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CAMBIO INSTITUCIONAL GLOBAL A FINES DEL SIGLO XX: 
CONEXIONES ENTRE LATINOAMÉRICA Y EUROPA CENTRAL

Carlos Riojas López

Resumen

El objetivo es eponer cómo se intrincaron los ierentes procesos e cambio 
institucional en Amrica Latina  Europa Central en un conteto e transormación 
global. ara lograr tal acometio se orece una miraa interconectaa e los nices 
de desarrollo humano y de educación con la nalidad de explorar una eventual 
relación entre estos nices  los avances e las iniciativas emocratiaoras en 
ambos subcontinentes. Algunos teóricos el neo-institucionalismo económico 
mencionan ue los niveles eucativos tienen el potencial e impactar la velocia 
e la transormación institucional sin embargo se argumenta en este artculo ue 
esta variable eplica parte el proceso pero no too el enómeno en su conjunto.
alabras claves esarrollo económico polticas pblicas poltica  gobierno 
globaliación relaciones internacionales.

GLOBAL INSTITUTIONAL CHANGE IN LATE 
TWENTIETH CENTURY: CONNECTIONS BETWEEN 

LATIN AMERICA AND CENTRAL EUROPE

Abstract

e paper as as objective to eplore o te ierent processes o institutional 
cange in Latin America an Central Europe ere entangle in a contet o global 
transormations. o support m argument I oer a comparison o te uman 
evelopment an Eucation Ine in orer to eplore a possible relationsip 
beteen tese variables an te avances on te processes o emocratiation 
in Latin America an Central Europe. ome neo-institutional economic teorists 
mentione tat eucation level as te potential to impact te spee o institutional 
cange oever base in empirical eviences I argue tat eucations variable 
eplains part o te process but not all penomenon as a ole
eors economic evelopment public politics politic an government 
globaliation international relations.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos e cambio institucional eperimentaos en Amrica Latina 
entre 1973 y 2002 están lejos de ser fenómenos aislados o especí camente latinoa-
mericanos sino más bien estos se inscriben en un conteto e transormación con 
alcances globales. Con el objetivo e acer patentes las eventuales interconeiones 
e estos cambios con otras áreas e estuio se propone analiarlas en unción e 
lo suceio urante el mismo perioo en Europa Central con apoo en una serie 
e eventos maniestaos bajo un espectro global los cuales se interconectaron con 
los procesos e transormación ue serán epuestos. e consiera ue el estuio e 
este conjunto e ecos es trascenente para la reconstrucción istórica e un pano-
rama más amplio e intrincao por lo tanto se ponerarán la ascensión el neolibera-
lismo, las transformaciones institucionales derivadas de ello y el consecuente n de 
la uerra ra como ejes rectores e estos cambios.

ara lograr este objetivo se a iviio el teto en tres secciones. En primer 
lugar se analiza con cierto detalle el contexto de transformación global a nales 
el siglo  one se enmarcan las eperiencias e Amrica Latina  Europa 
Central se intenta poner en relieve las interconeiones e istorias locales en lo ue 
concierne a los procesos e cambio institucional cuos impactos ueron sentios a 
nivel global asimismo se enatia cómo algunos e estos cambios se originaron 
por lo regular uera e sus traicionales orbitas e injerencia pero con el trans-
curso el tiempo icas transormaciones revelaron su prounia  trascenencia 
ue terminaron por impactar las traectorias ominantes path dependencies el 
conjunto e pases estuiaos en este artculo. En la seguna sección se brinan más 
elementos sobre los casos latinoamericanos one el retiro e los obiernos abier-
tamente autoritarios (o militarizados), así como la intensi cación de las medidas de 
poltica pblica e inspiración neoliberal no garantiaron tanto el crecimiento econó-
mico como tampoco el uncionamiento e la emocracia participativa. or ltimo 
se orece una comparación e los nices e esarrollo umano  e eucación entre 
los países que componen la muestra de estudio, lo anterior tiene como nalidad saber 
si eiste una relación entre estos nices  los avances en los istintos procesos e 
emocratiación especialmente porue algunos teóricos el neo-institucionalismo 
económico mencionan ue los niveles eucativos tienen el potencial e impactar 
la velocia e la transormación institucional sin embargo como se argumentará 
más aelante esta variable eplica parte el proceso pero no todo en su conjunto. El 
artículo termina con algunas consideraciones nales.

HECHOS DE CAMBIO INSTITUCIONAL A NIVEL GLOBAL

Los procesos de cambio institucional en América Latina y Europa Central a 
nales del siglo XX se enmarcan en un contexto de transformación global. Si bien 
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es cierto que el origen de algunos cambios se dio fuera de sus tradicionales órbitas 
de injerencia, no menos cierto es que estos fenómenos sí impactaron sus trayecto-
rias dominantes (path dependencies), que tarde o temprano terminaron por in uir en 
el devenir histórico de ambos subcontinentes. A continuación proponemos revisar 
algunos de estos eventos donde se inmiscuyen escenarios tanto locales como globales.

Un primer ejemplo de esta conexión de hechos fueron los cambios registrados 
en China desde nales de los años setenta, que a grandes rasgos se resumían en el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, así como atender 
algunas exigencias de reformas del pueblo chino, que en concreto se referían a evitar 
la victimización o maltrato por parte de o ciales, rechazar las asignaciones laborales, 
incrementar los niveles de vida e impulsar las demandas democráticas en general.2
Una vez implementadas las principales transformaciones, estas posteriormente 
repercutieron en la trayectoria dominante de América Latina y Europa Central. No 
obstante, llama la atención de manera especial un evento registrado casi una década 
después de anunciadas las principales reformas, pero con una permanente in uencia 
en esta reinterpretación de la historia global, sobre todo por lo que signi có en su 
momento y por lo que después desencadenó: la masacre del 4 de junio de 1989 en la 
Plaza Tiananmen (Cheek, 2006, p. 3).3 Precisamente, el mismo día en que se cele-
braban elecciones de manera libre en Polonia, donde saldría victoriosa la fórmula 
política del movimiento sindical Solidaridad. Esta matanza tuvo como preludio una 
ola de protestas estudiantiles desde abril del mismo año, cuando se tenía prevista la 
visita o cial de Mijaíl Gorbachov a China.

