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En noviembre de 1989, el Instituto de Economía internacional convocó a una 

conferencia sobre la situación de América Latina en materia de ajustes económicos, a este 

coloquio se le dio el nombre de “Consenso de Washington”. Si bien los objetivos eran discutir 

sobre las políticas de ajuste y la posición financiera norteamericana frente a las reformas en 

Latinoamérica, no se puede pasar por alto que estos objetivos, planteados por fichas 

sobresalientes entre los economistas norteamericanos, principalmente Jhon Williamson, se 

tornaron en un “auténtico manifiesto para la reforma económica” (Chomsky, 2013). 

Se definieron las nuevas estrategias económicas de los Estados Unidos de 

Norteamérica en materia de  preservación del sistema de producción capitalista y de la 

condición de potencia económica hasta el momento evidenciada en la tradición política 

Anglosajona.  

Se sentaron las bases para pasar de un tímido capitalismo americano, opacado por las 

clásicas voces de revolución alzadas  en Europa oriental, Asia y algunos países de 

Latinoamérica (Cuba, México, Nicaragua  entre otros); a un capitalismo puro, “sin 

miramientos” (Ibid). Esto es, el fenómeno neoliberal.  

En este transito, los principios de ética política y conciencia de solidaridad entre las 

naciones hermanas que extendían los vientos de liberación y cambio para América Latina, 

quedaron dilapidados en los muchos tratados y convenios de “apertura” y “libre comercio” 

que ante los  ojos de los estrategas neoliberales resultaban urgentes y sobretodo “imposibles 
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de eludir o rechazar” por parte de Latinoamérica.   

El principal argumento de los estrategas norteamericanos fué: “El cambio es un hecho 

y no obedece a disposiciones económicas únicamente, sino a necesidades y exigencias 

socioculturales que el mismo orden mundial demanda” (Williamson, 2012).  

Argumento tozudo y dogmático  que incluso en la actualidad se levanta como única 

justificación neoliberal a la iniciativa estratégica de los Estados Unidos de colonizar  los 

mercados de Latinoamérica. 

Lo anterior, lejos de ser una forma de participar activamente en la integración fraterna 

de las Américas, se estructura más bien como táctica de contingencia y  enfrentamiento al 

peligro inminente que para la gran potencia americana significa el hecho de que gradualmente 

la comunidad Europea y los “tigres orientales” se estén estructurando también como unidades 

económicas, políticas, tecnológicas y militares; al mando ya de otros territorios como África 

y parte de Asia y en poco tiempo capaces de ubicarse en el mismo estatus que los Estados 

Unidos pretenden mantener mediante la figura del neoliberalismo. 

Esto asemeja de una manera burda y poco estructurada, sobretodo al evaluar el 

contenido de sed cultural e intelectual; el sueño de Adolfo Hitler en su “tercer Reich”. Bien 

lo plantea Noam Chomsky (2013) cuando mediante la referenciación histórica recuerda cómo 

al fascismo llegó a considerársele “capitalismo puro, sin miramientos”, pero es realmente el 

neoliberalismo y su  operativo retoño: la globalización, quienes merecen apelativo de tal 

magnitud. 

A continuación se presenta un sumario de los puntos establecidos en el decálogo al 

que se ha llamado consenso de Washington que casi por si mismos logran argumentar las 

ideas expuestas acerca del sentido neo-colonizador  y económicamente unidireccional que se 

ha percibido en el fenómeno institucional que introdujo realmente el término y la dinámica 

globalizadora en las Américas: el consenso de Washington.                  

Sumario del Consenso de Washington de 1989 (Fine, B, Lapavitsas, C y Pincus , J 

2001), citados en Fukuyama, (2013) 

Disciplina fiscal. Los déficits presupuestarios deben ser suficientemente pequeños 

para poder financiarse sin recurrir a la inflación. 

Prioridades del gasto público. El gasto público debería redireccionarse desde las áreas 

políticamente sensibles -que reciben más recursos de lo que su retorno puede justificar, tales 

como administración, defensa, subsidios indiscriminados, y elefantes blancos- hacia campos 

desconsiderados y con gran retorno económico y potencial de mejora de la distribución de la 

renta tales como salud y educación primaria e infraestructuras. 

