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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
DE LA AMÉRICA LATINA

Del de sen can to del si glo XX a los de sa fíos del XXI*

Jo sé De Gre go rio**

RESUMEN

La Amé ri ca La ti na ha es ta do do mi na da por ex pan sio nes del cre ci mien to que con

gran fre cuen cia han ter mi na do en cri sis y pro lon ga dos pe rio dos de es tan ca mien to.

Esto ha con du ci do a un cre ci mien to es ca so du ran te la ma yor par te del si glo pa sa do. 

Este ar tícu lo re se ña las ex pe rien cias del cre ci mien to la ti noa me ri ca no y exa mi na al -

gu nos ám bi tos par ti cu la res que ayu dan a ex pli car por qué el cre ci mien to sos te nido

ha si do tan elu si vo en la re gión. En par ti cu lar, se ana li za el pa pel de la aper tu ra y del

co mer cio in tra rre gio nal, el pa pel de las ins ti tu cio nes, la es ta bi li dad ma croe co nó mi -

ca y la de si gual dad, to dos fac to res de ci si vos pa ra la rea nu da ción y el man te ni mien -

to del cre ci mien to eco nó mi co. Se exa mi nan tam bién pro ble mas más ge ne ra les

re la cio na dos con el cre ci mien to, co mo la im por tan cia de la pro tec ción de los de re -

chos de pro pie dad y la exis ten cia de una es truc tu ra ade cua da de remu ne ra cio nes

del es fuer zo, lo que in clu ye la igual dad de opor tu ni da des. Por úl ti mo, se pre sen ta

un pa no ra ma bre ve de los acon te ci mien tos ma croe co nó mi cos ac tua les.
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* Pa la bras cla ve: cre ci mien to eco nó mi co, Amé ri ca La ti na, ins ti tu cio nes, es ta bi li dad ma croe co nó mi -
ca. Cla si fi ca ción JEL: 0460, 0430, 0540. Artícu lo re ci bi do el 3 de agos to de 2007 [tra duc ción del in glés
de Eduar do L. Suá rez]. Ensa yo ela bo ra do para la Con fe ren cia so bre “La go ber na bi li dad de mo crá ti ca
en Amé ri ca La ti na”, Uni ver si dad de No tre Dame, 6-7 de oc tu bre de 2005. Estoy muy agra de ci do con
Ma ría Cris ti na Ba tan cour, Scott Main wa ring, Jai me Ros y Tim Scully por sus úti les co men ta rios. Me
be ne fi ció tam bién las dis cu sio nes an te rio res en pre sen ta cio nes he chas en la Uni ver si dad del Sur de Ca -
li for nia, la Uni ver si dad de Yale y Expan si va. Agra dez co la ex ce len te asis ten cia de in ves ti ga ción de
Chris top her Neil son y Mar co Nú ñez. To das las opi nio nes ex pre sa das aquí son mías.

** Ban co Cen tral de Chi le.



ABSTRACT

La tin Ame ri ca has been do mi na ted by growth ex pan sions that, mo re of ten than not,

ha ve en ded in cri ses and pro trac ted pe riods of stag na tion.  This has led to poor growth 

per for man ce du ring most of the past cen tury.  This pa per re views La tin Ame ri can

growth ex pe rien ces and dis cus ses so me par ti cu lar areas that help to ex plain why

sus tai na ble growth has been so elu si ve in the re gion.  In par ti cu lar, it dis cus ses the

ro le of open ness and in tra re gio nal tra de, the ro le of ins ti tu tions, ma croe co no mic

sta bi lity and ine qua lity, all fac tors that are cen tral to re su me and main tain growth. 

The pa per al so dis cus ses mo re ge ne ral is sues re la ted to growth, such as the im por -

tan ce of pro tec ting pro perty rights and ha ving an ade qua te struc tu re of re wards to

ef fort, which in clu des equal op por tu ni ties. Fi nally, a brief over view on cu rrent

ma croe co no mic de ve lop ments is pre sen ted.

