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Las transformaciones geoof'lldas en América Latina como resultado de los prcce
SOS de reestnlClUradón e<:on6micll hilo producido un C!lmbio en III concepción
del Estado, en sus cerecterísñces y funciol'leS. as! como en la delimitaci6n misma
de la función pública. De manera más notable, los electos de las políticas 1niI

crceccnémscas han agudizado los problemas sociales existentes en la mayor per
te de la población Iatino¡¡mericana.

Uno de 105 IlUll/Ore5 problemas con los que se enfrenta la mayoria de los
peíses latinoamericanos es el COI1C<lrnienle al aumento oonsKIerable de la pobre
ea. Por ello, '11 objeto del pres<mtll ensiIl'O es el de refIexioMr sobre las rondicio
ne:s sociales 'J eo::on6Inicas existentes en la reg lón, as! como revalorar la importancia
de la particlpIKi6n soclal como vIa para c<>aayuv8r en el bienestar anhelado, a
través de empresas SOCÍII\e$.

El estudio de Iils empn¡:sas sociales en e!lIoClu!Il contexto Iatinoa1Tle1'icano resul
ta de suma importancia para comprender el papel que estll adquiriendo III p¿lrti
clpacl6n social en los procesos productlvos, particularmente de los grupos
marginados.



Para fines de presentación, en primer término se reaJiul un an1llisis de los
electos CfJ(! ha traido consigo III aplicaci6n de Ills poIitieas monetaristlls en Arr*
rica l.IItina. En segundo lugar se estudia la imporlm1ci.1 de la participación social
en el nuevo contexto latinollmericllno, para pasar a un tercer apartlldo, que se
ebcce e estudiar algunos ejemplos de empres<lS scceíes como coadlANMIes pa.'ll
lograr el desarrollo req.¡erido.

Aspectos sobre la pobreza y el Estitdo en América latina

En la acl\0lldlld el principal problema social al que se enfrentan los países lati'
noamericanos es el de la~, agudizada por crisis económicas r<1eUm.mtes y
que, en di ferentes grados y manifestaciones, han tenido efectos importMIes en
el empleo, Ingreso, distribuci6n y calidad de vida, entre otros elementos.

Asómismo, existe un reconocimiento generalizado respecto a qoo la crisis eco
nómica CfJ(! alecta a Américll Latine, manifiesta desde la década de los ochentas
y baste Ill llctulllidad. es la más grave qoo ha enlrentado la región desde los ai\os
treintas y. en opinión de algunos. la de ffi/lyor Impacto y lTllSCeno:le:nci.1 .

Las naciones Iatinoameric.lnas se encuentran en la antesala de un trAnsito
hlst6rico de grandes proyecciones y ante transformaciones qoo implican cambios
tanto en sus patrones de desarrollo interno como en su sistema de relaciones
econ6micas enfocadas kacia la gIobaIizacl6n econ6mica mundial.

Si bien las expresiones de los gobiernos se identifican con acciones y poIiticas
económicas tendientes hacia la estab~idad y recuperación en el ámbito económi'
ec, en el orden social estos procesos presentan resultados adversos y retrocesos
que han afectado con gran intensidad las oondiciones sociales en que se desen
vuelve el grueso de la población.

A III djñculted que ka elcistido siempre para analizar a Ambíca l.IItina como
una untded, se al'lade la enorme complejidad cultural y poI itic.J existente, que
supone reconocer espedtlCidades, si bien comunes. si diferenciadas para su eren
cl6n y reconocimiento público. Hoy dia no estamos, y quWJ no estaremos. en
condiciones de delinir opciones ÍlJIicas pal1l explicar prob/<J'IOOticas y ubicar solu
ciones que den muestras de avances reales en términos del desarrollo social. Las
necesidades sociales son históricas y en ellas se pueden reconocer dinámicas
propias en cada uno de los paises, en sus actores, reladones y proyectos sociales
comunes.