Reforma fiscal. La reforma fiscal exige ampliar la base fiscal y acortar las tasas 

impositivas marginales con la intención de mejorar los incentivos y la equidad horizontal sin 

disminuir la progresividad real. Mejorar la administración tributaria (incluida la tributación 

de los intereses de los activos situados en el extranjero) es un aspecto importante para ampliar 
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la base tributaria en el contexto latinoamericano. 

Liberalización financiera. Aunque el objetivo último es que el mercado determine la 

tasa de interés, como en condiciones de extrema y crónica falta de confianza estas tasas 

pueden ser tan altas que produzcan la insolvencia de las empresas y los gobiernos, el objetivo 

intermedio sensato es la abolición de las tasas de interés preferencial para los prestatarios 

privilegiados y el logro de una tasa de interés real moderadamente positiva. 

Tasas de cambio. Los países necesitan una tasa de cambio (al menos para las 

transacciones comerciales) fijada a un nivel suficientemente competitivo para inducir un 

crecimiento rápido de las exportaciones no tradicionales y gestionado de forma tal que se 

asegure a los exportadores que su competitividad se mantendrá en el tiempo. 

Liberalización comercial. Las restricciones comerciales cuantitativas deberían ser 

rápidamente reemplazadas por tarifas arancelarias que deberían irse progresivamente 

reduciendo hasta situarse en torno al 10 por ciento (o al 20 como máximo). 

Inversión extranjera directa. Deben abolirse las barreras a la entrada de las empresas 

extranjeras; debe permitirse que éstas compitan con las nacionales en iguales términos. 

Privatización. Las empresas del estado deben privatizarse. 

Desregulación. Los gobiernos deben abolir las regulaciones que impiden la entrada 

de nuevas empresas o restringen la competencia, así como asegurar que las regulaciones 

existentes están justificadas por criterios tales como la salud, seguridad, protección ambiental 

o la supervisión prudencial de las instituciones financieras. 

Derechos de propiedad. El sistema legal debería proveer derechos de propiedad 

seguros y sin costes excesivos y debería hacer accesibles tales derechos al sector informal.  

Resulta desalentador evaluar puntos como la disciplina fiscal, las prioridades del 

gasto público, la reforma fiscal, la liberalización financiera, las tasas de cambio y los 

derechos de propiedad en un país que ya está en la ola de la globalización como es Colombia. 

Estos ítems contemplados en el decálogo son los principios económicos más transgredidos y 

llevados a su antagónica expresión en este lugar.  

Los déficit presupuestarios alcanzan medidas cualitativas tan graves como el 

“necesario” cierre de hospitales y escuelas estatales, las prioridades del gasto público se 

centran en las fuerzas militares y en el despilfarro burocrático que permite mesadas y salarios 

exorbitantes para las ramas ejecutiva y legislativa, entre las cuales como macacos se deslizan 

acaudalados empresarios, ganaderos, terratenientes e incluso herederos de la mafia 

narcotraficante, cuyas fortunas resultan incomprensibles teniendo en cuenta su condición de 

“servidores públicos”.  

En cuanto la reforma fiscal el panorama no es menos desalentador,   la administración 

tributaria Colombiana se empeña incansablemente en alcanzar sus metas financieras a partir 

del gravamen a la canasta familiar y a bienes y/o servicios de primera necesidad, o de 

consumo predominante en la clase media, mientras las regalías y aranceles exigidos a las 
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transnacionales globalizadas que operan en Colombia o la legislación tributaria reconocida 

para  bloques económicos nacionales que manejan la banca, la fiducia y negocios realmente 

prósperos y susceptibles de intervenir tributariamente; son una burla y un despropósito para 

los principios de equidad y justicia social. 

No es necesario inmiscuirse punzántemente  en la historia para citar casos que 

ejemplifiquen lo anteriormente descrito. El cerrejón, zona de explotación minera en la 

Guajira podría ser uno de ellos, permite testificar como la tenencia de los recursos naturales, 

de la fuerza de trabajo para explotarlos y del derecho natural sobre el contexto de dichas 

fuentes productivas en Colombia; sucumben ilógicamente ante los intereses de las 

transnacionales que sin ningún argumento aparte del ya mencionado dogma “el cambio es un 

hecho y ningún país puede resistirse a la globalización”, se están apropiando monárquica y 

lo mas preocupante: “legalmente” de aquello que nunca por las vías pacificas fue posible 

obtener, el control sobre los recursos de territorios ajenos.   