INTRODUCCIÓN

Cier ta men te, la Amé ri ca La ti na es una de las re gio nes con re sul ta dos más

de cep cio nan tes du ran te el si glo XX. Ha ha bi do mu chos epi so dios de

cre ci mien to, pe ro de or di na rio ter mi na ron en una cri sis y un lar go pe rio do

de len to cre ci mien to. Los de ce nios de los se sen ta y se ten ta —so bre to do el

pri me ro de ellos— se re cuer dan co mo pe rio dos de al to cre ci mien to, pe ro en

esos días era el cre ci mien to la ti noa me ri ca no más len to que el pro me dio

mun dial y el de mu chas otras re gio nes (cua dro 1). Es po si ble que la ca rac te -

rís ti ca más im por tan te del de ce nio de los se sen ta fuera la muy es ca sa va ria -

ción del cre ci mien to en tre los paí ses de la re gión. En el de ce nio de los

no ven ta, en cam bio, cuan do el cre ci mien to mun dial era mu cho me nor, al -

gu nas eco no mías lo gra ron cre cer mu cho, a ta sas mu cho ma yo res que las del

res to del mun do. Pe ro al gu nos de ta les paí ses se fre na ron brus ca men te. Po cos 

de ellos han po di do su pe rar las es ca sas en tra das de ca pi tal y un am bien te in -

ter na cio nal ines ta ble pa ra los mer ca dos emer gen tes. Más re cien te men te, la

at mós fe ra ex ter na es po si ti va pa ra los mer ca dos emer gen tes, pe ro pa ra mu -

chos paí ses la ti noa me ri ca nos (PLA) el pro ble ma ha si do có mo reinciar, o en

mu chos ca sos co men zar, un pro ce so de cre ci mien to sos te ni do.

Este ar tícu lo re pa sa al gu nos de los pro ble mas prin ci pa les del cre ci mien to

eco nó mi co en la Amé ri ca La ti na. Empie zo en las sec cio nes I y II con una re -

se ña del cre ci mien to y de las ex pli ca cio nes de es tos he chos con ba se en da tos 

eco no mé tri cos de di ver sos paí ses. Lue go, en la sec ción III me cen tro en el
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pa pel de la aper tu ra y en el es ca so co mer cio re gio nal en tre las eco no mías la -

ti noa me ri ca nas, que re ve la cier ta men te una de bi li dad del cre ci mien to sos te -

ni do. En la sec ción IV exa mi no bre ve men te có mo po drían mi ti gar se las

cri sis que cons ti tu yen un fe nó me no re cu rren te en la re gión que ha si do una

cau sa fun da men tal del ba jo cre ci mien to. Lue go, en la sec ción V, me ocu po

de uno de los pro ble mas más di fí ci les de la re gión, el de la gran de si gual dad,

y exa mi no có mo po dría afec tar es te fe nó me no a la ca li dad de la po lí ti ca pú -

bli ca. En la sec ción VI ana li zo los pro ble mas más ge ne ra les re fe ren tes a los

fac to res fun da men ta les que im pul san el cre ci mien to. El en sa yo con clu ye

con al gu nas ob ser va cio nes fi na les de la pers pec ti va eco nó mi ca ac tual de la

Amé ri ca La ti na.

I. EL CRECIMIENTO Y LAS BRECHAS DEL INGRESO

Des de 1960 el cre ci mien to de va rios PLA ha si do vo lá til y mo de ra do (véa se

el cua dro 1).1 La vo la ti li dad fue par ti cu lar men te mar ca da ha cia fi nes del si -

glo. En cam bio, el de ce nio de los se sen ta se re cuer da de or di na rio co mo un

pe rio do de cre ci mien to al to y es ta ble. Aun el de ce nio de los se ten ta pa re ce

ra zo na ble men te di ná mi co a pe sar del cho que pe tro le ro. Sin em bar go, co mo

se ob ser va en el cua dro, el de ce nio de los se sen ta fue tam bién de al to cre ci -

mien to en to do el mun do. Por es ta ra zón po de mos ha cer una eva lua ción

me jor ob ser van do la bre cha del in gre so en tre la Amé ri ca La ti na y el mun do

de sa rro lla do. Esto nos per mi ti rá de ter mi nar si la re gión se ha apro xi ma do

efec ti va men te a las eco no mías avan za das.