El desenlace anterior signi có una ruptura histórica con alcances mundiales. 
Por una parte, marcó el n (o ¿quizá una larga pausa?) de un movimiento social 
chino en busca de la democratización; además, cuestionaba nuevamente la relación 
entre crecimiento económico y democracia, tal y como sucedió en las décadas de los 
setenta y ochenta en algunos países latinoamericanos. No está por demás recordar 
que este debate se encontraba ya avanzado en las diferentes mesas de discusión que 
abordaban la experiencia chilena, dados los acontecimientos derivados del golpe de 
Estado por parte del general Augusto Pinochet. Mientras que por otra parte, la masacre 
del 4 de junio de 1989 despejó el camino para intensi car las reformas económicas 
que se impulsaban desde 1979 por parte de Deng Xiaoping, las cuales jugaron un 
papel fundamental en la historia contemporánea de China, a tal grado de revivir 
una peculiar concepción del socialismo de mercado sustentada en la espontaneidad. 
Esta situación guarda cierta conexión con la hipótesis originalmente lanzada por el 
economista polaco Oskar Lange (1981, pp. 75-84), a nales de los años cincuenta 
y posteriormente explorada para el caso chino ―incluso antes de la transformación 
experimentada por los antiguos países socialistas de Europa Central―, por Víctor 
Nee (1989, p. 674). Este último autor puso en relieve la importancia del proceso de 
aprendizaje en los hogares chinos, especialmente aquellos asentados en el medio 
rural, como uno de los factores clave que impactarían las tasas de retorno y que a 
su vez se vinculaban directamente con la apropiación del capital cultural por parte 



iálogos ev. Elec. e istoria -4 0  IN 40-4  an os Costa ica232

del jefe de familia y su cónyuge. Es decir, según Nee (1989, p. 675), el proceso de 
aprendizaje doméstico devino un elemento clave antes de promover las reformas que 
permitirían una transición exitosa hacia una economía de mercado, en un contexto 
donde prevalecía una notable diversidad económica, cultural y geográ ca.

A pesar del relativo éxito de la transición China, se pueden señalar al menos un 
par de aspectos que generan polémica en cuanto a su interpretación bajo un enfoque 
de historia global. El primero de ellos se desprende de un grupo de disidentes que 
considera 1989 como un año sensible en la historia reciente del país, sobre todo, 
si se toma en cuenta que a más de 25 años de los eventos en la Plaza Tiananmen 
han surgido fenómenos tales como la inherente inestabilidad y los costos asociados 
para mantener la actual estrategia, el incremento de los cuestionamientos ante la 
ausencia de re exiones o ciales críticas sobre la necesidad de impulsar un nuevo 
modelo, así como la visible corrupción y el aumento en el diferencial de ingresos 
entre ricos y pobres (Jun, Liping, Yuan y Yuhua, 2011, p. 14). Por lo tanto, ¿acaso el 
relativo éxito de la economía china será lo su cientemente poderoso para borrar de 
la memoria los acontecimientos de 1989? O en su defecto ¿será este un fenómeno 
que constantemente acompañe la memoria de las nuevas generaciones de chinos 
dentro y fuera del país? El segundo aspecto se relaciona con el reposicionamiento 
económico de China a nivel global. Resulta interesante recordar que el economista 
húngaro János Kornai (1992, p. 3) clasi có a China como un sistema socialista y país 
del tercer mundo, dado el atraso que mantenía con respecto a los países industriali-
zados. Además, enfatizó su peculiar historia, difícil de comparar con otros sistemas 
socialistas (especialmente con aquellos de tipo soviético o socialismos clásicos) a 
pesar de la presencia de personajes como Mao Zedong, quien fue diferente a Tito o 
Stalin, así como también lo fue Deng Xioaping con respecto a otros reformadores 
como János Kadar o Mijaíl Gorbachov. Esta diferenciación de China en función del 
mundo socialista de los años ochenta ahora es su cientemente clara, pero también ha 
sido nítido el desafío lanzado a los países industrializados en materia económica y la 
misma obsolescencia del término tercer mundo originalmente propuesto por Alfred 
Sauvy (1952, p. 14) y criticado con cierta profundidad por Walter D. Mignolo (2003, 
pp. 46, 48, 128), al no re ejar este último concepto geopolítico la compleja evolu-
ción económica de naciones como China y la desaparición del supuesto segundo 
mundo después de 1989, además de adquirir un sentido tanto imperial como colo-
nialista. Por lo tanto, ¿será necesario entonces una nueva clasi cación internacional 
para nuestro particular periodo de estudio? O ¿será próximamente retomado el 
vacío dejado por el desaparecido segundo mundo por otra serie de países tales como 
Brasil-Rusia-India-China-África del Sur, conocidos como los BRICS (por sus siglas 
en inglés) por ejemplo?

Por otra parte, la decadencia de los sistemas socialistas en general, y los de 
tipo soviético en particular, guarda también una relación con el retiro de las tropas 
soviéticas de Afganistán después de una década de ocupación. A partir de 1990, el 
con icto tomó un nuevo giro, se produjo una serie de disputas entre los diversos 
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grupos étnicos que han pretendido controlar el territorio afgano, donde se sumaron 
explícitamente al con icto los Estados Unidos bajo un nuevo discurso bélico, dado 
que no se puede pasar por alto que en Afganistán se gestó de manera parcial la estra-
tegia que daría como resultado los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva 
York. Si bien es cierto que con el derrumbe del imperio soviético varios grupos 
étnicos lograron una mayor independencia política, no menos cierto es que ello 
trajo como corolario la exacerbación de nacionalismos y un prolongado periodo de 
guerras civiles, tensiones étnicas, violación de los derechos humanos, consolidación 
de dogmas religiosos o radicalismos, que en conjunto han contribuido a mantener 
vigentes los poderes fácticos.