Esto sumado a las preocupantes y paradójicas condiciones humanas, sociales y 

económicas que se atraviesan en territorios inmensamente ricos como la Guajira pone claro 

el destino de las colonias del nuevo imperio ,  es en cierta medida una naturalización y 

definitivamente una legitimación del “terrorismo real”.   

Otros puntos como la liberalización financiera también permiten ilustrar las notorias 

excepciones a la regla que a diario se ejemplifican en Colombia respecto a los tan altruistas 

postulados inscritos en el ya famoso decálogo. Las tasas de interés se han tornado en el 

enemigo público número uno de la gran mayoría de la población emergente Colombiana que 

a diario testifica cómo sus pequeñas inversiones atadas al interés proveniente de los créditos, 

las financiaciones, los préstamos y demás figuras fiduciarias; son usurpadas por las 

corporaciones  encargadas, justificándose éstas en las variaciones del mercado y las tasas de 

interés crecientes que muy sorpresiva e inadvertidamente pueden elevarse tanto, hasta el 

punto de triplicar el precio real de un determinado bien adquirido mediante la financiación y 

por ende anular la opción de  tenencia y disfrute del ciudadano promedio.  

Las tasas de cambio continúan engrosando la lista de incongruencias empíricas en la 

postulación teórica del decálogo. No se ha permitido establecer en Colombia un equilibrio 

serio entre la unidad monetaria nacional y la mundial (dólar), aun son  casi míticas en tierras 

del norte las proporciones entre el poder adquisitivo otorgado por el dólar y el permitido por 

el peso Colombiano. Basta evaluar  manifestaciones económicas como el turismo en las 

zonas destinadas a este fin en Colombia, para advertir cómo para el ciudadano promedio 

norteamericano, Colombia es un destino paradisíaco no solo por la majestuosidad de sus 

escenarios naturales sino por los ínfimos costos que en dólares significa permanecer en 

Colombia. 

Desde esta perspectiva es posible afirmar que los postulados benéficos del decálogo 

económico que en Colombia y en gran parte de Latinoamérica materializó e institucionalizó 



 
 

 

 

P
ág

in
a6

 

la globalización en su última expresión,  son una utopía y una promesa de imposible 

cumplimiento. Ninguna de las metas que insinúan una evolución económica y social a la luz 

de la globalización han sido logradas. Por el contrario se está impregnando de veracidad 

ilimitada lo expuesto en el devenir histórico colonial colombiano por el  libertador Simón 

Bolívar: “Parece que los Estados Unidos estuvieran destinados a plagar de hambre y miseria 

al pueblo Latinoamericano”                 

De la misma manera resulta contradictorio advertir cómo la novedosa y gradual 

ocurrencia en Colombia de puntos establecidos en el decálogo de Washington como la 

liberalización comercial, la inversión extranjera directa, la privatización y la desregulación 

si se cumplen al pie de la letra. Todo aquello que conviene a los Estados Unidos para 

mantener su monopolio económico y su liderazgo mundial en materia de finanzas, se ha 

tornado en Latinoamérica en un manual de funcionamiento irrebatible amparado por el ya 

mencionado argumento.   

La apertura a la industria Norteamericana es un hecho cuyas consecuencias funestas 

ya se empiezan a manifestar claramente en el ámbito económico, social y cultural colombiano 

en contraposición a las bondades descritas en términos de una tierra prometida por el 

consenso globalizador, que son cada vez mas esquivas e imposibles paradójicamente gracias 

a los otros puntos contenidos en el manifiesto de reforma económica y globalización, los que 

si se cumplen al pie de la letra. 

