
Naciones Unidas 

Asamblea General Distr. general 

Consejo Econ6mico y Social Espaiiol 
20 de julio de 2004 

Original: inglBs 

Asamblea General 
Quincuagksimo noveno periodo de sesiones 
Tema 56 del programa provisional* 
Seguimiento de 10s resultados de la Cumbre del Milenio 

Consejo Econ6mico y Social 
Period0 de sesiones sustantivo de 2004 
28 de junio a 23 de julio de 2004 
Temas 4 y 6 del’programa provisional*** 

Coordinaci6n de las politicas y aetividades 
de 10s organismos especializados y otros 
6rganos del sistema de las Naciones Unidas 

Aplicaci6n y seguimiento de las decisiones 
adoptadas en las principales conferencias y 
cumbres de las Naciones Unidas 

Carta de fecha 2 de junio de 2004 dirigida a1 Secretario General 
por 10s Representantes Permanentes de Finlandia y la Republica 
Unida de Tanzania ante las Naciones Unidas 

Nos complace seAalar a la atenci6n de Vuestra Excelencia el informe titulado 
“Por una globalization justa: crear oportunidades para todos” (vtase el anexo), pu- 
blicado por la Comision Mundial sobre la Dimension Social de la Globalizacion, 
copresidida por 10s Presidentes Tarja Halonen de Finlandia y Benjamin William 
Mkapa de la Republica Unida de Tanzania. El informe se centra, entre otras cosas, 
en la gobernanza y la responsabilidad y recomienda, por ejemplo, una serie de me- 
didas coordinadas amplias a nivel nacional e internacional en 10s fimbitos del co- 
mercio, la inversion, las finanzas, la migracion y el empleo. 

En vista de la importancia y pertinencia del informe para la labor de las Naciones 
Unidas, particularmente en el campo econbmico y social, agradeceriarnos a Vuestra Ex- 
celencia que hiciera publicar la presente carta y el informe como documento del Consejo 
Economico y Social y de la Asamblea General. Ademfis, solicitamos que el Consejo 
Econ6mico y Social y la Asamblea General lo examinen en el periodo de sesiones sus- 
tantivo de 2004 y en el quincuagksimo noveno periodo de sesiones, respectivamente. 

(Firmado) Marjatta Rasi 
Representante Permanente de Finlandia ante las Naciones Unidas 

(Firmado) Augustine Mabiga 
Representante Permanente de la Republica Unida de Tanzania 

ante las Naciones Unidas 

* A/59/150. 
**  Publicado nuevamente por segunda vez por razones tCcnicas 

* * *  E/2004/100 y Corr.l y 2 .  

04-39427** (S) 210704 210704 

I iiim iini inii 1111 iini 11111 iiiti 111 iiii 



2 

Anexo de la carta de fecha 2 de junio de 2004 dirigida a1 
Secretario General por 10s Representantes Permanentes 
de Finlandia y la Republica Unida de Tanzania ante las 
Naciones Unidas 

0439427s.doc 



POR UNA GLOBALIZACION JUSTA: 
CREAR OPORTUNIDADES PARA TODOS 

Cornision M~mdial sobre la Dimension Social 
de la Globalization 



ISBN 92-2-315426X 

Primem edicibn 27004 

Las denominddones empleadas.en concorddncia con la prictica seguida en las Nacionrs Unidas,y la forma e n  que 
aparecen presentados 10s d a t a  en lns publicdciones de la OIT no implican juicio alguno par pdrte de la OBcina 
lnternacional delTnbajo sobre la condicion jiiddiu dc ningunn de los paises. znnas n territories citados o de sus 
autoridndes, ni rrspecto de la delirnitacibn de sus frontens. 
Las referenclas a firmas o a procesos o p d u c t o s  comerciales no implicao aprobacion algama por In Oficina Inter. 
nadonal delTntnlo. y el hechn de Q U ~  no se mencionen tiumaq o pmcesos n pmductos comerciales no implica 
desaprobacibn alguna. 

hpublicxioncs de la Ol'rpuedcn obtcnersr en h s  principlles 1ihmi-h o en oticinas loclles de la OIT en muchns 
Daises o pidendolas a: Publicaciones de la OK, Oficina Internadowdl del Trabajo. CH-I 21 1 Cinebm 22, Suiza. q u C  
tamblin puede envilr a quienes lo soliciten un catilopo o una lista de nuwas publiexiones. 

Fomornpuesto e imprpso en Suiza URUATA 



Cornision Mundial sobre la Dimension Social 
de la Globalizacion 

Copresidentes: S.E.Tarja Halonen, F’resldenta de la Reptiblica de Finlandia 
S.E.BenjaminWilliam Mkapa,Presidente de la Republica Unida deTanzania 

Miem-: Gidiano Amato 
Ruth Canfoso 
Hrba Handoussa 

Eveline Herfkens 
Ann McIaughlin Korologos 
Lu Mai 
Vaientina Matvienko 
Deepak Nayyar 
Taizo Nishmun, 
Franqois Perigot 
Surin F’itsuwan 
Julio Maria Sanguinetti 
Hernando de Soto 

Joseph Stiglitz 
John J. Sweeney 
ViiToria Tauliirpuz 
Aminata D.Trao& 
ZwelinzimaVavi 
Ems% UIrich von Welzdcker 

Miembros Er oocio: Bill Brett 

Eui-yong Chung 
Daniel Funes de Rioja 
Juan Somavia 
Main LudovicTou 





FR EFAC I 0 

En su discurso pronunciado el 23 de septiembre de 2003 ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, advirtio de 
manera sucinta a ese organism0 mundial que el mismo habia llegado a una encrucijada. No- 
sotros. 10s Copresidentes de la Comisi6n Mundial sobre la Dimensi6n Social de la Globali- 
zacion, creemos que el mundo se encuentra en un momento historic0 decisivo. 

La Cornision se ere6 para abordar algunos de 10s desafios a 10s que se enfrenta el 
miindo al llegar a esa encrucijada.Como seres hurnanos,de nosotros depende que toniemos 
la sen& correcta, que h a h  que este mundo fuera un lugar mis xguro, justo, ktico, integm- 
dor y prosper0 para la mayoria, y no solo pam iinos pocos, tanto dentro de 10s paises como 
entre 10s paises.’l’ambikn podemos decidir andarnos con rodeos, ignorar las seiiales y dejw 
que  el mundo que todos compartimos se vea sumido en nuevas espirales de turbulencia 
politica, coiflictos y guerras. 

Creemos yue, en las paginas siguientes, se ofrecen suficientes argumentos para que 
10s dirigentes politicos de hmbito tantr) nacional como internacional se convenzan y esco- 
jan la senda adecuada. 

En la actualidad, la globalizaci6n es un tema polemico. Se trata practicamente de un 
dialogo de sordos. tanto en el plano nacional como en el intemacional. Pese a todo, en aras 
del futuro de nuestros paises y del destino de nuestm planeta, hemos de replantearnos todos 
juntos la cuestidn de la globalirdci6n. El presente informe resulta oponuno. El debate esta 
evolucionando. Las antiguas convicciones e ideologias se han contrastado con la experien- 
cia y se han modificado mediante el ejemplo. La gente esti dhpuesta a e m p c m  de nuevo. 
Ha llegado el momento del liderazgo y de pasar d d  debate esteril a la acci6n prictica. 

Creemos que, en el presente informe, hemos examinado la globalizacidn a travb de 
la mirada de la gente, trascendiendo a nuestros mandantes y captando fielmente las espe- 
ranzas y 10s temores de nuestra humanidad compartida. Son muchos 10s que reconwen las 
oportunidades que presenta la globalizaci6n para logar una vida mejor. Crecmos que sus 
esperanzas pueden hacerse realidad, pero s61o en la medida en que la globalizacion se vea 
sonietida a una niejor gobernanza en todos 10s planos. Nunca antes fueron tantos 10s que se 
niegan a perder el tren de la globalizacion, pero quieren estar seguros de la direcci6n que 
Cste toma y de quc se desplaza a un.1 velocidad a Pa que se puedn sobrevivir. 

La intention que nos ha animado ha sido lade lograr que la globaliiaci6n se convierta 
en una fuerza positiva para todos 10s pueblos y paises. In que proponemos no son panaceas 
ni soluciones simples, sin0 una nueva perspectiva. 

Creemos que la perspediva dorninante en lo que ataiie a la globdizaci6n debe dejar 
de ser una preocupacicin lirnitada a 10s inercados y convertirse en una preocupaci6n n ik  
amplia respecto de la gente. La globalizacion debe apearse del elevado pedestal de las salas 
de juntas de Pas empresas y de las reuniones gubernamentales para satisfacer las necesida- 
des de las personas en las comunidades en las que viven. La dimensi6n social de la globali- 
zacion se refiere desde luego a 10s empleos, a la salud y a la educaci6n; pero va mucho rnk 
&a. Se trata de la dimension de la globalizacih que la gente experinienta en su vida diaria 
y en su trabajo: la totalidad de sus aspiraciones a una participation demwdtica y a la pros- 
peridad material. Una mejor globalizaci6n es la clave que permitid logar una vida mejor y 
segura para la gente de todo el mundo en el siglo XXI. 

Tambien proponemos un proceso para llevar a la pdctica esta perspectiva en todos 
10s planos, comenzando por unas comunidades locales dotadas de mayor capacidad y por 
una gobernanza nacional inis responsable; normas globdes justds y aplicadas dr mPnera 
L-yuitativa, e instituciones globalcs que estkn mas orientadas a la gente. 

Proponelnos una serie de medidas - cada una de ellas de pequciio alcance - pero 
que en conjunto iniciarin un proceso para lograr este objetivo mediante la motivation y la 



estimulacicin de redes de personas e ideas y las interacciones economicas y sociales de Id 

propia globaliiacion. 
Nuestra mperiencia en las labores de la Cornision nos permite contiar en el futuro. La 

Comision es como un microcosmos que refleja la muy amplia diversidad de opiniones, 
inquietudes y perspectivas del mundo real. Procedemos de algunos de 10s pakes mas ricos 
y mis pobres. Contamos con sindicaliitas y directivos de empresas, parlamentarios y presi- 
dentes, dirigentes de poblaciones indigenas y mujeres activistas, universitarios y asesores 
gukrnamentales. En el transcurso de nuestra labor hemos comprobado que, a trav6.s del 
dhlogo, es posible abarcar posiciones divergentes y hacer que 10s intereses comunes de- 
semboquen en UM accion conjunta. 

La Comision fue creada por la Om. Asumio con independencia toda la responsabili- 
dad respecto de su informe, y 10s miembros de la Cornision actuaron a titulo individual. No 
todos y cada uno de 10s miembros de la Cornision suscriben todas y cada UM de las afii- 
maciones que figuran, el texto, pen, si apoyan el informe en su conjunto a fin de propiciar 
un proceso m8s amplio de diilogo publico y de esfueno comun, que promueva una globa- 
lizacion justa e integradora. 

Para nosotros, 10s Copresidentes, constituyb un gran placer y una experiencia excep 
cionalmente enriquecedora trabajar con una Comision integrada por un p p o  tan distin- 
guido.profundamente comprometido y didmico de ciudadanos globaks. A ellos les damos 
las gracias de todo corazon por  su dedication, su contribution y su colaboxxion. Tambih 
damos Pas gracias a la Secretaria, que sup0 mostmse eficaz y servimos tan bien. Y expresa- 
mos nuestro agradecimiento a la OIT por la decision de crear esta Cornision y de honrarnos 
con la nsponsabilidad historica de presidirla. 

Al mundo, y especialmente a 10s dirigentes politicos y empresariales de todos 10s luga- 
res, les presentamos estas indicaciones para lograr una mejor globabzacion y un futuro 
mejor para In g a t e  - pard toda la gm:e 

Tq-a Halonen, 
F’residenta 
de la Republica de Finlandia 
Copresidenta 

Vlii Por u i a  globaliracibii justa- crear oporhinidades para todos 

Benjamin William Mkapa, 
F’residente 
de la Republica Unida deTanzania 
Copresidente 



RESUMEN 

lntroduccion 

Nuestro cometido, la dimensibn social de la globali7acibn, es un tema complejo y de 
gran alcance. En nuestra Cornision, estaban representados en tkrminos generales 10s dmin- 
tos actores e intereses contrapuestos que exiwen en el mundo real. Copresidida por dos 
Jefes de Estado en ejercicio, un hombre y una mujer, la una del None y el otro del Sur, inte- 
graron la Comision miembros procedentes de paises de distintas partes del mundo, en todas 
las etapas de desarrollo, y pertenecientes a muy diversos hbitos: gobiemos, clax politica, 
parlamentos, empresas y compafiias multinacionales, organizaciones de trabajadores, circu- 
10s universitarios y sociedad civil. 

Sin embargo, gracias a nuearo proposito comun, Uegamos a 10s acuerdos compartidos 
que tienen ante si.Como documento colectivo,el informe difiere bastante del que cada uno 
de nosotros habria escrito a titulo individual,pero la experiencia nos ha demostrado la utilidad 
y el ptxler del diilogo como insmumento de cambio.Escuchando paciente y respetuosamente 
las distintas opiniones e intereses, hemos podido encontrar un terreno de entendimiento. 

Nos estimulo el hecho de saber que era urgente adoptar medidas para crear un pro- 
ceso de globalizacion just0 e integrador. La h ica  manera de Uegar a lograrlo era mediante 
acuerdos entre una gran diversidad de actores respecto de la linea de accibn. Estamos con- 
vencidos de que nuestra experiencia puede y debe reproducirse a mayor escala, a fin de dar 
mas espacio a1 diilogo que tram de lograr un consenso para actuar. 

Una vision del carnbio 

El debate publico sobre la globalizacion se encuentra en un punto muerto. Las opi- 
niones se reducen a las certezas ideologicas de posiciones conocidas, y se fiagnentan en 
distintos intereses especificos. La voluntad de lowr un consenso no es fflme. Se han estan- 
cado las negociaciones internacionales clave, y es frrcuente que no se respeten 10s com- 
promises inrernacionales en materia de desarrollo. 

El informe que tienen ante si no ofrece soluciones milagrosas ni senciUas,poque no 
wristen. Sin embargo, con el se intenta contribuir a acabar con la actual situacibn de p a -  
sis, cendndose en las preocupaciones y aspiraciones de la Snte  y en las distintas maneras 
de aprovechar mejor las posibilidades que brinda la propia globalizacion. 

Nuestro mensaje, critic0 y positivo a la vez, aspira a cambiar el curso actual de la 
globalizacibn. Consideramos que 10s beneficios de La globalizacibn pueden llegar a mb 
personas y repartirse mejor entre los paises y dentro de ellos, permitiendo que muchas m b  
personas puedan influir sobre 5u curso. Los recursos y medios necrsarios existen. Nuearas 
propuestas son ambiciosas pero viables. Estamos seguros de que es posible lograr un 
mundo mejor. 

Deseamos un proceso de globalizaci6n dotado de una fuerte dimension social, basada 
en valores universales compartidos y en el respeto de 10s derechos humanos y la dignidad 
de la persona; una globalizacibn justa, integradora, gobemada democr-hticamente y que 
ofrezca oportunidades y beneficios tangibles a todos 10s paises y a todas las personas. 

Pam ello, solicitamos lo siguiente: 
Un enfoque centrado en laspersonas. La piedra angular de una globalizacibn m b  
justa es la satisfaccibn de las demandas de todas las personas en lo que atafie a1 re$ 
pet0 de sus derechos,su identidad cultural y auton0mia;al trabajo decente, y a la plena 
implicacibn de las comunidades locales en las que viven. La igualdad de &em es 
indispensable. 

Lln estado democrLftico y eflcaz El Estado debe ser capaz de gestionar su integracion 
en la economia global, as5 como de proporcionar oportunidades sociales y economi- 
cas y seguridad. 

- 
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Un desumlh sostenible. la buSqUetbd de una glohalizaci6n justa debe sustentarse en 
10s pilares, interdependientes y que se refuerzan mutuamente, del desarrollo econ6- 
mico y social y de la protecci6n inedioambiental a rscala local, nacional, regional y 
mundial. 

Mercudos productims 31 equitutivos. Para ello es precis0 disponer de instituciones 
coherentes, que promurvan oportunidades y promocionen empresas en una econw 
mia de mercado que hrncione adecuadamente. 

Reglas justas. Las reglas de la economia global deben ofrecer a todos 10s paises igual- 
dad de oportunidades y de accew, asi como reconocer las diferencias en cuanto a las 
capacidades y necesidades de tlesarrollo de cadi pak. 

Unu gZobobnlizuci6n soliduriu. Hay una responsabilidad compartida en cuanto a la 
prestacion de asistencia a 10s paises e individuos excluidos o desfavorecidos por la do- 
balizacion. Esta atima debe contribuir a remediar las desigualdades que existen entre 
10s paises y dentro de ellos, y a erradicar la pobreza. 

Unu mupr  responsubclidcrd ante I a s  personas. Ios actores piiblicos y privados de 
todas las categorias que disponen de capacidad para influir sohre 10s resultados de la 
globalizacion deben ser democdticamente responsables de las politicas que aplican 
y de bas medidas que adoptan. Asimismo, tienen que cumplir sus coinpromisos y 
utilizar su poder respetando a 10s demis. 

Asoctuclones mds compromeridus. Son numemsos 10s actores que intervienen en la 
realization de 10s objetivos sociales y economicos &bales. por ejemplo las organiza- 
ciones internacionales, 10s gohiernos y 10s parlamentos, las empresas, 10s sindicatos, la 
sociedad civil y otros muchos. El diilogo y la asoc-iaci6n entre ellos representan un ins- 
trumento democdtico fundamental para crear un mundo mejor. 

Unus Nuciones IJnidus qficures. Un sistema multilateral mas dlido y eficaz es un ins- 
trumento indispensable pard establecer un marco democdtico, legitimo y coherente 
para la globalizacibn. 

* 

- 

La globalizacion y sus efectos 

La globalizacion ha puesto en marcha un proceso de cambio de gran alcance que 
afecta a todos. Las nuevas tecnologias, asentadas en politicas de mayor apertura, hail creado 
un mundo mas interrelacionado que nunca. Ello no solo entrdha una mayor interdepen- 
dencia en las relaciones econbmicas - el comercio, la inversibn, 13s finanzas y la oganiza- 
cibn de la produccicin a escala global --,sin0 tamhien una interaccicin social y politica entre 
organizaciones y personas de todo el mundo. 

Los beneficios que pueden obtenerse son inmensos. La creciente posibilidad de inter- 
conexih entre las personas de todo el mundo esta favoreciendo la constataci6n de que 
todos pertenecemos a una misma comunidad global. Este naciente sentido de interdepen- 
dencia,de cornpromiso con valores universales compartidos y de solidaridad entre 10s habi- 
tantes de todo el planeta puede aprovecharse para cimentar una gobernanza global abierta 
y democritica que beneficie a todos. La economia de niercado global ha puesto de m a d -  
fiesto una gran capacidad productiva. Gestionada con acierto, puede dar liigar a progresos 
sustanciales y sin precedentes, crew puestos de trabajo mis productivos y mejores para 
todos, y contribuir de manera importante a la lucha contra la pobreza en el mundo. 

Sin embargo, tambitn somos conscientes de lo m u c h  que nos queda por hacer para 
que esta posibilidad se convierta en realidad. El actual proceso de globalizacion esd pro- 
duciendo resultados desiguales entre 10s paises y dentro de ellos. Se estd creando riqueza, 
prro son demasiados 10s paises y Pas personas que no  participan dr 10s benrftcios y a 10s 
que apenas se tiene en cuenta, o se ignora totalmente, a la hora de configwar el proceso. 
Para una pan mayoria de mujercs y hombres, la globalizacicin no ha sido capaz de satisfacer 
sus aspiraciones sencillas y legitimas de logixr un trabajo drcente y un futuro mejor para 



sus hijos. Muchos de ellos viven en el limbo dc la economia informal, sin derechos recono- 
cidos y en paises pobres que subsisten de forma precaria y aJ margen de la economia global. 
Incluso en 10s paisa con bucnos resultados econ6micos hay trabajadores y comunidades 
que se han viao pejudicados por la globalizaci6n. Entre tanto, la revoluci6n de las comu- 
nicaciones globales acentua la conciencia de que esas disparidades existen. 

Una estrategia para el carnbio 

Esas desigualdades globales son inaceptables desde el punto de vista moral e insoste- 
nibles desde el punto de vista politico. Lo que SK necesita para cambiar esta situacih no es 
lanzarse a poner en pdctica un plan utdpico, sin0 realizar una serie de cambios coordiia- 
dos de diversa indole, que van desde In reforma de cimas partes det sistema economico 
global hasta el reforzamiento de la gobernanza a escala local. Todo ello debe y puede 
conseguirse en el context0 de economias y sociedades abiertds. Aunque 10s intereses 
difieren, creemos que existe en todo el mundo una opinion que coincide cada vez mas 
acerca de la necesidad de un procrso de globalization que sea justo e intcgrador. 

Para conseguirlo, hemos formulado un amplio conjunto de recomendaciones. Si se 
cuenta con la voluntad politica necesaria, se poeden adoptar medidas inmediatas con re+ 
pecto a algunas cuestiones comerciales y financieras quc ha1 sido objeto de largas negw 
ciaciones multilaterales y de discusiones en 10s circulos politicos. La linea de accion que 
debe seguirse con respecto a esas cuestiones esta clara,pero algunos de 10s principales acto- 
res todavia no han tomado conciencia de la urgente necesidad del cambio. A este respecto, 
para poder llevar adelante las propuestas, resultan esenciales una pmmoci6n continua y una 
opinion publica m b  decidida. Tambitn s e r h  imponantes las actividades de promotion 
destinadas a preparar el terreno para examinar nuevas cuestiones. Sin embargo, en lo que 
ataiie a esas nuevas cuestiones, como son el desarmllo de un marco multilateral para 10s 
movimientos transfronterizos de personas o la rendicion de cuentas de las organizaciones 
internacionales. el principal impulsor de la decision de actuar ha de ser un m o g o  de amplia 
base entre 10s actores estatales y no estatales. De cse modo se podd Uegar a un consenso y 
a una decision respecto de lo que debe hacerse, c6mo debe hacerse y quitn debe hacerlo. 

La gobernanza de la globalizacion 

Consideramos que 10s problemas que hemos descrito no se deben a la globalizacion 
en si, sin0 a deficiencias en su gobernanza. Los mercados globales han crecido dpidamente 
y sin un desarrollo paralelo de las instituciones economicas y sociales necesarias para que 
tstos funcionen de forma fluida y equitativa. Al mismo tiempo,causan prewupacion la falta 
de equidad de las reglas globales clave en materia de comercio y finanzas y sus repercusio 
nes desiguales para 10s paises ricos y 10s paises pobres. 

O m  motivo de inquietud es la incapacidad de Las politicas internacionales actuales 
para dar respuesta a 10s desafios que plantea la globalizacidn. las medidas de apertura de 
10s mercados y las consideraciones financieras y econ6micas prevalecen sobre las conside- 
raciones sociales. la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) no alcanza ni siquierd la cuan- 
tia minima necesaria para lograr 10s Objetivos de Desarmllo para el Milenio (ODM) y hacer 
frentc a 10s crecientes problemas globales.Tampoco resulta eficaz el sistema multilateral 
encargado de concebir y aplicar politicas internacionales.Adolece en general de falta de 
coherencia politica y no es lo sMkientemente democdtico, transparente y responsdble. 

Esas reglas y politicas son consecuencia de un sistema de gobernanza global configu- 
rado en gran medida por paises y actores poderosos. Hay un grave deficit democdtico en 
10s propios fundamentos del sistema. La mayoria de 10s paises en dcsamllo sigue teniendo 
poca influencia en las negociaciones globales sobre Las reglas y en la determinxion de Las 
politicas de las instituciones financieras y economicas clave. DeI mismo modo, 10s trabaja- 
dores y 10s pobres apenas son tenidos en cuenta, o no lo son en absoluto, en este proceso 
de gobernanza. 



Empezar por la propia casa 

Existe pues una amplia gama de cuestiones que debe abordarse en el plano global, 
pero no bastari con abordarla. La goberndnza global no es una esfera inalcanzable y abs- 
tracts. Se trata simplemente de la dspide de UM red de gobemanza que va ascendiendo 
desde el plano local. El comportamiento de 10s Estados naci6n como actores mundies es 
el factor fundamental para detemhar la calidad de la gobernanza global. Su nivel de com- 
promiso con el multilateralismo, 10s valores universales y 10s objetivos comunes, su grado 
de senslbilidad respecto de las repercusiones transfronterizas de sus politicas, y la impor- 
tancia que conceden a la solidaridad mundial son otros tantos factores cruciales para deter- 
minar la calidad de la gobernanza global. Al mismo tiempo, s~ manera de gestionar 10s 
asuntos internos influye sobrr la medida en que las personas se bendciarin de la globali- 
zacibn y quedarh protegidas contra sus efectos adversos. En este importante sentido, puede 
decirse que la respuesta a la globalizacion empieza por la propia casa, lo que pone de mani- 
fiesto el hecho simple y a la vez crucial de que, dentro de cada nacion, la vida de las perso 
nas se desarrolla en la esfera local. 

Por consiguiente, nuestm adisis tiene su fundamento en el plano nacional. Como es 
evidete,no pretendemos formular recomendaciones concretas para la enome variedad de 
paises que hay en el mundo, sin0 establecer objetivos y principios generales que sirvan de 
guia para que las politicas aborden de manera d s  eficaz la dimension social de la globali- 
zacih, reconociendo plenamente que la aplicaci6n de las mismas debe responder a las 
necesidades y a la situation espttcificas de cada pais. Desde esa perspectiva, es obvio que la 
gobernanza nacional debe mejorarse en todos 10s paises, aunque en unos de manera mas 
radical que en oms. Hay un amplio acurrdo internacional en cuanto a 10s elementos fun- 
damentales por los que todos debemos luchar con urgencia, a saber: 

UM buena gobemanza politics. basada en un sistema politico democritico, el respeto 
de 10s derrchos humanos, el impcrio de la ley y la justicia social; 
un Estado eficaz. que garantice un crecimiento economico alto y estable, proporcione 
bienes publicos y proteccion social, potencie las capacidades de las personas 
mediante el acceso universal a la education y a otros servicios sociales, y promueva 
la igualdad de genero; 
una sociedad civil Umica ,  que disponga de libertad de asociaci6n y de expresion, y 
que refleje y exprese toda la diversidad de opiniones e intereses. Tambien resulta 
fundamental la existencia de organizaciones que representen 10s intereses pubiblicos, a 
10s pobres y a otros grupos desfavorecidos, para gamtizar asi una gobemanza parti- 
cipativa y socialmente justa, y 
la existencia de dlidas organizaciones representativas de 10s trabajadores y de 10s 
empleadores resulta esencial para que se establezca un ddogo social fructikro. 
Se debe conceder la mixima prioridad a las politicas destinadas a responder a la aspi- 

racidn fundamental de mujeres y hombres al habajo decente, aumentar la productividad de 
la economia informal e integrarla en la corrlente econ6mia principal y mejorar la compe- 
titividad de las empresas y las economias. 

Ias politicas deben dedicarse dilrctamente a satisfacer las necesidades de la g a t e  en 
10s lugares en que CsXa vive y tnbaja. Por tanto, resulta indispensable refom las comuni- 
dades locales delegindoles poder y recursos,fortaleciendo las capacidades economicas loca- 
les y la identidad  cultural,^ respetando 10s derechos de 10s pueblos indigenas y tribales. 

los Estados naci6n tambiin deberian reforzar la cooperation regional y subregional 
como instrumento fundamental para el desarrollo y para lograr una mayor participacion en 
la gobernanza de la globalizaci6n. Ademls, deberian potenciar la dimensibn social de la 
integmcibn regional. 
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Reforma en el ambito global 

A escala global, nuestras recomendaciones son mas especificas. Se destacan a conti- 
nuaci6n algunas de hs mis importantes. 

Las normas y politicas globales en materia de comercio y finanzas deben dejar un 
nlayor margen de autonomia a 10s paises en desarrollo para que elaboren sus politicas. &TO 
es fundamental para que las politicas y 10s acuerdos inaitucionales se adapten lo m i s  posi- 
ble al nivel de desarrollo y a las circunstancia.. especificas de dichos paises. Se deben revi- 
sar las reglas en vigor que restringen innecesariamente sus opciones de politica para acele- 
rar el crecimiento agricola y la industrializacion y preservar la estabilidad financiera y 
econ6mica. Las nuevas reglas tambiCn tienen que cumplir este requisito. Ias politicas de las 
organizaciones internacionales y de 10s paises donantes deben asimismo evitar de manera 
m L  decidida 10s condicionantes memos y propicb el control nacional de las politicas. Se han 
de reforzar las disposiciones relativas a la adopci6n de medidas positivas en favor de los paires 
que no dispongan de las mismas capacidades que aquellos que ya se han desarrollado. 

Unas normas equitativas que rijan 10s flujos comerciales y de capital tienen que com- 
pletarse con normas equitativas para la circulation transfronteriza de las personas. Ias prc- 
siones de la migracidn internacional han aumentado,~ problemas tales como el trhtico de 
personas y la explotacion de 10s trabajadores migrantes se han agudizado. Es precis0 tomar 
medidas para configurar un marco multilateral que proporcione unas normas uniformes y 
transparentes para la circulaci6n tmsfronteriza de personas y que establezca un equilibrio 
entre los intereses de 10s propios migranres y 10s de 10s paixs de origen y de deaino. Todos 10s 
paises pueden salir beneficiados de un pmceso de migradon internacional denado y orien- 
tado. capaz de estimular la productividad global y de eliminar las pdcticas de explotaci6n. 

Al proliferar 10s sistemas de producci6n global. ha surgido la necesidad de disponer 
de nuevas normas en materia de inversiones rxtranjeras directas (IED) y de competencia. 
Un marco multilateral para las IED que sea equilibrado, propicie el desarrollo y haya sido 
negociado en un foro universalmente aceptado, beneficiad a todos 10s paises, ya que fave 
receh el aumento de 10s flujos de inversion directa y limitard 10s problemas ligados a la com- 
petencia en materia de incentivos.que reduce 10s beneficios derivados de dichos flujos.Este 
marco deberia conciliar 10s intereses del sector privado, del secTor public0 y de 10s trabaja- 
dores, asi como sus derechos y responsabilidades. La cooperacih en materia de politica de 
competencia transfronteriza dotah a 10s mercados globales de mayor transparencia y com- 
petitividad. 

Las normas fundamentales del trabajo definidas por la 011' constituyen un conjunto 
bisico de normas laborales globales para la economia mundial, cuyo respeto deberia forta- 
lecerse en todos 10s paises. Es necesario adoptar medidas mb fvmes para garantitar el res 
peto de las normas fundamentales del trabajo en las ZOMS francas industriales y, de manera 
mas general, en 10s sistemas de producci6n global.Todas las instituciones intemacionales 
conipetentes deberian asuniir la parte que les corresponde en la promoci6n de estas 
normas, y asegurarse de que ningtin aspecto de sus politicas y programas se opone a la apli- 
caci6n de esos derechos. 

El sistema de comercio multilated deberia reducir de forma sustancial las barreras 
injustas que impiden el acceso a 10s mercados de ciertas mercancias que presentan una ven- 
taja comparativa para 10s paises en desarrollo, y mi% concretamente 10s articulos textiles y 
de confecci6n y 10s productos alpicolas. A1 hacerlo, deberia estdblecerse un trato especial 
y diferenciado para salvaguardar 10s intereses de 10s paises menos desarrollados y propiciar 
sus posibilidddes de exportar. 

Debe aceptarse sin reservas un nivel minimo de protecci6n social para 10s individuos 
y las familias como parte del fundamento socioeconomico de la economia global, induida 
la asistencia a 10s trabajadores desplazados por razones de reajuste. Los donantes y las ins- 
tituciones financieras deberian contribuir al fonalecimiento de 10s sistemas de proteccion 
social en 10s paises en desarrollo. 
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El aumento de las posibilidades de acceso a 10s mercados no constituye una panacea. 
Es fundamental elaborar una estrategia m i s  equillbrada de crecimiento global sostenible y 
dr pleno empleo, en la que se prevea el repano equitativo entre 10s paises de la responsa- 
bilidad del mantenimiento de altos niveles de demanda efectiva en la economia global. tin 
requisito fundamental para ello es una mayor coordinacion de las politicas macroeconomi- 
c i s  de 10s distintos paises. tina estrategia rficaz de crecimiento global aliviari las tensiones 
economicas existentes entre 10s distintos paises y hcilitari el acceso de 10s paises en desa- 
rrollo a 10s mercados. 

El trabajo decente para todos deberia convertirse en un objetivo global, que deberia 
perseguirse mediinte politicas coherentes en el sen0 del sistema multilateral. %to daria res- 
puesta a una importante exigencia politica en todos 10s paises y demosvaria la capacidad 
del sjstema multilated para encontrar soluciones creativas a este problema crucial. 

Deberia hacerse que el sistema financiero intrrnacional prrstara un apoyo m;is deci- 
dido a1 crecimiento global sostenible. Los flujos flnancieros transfronterizos .se han multi- 
plicado de forma espectacular; sin embargo, el siszema es inestable y propenso a las crisis, 
e ignora en gran medida a 10s paises pobres y de recursos escasos. No pod& cosecharse 
todos 10s frutos del comercio y de las IED si no se refornxi el sistema financiero internaciu 
nal para conferirle mayor estabilidad. En este contexto, se deberia permitir a 10s paises en 
desarrollo enfocar de manera prudente y gradual la liberalizaci6n de las cuentas de capital 
y, al establecer la secuencia de las medidas de ajuste en respuesta a las crisis, prestar mayor 
atencion a 10s aspectos sociales. 

Es necesario redoblar el esfueno para movilizar nuevos rec-rsos internacionales con 
el fin de alcanzar 10s objetivos globales fundamentales, y concretamente 10s Objetivos de 
Desarrollo para el Milenio (ODM). Debe cumplirse el objetivo del 0,7 por ciento para la 
AOD, y se deberian buscar y explotar activamente nuevas fuentes de financiacion para supe- 
rdr este porcentaje. 

En lo que ataiie a la aplicacion de reformas en la politica socioeconomica internacie 
nal, habri que contar con el apoyo politico de todos 10s paises, el compromiso de 10s prim 
cipales actores globales y la consolidacion de las instituciones globales. El sistema multila- 
terdl de las Naciones Unidas constituye la base de la gobernanza global, y esd 
excepcionalmente dotado para encabezar el proceso de reforma. Para que pueda hacer 
frente a 10s desafios actuales y emergentes de la globalizaci6n, dicbo sistema tiene que ser 
mas eficaz y mejorar la calidad de su gobernanza, especialmente en lo que respecta al car& 
ter democritic0 de la representation y de la adopcion de decisiones, la rendition de cuen- 
tas ante la gente y la coherencia politica. 

Pedimos a 10s paises desarrollados que reconsideren su decision de negarse a1 creci- 
miento nominal de sus contribuciones asignadas a1 sistema de las Naciones tinidas.Es indis- 
pensable que la comunidad intemacional acceda a incrementar las contribuciones finan- 
cieras a1 sistema multilateral e invierta la tendencia a aumentar las contribuciones 
voluntarias a expensas de las contribuciones obligatorias. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno deberian asegurarse de que las politicas defendidas 
por sus paises en 10s foros internacionales son cohereiites y se centran en el bienestar de 
las personas. 

Dekria ampliarse progresivamente el control parlamentario del sistema multilateral 
a escala global. Proponemos la creacion de un grupo parlamentario encargado de velar por 
la coherencia y la concordancia de las politicas econ&nicas,sociales y medioambientaks a 
nivel mundial, y que deberia desarrollar un mecanismo intepdo de supervision de las prin- 
cipales organizaciones internacionales. 

Un requisito esencial para la mejora de la gobemanza global es que todas las organi- 
zaciones, incluidos 10s organismos de las Naciones Unidas, asuman una mayor responsabili- 
dad ante el public0 en general respecto de las politicas que ap1ican.I.o~ parlamentos nacic- 
nales deberian contribuir a este proceso examinando periMicamente las decisiones 
adoptadas p o r  10s representantes de bus paises respectivos ante dichas organizaciones. 

XiV Por m a  globalizaclljn justa: creai opoittinidades para toclos 



1.0s paisa en desamUo deberian contar con una mayor reprrsmtacion en 10s 6rga- 
nos de toma de decisiones de las instituciones de Bretton Woods, mientras que la OMC debe- 
ria prever en sus mktodos de trabajo disposiciones para la participacion plena y ekctiva de 
dichos paises en sus negociaciones. 

Deberia darse mas protagonismo a 10s actores no estatales, especialmente a las orga- 
nizaciones representativas de 10s pobrrs. 

Deberia fonalecerse la contribution a la dimension social de la globalizacion que 
hacen las empresas, 10s sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil y las redes de 
conocimiento y de pmmocion. 

Los niedios de comunicaci6n responsables pueden desempeiiar un papel fundamen- 
tal a la hora de facilitar el impulso bacia una globalizacih &s juaa e integradora. Una opi- 
n i h  publica bien informada acerca de las cuestiones que se plantean en e$te infome resulta 
esencial pam respaldar el cambio. Asi pues, las politicas han de subrayar en todo el mundo 
la importancia de la diversidad de 10s flujos de informacih y comunicaci6n. 

Movilizacion para el cambia 

Creemos que un diilogo de amplia base acerca de nuestras recomendaciones - espe- 
cialmente sobre cuestiones que no se estin tmtando actualmente en el program global - 
es un primer paso fundamental a efectos de la movilizacion para el cambio. Es indispensa- 
ble que dicho diilogo comience en el ambito nacional,con el fin de sentar las bases para el 
consenso y la voliintad politica que se necesitan. 

Al mismo tiempo, el sistema multilateral tiene que desempeiim un papel crucial en la 
introduccion de reformas a escala global. Pmponemos una nueva herramienta pdctica para 
mejorar la calidad de la ctmrdiiiaci6n de las politicas entre las organizaciones intemaciona- 
les en lo que respecta a aquellas cuestiones en las que sus mandatos se entrecruzan y sus 

interactuan. Las organizaciones internacionales competentes deberian adoptar ini- 
ciativas de coherencia politica,enfucadas a la elaboracion de politicas d s  equilibradas que 
permitsan lograr una globalizacion justa e integradora. El objetivo seria elaborar de forma pm 
gresiva propuestas de politica integradas que amonicen de forma adecuada las inquietudes 
de orden economico, social y medioambiental que se plantean respecto de cuestiones espe- 
cificas. La primera de estas iniciativas deberia abonlar la cuestion del crrcimiento global, la 
inversion y la creacion de empleo, y en eUa deberian participar 10s organismos competen- 
tes de las Naciones Ih iddS,  el Bancu Mundial, el Fondo Monetario Intemacional @MI), la 
OMC y la 0IT.Otras esferas prioritarias para iniciativas similares serian la igualdad de g h e m  
y la emancipacion de la mujer; la education; la salud; la seguridad alimentaria, y 10s asenta- 
mientos humanos. 

Las organizaciones internacionales competentes deberian organizar por su p”e una 
sene de dialogos sobre la elaboration de politicas que impliquen a multiples participantes, 
con el fin de seguir examinando y formulando propuestas politicas fundamentales, tales 
como la creacibn de un marco multilateral para el desplazamiento transfronterizo de per- 
sonas, la configuracion de un marco de desarrollo para las IED, el foctalecimiento de la p m  
tecci6n social en la economia globd y el establecimiento de nuevas modalidades de rendi- 
ci6n de cuentas para las organizaciones internacionales. 

Las Naciones tinidas y sus organismos especializados debenan organizar un for0 sobre 
politicas de globalizacion,con el fin de examinar de forma peri6dica y sistedtica las reper- 
cusiones sociales de la globalizaci6n. Las ocganizaciones panicipantes podrhn publicar con 
car;icter peii6dico un dnforme sobre el estado de la globalizaci6nn. 

En nuestras propuestas instamos a una participacion mas amplia y democritica de las 
personas y de 10s paises en la elaboraci6n de las politicas que les afectan, y tambi6n &gi- 
mos a quienes tienen la capacidad y el poder de decision - 10s gobiemos,los parlammntos, 
las empresas, 10s sindicatos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales - que 
asuman su responsabilidad comun en lo que respecta a la promocion de una comunidad 
global libre. equitativa y productiva. 

Resumen XV 





SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ACNUR 
ADPIC 

AGCS 

AM1 

AOD 

APEC 
CCI 
CIOSL 

CMT 

DEG 
DEW 

ECOSOC 

EMN 

FA0 

FIDA 
FMI 

G7 

G-a 
G10 

G77 
GATT 

GAVI 

I+D 
IED 
IFF 

METC 

MERCOSUR 

MIC 
NEPAD 
OACDH 

OCDE 
ODM 
0 1 E  

OWI 
OIT 
ONG 
ONUDI 

OMC 

OMS 
PIB 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 10s Refugiados 

Acuenio sobre 10s A s ~ c t o s  de 10s Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

Acuerdo Multilateral sobre Inversiones 

Asistencia oficial para el desarrollo 
Cooperacion Economica enAsia y el Pacifico 
Cdmara de Cornercio Internacional 

Confederacion Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 

Confederacion Mundial del Trabajo 
Derechos especiales de giro 
Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 
Consejo EconBmico y Social de las Naciones Unidas 
Empresas multinacionales 

Organization de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentacion 
yondo Intemdcional de Desarrollo Agricola 
Fondo Monetario InternacionaJ 

Grupo de 10s Siete 
Grupo de 10s Ocho 

G ~ p o  de 10s Diez 

Grupo de 10s Setenta y Siete 
Acuerdo General sobre Amnceles Aduanems y Comercio 

AIianza Mundial pmVacunas e Inmunizaci6n 

Investigacion y desarrollo 

Inversion cxtranjera directa 
Servicio de Financiacion Internacional 

Mecanismo de Examen de las Politicas Comerciales 
MeKddo Comun del Sur 

Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio 

Nucva Alianza para el Desarmllo de Africa 

Oficina delAlto Comisionado pan 10s Derechos Humanos 

Organitacion para la Cooperation y Desarrollo EconBmicos 
Objetivos de desarmllo para el miIenio 
Organimci6n Intemacional de Empleadores 
Organization Internacional para las Migraciones 

Oficina Internacional del Trabajo 
OrganizacMn no gubemamental 
Organizacibin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organizacibn Muidial del Comercio 
Organization Mundial de la Salud 
Producto Interior Rruto 
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GLOB ALI ZAClO N 
PARA LA GENTE: 
UNA VISION DEL CAMBIO 
$uAl es la situaci6n al dia de hoy? 
iAd6nde queremos Ilegar? 

iC6rno lograrlo? 

Un rnarco etico mas s b l i  

Hacia una comunidad global: reforzar el didlogo 
y la gobernanza 

Po: m a  globalizacibn justa: crear oportunidades para todos 



iCud es la situacidn al di2 de Iioy? 
iAd6nde querernos llegar? 
i C h o  lograrlo? 
Uri inarco etico mas solido 
Hacia una cornunidad global: re fo rm el dialogo y I2 gobei-rianra 

1.  La trayectoria actual de la globalizacion debe cambiar, Son demasiado pocos 10s 
que comparten 10s beneficios que de ella se derivan, y son demasiado numerosos 
10s que carecen de voz para contribuir a la planificacion de la misma e influir sobre 

2. La globalizacion sera lo que nosotros hagamos de ella. Sus resultados depen- 
deran de las politicas, normas e instituciones que rijan su curso, de 10s valores 
que inspiren a sus actores, y de la capacidad de 10s mismos para influir sobre el 
proceso. 

3. Nosotros,miembros de la Comision Mundial, representamos una gran diversidad 
de opiniones e intereses, que se encuentran a menudo enfrentados en 10s debates 
publicos sobre la globalizaci6n. Per0 nos hemos puesto de acuerdo sobre un obje- 
tivo comh:  una globalizacion justa que cree oportunidades para todos. Queremos 
que la globalizacion sea un medio para extender la libertad y el bienestar humanos, 
y para llevar la democracia y el desarrollo a las comunidades en las que vive la gente. 
Nuestro objetivo es crear IUI consenso para una accion c o m h  a fin de llevar esta 
vision a la prictica, y propiciar que 10s propios actores, incluidos 10s Estados, las 
organizaciones internacionales, las empresas, 10s sindicatos y la sotiedad civil, se 
sientan permanentemente comprometidos con dicho objetivo. 

4. Nuestro mensaje es critic0 y pdctico a la vez. Creemos que se puede sacar un 
mayor partido a la globalizacion, repartir mejor sus beneficios, y resolver muchos 
de sus problemas. Se dispone de 10s recursos y de 10s medios para ello. Nuestras 
propuestas son ambiciosas pero viables. Estamos seguros de que es posible lograr 
un mundo mejor. 

5. Buscamos un proceso que sea just0 y que brinde a todos 10s hombres y mujeres 
10s derechos, las oportunidades y la capacidad que necesitan para tomar sus p m  
pias decisiones y vivir una vida digna. 

6. Reafinnamos la vigencia de ciertos valores y la importancia de 10s derechos 
humanos a la hora de orienm la gobernanza de la globalizacion y de definir las res- 
pon..abilidades de sus actores. 

su curso. 
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7. Reivindicamos una gobernanza de la globalizaci6n que sea mis integradora, con 
politicas destinadas a conciliar mejor el crecimiento economico,por UM parte, y el 
progreso social y la sostenibilidad medioambiental, por otra. 

8. Tenemos que ser realistas. Aunqiie la globalizacion presenta distintos aspectos, 
nuestro mandato nos obliga a centrarnos en su dimensi6n social. Asimismo, somos 
conscientes de 10s distintos dihlogos e iniciativas en curso, y queremos fomentarlos 
y sacar partido de ellos. 

9. Se juzga a la globalizacion por sus resultados. Aunque muchos de 10s males que 
hoy afligen al mundo - pobreza, falta de trabajo decente, negacion de 10s derechos 
huunanos - existian much0 antes de la actual fase de globalizacion, en determina- 
das regiones del mundo se ha observado un aumento de la exclusion y de las pri- 
vaciones. En opini6n de muchos,la globalizaci6n ha acabado con 10s modos de vida 
tradicionales y con las comunidades locales, y representa una amenaza para la sos- 
tenibilidad medioambiental y la diversidad cu1tural.A medida que se acelera el 
actual proceso de interacci6n e interconexion transfronterizas, crece la polemica 
acerca de las desigualdades, no solo entre 10s paises, sin0 tarnbien dentro de 10s 
paises, asi como sobre sus repercusiones para la poblacicin, las familias y las comu- 
nidades. Estas inquietudes afectan a 10s fundamentos mismos de la politica. El 
debate sohre la globalizacion se esta convirtiendo ripidamente en un debate sobre 
la democtacia y la justicia social en el sen0 de una economia globalizada. 

10. Somos conscientes de que la globalizaci6n ha abierto las puertas a numerosos 
beneficios. Ha propiciado sociedades y econom’as abiertas, asi como una mayor 
libertad para el intercambio de bienes, ideas y conocimientos. La innovacion, la 
creatividad y la iniciativa empresarial han proliferado en muchas regiones del 
mundo. En Asia Oriental, el crecimiento ha permitido sacar de la pobreza a m h  de 
200 millones de personas en tan s610 diez aiios. La mejora de las comunicaciones 
ha propiciado la sensibilizaci6n respecto de 10s derechos y de las identidades, y ha 
permitido a las corrientes sociales movilizar a la opini6n y reforzar la rendicion de 
cuentas democritica. Como resultado de ello, comienza a configurarse una verda- 
dera conciencia global, atenta a las desigualdades ligadas a la pobreza, la discrimi- 
nation por razon de sexo, el trabajo infantil y la degradacion medioambiental, donde 
quiera que se produzcan. 

11. Sin embargo, existe una inquietud creciente acerca del rumbo que esta 
tomando la globalizdcion en estos momentos. Sus ventajas quedan fuera del alcance 
de muchos, mientras que 10s riesgos que implica no pueden ser d s  reales. Su vola- 
tilidad amenaza tanto a ricos como a pobres. Se es th  generando enormes riquezas, 
pero persisten 10s problemas fundamentales, que son la pobreza, la exclusion y la 
desigualdad. La cormpcidn se ha extendido. El temrismo mundial amenaza a las 
sociedades abiertas, y el futuro de 10s mercados abiertos resulta cada vez mas 
incierto. En definitiva, la gobernanza glohal esta en crisis. Nos encontramos en un 
momento crucial, y tenemos que replantearnos con urgencia las actuales politicas 
e instituciones. 

iCual es la situaci6n al dia de hoy? 
12. En el funcionamiento actual de la economia global se observan desequilihrios 
persistentes y profundamentc arraigados, que resultan inaceptables desde un punto 
de vista etico e indefendibles desde el punto de vista politico. Surgen a raiz de un 
desequilibrio fundamental entre la econom’a, la sociedad y la politics. La econoinia 
se hace cada vez mas global, mientras que las instituciones sociales y politicas 
siguen siendo fundarnentalmente de alcance local, nacional o regional. Nmguna de 
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las instituciones globales existentes proporciona un control democritico adecuado 
de 10s mencados globales,ni corrige las desigualdades Msicas entre 10s pakes. Estos 
desequilibrios ponen de relieve la necesidad de mejorar 10s marcos institucionaks 
y politicos si queremos que la globalizacion cumpla sus promesas. 

13. El desequilibrio entre la economia y la sociedad esta trastornando la justicia 
Social. 

En la mayoria de las sociedades, existe una division cada vez mayor entre la 
economia global formal y la economia local informal, que no deja de crecer. 
La mayor parte de la poblacion mundial, que vive y trabaja en la economia 
informal, sigue sin poder participar directamente en 10s mercados y en la gle 
balizacion sobre una base justa igualitaria. Estas personas no disfrutan del dere- 
cho a la propiedad ni de otros derechos, y tampoco disponen de 10s mcdios y 
recursos necesarios para efectuar transacciones economicas productivas. 
Los beneficios de la globalizacion se han distribuido de forma desigual, tanto 
dentro de 10s paises como entre cllos. Existe una polarizacion creciente entre 
ganadores y perdedores. La breclia entre paises ricos y pobres se ha ensan- 
chado. En el Africa Subsahariana y en America Latina, a finales de 1990 el 
numero de personas que Vivian en la pobreza era mayor que al comienzo de 
ese mismo decenio. 
Ias normas globales reflejan una falta de equilibrio. Las normas e instituciones 
economicas prevalecen sobre las normas e instituciones sociales: y las reali- 
dades globales del momento estan poniendo a prueba la eficacia de Ias pro- 
pias normas e instituciones actuales. Se ha liberalizado el comercio de 10s pro- 
ductos manufacturados, mientras que sigue el proteccionismo en el sector 
agricola. Las mercancias y 10s capitales atraviesan las fronteras con mucha 
mayor libertad que la gente. En tiempos de crisis, 10s paises desarrollados dis 
ponen de & opciones en materia de politica macroeconornica que 10s paises 
en desarrollo que deben atenerse a las exigencias en materia de ajuste. Con 
demasiada frecuencia las politicas internacionales se aplican sin tener en 
cuenta las especiticidades nacionales. El desequilibrio de las normas globales 
puede agudizar las desigualdades iniciales. En la actualidad, las normas que 
rigen el comercio mundial favorecen con frecuencia a 10s ricos y poderosos, 
y pueden perjudicar a 10s pobres y dtbiles, ya se trate de paises, empresas o 
comunidades. 
El cambio estructurd1,sin disposiciones sociaks y economicas adecuadas para 
proceder al ajuste, ha sumido en la incertidumbre y la inseguridad a trabaja- 
dores y empresas de todo el mundo tanto en el Norte como en el Sur. Entre 
10s & vulnerables figuran las mujeres, 10s pueblos indigenas y 10s trabajado- 
res pobres sin calificaciones ni recursos. El desempleo y el subempleo conti- 
n h  siendo una realidad pertinaz para la mayoria de la poblacion mundial. 

14. El desequilibrio entre la economia y el sistema de gobiemo esta socavando la 
rendicidn de cuentas democktica. 

15. En la actualidad, las instituciones de gobernanza - Sean nacionales o interna- 
cionales - no responden de manera adecuada a las nuevas demandas de la pobla- 
cion y de 10s paises en materia de representacion y de posibilidad de expresion. 

Ia globalizacion ha convertido a la opinion publica en una vigorosa fuerza poli- 
tics que, en estos momentos. ejerce presiones insistentes sobre todas las i n s  
tituciones politicas establecidas - desde 10s Estados y 10s partidos politicos 
nacionales hasta las organizaciones internacionales -, lo que origina nuevas 
tensiones entre la democracia representativa y la democracia participativa.Las 
organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, las institu- 
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ciones de Bretton Woods y la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) se 
ven sometidas a una enorme presion para desarrollar procesos de toma de 
decisiones mis justos y reforzar la rendicion de cuentas publica. Se aprecia en 
la opinion p&lica una verdadera desconfianza respecto del proceso de toma 
de decisiones global. 
Los mercados globales carecen de instituciones que ejerzan un control 
public0 y, en muchos paises, ello es parte de legitimidad y estabilidad para 10s 
mercados nacionales.El actual proceso de globalizaci6n carece de medios para 
mantener el equilibrio entre 10s mercados y la democracia. 
En muchos paises, la coaccion que ejercen 10s mercados internacionales 
parece ir en detriment0 de las opciones que presentan en ttrminos de poli- 
tics economica nacional. Muchos son 10s que opinan que con ello se menos- 
caba la soberania nacional y el poder se desplaza de 10s gobiernos electos a las 
empresas transnacionales y a las instituciones financieras internacionales. 

16. En todas partes, han sido mas las expectativas que las oportunidades,y el resen- 
timiento ha empafiado la espemza. Al mismo tiempo, la gente reconoce la reali- 
dad de la globalizacion, y son muy pocos 10s que desean quedarse a1 margen o 
invertir el proceso. Todos estin a favor de un intercambio mas libre de ideas,conoci- 
mientos, bienes y servicios por encima de ias fronteras. Lo que persiguen 10s hom- 
bres y las mujeres es el respeto de su dignidad y de su identidad cultural. Reivindi- 
can oportunidades para poder Uevar iina vida digna y albergan la esperanza de que 
la globalizacion les brinde ventajas concretas en su vida diaria y garantice un futuro 
mejor para sus hijos. Del mismo modo, desean desempefiar un papel en la gober- 
nanza del proceso, incluidos el alcance y la nahiraleza de la integtacion de sus eco- 
nomias y comunidades en el mercado global, y participar de un mod0 mk. just0 de 
sus resultados. 

17. Creemos que resulta esencial responder a estas aspiraciones. El potencial de la 
globalizaci6n debe aprovecharse para crear un mundo mejor. 

iAd6nde queremos Ilegar? 
18. Nuestra vision es la de un proceso de globalizacih cuya prioridad Sean las per- 
sonas, que respete la dignidad humana y que considere a todos 10s seres humanos 
iguales. 

19. Perseguimos un proceso mas integrador, que sea just0 y benefic0 y que brinde 
oportunidades reales a un mayor n h e r o  de personas y de paises; y un proceso que 
se rija de maneta mis democritica. 

20. Buscamos una globalimci6n con m a  dmension social, que preserve 10s vale 
res humanos y mejore el bienestar de la gente en terminos de libertad,prosperidad 
y seguridad. Los hombres y mujeres juzgan la globatizacion en funcion de las opor- 
tunidades que les ofrece para encontrar un trabajo decente,para satisfacer sus nece- 
sidades esenciales, como son la comida, el agua, la sanidad, la educacion y la 
vivienda, y para crear un entorno adecuado para vivir. Sin esta dimension social, 
muchos continuanin percibiendo la globalizacion como una nueva variante de las 
formas de dominio y explotacion anteriores. 

21. Los aspectos fundarnentales de esta dimension social incluyen: - Un proceso de globalizacion basado en valores universalmente compartidos, 
lo cual requiere que todos sus actores - incluidos 10s Estados, las organiza- 
ciones internacionales,la mano de obra,la sociedad civil y 10s medios de comu- 
nicacion - asuman sus responsabilidades individuales. Exige, ademb, el cum- 



plimiento de 10s deberes y obligaciones contraidos en virtud del derecho inter- 
national, asi como un desarrollo economico basado en el respeto de 10s dere- 
chos humanos. 
Un compromise internacional que asegure para todo el mundo 10s recurs0s 
basicos y las demh condiciones qie garantizan la dignidad hiunana y que se 
engloban en la Dedaracidn Universal de Derechos Humanos. La erradicacion 
de la pobreza y el cumplimiento de 10s Objetivos de Desarrollo para el Mile- 
nio deberian considerarse como 10s primeros pasos hacia el establecimiento 
de unas condiciones socioeconomicas minimas para la economia globd. 
Una via de desarrollo sostenible que ofrezca oportunidades para todos, pro- 
porcione empleo y medios de vida sostenibles, proniueva la igualdad de 
genero y reduzca las diferencias entre 10s paises y entre la gente. Asimismo, es 
precis0 que exista una mayor coherencia entre las politicas economicas,socia- 
les y medioambientales. 
Una gobernanza mas democraticd de la globdlizacibn, que propicie una mayor 
escucha y participacion, y que garantice la rendicion de cuentas sin dejar de 
respetar la autoridad de las instituciones de la democracia representativa y el 
Estado de derecho. 

22. Se trata de una vision que puede Uevarse a la ptfictica. Se dispone de 10s recur- 
sos para superar 10s problemas mis urgentes, que son la pobreza, las enfermedades 
y la education. Mahatma Gandhi lo explico de manera muy simple: $En la tierra, 
hay recursos suficientes para satishcer las necesidadcs de todos, pero no puede 
haber recursos sulicientes para satisfacer la avaricia de todosn. 

iCdmo lograrlo? 

23. Nuestro principal activo es el sistema multilateral de las Naciones Unidas, que 
resulta esencial para la accion global. Una serie de acontecimientos recientes ha 
subrayado de forma espectacular su importancia dentro del mundo cambiante en 
el qiie vivimos. tos sucesos del I 1  de septiembre y el terrorism0 global han hecho 
patente nuestra vulnerabilidad comdn y la necesidad de una accion concertada. La 
degradation de la sociedad organizada, causada por las enfermedades, la lucha civil 
y el colapso de la gobernanza en muchas partes del miindo, ha reafirmado la nece- 
sidad de la cooperaci6n multilateral y de la acci6n colectiva. Existe un reconoci- 
miento creciente de que las soluciones a estos problemas han de buscarse en el 
context0 de un mundo interdependiente e inmerso en un proceso de globalizacion. 

24. La globalizacion esta haciendo que el multilateralismo resulte a la vez indis- 
pensdbk e inevitable. El sistema multilateral de las Naciones Unidas y organizacio- 
nes conexas proporciona la base para las politicas globales que se precisan en ireas 
corn0 el desarrollo, el comercio,las finamas y la paz y la seguridad internacionales, 
asi como en multitud de campos tecnicos y sociales. Sus declaraciones y pactos 
reflejan valores universales, y la participacion universal otorga al sistema multilate- 
ral una legitimidad global que ningh Estado, por poderoso que sea, puede igualar. 
Proporciona un marco, que ha superado la prueba del tiempo,para guiar el proceso 
de globalizacion con arreglo a 10s principios del imperio de la ley en el plano inter- 
national. 

25. No existe ninguna alternativa duradera que pueda responder a las necesidades 
y aspiraciones de la gente en un mundo interdependiente. El multilateralismo garan- 
tiza la transparencia y ofmce cierta proteccion - aunque parezci inadecuada - 
contra las asimetrias de poder e influencia en la comunidad internacional. Sin 
embargo, la globalizacion tambien esti haciendo del multilateraljsmo un valor en 



alza para 10s ricos y 10s podcrosos, yd quc ha demostrado ser esencial para su pros 
peridad y seguridad. En un mundo con centros de poder economico emergentes y 
vastas fuentes de demanda de consumo sin explotar, un sistema multilateral basado 
en normas es el h i c o  medio para garantitar una expansion justa y duradera de 10s 
mercados globales. En un mundo inestable, dicho sistema tambikn permite &tar 
que 10s conflictos economicos bilaterales se traduzcan automaticamente en con- 
flictos politicos bi1aterales.Y la proliferation de exigencias en materia de seguridad 
global hace que la cooperacion multilateral resulte indispensable para todos, 
incluso para 10s paises mas poderosos. 

26. Pese a todo, se pone en tela de juicio el multilateralismo justo cuando d s  se 
necesita. El conflict0 en Oriente Medio y la persistencia de la pobreza y la desi- 
gualdad globales han demostrado la necesidad urgente de fundir las realidades con- 
temporheas que son el poder estatal y la opinion publica en una al ian~a duradera 
para la paz y el desarrouo. 

27. Tanto el sistema de las Naciones [Jnidas como sus Estados miembros tienen que 
adaptarse a1 proceso de globalizacion del mundo. Las estnicturas y 10s procedi- 
mientos actuales del sistema multilateral se basan en el equilibrio de poder entre 
10s Estados miembros que se definio en la posguern. Sin embargo, la globalization 
esta modificando la configuracibn subyacente de 10s poderes politico y economico, 
y las tensioncs resultantes se dejan sentir en el sistcma de las Naciones Unidas. El 
sistema multilateral tambien tiene que atender a las insistentes demandas de 10s 
paises en desarrollo, que reivindican m a  mayor participacion en la toma de deci- 
siones, y a las de la sociedad civil, que exige mayor protagonismo y transparencia. 
Muchas de estas tensiones han ido creciendo a lo largo de 10s aiios. A medida que 
la globalizacion ha ido cobrando impulso, estas tensiones se han hecho patentes, 
diicultando las negociaciones internacionales, provocando la colera y la frustration 
de todas las partes, y reduciendo la efectividad de las organizaciones interna- 
cionales. 

28. Es precis0 enfrentarse a esta situacion. Como dijo Kofi Annan, necesitamos 
lograr nrefonar la solidaridad y la responsabilidad internacionales, junto con un 
aumento del respeto de las decisiones adoptadas colectivamente y UM mayor deter- 
minacion por darles efecto. La interrogante que inevitablemente se plantea es la 
relativa a saber si basta con exhortar a 10s Estados y a las personas a adoptar apti- 
tudes mas esclarecidas y hacer esfuertos mayores, o si se necesita, tambiin, una 
reforma radical de nuestras instituciones internacionales. Mi propia opinion es que 
10s Estados miembros tienen, por lo menos, que examinar a fondo la 'aquitectura' 
actual de las instituciones internacionales y prcguntarse si esta en consonancia con 
las tareas que tenemos ante nosotros))'. Nos sumamos plenamente a la opinion del 
Secretario General. 

29. Tenemos que crear mejores instrumentos para la gobernanza de la globaliza- 
cion y el funcionamiento del sistema multilateral. En las Partes 111 y lV del informe 
se formulan propuestas concretas para introducir mayor coherencia en las politicas 
internacionales y en la reforma institucional. 

30. Debe constnlirse una glohalizacion mis justa, sobre la base de un sistema eco- 
nomico global que sea productivo y justo. 

3 1. En la actualidad, suele rcconocerse que una economia abierta de mercado cons 
tituye la base indispensable para el desarrollo, el crecimiento y la productividad. 

' Naciones IJnidas: Aplicaddn de la Declaraa'dn del Milenio de kzs Naciones Un~dasInfonne del 
Semtario Generut (Asamblea General, 20003, documentoNSW323. 
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Ningh pais puede situarse hoy al margen de la economia global. El desafio consiste 
en gestionar la interaccion con 10s mercados globales, a fin de garantizar el creci- 
miento, el desarrollo y la igualdad. Para ello han de existir empresas rentables y res- 
ponsables, que puedan crear empleos, riqueza e innovacion y hacer una contribu- 
cion a 10s recursos publicos, asi como organizaciones de empleadores y de 
trabajadores que sean fuertes y representativas, para garantizar asi un crecimiento 
sostenible y una justa distribution de sus resultados. 

32. Para que 10s mercados sean eficaces, es precis0 que haya Estados eficaces. Si 
10s paises quieren beneficiarse de la globalizacion, necesitan un Estado que pueda 
desarrollar las capacidades institucionales - tanto sociales como economicas - 
necesarias para lograr un crecimiento economico solido y justo. La accion local es 
tan importante como la accion nacional y global. Unas autoridades y comunidades 
locales solidas y democdticas constituyen el eje central de 10s Estados eficaces. 

33. UM mejor gobernanza de la globalizacion tiene que multiplicar las oportuni- 
dades para que la politica nacional pueda fomentar el desarrollo empresarial, la 
creacion de empleo, la reduccion de la pobreza y la igualdad de gCnero. Tiene que 
reforzar la proteccion social y mejorar las calificaciones y las capacidades. Asi- 
mismo, debe apoyar las acciones destinadas a remediar la informalidad, la desigual- 
dad y ia exclusion, y ayudar a cada pais y a cada comunidad a tram su propia senda 
de crecimiento y a alcanzar sus pmpios objetivos sociales y economicos. Una mejor 
gobernanza de la globalizacion que garantice el desarrollo dmdero requiere una 
mayor coherencia entre las politicas economicas y sociales. 

34. La buena gobemanza a todos 10s niveles de la sociedad - en terminos de 
Estado de derecho, democracia, derechos humanos y justicia social - resulta esen- 
cial para lograr un proceso de globalizacion justo y productivo. Con ello se garan- 
tiza la responsabilidad publica de 10s actores privados y estatales, asi como la efica- 
cia de 10s mercados. Ningun pais - ya sea rico o pobre, del Norte o del Sur - 
posee el monopolio de la buena gobernanza, y no existe un modelo institucional 
h i c o  para alcanzarla. 

35. No buscamos el rehgio utopico de un gobierno mundial. Reconocemos las rea- 
lidades del poder y la desigualdad. Nuestra inspiration nace de la determinacion de 
10s hombres y mujeres que quieren ejercer un mayor control sobre su propio des- 
tino, asi como de una globalizaci6n posible, mis justa e integradora, que satisfaga 
sus necesidades. 

36. jPor d6nde empezamos? 

Un marco Btico mhs d i d o  

37. La gobernanza de la globalizacion debe basarse en valores universalmente com- 
partidos y en el respeto de 10s derechos humanos. La globalizacion se ha desarrc- 
llado en un vacio Ctico, donde la cuestion del exit0 o el fracas0 de 10s mercados 
tiende a convertirse en la norma dtima de comportamiento, y donde la actitud 
basada en el lema eel ganador se lo lleva todox debilita la estructiua de las comuni- 
dades y las sociedades. 

38. En la actualidad existe un deseo profundamente arraigado en la sociedad de 
reafiiar 10s valores eticos fundamentales de la vida publica, como lo demuestra, 
por ejemplo,la reivindicaci6n de una rglobalizacion mb eticw. Los valores son tam- 
bien el hi10 conductor de las numerosas campaiias publicas en favor de causas uni- 
versales, que abarcan desde la abolicion del trabajo infantil hasta la prohibition de 
las rninas terrestres. 
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39. Los cirnicntos de toda sociedad que fomenta la cohesi6n son unos valores com- 
partidos, que constituyen un marco Ptico y moral para la actividad p6blica y pri- 
vada. La globali7;dcion a h  no bz rreado uiia sociedad global,pero la interaccion cre- 
ciente de las personas y de 10s paises subrdya la urgente necesidad de un marco 
6tico que sirva de referencia comiin. 

40. En gran medida, dicho marco ya puede encontrarse en las declaraciones y en 
10s tratados del sistcma inultilatcral de las Naciones Unidas. Sirvan como ejemplo 
la Carta de Pas Naciones I.inidas, la Drtclaraci6n Universal de Derechos Humanos, la 
DeclaraeiGn de la OIT relativa a los principios y dereehos fundamentales en el tra- 
bajo y, mas recientcrnente, la Declaracicin del Milenio de las Naciones Unidas. Fstos 
valores y principios universales representan la base comun de creencias espiritua- 
les y seculares del muiido entero: sobre ellos debe cimentarse el proceso de globa- 
lizacicin, deben quedar retlejados en bas normas de la economia globdl, y deben 
servir de referencia a las organizacioncs internacionales para la aplicacion de sus 
mandatos. 

41. Ciertos aspectos relativos a estm valores y principios universales se mencionan 
Lma y otra vez en el context0 del debate pfiblico sobre la globalizacih. Expresan 
las inquiehides de la gente en un momento de gmndes cambios e incertidumbres: 

El respeto de 10s derechos humanos y de la dignidad de la persona, incluida la 
igualdad entre generos. Este es uno de 10s compromisos hndamentales que la 
comunidad internacional ya ha asumido. 
El respeto de la diversidad de culturas, religiones y opiniones politicas y socia- 
les, junto con el pleno respeto de 10s principios universales. 
La equidad. La equidad t:s u i a  nocion profundamente arraigada y reconocida 
por la gente de todos 10s paises. Se trata de un baremo de justicia que muchos 
utilizan para juzgar la globdizacibn y la distribucion equitativa de sus beneficios. 
Ia  solidaridad es el reconocimiento dc la pertenencia a una misma humanidad 
y a urn ciudadania globd, asi como la aceptaci6n voluntaria de las responsa- 
bilidades que ello conlleva. Kepresenta un compromiso consciente para resol- 
ver las desigualdades entre 10s paises y dentro de 10s mismos. Se basa en el 
rcconocimiento dc quc, en un niundo interdcpendiente, la existencia de 
pobreza 11 opresitin en cualquier lugar constituye iina amenaza para la pros- 
peridad y la estabilidad dc todos. 
El respeto de la naturaleza exige clue la glohalizacion sea sostenible desde el 
pirnto de vista ecolbgico, respete la diversidad natural de la vida sobre la tierra 
y la viabilidad del ccosistema del plancta,y garantice la igualdad entre las gene- 
raciones presentes y futuras. 

42. Los valores y principios universalmente compartidos tienen que ser la base de 
la gobernanza democrdtica de la globalizacion. Abarcan todos aquellos valores que 
resultan esenciales para una economia de niercado abierta y eficaz, a saber, res- 
ponsabilidad, iniciativa, respeto de la ley, honradez y tmsparencia. 

43. Iln rnundo mPs justo y prcispero resulta csencial para lograr un mundo mPs 
seguro. Con freetiencia, el terror se aprovecha de la pobreza. la injusticil y la de- 
sesperaci6n para obtener Icgitimidad publica. La existencia de estas condiciones 
constituye un obstdculo para la lucha contra el terrorismo. 

44. Se plantem problemas en cuanto a la manera de salvar la distancia entre la 
teo& y IJ pricticd. 1.a cotnunidad internacional contrae mas obligaciones de las que 
rsta dispucsta a cumplir. El ejcmplo mas notorio dcl trecho que media entre la 
teoria y la prjctira t:s la historia de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 
destinada n !os paises mas pobres del mundo. 



45. La acci6n destinada a hacer realidad 10s valores de una economia global debe 
venir tanto de 10s actores individuales como de las instituciones. 

46. Los actores de la globalizaci6n - Estados, sociedad civil, empresas, sindicatos, 
organizaciones internacionales y particulares - deben inspirarse en estos valores 
para aceptar sus propias responsabilidades, y ren& cuenras publicamente en lo que 
ataiie al respeto de las a m a s  en todas sus transacciones. A 10s ricos y poderosos 
- sean Estados o empresas - les incumben responsabiljdades especiales, dado que 
sus acciones tienen mayor repercusion sobre el bienestar global. 

47. Existen varias iniciativas voluntarias que es precio refonar. Entre estas cabe 
citar la responsabitidad social de la empresa; 10s movimientos que se encargan de 
sensibiiizar Cticamente a 10s consumidores e inversores; [as campaiias sindicales de 
promocidn de ks normas del trabajo,y las campaiias de la sociedad civil para infor- 
mar y movilizar a la opinion respecto de distintos asuntos pGblicos. 

48. A las instituciones multilatemles del sistema de las Naciones Unidas les comes- 
ponde un papel especial, puesto que formulan y promueven normas y politicas 
internacionales. Los valores universales y la supremacia de la ley deben servir de 
guia al establecer 10s tecxninos en que se produce la intervencion internacional, y 
para 10s sistemas de gobernanza nacional y global. 

49. Consideramos que la globalizacion ha hecho imprescindible un mejor dialogo 
internacional acerca de 10s v a l o ~ s  universalmente compartidos. Los valores se han 
convertido en una cuestion esencial en muchas negociaciones politicas, cnmo con- 
secuencia de la propia d h h i c a  de La globalizacih. El ajuste estructural provoca a 
menudo tensiones internas y sospechas en cuanto a si todos 10s paises a&an apli- 
cando las mismas normas iticas. Esto se aprecia, por ejemplo, en 10s debates inter- 
nacionales en materia de comercio, fmanzas, derechos humanos y ayuda al desa- 
mllo. Dichas tensiones van en detriment0 de la solidatidad entre las personas, tanto 
en 10s paises ricos como en 10s pobres. 

50. La cultura es un poderoso shbolo de identidad y de pertenencia. La globaliza- 
ci6n deberia desembocar en la diversidad multicultural, y no en una homogeneiza- 
c i h ,  una integracion forzada o una conservaci6n estitica. Debe ser un proceso de 
d e f i i c i d n  creath,  en el que se encuentren las tradiciones y 10s modos de vida 
globales y locales, para que de lugar a nuevas formas en todos 10s planos. Deben 
reconocerse la integridad y autonomia de las disrintas culturas nacionales y locales 
como fuente de c o n f i i a  y de eneq$a para que la gente adopte comportamientos 
creativos que trasciendan las fronteras nacionales. 

51. En ~Xtirno termino, un cornpromiso comtin respecto de una globalizacion justa 
e integradora debe basarse en una vision de humanidad compacCida y de un planeta 
comiur. Esta vision constituye la base sobre la que se asientan h estabilidad de 10s 
Estados y de las comunidades nacionales. Tenemos una econom’a cada vez mas 
global, pero distamos mucho de ser tma comunidad global. No obstante, comien- 
zan a surgir algunos elementos que es precis0 promover y fomentar. 

Hacia una comunidad global: reforzar el dialogo y la gobernanza 

52. El orden que se establecio en la posguerra part’a de 1ma comunidad interna- 
cional de naciones. Los Estados eran 10s actores principales, si bien ciertos actores 
no esratales, como las empresas y lns sindicatos, han estado representados en la OIT 
desde 1919. 

53. En la actuaUdad,una multitud de actores,estatales y no estatales,desempeiia un 
papel crucial a la hora de configurar la evolucion de la globalizacibn. Entre estos 

10 Por uria globalizacir)n justa. clear oportunidades para todos 

. . 



actores se incluyen, ademis de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, 10s parlamentarios y las autoridades locales, las empresas multinaciodes, 
10s sindicatos, 10s grupos empresariales, las coopetativas, 10s grupos religiosos, las 
universidades, 10s consejos economicos y sociales, las fundaciones y asociaciones 
beneficas, las organi;r;lciones comunitarias y las organizaciones no gubernamenta- 
les (ONG), asi como 10s medios de comunicacion. En las redes globales se reunen 
grupos tan diversos como las asociaciones de jovenes y de consumidores, 10s agri- 
cultores, 10s cientificos, 10s profesores, 10s abogados y 10s mkdicos, las mujeres y 10s 
pueblos indigenas. 

54. Estas redes emergentes se relacionan cada vez mh entre si a travks de lazos de 
intereses o convicciones comunes. Ya se han puesto en marcha muchas iniciativas 
para abordar problemas comunes. Estas abdrcan desde la gestion de Internet hasta 
las cuestiones relativas a la igualdad de genero, la rnigracion, la salud y la seguridad 
de las personas. 

55. Ya pueden distinguirse algunas caractedsticas propias de estos procesos. 
Suelen definirse en fimcion de problemas especifcos. Implican m a  gran variedad 
de actores, estatales y no estatales, que interachan desde el imbito local hasta el 
global. Y, en todo caso, se caracterizan por la ampliacih de la participation y el dia- 
logo publicos. Las nuevas tecnologias y las redes que sc basan en ellas est51-1 creando 
las condiciones adecuadas para que surjan nuevas modalidades de interaction 
creciente. 