Desde fiflll les del siglo pasado. la mayorla de los pueblos Ia.tinoornericanos han
venido involucrándose en procesos de translorrnllCl6n de sus estructuras políticas,
económicas y eslatales; tr.mslciones profundas en los regímenes políticos. Simul
t.ineamente, las políticas de ajuste impuestas por los modelos neoliberales han
sido los mecMismos mediante los cuales se ben propiciado cambios en los pro
cesos productivos y de Jos r<1eUrsos nacionales no sólo kacia el pago de la deuda
externa. sino kacia las pa.utas de producción y consumo determinadas por reglas
de la compeleneia a escala mundial.



A la fecha, existe un mímero Importante de estudios sobre los cambios que se
han presentando en los sistemas econ6rnIcos y politicos Internos de cada \IOlI de
las n&Ckmes en ~ región. Si bien en algunos se da cuenta de nuevos procesos
de recomposición económica. entre grupos y oligarquias financieras, existen me
chas evidencias que demuestran las causas que han producido estallidos sociales.
la creciente ola de empobrecimiento de las lTllIyorias frente al enrlquedmiento
ostentoso de lUla minorla. as! como la falta de altern¡¡tivas al desarroUo social .

Uno de los informes nW representativos es el de la Organiuci6n de las Na
ciones Unidas (0NtJl emitido a finales del al\o 2000, el CI.IIII señala que :

a pesar de la inmensa potencialidad de recursos naturales, en América Latina
casi la mitad de su población es pobre. Esto es que el 36 por ciento de los
nlfios menores de dos años de edad de la región se halla en alto riesgo
alimentario, con prcblemes de desnutrición; entre 6 y 12 afias se encuentran
por debajo de la línea de la pobreza; la desocupación es alta. 9 por ciento,
pero la de los ;6wnes es aUn peor, casi el doble. Justamente. estos procesos
se hallan ligacIos a fectores como la mencionada desocupación juvenil, la baja
esooIaridad y el deterioro que está experimentando la familia bajo el embate
de la pobreza. Es la reglón más desigual del planeta (KJiksberg, 2oo 1:XD).

Por su parte, la Comisión Econ6mica. para Amértca Latina y el Caribe (CEPAl.)
estimó que:

el panorama social de Latinoam.mca, es decir la población en situacl6n de
pobreza, cred6 de 1997 hasta oomlen2O!l del 2000, de 204 millones a no
menos de 220 millones. Asi, en paises como Brasil. eMe. Colombia. Costa
Rica. El Salvador. México. Panam! y Venezuela, entre otros. la C8'AL consta
ta que el 75 por ciento de la población que tiene ocupación percibe ingresos
promedio que en la mayoria de los paises no aItanun por si solos para elevar
la siluad6n de una familia de tamallo Y composicí6n tlpica (Kliksberg, 2001:5).

En este ITllITCO. y como también Jo ha demostrado el Banco Interamericano de
DesarroUo (BID) desde los aftos ochenu.s, el nUmero de personas que ganan me
nos de dos dólares diarios ha sido \IOlI constante en las estadlsticas sobre la
composición y características de Jos hogares. Tanto en México corno en Centro
y So.darnérica las cifras sobre la pobreza apuntan hacia proyecdones alarmantes
sobre los niueIes de empleo, educación, a1imentaei6n. salud. entre otros Indic:adores.

Al respecto, el Informe sobre perspecUuas de Am<!rico Latina en el nueoo
conrexlo InrernGclonol difundido por la C8'AL en mayo de 2001. consiOOra no
s6Io un escenario externo más adverso del que se percibía II fines de 2000, sino
señala los impactos económicos hacia la región como p..ooucto de la desacelera
ción de las principales economías del mundo (Estados Unidos y Japón) Jo que
Indudablemente acarrea nuevos efectos en el crecimiento y desarroUo social. Por



ejemplo, en América 1...lltiM más de la mitad de SUS exportaciones se dirigen
hacia el mercado estadounidense; existe en algunos petses -como México- une
dependencia econ6mica cercana al 85 por ciento, debido a exportaóon<!s de
petróleo, entn) Oll'O5 productos comerciales e industriales (CEPAL., 200 1).