 

LA CRISIS DEL MODELO NEO-LIBERAL: EL PASIVO AMBIENTAL Y LA 

PROPUESTA BIO-ÉTICA DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL 

 

Los hechos que hasta el momento han sido descritos y analizados para el caso de 

Colombia, se han extendido gradualmente en gran parte de Latinoamérica pero no con la 

fuerza totalitaria que pretendió el supuesto cambio ineludible tan pregonado por los 

estrategas globalizadores. En el acaecer del siglo XX y los años apenas transcurridos del siglo 

XXI se ha hecho evidente e inminente la más grave faceta de la crisis por la que atraviesa el 

sistema capitalista mundial en su mutación más reciente: el neo-liberalismo. 

Se podría  comenzar hablando de la aguda crisis en los términos de la quiebra de las 

pequeñas y medianas empresas, la inestabilidad de las corporaciones financieras, la recesión 

de la economía global, la deslegitimación de sus instituciones de control político o la 

concentración de la riqueza en monopolios cada vez más limitantes e impermeables.  

Sin embargo lo anterior no desviará la atención del autor. Para un abordaje 

especializado de las consecuencias y lastres económicos y financieros del neo-liberalismo se 

recomienda acudir a autores cuya obra sobresale en la crítica rigurosa al engranaje post-

industrial. Por ejemplo Joseph Stiglitz (2010) –ex´-presidente del consejo de consejeros 
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económicos del Banco Mundial durante la administración Clinton- podría aportar al lector 

elementos puntuales para la comprobación del grave error que constituyó el transponer el 

modelo económico neoliberal a las distintas sociedades orientales y occidentales.  

El caso Stiglitz constituye un gran punto de partida, pues se está hablando de un 

exponente puro de la política globalizadora, tal vez uno de sus artífices, quien no tuvo otra 

opción que reconocer los colosales despropósitos sociales y humanos del capitalismo 

avanzado e iniciar una cruzada intelectual en miras al resarcimiento de la histórica errata. 

Para lo concerniente a este artículo, se hará énfasis en la mayor amenaza a la 

continuidad del modo de producción capitalista, lo que el consenso de Washington pasó por 

alto y en ninguno de sus ítems siquiera abordó de manera superficial.  Se pasa entonces a 

acentuar la crisis ecológica originada por la devastación irracional - corporativa del medio 

ambiente hasta el punto de someter a riesgo inminente la capacidad de auto-regeneración y 

continuidad de los ecosistemas de los que depende la supervivencia de todo aquello que 

conoce el ser humano, incluso sí mismo. 

Sin embargo, para una amplia porción de analistas económicos -Drucker (2009), 

Nonaka-Takeuchi (2010) Champy (2007) (Citados en Friedman, 2013) entre muchos más-, 

todos ellos estrategas de la gerencia estratégica y piezas fundamentales en la implantación 

del modelo neoliberal, un promisorio índice de crecimiento económico estaría en auge 

gracias a la “eficiencia”, “eficacia” y “productividad” de países como China y la India, 

quienes en la actualidad se perfilan como los mercados más promisorios para las 

transnacionales globalizadas. Esto en función de la mano de obra barata y “desregulada”.  

Los promisorios y parcializados informes de los estrategas neoliberales carecen de 

datos y realidades tangibles que en la práctica han puesto en juicio de destierro a las políticas 

globalizadoras. Por ejemplo, resulta necesario  indicar que las altas tasas de crecimiento del 

PIB de China, superiores al 10% anual (Colón, 2008), resultan cifras engañosas si se tiene en 

cuenta que no integran al reporte de ganancias, los macabros pasivos ambientales y sociales 

fecundados en  el “socialismo de mercado”, adoptado por esta nación desde 1979.  

Ciertamente, ya desde la última década del siglo XX “El Banco Mundial calculó que 

la contaminación le cuesta al país el equivalente al 8% de su producción anual. Es decir, que 

el envidiable crecimiento de China se ve prácticamente neutralizado por costos ambientales 

y sociales ocultos, como la reducción de la esperanza de vida, la degradación masiva del 

ecosistema y la disminución de la tierra cultivable”. (Colón, 2008)  

Lo que complejiza aún más esta situación es que en un futuro a corto plazo no solo 

las economías de China y la India estarán obligadas a incluir en sus reportes contables las 

exponenciales pérdidas patrimoniales asociadas a:  

 

-Los desastres climáticos  

-La erosión de los suelos y la erradicación de selvas y bosques  
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-El desabastecimiento y el envenenamiento del agua  