Los intentos fallidos de las reformas lanzadas por Mijaíl Gorbachov (a través 
de la Perestroika y la Glasnost), el colapso de la Unión Soviética y el sucesivo n 
del bloque comunista ―marcado simbólicamente por la caída del Muro de Berlín―, 
impactaron también al continente africano. La suma de estos hechos precipitó el nal 
del apartheid como política o cial, Nelson Mandela salió de la cárcel en febrero 
de 1990, cuya fecha es cercana también al día de la independencia en Namibia (21 
de marzo del mismo año). Situaciones que en conjunto revivieron las esperanzas 
democratizadoras en África del Sur. Es decir, existe una estrecha interconexión entre 
estos eventos y el fenómeno de transformación generalizada que impactó a Europa 
Central. En este sentido, George Lawson (2005, p. 130) conecta el proceso electoral 
que se impulsó en África del Sur con una serie de revoluciones negociadas en dife-
rentes partes del globo, especialmente con Chile, la antigua Checoslovaquia, Polonia 
y Hungría. Lo anterior se explica para el caso sudafricano por la constante suge-
rencia, entre 1987 y 1989, por parte de los asesores de la Unión Soviética al Congreso 
Nacional Africano para optar por un diálogo político y abandonar la lucha armada. 
Apoyados en este principio se organizaron encuentros en Moscú para avanzar en la 
negociación. Pero una vez desaparecido el bloque soviético, el apartheid fue aún 
más incoherente con base en que su discurso y práctica se apoyaban en un autoreco-
nocimiento como un bastión en contra del avance del comunismo en África.

Dentro de este mismo contexto africano, a principios de 1989 se inició el retiro 
de las tropas cubanas del régimen de Fidel Castro de Angola. A partir de entonces, 
Cuba entró en una larga e incierta debacle, donde no se le ha reconocido aún o cial-
mente como una transición, sino más bien se habla de una actualización del sistema 
socialista cubano, lo cual al menos se sustenta en tres tipos de reformas como son los 
cambios administrativos al régimen de planeación centralizada, reformas de índole 
no estructural como la apertura a servicios reservados para extranjeros (hoteles, 
restaurantes, etc.) y reformas estructurales dirigidas a la modi cación de algunos 
derechos de propiedad o eliminación de las prácticas regulatorias por parte del 
Estado (el cuentapropismo por ejemplo) (Mesa-Lagos, 2015, pp. 23-24).

A pesar de la reorganización y del impulso a la democratización de la 
sociedad civil africana, persiste una visión en Europa y en los Estados Unidos 
que no ha cambiado sustancialmente para esta parte del mundo, en algunos 
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círculos conservadores occidentales aún prevalece la idea de que es un continente 
fundamentalmente proveedor de materias primas, donde existe un buen número 
de Estados fallidos. Los años posteriores a 1989 no fueron por supuesto años de 
optimismo en África, como se presumiría para otras partes del mundo, debido a que 
se escribieron unas de las páginas más obscuras de los derechos humanos a nivel 
global derivadas de los con ictos en Somalia y Ruanda.

AMÉRICA LATINA

El panorama generalizado de transformación institucional a nales del siglo 
 no ejó solo su impronta en las eperiencias latinoamericanas ue irectamente 
conciernen a este estuio sino tambin se etenió a otras partes el subcontinente 
con intensiaes similares. or una parte marcó el inicio e la caa e regmenes 
autoritarios como el e Augusto inocet en Cile o el e Alreo troessner en ara-
gua lo anterior se acompaó con un generaliao retiro e gobiernos militares en el 
Cono ur especialmente en los ltimos aos e la caa e los ocenta lo ue no 
garantiara por supuesto el uncionamiento e la emocracia participativa. ientras 
ue por otra parte este perioo istórico estuvo caracteriao tambin por la proun-
iación e iniciativas económicas inspiraas en los principios neoliberales bajo un 
conteto e globaliación aceleraa cuas repercusiones ueron sentias en amplias 
eseras e la sociea. Concretamente en este punto coincio en sealar ue la imple-
mentación e este tipo e polticas pblicas ormó parte el eperimento enominao 
como la gran liberaliación e los noventa Estevaeoral  alor 00 p. .

En este mismo oren e ieas es importante recoar ue a partir e  
el anco unial promovió con maor mpetu la noción e la gobernana en un 
ambiente e crisis socioeconómica  e legitimia ue enrentaron los Estaos 
latinoamericanos. icas crisis registraron ierencias notables en cuanto a sus 
ritmos e intensiaes si se atiene a caa uno e los casos en particular no obstante 
es posible istinguir caractersticas comunes ue posteriormente se maniestaron 
en Europa Central urante la transición acia la economa e mercao en los 
aos noventa. Entre las similitues estacan por ejemplo el esempleo la caa 
salarial  el eterioro e los servicios sociales en general entre otras. Las caa 
ve más recuentes alusiones a la gobernana por parte el anco unial se 
reoraron bajo una oble va meiante la interrelación e aspectos económicos 
ambientales  sociales gracias a la intervención e sus ramas ejecutivas lo cual 
se acompaó con una estrategia ue responió a la prouniación e inicia-
tivas liberaliaoras  promotoras el libre mercao inepenientemente e los 
problemas especí cos por resolver (uoo 00 p. 4. ue as ue ese el 
inicio e los ocenta se abanonaron las principales contribuciones erivaas e 
un pensamiento inepeniente emanao a meiaos el siglo  en la Comisión 
Económica para Amrica Latina  el Caribe Cepal. Las ieas originales e la 
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Cepal eran vistas en auel momento e transormación institucional como contra-
rias a los aires el tiempo onále 00 p. .

