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Volver a Adam Smith

Gunter Pauli

En este articulo el presidente de la
Fundaci6n ZERI presenta algunos
proyectos de tipo practice que se
han construido en la aplicaci6n de
la inieiativa "Produccion con cera
emisiones"; sugiere hacer un giro
significativo para la sustiluci6n de
los modelos tradicionales de in-
dustria lineal, donde los desechos
son considerados la norma, par
sistemas integrados en los que
todo tene su usc, Anuncia el co-
mienzo de una nueva revoluci6n
industrial en el que la industria iml-
ta los ciclos autosostenibles de la
naturaleza para ponerlos al servi-
cia de la humanidad, y en vez de
seguir explotando la tierra para
producir mas, se aprende de ella a
hacer mas -con 10 que la misma
produce

Tasas retributivas por
contarmnacton hidrica
en la teorfa
economlca y SU
aptlcaclen en Alemania
y en Colombia

Klaus Georg Binder

La internalizacion de los efectos
externos negativQs a traVElSde ins-
trumentos de incentivQ economico,
permite la realizaci6n de las metas
de prolecci6n del media ambiente
a costas minimos. Este texlo trata
uno de estos instrumentos de in-
centivQ economica, a saber, las ta-
sas retributivas par contaminaci6n
hidrica

Mediante la tasa retributiva S8
logra que todo sujeto econ6mico
que contamine el agua debido a
sus aclividades econcmicas. pa-
Que un precio La imposici6n de
esta tasa busca Que S8 reduzcan
los vernmentos de las aclividades
productivas, dejando a criteria de
los contaminadores la forma de re-
ducir la producclcn de dichos verti-
rnientos.

La comparacion entre [as ta-
sas retributivas por ccntaminacion
hidrica en Colombia y Alemania
ileva a las siguientes ccncuso-
nes:

Primera, en el caso de Colom-
bia se debe calificar de manera es-
pecialmente positiva la dife-
renciacion regional de las tasas.
Desgraciadamente no existe una
regulaci6n parecida en la ley ale-
mana.

Segunda, en cuanto al calculo
de la carga contaminante diaria,
seria recomendable que en Colom-
bia se tomara en cuenta la ley ale-
mana.

Los mediad ores:
Actores "clave" en las
politicas publicas

Pierre Muller

Esta es la tercera parte de un docu-
mento sobre las polilicas publicas, el
actor, desoues de dedicarse a exa-
minar la genesis y el fundamento del
anallsis de politicas publicae (vease
INNOVAR No. 11) y la praduccion
de las mismas (vease INNOVAR No.
12), caracleriza, a partir de ejem-
plos franceses ampliamente analiza-
dos, el ral "clave" que cumplen unos
actores que el llama los "mediado-
res" en la formulaci6n y la puesla en
marcha de dichas polilicas.

"La elaboracicn de una politica
publica se reduce a construir una
representacion, una imagen de la
realidad sobre la cual se quiere in-
tervenir, (... ) el referenc;al de la
politica publica" concluia Muller en
el articulo anterior. EI papel clave
de los mediadores reside precise-
mente en que son ellos los encar-
gados de la construcci6n de dicho
referencial, "es decir, la creacion
de las imaqenes cognitivas que
determinan la percepci6n del pro-
blema por parte de los grupos pre-
sentes y la definicion de las
soluciones apropiadas". La cons-
trucci6n del referencial da a los
mediad ores "una posicion estrate-
gica en el sistema de decision, en
la medida en que son quienes for-
mulan el marco intelectual dentra
del cual se desarrallan las nego-
ciaciones, los conflictos 0 las alian-
zas que conducen a la decision"

Perc esta dimensi6n intelec-
tual de los mediadores, que hace
que ellos sean intelectuales en el
sentido de Gramsci, es decir,
conslructores de "una vision del
mundo que va a determinar la per-
cepci6n de los actores que inter-
vienen en el sistema de decision",
es inseparable de su dimensi6n
politica a "de poder, es decir, el
proceso por el cual se va a esta-
blecer una nueva jerarquia entre
los aclores, donde uno de los gru-
pos presentes hace aceplar su li-
derazgo en el sistema y su lugar
central en el proceso politico"

Par consiguiente, al ser dite-
rentes los mediadores sequn las
politicas publicas consideradas
(los hay profesionales, elites admi-
nistrativas 0 politicos elegidos
popularmente), son tambien dife-
rentes las caracleristicas y las
consecuencias de la mediaci6n.
En el ejemplo de la politica publi·
ca agricola francesa, la acci6n de
los mediadores (el gremio de los
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'jovenes agricultores") es un com-
ponente de un amplio movimiento
de irenstormaoon social que impli-
ca grupos sociales importantes. En
el caso de la polftica publica de
la aeronautce civil (proyecto Air-
bus), donde los mediadores son
funcionarios publlcos (Inqenieros
de la Aercneutica). la rrediacion
se identifica mas bien con un pro-
ceso de recomposlcicn del sistema
de decision interno a la administra-
cion.