-El calentamiento global  

-La inoculación química de los alimentos  

-El deterioro de las reservas de flora y fauna silvestres  

-La extinción masiva de especies vegetales y animales  

-El déficit de las fuentes de energías no renovables  

-La sobrepoblación y polución en las ciudades  

-Los índices migratorios asociados al desplazamiento forzado que ejercen las grandes 

transnacionales  

-Los brotes pandémicos; entre otros  

 

Lo realmente complejo y cuestionable es que uno por uno, todos estos pasivos 

ambientales tendrán que ser pagados, literálmente, por todos los seres vivos sobre la faz de 

la tierra. 

Las cuentas de cobro generadas por el cambio climático, por ejemplo, se han 

constituido gradualmente como alerta de riesgo inminente en algunos de los baluartes del 

capitalismo financiero como las corporaciones aseguradoras. En la primera década del siglo 

XXI un estudio liderado por el CGMU Insurance Group (La más robusta corporación de 

compañías aseguradoras del Reino Unido), llegó a la conclusión de que los daños causados 

al ecosistema por el incremento en la productividad a partir de la explotación de recursos 

naturales a escala mundial, indican una tasa de crecimiento del 10% anual. Si esta tendencia 

se mantiene estable, en el año 2065 la curva de crecimiento de las pérdidas ocasionadas por 

el desastre ambiental, se intersecará con la curva del incremento  en el Producto Mundial 

Bruto, calculada en un 3% anual. (Colón, 2007) 

Palabras más, palabras menos, la magnitud de los daños al eco-sistema causados por 

la lógica corporativa de la devastación ambiental,  será en el año 2065 equivalente a la 

magnitud de toda la riqueza producida en el globo terráqueo.  

Desde la perspectiva de Colón (2007), no será necesario esperar a que ambas curvas 

se crucen. La economía global, mucho antes, habrá caído en bancarrota, llevándose consigo 

todo aquello que en la actualidad se considera recurso apropiable y capital tangible, el medio 

ecológico.  

Frente a estos pronósticos, resulta poco creíble y sobretodo ingenuo, pensar la 

posibilidad de que el modelo neoliberal (dinamizado principalmente por China y Estados 

Unidos) logre un nuevo rango de expansión siquiera parecido al ocurrido entre 1945 y 1970. 

Entonces el cambio no es un hecho y mucho menos ineludible. No es un imperativo mundial 

el que todas las naciones del planeta deban adherirse al modelo propuesto en el consenso de 

Washington.  

De la misma manera, sería absurdo creer que sea posible una transformación en las 
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dinámicas sociales de producción imperantes y configurar una sociedad realmente fundada 

en los principios de equidad, participación y sostenibilidad; acudiendo a los mismos patrones 

tecnológicos, energéticos y productivos utilizados durante los últimos tres siglos por la 

maquinaria de dominación que se aspira globalizar.  

Esta trágica radiografía del cuerpo social y humano del globo terráqueo no significa 

que la supervivencia en la posmodernidad esté desahuciada  o que sea necesario  acudir a 

radicales planteamientos que invitan a renunciar tajantemente a la tradición científico-técnica 

heredada de la ilustración. Lo que si resulta imperativo ante estas coyunturas es guardar la 

debida precaución ante al riesgo de fractura y quiebre inminente que correría cualquier 

iniciativa socio-política alternativa, al permitir su penetración por el ímpetu de producción 

obsesivo-compulsivo de la maquinaria desplegada por el nuevo capitalismo. 

La historia pone de manifiesto un gran ejemplo. No se puede pasar por alto que el 

desmembramiento de la democracia participativa y la autogestión obrera, en función de la 

primacía otorgada al duelo tecnológico y armamentista con el occidente capitalista, fue una 

de las razones esenciales del desplome de muchas de las más relevantes iniciativas socialistas 

surgidas en Europa oriental y Asia. 

 

 

LA VIGENCIA DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS LATINOAMERICANAS 

 

De acuerdo a estos antecedentes resulta pertinente analizar las alternativas activas frente a la 

paradoja de la inviabilidad ecológica de los supuestos “innovación y progreso”, gestadas por 

las organizaciones políticas de izquierda que reciéntenmente han logrado una relativa 

independencia y han logrado el poder en América Latina.  

