informalidad 
constituye una forma de v i da , con sus propios mecanismos de 
organización p o l í t i c a y cu l tura l y con condiciones comunes de 
"reproducción social**. T iene una c lara dimensión p o l i t i c a en 
medida que se expande a t ravés de formas " r e i v i n d i c a t i v a s " o de 
ocupación progresiva de mayores espacios propios dentro de los 
v igentes sistemas nacionales de dec is iones . Económiceunente la 
informalidad ha demostrado un sostenido dinamismo y f l e x i b i l i d a d 
en su part ic ipac ión e f e c t i v a en procesos productivos de inversión 
y de consvimo de acuerdo a múl t ip les exámenes de sus pr inc ipa les 
tendencias dentro de l o s sistemas de cuentas nacionales. 

Los procesos informales muestran progresiva a r t i cu lac ión por 
especial idad productiva y por sectores de ac t i v idad en e l 
heterogéneo mundo urbano lat inoamericano; mientras que su crec iente 
magnitud y l o s sistemas de apoyo que comienzan a generarse tanto 
en l a sociedad c i v i l como en e l sec tor pi ib l ico, se expresan tanto 
a través de l a tendencia hacia l a adecuación formalizadora por 
parte de algunos sistemas l e g i s l a t i v o s , como a t ravés de la 
incorporación de sus capacidades productivas a l a act iv idad 
económica. Todo e l l o l l e v a a l a evidencia de la expansión de un 
proceso de "economía o empresariado popular" en rápida gestación 
y de incalculables consecuencias pos te r i o res en l a reg ión. 

Desde la perspect iva de formas empresariales l a act iv idad 
informal se mani f iesta indist intamente a t ravés de; 

4 ,4 .1 . Microempresas, cuando se t ra ta de pequeñas 
unidades productivas vinculadas generalmente a pocas l íneas de 
comercio, s e r v i c i o s y luego de producción de b ienes . Son 
frecuentemente subcontratadas por empresas mayores, formales o 
informales. Cumplen en esca las reducidas todas l a s funciones 
esenciales de l a ac t i v idad empresar ia l . La micro empresa muestra 
re i terada vocación hacia c i e r t a s formas de espec ia l i zac ión 
comercial y productiva de b ienes f i n a l e s . 
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4.4 .2 . La pequeña empresa está de f in ida principalmente 
por e l número de operar ios , con tendencia a incorporar personal con 
vír icuios f ami l i a r es y a l l egados o migrantes de común or igen. 
Demuestra una rápida expansión tanto en medios informales como 
formales. Anualmente (a 1988) se crearon, por ejemplo, 400,000 
nuevas micro y pequeñas empresas en México. En e l Perú ex isten 
(1989) aproximadamente 380,000 empresas de estas ca rac t e r í s t i cas 
s imi la res con capacidad comprobada de "acumulación" y crecimiento. 

4 .4 .3 . Las formas asociativas de producción como 
coopeat ivas o empresas autogest ionar ias , se def inen principalmente 
por l a apropiación soc ia l de l o s medios product ivos. Se ubican 
preferencia lmente en l a pequeña empresa y muestran un rápido 
desplazamiento dentro e l s ec to r informal hacia act iv idades de 
transformación o manufactura. 

La informalidad desde sus or ígenes por naturaleza mantiene 
una r e l ac i ón asimétrica con l o s sistemas l e ga l e s v igentes , 
observable con mayor én fas i s en e l campo de l a l e g i s l a c i ón 
t r i b u t a r i a . En todo caso, su ex i s t enc ia y expansión se han 
convert ido en caso destacado para e l constante y debatido tema del 
derecho como condicionante de l d esa r ro l l o . "A d i f e r enc i a de l o que 
comúnmente se cree en América Lat ina, l a importancia económica de 
l o s derechos de propiedad no r es ide —se señala— en promover 
medios ego í s tas para b ene f i c i o exc lus ivo de sus t i t u l a r e s , s ino en 
proporcionar incent ivos s u f i c i e n t e s para que l e agreguen va l o r a 
l o s recursos, inv i r t i endo , innovando o combinándolos 
productivamente para ( . . . ) e l progreso de toda la comunidad".32/ 
En términos generales e l debate sobre la importancia de formal izar 
l a informal idad o por e l con t ra r i o usar dinamismos propios de la 
informal idad para impulsar crec imiento y formas más equ i ta t i vas de 
expansión de l llamado empresariado popular, v iene trascendiendo los 
marcos estrechamente j u r í d i c o s para ser planteado hoy, con 
re i t e rada oportunidad, en medios vinculados a l a programación 
económica y a l as transformaciones s o c i a l e s . 
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Informalidad y compensación, t ienen estrechas in t e r r e l ac i ones , 

no solamente porque e l universo soc i a l de ambas suele ser s im i l a r ; 
s ino porque d iversas dec is iones generalmente pi ibl icas, adoptadas 
en re lac ión a l a informalidad, pueden tener aprec iables contenidos 
compensatorios. Un ejemplo de e l l o pueden ser rec i entes normas 
dictadas en e l Perú para f a c i l i t a r l a t i t u l a c i ó n en r e g i s t r o s 
pióblicos de l a pequeña propiedad inmob i l i a r ia , cas i siempre ubicada 
en zonas urbanas marginales pudiendo conver t i se , ahora, en garant ía 
su f i c i en t e para pequeñas operaciones f inanc i e ras , ap l i cab l es tanto 
a adquisic iones habi tac ionales , como a c r éd i t os h ipotecar ios para 
cap i ta l de t raba jo en unidades productivas informales. 