56. Sin embargo, aun es demasiado pronto para decir que este conjunto de actores 
constituye una comunidad global,pues dista mucho de ser una unidad.Siguen exis 
tiendo grandes desigualdades en tkrminos de poder e influencia. Se dan diferencils 
de opiniones e intereses que resultan a menudo explosivas. Se trata de un conjunto 
fragmentado K incompleto,que apenas afecta a 10s millones de personas que viven 
en el umbd  de la subsistencia. 

57. No obstante, las interacciones humanas se es tk  multiplicando, y las cedes se 
vuelven cada v n  m h  densas. Se trata de una evolucion encabezada por la propia 
globalizacion, por la creciente integracion del comercio y de la produccion, y por 
la expansion de las comunicaciones, 10s viajes y ei intercambio de ideas. 

58. En la actualidad, la posibilidad de lograr un sistema de gobernanza global que 
sea mas participativo y democritico depende de estas redes crecientes de personas 
e instituciones m b  que de 10s proyectos de gobierno mundial o de la reorganiza- 
cion institucional global. Estas redes completan - y rebasan - el actual sistema de 
organizaciones internacionales. Pueden ser el semillero de una fiitura comunidad 
global dotada de intereses compartidos y objetivos comunes. 

59. La manera de avanzar consiste en fomentar mas dialogos sistemiticos en terre- 
nos especiftcos en el sen0 de estas redes emergentes de actores estatales y no esta- 
tales y entre ellas. Dicho dialog0 amplia ld participacion, propicia el consenso y 
define las necesidades desde la perspectiva de quienes se ven afectados de forma 
mas directa. Ademas, sirve para mediar en las inevitables tensiones que surgen de 
la transicion economicd y el ajuste global, y proporciond un mecanismo para que 
10s valores se traduzcan en accion a traves de la definicion de objetivos comunes y 
responsabilidades individuales. Estos dialogos han de producirse en todos 10s nive- 
les, pues constiniyen la base de una accion m k  coherente pard vincular el creci- 
miento econ6mico a1 progreso social. 

60. Este informe constituye una incitacion a la accion basada en el diilogo como 
fundamento de m a  verdaden comunidad global del futuro. Aunque 10s intereses 
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son con frecuencia divergentes, creemos que existe una coincidencia cada vez 
mayor en todo el mundo respeao de la necesidad de lograr una globalizacion mi.. 
justa e integradom. Esta convergencia se basa en una conciencia creciente de nues- 
tra interdependencia y del peligro que entraiia el no hacer nada. La propia globali- 
zacih se encarga de difundir y refonar esta conciencia. Nuestra contianza respecto 
del futun, se basa en el poder de esta realidad. 

61. Confiamos en que, si se adoptan en un plazo razonable las recomendaciones 
que proponemos, es posible que la globalizacion, tal y como la conocemos hoy, 
cambie para mejor, trayendo consigo prosperidad y estabiliddd a un mayor numen, 
de personas y de paises. 
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I I .  1 Opiniones y percepciones 

Terreno de entendimiento 

Africa 

Mtindo arabe 
Asia 

America Latina y el Cariue 

Paises en transicibri de Etiropa y Asia Central 
Europa Occidental y America del Norte 

Eiilpresas, lrabajo y sociedad civil 

La globalizacibn 
desde una arnplia 

gama de 
perspectivas 

62. Una prioridad clave para la Comision consisti6 en examinar la globalizacion 
desde muy divcrsas perspectivas en regiones dc todo el mundo: cbmo habia afec- 
tad0 a la vida de la gente; que espennzas, temores y preocupaciones habia provo- 
cado; y que pensaba la gente que dcberia hacerse para aumentar las oportunidades 
y reducir las inseguridades que presenta. 

63. Con este objetivo, pusimos en marcha un amplio proyrma de diilogos y con- 
sultas de h b i t o  nacional, regional y global. Entre 10s participantes figuraron mas 
de dos mil actores sociales y responsables de la t o m  de decisiones implicados en las 
cuestiones de la globalizacibn, entre ellos,ministros de gobierno y administradores, 
politicos locales y parlamentarios, dirigentes ndcionales de asociaciones de emplel- 
dores y de uabajadores, representantes de la sociedad civil y lideres religiosos, asc- 
ciaciones de mujeres y pueblos indigenas, personalidades del mundo academic0 y 
periodistasz. Los dijlogos estuvieron disefiados para ser interactivos J’ 10s partici- 
pantes intercambiaron ideas y las cornpartieron con 10s miembros de la Comisibn. 

64. Aunque no se pretendia que 10s participantes representam a toda la opinion 
publica, estos dialogos nos han permitido contemplar la globalizacion a trdves de 
10s ojos de la gente). Aunque se reeonocieron ampliamente 10s beneficios de la &?,lo 
balizacion, 10s dijlogos estuvieron marcados por una corriente de opinion cbdrd- 
mente critica. Presentamos este resumen no porque estemos de acuerdo con todo 
lo que se dijo - de hecho, entre 10s distintos participantes hubo opiniones diver- 

’ En total, se maiituvieron unos 26 dihlogos nacionales y regionales. Aden125 de las consultas x g i o  
Nles en Africa. los Fstados iraks,Asia, Eumpa.Am@rica Latina y el Cdribe. se malltuvieron diilogos y 
consultas de hibito nacional en 10s siguientes paises:Alemania,Argentina, Brasil, Chile, China, Costa 
Rica, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, India, Mexico, l’olonia, Federacion de Rusia, Senegal, 
Sudifrica.Tailandia, RepGblica Unida dennzania, Uganda y [lruguay Se organizaron nueve consultas 
especiales para recabar las opiniones de grupos internacionales de empresarios,de trabajadores y de 
la sociedad civil. Se propumiona informacidti m b  detallada en un anuto al informe. Para completar 
esta informacibn, tambih tuvimos en cuenta 10s ~sultados de algumas encuestas de opinidn Ilevadas 
a calm por otm organizaciones. 
’ Los informes completos de 10s di%ogos puedeu consultarse en: www.ilo.org/wcsd~colIsulta/ 
iodexhtm. 



gentes o contradictorias -, sin0 porque esta diversidad de opiniones nos ayuda a 
comprender las preguntas y las preociipaciones que se e s th  planteando, 10s inte- 
reses que estin en juego y 10s valores y objetivos que suscriben las personas. Ante 
todo, se pus0 de manifiesto la importancia de mejorar el proceso de dialog0 entre 
10s diferentes actores sociales para logar que la globalizacion sea m h  justa. 

Terreno de entendimiento 

65. Las opiniones y percepciones de la gente vm‘an en funcion de quiines son, 
d6nde viven y que poseen. Sin embargo, pese a la variedad de opiniones manifes 
tadas en 10s diiilogos. tambien hubo muchos puntos de convergencia. 

66. En todas partes se dejaba sentir el poder de la globalizaci6n.ya estuviera impul- 
sad0 por la tecnologia,por la economia o por la politica. aDormfamos en la ortkz, 
cuando nos alcanzo una o h  gigantew, dijo un participante en el diiilogo celebrado 
en Egipto. La globalization podia ser amedrentadora, estimulante, arrolladora, des 
tructiva o creativa, segtin el punto de vista de cada uno. 

67. Se aprecio un sentimiento generalizado de inestabilidad e inseguriddd. Un par- 
ticipante en el diilogo de Costa Rica declaro nEjciste el sentimtento creciente de 
que vivimos en un mundo exhmudamente vulnerable a cambtos que nopode- 
mos contmhc un sentimiento creciente de fragtlidud comparttdo por gente 
comrin, puisesy regiones enferm. Los inestables sistemas financieros tenian efec- 
tos devastadores. En todas partes del mundo se alzaban voces que reivindican 
sistemas mis dlidos de proteccion social y de seguridad de 10s ingresos. 

68. Otra preocupacion c o m h  fue el impacto de la globalizacion en la cultura y la 
identidad. Algunos opinaron que dicho impacto constituia una namenazapam tns- 
tttuciones lradtcionules como la familia o la esnrelau o para el mod0 de vida de 
comunidades enteras. Otros consideraron beneficioso darle un giro a las tendencias 
tradicionales y desarrollar actitudes mh modernas. Tambitn hubo constantes 
referencias a las repercusiones de la igualdad de generos, tanto positivas como 
negativas. 

69. La cuestion que se destac6 en repetidas ocasiones fue la del empleo y 10s 
medios de vida. Aun estando mayormente a favor de sociedades nxis abiertas e inter- 
conectadas,las personas no se mostraban tan positivas cuando se les pregunta sobre 
la repercusion de la globalizacion en sus empleos e ingresos‘. Un participante en el 
diilogo de Filipinas manifesto: rUna globalizaci6n que reduce el precio del cal- 
zado infantilpem queprovoca el desempleo de lospadm carece de sentido#. Se 
hizo referencia a menudo a las dificultades a las que se enfrentaban las pequeiias 
empresas para obtener beneficios de la globalizacion, a pesar de que, paradojica- 
mente, eran ellas las que creaban m h  puestos de trabajo. Las economias rural e 
informal permanecian al margen, y el resultado era la persistencia de la pobreza. 

Las encuesfas de opini6n realizadas en varios paises reflejan conclusiones similares. Pur ejemplo, 
una media del48 por ciento de 10s encuestados por Environics International en siete p k s  opinaba 
que la globalizaci6n mejoraba la calldad de vida y el desarrollo econ6mico. Sin embargo, dlo el 38 por 
ciento opinaba lo mismo sobre el empleo y 10s derechos de los trabajadom (el informe completo de 
las encuestas puede consultarse en 6GloLml issues Monitor 2~Z~,Toronto, Environics International, 
mayo de 2002). Oua encuesta rralizada en &versos paises revel6 que rpor lo genenl. la gente consi- 
dera que el crecimiento del comercio exterior, dr la comunicacih mundial y de la cultun popular 
intrrnaciod TS positlvo para eUos y SUJ famillaw, mientras qur,al mismo tiempo,opinan qur  anuchos 
aspectos de su vida - incluidos 10s akctados por la globalizacion - e s h  empeorandon, como <la 
disponibilidad de empleos bien remunetadow. Wease la encuesta ‘Views of a changing world% 
Washiyon DC, realizada por The Pew Research Center for the People and the F’ress. iunio de 2003, 
@P. 10.) 
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Otros participantes mostraron su inquietud por la perdida de empleos como resul- 
tad0 de la reestructumcion industrial emprendida ante la competitividad de 10s mer- 
cados globales,y del deterioro de las condiciones laborales y de 10s derechos de 10s 
trabajadores, en Europa y America del Norte, asi como en 10s paises con ingresos 
medios yen 10s paises en transicion. 

70. Puesto que la globalizacion es tan solo uno de 10s muchos factores que afectan 
a la vida de la gente, 10s diilogos suscitaron un debate mas amplio sobre el papel 
del mercado en la sociedad y sobre el modo en que pueden expresarse y satisfa- 
cerse las necesidades y aspiraciones de la gente en sus propias comunidades. Se 
adujo de forma generalizada que las reglas injustas de la economia global impedian 
el progreso, favorecian a 10s ricos y poderosos y pasaban por alto la repercusion 
social de las politicas economicas. En ocasiones, 10s efectos adversos e m  sorpren- 
denternente similares en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el daiio ocasio- 
nado por 10s subsidios agricolas fue objeto de quejas identicas en 10s diilogos man- 
tenidos en el Brasil y en la Repiiblica Unida deTmzania, ya que en ambos se pus0 
de manifrest0 que la importacion de leche en polvo de Europa estaba desplazando 
la demanda de leche nacional, al rnismo tiempo que suponia la introduccion en el 
mercado de un producto inferior. 

71. No obstante, las reglas justas no se traducian automaticamente en un resultado 
justo. Era precis0 esforzarse por ayudar a quienes se encontraban en una posicion 
m b  dkbil a usuhirse a1 tren del desamllow. Se consider6 que el programa en vigor 
estaba demasiado centrado en el comercio y la inversion y no lo suficiente en 10s 
derechos humanos y el rnedio ambiente, en parte debido a1 adeficit democriticor 
en el imbito internacional. 

72. Hub0 tambien un acuerdo generalizado en torno a la necesidad de renovar el 
papel del Estado, de forma que se base en el imperio del derecho y las instituciones 
democriticas y colabore con otros actores sociales. ALUI si el concept0 de un Estado 
que lo abarcaba todo habia caido en descrkdito, la globalizacion habia debilitado 
dernasiado dicha figura. Con el fin de responder de manera eficaz a la globalizaci6n, 
el Estado tenia que poder desarrollar capacidades nacionales, regular la actividad 
economica, fomentar la equidad y la justicia, proveer 10s servicios publicos esen- 
ciales y participar efectivamente en las negociaciones intemacionales. 

73. Una opini6n recurrente fue que, para aprovechar las oportunidades de la gle 
balizacion, la gente y 10s paises tenian que invertir en educacion, c;llificaciones y 
capacidades tecnologicas de forma global. Los sistemas educativos tenian que refor- 
marse y se habia de abordar el problemd del analfabetisrno. 

74. La migracion fue otra de las grandes preocupaciones expresada tanto por 10s 
pkses de inmigracion como por 10s paises de emigracion. Muchos p h e s  con ingre- 
sos bajos criticaron las barreras a la migracion a gran escala hacia 10s paises indw 
trializados y manifestaron su preocupacion por el &xdo intelectualr, que menos- 
cababa 10s esfuerzos por construir capacidades nacionales. Con frecuencia, 10s 
migrantes de todas las regiones - sobre todo las mujeres - se veian obligados a 
dedicarse a actividades economicas ilegalcs en 10s paises de destino, lo que 10s hacia 
m b  vlherables a la explotaci6n. Em esencial crear un marc0 m b  justo para la cir- 
culacion de personas, y en el diaogo regional europeo se afirmo que xtodapolitica 
de restricci6n deberia estar ligada a unapolitica de liberalizad6n del comercio 
y cooperad6n para el desarrollou. 

75. En todo el mundo,fa integracion regional se veia como el camino hacia una glo- 
baliiacion mL justa e integadora. Los paises pueden enfrentarse mejor a 10s retos 
sociales y economicos de la globalizacion mediante un trabajo conjunto. El10 
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requiere una mejor integracion de las politicas econ6micas y sociales en el proceso 
de integracion regional, lo que habia sido el objetivo de la Union Europea WE), la 
Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo (SADC) y el Mercado Comun 
del Sur (MERCOSUR), entre otros. 

76. En repetidas ocasiones se manifest6 el apoyo alas Naciones Unidas y al sistema 
multilateral por ser 10s mejores medios de responder a 10s retos de la globalizacion. 

77. Un ultimo h b i t o  de entendimiento: la mayoria de 10s participantes en 10s dia- 
logos opinaron que era posible encontrar so1uciones.y muchos ya las estaban bus- 
cando o promoviendo de manera activa. A pesar de 10s aspectos negativos del pre- 
sente modelo de globalizacion, se reconocio que la globalizacion era una realidad, 
que era necesario ajustar las prioridades de las politicas para enfrentarse a ella (.el 
mundo exteriorpuede prescindir de nosotros;pero nosotros no podemos pres- 
cindir de 6b) y, sobre todo, que se podian y se tenian que encontrar respuestas. Un 
participante en el diilogo mantenido en Polonia comparo la globalizacion con una 
h e m  que podia aprovecharse en 10s siguientes tkrminos: cSi Zu globultzacicjn es 
un r’o, debemos construirpsuspum generar energfuw. 

78. Aparte de fas creencias y preocupaciones comunes, tambikn hub0 mucha diver- 
sidad. Sin pretender repmducir la riqueza de 10s debates,a continuacion ofrecemos 
una seleccion de perspectivas procedentes de distintas regiones del mundo. 

~ S I  la 
globalizacion es 
un rio, debernos 
construir preSaS 
para generar 
energiag 

Africa 

79. Nadie pus0 en duda que dutante 10s tiltirnos veinte aiios de globalizaci6nn, 
Africa habia salido mucho peor parada que otras regiones. Sin embargo, la cuestion 
de hasta quk punto se podia culpar a la globaliizaci6n de 10s problemas de Africa 
seguia siendo objeto de debate. En el mejor de 10s casos, Africa se sentia marginada 
y en el peor, maltratada y humillada. 

80. En un extremo, un participante en el dikIogo de Senegal comparo la globaliza- 
cion con uZa recolonizudcjn de nuestmspufsesw. La globalizacih era un fenomeno 
no deseado, extraiio e impuesto a Africa. 

81. Otro participante en el di6logo de Senegal manifest6 que el impact0 de la gle 
balizacion en las empresas africanas era un ucombute desiguul que ucuburiu en 
una muerte seguraa. Se@n un dirigente de la sociedad civil, Africa necesitaba ude-  

sumlkzr una culturu de resistenciau a la globalizacion para no quedar reducida a 
la condicion de ueconomfu mendicunteu. 

82. Los participantes en el dikIogo de Uganda reconocieron que la globalizacion 
podia conducir a una expansion de la democracia, la education y el empleo. Fuera 
cual fuese el efecto de la globalizacih en el continente, en el diilogo regional 
quedo Claro que la gente no cwh que Africa pudiera avanzar aislhdose del proceso. 

Africa salio peor 
parada 

83. El fuerte sentimiento critic0 que prevalecio en 10s diilogos se debi6 a la larga 
lista de aspectos negativos que 10s participantes atribuyemn al modelo actual de 
globalizacion. En 10s primeros puestos de la lista se encontraban las politicas agra- 
rias y arancelarias de 10s paises ricos. Mali no tenia por quk respetar las reglas del 
comercio cuando el precio de una de sus pocas exportaciones competitivas - el 
algod6n - se habia abaratado debido a 10s subsidios. Los aranceles occidentales 
continuaban discriminando la elaboration local de mercancias, convirtiendo a 10s 
productores en rehenes del descenso del precio de las materias primas. El precio 
del cafe cnido era el mhs bajo de la historia, segtin comento un participante en el 
diilogo de la Republica Unida de Tanzania, pero el precio de una taza de cafe en 
NuevaYork, Tokio o Ginebra no habia disminuido. 
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84. Un tema c o m h  fue la frustracion en torno a las politicas de Ias principales 
organizaciones internacionales. Los negociadores africanos carecian de la informa- 
cion y 10s recursos necesarios para promover SLIS intereses en la OMC. Se acuso al 
Fondo Monetario Internacional (PMI) y al Banco Mundial de arcogantes, de hacer 
caso omiso de las condiciones locales y de aplicar politicas *<micas a todos 10s 
cases*. Dichas instituciones imponh politicas fiscales restrictivas que recortaban 
10s fondos para la educacion y el gasto social. Tan &lo se habia mdterializado una 
minima parte de la inversion extranjera prometida para despues de la liberalizacion. 
Por encima de todo, la deuda externa excesiva esvdba causando estrdgos, a pesar de 
10s esfuerzos realizados incluso por 10s gobiernos mejor dirigidos. 

85. El VIH/SIDA, la pobreza y la emigmcion se encontraban entre las cuestiones 
prioritarias del programa de Africa. Se expreso especial preocupacion por el ele- 
mdo cost0 de 10s medicamentos patenrados para el tratamiento del VIH/SIDA y 
otras enfermedades. Al mismo tiempo, la emigracion y el VIH/SIDA estaban ago- 
tando la ya escasa provision de trabajadores calificados e n a c a .  

86. No obstante,los africanos no solo culparon a 10s demL de sus problemas. Tam- 
bien se sintieron responsdbtes por no haber fortalecido el comercio, no haberse 
integrado en otras economias y no haberse beneficiado de 10s aspectos positivos 
de la globaliiacion. Reconocieron que, a menudo, la regresion economica se debia 
tanto a un mal gobierno como a las influencias exteriores. Mientras tanto, 10s esca- 
sos recursos fiscales se malgastaban en armamento y conflictos devastadores. 
Aunque sobre el papel existian muchos acuerdos comerciales y otros acuerdos de 
cooperacion regional, habia m a  falta bien de voluntad politica, bien de infraes- 
tnictura fisica, que impedia que estos acuerdos funcionaran. En cualquier caso, la 
integracion regional podria ser un vehiculo eficaz para la integracion de Africa en 
la economia global. Quedaba much0 por hacer con mkds a crear las condiciones 
necesarias para reducir la pobreza. Las iniciativas locales y n l n s  sohciones deAfi’ica 
a losproblemus &Africa# eran la mejor opcion. Sin embargo,la cooperacih extc- 
rior era esencial para garantizar la inclusion de Africa en el progreso global. 

Mundo Brabe 

87. En el mundo irabe, las percepciones de la globalizacion estaban ensombreci- 
das por la guerra y el continuo conflict0 arabe-israeli. Estas percepciones estaban 
condicionadas por dos factores: la tendencia actual de integmcion con el rest0 del 
mundo, dominadd por las exponaciones de petroleo y la emigracibn, y el miedo a1 
impact0 de la globalizacion en la identidad cultural y las tradiciones locales. 

88. Se consideraba que el pe tdeo  tenia sus ventajas e inconvenientes. Grdcias a 
61 se financiaban proyectos de infraestructura y se habia incrementado enorme- 
mente el consumo public0 y privado; sin embargo, tambikn habia socavado el cre- 
cimiento de la industria y la agicultura locales y habia aumentado la desigualdad 
tanto dentro de 10s paises de la region como entre unos y otros. Los Estados ricos 
habian llegado a depender de trabajadores procedentes de dentro y fuera del 
mundo &be. la imponancia global del petroleo habia fomentado la interferencia 
politica de fueaas externas. 

89. Mucha gente de la region asociaba la globalizacion a la injerenckd de las poten- 
cias extranjens en sus asuntos economicos y politicos, lo que socavaba su sobera- 
nia y fomentaba un gasto militar excesivo. Asimismo, habia quien opinaba que 10s 
intereses occidentales no apoyaban suficientemente la democcatizacion de la 
region por miedo a la popularidad del Islam politico o para mantener el rkgimen 
existente en el sector petrolifero. Estos sentimientos se exacerbaban a causa de la 
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situation critica de 10s palestinos y de las muchas preocupaciones sobre la reper- 
cusion de 10s niedios de cornunicaci6n y 10s valores occidentales. Tarnbih fue gene- 
ralizada la inquietud en torno a la pirdida de empleos que podria resultar de la Ube- 
ralizacion del comercio y la inversion, asi como de la competencia de otros paises 
en desarrollo con costos laborales m b  reducidos. 

90. Otros argumentaban qiie la modernizaci6n economica a traves de la globaliza- 
cion podia ser el camino para lograr una fuerza mayor y la independencia de las 
potencias extranjem. Las encuestas de opinion muestran un creciente apoyo a la 
integration regional, tanto entre 10s paises arabes como con Eumpa. Este podria ser 
un mrdio para recoger algunos de 10s beneficios de la globalizacion y hacer frente 
a la cornpetencia de 10s productores de bajo cost0 de Asia. 

Asia 

91. En 10s diklogos mantenidos enAsia se pus0 de relieve la diversidad del conti- 
nente. La mayoria de 10s participantes pereibia un funcionamiento selectivo de la 
globalizacion: beneficioso para algunos per0 no para otros. El avance m b  destacado 
habia sido la reduction de la pobreza asociada a la apertura de China y la India. Sin 
embargo, alrededor de mil millones de personas en la region apenas habm obtenido 
a l w a  recompensa. El proceso debia dirigirse de tal forma que fuera miis integrador. 

92. En el diilogo mantenido en China se destaco que las oportunidades y 10s bene- 
ficios de la globalizacion compensaban 10s riesgos. La globalizacion habia estimu- 
lado el crecimiento economico y la productividad industrial y habia ayudado a 
China a hacer frente al principal problema del pais: el empleo. Sin embargo, tam- 
hi& habia socavado 10s medios de vida agricolas tradicionales, modificando 10s sis 
temas tradicionales de protection social y aumentando las desigualdades entre las 
zonas rurales y urbanas y entre las regiones. Ciertas inversiones multinacionales 
estaban agravando la degradacion medioambiental y generaban presiones para 
lograr una mano de obra mas barata y flexible con el fin de mantener la competiti- 
vidad. Como consumidores, 10s chinos apreeiaban 10s precios bajos y 10s bienes y 
servicios de calidad; como trabajadores, sin embargo, deseaban oportunidades de 
empleo mejores y mis seguras. 

93. En la India, el mensaje era mas complejo. Habia habido gaMdOreS y perdedo- 
res. La globalizacion habia enriquecido la vida de las personas ricas y formadas. El 
sector de las tecnologias de la informacion (TI) se habia visto especialmente favo- 
recido. Sin embargo, 10s beneficios todavia no habian llegado a la mayoria, y habian 
surgido nuevos riesgos para 10s perdedores, es decir, 10s socialmente desfavoreci- 
dos y 10s pobres del medio rural. Un gran ntimero de pobres *temporalesn, que 
habian trabajado duro para escapar de la pobreza, estaban perdiendo lo que habian 
ganado. Los participantes en el diilogo temian que la globalizacion pudiera erosio- 
nar valores como la democracia y la justicia social. El poder estaba trasladandose de 
las instituciones locales electas a organismos transnacionales no responsables. Las 
ideas occidentales, que dominaban 10s medios de comunicacion, no se correspon- 
dian con las perspectivas locales; fomentaban el consumismo en medio de la 
pobreza extrema y amenazaban la diversidad cultural y lingiiistica. 

94. 181 y como se recalcd en el dialog0 de Filipinas, la experiencia de la globaliza- 
ci6n ronsistia a menudo en Chablar mucho de los mercados, cuando en malfdad 
eZ acceso a 10s mismos era muy limitado; hablar mucho de 10s empleos, cuando 
&os se encontraban en otms lugares; y habhr mucho de una vida mejoot; per0 
para owow. Una razon fundamental era la falta de reglas de juego uniformes, ya que 
el proteccionisrno de 10s paises industrializados negaba a otros el camino qne ellos 

Beneficios para 
algunos, per0 no 
para todos 

Opiniones y percepciories 19 



Volatilidad 
economica 

La globalizacion 
estB ligada a la 
expansion de la 

dernocracia 

mismos habian seguido para crecer. El exito de China en atraer la inversion extran- 
jera directa tambien se percibia como m a  amenaza, a pesar de que 10s participan- 
tes en el dialog0 de China rechazaron la idea de que su pais esmviera encabezando 
una acarrera hacia niveles dnimosa. En el didogo mantenido en Filipinas, 10s pue- 
blos indigenas destacaron el aumento de 10s conflictos entre SLIS comunidades y las 
empresas mineras, debido a la Iiberalizacion de las inversiones mineras. 

95. La volatilidad economica de 10s paises en proceso de globalizacion fue m a  
cuestion clave en el didogo regional. Un participante Vailandes describio el cambio 
brusco de 10s flujos de capital durante la crisis asiatica como un acastigo despro- 
porctonadopor lospecados cometidosw. Ia reforma de 10s mercados de capital era 
necesaria, pero habia de realizarse en el marc0 de una secuenciacion prudente de 
la liberalizacion y de una proteccion social adecuada. Los participantes japoneses 
resaltaron que la cooperaci6n regional en el comercio y las finanzas podia aumen- 
tar la estabilidad. 

96. Tambien era necesario un regimen m9s liberal para hacer frente a1 creciente 
desplazamiento de personas a traves de las fronteras nacionales. El tr;ifico de muje- 
res y niiios constituia una de las violaciones mas graves de 10s derechos humanos y 
requeria una acci6n concertada. 

America Latina y el Caribe 
97. Los didogos mantenidos en America Latina tuvieron lugar en una tpoca de 
crisis en la region debido a la incidencia de 10s problemas econcimicos de Argen- 
tina en 10s paises vecinos. En consecuencia, mucbos se mostraron bastante escep 
ticos sobre 10s beneficios del aumento del comercio y la interaccion globales. 

98. Sin embargo,los participantes en 10s dialogos mostraron por lo general una acti- 
tud m b  matizada. La globalizacion requeria UM reforma para responder a las nece- 
sidades de la gente,pero la region tamhiin necesitaba una reforma para beneficiarse 
de la globalizacibn. La poblacion y las sociedades de la region deberian ocupar un 
lugar central en 10s esfuerzos destinados a crear ina globalizacion mas ahumanau. 
En el dihlogo mantenido en el Brasil se destaco la inclusion de la erradicacidn del 
hambre, la ediicacion universal y el trabajo decente como ciestiones clave en el 
nuevo programa, para contrarrestar 10s aspectos comerciales, financieros y tecno- 
16gicos que habian prevalecido hasta el momento. 

99. Habia que aceptar el reto de la globalizacion. Un aspect0 positivo es que dicho 
fenomeno se asociaba a la expansion de la democracia en la region y a una creciente 
concienciacion publica sobre cuestiones como la igualdad de genero, 10s derechos 
humdnos y el desarrollo sostenible. En la actualidad, la existencia de un mundo 
global amis pequerion facilitaba el intercambio feando y la circulacion de ideas. 
Como seiialaron 10s participantes en el diilogo de Chile, la globalizacion estaba con- 
tribuyendo a dar forma a una nueva Ctica global basada en valores y principios uni- 
versales compartidos por todo el mundo. El desafio que se planteaba en ese 
momento era la forma de poner en prictica el nuevo programa de derechos. 

100. Para muchos, la globalizacion no estaba cumpliendo sus promesas, especial- 
mente en relacicin con el trabajo decente’. Segun declaro un dirigente sindical, KZOS 

’ De acuerdo con una encursfa rsalizada por Latino Barometm (Santiago, Chile) en 2002, mas del 
40 por ciento de la poblacibn de Amkrica latina considmba que el desempleo, la inestabilidad del 
mercado labordl y 10s bajos sdlarios eran su9 problemas principales. En rsta miSIIId encuesfil se seiid- 
laba que la mayoria de 10s encuestados responsabilizaban de estos problemas a la politica econbmica 
del gobierno, frente al 22 por ciento que culpaba a la globalizacibn y el 23 por ciento que culpaba a l  
FMI. (Para consultar las tabulaciones especiales de la encuesta regular de Latino Barbmetm, visite 
www.latinobarometm.oq.) 
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trabajadores diflcilmente pueden conykr en el actual modelo de globalizaci6n 
cuando cada dia son testigos del mcimiento de la economia informal, del des- 
censo de la protecci6n soclal y de la imposlci5n de una cultura autoritaria en 
el lugar de trabajou. No obstante,incluso en un pais tan phspero como Costa Rica, 
10s participantes en el dialogo opinaron que la mayoria de 10s ciudadanos, con inde- 
pendencia de su nivel de ingresos y situation social, percibian mas amenam que 
oportunidades en la globalizacion. En particular, la inestabilidad de 10s mercados finan- 
cieros globales habia tenido consecuencias sociales desastrosas en muchos paises, 
debido a las politicas gubernamentales inadecuadas y al escaso entendimiento de 
las condiciones locales por parte del FMI y de 10s bancos extranjeros. Las clases 
medias de laArgentina y el Uruguay se habian visto especialmente perjudicadas. 

101. Desde numerosos sectores se reivindico la renovacion del papel del Estado. 
Como dijo el Primer Ministro de Barbados en el dihlogo de 10s Estados del Caribe, 
unopodemos dejar el desarrollo centrado en laspemonas a la suerte de h f u e r -  
zas del mercudo. En lugar de retimrse, el Estado debe establecer nuevas alian- 
zas estratdgicas con el sectorprivado y las lnstituciones de la sociedad civilu. El 
disogo regional celebrado en Lima se hizo eco de esta reivindicacion, que abogaba 
no &lo por servicios publicos m h  eficientes, sin0 tambien por una relacion armc- 
niosa entre el sector privado, como generador de riqueza y empleo, por un lado, y 
el sector public0 como promotor de un entorno competitivo, por otro. La compe- 
titividad tenia que impulsarse por medio de la inversion y el desarrollo del capital 
humano, y no mediante la reduccion salarial o el increment0 de 10s aranceles pro- 
teccionistas. En toda la region era particularmente neccsario elabom politicas que 
favoreciem a las pequefias y medianas empresas y que se opusieran a la expansion 
de la economia informal. 

102. La cuestion de la emigracidn habia adquirido gran importancia en toda la 
region, desde Mexico - donde uno de cada cinco trabajadores residia fuera del 
pais - hasta Argentina, donde muchos jovenes califcados se trasladaban a 10s 
paises de 10s que habian emigrado sus abuelos en busca de prosperidad. 

103. Se albergaba una gran esperanza en toino a la integracidn regional como 
medio para alcanzar 10s objetivos politicos y sociales. En particular, cabria ampliar 
el Mercosur. En el Caribe ya se habian puesto en marcha instituciones regionales de 
amplio alcance que era necesario reforzar. La solidlridad regional tambien podia 
ser un medio para que la region en su conjunto participara activamente en la cons- 
truccion de la globalizacion. 

Paises en transicion de Europa y Asia Central 

104. En general, no se culpo a la globalizacion en si de las dolorosas convuisiones 
sociales acontecidas durante la transici6n del comunismo en la antigua Union Soak- 
tica yen Europa Oriental. Los participantes en 10s diilogos descontiaban de 10s peli- 
gros de la globalizacion, pero se mostmban reacios a reinstaurar 10s viejos sistemas 
cemdos. Manif'estaron ser totalmente conscientes de 10s costos del cambio,en par- 
ticular cuando no existian nuevas redes de seguridad social que reemplazasen las 
que se habian rechazado. 

105. Pocos paises habian aprovechado mejor que Polonia las nuevas posibilidades 
de integrarse en el mundo globalizado. Su acercamiento paulatino a la Union E u n  
pea WE) era un buen ejemplo de c6mo la cooperacion regional podia conducir a 
una integraci6n positiva en la economia global. Sin embargo, el Ministro de Finan- 
zas polaco declaro que, a a  pesar de estar esmcbamente implicados en la 
corriente degEobaltzaci6n, siempre e d t e  la oportunidudy la obligaci6n de apli- 
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car unapolftlca nacional de desartwllo socioecon6micoa. El pasado comunista de 
Polonia leg6 a1 pais el sentimiento arraigado de que el Estado tiene obligaciones 
ante la s0ciedad.Y pese a 10s muchos beneficios del cambio, la gente estaba frus 
trada por la persistencia de altos niveles de desempleo y 10s problemas que entra- 
Raba la reestructuracion de las antiguas industrias y del amplio sector agricola. En 
Lodz - el mayor centro de produccion textil del pais -, casi 1OO.OOO tmbajado- 
res - principalmente mujeres - habian penlido sus puestos de trabajo debido a 
la competencia de Asia. 

106. En el diilogo mantenido en la Federacion de Rusia se hizo hincapik en las 
oportunidades y 10s retos de la globalizacion: el increment0 de las corrientes de 
inversicin, la expansion de 10s mercados de exportacion y las nuevas posibilidades 
de alcanzar un mayor crecimiento y un mayor nivel de vida. No obstante, todavia se 
tenian que realizar muchos ajustes,y era esencial proceder a una distribucion justa 
de 10s costos y 10s beneficios de la reform. Debian minimizarse 10s costos sociales 
derivados del ingreso del pais en la OMC, y era necesario mejorar y aplicar la legis- 
lacion laboral, generar mis empleo y reformar el sistema educativo. 

107. La cultuira y la diversidad nacionales debian protegerse de la globalizacion. Se 
manifesto especial preocupacion por el incumplimiento de la ley y las normas labe 
rales por pane de las empresas multinacionales. Otro problema grave era la emi- 
gracion, tanto el exodo de trabajadores calificados debido a las malas condiciones 
locales como 10s desplazamientos ilegales. A pesar de estas preocupaciones, 10s par- 
ticipantes considemon que la integracicin en el proceso de la globalizaci6n era 
inevitable, a1 mismo tiempo que resaltaron la necesidad de dirigir dicho proceso de 
un modo d s  responsable desde el punto de vista social. 

Europa Occidental y America del Norte 

108. Se culpd a la creciente competencia internacional - impulsada por la libera- 
lizacion del comercio y el capital - del aiunento de las disparidades de ingresos en 
10s paises industcializados, que afectaba especialmente a1 trabajo poco cualificado 
en las antiguas industrias, al ser btas las primeras en trasladarse a 1 0 s  p a k s  de bajo 
costo. Sin embargo, la exportacion de empleos como consecuencia de la globaliza- 
cion era tan so10 una de las numerosas causas del desempleo. Los participantes en 
el diilogo de Alemania mos tmn  especial preocupaah por el ekcto de la movi- 
lidad de capitales en la politica fiscal. Asimismo se sostuvo que la competencia fiscal 
internacional estaba imponiendo limites estrictos a la fmciacion del Estado de 
bienestarl 

109. En toda Europa la migracidn era una cuestion critica. La gente reaccionaba 
energicamente, y, a menudo, las consecuencias politicas eran impredecibles. Sin 
embargo, esta cuestion debia abordarse en el context0 del envejecimiento de la 
poblacion en Europa y de la cohesion social en que se basaba el sistema social 
europeo. 

110. Europa estaba constmyendo un modelo social que, segh algunas opiniones, 
podria reproducirse en cierto modo en otros lugares. EL di6Iogo celebrado en Fin- 
ldndia ofrecio un ejemplo de como la adopcion de politicas econ6micas y sociales 
integradas y de un enfoque de asociacih habian contribuido a crear una sociedad 
de la informacion moderna y competitiva. La construcci6n de la propia UE era una 
expresion de ese mismo modelo y, a la vez, una respuesta a las presiones de la 
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' Preocupaciones simllares quedaron reilejadas en el infonne de la Comisih Flamenca sobre la 
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globalizacion. Pese a tratarse de un proceso historic0 unico, contenia elementos 
que podian inspirar una gestion mejor y mas integradora de la economia global. 

1 11. En 10s dihlogos se pus0 de manfiesto que, en principio, 10s europeos se mos 
traban comprensivos con respecto a muchas de Las quejas de 10s paises en desa- 
rrollo sobre el modclo de globalizaci6n. Se reconocio que era el mundo industriali- 
zado el que establecia las reglas de la globalizacion, y que si Csta habia de ser mas 
integradora, 10s paiscs en desarrollo deberian tener mayor voz. Asimismo se rece 
noci6 de forma generalizada la importancia de prestar mis asistencia para el desa- 
rrollo a 10s paises mas pobres. Algunos reconocieron tambitn la repercusidn nega- 
tiva de la Politica Agricola Comfin en 10s paises en desarrollo, pero aiiadieron que 
existian cldros obst6culos politicos que impedian su reforma. 

112. Se disponia de una enorme cantidad de informacih acerca de la percepcion 
del impacto de la globalizacion en 10s Estados Unidos, de la que se obtenian con- 
clusiones en ocasiones contradictorias. Algunos importantes estudios recientes 
reflejaban en general actitudes altamente positivas respecto de la globalizacion, 
aunque existia al mismo tiempo una preocupacion por 10s puestos de trabajo. Segh 
un reciente trabajo de investigacion acadtmica, un importante grupo de votantes 
americanos se mostraba reticente a una mayor participacibn en la globaliicion'. 
Segfin esta investigacion, las percepciones de la globalizacion eran tanto m k  posi- 
tivas cuanto mayor era el nivel de educacion y calficaci6n. 

113. En 10s Estados Unidos tambitn se mantuvieron algunas consultas con grupos 
especficos en el transcurso del trabajo de la Cornision. Ias personas consultadas 
no dudaban de que la economia global habia experimentado un cambio radical 
durante 10s atimos veinte aiios. La globalizacion estaba ejemiendo nuevas presie 
nes sobre las empresas pal2 que fuesen mas competitivas, recortando 10s salarios y 
provocando fusiones empresariales. Algunos empleos nacionales se habian trasla- 
dado a otms paises, pero en general el proceso estaba generando mayor riqueza y 
bienestar. Se veia a 10s Estados Unidos como el principal impulsor de la giobalizacion, 
y esto se consideraba positivo. Sin embargo, se reconocio que tambitn se habian 
producido efectos adversos, como el impacto en el medio ambiente y L margina- 
cion de 10s p a k s  de Africa y Oriente Medio que no podian o no querian participar. 

114. Las opiniones estaban divididas entrc 10s que pensaban que la globalizacion 
continuaria y 10s que opinaban que esta se veria obstaculizada por el creciente 
nacionalismo. Era necesario que las organizaciones internacionales - oficiales y de 
otro tip0 -contribuyeran a guiar el proceso, como el FMI, las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial, la OMC, la OIT, y otros organismos especializados, asi como em- 
presas, sindicatos, iglesias y ONG. Tambitn se precisaba m a  mejor gobernanza a 
todos 10s niveles. 

Necesidad 
de una mejor 
gobernanza en 
todos 10s planos 

Empresas, trabajo y sociedad civil 

1 15. En 10s dialogos que la Cornision mantuvo con las empresas, 10s directores 
ejecutivos no se consideraban a si mismos como 10s principales impulsores de la 
globalizacion. En su opinion, las empresas no crearon la globalizacih,sino que reac- 
cionaron ante ella. Para algunas empresas la tarea result6 especialmente dificil. A 
las empresas de 10s paises pobres y a las pequeiias empresas de todo el mundo Les 
cost6 hacer frente a la competencia global sin ayuda publica. PUd las compaiiias 

' Kenneth I? Scheve y Mattheu J. Slaughter: Globalizutlon and tbe Percepttons ofAmerican Workers 
(Washington DC, histitute for International Economics, nimo de 7.001). 
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m h  grandes, en el medio global #la ckave de la efi'cacia reside en la gesti6n de la 
dive&&, esto es, la diversidad de mercados, proveedores y mano de obra. 

116. Los lideres empresariales tambien rechazaron la idea de que estaban impc- 
niendo modelos unicos en sus operaciones por todo el mundo: nCuanto mds glo- 
bales seamos, m&s trabajaremos en el ambito locab, dijo un participante. Las 
empresas poddan incluso actuar como una via bidireccional, transfiriendo nuem 
tecnologias al Sur, por un lado, y dando a conocer en sus paises de origen 10s pro- 
blemas y preociipaciones de 10s paises en desarrollo, por otro. 

117. Una cuestion fundamental para la dimension social de la globalizacion era 
alcanzar m a  mejor diseniinacion de la IED. Esto suponia crear entornos estables y 
libres de corrupcion que favoreciesen el compromiso a largo plazo de las empresas. 

118. El establecimiento de una normativa predecible y de IUI marco de valores 
acordado era esencial para el buen funcionamiento de 10s mercados. Los gobiernos 
tenian la responsabilidad absoluta de garantizar el respeto de las normas acordadas. 
Sin embargo, un d i n  regulador excesivo no era deseable cuando 10s mercados 
podian corregir automaticamente muchas alteraciones. nNecesttamos mds didlogo 
y un cambio de conducta; no mbs n o m a s  y reg1amentos.w Se hizo hincapie en la 
importancia del respeto de 10s valores. Las empresas progresistas estaban firme- 
mente comprometidas con la responsabilidad social voluntaria. La buena ciudada- 
nia empresarial era cada vez m h  importante pan el desarrollo de las empresas. 

1 19. Sin embargo,el debate que La Comision mantuvo con el For0 Economico Mun- 
dial en Davos revel6 que 10s esciindalos empresariales habian minado la c o ~ a n z a  
de las empresas. Existia preocupacibn por iffla posible reaccion contra la globali- 
zacion y 10s efectos perjudiciales que podria entraiiar. Tambih se consider6 que 
un debate con el Foro Social Mundial podria beneficiar a ambas partes. 

120. Los participantes en el diilogo que la Comision rnantuvo con 10s sindicatos 
consideraron que las politicas de 10s paises industtializados, lac instituciones finan- 
cieras internacionales y la OMC estaban debilitando progresivamente la base ecc- 
nomica de 10s paises en desarrollo. Expresaron su preocupacion por la importan- 
cia que se seguia otorgando a la privatizacion de servicios como el agua, la 
electricidad y la atencion sanitaria que estaba agravando la pobreza.Tambien se 
rnostraron preocupados porque la explotacion de las trabajadom en las zonas f m -  
cas industriales (ZFI) se habia expandido de manera espectacular. Dicha explota- 
cion consistia en el pago de salarios bajos, la intimidacion de las trabajadoras que 
intentaban sindicarse, la violencia y el hostigamiento sexual. 

121. Era especialmente importante garantizar el respeto de 10s derechos de 10s tra- 
bajadores y las normas laborales en la economia global. Los dirigentes sindicales 
pensaban que la OIT podria desempeiiar un papel destacado, trabajando en estre- 
cha colaboracion con otras organizaciones internacionales - como las institucic- 
nes financieras internacionales y la OMC -, 10s gobiernos nacionales y las organi- 
zaciones de empleadores y de trabajadores. 

122. Los dirigentes sindicales de 10s paises industrializados mantuvieron que el des 
contento con la gobernanza empresarial habia alcanzado un punto zilgido. Haba Ile- 
gado <el momento de salvar a las empresas de s i  mz3ma.w. La desreglamentacion 
y la importancia que se daba al valor del accionista habian ido demasiado lejos. La 
creciente competencia global animaba a 10s empleadores a atomarse a la ligem las 
prdcticas latoralesw,incluso mediante la sustitucion del empleo decente por el trabajo 
inseguro, informal, eventual yen kgimen de subcontratacion. Para muchas empresas, 
la responsabilidad social voluntaria de las empresas era a n  mero intento de mejo- 
rar la tmagew, sin ningcm efecto real en las actividades empresariales ordinarias. 



123. Lo que se requeria era un sistema global de relaciones laborales que incluyera 
comites de empresa globales, auditorias sociales de empresas y mecanismos para 
controlar y verificar la aplicacion de 10s codigos de conducta adoptados por 1% 
empresas multinacionales. 

124. Los grupos de la sociedad civil tambien estaban preocupados poque 10s inte- 
reses economicos y empiesariales dominaban el modelo de globalizaci6n,y porque 
no habia suficiente responsabilidad. El efecto negativo de las industrias de exuac- 
ci6n tanto en 10s pueblos indigenas como en las comunidades y 10s medios locales 
fue un tema comun. Otro tema fue el impact0 adverso de las normas internaciona- 
les sobre 10s derechos de propiedad intelectual, que daba via libre a la privatizacibn 
del conocimiento indigena. Muchos denunciaron el aumento de la influencia poli- 
tics de las empresas, incluso mediante una fuerte concentraci6n de la propiedad de 
10s medios de comunicacion en manos del sector privado. 

125. Esto formaba parte de una critica mis amplia de un modelo economico que 
se impuso a 10s paises, especialmente a traves de la condicionalidad de las institu- 
ciones financieras internacionales. EUo era evidente en la OMC, que promovia un 
paradigma de competencia en el que el debd tenia que competir con el fuerte. nUna 
conuersacf6n en& un gat0 y un rat6n no es una convmaci6n.~Asi, se producia 
el abandon0 de metas sociales y medioambientales y, por tanto, a un modelo insos 
tenible de crecimiento que impoha altos costos a las personas y a las comunida- 
des. aEs un sistemaprofundamente anNdemocrdtico y que restapoderw, dijo un 
participante. 

126. Las organizaciones de la sociedad civil difieren en cuanto a sus intereses y acti- 
vidades y en cuanto al grad0 y objeto de su enfado, pero pocas rechazan la idea de 
un mundo mis interconectado. Para muchas de ellas, la meta consiste mis bien en 
cambia 10s principios en 10s que se basa la economia global. El eslogan del Foro 
Social Mundial es r o t m  mundo es posibler. 

127. Muchas organizaciones de la sociedad civil hicieron bincapie en 10s derechos 
humanos y en el respeto de valores como la justicia, la solidaridad y la igualdad de 
genero. En su opinion, seguia habiendo una dualidad de criterios entre la retorica y 
la conducta de muchos actores globales. Entre las propuestas de politicas figuraba 
la de someter todas las acciones de las organizaciones internacionales a un examen 
previo que evaluase su conformidad con 10s derechos humanos universales. Otra 
reivindicacion genedizada fue la bhqueda de una solucion global a la crisis de la 
deuda, preferiblemente mediante la simple condonation de la misma. 

128. Habia un sentimiento de frustration por no haber cumplido 10s compromisos 
asumidos por 10s Estados miembros en 10s foros de las Naciones Unidas durante 10s 
ultimos decenios. AIgunos creian que sistemiticamente se habia tratado de dejar 
fuera a las Naciones Unidas en cuestiones de justicia economica, paz y desarrollo, 
y solicimron que se les otorgase una mayor autoridad en relacion con las politicas 
internacionales, tanto economicas como de otro tipo. Se pus0 de relieve la preocu- 
pacion por el aparente debilitamiento de las soluciones a 10s problemas de la glo- 
balizacion,asi como de 10s enfoques multilatcrales de las mismas.preocupaci6n que 
se pus0 de manSesto en muchos otros debates. 

129. Fueron muchos 10s que sostuvieron que una parte fundamental de la solucion 
resida en dar voz a 10s que no la tenian. Se necesitaba un marco mis amplio, parti- 
cipativo y democritico en todos 10s niveles, local, nacional y global. Las mujeres 
seguian estando insuficientemente representadas en la mayoria de 10s organos 
encargados de la adopcion de decisiones. Muchas organizaciones de la sociedad 
civil sostenian que las politicas publicas y 10s sistemas cconomicos debian reflejar 
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las necesidades y decisiones locales. Al mismo tiempo, el funcionamiento del sis 
tema multilateral - particularmente el de las organizaciones de BrettonWoods y el 
de la OMC - deberia ser mas democritico. 

I * *  

130. En terminos generales,este programa de diilogos y consultas nos ha infundido 
mucho inimo para seguir desarrollando nuestro trabajo. Hay muchas diferencias de 
opinion, pero tambiin existe la creencia compartida de que la globalizacion puede 
y debe satisfacer las necesidades y apiraciones de las personas y las comunidades 
de todo el mundo. Para alcanzar esto, es precis0 tomar medidas correctivas urgen- 
tes en 10s atnbitos local, nacional e internacional. Como dijo un participante, %Nos 
enconhamos en un punto crt'tico en el que las decisiones que adoptemos nos 
pueden llevar a lo mejor 0 a lopeor en laspr6cimas d6cadasn. Los debates subra- 
yaron como nosotros, como comunidad global, compartimos un destino comh,  y 
nos recordaron que este destino esd en nuestras manos. 

26 Por m a  globalizacilin jiisti. wear opiirluriiilaJes i i a a  iodos 



1 11.2. Globalizacion: naturaleza e impacto 

IntwdiicciOi? 
Catacteristicas fundamentales de la globalizacidn 
Fl contrxto institticiorial 
1.0s efectos de la globalizacidn 

I ntroducci6n 

13 1. La globalizacion es un fenomeno complejo que ha tenido efectos de gran 
alcance. Por lo tanto, como es Iogico, el ttrmino uglobalizacionr ha adquirido 
muchas connotaciones emotivas y se ha convertido en una cuestick muy contro- 
vertida en el discurso politico actual. Por un lado, fa globalizaci6n se ve como una 
fuerza benigna e irresistible que puede ofrecer prosperidad economics a las per- 
sonas en todo el mundo. Por el otro, se le culpa de ser la fuente de todos 10s males 
contempo&eos". 

132. No  obstante, se suele reconocer que las caracterkticas fundamentales de la 
globalizacion han sido la libedizacion del comercio internacional, la expansion de 
la IED y la aparicion de flujos financieros masivos transfronterizos. Se produjo un 
aumento de la competencia en 10s mercados globales. Asimismo, son muchos 10s 
que opinan que esto ocurri6 por el ekcto combinado de dos factores subyacentes: 
las decisiones politicas de reducir las barreras nacionales a las transacciones eccl 
nomicas internacionales y el impacto de las nuevas tecnologias, especialmente en 
10s imbitos de la informacion y las comunicaciones. Estos acontecimientos crearon 
las condiciones propicias para el inicio de la globalitacion. 

133. La incidencia de las nuevas tecnologias ha imprimido ademis un cdc te r  dis- 
tintivo al proceso de globalizacion actual respecto de episodios sirnilares del 
pasado. Las barreras naturales del tiempo y del espacio se han reducido enorme- 
mente. El cost0 de la circulation de informacion, personas, bienes y capital a tmv& 
del globo ha caido en picado, y la comunicacion global es cada vez & barata e ins- 
tantinea. Con ello ha aumentado enormemente la viabilidad de las transacciones 
economicas en todo el mundo. Ahora 10s mercados pueden tener un alcance global 
y abarcar m a  variedad cada vez mayor de bienes y servicios. 

Caracteristicas 
clave y 
condiciones 
capacitadoras 

* bl rCrmino )3obali7xiLin no sc him pnpular hats cl dccenio dc 1990 W informe final dc In Comi- 
sib, dr Fstudio drl nundrsrap a l e m h ,  titulado &loballzation of the World Fronomy: Challenges and 
Answers> (Glohalizacinin dc la Fxonomia Mundial: Rnos y Rcspucstas) (14." pcriodo Icgislativo. junk) 
de 2002),srhdd que el numcm d e  veccs quc sc ~ 5 6  la palabra globallzacidn e n  un importantc per6  
dico dcmin - ~ r ~ I n k f u r f ~ r A U ~ e ~ , ~ e f i ~ Z e i l r r n ~  - 'dummt0 dr 34 m 1993 a 1.136 cn 2001 
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134. Otra caracteristica distintiva del proceso de globalizacion actual esta relacio- 
nada con lo que brilla por su ausencia. A diferencia de anteriores episodios de la 
globalizacion, caracterizados por movimientos transfronterizos masivos de perso- 
nas, el proceso actual excluye este movimiento en gran medida. A diferencia de lo 
que ocurre con las personas, 10s bienes, las empresas y el capital pueden circular 
libremente entre 10s pakes. 

135. En esta seccion, destacamos las caracteristicas relevantes de la evolucion de 
la globalizacibn, exponemos sucintamente el nuevo marco institucional que la 
gobierna y, por ultimo, evaluamos el impact0 que este proceso ha tenido sobre 10s 
paises y las personas. 

Caracteristicas fundarnentales de la globalizacibn 

136. Ias tendencias bhicas respecto del comercio mundial, la IED, 10s flujos finan- 
cieros y la tecnologia aparecen en 10s grifkos 1 a 9. 

Comercio 

137. El comercio mundial se ha expandido ripidamente en 10s dos Stimos dece- 
nios. Desde 1986 ha crecido de forma sistemitica a un ritmo considerablemente 
m h  dpido que el product0 interior bruto (PIB) mundial w c o  1). En el decenio 
de 1970, la liberalizacion del comercio dentro del marco del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAIT) fue modesta y gradual, y afecto a 
10s paises industrializados much0 m h  que a 10s paiSes en desarrollo. Sin embargo, 
desde principios de 10s atios ochenta en adelante, el alcance de la liberalizacion del 
comercio, especialmente en 10s paises en desarrollo,empezo a acelemse W c o  2). 

138. Esta expansion del comercio no tuvo lugar de manera uniforme en todos 10s 
paises, sin0 que se produjo en su mayor parte en 10s paises industrializados y en un 
grupo de 12 paises en desarrollo. En contraste, la mayoria de 10s paises en desarro- 
llo no experimentaron m a  expansion importante del comercio @%tic0 3). I3 mb,  
la mayor parte de 10s pakes menos adelantados (PMA) - un grupo que incluye la 

Comercio y entradas netas de IED como porcentaje del PIB, 
1970-2001 
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Entradas de inversidn extranjera directa, paises en desarrollo, 
1985-2002 (en miles de millones de dblares de 10s EE.UU ) 
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mayoria de 10s paises en el Africa Subsahariana - experiment0 un descenso pro- 
porcional en su participacion en 10s mercados mundiales, a pesar del hecho de que 
muchos de estos paises habian pucsto en prictica medidas de liberalizacion dcl 
comercio. 

lnversidn extranjera directa (/€Dl 

139. Durante 10s primeros afios del decenio de 1980, la inversion extranjera directa 
se acelero, tanto en terminos absolutos como en porcentaje del PIR &rXicos 1 y 4). 
Desde 1980, el marc0 normativo en todo el mundo ha facilitado el crecimiento de 
la IED. En el afio 2000, m b  de 100 paises habian adoptado importantes medidas de 
liberalizacion para atraer la IED @%co 5). En efecto, son pocos 10s pakes que no 
tratan activamente de atraer la IED. Sin embargo, muchas de estas expectativas no 
se han hecho realidad. A pesar del dpido crecimiento de 10s flujos de la invcrsion 
extranjera directa en 10s paises en desarrollo, la inversicin sigue estando muy con- 
centrada aproximadamente en 10 de estos paises (gr;ifico 6)  
140. Ademas de haber aumentado el volumen de estas inversiones, tambien ha 
cambiado su naturaleza. La revolucion de la tecnologia de la informacion y la comu- 
nicacion (TIC), unida a la disminucion de 10s costos del transporte, hizo ticnica y 
economicamente posible el crecimiento de una extensa produceion de bienes y 
servicios con sede en muchos paises. Los procesos de production podian diso- 
ciarse y ubicarse en todo el mundo para explotar las ventajas economicas deriva- 
das de las diferencias en 10s costos, la disponibilidad de factores y la idoneidad del 
clima de inversion. Los componentes y las piezas se pueden transportar ficilmente 
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por todo el mundo y ensamblar cuando se quiera. La revolucion de las comunica- 
ciones ha hecho posible la coordinacion y el control de estos sistemas de produc- 
cion dispersos. 

Flujos financieros 

141. El elemento mas espectdcudw de la globalizacion en 10s dos ultimos decenios 
ha sido la ripida integracion de 10s mercados financieros. El sistema de Bretton 
Woods, creado tras Pd Segunda Guerra Mundial, se bas6 en curntas de capital term 
das y tipos de cambio fijos. Por lo tanto, en contraSte con el comercio y la IED, donde 
la liberalizacion gradual se habia puesto en marcha, la globalizacion financiera ni 
siquiera se incluia en el programa politico en aquel momento. El mundo vivia con 
LUI sistema de mercados financieros nacionales independientes. 

142. Esta situacion empezo a cambiar en 1973 con el colapso del sistema de Bre- 
tton Woods. Sin embargo, no se procedi6 a liberar las cuentas de capital de forma 
inmediata ya que el cambio no sc inicio en 10s paises industrializados hasta princi- 
pios del decenio de 1980, con el correspondiente auunento de sus flujos de capital. 

143. Como ya se ha seiialado, .el sistema monetario mundial sufrio tres revolucio- 
nes al mismo tiempo: liberalizacion, internacionalizacicin e innovation.'. La libera- 
lizacion financiera crco cl marc0 normativo idoneo para la expansion de la movili- 
dad del capital. Pero el aumento de 10s flujos de capital estuvo impulsado en gtan 

medida por Id revolucion de lasTIC. Esto permitio conocer mejor y m&i ripido 10s 
mercados extranjeros, el desarrollo de transacciones financieras uen todo el mimdo 
las 24 horas del dia., y la aparicion de nuevos instrumentos financieros, especial- 
mente derivados. 

144. Desdc finales del dccenio de 1980 ha habido una tendencia global hacia la 
liberalizacion financiera. Esta comprendia desde medidas relativamente sencillas, 
como la unitkacion de 10s tipos de cambio y la supresion de controles de la asig- 
nacion de credit0 en el mercado interior, hasta la liberalizacion total del sector finan- 
ciero, que incluia la apertura de cuentas de capital. En el mundo en desarrollo, este 
tdtimo tip0 de reforma estuvo limitado inicialmente a un grupo de paises de ingre- 
sos medios con m a  varicdad relativamente mayor de instituciones de intennedia- 
d o n  fmanciera que incluia rnercados de obligaciones y de valores. La accion en lo 
que respecta al crecimiento explosivo de 10s flujos financieros privados de Norte a 
Sur se centro en estos unicrcados emcrgentcs)). 

145. Entre estos flujos figuraban por ejemplo inversiones en 10s mercados de vale 
res de estos paises a waves de fondos de inversion (en su mayor parte se hicieron 
en nombre de fondos de pensiones), creditos bancarios al sector empresarial y 
flujos especulativos a corto plazo, especiahente en mercados de divisas. Los pres 
tamos a travks del mercado internacional de obligaciones tambien amentaron en 
el decenio de 1990, tras la globalizaci6n financiera @@co 7). 

Tecnologia 

146. Los paises industrializados fueron la fuente de la revolucidn tecnol6gica que 
facilit6 la globalizdcion, pero dicha revolucion tambien two una onda expansiva en 
el rest0 de la economia global. A cierto nivel, las nuevas tecnologas cambiaron las 
ventajas comparativas internacionales a1 convertir el conocimiento en un factor 

Philipfimer: Capital Flows in the 1980s: A Survey of MajorTrends”,Documenfos Econdmicos del 
BPI, ntim. 30 (Basilea, Bnnco de bgos Intrmaciondles, abril de 1991). 
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Interrelacrones 

149. Estos cambios en el comercio, la IED, 10s flujos financieros y la difusidn tec- 
nologica forman cada vez m h  parte de un nuevo todo sistemico. Un factor comun 
basico consiste en que todos estos elementos evolucionaron necesariamente en el 
context0 de una creciente apertura economica y con la influencia cada vez mayor 
de las fueaas del mercado globales. Este es un cambio profimdo, que afecta tanto 
al papel del Estado como al comportamiento de 10s agentes economicos. 

150. El comercio y la inversion extranjera directa se han ligado m b  estrechamente 
a rnedida que el sistema de produccion global desarrolla cada vez m h  modalidades 
de comercio, especialmente a mves del r5pido crecimiento del comercio intraem- 
presarial de piezas o componentes. Actualmente, se estima que las empresas multi- 
nacionales representan dos tercios del comercio mundial, mientm que el comer- 
cio intraempresarial, entre multinacionales y empresas afiliadas, representa 
aproximadamente un tercio de las exportaciones mundiales. Al mismo tiempo, ha 
aumentado el comercio de componentes y bienes intermedios. Los cambios cuali- 
tativos de la estructura del comercio mundial - en particular, un aumento del 
comercio de componentes e insumos intermedios - son qiiids tan importantes 
como el aumento cuantitativo del comercio. Al mismo tiempo, las inversiones de 
cartera y otros flujos financieros son factores cada vez m h  determinantes del 
entorno macroeconomico que configurd las modalidades de comercio e inversion 
en la economia real. De forma similar, la d h i o n  de las nuevas tecnologias tambikn 
ha tenido un proiimdo efecto en la ventaja comparativa, la competitividad de las 
empresas, la demanda de mano de obra, la ocganizaci6n del trabajo y la naturaleza 
del contrato de trabajo. 

N rnarco norrnativo 

15 1.  Uno de 10s factores subyacentes a la creciente globalization fue el cambio de 
planteamiento economico, que se acentuo en el decenio de 1980. Mientras 10s 
paises industrializados estaban experimentando estanflacion, un numero conside- 
rable de paises en desarmllo habia a 'do en una crisis de la deuda y experimentaba 
un retroceso economico. Esto provoc6 un replanteamiento de 10s modelos econ& 
micos existentes tanto en 10s paises industrializados como en 10s paises en desa- 
rrollo. Un elemento de este replanteamiento en 10s paises en desarrollo estaba rela- 
cionado con las politicas de importacion/sustituci6n, que por aquel entonces 
habian empezado a perder 'hpetu. Esto contrastaba con el exit0 evidente de las 
politicas de industrializacidn orientadas a la exportacion de las economias de 
reciente industrializacicin (ERI) de Asia Oriental. 

152. El recurso generalizado de 10s paises en desarrollo endeudados a 10s presta- 
mos de las instituciones de Bretton Woods destinados al ajuste estructural en el pe- 
riodo que siguu6 a la crisis de la deuda de principios de 10s aiios ochenta desem- 
peii6 un papel fundamental en la redefinicih de las estrategias del comercio y de 
la industrializaci6n. Cabe destacar, entre las condiciones a las que estaban sujetos 
estos prestamos, la liberalizacih de politicas en favor del comercio y la IED. &to 
coincidin con la influencia cada vez mayor de las doctrinas economicas pro mer- 
cad0 durante este periodo. En el marco de estos programas de ajuste estcuchual, 
liubo un aumento importante del ntknero de casos de liberalization del comercio 
y de las inversiones en muchos paises en desarrollo. 

153. Tal como se dijo en la seccion anterior acerca de las opiniones sobre la glo- 
balizacion, muchos sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, asi como algu- 
nos analistas politicos y gobiemos de paises en desarrollo, mantienen que las insti- 
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tuciones financieras internacionales han impuesto una condicionalidad exccsiva a 
10s paises en desarrollo. En su opinion, esta politica ha resultado perjudicial tanto 
por recluirles en las limitaciones de una politica ncoliberal inadecuada como por 
iniponerles grandes costos sociales. 

154. El aumento de doctrinas economicas pro mercado en 10s atimos veinte aiios 
desempefib un papel claw a la hora de preparar el terreno para la apacicion de la 
globalizacibn. La caida del comunismo en Europa en 1989-1990 fue un momento 
crucial. De un golpe, 30 pahes ex comunistas con una poblaci6n conjunta dc 400 mi- 
Uones de personas st! summn a Id economia de libre mercado global. 

155. Para algunos analistas, el fin del mundo bipolar tambien signific6 la desapari- 
cion de cualquier alternativa sistkmica a la economia de mercado. Como resultado, 
seglin esta opinion, la globalizacion del libre mercado arranco en 1990. Casual- 
mente, Csta tambien fue la kpoca en que se produjo el crecimientu espectaculac de 
Internet, que residto en una propulsion tecnologica inesperada del proceso. 

El contexto institucional 

El sistema de comercio multilateral 

156. Entretanto, el contexto institucional para las relaciones economicas interna- 
cionales tambien empez6 a cambiar. Una nueva ronda de negociaciones comercia- 
les multilaterales iniciada en 1986 establecio el marc0 para la transformacion del 
GATT en la OMC en 1995. Un cambio fundamental fue la ampliacion del programa 
de las negociaciones comerciales bastante mas alla del cometido del GATC limitado 
a reducir 10s aranceles aduaneros y otras barreras directas a1 comercio. Cuestiones 
qiie hasta entonces no se habian tornado en consideracion desde una perspectiva 
comercial, como 10s servicios, 10s derechos de propiedad intekchial, lds medidas dc 
inversion y las politicas en materia de competencia (cuestiones que van mis alla de 
las fronteras), ahora .se incluian denm del ambito de las negociaciones comercidles. 

157. &to se explica porque estas medidas tambitn constituian impedimentos para 
la libre circulacibn de bienes y servicios a travts de las fronteras. La armonizacion 
de las politicas nacionales en estas esferas se consider6 esencial para una liberali- 
zacion mi profunda del comercio mumdial. Fsta misma logica tambikn se podid 
aplicar a otros aspectos de la politica y la normativa nacionales, especialmente 
cuando el objetivo del libre comercio se amplia para englobar asuntos concer- 
nientes al comercio equitativo y sostenible. Por lo tanto, ha habido tensiones con- 
tinuas sobre la conveniencia de ampliar esta lista de cuestiones mque van mas alla 
de las fronterasn. 

158. En retrospectiva, muchos gobiernos de paises en desarrollo percibieron que 
10s resultados de la Ronda IJruguay no habian sido equilibrados. Para la mayoria de 
10s paises en desarrollo (algunos si obtuvieron beneficios), el quid del acuerdo des 
favorable residia en las limitadas concesiones de acceso al mercado que obtuvicron 
de 10s paises desarrollados a cambio de 10s altos costos que ahora son conscientes 
de haber contt-aido al comprometerse a adoptar las nuevas normas del comercio 
multilateral. 

Sistemas de produccidn global 

159. La aparicion de sistemas globales de produccion que trajeron 10s crecientes 
flujos de inversion extranjera directa ha creado nuevas oportunidades para el cre- 
cimiento y la industrializacion en 10s paises en desarrollo. Unas 65.000 empresas 
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multinacionales, con aproximadamente 850.000 empresas afiliadas extranjeras, son 
10s actores clave d e d s  de estos sistemas globales de produccion. Estas empresas 
coordinan las cadenas de suministro global que conectan a las empresas en todos 
10s paises,incluso a 10s subcontratistas locales que trabajan fuera del sistema indus- 
trial formal y que subcontratan a trabajadores a domiciliol". 

160. El crecimiento de estos sistemas de produccion global ha sido mas pronun- 
ciado en las industrias de alta tecnologia (componentes electronicos, semiconduc- 
tores, etc.) y en bienes de consumo que requieren mano de obra intensiva (textiles, 
vestido y calzado). TambiCn esti adquiriendo importancia en el sector de 10s servi- 
cios, en donde 10s avances tecnologicos han permitido la prestacion de servicios 
tales como el desarrollo de programas informiticos, financieros y centros de llama- 
das - entre ovos - desde diferentes paises de todo el mundo. Las industrias de 
aka tecnologia han experimentado el crecimiento mas ripido y ahora constituyen 
el mayor componente individual de las exportaciones manufacturadas de 10s paises 
en desarrollo''. En estas industrias, la produccion de piezas y componentes se lleva 
a cab0 por fdiales de las empresas multinacionales situadas en paises en desarrollo. 
La mayor pane de la investigacicin y el desarrollo (I+D) y otras fiinciones tecnol6- 
gicamente avanzadas se realizan en 10s paises industrializados. 

161. En las industrias de consumo con aka densidad de mano de obra, el panorama 
es totalmente distinto. Las empresas multinacionales disefian el producto, especifi- 
can la calidad de este, etcetera, y luego subcontratan su produccion a empresas loca- 
les en paises en desarrollo. Tambien ejercen el control sobre la calidad y el tiempo 
de produccion, que a menudo esta sujeto a cambios de disefio y volumen. La fuerza 
motriz es la flexibilidad y prontitud para ajustarse a 10s cambios de la demanda del 
consumidor con 10s minimos costos de existencias. Es L L ~  sistema de produccih 
global njusto a tiempor. Las empresas multinacionites tambikn controlan la comer- 
cializacion del producto; las marcas y 10s logotipos son una fuente importante de 
poder de mercado y, por cierto, de grandes fortunas. 

162. Una caracteristica destacada del crecimiento de estos sistemas de produccion 
global es que se ha producido sin el desarrollo paralelo de normas multilaterales 
para regular su elemento clave, la IED. Esto ha dado lugar a una serie de asuntos que 
S e r b  tratados en la parte III. 

El sistema financiero global 

163. La estructura de gobernanza del sistema financiero global tambien se ha visto 
tmsformada. A medida que 10s flujos financieros privados fueron eclipsando 10s 
flujos oficiales, el papel y la influencia de 10s actores privados, tales como bancos, 
fondos de inversion especulativos, fondos en titulos y organismos de clasificacion, 
aumentaron considerablemente. Como resultado, estos organismos financieros pri- 
vados ejercen ahora un enorme poder sobre las politicas economicas de 10s paises 
en desarrollo, especialmente en las economias de mercado emergentes. Los orga- 
nismos de clasificacion determinan si 10s paises pueden tener acceso a un prkstamo 
supremo y, si es asi, el cost0 de este. Las valoraciones de 10s analistas de valores 
tienen una gran influencia en el flujo de fondos en 10s mercados bursatiles, mien- 

"' M. Can y M. Chen: *Globalization. social exclusion and work: with special referrnce to informal 
employment and genden, documrnto de referencia preparado para la CuniisiBn Mundial, Ginebra, 
2003. 
" S. La11 Tbe employment impact of globakation in developing countries. mimeografiado de la 
OIT (Ginebn. octubre de 2002). 
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tras que las decisiones de 10s gestores dc fondos especulativos afectan a menudo a 
las divisas nacionales. 

164. Dentro de la Iogica de 10s mercados perfectos,no habria nada de malo en estos 
avances. La creciente influencia de 10s actores privados en el sistema financiero 
global deberia dar lugar a ma mayor eficacia en la distribucion mimdial de 10s recur- 
sos financieros, asi como al beneficio asociado de ejercer una mayor, y muy necesi- 
tada, disciplina de mercado sohre 10s gobiernos de 10s paises en desarrollo. Sin 
embargo, 10s mercados financieros, incluso de imbito nacional, son tipicamente uno 
de 10s mercados mas imperfectos. Existen graves problemas de deficiencias de 
informacion, especialniente asimetrias en la informaci6n. 

165. Estos problemas se multiplican en el imbito de 10s mercados financieros glw 
bales, donde las entidades crediticias internacionales pueden tener informacion 
poco fiable y limitada sobre 10s prestatarios locales. Por ejemplo, se hdn planteado 
preocupaciones por las operaciones de 10s fondos especulativos y 10s organismos 
de clasificacion,y la probiddd de algunos grandes inversores internacionales a la luz 
de 10s recientes escindalos empresariales. Esto conduce a una concesion excesiva 
de crkditos, incluso a bancos y empresas locales poco seguros. La idea de que hay 
garantias implicitas en la invariabilidad de 10s tipos de cambio yen las ayudas finan- 
cieras a entidades en difcultad agrava este proceso. 

166. Una causa de Mlos aim mas importante de este mercado financiero global es 
la ausencia, a ese nivel, de instituciones eficaces que lo supervisen, tales como las 
que existen dentro del Lmbito nacional. 

167. Por lo tanto, el sistema findnciero global ha estado siempre asolado por diver- 
sas crisis fiiancieras con una frecuencia y gravedad cdda vez mayores. Estas crisis 
han tenido efectos devastadores, al destruir 10s beneficios acumulados durante afios 
de progreso economico e imponer elevados costes sociales que se traducen en un 
aumento del desempleo y de la pobreza. 

168. Sin embargo, solo m a  pequefia minona de paises en desarrollo forman parte 
de este nuevo sistema financiero global. Como en el caso de la inversion extranjera 
directa, estos flujos financieros privados se han concentrado en gran medida en 10s 
mercados emergentes. Par consiguiente, la gran mayoria de 10s paises en desarrollo, 
incluidos casi todos 10s PMA, apenas recibe flujos financieros privados. 

169. Para 10s paises de ingresos bajos que dependen de ayuda, localizados en su 
mayoria en el Africa Subsahariana, la marginacion de 10s mercados financiems sig- 
nifica que esth privados de cualquier medio para mitigar 10s efectos del importante 
descenso de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). En consecuencia, unos 
dos decenios despues, muchos de estos paises continuan atrapados por la deuda 
q i e  contcajeron a principios de 10s aiios ochenta. 

Un sistema 
financiero global 
plagado de crisis 

f inaiicieras 

Muchos PMA 
siguen atrapados 

en la trampa de 
la deuda 

Los efectos de la globalizacibn 

170. El efecto combinado e interdctivo de esta evolucion del comercio, de la inver- 
sion extranjera directa, de fas finanzas y de la tecnologia se ha dejado sentir mucho 
y de muy diversas formas en 10s diferentes sectores economicos, tipos de empre- 
sas, categonas de trabajadores y grupos sociales. En esta seccion se sefialan algunos 
de 10s cambios mas trascendentales que han tenido lugar. 

Inquietudes fundarnentales 

171. Comenzaremos por definir la perspectiva desde la cual evaluaremos 10s efec- 
tos de la globalizaci6n. Nuestms inquietudes fundamentales son que la globaliacion 



deberia beneficiar a todos 10s paises y quc deberia aumentar el bienestar de 1% per- 
sonas de todo el mundo. &to implica que la globalizacion deberia aurnentar la tasa 
de crecimiento economico en 10s paises pobres y reducir la pobreza mundial,y que 
no deberia incrementar las desigualdades o minar la seguridad socioecon6mica 
dentro de 10s paises. 

172. Por lo tanto, se suele reconocer que para que el actual proceso de globaliza- 
cion pase la prueba dc fuego tiene quc impulsar de manera significativa la acelera- 
cion del desarrollo y la reduccidn de la pobreza absoluta en el mundo,y garantizar 
la sostenibilidad economics, social y ambiental. 

173. Los efectos sociales de la globalizacion no se limitan a 10s paises que lm sido 
marginados del proceso o que han tenido menos exit0 en sus esfuerzos por inte- 
grarse en la economia global. Incluso en 10s paises en 10s que la globalizacion ha 
tenido un exito relativo, 10s costos sociales son considerables y adoptan la forma de 
costos dr ajustes de transicion, en algunos casos bastante impoaantes. China, por 
ejemplo, a pesar de su alto crecimiento sostenido, se ha enfrentado a problemas de 
desempleo de transicion q w  probablemente se intensifiquen a medida que avance 
el proceso de reforma de las empresas estatales. Del mismo modo, corno mostro la 
crisis fmanciera asiatica, incluso 10s paises con un historial ejemplar de actuaciones 
economicas pueden siifrir importantes costos sociales. 