e tal orma ue la conjunción e estos enómenos abrió la puerta a un largo 
perioo e transición one las agenas emocráticas  las reormas socio-econó-
micas preominaron pero sin consoliarse an el too una ve iniciao el siglo 
I. Incluso apologistas el Consenso e asington para esa poca vean ue sus 
prescripciones aban resultao magras si se comparaban con los retos originalmente 
planteaos acs 00 p. . En este mismo oren e ieas es actible puntua-
liar ue las reormas en el sector social resultaron emblemáticas el enómeno estu-
diado, por ejemplo y de manera especí ca, el rubro de la seguridad social se erigió 
como una activia transversal en la matri institucional aemás e impactar a 
importantes actores sociales  poerosos grupos e inters Angell  raam  
p. 0. Con base en esta premisa se an elaborao atractivos enoues compara-
tivos e la poltica e seguria social e Amrica Latina Europa riental  Asia 
Oriental, cuyos estudios rati can tanto la trascendencia como la complejidad de los 
procesos e cambio institucional aggar  auman 00. Las reacciones en 
contra e las propuestas e inspiración neoliberal an sio otra peculiaria en ene-
uela rasil Cile Argentina o ico one las respectivas socieaes civiles 
an maniestao su permanente repuio bajo mltiples moaliaes a las principales 
iniciativas erivaas el Consenso e asington. En este punto a sio notorio el 
recao a la privatiación en el suministro  saneamiento el agua en Amrica Latina 
 Europa Central all  Lobina 00 p. . Aemás se puee sealar ue a partir 
e los levantamientos populares e ebrero e  en Caracas en contra e las 
principales meias e inspiración neoliberal one murieron más e  personas 
 otras   más ueron arrestaas segn los atos el rograma eneolano e 
Eucación-Acción en erecos umanos  p.  se inició la gestación e lo 
ue a principios el siglo I se llamó la evolución olivariana situación ue 
erivó a su ve en prounas polmicas en torno a esta concepción e sociea en 
Amrica Latina aemás e abrir paso a una serie e obiernos latinoamericanos 
reconocios como progresistas.

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO BAJO 
UNA PERSPECTIVA COMPARADA

e acuero con lo mencionao asta el momento resulta palpable cómo este 
enómeno e cambio institucional abrió la puerta a un largo perioo e transición 
económica ue se acompaó con una retórica ue trataba e promover intensos 
procesos e emocratiación. in embargo resulta trascenental subraar ue estos 
cambios an no se aban consoliao el too en la práctica a pesar e los iversos 
graos e maure ue se an etectao en la construcción emocrática en Amrica 
Latina  Europa Central a principios el siglo I.
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n aspecto clave el cambio institucional particularmente en la ruta 
acia la emocratiación se encuentra en el nivel eucativo. ico inicaor en 
trminos generales a sio menor para los casos e Cile  ico con respecto 
a sus similares centro-europeos mientras ue Argentina a mantenio inicaores 
prácticamente euivalentes o en ocasiones mejores en unción e lo observao 
para ungra olonia  epblica Ceca. raicionalmente se reconoce ue los 
niveles eucativos tienen el potencial e impactar la velocia e la transormación 
institucional e acuero con las sugerencias e algunos teóricos  estuiosos el 
neoinstitucionalismo económico Nort  nar  irle 00 pp. -. 
in embargo a reserva e acer una investigación más etallaa al respecto la suge-
rencia e estos prominentes eponentes e ica corriente teórica ebera tomarse 
con la cautela ue los casos au epuestos ameritan porue el enómeno eucativo 
ese la perspectiva agregaa puee eplicar parte el proceso pero no too el enó-
meno en su conjunto. A continuación se propone eplorar algunos inicaores ue e 
manera global permitirán acer algunas interconeiones a travs el tiempo no sin 
antes subraar ue estos nices an sio ampliamente aceptaos por la comunia 
acamica internacionalcon el criticismo ue ello conlleva por supuesto como 
erramientas tiles e comparación los nices e esarrollo umano I  el e 
eucación IE. ero antes e pasar al análisis con base en esta erramienta metoo-
lógica, se hará un breve paréntesis con la nalidad de explicar en qué consisten cada 
uno e ellos  as vislumbrar un panorama más amplio en este sentio.

El I es una meia relativamente sencilla cua unción es analiar para 
istintos niveles espaciales  categoras los progresos e una sociea realiaos a 
través del tiempo en materia de desarrollo humano, tal y como se in ere de su nombre.4
El I se introujo por primera ve como parte el Informe sobre Desarrollo Humano
en 0 nite Nations evelopment rogramme 0 pp. 04- para los aos 
anteriores con respecto a esta ltima publicación el rograma e Naciones nias 
para el esarrollo N orece en sus bases e atos los cálculos pertinentes e 
manera retrospectiva ttpr.uno.org. in embargo es importante aclarar ue con 
el paso del tiempo se hicieron algunas modi caciones a la forma original de obtener tal 
inicaor porue el nice original posea una marcaa e inerente tenencia asintó-
tica acia un eje superior localiao en la unia lo cual constitue uno e los princi-
pales elementos e crtica a pesar e ue la nueva metoologa e cálculo a tenio a 
suaviar ico comportamiento pero la tenencia se conserva.

e tal manera ue el I básico comprena asta 00 los siguientes 
elementos la longevia vista como la esperana e via el conocimiento o euca-
ción ue a su ve se poneraba entre el alabetismo  la escolaria as como 
el estánar meio e via con base en el poer auisitivo real. A partir e 00 
se realiaron algunos ajustes ue permitieron tener una meia más precisa se 
mantuvo el mismo rango e meición ue es e cero como el mnimo valor asta uno 
como máimo pero ponerao con el valor superior ue muestra caa uno e los 
universos e meición nite Nations evelopment rogramme 0 pp. -.  
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A partir de esta nueva metodología de cálculo se a anzaron otros índices derivados, 
tales como el e pobrea o esiguala e gnero por ejemplo los cuales an tenio 
una in uencia decisiva en los debates de política pública a nivel global y local; 
aemás inspiraron otra serie e iniciativas irigias a impulsar el esarrollo umano 
como una alternativa a las propuestas el crecimiento económico con un marcao 
sesgo neoliberal. or su parte el IE es uno e los componentes sustanciales el I 
el cual se eriva e un cálculo porcentual a travs el tiempo e los aos promeio 
e escolaria con base en los aos previstos e acuero con la nueva metoologa 
e meición usaa a partir e 00. 

Aora bien entonces se parte el I el cual se erivan las otras mei-
ciones que se expondrán. De acuerdo con lo que se observa en la gura 1, existe una 
tenencia general e incremento e ico nice entre 0  0 para la muestra e 
pases estuiaos.  A pesar e lo anterior sobresalen algunos elementos sustanciales 
para este análisis. En primer lugar este grupo e pases salvo ico pasó e un 
I catalogao como alto high 0.4 como meia mnima a mu alto very high 
0. como lmite inerior en este rango urante la serie e atos presentaa en este 
apartao los aos e cambio se ieron e la siguiente manera epblica Ceca en 
0 olonia  ungra en 000 mientras ue Argentina  Cile en 00 como se 
mencionó ico no alcanó ico nivel a pesar e los eventuales progresos asta 
00 a ue a partir e este ltimo ao el I se a mantenio prácticamente estan-
cao. or otra parte entre 0  0 los pases e Europa Central conservaron por lo 

Figura 1. Comparación el nice e esarrollo umano I 0-0. Aaptao e 
International Human Development Indicators recuperao e ttpr.uno.org
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regular un I superior con respecto a sus similares latinoamericanos sin embargo 
resultan evientes los problemas ue los pases esocialistas enrentaron urante los 
primeros aos e la transición acia una economa e mercao especialmente en el 
primer lustro e los noventa cuano ungra 0.  olonia 0. mostraron una 
clara convergencia con Cile 0.  Argentina 0..