Junto a medidas de esta naturaleza, se vienen adoptando en 
diversos países de la reg ión, dec is iones destinadas a potenciar y 
estimular l a ac t i v idad p r e f e r en t e productiva del sector informal 
urbano ba jo formas de mecanismos promotores y cuentas espec ia les 
de f inanciamiento, formas de respaldo a l derecho " e spec t a t i c i o " de 
propiedad, concesiones de ac t i v idades productivas p r e f e r enc i a l e s , 
s e r v i c i o s de capacitación y apoyo a l a invest igac ión tecno lóg ica 
apl icada, abastecimiento de insumes e s t ra t ég i cos , subcontrataciones 
estables de producción/insumo, promoción de inversiones a t ravés 
de programas f inanc ie ros concesionales, donde organismos no 
gubernamentales vienen colocando recursos y s e r v i c i o s , y apoyando 
indirectamente la organización gremial de grupos informales. 

En l o s programas de compensación, en actual v igenc ia en l a 
reg ión , s i bien no ex is ten contenidos temáticos e x p l í c i t o s en 
re lac ión a la informal idad, en cambio, las ac t i v idades 
compensatorias, demuestran voluntad mani f iesta de u t i l i z a r 
posit ivamente mecanismos de l a ac t i v idad informal en r e l ac i ón 
principalmente a act iv idades product ivas, apoyo a la par t i c ipac ión 
s o c i a l y nuevas formas de generación de empleo. 
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5. Se r v i c i o s Soc ia les Esenciales 

Los s e r v i c i o s soc i a l e s , están r e f e r i d o s principalmente a 
prestac iones ind iv idua les o c o l e c t i v a s , destinadas a s a t i s f a c e r 
necesidades esenc ia les e i rremplazables para l a persona o l a 
comunidad. En la reg ión estos s e r v i c i o s tradicionalmente han s ido 
prestados por e l Estado en forma d i r e c t a y g ra tu i ta en l a mayor 
parte de l o s casos o a t ravés de d i s t i n t a s formas de re t r ibuc ión 
de l o s usuarios. La dinámica económica y soc i a l de l o s últimos 
decenios ha determinado la ampliación de l concepto de s e r v i c i o s 
soc ia l es hacia atenciones de mayor complejidad y actual idad como 
aquél las que hoy acompañan l o s procesos de rápida urbanización, 
modernización rural o renovadas formas de s o c i a l i z a c i ón , propias 
de grandes co l ec t i v idades y dé avanzados n i ve l e s de t ecno log ía , 
como consecuencia de l a complej idad y requerimiento de mayor 
ca l idad de atención y progres iva incorporación de l a modernidad a 
la v ida soc ia l .33/ 

El c r i t e r i o r e s t r i c t i v o de s e r v i c i o s soc i a l e s bás icos , alude 
principalmente a salud, salubridad, educación, v iv ienda y seguridad 
soc i a l mientras c[ue la v i s i ón extensiva incluye s e r v i c i o s como 
transporte , comunicaciones, seguridad, administración de j u s t i c i a 
y recreac ión, entre o t ros . 

Las r e s t r i c c i ones económicas ocasionales por l a c r i s i s de l os 
años ochenta ha determinado una severa r e s t r i c c i ón de l gasto soc ia l 
del Estado, dentro de l cual , l o s sectores soc i a l e s de la 
administración, c[ue precisamente t ienen como responsabil idad 
centra l l a prestac ión de s e r v i c i o s básicos, han su f r i do , en 
promedio la mayor proporción de r eco r t e presupuestal y de 
r e s t r i c c i ones a l gasto . En consecuencia, la c r i s i s y l o s programas 
de a jus t e económico han determinado una marcada carencia f inanc iera 
y l a regres ión de indices s e c t o r i a l e s soc i a l e s , particularmente 
observables en al imentación, salud y educación expresados 
t e r r i t o r i a lmen t e a t ravés de d i s t i n t a s l im i tac iones a procesos 
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actuales de desar ro l l o reg iona l in t e r i o r .34/ Mientras que, por 
o t ro lado, es destacable l a rápida expansión de l a demanda de 
s e r v i c i o s básicos prestados por e l Estado. 

5.1. Capacidad r ed i s t r i bu t i v a de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s 

Conviene destacar l a a l t a capacidad r ed i s t r i bu t i v a de 
l o s gastos en s e r v i c i o s como salud y educación a punto que 
considerados en algunas oportunidades como "formas no monetarias 
de d is tr ibución de l ingreso " , en medida de: i ) su cunplia cobertura 
poblacional , normalmente l a más extendida de l sec tor p i íb l ico , i i ) 
e l carácter esenc ia l de l as correspondientes prestac iones , i i i ) 
presencia di fundida entre sectores de mayor depresión s o c i a l y i v ) 
la sostenida tendencia de la demanda a mayor espec ia l idad de l o s 
s e r v i c i o s , como consecuencia de l a modernización, product iv idad de l 
t raba jo y nuevas necesidades como consecuencia de renovadas formas 
de vida c o l e c t i v a . 