Sin desviar la atención hacia disertaciones filosóficas, programáticas y contextuales, 

un primer elemento relacionado y concordante entre los recientes gobiernos populares en 

Latinoamérica ha sido el fortalecimiento del papel del estado para mitigar los embates 

sociales acentuados por las políticas de libre mercado implementadas en el ya explicado 

Consenso de Washington.  

En la praxis, esto ha conllevado un anclaje de  la justicia social como fin 

gubernamental, el acentuamiento de las responsabilidades estatales de educación y salud, la 

preocupación por la soberanía económica y un mayor índice de cooperación e integración 

entre los distintos países de la zona latina para intentar desprenderse de su dependencia y 

subordinación histórica ante los Estados Unidos. 

 

Sin omitir un reconocimiento ante estas iniciativas gubernamentales, es necesario reconocer 

que el fenómeno de insostenibilidad de las economías latinoamericanas aún no se integra en 
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los planes de gobierno como una necesidad latente en la mayoría de representantes de la 

izquierda renovada latinoamericana.  

Constructos propios de la “rapiña corporativa” (Bauman, 2013) tales como 

“desarrollo”, “progreso” y “crecimiento económico” siguen perfilando las metas 

visibilizadas en todo tipo de políticas públicas. Esto antes de ser reprochable,  resulta 

comprensible si se tiene en cuenta la urgencia de fortalecer las economías regionales para 

lograr una repartición de la riqueza de una forma más equilibrada y equitativa.   

Sin embargo, paralelo al predominio de la política corporativa de “innovación, 

desarrollo y progreso”, la “ideología desarrollista” en palabras de Colón (2007), es necesario 

indicar que se han hecho evidentes algunos avances en la cruzada por la emancipación del 

argumento legitimador del embate capitalista, “El cambio es un hecho” (Williamson, 2000) 

y proponer los cimientos de un paradigma político genuinamente alternativo.  

Una clara manifestación de lo anterior se identifica en el sistema ideológico, muy 

asociable al conocimiento ancestral, denominado “Buen Vivir”, que por cierto es el sustento 

de las Constituciones  de países como Bolivia y Ecuador.  

La tendencia del Buen Vivir o “Sumak Kawsay” (Boff, 2012), en dialecto quechua, 

es una representación cosmogónica que halla su origen en los pueblos ancestrales originarios 

de los Andes y la Amazonía, que apela al origen y desarrollo de la vida humana en términos 

comunitarios, armonía, equilibrio y preservación de la naturaleza y con la guía y dirección 

del dispositivo cultural de los ancestros, mejor llamado Sabiduría Ancestral.  

 

El Sumak Kawsay se aleja a pasos extendidos de la obsesión posmoderna de “vivir 

mejor”, en los términos de la productividad, la eficiencia y la eficacia como peldaños de 

ascenso a la capacidad adquisitiva y el consumo desmesurado de bienes y/o servicios. Entra 

en frontal oposición a la ideología desarrollista de la expansión económica y la “innovación 

y progreso” sin límites. El buen vivir atañe a una cosmovisión totalmente opuesta al sistema 

de creencias capitalista que invita, tal vez obliga, a competir con el otro para que la 

producción y el consumo sean cada vez mayores, dejando de lado que por esta razón, muy 

probablemente, muchos otros ciudadanos se vean obligados al “vivir mal”.  

 

“El Buen Vivir apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad, y 

no solamente para el individuo. El Buen Vivir supone una visión holística e 

integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye 

además de al ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles, los 

animales y todo el ecosistema en profunda comunión con la Pachamama”. (Boff, 

2012) 

 

El Buen Vivir es quizás la concepción más inspiradora y revolucionaria de los 



 
 

 

 

P
ág

in
a1

1
 

procesos políticos reaccionarios que se están abriendo paso en América Latina. Tomando 

como punto de partida esta filosofía, será posible articular los ejes de fuerza esenciales para 

una transición evolutiva que evitará que sujetos, comunidades y sociedades sucumban ante 

la devastación neoliberal. 