1...ll desacele~ci6n económica en Estados Unidos evidencia nuevamente el im
pacto dírecto en las exportaciones de cerícs paises Iatinoo.r'I'leTicaoos, asl como
en los pnx:esos de producción Inlernos que lógicamente implican cambios en las
eslnlcluras productivas, en el tmanciamlento exlerno, en el empleo, consumo y
capacidad de Inversión. Hacia dkiembre de 2000, la CEl'I'.L "estimó que se pasa.
na de un crecimlento de 4 por ciento a uno de 3.8 por ciento en la región. En
ITIlII'O de 200 1 se estimó que el Cr(!CimienlO para el conjunto de América Latina
seria de 3 por cienlo, pudiendo, en un escenario más pesimisl~, reducrse a 2.7
por ciento.' UbJd).

Frente a estas realidades econ6micas la alternativa lógica es ubicar y tratar de
encontrar vIas alternas que propi(ien mecanismos de soIuci6n ha<::ia el eredm\en·
lo y desarrollo social . No obstante, en Ammca Latina, a peslIr de las evidentes
lTWIifestaclones de repudio social hacia las medidas económicas, persiste Wla

lIisi6n limitada por parte de los gobiernos para en/rentar de manera seria y res·
pons¿IbIe el probIemlI de la pobreza,.

La experiencia en América Latina indica que el crecimiento econ6mlco es
insosIaY<'ble. Es muy importante tratar de aumentar no sólo el prodllCto total de
Wla sociedad; también es necesario aprovechar las potencialidades de sus TeC\IT"

sos humanos, de sus expresiones e identidades sociales y culturales. De alli que
oonsiderel1lO$ que no beste que los gobiernos \1 $1.1$ administraciones evalUen
problemáticas sociales, sino que integl'€n diuel'S!ls medidas de reconocimiento
social acordes ~ sus caracteristicas y procesos socioecon6micos Internos.

En la medida en que las sociedades latinoamericanas se vuelven m!s comple
jas, y los grupos que las inlegran se hacen más grandes \1 menos homogtneos , el
Estado debiera reasumir las respons¿lbl1idades Inherentes a su naturaleza a /in de
prorrlCl'RI' plenamente el bienestar de los Individuos que componen a estas socie
dedes.

Por ejemplo, los mercados no resullan etlC\entes oendo los distorslonan los
monopolios o cuando la Inlormad6n esencial no está al alcance de la sociedad. o
resulta demasiado onerosa para que puedan acceder a ella. Se plantea entonces
la necesidad de que el Estado regule los mercado$ Y proporeIone un m!nlmo de
1n/ormad6n esencial a la pobIac\6n. De ah! que debe revisarse el papel de las
instituciones para satisfacer esas necesidades.

lo anlerior se I'€lacIona con la baja calidad de los servicios p(lblicos que brinda
el Estado a los estratos mb pobres de la sociedad, por ejemplo, los setvicios
púbUcos de educad6n y sa1ud con respecto de los privados aUn se cerecteneen
por deficientes Infraestructuras, niveles muy ln/eriores de rernW'lE'racl6n \1 de ícr
macl6n de SU!I profesionales, recursos técnicos por debajo del nivel requerido,
et~ler/l .



lo$ $fI'Yicio5 públicos IPJ8, no <lbsW\le S(ll"l los que utilQr, la rnayorla de 111
~ en Amtrica Latina. devienen l~ cn ....1Qd6n 11 salud de pobre
calidId; /«tor tite <pi! no sólo~ la ptr1.istente prlCarie;lad real /1 pesar
de las fNLYO<CS coberturas logradas en la <aItlrM d«ü, sino que~~

fuente~ de las in«qI...... que se eKpresarl en campos .... cruc:Wes c:omo el
del anpIeo:l,lD que muena a lA.......... de ...d"slM ~~_.;.. ~ .

En efcdo. III 51! observa el~ de atos pr.......... es lJlli5ibI- con
cbr que el Est.lo en Amolrica LatN Úl s9JlI slercb poln 11 cp..Ie. por tinto,
dispone de Imibdas caP"ái-ks pIIr1I lndcIr en el btalean.oemo de b der.
d'lc$ le ;" ' 11

En surna. los Eslados laI:inoarrlmcan~~ IUS reglaJll!I ......