La or ientac ión de l crecimiento hacia l a revers ión de l o s 
signos negat ivos de l o s p r inc ipa l es agregados económicos durante 
la década de l o s años noventa, señala l a importancia de la 
a l t e rac ión en l a base product iva, modi f icac iones en l o s sistemas 
r ed i s t r i bu t i vos de l a economia y a l t e rac iones en l a composición 
de l consumo.35/ liOS s e r v i c i o s soc i a l e s y e l acceso de l a población 
a bienes esenc ia les , se ar t i cu lan con aquel las pr io r idades a t ravés 
de algunos mecanismos concretos: 

a) Las pos ib i l i dades de expansión de empleo e ingreso, para 
l a fuerza d isponib le de t r aba j o a t ravés de mayores y 
mejores capacidades educacionales y la mayor s a t i s f a c c i ón 
de necesidades de nutr ic ión y salud, exceden las 
pos ib i l i dades actuales de d ispos ic ión de l a invers ión . 
En es te sent ido, e l establec imiento instrumental , a n i v e l 
de proyectos , de l "beneficio económico" de invers iones 
y de l gasto s o c i a l c o r r i en t e en materia de nut r i c i ón . 
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salud o educación, t i e n e reconocida importancia 

es t ra t ég i ca en e l co r to p lazo.36/ 

b) Respuesta pos i t i va de l o s p r inc ipa l e s agentes s e c t o r i a l e s 
" a necesarios mecanismos de consenso, concertación o 

acuerdo para l a o r i en tac ión y promoción de l proceso 
ptóduct ivo dé s e r v i c i o s . Éste propósito incluye 
principalmente a organizac iones s ind ica les y 
émpresariáles, productores y consumidores, y l a red 
ins t i tuc i ona l r epresenta t i va , tanto en medios urbanos 
como rura les . 

c ) I^i expansión de l s ec to r informal requiere de la 
reor ientac ión de l as p o l i t i c a s de s e r v i c i o s soc ia l es 
hacia l o s correspondientes grupos poblacionales a f i n de 
apoyar l o s propósi tos de organizac ión, crecimiento de la 
producción y la product iv idad y de pautas de cons\imo de 
s e r v i c i o s e insumes requer idos por l a act iv idad informal. 

d) Junto a d iversos in tentos por cons t i tu i r orgánicamente 
una autoridad soc i a l en l o s pa ises como forma de asegurar 
l a presencia conjunta de l a s demandas soc ia l es en e l 
sistema de dec is iones de l s ec to r públ ico y coordinar a 
l as instancias de naturaleza s o c i a l ; todo avance en 
obtener coordinaciones y complementaciones a t ravés de 
l a i n t e r s e c t o r i a l i dad t i e n e consecuencias destacadas para 
l os programas soc i a l e s de co r t o p lazo . 

e ) Procesos de descent ra l i zac ión y desconcentración de 
dec is iones encaminadas a apoyar la movi l i zac ión y 
par t i c ipac ión soc i a l e s junto a l reforzamiento de fonnas 
e f e c t i v a s de contr ibución a l a autoridad l o ca l o micro 
reg iona l en programas de acceso a bienes y s e r v i c i o s 
esenc ia les y opt imización de consumos masivos.37/ 
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5.2. Salud 

La problemática de l sector salud en su última década, ha 
estado de f in ida en primer lugar, por e l én f a s i s de l a in t e r r e l a c i ón 
causal y operat iva , con l a nutr ic ión y e l saneamiento. Los mayores 
de ter ioros en ambos s\ibsectores, t ienen marcada in f luenc ia sobre 
las "condiciones de salud" en l a región.38/ En segundo término por 
severas r e s t r i c c i ones f inanc ieras que ha soportado l a salud en l os 
presupuestos nacionales siguiendo l a tendencia general de 
disposic ión de l gasto soc ia l en la composición de l gasto públ ico, 
en tercer lugar son apreciables l o s es fuerzos s e c t o r i a l e s por 
establecer programadaraente metas y ap l i ca r l o s medios o 
instrumentos operat ivos para a lcanzar las a t ravés de la 
optimización de su operación i n s t i tuc i ona l . La salud en l a región 
ha establec ido como or ientación centra l de su acción l a cobertura 
de atención para todos e l año 2,000. 

Las es t ra t eg i as elaboradas para alcanzar t a l e s propósi tos han 
enfrentado en l o s últimos años, obstáculos ocasionados por l os 
incrementos demográficos, por la c r i s i s económica de l a década 
anter ior y l a s implicancias concretas de l a ap l i cac ión de p o l í t i c a s 
económicas reces ivas y de a l t o costo soc ia l .39/ 

Los es fuerzos nacionales y reg iona les de carácter s e c t o r i a l 
desarrol lados en l o s últimos años, dentro de l contexto g loba l de 
l a c r i s i s y de l o s tratamientos de emergencia con e l f i n de 
compensar l as consecuencias más agudas de l o s d é f i c i t s acumulados 
en salud y por extensión en alimentación y saneamiento, se han 
organizado a t ravés de algunas áreas e s p e c i f i c a s que concentran la 
acción pública y en algunos casos e l es fuerzo no gubernamental, 
como; 
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a) Prov i s ión de agua y saneamiento. 