En conclusion, el autor afirma
que "los mediadores construyen las
imapenes a traves de las cuales una
sociedad dada representa su rela-
cion con el mundo. A traves de su
papel en la ereooreccn de los pro-
gramas politicos, ellos participan en
la construcci6n de las herramientas
que esta sociedad se da para actuar
sobre el mundo y sobre si mis-na
los mediadores construyen y geren-
cian la historicidad·'.

Los criterios de
evaluacion de la
gestion publica y la
reforma del Estado
en Colombia

Florentino t-tetever, Jesus
Perdomo y Alvaro Zerda

Este articulo sttua el contexto en el
cual se inscriben los importantes
intentos que se han registrado en
Colombia en los arias 90 para de-
sarroliar tanto la capacidad de
gestion publica como la evaluacion
de la misma. Pero sostiene que los
esfuerzos y recursos destinados a
mejorar el control de la gesti6n en
las entidades estatales se ven
afectados por un ambiente de re-
forma en el cual ha primado la ac-
ci6n sobre la conceptualizaci6n
Para contribuir a subsanar este va-

6 .. 8LlOTfC", CIH1II'1~
S&l" 1l.I~UiIIl6D IlACIO •.

cio, el texto plantea "un mapa con-
ceptual para la evaluacion de la
gesti6n publica" que incorpora de
manera sistematica los criterios
que encarnan el "nuevo espiritu"
de la evaluaci6n, pero intentando
darles el contenido organizacional
explicito del que han carecido en
su definici6n y aplicacion. Este
mapa sinletiza, igualmente, una
concepcion abierta y una vision in-
tegral de la accicn de las entida-
des de gesti6n publica, que
constituyen er contexto organiza-
cional en el cual adquieren su ca-
bal sentido las nuevas formas y
herrarnientas de eveoacon de la
capacidad de gesti6n.

Hacia un nuevo
concepto de gestion
publica

German Guerrero Chaparro
Claudia P. Hernandez Dlaz

Este articulo analiza el proceso de
transformaci6n de la administracion
publica tradicional concebida como
una simple "tramitadora" hacia una
nueva administracion receptiva y
con capacidad real de respuesta a
la evolucion de las demandas de los
clientes-ciudadanos, en donde los
valores de eficiencia y eficacia ad-
quieren una dimension ampliada al
incluirse criterios como efectividad,
equidad, excelencia, sostenibilidad y
ecoloqla.

EI documento examina la
evoluci6n y las diferencias entre el
modelo lradicional de adminislra-
ci6n publica y la nueva gesti6n
publica, para luego centrarse en el
analisis detail ado de las caracte-
risticas del nuevo modele y las
funciones que el management
pUblico realiza, con el fin de
introducir la importancia del control

de gesti6n dentro del nuevo
er-foque.

Limitaciones del
sistema de planeaclon
y control en la gestion
municipal

Carlos Eduardo Martinez F.

EI municipio y el Estado son organi-
zaciones socialss dmamlcas e inter-
dependientes, con capacidad de
gobierno sequn una estructura so-
c.encca y nacional y cohesionadas
por un territorio y unas norrnas.

En las ultimas decades se han
desarrollado un conjunto de estra-
tegias que se enmarcan dentro de
las caracteristicas del capitalismo
de globalizaci6n y que han condu-
cido a diversas reformas de carac
ter mundial en la gesti6n publica
con resultados cuestionables.

En Colombia el proceso de
mooer-nzacon de la pestlcn muni-
cipal se ha basado en eltransplan-
te mecenlco de reformas, normas
y estrategias de descentralizaci6n,
participaci6n y criterios tecnicos de
eficiencia formal en la planeaci6n y
control, sin lograr los resultados
esperados.

EI sistema de qestion munici-
pal debe orientarse a la satisfac-
cion de necesidades sociales
prioritarias de cada municipio, con
un criterio de amoorqantaacon e
interaccion de las relaciones de
poder de cada uno de los actores
de la comunidad local, buscando la
distribuci6n equitativa de los bene-
ficios por el aumento de produclivi-
dad en el conjunto de la sociedad,

En esa perspectiva se Identifi-
can los siguientes elementos ana-
liticos para el mejoramiento del
sistema de planeaci6n y control de
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la gesti6n municipal Eficiencia de
18gesti6n en la producci6n de ser-
vicios publlcos.