~ [J pepe! del E5udo ht eo.oab:kINdo con el tiempo y en fcInN
dlfcN:l'llC en los paises. debido en Pl'l1' /1 ú H: la~ (1 distillta. de ese
papel V. la fI..... ......., de las tecnologóI.s que~ 1M p"'''.'''''''' de Kd6n
auotal. Por lo tanlO. la dlcie:noIr. del SJ!dor p(AIIco debe vaIonrv /1 la ).¡z de los
ob;tIM:Js y prioridades del gOO;erno en \na CO',UlI\O dada.

Sin do.o:Ia. ltSIOI objdMls pueden -'al" en h.n:I6n de Ias .e ""lades~
de .., pllis en partio:tjar y /1 wces pueden Itldu$o 4:ntrllr en conlkto UI"IO$ con
olr'o$. El EsIado cumple su papel pclI'IlenGo en juego UIWl serie de reghmenlos.
lIyu • In$tituclooes que conlorman el Wdor pUbl;co. AsL podemos decir que
C\Ill'lIO mh alta sea la calid1ld de \!:$l" tedor. lanta mis fki le sm. al Estado
cumpl ir 5\1$ cometidos. como el combat. /1 la pobreza y la distriboci6n~lMl

del Ingreso entre la sociedad.

Estado y PIIrtktpadón $OClal

El papel del Estado respecto a la socledJd en Amtrlca Lat\nll se encuentTa en
una fase de reestrueturadón. EJ sector público a l6 enfrentando una proñ.ncM
~. En mayor o menor lTMi!dida l!'Idste una amp& rwcn;ct"" por asegurar
el CUNO de las economias v. III mi$mO tiempo, manleMr la cohesi6n iOdaI de la
pobl¡ld6tI. A$l , frent<l! /1 diwrsos p1ob101rnM y nre«'idades socj¡I!es, la~
atatal en la~ se ha caractenzacIo por manlentT e5l1\lClUl'llS ~l<I
~illldas /1 fin de~ el func:looamlenlo insIitudonaI.
~. los Estados han tcndc> que enfrentarw no sólo al control del

pslo pl'bllco oomo redtado de deuda~ II que &rr&. su apri1ad de
.ecl6n~. sino /1 carnllios detllOgl 6fiool; y 10th ' " que han ~ lddido tarnbiin
sol:Jq:",~ de los ódadanos en .. ... ' . ...0 de 5ItMc:ioI$ K ·,. ~f Y

otr-. formas di: KUSO pan~ en p1oc.-.~ y oornadala.
En .. hnICUrSO de Ioi años odlIntM y nownJaJ las 0l!StruC:lIQs Y ...........s

mienlo5 del SfdOc público han sido ew:stiofWdof y ,fl;jdos •~~
eon ritmoI clntensidodn <ife¡enla. En~ pa.ises como fll . , ~ 1il mluc
d6n del tamal\o del ESIlldo ha p.II$O ""'1ISis al sedlns económicos dwes del
desamlIo económico y 5OcilII.



En este tenor. la~ sobnz el papel de las '''iP' 15" pCHieas en la organ¡'
Uld6n V gestión de b laVidos plHicos resUla un pu'l!O fundamental pan ex·
plicar l'Llr.IllS formasde gestiónescaulV social rapec:!O a lasdemandas e flIerees
di MdQrI!$~~ V grupos ifIlnIla ¡ :~ lo' ••

En el iIduaI contl!ldo ..... IÓI ,..... V ¡ditlal "'" ..+.ot Amirica latina la partid
l*i6n social en el cisdIo V brrdacibn dc po!ñ=.M ~=i''I!$ restb ileO!:SafIa
~ arrbr a l'Llr.IllS tonrdas V ....... 1i!S dc gobemabiIdad. En ese sentido. el
cuaidaal la ...... ,;0, . dc~ aetIJfeS en la 6tIiberad6n di asu"Itos piHiros
Iiini "'" 5tuane bejo uN 0plQ de a edel lliWi"~ socialV~.