La globalizacion 
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Repercusiones en el crecimiento econdmico 
174. Una medida basica a la hora de evaluar 10s efectos de la globalizacion consiste 
en observar el comportamiento de las t a m  de crecimiento rconomico tanto en el 
h b i t o  global corno en el nacional. Resulta sorprendente que el crecimiento del 
PIB global haya sido mas lento desde 19W (grrifico lo), periodo en que la globali- 
zacion ha sido mas pronunciada. Cuando menos, este resultado diserepa de las pre- 
dicciones mas optimistas de un aumento del crecimiento gracias a la globalizacibn. 

Crecimiento per capita del PIE mundial, 1961-2003 
(carnbio anual en tantos por ciento) 
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175. El crecimiento tambien se ha distribuido de mod0 irregular entre 10s paises, 
tanto e n m  10s paises industrializados como entre 10s paises en desarrollo. En ttr- 
minos de crecimiento de la renta per capita, solo 16 paises en desarrollo crecieron 
m b  de un 3 por ciento por aiio entre 1985 y 2000 (cuadro 1). En contraste, 
55 paises en desarrollo crecieron menos de un 2 por ciento por G o  y, de estos 
paises, 23 presentaron un crecimiento negativo. 

176. Al mismo tiempo,la diferencia de ingresos entre 10s paises mis ricos y 10s mas 
pobres aumento considerablemente (grrifico 11). 

177. Este modelo desigual de crecimiento esta dando forma a una nueva geografia 
economica global. El cambio rnk sorprendente es el ripido crecimiento economico 
de China en 10s ultimos dos decenios, junto con una mejora mis gradual pero 
importante de 10s resultados del crecimiento economico de la India, dos paises que 
juntos representan m b  dc un tercio de la poblacion mundial. 

Efecfos desiguales en 10s diferentes paises 

178. Si bien constituye ~ U I  dato significative, el creciniiento de China e India es solo 
parte de un cuadro mas amplio que revela una distribution muy desigual de 10s 
beneficios de la globalizacion entre 10s distintos paises. Los paises industrializados, 
dotados de una solida base economica inicial, de abundante capital y mano de obra 
cualificada y liderazgo tecnologico, estaban en muy buena situation para obtener 
beneficios sustanciales de la creciente globalizacion de la economia mundial. 

179. LQS mercados globales en expansion de bienes y servicios les proporcionaron 
n u e m  saIidas para sus exportaciones, mientras que la aparicion de sistemas de pro- 
duccion globales y normas de inversion liberalizadas generaron nuevas oportuni- 
dades para sus empresas multinacionales e incrementaron su alcance global y su 
poder de mercado. Del mismo modo, el crecimiento de 10s mercados financieros 

Cuadro 1. Resulfados econdmicos de 10s paises en desarrollo (agrupados por resultados de crecimiento) 
comparados con paises industrializados y en transicidn 

Paises Paises en 
industrializados del PIE per cdpita transicibn’ 

Paises en desarrollo con una tasa de crecimieno 

+ >3%’ -+ 2.3% 1.2% 0.1% <O% 

Nurnero de paises 22 16 (14) 12 20 14 23 17 
Porcentaje de participacidn 
de la poblaci6n mundial (2001)3 13,8 44,7 (7,l) 5,6 10.3 7,5 4,8 5,3 
Crecirniento del PIE 
(en porcentaje), 1985-2001 2 3  7.3 (6.2) 4,2 3,4 2,3 1,8 -1,1 
Crecimiento de la poblaci6n 
(en porcentaje), 1985-2001 0,65 1,5 (1.6) 2,O 2.2 2.1 2,6 4 , 3  
Porcentaie de DartiCiDaCi6n 
en el comercioglobai (incluidos 
10s paises en transici6n) 1991 53,9 18,5 (10,3) 3,2 6,6 3.1 4,7 10,O 

2001 48,4 26.6 (11,3) 2,9 6,7 3,O 3,6 8,9 
Porcentaie de DarticiDacion 
en la IEdglobal (incluidos 10s 
wises en transicibn) 1991 54.4 24.6 (13,7) 2,2 10.2 3 , O  2.9 2.7 

2001 52.9 22.2 (2,7) 2,O 5,8 6,9 4,3 5.8 
‘ Las taSaS de crecimiento de 10s paises en transicibn estdn calculadas para el pericdo 1991-2001. 
e India. 
Fuente: Los dabs Msicos se han obtenido del Banco Mundial, lndlcadores del Oesarrollo Mundial (CD-ROM. 2CXl3). 

En la segunda columna se excluye a China 
Los 124 Paises incluidos en la muestra representaban el 92 por clento de la wblacibn mundial estimada en 6.129 millones en 2001. 
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PIE per capita en 10s paises mas pobres y mas ricos. 1960-1962 y 2000-2002 
(en d6lares de 10s EE.UU. constantes de 1995, promedio aritm6tico) 

1960-1962 2wo-2002 - 20 wises mas pobtes B 20wisesmdsncrn 

Fuente UM mueslra de 94 p a i s  y lemtonrn con series cronoldslcas de dabs desde 1960 hasta 2002 
obtenida del Banco Mundlal Indiwdores del Desanollo Mundla12003 (vwslon en Iinea) 

globales ofrecid nuevas opomnidades para las inversiones de mayor rendimiento 
en 10s mercados emergentes. Ademh, su liderazgo tecnologico, junto con el forta- 
lecimiento de las nocmas internacionales relativas a 10s derechos de propiedad inte- 
lectual a travks de La OMC, increment0 sus ganancias por regalias y derechos de 
licencia. No obstante, estos beneficios se contrarrestaron en parte debido a 10s pro- 
blemas internos de ajuste que generaron ptrdidas para algunos trabdjadores. 

180. El otro grupo diferenciado de paises que obhivieron importantes beneficios 
f’ue el de una minoria de paises en desarrollo que han logrado satisfactoriamente 
incrementar sus exportaciones y atraer grandes entradaS de IED. En este gmpo des- 
t a w  las economias de reciente indwtrialimcion de Asia Oriental, que se han acer- 
cad0 a 10s niveles de ingresos y las estructuras economicas de 10s paises industria- 
lizados. Otros paises de Asia de ingresos medianos, 10s paises candidatos a la 
adhesion a la UE y paises latinoamericanos como MMco y Chile tambitn parece 
que esdn en vias de lograrlo. 

181. La mayoria de estos paises disponian de unas condiciones iniciales relativa- 
mente favorables en terminos de industrializacion previa, nivel de desarrollo de 
recursos humanos,infiaestructura de transportes y comunicaciones y calidad de las 
instituciones economicas y sociales. Sin embargo, no todos han seguido las mismas 
estmtegias de desarrollo. En particular, China, India y Viet Nam, pa’es con grandes 
mercados nacionales, no han recurrido a estrategias ortodoxas de liberalizacion, 
mientras que la Republica de Coma, por ejemplo. se ha basado en una f’uerte inter- 
vencion del gobierno para dar el primer impulso a su desarrollo industrial. 

182. En el otro extremo, la exclusion de 10s PMA, incluida la mayor parte de Africa 
Subsahariana, de 10s beneficios de la globalizacion continua siendo una realidad 
inquebmtable. Los PMA e s t h  atrapados en un circulo vicioso de obstkculos enca- 
denados, entre 10s que se incluyen la pobreza y el analfabetismo, la lucha civil, 
10s inconvenientes geogr&ficos, una mala gobernanza y econom’as inflexibles 
que dependen, en gran medida, de un imico producto. Ademas, muchos tienen que 
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cargar tambiCn con una deuda extema elevada, aparte de verse gravemente perju- 
dicados por el continuo descenso del precio de las materias primas. Estos proble- 
mas se han agravado como consecuencia del continuo proteccionismo agricola en 
10s paises industrializados. Esto restringe el acceso al mercado, mientras que la sub- 
vencion de las importaciones actlia en detriment0 de 10s productores adcolas 
locales. 

Consecuencias de la liberalizacion del comercio, la inversion y /as finanzas 

183. Es posible recabar m k  informaci6n sobre el modo en que 10s clementos clave 
de la glohlizacion han afectado a 10s paises, gracias al creciente volumen de estu- 
dios realizados por 10s prOpios paises sobre estas cuestiones. Una gran generaliza- 
cion que se desprende de estos estudios es que las consecuencias han sido dispares. 

184. Por ejemplo, un conjunto de estudios realizados recientemente por la OIT 
sobre la repercusion del eomercio en el empleo y 10s salarios del sector manufac- 
turer~ rnostr6 10s efectos radicalmente opuestos entre 10s paises”. En las tres e c e  
nomias emergentes asiaticas analizadas,el crecimiento del comercio tenia un efecto 
generalmente favorable sobre el empleo y 10s salarios de dicho sector. En cambio, 
en paises de America Iatina, como Brasil y Mexico, el empleo en el sector manu- 
facturerO no ha experimentado ningh cambio significativo o bien ha disminuido. 
Los salarios reales de 10s trabajadores no c-cados han tendido a disminuir y la 
diferencia salarial entre trabajadores calificados y no califtcados ha aumentado de 
fonna relativamente bnisca. 

185. Estos y otros estudios sirnilares sugieren que entre la liberalizacion y el creci- 
miento del comercio y el empleo existe *una relacion supeditada, que depende de 
una multitud de p a k s  y de las caracteristicas externas”. Es probable que las dife- 
rentes circunstancias de 10s paises @or ejemplo, el nivel de ingresos, o si un pais 
time una ventaja comparativa en materias primas o en manufacturas) justifiquen 
distintas estrategias de liberalizacion del comercio. Por lo tanto,no existe una receta 
simple que sea universalmente vhlida sobre el mejor enfoque de la liberalizacion 
del comercio. 

186. Con respecto a la IED, 10s hechos indican que, en general, la inversion extran- 
jera aumenta el crecimiento.Aunque en principio esto deberia tener una inciden- 
cia positiva en el empleo, pudiere no ser asi por 10s efectos de desplazamientos de 
las empress locales,incapaces de competir,~ por la introduction de tecnologia con 
gran intensidad de capital por parte de las empresas extranjeras. No obstante, 10s 
datos de que se dispone sobre la repercusion de la IED en el empleo son escasos y 
no permiten generalizar. 

187. Las inversiones transhnterizas tambien pueden provocar un increment0 de 
la tasa de crecimiento, si se obtienen beneficios indirectos de la transferencia de 
tecnologia y calificaciones a la economia local. En este caso, la inversion aumenta 
la productividad y 10s ingresos y, por consiguiente, ejerce un efecto positivo en el 
crecimiento y en el empleo. UM vez mk,los datos de que se dispone revelan diver- 
sos resultados. Si bien en paises como Sigapur e Irlanda ha habido importantes 
efectos indirectos, este no ha sido el cam en todos 10s paises. La leccidn principal 
que hemos extraido de 10s casos de txito es que la presencia de empresas locales 

Apt Ghose: Jobs and Incomes in a Globalizing W d  (Ginebra. OIT. 2003). 
” E Rodriguez y D. Rodrik “Trade Policy and Economic Growth A Sceptic’s Guide to the Cross 
National Evidence”, en B. Bernanke y K. Rogoff  NBER Mamwconomics Annual 2000 (Camhtidge, 
MA, MIT Press. 2000). 
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capaces de adoptar las nuevas tecnologias y responder a las nuevas demandas es 
m a  condicion esencial. Asimismo, son de vital importancia las politicas destinadas 
al desarrollo de sistemas locales de educacion, formacion y tecnologia, asi como a 
la construccion de redes de abastecimiento e instituciones de apoyo. 

188. Sin embargo, 10s datos de que se dispoiie sobre 11 repercusion de la IED en el 
crecimiento y el empleo proporcionan unicamente una respuesta parcial a la com- 
pleja cuestion de que beneficios netos han obtenido de la IED 10s paises recepte 
res. Para realizar m a  evaluacion completa, deberin sopesarse Jos sigtuentes facto- 
res: la repercusi6n de la IED en las pequenas y medianas empresas y en 10s 
productores pobres; 10s posibles conflictos de intereses entre las empresas extran- 
jeras y 10s paises de acogida; y la repercusion de la IED en la estructura del comer- 
cio y la balanza de pagos. Cdmo se equilibran 10s costos y 10s beneficios depende, 
en gran medida, de las cancteristicas y las politicas nacionales, aunque tambien 
influyen las tendencias internacionales. Entre I k d S  se encuentrdn la creciente fle- 
xibilidad de localizacion de la XED y el aumento de la influencia de las empresas 
multinacionales en ambitos como el de la propiedad intelecnial y el de lds corrien- 
tes comerciales y Bnancieras de la economia global. 

189. Con respecto a la liberalization de las cuenta de capital, existe la creciente 
conviccidn de que 10s beneficios de crecimiento que se derivan de ella son esca- 
sos. Incluso dejando a un lado 10s estmgos economicos y sociales causados por las 
crisis, 10s beneficios que 10s pdses en desarrollo han obtenido de su participacidn 
en el actual sistema financier0 global han sido cada vez mhs cuestionados. A 
menudo, 10s beneficios potenciales derivados del mayor acceso a 10s mercados 
financieros internacionales se han visto reducidos o negados por la inestabilidad. 
Este problema es especialmente grave en 10s paises en 10s que 10s sistemas finan- 
cieros estin poco regulados. 

190. Un defect0 estructural bbico ha sido la prominencia de flujos especulativos 
a corto plazo demo del sistema. Esto ha dado lugar a que SK prOdWCd un fuerte 
aumento de las entradas de capital cuando las cuentas de capital estin abiertas, pro- 
duciendose ripiddmente el proceso contrdrio. Esto responde, en gran medida, a la 
busqueda de beneficios especulativos a corto plazo que, no solo no ha contribuido 
al incremento de la inversion productiva, sino que tambien ha creado nuevas limi- 
taciones para la politica de desarrollo. 

191. En ocasiones, la apertura financiera tambien ha dado lugar a una mala asigna- 
cion de recursos y a1 incremento del coste real del capital. I a  asignacion inadeCUadd 
se produce cuando la falta de informacion lleva a 10s prestamistas extnnjeros a 
financiar inversiones poco segurds. El costo real del capital tambiin aiimenta 
cuando 10s gobiernos suben 10s tipos de interes, con el fin de mantener un tipo de 
cambio estable. Otros efectos secundarios de la apertura financiera son la necesi- 
dad de mantener tin nivel de reservas de divisas mucho mis elevado y la mayor wl- 
nerabilidad a la evasion de capitales nacionales. 

192. Lo que es mis importante, la apertura financierd ha limitado la posibiliddd de 
aplicar m a  politica macroeconomica contraciclica. El motivo es que, con la aper- 
tura financiera, 10s paises deben reriunciar a su autonomia sobre el tip0 de cambio, 
o bien sobre ld politica monetaria. Con las cuentas de capital abiertas, el manteni- 
miento de un tipo de cambio fijo implica renunciar a la libertad de fijar 10s t ips  de 
interes nacionales, mientras que el control sobre &tos solo puede recuperarsc per- 
mitiendo un tipo de camhio flotante. Ademas, el campo de aplicacion de las politi- 
cas fiscales cxpansionista5 s ide  estar extremadamente restringido por las deman- 
das de 10s financicros cxtranjeros. 
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Tipos medios del impuesto de sociedades en la UE y en la OCDE, 
1996-2003 (en tantos por ciento) 

1996 1997 1998 1999 2wO 2001 2W2 2003 I 
-+- Estados rniembm de la UE t Estados rniernbros de la OCDE 

Fuenle Klynveld Peat Manvlck Goerdeler (KPMG). Cwpomte Tax Rate Suwey2w3 

193. La globalizacion tambiCn afecta a las fhanzas publicas. Se han reducido espe- 
cialmente 10s tipos impositivos sobre 10s factores de produccion relatimente miis 
moviles. En 10s 30 paises m b  ricos del mundo, el nivel medio del impuesto sobre 
las sociedades cayo del 37,6 por ciento en 1996 al 30,s por ciento en 2003 @- 
fico 12). Los incentivos fiscales destinados a atraer la IED contribuyeron al descenso 
del promedio de los tipos impositivos. Un fenomeno similar puede observarse en 
la imposition de las personas con altos ingresos, quienes gozan tambien de una 
movilidad relativamente mayor. htre 1986 y 1338, el tip0 impositivo marginal d s  
alto sobre la renta de las personas fisicas descendio - en muchos casos de forma 
considerable - en la gran mayoria de 10s paises, ya fueran de ingresos altos o de 
ingresos bajos”. Estos cambios en 10s tipos impositivos no reducen necesariamente 
10s ingresos fiscales en su totalidad, ya que la reduccion de 10s t i p s  impositivos tam- 
bien puede disminuir la evasion fiscal y aumentar 10s incentivos a la produccion. 
No obstante,los efectos de la distribucion de dichas reducciones en 10s tipos imp& 
sitivos de 10s factores de producci6n moviles es un motivo de preocupacion. Un 
mayor recurso a los impuestos indirectos y a 10s impuestos sobre factores relativa- 
mente inmoviles como la mano de obra confiere a 10s sistemas fiscales una menor 
pmgmsion en un period0 en que la desigualdad de 10s ingresos ha id0 en aumento 
en varios paises de ingresos altos y medianos. 

Ernpleo, desigualdad y pobreza 
194. Para valorar las repercusiones sociales de la globalitacion, es esencial ir m i s  
alli de los resultados econ6micos y examinar lo que ha sucedido con el empleo, la 
desigualdad de ingresos y la pobreza durante 10s liltimos dos decenios de globali- 
zacion. 

’‘ RaymondToms: Hacfa UM emmomla mundial socialmente sostenlbk: un and1tsf.s de IQ1 pUa- 
res sochles de kr gIobalixacl6n. Madrid, Ministerio dr Trabajo y Asuntos Sociales, 2002. 
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Tasas de desempleo declarado en diversas regiones del rnundo. 1990-2002 
(en tantos por ciento) 
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Fuente O K  Tendencias mundiales del emptm Mo2 

195. Segh las estimaciones m5s recientes de la OIT,en el ultimo decenio ha habido 
m aumento del desempleo declarado en todo el mundo. En 2003,ascendia a cerca 
de 188 millones. Sin embargo, a lo largo de 10s dos ultimos decenios, el comporta- 
miento del empleo ha variado de unas regiones a otras (gt;ifico 13). Cabe destacar 
tambien que, dentro del mundo en desarrollo, las tasas de desempleo han aumen- 
tad0 desde 1990 en America Latinay el Caribe y enAsia Sudoriental, y desde 1995, 
enAsia Oriental. Un factor que influyo en el autnento del desempleo en estas regio- 
nes hie la crisis financiera de finales de 10s aiios noventa. Por ejemplo, en algunos 
paises afeaados por la crisis, 10s indices de desempleo descendieron tras Csta. 
aunque, en muchos casos, no alcanzaron el nivel anterior a la crisis (@co 14). 

196. El porcentaje de empleo por cuenta propia, que para la mayoria de las regio- 
nes en desarrollo constituye un indicador significativo del tamaiio de la economia 
informal, incremento en todas las regiones en desarrollo, salvo en Asia Oriental y 
Sudoriental @%co 15). No se dispone de datos directos sobre el empleo en la eco- 
n o d  informal. Un incremento semejante generalmente esta vinculado al estanca- 
miento o crecimiento lento del empleo en el sector modern0 y a1 consiguiente 
aumento de la absorcion de trabajo en la econom'a informal. 

197. En 10s paises industrializados, 10s resultados referentes al empleo tambien han 
sido diversos. Dumte el liltimo decenio, el Japdn ha experimentado un aumento 
constante del desempleo, rnientras que en algunas pequefias economias abiertas 
europeas, asi como en el Rein0 Unido, se ha registrado un acusado descenso del de- 
sernpleo. En 10s Estados Unidos tambien se experiment0 un descenso del desem- 
pleo hasta la reciente recesion econdmica, y ello a pesar de la pirdida considerable 
de puestos de trabajo en algunas industrias manufachireras. 
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Relacibn entre el 10 por ciento de 10s trabajadores rnejor pagados y el 10 por ciento 
de 10s trabajadores peor pagados, rnediados de 10s ochenta y rnediados de 10s noventa 

Australia Canadd finlandla Alemania lrlanda Ihila Suema Reno Estados 
Unl& Unidos 

Mdiados de 105 cchenta Mediados de 10s noventa 

Fuente OCDE. Emp/oyment O u t b k  I d w e m  nurneros) - 

198. La desigualdad de ingresos ha aumentado en algunos paises industrializados, 
lo que se ha reflejado en el incremento de la participacion de capital en 10s ingre- 
sos nacionales, asi como en el incremento de la desigualdad salarial entre mediados 
de 10s ai10s ochenta y mediados de 10s noventa (grifico 16). Sin embargo, fue incluso 
m k  Uamativo el acusado aumento de la proporcidn de 10s ingresos que representa 
el 1 por ciento & rico de la poblacion de 10s principales perceptores de ingress 
en 10s Estados Unidos, Reino Unido y Canadi (grifico 13 .  En 10s Fstados Unidos, 
este grupo representa el 17 por ciento de 10s ingresos brutos en el a50 2000, un 
nivel que se registr6 por 6ltirna vez en el decenio de 1920. El incremento de la con- 
centracion de la riqueza ha sido el factor principal del aumento de la desigualdad 
de ingresos en 10s Estados Unidos; el descenso de la parte correspondiente al decil 
n& bajo de 10s asalariados ha sufrido el proceso contrario desde 1995. 

199. La creacion de riqueza es importante para el anhlisis de la globalizacion, 
puesto que las ganancias excepcionalmente elevadas suelen ir ligadas al pago de 
compensaciones por parte de las multinacionales.al desarrollo de nuem5 empresas 
de alcance global y al uestrellator internacional. Una mayor concentracion de la 
riqueza suele implicar un incremento del poder politico y de mercado, tanto nacio 
nal como globalmente, para aquellos que se han beneficiado de ello. Asimismo, 
ejerce u11;~ gran influencia en las percepciones de la gente sobre la globalizacion. 

200. Fuera de 10s paises industrializados, tambien ha podido observarse la diversi- 
dad de 10s cambios relativos a la desigualdad de ingresos (grifko 18). Mientras la 
gran mayoria de 10s paises ha sufrido un aumento de la desigualdad de 10s ingress, 
todavia est5 por ver hasta que punto podemos culpar de ello a la globalizacion. 

201. La incidencia de la globalizacion en la pobreza tambitn es dificil de valorar. El 
niUnero de personas que viven en la pobreza absoluta en todo el mundo ha dismi- 
nuido significativamente de 1.237 millones en 1 9 9 0  a 1 . 1 0 0  millones en 2000. Sin 
embargo,esta meiora se debe en gran medida a 10s cambios acontecidos en ~610 dos 
grandes paises: China e India, donde vive el 38 por ciento de la poblacion mundial. 
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Proporcion de 10s ingesos brutos que representa el 1 por ciento rn6s rico de la poblaci6n 
en determinados paises industrializados. 1975-2000 (en tantos por ciento) 
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Fuente A B Atkinson. Income inequalityin OECDcountns Notesandexplanations Mimw Oxford, 2003 

Cambios en la desigualdad de ingresos en 73 paises 
desde el decenio de 1960 hasta el decenio de 1990 
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Fuente Giovanni Andrea Cornla y Sarnpsa Kitski. .Trends ~n lncme OiSbibUtiOn in the Post-World War I1 
Pend Evidence and Interpretation.. WIDER D I K ~ U S S ! ~ ~  Paper No 89. UNU/WIOER. Helsinki, 2001 
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Personas que w e n  con menos de 1 dblar de 10s EE UU. al dia, 

y el Pacific0 Onental b t l ~  y el y Afrlca dd Meridma Subhanana 
(except0 y Asla Central Canbe Norte 
ChlM) - 1990 D zoo0 

Fuente Banco Mundial. Penpechvas de la econmla mundlal ZX4 

Solamente en China, el numero de personas que viven en la pobreza descendio de 
361 millones a 204 millones. En otros lugares, como el Africa Subsahariana, Europa 
yAsia Central,yAm&ica Latina y el caribe,la pobreza ha crecido 82,14, y 8 millones, 
respectivamente (gr;ifico I9).Sin embargo,los factores regionales y nacionales espe- 
cificos, no relacionados con la globalizacion, heron tambitn factores clave en las 
diferencias relativas a la reduceion de la pobreza. 

202. Todo esto refleja una ambigiiedad bisica en La interpretacih de 10s datos rela- 
tivos a las tendencias de la pobreza global. Es obvio que el hecho de que la pobreza 
mundial haya disminuido, en conjunto, constituye un motivo de celebration; sin 
embargo, este dato no reconforta a aquellos que no pertenecen a 10s pocos paises 
en 10s que se han concentrado estas meiom. 

203. Un problema adicional que plantea la interpretacibn de 10s datos es que 
pueden existir costes sociales reales incluso cuando 10s indicadores agregados, 
como la tasa de desempleo o el nivel de pobreza, no muestran empeoramiento 
alguno. El motivo es que la estabilidad de estas tam podria ocultar una uagitacionr 
considerable en 10s mercados de trabajo y movimientos hacia dentro y fuera de la 
pobreza. Existen algunas pruebas de que estos fenomenos se han vuelto m k  mar- 
cados con la creciente globaliiaci6n. Sin embargo, para aquellos que han perdido 
su empleo o han caido en la pobreza no es un consuelo que 10s que han experi- 
mentado la suerte contrafia hayan podido evitar engrosar las listas del desempleo 
o de la pobreza. 

204. Este tip0 de movilidad es una de las principales razones por las que la gente 
rnanifiesta opiniones diversas de las repercusiones sociales de la globalizacion. La 
experiencia personal (0 la observacion directa) de la pkrdida de empleo o de ingre- 
sos por parte de Iocalidades o ryupos sociales concretes influye en las percepcio- 
nes, con independencia de CUS sea la imagen global. Como resultado, a1 menos una 
parte del acalorado debate sobre las repercusiones sociales se centra en dichas dife- 
rencias de percepcion y en el modo de interpretar 10s indicadores sociales globales. 
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205. La imagen variopinta que emerge del analisis dc 10s resultados economicos y 
10s cambios en el empleo, la desigualdad y la pobreza, hace extremadamente dificil 
generalizar sobre cual ha sido el impact0 de la globalizacion. En parte, esto se dcbe 
a que la globalizacion es un fenomeno complejo. Los resultados observados, como 
10s cambios en el nivel de desempleo y de pobrwa, responden a la combinacidn de 
un conjunto de factores del que la globalizacion, aun entendida en un sentido 
arnplio, no es mas que uno de ellos. Los factores estructurales internos, como el 
grad0 de desigualdad en la distribuci6n de 10s ingresos y la riqueza y la calidad de 
la gobernanza, suelen influir de forma decisiva en estos resultados. Es importante 
no caer en el error c o m k  de atribuir totalmente a la globalizacion todos 10s resul- 
tados observados, ya Sean positivos o negativos. 

€1 impact0 sobre la poblaci6n 

206. Fsta seccion mird mas a k i  de las variables economicas para centrarse en como 
la globalizacion ha afectado a la vida de las personas. La globalizacion implica cam- 
bios en la estructura economics, 10s precios relativos y las posibilidades y tencien- 
cias de consumo que, a su vez, afectan al trabajo, el medio de vida y 10s ingresos de 
la gente. Invariablemente, hay quienes han resultado perjudicados y quienes se han 
beneficiado de este proceso de cambio, a menudo intenso. 

207. Los beneficios economicos y 10s costes sociales de la globalizacion no estan 
distribuidos equitativamente entre 10s distintos grupos sociales. En muchos paises 
industrializados y en desarrollo, algunos grupos de trabajadores se han visto perju- 
dicados por la liberalizacion del comercio y el traslado de la produccion a econo- 
&as con salarios bajos. Aunque esto ha afectado en primer lugar a 10s trabajadores 
no calificados, algunos trabajadores profesionales y calificados tambitn se han visto 
perjudicados por medidas como la subcontrataci6n del desarrollo de programas 
informiticos, el increment0 del comercio de servicios profesionales y la creciente 
inmigracion de profesionales calificados procedentes de paises en desarrollo. A1 
mismo tiempo, 10s sindicatos de 10s paises industrializados han aducido que la glo- 
balizacion ha beneficiado de forma desproporcionada a 10s intereses financieros y 
a las multinacionales. 

208. Como en el caso de 10s paises, entre las personas que mis se han beneficiddo 
de la globalizacion se incluyen aquellas asociadas a multinacionales de exit0 (accio- 
nistas, directivos, empleados o subcontratistas) y a empresas nacionales compctiti- 
vas internacionalmente. En general, se han beneficiado todos aquellos dotados de 
capital y otros activos, con capacidad empresarial, formation y calificaciones con 
una demanda en aumento. 

209. Por el contrario, entre quienes han resultado perjudicados se incluyen aque- 
110s asociados a empresas no competitivas que han sido incapaces de sobrevivir a 
la liberalizacion del comercio o a la entrada de cornpaiiias extranjeras. Entre estas 
empresas figuran aquellas que estaban altamente ptotegidds por las barreras 
comerciales, las empresas subvencionadas por el Estado, y las pequeiids y medianas 
empresas que tuvieron m a  capacidad limitada para ajustarse a la riipida liberaliza- 
cion de la economia. Los productores para la importation empobrecidos, tanto 
en la economia informal urbana como en la agricultura, han sido particularmente 
vulnerables a la entrada de iniportaciones baratas y a 10s cambios acusados en 
10s precios relativos y la disponibilidad de insumos. Estos productores tarnpoco 
pueden aprovechar las nuevas oportunidades economicas generadas debido a 
su falta de capital y de acceso al credito, a la informacidn y a 10s servicios de 
divulgaci6n. 
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210. Otrds personas que han salido perdiendo, salvo en 10s paises que han experi- 
mentado un dpido crecimiento, han sido 10s pobres, 10s que carecen de recursos, 
10s analfabetos, 10s trabajadores no calificados y 10s pueblos indigenas. Esto ha sido 
el resultado no solo del impact0 econcimico primario de la globalizacih, sin0 tam- 
bien de sus efectos indirectos. Por ejemplo, la creciente movilidad dei capital y 10s 
elevados indices de desempleo han debilitado la posicion de negociacion de 10s tra- 
hajadores en relacion con 10s empresarios. Al mismo tiempo,el aumento de la com- 
petencia intemacional para 10s mercados y la IED ha generado presiones tendentes 
a incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo y deteriorar la proteccion labo- 
1x1 En consecuencia, a pesar de 10s efectos positivos de la IED descritos m b  arriba 
y del hecho de que 10s trabajadores suelen ganar mas en empresas extranjeras que 
en empresas locales, existe una preocupacion creciente por la calidad deficiente 
del empleo en algunas partes del sistema de produccion global. Esta situacion del 
empleo se da especialmente en las empresas que actuan como subcontratistas para 
empresas multinacionales en sectores que requieren mucha mano de obra, como 
las industrids de la confection y del calzado. Esto ha puesto de relieve la importan- 
cia de la acci6n internacional en lo que respecta a la proteccion de 10s derechos 
fundamentales de 10s trabajadores en todos 10s paises. 

2 1 1.  Un grupo especialmente vulnerable es el de 10s pueblos indigenas. Cuando su 
integracion en la economia global se ha producido sin su consentimiento libre, 
previo e informado y sin la proteccion adecuada de sus derechos, medios de vida, 
y culturd se hdn visto gavemente afectados. En tales casos, las inversiones en indus- 
trias extractivas, grandes centrales hidroelktricas y plantaciones han dado lugar a 
desplazamientos masivos, a una desorganizacion de 10s medios de vida,a una degra- 
dacion ecologica y a la violacion de sus derechos humanos fundamentales 

212. De forma similar, se Cree que la creciente competencia fiscal, junto con la 
nuew doctrina a favor de una reduccion del papel del Estado, ha disminuido la 
capacidad fiscal de 10s gobiernos. En muchos casos, esto ha originado una reduc- 
cion del gzsto publico, vital para 10s pobres, por ejemplo, en sanidad, educacion, 
redes de seguridad social, servicios de divulgacion agncola y reduceion de la 
pobreza. Por ejemplo, el f ico  20 muestra la disminucion del gasto en educacion 
en varias regiones del mundo en la segunda mitad del decenio de 1990. 

213. Si se realizan de forma eficaz, dichos gastos son cruciales para reducir la 
pobrcza y mejorar la capacidad de la gente para beneficiarse de la globalizacion. La 
educacion. por ejemplo, es un elemento esencial demo de una economia global en 
la que la formation, la calificacibn y el conocimiento tienen cada vez mis impor- 
tancia, ya no pan el exito. sin0 para la supervivencia economica. Sin embargo, el 
nivel de inversidn en educacion es totalmente insuficiente. De 10s 680 millones de 
nifios en edad de recibir educacidn primaria en 10s paises en desarrollo, 115 millo- 
nes no estin escolarizados, de 10s cuales 65 millones son niiias. Y de 10s niiios que 
comienzan la escuela primaria, so10 uno de cada dos la terminan. 

214. En algunos paises, la globaliizacion ha pmvocado graves desequilibrios entre 
generos. El alcance de este desequilibrio depende, en gran medida, del nivel de 
iguddad de gtnero que prevalece en las normas,instihiciones y politicas de un pais 
en el momento de su integracion en la economia global.Ademas, dentro de un 
mismo pais, las mujeres de 10s diferentes grupos sociales se ven afectadas de dis 
tinta manera. No obstante, en muchos paises en desarrollo, la desigualdad entre 
generos historica y profundamente arraigada ha supiiesto que el coste social de la 
globalizacion recaiga de manera desproporcionada sobre las mujeres. 
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215. Existen ejemplos que ilustran las distintas formas en que un numero consi- 
derable de mujeres se han visto afectadas por la globalizacion, tanto en terminos 
absolutos como con relacion a 10s hombres. Por ejemplo, la liberalizacion del 
comercio ha permitido a menudo la importadon de productos agricolas y bienes 
de consumo subvencionados que han acabado con el medio de vida de las mujeres 
productoras. La creciente instalacion de compafiias extranjeras ha causado un 
efecto parecido, por ejemplo. apartando dc sus tierras a las mujeres agricultoras o 
dejhdolas fuera de la competencia de las materias primas esenciales para sus acti- 
vidades productivas. Asimismo, las mujeres productoras se enfrentan a enormes 
barreras para participar en las nuwas actividades economicas generadas por la glo- 
balizacion. Generalmente, esto se debe a la predisposicion que existe en el entorno 
politico y reglamentario en contra de las mujeres directamente, o bien en contra 
del sector de la microempresa y de las pequefias empresas en el que predominan 
las mujeres. La medida en que dichos obstaculos afectan a las mujeres productoras 
se refleja en el hecho de que tstas poseen menos del2 por ciento de la tierra en 
todo el mundo y reciben menos del 10 por ciento del ~redito~~. 

216. Las mujeres se han visto mas afectads que 10s hombres durante las numero- 
sas crisis financieras causadas por la globalizacion, y m k  desfavorecidas por 10s 
recortes en la proteccidn social. 

I' F A 0  Women und sustainable food security (SD Dimensions, SDWW, 2003): (http://wwwfdo. 
o r g / s ~ l / ~ d i r t . c t / m d i r t . ~ ~ S ~ l  .htm). 
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217. Al mismo tiempo,para m u c h  otras mujeres,la globalizacion se ha traducido 
en una mejora de su posicion social y economica. F h ~ e  ellas se incluyen 10s mills 
nes de mujeres trabajadoras absorbidas por el sistema de produccion global. El 
empleo asalariado les ha propomionado mayores ingresos que 10s que percibm en 
su situacion anterior, ya fuera la realizacion de tareas domksticas familiares o una 
situacion penosa y precaria en la economia informal. El trabajo asalariado tambih 
les ha ofrecido la posibilidad de lograr una mayor independencia economica y ha 
mejorado su posicion social, inchso dentro de las sociedades patriarcales mas 
opresivas. 

Efectos rnds arnplios 

218. Existen otras formas fundamentales en que la globalizacion ha afectado a la 
vida de la gente. Nos centraremos en dos aspectos esenciales: la creciente interce 
nexion global y el aumento de las actividades transfronterizas ilegales. 

219. El increment0 masivo de la interconexion global esti afectando a la vida de la 
gente de diferentes maneras, algunas predecibles y otras inesperadas. Un cambio 
imponante es el desarrollo de una conciencia global. En la actualidad, la gente de 
todas partes esta much0 & informada de 10s acontecimientos y 10s problemas que 
se producen en el mundo. &to ha hecho que se difunda ampliamente la concien- 
cia de las desigualdades globales en cuanto al nivel de vida y las oportunidades,~ a 
las libertades y 10s derechos politicos y sociales. 

220. Para las personas que habitan en zonas relativamente deprimidas del mundo, 
esto hace que aumenten sus expectatiw y disminuya su tolerancia con respecto a 
su situacion. Probablemente, kste hayd sido un factor significativo en la expansion 
dc la democracia y en el aumento de las demandas de libertades politicas en luga- 
res donde estas a h  continilan negindose. La mayor disponibilidad de la informa- 
cion tambien ha creado electorados y grupos de presion mejor informados y mas 
criticos, lo que supone una gran ayuda para la calidad de la democracia. 

22 1.  Para la gente de 10s paises mas ricos, la revolucion de la informacion esta 
ayudando a forjar un sentido & fuerte de comunidad global y solidaridad trans- 
national, como se ha podido comprobar en el crecimiento espectacular de coali- 
ciones globales de actores no estatales en torno a cuestiones de caricter universal, 
como la propia globalizacion, el medio ambiente, 10s derechos humanos, la ayuda 
humanitaria y la explotacion laboral. 

222. Sin duda,la revolution global de la informaci6n ha afectado tambitn a Las cul- 
turaS y 10s valores sociales. Sin embargo, 10s cdmbios de esta naturaleza son difici- 
les de concretar y documentar. Una cuestion conflictiva es el impact0 de la revolu- 
cion de la informacion en las cultwas y 10s valores locales en todo el mundo. Existe 
una inquietud generalizada en torno al dominio aplastante de la cultura y 10s vale 
res de 10s Estados Unidos y de otros paises occidentales en la industria del ocio y 
10s medios de comunicacion mundiales. Esto pmvoca el miedo a que la constante 
exposicion a las idgenes de 10s modelos y 10s estilos de vida occidentales podria 
originar tensiones que desembocarian en division, tanto social como CulNrahentc. 

223. Otro efecto secundario de la globalizacion ha sido el gran aumento de las acti- 
vidades transfronterizas ilegales, tales como la evasion de impuestos o la propaga- 
cion de las bandas internacionales implicadas en el blanqueo de dinero, la trata de 
personas y el comercio del sex0 y droga. Los mismos factores que facilitaron el 
crecimiento de transacciones economicas transfronterizas legales tambikn han 
proporcionado 10s medios para realizar transacciones transfronterizas ilegales. La 

Con la 
interconexi6n 
global, se es mas 
consciente de 
las disparidades 
globales ... 

... ha mejorado la 
calidad de la 
democracia 

... y se ha forjado 
un sentido mds 
fuerte de 
cornunidad 
global 

Act ividades 
transfronterizas 
i licitas 

Globaltiacton naturalera ? iinwcto 53 



revolucion de lasTIC ha hecho m b  ficil la coordinaci6n transfmnteriza de las acti- 
vidades ilegales, mientras que la liberalization financiera global ha facilitado la eva- 
sion de impuestos y el blanqueo de dinero. Del mismo modo, la fuerte caida del 
precio del transporte y el crecimiento del turismo masivo han ayudado a que el mi- 
fico de drogas y de personas sea menos costoso y mL dificil de detectar. 

224. Esta facilidad involuntaria para la delincuencia transfmnteriza se ha visto refor- 
zada por otros dos factores. El primero es el aumento de 10s beneficios economicos 
de la delincuencia transfronteriza a travts de la expansi6n de las oportunidades 
lucrativas de arbitraje entre mercados (por ejemplo, la aparici6n de centros finan- 
cieros OH-&ore y paraisos fiscales, y la creciente desigualdad de ingresos entre 
paises ricos y pobres junto con 10s estrictos controles de inmigracion). El segundo 
es la lentitud con que se desarrollan 10s acuerdos multihterales destinados a detec- 
tar y enadicar estas actividades transfronterizas ilegales, lo que reduce 10s riesgos 
que entraiian. Todas las condiciones favocables mencionadas han fomentado dichas 
actividades. 
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Introducci6n 

225. Los objetivos expuestos en niiestra vision requieren una accih conjunta en 
varios frentes. El mayor impulso de nuestm propuestas de accion tiene que ver con 
la mejora de la gobernanza de la economia global. Creemos que la globalizacion 
posee un enorme potencial para incrementar la eficacia y el crecimiento economi- 
cos y, por lo tanto, para hacer llegar la prosperidad economica a todas las naciones 
y a toda la poblacion. Sin embargo, como se desprende de nuestro addisis anterior, 
a h  estamos muy lejos de hacer realidad estos beneficios potenciales en su totalidad. 

226. Un motivo basico es que el actual proceso de globalizacion carece de una 
gobemanza eficiente y democdtica. Faltan instituciones esenciales que apoyen y 
regden el mercado, lo que hace que el sistema sea propenso a diversos fallos del 
mercado. Es mb, las nonnas e instihiciones existentes son injustas con 10s pdses 
pobres, tanto en lo relativo a su redaccion como a su impacto. Esto se debe a la debi- 
lidad de 10s mecanismos destinados a erradicar las fuertes desigualdades tanto entre 
paises como dentro de 10s propios paises, y a cumplir prioridades sociales tan 
importantes como la provision de bienes publicos globalesI6 o proteccion social. 

227. En un mundo de Estados nacion, la gobernanla de la globalizacion esta estre- 
chamente ligada a la gobernanza en el h b i t o  nacional. F'ara poder aprovechar las 
opormnidades de la globalizacion y garantizar que estas se distribuyen de una forma 
justa y general entre 10s diferentes gnpos que existen dentro de cada nacion, es 
necesario crear instituciones politicas y juridicas eficaces, capacidades economica5 
y tecnologicas solidas, y politicas que integren objetivos econ6micos y sociales. En 
definitiva, 10s paises bien gobernados, cuyas politicas nacionales tomen en cuenta 
las necesidades de 10s demb paises, s e h  m b  eficaces a la hora de lograr un pro- 
ceso de globalizacion mis justo e integrador. Por este motivo, puede decirse que la 
respuesta a la globalizaci6n comienza en casa. 

228. Por ello, en la seccion 111.1 comenzamos por analizar 10s insuwnentos y opcio- 
nes de que disponen 10s gobiernos y 10s principales actores nacionales para refor- 
zar las instituciones nacionales y las politicas, en a m  de mejorar sus resultados 
sociales y economicos en el context0 de la globalizacion. Esto requiere, en primer 
lugar, una accion de alcance nacional. No obstante, pensamos que una globalizacion 
mas justa tambitn requiere m a  accion y capacitacion en distintos planos - en el 
de comunidades y economias locales, y en el de las nuevas formas de cooperacion 
e integracion regional que vienen desarrollidose con rapidez. Analizamos algunos 
de 10s principales problemas que se producen en cada nivel. 

229. A continuacion, en la secci6n III.2 abordamos el extenso y complicado pro- 
gmna para la reforma de la gobernanza global. Primer0 exponemos el marc0 anali- 
tico de la gobernanza de la globalizacion, que sed la base de las recomendaciones 
descritas posteriormente. En dicho marc0 se destacan las deficiencias del sistema 
de gobernanza actual y 10s desequilibrios resultantes del mismo. Al mismo tiempo 
tambien sc especifican las reformas fundamentales necesarias. 

230. En la seccion 111.2.2 nos centramos en la primera de estas ireas de reforma y 
en las normas que rigen la economia global actualmente. Explicamos que existe la 
necesidad de lograr mayor equidad y equilibrio, tanto entre 10s paises como dentro 
de cada uno de ellos, y especialmente entre 10s paises ricos y pobres. Esto incluye 
el cadcter injusto de algunas de las normas que regidan 10s sistemas financieros y 

I' Por ejemplo, el control de las enferniedades Uansmisibles. la proteccion del medio ambiente y la 
xguridad global. 



el comercio multilateral,asi como la repercusion negativa de la ausencia de normas 
adecuada3 en &as como la migraci6n internacional. 

231. En la secci6n III.2.3 exponemos nuestras propuestas para un conjunto de poli- 
ticas internacionales mas equitativas y coherentes, que cubran desde la ayuda al 
desarrollo hasta objetivos sociales y economicos globales. Estas politicas ejercen 
una influencia importante sobre la distribution de 10s beneficios de la globaliiion 
y su impact0 en la pobreza. En particular, destacamos la necesidad urgente de incre- 
mentar 10s recursos de forma sustancial, con el !in de alcanzar metas globales,garan- 
tizar la coherencia entre 10s objetivos sociales y economicos, y otorgar m b  priori- 
dad al objetivo de proporcionar trabajo decente para todos. 

232. Finalmente, en la secci6n III.2.4 examinamos las instituciones principales del 
achlal sistema de gobernanza global y el papel de 10s principales actores implica- 
dos. Sugerimos medidas que pueden adoptarse con el fin de reforzar la capacidad 
del sistema multilateral para abordar la dimensi6n social de la globalization, hacien- 
dola m b  democr&tica, coherente y raponsable, y de movilizar a todos 10s actores 
- estatales y no estatales - para que apoyen este proceso. 
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111.1 

233. Todas Pas naciones son cada vez mas interdependientes y, por ello, es precis0 
crear con urgencia reglas,politicas e instituciones globales mcjores y mas justas. Sin 
embargo, antes de tratar estas cuestiones esenciales, debemos comenzar desde el 
terreno nacional. La gente vive, en sus paises y en sus propias comunidadcs, 10s pro- 
blemas y las opominidades de un mundo cada vez m b  interconectado, a menudo 
diferentes para hombres y niujeres. I a s  politicas domksticas continikdn siendo un 
factor dave p a n  determinar si 10s paises y las personas se benefician o no de la globa- 
lizaci6n. Necesitamos examinar 10s medios y 10s instrumentos de 10s que disponen 
10s gobiernos y 10s actores sociales que se enciientrdn dentro de cada pais para per- 
mitir a 10s ciudadanos panicipdr de nianera eficaz de 10s beneficios de la globalin- 
cion, y preservar y proporcionar ayuda en aquellos casos en que se precisan ajustes. 

LOS gobiernos 
deben gestionar 

el cambio 

234. La globalization conduce a1 ajuste economico en todos 10s paises,tanto indus- 
trializados como en desarrollo. Surgen nuevas oportunidades economicas, pero 
Cstas pucdcn requcrir nuevas aptitudes tkcnicas y aparecer en nuevos campos. La 
reubicacih de la producciBn entre paises puede dcstruir puestos de trabajo en 
unos scctores y crearlos en otros. Regiones entcras, donde la produccion se con- 
centra en sectores en declive, stifren mientras que o t m  se benefician de las nuevas 
oportunidades. Los gobiernos necesitan gestionar estos cambios en coordindcion 
con 10s actores sociales clavc apoyando el ajuste y las nuevas oportunidades, capa- 
citando a la gcnte mediante Pa participaci6n y la cualificaci6n. y protegiendo a 10s 
ciudadanos de la inseguridad. Los retos pueden ser especialmente desalentadores 
para 10s paises en desarrollo en 10s quc deben crcarse instituciones, cdpacidades e 
infraestructura y clue se enfrentan, a1 mismo tiempo, a tin entorno economico cada 
vez mas compctitivo. 

235. Aunque cada situaci6n nacional es distinta y no existe ningun programd poli- 
tico universal, algunas cuestiones se repiten. En las siguientes secciones se expb  
ran la contribucion de la gobernanza democdtica,la necesidad de que el Estado dis- 
ponga de capacidddes solidas para gestionar el proceso de integracion en la 
economia global y 10s retos de la economia informal. Dirigimos nuestra mirada hacia 
la inversion en educacion, trabajo y empleo, y la mccsidad de lograr coherencia 
entre 10s ohjetivos economicos, sociales y medioambientales. 



236. Esto no se liiita a un programa nacional. La forma en que la gente se marca 
y logra sils objetivos y aspiraciones depende, en gran medida, de su entomo ecc- 
nomico y social inmediato. Para que las politicas que responden a la globalizacion 
tengan &to deben comenzar desde las comunidades locales. La capacitacion de 
las mismas constituye un elemento fundamental de cualquier estrategia orientada 
a conseguir que la globalizacion funcione para la gente. 

237. Por liltimo, la coocdinaci6n entce 10s pakes en el ambito regional ofrece un 
camino adicional para expandir las capacidades y refonar las instituciones. Obser- 
vamos el papel que la integraci6n regional puede desempeiiar de cam a1 logro de 
un modelo de globaIizaci6n m b  justo. 

Capacidades y politicas nacionales 

Go bierno 

238. Creemos rotundamente en la importancia fundamental de una buena gober- 
nanza en todos 10s pakes y a todos 10s niveles de desarrollo para lograr una parti- 
cipacion eficaz y equitativa en la economia global. Creemos que 10s pcincipios bbi- 
cos que deben guiar la globalizacidn son la democraciaJa igualdad social,el respeto 
de 10s derechos humanos y el Estado de derecho”. Estos deben reflejarse en las ins- 
tituciones, las reglas y 10s sistemas politicos de 10s paises, y respetarse por todos 10s 
sectores de la sociedad. 

239. Una gobernanza deficiente se manifiesta en una serie de problemas entrela- 
zados que han aparecido en varios grados y combinaciones en distintos paises. 
Entre 10s ejemplos se induyen Estados disfuncionales destrozados por la lucha civil, 
gobiernos autoritarios de diversas ideologias, y Estados con gobiernos democciti- 
cos pero carentes de las politicas e instituciones necesarias para apoyar el funcic- 
namiento correcto de la economia de mercado. En 10s casos m b  extremos, la espe- 
ranza de mejora es casi nula sin la ayuda y la accion intemacional. Por el contrario, 
10s paises que disponen de las condiciones bkicas necesarias para una gobemanza 
democdtica, tienen grandes posibilidades de experimentar una mejora a mvts de 
10s esfuerzos nacionales. 

240. El pilar de una buena gobernanza es el correcto funcionamiento de un sistema 
politico dernoccitico, que garantice la existencia de gobiernos representativos y 
honrados que respondan a las necesidades de la gente. Esto implica mucho mis que 
la celebracih de elecciones periodicas, libres y justas. Tambien implica el respeto 
de 10s derechos humanos en general y, en especial, de las libertades civiles bbicas 
como la libertad de expresih y de asociacion, que incluyen medios de comunica- 
cion libres y plurales. Deberia hacerse todo lo posible para eliminar 10s obsdculos 
al crecimiento de organizaciones representafivas de 10s uabajadores y de 10s emplea- 
doms y para gmt iza r  un diaogo social provechoso entre ellas; ademis, se necesi- 
tan medidas dinhicas de promocion de organizaciones representativas de 10s 
pobres y de 10s gcupos socialmente marginados. Estas son las condiciones funda- 
mentales para el desarrollo de una sociedad civil dinfunmica que refleje toda la diver- 
sidad de opiniones e intereses. En todos 10s casos se trata de medios para garanti- 
zar procesos participativos de elaboracion y aplicacion de las politicas, y que 

<No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la d e m m c i a  y fonalecer el imperio del &re- 
cho y el respeto de todos 10s derechos humanos y las libenades fundamentales internacionalmente 
reconoridoa, incliiido el detrlcho al desamUo,p Lkclaracion del Milenio de las Naciones Unidas.2ooO. 
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permiten un control y un equilibrio continuos en relacion con el ejercicio de la 
autoridad gubernamental y con el poder del sector privado. 

241. Todo esto debe fundarse en el Estado de derecho y una administracion de jus- 
ticia efectiva. Un marco juridic0 equitativo, que se aplique a todos por igual, 
defiende a la poblacidn frente a 10s abusos de poder del Estado y de actores no esta- 
tales. Permite a la gente afirmar sus derechos, de propiedad, educacion, trabajo 
digno, libertad de expresion y otros utrampolinesv para el crecimicnto y el desarro- 
110 humano. Mientras tanto, se requieren esfuerzos, tanto de h b i t o  nacional como 
local, para garantizar que el derecho se respeta y se aplica, y que todos 10s ciuda- 
danos, ricos y pobres, tienen acceso, conocimiento y recursos para hacer us0 de 61. 
Esto requiere instituciones de gobernanza que Sean transparentes y responsables 
en 10s niveles ejecutivo, administrativo y parlamentario, asi como un poder judicial 
independiente. Igualmente, constituye un elemento crucial la supervision publica 
de presupuestos, contratos y procedimientos de adquisicion, cuya responsabilidad 
recae principalmente sobre 10s parlamentos, si bien las organizaciones de empre- 
sarios y trabajadores, asi como las principales organizaciones de la sociedad civil, 
desempeiian tambien iin papel importante. 

242. La necesidad de una buena gobernanza se extiende tambien a las institucic- 
nes oficiales necesarias para un funcionamiento eficaz y equitativo de la economia 
de mercado. Los requisitos bbicos incluyen un sistema financier0 sblido,que mod- 
lice el ahorro y fomente la inversion, la regulation de 10s mercados para prevenir 
10s abusos y las pricticas de competencia desleal, mecanismos que garanticen una 
gobemanza empresarial transparente y socialmente responsable,~ un sistema eficaz 
para definir 10s derechos de propiedad y el cumplimiento de 10s contratos. Sin estas 
instituciones, 10s paises se encuentran en situacion de gran desventaja en lo que se 
d ie re  al acceso a 10s mercados financieros globales. Ias instituciones del mercado 
labod, incluidos 10s marcos juridicos apropiados, la libertad sindical y de asocia- 
ci6n y las instihiciones para el diuogo y la negociacion tambien son esenciales para 
proteger 10s derechos fundamentales de 10s trabajadores, proporcionar proteccih 
social y fomentar relaciones industriales solidas. El dihlogo social es un componente 
importante del buen gobierno, asi como un instrumento para la participacion y la 
responsabilidad.Tambien se precisan medios que aseguren que la desigualdad de 
10s ingresos y la riqueza se mantiene dentro de limites aceptables, de tal mod0 que 
pueda reforzarse la cohesion social. 

243. Otro aspect0 importante de la gobernanza nacional es la necesidad de que 10s 
paises tengan en cuenta adecuadamente la repercusion que tienen sus politicas 
nacionales en otros pakes. En un mundo interconectado, las politicas economicas 
de 10s principales actores de la economia global tienen un ekcto sustancial en el 
rest0 de 10s paises. Aquellos paises que gozan de un mayor poder en la toma de deci- 
siones de 10s organismos internacionales tienen tambien la responsabilidad espe- 
cial de considerar todos 10s intereses presentes en el mercado global. Igualmente, 
es muy c o m h  el incumplimiento de 10s acuerdos y compromisos adquiridos en las 
conferencias mundiales de las Naciones Unidas celebradas en la dicada de 10s 
noventa, sobre todo, cuando requieren recursos financieros ". 
244. Todos 10s paises estin aquejados de alguna forma de mala gobernanza. En el 
sector publico, la rendicidn de cuentas por parte de 10s funcionarios y de las admi- 
nistraciones publicas suele ser inadecuada; esto ocurre por igual en paises con 

La mala 
gobernanza es un 

fenomen0 
generalizado 

I n  Pueden consultarse, por ejemplo, las publicaciones anuales de Control Ciudadano, que ofrecen 
infomci6n de alcance mundial sobre las acciones que han llevado a cabo 10s gobiernos para cum- 
plir 10s compmmisos adquiridos en fin-os intrmacionales (www.socwatch.org). 
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ingresos altos y bajo~'~.  At mismo tiempo, en el sector privado, la gobernanza empre- 
sarial equuvwada constihiye un motivo de gran preocupacion. Los enormes abusos 
llevados a cab0 en 10s afios 2001 y 2002 por la direccion de Enron, Worldcom y 
Global Crossing fueron posibles debido al mal funcionamiento de las juntas direc- 
tivas y a la deficiencia de las pricticas de auditona y contabilidad. La corrupci6n 
esta extendida en muchos paises en desarrollo, y eUo va especialmente en detri- 
mento de 10s mas pobres, excluidos de 10s servicios y sujetos a un trato arbitrario. 
No obstante, 10s paises industrializados en absoluto estin exentos de cornipci6n'O. 
Ademas, las pricticas de corrupcidn en 10s paises en desarrollo suponen, con fre- 
cuencia, la existencia de socios de paises desarrollados dispuestos a ofrecer cuan- 
tiosos sobornos. 

245. Reducir dichas deficiencias es un reto importante en la busqueda de mejores 
resultados economicos. El proceso de transformacion econ6mica de Europa Cen- 
tral y Oriental es un buen ejemplo. L;ls antiguas economias planscadas de esta 
region estaban cargadas de instituciones inadecuadas para el funcionamiento de 
una economia de mercado. Existia una falta de leyes claras, de instituciones judi- 
ciales que permitieran la ejecucion de 10s contratos, y de instituciones que gestio- 
naran la entrada y salida al mercado. La aplicacion de las politicas de liberalizacion 
de 10s precios y de privatizacidn se llevaba a cab0 antes de disponer de tas institu- 
ciones necesarias para una economia de mercado, desviando 10s esfueaos hacia 
actividades de retirada de activos y busqueda de rentas. En ausencia de procesos 
democriticos abiertos, muchas instituciones, en incluso parte del Estado, quedaron 
sometidas a 10s intereses privados durante el proceso de transition. El resultado fue 
un period0 prolongado de descensos del PIR y un crecimiento alarmante del 
desempleo, la desigualdad y la pobreza. El reciente cambio hacia la reforma institu- 
cional ha provocado una mejora de la respuesta economica, aunque se observan 
progresos desiyales. 

La liberalizaci6n economica y el Estado 

246. I a s  politicas economicas adoptadas por 10s paises en su intento de triunfar en 
la economia global han traido consigo m a  liberalization de gran alcance del comer- 
cio,lainversiony laspoliticasfinancieras.Esto haprovocadounaliberalizacion cola- 
teral de la economia domkstica, lo que implica la privatizacion, la reduccidn del 
papel del Estado en la gestion y regulacion economica? y una ampliacion general 
del papel del mercado. El modelo, que comenzo en algunos paises industrializados 
a principios de 10s af~os ochenta, se ha adoptado ahom en contextos economicos y 
sociales muy diversos. 

247. Las politicas de liberalizacion del mercado deben reconocer la importancia 
del punto de partida: la distinta situacion de 10s paises industrializados y 10s paises 
en desarrollo, el entorno politico e institucional preexistente,~ el estado de la eco- 
nomia y el entorno econ6mico externo en el momento en que se aplican las poli- 
ticas. De otro modo, no puede asegiwse que la liberalizacion produzca 10s resul- 
tados positivos universales que preven sus defensores. Por el contrario, es probable 
que se produzcan resultados distintos, es deck, positivos en algunos casos y extre- 
madamente negativos en otros. 

Las politicas 
para gestionar 
la Iiberalizacibn 
econbmica deben 
adaptarse a las 
circiinstancias 
especificas 

ly Vease, por ejemplo, Transparency Deutschland, Positionen, Aktionen, Perspektlven, 2003, 
www.transparency.de. 
'" Transparencia International: Informe Mundlal sobre *r Corrupcih 2003 (Brrlin. 2003). 
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La globalizacion: 
un nuevo reto 
para el Estado 

245. Una cucsti6n importante cs cl ritmo y pa secuencia dcl proceso de libcraliza- 
cion. En el pasado, se clefendi6 a menudo el enfoque de tipo ubig bang, de la libe- 
ralizacion y, cn ocasioncs, Ilego a aplicarse. Fsto implicaba una libcralizacion gene- 
ral, llevada a cabo de forma simultinea. En la actualidad, todo el mundo reconoce 
que aquello fue un error. Lab instituciones y 10s marcos normativos de apoyo nece- 
sarios para una economia de mercado requieren un desarrollo gndual y una fuerte 
capacidad administntiva phblica. La comparacion entre las experiencias de 
reforma de Europa Oriental y Asia Oriental puede ser instructiva. 

249. &to pone de relieve la iniportancia del papel del Estado en lo que se refiere 
a gestionar el proceso de integration en la econoinia global, y a gdrantizar que dicha 
integracion alcanza 10s objetivos socialcs y economicos. Este papel del Estado 
incluye la provisih de 10s bienes phblicos clbicos, con efectos secvndarios positi- 
vos como la sanidad, la educacion, la ley y el orden; la supervision de 10s mercados 
y la correction de sus cleficiencias y fallos; la correccion de efectos colaterales nega- 
tivos como la dcgradxibn mcdioambicntal; la provision de proteccion social y la 
salvaguarda de 10s n i b  vulnenbles; y la inversion en areas de inter& public0 en las 
que el sector privado no invicrtc. Estas fiincioncs esenciales del Estado necesitan 
mmtenerse en el contexto de la glohalizaci6n. En numerosas regiones del mundo, 
el problema reside en la debilidad de la accicin del Estado en estas areas y en la 
ausencia de expectativas realistas de que la ofcrta privada pueda llenar este hueco. 
Otro papel importante del Estado consiste en limitar el impacto de la globalizacion 
sobre la desigualdad dc ingresos mediante la trihutacion progresiva, las politicas 
salariales, 10s programas sociales y otros mecanismos. 

250. Es posihle que la reducci6n del papel del Estado qiie se ha producido en todo 
el mundo haya sido deseada en muchos casos; sin embargo, en muchos otros el 
cambio ha sido demasiado Tipido y el equilibrio se ha visto demasiado alterado. 
Mientras que es posible que en el pasado la interveneinn economica estatai fuera 
ineficaz o ma1 dirigida, la globalizacih ha creado numerosas necesidades a las que 
ahora el Estado dehc responder. Esta funcion cobra especial importancia en la 
actualidad frente a la atisencia de institucioncs solidas pan la gobernanza global. 

251. El nuevo reto que afronta el Estado en el contexto de la integraci6n en la eco- 
nomia global puedc apreciarse en varios nivelcs. La liberalizaci6n financiera expone 
a 10s paises a un mayor riesgo de fluctuaciones econcimicas, incluida la devastacion 
quc pueden ocasionar las crisis financieras. En este caso, es preciso fortaleccr, y no 
reducir, el papel del Estado para proporcionar protecci6n social. De manera similar, 
la creciente movilidad del capital asocizda a la globalizacih incrementa el poder 
de 10s empresarios sobre 10s tnbajadores. A1 mismo tiempo, 10s mercados laborales 
presentan iina mayor tasa de creacibn, desplazamiento y destruccion de empleo a 
medida que las economPas se ajustan a una creciente apertura. Esto causa efectos 
neyativos en 10s trahajadores dcl Norte y del Sur. Estos acontccimientos en la esfera 
laboral subrayan la necesidad de que el Estado desempeiie un papel mas fuerte en 
la construcci6ii de redes de seguridad social mas cficaces y equitativas e institu- 
cioncs del mercado laboral. 

252. Otro imhito importante de la a c c i h  del Estado es la politica macroecon6. 
mica. Sus prinripales objetivos son: alcanzar la mayor tasa de crecimiento econo- 
mico posiblc, promover el plcno cmpleo y mantcner la estabilidad macroecono- 
mica. Esto illtimo es esencial para garantizar que las tasas de crecimiento de la 
produccih y dcl empleo Sean sostenibles y estcn protegidas contra el riesgo de 
crisis econcimicas. La politica macroeconoinica debe fomentar la confianza de las 
emprcsas y 10s consumidorcs, lo  quc rcquicrc el mantcnimiento del deficit fiscal 
y de la inflacion drntro de limites accptahlcs. En cualquicr caso. el objetivo de la 



estabilidad macroeconomica no debe eclipsar 10s otros dos objetivos. La postura 
politica mas recomendable es tratar de alcanzar la mayor tasa de crecimiento de la 
produccion y del empleo, que sea posible y compatible con la estabilidad macroe- 
conomica a medio plazo. 

253. Uno de 10s efectos de la globalizacion ha sido la reduccion del espacio para la 
politica macroeconomica nacional, particdarmente debido a que 10s mercados de 
capital internacionales sancionan cualquier desviacicin de la pdctica ortodoxa. No 
obstante, atin se dispone de instrumentos politicos para logmr 10s objetivos men- 
cionados anteriormente. El instrumento clave es la tasa de crecimieiito de la inver- 
sion productiva publica y privada en la economia. Esto, junto con la necesidad de 
reforzar el Estado, subraya la importancia de la movilizacion de 10s recursos domes- 
ticos y de un rtgimen fiscal eficaz y no regresivo. Igualmente, pone de relieve la 
necesidad de incorporar la economia informal a la corriente cconomica principal. 
Los impuestos que se aplican unicamente a la economia formal no s6lo conducen 
a un deficit de recaudacion, sin0 que tambiCn presentan grandes incentivos para el 
trabajo informal. 

254. La posibilidad de que la estrategia indicada anteriormente funcione aumen- 
tad enormemente mediante la creacion de instituciones que garanticen una parti- 
cipacidn mas amplia en la formulacion de las politicas econ6micas. Dichas politicas 
suelen considerarse territorio exclusivo de tecnocratas, banqueros y financieros. Sin 
embargo, la coherencia entre las politicas sociales y economicas requiere una estre- 
cha coordinacih de todos 10s ministerios implicados. Ademb, puesto que 10s tra- 
bajadores, las empresas de todos 10s tamaiios y muchos otros grupos tienen un gran 
inter& en 10s resultados, es necesario reforzar las instituciones existentes y crear 
nuevos mecanismos para permitir que se les sscuche y se tengan en cuenta sus 
intereses. 

Consolidacion de /as capacidades economicas 

255. La inversion y la politica publicas tambien desempeiian un papel estrategico 
en el refuerzo de la capacidad nacional para lograr 10s beneficios de la integracion 
en la economia global, y el reparto m b  equitativo de las ganancias. La3 asociacio- 
nes entre gobiernos y actores privados - empresas, sindicatos, organizaciones 
comunitarias y cooperativas, entre otros - constituyen medios eficaces para el 
desarrollo de cualificaciones, infraestructura, capacidades tecnologicas y de gestion, 
y marcos que proporcionen un entorno apropiado para la inversidn privada (tanto 
nacional como extranjera) en las actividades productivas mis dinhicas. No se trata 
de Hescoger ganadoresn, sin0 de establecer las condiciones previas necesarias para 
el crecimiento de empresas competitivas en el plano global. 

256. El enfoque elegido para reforzar la capacidad economics nacional va r id  de 
forma considerable en fiincion de las condiciones iniciales. En muchos paises con 
ingresos bajos, la agricultura constituye una alta proporci6n de la actividad econb- 
mica y una proporcion incluso mas elevada del empleo. La mayoria de 10s pobres 
(75 por ciento) vive en areas rurales, y la incidencia de la pobreza es mayor en 
paises que dependen de las exportaciones de materias primas. &to requiere una 
serie de politicas que apoyen el crecimiento agn’cola, entre las que se incluyen: la 
eliminacion de la distorsion de 10s precios y las pficticas que discriminan a algunos 
sectores de la agricultura; el apoyo de 10s segmentos de mercado; la inversion 
pilblica sustancial en sanidad y educacion; y el reconocimiento del papel esencial 
de la mujer en la produccion agricola y. por lo tanto. en la reduccion de la pohreza. 
En muchas &reas, la prioridad es la inversion en redes de transpone, gestion de la 
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electricidad y del agua, lo que incrementa la productividad y la seguridad y abre 10s 
mercados. TambiCn es importante la inversion en investigacion agricola, servicios 
de extension y apoyo financiero. Muchos paises pobres necesitan mejores semillas, 
pdcticas agronomicas menos dafdms y acceso a nuevas tecnicas y conocimientos. 
Es tambien vital que se proteja, utilice y difunda el conocimiento traditional". 

257. Al mismo tiempo, la diversificaci6n de la estructura de la producci6n rural 
suele ser esencial. A menudo, el crecimiento de la cconoda rural no agrkola pre- 
senta dificultades porque se encuentra, en gran medida, dentro de la economia 
informal. A pesar de que las politicas necesarias para fomentar el crecimiento varia- 
rin considerablemente, estas deberian orientarse, por lo general, hacia el incre- 
mento de la productividad y la aceleracion del aprendizaje y el progreso tecnol6- 
gico. La transformation de las materias primas que se exportan y la diversificacion 
de la estructura de las exportaciones suelen considerarse prioritarias. 

258. En la achialidad, muchos pakes en desmllo con ingresos medios compiten 
entre ellos para exportar productos manufachuados con alto coeficiente de mano 
de obra a 10s mismos mercados. El resultado es que comercian m k  pero ganan rela- 
tivamente menos. El reto de estos paises es la exportation de productos de un valor 
mis elevado. Es necesaria UM respuesta estrategica para promover la innovacion, 
la adaptacion y 10s procesos de aprendizaje asociados a este reto''. La clave para la 
creacion de sistemas nacionales de innovacion es la actualization de las cualifica- 
ciones y las capacidades tecnolbgicas, lo que impulsari las ganancias del comercio 
y la participacih en 10s sistemas de producci6n globales, y ampliarh el mercado 
nacional mediante el increment0 de la productividad y 10s salarios.los sistemas glo- 
bales de produccion deberian ofrecer a las empresas nacionales la oportunidad de 
invoiucrarse en un proceso de aprendizaje y adaptacion, tanto en el sector de la 
industria como en el de 10s servicios, estrechamente vinculado a la experiencia de 
produccion de sclase mundialn.TambiCn se requieren politicas que refuercen 10s 
vinculos de producci6n entre 10s principales sectores economicos y el rest0 de la 
economia, y que tengan en consideracion las necesidades y dificultades de las 
peqiieiias empresas. El acceso a la financiaci6n y a las instituciones financieras es 
particularmente importante, al igual que 10s servicios de extension ticnica espe- 
cializada para microempresas y mujeres empresarias. 

259. Estas cuestiones no son menos importantes para 10s paises industrializados. 
TambiCn en ellos la formation, las politicas financieras y tecnologicas, y las asocia- 
ciones pueden ayudar a eliminar progresivamente las viejas industrias ineficientes 
y lograr el crecimiento de nuevas actividades de mayor valor ahdido'?. Las politi- 
cas complementadas para cl ajuste economico no so10 incluyen protecci6n social 
y seguridad de ingresos,sino tambien politicas de apoyo que ayuden a crear nuevas 
oportunidades, especialmentc en la economia basada en el conocimiento y en 10s 
nuevos sectores de servicios. 

Mejora de las 
calificaciones y 

de las 
capacidades 
tecnologicas 

I'  Recientemente, el Consejo EconBmico y Social de las Naciones Unidas exigi6 un amplio enfoque 
integrado del desarrollo nual que aboda muchos de estos puntos. V h s e  FCOSOC: Fmyecto de decla- 
ration ministerial, YZ003fi.9. Para las actividades nacionales pueden apmvecharse 10s pm@amas 
emprendidos por la FAO, sobre asesotamiento en materia de politicas, creaci6n de capaddad y asis. 
tencia t6cnica. destinados a apoyar el desarmllo de modos de vida m d e s  sostenibles y de la seguri- 
dad alimentaria, asi como por el HDA, para permitir que 10s pobres del medio rural aumenten su nivel 
de organizacih, de conocimientos y de influencia sobre las politicas publicas.Veanse 10s sitios Web 
en las direcciones www.ifad.org y www.fao.org. 
' I  A. Amsden: The Rlse of f b e  Rest (Oxford University Press, 2001). 
'' Fn el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en mano de ZOOO, la Union Eumpea se fijo un nuevo 
objetivo estlat6gico para la pmxirna d6cada:convenirse en la economia del conocimiento d s  com- 
petitiva y din5mica del mundo.capaz de desarrollar un credmiento economico duradero acompaiiado 
de UM mejora del empleo y de una mayor cohesi6n social. 
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260. La agricultura supone una especial preocupacion. Por supuesto, cada nacion 
tiene derecho a desarrollar sus propias politicas agricolas, pero las subvenciones y 
el excesivo apoyo a este sector en muchos paises de la OCDE muestran como Ias 
politicas domesticas pueden fallar a la hora de considerar adecuadamente las impli- 
caciones que dichas politicas tienen para otros paises. Ias politicas aplicables en 
este sector deben diseiiarse teniendo en mente 10s medios de vida de 10s agricul- 
tore5 pobres, tanto de paises industrializados como de paises en desarrollo, y 
premiar a 10s productores rurales que proporcionan bienes publicos, como 10s 
servicios medioambientales. Actualmente, en 10s paises de la OCDE, hicamente el 
cuatro por ciento del apoyo se destina a objetivos medioambientales. 

La economia informal 

261. En la mayona de 10s paises en desarrollo existe una gran economia informal, 
en la que Id actividad economica carece del reconocimiento y la protecci6n de 10s 
marcos normativos o juridicos formales. Por norma general, consiste en un sector 
manufacturer0 y de servicios o venta a pequefia escala en Ids areas urbanas, trabajo 
domestico y actividad agicola en terrenos reducidos. En muchos de 10s paises de 
ingresos m b  bajos, dicha economia informal incluye a la mayona de 10s trabajado- 
res, con una elevada proporci6n de mujeres. El trabajo es muy diverso: existen 
desde pequefias empresas hasta actividades de supervivencia, que incluyen no so10 
trabajadores independientes y familiares, sin0 tambitn distintas formas de trabajo 
remunerado. Normalmente, dichas actividades presentan una baja productividad, y 
10s niveles de pobreza entre 10s trabajadores informales son elevados. No obstante, 
existe tambikn m a  gran reserva de innovacih e iniciativa empresarial. El trabajo 
informal es menos predominante en 10s paises industrializados, pero en n ingh  
caso ausente, e incluye la informalizaci6n del empleo remunerado que antes era 
seguro. 

La economia 
informal se ha 
extendido y sigue 
creciendo 

262. N igual que la pobreza, la econom'a informal es anterior a la globalizaci6n. 
Per0 ahora esta creciendo. En muchas regiones del mundo, el grueso de 10s nuevos 
empleos, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, se da en el sector. Como 
ya se ha visto mb arribd, resulta dificil establecer en qu6 medida esto se debe a la 
globalizacion,pero es evidente que el aumento de las presiones competitivas en 10s 
mercados globales no ha hecho que el control de la informalidad sea mas bcil. 
N mismo tiemp0,mientras que algunos trabajadores informales proporcionan mate- 
rias primas a bajo coste a 10s sistemas de producci6n globales, la mayoria de ellos 
son excluidos de las opoctunidades que ofrece la globalizaci6n y se quedan aislados 
en mercados limitados. 

263. Esta es una cuesti6n de gobernanza fundamental, que repercute de manera 
considerable en la distribuci6n de 10s beneficios de la globalizacion. En primer 
lugar, la ausencia de derechos y de medidas de protecci6n conduce a la rmlnerabi- 
lidad y la desigualdad, en perjuicio de muchos de 10s principios de gobernanza 
mencionados anrcriormente. En Segundo lugdr, la Mta de acceso a 10s mercados y 
servicios inipide aprovechar el potencial de crccimiento y desarrollo. En tercer 
lugar, no ha sido posible construir una economia justa y participativa puesto que las 
reglas de jucgo no son ias mismas para todos. Puesto que la iniciativa privada y el 
espiritu empresarial tlnicamente pueden prosperar si la gente c o d a  en que la ley 
esta de su lado, cs necesario establecer normas claras que se apliquen por igual a 
todos 10s miembros de la sociedad. 
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264. El objetivo debr ser la reconversion de estas actividades informales,para que 
formen parte de un sector formal creciente que proporcione empleos decentes, asi 
como ingresos y proteccion, y que pueda competir en el sistema internacional. &to 
constituirit un acpecto esencial de la estrategia nacional para reducir la pobreza, y 
supone incrementar 10s activos y la productividad, crear marcos normativos apro- 
piados, aumentar las cualificaciones y garantizar la eliminacion de la parcialidad 
politica. Serb particularmente relevantes las politicas que afronten la falta de reco- 
nocimiento de las cualificaciones y aptitudes, y la exclusion de 10s trabajadores 
informales de la seguridad social y otros tipos de programas de proteccibn. Asi- 
mismo, son importantes las politicas destinadas a mejorar la distribucion de bienes 
y, en especial, las deotinadas a incrementar el acceso de mujeres y hombres que tra- 
bajan por cuenta propia y de las pequeiias empresas a 10s recursos financieros, la 
tecnologia y 10s mercados, p a aumentar las oportunidades de inversibn. Sin 
embargo, la mayoria dc 10s trabajadores y las unidades econ6micas que forman 
parte de la economia informal tienen dificultades para acceder al sistema legal y 
judicial para ejecutar contratos, y su acceso a la infraestnictura y prestaciones publi- 
cas es limitado. Existe una gran variedad de restricciones, burocritticas y de otros 
tipos, que crean barreras y dificultades que impiden la formalizacion, el crecimiento 
y la sostenibilidad”. 