En la grá fi ca 1 se pre sen ta una pers pec ti va de lar go pla zo, em plean do los

da tos de Mad di son (2001). Se com pa ra allí el PIB per capi ta de la Amé ri ca

La ti na con el de los Esta dos Uni dos y el de las eco no mías avan za das. La par -

te A mues tra el pro me dio sim ple del PIB per capi ta, mien tras que la par te B

pon de ra por el PIB de ca da país. Por otro la do, la pon de ra ción po dría ha ber -

se ba sa do en la po bla ción, pe ro los re sul ta dos son si mi la res. La Amé ri ca La -

ti na cre ció mo de ra da men te res pec to a los Esta dos Uni dos en los pri me ros

40 años del si glo XX. La Amé ri ca La ti na no cre ció du ran te la Gran De pre -

sión, pe ro la de cli na ción fue al go me nor. En cam bio, en la se gun da mi tad del 

si glo la Amé ri ca La ti na per dió te rre no sos te ni da men te res pec to al mun do
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1 En los cua dros 1 y 2 la mues tra con sis te en 19 paí ses: Argen ti na, Bo li via, Chi le, Co lom bia, Cos ta
Rica, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hai tí, Hon du ras, Ja mai ca, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra -
guay, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Tri ni dad y To ba go, Uru guay y Ve ne zue la. Estos cua dros se com pa ran
con un con jun to de paí ses de Asia Orien tal que son los pre sen ta dos en el cua dro 1.



avan za do. Du ran te el de ce nio de los cin cuen ta, to dos los paí ses la ti noa me ri -

ca nos re du je ron mar ca da men te su bre cha res pec to a los Esta dos Uni dos, y

lue go la am plia ron de bi do, en gran me di da, a los cam bios abrup tos en la

pro duc ción del mun do de sa rro lla do.

En el cua dro 2 se pre sen ta la evo lu ción de la bre cha de la pro duc ción de

va rios paí ses res pec to a los Esta dos Uni dos du ran te el si glo XX. Argen ti na y

Uru guay eran paí ses de in gre so re la ti va men te al to, co mo ocu rría tam bién,

en me nor me di da, con Chi le. La de cli na ción pos te rior a 1950 es com par ti da

por ca si to dos los paí ses, con la ex cep ción de Mé xi co y, so bre to do, Bra sil,

que cre ció de ma ne ra ace le ra da du ran te el “mi la gro” bra si le ño de los de ce -

nios de los se sen ta y se ten ta. En efec to, Bra sil es el úni co país, en tre los que

apa re cen en el cua dro, cu ya bre cha res pec to a los Esta dos Uni dos era igual

en 2000 que en 1970. La de cli na ción fue más mar ca da du ran te el de ce nio de

los ochen ta, el lla ma do de ce nio per di do. Co mo vi mos ya en el cua dro 1, el
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CUADRO 1. Cre ci mien to del PIB per ca pi ta de la Amé ri ca Latina

(Por cen ta je)