b) Tratamiento de índ ices de mortalidad i n f a n t i l y sus 
impl icancias soc ia l es más importantes. 

c ) P r i o r i z á c i ón de l o s programas para enfermedades 
prevéh ib les por inmunización. 

d) ' Trataumiehto soc ia l de l a desnutr ic ión, ponderando e l uso 
acciones i n t e r s e c t o r i a l e s . 

e ) Los medios para l l e v a r adelante programas establec idos 
en l as áreas señaladas, han ponderado a l o s grupos más 
Vulnerables de la población, buscando l as v inculaciones 
ins t i tuc i oha l és que permitan actuar estratégicamente 
sobre f ac to res de orden económico y s o c i a l , a f i n de 
incrementar l os n i v e l e s de v ida de mayor inc idencia en 
l a salud. 

La e s t r a t e g i a de f in ida por e l sec tor salud, otorgan un lugar 
destacado a la descentra l i zac ión y desconcentración de p o l í t i c a s 
y acciones que buscan " l o g ra r una mayor adaptación y capacidad de 
respuesta a requerimientos cambiantes y e spec í f i c o s de grupos de 
población afectada por problemas socioeconómicos, ambientales y 
epidemiológicos comunes", a t ravés de Sistemas Locales de Salud 
(SILOS) que ponderan aspectos como par t i c ipac ión soc i a l , 
i n t e r s e c t o r i a l i dad , ac tua l i zac ión de mecanismos de f inanciamiento 
y nuevos modelos de atención.40/ 

Las p r inc ipa l e s pr ior idades de f in idas por e l sec tor para la 
región para e l cuat r i en io 1987-1990, que responde a l o s severos 
de ter io ros de l a salud durante todos l o s primeros años de la 
década, incluyen t r e s áreas progreunáticas: en primer lugar e l 
desa r ro l l o de l a in f raest ructura de l o s s e r v i c i o s con én fas i s en 
la atención primaria de salud, luego, atención a problemas 
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p r i o r i t a r i o s de salud en grupos más vulnerables , con un c laro 
propósito compensatorio puesto en e jecuc ión a t ravés de l sistema 
de s e r v i c i o s de salud y f inalmente marcado én fas i s en aspectos 
ins t i tuc iona les para l l e v a r a cabo l o s propós i tos anter iores .41/ 

5.3. Educación 

La actual problemática de l sec tor educacional incluye, 
en adición a sus responsabil idades f r e n t e a l a c r i s i s s oc i a l de 
América Latina y e l Caribe, múlt ip les ac t i v idades de f in idas y 
re levantes que es prec iso mencionar. 

En forma para le la a l o s dec l inantes n i v e l e s de v ida en e l 
último decenio, l a educación predominantemente a cargo de l Estado 
no ha podido superar en su funcioneimiento regu lar , las 
desigualdades ex temas a l sec tor , provenientes en su mayorxa del 
de te r i o ro de l a s condiciones económicas y s o c i a l e s de estudiantes 
y maestros y de sus correspondientes alcances f am i l i a r e s y 
vec ina les expresados en t o m o a la escuela. Adicionalmente, e l 
sistema educativo posee una só l ida in f raes t ructura y una base 
organizat iva y de movi l i zac ión capaz de f a c i l i t a r l a re lac ión 
e f e c t i v a entre p o l í t i c a s pi íbl icas y propós i tos c o l e c t i v o s , 
disponiendo como consecuencia de capacidades propias para actuar 
en apoyo de p o l í t i c a s y acciones de promoción s o c i a l , con 
remarcados cumplimientos cuando están or ientados hacia sectores 
más necesitados de la sociedad. 

En consecuencia, l a carac te r i zac ión actual de l a educación en 
la región muestra con c lar idad la co inc idente acumulación sistémica 
de ser ias l imi tac iones en e l cumplimiento de l o s f i n e s y los 
ob j e t i v o s s e c t o r i a l e s , con e l estancamiento de l crecimiento 
económico y l a profundización de l a inequidad soc i a l . 42/ En 
e f e c t o , l a ac t i v idad educacional muestra: 
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a) Pers i s t en te inc idenc ia de l analfabetismo que a f e c ta a 
grupos de mayor pobreza, destacando la gravedad del 
analfabetismo j u v e n i l y e l de l o s n i v e l e s rura les . 

b) Expansión de l a preoscolaridad, f racaso esco lar , 
deserción prematura, y re t roceso en l a cobertura y e l 
acceso a n i v e l e s primarios y medios. 

' c ) Mayor demanda de centros públ icos ¿de enseñanza para 
sectores intermedios de l a sociedad que han perdido 
capacidad de asumir costos escolares, 

d) Consecuentemente mientras que l o s s e r v i c i o s de l Estado 
t iendé a mas i f i ca rse , l a o f e r t a educativa no pública es 
cada vez más e l i t i s t a . 

A l mismo tiempo, se observa e l impacto de l a c r i s i s sobre e l 
complejo tema de l d e t e r i o r o c u a l i t a t i v o de l os s e r v i c i o s 
educacionales, estrechamente l i gado a l o s menores n i v e l e s del 
presupuesto públ ico s e c t o r i a l dentro de l a composición de l gasto 
s o c i a l . Existen reconocidas d i f i c u l t a d e s en re lac ión a la 
obsolencia curr i cu lar contenidos de l aprendiza je y evaluación del 
rendimiento esco lar junto a carencias de in f raestructura , equipos, 
mater ia les pedagógicos y l im i tac i ones en l a formación de base del 
personal y en programas sup l e to r i os de capaci tac ión. 