265. Un problema fundamental es Id ausencia de un marco juridico e institucional 
adecuado para 10s derechos de propiedad. Hasta 4.000 millones de personas se 
encuentran excluidas de la participation en la economia global porque no se reco- 
nocen sus derechos de propiedad. Por lo tanto, estas personas e s t h  privadas de 
personalidad juridicd, y de Ias formas de empresa necesarias para entrar en el mer- 
cad0 global. En realidad, sus activos - sobre todo, terrenos y viviendas - valcn 
enormes sumas. Sin embargo,se trata de capital muertor ya que,generalmente, no 
puede utilizarse como garantia para prestamos, lo que no estimula la concesion de 
creditos y Id inversion. La imposibilidad de resolver este problema hace que millo 
nes dc pequeiias empresac no puedan hacer us0 de su potencial de crecimiento y 
desarrollo. Ademas, fomenta actividades economicas de baja calidad, que perma- 
necen a1 margen de la red de impuestos”. 

266. Asi pnes, la legalization de 10s derechos de propiedad de facto constituye un 
paso vital para la transformacion de la economia informal. Para lograr este objetivo, 
10s gobiernos necesitan: 

- identificar las personas y 10s activos en cuestibn; 
determinar Ls phcticas y costumbres que rigen la propiedad, el us0 y la trans- 
ferencia de dichos activos, con el fin de orientar el derecho de propiedad hacia 
el context0 social imperante; 
precisar cuales son las dificultades administrativas, burocritticas y juridicas y 
10s obsticulos del acceso al mercado; 
reestructiirar el marco juridico de tal mod0 que 10s actores afectados t e n w  
incentivos para actuar de conformidad con el Estado de derecho y registrar 
oficialmente sus activos y transacciones, y 

1a V h e  OIT, nnbajo Decente en la Economia InfmmaI, Informe M, Conferencia Intemacional de 
Tnbajo. 90.’ rrunidn (Ginebn, Om, junio 2002) pan un estudio sobre una amplia variedad de cue% 
tiones politicas rrferrntes a la economia informal. incluidos 10s mmos juridicos, Pas normas, la finan- 
ciaci6n y Ids cuestiones dr Eobierno. 
:’ H. de Soto: The Mystery of Capftal: W‘by Capitalism TWunzpIis in the West and Fails Etterywhere 
Eke (NuevaYork, Basic Books, 2000). 



diseiiar mecanismos juridicos y administrativos de bajo coste que permitan a 
10s anteriores propietarios y empresas informales establecer una comunica- 
cion productiva con acreedores, inversores, servicios publicos y mercados 
internacionales. 

267. El establecimiento de derechos de propiedad no debe confundirse con la pri- 
vatizacion. Existe una gran variedad de formas de poseer tierras y oms activos en 
10s sistemas tradicionales, muchas de ellas comunales, colectivas o cooperativas. Los 
marcos juridicos nacionales deberian reconocer estas tendencias, y prestar la aten- 
cion necesaria para garantizar que todas las implicaciones, incluidas las relativas al 
genero, se comprendan por completo cuando se registran 10s derechos juridicos. 
En algunas zonas del mundo, por ejemplo, en el sistema informal tradicional las 
mujeres controlan la tierra, pero cuando se formaliza la situation, esta se registra a 
nombre del hombre. La formalizacion debe favorecer la oportunidad, no frenarla. 

268. Un enfoque equilibrado de la reforma de la economia informal requeriria que 
la extension sistemitica de 10s derechos de propiedad fuera acompaiiada de UM 

accion similar en relacion con 10s principales derechos laborales de todas las per- 
sonas implicadas en la econom’a informal. Existe sobre todo la necesidad de garan- 
tizar que todos 10s trabajadores y empresarios de la economia informal disfnitan del 
derecho de libertad sindical y de asociacion y del derecho a la negociacion colec- 
tiva. Las mujeres y 10s jovenes, que forman el p e s o  de la economia informal, care- 
cen en mayor medida de voz y representacion. Asimismo, es precis0 construir sis- 
temas adecuados de protection social. Las medidas que se adopten en todos estos 
frentes deberian apoyarse mutuamente. 

Habilitacion y capacitacion de la gente a traves de la educaci6n 

269. La gente 6 1 0  puede contribuir a la globalizacion y beneficiarse de ella si dis 
fruta de la salud adecuada y esta dotada del conocimiento, las cualScaciones, 10s 
valores y las capacidades y derechos necesarios para conseguir unos medios de vida 
bisicos. Necesita empleo e ingresos, asi como un entorno saludable. Estas son las 
condiciones esenciales que capacitan a las personas para llevar una vida decentc y 
autonoma, y participar plenamente como ciudadanos en SUB comunidades locales, 
nacionales y globales. Estos objetivos, que constituyen el pilar de la Declaracion del 
Milenio, unicamente pueden alcanzarse si 10s gobiernos nacionales asignan 10s 
recursos adecuados a la sanidad, Id educacion, la infraestnictura bisica y el medio 
ambiente, y si crean un marco institucional que garantice a todos el acceso y las 
oportunidades. 

270. Los sistemas educativos eficaces son el fundamento de las oportunidades para 
Uevar una vida digna. Garantizar que todos 10s nifios tengan acceso adecuado a la 
educacion constituye una funci6n esencial del sector pilblico en todos 10s paises, 
con independencia de su nivel de ingres0s.h educacion beneficia no solo alas per- 
sonas a t h l o  individual, sin0 tambien a la sociedad en su conjunto. Cuando 10s 
niiios permanecen en la escuela el tiempo suficiente, y en particular, cuando las 
niiias reciben una escolarizacion adecuada, esto aumenta las tasas de crecimiento 
econ6mico, disminuye las tasas de natalidad, conduce a una reduction de la mor- 
talidad infantil y mejora 10s logros educativos de la siguiente generacion. Una edu- 
cation primaria y secundaria adecuada es mls que la capacitacion de individuos ais- 
lados, es la capacitacion de la sociedad. 
271. Si bien el deficit en materia de educacion es obviamente mayor en 10s paises 
en desarrollo, tambien constituye una cuestion fundamental en 10s paises indus- 
trializados. En muchos paises industrializados existe un problcma persistente de 
analfabetismo y escasa citalificacion, que supone m a  fuente importante de exrlu- 
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sion social, a menudo estigmatizada y no reconocida. El acceso desigual a la educa- 
cion tambien alimenta la creciente desigualdad salarial en el mercado de trabajo, lo 
que ya apuntamos en la seccion 11.1, y aquellos que carecen de educacion y cuali- 
ficacion en 10s paises industrializados se enfrentan a una seria desventaja en un nier- 
cad0 global cada vez mas competitivo. 

272. La escolarizacion en la education primaria y secundaria autnento en la dtcdda 
de 10s noventa, pero el progreso es inadecuado y oculta grandes diferencias entre 
paises y regiones. Los paises de la OCDE, por ejemplo, realizaron im gdsto por 
alumno en educacion primaria y secundaria 100 veces mayor que el de 10s pdkes 
de ingresos bajos. Sin embargo, algunos paises de ingresos medios y bajos han 
logrado un progreso educativo extraordinario. Brasil, Eritrea, Gambia y Uganda han 
registrado en menos de una dCcada un aumento del20 por ciento de la tasa de fina- 
lizacion de estudios primarios. e tas  experiencias demuestran que es posible lograr, 
en paks de ingresos altos y bajos por igual, un progreso mas ripido, cuando cxis- 
ten 10s recursos y el deseo politicoz6. 

273. No obstante, hoy en dia, en muchos paises, especialmente de Africa Subsaha- 
riana, 10s logros educativos se ven amenazados por la pandemia del VIH/SIDA, que 
se ha cobrado la vida de muchos profesores formados, principalmente profesoras 
de escuelas de educacidn primaria y secundaria. Los programas de prevencion y tra- 
tamiento delWSlDA necesitan centrarse en 10s servicios de educacidn para evitar 
el colapso y el retroceso de 10s sistemas educativos, ya de por si Mgiles. 

274. Otra preocupacion extendida es el trabajo infanta, qiie constituye tanto un 
problema en si mismo como un factor fundamental que limita la mdtriculacion de 
10s niiios en las escuelas, su permanencia y sus logros educativos. La pobreza de 10s 
padres de hoy condena a 10s Nfios trabajadores a la pobreta mafiana. La accion para 
incrementar la escolarizacion y la cualificacion debe ir ligada a la accion destinada 
a reducir el trabajo infantil. La creciente sensibilizacion nacional respecto de la 
importancia de esta cuestion esta llevando a muchos paises a adoptar estrategias 
para la eliminacion de las peores formas de trabajo infantil. Respaldamos plena- 
mente dichas estrategias. 

275. Todos 10s paises que se hm beneficiado de la globalizacion han invertido sig- 
nificativamente en sus sistemas educativos y de capacitacion. En la actualidad, hom- 
bres y mujeres necesitan cualificaciones globales que puedan adaptarse a 10s rdpi- 
dos cambios de 10s requisitos economicos, asi como cualificaciones basicas 
apropiadas que les permitan beneficiarse de la tecnologia de la informacion, amen- 
tando su capdcidad para salvar las barreras de distancia y 10s limites presupuesta- 
rios. Si bien la tecnologia de Internet no es excesivamente intensiva en capital, si lo 
es en capital humano.Una politica de educacion solida tambien proporciona un ins 
trumento importante para compensar las repercusiones negativas de la globaliza- 
cion, como son las crecientes desigualdades de ingresos, con efectos que, en ultima 
instancia, pueden resultar mis eficaces que las politicas orientadas al mercado 
laboraln. Las necesidades educativas y las desventajas de las minorias etnicas y reli- 
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giosas requieren una atencion cuidadosa. Estas cuestiones pueden aplicarse por 
igual en paises con ingresos elevados como en aquellos con ingresos bajos. 

276. Aunque no existe un modelo universal de inversion en formaci6n. pueden 
aplicarse varios mecanismos e incentivos, como sistemas de cuotas, becas publicas, 
fondos de formacion, devolucion de impuestos o concesion de permisos sabaticos. 
Las buenas pricticas de aprendizaje en el puesto de trabajo se traducen en un incre- 
mento de la productividad,por lo que a las empresas les interesa fmanciar este tip0 
de formacion. 

277. El desarrollo de un marc0 nacional de cualificaciones constituye tambien una 
base importante para la participacion en la economia globa1,ya que Eacilita el apren- 
dizaje continuo, ayuda a encontrar la oferta id6nea para la demanda de cualiica- 
ciones y orienta a las personas a la hora de elegir una carrera. El acceso de las muje- 
res a la formacion y el desarrollo de aptitudes suele quedar bloqueado por sus 
obligaciones famiiares, lo que indica una necesidad de crear instalaciones para el 
cuidado infantil y posibilidades de aprendizaje a distancia. Otras prioridades inclu- 
yen el reconocimiento y la actualizacidn de las cualificaciones de 10s trabajadores 
de la economia informal y la adaptacion de la formaci6n para acomodar a 10s tra- 
bajadorcs que carecen de educacidn formal. 

Trabajo y empleo 

278. La gente observa el mundo desde la optica de su lugar de trabajo. El Cxito o el 
fracas0 en el mercado laboral determina la posibilidad de que cada familia satisfaga 
sus necesidades y aspiraciones, de que nirios y nibs obtengan una educacion ade- 
cuada, de que 10s jovenes se forjen una carrera o terminen en la calk. El empleo de 
10s jovenes constituye un ires de accion cdtica. La ptrdida del trabajo afecta a la 
dignidad y la autoestima, genera estks y otros problemas de salud, y menoscaba la 
integration social. 

279. La forma m b  directa en que la globalizacion afecta a la gente es a travks del 
trabajo y el empleo. Es asi como la gente experimenta las oportunidades y las ven- 
tajas, o 10s riesgos y la exclusion. Para que 10s bencficios de la globalizacion se dis 
tribuyan ampliamente, 10s paises, las empresas y la poblacion deben ser capaces dc 
convcrtir las oportunidades globales en empleos e ingresos. 

280. El objetivo primordid es reducir el desempleo, que representa enormes costes 
para la gente y la sociedad tanto de paises industrializados como en desarrollo. Per0 
esta medida, por si sola, no es suficiente. Muchas personas e s th  empleadas en tra- 
bajos inaceptables, con condiciones laborales pesimas, con baja productividad y 
bajo coaccion. El empleo debe poder elegirse libremente y proporcionar ingresos 
suficientes para satisfacer las necesidadcs economicas y famillares bbicas. k b e n  
respetarse 10s derechos y la representation, debe proporcionarse una seguridad 
bisica a traves de una u otra forma de protection social, y deben garantizarse las 
condiciones laborales adecuadaslbdos estos elementos juntos forman lo que se ha 
dado a conocer como utrabajo decenter. Esto no s610 abarca el empleo, sin0 un 
amplio conjunto de objetivos que reflejan las aspiraciones generales de hombres 
y mujeres. 

281. El camino mas obvio para la creacidn de empleo decente es el aumento del 
crecimiento,y este es el objetivo de rnuchas de las politicas economicas que se han 
explicado anteriormente. La cuestion macroeconomica fundamental es si la priori- 
dad del empleo exige un equilibrio diferente de la politica monetaria o fiscal. Para 
realizar una vatoracion adecuada de este aspecto en cada caso, tendria sentido que 
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10s paises adoptaran 10s objetivos de empleo como parte del proceso presupuesta- 
no, y establecer el anilisis del impacto en el empleo como un criterio explicit0 para 
la toma de decisiones relativa a la politica macroeconomica. La sensibilidad en lo 
que se refiere a1 genero puede lograrse mediante enfoques como la elaboracion de 
presupuestos en funci6n del gknero, que examine la diferencia del impacto de la 
politica macroeconomica en hombres y mujeres, especialmente, a traves de su 
efecto en el empleo y ld provision de servicios pubticos. 

282. Es particularmente importante corregir 10s fallos del mercado que entorpe- 
cen el crecimiento con alto coefciente de empleo, y garantizar que 10s modelos fis 
cales no crean obstaculos innecesarios para la inversion, el crecimiento empresa- 
rial y la creacion de empleo. Como se menciono anteriormente, resulta esencial 
asegurarse de que se eliminan 10s factores que impiden la creacion de empresas, en 
especial, de pequenas y medianas empresas (PYMFS). Asimismo, se necesitan poli- 
ticas estriicturales destinadas a impulsar el crecimiento de la nueva economia 
basada en la dpida difilsion de IasTIC y en otras nuevas tecnologias. 

283. En muchas zonas del mundo, especialmente en 10s paises industrializados y 
10s paises en desarrollo con ingresos medios, 10s problemas derivados de un de- 
sempleo elevado o crecicnte se han visto acompaiiados por presiones adicionales 
relativas a la calidad del empleo. Los salarios y las condiciones de trabajo reales se 
encuentran bajo presion, en parte, como resultado dc una mayor competencia en 
10s mercados de exportacion y la inversion extranjera. Tambien existe una insegu- 
ridad cada vez mayor en el trabajo, debido a factores interrelacionados como el dete- 
rioro del estado de bienestar, la liberalizacion del mercado laboral y la reduccion del 
poder de 10s sindicatos. Los cambios en la tecnologia y la organization del trdbajo 
han estimulado una mayor flexibilidad laboral, lo que ha provocado un increment0 
del trabajo eventual y de 10s contrdtos laborales menos seguros'". El reconocimiento 
de 10s intereses tanto de 10s trabajadores como de 10s empleadores es esencial, al 
igual que la aplicacion de politicas equilibradas. Etas politicas deben basdrse en im 
nuevo contrato social, que incluye 10s siguientes elementos: 

compromiso de diiilogo social para la formulacion de politicas economicas y 
sociales, especialmente aquellas relacionadas con la reforma del mercado labe 
ral y la proteccion social; 
reconocimiento de que es precis0 que el impulso para lograr mayor eficiencia 
y productividad se equilibre con el derecho de 10s trabajadores a la seguridad 
y la igualdad de oportunidades; 
compromiso de escoget el camino de la colaboracion entre empleadores y tra- 
bajadores para lograr beneficios de productividad, y rechazar el camino de la 
reduccion de costes y el recorte de plantillas. &to cobra cada vez m h  impor- 
tancia en una economia basada en el conocimiento, que, para lograr el kxito, 
depende de las cualiiicaciones y motivaciones de una fuena laboral diversifi- 
cada. 

284. Las politicas destinadas a la promocion del trabajo decente son igual de impor- 
tantes en 10s paises con ingresos bajos, en 10s que la mduccion del desempleo y del 
subempleo es tambien la clave para reducir la pobreza. 

285. Se requiere una estrategia doble: en primer lugar, maximizar la tasa de creci- 
miento de nuevos empleos que produzcan ingresos superiores a1 umbra1 de la 
pobreza. En segundo lugar, desarrollar politicas y programas que aumenten la 

Vkse, por ejemplo, OIT: Infome sobre el E ~ i p b o  en el Miindo, 1996/97 (Cinebra, 1996XTam- 
bien OCDE OECD Employment Outlook 2003: Tou~urds ?now und better jobs (Paris, 2003). 



productividad y 10s ingresos de aquellos que mantienen enipleos prccarios en la 
economia informal rural y urbana. 

286. Igualmente, deben reforzarse 10s programas destinados a la expansion de las 
oportunidades de empleo y al aumento de la productividad para 10s pobres, por 
ejemplo, el desarrollo dc la infraestructura rural y 10s servicios dc extension para 
pequeiios agricultores, el desarrollo de las pequeiias empresas p las microempresas 
y de 10s esquemas de microcrkdito. Son particularmente necesarios 10s esfuerzos 
para garantizar un acceso igualitario a 10s factores de producci6n para las mujeres, 
10s grupos indigenas y las minorias etnicas. 1 3  politicas de niodernir~ci6n de la agri- 
cultura que descuidan el empleo de las mujeres suelen terminar marginandolas. 

287. M i s  alli de la creacion de empleos, es fundamental rcforzar las politicas quc 
ayudan a 10s paises a enfrentarse a las tensiones sociales de la globalizacion. En la 
mayoria de 10s paises en desarrollo, 10s sistemas y las instituciones de proteccion 
social son debiles y carecen de recursos. Ias insegiiridades asociadas a la globaliza- 
cion no hacen sino refirmar la necesidad de dar prioridad a la anipliacion de 10s 
subsidios de desempleo, 10s complementos de ingreso, las pensiones y 10s sistemas 
sanitarios. Esto puede trasladarse tamhien a 10s paises industrializados, en 10s que la 
cobertura de la proteccion social es, generalmente, mayor, aunque no universal, y 
aquellos que salen perdiendo con 10s cambios en la produ n suelen recibir esca- 
sas compensaciones. Si el objctivo es la distribucion justa dc 10s beneficios de la 
globalizacion dentro de 10s paisesZ9, es precis0 resaltar la imponancia de 10s siste- 
mas adecuados de proteccion social. Es vital que dicho sistema acoja a 10s trabaja- 
dores de las economias informales y rurales, a las mujeres y a otros grupos que 
quedan en p n  medida excluidos,ya que se trata de una parte fundamental de cual- 
quier estrategia para reducir la pobreza. Deben fomcntarse enfoques innovadores 
basados, por ejeniplo, en las organizaciones y las iniciativas locales. Las comisiones 
sobre salarios bajos, destinadas a examinar las razones quc 10s motivan y a propo- 
ner soluciones,pueden ayudar tamhifin a proteger a 10s trabajadores pobres de ]as 
presiones competitivas. Todas estas politicas pueden contribuir a1 desarrollo de 10s 
componentes de una base socioeconomics para todos 10s ciudadanos. 

288. Al mismo tiempo, debe prestarse especial atenci6n al papel de 10s derechos 
fundamentales y las libertades civiles y politicas de los trabajadores para promover 
el trabajo decente y el desarrollo equitativo. Estos derechos proporcionan las con- 
diciones previas para desarrollar, a traves de un movimiento kdboral libre e inde- 
pcndiente y de las organizaciones de pobres, el podcr compcnsatorio neccsario 
para promover el aumento salarial de 10s trabajadores, combatir y rectitkar cud- 
quier deterioro de las normas laborales y apoyar un ciclo basado en la mejora del 
nivel de vida y el crecimiento equitativo. TambiPn son esenciales para generar la 
presion democritica constante requerida para garantizar una mayor traisparencia 
y responsabilidad de las politicas economicas, asi como politicas sociales mas equi- 
tativas. 

289. En numerosos paises,la legislacion laboral no ha seguido el ritmo de 10s cam- 
bios en el modelo de empleo. Como consecuencia, innumerables trabajadores 
quedan fuera de la cobertura de las leyes laboralrs. Es necesario mejorar de manera 
sustancial la cobertura y el cumplimiento de dichas leyes, lo que exige un mayor 
control y administraciones mas solidas, con particular edasis en la economia infor- 
mal. Existe tdmbien la necesidad de rectificar la tendencia hacia el deterioro de las 
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lY D. Rodrik:Husglobulization gone too far? (Washington 1)C.lnstitute for International Economics, 
1997); y OIT: Informe sobre el Wubujo en el mundo 2OOl):lu seguvidud de /os ingresos.~ /u pmtec- 
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organizaciones colectivas, tanto de trabajadores como de empresarios, y de la nego- 
ciacion colectiva.Dicha reforma economica debe destacar el dihlogo y la realization 
de un mayor esfuerzo por partc de las organizaciones implicadas para reflejar de 
forma adecuada las inquietudes de todos 10s sectores de la sociedad. Un dialog0 
social mas intenso constituye un medio esencial para la formacion de und pers- 
pectiva c o m h  entre 10s intereses de 10s distintos paises sobre como alcanzar 10s 
objetivos econ6micos y sociales. 

Desarrollo sostenible y productividad de 10s recursos 

290. La interdccion de 10s objetivos economicos, sociales y medioambientales 
constituye la base de un enfoque politico coherente. Mientras que muchas 
cuestiones medioambientales requieren una accion global, gran parte del trabajo 
preliminar para un desarrollo sostenible debe realizarse en el imbito nacional y 
subnacional. 

291. UM de las vias estrategicas para lograr el desarrollo sostenible es optar por las 
tecnologias correctas. Los gobiernos de 10s paises en desarrollo pueden pedir a las 
empresas internacionales que apliquen las mismas tecnologias de control de la con- 
taminaci6n en su pais y en el extranjero, mientras conceden un period0 de gracia 
a las empresas nacionales. Mas previsora serh la adopcion de politicas destinadas a 
incrementar sistematicamente la productividad de 10s recursos, esto es, la cantidad 
de riqueza economica y bienestar social que pueden extraerse de una unidad de 
recursos naturales. Conceder mas prioridad a la productividad de 10s recursos, y 
menos a la productividad del trabajo, puede conducir a un aumento del empleo y, 
al mismo tiempo, a m a  mejora del medio ambiente. Debedan diseiiarse estructuras 
de incentivos de ambito nacional y supranacional que fomenten este cambio de 
prioiidades. 

292. Tradicionalmente, las comunidades locales conservan y protegen su entorno 
local de la deforestacion y la contamhacion. Ayudando a estas comunidades a inver- 
tir en la gestion sostenible de 10s recursos naturales, pueden perseguirse dos obje- 
tivos paralelos: proteger y mejorar la calidad del medio ambiente,~ generar empleo 
e ingresos locales. Es necesario tomar como base mecanismos globales existentes 
que premien la creacion y el mantenimiento de dichos bienes publicos en el imbito 
local. ApOydmOS 10s esfuerzos que se estan realizando, como continuacion de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburg0 en 
2002, para aumentar las capacidades a todos 10s niveles con el fm de llegar a mode- 
10s de consumo y produccion mas sostenibles. 
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Capacitacion del ambit0 local 

293. Nuestra vision de la globalizaci6n tiene sus m’ces en el imbito local. El pro- 
grama politico intemacional debe respetar las diversas necesidades y perspectivas 
locales,y responder a sus peticiones.La gente vive en su entorno local. Por lo tanto, 
la democracia panicipativa puede ser mas solida a este nivel, en el que existe una 
gran movilizacion politica, en el que la autonoha es posible y la solidaridad forma 
parte de la vida d1aria.A mismo tiempo, la comunidad local forma parte de un 
mundo en plena integrdcibn. En definitiva, el h b i t o  local es parte del dmbito 
global, y lo que ocurre en i l  influye en el modelo de globalizacion. 

294. Al mismo tiempo, suelen existir obstaculos importantes para el desarrollo 
local. Es necesaria una mayor descentralizacion, pero, para que Csta sea eficaz, debe 
ir acompaiiada de un aumento de las capacidades y 10s recursos, y de marcos ade- 
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cuados para la democracia y la participacion. Los gobiernos nacionales desempe- 
iian un papel crucial en la redistribucion de la riqueza desde las regiones mas ricas 
a las m h  pobres, y en el increment0 de las capacidades de 10s gobiernos locales y 
otros actores. La descenualizacion debe significar la capacitacion de las comunida- 
des locales en el marco de la economia y la politica nacionales. 

295. La nocion de ucomunidad local# varia enormemente. Para la mayoda de la 
poblacion mundial, la comunidad local significa pueblos (muchos de ellos aislados, 
remotos y fcigiles desde el punto de vista ecologico) y barrios de chabolas y subur- 
bios urbanos. En estas sitwciones, generalmente existe una relacion directa entre 
el lugar donde vive la gente y el lugar donde trabaja. Las comunidades nuales sub  
sisten gracias a la agricultura y a las actividades no agricolas locales, mientras que 
las comunidades urbanas & pobres dependen en gran medida de diversas activi- 
dddes de la economia informal. Muchas de estas comunidades se enfrentan a la 
pobreza endemica y, si se deja de lado a la emigracion, las claves para la reduccion 
de la pobreza residen en la mejora de la base economica local y en el aumento de 
la disponibilidad de 10s sewicios sociales bhicos. 

2%. La nocion de comunidad local es igual de importante en 10s paises con ingre- 
sos altos. Los Estados federales solidos, como Estados Unidos o Alemania, se han 
basado siempre en unas entidades subnacionales claramente capacitadas hasta el 
nivel local. La creacion de un uespacio local* es tambiin un componente explicit0 
de la estrucnira de la UE. Mientras que 10s Estados miembros transfieren a1 h b i t o  
de la UE parte de su soberania en lo relativo a las cuestiones de politica economica, 
la proteccion de la diversidad de culturas, valores y lenguas se lleva a cab0 en el 
h b i t o  local. Los sistemas locales de desarrollo industrial o tecnologico tambiin 
forman 10s cimientos de la capacidad economica nacional en muchas regiones del 
mundo. 

297. Nuestra preocupacion acerca del espacio local surge de las siguientes consi- 
deraciones. 

298. En primer lugar,la globalizacion ha afectado a un creciente niimero de comu- 
nidades de todo el mundo. Algunas comunidades se han visto golpeadas por la pic- 
dida de empleo, como resultado del declive de la industria local consecuencia de la 
liberalizaci6n del comercio o del traslado de las empresas a paises con salarios m b  
reducidos. Esto suele provocar enormes problemas de ajuste local y una gran ten- 
sion del tejido social. lncluso algunas comunidades rurales remotas del mundo en 
desarrollo se ven afectadas, como cuando las iniportaciones baratas deteriom 10s 
medios de vida agdcolas, o la entrada de grandes empresas madereras o mineras, o 
de determinadas formas de turismo, acaban con 10s medios de vida tradicionales y 
afectan negativamente a1 entorno local. 

299. En segundo lugar, la globalizacion puede minar la resistencia y la vitalidad de 
las comunidades locales, incluso cuando no se hd experimentado un impact0 e c e  
nomico directo. El alcance global cada vez mayor de 10s medios de comunicacion, 
y de la industria del ocio y del turismo esth provocando tensiones en las culturas 
tradicionales, asi como en 10s valores, el sentido de identidad y la solidaridad de las 
comunidades locales. Nuestra vision es la de una futura comunidad global que acoja 
multitud de culturas y capacidades locales, y que no consista en una ola de homo- 
geneizacion. 

300. En tercer lugar, creemos que 10s sistemas global y nacional deben constniirse 
sobre la base del sistema local, lo que constituye una de las claves para lograr una 
globalizacion m b  justa y generosa. Es probable que un enfoque descentralizado de 
la formulacion y la aplicacion de las politicas sea m b  eficaz, se base en un mejor 
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conocimiento de las situaciones y 10s problemas reales, sea m b  participativo, m b  
cercano a las necesidades y reivindicaciones de la gente, y m6.s dcil de controlar. 

301. Con el tin de reforzar el vhculo entre 10s hbi tos  local y global, es necesario 
elabom un programa d W c o  y positivo centcado en el gobierno local, la base eco- 
nomica local, y la herencia cultural y 10s valores locales. 

Gobierno local 
302. Muchas politicas economicas y sociales se aplican de manera mas eficiente en 
el h b i t o  local. De acuerdo con el principio general de subsidiariedad, considera- 
mos que la gobernanza debe ejercerse a1 nivel mas bajo posible donde sea eficaz. 
Esto exige la creacion de instituciones locales s6lidas,democdticas y responsables. 

303. La labor de proteger y fomentar el espacio local, y de crear y apoyar autori- 
dades locales es,en primera instancia, responsabilidad de 10s Estados. Los gobiernos 
son notablemente m h  lentos a la hora de descentralizar el control sobre 10s recur- 
sos y trasladarlo al nivel subnacional que a la hora de hacer lo mismo con las estruc- 
turn y responsabilidades administrativas. Sin embargo, la falta de fondos locales da 
lugar a servicios publicos inadecuados y puede ser causa de corrupcion. Por lo 
tanto, las autoridades locales necesitan ser capaces de generar sus propios ingresos 
fiscales o recibir un apoyo financiero suficiente de 10s presupuestos nacionales. 

304. Sus capacidades de ejecucion tambien necesitan reforzarse. Los actores no 
estatales pueden desempeiiar un papel importante, siempre y cuando dispongan de 
10s recursos suficientes. Los pactos territoriales que se han desarrollado en Europa 
en 10s ultimos aiios han demostrado que es posible capacitar a las comunidades 
locales mediante la union de multitud de actores en torno a un proyecto comiin.wu. 
A camblo, todos 10s actores locales deben ser responsables,a escala nacional y local, 
en lo que se refiere al gasto. 

305. La administracion local no significa aislamiento. Al contrario, la globalizacion 
ofrece numerosas oportunidades para el establecimiento de redes, la cooperacion 
y el intercambio nacional y ti-ansfconterizo entre las autoridades locales. De hecho, 
la autoridad local puede ser tan abierta como la nacional, o incluso mas. Los proce- 
sos de establecimiento de cedes instaurados por medio de las cedes de alcaldes y 
de las organizaciones comunitarias merecen un mayor a p o ~ o ~ ~ .  
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Un pact0 territorial es un acuerdo formal entre una gran variedad de actores - ayuntamientos y 
otras autoridades locales, organimiones de empleados y empresarios, sindicatos, grupos culturales y 
religiosos,ONG, asociaciones profesionales y exuelas - destimado a diseiiar y aplicar conjuntamente 
una estrategia de desamllo coberente para un territorio concreto. Desde finales de Id dkcada de 10s 
noventa. se han lanzado cientos de pactos en toda Europa para promover la creacion de empleo y 
luchar contra la exclusi6n social a trdvk de iniciativas locales. Vense www.europa.eu.int/comm/regic- 
nal_policy/innovation/innovating/pacts/en/. 
I' Entre las principales redes internacionales de ciudades y autoridades locales se encuentran United 
Cities and Local Govemment,funddda recientemente (www.iula.org);WorldAssociafions of the Major 
M e U u p o l k s  (www.meuupolis.org);WorldAssociations of Cities and k a l  Authorities Coordination 
(www.waclac.org); Cities Alliance (www.citiesalliance.org); y el Consejo lnternacional para las Ini- 
ciativas Ambientales lodes  (www.iclei.org).Para acceder a la lista comple ta ,vk  www.1gib.gov.W 
weblinks-3.htm. El P r o m  de las Naciones Unidas para el Asentamiento Humno WN-Habitat) p m  
porciona un fom importante para expandir dicbas iniciativas, vc5a.w www.unhabitat.org 
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La base econornica local 
306. Los sistemas de producci6n y 10s mercados locales desempeiian un papel 
importante a la hora de satisfacer las necesidades de 10s consumidores J’ generar 
empleo. El espacio econ6mico local debe protegerse, a la vez que se hace mL pro- 
ductivo. Es precis0 que las politicas nacionales e internacionales y 10s sistemas de 
apoyo consoliden 10s esfuerzos locales aumentando el acceso al microcredito, el 
apoyo para la gestion y la proteccion contra la interferencia externa. Deberia apo- 
yarse la industrializacion nual, que facilita tecnologias e infraestructuras para pro- 
cesar localmente las materias primas. El valor aiiadido que se obtenga del procesa- 
miento contribuiri a sii vez al desarrollo rural. Ademas de las politicas necesarias 
para apoyar a las pequeiias empresas, explicadas anteriormente, tambien deben 
fomentarse 10s servicios de desarrollo de las empresas locales. Dichos servicios 
pueden proporcionar asistencia comercial a las empresas para evitar que estas 
queden “confinadas)) en una h i ca  cadena de suministro, apoyar siis capacidades 
para cumplir las normas globales relativas a 10s productos y fomentar la agrupacion 
de ernpresas para promover la cooperacih interempresarial y la consolidaci6n de 
m a  platafoma que les permita ser competitivas globalmente. Ias agrupaciones de 
pequefias empresas locales pueden ser una importante fuentc de dinamismo eco- 
ndmico y creacidn de empleo, desde la produccih de miiebles en la zona central 
de Java hasta el desarrollo de programas informaticos en SiliconVal1ey3’. Las redes 
globales de intercambio de informacidn ofrecen un medio a travks del cual la glo- 
balizacion puede ayudar a1 fomento de la prodiiccion local de bienes y servicios. 

307. Diversas formas de organizacidn econ6mica pueden ser econ6mica y social- 
mente eficaces en el entorno local. Las cooperativas son un ejemplo obvio. Son una 
fuena global, que cuenta con 800 millones de miembros en todo el mundo, y at 
mismo tiempo, actores locales de primer orden con una capacidad basada en la con- 
fianza y la responsabilidad. Su contribuci6n tiene que reconocerse y reforzarse. 

308. Los cmpresarios sociales tambien son importantes en el ambito local. Su tac- 
tics de iitilizar iniciativas individuales pam lognr objetivos sociales atendiendo a la 
logica de 10s mercados ha prosperado. Probablcmente, el ejemplo mas conocido sea 
la iniciativa de Grameen en Bangladesh, que hace llegar a 10s pobres la educaci6n 
y kd tecnologia de la informacion. Uno de 10s resultddos de esta empresa es que, en 
la actualidad, hay 40.000 aoperadorasv vendiendo servicios de telefonia movil en la 
mitad de 10s pueblos de Bangladesh. El Bmco Grdmeen no solo proporciona servi- 
cios fmancieros sin0 que tambien promueve un programa social activo. Otros ejem- 
plos incluyen la Asocidcibn de Mujeres’frabajadoras por Cuenta Propia (SEWA) de 
India, su replica en Sudifrica, la Union de Mujeres’frabajadoras por Cuenta Propia 
( S E W ,  y 10s planes de microcredito para actividades economicas e infraestnictura 
local articulados a traves de las cornunidades en Kosovo y Albmia. Dichos planes 
deben apoyarse y fomentarse. Una via podria consistir en relacionar las iniciativas 
locales, especialmente las que ofrecen oportunidades para mujercs ernpresarias, 
con una asocidcicin global como la Campaiia de la Cumbre del Microcredito, que ha 
movilizado a miles de organizaciones microfinancicras y a sus actores”. 
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’: Para acceder a una exposici6n exhaustiva que incluya fanto a 106 paises industrializados como a 10s 
paises en desarrollo. vease Clusters, Industrial DkMcts and Flrms: Tbe Challenge of Clobalizution. 
confrrrncia en honor del Profesor Sebastiano Brusco. llniversidad de M6dend. Italia. 12-13 dr sep 
tiernbre dr 2003 (www.econon~ia .un i t~ lo . i t /~~nve~ i~s~n~ inar~CG~septO~/ in~ lrx .h tml~ .  lINlnO es 
una fuentr imponantr en rclaciSn P los paises en ilrsarrolio; vedst. http://www.unido.or~en/ 
dod4297. 
’’ Vtase www.gramt!en.com, www.sewa.org, www.chan~eni;ikcrs.nrt y ~~.niiCrocreditsuminit.  
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Valores locales y herencia cultural 

309. La globalizacion tiene un impact0 inevitable en 10s valores y las culturas 
locales. Una fuerza particularmente poderosa son 10s medios de comunicacion y la 
industria del entretenimiento globales. Estos proyectan 10s valores y las percepcie 
nes de 10s paises que dominan la industria, lo que a menudo se percibe como una 
amenaza de que dichos valores acaben por imponerse. Sin embargo, ias influencias 
culturales externas se manifiestan de diversos modos, por ejemplo, a traves del 
movimiento de personas o de la expansion de bienes de consumo y estilos de vida. 

310. La cultura nunca permanece estatica, y la mayoha de las comunidades aplau- 
den el intercambio y el dijlogo con o t m  comunidades. Existen muchas maneras de 
abrirse a o t m  realidades y, a la vez, conservar la identidad propia. La cuestion es si 
e s t h  capacitadas para vivir de acuerdo con sus aspiraciones. La confianza entre la 
gente unida por una misma cultwd y valores comunes es Lo que lleva a las institu- 
ciones locales a desarrollar acciones conjuntas. Este capital social es esencial para 
el desarrollo. La globalizacion puede refoaar o debilitar el capital social. Los medios 
de comunicacion, el comercio, el turismo y la creciente competencia pueden 
minar el inter& por las preocupaciones comunitarias. No obstante, la inter- 
conexion global, especialmente a travks de las TIC, puede a su vez otorgar una 
enorme influencia a la accion local. El papel global de la sociedad civil es el resul- 
tad0 de la influencia de las acciones locales y nacionales. 

31 1. Una cuestion importante de imbito local y nacional es la necesidad de rece 
nocer y defender 10s derechos de 10s pueblos indigenas y tribales a preservar sus 
territorios y sus recursos, su cultura e identidad, su conocimiento tradicional y su 
derecho a la autodeterminacion. Antes de llevar a cab0 cualquier proyecto de desa- 
rrollo en sus comunidades, es precis0 buscar su consentimiento libre y bien fun- 
dado. Los sistemas economicos y sociopoliticos de 10s pueblos indigenas, asi como 
las pricticas de gestion sostenible de sus recursos y 10s medios de vida, deberian 
poder convivir con otros sistemas y deberian apoyarse, en lugar de destnurse, 
durante el proceso de integracion en la economia de mercado global. La economia 
global opera conforme a normas y marcos juridicos que pueden ser incoherentes 
con 10s derechos de la poblacion indigena, y destruir sus culturas y medios de vida. 
Existe la necesidad imperiosa de que las autoridades nacionales y locales garanti- 
cen la proteccidn de 10s derechos de la poblacion indigena y acaben con su discri- 
minacion, incluida la aplicacion efectiva de la legislacion cuando esta exista, y la ela- 
boracion de m a  legislacion adecuada cuando esta falte. Esto incluye el apoyo de 10s 
gobiernos para la adopcidn de la declaracion de las Naciones Unidas sobre 10s dere- 
chos de 10s pueblos indigenas, que actualmente se encuentra en fase de negocia- 
cion. Preocupaciones similares surgen con respecto a las minorias etnicas y reli- 
giosas, que a menudo requieren atendon especial para que puedan tener un acceso 
justo a las oportunidades de la economia global. 

312. Tambien deberian reconocerse 10s derechos previos de 10s pueblos indigenas 
sobre las tierras y 10s recursos que ocupan y alimentan desde tiempos inmemoria- 
les. EL rechazo o la incapacidad de 10s pueblos indigenas para aprovechar 10s actua- 
les procesos de titularidad de la tierra, que no reconocen 10s sistemas indigenas rela- 
tivos a la posesion de las tierras y a 10s derechos sobre 10s recursos, no deberia 
utilizarse para expropiarlos en favor de otros intereses. 
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La integraci6n regional: un paso hacia adelante 

313. Los paises pueden hacer mucho para aprovechar las oportunidades globales 
y garantiZar que 10s bendcios se reparten de forma justa. Sin embargo,el programa 
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politico nacional esta limitado, tanto por 10s recursos y el nivel de desarrollo como 
por las reglas y las politicas globales. Retomaremos estas liltimas en la siguiente sec- 
cion. Per0 existe tambien un peldafio intermedio, el de la integracion regional. 

314. Los acuerdos regionales pueden adoptar diferentes formas. De 10s mas de 
250 acuerdos de integracion economica que se han notificado a la OMV, la gran 
mayoria son areas de libre comercio. Per0 tambiCn se llevan a cab0 muchos esfuer- 
zos para lograr una integracidn regional mas profunda que,muy a menudo, forman 
parte de un proyecto tan politico como econbrnico. Un buen ejemplo es la UE, 
aunque en 10s procesos de integracion de America Iatim y Africa pueden obser- 
vase objetivos similares. Cuestiones como la seguridad, 10s vincdos culturales y el 
foment0 de objetivos compartidos son, como minimo, igual de importantes que 10s 
intereses economicos, y dan lugar a una amplia gama de instituciones regionales. 

315. La integracion y la cooperacih regional pueden promover un modelo mas 
equitativo de globalizacion al menos de tres maneras diferentes. 

316. En primer lugar, pueden capacitar a la gente y a 10s paises para gestionar mejor 
las fuerzas economicas globales. Mediante el increment0 efectivo del tamaiio de 10s 
mercados domksticos, la integracion aumenta la capacidad para soportar fluctua- 
ciones economicas externas. Una mejor coordinacion regional de las politicas eco- 
nomicas tambiCn puede ayudar a corregir 10s efectos expansivos de las crisis exter- 
nas entre paises vecinos. Los marcos comunes para la regulacion tinanciera, 10s 
derechos laborales, la coordinacion fiscal y 10s incentivos de inversion constituyen 
objetivos regionales pdcticos que pueden prevenir cualquier riesgo de descenso 
generalizado en estas areas. El desarrollo de monedas comunes, como el euro, es 
tambitn una fuente potencial de estabilidad. 

3 17. Asimismo, la integracion puede aumentar el poder de negociacion de p&es 
pequeiios que actuan de manera conjunta y que, de otro modo, tendrian escasa voz 
en el h b i t o  internacional. Cuando 10s paises unen sus recursos y desarrollan pla- 
taformas comunes, ganan peso politico k n t e  a las instituciones internacionales y 
las empresas multinacionales. 

318. En segundo lugar, pueden ayudar a construir 1% capacidades necesarias para 
aprovechar las oportunidades globales. La inversion en cualiticaciones, infraestruc- 
tura, investigacion, tecnologia y apoyo a la innovacion probablemente requiera 
enortries esfuerzos que se logmh m b  ficilmente en el h b i t o  regional. En mer- 
cados grandes,resulta m b  sencillo sacar partido a 1% economias de escala. Tambikn 
es posible marcar objetivos regionales mis ambiciosos, como estrategias regionales 
para la reconversion industrial o una estrategia coordinada para un mayor desarrollo. 

3 19. En tercer lugar, pueden mejorar las condiciones en que la gente conecta con 
la economia global. Ia promocion de 10s derechos humanos y la dernocracia ha sido 
una de las prioridades del programa en Europa (en el que el Consejo de Europa ha 
desempeiiado un papel importante), en America L a t h  (especialmente a travks de 
la Cornision Interamericana de Derechos Humanos), en Africa (iniciativas de la 
nueva Union Africana a)) y en o t m  regiones. Otns preocupaciones regionales 
importantes incluyen 10s movidentos transfronterizos de personas, la prevencion 
y el tratamiento del VIH/SIDA y la prevencion del conuabando. De manera m L  
general, cuando la integration regional y las instituciones regionales incorporan 
objetivos sociales, ello proporciona un punto de partida para integrar ademis 
dichos objetivos en la economia global. 
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OMC: Infinne sobm el Commio Mundfal, 2003 (Cinebra, 2003), y Banco Mundiak Trude Blocs 
(Washington DC. Oxford University Pms, 2000). 
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La experiencia de la infegracidn regional 

320. La UE constituye un ejemplo interesante de formas m h  profundas de inte- 
gracion. La UE se ha construido sobre un solido maxo juridic0 y una serie de prin- 

Experiencia en 
materia de 
integracibn cipios politicos: 

regional apertun a la economia mundial y una economia de mercado interna eficaz; 
sistemas de proteccion social nacionales y normas laborales minimas comunes; 
respeto del estado de derecho, 10s derechos humanos, la igualdad de genero y 
la democracia politica. 

321. Se ha experimentado un crecimiento del control y la participacion democd 
ticos, en lo que el Parlamento Europeo ha desempefiado un papel cada vez m b  
importante. Otras instituciones tambiCn han contribuido a la legitimidad, como por 
ejemplo elTribunal de Justicia Europeo. Los interlocutores sociales tambikn estan 
implicados y contribuyen a las politicas regionales. La ultima propuesta es la de una 
constitucion europea.que actualmente se encuentra en fase de examen,y que codi- 
fica y engloba 10s principios y objetivos fundamentales. El proceso de integration 
se considera un claro exit0 economico, como lo demuestra el actual proceso de 
arnpliacion para incorporar a muchos paises de Europa Central y Oriental. 

322. La integracion regional ha sido siempre uno de 10s puntos principales del pro- 
grams politico en las Americas35. El compromiso de integracion en America Latina 
y el Caribe no solo incluye la Iiberalizacion del comercio, sin0 tambien cuestiones 
financieras y macroeconomicas, asi como la integration social y politica. IDS dere- 
chos laborales,las condiciones de trabajo y el empleo tambien prevalecen en el pro- 
grams. &to tambiCn ha dado lugar a instituciones regionales, como el Parlamento 
Latinoarnericano, a instituciones fmancieras, como el Fondo Latinoamericano de 
Reservas, asi como a diversos foros para la participacion de actores no estatales. 

323. EnAfrica,la integracion economica regional se ha percibido como un camino 
importante hacia la paz y la estabilidad y hacia una participacion mas eficaz en la 
economia global. El objetivo es atraer a inversores tanto extranjeros como locales, 
y desarrollar un conjunto de conocimientos tecnicos regionales. Muchas institu- 
ciones y organizaciones regionales y subregionales se han creado con la finalidad 
de perseguir la integracion econbmica”. Los lideres africanos manifestaron clara- 
mente su compromiso con este proceso con el lanzamiento de la UA en el aiio 2001. 
Los programas de la UA incluyen la Nueva Asociacion para el DeSdrrOlb de Africa 
(NEPAD),una estrategia integrada de demrollo que tiene,entre sus objetivos,poner 
fin a la margination de Africa en el proceso de globalizacion. 

324. La integracih regional en Asia tiende a concentrarse en la coopcracion 
comercial y economica, la paz y la seguridad, y en menor medida, en aspectos m h  
profundos de la integracion”. Los acuerdos subregionales conocidos como Utrian- 
gulos de crecimienton se han establecido para fomentar las relaciones economicas 
entre 10s paises participantes. Varias iniciativas interregionales importantes afectan 
a las economias asiiticas - entre las que destaca el Acuerdo de Cooperacion 
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’’ Entre 10s principales pmcesos de integracion cabe citar el Mercosur, la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN),el Mercado Comun del Caribe (CXIUCOM),elTtatado de Libre Camercio deAm6rica 
del None (TLC) y el Sistema dr IntegtaciGn de Centmamirica (SICA). En este momento, se llevan a 
cabo negaciaciones para ampliar el Area de Libre Comemio de lasAm6ricas a todo el continerue. 
* Se incluyen tambih x i s  organizaciones subregionales importantes en Africa Oriental y M ~ i d i o n a l  
y cinco en Africa Occidental y Central. 
’I No obstante. la evolucion reciente de la Asociacih de Naciones del Sudeste Asiitico (ASEkV 
apunta hacia UM pmhndizacibn de b intrgrdcion durantr la pdxima dkadd. 
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Economica de Asia y el Pacifico (APEC), del que forman parte muchos de 10s Esta- 
dos de la cresta del Pacifico de Asia y las Americas. Los paises arabes tambien estan 
desarmllando acuerdos de libre comercio tanto dentro como fuera de la regi6n. 

325. En delinitiva, la integracion regional esta presente en 10s programas politicos 
de todo el mundo. Sin embargo, la teoria no siempre coincide con la realidad. En la 
UE se escuchan quejas acerca de la burocracia, el distanciamiento de la gente, la 
diversificacion comercial y 10s problemas derivados del peso y la influencia desigual 
entre paises y actores sociales. Ademis, la coordinacion de la politica economica 
esta resultando dificil. ALUI asi, en general, se ha experimentado un enorme pm- 
greso. En otras regiones el progreso ha sido desigual. En America Latina, la limita- 
ci6n de 10s recursos y las diversas crisis economicas y politicas han impedido el 
refueao de las instituciones regionales. En Africa, 10s esfueaos para abrir e inter- 
conectar las economias africanas requieren m a  inversion considerable, que ha 
resultado dificil de movilizar. El peligro de crear un peldaiio m k  en la burocracia es 
real y no deberia infravalorarse la dificultad de La tarea. 

326. Asimismo, es importante distinguir 10s acuerdos celebrados entre paises con 
niveles de vida similares (como, por ejempio, 10s de America Latina,Asia,Africa y 
Europa), y 10s que implican tanto a paises industrializados como a p a k s  en desa- 
mllo (como 10s previstos en las actuales negociaciones sobre el Area de Libre 
Comercio de las Americas y el Area de Libre Comercio EumMeditednea). Estos 
acuerdos son muy diferentes. Los acuerdos de integracion regional entre p a k s  de 
ingresos altos y paises de ingtrsos bajos pueden generar ganancias economicas sig- 
nificativas debido a la mejora del acceso al mercado, por las mismas razones que a1 
proceso de globalizacion m k  amplio. Pero,al igual que en este proceso m k  amplio, 
10s acuerdos entre paises de distinto peso pueden provocar resultados desequili- 
brados, como un espacio m k  reducido para las politicas de desarrollo nacionales 
en 10s paises con ingresos bajos, o dificultades de ajuste economico que conducen 
a la +rdida de puestos de trabajo,sin disponer de 10s recursos necesarios para com- 
pensar a 10s perjudicados. En el proceso de integration europeo, las importantes 
transferencias de recursos de paises ricos a paises pobres han ayudado a reducir las 
desigualdades y a facilitar el ajuste, aunque estos mecanismos afrontan obsticulos 
politicos considerables. Estas cuestiones se repiten en 10s acuerdos bilaterales, 
regionales y globales, y el aspect0 global se abordad con mis detalle en la proxima 
seccion. 

La dimension social de la integracion regional 

327. Muchas de las formas mis profundas de integracih incorporan politicas e ins- 
tituciones cenuadas en el empleo, la educacion, el medio ambiente, las normas lab@ 
rales, 10s derechos humanos, la igualdad de genero y otros objetivos sociales. Sin 
embargo, estos objetivos sociales suelen quedarse en segundo plano, muy por 
d e t h  de Las cuestiones economicas y politicas. Consideramos que, si la integracion 
regional debe ser un pas0 hacia una globalizacion m k  justa, es imprescindible una 
dimension social dlida. 

328. Para incorporar estos objetivos sociales m L  amplios en el proceso de inte- 
gracion regional, es necesario tener en cuenta las siguientes cuestiones. 

329. Primero, 10s principios de participacion y responsabilidad democdtica deben 
ser un fundamento esencial. Los organismos representativos, como son 10s parla- 
mentos regionales, deben desempeiiar un papel importante. Creemos qiie deberia 
avanzarse en el terreno de la integracion mediante el dialogo social entre las orga- 
nizaciones de trabajadores y de empleadores y a traves de un dihlogo m i s  amplio 
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con otros actores sociales importantes, sobre la base de instituciones solidas para 
la responsabilidad democdtica y jiuidica. La creacion de consejos y foros, triparti- 
tos o m h  extensos, de imbito regional (como el Foro Consultivo Economico y 
Social del Mercosur o el Comite Economic0 y Social Europeo) proporcionan un 
marco institucional importante para dicho ddogo. Deberia prestarse especial aten- 
cion al aumento de la participacion de las mujeres, dadas las tendencias persisten- 
tes a la discriminacion de gknero. 

330. Segundo, la integracion regional necesita incorporar objetivos sociales, acom- 
paiiado de una evaluacion periodica y de un informe de 10s resultados. Dichos obje- 
tivos pueden abarcar cuestiones como el respeto de 10s derechos fundamentales, 
la tasa de empleo general, la incidencia de la pobreza, las oportunidades educativas 
y la cobertura de la seguridad social, todas ellas desagregadas por sexos. La medi- 
cion es especialmente util en el imbito regional, ya que el progreso, o la ausencia 
de este, puede causar presiones politicas para la acci6n coordinada. Un proceso de 
revision formal por parte de las organizaciones regionales puede ayudar a mejorar 
las politicas nacionales. 

331. Tercero, la movilizacion de 10s recursos regionales es necesaria para la inver- 
sion y el ajuste. Esto cobra especial importancia cuando la integracion incluye 
paises con niveles de desarrollo muy diferentes. Los Fondos Estruchdes y el Fondo 
de Cohcsion de la UE han ayudado a promover una convergencia creciente de las 
ireas d s  pobres dentro de la UE. Las instituciones financieras regionales son tam- 
bien importantes para encauzar 10s recursos hacia la inversion regional. En todos 
10s procesos de integracion regional, la construccion de este tip0 de instituciones 
y fondos deberia ser prioritaria. Los donantes y las organizaciones intemacionales 
deberian apoyar 10s esfuerzos de 10s paises para aplicar estrategias comunes desti- 
nadas a promover el desarrollo social y economico. La dimension social de la inte- 
gracion regional requiere un enfoque politico integrado, basado en el compromiso 
politico a1 m h  alto nivel. Unicamente 10s Jefes de Estado y de Gobierno disponen 
de la autoridad necesaria, y por este motivo 10s progresos m h  signifcativos en lo 
referente a la integracion regional se producen a este nivel. 

Globalizacion de las regiones 

332. Nuestra imagen de la globalizaci6n comprende un conjunto de regiones vin- 
culadas e interactivas, no un mundo orwelliano de bloques competidores. Fs un 
mundo en el que cada region esti abierta a nuevas ideas, bienes, capital y personas. 
Un proceso tal de uregionalismo abiertor no CoIIStihiye un obstaculo para la eco- 
nomia global; al contrario, puede permitir abordar algunos de 10s desequilibrios de 
la globalizacion y promover el desarrollo y la equidad de las regiones en un con- 
texto multilateral. Dentro de cada region, el proceso de integracion se persigue 
mediante 10s mecanismos mis apropiados para cada caso; no existe un modelo 
uniforme. Y la accion regional complementa y apoya las politicas nacionales. 

333. El motivo para escoger la via regional es que las dificultades de integracion 
son much0 mayores a nivel globa1,por lo que tiene sentido comenzar por el h b i t o  
regional. Pero, al mismo tiempo, la globalizacidn puede actuar de enlace entre las 
regiones abiertas y proporcionar recursos que apoyen 10s objetivos regionales. 
Puede ayudar a promover un marco de valores comun, basado en la eleccion demc- 
critica y 10s derechos humanos universales. Ademh, la existencia de politicas e ins- 
tituciones regionales s6lidas facilita el desarrollo de politicas globales justas, lo que 
proporciona la base para una mejor gobernanza de la economia mundial. 



334. Creemos que se necesitan instituciones globales que puedan unir diferentes 
regiones en torno a la integracih global,y que esto deberia formar pane del futuro 
programa para la gobernanza global. La integracion regional puede servir de base 
para la gobernanza global, y unas instituciones de gobernanza global adecuadas 
pueden ser, a su vez, un poderoso apoyo para la integracion regional. 
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Globalizacibn y gobernanza 

335. Hasta hoy, la creciente atencion internacional que se presta a las cuestiones 
de gobemama se ha centrado casi exclusivamente en el ambito nacional. La cues- 
tion de la gobernanza global edge ahora una mayor atencion. La gobernanza global 
es el sistema de normas e instituciones establecido por la comunidad internacional 
y 10s actores privados para gestionar 10s asuntos politicos, economicos y sociales. 
Una buena gobernanza,en el h b i t o  tanto nacional como global, deberia promover 
valores como la libertad, la seguridad, la diversidad, la equidad y la solidaridad. Asi- 
mismo, deberia garantizar el respeto de 10s derechos humanos, el imperio de la ley 
en el plano internacional, la democracia y la participacion, fomentdr las actividades 
empresariales y respetar 10s principios de responsabilidad, eficacia y subsidiariedad. 

336. La creciente globalizacion ha puesto de manifesto la necesidad de una mejor 
gobernanza globaljR. El aumento de la interdependencia entre Estados nacion ha 
hecho que una gran variedad de cuestiones afecte, hoy mis que nunca, a m b  paises. 
El creciente haz de vinculos que une a 10s paises a travks del comercio, las E D  y 10s 
flujos de capital hace que 10s cambios de las condiciones o las politicas economi- 
cas de las principales econodas tengan fuertes efectos expansivos en el rest0 del 
mundo. Del mismo modo, las nuevas normas globales tambiin tienen una gran 
repercusion en las opciones politicas y 10s resultados economicos de 10s pakes. 

337. De manera mas especifica, la creciente globalizaci6n ha dado lugar a un 
amplio abanico de problemas que scilo pueden afrontarse de forma eficaz mediante 
m a  accion global en colabordci6n. dgunos ejemplos pueden ser 10s probkmds 
derivados del contagio de las crisis financieras, las enfermedddes transniisibles, 
la delincuencia transfronteriza, las cuestiones de seguriddd, 10s paraisos fiScaleS y la 
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competencia fiscal. De manera mas general,existe una creciente necesidad de desa- 
rrollar acuerdos institucionales para apoyar y supervisar 10s mercados globales, re* 
petando 10s intereses de todos 10s participantes. Fsto incluye la necesidad de garan- 
tizar su funcionamiento fluido y equitativo, eliminar 10s abusos y las pdcticas de 
competencia desleal, y corregir 10s fallos del mercado. 

338. Hasta ahora, la respuesta a estos nuevos retos ha sido azarosa. Lo que ha sur- 
gido hasta el momento ha sido un sistema frapentado e incoherente que consiste 
en un mosaico de redes y organismos superpuestos en 10s terrenos economico, 
social y medioambiental. Existe una extensa gama de acuerdos que incluyen leyes, 
normas, acuerdos informales y automgulacion ptivada. En algunos cams, actores 
privados, como las agencias de valoracion de obligaciones, han creado importantes 
normas pdcticas que 10s gobiernos no pueden permitirse eludu. 

339. Ademas, la cobertura de estos acuerdos es incompleta. Existen muchas iceas 
importantes,como la migracion internacional o la inversion extranjera,que carecen 
de normas, o linicamente disponen de normas parciales e inadecuadas. A pesar de 
que las nomas funcionan bien en algunas &as,en muchas otras dichas nomas son 
demasiado limitadoras y, a menudo, injustas. 

Principaies deficiencias de la gobernanza global contemporhnea 

340. Asi pues, existen graves problemas en la estructura y 10s procesos actuales de 
gobernanza global. Entre ellos, destaca la enorme desigualdad de poder y capacidad 
entre 10s distintos Estddos nation, que a su vez tiene su origen en la desigualdad del 
poder economico de 10s distintos paises. Los ingresos per capita de 10s paises indus 
ttializddos son mucho mayores, lo que se traduce en una mayor influencia econ6- 
mica en I a s  negociaciones destinadas a la codiguracion de la gobernanza global. 
Constituyen la fuente de mercados tan necesarios, inversiones extranjem, capital 
financier0 y tecnologia. La propiedad y el control de estos activos esenciales lcs 
otorga un enorme poder economico. Esto da lugar a una tendencia, incorporada a l  
proceso de gobernanza global, a la satisfaccion de 10s intereses de 10s actores m k  
poderosos, en especial de 10s paises ricos. 

341. En un mundo ideal, habria un equilibtio entre 10s intereses de 10s poderosos 
y de 10s dkbiles, de 10s ticos y de 10s pobres. la gobernanza global se basaria en unos 
procesos de toma de decisiones democraticos y participativos, que condujeran a 
resultados justos. Sin embargo, la realidad se aleja mucho de esta nocion. Las gran- 
des potencias victoriosas definieron la estnictiua de gobernanza mundial en la pos 
guerra; esta estructura se centro en las Naciones Unidas y las instituciones de Bre- 
tton Woods, LUI sistema que a h  hoy constituye el eje de la gobernanza mundial. 
Desde entonces, muchas cosas han cambiado. En la actualidad, existen mi.5 de 190 
Estados independientes, frente a 10s 50 de entonces. Durante este periodo, pocos 
paise? en desarrollo han alcanzado el rango de paises con ingresos elevados, mien- 
tras que paises de ingresos medios y muy poblados, como China, India o Brasil, han 
asumido un papel importante en el marco de la econom’a global. Cuando estos 
paises actuan conjuntamente en cuestiones particulares, tambien pueden ejercer 
una gran influencia en la gobernanza global. Sin embarg0.a pesar de estos avances, 
la influencia dominante de 10s paises industtializados no se ha visto muy alterada. 

342. Tambien se ha producido una expansion de la democracia en todo el mundo. 
Actualmente, mas personas que nunca son conscientes de sus derechos y reivindi- 
can SLI derecho a opinar sobre la gobernanza en el plano nacional y, cada vez mas, 
en el plano global. Su capacidad para ello se ha incrementado en gran medida gra- 
cias a la revolucih de IasTIC y a una conexion global en aumento El acceso a la 
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informacion se ha ampliado enormemente, asi como 10s medios de 10s que dispo- 
nen las organizaciones de la sociedad civil y 10s sindicatos para formar coaliciones 
transfronterizas en torno a una multitud de buenas c a m .  La lucha por el estable- 
cimiento de la democracia en Polonia y Sudifrica obtuvo una gran ayuda de la pre- 
sion ejercida por dichas coaliciones. 

343. La influencia de la sociedad civil global se ejerce de varias formas. Las organi- 
zaciones de la sociedad civil presionan a 10s gobiernos en las conferencias nacic- 
nales e internacionales. Participan de manera activa en la defensa y la movilizacion 
de la opinidn publica. Fomentan la transparencia y la responsabilidad democritica 
mediante la critica y el control del cumplimiento de 10s compromisos internacic- 
nales. No obstante, su influencia esd limitada a estos canales ind-tos. Salvo pocas 
excepciones, no poseen representacion formal en las organizaciones internaciona- 
les y las conferencias mundiales. Sin embargo, su aparicion ha enriquecido el pro- 
ceso de gobernanza global, al aportar una amplia variedad de opiniones e intereses. 
Tmbikn han ayudado a que aumente la equidad de la gobernanza global, mediante 
sus esfuerzos por garantizar un trato mejor para 10s pobres. Per0 no faltan quienes 
ponen en duda su papel en la gobernanza global. 

344. Otros actores no estatales, en especial empresas y organizaciones comercia- 
les, tambiCn desempeiian ahora un papel mis amplio en la gobernanza global. En 
parte, esto es el reflejo natural de la creciente importancia del sector privado en 
UM economia global de libre mercado en expansion. En el caso de las empresas 
multinacionales y las firmas financieras internacionales,no cabe duda de que su cre- 
ciente influencia surge de su alcance global y de su poder economico. Pueden 
influir en las estructuras de gobernanza global, ejercicndo presidn sobre las politi- 
cas y las pkcticas de 10s gobiernos de paises tanto industrializados como en desa- 
rrollo. A menudo,forman parte de las delegaciones nacionales que representan a 10s 
paises desarrollados en negociaciones intemacionales sobre cuestiones economi- 
cas y financieras. Su creciente importancia tambikn se aprecia en el mayor niunero 
de asociaciones publicasprivadas establecidas con el fm de abordar problemas 
globales especificos. 

345. En el ambito global, tambiin se ha registrado un crecimiento de 10s esfuenos 
destinados a la autorregulacidn privada. La armonizacidn de las normas de conta- 
bilidad es un ejemplo citado en repetidas ocasiones. Otro es la atencidn centrada 
en la responsabilidad social de las empresas multinacionales, con especial enfasis 
en cuestiones como el medio ambiente y las normas laborales. %to se ha produ- 
cido, en parte, como respuesta a la gran publicidad que le ha dado el activism0 de 
las ONG a estas cuestiones. De hecho, algilnas de las nuevas formas de autorregu- 
lacion privada implican la cooperacion con terceros. 

346. En contraste, la influencia de 10s sindicatos en 10s paises ricos se encuentra 
presionada por la creciente globalization. Esto se debe a la mayor movilidad del 
capital y a1 aumento de las presiones competitivas en la economia global. Por lo 
tanto, su funcion tradicional de contmrestar el poder de las empresas se ha debili- 
tado, tanto en el h b i t o  nacional como en el global. No obstante, existen indicios 
de que el movimiento sindical internacional se esd adaptando a estas presiones, tal 
como muestra el creciente niunero de acuerdos y pactos con empresas multina- 
cionales que participan activamente en el proceso de globalizacidn. 

347. Los problemas que plantean Las desigualdades cstructurales mendonadas se 
reflejan en el d6ficit democrhtico de la gobernanza global. Un elemento clave es el 
c d c t e r  desigual de la toma de decisiones en algunos organismos intemacionales, 
como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton 
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Woods. Per0 el problema esta mucho m h  generalizado. Incluso en organizaciones 
con igualdad formal en la toma de decisiones como la OMC, esto no es gamtia de 
resultados justos. Las desigualdades subyacentes en tkrminos de poder economico 
se traducen en una fiieaa en las negociaciones que 10s paises pobres a menudo son 
incapaces de resistir. Tambikn se ha experimentado una creciente diferenciacion 
en las fdas de 10s paises en desarrollo, encontrindose 10s PMA en la posicion de 
negociacion mas debil por regla general. 

348. Estas desigualdades se agravan por las numerosas e importantes decisiones 
que se toman fuera del sistema multilateral en relacion con la gobernanza global. 
Los grupos de pertenencia limitada formados por naciones ricas,como el Grupo de 
10s 7 (Gn, la Oqpnizaci6n de Cooperacion y Desamllo Economicos (OCDE), el 
Comitk de Basilea y el Grupo de 10s 10 (G10) dentro del FMI, han adoptado impor- 
tantes decisiones sobre cuestiones economicas y financieras de impacto global. 

349. Los paises en desarrollo se enfrentan a otros obsticulos a la hora de hacer que 
su influencia se note en la gobernanza global. Hoy en dia, la gobernanza global 
abarca una extensa variedad de cuesti0nes.y muchas de ellas son de gran comple- 
jidad tkcnica. Esto hace que la mera presencia de la mayorla de 10s paisa pobres en 
todas las negociaciones sea ememadamente dificil, y mucho mis, su representation 
a un nivel tecnico adecuado.Ademh, las diferencias cada vez mayores entre 10s 
paises en desarrollo no hace sino acentuar el problema de la accion conjunta a nivel 
global para compensar su debilidad individual. 

350. Estos problemas empeoran debido a la escasa responsabilidad democritica en 
el proceso de gobernanza global. Ias posiciones adoptadas por 10s gobiernos en 10s 
foros internacionales muy pocas veces a t i n  sujetas a un examen cuidadoso y regu- 
lar por parte de 10s parlamentos nacionales. Tampoco existen requisitos rigurosos 
para la difusion p6blica de la informacion sobre las posiciones adoptadas y su mo- 
namiento. Igualmente, a p e w  de las recientes mejoras, la falta de transparencia y 
de responsabilidad de las organizaciones internacionales continb siendo un grave 
problema. Estas rara vez se someten a evaluaciones independientes del impacto de 
sus politicas y operaciones en 10s paises y su poblacion. En la mayoria de 10s casos, 
no existen procedimientos para recibir las quejas de las personas perjudicadas por 
sus operaciones y buscar una solucion. 

351. Medidas como una mayor difusi6n de la informacion y una presion m h  fuerte 
sobre 10s gobiernos y las organizaciones internacionales para que den cuenta de sus 
decisiones y sus acciones aclararian la repercusion de Cstas y proporcionarian la 
base para un debate public0 beneficioso sobre dichas cuestiones. En efecto, una ley 
global de libertad de informacion y la obligation de 10s gobiernos de 10s paises 
industrializados de efectuar duac iones  previas de la repercusion global de las 
principales decisiones politicas constituiria un avance. 

352. Otro aspecto es la falta de coherencia en la toma de decisiones de carficter 
global. Las negociaciones sobre la gobernanza global se llevan a cab0 en sectores 
aislados, tales como el comercio, las finanzas, la salud, 10s asuntos sociales y la ayuda 
al desmllo.  Las organizaciones internacionales se centran en SLIS mandatos espe- 
cificos y, como consecuencia, a menudo no se tiene en cuenta el impacto de sus 
acciones en otros objetivos importantes. Sin embargo, las acciones que se llevan a 
cabo en un B r e a  afectan ahora a 10s resultados de todas Ias demb areas. Por ejem- 
plo, las decisiones relativas al comercio pueden anular 10s beneficios obtenidos en 
10s paises en desarrollo a travks de la ayuda. De forma similar, las acciones empren- 
didas por las instituciones financieras internacionales <IF0 pueden perseguir 
objetivos contrarios a 10s de las agencias dedicadas a la consecucion de objetivos 
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sociales. Los mecanismos para garantizar la coherencia de la gobernanza global en 
su conjunto son debiles, o no existen. En gran medida, esta falta de coherencia de 
la gobernanza global es un reflejo de la ausencia de coordinacion entre las accio- 
nes que cada ministerio de 10s gobiernos nacionales lleva a cab0 en sus respectivas 
esferas de gobernanza global, un defect0 cuya perpetuacih se debe a la citada falta 
de responsabilidad. En el context0 global suelen estar ausentes las presiones habi- 
hides en la politica nacional para lograr un compromiso basado en concesiones 
miituas relativas a 10s objetivos economicos, sociales y medioambientales. 

Resultados desiguales 

353. Estos puntos debbiles de la gobernanza global han contribuido a la desigualdad 
de la repercusion social y econ6mica de la globalizaci6n. Esto se ha pmducido a 
trdves de dos canales principales. El primer0 es la creacion de un sistema de reg& 
de la economia global que ha perjudicado a 10s intereses de la mayor parte de 10s 
paises en desarrollo, especialmente, de 10s m b  pobres. EL segundo es la ausencia de 
un conjunto coherente de politicas econ6micas y sociales internacionales que per- 
mita diseiiar un modelo de globalizacion beneficioso para todo el mundo. 

354. La evoluci6n del sistema multilateral de acuerdos y normas ha revelado una 
propension del prograrna al establecimiento de medidas pnra expandir 10s merca- 
dos. En contraste, tan s610 se ha prestado una atencion limitada a las medidas des 
tinadas a lograr una estrategia de gobernanza global y pleno empleo m b  equili- 
brada. Esto constituye el fundamento esencial de las politicas destinadas a lograr un 
modelo de globalizacidn m b  integrador. Junto con ello, setli importante perseguir 
iniciativas complementarias, como el desarrollo de un marco multilateral para el 
movimiento transfronterizo de personas; medidas para regular 10s mercados globa- 
les, incluida la restriccion de las pcicticas de competencia desleal en 10s sistemas 
globales de produccion; la elimination de 10s paraisos fiscales; la correccicin de 10s 
fallos graves en el mercado financiero gl0bal.y el desarrollo de nuevos recursos de 
hanciacion para ayuda y bienes publicos globales. 

355. La mayoria de 10s acuerdos alcanzados han sido desequilibrados.Por ejemplo, 
en el sistema de comercio multilateral persisten barren3 comerciales significativas 
en sectores clave vitales para la expansion de las exportaciones de 10s paises en 
desarrollo. Ademb, 10s paises en desarrollo, en su propio detrimento, han tenido 
que ceder autonomia politica en areas importantes de la politica de desarrollo en 
las que a h  necesitan desarrollar su propia capacidad. 

356. Desaforlunadarnente.se ha prestado mucha menos atencidn alas politicas des- 
tinadas a ayudar a 10s paises en desarrollo a enfrentarse a las tensiones de ajuste y 
r e f o m  su capacidad para prosperar en una economia global competitiva. Tampoco 
se ha prestado excesiva atencion al desarrollo de sus capacidades tecnolcjgicas en 
una economia global basada, cada vez mb,  en el conocimiento. El objetivo de alcan- 
zar el pleno empleo y de lograr un trabajo decente para todos es poco prioritario 
para las politicas internacionales actuales. 

357. Otro fall0 fundamental de la gobernanza global es la ausencia de mecanismos 
y politicas internacionales que garanticen la seguridad socioeconomica. En 10s 
paises ricos, una proporcidn considerable de 10s ingresos nacionales se destina a 
reducir la pobreza, proporcionar seguridad social y satisfacer las necesidades de las 
personas vulnerables. Sin embargo,en muchos paises estos fondos se han recortado 
dristicamente. En el ambito global, se supone que este papel deben desempeiiarlo 
las agencias multilaterales, las organizaciones de voluntarios y 10s programas bila- 
terales de cooperacion para el desarrollo. Sin embargo, 10s recursos disponibles 
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para esta finalidad son minlisculos en comparacion con las necesidades para lograt 
la erradicacion de la pobreza. 

358. Toda reforma de la gobernanza global debe inspirarse en nuestra vision de una 
globalizacion justa e integradora. Debe promover valores y nomas universales rati- 
ficados por la comunidad internacional, como el imperio de la ley, el respeto de 10s 
derechos humanos y el foment0 de la democracia. Debena convibuir a alcanzar 
10s objetivos socialcs y cconomicos englobados en la Declaracion del Milenio y 
otms acuerdos internacionales importantes. Las propuestas de reforma deberian 
reforzar la infraestructura juridica e instinicional global para promover el creci- 
miento, la igualdad, el desarrollo humano y el trabajo decente. Deberian mtar de 
ampliar el caricter representativo, participativo, transparente y responsable de las 
instituciones globales, asi como dar a todos 10s hombres y mujeres la oporhmidad 
de expresar sus preocupaciones e intereses. Deberian movilizar la energia, el com- 
promiso y el sentido de la solidaridad y la responsabilidad de 10s actores clave de la 
comunidad global. Es evidente que se requiere UM reforma de la gobernanza global 
a csta escala, que transforme el proceso y la esencia de la globalizacion para satis 
facer las aspiraciones de la gente de todo el mundo. 
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111.2.2. Reglas justas 

I ntrod ucc ion 
359. Nuestra preocupacion principal es la injusticia de las reglas fundamentales del 
comercio y las finanzas,~ sus efectos asimetricos en 10s paises ricos y pobres.Tam- 
bi&n nos preocupa la falta de reglas adecuadas en areas como la competencia 
global,la inversion y la migracion intemacional. En esta seccion abordamos: la nece- 
sidad de preservar la libertad de todos 10s paises (siempre que no existan conflic- 
tos de intereses colectivos) para perseguir politicas de desarrollo que satisfagan sus 
intereses;la necesidad de eliminar las desigualdades actuales en lo relativo al acceso 
a 10s mercados en el comercio intemacional; la necesidad de reforzar el marco 
emergente para 10s sistemas de pmducci6n global; y la reforma del sistema finan- 
ciero intemacional. 