Las sociedades V los gobiernos en la regi6n Mi encuentTan cada \II!l molos
lnten:onec&ados V dispui'Stos. enhenw pe otAe.nas COI'I'U'lI!$ de la Yida política V
.....IÓI,U. Sin embargo, 101 retal en l2l orden~ exigen rnII'JOI"I!5 ret\if$OS

plIra responder a una o:lUWnIea moJtifacétic.a V difereneibda en términos de Jos
ectores. sus inlereses y valora que dan cuerpo a la vlda social , insli~ V
estalal.

Anle las nueves realidadn tomo los pr«esos d. globalizal:i6n, la inlllrna<:1o
NJiUd6n de los ronllidOll. las lurbuIencias f1n.anderlls. la luclWI oon\Ta la pobreu
VeI c:ombali a la " d lSl6n soclilI. entre otras. los &tadoI llenen que nMsar SUB
tstrategias de gobie. ,00~ aseg.nr la uni6n V . 1~rroIo de las~.

El desi rroIo enlendido t'OmO ti Iogrq del crecímlento material de la sociedad. la
distrb.oci6n eq.oítatiua M la rlqueu V el mejomn;ento continuo en la alIidId di
\/ida. es Mflrtitivamen(e el 1YID mayor "'" los fslados limen pan asegurar su
~~ ef;r;.u y pn:da:tiua.

Por eea parte. la búq-M dc rnteanismo5 alterllOl que hilgan posille anI
dones· ''hs cignas~ la mayorIa dc la~ afectada por las ~ :i"«' "
1TW00iI:0i1Ól ' ...... es un 0aar1O "'" tiene "'" ver con ......... 1i!S cad;,. VIU rntjof
c:oordinlldas.lmpIica no~ rI!IIisar procesos de II""'I"'d6n V marcos regulatorios
.... 10 «alÓlnic:o $inO.-bar la~ p"Wca. de organi$rr(l$ priuIdos.
~ socialn V c:Mles en el desarrollo sodaI.

En la región . la emergenOa de grupos V organiUldona en l2l Mnbito no
ntilUQonal hll~ uN enornw import.ancilo. Detdt bs aI\os ochenlM M
hIIb1t dc un ¡Ilelemento de la actividad autónoma de perte de una pluralidad de
organlzaciooes y rnoW'nicntos que pugnan por dernandu~tll2$ "'" las .....
tarlóas poIílicas no han podido o no han querido atender.

Desde problemas bisk:os como la gestión de IIIvlenda. salud. empleo y hasla
flnancillmienlO paJ'll formaliu r un negocio de abasto eomerólll. llnlre otras. Me

tores iSpiI:ifioos de la pobIad6n han IIl!nido expresando su deseo por~r

en el ITIOIjoramienlO social a tram de estrategias dc partidplll:i6n "'" van dade
la~ y llllIOge$tiÓn I'wtll p1<X1i!SOS mayores _ la arsistencia social.
adem6s de otras b ..... de organizaci6n social mH poIitlcas • institucionaliz

En la 1ldl...!Wbd podelTlO5 reconocer cIaranwnt. un amplo oon;.uo de orga.
nlza.:ioilli'S. AA " I • Iollor ll 'les, "'" 51' ubic:<Jn en~ .....~ esto
.... que establecen~ y redes productio,oas y CXllTla'ciaIes; las qlR limen



que ver con actividades culturales. que defienden derechos.~, creencias Y
slmbolos; las que se dedican al fomento de la educación e Informaci6n, sin fines
de lucro sobre ideas y divulgación de la cultura; las de interés. que Iuc:ha.n no sólo
por defender causas o justas razones por SU trabajo, actividad social o económI
ca; las de desarrollo que se articulan como empresas sociales y que trabajan por
mejorar la infraestructura, instituciones y la calidIKI de vicia de la sociedad; las que
pugnan por la defensa del medio ambiente, por el respeto a los derechos sociales
de las mujeres o de protección al consumidor; las que buscan, de manera no
p¡lrtidista, mejorar las lilas de acceso y representación en el sistema polltlco,
etcétera.