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 1960-2000 1970-2000

Argen ti na 2.29 1.38 -3.87 4.22 1.00 0.57 
Bo li via 0.60 2.01 -2.22 1.08 0.37 0.29 
Bra sil 4.23 5.67 -0.26 1.46 2.77 2.29 
Chi le 2.19 1.22 1.28 4.79 2.37 2.43 
Co lom bia 2.23 3.11 1.35 0.87 1.89 1.78 
Cos ta Rica 1.85 2.59 -0.94 1.75 1.31 1.13 
Ecua dor 1.35 6.16 -1.17 -0.85 1.37 1.38 
El Sal va dor 2.24 0.05 -1.66 2.30 0.73 0.23 
Gua te ma la 2.44 3.05 -1.21 0.84 1.28 0.90 
Ja mai ca 3.43 -1.14 1.72 -1.05 0.74 -0.16 
Me xi co 3.28 3.27 -0.43 1.78 1.97 1.54 
Ni ca ra gua 3.25 -2.70 -3.00 -2.42 -1.22 -2.71 
Pa na má 4.98 3.35 -0.69 1.96 2.40 1.54 
Pa ra guay 1.70 4.46 1.01 -0.58 1.64 1.63 
Perú 3.73 0.45 -3.13 2.47 0.88 -0.07 
Uru guay 0.43 2.70 -1.00 2.81 1.23 1.50 
Ve ne zue la 2.95 -2.79 -1.36 -0.80 -0.50 -1.65 
Pro me dio 2.05 1.56 -0.74 0.98 0.96 0.60 

Re fe ren cia
Japón 9.27 3.09 3.53 1.05 4.23 2.55 
Esta dos Unidos 2.87 2.66 2.16 2.30 2.50 2.37 
Asia Oriental (9) 4.69 5.36 4.45 3.95 4.61 4.58 
Mun do 2.53 1.99 0.98 1.32 1.70 1.43 

FUENTE: Hes ton, Sum mers and Atten (2002).



cre ci mien to no fue el más al to du ran te el de ce nio de los no ven ta, pe ro hu bo

una es ta bi li dad ma yor, aun que en los úl ti mos años del de ce nio ocu rrió una

de cli na ción. En el to tal del pe rio do es tu dia do, los dos pe rio dos y paí ses más

im por tan tes por su acer ca mien to a los Esta dos Uni dos fue ron Bra sil en el

de ce nio de los se ten ta y Chi le en el de los no ven ta.2

Des pués de mos trar al gu nos he chos bá si cos de la bre cha de la pro duc ción 

en tre las eco no mías la ti noa me ri ca nas y las de sa rro lla das, po de mos des com -
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2 Véa se en De Gre go rio (2004) ma yo res de ta lles de la ex pe rien cia chi le na.
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GRÁFICA 1. PIB per ca pi ta re la ti vo de la Amé ri ca La ti na

FUENTE: Mad di son (1995) y Hes ton, Sum mers y Atten (2002). Véa se la des crip ción de los da tos en
el tex to.



po ner es ta bre cha de ma ne ra si mi lar a la de las des com po si cio nes tra di cio na -

les del cre ci mien to eco nó mi co. Las des com po si cio nes tra di cio na les del

cre ci mien to com pu tan la con tri bu ción re la ti va de la acu mu la ción de los fac -

to res pro duc ti vos y la pro duc ti vi dad to tal de los fac to res (PTF) al cre ci mien -

to eco nó mi co. Pe ro en es te ca so des com pon go la bre cha de la pro duc ción en 

una bre cha de los fac to res y una bre cha de la pro duc ti vi dad, lo que re sul ta

más con gruen te con los pro nós ti cos del mo de lo de cre ci mien to neo clá si co,

ya que ex pli ca las di fe ren cias del in gre so an tes que las di fe ren cias del cre ci -

mien to. En es ta des com po si ción con si de ro ex plí ci ta men te el ca pi tal hu ma no.

Esto se tor na re le van te por que la com pa ra ción de los in gre sos es im por tan te 

pa ra el con trol de las di fe ren cias en la ca li dad de la fuer za de tra ba jo en tre los 

paí ses. Com pa ro el in gre so per capi ta de al gu nos PLA y otras re gio nes con el

de los Esta dos Uni dos, co mo se ha ce de or di na rio en la bi blio gra fía, y lue go

des com pon go la di fe ren cia en tre ellos en una bre cha de la pro duc ti vi dad,

una bre cha de la pro por ción ca pi tal/pro duc to y una bre cha del ca pi tal hu -

ma no. Apli co la des com po si ción su ge ri da por Kle now y Ro drí guez Kla re

(1997) y por Hall y Jo nes (1999).