360. En la mayoria de 10s casos,nuestra preoapacion fundamental es la necesidad 
de poner fin a 10s desequilibrios actuales entre naciones ricas y pobres. Per0 la cues 
ti6n de la equidad es m b  extensa; es necesario que la economia global beneficie 
por igual a 10s trabajadores y las trabajadoras de 10s paises ricos y pobres. Por ello, 
las reglas de la economia global debeiian idearse a la vista de su repercusion en 10s 
derechos, 10s medios de vida, la seguridad y las opormnidades de la gente de todo 
el mundo. En particular,proponemos medidas para reforzar el respeto de las normas 
laborales fundamentales y un marco coherente para el movirniento transfronterizo 
de personas. 

El espacio para el desarrollo nacional 

361. Como se destacaba en la seccion anterior, la giobalizacion requiere un gran 
esfueno enfocado a mejorar la gobernanza global, asi como respuestas politicas 
estratkgicas por parte de 10s gobiemos para maximizar 10s beneficios.Sin embargo, 
el actual conjunto de reglas globales invade, paradojicamente, este espacio politico 

362. Un hea clave es el desarrollo industrial. Historicamente, muchas de las nacio 
nes ahora industrializadas adopraron diversos instrumentos politicos para fomentar 
el desarrollo de las industrias nacionales en fases cruciales de su industrializacion. 
Tambikn impusieron controles intensivos sobre las IED en lo referente a la entrada, 
la propiedad y 10s requisitos de actuacion’9. De manera similar, las economias de 
reciente indmtrializacion de Asia Oriental basan sus estrategias industriales en la 
promocion de las exportaciones, las subvenciones condicionadas y las industrias 
dombticas protegidas. Las politicas comerciales formaban parte de estrategias de 
desarrollo de cosecha propia en las que el Estado colabora con las empresas para 
reforzar y supervisar el rendimiento de la industria nacional. El Estado desempeiiaba 
un papel crucial en la movilizacion de la inversion domtstica y su distribucion, y en 
la restriccion o regulacion de las EDw. Medidas como un contenido local minima, 
requisitos de trdnsferencia de tecnologia y exportation, ingenieria inversa, y la adap 
tacion de la tecnologia importada tambitn resulraron eficaces. 

Las reglas 
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nacionales esencial. 

‘y Cake mencionar ademas herramientas politicas como las subvenciones a la exponaci6n. las reduc- 
cionrs tarifarias sobre 10s pnxluctos utilizados para la apomcion. 10s derechos de monopolio y 10s 
acuenlos cle cartel sancionados por el gobirm0.y 10s creditos directos. Vease Ha-Joon ChangXiding 
Away tbe Ladder (Londres, Anthem P x s .  20021, y Potelgn Invesrment Xeguhtion in H i s r o r i d  RE- 
pectfw (Third World Network, 2003). 

A. Amxlen. op. dr. 
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363. No cabe duda de que la base para la competitividad internacional ha cam- 
biado, y puede que no sea deseable, o incluso viable, para todos 10s paises imitar 
estas estrategias ya que,en gran medida, mucho depende de las condiciones y capa- 
cidades iniciales. Sin embargo, estas experiencias tempranas de desarrollo industrial 
destacan el papel fundamental que puede desempeilar un conjunto adecuado de 
politicas nacionales en la creacion de una base industrial competitiva. Al mismo 
tiempo, no todas las politicas nacionales son necesaridmente eficaces;se han come- 
tido graves errores en el pasado, como la excesiva confianza en las politicas de sus- 
titucion de importaciones y en las empresas publicas ineficientes. 

364. Los acuerdos de la Ronda Uruguay han restringido significativamente las 
opciones politicas de las que disponen ahora 10s urecien IlegadosB. Mientras el am'- 
culo Xwr del GAlT continua perrnitiendo la proteccion y salvaguardia de algunas 
industrias nacientes, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(SMC) prohibe las subvenciones condicionadas al resultado de las exportaciones y 
aquellas que dependen del us0 de productos domksticos en lugar de importados". 
Ademas, permite la adopci6n de medidas compensatorias para remediar el daiio 
causado a las industrias domesticas mediante una serie de subvenciones a la pm 
duccion extranjem recurribles. El Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inver- 
siones relacionadas con el Comercio (AMIC) requuere la eliminacion de varias medi- 
das, por ejemplo, las relativas al contenido local y las prescripciones en materia de 
nivelacion del comercio".Aunque reconocemos 10s beneficios que pueden deri- 
varse de un acuerdo internacional Pam proteger 10s derechos de propiedad inte- 
lectual (cuestion que se aborda en el pikrafo 383), algunos elementos del Acuerdo 
sobre 10s Aspectos de 10s Derechos de Propiedad lntelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) hacen menos factible la ingenieria inversa y la imitacion, y 
elevan el coste de adqiiisicion de tecnologia para 10s paises en desarrollo. 

365. En su conjunto, las normas de la OMC hacen que la proteccion selectiva o la 
promoci6n estrategica de las empresas nacionales frente a la competencia extran- 
jera sea mucho m L  &cil que con el GAIT Los limites que imponen estas reglas 
seven agravados por algunos aspectos de la condicionalidad politica de las institu- 
ciones de Bretton Woods. Estas normas y condiciones politicas pueden, en con- 
junto, limitar el recurso a la politica industrial, tecnologica, comercial y financiera 
como formas estrat6gica.s de intervencion para fomentar la industrializacion4'. 

366. Otra area que, potencialmente, puede circunscribir el espacio politico es el 
marco emergente para la regulacion financiera de la economia global. Se e s th  pm 
moviendo nuevas normas y codigos a travis de 10s procesos de 10s Mormes sobre 
la Observancia de Codigos y Normas y de la Evaluation del Sector Financiero. Si 
bien el objetivo de reforzar 10s sistemas financieros es plausible, existe el riesgo de 
que estos instnunentos, tal como se formulan y promueven actualmente, impongan 
normas inapropiadas para muchos pdses en desarrollo. Algunos pakes a h  no e s t h  
lo suticientemente desarrollados institucionalmente para poder adoptar todos estos 
c6digos. El hecho de requerirles que lo hagan implica el riesgo de menoscabar las 
estrategias de desarrollo y crecimiento viables. 

Los ultimos en 
llegar disponen 
de menos 
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~~ ~ ~ ~~~ 

I' No obstante. 10s PMA y otros paises enumerados en el Anex0 W del Acuerdo SMC (con PIB per 
capita inferior a 1 .ooO dblares esradounidenses) esth exentos de la pmhibicibn de las subvenciones 
a la exportacih 
*I El aCUerrlo no defiie una mwdida de inversih relacionada con el comercio*. En su lugar, pmpor- 
ciona una lista ilustrativa de medidas incoherentes con la aplicacion de 10s articulos del GA'lT Ut.4,  
sobre el tnto nacional, y XI. 1, sobre iir resviccioncs cuantitativas. 
'' D. Nayyar (director de publicacicjn). op. dt 

Reglas jusbs 89 



Deberian 
revisarse las 

reglas globales 
para dar mayor 

margen a la 
politica 

Las reglas 
comerciales 

multilaterales 
deberian ser 

equilibradas y 
jiistas 

Puede que 
tambien 10s 

trabajadores de 
10s paises 

industrializados 
tengan que 

erifrentarse a 
reaj ustes d if ici les 

367. Pedimos encarecidamente quc se revisen rodas estas normas globales para 
permitir un mayor rnargen politico qiie permita a 10s Daises en desarrollo adoptar 
medidas destinadas a acelerar su desarrollo en un entorno economico abierto. Por 
otra parte. las politicas de las organizaciones internacionales y de 10s paises donan- 
tes deben reorientarse de manera mds decidida pard pasar de la condicionalidad 
exterior al control nacional de las politicas. Ias normas debedan reconocer 
de manera mis  firme la necesidad de equilibrar 10s derechos, la igualdad y la 
eficiencia. En la actualidad, esto se reconoce fiindamentalmente en las disposicio- 
nes de la OMC sobreTrato Especid y Diferenciado. Proponemos medidas para refor- 
zar dicha disposicion en la siguientc seccion sobre normas multilaterales para el 
comercio. 

Normas multilaterales para el comercio 

368. Apoyamos plenamente el enfoque niultilateral del comercio y alentamos 10s 
esfucrzos dcstinados a hacer que la libcralizacioii del comercio multilateral sea 
mutiiamente beneticiosa para todos 10s paises y socialmente equitativa dentro 
de ellos. 

369. Con el fin de lograr esto, h s  reglas multilaterales para el comercio deben'an 
ser justas y equilibradas. La persistencia de las barrens comerciales que se impo- 
nen en el Norte contra bienes procedentes del Sur cuya produccion requiere una 
utilizacih intensiva de la mano de obra constituye ima desigualdad manifiesta en 
el sistema de comercio global. Se trata de bienes quc suponen una ventaja compa- 
rativa para el Sur y que son vitales para SLIS perspcctivas de crecimiento y desarro- 
110. Con respccto a esta cuestion, compartimos la opinion general de que deben 
reducirse siistancialmente las harreras injustas de acceso a1 mercado, J: que ello 
proporcionari importantes oportunidades para 10s paises en desarrollo. Per0 tam- 
bikn debemos sefialar que esto no seri una panacea. Deberh  defenderse 10s inte- 
reses de 10s paises menos desarrollados por medio de disposiciones de la OMC en 
materia de trato especial y diferenciado, para refoaar el potencial de exportacion 
de 10s mismos. Las harreras conicrciales entre 10s paises del Sur siguen siendo ele- 
vadas y, mcdiantc la rcduccion de &as, 10s paises en desarrollo pucden hacer 
mucho para ayudarse a si mismos. Ademis, aparte de un acceso justo al mercado, 
tambicn deben rcspctarse dctcrminados principios para hacer que el sistema de 
comercio global sea totalmente equitativo para todos. 

370. Uno de esros principios es que la iiberalizacibn del comercio no debeka con- 
sagrarse como un fin en si misma, ya que no es sino un medio para alcanzar otms 
metas, como son el crecimiento elevado y sostenible, el pleno empleo y la reduc- 
cion de la pobreza. Lds politicas conicrciales deberian plantearse teniendo en mente 
estos fines y evaluarse en consonancia. 

371. Al misrno tiempo, es importante reconocer que la IibediTdCi6n del comercio 
a menudo supondra ajustcs dificiles. Por ejemplo, un mayor acceso al mercado de 
Pas exportacioncs de 10s paises en desarrollo inipondri costcs sociales ekvdd0S 
que repercutiran sobre algunos trabajadores d t  10s paises industrializados. Para 
responder a ello, debedan buscarse con ahinco opcionrs politicas nacionales que 
Sean viables y pucdan ayudar a 10s trabajadores afectados. De cste modo, se garan- 
tizaria que el logro de iina mayor justicia en 10s paises en desarrollo no vaya en per- 
juicio de 10s trabajadorcs vulnerables dc 10s paises industrializados. Esto es una 
blieM ilustracion de la necesidad de alcanzar una mayor coherencia entre las poli- 
ticas nacionalcs e internacionales a la hora dc logar una tendencia mas justa de la 
globalizaci6n. 



372. Al principio, tambikn deberiamos reconocer que el resultado general de la 
economia global en tkrminos de crecimiento es un determinante fundamental del 
alcance y la distribution de 10s beneficios derivados de la liberalizaci6n del comer- 
cio multilateral. Ser5 mucho mas sencillo lograr un mejor acceso al mercado de fas 
exportaciones de 10s paises en desamllo en el context0 de una estrategia mL equi- 
librada de crecimiento global sostenible y pleno empleo. La experiencia pone de 
manifiesto que el crecimiento desequilibrado entre paises constituye una fuente 
basica de tensiones entre socios comerciales. Los paises que experimentan conti- 
nuos dkficit en sus cuentas corrientes y pirdidas de puestos de trabajo con motivo 
de la reubicacion industrial en el extranjero a menudo se enfrentan a fuertes pre- 
siones domksticas para incrementar la protection. 

373. Igualmente reconocemos la necesidad de proteger y promover 10s derechos 
de 10s trabajadores tanto en paises industrializados como en desamllo. La mejor 
manera de lograr esto es mediante el cumplimiento de la Declaracion de la OIT 
relativa a 10s principios y derechos fundamentales en el trabajo. La garantia de 10s 
derechos fundamentales en el trabajo no 6 1 0  resulta deseable por si, sin0 que pro- 
porciona ademb 10s medios para que 10s trahajadores puedan beneficiarse en una 
proporcion justa del increment0 de productividad que e s t h  generando en todos 
10s paises. 

374. EL proteccionismo agricola es i u ~  obsdculo principal para la reduccion de la 
pobreza, ya que neutraliza el bien que se esta hdciendo a travks de la asistencia ofi- 
cial para el desarrollo (AOD). Actualmente, se calcula que las subvenciones agrarias 
en 10s paises industrializados superan la cifra de 1 .OOO millones de d6lares de 10s 
Estados Unidos diarios, mientras que el 70 por ciento de 10s pobres de todo el 
mundo vive en Breas rurales y subsiste con menos de un d o h  al dia. Esto es UM 
clam injusticia. A la vez que admitimos la legitimidad de las polkicas nacionales para 
el desarrollo agricola, recomendamos de manera decidida que se prohiba la adop 
ci6n de nuevos crkditos y subvenciones a la exportaci6n, asi como de medidas de 
apoyo nacional que distorsionen el comercio,y que se vayan eliminando progresiva 
y ripidamente las medidas existentes. Ademis,deberian d i m  todos 10s esfuenos 
posibles por alcanzar una reduccion sustancial de 10s aranceles y resolver el pm 
hlema que supone el actual sistema discriminatorio de 10s contingentes arancelarios, 
otorgando prioridad a 10s productos procedentes de 10s paises en desarrollo. 

375. El problema de la caida de 10s precios de 10s productos no petrolifem esta 
relacionado con el proteccionismo agricola. Muchos paises en desarrollo y PMA 
todavia basan mL de la mitad de sus ingresos por exportacih en 10s productos 
agricolas. Sin embargo, entre 1980 y 2OOO,los precios mundiales de 18 productos 
principales para la exportation disminuyeron un 25 por ciento en tkrminos reales. 
Esta caida fue especialmente significativa en el caso del algodon (47 por ciento), el 
cafe (64 por ciento), el arroz (60.8 por ciento), el estaiio (73 por ciento), el cacao 
(71,l por ciento) y el azucar (76,6 por ciento)". 

376. No existe una respuesta sencilla a este problema. Sin embargo, es esencial que, 
como minimo, se e l i i n e  el efecto agravante dcl proteccionismo agricola. El Banco 
Mundial calcula que la eliminacion del proteccionismo y el apoyo al sector del algo- 
don harian que, durante 10s proximos diez aiios, 10s precios aumentaran un 13 por 
ciento y el comercio mundial del algodon un 6 por ciento. Las exportaciones de 
algodon de Africa crecenan un 13 por ciento'?. Deberia promoverse el apoyo 
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I' FMI: lnternutionul Finuncial SIatktics Yearbook, varios numems, citado en Oxfam: Rigged Rules 
Double Sfrrndurds (Oxford, 2002). 
'' Banco Mundial: Global Economic Prospects, 2004 (Washington DC. 2003). 
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tecnico para ayudar a 10s pdses en desarrollo a diversscar sus exportaciones y 
aiiadir valor a 10s productos antes de exportarlos. En este sentido, es preciso abor- 
dar la cuestion de la subida alancelaria para 10s productos transformados'6. Aden-&, 
dr'leria realizarse un esfiieno global coordinado en favor de determinados pro- 
ductos como el azdcar, el algodon, el trigo y el cacahuete". 

377. No cabe duda de que deben eliminarse las barreras comerciales en el sector 
de 10s textiles y el vestido. Los pkses en desarrollo poseen una fuerte ventaja com- 
parativa en el sector textil, especialmente en el vestido, ya que representan cerca 
del50 por ciento de las exportaciones textiles y del70 por ciento de las exporta- 
ciones del sector del vestido en todo el mundo. Numerosos paises en desarrollo 
dependen en gran medida de estas exportaciones. Ademk, 10s aranceles sobre 10s 
textiles y el vestido continlian siendo considerablemente m b  elevados que 10s de 
cualquier otro sector salvo el agncola, ya qiie son de tres a cinco veces m b  eleva- 
dos que la media para las manufacturas. 

378. No obstante, debemos comprender tambien las difcultades a las que se 
enfrentan 10s paises. En 10s paises industrializados y en algunos paises en desarrc- 
llo, las empresas y trabajadores de este sector son numerosos, y p a s a h  muchas 
penalidades si pierden su empleo y sus ingresos, muy especialmente en 10s paises 
donde la asistencia y la proteccion social son insuficientes. En todos 10s cams, el 
desmantelamiento y la reestructuracion industrial que es probable que se produz- 
can ponen de relieve la responsabilidad que incumbe a 10s gobiernos de aplicar 
politicas que protejan la seguridad de 10s trabajadores y sus familias, fomenten la 
aparicion de nuevas oportunidades y mejoren el acceso a nuevas cualificaciones y 
capacidades. En el sector del vestido de muchos paises, esto afecta principalmente 
a las mujeres trabajadoras. En paises con bajo nivel de ingresos, 10s esfuerzos nacic- 
nales en este sentido requeridn a menudo el apoyo internacional. 

379. Una barrera m b  para el desarrollo es la subida de 10s aranceles en 10s paises 
industrializados. &to mina 10s esfuerzos de 10s paises en desarrollo por aiiadir valor 
a sus exportaciones de productos industriales y materias primas. A pesar de 10s 
acuerdos de la Ronda Uruguay, 10s paises desarrollados han mantenido la subida 
arancelaria, particulannente sobre 10s uproductos sensiblesr no cubiertos por el Sis- 
tema Generalhado de Preferencias (SGP), como son 10s productos alimentarios, 10s 
textiles, el vestido y el calzado. 
380. Ademas de estas barreras evidentes del mercado,los paises en desarrollo e s t h  
cada vez m b  preocupados por la proliferacion de normas tCcnicas sobre produc- 
tos que abarcan desde el envasado y la higiene alimentaria hasta 10s residuos de pes- 
ticidas. Por supuesto, estas normas responden fundamentalmente a la necesidad 
legitima de proteger a 10s consumidores y ciudadanos, y existe una gran presion 
politica en 10s paises industrializados para establecer normas con un amplio margen 
de seguridad. Deberian establecerse de un mod0 objetivo. Sin embargo, el cumpli- 
miento de las normas conlleva costes elevados para 10s exportadores de 10s paises 
en desarrollo, dando lugar a acusaciones de proteccionismo. Un ejemplo reciente 
es la decisidn adoptada por la UE de restringir el nivel de aflatoxinas en las 
importaciones de nueces, cereales y frutos secos que superen lo dispuesto en la 

'O V k  OMC lnfonne sobre el Comercio Mundluf, 2003 (Ginebra, 2003). 
*- V h e  Banco Mundial. op. c/t,. para efectuar nn amilisis de la posible acci6n global en cada uno de 
10s grupos de pmductos. 
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normativa internacionald8. Aunque 10s acuerdos de la OMC tratan de evitar 10s 
abusos alentando el recurso a normativas internacionales, 10s paises menos desa- 
rrollados carecen en especial de recursos y capacidad para aplicarlas. Tambikn es 
frecuente que carezcan de capacidad institucional para participar de manera efec- 
tiva en las organizaciones y programas internacionales que se encargan de velar por 
la aplicacion de estas normativas. 

381. Deben adoptarse en esta &a una serie de medidas compensatorias.Los paises 
desarrollados deben comprometerse a ayudar a 10s paises en desarrollo para facili- 
tar la mejora de las normas de produccion. Al mismo tiempo,debe permitirse a 10s 
paises en desarrollo que ejenan m a  mayor influencia sobre la formulacion de 
dichas normas de produccion,y deben realizarse 10s esfuenos iiecesarios para redu- 
cir al minimo las repercusiones de estas normas sobre el acceso al mercado. 

382. Es igualmente importante evitar el abuso de medidas antidumping,puesto que 
puede constituir una barrem para el acceso a1 mercado. La posibilidad de cometer 
abusos es mayor por el hecho de que se exige menos rigor probatorio en 10s casos 
de antidumping que en 10s casos nacionales de lucha contra 10s monopolios. Es pre- 
cis0 reexaminar esta discrepancia entre principios juddicos como parte de 10s 
esfuerzos destinados a revisar las disciplinas y Las reglas, las cuales requieren Clara- 
mente mas ttansparencia y previsibilidad. En este proceso, debe prestarse la debida 
atencion a la vulnerabilidad de 10s paises en desarrollo. Deben'a proporcionkseles 
apoyo tecnico para ayudarles con las cuestiones de procedimiento y, asi, eliminar el 
sesgo Ligado a1 coste y a la capacidad para perseguir acciones antidumping o defen- 
derse de ellas. 

383. Con respecto al ADPIC, reconocemos que se trata de una cucstion compleja. 
Es necesario proteger 10s derechos de propiedad intelectual en 10s paises tanto 
industrializados como en desarrollo, con el fin de proporcionar incentivos para la 
innovacion y la creacion de tecnologia. Al mismo tiempo, es importante garantizar 
un amplio acceso al conocimiento, y que Cste se comparta en la mayor medida posi- 
ble,lo cual resulta especialmente importante para 10s paises en desarrollo. Se requie- 
ren reglas justas que equilibren 10s intereses de productores y usuarios de la tec- 
nologia, particularmente en paises de ingresos bajos que tienen un acceso limitado 
a1 conocimiento y a la tecnologia. Una cuestion importante para 10s paises en desa- 
rrollo mas pobres es el problema de la falta de capacidad institucional y, cuando ha 
de crearse esta ultima, la competencia con otros objetivos de desarrollo para la 
obtencion de recursos. Deben realizarse csfuenos para buscar el equilibrio. Sin 
embargo, muchos opinan que el ADPIC fue demasiado lejos. Por i m a  parte, impidio 
el acceso a medicamentos vitales a precios asequibles. Por otra, no protegio ade- 
cuadamente el acceso al conocimiento tradicional que ha pasado al dominio 
public0 desde hace tiempo. El reciente acuerdo sobre la proteccion de 10s derechos 
de propiedad intelectual y la salud pliblica demuestra que es posible encontrar 10s 
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* Segun un estudio del Banco Mundial. la aplicacidn del nivd rnh restrictivo tendrh importantes 
repercusiones negativas pard las exportaciones afric;mas de estos pmductos hacia Europa,que pdrian 
caer hasta un 64 por ciento (670 rnillones de d6lares de 10s Fstados Unidos anuales) respecto de las 
exportaciones realizadas con 10s niveles actuales de aflatoxinas. VkxT. OtskutJ. S.Wdson y M. Sewa- 
deh:A racz to the rop?A CasestUriy offoodsafetystandardr andAfrican ex@rts,dosumento de tra- 
bajo num. 2563 (Washington DC, i3anco Mundial, 2001). 



mcdios para abordar IAS preocupaciones en materia de desarrollo'9. Con respecto a 
otras preocupaciones, ya estln en marclia algunas medidas. 

384. En lo que atafic a la politica de inversion y de la competencia,apreciamos m a  
profiinda division dentro de la OMC respecto de &as y de otras wuestiones de 
Singapurn. que contribuycron a la paralizacion de la Conferencia Ministerial de 
Cancdn en septiembre de 2003.lJn nilmero importante de paises en desarrollo se 
opone rotundamcnte a s u  inclusion en el programa de negociaciones y a que sean 
objeto de LIIIA gesticin <tnica.Al mismo tienipo, algunos paises desarrollados expli- 
can que tanto la inversih como la politica de competencia son complementos 
importantes para la liberalizacion del comercio y que, por esta razon, deberian nego- 
ciarse en el nlarco de la OMC. Pirece poco probible que puedan lograrse progre- 
sos en la OMC con respecto a estas cuestiones. 

385. La instauracion de rCgldS justas en cl sistema de comercio multilateral consti- 
tuiria un gran avance. Sin embargo. a mcnos que se incorporen en el sistema dis- 
posiciones mas s6lidas sobre el desarrollo, a 10s paises en desarroUo les va a resul- 
tar dificil beneficiarse de dichas reglas. I.as actuales disposiciones relativas a1 Trato 
Especial y Diferenciddo pard 10s paises en desarroh generalmente conceden pe- 
riodos de gncia mas largos para la aplicacion de 10s acuerdos y 10s compromisos, y 
proporciona a estos paises el apoyo necesario a fin de reforzar su capacidad para 
cumplir 10s acuerdos dc la OMC (por ejemplo, la aplicacion de normas tecnicas) y 
afrontar 10s conflictos. Existen tambien algunas disposiciones especiales para 10s 
PMA. Sin embargo, estas son insuficientes y necesitan reforzarse. 

386. No basta con disponer de mas tiempo para aplicar las reglas. Aplicar reglas 
uniformes a socios desiguales s610 pucden derivar en rcsultados desiguales'O. Dadas 
las enormes clifereiicias de nivel de desarrollo, creemos que es necesaria m a  dis- 
criminacion positiva en favor de 10s paiscs wecitn llegadosh que no disponen de las 
mismas capacidades que 10s qiir se desarrollaron antes. Es posible establecer un 
conjunto de normas multilaterales en las que las obligaciones de 10s paises depen- 
dan de su nivel o su fase de desarrollo. 1Jn punto dc partida basico consistiria en dar 
a estos paises cierta flexibilidad para formar parte o no de las disciplinas o las 
nuevas cucstiones propuestas en la OMC,con el fin de que tengan mas margen para 
perseguir politicas de dcsarrollo nacionales. 
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Reglas para 10s sistemas de producci6n globales 

387. La globalization de la production ha ofrecido a 10s paises en desarrollo nuevas 
e importantes oportunidadcs para acelerar su industrializacion. Sin embargo, como 
hemos observado, salvo en u n o s  pocos paises, las restricciones de acceso al mer- 
cado han constituido un grave obstkulo. En particular, mantener la progresividad 
arancelaria hace que a la mayoria dc 10s paiscs en desarrollo les resulte muy dificil 
incorporarse a las activikides dc valor anadido elevado deritro de la cddena de swni- 
nistro global. Ademas, cs prcciso abordar otras dos preocupaciones esenciales. 

'? lina lkclaraci6n especial mlariva al kuerdo sobre I 0 5  AOl'lC y la Salud Publica. adoptada por la 
Conferencia Ministerial de Doha cn noviembm dc 2001. resalto la importancia de la aplicacidn y 
la interpretacibn delNWIC de niodo quc apoyara la salud pliblica. Subray6 la capacidad de 10s paises 
para hacer us0 de Ids flrxibilirladcs recopides en el ADPIC. incluidas la autorizaci6n obligatoria y la 
iniportacibn parleln. En agoato dc 2003,los gobirrnos mirmbros de la OMC acordaron UM sene dr 
canibios lcgalcs que faCiIitdktl1 Ia importacion de mcdicinicnros gcnericos mas bararos producidos 
bajo autorizacidn ohligatoria a 10s p i s c s  quc no pucdcn fahricar productos famaceuticos. 
"' 11. Nayiar, Op. tit. 



388. En primer lugar, a pesar de que las empresas multinacionales han contribuido 
en muchos casos a aumentar el crecimiento y mejorar el entorno empresarial, su 
dominio en 10s mercados globales puede presentar barreras importantes para la 
entrada de nuevas compaiiias, en especial las procedentes de paises en desarrollo. 
Ademas, la oleada de fiisiones transfronterizas durante la decddd de 10s noventa ha 
intensificado la inquietud acerca de la concentracion industrial en 10s mercados gle 
bales y las barreras a la competencia que Csta crea5‘. 

389. En segundo lugar, existe tambien la creciente preocupacion de que la esti- 
mulacion de la competencia entre paises en desarrollo para atraer IED esta condu- 
ciendo a estos paises hacia una excesiva desreglarnentacion, reduccion de 10s 
impuestos, la proteccidn del medio ambiente y Izs normas laborales. En 10s paises 
con barreras nacionales normativas y fiscales inapropiadas, es evidente la necesidad 
de adoptar medidas para reducir dichas barreras. Estas no so10 impiden la entrada 
de IED, sino que tambien menoscaban la competitividad de la economia nacional e 
imponen precios mas elevados a 10s consumidores. No obstante, el problema que 
nos ocupa de la estimulacion de la competencia va mb alli de dichas reformas. Se 
centra en las preocupaciones sobre la posibilidad de que estos paises se vean obli- 
gados, por raz6n de la licitaci6n competitiva para la IED, a ofrecer concesiones 
innecesarias que reducen 10s beneficios globales obtenidos. Las zonas francas indus- 
triales suelen presentarse como ejemplos de este fen6meno. Estas son preocupa- 
ciones importantes a las que debe hacerse frente. 

390. En lo que respecta a la competencia, existe una estricta legislacion antimo 
nopolio en la mayoria de 10s mercados nacionales, pero no en la economia global. 
U, como destacabamos anteriormente, hay poca coherencia entre las medidas apli- 
cadas a las investigaciones antidumping en 10s mercados globales y 10s principios 
legales que rigen el comportamiento anticompetitivo en 10s mercados nacionales. 
Es preciso desarroh nuevas iniciativas que logren que 10s mercados globales Sean 
m b  transparentes y competitivos. 

391. Es necesario un esfuerzo coordinado para reducir las barreras privadas y otlos 
obstiicdos en 10s mercados globales. Esto incluye el abuso de las posiciones domi- 
nantes en dichos mercados,y 10s carteles privados intemacionales que fijan 10s pre- 
cios, reparten 10s mercados y frenan la competencia”. Ademis, las restricciones 
verticales en la cadena de suminiiuo, como 10s acuerdos de dstribucion exclusiva, 
10s acuerdos de compra exclusiva y 10s sistemas de distribucion selectiva, pueden 
limitdr tambien la entrada al rnercador+. 

392. Recomendamos ampliar el dialog0 y la cooperacion en lo relativo a aumentar 
la competitividad y transparencia de 10s mercados globales, y fomentar el inter- 
cambio de informacion y la cooperacidn destinada a la aplicaci6n extraterritorial 
de la legislacion antimonopolio. Foros como la Red Internacional de Competencia, 
el Foro Global sobre Cornpetencia de la OCDE y el Grupo de Trabajo de la OMC 
sobre la Interaction entre el Comercio y la Politica de Competencia ofrecen impor- 
tantes oporninidades para discutir esta.. cuestiones. 

P. Nolan y otms: .?he Challenge of the Global Business Revolutionr. Contributions to Pblftfcul 
Economy, 21.91 . I  10. Cambridge Political Economy Society (Oxford University Press, 2002). 
‘‘ El Banco Mundial calcula que el recargo total aplicado a 10s paises en desarrollo sOi,re 10s produc- 
tos imponadus vrndidos por 10s cheles qur fusrrin proccsados dunntr Is decada dc 10s novent3 por 
fijacion dr precios habria alcanzado 2.000 millonrs de d6lnres estadounidcnsrs en el aAo 2000. V k s e  
Banco Mundial: GIobul Economic PmspecIs, 200.5 (Wmhington 1X:. 2002). 
” Por ejemplo.los Estados Unidos contra el Japcin en el caso Fuji-Kodak de la OMC,en el quc se am56 
a la cornpdsiia amsricana de llaber cerrddo importantea cniinles dc distribucih 
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393. A largo plazo, puede existir la necesidad de establecer un Organism0 Inter- 
national sobre Politica de Competencia, que controle la concentracion en 10s mer- 
cados globales, facilite la supervision de las politicas de competencia nacionales, y 
proporcione asistencia tCcnica a 10s paises en desarrollo y servicios de resolucion 
de conflictos internacionales, en el caso de que se produzcan interpretaciones con- 
tradictorias de cuestiones antimonopolisticas transfmnterizas por parte de las auto- 
ridades nacionales. Entendemos que el entorno atin no esta preparado para una 
nueva institucidn de este tipo. No obstante, las plataformas existentes para el dii- 
logo y la cooperacidn podrian comenzar a trazar el papel y las funciones de dicho 
organismo. 

394. En cuanto a1 problema de la competencia en materia de politica de inversion 
basada en medidas economicas para empobrecer al vecinor, se requiere un mayor 
esfueno intemacional destinado a la construccion de un marc0 equilibrado para la 
IED que favorezca el desarrollo. La formulacion de normas multilaterales en el h a  
de la inversion, y en especial de la IED, ha planteado problemas a lo largo de la his 
toria. Result6 imposible alcanzar un acuerdo sobre el Codigo de Conducta de las 
EmpresasTransnacionales, elaborado por las Naciones Unidas, a finales de la decada 
de 10s setenta y durante la decada de 10s ochenta. El borrador del codigo pretendia 
deliear 10s derechos y las responsabilidades de las empresas transnacionales en siis 
operaciones internacionaks. Los esfuenos para negociar un Acuerdo Multilateral 
de Inversion (MI) en la OCDE se toparon con la oposicion particutarmente fuerte 
de 10s sindicatos, las ONG y otros grupos, por lo que, finalmente, se abandonaron 
en 1998. Muchos comentaristas coincidieron en que 10s articulos del borrador del 
AM1 establecian una serie de derechos para 10s inversores extranjeros y no con- 
templaban las responsabilidades correspondientes relativas a la conducta de dichos 
inversores. Se Ilego entonces a dos conclusiones importantes. La primera fue la 
necesidad dc contar en la mesa con 10s actores relevantes para equilibrar 10s inte- 
reses de 10s paises emisores y receptores, 10s inversores (tanto nacionales como 
extranjeros), 10s trabajadores y la poblacion. La segunda fue la necesidad de un pro- 
ceso abierto y transparente. La ausencia de este aliment0 la desconfianza publica y 
provoc6 la oposicion a1 M I .  

395. El centro de controversia sobre la normativa multilateral para la inversion se 
ha trasladado a la OMC, con UM fuerte objecion por parte de 10s paises en desa- 
rrollo, 10s sindicatos y la sociedad civil. Los detractores explican que 10s principios 
de trato nacional y no discrimination no son adecuados para un acuerdo sobre la 
inversion. Existen casos legitimos @or ejemplo, las industrias nacientes) en 10s 
que 10s paises pueden desear dar ventaja a las PYMES nacionales sobre el capital 
extranjero. 

3%. En ausencia de reglas multilaterales coherentes, el marco actual para la IED 
regula este camp0 de manera paulatina y fragmentada mediante 10s Tratados Bila- 
terales de Inversion or>, 10s acuerdos regionales como elTmtado de Libre Comer- 
cio de AmCrica del Norte (TLC) y otros acuerdos de La OMC (el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el Acuerdo SMC y el AMWJy. El reciente 
aumento del niunero deTBI muestra un profundo deseo de proteger y promover la 
IED, con independencia de que pueda alcanzarse o no el conse~lso sobre un marco 
multilateral. Nos preocupa que 10s paises en desarrollo puedan estar aceptando con- 
diciones desfavorables, como resultado de negociaciones desequilibradas con 
paises desarrollados mC fuertes. 

Para examinar el contenido de estos acuerdos, v k  UNCMmInfonne sobre las Inoerslones en el 
Mundo, filtticas de IED Pam el Desamlh: Rrspectlvas Nacionales e Internacionales, 
www.unctad.orghvir. 
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397. Mste una c h  necesidad de crear un marc0 de desamllo pard la IED nxk t m  
pareiite, coherenre y equilibrado, de tal modo que, ademb de compartir 10s benefi- 
cios globales entre todos 10s paises, tambiOn puedan compartirse 10s beneficios del 
proceso de entrada de 10s paises en de-Uo en 10s sistemas de pmducaon globales. 

398. Como un primer paso hacia la creacion de un marco equilibrado de desarro- 
110 para la TED, recornendamos que 10s paises comiencen a actuar deform conjunta 
para resolver el problema de la competencia en materia de politics de inversion 
mediante una mayor transparencia de 10s incentivos. Si bien t d o s  pueden benefi- 
ciarse de un sistema mas transparente, ningun pais o inversor desearia actuar en 
solitario o ponerse a si mismo en una posicion de desventaja competitiva, es deck, 
solicitando transparencia cuando otros no lo hacen. Por consiguiente, actuar de 
forma conjunta y desarrollar disciplinas consensuadas favorece 10s intereses de 10s 
paises, que podnan comenzar por llevar a cab0 esta iniciativa en el m i t o  regio- 
nal. Esto tambien constituin'a un avance considerable en lo que se refiere a la defi- 
nicion, por parte de 10s paises en desarrollo, de sus intereses colectivos en oms 
cuestiones, como el trato nacional en la fase previa y posterior al establecimiento, 
10s procedimientos de resolution de conflictos, las disposiciones de expropiacion 
y compensacion, la vigilancia de la balanza de pagos, 10s requisitos de rendimiento 
y otras medidas para equilibrar 10s intereses pdblicos y privados. Todo esto podria 
ademh aumentar su capacidad de negociacion en procesos bilaterales. 

399. Por 10 tanto, creemos que 10s esfuenos deben dirigirse a encontrar un foro 
generalmente aceptado en el que negociar un marc0 equilibrado de desarrollo para 
la TED, comenzando quiz& por 10s Dialogos de Desarrollo de Politicas, como se pro- 
pone en la parte N Cualquier marc0 de este tip0 deberia negociarse como una enti- 
dad independiente y coherente,y no deberia ligarse a concesiones respecto del pro- 
grams de negociacion comercial de la OMC. Deberia proporcionar un marco 
estable, predecible y transparente para 10s inversores; equilibrar 10s intereses publi- 
cos, privados y de 10s trabajadores, asi como 10s derechos y las responsabilidades, 
tanto nacionales como extranjeros;y garantizar un procedimiento de resolution de 
conflictos justo, transparente y apropiado. Requeriria conceder flexibilidad y espa- 
cio politico a 10s paises para gestionar la inversih de manera que garantice la obten- 
cion de beneficios y la reduction o el control de 10s efectos adversos,como el des  
plazamiento de la inversion nacional. 

Reforma de la arquitectura financiera 

400. El progreso en terminos de acceso al mercado en el comercio internacional y 
de entrada en 10s sistemas de produccidn globales puede verse impedido por la 
incapacidad de abordar adecuadamente el problema de la reforma de la estructura 
financiera global. Los beneficios en 10s imbitos del comercio y la IED corren el 
riesgo de verse obstaculizados por las crisis y la inestabdidad financiera. Incluso la 
capacidad basica de aprovechar las niievas oportunidades derivadas del estableci- 
miento de reglas m b  justas del comercio y la inversion estad enormemente 
influida por el funcionamiento del sistema financier0 global. 

401. El actual sistema financiero global es muy iniperfecto. En mayor medida que 
otros mercados, el mercado financier0 global estii muy dominado por 10s intereses 
financieros de 10s paises industrializados. Los gobiernos de estos paises, especial- 
mente 10s que gozan de UM economia m h  fuerte, determinan las reglas que rigen 
el mercado mediante su influencia en las IFLA su vez, estas instituciones ejercen 
una gran influencia sobre 1% politicas financieras y macroeconomicas de 10s paises 
en desarrollo. Al mismo tiempo, 10s bancos y las compaiiias financieras de esos 
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mismos paises disfrutan de iin cnorme poder de mercado dentro del sistema finan- 
ciero global. El sistema tambien se caracteriza por 10s graves Mos del mercado y 
por su inestabilidad. El resultado de todo esto es que la mayoria de 10s riesgos y las 
consecuencias negativas de la inestabilidad financiera han recaido sobre 10s paises de 
ingresos medianos, que son en la actualidad 10s participantes mas debiles del sistema. 

402. Los fliijos de capital privado netos hacia 10s paises en desarrollo, tal como se 
definen convencionalmente, sobrepasaron 10s 50.000 millones de dolares de 10s 
Estados Unidos en 2002, una cifra superior a la del aiio 2001, pero que representa 
menos de la cuarta parte del mkximo alcanzddo en 1996, antes de la crisis asiatica. 
Sin embargo, la inversion extranjera directa privada neta fue el unico componente 
positivo de estas afluencias de capital privado netas (1 10.000 millones de dolares 
de 10s Estados Unidos en 2002)55. Respecto de otros dos componentes fundamen- 
tales, la inversion de cartera neta y 10s creditos bancarios netos, se observo m a  
salida de 68.200 millones de d6lares de 10s Estados Unidos en 2002, continuando 
con la tendencia negativa por sexto aiio consecutivo. Asi pues, el sistema financiero 
global ha funcionado de tal modo que,en conjunto,el flujo net0 de capital privado, 
excephiando la IED, se ha dirigido de paises en desarrollo pobres y con escaso capi- 
tal hacia paises ricos abundantes en capital. 

403. Durante la pasada decada, el aumento de la movilidad de capital global ha id0 
acompaiiado del aumento de la frecuencia con la que se sucedcn las crisis fman- 
cieras en 10s paises en desarr0llo.a menudo con elevados costes sociales. Estas crisis 
financieras reflejan 10s problemas interrelacionados de la volatilidad y el contagio. 
La volatilidad, como se seiiala en la seccion 11.2, refleja el papel cada vez mayor de 
10s flujos financieros a corto plazo. Estos suelen caracterizarse por las oleadas de 
entradas y salidas de capital, como respuesta a 10s cambios en las percepciones del 
mercado financiero sobre el panorama economico en 10s paises receptores. La falta 
de informacion en estos mercados suele magnificar las respuestas justscadas a un 
cambio real concreto en el panorama economico de determinados paises.Este pro- 
blem se ve agravado por 10s efectos de contagio que provocan el ncomportamiento 
de rebaiion de 10s operadores de 10s mercados financieros, lo que conduce a la 
expansion de sus juicios a paiscs cuyos fundamcntos economicos no justscan esto. 
Estos efectos de contagio fueron especialmente severos durante las crisis fmancie- 
ras asiaticas de 1997-1998. Fs precis0 corrcgir estos defectos graves si pretendemos 
lograr un modelo de globalizacion mas justo e integrador. 

404. En la actualidad existe consenso acerca de la necesidad de reformar la estruc- 
tura financiera internacional.Dicho consenso se apoy en el reconocimiento de que 
la apemira y la interdependencia, combinadas con la volatilidad y el contagio, han 
hecho miicho mas complicada la gobernanza de 10s mercados financieros. Nuestra 
meta deberia ser la creacion de un sistema financiero estabk que estimule el cre- 
cimiento global sostenible, proporcione a las empresas m a  financiacion suficiente, 
y responda a la necesiddd de 10s trabajadores de obtener un empleo decente. Un 
sistema financiero estable ofrecerd 10s incentivos para la inversion productiva, a la 
vez que evitah 10s devastadores efectos que las crisis financieras tienen sobre el 
cmpleo.Tambien fomentad un papel previsible para el capital extranjero como 
complemento de 10s ahorros nacionales. La conclusion es que el sistema financiero 
internacional deberia apoyar la integracion de 10s paises en desarrollo en la econo- 
mia global de tal forma que promueva el desarrollo. 
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405. Los progresos hacia el cumphiento de esta meta han sido lentos y limitados. 
Hasta ahora, la reforma se ha centrado principalmente en medidas de prevention 
de las crisis, como la mayor difusion de la informacion, el intento de desarrollar sis- 
temas de alerta ripida, y la formulacion de normaS y codigos internacionales para 
la supervision del sector financiero. Si bien estas iniciativas son utiles, su repercu- 
si6n sed gradual, y probablemente insuficiente. Es cierto que las normas y 10s codi- 
gos internacionales desempeiian un papel importante en el fortalecimiento de 10s 
sistemas financieros internacionales en todo el mundo. Forman parte de la necesi- 
dad de mejorar el marco institucional en el que operan 10s mercados financieros 
internacionales, bien mediante 10s principios de una gobernanza empresarial solida, 
o bien mediante normas minimas comunes para la reglamentacion cautelar, la super- 
vision y la responsabilidad. Tkmbien esta claro que alcanzar esto contribuiria a una 
mayor estabilidad del sistema financiero global y fomentaria el acceso de 10s paisa 
en desarrollo a 10s mercados financieros internacionales. Sin embargo, existen serias 
preocupaciones acerca de como se ha desarrollado hasta ahora el proceso de desa- 
rrollo y aplicacion de las normas y 10s codigos. 

406. De especial preocupacion es el hecho de que no se esta haciendo participar 
suficientemente a 10s paises en desarrollo en la formulacion de estos nuevos codi- 
gos y normasv'. Ademk, la insistencia en estas normas dificultaria y encareceria el 
acceso al mercado financiero global para 10s paises en desarrollo. Por ejemplo, alas 
revisiones de las normas de capital que incrementan el coste de 10s prestamos 
arriesgados por parte de 10s bancos internacionales pueden hacer que dichos paises 
tengan m b  dificdtades para financiar proyeaos de desarroUoB". 

407. Por ello, instamos a que se realice un esfuerzo firme para garantizar un mayor 
grad0 de participacion en el proceso de reforma del sistema financiero internacie 
nal. Igualmente, el enfoque de la formulacion de las normas y las directrices politi- 
cas deberia ser mas abierto y flexible, m L  sensible a las diferentes circunstancias y 
necesidades de 10s paises en desarrollo. Como ya se ha seiialado, mi 10s ministros 
del G7 ni 10s funcionarios multilaterales tienen un monopolio de conocimiento 
sobre cuil es el mejor modelo [de desarroflo]~~". 

408. Por estricta logica, las directrices politicas son distintas de las reglas formales 
que rigen el funcionamiento del sistema financier0 internacional. Sin embargo, esta 
distincion no es tan evidente en la pdctica. Por ejemplo,las directrices politicas de 
las instihciones financieras internacionales sobre cuestiones como la liberalizacion 
de las cuentas de capital a menudo funcionan como reglas defacto para 10s paises 
en desarrollo. Esto se debe a la fuerte influencia que estas instituciones ejercen 
sobre la eleccion politica de 10s paises en desarrollo. 

409. Por ejemplo,la liberalizaci6n de las cuentas de capital es und politica a la que 
no deberia aplicarse un enfoque dogmatico. La experiencia de la dtcada de 10s 
noventa ha revelado que 10s paises con sistemas financieros subdesarrollados o 
poco regulados deberian adoptar un enfoque cauteloso y graduals9. Un enfoque de 

yI Se obsenan albwnos indicios de que esfo podria cambiar. A m'z de la crisis financiers de 10s mer- 
cados emergentes, a tinales del decenio de 1990, se constituy6 el llamado Grupo de 10s 20, im for0 
internacional dc ministrus de Wanzas y go:obcmdores de bancos cetrales. Incliiia sisterniticamente 
entre sus miembms a diez imponantes economias de mercado emergentes. 
'' Barry Eichellgreen:Flnnii=ia~ Crises and Wbat To Do About  T h m  (Oxford, Oxford liniversity Press, 
2002). 
In Ibt'd. 
'y V k s e .  por ejemplo: E. Pra..ad y otms: Effect.v of Financial Globalization on Dewloptng Cotmtries: 
Some Empfrical Ez!fdence. FhfI, Mimeo (17 de rnmo de 2003). 
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este tip0 seria preferible, ya que concederia el espacio necesario para rcforzar 
previamente 10s sistemas financieros. De manera m b  general, no deberiamos disua- 
dir a 10s paises con sistemas financieros debiles que se han liberalizado prematura- 
mente de introducir de nuwo instrumentos selectivos para gestionar las cuentas de 
capita1.A pesar de 10s inconvenientes asociados a estas medidas, el us0 de dichos 
instrumentos como medidas provisionales frente alas crisis financieras deberia con- 
siderarx, a fin de cuentas, aceptable. Pueden extraerse importantes lecciones de la 
experiencia: de Chile y Malasia, de su ilso en situaciones de crisis, y de India y China, 
de estrategias prudentes hacia la liberalizacion de las cuentas de capital. 

410. En terminos mas generales, creemos que el proceso de reforma deberia con- 
frontar 10s problemas fundamentales de la inestahilidad del sistema de tipo de 
cambio posterior a Bretton Woods y las intluencias desestabilizadoras de las politi- 
cas macroeconomicas y financieras. Es necesario un mecanismo que facilite la con- 
sulta, la coherencia y la vigilancia de las politicas macroeconomicas nacionales. El 
problema de la gesti6n macroecondmica global no puede abandonarse entera- 
mente a1 mercado y debe extenderse m b  alla de 10s paises del G7". En la siguiente 
section tratarenios el tema de la coordination de las politicas macroeconomicas, 
no dlo para gestionar 10s flujos financieros y 10s tipos de cambio a corto plazo, sino 
tambiCn para apoyar el crecimiento econbmico, el increment0 de la productividad 
y la creacion de empleo a largo plazo. 

41 1. TambiCn es imprescindible acelerar el proceso para resolver 10s problemas de 
la volatilidad y el contagio financieros en 10s mercados emergentes. Es precis0 incre- 
mentar la financiacion de urgencia en tiempos de crisis, de tal manera que pueda 
disponerse de eUa antes, y no despues, de que se agoten las reservas financieras. 
Dicha financiacion debe ponerse tambien a disposicion de 10s paises que se enfren- 
tan a1 problema del contagio. Apreciamos 10s esfueaos que se estan malizando en 
torno a esta cuestick, pero rogamos que el progreso sea a h  m b  dpido. 

412. Ade& de 10s problemas relativos al alivio de la deuda, que se tratatlin en la 
phxima section, deben intensificarse 10s esfuerzos para idear mecanisnios eficaces 
y equitativos para la resolucion de la deuda. Entre otras cosas. un mecanismo de esta 
naturaleza deberia establecer un reparto justo de las responsabilidades y las cargas 
entre deudores y prestatarios. Seiialamos con gran pesar que,hasta ahora,se ha avan- 
zado muy poco para corregir la injusticia del sistema actual; siguen prevaleciendo 
10s intereses de 10s prestatarios sobre 10s de 10s paises endeudados y, entre ellos, 10s 
paisa pobres. 

413. Una cuestion relacionada con lo anterior es la de ofrecer suficiente flexibili- 
dad politica a 10s paises en crisis para que haga una coordinaci6n de las medidas de 
ajuste que tenga m b  en cuenta 10s aspectos sociales. Esto requiere conceder mayor 
prioridad al objetivo de minimizar 10s costes sociales de las medidas de ajuste. Ello 
implicaci a menudo la aceptacion de un period0 de ajuste mas prolongado y menos 
correcciones abruptas en las politicas macroeconomicas. 

El trabajo en la economia global 

414. Las reglas economicas m b  justas,por si solas, no bastarin para garantizar que 
la globalizacion Uegue a todo el mundo. Como se seiialo en la pane 1, debe respe- 
tarse ademb el marc0 intemacional de derechos humanos indispensables acepta- 
dos y de medidas para promover la justicia social. 

"' D. Nayyar, op. ctt. 
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415. Otra preocupacion importante, resaltada por 10s movimientos laborales inter- 
nacionales y otros, ha sido el impact0 de la intensificacion de la competencia sobre 
las normas laborales. Existe el consenso de que las normas laborales fundamentales 
proporcionan unas reglas globales minimas aplicables a1 trabajo en la economia 
global. La cuestion es quit puede hacerse para reforzar en mayor medida el respeto 
de estas normas laborales fundamentales. 

416. La segunda preocupacion importante es la Ealta de un marc0 coherente para 
el movimiento transfronterizo de personas. Las reglas justas para el comercio y el 
capital necesitan complementarse con unas reglas justas para el movimiento de 
personas, una cuestion diticil per0 crucial. 

Normas laborales fundamentales 

417. La comunidad internacional reconwe en general elvalor de las normas labo- 
rales internacionales como medio para mejorar las condiciones de empleo y de tra- 
bajo en todo el mundo. 

418. En 1995,la Cumbre M u n d d  de Copenhague para el Desarrollo Social definio 
una serie de derechos ufundamentales de 10s trabajadores, basados en siete conve- 
nios internacionales del trabajo. La OIT lam6 m a  campaiia para su ratificacion uni- 
versal y, en su Conferencia de 1998, se tomaron como referencia para la adopcion 
de la Declaracion de la OIT relativa a 10s principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y su seguimiento. La Declaration contempla la obligation de todos 10s Esta- 
dos Miembros de respetar, promover y cumplir 10s principios relativos a 10s dere- 
chos fundamentales tratados en 10s convenios, a saber: 

la libertad de asociacion y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negwiacion colectiva; 
la eliminacion de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 
la abolicion efectiva del trabajo infantil, y 
la eliminacion de la discriminaci6n en materia de empleo y ocupacion. 

419. Con la adicidn del Convenio sobre las peores formas de trabajo infanti1,ya son 
ocho 10s convenios de la OIT respecto de 10s cuales se reconoce ampliamente que 
definen 10s derechos fundamentales en el trabajo6'. Por lo tanto, actualmente existe 
un consenso internacional de que esta sene concreta de normas fundamentales del 
trabajo de alcance universal constituye las reglas m'nimas para el trabajo en la eco- 
nomia global. 

420. La comunidad internacional ha reafirmado frecuentemente el papel de la OIT 
para establecer y tratar las correspondientes normas6z. Esto ha evitado que se p r e  
duma una sihiacion en la que varias organizaciones trabajen sobre la base de con- 
juntos de normas laborales diferentes, con interpretaciones opuestas sobre su sig- 
nificado y aplicacion. 

los convenios son 10s siguientes: Convenio sobre el trabajo fomso, 1930 ( n h .  29): Convenio sobre 
la abolici6n del trabajo forzoso, 1957 (num. 105); Convenio sobre la libertad sindical y la pmteccihn 
del derecho de sindicacion, 1948 (n6m. 83;Convenio sobre el derecho de sindicacih y de negocia- 
c i h  colectiva, 1949 ( n h .  98); Convenio sobre igualdad de remuneraci6n, 1951 ( n h .  100); Conve- 
nio sobre la discriminacih (empleo y ocupacion), 1958 ( n h .  11 1); Convenio sobre la edad minima. 
1973 ( n h .  138); Convenio sobre las peores fonnas de trabajo infantil, 1999 (n6m. 182). Cada uno de 
1 0 s  convrnios curnta en= 130 y 162 ntifir?rciones Iixmales. lo fual indica una acrptacih casi uni- 
versal de sus obliiciones. 
6J eL0s gobiernos deberian mejorar la calidad del trabajo y del empleo, y para ello deberian: [ . . . I  
(b) Pmteger y fomentar el respeto de 10s derechos bisicos de 10s trabajndores, incluidos la pmliibi- 
cidn del trabajo forzow y el trabajo de 10s niiios; la libertad de asociacion y el derecho de orpaniza- 
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421. En la Declaracion Ministerial de Singapur de la OMC, de 1996, y en la Decla- 
ration de la OIT relativa a 10s principios y derechos fundamentales en el tnbajo, de 
19!98,los Estados miembros de ambas organizaciones afirmaron su cornpromiso con 
el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo". En especial, destacaron 
que estas normas no debedan emplearse con fines comerciales proteccionistas y 
que no deberia cuestionarse la ventaja comparativa de ningh pak. Por supuesto, 
en este cornpromiso se encuentra impgcita la idcd de que ningun pais debeda con- 
seguir o mantener una ventaja comparativa basada en el desconocimiento o la 
infraction deliberada de las normas fundamentales del trabajo. Estos principios se 
han reafirmado en terminos muy claros, mediante el refueno mutuo, en diferentes 
foms. 

422. El enfoque acordado por la OIT es un enfoque promocional, que comple- 
menta 10s compromisos formales de 10s Estados en 10s que se han ratificado 10s 
convenios. El enfoque basico consiste en la presentacion de memorias periodicas 
sobre el respeto de estos principios y derechos fundamentales, combinado con 
importantes programas de cooperacion tkcnica para ayudar a 10s pakes a hacerlos 
efectivos. En el siguiente recuadro se explican 10s mecanismos de supervision ordi- 
narios de la Om, que proporcionan procedimientos justos y apropiados para garan- 
tizar la aplicacion de las normas y 10s principios laborales. 

423. La aplicacion pdctica a menudo sc contradice con 10s compromisos asumi- 
dos a1 m5s alto nivel, revelando un panorama de discriminacion generalizada y vic- 
lacion descarada de 10s derechos laborales y sindicales. Esto muestra que la discri- 
minacion por motivos de sexo, edad, discapacidad o VIH/SIDA se manfiesta con 
virulencia en el mundo laboral de hoy. Ia inseguridad y la desigualdad economicas 
crecientes han exacerbado 10s problemas de xenofobia y de discriminacion racial 
y religiosaM. Aproximadamente 246 millones de niiios estin implicados en formas 
de trabajo infantil, dos tercios de 10s cuales desempeiian trabajos peligrosos. A m h  
de 8 millones de niiios menores de 17 aiios les obligan a convertirse en soldados, 
se trafca con ellos en el servicio domestico, trabajan en rkgimen de servidumbre 
por deudas en la agricultum y la fabricaci6n de ladrillos o se les fuerza a trabajar en 
el sector del trafico ilicito de drogas e industria del sexo". El regimen de servi- 
dumbre y trabajo forzoso tambien prevalecen entre 10s adultos, y abarcan desde el 

ci6n y negociacih colectiva, La ibualdad de remuneraci6n para hombres y mujeres por un mhajo de 
-1 valor y la no discrimimaci6n en el rmpleo. aplicando plenamente 10s convenios de la Om, en el 
caso de 10s Eswdos partes en ems convenios, y habida cuenta de 10s principios consagrados en ellus, 
y e n  el cam de 10s Fatados que no sean partes en esos convenios pard lograr verdaderamente un cre- 
cimiento economico sostenido y un desarrollo sostenib1e.n (Frograma de Accion de la Cumbre Mun- 
dial sobre Desamllo Sociil. pirrafo 54, 1995); *Renovamos nuestro cornpromiso de respetar las 
n o m s  hidamentales del trabajo internacionalmente reconwidas. la Organization Internacional del 
Trabdjo (Om es el organ0 competente para establecer esas n o m s  y ocupme de ellas. y afirmamos 
nuestm apoyo a su lahor de promoci6n de las mismas.. (Ikclaracion Ministerial de la OMC, Singapur, 
adoptada el 13 de diciembre de 1996, pirrafo 4). 
'+ En la Declaracibn Ministerial de Doha, en 2001,los miembros de la OMC reafirmaron la disposicion 
de la Ikclardcih de Singapur sobre las normab laborales funclamentales intemacionalmente recone 
cidas. VQse la D e c h c i 6 n  Ministerial de la OMC, celehrada en Doha el 20 de noviembre de 2001, 

OIT: La born a2 la iguraldad en el trabajo, informe global presentado en virtud del wepuimiento dr 
la DeClardciBn dr Id OIT relativd a 10s principios y derechos fundamentales en el trabajo (Ginebra, 
2003). 
'' OIT: Un f u W w  sin rrabafo iiifantfl. informe dohal presentado en virtud dcl seguimiento de la 
Declaracidn de la OIT relativa a 10s principios y derechos fundamentales en el trabajo (Ginebra, 2002). 
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Actividades de la OIT para promover las normas 
internacionales del trabajo 

La OIT combina diferentes rnedios de accion para fornentar la aplicacion de las normas interna- 
cionales del trabajo en todo el rnundo y resolver las controversias relacionadas con el cumpli- 
miento de las mismas. Sus procedimientos de presentacion peribdica de mernorias y reclarna- 
ciones reunen a 10s Estados Miembros, las empresas y 10s representantes sindicales para evaluar 
el cumplimiento de las normas por paises o casos concretos. Los convenios internacionales del 
trabajo. incluidos 10s ocho fundamentales, son adoptados por ia Conferencia tripartita de la OIT 
y presentados por 10s gobiernos a 10s parlamentos nacionales para sti ratif!c.acion. 

Procedirnientos para la presentacidn periddica de rnernorias 

En virtud del articulo 22 de la Constitucion de la OIT. el principal rnecanismo de presentacion de 
memorias, 10s Estados presentan memorias periodicas a la OIT sobre las rnedidas que han adop- 
tado para hacer efectivos, tanto en la legislacidn como en la practica. 10s convenios que han rati- 
ficado. De conforrnidad con el articulo 19, 10s gobiernos inforrnan a la OIT sobre el efecto que se 
ha dado a 10s convenios y las recomendaciones no ratificados. La Comisi6n de Expertos en Apli- 
cacion de Convenios y Recomendaciones de la OIT exarnina las memorias presentadas en virtud 
de 10s articulos 22 y 19. que se discuten dentro de la Cornision de Apltcacirjn de Norrnas de la 
Conferencia tripartita. 

El seguimiento de la Declaracion relativa a 10s principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
de 1998, preve la presentacion de mernorias anuales. que permiten a un grupo de Expertos Con- 
sejeros supervisar la aplicacidn de la Declaracion y recornendar la accion pertinente a1 Consejo 
de Administracion de la OIT tripartito. Cada aiio se elabora uri inforrne global independiente sobre 
uno de 10s cuatro principios y derechos fundamentales, y se discute en una sesion plenaria de 
la Conferencia lnternacional del Trabajo. Juntos, las memorias aiiuales y ios iiiformes globales, 
promueven la ratificacion de 10s convenios fundarnentales e identifican las necesidades de asis- 
tencia tecnica 

En estos procedirnientos las organizaciones de trabajadores y de ernpleadores pueden preseri- 
tar sus obsewaciones sobre las memorias del gobierno. En estos procesos de presentacion de 
memorias el dialogo garantiza que puedan identificarse las dificultades y proponerse medidas 
para superarlas. 

Procedirnientos de reclarnacMn 

La OIT dispone de procedimientos constitucionales para tratar 10s conflictos relacionados con el 
cumplimiento de las normas por 10s Estados Miembros en virtud de 10s convenios ratificados 0 .  
en el caso de la libertad de asociaci6n. corn0 resultado de la calidad de Miernbro en virtud de la 
Constituci6n. De conforrnidad con el articulo 24, ei Consejo de Administracidn de la OIT examina 
las reclamaciones de las organizaciones de trabajadores y de ernpleadores que inforrnan de que 
cualquier Miernbro no ha cumplido con ios convenios ratificados. En virtud del articulo 26, una 
Cornision de Encuesta independiente formula conclusiones y recornendaciones, despues de 
investigar una reclamacion presentada poi uri gobieriio o un delegado a la Conferencia (organi- 
zaciones de trabajadores y de ernpleadores) que alegue el incumplirniento de 10s convenios rati- 
ficados por parte de cualquier otro Miembro. El articulo 33 preve la aplicaci6n de rnedidas para 
obligar al cumplimiento en circunstancias extremas. en caso de que fallen otras medidas. 

En un proceso derivado de la propia Constitucion, el Comite de Libertad Sindical del Consejo de 
Administraci6n (CLS) revisa las reclarnaciones relacionadas con la violacion de la libertad sindi- 
cal. formuiadas por cualquier gobierno u organizacidn de trabajadores o ernpieadores afectadus, 
en contra de cualquier Miembro, con independencia de que haya ratificado o no 10s convenios 
sobre la libertad sindical. 

trifico de personas pard destinarlas a trabaios Joniesticos o relacionados con las 
drogas o el sex0 hasta el trabajo forzoso en el ejercito, la agicultura o 10s servicios 
de prisiones". Las violadones de  10s dc-mhos sindicales siguen estando a la orden 
del dia, y muchos trabajadores se enfrentan a obstaculos politicos y administntivos 

On': Alto ul hnbujo.forzoso, informe global presentado en virtud <lei scguiniicnro dr la Ikclara 
c i h  de la OIT rrlitiva a 10s principios 3- derechos fundarnentalrr CLI cl trdbaio ((;inebi~,2001). 
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cuando intentan hacer escuchar sus vocesh7. Existen numerosos casos de encarcela- 
mient0,desaparicion o asesinato de sindicalistas que intentan ejercer estos derechosCs. 

424. Algunos observadores reclaman la adopcion de medidas m%s firmes. La 
atencion se ha centrado en la OMC debido a la posibilidad de aplicar sanciones 
comerciales a 10s paises que no respetan estas normas. El respeto de las normas 
fundamentales del trabajo o la aplicacion de la normativa laboral nacional tambien 
se han incluido en las disposiciones de algunos acuerdos comerciales bilaterales. 

425. Existen diversas dficultades en este sentido, pero el problemd principal es 
politico. Muchos paises en desarrollo considem las normas fundamentales del tra- 
bajo como parte de un programa de desarrollo m& amplio, como objetivo y como 
principio de desarrollo a1 mismo tiempo. Reclaman que las re@s de la economia 
global se establezcan con el fin de apoyar sus objetivos de desarrollo en conjunto, 
lo que incluye la correcci6n del acceso inadecuado a 10s mercados, el fomento de 
flujos de capital estables y la reduccion de las fluctuaciones en el precio de 10s pro- 
ductos bLsicos,cuestiones tratadas anteriormente. Las nuevas propuestas para refor- 
zar el respeto de las normas fundamentales del trabajo deberian formar parte de 
politicas internacionales mCs solidas para hacer frente a estos otros desequilibrios 
y apoyar 10s esfuerzos de 10s paises en desarrollo destinados a alcanzar objetivos 
como el crecimiento y el empleo. Muchos paises en desarrollo han rechazado cual- 
quier propuesta de que se vinculen directamente las cuestiones comerciales con 
10s derechos humanos, a pesar de que la mayoria de ellos suscriben plenamente 10s 
derechos humanos en cuestion. 

426. Creemos que es esencial que el respeto de las normas fundamentales del trd- 
bajo forme parte de un programa internacional de desarrollo m b  amplio, y quc se 
refuerce la capacidad de la OIT para fomentar su aplicacion. Esto implica la movili- 
zacidn del sistema multilateral en su conjunto, y el refuerzo de este objetivo en el 
marco de las acciones de 10s gobiernos, las empresas y otros actores involucrados: 

En primer lugar, todas las instituciones internacionales pertinentes deberian 
asumir su responsabilidad en la prornocion de las normas internacionales del 
trabajo fundamentales y la Declaracion relativa a 10s principios y derechos fun- 
damentales en el trabajo. Deberian asegurarse de que ningh aspect0 de sus 
politicas o programas impida la aplicacion de dichos derechos. 
En segundo lugar, en 10s casos en que la imposibilidad de cumplir estos prin- 
cipios y derechos fundamentales en el trabajo se deba a una Mta de capacidad, 
m k  que a la falta de voluntad politica, deberian impulsarse 10s programas de 
asistencia tecnica existentes para la aplicacion de las normas, incluida la mejora 
de las administraciones del trabajo, la formacion y la asistencia para la constitu- 
cion de organizaciones de trabajadores y empleadores. Esto deberia incluir el 
refuerzo de la accion existente destinada a eliminar el trabajo infantiP. 
En tercer lugar, la propia OIT deberia reforzarse mediarite el aumento de 10s 
recursos disponibles para llevar a cabo una supervision y un control justos y 

Om: Su zmz en el nuOuj0. informe global presentado en virtud del seguimiento de la Declmcion 
de la OIT relativa a 10s principios y dececbos fundamentales en el trabajo (Ginebra. 2000).Vkansr tam- 
b i h  10s informes de la Comisiirn de Expertos de la OIT a In Conferencia Internacional ddTrabajo en 
www.ilo.org, en particular el Estudio g&neniI:Llbertud sfndlcul y negoduct6n coiectlvci, Informe 111, 
Pdrte 41). Conferencia Internacional delTrabajo, 81 .' reunion. Ginebra, 1994. 

Vednse 10s infornirs del Comitk de Libertad Sindical de la Om, presentados al Consejo de Adminis 
tracicjn en wwwilo.org 
IN Esta cuesti6n ha cobrado repentina importancia en las prioridades del propma en 10s ultimos 
anos. En la actualidad. el Propma Internacional de la OIT para la Erradicacion del Trabajo Infantil 
OPEC) tmbaja con autoridades nacionales,actores sociales y o m s  actores en 85 paises. 



apropiados, la asistencia promocional y el seguimiento de la Declaracih rela- 
tiva a 10s principios y derechos fundamentales en el trabajo y otros procedi- 
mientos establecidos en la Constitucion de la OIT. 
En cuarto lugar, cuando las violaciones de 10s derechos continuen, pese a las 
recomendaciones de 10s mecanismos de control de la OIT,podria persegtlirse 
la aplicacion de estas normas laborales conforme al articulo 33 de la Consti- 
tucion de la Om, que autoriza a sus mandantes a adoptar acciones para garan- 
tizar el cumplimiento de las mismas en caso de no respetarse un convenio 
ratificado. Si bien dicho articulo unicamente puede emplearse como atimo 
recurso, despuks de haber agotado otrds vias, se ha recurrido a el en el caso 
del trabajo forzoso en Myanmar, aplicando las medidas necesarias para rectif% 
car la situacion. 

427. Adem&. de la acci6n de las instituciones intemacionales, las fuerzas del mer- 
cad0 fomentan cada vez mas que las empresas garanticen que el respeto de las 
normas fundamentales del trabajo sea park integral de su actividad. Las iniciativas 
eticas relativas al consumidor y al comercio just0 proporcionan incentivos para la 
acci6n privada en un gran numero de mercados de productos. Un creciente n b e r o  
de inversores se estl cornprometiendo con la inversion responsable desde el punto 
de vista social, mediante la evaluaci6n de las empresas, no so10 teniendo en cuenta 
su actuacion linanciera,sino tambien su actuacion social y medioambiental, incluido 
el respeto de las normas fundamentales del trabajo. Las empresas, tanto grandes 
como pequeiias, estan haciendo pfiblico su compromiso de respetar dichas normas, 
mediante cckligos de conducta u o m  iniciativas voluntarias. El F’acto Mundial del 
Secretario General de las Naciones Unidas r e h e  a las empresas, 10s organismos de 
las Naciones Unidas y a la socieddd civil y el mundo del trabajo para apoyar 10s prin- 
cipios laborales contenidos en la Declaration de la OIT relativa a 10s principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Esfuenos como la iniciativa de presentacion 
de informes globales e s t h  desarrollando directrices concretas para la presentation 
de informes sobre estas y otras normas. 

La circulacion transfronteriza de las personas 

428. El mayor vacio de la actual estructura internacional de la econom’a global es 
la ausencia de un marco multilateral que rija el movimiento transfronterizo de per- 
s0nas.h disposicion del uModo 4~ delAGCS esti limitada a1 movimiento temporal 
de 10s prestadores de servicios y cubre bicamente una pequeRa fracci6n del movi- 
miento transfronterizo de la mano de obra.Existen tambitn varios convenios inter- 
nacionales destinados a la protection de 10s trabajadores migrantes y la lucha contra 
el t m c o  de personas”. Sin embargo,no existe ningGn marc0 multilateral que abar- 

Ausencia 
de un marc0 
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transfronteriza 
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W Convenio internacional sobre la proteccidn de 10s derechos de todos 10s trabajadoxs tnigrmtes 
y sus fdmilias,adoptado en 1990,etro en vigor en julio de 2003.Este complementa el Convenio sobre 
10s trabajadores mipntes  (revisado), 1949 (n6m. 9D.y el Convenio sobre 10s trabajadores migrantes 
(disposiciones complementarias), 1975 ( n h .  143). En conjunto, estos tres convenios internacionales 
pmporcionan un mrco para abordar 10s derecbos de 10s uabajadores migrantes y las cuestiones de 
migration irregular.Dicbos convenios operan en un COntSnO politico mis amplio,en el que x inclw 
yen tratados de la O W  recientemente adoptados que abordan el t f i c o ,  el contrabando y la explota- 
cion, como son el Convenio de la ONlJ contra el Crimen OwnizadoTmsnacional (ZOOO), su Prate 
colo para Rwenir, Suprinur y Castigar elTrifico de PerSonas, Especialmente de Mujeres y Nhios (ZOOO) 
J el Protocolo contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aim (ZOOO), el Protocolo O p c b  
nal del Convenio sobre 10s Derechos del N 5 o  relativo a la venta de niiios, la prostitucidn infantil y a 
la lltilizacidn de niiios en la prnograha infanril (2000). asi como el Convrnio anterior dr 1951 y el 
Protocolo de 1967 relativo a la situacion de 10s refugiados. Mientras que relativamente pocos paises, 
yen c a m  relevantes, organizaciones economicas regionales. tun ratficado estos convenios ham la 
fecha (salvo los tratados relativos a 10s &giados).estos inslrumentos proporcionan elementos impor- 
tant- pard un p m p n a  d s  extenso. 

Reglas justas 105 



que el movimiento transfronterizo de personas. Esta es una omision grave por 
varios motivos". 

429. El movimiento transfronterizo de personas constituye un fenomeno sustan- 
cial y extendido que implico a 10 millones de personas al aiio durante la pasada 
dtcada y a un n h e r o  creciente de paises. En algunos casos,este movimiento ha sido 
temporal, mientras que en otros la migration ha llevado a un asentamiento perma- 
nente. Lo que en un principio fue un flujo mayoritariamente de Sur a Norte, ahora 
tiene una dimension significativa entre 10s paises en desarrollo. Estos movimientos 
transfronterizos se han producido a pesar de 10s exhaustivos controles de inmigra- 
u6n de 10s @ses industrializados y, al contrario que en el movimiento msfronte- 
rizo de bienes, servicios y capital, sin ningun esfuerzo concertado para promoverla. 

430. Este modelo de migracion esti claramente vinculado a la creciente globaliza- 
cion. El descenso de 10s costes de tnnsporte y la aparicion de viajes masivos a bajo 
precio ha reducido en gran medida una importante barrera para el movimiento. La 
revoluci6n de las TIC y el alcance universal de 10s medios de comunicacion hm 
supuesto una extensa difusion del conocimiento de las diferencias de nivel de vida 
entre paises ricos y pobres, lo que ha constituido un aliciente miis para la migra- 
cion. Han surgido nuevas instituciones de mercado en forma de interrnediarios y 
agentes, que facilitan el proceso. Los directores que trabajan para las empresas 
transnacionales se mueven por todo el mundo, mientras que se ha extendido la 
p k t i c a  de la ucazar en el extranjero para adquirir calificaciones especializadas 
(ubody-shoppingr) y,para algunos profesionales altamente calificados, 10s mercddos 
laborales ya son efectivamente globales. Ia globalizacion de 10s sistemas de educa- 
cion superior ha refortado esta tendencia'z. 

431. Desde la perspectiva de 10s paises en desarrollo, la ausencia de un marco mul- 
tilateral para el movimiento transfronterizo de personas refleja otro vacio en las 
reglas que gobieman la economia global. Muchos de ellos mantienen que la libre 
migration hacia 10s paises industrializados supondria un medio sencillo, ripido y 
poderoso para incrementar 10s beneficios que reciben de la globalizacion. Desde 
una perspectiva laboral, la falta de un marco multilateral para la migraci6n e5 una 
Clara ilustncion del desequilibrio existente en las reglas actuales del juego. Mien- 
tras que 10s derechos relativos a la inversion extranjera se han refonado cada vez 
mis en las reglas establecidas para la economia global, se ha prestado muy poca 
atencih a 10s de 10s trabajadores migrantes. 

432. Todo el mundo podria beneficiarse mucho de la existencia de in regimen 
multilateral para el movimiento transfronterizo de personas que haga el proceso 
mas ordenado y elimine la explotacion de 10s migrantes. La mayoria de 10s paises 
industriali7ados cuenta con una poblaci6n que envejece y tiende a disminuir, mien- 
tras que la mayoria de 10s paises en desarrollo cuenta con una poblacion joven y 
creciente. Muchos problemas derivados del envejecimiento de la poblacion, como 
son la disminucidn de la poblacion activa o las dificultades para financiar la seguri- 
dad social por el crecimiento de 10s ratios de dependencia, podrian atenuarse 
mediante un increment0 de la inmigracion basado en el respeto de 10s derechos de 
10s trabajadores migrantes. En general, la productividad mundial de la mano de obra 
aumentaria con este proceso, ya que la migracion sena de paises con excedente 
laboral y baja productividad a paises con aka productividad. Esto no 6 1 0  benefi- 
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Para profundizar en esta cuestion, v h e  +Cruss.Border Movements of People>, en D. Nayyar (direc- 
tor de la publication), op. cit. 
-> aid. 
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ciaria a 10s propios migrantes, sino tambien a sus paises de origeri gracias a 10s 
envios de remesas de divisas, a la transferencia de calificaciones y a1 estimilo de la 
actividad comercial que provocaria la dihpora. Achialmente, las remesas enviadas 
a 10s paises en desarrollo alcanzan 10s 7 5.000 millones de dolares anuales (1,5 veces 
el valor de PdAOI)), mientras que el “efecto diispord-dr ha estimulado el crecimiento 
del sector de la aka tecnologia y de otros sectores en la India yen niinierosos paises 
deAsia Oriental. En resumen, dichos movimientos de la mano de obra pueden r~sul- 
tar mutuamente beneficiosos para el Norte y el Sur. 

