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Por An~1iC/l Pérez Qrda¡;

El elevado crecimiento de la pobreza, particularrnl!llte en Ambb latina, se ha
constituido l!Il el gran problema mundi~1 que pone en tela de Juicio la viabili&:d
de las dl!lllocracias y 00 sus gobiernos. El objellllo de esta obra es abrir el debate
al an~lisis de las ceuses estructurales que han dado tug~r a los akO$ IOOices de
pobreza. Se proponE! aportar lInII discusión y reflexión sobre SIllidas electillas a
dich~ probJerMtica. partiendo de que las perspectivas para nueslros ...,lses son
Inciertas y $Ombrias.

En este marco. la gerencia social se considera como un instrumento efectivo
...,ra ImpulSllr palmeas sccieíes que protejlln a 1015 sectores mes débiles de la
~i6n Yen la constitución de un modelo orientado al desarrollo humano que
revierta el circulo perverso de inestabilidad social. riesgos pare la democraci~ y
dificultades pera el progreso económico, por uno virtuoso de Sllperaci6n de la
pobreza, est~bllid<>d democr~tica y evance económico, lo que en la actualidad se
constituye como el gran desafo para Améric:ll Latina y el Caribe.

En la obra se plantea la necesidad de reconlig~r la agenda de discusión Pilra
dar respuesta a las interrogantes y vacíos que dan lugar a lacreól!Ilte Piluperiu¡ci6n
de nuestros paises. donde el tema de la cultur~ se reintegre como un aporte a la
problemática social como ell!llll!llto esencial en la formación del capital social
que sirva como base en la solución de dicha probleméñce.

Se identiFIcan algunos mitos y estructuras de razonamiento que se encuentran
entre las princi...,les causas que han bloqueodo la soIlJCl6n de los graves probIe
mas sociales que afoctan a los paises de la región.

De la misma forma, se examinan algunas propuestas de superación de la po
breza y desarrollo de los recnscs humanos en el marco de los prognlmas de
ajuste estnJctunll. Se reIIoOOona sobre las estrategias de desarrollo 1Ms adecuadas
para q.Jll 1os países de la región superen ladesigualdad, eldesempleo, elsOOemp!eo
y I~ pobreza en un contexto caracterizado por una crisis econ6mica persistente,
un roipido y profundo cambio tecnológico, cee ceeeíeete democr~Tizaci6n y el
elevado crecimiento poblacional.

Para lograr una adl!(:l,0(ja eeluedón de la problerrel\ca~~Iada es condici6n
neeesere rarcner sobre la equidad (grado de desarrollo) entre los países y al
intenor de los mismos. Estos elementos son primordiales p¡lTa comprender, por



un lado, las CIlracteristiell' actuales del sistema económico internacional y, por
otro, la heterogeneidad estructural inter na de los paises de ArnbiCIl Latina, re$tll
tado de las poIiticas de ajuste eslT\lctural encaminadas al logro del equilibrio fiscal
y ex terno. pnwocando graves consecuencias sociales. Se plantea incorpora r a la
equidad como un compoTU.!nte orgánico de las po1iticas de desarrollo to mando en
cuenta la situ.ld6n de cada pais, la diferencia entre los desarrollados y en desa
rrollo y entre estos últimos en el marco de la distribud6n del ingreso y e l fomento
al empleo; y donde los organismos internacionales y los gobóemos aprovechen
los espacios para emprender acciones que vinculen la poIitiCll social con e l desa
rrollo.

La disminución de ingresos, 1a crisis del Estado de bienestar y 1a re forma eco
n6miell dio como resultado que una pordón importante de los grupos de ingreso
medio sufriera una consKlmbIe caída, muchos de los cuales se incorporan al uni
verso de la po'oreza y constituyen la categoria de los nuevos pobres. Se analiza el
caso de c6mo la pujante clase media argenti"ll se empobreció como consecuen
cia de la crisis de mediados de los a rtos setentas, en e l contexto de una feroz
re presión y dictadura militar. Los niveles de pobreza se mcremenl¿lron entre los
artos 198 0 y 1990 en el marco de un deterioro generalizado de las condiciones
y de la calidad de vida.