Con si dé re se una fun ción de pro duc ción Cobb-Dou glas en el mo men to t

pa ra el país j:

Y A K Hj t j t j t j t= -a a1 (1)
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CUADRO 2. PIB per ca pi ta de paí ses de la Amé ri ca La ti na como pro por ción

del PIB per capi ta de los Esta dos Unidos

1900 1913 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Argentina 0.67 0.72 0.52 0.49 0.49 0.44 0.28 0.30
Bolivia n.d. n.d. 0.20 0.14 0.14 0.14 0.09 0.09
Brasil 0.17 0.15 0.17 0.21 0.20 0.28 0.21 0.20
Colombia 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.23 0.21 0.18
Chile 0.48 0.50 0.40 0.38 0.35 0.31 0.28 0.35
Ecuador n.d. n.d. 0.19 0.20 0.19 0.22 0.17 0.11
México 0.33 0.33 0.25 0.28 0.29 0.34 0.26 0.26
Paraguay n.d. n.d. 0.17 0.14 0.12 0.18 0.14 0.11
Perú 0.20 0.20 0.24 0.27 0.25 0.23 0.13 0.13
Uruguay 0.54 0.62 0.49 0.44 0.34 0.35 0.28 0.28
Ve ne zue la 0.20 0.21 0.78 0.85 0.71 0.55 0.36 0.30

Amé ri ca Latina 0.32 0.29 0.31 0.35 0.33 0.32 0.22 0.22
Asia Orien tal (9) 0.16 0.18 0.13 0.14 0.17 0.24 0.29 0.33
Asia (4) n.d. 0.19 0.16 0.18 0.25 0.40 0.54 0.66

FUENTE: Mad di son (2001).
n.d.: no dis po ni ble.



en que A es la pro duc ti vi dad to tal de los fac to res, K re pre sen ta el ca pi tal fí si -

co y H de no ta el tra ba jo ajus ta do por el ca pi tal hu ma no. Este úl ti mo pue de

rees cri bir se co mo Lh, en que L es el em pleo y h es una me di da del ca pi tal

hu ma no por tra ba ja dor. Emplean do le tras mi nús cu las pa ra las va ria bles per

capi ta (o más pre ci sa men te por tra ba ja dor) y omi tien do el ín di ce tem po ral,

te ne mos que:

y A k hj j j j= -a a1 (2)

Aho ra po de mos com pa rar los in gre sos per capi ta de dos paí ses, j e i, co mo

y

y

A

A

k

k

h

h
j

i

j

i

j

i

j

i
=

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

-a a1

(3)

Po dría mos em plear só lo es ta des com po si ción, pe ro co mo sa be mos por la

teo ría del cre ci mien to eco nó mi co, si ocu rre un cho que de la pro duc ti vi dad

(es de cir, si au men ta A), con du ci rá a un au men to de la pro por ción ca pi tal/

tra ba jo en el es ta do es ta cio na rio, de mo do que el au men to de la pro duc ti vi -

dad se im pu ta rá erró nea men te a un au men to de la pro por ción ca pi tal/tra ba jo.

Sin em bar go, lo que per ma ne ce in va ria ble an te un au men to de la pro duc ti -

vi dad en el es ta do es ta cio na rio es la pro por ción ca pi tal/pro duc to, la que de -

pen de de la ta sa de in ver sión que a su vez de pen de de la ta sa de aho rro. Por

tan to, un au men to de la in ver sión con du ci rá a un au men to de la pro por ción

ca pi tal/pro duc to, pe ro un au men to de la pro duc ti vi dad no lo ha rá.3

Rees cri bien do la ecua ción (2) en tér mi nos de la re la ción ca pi tal/pro duc to 