 

 

LA PROPUESTA ECO-SOCIALISTA DESDE EL “BUEN VIVIR”, 5 RETOS 

INELUDIBLES 

 

El primer eslabón en el complejo reto hacia una evolución eco-social se sintetiza en 

el necesario acaecer de una era de energías no renovables contaminantes (petróleo, carbón, 

gas y energía nuclear) y la génesis del ciclo de las energías renovables no contaminantes 

(solar, hídrica, geotérmica, eólica, mareomotriz, entre otras).  

Otra transición vital asociada a este primer eslabón lo constituye el reemplazo de la 

agricultura industrial fundamentada en el monocultivo y la aplicación de agrotóxicos y las 

bien cuestionadas semillas transgénicas; por el rescate del histórico del paradigma agrícola 

direccionado hacia el respeto por la diversidad biológica, los procesos orgánicos del cultivo, 

la resurrección de los saberes costumbristas de indígenas y campesinos y la sostenibilidad 

local.  

De la misma manera, es necesario desconfigurar la práctica masiva del automóvil 

individual para comenzar a instaurar la representación de desplazamiento a través de medios 

colectivos y no contaminantes, así como promover activamente la práctica del reciclaje. Esto 

sin duda alguna minimizará la marca de la huella ecológica del hombre sobre el ecosistema. 

El segundo reto se enmarca en la transición de la propiedad privada y los conductos 

jerárquicos y autoritarios para la gestión de la producción, hacia un amplio abanico de formas 

de propiedad comunitaria e intervención participativa en la producción. Esta esfera 

económica de la transición ya en proceso, halla sus orígenes siglos atrás, en las revoluciones 

populares que gestadas desde la fuerza ilimitada del mercado, buscaron acabar con el 

desequilibrio social y la miseria generados por este mismo. 

Como tercer foco de acción se piensa en el paso de la representación política de ciertos 

sectores privilegiados, a la participación ciudadana como piedra angular en la organización 

ejecutiva y legislativa de las sociedades.  

La inminente crisis de los partidos políticos y la corrupción asociada a la democracia 

delegativa conlleva a la urgencia de promover un renovado modelo institucional, que sea 

capaz de solventar las necesidades vigentes de participación permanente de las colectividades 

en los procesos de toma de decisiones que recaen en los intereses colectivos.  

La cuarta cruzada se visibiliza en la necesaria resistencia y oposición activa contra la 



 
 

 

 

P
ág

in
a1

2
 

homogeneización cultural, mal llamada globalización. Es menester advertir que este proceso 

fue impuesto a ritmo de espada y bayoneta desde el siglo XV en la colonización europea, sin 

embargo ahora, en pleno siglo XX, se pretende implantar a través de las múltiples y 

complejas estrategias publicitarias corporativas puestas en circulación mundial por los 

medios masivos de comunicación.  

Cabe indicar que ante a esta intento de marginación e incluso extinción de las formas 

identitarias populares, han sido bastantes y no poco significativas, las expresiones de 

resistencia cultural que se han pronunciado para emprender en contra de los vestigios de la 

fragmentación humana (discriminación, racismo y la xenofobia), y para promover espacios 

en el marco del relacionamiento intercultural en un escenario de reconocimiento y respeto 

mutuo a la diferencia. 

Para finalizar, el último reto está ligado al término permanente de un legado histórico 

de predilección por las sociedades patriarcales. Se hace necesaria la configuración de 

renovadas interacciones de equidad entre los géneros, que permitan visibilizar el 

protagonismo gradual de las mujeres en espacios exclusivos para los hombres durante siglos. 

Junto a esto, se saluda con optimismo al reconocimiento de los derechos civiles de las 

identidades sexuales alternativas. 

En conclusión, son estos cinco retos y muchos más, los que exacerban la casa matriz 

del neoliberalismo, capitalismo senil, en juicio de destierro. Estas cinco dimensiones de 

acción demarcan  el escenario donde el ecosocialismo se abre paso como urgente 

manifestación política de la ética enmarcada en un compromiso colectivo de mantener el 

ciclo de la continuidad ambiental en el planeta, a través de la construcción y aplicación de 

pautas e instrumentos culturales, sociales, tecnológicos y energéticos; garantes de la calidad 

de vida de los seres humanos y de la naturaleza.  
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ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO Y 

AMBIENTAL EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO 

– CÓRDOBA, DEBIDO A LA EROSIÓN COSTANERA.  