Indudablemente, el asunto de la pobreza y el de la participación social están
ligados a la cuestión de la democracia . Por el cúmulo de Iniciativas sociales gene
radas en los ó1timos ai'lols, la Importancia de la sociedad civil y de la participación
social Y política son elementos esenciales para entender los procesos sociales y
politicos actuales.

Es rn.mester seflalar que la aetMdad de las OT!l!Inlzaciones civiles tiene que ver
con fines públicos antes que privados. Su relación con <)1Estado y SU Interés por
mitigar la pobl'\)za, por <1)emplo, se dirige evidentemente hacia Wl cambio en la
concepción de la vida socia! y econ6mica dominante. En gran medida, las diver
sas organizaciones y grupQS sociales y civiles existentes en la región buscan en el
Estado no sólo c(lflcesiones y espacios de traba:,o, sino \lerll!flCios, cambios en las
políticas, asistencia , compensaciones y compromisos.

Por la mismad~ y pluralismo, las organizaciones no sólo se distinguen
de los partidos y asociaciorn:!s politicas. sino su interés radica preclsament<) en
sus ob¡etlYos públicos, de mayor coordinación social e Institucional enfocadas
hacia el desarrollo y mejoramiento de las condiciones sociales entre la poblaci6n.

Evidentemente no todas las organizaciones en Latinoamérica tienen <)1mismo
pot<)ncla1 para desempeñar eeeeees como las antes descritas. Su habiiidad para
hacerlo depende de varias cerecterís ñces en su <lS!rUClura Inl<!ma y bmbito social
al que se desarrollan y emerger¡.

Por esta razón, y a manera de comentar algunos ejemplos representativos, en
el siguiente punto exponemos, finalmente, algunas experiencias que permiten
ubicar formas de participación social que han cood<,o.Naclo a fomentar entre la
sociedad y frente al Estado mismo I>Cciones encaminadas hacia el mejoramiento
y desarrollo social.

Partklpaclón social para eJ desarrollo,
a lgunas experiendas de empresil$ sociales
en Latlnoam~rica

La experimcia de AmériCll Latina y otras regiones del globo l'lOS hace I'\)f\exIonar
sobre la Importancia de la particlpacl6n social p¡lra lograr un desarrollo armóni·
ce. No se puede retroceder a OJiI!)os esquemas autoritarios para salir de la actual



crisis. Es Imprescindible oonslderar el aumentar el producto total de una socIe
dad. Es básico tambitn desarmllar todo el cUmulo de capad&des de Indok tec
nológico, de la misma compeC\tividad y sobre todo lograr ll:1 dima de estabilidad
económica. Pero la experiendll enseña tIImbién que es necesario la búsqueda de
r>UeVl'S alternativas de desarrollo donde el Estado tenga W1a función con una
orientación redislribuliva real Ql.Ill pueda mitigar la desigualdad eoon6mica. En
este conteKto, IQ responSQbl!idod citldodono, sin diluir la responsabilidad estatal,
es de suma importancia para conf'SlJRlr las nuevas formas de re1l>ci6n eceeeeace
en la región.

Ante la actual crisis eeon6mica, se ha Intentado justificar la reduc:ct6n del pa
pel del Estado en la promoción y protección de los derechos humanos, aducien·
do Ql.Ill ellos son los causantes de la irresponsabilidad y pasividad social. Frente a
estas posiciones es imprescindible ooru;iderar que no hay razones para suponer
que un Estado social implica automáticamente ll:1 modelo de ciudadano pasluo.
No es la des!n.JCci6n del Estado sociaJ. El problema m6s bien es lograr W1a nueva
configuración, m6s democrática y eficiente del propio Estado, basado a su vezen
W1a noción de ciudadanía arraigada en el compromiso social; exige dar satislac'
d6n a las necesidades sociales. Por lo tanto, se necesita desarrollar nuevos mar
cos Instituclonales que tengan por objeto estimular la solidaridad social y la
responsabilidad con los asuntos públicos.