Asimismo se menciona, como una dimensión de an6~sis en el combate a la
pobreza . la desin tegración y violencia urbana (el caso de Chile) que trae consigo
una creciente desintE:gración social, con "múltiples violencias" asociadas a grupos
pobres de grandes ciudades da.ndo lugar a la conformación de una forma partíel>
lar de pobreza: una pobreza moderna, urbana y dura que afecta todas las fo rmas
sociales de conYlvencla.

Se plantea que la gerencia social apropiada para obtener e ficiencia en Jos
Plocesos de diseño e implementaci6n de poIiticas sociales no lespoI ode a la adopción
de esquemas organizacionales como el monogemenl privado o el busreess
adminislra llon, que no son los ade<:uados pues sus resultados han sido limitados
y han lerminado en grandes fracasos. La tendencia inlernacional acentúa que las
solucíones rWs exi losas se hallan vinculadas a cepter la específlcidad gerencial
de lo social, donde la a rticulación de la poIílica econ6mica y social . el cambio de
estrategia global en materia de pobreza, la a rticulación del sector social sobre la
base de redes. la implementación de organil.aciones ligadas a la gerencia avanza
da. y poIlticas de descenlralizaci6rl. representan alter nativas que pueden mejorar
el desempeño de los programas sociales y a punta r hacia el Desorra!lo Humano.

Uno de los graves problemas que enfrent a Ambica laUna es el de la cobertu
ra en seguridad social . La Comisión Económica para~rica Latina (CEPA1.J
p repone la posibilidad de que la estlUCtura sea mixta (público-privada), \o que
implicarla un avance hacia la equidad y la obtención de mejores prestaciones a
quienes mAs se esfuercen. La salud debe constituirse en un elemento Integrado
del desarrollo, para lo cual. desde la perspecliva de dicha organización. es rece
sarlo a lacar problemas endémicos de las políticas sociales en la región, así como
Integrar al sector salud en un crüeríc estrategíco de poIitiell social clll'1trado en la



proitlod 6r, de los f«ta"505 humanos V 1lIs ap«ldoda productju;Js de 1lIs PCl"O
11M. Uo Iolegrillid.J,d en el campo de la $alud puede lambIén lIi9 .00_ en la
penpectiYa 41 irAs C<IlfUleS YCQoOpCl ...iórl IX*íble enIfC las distintas agmdas
de cooperad6n int~nadonaI PMl el desarrolo.

Se .-za o6mo 1M soluciones de rntTudo~ la gama de red,.dos posl
bies 11 la Ido"""" de poobleo ,. ¡ociales El lISO Wensiuo de los mecanismoI 4I
....mdo pIIB la puI$La en ¡ricIica de ob;e\WoI di poIitKa se......"., 11 opa.......
na de men:acIo ll'nperfediIs y la dri6n.~e. .. orienta hadI .,.
oentMlI 11 la p.od"edÓn plI~ restiIlnJ el iIQUlibrIo del rt••ao:Io. De lIhl ilII Wn
por\iInóiI di: que los que lormJIan po!ñ:. toCÍ,' n QQl 4idfJell 1M IrtrolaCÍenes
detcrminiIdM poi" el " ..ud;¡ al ilII~ di: la cInimleII aando en elluturo
501~ ¡dític:bs ciseñadu PMl rAoerw:ilor el mm::.ado v no piInI mljoIa
ilIIs cxu:lieieiles de lWl pob!«j6n ob;dHo al lomlIl díreaII; de no ser IISI. ..
P'*:Ie en¡pecnl la sift....;m en Yl!2 de ......aoia.

En la impItmentaci6n di! poIilic;M sodl'l . se ••_n."'. un estl.dio de easo
W...,..;r., "Sp"riel y~ ds 01oWlo insliluc:lonal) dorldI! se~ diua'sos
puntos di wu. !tÓrialI. No obstan~ le 00f'C:b,0t que no es neeaMIo hIar
",ltreneM 11 a¡egoria$~ pmkflflidu. que la c:omunid.t es ebpaz de
tstobleetr el cumpIimienlo ds las l'lOfIT\llS de dewmpeño en !ormII consistente
eon la Iev.