Pero una vez iniciado el siglo XXI, se re ejó un cambio positivo en este indi-
cador al menos hasta 2008 (año marcado por la crisis nanciera a nivel global), ya 
ue a partir e entonces la breca entre estos cuatro pases se reujo nuevamente e 
orma consierable. A manera e ipótesis se puee sealar ue es posible asociar 
este cambio positivo en el I con el apoo institucional erivao e la nión 
Europea sin embargo este es un tema ue amerita ser eplorao con maor etalle. 
ientras ue en Argentina s es notoria su reucción a partir e 00 ao e la 
profunda crisis nanciera del país; de igual forma Chile manifestó algunas osci-
laciones a inicios el siglo I. inalmente en los lmites superior e inerior se 
encuentran epblica Ceca  ico respectivamente para el primer pas mencio-
nao se registró por primera ve el I en 0  apareció en un nivel consierao 
por el N como mu alto 0. el cual tenió a mejorar con el transcurso el 
tiempo asta ubicarse en el lugar  a nivel global en 0. ico por su parte 
tambin mejoró su I e manera constante pero a un ritmo más lento no obstante 
asta este ltimo ao mencionao no alcanó el nivel e mu alto incluso espus 
e 00 tenió a estancarse e manera relativa ver tabla .

Por lo que corresponde especí camente al ámbito educativo, re ejado 
meiante el IE as como por los aos promeio e escolaria en aultos  a la 
epectativa e los aos e escolaria la istoria es ierente. Cuano se toma el IE 
como uno e los elementos erivaos el I para el perioo 0-0 el primer 
elemento ue salta a la vista es el nivel mantenio por Argentina a lo largo e los 

Figura 2. Comparación el nice e Eucación como parte el I 0-0. Aaptao e Regional and 
National Trends in the Human Development Report Index 0-0 recuperao e ttpr.unp.org
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aos observaos ver tabla  el cual ue ligeramente inerior 0. al e su similar 
e olonia 0. en 000 e incluso igual al e epblica Ceca 0. e 0 
a 0. i se ace un corte entre   4 el IE para el conjunto e pases e 
Europa Central ue comprene esta muestra ue inerior para el mismo perioo con 
respecto a Cile o Argentina e eco en 0 ungra 0.0 alcanó su nivel 
más bajo lo ue ubicaba su nice ligeramente por arriba e su similar e ico 
0.4 uien tambin en ese ao registró el menor valor e la serie.

in embargo el comportamiento e ico inicaor cambió notablemente 
para los pases esocialistas en la caa e los noventa one a manera e ipótesis 
como se a mencionao anteriormente  a reserva e acer una investigación más 
exhaustiva al respecto, se puede argumentar que la in uencia de las instituciones de 
la nión Europea tuvo un impacto positivo ante el esmantelamiento e sus sistemas 
educativos los primeros años de la transición (ver gura 2); más adelante se volverá a 
este ltimo punto. A pesar e ello se consiera ue los pases e Europa Central capi-
taliaron aecuaamente su erencia eucativa erivaa e los sistemas socialistas 
e tipo sovitico los cuales promovan altos niveles  una menor esiguala en este 
rubro alceroic  onca 0 p.  lo ue en el lmite sera un aliciente para 
incrementar la velocia el proceso e emocratiación en esta ase el capitalismo 
global especialmente cuano se enrentaba un panorama e inestabilia institu-
cional  e incertiumbre erivao en gran parte el enómeno e la simultaneia 
entre la reorma económica  el impulso al proceso emocrático erel 00 
Croissant  erel 004 pp.  .

Figura 3. Epectativa e aos e escolaria en 0. Aaptao e International Human Development 
Indicators, recuperao e ttpr.uno.org
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El comportamiento mostrao por Argentina se eplica en gran meia por 
la alta epectativa e los aos e escolaria ue en 0 era e 4 aos cira 
intica a la registraa para epblica Ceca ue ico sea e paso ue la más alta 
e la muestra e pases e Europa Central. ientras ue la nación con una menor 
expectativa fue México con 12,8 años (ver gura 3). Por lo que toca a los años de 
escolaria en promeio ungra  olonia   sobre too la epblica 
Ceca  s muestran un inicaor superior con respecto a los pases latinoame-
ricanos  one ico nuevamente es el ue tiene el menor nmero e aos 
con 8,5 (ver tabla 3 y gura 4).

Entonces si la eucación es un actor ue avorece la velocia el cambio 
institucional la pregunta es u a suceio con Cile  especialmente con Argen-
tina en sus respectivos procesos e transormación na ipótesis en este sentio 
es ue eectivamente la eucación juega un papel importante como etonaor el 
proceso e cambio institucional especialmente en la consoliación emocrática sin 
embargo igualmente importante es una estructura institucional ue abrace en su 
conjunto este enómeno e transormación tal  como suceió en Europa Central 
tras el cobijo e la nión Europea.