La d i s t r ibuc ión interna de l o s presupuestos educacionales no 
permite l a superación de e s t e t i p o de obstáculos que por e l 
contrar io vienen generando negat ivos e f e c t o s mult ip l icadores sobre 
la ca l idad y per t inenc ia de l o s contenidos de la educación, en una 
etapa c r i t i c a para l a sociedad en su conjunto. 

Un aspecto de espec ia l i n t e r é s , desde e l punto de v i s t a de la 
revers ión de l a c r i s i s y e l plantezimiento de transformaciones 
económicas y productivas por una par te y a l t e rac iones sustantivas 
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en e l proceso soc i a l de l o s años noventa y s igu ientes , es e l papel 
protagónico que l e toca jugar a l sistema educativo f r en t e a nuevos 
requerimientos, precisados a t ravés de múlt ip les responsabi l idades 
como:43/ 

i ) f a c t o r impulsor de renovados conocimientos, va l o r es y 
comportamientos c o l e c t i v o s para renovadas ex igenc ias de l 
futuro p r e v i s i b l e . 

i i ) r e i te rada responsabi l idad de canal e s t r a t é g i c o de 
movil idad y a r t i cu lac i ón s o c i a l , 

i i i ) agente de inves t i gac ión c i e n t í f i c a y desar ro l l o s 
tecnológ icos apl icados para renovados sistemas 
productivos, 

i v ) formación de habi l idades y conocimientos para recursos 
humanos compatibles con procesos económicos que puedan 
y sean compatibles con e l incremento de l a absorción 
productiva de l a fuerza de t raba jo , 

v ) transmisión de va l o r es y patrones cu l tura les para l o s 
es fuerzos por preservar y expandir la identidad cu l tura l 
de subregiones y pa íses . 

Con f i n e s de prec i sar requerimientos concretos de l o s 
programas soc ia l es de cor to p lazo , es prec iso destacar dentro la 
compleja problemática s e c t o r i a l : 

5 .3 .1 Necesidad de apoyar programas educacionales 
con mayores impactos compensatorios en las nuevas demandas soc i a l e s 
d i ferenc iadas select ivamente para grupos-ob je t ivo con mayores 
necesidades. 
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5.3.2 Promoción de formas paurticipativas en l a 
respuesta de l a comunidades b e n e f i c i a r i a s a programas o proyectos 
de emergencia. La aovilización l o c a l a l rededor de l núcleo esco lar 
puede cumplir destacadas funciones compensatorias. 

5.3.3 La capacidad o rgan i za t i va de l sector , su amplia 
cobertura y d is t r ibuc ión t e r r i t o r i a l , pueden jugar un papel 
importante en l a " l o g i s t i c a " de ejecución de programas de 
compensación, como sucede en algunos pa ises de l a reg ión. 

5.3.4 La formación de recursos humanos para l as 
demandas producidas por modi f i cac iones de l sistema prpductivo, 
t i ene ap l i cac ión también en e l co r to p lazo , a través de apoyo 
oportuno a l a capacitación de recursos humanos para l a micro o 
pequeña empresa y l as formas emergentes de empresariado popular; 
as í como para l a expansión de consumos internos p r i o r i t a r i o s . 

Conviene señalar f inalmente que l as consideraciones 
s e c t o r i a l e s , particularmente en l o s casos de salud y educación, 
vienen alcanzando crecientemente mayores responsabil idades 
es t ra t ég i cas en l a e jecución de programas de compensación. El 
examen de l o s casos nacionales más r ec i en tes a t ravés de la 
conformación ins t i tuc i ona l y e j ecuc ión de act iv idades de nuevos 
fondos soc i a l e s o fondos de invers ión , confirma aquel la 
observación. 
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Notas de consulta 

1. El docvunento de CEPAL "América Latina en l o s ochenta: 
Pr inc ipa les Tendencias Soc i a l e s " . LC/R 843 (vers ión pre l iminar ) 
diciemtore de 1989 busca i d e n t i f i c a r l a or ientac ión y s i g n i f i c a d o 
de l a evolución en algxinas de l a s dimensiones más importantes de 
l a problemática s o c i a l en l a reg ión . Evalúa a p a r t i r de 
información con f i ab l e , l a s tendencias cuant i ta t i vas más 
s i g n i f i c a t i v a s . 

2. CEPAL/PNUD. "Magnitud de la pobreza en América Latina en l o s 
años ochenta". Div is ión de Es tad ís t i ca y Proyecciones (CEPAL) y 
Proyecto Regional para l a superación de la Pobreza (PNUD-
RIA/86/004) L.533, Santiago. A b r i l 1990. 

3. Véase en espec ia l e l cap i tu lo I I y I I I - D de l documento de 
CEPAL que examina l a evolución r e c i en t e y s i tuación actual de l a s 
economías de América Latina y e l Caribe, y l as p r inc ipa l es 
condiciones para una transformación productiva con equidad s o c i a l . 