Capacitaci6n para el desarrollo
y sistema de incentivos de la comu-
nidad para integrarse al sistema.

Mejoramiento de la eficiencia
financiera y de los recursos fislcos
inicial, actual y potencial,

Efectividad en la irmovacicn
de nuevos procesos y lecnologias.
Mejoramienlo de la eficacia social
del municipio mediante la inter-
acclcn con organizaciones de las
comunidades local, nacional e
internacional.

Neoliberalismo y
Tratado de Libre
Comercio: Ghacia
ciclos de guerra civil?

John Sexe-Fertuuidez

EI tratado de libre comercio TLC,
es la formalizaci6n de una relaci6n
subordinada de Mexico con Esta-
dos Unidos. Sin embargo. el aper-
turismo mexicano ha sido marcado
con mayor enfasis por los go bier-
nos de Porfiric Diaz y de Carlos
Salinas de Gortari EI modele eco-
romeo derivado ha provocado la
desviaci6n de inversion publica al
gasto no productivo, como el pago
del servicio de la deuda, la libera-
ci6n de precios junto al control sala-
rial para reducir la intlacion, con el
proposito de "aumentar competitivi-
dad internacional" de los productos
mexicanos de exportaci6n.

EI recetario FMI-BM propici6
una declinaci6n profunda de los in-
gresos reales, principalmente en
el sector agrario y con una cober-
tura que ha afectado gravemente
incluso a la c1ase media mexicana.
La privaci6n relativa acumulada se

ha derivado de la aplicaci6n conti-
nua de programas de ajuste que
ha significado un proceso de con-
centracicn de la riqueza mexican a
(en 1992 ya e110% mas pobre par-
ticipaba s610con 1.55 del PNB fren-
te al 10% mas rico cuya participa-
cion era de 38.16%).

EI debilitamiento del sector
agrario ha girado en torno a tres
factores: importaci6n barata de pro-
ductos agricolas provenientes de
Estados Unidos, disminuci6n de
subsidies a productos agricolas en
Mexico y adelgazamiento de la in-
version publica en el sector. De otra
parte, la reforma del articulo 27 de
la constitucion ha expuesto a ejidos
y pequenos agricultores a las fuer-
zas del mercado, particularmenle
de los "agribusiness" extranjeros.
En enero de 1995 se firma la capi-
tulacion econ6mica con el "Memo-
randum de Politicas Econ6micas".

Venezuela V el Caribe

Elsa Cardozo de Da Silva

Venezuela es uno de los principa-
les acto res econ6micos de Ameri-
ca Latina, de alii la importancia de
conocer las caracterislicas de su
politica exterior.

Los desarreglos de la politica
exterior hacia el caribe pueden ser
resueltos si se les comprende en
su dimension local y global En
este sentido es necesario avanzar
del espacio "Inter-societal" de la
preocupacion estrictamente co-
mercial a los espacios culturales y
de cooperacion tecnica

La visi6n de la politica exterior
venezolana ha complementado la
vision geopolitica con la visi6n
geoeconomica en escenarios como
el acuerdo de Scm Jose can Mexi-

co, el G3 con Mexico y Colombia,
el SIECA y con el CARICOM hasta
la creaci6n de la AEC en 1994.

Sin embargo, Venezuela ha os-
cnaoo en su incorporaci6n en con-
cordancia con la situacion de crisis
interna. La agenda Venezuela de
1996 considera el proceso de acer-
camiento a diversos escenarios, en
consonancia con la neooctacon he-
misferica de libre comercc.

En este contexto, la politica exte-
rior de Venezuela ha reflejado acti-
tudes de participaci6n, tolerancia y
compelencia cfvica.

Calidad total en
Compensar. Servicio
al c1iente V medidas
antisindicalistas
1988-1997

Abel R. Lopez Pedreros

La hisloriografia laboral se ha
preocupado, con insistencia de las
relaciones laborales en la clase
obrera. Como resultado las em-
presas de servicios siguen ecn 01-
vidadas a pesar de recoger buen
porcentaje de la mano de obra ac-
tiva. Este articulo muestra como
los circulos de calidad, buscan
quebrantar cualquier disidencia
sindicalista. A traves de la lectura
de diversas fuentes primarias se
muestran las diferentes estrate-
gias para lograr lal cbjetivo. En la
misma medida, se observa la re-
cepci6n del discurso de calidad to-
tal en la cotidianidad de los tra-
bajadores de los servicios (secre-
tarias, enfermeras, ingenieros,
etc.)