la comlSponsabilidad entre el Estado y la sociedad en la producción de servi
cios y bienes es de suma importancia parta aumentar el nivel de vida de W1a

poblact6n que cada vez siente mayor incertidumbre y pesimismo frente al futuro.
la prestad6n de asistencia social es posible a través de mecIInismos tendien

tes a buscar la participacl6n sociaJ, en la elaboración e Implantacl6n de políticas
públicas por medio del establecimiento de empresas de calider eminentemente
social como en la educad6n o en los slsternas de salud y abasto; la experiencia
en algunos paises de América Latirlll asi lo demuestra.

Es innegable que la dedicad6n humarlll, producto del compromiso Ideológico
que W><:ula a los miembros en términos de solidaridad, responsabilidad y sentido
del deber, ofrece W1a enorme ventaja a los usuarios de los servicios, especialmen·
te QIlIndo se refieren al cuidado de la salud o de la educ:aci6n.

lo que se ha venido a denominar "tercer sector" expresa, precisamente, una
voluntad de auto-organlW;i6n social en pos de la satisfacción de necesidades
ooIectivas cuyo sustento básico es la solidaridad sociaJ. Los entes que integran el
tercer sector constituyen, en tal sentido, una escuela de la cemccecte, habida
wentll que es en las organiulciones uoIuntaria$, basadas en la ~bertad e igualdad,
donde se pueden aprender las virtudes de la obligación mUlUa y, por ende, el
sentido de la cMlídad que hace a la democracia posible.

Las organi2aclone:s voluntarias establecen posibilidades reaJes de limItar la ec
cl6n del Estado sin que eUo se traduzca en una lesi6n de los derechos hwnanos.
La acumulacl6n, a través de las organludones, por PIIrte de los $Ujetos sociales
de habilidades y 02paeidades -técnicas. materiales, anaJllicas- para resolver diver
sas obst6cuIos e Incidir, por ejemplo, en la satisfacción de las necesidades b.1st-



ces, puede lograr la limitación del Estado. Al apelar a la cooper¡tclón YOIw1taria y
a la responsabilidad social. el sector p(lbllco 110 estatal crea las bases del compro
miso d vlco y. por tanto, de la propia democracia.

La solidaridad ha demostrado que es el arma más potente que tienen ante si
los díeerscs gnJPOS organlUldos para la satisl<>cción de sus neceskbdes, lo cual
incide en las capacid¡sdes de aulo-organiOOón social.

La participad6n social no sólo debe enmar<:arse en la satisfacd6n de ciertos
serv\clos p(lblicos, sino debe ebercar el aspecto productivo, donde a través de
diversas formas de organización, puedan crearse las bases para consolidar pro
yectos comunitarios donde se benetlCien todos los integrantes de una comunidad
y OTganizadón social ,

En América Latina se han conformado diversas empresas con carácter social
que han sklo e Kitosas. Por ejemplo:

al El caso de VIlla El SaMtdor de PeTÍl, donde másde 350 mUpobres constru
yeron un municipio entero, con base en su particip¡tCi6n y aulogestión, y obtu
vieron il1IilI1CeS IIOtables en educad6n. salud y otros aspectos bhsicos: además de
crear empresas comunitarias, entre las que destacan hospitales. farmadas , mer
cados, peluquerias, et~era . La experiencia se hizo acreedora de a1gW"laS de las
mM importantes distinciones mundiales (Franco, 1994:421).

b) La pregunta de cómo abaratar el coste de los productos alimenticlo5 pare
los sectores humildes de la población M tenido una respuesta signit>eativa en la
ciudad de Barquisimeto en Venezuela. Iniciadas en 1983, las ferias de consumo
familiar han logrado reducir en un 4 por ciento los precios de venta al público de
productos verdes como frutas y hortalizas, y entre un 15 y 20 por dente los
pre<:ios de viveres. BIo benetlCia semanalmente a 40 mil famIlias de esa ciudad
de un millón de habitantes. Esas familias, integrantes principalmente de estratos
baJos y medios y medios baj05, obtienen comprendo en las ferias un ahorro
anual que se estima en 10.5 millones de dólares,