—es de cir, di vi dien do y mul ti pli can do el miem bro de re cho por y a — y reor -

de nan do, te ne mos

y A
k

y
hj j

j

j
j=

æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

-

-

1 1

1

/( )

/( )

a

a a

(4)

Por úl ti mo, po de mos con si de rar dos paí ses y des com po ner la bre cha del

pro duc to en tre ellos co mo

y

y

A

A

k y

k y

hj

i

j

i

j j

i i
=

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

æ

è
çç

ö

ø
÷÷

- -1 1 1/( ) /( )
/

/

a a a
j

ih
(5)

Aquí las com pa ra cio nes se ha cen res pec to a los Esta dos Uni dos (país i).
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3 Véa se una jus ti fi ca ción más de ta lla da en Cole y otros (2005). Véa se una vi sión es cép ti ca de este en -
fo que en Bos worth y Co llins (2003), quie nes afir man que no to dos los au men tos de la pro por ción ca pi -
tal/tra ba jo se de ben a los au men tos de la PTF.



Por tan to, si el pro duc to per ca pi ta re sul ta ser Z por cien to del de los Esta dos

Uni dos, Za  por cien to pue de ex pli car se por las di fe ren cias de la pro duc ti vi -

dad, me di das como el pri mer tér mi no del miem bro de re cho de la ecua ción

(5), Zky  por cien to por las di fe ren cias de la pro por ción ca pi tal/pro duc to y 

Zh  por cien to por las di fe ren cias del ca pi tal hu ma no. Por cons truc ción, en -

ton ces, ( ) ( ) ( ) ( ).1 1 1 1 4+ = - + +Z Z Z Za ky h

Por úl ti mo, pa ra me dir el ca pi tal hu ma no em pleo la es pe ci fi ca ción tra di -

cio nal ba sa da en los ren di mien tos de la edu ca ción por año de es co la ri dad:

h e E= j (6)

en que E re pre sen ta los años de edu ca ción y j  los ren di mien tos de la es co la -

ri dad, los que pue den es ti mar se em plean do ecua cio nes de Min cer.5 Se gún

Hall y Jo nes (1999) se su po ne que el ex po nen te de la ecua ción (6) es li neal en 

par tes. Pa ra los pri me ro cua tro años de es co la ri dad em pleo un ren di mien to

de 13.4%, que es el ren di mien to de la edu ca ción en Áfri ca. Pa ra los si guien -

tes cua tro años em pleo un ren di mien to de 10.1% y pa ra los años si guien tes

em pleo el ren di mien to de la es co la ri dad en los paí ses de la OCDE, que es de

6.8 por cien to.

El res to de los da tos se cons tru ye de la mis ma ma ne ra pa ra la des com po -

si ción de So low ana li za da an tes. Pa ra las cuen tas na cio na les em pleo la ver -

sión 6.1 de las Ta blas Penn World, to ma da de Hes ton, Sum mers y Atten

(2002), a fin de te ner da tos in ter na cio nal men te com pa ra bles. En el cua dro 3

se pre sen ta los re sul ta dos. El PIB per ca pi ta de la Amé ri ca La ti na fue de só lo

21% de la ta sa de los Esta dos Uni dos cuan do se mi de por la pa ri dad del po -

der de com pra (PPC).6 La pro por ción ca pi tal/pro duc to de la Amé ri ca La ti na 

fue só lo 27% me nor que la de los Esta dos Uni dos, y el ca pi tal hu ma no fue

42% me nor. La di fe ren cia ma yor apa re ció pa ra la PTF, que fue 57% me nor

que la de los Esta dos Uni dos. Por tan to, el fac tor más im por tan te en tre los

que ex pli can las di fe ren cias con los Esta dos Uni dos es la PTF, se gui do por el

ca pi tal hu ma no.7 En efec to, si se ce rra ra la bre cha de PTF, la bre cha del pro -

duc to se ría de 42%. En cam bio, el cie rre de la bre cha de la pro por ción ca pi -
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4 Las des com po si cio nes se cons tru yen país por país, de modo que si se to man los pro me dios en tre
los paí ses es po si ble que no se con ser ve esta iden ti dad.