 

 

Jorge Aquiles Alvarez Mejia 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la presente ponencia se tratará temas concernientes a la erosión costanera que 

afecta las playas del municipio de San Antero, su impacto en el ámbito social, económico y 

ambiental, así como también de las posibles causas y soluciones del problema. 

Gran parte de la zona costera presenta problemas erosivos ocasionados por los 

procesos marinos naturales, incremento continuo de la intervención antrópica y cambios en 

las condiciones de la dinámica litoral. 

La erosión las costas es una amenaza evidente, que está afectando directamente la 

infraestructura vial y habitacional, propiedades de los pobladores y calidad de los servicios, 

disminuyendo los ingresos e impactando gradualmente su calidad de vida. 

Preocupados por lo grave de la situación, no sólo en San Antero, si no en todas las 

playas pertenecientes al golfo Morrosquillo, los diferentes entes gubernamentales buscan 

solución que contrarreste o mitigue los efectos de la erosión marina. Entre estos se puede 

mencionar: INVEMAR, CARSUCRE, CVS, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;  La Asociación de Empresarios 

Turísticos del Golfo de Morrosquillo “ASETUR”, IDEAM, entre otros. 

Las medidas de protección actuales de la costa como espolones y muros de contención 

están causando un efecto negativo, empeorando la situación actual, además que afean el 

paisaje.  

Con este proyecto de investigación se pretende analizar el impacto socioeconómico y 
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ambiental en la comunidad de San Antero debido a la erosión de sus playas y presentar 

alternativas de solución que permitan la ejecución de un proyecto de recuperación de playas, 

con afectaciones nulas o mínimas del medio ambiente. 

Se considera que la mejor solución es el abastecimiento artificial de las playas de 

sedimentos (recarga de las playas).  Este método se puede combinar con El drenaje de las 

playas, pues son los que más se ajustan a las playas en estudio y los que menos deterioran el 

paisaje. 

 

METODOLOGIA 

 

Tipo de Investigación: Descriptiva Correlacional. 

Población: el municipio de San Antero tiene aproximadamente 27.561 habitantes, de 

la cual más de 17.356 son directamente afectados por la problemática de la erosión costanera. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Se utilizan métodos de investigación basados en encuestas (cuestionarios con 

preguntas cerradas)  

Tamaño de la muestra: 151 encuestas. 

 

 

RESULTADOS 

 

Se pudo detectar que aproximadamente 17.356 personas, que equivale al 63% de la 

población, se encuentran afectadas por el fenómeno erosivo de las playas. Esta cifra es 

bastante grande teniendo en cuenta que las fuentes de empleo en el municipio son escasas y 

de no tomarse las acciones pertinentes oportunamente, la comunidad se verá afectada 

seriamente en la parte social y económica. Vemos como la erosión en la medida que destruye 

las playas, causa un impacto ambiental y este a su vez genera un efecto dominó en lo social 

y económico de sus moradores.  

Los propietarios de lotes y vivienda ubicados en la línea de playa  sufren el perjuicio 

de la perdida de sus propiedades por lo que tienen emigrar a diferentes zonas del país. 

De acuerdo al análisis realizado los impactos ambientales más relevantes en las playas 

debido a la erosión de San Antero son la reducción de la cobertura vegetal y deterioro del 

paisaje, lo cual afecta directamente la fauna, flora y economía del sector. 
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CONCLUSIÓN 

 

Con la aplicación de un método apropiado para la recuperación de playas con mínima 

afectación al medio ambiente, sin causar daños colaterales, se podría alcanzar el sueño 

anhelado que es recuperar las playas de San Antero conservando su paisaje natural, con una 

economía fortalecida y una sociedad  menos vulnerable. 

Después de analizar una serie de alternativas de solución con sus ventajas y desventaja 

se recomienda utilizar el abastecimiento artificial de las playas de sedimentos (recarga 

de las playas).  Este método se puede combinar con el drenaje de las playas, pues son los 

que más se ajustan a las playas en estudio y los que menos deterioran el paisaje. 
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