No se debe oM:Iar que el pllpel del gerente pUbIieo es crear 1m entorno en el
euaI la. melas SIl~ o.mpIir. Esto es lo que eonstltuve el cambio de las
relac\orle. InlerglJbemil.mentales a la gcrmcilo ln\e1"gulJemamcntal . De ahí que la
00 de que los programas públicos sean e)eculados a lraWs de redes ínterorganl
zaelonaIe. amp/la en gran medida el eonoelmlenlo de 10$ problemas «Ull enfren
tan los~ente' eu.ando traba)an eon su enlOf"lO. Uo gerenda Intergu'oemarnmtal
SIl eon\.ierte en una herramienta necesar\¡¡ paB eomprender el <:6mo V el JlOT<lU'
los actores del sistema SIl Inlerre\lleionan en la fOffflb en que \o hacen V <:6mo
podemos fflbnejarnos dentro del mismo. Úl este eseenario el gcremc~ un
papel de eorndor mufu/o teru/. es decir un Intermediario. eon habirdades poIíó
as (ncgoeiki6nI V organizaeionale:s (toma de decisiones) en la red inl~
donlII. PaB eIo • debmo desanallar \o quc .. ha lIamIIdo podu ds rc/oel6n.
earactcriudo poi" ser bá5ieamen1e~ y que depade de la pera ... ,
y negodad6n mMque de la lrnpllrtiel6l . di~ eorno en la forma pur1i

de la 6IIt<Iñiad o la pr '" ió. 1egitirna del poder.
Se prclerde aportar elemo12Jlo5 de juicio lcnÜlent. a lTICIlierTU<v • Estado

para el desamlIo lOd.Jl El Jl'JfOO di! pIIrtida es la .efIaió¡, lOln la~
,... ri lad de enfm'llar los proñn:los: plutJie.... toCÍJ'n (pobreza. d i,.......
rdi ......... JOeYll que eada -' lIfedln mis a la luMnicflld y.~ 1

asI ll1 iTitlocf de los~ICS;~ que mM lII6 de la ..... q..
liI'ItI1Ol\lI y q..- exige de la soIdaricfIId pan enfrentlIriI¡ , "pi tnllI un eosIO ec:o
.1Ól ,1leo en aJiIII'Ilo que no permile eIewr III pn::d.lctMdad del b'abajo y es ......
fuenl. 11 lenSi6n poIitia y soeiII <f,II: pwde .. 1 _ la eo ! ' -dad y
cemp ....etcr ilII democrlIóa.. Úl lSlI Hnlldo. ..~ la modemlzaci6n del



Esll>do mediante la reforme, sea orientado a la producción directa e Indirecta de
efIciencia y equidad en el campo social.

En La presente obra se exponen los benefICios que podria traer la gere~
intergubemamental en la reforma del sector social considerando: el desarrollo de
redes organizaclonales -horizontales- donde se desarrollen en forma creciente
las sinergias entre las entidades componentes que gradualmente desarrollen su
capacidad para &e!uar como tales; la llrtic:ulación de la política económica y soc:iaI
del gobierno mediante la creación de unid&des especiaHzad-u en los altos niveles
de decisión del sector social exclusivamente para llpooj<1r1as en .su actuación en el
debate de las políticas económicas globales. Le competitillldad de las organizacio
nes requiere contar con una gerencia superior, de mayor vuelo conceptual, de
solidez epistemológica y adaptabilidad, que haga frente a la complejidad, la incer
tidumbre y la internacionalizaci6n geoecon6mica y geopoIiOOl. Como agente de
cambio organizadonal, al gerente se le debe capacitar para que di5efle su propia
organización boscerdo la flexibilidad, la de$C(!ntralizaci6n y La concertación conti
nua con la sociedad cMI para contribuir de manera efectiva II la solución de Jos
problemas de la comunidad.