5 Te ne mos ( / ) ( / )1 h dh dE = j, que es el ren di mien to de la es co la ri dad.
6 Es un pro me dio sim ple de los paí ses la ti noa me ri ca nos para los que se dis po nía de da tos en 2000.
7 Los da tos del ca pi tal hu ma no se ba san ex clu si va men te en me di das del lo gro edu ca ti vo de la fuer za

de tra ba jo y no es tán ajus ta dos por la ca li dad. Este es el su pues to im plí ci to cuan do se em plea el mis mo
ren di mien to de la es co la ri dad en tre los paí ses. Como ve re mos más ade lan te, hay al gu nas prue bas de la
baja ca li dad re la ti va de la edu ca ción en Chi le, lo que au men ta ría la bre cha del ca pi tal hu ma no.



tal/pro duc to au men ta ría el in gre so re gio nal res pec to a los Esta dos Uni dos

de 21 a 25 por cien to.

Pa ra to dos los paí ses del cua dro, la bre cha más im por tan te es la de PTF.

Chi le y Mé xi co son los paí ses don de es ta bre cha es me nor den tro de Amé ri -

ca La ti na, y es si mi lar a la del ca pi tal hu ma no. Es tam bién im por tan te re -

cor dar que la bre cha del ca pi tal hu ma no no se co rri ge por la ca li dad y, co mo

se di jo lí neas arri ba, hay só li das prue bas en el sen ti do de que la ca li dad de

la edu ca ción es re la ti va men te ma la en la re gión, lo que po dría in di car que la

bre cha del ca pi tal hu ma no que apa re ce en el cua dro 3 es tá qui zá sub es ti ma -

da. Los paí ses de otras re gio nes que apa re cen en el cua dro mues tran tam bién 

que la bre cha ma yor es la de PTF. Esta ca rac te rís ti ca es co mún por to do el

mun do, con po cas ex cep cio nes (Pa ren te y Pres cott, 2002).
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CUADRO 3. Des com po si ción de ni vel, PIB per ca pi ta (2000)a

PIB

per ca pi ta
Pro por ción

ca pi tal/pro duc to
Ca pi tal
hu ma no

Pro duc ti vi dad

Argentina 0.398 0.921 0.943 0.458

[0.432] [0.422] [0.868]

Chile 0.389 0.863 0.694 0.649

[0.450] [0.560] [0.599]

Colombia 0.178 0.701 0.629 0.403

[0.254] [0.283] [0.441]

México 0.381 0.922 0.684 0.604

[0.413] [0.557] [0.631]

Perú 0.156 1.006 0.695 0.224

[0.155] [0.225] [0.699]

Venezuela 0.275 0.936 0.666 0.441

[0.294] [0.413] [0.624]

Corea 0.571 1.185 0.977 0.493

[0.482] [0.584] [1.158]

Greece 0.546 1.127 0.940 0.515

[0.485] [0.581] [1.060]

Israel 0.675 1.114 0.955 0.634

[0.605] [0.706] [1.065]

Asia (4) 0.670 1.089 0.885 0.724

[0.640] [0.788] [0.963]

Amé ri ca Latina 0.225 0.816 0.648 0.464

[0.301] [0.379] [0.529]

FUENTE: Cálcu lo del au tor ba sa do en Hes ton, Sum mers y Atten (2002).
a Cada ci fra re pre sen ta la pro por ción en tre ese país o esa re gión res pec to a los Esta dos Uni dos. El

pro duc to del ca pi tal, el ca pi tal hu ma no y la pro duc ti vi dad es igual a la bre cha de la pro duc ción, ex cep to
por los pro me dios. Las ci fras que apa re cen en tre cor che tes son los va lo res que asu mi ría la pro por ción
del in gre so res pec to a los Esta dos Uni dos si la bre cha es pe cí fi ca fue se 0.