CEPAL, transformación productiva con equidad LC/G/601. 
Santiago. Marzo 1990. 

4. Un excimen de l a evolución de l a s p o l í t i c a s s oc i a l e s en l a 
reg ión se encuentra en: Percy Rodríguez Noboa: "Sociedad, C r i s i s 
y P l an i f i c a c i ón : Hacia l a r eor i en tac ión de l as p o l í t i c a s s o c i a l e s " 
RLA PNUD/ILPES. Santiago, 1988. 

5. Un detenido estudio de l a c r i s i s económica, p o l í t i c a s de 
a jus t e y la s i tuac ión soc ia l a n i v e l mundial más l as bases de un 
enfoque a l t e rna t i v o , se encuentra en: Giovanni Andrea Comia , 
Richard J o l l y y Frances Stewart . A jus te con ros t ro humano, 
protección de l o s grupos vulnerables y promoción de l crec imiento . 
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Piibl icado por UNICEF. S i g l o XXI de España Editores . Madrid, 

España 1987. 

6. El docimento de l a Conferencia Regional sobre Pobreza en 
América Latina y e l Caribe, "Bases para una Estrateg ia y un 
Programa de Acción Reg ional " , PNUD. Proyecto RLA/S6/004. Bogotá 
1988, cont iene conceptos básicos y l a s pr inc ipa les l íneas 
e s t r a t é g i c a s y or ientac iones de l a acción reg iona l para superar la 
pobreza. Recoge e l compromiso de l o s países; de la región f r en t e 
a l a pobreza. 

7. En r e l ac i ón a l a informalidad t i e n e par t i cu la r in t e r és , la 
extensa producción que ha r ea l i z ado sobre e l tema, e l Programa 
Regional de l Empleo para América Lat ina y e l Caribe, OIT/PREALC; 
más r e c i en t e s estudios ap l i c a t i v o s r ea l i zados en Perú, México y 
algunos centros académicos in te rnac iona les . 

8. Diversos aspectos vinculados a l a s consecuencias soc i a l e s de 
l a s medidas de a jus t e y l a s bases de recuperación s o c i a l , se 
examinaron en e l Seminario Cómo recuperar e l progreso s oc i a l en 
América Lat ina, organizado por e l I n s t i t u t o de Desarrol lo Económico 
(IDE) de l Banco Mundial, e l I n s t i t u t o Latinoamericano y de l Caribe 
de P l a n i f i c a c i ó n Económica y Soc ia l (ILPES) y e l Fondo de las 
Naciones Unidas para l a In fanc ia (UNICEF). Véase IDE, ILPES y 
ÜNICEF. "Como recuperar e l progreso s o c i a l en América Lat ina" 
Enrique de l a P iedra, r e l a t o r . Informe de un seminario de 
p o l í t i c a s de l IDE - N® 17. Banco Mundial, Washington, D,C. 1989. 

9. OIT/PREALC v iene desarol lando desde 1987 e l concepto de 
"Deuda S o c i a l " , instrumento a n a l í t i c o y or ientador especialmente 
r e l e van t e para procesos en p lazos extendidos. Véase en pa r t i cu l a r : 

PREALC. "A jus te y Deuda S o c i a l " , un enfoque es t ructura l , 
Santiago, 1987. 
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PREALC. "Deuda Soc ia l , qué es, cuánto es y cómo se paga?" 

Santiago, 1988. 

PREALC, "Deuda Soc i a l : Esquema de d iagnóst i co y de 
recuperación" . N° 343, Santiago 1990. 

10. Véase Maria Thereza Lobo. P o l í t i c a soc i a l e descent ra l i cao : 
a experiencia do BNDES/Finsocial pos - 1985; en MPAS, CEPAL 6. 
Economía e Desenvolvimento. A p o l í t i c a soc i a l em tempo de Cr ise : 
Art iculacao Ins t i tuc i ona l e Descentral izacao. B ras i l i a 1989. 

11. Bo l i v ia . Presidencia de l a República. Acuerdo Supremo 21450. 
Creación del Fondo Soc ia l de Emergencia. la Paz. Noviembre de 
1986. 

Véase Femando Campero. El Fondo Soc ia l de Emergencia, 
una experiencia ex i tosa de intervención temporal en e l sec tor 
s o c i a l . El l i b r o de ISS, ILPES, ILDIS. "Necesidades básicas y 
desaro l l o " . La Paz. 1990, contiene d iversas r e f e r enc i a s a 
aná l i s i s eva luat ivos de cuatro años de actuación de l Fondo. 

En r e l ac i ón a l Fondo de Inversión Soc ia l (FIS) y nuevas 
perspect ivas de mediano p lazo especialmente para l o s sectores salud 
y educación, d iversos informes y documentos de t r aba j o de l Banco 
Mundial, contienen renovados instrumentos de espec ia l i n t e r é s . The 
World Bank. Washington, 1990. 

12. Chile.. Véase CEPAL. "Chi l e Transformaciones económicas y 
grupos soc ia l es (1973-1986) LC/R 692, Santiago 1988. 

Véase P i l a r Vergara " P o l í t i c a s hacia l a extrema pobreza 
de Chi le 1973/1988". FLACSO, Santiago 1990. 