En lo ue concierne a este ltimo punto se propone ue la estructura 
institucional e la nión Europea allanó el camino en os momentos cruciales 
 complementarios en el marco e la transición acia una economa e mercao 
por parte e ungra olonia  epblica Ceca. El primero e ellos se presentó 
en junio e  cuano el Consejo Europeo en Copenague en un ocumento 
enominao Conclusiones de la Presidencia European Council  pp. 0- 

ALA 
 Inicaores e escolaria para 0

A
EECAIA 
E A E 

ECLAIA

A E ECLAIA 
EI EN 0 

AL

ico  

Argentina 4 

Cile  

epblica Ceca 4 

ungra 4 

olonia  

Nota: Adaptado de International Human Development Indicators, recuperado de: http://hdr.undo.org/
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reconoció o cialmente a las naciones de Europa Centroriental como países 
socios e la recientemente enominaa nión Europea  estacó el esuero ue 
se aca en ese momento en materia e transormación por lo tanto estableció 
algunos reuerimientos para ue un pas uese enominao como caniato ue 
en el argot e la nión son llamaos como los Criterios de Copenhague entre los 
cuales estacan por ejemplo consoliar la estabilia institucional garantiar la 
emocracia establecer un Estao e ereco respeto  protección a las minoras 
as como impulsar las capaciaes normativas  económicas para ue su sistema 
uncione como una economa e mercao. El seguno momento crucial erivao 
e esta misma estructura institucional ue urante  cuano se publicaron una 
serie e boletines erivaos e los White Paper los cuales plasmaron los resultaos 
el Consejo Europeo llevao a cabo en iciembre e 4 en Essen European 
Commission  pp. -. En este ocumento se epuso e manera particular 
el conteto e preascensión para ormar parte e la nión Europea con base en tres 
ejes: la existencia de un acuerdo de asociación rmado, la aceptación de una guía que 
preparara los marcos regulatorios para acer uncionar una economa e mercao e 
acuerdo con los criterios de la Unión Europea, y nalmente, el impulso al mercado 
interno con acciones ue promovieran la competencia la poltica social one se 
incluen las polticas eucativas as como la protección ambiental. El objetivo e lo 
anterior era alcanar les acquis communautaires  la liberta económica emanaa 
por un sistema e precios iojas 04 p. . no e los principales instrumentos 
ue prepararon este conteto ue el programa llamao Polish and Hungarian 

Figura 4. Aos e escolaria promeio en 0 aultos. Aaptao e International Human Develop-
ment Indicators recuperao e ttpr.uno.org
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Assistance for the Reconstruction of Europe AE el cual se aba impulsao 
ese  enne 00 p. 4. or lo tanto se propone ue esta evolución el 
I  el IE en los aos noventa e los pases e Europa Central estuiaos au se 
eplica en gran meia por la transerencia e iversos recursos acia estas naciones 
donde se incluye también una estructura institucional diseñada especí camente para 
este conteto situación ue evientemente no se presentó para Amrica Latina.

e tal manera ue el pas con menores IE  un esempeo más bien meiocre 
e su I como lo es ico a enrentao una serie e esaos an maores en su 
camino acia la transormación one incluso el proceso emocrático parece aber 
entrao en una tenencia regresiva con resultaos an más inciertos ue auellos 
vislumbraos urante los inicios e la caa e los noventa el siglo . or lo 
tanto se cree ue al actor eucativo ebe otorgársele importancia en esta argu-
mentación pero al mismo tiempo mostrar cautela porue puee auar a eplicar 
algunos elementos clave del proceso de transformación institucional, pero de ni-
tivamente no too el enómeno en su conjunto especialmente cuano eiste una 
estructura institucional lo su cientemente sólida que canaliza de manera constante y 
e caz una diversidad de recursos.

CONSIDERACIONES FINALES

La suma e ecos asociaos a los procesos e cambio institucional manies-
tados a nivel global a nales del siglo XX no se presentó sin ciertas contradicciones 
o polmicas tales como las ue enrentó Cina por ejemplo. Lo anterior obeece 
a una complejia inerente en su evolución lo cual ue más eviente a partir e 
1989. El derrumbe del bloque soviético re ejó en buena medida esta problemática, a 
pesar e los intentos reormaores llevaos a cabo ese el primer lustro e los aos 
ocenta. Esta situación en su conjunto io la pauta a la aparición e enómenos tales 
como las revoluciones negociaas one los pases e Europa Central  especial-
mente Cile en Amrica Latina constituen ejemplos sobresalientes.

Lo ue concierne a las organiaciones internacionales a partir e  el 
anco unial impulsó una serie e conceptos tales como la gobernana en este 
mismo escenario global apareció la propuesta conocia como el Consenso e asin-
gton iniciativa ue tambin repercutió en Europa Central al eperimentar una serie 
e enómenos económicos similares a los registraos en Amrica Latina entre los 
ue estacaban el esempleo la caa salarial o el eterioro e los servicios sociales 
en general. A partir e ese momento las principales ieas originaas a meiaos 
el siglo  ue ieron lugar a los planteamientos e la Comisión Económica para 
Amrica Latina  el Caribe Cepal ueron abanonaas. in embargo conorme los 
aos pasaron algunos apologistas el Consenso e asington como ere acs 
consideraban que las prescripciones originales no fueron lo su cientemente e caces 
aos los retos ue se enrentaban en ese momento. Los resultaos meiocres e las 
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propuestas o polticas e inspiración neoliberal alimentaron perspectivas contrarias 
en iversas naciones e Amrica Latina las cuales an tratao e construir una serie 
e alternativas one estaca por supuesto el caso veneolano el cual no está eento 
e visiones polmicas al respecto.

or su parte tanto el nice e esarrollo umano I como el nice e 
Eucación IE tienen la capacia e eplicar parcialmente algunos elementos ine-
rentes a los procesos e cambio institucional especialmente en lo ue concierne al 
papel e la eucación  su eventual vinculación con la emocratiación. in embargo 
es importante reconocer ue la eucación tiene el potencial e aclarar parte e estos 
enómenos pero no too el proceso en su conjunto. e igual orma resulta esencial 
subraar ue casi toos los pases analiaos au e 0 a 0 pasaron e un I 
consierao como alto a otro muy alto solamente ico se mantuvo en el mismo 
nivel. No obstante en los primeros aos e la transición las naciones e Europa 
Central registraron algunos problemas en su evolución a tal grao e maniestarse 
una convergencia entre ungra olonia epblica Ceca Argentina  Cile algo 
similar se re ejó nuevamente a partir de 2008, cuando fue notoria una reducción en 
las brecas ue los separaron aos atrás.