433. La falta de un regimen multilateral ordenado para el moviniiento transfronte- 
rizo de personas ha permitido, por defecto, la apdricicin de una serie de problemas 
colaterales graves. Uno de ellos es la fuga de cerebros de 10s paises pobrKS hacia 10s 
paises ricos. EUo ha privado a 10s paises pobres de la categoria de trabajadores que 
mh necesitan, mientras que la perdida por la inversion destinada a formarlos no ha 
sido compensada. Al  mismo tiempo, SK ha producido un fiierte aumento de la inmi- 
gracion ilegal y del tri&co internacional de personas, promovidos por bandas de 
delincuencia organizada. S K  estima que existen entre 15 y 30 millones de inmi- 
grantes ilegales o irregulares en todo el mundo, y la cifra sigue aumentando. Un 
aspecto especialmente preocupante del incremento del t s i c o  de personas KS que 
m a  proporeion cada vez mayor de las victimas son mujeres, que suelen queddr atra- 
padas en condiciones degradantes dentro de las industrias del sex0 y el entreteni- 
miento. &to ha ocurrido en el contexto de una feminizacicin creciente de la migra- 
cion internacional, lo que ha llevado a que, hoy en din, la mitad de 10s emigrantes 
internacionales Sean mujeres. Mientras que antes las mujeres soliin emigrar como 
acompaiiantcs, cada VKZ con mas frecuencia emigran solas pard niantener a siis fami- 
lias. Dada su grm vulnerabilidad, es preciso resolver con mayor urgencia el pro- 
blema de la proteccion de 10s derechos de 10s trabajadores migrantes. 

434. Antes de exponer nuestras propuestas para mejorar esta situacibn, debenios 
senalar que txiste una fiierte polarizacion de opiniones respecto de la convenien- 
cia de expandir las oportunidades para la migracion internacional. No  obstante, el 
punto intermedio es que existen costes y beneficios que deberian sopesarse seria- 
mente. Ya nos hemos refcrido antes a 10s importantes beneficios potcnciales, tanto 
para 10s propios migrantes como para 10s paises de origen y de destino. Sin 
embargo, este hecho deberia sopesarse con el reconocimiento de 10s costes poten- 
ciales, como son el desplazamiento de 10s trabajadores locales, el qiiebrantamiento 
de las instituciones d d  mercado laboral y 10s sistemas de proteccion social y el dete- 
rioro de la cohesion social. 

435. Puede hacerse much0 para mejorar significativamente la situacion actual. La 
cuestion del desarrollo de un marco multilateral que gObiKrnK la migracion inter- 
national deberia integrarse ahora de manera decidida en la agendd internacional. 
Los objetivos de dicho marco deberian ser: propiciar diversas maneras de incre- 
mentar oportunidades de migracion que Sean mutuamente beneficiosas, prestando 
la debida atencicin a 10s intereses legitimos de 10s Estados para garantizar que el pro- 
ceso sea justo tanto para 10s paises de origen como para 10s receptores; hacer que 
el proceso sea ordenado, predecible y legal; eliminar el tritico y otros abusos actua- 
k S ,  a 10s qLlK la mujer cs especiahentc vulnerable; garantizar la plena proteccion 
de 10s derechos de 10s trahajadores migrantes y facilitar su integracion 1ocal;y lograr 
10s mixinios beneficios en terminos de desarrollo que puedan derivarse de la 
migracion internacional. 

436. Consideminos que un marco multilaterdl para el movimiento transfronterizo 
de personas seria nn proyecto realista, dados 10s cvidentcs bcneficios que pueden 
obtenerse. Ya se han sugerido algunas ideas prometedoras. 
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437. Varias de ellas guardan relacion con el problema de la fuga de cerebros. La 
migracion de trabajadores califcados hacia paises industrializados produce tanto 
beneficios como costes para 10s paises en desarrollo exportadores de mano de obra. 
Obviamente, 10s trabajadores implicados salen ganando, mientras que las cualifica- 
ciones y 10s conocimientos tecnologicos y empresariales que adquieren beneficidn 
a sus paises de origen a travCs de 10s contactos que mantienen o cuando 10s traba- 
jadores regresan a su pais. Sin embargo, estos efectos positivos no siempre se prw 
ducen de forma espontinea ni en toda la medida de lo posible. Los beneficios que 
obtienen 10s paises en desarrollo pueden incrementarse mediante la adopcion de 
medidas que faciliten el retorno de dichos trabajadores a sus paises de origen, 
incluso para estancias temporales. Ias medidas necesarias que podrian considemse 
para estimular este proceso de xcirculacion de cualificacionesr incluyen la acepta- 
cion de la doble ciudadania por parte de 10s paises de origen y de 10s pdses recep 
tores, facilitar las condiciones de reincorporacion para 10s emigrantes no residen- 
tes, y la oferta de incentivos fiscales y de otro tip0 para fomentar el retomo de 10s 
emigrantes calificados a su pais. Un aumento de este tip0 de xcirculaci6n de cuali- 
ficacionesn deberia beneficiar tanto a paises industrializados como a pakes en desa- 
rrollo. Ins primeros aun podrian seguir contratando trabajadores calificados pm 
cedentes de paises en desarrollo. Al mismo tiempo, esto reduciria las desigualdades 
actuales que surgen de la fuga de cerebros permanente desde 10s paises pobres a 

438. Sin embargo, 10s paises en desarrollo tambien han de soportar costes, espe- 
cialmente en 10s casos en que existe m a  escasez de mano de obra cualificada que 
se pierde en favor de 10s paises industrializados. En tales casos, la salida de trabaja- 
dores agrava la escasez de calificaciones. El problema es particularmente agudo en 
el caso de servicios sociales esenciales como la education y la sanidad. Si bien las 
politicas domksticas destinadas a incrementar 10s incentivos y las oportunidades de 
10s trabajadores califcados para que permanezcan en sus paises son parte impor- 
tante de la solucion, tambien se ha sugerido que 10s paises industrializados debe- 
rian coocdiiar con 10s paises en desarrollo sus politicas de contratacion haciendo 
frente a dicha escasez de calificaciones en servicios esenciales. 

439. Otra idea interesante y viable time que ver con las medidas que podrian adop 
tarse para incrementar 10s beneficios del desarrollo de la migracion intemacional. 
Esto implica un aprovechamiento mis eficaz de las remesas de capital de 10s emi- 
gmtes, mediante la bajada de 10s costes y de 10s riesgos de transaccion, una serie 
de incentivos fiscales para que puedan reinvertir en SII pais de origen, y la adopcion 
de medidas en 10s paises receptores que permitan a 10s emigrantes repatriar su con- 
tribucion a la seguridad social. Se han propuesto varias ideas para devolver las 
ganancias de la migfacion a 10s paises que han invertido en la cualificaci6n y la edu- 
cation de 10s correspondientes emigrantes. Una idea sencilla consistiria en destinar 
a un fondo de desarrollo m a  proporcih de todos 10s pagos del impuesto sobre la 
renta de 10s emigrantes. 

440. Ekiste, por lo tanto, un programa amplio y productivo para la accion multila- 
teral. Los paises no pueden abordar de manera aislada o unilateral las cuestiones y 
10s problemas asociados a1 movimiento transfronterizo de personas. Con el tin de 
avanzar en este programa, recomendamos que se aaue a tres niveles. 

10s paises ricos". 

-' D. Nayyar (director de la publicaci6n). op. dt 
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441. El primer0 se refiere a 10s convenios internacionales y las obligaciones vin- 
cdantes. Tomando como base 10s instrumentos existentes, creemos que en ciertas 
&as puede alcanzarse el eonsenso internacional sobre la necesidad de revitalizar 
y ampliar 10s compromisos multilaterales, en hbi tos  tales como 10s derechos bhi- 
cos y la proteccion de 10s trabajadores migrantes y sus familias, el trifico ilegal, la 
discriminacion y la explotacion. Es necesario adoptar medidas especiticas para estas 
cuestiones dentro de 10s organismos multilaterales correspondientes, especial- 
mente la OIT y 10s drganos de las Naciones Unidas que se ocupan de 10s derechos 
humanos y de la prevencion del crimen. 

442. El segundo concierne al diilogo entre 10s paises de origen y de destino sobre 
cuestiones politicas clave de inter& comun. La finalidad de dichos dihlogos podria 
consistir en desmllar y acordar procedimientos, recomendaciones y codigos no 
vinculantes que complementen las obligaciones formales contraidas en virtud de 10s 
convenios ratificados. Esto podria comenzar en un context0 bilateral o multilateral, 
pero deberia extenderse a1 h b i t o  regional. Dichos diilogos deberian procurar: 

El intercambio de informaci6n sobre 10s excedentes y la escasez de mano de 
obra. 
El desarrollo de politicas coordinadas entre 10s paises exportadores de mano 
de obra. 
La acmonizaci6n de las politicas de 10s paises importadores de mano de obra. 
La imposition de un regimen disciplinario a 10s intermediarios. 
La creacion de un sistema mas eficaz para evitar el t&ico de personas. 
El tratamiento de 10s problemas de 10s inmigrantes ilegales. 

443. Estos diilogos tambikn podrian ayudar a construir un enfoque corntin de cues 
tiones politicas fundamentales, como son las normas de la migration temporal, la 
fuga de cerebros, la contribucion de la migracion al desarrollo y la armonizacion de 
las politicas de seguridad social y del mercado laboral, y a desarrollar un sistema de 
informacion sobre dichas euestiones. 

444. En el tercer nivel deberia iniciarse un proceso prepantorio para lograr un 
marco institucional m h  general para el movimiento transfronterizo de personas. 
Esto sigtllfica un sistema transparente y uniforme, basado en las normas mh que en 
la voluntad, para aquellos que desean c m a r  fronteras. El objetivo ultimo seria la 
creacion de un marc0 multilateral para las leyes de inmigracion y las priicticas con- 
sulares, que negociarian 10s gobiernos y que rem’a 10s movimientos transfron- 
terizos de personas. Seria similar a 10s marcos multilaterales que ya existen, o que 
son actualmente objeto de discusion,en relacion con el movimiento transfronterizo 
de bienes, servicios, tecnologia, inversion e informacion. 

445. Es precis0 crear un for0 global para el intercambio perimco de inbrmaci6n 
y opiniones sobre estas cuestiones entre todos 10s paises y las panes interesadas. 
Dicho for0 podria ayudar a identificar 10s problemas y las oportunidades, y a indi- 
car las vias adecuadas para garantizar la organization de 10s desplazamientos de per- 
sonas. No  dlo implicaria a 10s gobiernos sino tambien a las dos caras del mundo del 
trabajo. En la parte IV recomendamos que se lleve a cab0 un diilogo para el desa- 
rrollo de politicas en esta materia para examinar la mejor manera de desarrollar este 
programa. 

446. Avanzar en este programa implicaria reforzar las organizaciones multilaterales 
existentes que se ocupan de la circulacion de personas - en particular, la OIT, la 
Organizaci6n Internacional para las Migraeiones (OIM), 10s mecanismos de las 
Naciones UNdas en el h b i t o  de 10s derechos humanos y elAlto Comisionado de 
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las Naciones Unidas para 10s Rcfugiados (ACNUR) - y mejorar la coordinacion 
entre ellas. Apoyamos las iniciativas que estin en marcha, como el Grupo de Gine- 
bra sobre Migracion o la Comision Mundial sobre Migration propuesta por el Secre- 
tario General de las Naciones Unidas, que deberia comenzac a funcionar a princi- 
pios de 2004. Solicitnmos a la OIT que tome las riendas en estos asuntos, y 
esperatnos 10s resultados de la discusion general sobre 10s trabajadores migrantes 
de la Conferencia Internacional delTrabajo que se celebrari en Ginebra en 2004. 



111.2.3. Mejora de las politicas internacionales 

lntroduccion 
447.  Las propuestas que hemos realizado para crear unas reglas mas justas, combi- 
nadas con medidas dcaces en el imbito regional, nacional y local, recorrerh un 
largo camino hasta alcanzar nuestra vision de una globalizaci6n para todos.Pero no 
bas& con ello. Incluso en un terreno de juego nivelado, muchos paises, especial- 
mente 10s menos desarrollados, no serin capaces de obtener buenos resdtados en 
la econoda global. Se requiere un increment0 sustancial de la accion internacional 
para garantizar una distribucion general de 10s beneficios y las oportunidades de la 
globalizacion y el logro de 10s objetivos comunes. En esta seccion, analizaremos 
como promover un enfoque mejor coordinado e integrado de algunos de 10s obje- 
tivos clave. 

448. Comenzaremos por revisar 10s recursos disponibles pard alcanzar 10s objeti- 
vos y compromisos globales, en especial 10s Objetivos de Desarrollo para el Mile- 
nio, y por buscar el modo en que dichos recursos pueden incrementarse y usarse 
de manera & eficaz. 

449. Despuks trataremos aigunos de 10s aspectos principales de la politica inter- 
national, en 10s que se requieren m2.s medidas para abordar la dimension social de 
la globalizacion. Creemos que es posible alcanzar mejoras signifcativas y llevar a 
c a b  nuestras propuestas para lograrlo, en particular aumentando las capacidades, 
garantizando la seguridad y promoviendo el trabajo decente. 

Recursos para 10s objetivos globales 

450. El l o p  de 10s objetivos de crecimiento y desarrollo depende, en primer lugar, 
de la calidad de la gobernanza en el plano nacional y de la movilizaci6n de 10s recur- 
sos nacionales. En la seccion In. 1 subrayamos las numerosas medidas necesarias en 
el h b i t o  nacionaLSin embargo,para muchos paises en desarrollo, avanzar en todas 
estas cuestiones supone una pesada carga. Sencillamente,no pueden lograrlo sin un 
apoyo sustancial de recursos externos.Por esta raz6n.la necesidad acuciante de dis 
poner de mas recursos para el desarrollo constituye uno de 10s puntos primordia- 
les del programa internacional. El Consenso de Monterrey-' manifiesta que umovi- 
lizar e incrementar la efectiva utilizacion de 10s recursos financieros y lograr las 
condiciones nacionales e internacionales necesarias para ciunplir 10s objetivos de 
desarrollo internacionalmente acordados . . . seri el primer paso que daremos para 
asegurar que el siglo XXI sea el siglo del desarrollo para todosx. En IaTercera Confe- 
rencia sobre 10s Paises Menos Adelantados en 2001,los 193 gobiemos participan- 
tes acordaron velar por que no se escatime esfueno alguno en invertir la tenden- 
cia descendente de la AOD. 

451.  En la actualidad, 10s Objetivos de Desarrollo para el Milenio, que abordamos a 
continuacion, ofrecen un importante marc0 de referencia. Los C~ICLIIOS de 10s que 
disponemos sugieren que,para que todos 10s paises alcancen 10s Objetivos de Desa- 
rrollo para el Milenio en el 2015, seria precis0 destinar al menos 50.000 millones de 
dolares anuales adicionales a la AOD". Mientras 10s donantes se comprometian en 
Monterrey a aumentar la AOD en 16.000 millones de dolares para el 2006, dicha 
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I' El Consenso de Montmey es el documento oficial adoptado por la Conferencia Internacioml sobre 
la Financiaci6n para el Iksarrollo, celebrada en marzo de 2002 en Monterrey, M6xico. 
'I Recomendaciones del G N ~ O  de Alto Nivel para la Pinanciaci6n del Desarrollo.Asamblea General 
de las Naciones Unidas, A/55/1000, junio de 2001. 
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cantidad solo es algo mis de dos tercios del total necesario, incluso si se respetaran 
todos 10s compromisos. Por otra parte, la necesidad de recursos intemacionales no 
se limita de ningh mod0 a 10s ODM, ya que estas c i h s  son mininias. 

452. iDe donde pueden obtenerse estos recursos? Duigimos nuestra mirada hacia la 
AOD, el alivio de la deuda, posibles recursos publicos nuevos y la inversion privada. 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) 

453. En 10s ultimos aiios, 10s flujos netos de AOD han venido disminuyendo. 
Aunque se aprecian signos de que se ha frenado este descenso, tras el comienzo de 
la recupemion en 2002, el volumen de AOD de la mayoria de 10s paises se sit& 
muy por debajo del viejo objetivo delO,7 por ciento del PIB, con una media actual 
delO.23 por ciento (gdlco 21). Alcmar el 0,7 por ciento incrementaria la ayuda 
en m& de 100.000 millones de dolares de 10s Estados Unidos al aiio. Nos solidari- 
zamos con aquellos que reclaman el respeto de este cornpromiso. Si todos 10s paises 
hubieran alcanzado dicho objetivo durante 10s liltimos treinta aiios, se habria dis  
puesto de una cantidad adicional de 2,5 billones de ddlares de 10s Estados Unidos 
para el desarrollo. 

454. Existen varias razones por las que 10s paises no estin cumpliendo este obje- 
tivo. Entre ellas, se incluye la preocupacion publica sobre otras prioridades como el 
desempleo, la falta de seguridad y la opinion de alginos de que las ayudas no se uti- 
lizan adecuadamente. Al final, 10s recursos proceden de 10s contribuyentes de 10s 
paises industrializados, cuya solidaridad es preciso alentar. No obstante, tambien 
existe un fa110 politico: ha habido un gran apoyo publico a laAOD^, pero en muchos 
paises la respuesta politica ha sido debil. El proceso politico induce a 10s gobiernos 
a otorgar prioridad a sus electores inmediatos frente a 10s compromisos interna- 
cionales mis lejanos. Invitanos a 10s lideres politicos de 10s paises industrializados 
a que hagan que este compromiso forme parte de su pldtaforma politica funda- 
mental. Debemos cumplir nuestras promesas. 

455. Sin embargo, no basta con hacer Ilamamientos. Se precisan nuevas iniciativds. 
Movilizar a la opinion publica para alcanzar 10s ODM es un ejemplo de cdmo se 
puede cambiar el perfil politico sobre cuestiones globales fundamentales. El 
aumento de la presion global en torno a preocupaciones visibles como el WI/SIDA 
y el trabajo infantil ha generado nuevos y sustanciales compromisos de recursos. 

456. Es preciso convertir el apoyo publico en compromisos. Muchas ONG desem- 
petian una labor de defensa importante, y promover esfuerzos como el Indice de 
Compromiso con el DesarroUo, que rnide el apoyo de 10s paises ricos al desarrollo 
a traves de la ayuda, el comercio y otras politicas, ayuda a refonar el mensajen. Son 
necesarios 10s esfuerzos destinados a que la gente se conciencie de que la pobreza 
y la injusticia que la AOD pretende reducir son una fuente de inestabilidad e inse- 
guridad global y sepa quC estan haciendo sus gobiernos al respecto. 

457. EL logro de 10s ODM requiere la prestacion de mas AOD. Se ha destinado 
demasiada ayuda a 10s objetivos geopoliticos estratCgicos, en vez de a la reduccion 
de la pobreza. Con frecuencia, dicha ayuda se dirige a paises de ingress medios, en 
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" Vease OCDEPublic opinion and tbe ffgbf againstpozwrty (r;uis, 2003). En una encuesta mundial, 
7 dr cada 10 ciudadanos manifestamn que estarian dispuestos a soportar impuestos mas e l d o s  si 
tuvirran la wgwridad de que la recaudacion se destinaria a mejorar la vida en 10s paises pobres. Vease 
Global lssues Monitor 2002 floronto,Environics International, 2002).pigs. 67 y 68. 

Foreign Policy Magadnr y Centro pam el Desamllo Glohal: *Ranking the Rich*, en Fmeign h l f c y ,  
septiembre-octubrc dr 2003. 
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lugar de a 10s mis pobres, y se propo~ona de tal forma que beneficia a las expor- 
taciones y la visibilidad del pais donante. Ademis, el impact0 de la ayuda exterior 
se ve atenuado, ya que a menudo se envia de forma muy fmgmentada, imponiendo 
mtiltiples requisitos del pais donante para la preparacion, el envio y el control de la 
ayuda al desamllo. %to genera muchos costes de transaccion innecesarios,menos 
c a b  10s sistemas nacionales y sobrecarga la limitada capacidad de administmcion 
de 10s paises receptores. Un cambio gradual de canales bilaterales a multilaterales, 
sin perder el reconocimiento de la identidad del donante, ayudaria a &tar la super- 
posici6n, la falta de coherencia y la ineficacia de las ayudas. 

458. Los donantes deberian centrar su ayuda en 10s paises mis pobres y en el logo 
de 10s ODM. La ayuda deberia dirigirse en particular al Africa Subsahariana y a paises 
suficientemente bien gobernados. La ayuda debe respaldar las esmtegias naciona- 
les y responder a la demanda. Los donantes no deberian intentar sustituir a la gober- 
natlza nacional. Si bien cierto p d o  de condicionalidad resulta inevitable, aunque 
solo sea para preservar el apoyo politico a la AOD en 10s paises donantes, ello no 
deberia interferir con el proceso nacional de toma de decisiones. La condicionali- 
dad puede socavar la noci6n de responsabilizacion nacional de las politicas de desa- 
rrollo. La ayuda deberia realizarse de un mod0 creible y previsible, vinculando a 
donantes y receptores. Casi siempre hay cabida para un mayor examen pariamen- 
tario en ambos tipos de paises. UM ayuda eficaz no debe tener restricciones, ya 
que estas perjudican al pais receptor e invitan a la compcion. Resulta esencial que 
la ayuda financie 10s gastos locales y ordinarios,especialmente en 10s sectores de la 
sanidad y la educacion. Asimismo, 10s donantes deben armonizar sus procedimien- 
tos con 10s de 10s sistemas de 10s paises asociados para mejorar la eficacia de la 
ayuda a1 desarrollo.Todos 10s donantes adoptaron la Declaracion de Roma sobre 
IaArmonizacion en febrero de 2003. Ahora deberia ponerse en pdctica. 
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A / i w  de /a deuda 

459. En muchos paises pobres,sobre todo enAfrica, 10s niveles de la deuda externa 
siguen siendo insostenibles. Entre 1990 y 2001, la deuda externa como porcentaje 
de la renta nacional bruta ascendio del88,l al 100,3 por ciento en 10s paises aka- 
mente endeudados". En 2001,los PMA aun seguian destinando casi un 3 por ciento 
del PIB al pdgo de intereses de la deuda, una indicacion de como el alivio de la 
deuda podna hacer disponer ripidamente de recursos para el desarrollo. 

460. Es vital resolver el problema de la deuda lo antes posible para qur 10s paises 
afectados puedan enfrentarse a sus diticiles retos de desarrollo partiendo de cero. 
La Iniciativa para la reduccion de la deuda de 10s paises pobres muy endeudados 
(PPME), puesta en marcha por el FMI y el Banco Mundial en 1996, constituyo cl 
reconocimiento de la gravedad de este problema. Sin embargo, ahora es preciso ace- 
l e m  e mtensificar dicha iniciativa. La mayoria de 10s paises que han llegado a la fasr 
intermedia de este proceso tienen que alcanzar aim la fase fmal. Incluso para 10s 
paises que cumplcn todos 10s criterios, puede que la iniciativa no derive en una 
carga sostenible de la deuda". La campaiia Jubileo 2000 para la condonacih de la 
deuda demosth que esta es una cuestion crucial que cuenta con un gran apoyo 
publico en todo el mundo. 

4 6 1 .  Los procesos de reduccion de la deuda deben elaborarse a escala nacional y 
ser responsabilidad de 10s paises - como pretende el proceso de 10s documentos 
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). A d e d ,  debe garantizarse que 
existe responsabilidad hacia la gente dentro de 10s paises. Las condiciones ligadas 
a1 alivio 0 la condonacih de la deudaw son legitimas siempre que gardnticen que 
el ahorro se utiliza para fomentar el crecimiento, crear empleo y desarrollar pro- 
gramas de reduccion de la pobreza que respondan a las necesidddes de la gente. 
Per0 no deben reproducir politicas de ajuste estrucrunl del pasado que no hayan 
funcionado, como las demandas dogmkticas de privatizdci6n y servicios publicos 
reducidos. Los jefes ejecutivos de las instituciones de Bretton Woods han sefialado 
un cambio en este sentido, y las pruebas recientes muestran ahora un increment0 
en el gasto publico en educacion y sanidad asociado a 10s PPME. Sin embargo, las 
preocupaciones legitimas continuan, y las consecuencias politicas de las condicio- 
nalidades deben supervisarse cuidadosamentc. Los gobiernos deben satisfacer las 
necesidades de las personas. Si tienen las manos atadas, la credibilidad de 10s siste- 
ma politicos y la propia democracia se resienten. 

462. Igualmente,es importante garantizar que el alivio de la deudava acompaiiado 
de un aumento de la AOD por parte de 10s paises desarrollados. En gran medida, el 
rest0 de 10s problemas relacionados con la deuda a 10s que se enfrentan 10s PMA 
conciemen a las fuentes multilaterdles. El hecho de no liquidar dicha deuda reduce 
directamente 10s recursos disponibles para futuros pkstamos. Para compensar esto, 
10s paises donantes debeddn incrernentar su financidcion.Ademis, debe prestarse 
especial atencion a 10s paises en 10s que la deuda se ha Vuelto insostenible debido 
a la caida de 10s precios de las mercancias. 
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Banco Mundia1:Fiujos nrundiuh depnandamientopum el desumllo. 2002 y 2003. 
El Informe so6m el Lk'sumlio Hununo 2003 del PNUD sugiere que. para 10s PPME, la financia- 
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dirra el 2 por ciento del PIB, inclusu en el caw de pruducirjc im incidente urterno, como m a  catis. 
trofe natural o un hundimirnto de 10s precios de 10s productos basicos. 

1;1 condonacih de la deuda ya estaba prevista en el Sptirno Cornpromiso del Plan de Acci6n de la 
Cumbm Mundial de 1995. 
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Nuevos recursos financhros publicos a escala infernacional 

463. Consideramos quc alcanzar el objetivo delO,7 por ciento para la AOD, junto 
con el alivio de la deuda, constituyen las vias inmediatas d s  seguras para aumen- 
tar 10s nuevos recursos, especialmente para cumplir el objetivo prioritario de la 
reduccion de la pobreza, por lo que 10s esfuerzos deberian concentrarse en ello. Los 
paises han asumido firmes compromisos, y es responsabilidad de todos garantizar 
que 10s cumplan. No obstante, se requieren fuentes de financiacion adicionales. El 
objetivo de m a  globalizacion m L  justa no puede lograse a menos que se disponga 
de recursos a mayor escala, con el fin de apoyar 10s esfuerzos de 10s paises para par- 
ticipar en la economia global y proporcionar otros bienes publicos globaIes impor- 
tantes. Es esencial considerar una mayor diversidad de opciones, siempre que estas 
generen fondos adicionales y no sustituyan a 10s compromisos actuales o fiinuos. 

464. Un primer pas0 importante seria el aumento de la cooperacidn fiscal inter- 
national para apoyar la movilizacion de 10s recursos nacionales. Como hemos visto 
en la seccion 11.2, la globalizacion puede imponer restricciones en la recaudacidn 
de impuestos. Ademas, 10s mercados de capital internacionales tienen ahora mL 
opciones para la evasion de impuestos y han dificultado la lucha contra el fraude 
fiscal. El us0 de 10s paraisos fiscales a gran escala deja a 10s paises sin fondos para 
construir infraestructuras sociales y economicas. Oxfam ha calculado que la perdida 
de ingress fiscales para 10s paises en desarrollo alcanza al menos 10s 50.000 millo- 
nes de d6lares de 10s Estados Unidos al afio, una cantidad equivalente al total de la 
ayuda al desarrollos'. 

465. El FMI, la OCDE y el Banco Mundial han estableddo ya un Dialog0 Intema- 
CionalTributario destinado a fomentar y facilitar la discusion de cuestiones fiscales 
entre funcionarios de hacienda nacionales y organizaciones internacionalesR'. 
Muchos paises y expertos opinan que es necesario crear una base extensa y acce- 
sible para la cooperacion fiscal internacional, y que las Naciones Unidas serian el 
foro idoneo para ello. El Secretario General ha recomendado la conversion del 
Grupo ad hoc de Expertos sobre cooperaci6n internacional en cuestiones de tri- 
butacion en un organismo intergubernamental, bien como un comiti de expertos 
gubernamentales o bien como una nueva comision especial. Seria un organismo 
subsidiario del Consejo Ekonomico y Social (ECOSOC) y estaria apoyado por m a  
secretaria de expertos de dimensiones reducidas. Apoyamos esta iniciativa como 
un elemento vital para el refueno de la integridad de 10s sistemas fiscales naciona- 
les en todos 10s paises, el aumento de 10s recursos publicos para el desarrollo y la 
facilitation de la lucha contra 10s paraisos fiscales, el blanqueo de dinero y la tinan- 
ciacion del terrorismo. 

466. Una propuesta que estC sobre la mesa desde hace algtin tiempo es iniciar de 
nuevo las emisiones regulares de derechos especiales de giro (DEG) para aumentar 
la liquidez de la economia global. Estos recursos podrian asignarse voluntariarnente 
a paises en desarrollo, proporcionindoles asi recursos adicionales destinados a la 
inversion. La cuarta enmienda del Convenio Constitutivo del FM1,ya aprobada, debe- 
ria ratificarse de inmediato para permitir, de este modo, duplicar las asignaciones 
acumuladas de DEG. 

467. Otra propuesta reciente es el establecimiento de un fond0 fiduciario interna- 
cional para el desarrollo. Los donantes adoptarian una serie de compromisos a largo 
plazo para proporcionar un flujo de pagos anuales a un servicio dc financiacion 
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Oxhm: 7ii.x Hawm:Releuslng the hidden hfllions forpoverty mdlcutfon (Oxford. Oxfam, 2000). 
" I  wwa.itdweb.org. 

Mejora di- ias politicas internacronates 115 



internacional. Partiendo de estos compromisos, el servicio de financiacion inter- 
national emitiria bonos, convirtiendo el flujo de ingresos a largo plazo en capital 
para el desarrollo disponible de manera inmediata. Esta iniciativa, propuesta por 
Gordon BrowqMinistro de Economia del Rein0 Unido, aspira a incrementar la can- 
tidad de ayuda al desarrollo de 10s 50.000 millones de d6lares anuales actuales a 
100.000 en el aiio 2015. Esta idea deberia perseguirse, siempre y cuando genere 
nuevos recursos, ademh de 10s compromisos existentes. 

4CB. Tambien se han formulado diversas propuestas de nuevos impuestos en el 
ambito global. muchas de ellas controvertidas. Probablemente, la m h  conocida es 
el impuestoTobin, concebido para gravar 10s flujos de capital especulativos, aunque 
existen otras muchas. Una propuesta que se ha sugerido consiste en gcavar el us0 
de 10s recurx~s globales, en especial de 10s recursos globales comunes. Esa es la base 
de un impuesto sobre el carbon, que contribuiria a mantener la sostenibilidad del 
medio ambiente. En la Cwnbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Joha- 
nnesburgo,celebrada en 2003, Jacques Chirac declald: NTrouvons de nowelles sow- 
ces de financement. Par exemple par un necessaire pklkvement de solidaritt SUT 
les richesses considerables engendrkes par la mondiali~ations~'. Tambitn se ha pro- 
puesto la idea de una loteria mundial como una posible fuente de ingresos. 

469. Historicamente, el aumento de la responsabilidad de accion en el ambito 
comunitario, nacional y, m h  recientemente, regional se ha traducido en el corres 
pondiente crecimiento de la capacidad para incrementar 10s ingcesos. A su debido 
tiempo, es probable que el aumento de las responsabilidades globales desemboque 
en una respuesta similar. No obstante, dejando de lado el debate sobre si 10s impues 
tos globales son o no convenientes, existen actualmente obstaculos politicos insu- 
perables para aplicarlos. El problema no consiste en decidir quC o como gcavar, 
puesto que existen multitud de propuestas tecnicamente factibles. La cuestion es 
que 10s impuestos son recaudados por 10s gobiernos dentro de cada p&,y no existe 
un marco institucional global con la autoridad politica necesaria para determinar 
las cargas fiscales y decidir la utilizacion de 10s reciusos. Creemos qie  se trata de 
una cuesti6n importante sobre la que deberia fomentarse la discusi6n en torno a 
Las posibles acciones pricticas. 

470. Sena posible y al mismo tiempo deseable generar recursos a travk de la rea- 
signacion de 10s gastos militares para el desarrollo en 10s paises industrializados y 
en 10s paises en desarrollo. Se ha calculado q i e  el gasto militar mundial de 2001 
asciende a un total de 839.000 millones de d6lares de 10s Estados Unidos. Si 10s 
15 paises que tienen un mayor gasto militar acord- destinar tan 6 1 0  un 5 por 
ciento a la AOD, esto generaria 30.000 millones de d6lares a1 aiio. Sin duda, de este 
modo la contribuci6n a la paz y la seguridad mundial seria mayor que mediante el 
gasto militar. 

471. No obstante, si 10s gobiemos no pueden comprometerse a aumentar 10s 
fondos a escala global, las personas si pueden. Pueden decidir as& una respon- 
sabilidad global de solidaridad, tal como hicieron en 10s planes de vecindad y las 
sociedades amistosas a comienzos de 10s estados de bienestar europeos en el si- 
glo m. Ia labor de desarrollo de muchas ONG se basa en contribuciones volunta- 
rim, algunas de ellas a gran escala, por ejemplo, el gasto anual de Oxfam supera 10s 
300 millones de dolares y cuenta con m h  de un millon de donantes de ucompre 
miso mensualn. TambiCn apoyamos nuevas iniciativas que permitan el us0 de 
contribuciones voluntarias para la solidaridad intemacional, como la idea de un 

Se proponen 
nuevas tasas a 

escala global 

Solidaridad 
internacional 

"' *Busquemos nuevas fuentes de financiaci6n Por ejemplo, mediante un impuesto de solidaridad 
necesario sobrr la5 grandes riquezas resultantes de la globalizaci6n.n 
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nfideicomiso social mundialrw. Pueden desarrollarse multitud de mktodos para Eaci- 
litar las contribuciones voluntarias a estos planes, como permitir a las personas 
reservar recursos en sus declaraciones fiscales nacionales. De nuevo estos recursos 
deberian sumarse a las actuales partidas de AOD, que tambien sirven a menudo para 
apoyar la labor de las ONG. 

472. Las iniciativas filantropicas privadas desarrolladas por fiindaciones y particu- 
lams adinerados tambien han contribuido en gran medida a 10s objetivos sociales 
globales durante muchos aiios. Se calcula que 6 1 0  las donaciones internacionales 
ekctuadas por hdaciones de 10s Estados Unidos alcanzaron IIM media anual de 
m b  de 3.000 millones de dolares de 10s Estados Unidos durante el period0 200@ 
2002,de 10s que alrededor de dos tercios se destinaron a programas de sanidad, edu- 
cation, desarrollo internacional y medio ambienten'. Las donaciones internaciona- 
les crecieron m b  deprisa que el rest0 y heron alentadas pdncipalmente por 10s 
compromisos sin precedentes de unas pwas fundaciones importantes como la Fun- 
dacion Ford, la Fundacion Bill y Melinda Gates,la Fundacion Ddvid y Lucile F'ackard, 
la Fundacion de las Naciones Unidas,la Fundacion John D. y CatherineT. MacArthur 
y la Fundacion Rockefeller. En cualquier caso, el porcentaje de las donaciones cari- 
tativas de 10s Estados Unidos que sc destina a1 extranjero es todavia inferior a1 2 por 
ciento. Numerosas organizaciones y redes e s th  eshdiando el potencial altamente 
inexplotado de la filantropia globalm. 

Flujos de capital privado hacia paises con ingresos bajos 
473. Las inversiones transfronterizas han aumentado hpidamente. Hoy en dia, el 
7 5  por ciento de 10s flujos netos de capital hacia 10s paises en desarrollo es privado. 
Sin embargo, como hemos visto en la parte II, no parece que 10s paises en desarcc- 
110 mb pobres se hayan beneficiado mucho de la globalizacion hanciera. Los flujos 
de capital privado permanecen concentrados en un n h e r o  reducido de paises, en 
su mayoria de ingresos medios. 

474. El modo en el que se puede atraer capital ptivado y contribuir asi al desarre 
110 se ha discutido en secciones anteriores. En la parte In. 1 se discute la necesidad 
de 10s gobiernos de invertir en cualificacion, infraestructura e instituciones, y de 
comprender cuiles son las motivaciones de 10s inversores privados. En la par- 
te 111.2.2 se sugiere la necesidad de un marco multilateral de reglas de inversion 
favorable al desarrollo. Estos dos elementos debenan ser respaldados por mis  ini- 
ciativas e instituciones pCiblicas y privadas como &as de inversion nacionales,prin- 
cipios comunes y rutas de inversion. Estas ultimas pueden incluir fondos de inver- 
sion globales que canalicen 10s recursos para la puesta en marcha de empresas, 
iniciativas de microcrkditos y proyectos de responsabilidad social. El grin numero 
de iniciativas de inversi6n socialmente responsable que han tenido exitom parece 
indicar que se trata de un camino prometedor, por lo que deberian dedicarse m b  

Se requiere una 
distribuci6n mas 
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"' k tiata de una propuesta de la OIT destinada a incrementar el apoyo voluntdrio de 10s paises indue 
trializados a 10s planes de seguridad social en 10s paises en desarmllo.Vease OIT d?xploring the fea- 
sibility of a Global SocialTrustx,documento GB.285/ESP/4, noviembre de 2002. 
"' V&w L. Renz y J.  Atienza: Ifllernuttonnl Grunhzukfng Updale,The Foundation CTnter, octubre 
de 2003 (www.fdncenter.org/researrh). 
(*' Para obtener una Iista denllada,visitar el sitio web del Global Philanthropy Forum Cwww.philanth- 
mpyforum.org). 
En l u  Estados Unidos, uno de cada nueve dolares de la inversion profesional se destina a inversic- 

nes asocialmente responsablese,que aIcanZan miis de 2 billones de d6lares.Vk el Fom de Inversion 
Social, Informe 2003 sobre las tendencias de la inversidn socialmente responsahle en 10s Estados 
Unidos.Washiyton Dc, www.socialinvest.org. 
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esfueszos a1 desarmllo de nuevas vias de canalizacion de recursos hacia paises de 
ingresos bajos. Es precis0 incluir en el programa la complementariedad entre 10s 
flujos de capital privado y publico. 

475. Disponer de datos precisos en materia de sostenibilidad social y medioam- 
biental es igualmente importante. Los organismos de clasificacion de valores hacen 
miis hincapie en 10s indicadores economicos mi. que en 10s sociopoliticos y, por 
eso, seria deseable ampliar 10s criterios de valoracion para conseguir perspectivas 
miis adecuada.. a largo plazo y estabilidad, como se esd intentando, por ejemplo, en 
el indice Calvert-Henderson o en el indice delTriingulo de Riqueza de las Naciones 
del Instituto de Asuntos Monetarios*. 

Alcanzar objetivos clave 

476. En la Cumbrc del Milenio, 10s 
Jefes de Estado y de Gobierno acorda- 
ron trabajar conjuntamente para cons- 
truir un mundo mis seguro, mls pros- 
pero y equitativo para todos para el 
aiio 201 5. Se adoptaron ocho objetivos 
globales que deberian alcanzarse para 
2015. Esos objetivos comprometen a la 
totalidad de la comunidad global, tanto 
a 10s paises ricos como a 10s pobres. 
Consideramos que estos objetivos son 
10s requisitos minimos para conseguir 
un mundo decente. A partir de aqui, 
debedamos avanzar hacia un entendi- 
miento comun de la base socioecon6- 
mica para la economia global. 

Objetivos de Desarrollo para el Milenio 
En septiernbre de 2000, 189 Jefes de Estado 
y de Gobierno asurnieron, en nombre de sus 
paises - ricos y pobres -el comprorniso de 
alcanzar una serie de objetivos mensurables 
y con plazos definidos para el ail0 2015: 

Erradicar la pobreza extrerna y el hambre 
Lograr una educaci6n prirnaria universal 
Promover la igualdad de gknero y la auto- 
nornia de la mujer 
Reducir la rnortalidad infantil 
Mejorar la salud rnaterna 
Cornbatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades 
Garantizar la sostenibilidad del rnedio 
arnbiente 
Desarrollar una alianza mundial para el 
desarrollo 

477. Todo esto depende en gran medida de las politicas de cada pais, como se ha 
sefialado en la seccion 111.1. Sin embargo, la Declaracion del Milenio representa de 
igual modo un cornpromiso global con la accion internacional. Alcanzar estos obje- 
tivos sed un paso determinante para conseguir un mundo mis justo. Sin embargo, 
no poddn alcanzarse con 10s niveles acnlales de recursos. 

478. Muchos de esos objetivos no hacen sino reiterar compromises que se han asu- 
mido en nunerosas ocasiones, sobre todo en 10s programas de accion de las con- 
ferencias mundiales mas importantes de la decada de 10s noventa". Reflejan asi- 
mismo instrumentos acordados internacionalmente que protegen 10s derechos 
fundamentales de las personas al desarrollo social, economico y cultural". Esos 

H. Henderson, J. Lickerman y P.Flyn (directores de publicacMn):Culwrl-Henderson Quality of Life 
fndicutors (Bethesda, CalverI Group,diciernbre dr 2000). Money Matters Institute: Weu& of Nuttons 
Trlrrngle lndex (Boston, marzo de 2002). 
*' Vease en particular la Declaracibn de Rio y Agenda 21 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
MedioAmbiente y Desarrollo). la DeclaraciBn deViena y su Progmna deAccion (Conferencia Mundial 
sobre Derechos Humanos), la Dtrclaraci6n de Copenhague y su Programa de A c d h  (Curnbte Mun- 
dial sobre Ilesarrollo Social),la Declaracion de El Cairo y su Programa deAcci6n (Conferencia Mundii 
sobre Poblacidn y Desarrollo). y la Declaracion de Pekin y su Pmgrama de AcciBn (IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer). 
yl' Tdmhien cabe citar el pacfo Intemacional dr Drrrchos Civilcs y politicos y el ncto Intemacional 
de Derechos Economicos, Socialcs y Culturales. la Convencion sobre la elirninacian dc todas Iw fomus 
de la dixciminacion contra la mujer, la Declanci6n sobre el derecho al desarrollo,la Convention sobre 
10s nerechos del Nifio, el Convenio sobre pueblos indigenas y tribales, 1989 (num. 169, de la OFT y 
la Convencih Intemicionil sobre la ~inlinaci6n de t d a s  las Formas de Dixriminacion Racial. 
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derechos humanos universales son la cuestion principal. Reflejan normas e instru- 
mentos acordados internacionalmente que son expresiones juridicas de valores y 
principios comunes a todas las naciones. Proporcionan un marco para mantener la 
responsabilidad de 10s actores sociales, incluidos 10s gobiernos, 10s ciudadanos, las 
empresas y 1% organizaciones internacionales”. 

479. Entre 10s objetivos claw para el desarrollo social, la comunidad intemacional 
ha prestado particular atencion a la d u d .  El concept0 de la asalud para todosr ha 
sido un elemento importante en recientes debates sobre la manera de lograr que 
10s medicamentos Sean mas asequibles.La ripida propagacion de las enfermedades 
infecciosas es uno de 10s problemas globales de nuestro mundo interconectado. 
Muy recientemente, la rapidez con que act& la Organizacion Mundial de la Salud 
(OMS) en relacion con el Sindrome Respiratorio Agudo Sever0 (SRAS) logro frenar 
la propagacion de la enfermedad. La Comision sobre Macroeconomia y Salud de 
2001, apoyada por la OMS, explicd que un compromiso fmanciem a gran escala de 
10s paises ricos serviria para incrementar el acceso del mimdo pobre a 10s servicios 
de salud esenciales, sosteniendo que esto se traduciria en un crecimiento econb 
mico ace1erado.Tambien es cierto lo contrario. La mala salud impide el desarrollo, 
como demuestran 10s catastroficos efectos del VIWSIDA en Africa. El VIH/SIDA 
reduce 10s beneficios y amenaza con destruir a ima generation entera. La OF cal- 
cula que al menos 26 millones de trabajadores pertenecientes a1 grupo de edad de 
mayor actividad (1 549  aiios) es th  infectados en todo el mmdo.EnAfrica, 11 millo- 
nes de nifios han perdido, a1 menos, a uno de sus padres debido a1 SIDA, y se 
espera que la cifra aumente a 20 millones para el ai~o 2010. La enfermedad afecta a 
las mujeres de manera desproporcionada. EnAfriqel58 por ciento de la poblacion 
que padece VIH/SIDA son mujeres, y entre 10s adolescentes afectados, el 75 por 
ciento son c l i i ~ a ~ ~ ~ .  Las iniciativas puestas en marcha para combatir la enfermedad 
requieren apoyo y atencion urgentes. Ya nos hemos referido anteriormente a1 
debate sobre el acceso a 10s medicamentos esenciales en relacion con el Acuefdo 
sobre 10s ADPIC. Instituciones y programas multiaterales como cl ONUSIDA, el 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la’hberculosis y la Malaria, y la estrategia 
~Tres millones para 2005~  de la OMS para proporciondr terapia antirretroviral a tres 
millones de personas para 2005 siguen necesitando m a  mayor b c i a c i o n  y recur- 
so5 adecuados. 

480. TambiCn hemos aludido en este informe a 10s esfuerzos nacionales en favor 
del desarrollo sostenible. La globalizacion ha creado tensiones adicionales en rela- 
cion con 10s recursos naturales y el medio ambiente. La deforestation y las emisie 
nes de gases de efecto invernadero a gran escala constituyen factores importantes 
que afectan al cambio climatico. La Agenda 2 1 de la Ciimbre de la Tierra de Rio de 
Janeiro 1992 y la Declaraci6n de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
de Johannesburg0 2002 establecieron marcos de accion que muestran la comple- 
mentariedad de 10s objetivos ecologicos, sociales y econ6micos. Los objetivos 
medioambientales deben perseguirse como parte dc la dimension social de la glo- 
balizacion. 

481. No profiindizamos m h  en estas cuestiones, que ya son objeto de una gran 
atencicin intemacional. En cambio, nos centramos en una serie de objetivos estre- 
chamente relacionados con la globalizacion que requieren un mayor esfuerzo 

La salud y 
el desarrollo 
sostenible son 
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y’ Year Mary Robinson: *Making GlobalizationWork for all the World‘s Peoplen.discurso pronunciado 
en la Aspen Institute Summer Speakers Series, jullo de 2003,Aspen. Colorado. 
’’ ONJSIDA: S l ~ c t 6 n  de la eptdemiu de SIDA, dicfem6m de 200.3; esta publicaci6n presenta un 
informe sobre la progtsi6n dr la epidemia en todo el mundo. 
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Es necesario 
reforzar la accidn 

internacional en 
el ambito de la 

educaci6n 

internacional: en primer lugar, la educacion, la cualificacion y la capacidad tecnc- 
Iogica; en segundo lugar, las ciiestiones de ajuste y seguridad, y en tercer lugar, el 
objetivo del trabajo dccente. 

Educacion, cualificaci6n y capacidad tecnoldgica 

482. En la economia global y la sociedad de la infonnaci6n de hoy en &a, el conc- 
cimiento y la informacion son las claves de la inclusion social y la productividad, y 
la conectividad es la clave para la competitividad global. Sin embargo, en nuestro 
mundo desigual, la econom’a interconectada es capaz de incorpom todo aquello 
que considera valioso,pem tambib de apartar a las personas y las zonas del mundo 
que no encajan en el modelo dominante. 

483. La capacidad tecnologica es crucial. Los paises necesitan una infraestructura 
de las comunicaciones y un sistema de produccion que puedan procesar y utilizar 
la informacion para el desarrollo, y la gente debe tener acceso al conocimiento y la 
capacidad para utilizarlo con el fin de participar, aprovechar y ser creativa en el 
nuevo entorno tecnologico. Esto hace que la educaci6n y las cualificaciones Sean 
el aspect0 central de una globalizacion justa e integradora. 

484. Sin embargo, en muchos lugares del mundo no se dispone de las bases nece- 
sarias. La educacion primaria universal es uno de 10s Objetivos del Milenio que m h  
lejos estd de lograrse. En cuanto a la cualificaci6n y las capacidades desamlladas en 
secundaria y etapas posteriores,esenciales para la sociedad de la informaci6n,la dis 
tancia es aim mayor. 

485. La educacidn es un elemento fundamental de la sociedad y la base de las deci- 
siones demochticas. La gmn diferencia entre las oportunidades de educacion de 
unos paises y otros es una de las causas principales de la desigualdad global. 
Ademas, la migracion internacional permite a 10s paises ricos beneficiarse de las 
inversiones en capital humano realizadas por 10s paises pobres, confiriendoles la 
responsabilidad de apoyar 10s sistemas de ensefianza en 10s que se han efectuado 
dichas inversiones. No obstante, las cifras del Banco Mundial ponen de manifiesto 
que solo el 3 por ciento de 10s fondos destinados a la educacion en 10s paises en 
desarrollo provienen de fuentes internacionales. 

486. Reclamamos la adopcion de medidas a escala internacional en esa esfera. La 
iniciativa acelerada de rEducacion paraTodosa debe convertirse en la prioridad del 
programa. El objetivo es cumplir el compromiso global, expresado en el Foro Mun- 
dial sobre Educacion, celebrado en Dakar en abril de 2000, de garantizar que en el 
aiio 2015 todos 10s niiios tengan acceso a una educacion primaria libre y obligato- 
ria, que la completen, y que se elimine la discriminaci6n de genero. Para alcanzar 
este objetivo, debe incrementarse sustancialmente el apoyo financier0 internacio- 
~l destinado a la educacion. Sin embargoJos flujos bilaterales de ayuda para la edu- 
cation disminuyeron a 3.500 millones de dolares en 2000, un descenso del30 por 
ciento en tirminos reales desde 1990. 

487. Tambien apoyamos las reivindicaciones de propuestas mis  ambiciosas desti- 
nadas a ayudar a 10s paises con bajos ingresos a aumentar ripidamente su capaci- 
dad tecnol6gica. Un medio importante consiste en lograr la participacion de las ins 
tituciones educativas del Norte en la education a distanciaY’. El aprendizaje a 

92 Vkase, por ejemplo, M. Castells: aTecnologias de la informacih y la comunicacih y desarrollo 
globah, diScurSo de presenraci6n pmnunciado en el Consejo Econ6mico y Social de laS Naciones 
Unidas,NuwaYork, 12 de mayo de 2ooO. 
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distancia en lmea podria llegar a ser una poderosa herramienta para 10s paises en 
desatrollo,ya que reducin'a la necesidad de desarrollar una infraestructura hica cos 
tosa e instalaciones educativas terciariis y vocacionales y permitiria, en cambio, la 
inversion en equipamiento de comunicaciones, con curriculos y enseiianza pro- 
porcionados a traves de iniciativas regionales. La Red Global de Educacion a D i s  
tancia es una de las iniciativas de este tip0 que merece apoyo. Se trata de UM red 
mundial de instituciones que estan desarroUando y aplicando tecnologias y mttw 
dos de aprendizaje a distancia y cuyo objetivo primordial es promover el desarro- 
Uo y reducir la pobreza. Es probable que estas redes desempeiien un papel impor- 
tante en Ia construccion de capacidades tecnoI6gicas. 

Ajuste, seguridad y protecci6n social 

488. La vulnerabilidad ante 10s cambios repentinos es mayor en una economia 
internacional competitiva que en 10s mercados nacionales protegidos. La globaliza- 
ci6n provoca la necesidad de realizar frecuentes ajustes en 10s procesos de pro- 
duccion nacionales y, por lo tanto, en 10s empleos y 10s sistemas de vida de hom- 
bres y mujeres. Este ajuste requiere tiempo e intervenciones politicas publicas que 
respalden la reestructuracion de 10s sistemas de produccidn y la creacion de nuevas 
oportunidades. 

489. Ello exige la adopcion de ma serie de politicas nacionales concretas, que ya 
comentamos en la seccion 111.1 .Corn0 minimo,se requieren sistemas de proteccion 
social que puedan estabilizar 10s ingresos, distribuir algunos de 10s beneficios de la 
globalizacion entre grupos que,de otro modo,quedarian excluidos, y apoyar el desa- 
rrollo de nuevas capacidades. Sin embargo, la realidad es que el 80 por ciento de las 
familias de todo el mundo dispone de una proteccion social escasa o nula. Hace un 
siglo, la ola de la globalization estaba asociada a1 refherzo de 10s sistemas de pro- 
teccion social, especialmente en Europa y Estados Unidos. En cambio, la tendencia 
actual es justamente la contmia. En muchas sociedades, tanto industrializadas como 
en desarrollo, 10s sistemas de proteccidn social presentan dificultades financieras, 
debido a 10s programas de ajuste estructural, a1 crecimiento lent0 o a las restricciw 
nes presupuestarias nacionales, a las qae a menudo se aiiaden las derivadas de 10s 
cambios demo@cos. Cuando hay presion sobre el gasto publico, las transferen- 
cias sociales son uno de 10s principales objetivos. 

490. En estos momentos, la accidn internacional es esencial. Es necesario que 10s 
donantes y las instituciones financieras internacionales y regionales contribuyan a 
la creacion de sistemas nacionales de proteccidn social en 10s paises en desarrollo, 
y que inviertan en la recapacitacion y la reestructuracion econdmica necesarias 
para promover un ajuste m6s equitativo y una distribucion m b  justa de 10s benefi- 
cios de la globalizacion. Las iniciativas solidarias privadas tambiCn pueden contri- 
blur. Por lo menos, deberia reforzarse la asistencia tecnica en este campo. 

491. Lograr el progreso en esta Prea sin duda requerid un aumento de la solidari- 
dad internacional. Esta es una cuestion clave para la comunidad global, a1 igual que 
para cualquier comunidad. La seguridad basica es un derecho humano reconocido, 
y tambien una responsabilidad globa19'.Todos 10s paises industrializados dedican 

* Ia Comisi6n sobre Seyridad Humana aplica que esta cuestiijn se extiende mb all5 de la seguri- 
dad econ6mica bisica para abmar unas m'nimas 4ibrrtades vitaleu, que incluyen la d u d ,  la educa- 
don, la vivienda, la seguridad fisica, agua y aire pums y la igualdad de g6nem. La Ikclaracih Univer- 
sal de Derechos Humanos reconoce tanto el derecho a la seguridad personal como el derecho a la 
pmteccion social. la finalidad de la actual campafia de la OIT para la pmteccion social universal es 
movilizar la opini6n acerca de e m  cuestiones 
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recursos sustanciales a la proteccion social y las transferencias sociales, pero estas 
politicas estan extremadameiite limitadas en el ambito global. Sin embargo, la 
brecha entre 10s ingresos y la seguridad de 10s distintos paises es mucho mayor de 
lo que se toleraria dentro de cada uno de ellos. Debe aceptarse un determinado 
nivel minimo indiscutible de proteccion social como parte de la base socioecon6- 
mica de la economia global. Siemprc y cuando 10s paises - aunque Sean pohres - 
Sean capaces de recaudar algunos impucstos y contribuciones, pod& permitirse 
determinados niveles de proteccih social. Si logran esto, merecen igualmente el 
apoyo internacional. IJn compromiso social para remediar la inseguridad es crucial 
para dotar de lcgitimidad a la glohalizacicin. Creemos que deherian tornarse medi- 
das para consolidar un sentido de responsabilidad comiin y reforzar el apoyo mutuo 
entre fronteras. 

Hacer del trabajo decente un objetivo global 

492. Conw expitsirnos en secciones anteriores, existe la imperiosa necesidad de 
reformar las politicas internacionalcs para que apoyen en mayor medida el creci- 
miento, el desarrollo empresarial, la reducci6n de la pobreza y la crttaci6n de tra- 
bajo decente para todos. En la aCtLrdhddd, esas politicas se centran en medidas orien- 
tadas a la apertura del nicrcado y conceden escas2 prioridad a objetivos como el 
pleno empleo y la proteccion social. Creemos clue es obligatorio poner fin a ese 
desequilibrio. y desarrollar una estntegia global de crecimiento sostenible para 
lograr el trahajo dccente para todos. El trabajo decente, descrito en la seccion 111.1 
como un objetivo importante p a n  la adopcion de medidas a escala nacional, aharca 
el pleno empleo, la proteccion social, 10s derechos tiindamentales de 10s trahajado- 
res y el dialogo social, todos ellos elementos imprescindibles para lograr la justicia 
social mundial. 

493. El rendimiento de la economia global time una gran repercusion en la crea- 
cion de empleo y la calidad de este dentro de cada pais. Hoy en dia, 10s paises no 
pueden alcanzar 10s objetivos de cmpleo por si solos. Ias tendencias de la inversion 
internacional, el crecirniento del comercio y el movimiento transfronterizo de per- 
sonas afectan a 10s empleos, 10s ingresos, la seguridad y 10s derechos de 10s trabaja- 
dores. Consideramos clue es esencial iina mayor coordinacion de Pas politicas inter- 
nacionales para mejorar las perspectivas hasadas en cl logro del trabajo decente 
para todos cn la econoinia global. Por esta i-azbn, ahordamos la coordinacicin de las 
politicas macroeconomicas, la promocion dcl trabajo decente en 10s sistemas dc 
production globales y la cuestion general del estahlecimiento de una relacion cohe- 
rente entre 10s objetivos economicos y socialcs. 
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internacionales 
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proinover el 
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Politjcas macroecon6mdicas coorddinadas para el pleno empleo 

494. IJno de 10s efectos mk evidmtes de la globatizacion ha sido el aumento de la 
interdependencia de 10s paises en lo relativo a las politicas macroeconhicas. Por 
ejemplo, 10s paises que pretenden incrementar 10s niveles de empleo mediante poli- 
ticas macroeconomicas mas expansionistas disponen de un cspacio reducido para 
hacerlo sin que ello genere reacciones adversas en 10s mercados de capital inter- 
nacionales. Por lo tanto, resaltar la coordinacion dc la politica macroeconomica de 
10s distintos paises es esencial para logar el objetivo global de pleno empleo y tra- 
bajo decente. 

495. De manera mas especifica, la liheralizacicin del mercado debe ir acompaiiada 
de politicas eficaccs para la gcstion macrocconcimica global, con el f u n  de garanti- 
zar un increinento y u m  mayor estahilidad del crecimiento global. Existe la necesi- 



dad de crear un mecanismo mejor para lograr un ajuste ordenado de 10s continuos 
deficit y excedentes de la balanza de pagos, y una distribucion equilibrada de las 
responsabilidades para mantener una demanda efectiva en la economia global, de 
modo que nin@n pais sea visto como consumidor en $tima instancia.Todos 10s 
paises, industrializados y en desarrollo, tienen la firme obligation de adoptar politi- 
cas comerciales justas y responsables y politicas nacionales que sean fiscalmente 
responsables, proporcionar proteccion social adecuada, contribuir a 10s ajustes y 
tener en cuenta las repercusiones en oms paises. 

496. Debe desarrollarse un marc0 mejor para la coordinacion internacional. Dicha 
coordinacion deberia incluir tanto la politica fiscal y monetaria como 10s plazos de 
aplicacion de la misma. Igualmente deberia incluir esfuenos d s  concretos para 
prevenir el efecto de contagio,como se seiialaba en la seccion IlI.2.2. Deberia tener 
en cuenta las necesidades y 10s aspectos vulnerables particulares de 10s paises con 
distintos niveles de desarrollo. En especial, se requieren medios que garanticen un 
mayor espacio a 10s paises de ingresos medios para aplicar politicas macroecon6- 
micas anticiclicas. Actualmente, dichos paises presentan muchas m k  restcicciones 
en ese imbito que 10s paises industrializados. La coocdinaci6n deberia involucrar 
no s6lo a 10s gobiernos, sin0 tambiin a 10s bancos centrales, dado su papel funda- 
mental en la determinacion del crecimiento de la production y 10s niveles de 
empleo. Estos ultimos ya constituyen objetivos obligatorios para algunos bancos 
centrales, como la Reserva Federal de 10s Estados Unidos. 

497. Recomendamos que se dC mMma prioridad a estas cuestiones a1 adoptar 
medidas de imbito g1obal.N igual que el empleo debe ser una prioridad para las 
decisiones politicas macroecon6micas a escala nacional. debe ser tambiin una prio- 
ridad para la coordinaci6n economica internacional. Ias politicas macroeconomi- 
cas no 6 1 0  deben considerar 10s objetivos financieros, sin0 tatnbih sus repercu- 
siones sociales. Esta cuestion debe impulsarse en el hnbito politico. 

Promover el trabajo decente en 10s sisternas de produccidn globales 

498. Actualmente, 10s sistemas globales de produccion son una fuente importante 
de crecimiento del empleo para 10s paises en desarrollo que han logrado formar 
parte de ellos. Aunque 1% empresas multinacionales d10 representan una pequeiia 
parte del empleo en la mayoria de 10s paises, la subcontrataci6n de productores 
nacionales parece indicar que esos sistemas globales tienen un impact0 considera- 
ble en el mercado laboral en muchos lugares del mundo. La regulacion de estos 
nuevos sistemas de produccion es dCbi1,y existe un amplio debate sobre si se esti 
tendiendo a la busqueda de normas laborales,~ de otro tipo, minimas, entre otm.  
Al mismo tiempo.para muchos paises la participacion en estos sistemas es un mod0 
importante de atraer la inversion y aumentar la capacidad tecnologica. 

499. El sistema de las zonas francas industriales se ha convertido en una cuestion 
primordial. En la actualidad,mas de 50 millones de trabajadores e s th  empleados en 
ZOMS de este tip0 en todo el mundo. Se han expresado continuas preocupaciones 
sobre el hecho de que, en ocasiones, la legislacion laboral nacional concede excep 
ciones alas zonas francas industriales,o que existen obsbiculos que impiden el ejer- 
cicio de derechos defucfo9',y que conducen a 10s paises a la competencia para 
atraer inversion ewanjera, lo que desemboca en politicas fiscales y de subvencie 
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trabajo y calidad 
del ernpleo en las 
zonas francas 
industriales 

'' Confederaciijn Internacional de Organizaciones Sindicales Ubres: Erporr Processing Zones: 
Symbols of Exploitation and a Development DeadEnd (Bnisrlas, septianbrr de 2003). 
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nes perjudiciales. Por su naturaleza, las zonas francas industriales presentan una 
estrecha relaci6n con la economia global. Sin embargo, la vincdacibn con las 
economias nacionales es a menudo escasa, por lo que se crean enclaves inter- 
na 9onales. Fuera de estas zonas, se han manifestado preocupaciones similares 
sobre el empleo y las condiciones de trabajo en un gran n h e r o  de pequefias 
empresas de cadenas de subcontratacih internacionales, tanto formales como 
informales. 

500.  Al mismo tiempo, muchos consideran que las zonas francas industriales e s th  
contribuyendo considerablemente a la estrategia de desarrollo. Los salarios y las 
condiciones laborales, asi como las oportunidades de empleo para las mujeres, a 
menudo parecen mejores que la media nacionai. Existen diversas posibilidades, que 
no se han utilizado del todo, para garantizar la contribucion de las zonas francas 
industriales, y de 10s sistemas de produccih globales en general, al desarrollo y el 
trabajo decente. Fsto no d o  es aplicable a las manufacturas sino tambitn, y cada 
vez mh,  a 10s servicios. El comercio de servicios es el componente del comercio 
mundial que m9s dpido crece, y cada vez mh,  las actividades de este sector como 
el procesamiento de datos, 10s centros de information al cliente y 10s servicios de 
sopones Iogicos se llevan a cab0 en paises en desarrollo o en fase de transicion 
como parte de las cedes globales de produccion y distribution. 

501. Una mejor politica de competencia y un marc0 de desarrollo para la IED, 
como se indicaba en la secci6n 111.2.2, son elementos importantes de cualquier 
marc0 politico para 10s sistemas de produccion globales.No obstante,la promocion 
del trabajo decente requiere un mayor niunero de politicas economicas y sociales 
integradas. No podemos aceptar una politica basada en la reduction de las normas 
laborales o medioambientales o en m a  excesiva competencia fiscal. Recomenda- 
mos la cooperacih de las principales organizaciones internacionales y otros acto- 
res implicados para desarrollar propuestas de politicas internacionales eficaces que 
fomenten el trabajo decente, la inversion y el comercio tanto en zonas francas 
industriales como en 10s sistemas de produccion globales. Dichas propuestas 
deberian abordar cuestiones relacionadas con las normas laborales, vincdos ante- 
riores con la economia domestics, y 10s modos en que las empresas pueden redis 
tribuir la acadena de valon a travks de la inversion y la reforma tecnologica. Los pri- 
meros beneficiarios de este enfoque setian 10s paises, las empresas - tanto 
nacionales como multinacionales - y 10s trabajadores implicados. Tambitn pensa- 
mos que el di;ilogo social entre trabajadores y empleadores constituye un medio 
importante para lograr dicho prop6sito, una cnestion que retomaremos en la 
siguiente seccion. 

Coherencia polftica para el trabajo decente 

502. La adopci6n de medidas en las esferas arriba citadas contribuid significativa- 
mente a lograr el objetivo del trabajo decente para todos. Sin embargo, la repercu- 
sion sed mucho m h  visible si la consistencia y coherencia dentro del sistema mul- 
tilateral son atin mayores. Un paso fundamental hacia dicha coherencia politica 
consiste en garantizar que todas las organizaciones implicadas reconocen de 
manera adecuada el objetivo del trabajo decente. Ello incluye no 6 1 0  la pmmocion 
de un empleo pleno y productivo, sin0 tambikn otra serie de elementos determi- 
nantes para el trabajo decente, como las condiciones laborales, la igualdad de 
gtnero, la seguridad en el trabajo y el dialog0 social. Se han desarrollado normas 
laborales internacionales que cubren todas estas cuestiones, aparte de las no- 
fundamentales antes mencionadas. 
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503. Este enfoque tiene profundas ia’ces en el conjunto del sistema intemacional. 
Desde el principio, se enconlend6 a las Naciones Unidas que promoviera miveles 
de vida mas elevados, tmbajo permanence para todos, y condiciones de progreso y 
desarrollo economico y social*yb. 

504. La comunidad intemacional renovo su compromiso en 1995, en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social, y acordo upromover el objetivo del pleno empleo 
como prioridad basica de nuestras politicas economicas y sociales, y preparar a 
todas las mujeres y hombres para conseguir medios de vida seguros y sostenibles 
mediante el trabajo y el empleo productivo elegidos Librementeng?. La igualdad de 
genero fue un aspect0 importante de este objetivo. 

505. La importancia del objetivo del empleo tambien fue reconocida por las prin- 
cipales organizaciones economicas del sistema internacional. Los propositos del 
FMI, por eiemplo, incluyen facilitar la expansion y el crecimiento equilibrado del 
comercio intemacional y contribuir, asi, a la promocidn y el mantenimiento de altos 
niveles de empleo e ingresos reales. Recientemente, en 1994, el Acuerdo de Marra- 
kech por el que se establecio la OMC reconoch que las rrelaciones en la esfera de 
la actividad comercial y economica deben tender a elevar 10s niveles de vida, a 
lograr el pleno empleo y un volumen considerable yen constante aumento de ingre- 
sos reales y demanda efectiva . . . w .  

506. Sin embargo, en la pdctica, las organizaciones economicas internacionales 
han tendido a ver el empleo como un objetivo secundario derivado de sus princi- 
pales mandatos, m L  que como un objetivo de pleno derecho. La OMC promueve 
la expansion del comercio, lo cual se considera un medio para crear empleo: u L a  
liberalizacion del comercio incrementa 10s ingresos nacionales e impulsa el creci- 
miento y el empleon”. El FMI promueve politicas financieras s6lidas como base para 
el crecimiento y la creacion de empleo. El Banco Mundial tiende a asumir que lo 
que se necesita es crecimiento, y que el crecimiento crea puestos de trabajo e ingre- 
sos. Como resultado, el empleo y la empresa no se perciben como principales obje- 
tivos politicos de pleno derecho. La prueba de esto h e  la falta de 6nfasis en el 
empleo durante el disefio del proceso de 10s DELI? 

507. La necesidad de una mejor coordinacion de la politica economica internacio- 
nal se reflejo en las conclusiones del period0 extraordinario de sesiones de laham- 
blea General de las Naciones Unidas, celebrada en 2000 para revisar 10s progresos 
realizados en lo relativo a 10s compromisos de la Cumbre Social. Los representan- 
tes de 189 paises, de forma unhime, invitaron a la OIT a relaborar una estrategia 
internacional de empleo coherente y coordinadarr’. En respuesta, la OIT ha desd- 
rrollado un Programa Global de Empleo, que tiene por finalidad situar el empleo en 
el centro de la politica economica y social, en la base de una estrategia tripartita que 
implica a1 gobiemo, las empresas y las organizaciones de trabajadores en una amplia 
gama de acciones. El programa incluye propuestas de alianzas estrategicas con la5 
instituciones de Bretton Woods y otras, como la Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las 

*II &.tic ulo 55 de la C a m  dr las Naciones Unidas. 
v7 Naciones Unidas, 1995, lleclaraci6n y I’rograma deAcci6n aconlados en  la Cumbre Mundial sobre 
Desarmllo Social. 
* 0lT: aLiberalitacidn del comercio y rmpleo#, documento plrsentado al Grupo deTrabdjo de la 017 
sobre la Dimension Social de la Mundializaci6n.noviembre de 2001. 
:IJ Naciones Unidas, 2O00, Informe del Cnmitk Especial Aenario del vigcsimo cualfo perkdo Warn. 
dinario de sesiones de IaAsamblea General. pirrafa 36. 
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PWMA) y la OMC, en pos de 10s objeti- 
vos relacionados con el empleo. 

508. En t6rminos pdcticos, esto significa garantizar la coherencia entre 10s objeti- 
vos de trabajo decente y pleno empleo, por una parte, y de 10s objetivos financie- 
ros, comerciales y de produccion del sistema economico,por otra. La OIT ya cuenta 
con un mandato constitucional explicit0 para supervisac las implicaciones sociales 
de la politica economica internacional. En la Declaracion de Filadelfia de 1944, se 
otorgo a la OIT la responsabilidad especial de uexaminar y considerar [...I cualquier 
progrdma o medida intemacional de caricter economic0 y financieror, con el fin 
de gamtizar su compatibilidad con el derecho de dodos 10s seres humanos a [...I 
perseguir su bienesrdr material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 
y dignidad, de seguridad economica y en igualdad de oportunidades*'W. 

509. En la practica, la responsabilidad intemacional de las politicas financieras, de 
desarrollo,comerciales y sociales se asigno a diferentes instituciones,pero 10s meca- 
nismos adecuddos de coordindcidn nunca se crearon. TambiCn hdbh asimetrias de 
poder fundamentales entre las instituciones que se ocupan del comercio y las finan- 
zas, y aqueUas que se ocupan de la normativa y 10s asuntos sociales. 

510. Creemos que las organizaciones del sistema multilateral deberian tratar las 
politicas economicas y labordks internacionales de un mod0 mas integrddo y cohe- 
rente. Ultimamente se han registrado algunas tendencias positivas a este nivel que 
deberian expandirse. En las principales conferencias internacionales de la pasdda 
decada, la comunidad intemacional se inclino hacia el consenso sobre la necesidad 
de un esfuerzo concertado y coordinado pard reducir la pobreza y lograr una glo- 
balizacion m b  inclusiva. La colaboracion en- el Banco Mundial y la OIT ha comen- 
zado a sihiar el crecimiento del empleo en im lugar prioritario de algunos DELP 
nacionales. En el FMI existe un creciente reconocimiento de la importancia de la 
dimension social de la globalizacion'"l. AdemL, 10s derechos fundamentales en el 
trabajo son cada vez m b  aceptados como la base esencial para las politicas econo- 
micas internacionales. 

Integraci6n de 10s objetivos econ6rnicos y sociales 

51 1 .  El principio de un enfoque mas coherente, que hemos tratado ya en relacion 
con el trabdjo decente, se aplica de forma m h  general. La educacioii, la salud, 10s 
derechos humanos y el medio ambiente son objetivos que tambien necesitan abor- 
darse de una manera mas consistente e integrada, puesto que interactuan unos con 
otros y con relaciones y objetivos economicos. Del mismo modo, las politicas de 
ambito internacional, nacional y local son tambiCn interdependientes y necesitan 
desarrollarse de manera integrada. 

512. Se requieren medidas correctivas no solo en el programa internacional, sin0 
tambikn en las acciones del sistema intemacional de ambito nacional. Se requiere 
un esfuerzo mas coordinado por pane del sistema de las Naciones Unidas para 
garantizar la adopcion de un enfoque coherente de 10s objetivos econdmicos y 
sociales en la labor de asesoramiento y apoyo internacional a 10s DEW y otros 

"*' Constituciirn de la OIT, Anexo, Declaraci6n xlariva a 10s fines y objrtivoa de la Organizacih Inter- 
mcional del Trabajo OXclaraci6n de F&drlfia), Pdrte 11. phg. 22. 
'"' V&e,por ejemplo, #Towanis a Better Globalizationb,de Horst Kohler, Director Ejecutivo del Fondo 
Monetario Internacional, discurso inaugural con motivo dei Honorary Pmksonhip Award. Iiniversi- 
dad Eherhard Karls,Tiihingen, 16de omihre de 2003. 



marcos nacionales.Estos deberian reflejar oportunamente el trabajo decente,la edu- 
cation, la salud, 10s derechos humanos, la igualdad de gknero y oms aspectos clave 
del desarrollo social. 

513. Se precisan nuevas iniciativas para promover la coherencia a estos distintos 
niveles y una colaboracion mis eflcaz entre las instituciones internacionales impli- 
cadas. Invitamos a la OIT, aprovechando el gran alcance de su Canstitucion y las 
organizaciones de trabajadores y empresarios y 10s gobiernos que la constituyen, a 
desarrollar nuevos instrumentos y mktodos que puedan promover la coherencia 
entre 10s objetivos economicos y sociales en la economia global, en coordinacion 
con otras organizaciones del sistema multilateral. En la parte IV formulamos una 
serie de propuestas concretas sobre la maneca de Uevar a cab0 un programa mas 
integrado. 

514. En el dmbito politico, consideramos que es precis0 celebcar reuniones regu- 
lares entre 10s ministros de finanzas y comercio y 10s ministros responsables de las 
politicas laborales y sociales clave para supervisar su coherencia, preferiblemente 
con la participation de representantes de 10s trabajadores y 10s empleadores y de 
10s miembros correspondientes de la sociedad civil. A1 principio,esto deberia orga- 
nizarse a escala regional o subregional. En el h b i t o  global, podria aprovecharse el 
tcabajo del Segment0 de Alto Nivel del ECOSOC, un aspecto que retomaremos mb 
adelante. 
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111.2.4. lnstituciones mas responsables 

515. A traves de mejores comunicaciones y nuevas tecnologias,la globalizacion ha 
capacitado a la opinion publica. Como resultado,las instituciones nacionales e inter- 
nacionales se enfrentan a mayores presiones que reclaman im gobernanza mis 
democritica y participativa. 

516. La cuestion clave de la gobernanza global es una mayor responsabilidad hacia 
la gente, tanto en lo relativo al establecimiento del programa global como a la vale 
raci6n de 10s resultados de las politicas globales. Una mayor representatividad, par- 
ticipacion, transparencia, eficacia y subsidiaridad son principios esenciales para 
logcar m a  mayor responsabilidad y legitimidad de la autoridad. 