Véase FOSIS. Mimeo. Ju l i o de 1990. 
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13. Guatemala: PNUD-IFDI. Avances de l FIS. Informe de 
ac t i v idades y perspect ivas preparado por e l consul tor . Guatemala, 
octubre de 1989. 

14. Honduras: Decreto 12-90. Ley de l Fondo Hondureño de 
Invers ión Soc ia l (FHIS) "Consideraciones sobre e l FHIS", 
Tegucigalpa, marzo de 1990. 

15. Panamá: M in i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a Económica 
"Programa de Acción Soc i a l " Fondo de Emergencia Soc i a l . El puente 
en t r e - l a c r i s i s y l a recuperación. Panamá, marzo 1990. 

16. México. Véase. Plan Nacional de Desarro l lo : Programa 
Nacional de So l idar idad. Informe de Ejecución 1989. México 1990. 

17. Perú. I n s t i t u t o Nacional de P l an i f i c a c i ón (INP) "Programa de 
Compensación S o c i a l " . Versión pre l iminar . Lima. Marzo 1989. 

Presidencia de l Consejo de Min is t ros . Crean Programa de 
Compensación Soc i a l . D.S. N® 023-89-PCM. Abr i l de 1989. 

18. Venezuela. Presidencia de l a República. Decreto N° 902 y 
documentos de sustentación técn ica de procedimiento de estudio y 
aprobación de l Fondo de Invers ión Soc ia l de Venezuela. 

19. - Véase E.A. Bre t t . Reaching the poorest . Does the World 
Bank s t i l l Be l i eve in "Red is t r ibut ion with Growth? en Recovering 
in the developing world. The London Simposium on the World Bank 
r o l e . The World Bank. Washington, D.C. 1986. 

- D is t in tos docximentos apl icados sobre apoyo e implementación 
o fondos soc i a l e s , producidos como documentos de t r a b a j o por e l 
Banco Mundial, contienen d iversos avances sobre es tos temas. Véase 
e l documento de treibajo sobre "Superación de l a Pobreza, Serv i c i os 
Básicos y Fondos de Invers ión Soc i a l : Guatemala, El Salvador y 
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Honduras". World Bank. Lat in Ainerican and the Caribbean Regional 
O f f i c e - Washington, D.C. Junio 1990. 

20. El r ec i en te documento de la Div is ión de Desarro l lo Soc ia l de 
CEPAL, "Opciones y f a l s o s dilemas para l o s años noventa: Lo Nuevo 
y l o V i e j o en P o l i t i c a Soc ia l en América Lat ina" , contiene un 
detenido aná l i s i s de l a f o ca l i z a c i ón dentro de l contexto de la 
proyección de a l t e rna t i v a s para l a p o l í t i c a s o c i a l en l o s noventa. 
Véase CEPAL LC/R 852 Santiago, diciembre de 1989. 

21. En torno a l a r e l ac i ón sector privado y prestac ión de 
se rv i c i os , véase en: Banco Mundial. "Protecc ión de l a población 
pobre durante per iodos de a j u s t e " . Documento propuesta a l Comité 
para e l Desarro l lo de l Banco en a b r i l , Washington, D.C. 1987a. y 
Banco Mundial. "El funcionamiento de l o s s e r v i c i o s de salud en 
l os países en d e sa r r o l l o . Una agenda para l a re forma" . Bo le t ín 
de la OPS/OMS. Washington, D.C. 1987b. Ambos docvimentos son 
ci tados en e l documento de CEPAL señalado en l a nota de r e f e r enc ia 
2 0 . 

22. En un examen comparativo de exper iencias compensatorias en la 
región, de Francisco León: "Notas sobre instrumentos de p o l i t i c a 
de compensación s o c i a l en l os programas de a jus t e y 
e s t ab i l i z a c i ón " , Ju l i o 1989, se rev isan l o s casos de Bo l i v i a , 
Chile y Perú, en r e l ac i ón a l a ap l i cac ión de instrumentos 
aspec l f i cos para l a población rura l . Sobre e l mismo tema, e l 
"Informe de Ejecución 1989 del Programa Nacional de Sol idar idad de 
México", (PRONASOL) s ingu lar i za l as atenciones a áreas 
predominantemente rura les y e l Fondo de Invers iones Soc ia les (FIS) 
de Guatemala señala acciones de espec ia l i n t e r é s de apoyo a l medio 
rura l . 

23. Femando Romero. "Fondo Soc ia l de Emergencia, B o l i v i a " , en 
BM/IDE, ILPES, ÜNICEF. Seminario de A l t o N i v e l : Cómo recuperar 
e l Progreso Soc ia l en América Lat ina. Santiago, 1988. 
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24. Las e laboraciones pre l iminares de l o s pr inc ipa les contenidos 
de l Fondo de Sol idar idad e I i vers ión Soc ia l de Chi le (FOSIS), 
señalan con espec ia l detenimiento l a importancia de l a generación 
de un sistema integrado de proyectos como cauce de e jecución de 
l as ac t i v idades de l a compensación. 

25. Véase Ernesto Cohen y Rolando Franco. "Evaluación de Proyectos 
Soc i a l e s " . ILPES/ONU y CIDES/OEA. Grupo Editor Latinoamericano. 
Buenos A i r e s . 1988. 