Las ferias están integradas por un amplio número de organlzaclones de la
sociedad civil. Formalmente torISlill.r1'ln parte de la Central Cooperativa del
Estado de Lera (COCOSEL.A,l, pero en su operacI6n Intervienen grupos de pro
ductores. asociaciones de consumidores y pequefIas empresas autogestionarias.
Así, en las ferias participan 18 asociaciones de productores agr\roIas queagropan
a cerce de 600 productores y 12 unidades de producd6n comunitaria. Esos
pequeños y medianos agricultores y los productores de Wveres colocan su
producci6n a través de las ferias, éstas comprero:len SO puntos de ventas que
operan los tJes (¡Jtimos dias de la semana, y venden directamente a la pobla
ción 300 toneladas semanales de producci6n hortolrvticola y vlueres comunes
para el consumo hogareoo (KIiksberg , 1994;107-108).

el La agrlcultura urbana en Bolivia y Argentina donde el Estado facilita tierras,
herramientas y asistencia técnica, y la población cootribo.rye con $U trabajo y
participa en la organización del proyecto.



dl Programa de cocinas romunllarias. las celes se han Implantado en paises
como Perú o BrllS~.

En este modelo. los municipios locales proveen 105 alilTl(!l11os. los materiales
para la inslalación de una cocina y, eventualmente. un comedor y recursos
<mergélicos (gas. Iei'la. kerosénl: un organismo 00 gubemamen~lllYl'daII los
csuerses a organizarse. y éstos se turnan para hacer funcionar la cocina coIec
tiva preparando comidas, lavando platos, buscando el COmeslible. eeéiere.
!PlTlC(Uielecich, 1994:77).

el En México. estas empresas tienen como base la participación del Estado y
la sociedad; comieru:a.n a lener un mayor auge durante la aplicación del Progra·
m" de Solidaridad (PRONASOL) - sexentc 1988-1994- con los siguientes
subprogramas: Fondos de solidaridad para la producción, Mujeres en solidaridad.
Fondos de empresas en solidaridad (¡lpoyo financiero y técnico II empresas socia
les constituidas por pe;:¡uei'los productores). Fomento II la prodllCCi6n y a la pro
dllCtlvidad, entre otros. Desde el sexenio 1994 y 2000 y el llctual. el EsUldo da
Impulso II progrllmas produe:tiYOS a triIWs del Fondo Nacional de Apoyo a Em
presas Sociales (FONMSl, dando apoyo para la constiluCión de empresas de par
ticipación social en los sectores agricOO.. Industrial. comercio y seTVi<::ios.

Estos ejemplos nos dan una panorámlc.a sobre la Importanckl que ""n tenien
do las: empresas sociales. Consideramos que el Eslado. al tomar en considelXi6n
las potencialidades sociales. puede brindar el apoyo para la consolidación y desa·
rroIlo de éstas, con el objeto de m¡l~r el problema m6s apremianle que estamos
padeciendo los lal1noamericllnos: la pobreza.

Conclusiones

El proceso de reestructuración económica que está operando a nivel mundial ha
trllido consigo una serie de desajustes económicos en nuestro suboontinente, que
cada vez m6s se convierte en un factor de desequilibrio para las endebles demo
er.:sc;as. La participación de la sociedad en los asuntos públicos es un requeri
miento Imposlergable.

La ImporlMlcill que tienen las empresas sociales en el actual contexto latino
americano asilo constate. El Estado tiene ante si una responsabilidad histórica al
compenetrarse con las organiutcl<:mes sociales para el establecimiento de meca
nismos que tiendan II fortalecer proyectos de car6cter social cuyo objelo sea
mitigar las eeeseccences derivadM de los progrlll'llll5 de ajuste económico. Las
experiencias de ViDa el Salvador en el Perú o las ferias de consumo en Venezuela
son prueba de eUo.
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