517. Mientras que la mayona de 10s actores intemacionales expresan hpidamente 
su apoyo a dichos principios, en la phctica, existen distintas opiniones sobre lo que 
estos significan. La responsabilidad puede interpretarse de diferentes maneras, 
desde el sentido estricto que consiste, sencillamente, en hacer publica la informa- 
ci6n hasta m a  concepcion mis amplia que responsabiliza directamente a las orga- 
nizaciones internacionales del impact0 de sus politicas. 

518. En algunos casos, pueden existir conflictos entre 10s distintos principios. Por 
ejemplo, la inclusion y la participacion mixima pueden no ser totalmeiite compa- 
tibles con una toma de decisiones eficaz y politicamente relevante. De nuevo, el 
principio de eficacia debe reconciliarse con el principio de subsidiaridad. De 
manera menos formal, una gobernanza Ken red)) puede ser el mejor modo de alcan- 
zar algunas metas globales. 

519. En esta seccidn examinamos algunas maneras de reforzar la gobernanza 
democritica como requisito indispensable para la aplicacion de las reformas pm 
puestas en secciones anteriores en relacion con las politicas economicas y sociales. 
Nos hemos basado en el trabajo de comisiones previas y en la opinion de numere 
sos expertos que han examinado el sistema de gobernanza global y han hecho rece 
mendaciones para SLI reforma y renovacion"". En primer lugar indicaremos una 
serie de reformas que permitinan mejorar la fortaleza y la eficacia de las institucie 
nes multilaterales, antes de abordar las recomendaciones sobre las labores y las res- 
ponsabilidades de 10s Estados, 10s parlamentos, las emprcsas, 10s sindicatos, la socie- 
dad civil y 10s medios de comunicacion. 

Reforzar el sistema multilateral 

520. El sistema multilateral de las Naciones Unidas constituye el eje del sistema 
actual de gobernanza global. Su experiencia, conocimiento y competencia, adquiri- 
dos durante mis de 50 aiios, y m a  legitimidad respaldada por el hecho de contar 
con casi todos 10s Estados entre sus miembros y por razon de sus mandatos hacen 
que este sistcma este mas preparado que ningun otro para liderar el proceso de 
reforma de las politicas economicas y sociales. Al mismo tiempo, a medida que el 
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/1u "& , por ejemplo. la Coniision del Gobierno Mundial: Our Global Neighhurhood (Oxford Ilni- 
versity Press, 1995); la Conlisi6n Me1tzer:Repori of the International Finatulnl lmtitut%omAdvisory 
Commfssion Washington DC, 2000); Naciones Unidas: Intemationai Monetary and Rnancini Issues 
for the 1990s (Nueva York y Ginehrd. 1997); Erskinr Childers y Brian Uqum: Renewfng the United 
NationsSystem Wppsala.Suecia,Dag Hammarskjold Foundation, 1994);Mahbuh Ul-Haq yotros (eds.): 
Tbe United Nat%o?rs and tbe BtPnon Woods Institut%o?&"eu~ CbaUengesfor tbe 21st Century (Nueva 
York, S t .  Martin's Press, 1995): Global Governance Reforni Project: Reimagining the Fu#ure:ToiuanLr 
Democratic Gowrnance (2000); D. Nayyat (ed.), op. clt., y J. Stiyitz, op. cit. 
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mundo se mueve hacia una mayor interdependencia en un gran numero de activi- 
dades, la necesidad de crear nuevos acuerdos internacionales y nuems esferas y 
formas de cooperation es cada vez m h  urgente. Para que el sistema multilateral 
pueda hacer frente a 10s retos actuales de la integraci6nglobal.kste necesita aumen- 
tar su eficacia por medio de una constante actualizaci6n de sus servicios tkcnicos, 
sus conocimientos y sus sistemas de gesti6n.Su eficacia depende tambih de la cali- 
dad de SLI gobernanza. Existen tres &reas de especial preocupacion: la representa- 
cion democcitica y la toma de decisiones, la responsabilidad de todos 10s partici- 
pantes y la coherencia de la politica social y economica. Ademis, existe la necesidad 
esencial de asegurar la idoneidad de 10s cecucsos para que 10s organismos mdtila- 
terales puedan reforzar la dimension social de la globalization. 

Representacion dernocri4tica en 10s consejos de administracion 

521. En un mundo con Estados nacion con enormes diferencias de poder y riqueza, 
es inevitable que 10s paises tengan una influencia desigual en las organizaciones 
internacionales. El reto consiste en conciliar la realidad del poder con la igualdad y 
la pdrticipacion democrktica. Existe una insatisfaccion generalizada con 10s siste- 
mas actuales de toma de decisiones de las instituciones de Bretton Woods, la OMC 
y las Naciones Unidas. Por ejemplo, la composicion del Consejo de Seguridad esd 
basada en la situacion del period0 inmediatamente posterior a la Segunda Guerra 
Miindial y no tiene en cuenta la realidad actual. La reforma de la composici6n y de 
10s procedimientos de toma de decisiones del Consejo de Seguridad se ha vuelto 
mas urgente que nunca. 

522. Se ha reivindicado en numerosas ocasiones el increment0 de la representa- 
ci6n y la fuerza de voto de 10s paisa en desamllo en las instituciones financiem 
internacionales. De acuerdo con una estimacibn, 10s paises desmllados, con apro- 
ximadamente un 15 por ciento de la poblacion rnundial, cuentan con un 17 por 
ciento de 10s votos en las Naciones Unidas, 34 por ciento en el Fondo Internacio- 
nal de Desarrollo Agricola (FIDA) y m k  del 60 por ciento en el Banco Mundial y 
el FMIIU3. 

523. La formula de voto en las instituciones de Bretton Woods se basa en un d l -  
culo de varios indices economicos junto con un elemento discrecbnal. Esto ha 
dado lugar a varias anomalias. Incluso cuando se mide en thninos del PIB en dola- 
res de 10s Estados [Jnidos, y miwho mis en t h i n o s  del PIB en paridad del poder 
adquisitivo, 10s paises en desarrollo, especialmente de Mi y. en menor medida, de 
Amkrica Latina y Africa Subsahariana, se encuentran sibrepresentados en cuanto a 
numero de votos. 

524. De alguna manera, la situation ha mejorado gracias al sistema de representa- 
cion basado en regiones establecido en las instituciones de Bretton Woods. Mien- 
tras que ocho paises designan a sus propios representantes para la Junta de Direc- 
tores Ejecutivos, el rest0 de 10s paises se agrupan en 16 circunscripciones, cada una 
de ellas representada por un Director Ejecutivo.Ademas, se permite a 10s paises 
pasar de un grupo a otro y ser representados por otros directores, concediendoles 
asi m a  mayor amplitud de maniobra. 

525. A pesar de estas cualificaciones,sigue siendo cierto que 10s paises industriali- 
zados, que son 10s participantes principales, ejercen una influencia decisiva sobre 
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las decisiones politicas importantes en comparacion con otros participantes. Reco- 
mendamos el establecimiento de un sisterna mas justo de delegaciones de voto. Esto 
debcna traducirse en un increment0 de la representacion de 10s paises en desarro- 
110 con una proporcion significativa de derechos de voto, a h  indienables en 10s 
paises industriales. Como primera medida recomendanios que se aumente el 
tamaiio de la Junta para incluir un representante m b  para Africa Subsahariana. 

Reforzar la exigencia de iesponsabilidad 

526. Todas las instituciones intemacionales, en virtud de sus crecicntes responsa- 
bilidades en la era de la globdizaci6n, deben rendir cuentas a1 publico en general y 
a sus propios consejos de administncion. Mientras que cada institucion publica o 
privada debe analizar el modo de hacer que sus actividddes Sean mas transparentes 
y responsables ante la poblaci6n, la globalizacion requiere que ahora reconozcan 
explicitamente esta responsabilidad. 

527. I.as instituciones internacionales responsables de las hanzas, el desarrollo y 
el comercio han sido objeto de numerosas cnticas por parte de la opinion publica 
en 10s atimos aiios. M u c h  criticas y protestas se han centrado en su falta de trans- 
parencia y de comunicacion con la sociedad civil y 10s grupos de interes con res 
pecto a sus politicas y programas. Algunas instituciones, como el Banco Mundidl, 
han respondido positivamente a estas criticas y estan empezando a dedicar un 
tiempo y energia considerables a1 diiiogo con 10s representantes sindicales, empre- 
sariales y dc las organizaciones de la sociedad civil. Recientemente, estos p p o s  se 
han ido involucrando en las cuestiones de la OMC. La respuesta de la OMC ha sido 
el establecimicnto dc un diilogo m b  sistematico con dichos gnipos. Sin embargo, 
no se ha resuelto el problema que plantea el hecho de que 10s procedimientos 
adoptados para las negociaciones en el programa y 10s acuerdos de la OMC han 
resultado estar dominados por 10s intereses de 10s principales paises y grupos 
comerciales. Es esencial llevar a cabo m a  reforma de 10s metodos de trabajo y 10s 
procedimientos de negociacion para garantizar la participacidn plena y efectiva de 
todos 10s Estados miembros en la elaboracion del programa y las negociaciones. 
El resultado de la Conferencia de Cancun ha confirmado la necesidad de dichas 
reforma.. . 

528. En lo que concierne a la cuestion de la responsabilidad publica, se ha experi- 
mentado una mejora en la actuacion de 10s organismos multilaterales, aunque a h  
queda mucho por hacer. Por ejemplo, el Banco Muidial y el FMI ahora publican 
inforrnacion que antes era codidencia1 sobre sus politicas, operaciones, decisiones 
y evaluaciones. No obstante, 10s Directores Ejecutivos todavia no publican las actas 
de las reuniones de la Junta. Recomendamos que 10s Directores Ejecutivos de las 
instituciones de Breton Woods rindan cuentas ante 10s parlamentos nacionales de 
sus miembros respectivos. 

529. El Banco Mundial y el FMI tambien han desarrollado metodos de evaluacion 
m b  elaborados. El Departamento de Evaluacion de Operaciones del Ranco Mundial 
consta de cuatro unidades de evaluacion, cuyos informes estin a disposicion del 
publico. El FMI ha establecido una Oficina Independiente de Evaluacion que tdm- 
bien publica sus informes. Las oficinas de cvaluacion son independientcs dc la 
estructura de gestion e informan directamente alas Juntas de Directores Ejecutivos. 
Tradicionalmcnte, la responsabilidad en las Naciones Unidw se ha ejercido a traves 
de organismos externos de vigilancia, como auditores externos o la IJnidad de Ins 
pcccion Conjunta, o mediantc mecanismos de vigilancia interna, como la Oficina 
de Scrvicios de SupervisiBn Interna de las Naciones Unidas. La mayoria de las 



organizaciones de las Naciones Unidas disponen tambiin dc unidades de evalua- 
cion y, a l p a s  de ellas, informan directamente a la direccion ejecutiva. Los Estados 
Micmbros han reclamado en repetidas ocasiones el refuerzo de estas capacidades 
de evaluacion, asi como una mayor transparencia mediante la publicacion de 10s 
informes. Las organizaciones de la sociedad civil tambiCn han exigido la aplicacion 
de las recomendaciones formuladas a raiz de dichos procesos de evaluacion. Si bien 
algunos organismos de la O W  han avanzado en lo referente a la publicacion de las 
resoluciones y recomendaciones de sus evaluaciones, recomendamos que todas las 
agencias de las Naciones Unidas refiiercen sus unidades de evaluacion, adopten 
politicas de difusion claras con respecto a 10s resultados de las evaluaciones inter- 
nas y externas de 10s programas, politicas y proyectos, y publiquen las correspon- 
dientes conclusiones. Debenan presentarse informcs periodicos acerca del segui- 
miento de las recomendaciones que se formulen a raiz de estos procesos de 
evaluaci6n.Tambien agradeceremos las evaluaciones independientes que llevcn a 
cabo 10s interesados u otros"'. 

530. Como ya sefialamos en la seccion IU.2.3, la coordinacion y coherencia de las 
politicas resulta esencial para el sistema multilateral. Se han presentado diversas pro- 
puestas orientadas al establecimiento de un organismo m h  representativo y politi- 
camente eficaz que pueda proporcionar liderazgo en la armonizacion y el equili- 
brio de la politica economica y social con el fin de alcanzar 10s objetivos acordados. 
Entre las propuestas & destacadas se encuentra el establecimiento de un consejo 
de seguridad economica y social, similar al Consejo de Seguridad de las Naciones 
IJnidas, pero sin la autoridad para dictar decisiones legales vinculantes. Esta es una 
idea importante que deberia considerarse. Sin embargo, no se ha considerado 
seriamente esta propuesta, debido a la falta de inter& de varios Estados clave y al 
obstaculo que supone moditicar la Carta de las Naciones Unidas para establecer 
dicho organismo. 

531. Otra propuesta para mejorar la coherencia global de la politica y la accion fue 
anunciada recientemente por el Grupo de Expertos dc Alto Nivel sobre Rnancia- 
cion para el DesarrolIo de la Secretaria General de las Naciones Unidas, presidido 
por Emesto Zedillo, ex presidente de Mexico. En su informe, el grupo indico que, a 
pesar de 10s recientes esfuerzos meritorios,el mundo no posee un mecanismo com- 
pletamente satisfactorio para predecir y contrarrestar las crisis economicas globa- 
les. Asimismo,&dio que la toma de decisiones economica global esd cada vez m h  
concentrada en un niunero reducido de paises. Camo resultado, las tensiones han 
empeorado. Debido a una serie de problemas comunes, el mutldo no dispone de un 
mecanismo institucional formal para garantizar que se escuchan en la discusion las 
voces de todas las partes pertinentes. El Gnipo propuso la creacion de un consejo 
mundial del m b  alto nivel politico que cumpla fiinciones de liderazgo en materia 
de gestion de 10s asuntos publicos mundiales;mediante su liderazgo politico podria 
elaborar un marc0 estrategico de politicas a largo plazo para fomentar el desarm 
110, asegurar que haya coherencia entre 10s objetivos de politicas de las principales 
organizaciones internacionales y promover la formacion de LUI consenso eiitre 10s 
gobiernos acerca de Pas posibles soluciones de las cuestiones relacionadas con la 
gestion de 10s asuntos economicos y sociales mundiales"". 

532. En vista de la extrema importancia de alcanzar una mayor coherencia en la 
politica socioeconomica, recomendamos que esta cuestion se incluya en el pro- 
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grams de las reuniones de lideres politicos munddes, como 10s dialogos biendles 
de alto nivel de 10s periodos ordiiarios de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, las cumbres regionales y subregionales y las reuniones del Grupo 
de 10s Ocho (GS).Ya se ha realizado el trabajo tecnico adecuado sobre la necesidad 
de reforma y sobre m a  serie de acuerdos institucionales factibles. En el ktnbito 
internacional, ha llegado la hora de que 10s Jefes de Estado y de Gobierno acnien 
colectivamente para ofrecer mandatos claros a las organizaciones internacionales 
relevantes y garantizar, asi, una mayor coherencia de las politicas sociales y won& 
micas internacionales. 

533. Segun la Carta de las Naciones Unidas, la responsabilidad principal en lo que 
a M e  a la promocion de la coordinacion global de las politicas en 10s ambitos eco- 
nomico y social incumbe a1 ECOSOC. Sin embargo, el mandato del ECOSOC siem- 
pre ha sido mucho mi .  amplio que la aplicacion pkctica del mismo. La separacdn 
politica y fiicional de las instituciones de Bretton Woods respecto de las Naciones 
Unidas, y la incapacidad de crear urn organizacion internacional del comercio en 
una Ease temprana del sistema de las Naciones Unidas, ha tenido como resultado 
inevitable la limitada capacidad del ECOSOC para influir sobre la dinhica de la g l e  
balizacion en 10s Pmbitos del comercio, las finanzas, las inversiones y la tecnologia. 
Aunque nunca se dio al ECOSOC la autoridad necesatia para cumplir plenamente 
con su mandato, tste no ha perdido ~ d a  de su importancia y legitimidad originales. 

534. Es mucho lo que podria hacerse en el marc0 del mandato actual del ECOSOC 
cambiando la actitud politica respecto del papel de las Naciones Unidas en las cues- 
tiones economicas y sociales. Ello exiw nuevas modalidades de funcionamiento, 
una mejora de su nivel de representacidn y una clara voluntad por parte de 10s prin- 
cipales actores en las esferas economica, comercial y financiera de recurrir a este 
organo como organismo de alto nivel para la formulacion de politicas. En espera de 
UM decision politica importante respecto de su papel, seria posible emprender 
inmediatamente algunas reformas en el marco de la estruchm existente, destinadas 
a refortar a1 ECOSOC y a mejorar la coherencia de las politicas. El Segment0 de Alto 
Nivel de su period0 anual de sesiones podria fomentar la interaccion respecto de 
aspectos especificos de la gesti6n macroeconomica, social y medioambiental global 
entre 10s ministros interesados.de finanzas, de trabajo, de asuntos sociales, de medio 
ambiente u otros, s e g h  corresponda al tema de que se trate. El ECOSOC tambiin 
podria aprovechar su capacidad para celebrar durante el aiio periodos de sesiones 
cortos y sobre aspectos particulam a fin de discutir sobre cuestiones de gran prie 
ridad o urgentes, contando con la participacion de 10s ministros correspondientes. 
UM secretaria de diversos organismos, encabezada por el Subsecretario General 
para Asuntos Economicos y Sociales, podria tambien prestar sus servicios a1 
ECOSOC. El liderazgo necesario para lograr estas reformas podria proceder de un 
comitt ejecutivo del ECOSOC, de nivel ministerial. 
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Aumento de los recursos 

535. En contra de la percepcion popular, el sistema de las Naciones ‘IJnidas dispone 
de recursos muy escasos en comparacion con sus enormes responsabilidades rela- 
tivas al mantenimiento de la paz y la seguridad, la promocion de 10s derechos hums- 
nos y el imperio de la ley, el trabajo humanitario y la ayuda a 10s paks para satisfa- 
cer las necesidades esenciales de desarrollo de su poblaci6n. El presupuesto 
ordinario de la Secretaria de las Naciones Unidas, unos 1.300 millones de dolarcs 
de 10s Estados Unidos al aiio, se ha mantenido constante en terminos nominales 00 
cual entraiia en la prictica una reduccion) en 10s 13timos ocho aiios. El sistema de 
la ONU en su conjunto, incluidos 10s fondos, 10s programas, 10s organismos espe- 
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cializados y las actividades de mantcnimicnto dc la paz, so10 realiza un gasto de 
aproximadamente 12.OOO millones de dolares de 10s Estados Unidos a1 aiio, que es 
menos que el presupuesto anual del Departamento dc Educacion de la ciudad de 
Nueva York. 

536. Por este motivo, es de lamentar la posicion de algunos paises desamllados de 
mantener el crecimiento cero en sus contribuciones obligadas al sistema de la O W .  
Con el fin de que lleve a cab0 sus responsabilidades de manera eficaz, es esencial 
que la comunidad intcmacional acuerde un increment0 de las contribuciones han-  
cieras a las instituciones multilaterales y que invierta la tendencia en favor de un 
aumento de las contrihuciones voluntarias en forma de contribuciones obligatoria. 
Esto debe ir acompaiiado de una mayor efectividad y eficacia de la gestion de dichas 
instituciones. 

Estados naci6n 

537. Aunque la globalizacion ha reducido el poder y la autonomia de 10s Estados 
de varias maneras, estos, y particularmente 10s mis poderosos, continuan ejerciendo 
una influencia importante en la gobernanza globat mediante siis propias politicas 
y su comportamiento y a travks de sus decisioncs en 10s organismos interguberna- 
mentales. Por 10 tanto, sorprende que tan dlo unos pocos paiscs sometan Ids deci- 
siones adoptadas por siis representantes en estos foros al escnitinio parlamentario 
u o m  tip0 de escrutinio. Incluso el principio de responsahilidad colectiva guber- 
m e n t a l  no parece funcionar bien en muchos paises, por ejemplo, con respecto a 
las posiciones sostenidas por sus representantes en cuestiones como el comercio, 
la agricultura, el medio ambientc o hs finanzas. Esto responde a varios motivos: la 
sobrecarga de 10s programas parlamentarios; la naturaleza cada vez mas tecnica de 
las cuestiones tratadas; y una falta de informacion adecuadd y equilibrada que sirva 
de base para im debate publico. Es importante que 10s gobiernos y 10s parlamentos 
aborden este problema a traves de canales normales de responsabilidad gubema- 
mental colectiva y faciiiten un debate parlamentario y publico meditado. 

538. Por lo tanto, 10s gobiernos nacionales pueden contribuir significativamente a 
mejorar la responsabilidad de las organizaciones intcrnacionales.Tm solo el hecho 
de garantizar que 10s gobiernos informan piiblicamente de siis acciones en nombre 
de la nacion en las reimiones internacionales, junto con una rigurosa supervision 
de sus decisiones por parte de 10s parlamentos y 10s grupos expertos e interesados, 
podria tcner un efecto muy beneficioso en el papel que desempefian 10s represen- 
tantes nacionales que trabajan a escala internacional. La interaccion publica con 
ministros, parlamentarios y funcionarios piiblicos puede tener repercusiones 
importantes. 

539. Igualmente importante es la contribution que 10s Estados pueden realizar 
para l o w  ima mayor coherencia en la politica social y economics. Debe destacarse 
que, fundamentalmente, el origen del problema de la coherencia politica global 
reside en el amhito nacional. El sistema de las Naciones Unidas se basa en el prin- 
cipio de iina coordinaci6n funcional descentralizada. Las ocganizaciones intergu- 
bemamentales tienen una naturaleza sectorial, y su gobernanzd es responsabilidad 
de 10s diferentes ministerios de 10s gobiernos nacionales.Ademhs, estas organiza- 
ciones tienen sus propios mandatos constitucionales. Como resultado, la solucion 
debe buscarse primordialmente en el ambito nacional, donde con frecuencia no 
existe consenso entre 10s distintos sectores y ministerios dc 10s gobiernos respecto 
de lo que debe ser una politica global c0herente.M igual que la buena gobernanza, 
la coherencia global empieza en la propia casa. Instamos a 10s Jefes de Estado y de 
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Gobierno a que adopten las medidas necesarias en el plano nacional para asegu- 
mse de que las posiciones adoptadas por sus representantes en 10s foros interna- 
cionales propician UM integracion coherente de las politicas economicas y socia- 
les centrada en el bienestar y la calidad de vida de la poblacion. 

540. A menos que se Ueve a cab0 una accion en el imbito nacional para lograr la 
coherencia politica a traves de debates gubernamentales, parlamentarios y publicos 
sobre las cuestiones economicas y sociales globales, hay pocas esperanzas de que 
puedan experimentarse mejoras significativas en la coordinacion politica global. 
Los consejos econdmicos y sociales nacionales que existen en muchos paises, cuya 
composicion abarca gobiernos, empresas, sindicatos y sociedad civil, pueden de- 
sempefiar un papel especialmente util en este proceso. 

541. Los Estados deben actuar tambien de manera coherente y responsable, ate- 
niendose a las leyes, 10s reglamentos y las norma.. internacionales que constituyen 
el fundamento de la gobernanza global. Como se subrayaba anteriomente en la sec- 
ci6n III.1, deberian considerar cuidadosamente las consecuencias de sus acciones 
y politicas en el rest0 del mundo, en especial en 10s paises menos desarrollados y 
en 10s pobres. Como en otros terrenos,los paises ricos y fuertes soportan una mayor 
carga de responsabilidad para garantizar que las decisiones nacionales no pejudi- 
can a 10s intereses de otros. 

542. UM comunidad global unicamente puede enriquecerse si 10s Estados amplian 
sus preocupaciones hasta abarcar las crisis que afligen a otros mis alla de sus h n -  
teras, especialmente a 10s p0bres.A pesar de que en 10s paises industrializados la 
gente se preocupa generalmente por 10s problemas de desarrollo, existen pocas 
propuestas al respecto en el h b i t o  nacional. Sin embargo, en muchos paises esta 
aumentando el niunero y la influencia de las personas preocupadas por estas cues- 
tiones. Mientras que la voz mas fuerte es la de las organizaciones y movimientos de 
la sociedad civil y la de 10s organismos voluntarios de sensibilizacion y desarrollo, 
Sectores dc otros grupos de influencia, como 10s parlamentarios, 10s grupos reli- 
giosos, las fundaciones, 10s sindicatos, las asociaciones profesionales y las empresas 
multinacionales, tienen un conocimiento cada vez mayor de sus responsabilidades 
globales y se comprometen a trabajar para lograr un orden mundial mas justo y 
estable. 

Parlarnentos 

543. Los parlamentos ostentan la principal responsabilidad en el h b i t o  nacional. 
Son 10s foros ndcionales n k  importantes para el debate publico sobre cuestiones 
globales y para revisar las medidas adoptadas por 10s gobiernos en el imbito inter- 
nacional. Las audiencias de Ias comisiones parlamentarias pueden ser un medio 
influyente para dar a conwer diversas cuestiones e implicar a la opinion publica. 
Instamos a 10s parlamentos nacionales a que refuercen su papel y su capacidad p m  
proporcionar una revision y equilibrio adecuados en lo que se refiere a las posi- 
ciones que sus gobiernos adoptan en 10s foros internacionales. 

544. Del mismo modo, 10s parlamentos tambien pueden desempeiiar un papel 
importante en la promocion de la responsabilidad y la coherencia de la politica 
publica en el h b i t o  global. Las asociaciones parlamentarias globales. como la 
Union Interparlamentaria WIP),F'arlamentarios para IaAccion Global o Mujeres Par- 
lamentarias del Mundo para la Paz,y las asambleas parlamentarias regionales, como 
el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano o la Asamblea Parlamenta- 
ria de la Union Africana, pueden fomentar un mejor funcionamiento y una mayor 
responsabilidad de las agencias internacionales. Ya se han establecido varios grupos 
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interparlamentarios cuya funcion es promover la accion y controlar el desarrollo 
con respecto a areas especificas de la politica social y economica global. Estos 
incluyen redes parlamentarias en las que se integren el Banco Mundial y la OMC. 
Reivindicamos UM expansion progresiva de la exigencia de responsabilidades en 
relacion con las politicas y acciones globales ante estas agrupaciones parlamenta- 
rias. Pedimos de manera concreta que se Cree un Grupo Parlamentario Global que 
vele por la coherencia y la coordinacion entre las politicas sociales y economicas 
globales,a fin de desarrollar un mecanismo de control integrado a cargo de las prin- 
cipales organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas, de Pas 
institucioncs de Bretton Woods y de la OMC. 

545. La reunion anual de la IJIP en las Naciones Unidas es un medio util pard incre- 
mentar la cooperacion entre 10s miembros de las legislaturas nacionales en cues- 
tiones internaciondles. Los gnipos parlamentarios especializados en diferentes 
imbitos puedcn coordinar sus posturas sobre la reforma de la gobernanza global 
utilizando medios electronicos de comunicacion. Invitamos a la UIP y otros foros 
pxlanientarios a explorar nuevas vias de movilizacion de la opinion publica sobre 
la dimension social de la globalization, y solicitamos a las agencias internacionales 
que faciliten dicha accion. 

Ernpresas 

546.  Las empresas, tanto nacionales como transnacionales, contribuyen en gran 
medida a la dimension social de la globalization. Configuran el mundo laboral e 
influyen en el entorno social y economko en el que vive Pd gente. Las enipresls son 
la fuente principal de creacion de empleo e ingresos y sus valores, pricticas y com- 
portamiento tienen una repercusion importante en la consecucion de 10s objetivos 
sociales. 

547.  Es importante distinguir entre gobernanza empresarial y responsabilidad 
social de la cmpresa. 
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Gobernanza de /as empresas 

548. La gobernanza de las empresas esd esencialmente ligada a las cxiestiones de 
propiedad y control de las empresas y a las reglas que rigen 10s procedimientos 
financieros, la difusion y la transparencia. Ello incluye tanto las normas juridicas 
como 10s procedimientos internos de la compafiia. Una buena gobernanza de las 
empresas es la base de la economia de mercado y de la sociedad democritica. Como 
se manifesto en 10s principios de gobernanza empresarial (1999) de la OCDE, un 
punto de referencia influyente, UM buena gobernanza empresarial ayuda a garanti- 
zar que las empresas tienen en cuenta 10s intereses de multiples mandantes, asi 
como de las comunidades en las que operan; esto, a su vez, ayuda a garantizar que 
las empresas desarrollan sus actividades en beneficio del conjunto de la sociedad. 

549 La gobernanza de las empresas se ha convertido en una cuestion principal en 
una economia cada vez m b  globalizada en la que diferentes sistemas nacionales 
necesitan adaptarse a las nuevas presiones del mercado. Los recientes escindalos 
en torno a1 comportamiento empresarial, incluida la corruption, y el incumpli- 
miento han aumentado la necesidad dc un cambio y m a  mayor responsabilidad. 

Responsabilidad social de /as empresas 

550. La responsabilidad social de las empresas (ME) concierne a las iniciativas 
voluntarias que adoptan las empresas m b  al l i  de sus obligaciones legales. Es un 



medio a traves del cual la empresa puede considerar su impacto en todas las partes 
interesadas pertinentes. La RSE no es un sustituto de la reglamentacion guberna- 
mental o de la politica social, sino un complemento. 

55 1. Un numero cada vez mayor de empresas globales esta haciendo de la respon- 
sabilidad social una parte inherente de su actividad empresarial. Las iniciativas 
varian desde la adopcion de codigos de conducta hasta la creacion de asociaciones 
en el marc0 de iniciativas sociales de ambito comunitario. Son impulsadas por las 
propias preocupaciones eticas de las empresas, asi como por la presion de las ONG, 
10s sindicatos, 10s inversores eticos y 10s consumidores con conciencia social. 

552. M L I C ~ S  compdas desarrollan sus propios enfoques de la RSE, que varian en 
funcion del tip0 de empresa y del entorno economico y social. Algunos puntos de 
referencia importantes son la Declaracion tripartita de principios sobre las empre- 
sas multinacionales y la politica social de la OIT (1977, revisada en 2000), la Decla- 
ration de la OIT relativa a 10s principios y derechos fundamentales en el trabajo 
(1998) y las Directrices de la OCDE para las Ernpresas Multinacionales (1976, revi- 
sadas en 2000). Esta cuestion esti siendo objeto de un intenso debate en muchos 
foros. Una contribucion reciente incluye im LibroVerde y una Comunicacion de la 
Comision Europea sobre la responsabilidad social de las empresas'". 

553. Una iniciitiva particularmente influyente es el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, iniciado por el Secretario General de las Naciones Unidas. El Pacto solicita 
a las empresas que adopten y promuevan nueve principios fundamentales deriva- 
dos de 10s acuerdos universalmente aceptados sobre derechos humanos, trabajo y 
medio ambiente, en colaboracion con la O M ,  la Om, la Oficina del Alto Comisio- 
nado para 10s Derechos Humanos (OACDH), el PNUMA, la Organizacion de Desa- 
rrollo Industrial de las Naciones Unidas (ONUDI) y otros actores. El Pacto ya ha 
realizado progresos, por ejemplo, en la facilitacion del cumplimiento de la legisla- 
cion nacional pertinente, el fomento del diilogo y la eliminacion de 10s obstaculos 
que impiden respetar 10s principios universales en las cadenas de suministro glo- 
bales. Es importante que la OIT controle su implicacion en el Pacto,valore su futuro 
potencial y aumente su eficacia. 

554. Las iniciativas voluntarias como el Pacto Mundial pueden ayudar a consolidar 
la confianza publica y empresarial y contribuir a la sostenibilidad de sus activida- 
des. Sin embargo, algimos actores aim se muestran escepticos acerca del impacto 
real de estas iniciativas. En 10s diilogos de la Comision y en otros foros, se expreso 
la opinion de qie, para que las iniciativas voluntarias Sean creibles, &as precisan 
transparencia y responsabilizacion, lo que requiere a su vez unos sistemas de medi- 
cion, presentacion de informes y control adecuados. 

555.  La contribucion de las iniciativas voluntarias puede refonarse dc muchas 
maneras, entre ellas, las siguientes: - Apoyar a las empresas en sus esfiierzos por desarrollar mecanismos de infor- 

macion y de medicion de 10s resultados fiables tanto para empresas globales 
como para 10s proveedores nacionales, en consonancia con 10s principios y 
normas internacionalmente aceptados. 
Mejorar 10s mktodos de control y verificacion, tendiendo en cuenta las diver- 
sas sitimciones y necesidades. La acreditacion y la certificacidn independien- 
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It* Para examinar las iniciativas recientes, vease la ~ N o t a  informativa sobre responsabilidad social de 
la empresa y nornlas internacionales del tnbajo*, documento GB.288/WP/SDG/3, 011: Cinebra, 
noviembre de 2003. 
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tes e s t h  en aumento, ya que algunas empresas consideran que esto es una 
fuente de credibilidad. 
Desarrollar mas asociaciones industriales globales, como el reciente acuerdo 
del sector del cacao, que pretende eliminar las pricticas laborales abusivas, 
especialmente el trabajo infantil"". Dichas asociaciones pueden incluir a 
empresas, organizaciones de empresarios, sindicatos, cooperativas, gobiernos 
y organizaciones de la sociedad civil en programas que combinan las politicas 
de promocion con el control y la certificaci6n. 
Investigar en mayor medida la aplicaci6n y el impact0 de 10s codigos de con- 
ducts, y desarrollar guuas de buenas pdcticas. 

556. Los representantes internacionales de las empresas desempeiian un papel 
importante. La Organization Internacional de Empleadores (OIE) podria expandir 
sus actuales esfuenos en este camp0 como un actor privilegiado implicado en la 
promocion de la gobernanza empresarial y de la responsabilidad social de la 
empresa, y podria ayudar a mejorar la participation de las empresas en la gestion 
de la globalizacion a travis de la divulgacion, la formaci6n y la discusion respecto 
de estas importantes cuestiones. La OIE podria refonar su papel rector en iniciati- 
vas como el Pacto Mundial, actuando como un centro internacional para iniciativas 
que ayuden a patrocinar y armonizar el crecimiento economico y el desarrollo 
social y a fomentar el dkilogo. 

557. Con su composicion tripartita, la OIT ofrece un marc0 W c o  para la investi- 
gacion, el dialog0 y el desarrollo de politicas sobre estas cuestiones. Deberia con- 
vocar un for0 para desarrollar un programa prictico en torno a la contribuci6n de 
las empresas a la dimension social de la globalizacion. 

558. M;iS alla de las cuestiones de gobernanza y responsabilidad social de la empre- Ampliar \as 
sas, la relacion entre el sector privado y las organizaciones internacionales se ha asociaciones 
refoaado en 10s Wmos aiios. El sector privado esd desempehdo un papel pri- entre el sector 
mordial en diversos casos significativos de colaboradon multisectorial. Por ejem- privado y las 
plo,laAUanza Global paravacunas e Inmunizacion (GAVT) es ahora el principal ele- organizaciones 
mento para la inmunizacion de 10s nifios en paises de bajos ingresos. internacionales 
Representantes de la Fundaci6n Gates - la principal fiMnChdOrd - y de la indus- 
tria integran la junta directiva, junto con representantes de las organizaciones inter- 
nacionales, 10s gobiernos y la sociedad civil. 

559. La mayor implicacion del sector privado en la politica publica internacional 
tiene un gran potencial como fuente de financiacion adicional para programas glo- 
bales, y como proveedor de conocimientos ticnicos y acceso a las redes empresa- 
riales. Creemos que dicha implicac$on deberia fomentarse y promoverse. Existe la 
necesidad de abordar las preocupaciones para la proteccion de 10s intereses publi- 
cos a traves de acuerdos que garanticen que la eleccion politica no se ve distorsie 
nada por conflictos de intereses. Invitamos a la nueva Comision del Secretario Gene- 
ral para el sector privado y el desarrollo a que proponga Vias para reforzar dichas 
asociaciones y posibilidades. 

'Ip La Fundacih dniciativa Intemacional del Cacao: hacia una aplicaci6n responsable de las normas 
laborales en la agicultura del cacao" se emhlecio en 2002. En ella participan la industria global del 
chocolate y el cxcao. sindicatos y ONG, y la OIT pxsta sewicios de asemria. V6ase www.hccca.org.uk. 
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560. En 2000, el movimiento sindical internacional hizo de la uglobalizacion de la 
justicia social# su principal objetivo para el nuevo rnilenio'". En realidad, este obje- 
tivo no es nuevo. Se trata de un objetivo que 10s sindicatos han venido persiguiendo 
desde hace m h  de una dicada. Durante este periodo, el movimiento sindical ha 
adoptado diferentes estrategias para influir en el proceso de globalizacion, entre las 
que se incluyen: ejercer presion sobre 10s gobiernos clave en las reuniones p e r 6  
dicas del G8 y las cumbres econ6micas similares; un esfueao intensivo para intro- 
ducir las cuestiones laborales y sociales en el programa de las reuniones economi- 
cas y comerciales regionales; y un esfiieno para implicar directamente a las 
empresas multinacionales a travks de la negociacion de acuerdos maxo que cubran 
cuestiones fundamentales como el trabajo infantil, el trabaio forzoso, la dixrimina- 
cion y la libertad sindical y de asociacion. 

561. Adernk,durante la ultima dicada el movimiento sindical internacional ha pro- 
curado influir en la globalizacion a travks de diversos intentos para reorientar algu- 
MS de las actividades y las politicas de 10s organismos internacionales, como el 
Banco Mundial, el FM1,la OMC,la Conferencia de las Naciones Unidaq sobre Comer- 
cio y Desarrollo (UNCrAD) y la OCDE. Al misrno tiempo, 10s sindicatos han dedi- 
cad0 una cantidad de recursos considerable a la prornocion de m a  mayor cohe- 
rencia y cooperacion entre las organizaciones multilaterales responsables del 
desarrollo econ6mico. el comercio y la politica social. En particdar, han animado a 
las instituciones internacionales con un mandato econ6mico a ampliar su pers- 
pectiva y a aumentar el grado de equidad, el respeto de 10s derechos humanos y 
otras consideraciones sociales. 

562. El impact0 del movimiento sindical sobre la globalizacion y las politicas de las 
instituciones intemacionales clave depende, en parte, de su influencia en el pro- 
ceso de toma de decisiones. Por ejemplo, dentro de la OIT, 10s sindicatos constitu- 
yen una parte fundamental de la estructura de gobernanza y ejercen una influencia 
considerable en las politicas de la Organizacion. En otras organizaciones interna- 
cionales, como la OCDE, existe una estructura formal de consultas con el movi- 
miento laboral y la comunidad empresarial que permite a 10s interlocutores socia- 
les participar en discusiones politicas peri6dicas con el personal de la OCDE y 
representantes gubernamentales. Recomendamos que se establezcan estructuras de 
consulta formales del tipo de la OCDE en el Banco Mundial, el FMI y la OMC, res 
petando plenamente al rnismo tiempo las disposiciones constitucionales y las 
estnicturas de gobernanza de estas organizaciones. Esto proporcionaria a 10s inter- 
locutores sociales puntos de entrada estmcturales al funcionamiento de las organi- 
zaciones internacionales, lo que les permitiria ejercer una profimda influencia sobre 
la globalizacion. Favoreceria ademas la transparencia extema, la responsabilidad y 
la credibilidad de las organizaciones internacionales con un rnandato economico. 
Deberian adoptarse acuerdos similares en el campo del comercio interregional y 
bilateral en expansion, la inversion y 10s acuerdos de cooperation economica. 

I u  Confederaci6n Internacional de Organizaciones Sindicales Libres: GbbalWng Social Justfce:Trade 
Unionism in the 21st Century, Informe del Congeso Mundial (Durban, abril de 2000). 
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Dialog0 social en 10s sistemas globales de produccion 

563. El desarrollo de la democracia industrial y la negociacion colectiva en el 
imbito nacional ha proporcionado historicamente un importante mecanismo para 
fomentar la productividad y 10s resultados equitativos en el trabajo, y para permitir 
a 10s trabajadores y 10s sindicatos influir con sus opiniones en el proceso de p m  
duccion. Dado el crecimiento de 10s sistemas globales de produccion, parece pm 
bable que se desarrollen nuevas instituciones de diilogo social entre trabajadores 
y empresarios, y es posible que tstas desempeiien un papel cada vez mas impor- 
tante en la economia global. 

564. En la actualidad, se esti llevando a cab0 un gran nlimero de experiencias y 
estan surgiendo algunos enfoques voluntarios interesantes. Por ejemplo, actual- 
mente existen m h  de 25 acuerdos marco entre las Federaciones Sindicales Mun- 
diales y las empresas multinacionales. Si bien el contenido de estos acuerdos difiere, 
la mayoria abarca las normas laborales fundamentales, y algunos engloban ademb 
cuestiones como el usalario vitaln, la salud y cuestiones relativas a la seguridad. Los 
comitts de empresa regionales y mundiales se esdn empleando cada vez m b  para 
impulsar el diilogo social. 

565. En la industria maritima, que es, por su propia naturaleza, en gran medida una 
actividad a escala mundial, ha surgido iina modalidad de dihlogo social global de 
gran alcance. Un acuerdo colectivo hternacional pionero entre la Fedeiacion Inter- 
national de 1osTrabajadores delTransporte y el Comite Maritimo Internacional de 
Empleadores cubre salarios, normas minimas y o t m  condiciones de trabajo, 
incluida la proteccion de la maternidad. 

566. Esas formas de diilogo social global estin desarrollando UM base voluntaria 
entre 10s participantes globales implicados. Merecen un mayor grad0 de investiga- 
ci6n por parte de la OIT y o t m  organismos, con el fin de determinar su potencial 
para fomentar relaciones productivas entre trabajadores y directivos, y facilitar la 
resolucion de 10s conflictos que surjan entre ambos. La OIT deberia supervisar de 
cerca todas estas experiencias y proporcionar a las partes implicadas asesoramiento 
y asistencia cuando sea necesario. 

Sociedad civil 

567. Una caracteristica sorprendente de la globalizaci6n ha sido la ripida aparicidn 
de una comunidad de actores de la sociedad civil, conectados de manera global para 
tratar las cuestiones que preocupan a 10s ciudadanos de todo el mundo. Su niunero 
ha aumentado de unos 1.500 a mediados de la decada de 10s cincuenta a unos 
25.000 en 2001.Aunque la naturaleza y la frecuencia del contact0 y el mod0 de 
interaccion de 10s organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad 
civil v&an, se ha registrado una tendencia hacia una mayor colaboracion en todo 
el mundo. 

568. Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen de manera considerable a 
plantear y debatir la cuestion de una globalizacicin m b  justa. Crean conciencia 
sobre el problema, realizan investigaciones, documentan las consecuencias de la 
globalizacibn para la gente,las comunidades y el medio ambiente,movilizan a la opi- 
nion publica y garantizan la rendicicin de cuentas democritica. Igualmente ofrecen 
ayuda para el desarrollo y servicios humanitarios, promueven 10s derechos huma- 
nos,proporcionan conocimientos t&nicos y nuevas iniciativas de vanguardia, como 
el tratado por el que se prohibe el us0 de minas terrestres o el establecimiento del 
Tribunal Penal Internacional. Entre otros muchos ejemplos destacados, cabe citar la 
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labor que desarrolla Oxfam para promover el comercio justo, la Campaiia 2000 para 
la cancelacion de la deuda,los foros sociales mundiales y regionales, asi como otras 
muchas iniciativas. La contribucion de estas organizaciones a una globalitacion 
inclusiva puede potenciarse aun m b  mediante un cornpromiso I& activo en la 
movilizacibn del apoyo nadonal a las medidas de reforma global. En 10s tiltimos 
aiios, se ha observado un notable increment0 de la colaboraci6n de las organiza- 
ciones de la sociedad civil con otros grupos, como 10s sindicatos y 10s parlamentos, 
y con 10s gobiernos, especialmente en torno a las negociaciones de la OMC. 

569. Las organizaciones de la sociedad civil,como el rest0 de 10s actores en el con- 
texto de la globalizaci6nn, debedan ser transparentes y rendir cuentas a las partes 
interesadas. Reconocemos la existencia de una amplia gama de organizaciones de 
la sociedad civil, entre las que Aguran ONG fundadas poi gobiernos o apoyadas por 
empresas, movimientos populares, organizaciones sin inimo de lucro que presran 
servicios y otras que representan a grupos civicos. Es importante reconocer estas 
diferencias al abordar las cueaiones relativas a la representatividad y la responsa- 
bilidad. Las medidas encaminadas a abordar la responsabilldad de las organizacio- 
nes de la sociedad civil no debedan coartar 10s derechos leg’timos de 10s ciudada- 
nos a organizarse y a expresar sus opiniones e inquietudes en inteks de todos. El 
punto de partida podria consistir en fomentar las iniciativas voluntarias de auto- 
cregulacion dentro del sector de las organitaciones de la sociedad civil, de acuerdo 
con 10s valores que defienden y persiguen. La comunidad de la sociedad civil podria 
abrir el camino para promover un examen paritario. 

Asegurar una 
representach 
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570. Actualmente, existe una falta de representaci6n equilibrada dentro de la comu- 
nidad global de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil de 10s paises 
en desarrollo y las organizaciones de las comunidades subptivilegiadas y margina- 
das disfrutan de una representacion inadecuada. Es importante abordar este pro- 
blema, para que sus preocupaciones e intereses puedan articularse de forma ade- 
cuada en las discusiones y negociaciones nacionales y globales. La comunidad 
global de la sociedad civil, asi como 10s gobiernos y la comunidad internacional 
debenan realizar importantes esfuerzos para promover y refomr las organizacio- 
nes de la sociedad civil en 10s paises mb pobres y, especialmente, las asodaciones 
de grupos marginados o desheredados, como las mujeres pobres, 10s habitantes de 
chabolas, los pueblos indigenas, 10s trabajadores rurales y 10s pequeiios comercian- 
tes y artesanos. 

571. Inevitablemente, existen tensiones entre la sociedad civil,los gobiernos y 10s 
organismos multilateralesAlgmos organismos multilaterales opinan que su capa- 
cidad para enfrentarse a la dpida expansi6n de las ONG es extremadamente limi- 
tada. Algunos Estados consideran que las ONG estin invadiendo su territorio,lo que 
complica la labor de negociacidn de acuerdos. A menudo,las propias ONG se mues 
tran impacientes ante 10s obsticulos burochticos y politicos para trabajar con 10s 
gobiernos y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Muchas de ellas 
sienten que 10s inevitables compromisos necesarios para alcanzar el consenso dete- 
rioran su independencia e integridad. 

572. La implicacion de las organizaciones de la sociedad civil en las organizaciones 
internacionales plantea ademh la cuestion compleja de reconciliar la democracia 
participativa con la democracia representativa. Distintos mecanismos han id0 evc- 
lucionando en el marc0 de varios procesos multilaterales y de diferentes organiza- 
ciones internacionalesLW. Deberian extmerse enseiianzas de las fortalaas y debili- 
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dades de 10s mismos, especialmente en lo que amtie a asegurar la represenmion de 
10s sectores marginados de 10s p a k s  en desarrollo. Debenan celeb- de manem 
sostenida diilogos a escala de todo el sistema y organizados entre las organizacio- 
nes de la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales, respetando ple- 
namente las disposiciones constitucionales y las estructuras de gobemanza de unas 
y oms. Estos pod& servir para deter- miles son las fortalezas de 10s proce- 
sos de autoorganizacion de las organizaciones de la sociedad civil y apmvecharlas 
para el desarrollo ulterior de mecanismos eficaces que propicien una interacci6n 
refonada entre el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones de la socie- 
dad civil. El Secretario General de las Naciones Unidas ha establecido un grupo de 
expertos de alto nivel, dirigido por Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de 
Brasil, para formular recomendaciones destinadas a mejom la interacci6n de las 
Naciones Unidas y la sociedad civil, incluidos 10s parlamentarios y el sector privado. 
Animamos al grupo a que explore mCtodos innovadores de participaci6n e inte- 
raccion de la sociedad civil con el sistema multilateral, basados en las buenas expe- 
riencias y las pdcticas optimas, y a que estudie la mejor manera de abotdar las 
cuestiones de la representatividad y la responsabilidad de las organizaciones de la 
sociedad civil que buscan UM mayor interaction con la O W .  

Comunicaciones y medios de comunicaci6n 

573. El acceso a la informacion es esencial para una toma de decisiones demwh- 
tica. Los medios de comunicaci6n son las principales Vias para dlseminar la infor- 
macion y proporcionar un for0 para el debate publico. 

574. Los desarrollos tecnol6gicos como Internet o 10s sistemas de distribuci6n de 
television y radio de bajo cost0 han incrementado la cantidad y la variedad de la 
informacion disponible,incluso para personas que viven en ulnas remotas de paiseS 
en desarrollo. Los gobiernos que desean intermmpir el libre flujo de informaci6n 
se enfrentan ahora a una tarea m k  dificil. La diversidad de pqpmaci6n ha sido un 
estimulo para el desarrollo cultural, que ha favorecido a las minorias hgiiisticas y 
a otras minorias. 

575. Sin embargo, algunos aspectos de la tecnologia de las comunicaciones son 
causa de preocupaci6n. El predominio de la lengua inglesa ha supuesto un papel 
preponderante de las fuentes de noticias angloamericanas. Esto puede estar cam- 
biando debido a que algunos idiomas importantes como el espaiiol, el h b e  o el 
franc& e s t h  desarrollando su capacidad de programaci6n gl0bal.y los anglobnos 
de Asia y Africa desempefian un papel importante en 10s medios de comunicaci6n 
internacionales de habla inglesa. Los consumidores de noticias televlsivas, servicios 
de cable y agencias de prensa escrita necesitan ejercer mayor presi6n para garanti- 
zar que 10s vendedores sumlnistran opiniones miis imparciales de las culturas, las 
realidades y 10s intereses. 

576. La mayor parte del mundo en desarrollo ha observado una mayor diversidad 
cuando 10s nuevos canales comerciales han puesto fin a 10s antigum monopolios 
estatales de difusion y un mayor poder del consumidor ha apoyado nuevos peri6 
dicos y revistas. Sin embargo, 10s medios de comunicaci6n occidentales han ape- 
rimentado matiples fusiones que reducen la diversidad de las noticias y las opi- 
niones. 

577. En todas panes, las politicas necesitan poner de relieve la importancia de la 
diversidad en la informacion y 10s flujos de comunicaci6n. Los medios de comuni- 
cacion responsables pueden desempeiiar un papel fundamental a la hora de facili- 
tar la transition hacia una globalizacion & justa e inclusiva. Una opinion pubblica 
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apoyo esencial para el cambio. 

Gobernanza en red 

578. En 10s ~Xtimos aiios se ha experimentado una dpida expansih de redes sobre 
cuestiones globales y oms mecanismos no estructurados para la formulacion de 
politicas globales, con la participacion de actores tanto publicos como privados. 
Estas modalidades de ugobernanza en red* contribuyen a abordar las insuficiencias 
y lagunas de las instituciones y 10s acuerdos existentesgI0. A menudo son multisec- 
toriales, dado que implican la participacih de una combinaci6n de gobiernos 
nacionales,organismos multiIaterales,organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado. Suelen tener mecanismos de gobernanza informales, y su estructura orga- 
nizativa tiende a ser ligera, basandose a menudo en las nuevas tecnologiaS"'. 

579. Las cedes, las asociaciones y 10s proyectos globales pueden adoptar diversas 
formas y cumplir distintas funciones, como el establecimiento de pricticas inter- 
nacionales, la difusibn de la informacidn y la movilizaci6n de recursos. Nos hemos 
referido anteriormente a algunos ejemplos de estas redes como el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y el Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, lanberculo- 
sis y la Malaria. Otro ejemplo es Medicines for Malaria Venture (Medicamentos 
contra la Malaria), una asociacion global diseiiada con el fin de crear incentivos para 
que las empresas h a c t u t i c a s  desarrollen una nueva vacuna contra el paludismo. 
Las organizaciones internacionales pueden desempeiiac un papel importante, como 
ocurre con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o la Red de Empleo de 10s 
Jovenes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OIT. 

580. Otras muchas cedes se han establecido con el fin de intercambiar inforrnacion 
y promover las cuestiones relacionadas con el desarrollo social y humanitario y la 
igualdad de g6nem. Muchas campaiias y movimientos de la sociedad civil han apro- 
vechado de manera muy eficaz las posibilidades de las cedes globales"'. Internet 
permite el desarrollo de cedes descentralizadas de responsabilidad y solidacidad en 
torno a distintos proyectos para el cambio social. Para que estas redes puedan 
operar e intercambiar informacih en sociedades abiertas y demodticas, la propia 
gobernanza de Internet debe mantenerse abierta y democdtica. 

581. Algunas de las ventajas de estos nuevos mecanismos son: 10s beneficios de una 
acci6n dpida y no burocdtica; la capacidad para movilizar diversos actores y cali- 
ficaciones, y tin enfoque basado en 10s resultados, ya que se centran en cuestiones 
especiflcas. Por otra parte, este enfoque restringe en muchos casos la pai-ticipacion 
a un select0 n b e r o  de actores, plantea dudas acerca de la responsabilidad y repre- 
sentacion de todas las partes interesadas y come el riesgo de ser tecnocdtico. Para 
ayudac a reducir estos problemas, deberia existir una mejor coordinaci6n entre estas 

'I' Vbse N.W&: &lobal Governance and the Role of 1nstitutionsr.en D. Held yA. McGrew (direc- 
tows de la publicacion): Gove+nfng Globalfzatfon (Cambridge. Polity Press, 2002); y B. Deacon. 
E. Ollila, M. Koivusalo y p. Stubbs: Global Social Governance: Tbemes and Prospects, EIementS for 
Discussion Series, Ministerio de Asunros Exteriores de Pinlandia, Departamento de cooperaci6n Inter- 
national para el Desarrollo (Helsinki, 2003). 
'" Viasr J. Heimdns: Reforming Global Economic and SocW Govmrance:A Critical Review of 
Recent Pmgmrnrnatfc Tbinkfng, docwnento de trabajo prepando pard la Comision Mundial (Gine- 
bra, 2003). 
'I' Porejemplo,la Red delTercer Mundo.que es un participante de importancia en el debate y la infor- 
maci6n sobre la reforma del slstema comerdal global.Wase www.twnside.org.sg. 
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cedes y asociaciones globales y las organizaciones internacionales, preservando al 
mismo tiempo su espiritu empresarial y de experimentacibn. . * .  
582. La experiencia sugiere que la cmcion de nuevas instituciones importantes 
dentm del sistema de las Naciones Unidas, o incluso la amplia reforma o la actuali- 
zacion de las instituciones existentes, como el ECOSOC y 10s sistemas de votacion 
de las instituciones de Bretton Woods,es una tarea complicada y puede Uevac algh 
tiempo. Por otra parte, es probable que las cedes globales se multipliquen como con- 
secuencia de la propia globalizacion, y debemos tenerlas en Cuenta con miras a 
nuevas y prometedoras formas de gobernanza. Sin embargo, es importante seguir 
buscando posibilidades politicamente viables para la reforma institucional. Es posi- 
ble l o w  un pmgreso importante, como se ha demostrado recientemente con la 
creacion delTribuna1 Penal Internacional. 
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I ntroducci6n 

583. Son muchas las voces partidarias de cambiar el proceso de globalizacion 
aChla1. Las recomendaciones de gfan alcance qie  figuran en secciones anteriores 
responden a esa peticion.Si embargo,no puede garantizarse una accion coherente 
si no se realiza un seguimiento sistemhtico de nuestms recomendaciones. Prop@ 
nemos que se adopten medidas para contar con el compromiso y la participacion 
continua de 10s actores estatales y no estatales. Ha llegado el momento de poner en 
pdctica las distintas recomendaciones formuladas en Las secciones anteriores. Nues 
tra idea es que el sistema multilateral de las Naciones Unidas desempeiie siempre 
un papel central en el foment0 y el apoyo de todo el proceso de seguimiento. 

584. El seguimiento debe hacerse tanto a escala nacional como internacional. Los 
gobiernos y 10s actores no estatales nacionales pueden llevar a cab0 una labor 
importante. Sobm la base de nuestra experiencia de diilogos nacionales, vamos a 
fomular una propuesta especifica destinada a arnpiiar el intercambio y la interac- 
cion entre 10s diversos grupos de un mismo pais afectados por 10s problemas de la 
globalization. 

585. La naturaleza de la globalizacion exige que vayamos m h  a G  de 10s procesos 
intergubernamentales y 10s Estados nacion, a tin de implicar a nuevos actores y fuer- 
zas que puedan contribiir a la busqueda de soluciones. Necesitamos la energia, la 
creatividad y el alcance de las muchas redes de actores no estatales que ya estin 
participando activamente, incluidas empresas y sociedad civil 'I3. Es precis0 adaptar 
las instituciones internacionales a la situacih real de la nueva era. Ello e n t r a m  la 
formation de coaliciones para realizar carnbios, a menudo con socios que sobre- 
pasan 10s limites de 10s circulos oficiales. 

"' Muchos aspectos celacionados con la globdizaci6n ya estin siendo exaninadus en divervos forus, 
como el For0 Econdmico Mundial y el Forn Social Mundial. Adeds,ya estln en marcha muchos pro- 
yectos innovadores. como el Forn lnternacional sobre Globalizacion, la lniciativa por una Globaliza- 
cidn Etica, la iniciativa del Global Stakeholder Panel sobre Globalizacion y Gobiemo Mundial, J' la 
Comisi6n sobre GlobalizaciOn del Fom sobre el Estado del Mundo. 
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586. Invitamos a 10s gobiernos, 10s parlamentos, las organizaciones internacionales 
y otros actores pertinentes, como la Confederacion Internacional de Organizacio- 
nes Sindicales Libres (CIOSL), la Confederacion Mundial delTrabajo (CMT),la O w -  
nizacion Internacional de Empleadores (OIE), la Chara  de Comercio Internacional 
(CCI) y las ONG pertinentes, a examinar nuestras recomendaciones y, cuando pro- 
ceda, a actuar de acuerdo con las mismas para mejorar la gobernanza nacional y 
global y garantizar una mayor coherencia de Pas politicas relacionadas con la glo- 
balizacion. Acogemos con agrado el Proceso de Helsinki sobre la globalizacion y la 
democracia, y esperamos que permita ampliar el di2ogo relativo a algunas de nues- 
tras recomendaciones clave. 

587. Hemos fornulado muchas recomendaciones, pero el compromiso es esencial. 
Los valores y principios rectores de la globaliiracion, resaltados en nuestra vision, 
sientan las bases para asumir un compromiso general con un proceso de globaliza- 
cion just0 e integrador. Invitamos a todas Ias partes interesadas mencionadas en este 
informe a que orienten su conducta y sus actividades en funcion de esos valores y 
principios y de las relaciones y reglas que rigen el proceso de globalizacion. 

588. En el imbito internacional, hemos previsto que las medidas de seguimiento 
se apliquen en dos fases. La primera consistiria en promocionar, dar a conocer y 
conseguir que se respalden las propuestas y 10s objetivos de forma generalizada.En 
la segunda fase se pondrian en marcha medidas para moditicar el proceso de glo- 
balizacion actual en consonancia con las recomendaciones de politica contenidas 
en el presente informe. 

589. Como parte de la primera fase de movilizacion, animamos a todos 10s actores 
de la comunidad global a que utilicen este informe como base para la discusi6n y 
el aniilisis, examinen las propuestas de politica que contiene, acepten las recomen- 
daciones y elaboren planes de prornocion y de movilizacion. Con nuestro mbajo, 
hemos pretendido pasar de la confrontacion al daogo. Fspemos que este informe 
proporcione una plataforma sobre la que pueda lograrse un consenso para adoptar 
las medidas correctivas necesarias. 

590. En primer lugar,remitiremos nuestro informe a1 Consejo deAdministraci6n de 
la OIT, que establecio esta Cornision. Ademh, habida cuenta de su gran alcance,tam- 
bien lo remitiremos al Secretario General de las Naciones Unidas y lo presentare- 
mos a todos 10s Jefes de Estado y de Gobierno reunidos con ocasion del59." perio- 
do de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe tambien 
se presentari a otros organismos y agrupaciones intergubernamentales, como el 
ECOSOC,las juntas ejecutivas de las IF& la OMC, las Comisiones Economicas Regio- 
nales de las Naciones Unidas, la Union Europea, la Union Africana, la Liga Arabe, la 
Organizacion de 10s Estados Americanos, la Asociacion de Naciones del Asia Su- 
doriental y IaAsociacion del Mi Meridional para la Cooperacion Regional,el Grupo 
de 10s 77 (G77) y el G8. Tambien tenemos la intcncion de presentar el informe a 
10s principales actores de la comunidad global, como organizaciones de trabajado- 
res y empleadores, asociaciones empresariales, parlamentarios y autoridades loca- 
les, ONG pertinentes, fundaciones e instituciones academicas, asociaciones de pro- 
fesionales y de consumidores, grupos religiosos, consejos econdrnicos y sociales, 
partidos politicos y movimientos sociales. Instamos a todos esos foros a debatir 
nuestras recomendaciones y examinar medidas de seguimiento adecuadas en su 
h b i t o  de responsabilidad. 

591. Evidentemente, el cumplimiento de 10s compromisos asumidos en las confe- 
rencias de las Naciones Unidas durante el decenio de 1990 y en la Declaracion de 
la Cumbre del Milenio contribuid en gran medida a que se cumplan 10s objetivos 
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establecidos en el presente informe. No obstante, es necesario reiterar que el logro 
de una globalizacion justa depende de las decisiones politicas que tomen 10s acte 
res m b  influyentes para avanzar en el proceso.Todos aquellos con capacidad de 
decision en 10s imbitos gubernamental, parlamentario, empresarial, social y de las 
organizaciones internacionales tend& que asumir sus responsabilidades. 

592. Muchas de las recomendaciones que proponemos pueden ponerse en pric- 
tica mediante la obtencidn de resultados justos y equilibrados en las negociaciones 
que esth celebrindose en 10s marcos multilaterales existentes. Otras,sin embargo, 
en tmr im una tarea mis complicada de desarrollo de nuevos marcos e iniciativas 
en materia de politicas. A continuacion, nos centramos en el grupo de recomenda- 
ciones mencionado en atimo lugar. 

593. La segunda fase de las medidas de seguimiento se centmi en una estrategia 
encaminada a lograr mejoras en la coherencia y la formulacion de politicas. Cons- 
tari de varios elementos. En primer higar, instamos a que se apliquen medidas en el 
h b i t o  nacional para examinar y hacer un seguimiento de nuestras recomendacio- 
nes sobre las politicas locales, nacionales y regionales. En segundo lugar, tambiCn 
solicitamos que se tomen medidas inmedutas para poner en marcha iniciativas des- 
tinadas a lograr una mayor coherencia en las politicas dentro del sistema multilate- 
ral, y presentamos m a  propuesta especifica para ello. En tercer lugar, proponemos 
un proceso para formular politicas especificas a fin de poner en prictica las rece 
mendaciones clave que cuente con la participacion de todas las partes interesadas. 
En cuarto lugar, recomendamos que se Cree un for0 de politicas sobre la globaliza- 
cion entre las organizaciones internacionales interesadas. En quinto lugar, propo- 
nemos que se investigue de forrna mis sistematica para proporcionar recursos ttc- 
nicos bbicos que respalden este proceso y, en general, para consolidar la base de 
conocimientos sobre la dimension social de la globalizacion. 

Seguimiento en el Brnbito nacional 

594. Una parte esencial del seguimiento de nuestras recomendaciones deberia rea- 
lizarse en el hnbito nacional. Invitamos a todos 10s gobiernos y a 10s actores no ata- 
tales a que examinen el amplio conjunto de recomendaciones que proponemos en 
la seccion 1II.l del presente infonne sobre las politicas nacionales, locales y regio- 
nales a fin de que 10s paises se beneficien en mayor medida de la globalization y de 
garantizar que esos beneficios lleguen a todos. Hacemos hincapik en la importan- 
cia de fortalecer la gobernanza nacional, conseguir una mayor coherencia en las 
politicas nacionales sobre cuestiones relativas a la gobernanza mundial, adoptar el 
objetivo del trabajo decente para todos como un objetivo de politicas prioritario y 
tener en cuenta el diilogo social en el proceso de formulacion de politicas. 

595. Los diilogos nacionales organizados por la Comision brindaron nuevas opor- 
tunidades de interaction e intercambio entre muchos grupos implicados en la glo- 
balizacion. Ademb pusieron de manifiesto la importancia de analizar e intensitlcar 
10s intercambios entre 10s distintos actores a escala nacional. Un diilogo de base 
amplia encamhado a conciliar las diferencias en 10s puntos de vista y 10s intereses 
es una medida fundamental para conseguir la cohesion social necesaria para 
mejorar la capacidad que tienen 10s paises de defender sus intereses nacionales 

5%. Por consiguiente, invitamos a 10s gobiernos y demh actores a proseguir ese 
diitlogo teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en nuestro informe. 
Solicitamos a 10s gobiernos que examinen mecanismos apropiados para este pro- 
posito, utilizando 10s servicios existentes o creando nuevas plataformas publicas, 

legitimos. 

148 Por una globalizaci6n justa: clear oportunidades para tados 

.. ..... , .. .. ". . ..... 



como las comisiones nacionales sobre la dimension social de la globalizacion. Ello 
reuniria a diversas partes interesadas con el objetivo de plantear cuestiones de inte- 
k s  y contribuir a dar a conocer mejor 10s efectos de la globalizacion en la gente y 
las comunidades. SLI finalidad sen'a identificar 10s problemas, difundir la informa- 
cibn, poner en comlin las mejores pricticas y estudiar posibles respuestas politicas 
alternativas. Los resultados de estos intercambios deben'an tenerse en cuenta en el 
trabajo de 10s organismos multilaterales de cada pais que se propone m h  adelante. 
Seri esencial apoyar estos diilogos nacionales mediante un refuerzo de 10s progra- 
mas y las redes nacionales de investigacion sobre la dimension social de la globali- 
zacion.TambiCn resultari util apoyar la crcacion de redes entre esas comisiones 
nacionales como medio para aprender de experiencias diferentes en relacion con 
las respuestas politicas a la globalizacion. 

El sistema multilateral 

597. El sistema multilateral del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, 
el FMI y la OMC tiene la clara responsabilidad de hacer realidad el llamamiento de 
la Declaracidn del Milenio para que ula globalizacion se convierta en una fuerza 
positiva para todos 10s habitantes del mundos. Es el reto incuestionable del siglo XXI, 
y debe ser el tema unificador de sus actividades. 

598. Cualquier refonna del sistema multilateral deberia aspirar a hacerlo mh demo- 
critico, participativo, msparente y responsable. Ello es fundamental para hacer 
realidad nuestra vision de un proceso de globaliiacion mh just0 e integrador. 

599. Aunque no prevemos que las medidas relacionadas con las recomendaciones 
que figuran en este informe se l i i t en  a las organizaciones del sistema multilateral, 
creemos que muchas deberian concentrarse en ellas. En las Naciones Unidas, sus 
fondos, programas y organismos especializados ya existen proyectos importantes 
relacionados con la globalizacion'". 

600. Aparte del apoyo directo que brindan al seguimiento del presente informe, 
invitamos a 10s consejos de administracidn de las organizaciones internacionales 
implicadas a que estudien la manera de tener en cuenta nuestras recomendaciones 
al elaborar sus propios programas. Ello contribuiria a conseguir la base necesaria 
para cambiar las reglas y dirigir las politicas hacia una gobernanza de la globaliza- 
cicin m h  justa y democdtica. 

601. Sin embargo, para desempeiiar de manera eficaz ese papel fundamental, es 
preciso reforzar el sistema multilateral. Un requisito clave es un compromiso poli- 
tico renovado con el multilateralismo.Todos 10s paises deben reconocer su inter& 
comun y sus obligaciones con respecto a la creacidn de un sistema multilateral 
solido y efectivo que pueda respaldar una econom'a global justa, productiva y 
sostenible. 

602. Para avanzar hacia una globalizacion basada en valores, es preciso que las 
medidas relativas a dichos valores sean coherentes entre las distintas organizacim 
nes internacionales del sistema multilateral. Tambien es necesario que la promo- 
cion y el cumplimiento internacionales de dichos valores universales sea m h  eficaz. 
En primer lugar, todas las organizaciones internacionales deberian poner en phc- 
tica sus mandatos de forma que se respeten 10s dereclios humanos de acuerdo con 

Reformar 
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"* Entre ellos cabe citar 10s de la FAO, la OIT. el FIDA, la UNCTXD, el PNUD, el PNUMA, la UNESCO, la 
ONUDI Y la OMS. 
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Las obligaciones adquiridas en virtud del derecho internacional. En segundo lugar, 
invitamos a todas las organizaciones del sistema multilateral, en particular a la Comi- 
sion de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y a la OIT, a que examinen 
sus procedimientos y sistemas actuales de promwion y protection de 10s princi- 
pios y derechos humanos universalmente aceptados, a fin de aplicarlos de manera 
m h  eficaz, y a que mejoren el diilogo internacional sobre 10s valores compartidos. 

Logro de coherencia politica 

603. A priori, 10s principios y objetivos fundadores de las principales organizacio 
nes internacionales son congruentes y, por tanto, comparten muchos objetivos. 
Asimiimo, el derecho internacional exige que, en la medida de lo posible, las orga- 
nizaciones internacionales interpreten sm mandatos en armonia con 10s de otras 
organizaciones internacionales y conforme a 10s objetivos tiltimos que tienen en 
comun. Todas ellas, independientemente de las diferencias de poder econ6mico e 
influencia, debetian ejecutar sus mandatos de modo que sus miembros no entren 
en contndiccion con las obligaciones que hayan asumido en el marc0 de otros ins- 
trumentos y tratados internacionales. 

604. En la prictica, el sistema multilateral no esti siendo eficaz en lo que respecta 
a garantizar la coherencia entre las politicas economicas, financieras, comerciales, 
medioambientales y sociales para fomentar el desarrollo humano y el progreso 
social. Como se ha seiialado anteriormente, las reglas y politicas internacionales han 
favorecido las medidas dirigidas a la expansion del mercado en detriment0 de las 
politicas econbmicas y sociales encaminadas a alcanzar un modelo de globalizacion 
que beneficie a todos 10s paises y a todas las personas. Ello ha puesto de manifiesto 
el mayor poder e influencia economicos que tienen las organizaciones encargadas 
del comercio y las finanzas en comparacion con las organizaciones centradas en el 
desarrollo y la politica social. Por tanto, un factor clave para garantizar un mayor 
grad0 de coherencia a fin de que la globalizacion sea m b  justa e integradora es 
eliminar la falta de equilibrio en 10s resultados. 

605. La garantia de una mayor coherencia entre las politicas no s610 incumbe a las 
organizaciones del sistema multilateral, sino tambit% a 10s gobiernos y parlarnentos 
que supervisan su trabajo. En concreto, para que la coherencia de politica sea 
mayor, es precis0 conkrir a las organizaciones internacionales un rnandato politico 
claro. 

bob. Un importante medio para aumentar la coherencia entre las politicas con 
miras a subsanar la €aka de equilibrio que existe entre 10s objetivos sociales y las 
politicas economicas y, conseguir que el centro de atencion pase, por tanto, de 10s 
memados a las personas, se encuentra en el plan0 nacional. Recomendamos que se 
realicen exhenes  nacionales periodicos sobre las repercusiones sociales de las 
politicas economicas, financieras y comerciales. El FMI y la OMC examinan peri6 
dicamente todas estas politicas pero se centran en 10s aspectos relacionados con 
sus mandatos respectivos.Existe una necesidad Clara de U e v a r  a cab0 d m e n e s  que 
analicen 10s efectos de esas politicas en el trabajo decente, la desigualdad de genero, 
la educacion, la salud y el desarrollo social. Estos deberian aspirar a ampliar el espa- 
cio para las politicas nacionales que fomentan el desarrollo social. Estos &enes 
deberian ser llevados a cab0 por la OIT"' y otras organizaciones del sistema inter- 
national con un mandato relacionado con asuntos sociales, como el PNUD y 10s 

'I' Tal como se indica en el plnafo 508, la OIT dispone de un mandato constltucional explicit0 para 
supewisu la repercusih social de la politlca rcon6mica intemacional. 
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organismos especializados de las Naciones Unidas. Es indispensable trasladar la res 
ponsabilidad de la totalidad del proceso a1 plan0 nacional. En lo relativo al empleo, 
el Convenio de la OIT sobre la politica del empleo proporciona un marc0 que 
podria utilizarse como base para un enfoque global. 

607. En el h b i t o  internacional, proponemos el desarrollo sistematico de una 
nueva herramienta operativa para mejorar la calidad de la coordiici6n de las poli- 
ticas entre las organizaciones internacionales en las esferas en las que la ejecucion 
de sus mandatos coincide y sus politicas interact&. De ese modo se corregiria el 
desequilibrio que existe entre las politicas economicas y sociales,se eliminarian 10s 
efectos nocivos de las incompatibilidades entre las distintas politicas y se aprove- 
charia la sinergia de las politicas complementarias. 

608. Recomendamos que Las organizaciones pertinentes adopten iniciativas de 
coherencia politica sobre aspectos clave que aborden la dimension social de la g b  
balizacion. El objetivo seria desarrollar de forma progresiva propuestas de politics 
intepdas que sopesam adecuadamente bas preocupaciones economicas, sociales 
y de desarrollo sobre cuestiones especXcas"6. 

609. Invitamos a todos 10s jefes ejecutivos del sistema multilateral a que examinen 
cuestiones que se presten a iniciativas de coherencia politica con otras organiza- 
ciones y respecto de las que consideren que La colaboracion les permitiri contri- 
buir a una globalizacion m L  justa e integradora. Podrian estudiarse de forma inme- 
diata una serie de aspectos prioritarios de alcance intersectorial, que incluyen la 
creacion de empleo y la reduction de la pobreza,la desigualdad de gknem y la capa- 
citacion de la mujer, la integracion de la economia informal en la corriente princi- 
pal de la econom'a, la protection de 10s derechos fundamentales en el trabajo, la 
educacibn, la salud, la seguridad alimentaria y 10s asentamientos humanos. 

610. Los jefes ejecutivos de 10s organismos podrian decidirse a colaborar con otras 
organizaciones en hbi tos  que consideren apropiados para la adopcion de inicia- 
tivas de coherencia politica y defhr  en cada caso el mejor mitodo de trabajo con- 
junto. LQS acuerdos alcanzados con respecto a politicas equilibradas para obtener 
resultados m h  equitativos se seiialar;in a la atencion de las juntas o 10s consejos de 
administracion de las organizaciones para que 10s estudien y tomen las medidas 
necesarias. La Junta de Jefes Ejecutivos del Sitema de las Naciones Unidas, presi- 
dida por el Secretario General, y el Consejo Economico y Social estarian informa- 
dos en todo momento de la evoluci6n de ems iniciativas. Este enfoque mejoraria en 
gran medida la calidad del proceso de fornulacion de politicas utilizando al mismo 
tiempo una metodologia flexible y que puede aplicarse de manera pragmatica. 

61 1. En primer lugar, invitamos a 10s jefes ejecutivos de 10s organismos pertinen- 
tes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI. la OMC y la OIT a que aborden 
las cuestiones globales relativas al crecimiento, la inversion y la creacion de empleo 
en el mundo mediante una iniciativa de coherencia en las politicas. Habida cuenta 
de 10s temas tratados en este informe, consideramos que esta cuestion es absoluta- 
mente prioritaria. Las instituciones implicadas podrian hacer una valiosa cona?bucion 
transmitiendo este importante motivo de preocupacion a 10s gobiernos, las empre- 
s s ,  10s trabajadores, la sociedad civil y las personas de todo el mundo. Con esta ini- 
ciativa, se responden'a a una demanda politica de primer orden en todos 10s paises 
y se demostraria la capacidad de las instituciones en cuestion para probar nuevas 
vias de cooperaci6n a fin de encontrar soluciones en este importante terreno. 
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l I b  Ya se estdn realizando esfuerzos para desarrollar enfoques politicos integrados.como el ONUSIDA, 
10s esfuerzos por realizar un seguimiento en todo el sistema de 10s objetivos de desarrollo para el mile- 
nio y el Grupo Ginebra sobre Migration. recientemente creado. 
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Un rnejor desarrollo de politicas 
612. El seguimiento requiere ademis un pruceso para seguir transformando reco- 
mendaciones especificas en politicas operativas, teniendo en cuenta las opiniones 
y 10s intereses de aquellos a quienes dichas politicas afectan de manera mas directa. 