Lograr una verdadera modernización del Estado para el desarrollo social impli
ca .superar las limit&eiones de .su perfil &etual y en este sentido permitir logros en
la eficiencia y equidad de las políticas y programlls sociales.

En el contexto &CtuaI existen diversas posiciones que limitan la participación
del Estado en el desarrollo del bienestar social; se tiende a transferir la responsa
bUidad de dicha aetilJidad a. personas, organismos voIW1tarios y al mercado ro
mercia.J privado. Si bien estos esfuerzos no han eliminado del lodo la participa
ción gubernamental, el principio de la responsabilidad que tienen los Estados
para asegurar el bienestar de sus ciIJdadan?s se ha erosionado considerablemen
te. No obstante. nunca antes el Estado ha. desempeñado un papel tan importante
en dicho campo. En lo que se refiere a la participación de la COll1W1idad Y el
Estado, sobresale kI noción de la obtención de poder, lTIAs que los delTlAs elemen
tos, la CUIII contrapone la particlpací6n de la comunid<>d en el Estado y sus orga
ni$mOS.. Q,lienes proponen la participación de la comunidad creen igualmente
que sus miembros pueden "gerencia,· los servicios sociales .ros eficientemen
te. Orre fuente de antipatill hacia el Estado entre los seguidores de kI participa
ción de la comunidad se basa en sus inclinaciones supuestamente opresoras.
Inspirados en ideologíllS antiestata.les, creen que los gobiernos son Incapaces de
realizar acdones benefICiosas, y que invariablemente funcionan para controlar,
manipular y subvertir los intereses de la comunidad.

Le concepci6n de que las organizaciones no gubernamentales ofrecen una
a1temlltiva viable al apoyo estatal es producto de un pensamiento kIe:ol6gico lTIAs
que sislernálioo. Sin embargo, a. pesar de su significativa contribución, el sector
voluntario tiene nwnerosas deficiencias y no puede compararse su capacidad de
asegurar rec:ursos con kI de un gobierno. l...1s estrategias que emanan de UOII
perspec:liva. de conflicto recalcen las necesidades de las comunidades locales de
conocer rNs proiwldamente IIIS estruc:IUfIlS sociales y .su propia ubicación en las



mismas mediante un proceso de torna de concieocia. En este sentido, se voeril
fortalecida su posición en su trato con el Estado, incrementado su blenestar y se
logrará un mayor control sobre los asuntos que les concierne.

El apoyo de la burocrllocia y el fortalecimiento de la C!lpacidad de la gente !IOn

fundamentales para contribuir a su propio desarrollo. Su potencilll es muy grande
pero reqJiere apoyo para poder super/lTSl! en al direa:i6n deseada. Del desarro
Ilo (entrado en la gente se ha hablado m6s de lo que se ha Iognodo en la prActi
ce. Sin emoorgo, sigue siendo un hecho que si el desarrollo ha de mejorllT la
calidad de vida de grandes segmentos de población pobre de los paises en desa
rrollo, esta población debe adquirir el derecho a participar en las dedslooos que
se tomarán respecto de su futu ro. El éxito depende no solamente de una
reorienlllCí6n de las burocr&eias, sino también de crear en la gente la capacidad
para organizarse para su propio desarrollo. El desarrollo (entrado en la gente
implica un desafÍO de gran envergadura: la par1lc\pac;(m democrática.

Aún CU/IT1do ya. se habla de la Pl'rticipaci6n de la poblact6n en las decislones
que le efecten. su práctica conlinila siendo soslayada. Sin emoorgo, la particiPll""
á6n fortalece la capllCldad y esfueno por crear y mantener su crecimiento y
desarrollo colectivos; cualidades inherentes a un verdedero desarrollo y, en este
sentido, enfrentarse 11 sus propios problemas y resolverlos. la cre<:>cí6n Y mante
nimiento de una planificación y accI6n efecliYas en el ámbito comunitario IIev<o 11
la fOrmllClón de redes entre grupos que piensan Igual, los cuales 11 su vez dan
origen a movimientos a favor del cambio o reforma abarcando distritos o provin
cias completas, o hasta la Nación entera.