26. Véase, Boris A l e x i s Lima. "Pobreza, alimentación y 
e s t ra t eg i as de sobrev ivenc ia" en Foro de Estrateg ias para la 
Superación de l a Pobreza. M in i s t e r i o de l a Familia y PNUD. 
Caracas, 1988. 

27. Véase José Matos Mar. " C r i s i s de l Estado y Desborde Popular". 
lEP. Lima, 1984. El estudio de Matos Mar, es ap l i cab l e a la 
actual problemática de d iversos pa ises de América Lat ina. 

28. Véase, "Programa Soc ia l de Emergencia". Documento de Trabajo. 
Preparado por l as cuatro ins t i tuc iones involucradas. Lima, j u l i o 
de 1989. 

29. Véase. Carlos Franco. ^ " P o l í t i c a s Soc ia les , desar ro l l o , 
par t i c ipac ión y concer tac ión" . Examen del proceso in t eg ra l de 
de t e r i o ro de l as va r i ab l e s soc i a l e s y algunas a l t e rna t i vas para 
l o s años noventa. Lima. 1988. 

30. Véase. PREALC. "Urbanización y sector informal en América 
Lat ina, 1960-1980". La r e c i en t e publ icación anal i za como casos de 
estudio, cuatro pa íses : B ras i l , Chi le , Colombia y México. 
Santiago, 1990. 

31. Véase. PREALC "Evolut ion o f the labour market during 1980-
1987". Working Paper. Santiago, 1988. 
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32. Hernando de Soto ha r ea l i zado un aná l i s i s i n t e rp r e t a t i v o , 
del sector informal en e l Perú. Sobre e l tema de derecho y 
desarro l l o . Véase en pa r t i cu l a r e l cap i tu lo V 4 .0 . de l l i b r o 
"El otro Sendero, La Revolución in formal " , I n s t i t u t o L ibertad y 
Democracia. E d i t o r i a l El Barranco. Lima- Bogotá 1987. 

33. Véase. M in i s t e r i o de Planeamiento y Coordinación de B o l i v i a . 
Subsecretaría de P o l í t i c a Soc i a l . Las P o l í t i c a s Soc ia les 
Sec tor ia l es , Concepción e Instrumentos. (Versión p re l im inar ) . La 
Paz. -Jul io 1990. 

34. Acerca de l marco t e r r i t o r i a l de l as p o l í t i c a s s oc i a l e s y su 
vinculación con e l d esa r ro l l o reg iona l como un proceso 
necesariamente descentra l i zado , e l estudio de Bo i s i e r y S i l va 
contiene destacados aportes espec ia l i zados . 

Véase S e r g i o B o i s i e r y Verón ica S i l y a . 
"Descentral ización de p o l í t i c a s soc ia l es y descentra l i zac ión 
t e r r i t o r i a l : Puntos de in tersecc ión para inves t i gac ión y acc ión" . 
ILPES-APPR 89/3. Se r i e ensayos. Santiago. 1989. 

35. Véase Percy Rodriguez Noboa. "Factores dinámicos de 
crecimiento y acceso s o c i a l a l o s s e r v i c i o s e s enc i a l e s " . RLA 
PNUD/ILPES. B r a s i l i a . 1989. 

36. El informe 1980 del Banco Mundial, cont iene un detenido 
aná l i s i s de l b ene f i c i o económico de inversiones s o c i a l e s en bienes 
y s e r v i c i o s bás icos , como nut r i c i ón , educación y salud, r e f e r i d o s 
a casos nacionales de d iversos países de l mundo. 

- Véase World Bank. World Development Report 1980. Part I I 
Washington, D.C. 1980. 
37. Un detenido excunen de l as perspect ivas de procesos de 
descentra l i zac ión y desconcentración y l a foirmulación de una 
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es t ra t eg i a en torno a l a descent ra l i zac ión de la p o l í t i c a s o c i a l , 
se encuentra en e l estudio de Fduardo Palma y Dolores Rufián. "Los 
procesos de descentra l i zac ión y desconcentración de las p o l í t i c a s 
soc i a l e s en América Lat ina: enfoque i n s t i t u c i o n a l " . ILPES-APPS. 
B r a s i l i a . 1989. 

38. Véase Jorge Vivas Reyna. Recesión, a jus te económico y 
p o l í t i c a de salud. ONP. UNICEF. Fedesarro l l o . Bogotá. 1987. 

39. Véase Irene K l inger . El r o l de l a salud en la erradicación 
de l a pobreza en América Lat ina. OPS/OMS. Bogotá. 1988. 

40. Véase OPS/OMS. Desarro l lo y Forta lec imiento de l o s Sistemas 
Locales de Salud. Washington, D.C. 1989. 

41. OPS/OMS. Resoluciones de l a XXII Conferencia Sanitar ia 
Panamericana. Washington, D.C. 1989. 

42. Véase. Juan Carlos Tedesco. La c r i s i s y l as perspect ivas de 
l a educación en América Latina (mimeo). 1989. El documento 
inc luye un prec i so a n á l i s i s de l a rea l idad educativa reg iona l y 
t raza las l íneas cent ra les sobre educación y desar ro l l o y sus 
opciones a futuro . 

43. Véase. Fernando Riemers. Deuda externa y f inanciamientó de 
l a Educación. Su impacto en Latinoamérica. UNESCO. Santiago. 
1990. 