En lo ue respecta al IE la istoria ue ierente lo más notable e ello ue el 
alto nivel mantenio por Argentina el cual era mu similar a lo registrao para los 
tres pases e Europa Central e igual manera Cile presentó un nivel aceptable 
entro e este mismo conteto. No obstante con base en lo epuesto se comprene 
cómo el nivel eucativo puee eplicar parcialmente el proceso eitoso e cambio 
institucional pero no too el enómeno en s en el ue estacan otros elementos 
e la estructura institucional. or lo ue respecta a este ltimo punto too parece 
inicar ue la evolución positiva ue eperimentaron ungra olonia  ep-
blica Ceca se eplica por el respalo institucional recibio por parte e la nión 
Europea esencialmente cuano ueron reconocios como pases socios en   
como potenciales miembros para la aesión en  e acuero con los principales 
acquis communautaires one el uncionamiento e una economa e mercao  las 
garantas emocráticas se erigan como las principales irectrices e ica poltica. 
En contraparte en Amrica Latina el proceso e emocratiación a enrentao un 
maor nmero e problemas a pesar e mostrar un IE para los casos e Cile  
Argentina similar a los de Europa Central, así como las di cultades para el funciona-
miento e caz de una economía de mercado. El caso de México resulta especialmente 
emblemático dentro de esta problemática, donde se re eja un estancamiento tanto en 
el I como en el IE as como un ranco retroceso en su proceso e emocratia-
ción si se compara con el ambiente institucional ue se tena a inicios e la caa 
e los noventa. or lo tanto se propone ue el actor eucativo tiene un peso consi-
erable en este proceso pero no eplica por s mismo too el enómeno e cambio 
institucional en su conjunto. Es importante eplorar para uturas investigaciones este 
fenómeno con mayor detalle, con la nalidad de entender mejor la naturaleza del 
cambio institucional tanto a nivel global como comparao.
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NOTAS

 Europa Central re ere fundamentalmente a Hungría, Polonia y República Checa (esta 
última después de 1993); mientras que para América Latina se toma como ejemplos a 
Argentina, Chile y México. Lo anterior responde a que fue precisamente en este grupo 
de seis países donde se implementó de una manera más clara, sistemática y compro-
metida una agenda de políticas públicas con una nítida inspiración neoliberal.

 Digitale Bibliothek, Zeitung-Archive, Freie Universität Berlin. (6 de enero de 1979). 
The two big ones celebrate while the little one sulks. The Economist, pp. 23-24; (20 de 
enero de 1979). People want freedom. In China too, as Mr Deng is discovering. How 
far dare he oblige?, The Economist, pp. 14-15.

 En este estudio, Timothy Cheek intenta persuadir sobre cómo los eventos vinculados 
con la Plaza Tiananmen en el contexto de la reforma económica en China quizá no 
sean los más signi cativos, si se ve este proceso de cambio institucional bajo una 
perspectiva de mediano plazo. Cheek (2006, p. 3) sugiere que probablemente sea más 
trascendente la consolidación de dicha reforma en 1992. Sin embargo, como también 
este autor lo acepta, sería una omisión colosal el hecho de no referirse a los acon-
tecimientos de la Plaza Tiananmen cuando se menciona a China durante el periodo 
histórico que ocupa este estudio. Es por ello que toma un lugar especial en la argu-
mentación vinculada con el contexto de transformación institucional a nivel global en 
las dos últimas décadas del siglo XX.

4 Una interpretación tanto atractiva como in uyente del desarrollo humano y la libertad se en-
cuentra en la obra Development as Freedom, (pp. 1-103), por A. Sen, 1999, Reino Unido: 
Oxford University Press.

 Todos los detalles técnicos se encuentran en: http://www.thefuturescollection.org/
analytical_tools__for_human_deve.htm/

 El periodo que cubre el material estadístico derivado del IDH rebasa con mucho el 
lapso de estudio jado en este trabajo. Sin embargo, creemos que resulta pertinente 
observar este fenómeno bajo una perspectiva de mediano plazo, porque re eja más 
nítidamente los diferentes momentos históricos que han enfrentado los procesos de 
cambio institucional, lo cual resulta útil para comprender estas transformaciones bajo 
una perspectiva global, tal y como se pretende estudiar aquí.

  A pesar de que la República Checa se constituyó como Estado independiente el 1 de 
enero de 1993, al separarse de la República de Eslovaquia, el PNUD registró un IDH 
especí co desde 1990 para cada una de estas naciones (el IDH para la República de 
Eslovaquia en 1990 fue de 0.747, tal y como se muestra en la tabla 1). Algo similar 
sucedió con el IE, del cual se tienen mediciones desde 1985 para la República Checa 
(0.678) y para Eslovaquia (0.656) desde 1990 (ver tabla 2). Es importante aclarar que 
la O cina de Estadísticas de la extinta Checoslovaquia se estableció formalmente 
en 1919, y desde 1938 funcionaron dos sedes regionales: una en Praga y la otra en 
Bratislava. Al nalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 se constituyó la O cina 
Nacional de Planeación Estatal y Estadísticas, pero bajo un régimen federal; por lo 

http://www.thefuturescollection.org/analytical_tools__for_human_deve.htm
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tanto, se permitió la continuidad de un sistema paralelo o dual en la generación de 
información estadística, el cual funcionó de facto separadamente y sin un pleno reco-
nocimiento o cial, situación que derivó de algunas oscilaciones institucionales entre 
la centralización y la regionalización de las o cinas. Fue hasta 1971 cuando de nitiva 
y formalmente se restablecieron las dos principales sedes en Praga y Bratislava; dicha 
estructura organizacional dual se mantuvo durante los primeros años de la transición 
hasta la separación formal de ambos Estados en 1993, los cuales técnicamente pudie-
ron reorganizar sus respectivas o cinas de información estadística en el ámbito eco-
nómico y social con una relativa facilidad, gracias a la trayectoria del sistema paralelo 
de recopilación estadística. Esta peculiar estructura institucional explica grosso modo 
por qué en algunas fuentes estadísticas internacionales es posible encontrar informa-
ción especí ca para las repúblicas checa y eslovaca, incluso antes de su existencia 
como Estados independientes a nales del siglo XX. A pesar de conocer esta evolu-
ción histórica, se presentan las cifras tal y como aparecen originalmente en la fuente, 
pero obviamente sin pasar por alto el anacronismo generado de ello (para mayor infor-
mación al respecto consultar la “Historia de las Estadísticas en Eslovaquia” en el sitio 
de Internet o cial de la O cina de Estadísticas de la República de Eslovaquia www.
slovak.statistics.sk/. Quiero hacer públicamente mi agradecimiento a Patrik Polonec 
por su asesoría sobre la naturaleza del sistema de información estadística de las repú-
blicas Checa y eslovaca. Obviamente cualquier error interpretativo de lo anterior cae 
completamente bajo mi responsabilidad.