En este sentido, se puE>ie hilb111r de estrategias de desarrollo social a/temalillo
que promuevan el oonferimiento de poder 111 pueblo en voez de perpetuar las
relactones generadoras de dependencia tan caracteristicas de los enfoques de la
cima haci.a la base. Se refuerza el conferimiento del poder, contraponiéndose con
aquel que genera dependencia dando lug¡¡r 1I un deslIrrollo genuinamente centra
do en el pueblo. Los beneficiarios de la política social deben ser involucrados en
todos los espacios de las políticas públicas dirigidas 11 ellos, desde el ~ísis de la
situael6n, pasando por la líjllción de los objetivos progralMticos y desarrollo de
proyectos, el manejo de la implementaci6n y hasta la supeMsi6n y~n.

Todo ello selÍ!l m6s fruc:t1fero 11 partir de I!I adopción de un enfoque de planifica
ción e Implementación del trabajo de desarrollo a nillel local . La Pl'rticlpaci6n de
la poblacI6n en su propio desarrollo puede resultar amenazadora para algunos y
estimulante para otros. Es importllTlte que los Investlgador(!!l sociales puedan com
partir y contribo.r1an con la población 11 su propio deslIrrolIo. Sin embargo, el
tiempo para concretizar las Ideas centrales de administr&d6n de desarrollo con
fines de adaptllCi6n o centrada en la poblact6n ha sido muy IImpllo; en retro9
pecliV/l, parecerla 1a1 tiempo sorprendentemente largo, puesto que se ha pasado
por m6s de tres dé<:adas de esfueeo de deslIrrollo internacional. No obstante, la
perspectiva de su implementaci6n es incierta.

Por otra parte. se aborda la perspectiva del enfoq.¡e gerencial de la calidad, el
cual está. invadiendo progresivamente un territorio ocupado antes por las profe-



siones. Los clientes se convierten en el corazón de los nuevos sistemas. son
quienes dan Iug~r a las C<)flStantes mejoras de calidad. Las alternativas de SlIlida y
voz son complementarias y se refuerzan interactivamente. Sin emb¿,rgo, existe
un argumento de que el nlK:iente modelo de los nuevos servicios públicos eeeu
n~ siendo inoompleto. Es importante reafirmar la supremacia del dudadano
sobre el consumidor. La calidad forma parte de las mooidas contemporáneas de
desempeño (costo. servido y r~pidezl. de ah! que no pueda medirse de manera
individual; todos estos elementosdan lugar a la eflcad ~ y efici<m<.:ia en las organi
zaciones.

En este sentido, en ArrK!rica latina M hab;do gran lnteres pare analizar las
técnlea$ de~ eplieadas a los programas sociales Implementildos en es
tos paises, como resuI~ de la aguda crisis social que vive la reglón. cerectertea
da por un alto porcenta;e de pob0ci6n que vive en la pobre2<l Y bajo la linea de
ésta. es decir, se encuenlrll en la llamada pobreza extreme, Esta situad6n ha
obligado a los gobiernos e llevar e cabo, junto a los programas regulares de
desarrollo social. programaos QXTlpensatorios que ay.den a la población mM ne
cesitadll. No obstante, enfrentar esta emplia demanda de servidos SOÑIe$ ha
tenido como factor adverso el contar con Tl!C\lr'50S muy fimitlldos. pero se he mo$

trado Interés por la efidenda e impacto de SU gasto social. A(m cuando hoy en
dia pueden verse signos que Indican que la situación ha empezado a cambi~r, la
pr;ktica de la evaluisd6n a(m no es sutlCientemente extendkla pal1l hacer re
flexiones generales y uálidas del tema sobre la base de un número sutlCiente de
investigaciones. La labor no solamente debe quedar en la sistematilad6n de en·
foques y técnicas disponibles de alta calidad sino que debe plantearse UI'\lI discu
sión sobre la validez y utilidad de los distintos enfoquesde evaluación similara los
que se han estado dando entre los expertos de los paises miss avanzados en esta
materia.