613. Sugerirnos que nuestras propuestas se examinen con mayor detenimiento y 
se desarrollen mediante una serie de diilogos sobre la elaboraci6n de politicas. Los 
diilogos darian cabida a la comunicacih y al intercambio entre todos 10s actores 
interesados. Su concepci6n deberia permitir que se acordaran y aplicaran de forma 
concreta las propuestas de politica especificas a medio y largo plazo. Tambien 
podrian servir para iniciar o ampliar 10s debates sobre cuestiones de politica impor- 
tantes a las que se ha prestado poca atencion hasta ahora. 

614. En esos dialogos participarian administradores, politicos, padamentarios, 
empresas, sindicatos, sociedad civil y ovos gnipos con exasa representacion en Las 
estructuras oficiales de gobemanza. Ademis, 10s diilogos incorporarian al proceso 
a las personas con importantes conocimientos tecnicos en hbi tos  pertinentes, a 
aquellos cuyos intereses esdn en juego y a todos 10s que tienen responsabilidades 
en el proceso de cambio. 

615. La naturaleza de cada diilogo, su programa y sus participantes podrian variar 
en funcion de la fase del debate y del tema que vaya a tratarse. 

616. I m  dillogos de politicas podrian tratar, entre otras, las siguientes esferas: 
La construccion de un marc0 multilateral para el movimiento transfronterizo 
de personas. En 10s phafos 440 a 444 se establece un proceso. En el deberian 
participar la Secretaria de las Naciones Unidas, la OIT, la OIM, la OACDH, el 
ACNUR, la UNCTAD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD). 
La responsabilidad social de la empresa para una globalizacion m b  justa. En el 
pirrafo 557 se propone que la OIT Cree LUI for0 sobre esta cuestion y que la 
OIE y la CIOSL desempeiien una funcion primordial. 
Un marc0 de desarrollo para la IED, que equilibre 10s derechos y las respon- 
sabilidades de 10s inversores (nacionales e internacionales) y de 10s paises 
receptores y emisores, teniendo en cuenta el impact0 social @irrafo 399). En 
61 participarian todas las organizaciones internacionales pertinentes y se 
garantizaria la representacion de todos 10s intereses. 
La globalizaci6nJos ajustes y la proteccion social (phafos 490 y 491). Ese dih- 
logo estableceria un propma de politica destinado a reforzar la proteccion 
social en la economia global. Contaria, entre otros, con la participacion del 
PNUD, el Banco Mundial, la OMC, el FMI y la OIT. 
La creacion de capacidad a escala global en materia de formacion y cualifica- 
ciones para que la tecnologia de la informacion aumente 10s beneficios de la 
globalizaci6n (pkrafo 487).Basada en la iniciativa existente de Educacion para 
'IMos y en el resultado de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Mor- 
macih, esta medida deberia estar dirigida por la UNESCO y el Banco Mundial 
y contar con la participacion de la Uni6n Internacional de Telecomunicaci- 
nes 
La contribucidn de la integration regional y subregional a un proceso de do- 
balizacion m b  just0 @brafos 333 y 334). Ello involucraria a las secretarias de 
las organizaciones regionales en cuestion y a las Comisiones Econbmicas 
Regionales de las Naciones Unidas, las asambleas parlamentarias regionales, 10s 
bancos de desarrollo regional y otros organismos regionales, ademh de a las 
organizaciones internacionales pertinentes. 

y el PNUD, entre otros. 

Dialogos sobre la 
elaboracibn de 

politicas 
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La igualdad de gknero como herramienta para lograr una globalizacion m&s 
integradora r e w a  a las Naciones Unidas, el PNUD y el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer (UMFEM) y otros actores pertinentes. 

617. Apelamos a las organizaciones internacionales para que fomenten y contri- 
buyan a estos diilogos cuando se traten asuntos relacionados con sus respecrivos 
mandatos. 

618. A d d  de estos diilogos sobre politicas concretas,consideramos que es pre- 
cis0 establecer una plataforma m6s amplia que permita el intercambio de ideas 
entre personas con puntos de vista distintos sobre la globalizacibn. Nuestra expe- 
riencia como Comision nos ha convencido de que ese tip0 de intercambio es fruc- 
tifero. Como miembros de la Comision a titulo individual reflejamos las opiniones 
de distintos lugares del mundo, del sector empresarial y el sindical; como politicos 
y parlamentarios, de la sociedad civil y el mundo acadkmico. Hemos comprobado 
que debatir nuestras opiniones enriquece el entendimiento, incluso cuando hay 
divergencia de opiniones, algo que en ocasiones resulta inevitable. Se trata de un 
paso fundamental para encontrar una causa comun y decidir el modo de actuar. Del 
mismo modo, las consultas que hemos realizado en 10s hbi tos  nacional y regional 
han demostrado la importancia del diilogo para fomentar un mayor intercambio de 
ideas y un entendimiento mutuo, asi como para identificar las medidas que pueden 
adoptar 10s distintos actores sociales en inter& de todos. 

619. Por este motivo, recomendamos que se establezca un for0 sobre politica de 
globalizacion entre las organizaciones internacionales interesadas, como parte de 
un esfuerzo continuo por convertir el diilogo entre diferentes puntos de vista en la 
base de UM globalizacion m b  justa. En este for0 se analizarian 10s aspectos clave 
relacionados con la dimension social de la globalizacibn. 

620. La funcion del for0 serh canalizar el esfueno colectivo del sistema multilate- 
ral para crear una plataforma de d&ogo entre diversas partes interesadas y consc 
guir apoyo para las propuestas que se formulen. Ese foro seda un espacio en el que 
podrian reunirse 10s organismos del sistema multilateral, en particular las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, con o m  organizaciones, grupos y perso- 
nas a 10s que ataiie la dimemion social de la globalizacion. El for0 evaluaria de forma 
peri6dica las repercusiones sociales de la evolution y las politicas de la economia 
global. Aprovechah 10s conocimientos, recursos y opiniones de todas las organi- 
zaciones participantes para realizar un seguimiento de las tendencias en 10s efectos 
sociales de la globalizacion y analizar 10s problemas de politica mds importantes. 

621. Consideramos que, teniendo en cuenta la experiencia de la Comision Mundial 
sobre la Dimension Social de la Globalizacion, la OIT deberia tomar la iniciativa en 
el seguimiento de esta recomendacion, en colaboracion con las organizaciones 
internacionales interesadas. 

622. Las instituciones participantes tambikn podrian contribuir de forma signifi- 
cativa elaborando un uinforrne sobre el estado de la globalizacionnr en el que refle- 
jen la experiencia y las opiniones de 10s distintos integrantes de las mismas. 

Apoyo en materia de investigaci6n 

623. Las medidas propuestas anteriormente en relacion con la dimension social de 
la globalizacion deben basarse en una informacion mejor sobre las tendencias de la 
globalizacibn y sus repercusiones en las personas y las comunidades, asi como en 
un profundo anSisis de las politicas internacionales sobre cuestiones clave. Debe- 
mos aprovechar las multiples fuentes y conocimientos tkcnicos de todas las regio- 
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for0 sobre politica 
de globalizacibn, 
en el que 
participen las 
organ izac iones 
internacionales 
interesadas 
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nes del mundo. El desarrollo de 10s conocimientos es esencial para convertir la glo- 
balizacion en una fuerza positiva para todos 10s habitantes del mundo,y para apoyar 
las propuestas especificas que hemos formulado a tal fin. Para movilizar a la opinion 
publica y orientar las medidas se necesitan mitodos de evaluacion y supervision 
mejores y mhs atentos a las diferencias de gknero, investigacion, eximenes de las 
politicas y presentation sistemitica de informacion. 

Una rnejor supervision y eva/uaci6n 

624. So10 se puede achm sobre lo que se conoce. Necesitamos con urgencia una 
base de conocimientos m b  solida y acnlalizada sobre la g1obalizacion.Aunque ya 
se dispone de informacion general sobre muchas dimensiones economicas de la 
globalizacion, como el comercio, el movimiento de personas y 10s flujos de capital, 
esos datos no son completos. Deben ampliarse y reforzarse con informacion d s  
detallada acerca de cuestiones poco tratadas hasta el momento, como 10s sistemas 
globales de produccion y sus cedes de proveedores, la expansion de la tecnologia y 
el acceso a la misma y las redes internacionales de personas y organizaciones, cada 
vez mh numerosds. Tambiin se necesita informacion fidedigna y periodica, desglo 
sada por sexos, sobre el impact0 social de la globalizacion y la distribucion de sus 
beneficios. Esa labor deberia basarse en 10s distintos esfuerzos por mejorar la 
evaluacion de 10s progrcsos y continuarlos. Precisamos, igualmente, informacion 
mejor, mas sistematica y mas fidedigna sobre las actitudes y reacciones de las 
personas con respecto a 10s problemas clave de la globalizacion. El objetivo seria 
proporcionar nuevos instnunentos de estudio que ayuden a contestar la pregunta 
siguiente: jcomo puede responder la globali7aci6n a las necesidades y aspiraciones 
de la gente? 

625. En todas esas esferas existe la necesidad de poner en c o m b  el trabajo de las 
oficinas de estadistica y 10s observatonos def mundo entero que r ehen  y cotejan 
informaci6n sobre esos temas y fomentar el establecimiento de redes y el inter- 
cambio. 

Programas de investigacidn mas sisternaticos 

626. La labor de la Comision Mundial ha puesto de manifiesto la necesidad de m b  
informacion y un analisis mas exhaustivo de la dimension social de la globalizacion. 
Tambitn es muy necesario realizar examenes en profundidad de las cuestiones 
clave que afectan a las politicas. 

627 En casi todos 10s paises hay una o varias instituciones de investigacion dedi- 
cadas al estudio de diversos aspectos de la globalizaci6n”’. En vez de reproducir 
actividades existentes, animamos a todas csas instituciones y redes a que colaboren 
y participen en un esfuerzo de investigacion comlin y de base amplia sobre la 
dimension social de la globalizaci6n, en el que intervenga el sistema multilateral 

’I’ Muchas estin especialiadas en este tema. coma el Yale Centre for the Study of Globalization y el 
London School of Economics Centre for the Study of Global Governance. Muchas instituciones 
pertenecen a rrdes mgionales coma el Consrjo para el Desarrollo de la InvestigaciBn EconBmica y 
Social de Africa (CODESRIA), con sede en Dakar. el Foro dr Investigacih Emnomica para 10s Wses 
haws de El Cairo, el CLACSO m Buenos Aim y redes parecidas de o m  regiones. Ovas forman parre 
de redes mundiales, coma la Global I>evelopment Network o participan en pmyectos mundiales coma 
10s del Institutn Mundial de Investigaciones de Economia del Desarrollo de la Universidad de las Naciw 
nes Unidas OINU-WIDER). en Helsinki, el lnstituto Intemcional de Estudios Labomla, el UNRlSD y 
el Centro Sur de Ginebra. 
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y las ONG. Consideramos que las redes de las instituciones nacionales, regionales y 
globales podrian crear la capacidad necesaria para abordar diferentes aspectos de 
la dimension social de la globalizacion de forma coherente y multidisciplinaria. Por 
ejemplo, un factor clave es desarrollar, en el context0 de la economia global, m a  
base socioeconomica elemental en el h b i t o  nacional. 

628. Asiismo, las principales organizaciones multilaterales deberian desarrollar 
programas de investigacion conjuntos sobre temas clave. La UNCTAD, la OMC y la 
OIT deberian establecer un programa de investigacion c o m h  para analizar de 
forma objetiva la incidencia de la evolucion del comercio en el volumen y la cali- 
dad del empleo, y sus repercusiones en materia de gCnero.TambiCn deberian de- 
sarrollarse programas similares entre distintas organizaciones para analizar cambios 
significativos en las politicas financieras y de desarrollo e identificar maneras de 
consolidar 10s vinculos positivos entre 10s derechos, el empleo y el desarrollo. 

629. Ademb de 10s dialogos sobre la elaboracion de politicas, solicitamos el apoyo 
general a 10s grupos especiales y foros de politica multidisciplinarios existentes que 
rehen  a investigadores, responsables de la toma de decisiones y sociedad civil para 
determinar opciones viables en tstos y otros hnbitos. Ello podria contribuir a1 obje- 
tivo de la coherencia politica. Varias iniciativas en curso pueden sentar las bases 
para ese esfueao. Asimismo, la celebracion periodica de una conferencia acadtmica 
y la publicacion de m a  revista sobre la dimension social de la globalizacion ayuda- 
rim tambiCn a rnantener un debate intelectual abierto y proporcionar una via para 
la publication periodica de investigaciones enipiricas. Es importante desarrollar 
estas iniciativas en el ambito regional para garantizar que todas las regiones del 
mundo puedan participar en ellas. 

Apoyo institucional 

630. Invitamos a la OIT y a o t m  organizaciones intercsadas a que ofrezcan asis 
tencia operativa a1 proceso general de seguimiento de este informe. Obviamente, 
las instituciones implicadas deberin rnovilizar recursos extrapresupuestarios para 
llevar a cab0 muchas de esas iniciativas. En vista del considerable inter& que tiene 
la comunidad intemacional en lograr una globalizacion m b  justa, esperamos que 
10s paises donantes y o t m  instituciones financieras apoyen este esfuerzo. 

631. Reconocemos que para obtener resultados tangibles es precis0 que 10s miem- 
bros de la Comision realicen un seguimiento activo. Realizaremos un seguimiento 
de Pas reacciones que se produzcan en relacion con este informe, apoyaremos cam- 
p&s y debates, y fomentaremos medidas de politica en diferentes foros. Debernos 
seguir comprometidos para llevar adelante nuestras recomendaciones. 

* * *  

632. Como seiialamos al principio, nuestro mensaje es critic0 y positivo a la vez. 
Hemos tratado de reflejar 10s valores y las aspiraciones de las personas de todo el 
mundo que desean una globalizacion justa, que respete la diversidad de las necesi- 
dades y las opiniones y que ofrezca mh opormnidades para todos. 

633. El siguiente paso es lograr una voluntad politica que transforme 10s compro- 
misos en medidas. El progreso exige un intercambio m k  abierto y una mayor cali- 
dad de &&logo entre todas ias partes. Proponcmos iniciativas nuevas que respon- 
den a las necesidades actuales de m a  mejora de la gobernanza de la globalizaci6n. 
tanto entre paises como a escala nacional, basadas en la conciencia del aumento de 
la interaction y la interdependencia y guiadas por el sentido de la solidaridad. 

Las organizaciones 
rnultilaterales 
deberian 
desarrollar 
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634. Nuestrds propuestas exigen un mayor grado de participacion por parte de las 
personas y 10s paises en la elaboration de las politicas que les afectan. Requiem 
que 10s quc tiencn la capacidad y el poder de dccidir - en 10s gobiernos, 10s par- 
lamentarios, empresas, 10s sindicatos, la sociedad civil y ks organizadones interna- 
cionales - asiman la responsabilidad compartida de fomentar m a  comunidad 
global libre, equitativa y productiva. 
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1 Anexo 1 : Guia de propuestas y recomendaciones 

En este unexo se sintetlzan Cusprinclpulespuopuestus y recoinenduciones de politicu con- 
tenidus en el infoi-me, remitidm u 10s pdrrufos nicmerudos correspondientes. 

Para logrdr und globdlizdci6n en condiciones de justicid. es necesario mejorar la gober- 
nanza en todos 10s niveles, es decir, local, nacional, regional y global. 

Gobernanza nacional 
Lw politicas, instituciones y acciones emprendidas en cada pais son factores funda- 

mentales piax detenninar hasta quC punto pueden kstos y sus hdbitantes beneficiarse de la 
globalization. Por consiguiente, nuestras propuestas arrancan de 10s planos nacional y local. 
Conscientes de que las politicas deben responder a las necesidades y condiciones especifi- 
cas de cada pais, hemos incluido las siguientes prioridddes esenciales: 

1.  Und buena gobernan7a naciona1,hasada en un sistema politico democritico,el respeto 
de 10s derechos humanos y de la igudldad de gknero, asi como de la equidad social y 
del Esrado de dewcho. Drbei-idn existir instituciones en las que estwieran repixsen- 
tados todos 10s intereses y para el diilogo social. (23&245) 

2. El Fstado tiene que descmpeAdr un pdpel eficaz para proporcionar 10s bienes publi- 
cos bdsicos y una proteccion social adecnada, asi como para aumentar las capa- 
cidades y oportunidades de toda la gente y mejorar la competitividad economica. 
(249-251,255-259,269-277) 

Unas instituciones sblidas que se encarguen de apoyar a 10s mercddos y de supervi- 
sarlos; m a  gesti6n prudente del proceso de integracion en la economia globalizada,~ 
unas politicas macroeconiumicas que permitan alcanzar un crecimiento elrvddo y e m -  
ble. (247-248,251-254) 

Unas politicas y reformas institucionales encaminadas a integrar la econom’a informal 
en la corriente principal de la econom’a, recurriendo a medidas encaminadas a elevar 
la productiuidad, los ingresos y la protecci6n y a asegurdr que exisxe un marco juridico 
e institucional para la propieddd y 10s dcrechos laborales, asi como para el desarrollo 
de las empresas. (261-268) 

La conversion del trabajo decente en un ohjetivo fundamental de las politicas 
economicas, ddndo prioridad a la creaci6n de cmplco, salvaguardando 10s derechos 

3. 

4. 

5. 
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fundamentales en el trabajo, refonando la protecci6n social y promoviendo el dialog0 
social. Las politicas deberian tomar en consideraci6n 10s aspectos de g&ero y basarse 
en un nuevo contrato social que refleje 10s intereses tanto de 10s empleadores como 
de 10s trabajadores. (278-289) 
El establecimiento de las bases de un desarrollo sostenible, motivando a las empresas 
para que adopten las tecnologias adecuadas,~ a las comunidades locales para que apli- 
quen criterios de gestion sostenible de 10s recursos naturales. (290-292) 
La responsabCici6n de las comunidades locales, mediante la transferencia de pode- 
res y recursos a las mismas respetando el principio de subsidiariedad; fortalecimiento 
de las capacidades economicas locales,~ reconocimiento de la necesidad de respetar 
la cultura, la identidad y 10s derechos de 10s pueblos indigenas y txibales. (293312) 
Aprovechamiento de todos 10s beneficios potenciales que se deriven de la acci6n coo- 
perativa a escala regional. incluida la contribuci6n de las instituciones regionales a la 
gobemanza global, velando por que 10s objetivos sociales queden debidamente refle- 
jados en el proceso de intqgacion economica y politica regional. (313-334) 
Coherencia entre las politicas nacionales y 10s intereses globales. Todos 10s Fstados han 
de comportarse como actores responsables en el marco de la gobernanza mundial, 
tomando debidamente en cuenta 10s efectos transfronterizos de las politicas naciona- 
les. (243,260,541) 

Gobernanza justas 
En el plano global, el actual sistema de gobernanza se basa en reglas y politicas que 

producen unos resultddos desequilibrados y a menudo injustos. Es precis0 reformar 10s 
mecanismos de gobernanza global en 10s siguientes hbi tos  fundamentales. 

Reglas justas 
Ias reglas que rigen la economh global debenan destinarse a mejorar 10s derechos, 

10s medios de subsistencia, la seguridad y las oportunidades para las personas, las familias y 
las comunidades en todo el mundo. Euo incluye contar con reglas justas en el imbito comer- 
cial, financiero y de las inversiones, con medidas que refuercen el respeto de las normas fun- 
damentales del trabaj0.y con un marco coherente para 10s movimientos transfronterizos de 
personas. 

El sistrma de comercio multilateral y el sistema financier0 intemacional deberian dear 
un mayor margen de autonomia en materia de politicas para que 10s paises en desarrollo 
puedan acelerar su crecimiento en un entorno economico abierto. (361-367) 

i )  Coinercio 
Hay que reducir sustancialmente las barrerds injustas que restringen el acceso a 10s 
mercados, especialmente para 10s bienes que presentan fuertes ventajas comparativas 
para 10s paises en dcsarroflo. En el Pmbito de la agricultura, deberia prohibirse la con- 
cesion de nuevos creditos y subsidios a la urponacion, asi como oms medidas nacio 
nales que distorsionan el comercio, y deberian eliminarse progresivamente las me&- 
das de este tip0 en vigor. Asimismo, hay que resolver el problema de las barreras 
comerciales a 10s productos textiles y las prendas de vestir. Al mismo tiempo, 10s 
gobiemos tienen la responsabilidad de instaurar politicas que velen por La seguridad 
de 10s Wdbajadores y la reestructurad6n industrial, tanto en 10s paixs desarrollados 
comu en 10s paises en desarrollu. (369379) 

Deberian establecerse normas tecnicas para el comercio de mercancias, aplicando 
procedimirntos objetivos y participatiws. y 10s paises en desarrollo debcrian recibir 
mas asistencia para mejorar la calidad de sus productos. Tambib es importante evitar 
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la aplicdcion abusiva de las medidas antidumping, y garantizar que 10s paises en desa- 
rrollo dispongan de apoyo tecnico para ayudarles en lo que ataiie a las cuestiones de 
procedimiento. (380-382) 

Un mayor acceso a 10s mercados no es una panacea.Resulta indispensable contar con 
una estrategia nxts equilibrada para lograr un crecimiento global sostenible y el pleno 
empleo, basada en un reparto equitativo de la responsabilidad entre 10s paises para 
mantener niveles elevados de la demanda efectiva en la economia global. (372) 

Hay que adoptar nonnas justas en materia de propiedad intelectual, que permitan con- 
ciliar 10s intereses de 10s productores de tecnologia con 10s intereses de 10s usuarios, 
en particular 10s paises de bajos ingesos que disponen de un acceso limitado al cone 
cimiento y a la tecnologia. (383) 
En lo que ataiie a las reglas globales, tambikn tiene que reflejarse mejor la necesidad 
de una acci6n afirmativa en favor de 10s paises que no disponen de las mismas capa- 
cidades que 10s paises que ya se han desarrollado; con tal fin, hay que refonar signiti- 
cativamente las disposiciones de la OMC relativas a1 trato especial y diferenciado. (369, 
385-3861 

3. 

4. 

5. 

ii) Sistrmas globales deprduccwn 
Es necesario contar con un marco m i s  s6lido y coherente para las inversiones extran- 

jeras directas OED) y la politica en materia de compaencia,que asegure el equilibrio entre 
todos 10s intereses, derechos y responsabilidades. 
1. Hay que intensificar el diilogo y la cwperaci6n en lo que ataiie a las politicas de com- 

petencia trdosfronteriza, a fin de lograr una mayor tmsparencia y competitividad de 
10s mercados globales. Entre otras ventajas, esto facilitari la incorporacion de las 
empresas de paises en desarrollo a 10s sistemas globales de producci6n. (390-393) 
Es indispensable disponer de un marco mh trdnsparente, coherente y equilibrado para 
las inversiones extranjeras directas, que refleje todos 10s intereses, reduzca 10s pro- 
blemas que planted la competencia en materia de incentivos y refuerce la contribu- 
ci6n de las IED a1 desafrollo equitativo. Habria que redoblar 10s esfuerzos encamina- 
dos a establecer un foro multilateral que,con la aceptacion de todos,pueda desarrollar 
tal marco. (394-399) 

2. 

iii) Sistema financiero internacional 
Los avances en las esferas del comercio y las ED no pueden fructiticar plenamente si 

no se introducen importantes mejoras en el funcionamiento del sistema financiero inter- 
national. Este deberia respaldar el crecimiento global sostcnible y mejorar las condiciones 
de integracih de 10s paises pobres en la economia global. 
1. Es preciso desplegar un esfueno decidido para aseguiarse de que se logra una mayor 

participacion de 10s p a k s  en desarrullo en el proceso de reforma del sistema finan- 
ciero internacional. (405-407) 

Resulta indispensable avanzar m h  dpidamente en lo que atatie a la reduccidn del pro 
blema que suponen la voldtilidad financiera y las posibilidades de contagio en 10s mer- 
cados emergentes. Deberian adoptarse medidas ripidas para asegurar una mayor asis- 
tencia financiera de usencia en epocas de crisis, y que dipongan de ella 10s paises 
que se ven confrontados a1 riesgo de contagio fmanciero. (411) 
Las reglas y politicas financieras globales deberian permitir que 10s pakses en d e m -  
Uo con sistemas financieros poco desarrollados y examen te  rqlamentados adop 
ten un enfoque cauteloso y gradual para la liberalization de las cuentas de capital, y 
dispongan de un mayor margen en lo que ataiie a las politicas dc ajuste que permiteo 
reducir al mhimo 10s costos sociales. (408409,413) 

2 .  

3. 
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4 .  Debenan intensificarse 10s esfuerzos orientados a estabkcer mecanismos mis &ca- 
ces para un reparto equitativo de las responsabilidades y cargas entre 10s deudores y 
10s acreedores. (412) 

iv) El trabajo en la economia global 
Unas reglas de juego mis justns en lo economico tirnen que ir acompaiiadas de un 

mayor respeto de las normas fundameutales del trabajo y de unas reglas justas para la cir- 
culacion transfronteriza de las personas. 

Debena refomse la capacidad de la OIT para promover el respeto de las no- l a b  
raks fund;unentales.Todas las organizaciones internacionales competentes deberidn 
asumir su responsabilidad en la promocidn de dichas normas,velando por que sus p’o- 
pias politicas y pmgramas no supongan un obstkulo para su realizacidn. (426) 
Debenan adoptarse medidas para crear un sistema multilateral que garantice normas 
justas y transparentes para la circulacidn tmsfronteri7a de las personas. Recomenda- 
mos adoptar un enfoque sistemitico que: a) amplie y de nuevo vigor a 10s compm 
misos multilaterales existemes en lo que se refiere a cuestiones como 10s derechos y 
la protection de 10s trabajadores migrantes y la lucha contrd el t&co de personas,en 
especial de mujeres; &) elabore enfoques comunes para resolver 10s grandes proble- 
mas politicos mediante el diaogo entre 10s paises de origen y 10s paises de destino.y 
c) trate de establecer un mmo global para un proceso que sea ordenado y se gestione 
en inter& de todos. (435444)  
Hace falta contar con un for0 global cm el que se intercambien puntos de vista e infor- 
macidn sobre la circulacidn transfronteriza de las personas, y deberia reforzarse a las 
organizaciones multilaterales que se ocupan de esta cuestion. (445446)  

Mejores politicas internacionales 
Las medidas encaminadas a lograr unas reglas mis justas deben ir acompaiiadas de 

politicas internacionales m L  coherentes y equitvivas. 

1 .  

2. 

3. 

4 .  

5 .  

6 .  

7 .  

8. 

Un requisito fundamental consiste en desplegar mayores esfuerzos para la moviliza- 
cidn de recursos a nivel internacional.Deberia hacerse por fin realidad el compromix, 
de dedicar el 0,7 por ciento del PIB a la ayuda oficial para el desamllo (AOD). Es pre- 
cis0 mejorar la eficacia en lo que ataiie a la prest-dci6n de la asistencia. (453458)  
Debena acelerarse e intensificarse el proceso de alivio de la deuda. (459462)  
Asimismo, deberia cxaminarse activamente una amplia gama de opciones para la 
obtencion de recursos de financiacion adicionales. Tales recursos deben ser adicio- 
nales, y no deben considerarse como sustitutos de 10s compromisos en lo que ataiie a 
la asignacion de l0 ,7  por ciento del PIB a la ayuda oficial para el desarrollo. (463470)  
Deberia aprovecharse mejor el potrncial que suponen en tkrminos de solidaridad 
global las contribuciones pnvadas voluntarias y las iniciativas filantropicas. (471-472) 

Deberia incrementarse el apoyo a las iniciativas de inversibn socialmente responsa- 
ble, a fin de canalizar recurws hacia 10s paiscs de menores ingresos. (474475)  
Es indispensable UM movilizacion internacional para elevar el nivel de las inversiones 
en materia de educacidn y de capacidad tecnolbgica destinadds a 10s p a k s  en desd- 
rrollo. (482487)  
Tambien es necesario impulsar und acci6n internacional para apoyar 10s sistemas 
nacionales de protecci6n social, con el An de asegurar un nivel minimo de protecci6.n 
social en el imbito de la economia global. (488491)  
Se necesita contar con un mecanismo m b  eficaz para la gestidn macroeconomica 
global. Adernis de atender a la necesidad dr gestionar 10s flujos financiems y 10s t ips  
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9. 

10. 

11. 

de cdmbio a corto plazo, esta coordinad6n politica macroecon6mica tambien debe- 
ria tener por objetivo a largo plazo el logo del pleno empleo.(410,494-497) 
Deberian adoptarse medidas mis  energicas y entablarse un diilogo social mas amptio 
a fin de prumover d tmbajo decente en las zonas francas industriales y, en general, en 
10s sistemas globales de produccih; en su caso, la OIT deberia facilitar asesoramiento 
y asistencia a quienes tomen pane en dicho diilogo. (498501,563-566) 

El trabajo decente para todos deberia convertirse en un objetivo global y perseguirse 
a traves de politicas mas coherentes en el seno del sistema multilateral.Todas las orga- 
nizaciones de este sistema debenan ocuparse de forma mas integrada y coherente de 
las politicas econ6micas y laborales internacionales. (502-510) 

La educacidn, la d u d ,  10s derechos humanos, el mcdio ambiente y la igualdad de 
ginero deberian abordarse en el marc0 de un enfoque integrado pard alcanzar las 
metas economicas y sociales. (51 1-514) 

lnstituciones mas responsables 

i) El sisiema muliikateral y 10s uctores estutules 

multilateral para hacerlo mas demwdtico, transparente, responsable y coherente. 
Un requisito indispensable para mejorar la gobernanza global es la reforma del sistema 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Las instituciones de Bretton Woods debenan establecer un sistema de derechos de 
voto que sea m b  justo y de mayor representacion a 10s paises en desarmllo.(521-525) 

Los mCtodos de trabajo y 10s procedinitentos de negociacion de la OMC tienen que 
garantizar la participacidn plena y efectiva de todos 10s Estados miembros. (527) 

Todos 10s organismos del sistema de las Naciones Unidas deberian fortalecer sus uni- 
dades de evaluacidn, adoptar politicas daras en materia de comunicaci6n de infor- 
macidn y publicar 10s resultados correspondientes. Habria que alentar las evaluacio- 
nes externas, y debenan presentarse iilformes periodicos sobre las actividades de 
seguimiento. (529) 
Invitamos a 10s Jefes de Fstado y de Gobierno a que promuevan en 10s foros intema- 
cionales unas politicas coherentes centradas en el bienestar y fa calidad de vida de la 
gente. La cuestion de la bkqueda de una mayor coherencia de la politica socioeco 
ndmica tambien deberia figurar en el ordm del dia de las xuniones de 10s dirigentes 
politicos mundiales. (532) 

Deberian examinarse con la debida atencion la$ propuestas existentes para crear un 
consejo de wguridad econdmica y socia1,asi como un consejo mundial sobre la gober- 
nanza global.(530531) 

Deberia refomrse la capacidad del ECOSOC para coordinar las politicas globales en 
10s campos econdmico y social. elevando su nivel de representacion, incluyendo un 
comite ejecutivo de nivel ministerial y una accibn a nivel interministerial sobre cues- 
tiones fundamentales de politica global, y mediante la adopcion de nuevas modalida- 
des de funcionamientd. (533-534) 
Hay que aumentar las contribuciones fu1ancieras alas instituciones multifaterales a fin 
de que puedan asumir las crecientrs responsabilidades que se les asignan, y ello debe- 
ria ir acompaiiado de una eficiencia y eficacia crrcientes. (536) 
Todas las organitaciones, incluidas las del sistema de las Nacionrs Unidas, deben 
asumir una mayor responsabilidad frente al pubtico en general por lo que se refirre a 
las politicas que aplican. Los gobiernos y 10s parlanientos nacionales debenan contri- 
buir a este proceso, cxaminando las decisiones tomadas por sus representantes en 
dichas orgmizacionrs. (528,539-540,543) 
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9. 'Pdmbih aboyamos par una extension progresiva del control parlamentario sobre el 
sistema multilatet;ll a escala global, asi como por la creacion de un grupo parlamen- 
tario global que se ocupe de la coherencia y compatibilidad de las politicas econcimi- 
cas y sociales globales. (544-545) 

ii) Actores no estatales 
Ademb del sistema multilateral, tambien aportan una contribucidn importante a la 

gobernama global las empresas, 10s sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y las 
redes globales. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Podrian reforzarse las iniciativas voluntarias de las empresas tanto nacionales como 
transnacionales, a fin de mejorar su contribucibn a la dimension social de la globali- 
zaci6n. La OIT deberia convocar un for0 sobre esta cuestion. (555-557) 

Deberian escahlecerse estructuras formales en el marco de las instituciones de Bretton 
Woodsy de la OMC para la celebraci6n de consultas con el movimiento sindical inter- 
national y la comunidad empresarial. (562) 

Deberia propiciarse aun mas el fortalecimiento de la6 organizaciones y movimientos 
de la sociedad civil. asi como el respeto de 10s dercchos y la libertad individuales para 
constituir asociaciones. Deberia incrementarse la representacion de las organjzacio- 
nes de la sociedad civil de 10s paises en desarrollo en las redes globales de Id sociedad 
civil. Deberia promoverse UM mayor interaccih en el sen0 del sistema multilatetal. 
(568,570572) 

Las organizaciones de la sociedad civil deberinn ser tmsparentes y responsables, y no 
restringir el derecho de 10s ciudadanos a organizarse y manifestarse. F'oddan alentarx 
las iniciatkaas de autorregulacion. (569) 

Los medios de comunicaci6n que se comportan de manera responsable pueden de- 
sempeiiar un papel fundamental a la hora de propiciar una globalization m b  justa e 
integradora.Es necesario que,en todas partes,l.ds politicas hagan hincapik en la impor- 
tancia de la diversidad de 10s flujos de informacion y comunicacion. (577) 

Deberia mejorarse la coordination entre las organizaciones internacionales y las 
redes y asociaciones de lmbito global que participan en el intercambio de infor- 
macibn, la promoci6n y la movilizacion de recursos en 10s Pmbitos econ6mico y 
social. (581) 

Movilizacidn para el cambio 
Llevar adelante estas reformas exigW la movilizacih de muchos aaores.Ade& de 

las negociaciones y 10s debates en curso en 10s foros nacionales y multilaterales existentes, 
proponemos las siguientes medidas e iniciativas: 

1. En el plano nacional, invitamos a 10s gobiernos y a 10s actores no estatales a entablar 
dialogos de amplia base con el fin de exaniinar y formular medidas de scguimirnto en 
10s planos local, nacional y regional. (594-596) 

Las organizaciones del sistema multilateral deberidn lxaminar sus propios procedi- 
mientos para asegurarse de que existe una accidn coherente en lo que a t a k  a 10s vale 
res universales y a 10s derechos humanos, a fin de que se apliquen mejor en la pric- 
tica y de propicidr el diilogo internacional. (513,602) 

Las organizaciones internacionaks deberian impulsar iniciativas de coherencia en 
materia de pditicas, en cuyo marco aunen fuerzas para la formulacion de politicas mb 
equilibradas y complementarias encaminadas al logo de una globalizacidn justa e inte- 
gadora. La primela de esm iniciativas deberia abordar la cuestion del crecimiento, la 
inversion y el empleo en la economia global. (60841 1) 

2. 

3. 
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4. Las organizaciones del sistema internacional cuyo mandato abarca las cuestiones 
sociales deberian Uevar a calm eximenes nacionales sobre las implicaciones sociales 
de las politicas economicas, financieras y comercialrs. Es indispensable lograr trasla- 
dar la responsabilidad al plano nacional. (606) 
Las organizaciones internacionales I& directamente interesadas deberian organizar 
una de dielogos sobre la formulacion de politicas en 10s que participen todos 10s 
actores, para seguir examinando y desarrollando las propuestas politicas clave conte- 
nidas en el presente informe. (613617) 
Ias oryani;?aciones interiiacionales interesadas deberian crear un fon, sobre politica 
de globalizacion. Este foro seri una plataforma para que dialoguen peri6dicamente 
quienes mantienen puntos de vista distintos respecto de la.. repercusiones sociales de 
10s acontecimientos y las politicas en la economia globalizada. Las instituciones parti- 
cipantes podrian publicar un informe periodic0 sobre el uestado de la globalizaci6nw. 
(618622) 
Deberian fortalecerse 10s programas dc investigacibn y recoleccion de datos sobre la 
dimension social de la globalizaci6n. (623629) 

5. 

6. 

7. 
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Anexo 2: La Comision Mundial: antecedentes y cornposicion 

La Cornision Mundial sobre la Dimension Social de la Globalizaci6n fue creada en 
noviembre de 2001 por decision del Consejo de Administracidn de la OIT, que resolvi6 
que la Comision deba elaborar un informe de gran alcance y calidad sobre la dimension 
social de la ghbalizacion teniendo en cuenta la interaccih entre la economia gIobalizada 
y el mundo del trabajo”‘. 

El Director Cineial de la OIT fue invitado a efectuar a m p l i  consultas con el fin de 
designar miembros de la ComisMn a personas eminentes de reconocida autoridad, tomando 
debidamente en cuenta la representacion de gknero, el equilibrio entre las regiones y el tri- 
partismo. y procurando que quedasen reflejadas las principales perspectivas y preocupa- 
ciones de politica manifestadas en 10s debates sobre la globalizacion. 

En febrero de 2002, S.E.Tarja Halonen, Presidenta de la Republica de Finlandia, y 
S.E. Benjamin Mkapa, Presidente de la Rephblica Unida de Tanzania, aceptaron la invitation 
del Director General de aauar como copresidentes de La Cornision. Se nombraron otros 
19 miembros entre personalidades procedentes de todas las regiones del mundo, de varia- 
&s trayectorias y competencias.Ademis, se dispuso que cinco miembros ex oflclo, entre 
ellos el Director General y 10s miembros de la Mesa del Consejo de Administration, actua- 
rian como enlaces entre la ComisMn y La OIT. 

La Comision, que ha funcionado como un organo independiente, asume plenamente 
y con total independencia la responsabilidad de su informe y de 10s mktodos de trabajo 
emp1eados.Todos sus miembros participaron a titulo personal. Por consiguiente, la Comi- 
sion se sintio libre de tratar toda clase de cuestiones, recabar todo tipo de asesoramiento y 
formular todas Las propuestas y recomrndaciones que consider6 pertinentes para realizar 
su labor. 

““ Vbnse Ins docurncntos del Cflnsejo dr Administncion de la OIT SPotenciar la accion Jel ti~p 
delhbaio soh= la Dimensi6n Sociil dc la Mundialiuci6n: pmximas etapas, (GB.282/WP/SCKVl). 
Ginehra. novicmbrc de 2001.e hformc del G N ~ O  deTraba)n sobrc la Dimension Social dc la Mm- 
dializaci6n. (GB.282/12).Ginebra,novirmb~ dc 2001. 
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Miernbras de la Cornision 

Copresidentes 

S.E. Tarja Halonen, Presidenta de Finlandia 
La Sra.Tarja Halonen, elqida Presidenta de la Cornision en febrero de 2000, es la pri- 

mera mujer que ocupa la funcion de Jefe de Estado de Finlandia. Tras terminar sus estudios 
en la Universiddd de Helsinki, con el titulo de Master en Derecho, la Presidenta Halonen 
comenzo a ejercer como abogada de la Organizaci6n Central de Sindicatos Finlandeses, en 
1970, cargo que mantuvo en el curso de su cxrrera politica como miembm del Parlamento 
y Ministra de Gabinete. Fue miembro del Parlamento desde 1979 hasta que asumi6 el cargo 
de Presidenta de Finlandia. La Presidenta Halonen ha formado parte de tres Gabinetes, en 
las siguientes funciones: Ministra de Justicia (1990-1991), Ministra de Asuntos Exteriores 
(1995-2000) y Ministra responsable de la cooperacion nordica (1989-1991). La Presidenta 
Halonen ha desempefiado tamhien un papel activo en el Consejo de Europa, como miem- 
bm de la Cornision de Sabios de dicho Consejo (199&1999).A lo largo de su carrera poli- 
tics, la Presidenta Halonen se ha ocupado con especial ahhco de 10s problemas relativos a 
10s derechos humanos, la democracia, el estado de derecho y la sociedad civil. 

S.E. Benjamin William Mkapa, Presidente de la Rep~bllca Unida de Tanzania 
El Sr. Benjamin William Mkapa fue elegido Presidente de la Republica Unida deTanza- 

nia en noviembre de 1995. Estudi6 en el Makere University College (Uganda), estableci- 
miento donde obtuvo una Licenciatura en In@& en 1962. En 1966, el Sr. Mkapa inici6 lo 
que iba a ser una tar@ carrera de pericdista, durante la cual fue feje de redaceion de dos de 
10s principales diarios de la Republica Unida de Tanzania, The Nutionallst Uburu y Tbe 
Duily News. En 1974, fue designado Secretario de Prensa del Presidente de la Republica 
Unida de Tanzania, S.E. Mwalimu Julius Nyerere. Su carrera en la diplomacia intemacional 
comprende el ejercicio de varios cargos, entre 10s cuales 10s de Alto Comisionado ante 
Nigeria (1976), Minisfro de Asuntos Fxteriores (1977-1980), Alto Comisionado ante Canad 
(1982) y Embajador en 10s Estados Unidos (1983). En 1984, fue designado nuevamente 
Ministro de Asuntos Exteriores. A principios de 10s aiios noventa, ocupo el cargo de Minis 
tro de Informaci6n y Medios de Comunicacion; en 1992, fue nombrado Ministro para la 
Ciencia, IaTecnologia y la Educaci6n Superior, y en 1995 fie elegido Presidente de fd Repu- 
b1ica.A lo largo de su carrera politica, el Presidente Mkapa se ha empeiiado en fortalecer la 
democracia en la RepGblica Unida deTanzania, aumentando al mismo tiempo la apertura de 
su pais a1 comercio exterior, y la inversion exnanjera. 

Miembros 

Giulano Amato - El Dr. Amato fue Primer Ministro de Italia durante dos penodos, de 
1992 a 1993 y de 2000 a 2001. M6s recientemente, fue Vicepresidente de la Convencion 
Constitucional de la Union Europed. Como miembro del Senado italiano,el Dr. Amato ha ejer- 
cido diversas altas funciones de gobierno, inclusive las deviceprimer Ministro, Ministro del 
Tesoro, Ministm de Reformas Institucionales y Presidente de la Entidad Italiana Antimono- 
polios. El Dr. Amato, abogado de profesicin, fue Catedt5tico de Derecho Conmitucional Ita- 
liano y Derecho Compardtivo de la [Jniversidad de Roma, en la Escuela de Ciencias Politi- 
cas,de 1975 a 1997. 

Ruth cardoso - Presidenta del Programa CapacitaqPo Solidaria, organization que 
promueve la constitucih de asociaciones para luchar contra la pobreza y la exclusion 
social, la Dra. Cardoso, qur fue Primera Dama del Brasil de 1995 a 2002, desempeii6 ante- 
riormente las funciones de Investigadora Superior en el Centro Brdsileiio de AnSisis y Pla- 
nilicaci6n y de Profesora de Antropologia em la Universidad de S%o Paulo. Ademk, es miem- 
bro del Consejo de Administracion de la Fundacih para las Naciones Unidas y del GNPO 
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de Alto Nivel de la Red de Empleo Juvenil. IA Dra. Cardoso es aiitora de varias obras sobre 
la juventud, 10s movimientos sociales, la sociedad civil y 10s nuevos actores sociales. 

Heba Handoussa - La Profesora Handoussa es miembro de la Shura, C h a m  Aka del 
Parlamento Egipcio, y del Consejo de Administracion del Banco Central de Egipto. &one 
mista de profesibn, la Profrsora Handoussa fue DirecTord Gerente del Fom de Investigacic- 
nes Economicas para 10s PaisesArabes,la Republica Islamica del k i n  yfirquia haaa 2003. 
E n x G  en la American IJniversity de El Cairo, establecimiento del que fue posteriomente 
Sobdirectora. Se ha desempeiiado como asesora del Gobierno de Egipto y Consultom del 
Banco Mundial. Las abundantes investigaciones que ha publicado abarcan temas como el 
ajuste estnictural, la politica industrial y la ayuda extranjera, las reformas institucionales, y 
la formulacidn de modelos de desarrollo comparativos. 

E v e h e  Herfkens - Coordinadora Ejecutiva de la Campaiia en pro de 10s Objetivos 
de Desarroflo del Milenio y ex Ministrd de Desarrollo de 10s PdiSeS Rajos ( I  9982002). DK 
1996 a 1998, la Sra. HerRcens fue Embajadora ante las Naciones Unidas y la OMC. Durante 
ese periodo,fonno pane del Consejo del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Social (UNRISD) y dirigio la Oficina de la Comisi6n Economica para 
Europa. De 1990 a 1996, fue Directora Ejecutiva del Grupo Banco Mundial. Anteriormente, 
habia sido durante nueve aiios miembro del F’arlamento de 10s Paises Bajos en representa- 
ci6n del partido Laborista. Abogada de profesiGn, la Sra. Herfkens ha tenido tambiCn una par- 
ticipacih activa en diversas organizaciones no gubernamentales. 

A n n  McLaughlin Korologos - Vicepresidenta de La Rand Corporation, la Sra. Kom 
logos es Asesora Superior de Benedetto, Ganland and Company,entidad de banca financiera 
de NuevaYork. Adernb, forma pane de 10s consejos de administracidn de varias emprcsas 
como Microsoft Corporation, AMR Corporation y su filial American Airlines, Fannie Mae, 
Harman International Industries, Kellogg Company,Vulcan Materials y Host Marriot C o p  
ration. Fue Ministra deTrabajo de 10s Estados Unidos de 1987 a 1989,y tambien desempefi6 
la funcion de Subsecretaria de Asuntos Internos y Secretaria Adjunta del Departamento del 
Tesoro. De 1996 a 2 0 ,  la Sra. Korologos fue Presidenta del Instituto Aspen. 

Lu Mai - Secretario General de la Funddcidn China de Investigaciones para el Desa- 
rrollo, desde 1998, el Sr. Lu ha sido tambien, desde 1995, Investigador Asociado Superior 
del Centm de Investigaciones para el Desarrollo del Consejo de Estado de China. Con UM 

vasta expenencia en el ambito de Pa reforma rural en China, el Sr. Lu dirigio la Oficina Expe- 
rimental sobre Reforma Rural, del Centro de Investigacih sobre Desarrollo Rural del Con- 
sejo de Estado, a finales de la decada de 1980. Ademis, es autor de numerotas publicacio- 
nes sobre reforma economica y se ha desempeiiado como consultor del Banco Mundial, el 
Banco Asiatico de Desarrollo y o t r a  organizaciones internacionales. 

Vdentina Matvienko - Gobernadora de San Petersburgo desde 2003, la Sra. Mat- 
vienko ejercio anteriormente el cargo de Viceprimera Ministra de la Federacion de Rusia 
para Asuntos Sociales, FducaciGn y Cultura. La Sra. Matvienko tenia tambien bajo su respon- 
sabilidad las rclaciones entre el Gobierno y 10s sindicatos, 10s movimientos y awciaciones 
sociales, las organizaciones religiosas y 10s medios de comunicacion. La Sra. Matvienko de- 
sempefi6 por primera VTZ la funci6n deviceprimera Ministra encargada de asuntos sociales 
en 1998. Previamente, habia sido miembro del servicio diplornltico y, durante mucho 
tiempo,alta funciomria del Fhtado. De 1991 a 1995 fue Embajadora de su pais en Malta, y 
de 1997 a 1998, Embajadora en Grecia. 

Deepak Nayyar - Vicerrector de la Universidad de Delhi. El Profesor Nayyar es un 
distinguido economista que ha ejercido la docencia en la Universidad de Oxford, la IJniver- 
sidad de Sussar, el Instituto Indio de Gevtidn de Calcuta y la Universidad Jzwaharlal Nehru 
de Nueva Delhi.Asimismo, ha ocupado las funciones de Asesor Econcimico Superior del 
Gobierno de la India y Secretario Permanente dcl Ministerio de Hacienda. Autor dc nume- 
msas obras y aniculos, el Profesor Nayyar es Presidente de la .Junta Directiva del Instituto 
Mundial de Investigaciones de Ikonomia d d  Desarrollo de Helsinki. Presideme del Consejo 
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Asesor del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford y miembro de 
laJunta Directiva del Consejo de Investigacioiies de Ciencias Sociales de 10s Estados Unidos. 

Talzo Nfshlmuto - Presidente del Consejo de Administraci6n de Toshiba Corpora- 
tion y ejecutivo de hrga trayectoria en esta empresa, el Sr. Nishimuro se ha especializado en 
la comercializaci6n y la mercadotecnia internacionales de componentes electdnicos y a d -  
cvlos electdnicos de consumo. Actualmente es Vicepresidente de la Federaci6n Empresa- 
rial del Jap6n, creada en mayo de 2002 a1 fusionarse las dos principales organizaciones de 
empleadores del Japon, Keidanren y Nikkeiren. 

Ffanqois Perigot - Presidente de la Organizaci6n Internacional de Empleadores 
(OIE) desde junio de 2001, el Sr. Perigot ha tenido una l a w  trayeaoria en la industria fran- 
cesa, habitndose desempeiiado como Presidente y Direc-tor General de Thibaud, Gibbs et 
Cie (196&1970) y luego de Unilever Frdnce (1971-1986). De 1986 a 1994,el Sr.F'erigot pre- 
sidi6 el Consejo Nacional de Empleadores Franceses. Desde 1997, preside MEDW Interna- 
tional, secci6n internacional del Movimiento de Ias Enipresas de Francia (MEDEF),principal 
organizaci6n de empleadores del pais. 

S u r i n  Pltsuwan - Miembro del Parlamento y ex Ministro de Asuntos Exteriores de 
Tailandla, el Dr. Surin ha tenido una Iarga carwra en el Gobierno, particulmente en el 
campo de las reladones exteriores. El Dr. Surin ocup6 el cargo de Ministro deAsuntos Exte- 
riores de 1997 a 2001;pre~amente,fueVicen~inistro dehuntos Exteriores de 1992 a 1995. 
Por otra pane, ha sido miembro del Parlamento dumte seis mandatos consecutivos desde 
s u  primera cleccion en 1986. Ikenciado en Ciencias Politicas y Doctor de la Universidad de 
Harvard,el Dr. Surin fue miembro de Vd Comisi6n sobre Seguridad HUIMM; en la actualidad, 
escribe regularmente para importantes peri6dicos deTailandia y la region. 

Julio Ma& Sangulnettl- Presidente del Cfrmlo de Montevideo, foro que tiene por 
objetivo impulsar nuevas formas de gobernanza y el desarrollo sostenible enAmCrica Latina, 
el Sr. Sanguinetti ha sido Presidente de la Republica del Uruguay en dos periodos, de 1985 
a 1990 y de 1990 a 1995.Ademh, ha tenido una Iarga y destacada carrera en 10s campos de 
la politica, la cultura y el periodismo. En 2000, la UNESCO le otorg6 el premio Sim6n Boli- 
var en reconocimiento a sus multiples realizaciones; ademas, ha sido distinguido con titulos 
honomrios de universidades de varios paises del mundo. 

Hernando de Soto - Presidente del lnstituto para la tibertad y la Demociacia de 
Lima (Peni), segh The EconomLFI es uno de 10s especialistas mls renombrados en cues- 
tiones de desarrollo. Autor de obras sobre politics economics que han tenido un gran exit0 
de venta, el Sr. de Soto fue nombrado por la revista Time entre 10s cinco principales inno- 
vadores del sigh xx enAm6rica Latina. Considerado como uno de 10s pensadores m b  influ- 
yentes sobre el tern del sector informal, ha asesorado al Gobierno del Per& en particular 
en la formulaci6n y la aplicaci6n de es-trategias para lograr la incorporaci6n a la economia 
general de las empresas y bienes del sector in ford .  

Joseph Stiglitz - Profesor de Economia,Empresa yAsuntos lnternacionales de la Uni- 
versidad de Columbia. Erudito y docente de renombre,el mfesor Stiglitz es uno de 10s fun- 
dadores de la corriente mas moderna de la economia del desarrollo. Ademas de ensefiar en 
las universklades deYaIe, Princeton. Oxford y Stanford, wup6 el cargo de Economista Prin- 
cipal del Banco Mundial. De 1993 a 1997, presidi6 el Consejo de Asesores Economicos de 
los EE.W.En 2001,Joseph Stiglitz recibi6 el Prrmio Nobel de Economia. 

John J. Sweeney - kesidente de la Fedemcibn Estadounidense delTrabajo y Con- 
peso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Originario del Bronx, distrito de Nueva 
Yo&, el Sr.Sweeney ha presidido la An-CIO desde 1995. Inicid su carrera de sindicalista al 
desempeiiarse como investigador adjunto en el Sindicato deTrabajadores de la Confeccih 
Femenina. En 1960 se incorporo a la Uni6n Inernacional de Empleados de scrvidos (UIES) 
como director para la ciudad de NuevaYork. En l9sO inicio el primer0 de cuam mandatos 
a Ia cabeza de ebrr sindicato internacional, hasta que fue elegido Presideme de IaAFLXIO. 

Victoria Tauli-Corpuz - Direc-tora Ejecutiva de IaTebrebba Foundation (Centm Inter- 
national pivd la lnvestigacion sobre Politicas y Educaci6n de 10s Pueblos In&genas).Acti- 
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vista indigenisra de la region de la cordillera de Pilipinas, la Sra.T.auli-Corpux ha fundado y 
dirigido M a s  ONG aaivas en 10s campos de la sensihilizaci6n social, la organization comu- 
nitaria, las investigaciones y el desarrollo. Miembro y PresidenVd-Retdtora del Directorio del 
Fondo de ContribucionesVoluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indigenas 
desde 1994, fue designada recientemente Comisionada de la Comisi6n Nacional sobre el 
Papel de la Mujer Filipina en representacibn de 10s pueblos indigenas. 

Aminata D. Traors? - Escritord y Directom drl Centro Amadou Hanyrat Ba (CAHBA), 
UM de las organizaciones del For0 Social Africano, la Dra.Traore ocup6 anteriormente el 
cargo de Ministra de Cultura ylbrismo de la Republica de Mali. Ha Uevddo a cab0 y publi- 
cado investigaciones sobre distintas cuestiones relativas al desarrollo, y en particdar sobre 
las relaciones None-Sur, la cooperdcibn bilateral y multilateral, y la democrdcia, ta gober- 
nanza y la globalizaci6n en el plano local e internacional. Form6 pane de 10s organizadores 
del primer For0 SocialAfricano. que tuvo lugar en Bamako,en enem de 2002. 

Zwelhzima Vavi - Secretario General del Congreso de Sindicatos de Sudifrica 
(COSATU), el Sr.Vavi trabajo en las regiones de extracci6n de oro de Klerksdrup y Orkney, 
y se incorpo16 al Sindicato Nacional de Minerus <NUM) como organizador en 1987. En I988 
ocup6 el cargo de Secretario Regional del COSATU en Tmsvaal Occidental. Cuatro aiios 
m i s  tarde, a s u d 6  la funcibn de Secretario General de 0rganizacMn.Antes de ejercer su 
actual cargo de Secretario General, fue Secretario General Adjunto del COSATU de 1993 a 
1999. 

Ernst Ulrich von Welzsiicker - Cientifico y miembro del Parlamento aleman (Bun- 
destag) desde 1998, el Dr. von Weizsicker presidi6 la Cornision del BundeSVdg sobre uGlo 
balizacion de  la economia mundial: retos y respuestas.. Cientifico de renombre en 10s 
campos de la biologia y la fisica, el Dr. van Weizsicker ha sido Director del Centro de Cien- 
cia y Tecnologia de las Naciones Unidas y del lnstimto para la Politica Ambiental Europea. 
Miernbro del Club de Roma desde 1991, ha escrito y publicado numerosos textos sobre poli- 
ticas publicas y temas relacionddos con el medio ambiente y la  energia. 

Miembros ex officio 

Bill Brett - Presidente del Consejo de Administracion de la OIT en el periodo 2002- 
2003. Lord Brett es miembro del Grupo de IosTrabajadores del Consejo deAdministraci6n 
de la OIT desde hace siete aiios, y ha cumplido una larga trayectoria al servicio de 10s 
sindicatos. Fue nombrado miembro de la Cdmara de 10s Lores del Rein, IJnido en junio 
de 1999. 

Ed-yong Chung - Presidente del Consejo de Administracion en el periodo 2003- 
2004. Representante Permanente de la Republica de C o r a  ante Ias Naciones Unidas y o t m  
organizaciones internacionales en Ginebra, el Embajador Chung preside actualmente en la 
OMC la sesi6n eSpctcPdl del Consejo de 10s ADPIC para el Pmgrdmd de Doha para el DeSd- 
rrOll0. 

Danlel Funes de Rloja -Vicepresidente del Consejo de Administracion de la OIT y 
F'residente del G N ~ O  de 10s Empleadores de dicho Consejo, el Sr.Funes de Rioja es tambien 
Vicepresidente de la OrganizaciBn Internacional de Empleadores (OIE), Presidente de la 
ComisiBn Fmpresartal de AsesoramientoTecnico en Asuntos Laborales (CEA'rL), de la  Orgd- 
nizaci6n de 10s Estados Americanos (OEA), y Director del Departamento de Politica Social 
de la Union Industrial Argentina (UIA). 

Juan Soma- - Director General de la OIT desde 1998 y ex Representante Perma- 
nente de Chile ante las Naciones Unidas, el Sr. Somavia ha tenido una larga y distinguida 
trayectoria en el h b i t o  pGblico e internacional. Desempefio en dos oportunidades el cargo 
de F'residente del Consejo Jkonomico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas y 
h e  Presidente del Comite Preparatorio de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(Copenhague). 
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AIain Ludovic Tou - Presidente del Consejo deAdministraci6n de la OIT (2001-2002) 
y Ministro de Empleo,Trabajo y Seguridad Social de Burkina Faso desde noviembm de 2O00, 
el Sr. Tou ha ejercido varios altos cargos en su Gobierno, inclusive 10s de Ministro de 
Vivienda y Urbanizacion y Ministro de Salud. 

La Secretaria 
La OIT creb una Secixtarka para respaldar la labor de la Coniision. El Banco Mundial 

tambien dio su apoyo, designando a un alto funcionario pard formar parte de esta Secreta- 
cia. La Secretaria trabajo en estrecha coordination con 10s Consejeros de 10s Copresidentes: 
Jarmo Viiianen y Heikki Pohja (Consejeros de La Prrsidenta Halonen).~ Fulgence Kazaura, 
Ombeni Sefue y Tuvako Manongi (Consejeros del Presidente Mkapa). 

Formaron parte del rquipo principal de la  Secretaria Padnianabha Gopinath (Secreta- 
rio Ejecutivo), Cirry Rodgers (DirectorTecnico), Eddy I K ~  (Consejero Econhico), Dharam 
Ghai,knd Hartmann (Banco Mundial), Susan Hayter. Michael Henriques aefe de Operacie 
nes), Rolph van der Hoeven aefe de la SecretariaTecnica), Ruth McCoy y Aurelio Parisotto. 
Actu6 como Consejera en Comunicaci6n la Sm. Zohreh Tabatabai. 

Asimismo, la Secretar’a conto con la contribucion sustancial de Manolo Abella, Jose- 
Guilherme Almeida dos Reis, Rashid Amjad, Philip Rowring, Susan Davis,Janelle Diller,’l‘ayo 
Fashoyin, Deborah France,Ajit Ghose, K.L Kannan, Richard Kozul-Wright WNCTAD), Bob 
Kyloh, John Langmore,Virgilio Levaggi, Francis Maupain, Steven Oates, Nana Oishi, Steven 
Pursey y HamidTabatabai. 

Annette Schut se desempeii6 como documentalista, y participaron en la labor de edi- 
ci6n Rosemarie Battie, Sheila Davey y ChzaIdeen Fitzgerald. Los sistemas de administmion, 
financiacion e information, asi como el trabajo de secretaria, fueron organizados por Bar- 
bara Collins y Clare Schenker, y Pas tarras rralizadas por Rowena Ferranco, Zydre Pember, 
Judy Rafferty, Veronique Arthaud, Mila Cueni, Sharon Dubois, Catherine Harada, Zohreh 
Mobasser y Meral Stagoll. Contribuyeriin al diseAo del sitio Web Michiko Miyamoto y 
Roberto Zachmann. Colaboraron en las tareas de investigacion Rrnato Johnsson, Andrew 
Iang, Maltc Luebkrr y Muriel Meunier. 



Anexo 3: Reuniones, consultas e investigaciones de la Cornision 

Reuniones de la Comisidn 
La Cornision celebr6 seis reuniones en Ginebn, del24 al26 de mano de 2002;del20 

a1 21 de mayo de 2002;del12 a l l5  ochlbre de 2002;del16 a l l8  de febrero de 2003;del17 
a1 20 de mayo de 2003,y dell0 a1 12 de agosto de 2003. AsMsmo, se Uev6 a cab0 un inter- 
cambio abierto de puntos de vista, en Ginebn, del4 a16 de octubre de 2003. 

Ademb de estas reuniones, la Comisi6n mantuvo consultas y diilogos extensos, y 
conto con 10s aportes de un prognma de actividades tknicas sustantivas, onpnizado por 
la Secretaria. 

Consultas 
la Comision pudo beneficiarx de un intetrambio de opiniones con 10s Sres. Horst 

Kohler, Director Ejeativo del FMI, el 12 nctubrc de 2002; Supachai Panitchpakdi, D m o r  
Genelal de la OMC, el 14 de oaubre de 2002, y James Wolfensoh, Presidente del Banco 
Mundial, el 18 de febrero de 2003. 

La ComisiBn tambikn sostuvo una serie de diilogos en distintas partes del mundo, con 
la finalidad de hacerse eco de una amplia gama de opiniones y perspcaivas sobre la globa- 
limci6n.Algunos miembros de la Cornision y miembros de la Secretaria participamn en 
19 diilogos nacionaks, 7 diilogos regionales y 10 consvltav con actores clave en el tians- 
curso de las labores de la Comisi6n. Se pudo conwet asi 10s puntos de vista de una mues- 
tra representativa de la opinion publica mundial, que comprendi6 a miis de 2.OOO dirigen- 
tes y personalidades influyentes de 10s gobiernos, las empresas, 10s sindicatos y la socicdad 
civil de todas las regiones. Los informes completos de 10s diPogos se han pubticado en el 
sitio web de la Cornision (www.ilo.org/wcsdg). 

Didlogos nacionales 
* Republica Unida del’anzania 

Senegal Dakar, 26 de agosto de 2002 
[Jganda Kampala, 4 de octubre de 2002 - Filipinas Manila, 12 de septiembre de 2002 

* Fedencion de Rusia Moscu, 25 de septfembrt de 2002 

Dar es-Satam, 19-20 de agosto de 2002 
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Mkxico 
Costa Rica 
Chile 
Sudifrica 
Finlandia 
China 
Argentina-Uruguay 
India 
Wpto 
Bmi l  
Polonia 
Estados Unidos 

Alemania 

Didlogos regionales y subregionales 
AmkicaLatina 

Asia 

- Africa 
ElCaribe 
Estadosicrabes 

Europa 

Otros dialogos 
Evento paralelo en Cumbre ndk 

Ciudad de Mexico, 8 de ocNbre de 2002 
San Jd, 28 de ocNbre de 2002 
Santiago, 4 de noviembre de 2002 
Johannesburgo, 9 de noviembre de 2002 
Helsinki, 13 de noviembre de 2002 
Beijing. 26 de noviembre de 2002 
Carrasco, 2 de diciembre de 2002 
Nueva Delhi. 11 de diciembre de 2002 
El Cairo, 21-22 de diciembre de 2002 
Brasilia, 2&2 1 de enero de 2003 
Varsovia, 6 de febrero de 2003 
GN~OS de discusi6n en Indianapolis 
(Indiana), 22 de abril de 2003, 
y Washington, D.C., 24 de abril de 2003 
Berlin, 28 de abril de 2003 

Lima, 7 de diciembre de 2002 
Santiago de Chile, 1 .' de julio de 2003 
Bangkok, 16-17 de diciembre de 2002 
Bruselas. 3-4 de febrero de 2003 
Arusha, 6-7 de febrero de 2003 
Barbados, 9 de abril de 2003 
Beirut, 8-9 de mayo de 2003 

obre el Desarrollo Sostenit 
2 de septiembre de 2002. 
Reuni6n oficiosa con organizaciones de la sociedad civil en la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2 de septiembre de 2002. 
Reunion de una delegacion empresarial de alto nivel con la Comisidn Mundial, OIE, 
Ginebra, 16 de octubre de 2002. 
Dillogo con el movimiento sindid intemacional. la CIOSL y la CMT, B ~ s e l a ~ ,  26 de 
noviembre de 2002. 
Reunion oflciosa en el For0 sobre el Estado del Mundo, Cornision sobre la Globaliza- 
cibn, Ciudad de MCxico, 4 de cticimbre de 2002. 
Diilogo sobre da dimenui6n social de la globaiizacion - una wAuaci6n critica por 
parte de la sociedad civil*, Universidad deThammasat y Friedrich-Ebert-SMung, Bang- 
kok, 17-18 de diciembre de 2002. 
Evento paralelo en el For0 Social Mundial, Port0 Alegre, 24 de enero de 2003. 
Evento paralelo sobre a b s  valom de la globalizaci6nr en el Pore Economic0 Mundial, 
25 de enero de 2003. 
Mesa redonda con dirigentes de organizaciones no gubemamentales, Ginebra, 6 de 
junio de 2004. 

Apoyo tkcnico 
La Secretaria em6 una cxfcllsa base dc conocimientos para apoyar la labor de la Comi- 

si6n. En particular, examin6 10s trabalos de las Comisiones anteriores, prepah reseh  de las 
publicadones e investigaciones pcrtinentes, una mopilacidn de ideas y experiencias en 
materia de politicas, y una scrie dc documentos sustantivos, y recopilo datos sobre las 
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tendencias relativas a la dimension social de la globalizacicjn. Asimismo, se celebraron con- 
sultas tkcnicas con otras organizaciones inrernacionales, incluido el Departamento de Asun- 
tos Economicos y Sociales ( D A E S )  de las Naciones IJnidas, el PNUD, la UNCTAD, el Banco 
Mundial, la OMC y el FMI. 

Se establecieron redes de conocfmfentos, en las que participaron profesionales en 
materia de politicas, expertos tkcnicos, academicos y otros actores, a fin de aprovechar su 
experiencia en 10s siguientes temas: 

valores y objetivos en el contexto de la globalizdci6n; 

mercados y politicas locales en un contrxto globalizado; 
politicas de inclusion en el Pmbito nacional: lograr que 10s beneficios de la globaliza- 
ci6n alcancen a un mayor ncimem de personas; 
redes tmsfronterizas de produccion y tecnologia: promover el desarrollo y el trabajo 
decente; 
migraciones intemacionales: la movilidad de la mano de obra como parte integrantc 
del progrania global de politicas; 
gobernanza intemacional para una globalizacion integmdora, y 

- 

- globalizaci6n y cultura. 

El g6nero y el empleo heron abordados como temas transversales. 
La Secretaria organizo una serie de reuniones para sacar partido de la experiencia 

adquirida en el marco de las redes de conocimientos, cuya lista figura a continuacion. Estas 
reuniones permitieron determinar cuiles e m  las cuestiones que deban abordarse, exami- 
nar 10s distintos enfoques que podan adoptarse en materia de politicas y poner de relieve 
diversas opciones a efectos de su examen por pane de la Cornision. 

Se es th  incorpomdo a1 sitio web de la Comision <www.ilo.org/wcsdg) 10s informes 
de las reunioncs organizadas en el marco de la red de conocimientos, una base de datos esta- 
diaicos, una cantera de id- electctrcinica con propuestas de politicas pertinentes para la 
dimension social de la globalizacicjn, UM bibliografid comentada y una serie de documen- 
tos t6cnicos. Se e s th  tomando otras disposiciones para la publicacion de este material. 

Reuniones organizadas en el marc0 de las redes de conocimientos 
Globalizacion y exclusion 
Migraciones internacionales 
Redes tmsfronterizas de produceion 
y tecnologia 
Valores y globalizacicjn 

Mercados y politicas IocAes en un 
contexto globalizado 
Marcos normativos en la economia 

Cmbernanza para una mejor 
globalizacion 
Conseguir que la globalizacion 
funcione: hacer extensivas 10s 
beneficios a las familias de clase 
trabajadora y a 10s pobres 

global 

Ginebra, 16-17 de septiembre de 2002 
Ginebra, 18-19 de septiembre de 2002 
Ginebra, 19-20 de septiembre de 2002 

Conferencia rlect16nica, 24-30 de 

Ginebra. 7-8 de noviembre de 2002 
septiemhre de 2002 

Ginebra, 21-22 de noviembre de 2002 

NuevaYork, 22 de noviembre de 2002 

Washington, 2-3 de diciembre de 2002 
(en colaboracion conThe Bmokings 
Institution y la Dotacion Carnegie 
para la Faz Intemacional) 

Negociar en favor de una gIobaJizaci6n 
mas justa 
Migraciones internacionales 
Globalizacih, cultura y cambio social 

Ginebra, 6 de diciembre de 2002 

Ginebra, 16-17 de diciembre de 2002 
Ginebra, 30-31 de enero de 2003 
(en colaboraci6n con el UNRISD) 
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- 
* 

Responsabilidad social de la empresd 
GIobalizacion y ajuste de 10s mercados 
de trabdjo en 10s paises en desarrollo 

Ginebra, 14-15 de febrero de 2005 
bndres, 8 de abril de 2003 

(en colaboraci6n con el DFID) 

Agradecimientos 
Numerosas personas e instituciones realizaron aportaciones a 10s trabajos de la 

Agradecemos sinceramente sus contribuciones. 
Conusi6n. 

Contribuciones financieras 
La OIT financi6 la mayor parte de hs actividades de la Cornision. Se recibieron asi- 

mismo fondos de 10s Gobiernos de Dinamma, Noruega. Reino Unido y Suiza para aspectos 
concretos de 10s trabajos de la Cornision. 

Apoyo a 10s didlogos y consultas 
Muchas organizaciones ayudaron a organizar 10s dihlogos y consultas. Entre ellas, figu- 

raban las siguientes: Centro Al-Ahram de Estudios Politicos y Fstratkgicos, El Cairo; Coniuni- 
dad Andina; Fundacibn China de Investigaciones para el Desarrollo (CDRF), Beijing; Colegio 
de Mexico, Ciudad de MCxico; Consejo para el Desarrollo de la Investigacion Economica y 
Social deAfrica (CODESRIA), Dakar; Comisi6n Econ6mica paraAfrica (CEPA); Cornision Eco- 
nomica pard America Latina y el Cadbe (CEPAL); Fundacibn de Investigdcibn Economica y 
Social (ESRF), Dar esSalam;DG de Empleo yAsuntos Sociales de la Comisibn Europea; Minis 
terio Federal de Econoda y Trabajo de Alemania; Ministerio Flamenco de Asuntos Interio- 
res, Servicio Civil y Politica Exterior; Friedrich-Ebert-Stng, Bangkok Gubiemo de Barba- 
dos; Hart Research Associates, Washington D.C.; Confederacion Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL); Organizacion lnternacional de Empleadores 
(010; Instituto de Investigaci6n sobre Relaciones Internacionales (IPRI) del Ministerio de 
Asuntos Exterioixs del Brasil: Instituto de Estudios Laborales y Sociales OE'rS), Rio de Janeiro; 
Ministerio de Economia,Trabajo y Politica Social de Polonia; Ministerio de Gknero,Trabajo 
y Desarrollo Social de Uganda, Ministerio de Trabajo y Empleo del Brasil; Consejo Ndcional 
de Desarrollo Econ6mico y de Mano de Obra de Sudmca (NEDLAC); Oficina de la Repu- 
blica de Finlandia; Oficina del Presidente de la Repdblicd Unida &Tanzania; Public Opinion 
Strategies,Washington D.C.; Research on Poverty Meviation (REPOA), Dar esSalam; Univer- 
sidad deThammasat,Bangkok Comision sob% la Globalizacih del Foro sobre el Fsado del 
Mundo, Servicio de Enlace NeGubernamental (NGLS) de las Naciones Unidas; Confedera- 
ci6n Mundial delTrabajo; For0 Economic0 Mundial, y Foro Social Mundial. 

Las oficinas ateriores de la OIT brindaron asimismo un respaldo importante. En par- 
ticular, cabe mencionar el apoyo de 10s Directores y el personal de las Oficinas Regionales 
de la OIT en Abidjin, Bangkok, Beirut, Ginebra y Lima; 10s Directores y el personal de las Ofi- 
cinas Subregionales de la OIT en Budapest, Dakar, El C a i i ,  Manila,Moscu, Nueva Delhi, Lima, 
Puerto Espatia, Santiago y San Jo&. y IOU Directores y el personal de Pas Oficinas de la 011' 
en Beijing, Bonn, Brasilia, Bruselas, Buenos Aires, Ciudad de Mexico, Dar es-Salam, Nueva 
York, Pretoria y Washington. 

Contribuciones a las redes de conocirnientos 
Numerosas personas pacticiparon en discusiones sustantims o en reuniones organi- 

zadas en el marc0 de las redrs dr conochientos, pixsentaron comentarios por escrito, o 
aportaron documentos informativos. Entre estas personas cabe citar a: 

NeminAbadan-Unat,Aderanti Adepoju,Yiimaz Akyuz,Yoginder Alagh,ALice Amsden. 
Catherine Aniagolu,AbduUahi An-Na'im, Edna ArmendPriz,Tony Atkinson, Far- ham, Jim 
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Baker, Stephanie Barrientos, Graziano Battistella, Noureddine Benfreha, Raj Bhala, Arne 
Bigsten, Mark Bogan, Jan Breman, Nilufer Cagatay, Wendy Caird, Marilyn Carr, Manuel 
Castells, Stephen Castles, Gopal Krishan Chadhd, Dan Chiribuca, Martha Chm, Anthony 
Clunies Ross, Barry Coates, Jeff Crisp, Dan Cunniah, Sriyan de Silva, Simon Deakin, Nitin 
Desai,Alisa DiCaprio, Zdenek Drabek,Asbjorn Eide, Kimberlyhn Elliott, Korkut ErtUrk,John 
Evans, Richard Falk, Gary Fields, Michael Finger,Augustin Fosu,Torbjorn Fredriksson,Alvaro 
Garcia Hurtado, Charles Gore, Duncan Green, David Greenaway, Rebecca Grynspan,Basudeb 
Guha-Khasnobis, Bernhard Gunter, Sanjeev Gupta. Cees J. Hamelink, Ulf Hannerz, John 
Hdrriss, Famela Hartigan, Jeremy Heimans, Hazel Henderson, Fred Higgs, Michael Hopkins, 
Edwin Hortings, Renate Hornung-Draw, Naomi Hossain, James Howard, John Humphrey, 
Didier Jacobs, Elizabeth J e l i ,  Richard K. Johanson, Emmanuel Julien, Dwight Justice, Naila 
Kabeer, Evance Kalula, Rashid Kaukab, Neil Keamey, George Kell. Martin Khor Kok F’eng, 
Mwangi Kimenyi, Evans Kituyi, Michelle Klein Solomon, Zeljka Kozul-Wright, Vitor  
Kuvaldin, Brian Langille, Frkderic Lapeyre, Ernst Ligteringen, Sachinkonye i.lyod, Robert 
Lucas, Archie Mafeje,Philip MartinSusan Martin,Joerg Mayer,Sharon McClenaghan, Allisttr 
McGregor, Malini Mehra, Claire Melamed, Ronald Mendoza, Jorg MeyerStamer,Thandika 
Mkandawire, Branko Milanovic, William Milberg, John Morley, Oliver Morrissey, Lamiya 
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