En la misma medida, el articulo
invita a preocuparse por ampliar el
concepto de la c1ase trabajadora,
para asi obtener un mejor
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entendimiento de las relaciones
laborales en esta segunda mitad
de siglo donde se presenta una
alta terciarizacion de la economia.

La gestion humana:
algunos elementos
para su anilllisis.

Luis Alberto Cabuya M.

Este articulo tiene como propos ito
senalar algunos elementos de ana-
lisis en torno a la problernatica de
la qestion del trabajo humano en
las organizaciones.

Para tal etecto, se .presenta
una panoramica global de la ges-
tion humana tanto a escala general
como en el medio colombia no.

En segundo lugar, se plantean
los dos enfoques mas representati-
vos en el area de la administrac'on
del recu-se humane. Ellos son: el
inspirado en el proceso administra-
tivo claslco fayolista y el planteado
desde la perspectiva de la teoria
general de sistemas. ,

Finalmente, se senalan algu-
nos elementos caracteristicos que
pensamos uenen un peso signifi-
cativo en la determinacion de la
gestion deillamado "talento huma-
no" en las organizaciones, de cara
al proximo milenio

Costos en entidades
prestadoras de
servicios

Carlos A. Gomez Restrepo

Tradicionalmente los costos han es-
tado ligados a las industrias produc-
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toras de bienes. Fruto del
desarrollo histcricc en la epoca de
la revclucion industrial, a partir de
1776 con el invenlo de la maquina
de vapor y la necesidad de elabo-
rar teorias administrativas acordes
con el nuevo modele productivo se
da un importante impulso a la con-
tabilidad de costos como respues-
ta a las demandas de los adminis-
tradores de contar con informacion
de calidad sobre el proceso manu-
facturero.

EI articulo analiza como el
proceso de aparicion de las em-
presas prestadoras de servicios
estuvo desligado de los costos y a
trsves del tiempo se hace evidente
su interrelacion Se hace un re-
cuento sobre el desarrollo teo rico
de la contabilidad de costos, en-
contrando que desde la decade de
los aries setentas ya algunos auto-
res la relacionaban no solo con en-
tidades productoras de bienes sino
con la prestaclon de servicios.

Adernas se plantea la necesi-
dad para todas las entidades, inde-
pendientemente de si son con
animo de lucro 0 sin el, 0 de si per-
tenecen al sector privado 0 al pu-
blico, de estudiar a fondo sus
costos pasando de la simple meto-
dologia de acurnulaclon t liquida-
cion al tema de la asignaci6n de
costos indirectos, bien sea que se
empleen los sistemas tradicionales
o el costeo basado en actividades,
perc can el objetivo fundamental
de analizar y controlar la configu-
raeion de la cadena de valor.

Finalmente se proponen al-
gunos ternas para investigaci6n,
entre ellos el analisis de la par-
ticipaci6n de las diferentes activi-
dades del sector de servicios
dentro del producto interno bruto
colombiano con el fin de disetiar

modelos de costos que satisfagan
las necesidades particulares; ana-
lisis de metodos multivariados de
dependencia y de interdependen-
cia para la eleccton de bases
adecuadas de asiqnacion de
costos indirectos; estudio de las
interrelaciones entre instituciones
estatales que prestan servicios y
que no se tienen en cuenta en los
estudios de costas; aplicabilidad
del costeo basado en actividades
para las pequenas y median as
industrias.

Concurso portafolio

Gloria Munoz 5. Nancy
Alvarado V., Mireya Lopez
Ch., Francisco Carranza T.

Este articulo presenta una metodo-
logia aplicada al analisis tecnicc y
fundamental del mercado bursati!
como herramienta facilitadora (aun-
que no omnipotente), para reducir
la incertidumbre sobre el efecto del
riesgo (sistematico y no sistemati-
co) en el proceso de toma de deci-
s.ones sobre inversiones.

Desarrollos aceoemcos como
el "Modelo de fijaci6n de precios
de capital, (CAPM)" y la 'reorta de
fijacicn de precios de arbitraje,
(APT)" se combinan con herra-
mientas sencillas de deteccion de
tendencias tales como los gn3ficos
de punto y figura, los osciladores,
canales, graficos de barras, los
modelos de autocorrelaci6n y final-
mente el analisis de los facto res y
variables del mercado y de la
economia en general (analisis fun-
damental) que afectan el compor-
tamiento bursatil; todo esto con el
fin de construir y mantener un
portafolio de inversiones sana y
ante todo rentable.