 Incluso Leszek Balcerowicz, quien es conocido como uno de los principales arqui-
tectos económicos de la transición en Polonia, pero también es famoso por ser uno 
de los críticos más agudos del sistema socialista de tipo soviético, reconoce junto con 
Andrzej Rzońca que el sistema educativo de los países socialistas fue mucho mejor 
que su similar económico, lo que le permitió acumular una riqueza relativa en cuanto 
a las capacidades humanas, las cuales no eran utilizadas bajo este sistema, pero que 
resultaron cruciales como recurso cuando se llevó a cabo la transición hacia una eco-
nomía de mercado (Balcerowicz y Rzońca, 2015, p. 67).

 Los White Paper (o Libros Blancos en español) son una serie de documentos emitidos 
por la Comisión Europea, cuyo objetivo es proponer acciones especí cas en diferentes 
rubros. Es decir, es una documentación clave que posteriormente tiene el potencial de 
devenir en un programa de acción mucho más concreto, de ahí la importancia de esta co-
lección documental. Resulta pertinente señalar que los Libros Verdes (Green Paper) an-
teceden a los Libros Blancos, debido a que estos primeros buscan incentivar la re exión 
sobre un problema o un conjunto de aspectos en especí co que atañen directamente al 
ámbito europeo. Ver más detalles en: http://ec.europa.eu/green-papers/index_es.htm/

REFERENCIAS

Angell, A. y Grahan, C. (1995). Can social reform make adjustment sustainable and equitable? Lesson 
from Chile and Venezuela. Journal of Latin American Studies, 27(1), 193-201.

http://ec.europa.eu/green-papers/index_es.htm


iálogos ev. Elec. e istoria -4 0  IN 40-4  an os Costa ica248

Balcerowicz, L. y Rzonca, A. (2015). Institutional systems and economic growth. En B. Leszek. y R. 
Andrzej (Ed.), Puzzles of Economic Growth (pp. 37-89). Estados Unidos: International Bank 
for Reconstruction and Development/World Bank.

Cheek, T. (2006). Living with reform: China since 1989. Inglaterra: Zed-Books.

Croissant, A. y Merkel, W. (2004). Introduction: democratizing in the early twenty- rst. Democratiza-
tion, 11(5), 1-9.

Estevadeordal, A. y Taylor, A. M. (2008). Is the Washington Consensus Dead? Growth, openness, and the 
Great Liberalization. 1970s-2000s. The Review of Economics and Statistics, 95(5), 1669-1690.

European Commission. (1995) Bulletin of the European Union. ecuperao e http://aei.pitt.edu/65270/

European Council. (1993). Conclusions of the Presidency - Copenhagen. Recuperado de: http://www.
europarl.europa.eu/summits/copenhagen/default_en.htm/

González, R. (2001). El pensamiento cepalino y las ideas de Juan F. Noyola. Comercio Exterior,
51(2), 166-171.

Haggard, S. y Kaufman, R. (2008). Development, democracy, and welfare states: Latin America, East 
Asia, and Eastern Europe. Estados Unidos: Princeton University Press.

Hall, D. y Lobina, E. (2009). Water privatization. En A. Philip. y S. Malcolm, Critical essays on the 
privatization experience (pp. 75-120). Inglaterra: Pelgrave-Macmillan.

un . Liping . uan .  uua . julio 0. es cerceurs cinois rclament es rormes 
ans leur pas. Le Monde Diplomatique pp. 4-.

enne . 00. The burdens of Europe: Eastern Europe since 1989. Inglaterra e-oo.

ornai . . The socialist system. The political economy of communist. Estaos nios or 
niversit ress.

Lange . . Economía política I. ico ono e Cultura Económica.

Lason . 00. Negotiated revolutions. The Czech Republic, South Africa and Chile. eino 
nio Asgate.

nar C.  irle . . 00. Introuction. En . Claue  . . ar Es. Handbook of new 
institutional economics pp. -. Alemania pringer-erlag.

erel . 00. lausible teor unepecte results e rapi emocratic consoliation in Central 
an Eastern Europe. Internationale Politik und Gesellschaft  -.

esa-Lago C. 0. Las reormas estructurales e al Castro análisis  evaluación e sus eectos 
macro  micro. En . . Cecilia E. ¿Ajuste o transición? Impacto de la reforma en el con-
texto del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos pp. -4. ico lacso.

http://www.europarl.europa.eu/summits/copenhagen/default_en.htm/ 
http://www.europarl.europa.eu/summits/copenhagen/default_en.htm/ 
http://aei.pitt.edu/


Carlos iojas Lópe  Cambio institucional global a nes del siglo XX: Conexiones entre atinoamérica... 249

ignolo . . 00. Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y 
pensamiento fronterizo. Espaa Aal.

Nee . . A teor o maret transition rom reistribution to marets in te tate ocialism. 
American Sociological Review 54  -.

Nort . C. . e ne institutional economics an te tir orl evelopment. En . arris . 
unter  C. Leis Es. The new institutional economics and third world development pp. 
-. Estaos nios outlege.

rograma eneolano e Eucación-Acción en erecos umanos. . Situación de los Derechos 
Humanos en Venezuela: Informe anual octubre 1991-septiembre 1992. eneuela EA.

iojas C. 04.  lobal istor Iberoamericana 144 -.

acs . . 00. The end of poverty. How we can make it happen in our life time. Inglaterra 
enguin oos.

auv A. 4 e agosto e . rois ones. ne plante. L’Observateur p. .

Tuozzo, M. F. (2009). World Bank in uence and institutional reform in Argentina. Development and 
Change 40 4-4.

nite Nations evelopment rogramme. 0. Human Development Report 1990. Estaos nios 
or niversit ress.

nite Nations evelopment rogramme. 0. ecnical notes. En uman evelopment eport E.
The rise of the South: Human Progress in a Diverse World pp. -. Estaos nios N.