Asimismo, en esta obre se analiUl la necesidad imperiosa de que América
Latina cuente con W"Ia gereocia de alta calificad6n para los pro<;eSOS de imple
mentación de poIiticas soclales Yla gestl6n de programaos sociales. De ahí que el
Centro Latinoamericano de Administración pare el DeSlIrroUo (CLAOl. con la roo
peración del Proyecto Regional de Naciones Unidas de Modern~1ón del Esta
do. lanzaran a principios de la dk&da de los r'IOYentas el proyecto de un -Progre
ma Latinoamericano de Formad6n de Gerentes Sociales". conteniendo metas de
aprendizaje a cumplir, diseños cul'ricu\¡ITe5. bases bibliográtlClls y una estrategl~

especial de enseiianza·aprendiUlje. Sobre la base de Jos contenidos del progra
ma, el aAD y el Proyecto OMJ han prep!lrado un programa especial para Un!
1IeT'SIdade5 de toda la región dirigido e capacitar cetedrérccs en la Incorporación
del área de gerencia social en la cunicula universitari~ . El éxito de esta experien
cia y su rápida difusión parecen hallarse ligados a su correlación con las necesida
des mM sentidas en los paises de la región. mostrándose como una experien<:ia
abierta en continuo perfeccionamiento y aprendizaje de la realidad.

V~1e la pena acotar que a diferencia de América Latina los paises escandina
"'05 son renombrados en el ámbito internacional por sus Estados asisteociales



altamente desarro1ll>dos. identifICados en términos de Wl gasto social inllSUalmenle
fuerte. beneficios y seJVi<.:1os de Wl alto nivel y Wl alto grado de intervención
gubernamental. Sin embargo. su principal ceracterísuce dislintiva reside en el
grado en el cual la politica social se ha vuelto extense e Institucional. La poIitica
social de los paises escandinavos ha s;do empleada actiuamente en la búsqueda
de una sociedad rMS equitativa. mientras que en OCTas naciones di fieren de eUo,
loq.¡e sugiere que los paises nórdicos han formado Wl modelo de Estado asistencial
distintiyo" nivel internacional. Las caracteristicas claves en el enfoque escarlcl;na'
YO. que lo diferencian de las demás. se debe a que los limites tradicionales del
Estado asistencial han sido traspasados en mayor grado de lo acostumbrado, y
las responsabilidades pUblicas han marginado y hasta reemplazado la a<:d6n pri
vada y el mecanismo del mercado en forma bastante extensa. B compromiso del
modelo escandinallO con el universalismo y la igualdad de condid6n va rMS al!!
que en la rnayori¡l de los dernas paises. Aunque es importante mencionar que el
tipo de Estado asistencial escandinavo varia entre los paises que lo integran,
tanto aetua1 como históricamente.

Por último. la oompiladón de Bernardo Kliksberg analiza. igualmente, la expe
riencia de V~1a el Salvador como Wl modelo social de avan~a. Experiencia que
se inicia en 1971, donde se puede constatar que tbante el transcurso de la vida de
esta comunldad. no se ha contado con un apoyo sólido. masivo y oportuno
de recursos públicos. Lo signiflcalívo de este caso es que el esfuerro de la cerna
nidad ha sido por mérilo propio. La especifica modalidad de organización de la
población no tiene analogla alguna no sólo en Peru sino en Arrn\rica Latina. La
comWlidad se autode/ioo como una entidad propulsora de la autogestión. Eskl
experiencia demuestra que las posibilidades de desarrollo prodUCIiYO de una co
munidad mantilloon una relación estrecha con el desarrollo g_ral del pais. Una
experiencia de desarrollo local puede alcarwr ciertas metas basie un determina
do nivel; pero si no cuente con el proyecto de poIiticas públicas constantes en el
tiempo que den Wl soporte o apoyo a la experiencia. es rMS probable que no
puedan deserrcllerse plenamente.

No obstante el rIlpido y lineal r<!Corrido de la presente obra, puede oonstatarse
la Importancia de la misma en el ámbito del estudio de la administrltCi6n pública
y el porqu~ resulta válido el conocimlenlo de los trabajos que integran la obrlI
como herramientas para una re/lexi6n y análisis más profundo.
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