Así pues, las ma yo res ga nan cias en tér mi nos del cie rre de la bre cha del in -

gre so po drían ob te ner se ce rran do la bre cha de la pro duc ti vi dad, es de cir,

au men tan do la efi cien cia del em pleo de los fac to res de la pro duc ción, a fin

de pro du cir más con los mis mos in su mos. El cua dro mues tra tam bién que el 

“mi la gro” asiá ti co se ha de bi do más a la pro fun di za ción del ca pi tal que al

au men to de la pro duc ti vi dad, co mo ob ser va ra ori gi nal men te Young (1995).

II. UNA RESEÑA DE LAS PRUEBAS EMPÍRICAS DE LOS DETERMINANTES

DEL CRECIMIENTO

En los pa sa dos 15 años se ha rea li za do una can ti dad enor me de in ves ti ga -

ción pa ra de ter mi nar cuá les son los fac to res prin ci pa les que se en cuen tran

de trás del cre ci mien to eco nó mi co. En es ta sec ción re su mo al gu nos de los

des cu bri mien tos de De Gre go rio y Lee (2004). En un pa nel de da tos quin -

que na les que abar can de 1970 a 2000, se re gre sio na el cre ci mien to per capi ta

(cre ci mien to) so bre di ver sas va ria bles. La re gre sión con tro la por el PIB per

capi ta ini cial (Y0) a fin de to mar en cuen ta la con ver gen cia con di cio nal. La

re gre sión in clu ye tam bién la in ver sión (I) y las ta sas de fe cun di dad (F). El

mo de lo de cre ci mien to neo clá si co pro nos ti ca que un aho rro al to (ex tran je ro

y na cio nal) ace le ra rá la tran si ción y con du ci rá a un ni vel ma yor del in gre so

de es ta do es ta cio na rio. En cam bio, una al ta ta sa de cre ci mien to po bla cio nal

con du ci rá a un ni vel me nor del in gre so de es ta do es ta cio na rio.

No só lo la can ti dad, si no tam bién la ca li dad, de los re cur sos es im por tan -

te, y en el con trol de la ca li dad de los re cur sos hu ma nos las va ria bles ex pli ca -

ti vas in clu yen el pro me dio de los años de es co la ri dad pa ra los va ro nes de 25

años de edad y más (SCH), dis po ni ble en Ba rro y Lee (2001), y la es pe ran za

de vi da al na ci mien to (LIFE). Esta úl ti ma va ria ble se con si de ra otro com po -

nen te im por tan te del acer vo de ca pi tal hu ma no. Una es pe ran za de vi da ma -

yor ten de ría a in di car una fuer za de tra ba jo más sa lu da ble, más pro duc ti va.

Co mo se ex pli có lí neas arri ba, no hay su fi cien tes da tos de la ca li dad de la

edu ca ción pa ra co rre gir las me di das de la ca li dad edu ca ti va. Sin em bar go,

los es ca sos da tos exis ten tes re ve lan en efec to que la edu ca ción es muy me -

dio cre en la Amé ri ca La ti na. Se in clu ye ron va rias va ria bles ins ti tu cio na les y

de po lí ti cas, bas tan te tra di cio na les, co mo el gas to gu ber na men tal (G), la

apli ca ción de la ley (RL), la in fla ción (INF) y la aper tu ra (OPE).

Por úl ti mo, se in clu yó una va ria ble fic ti cia pa ra me dir si un país ex pe ri -

men tó o no una cri sis mo ne ta ria en un pe rio do de cin co años (CRISIS) y, a
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fin de con tro lar el am bien te ex ter no, se em pleó la ta sa de cre ci mien to de los

tér mi nos del in ter cam bio (TOT). Los re sul ta dos de es ta re gre sión se mues -

tran aba jo:8

Crecimiento Y I= - + -0 023
0 0036

0 0 0442
0 0283

.
( . )

( ) .
( . )

Log 0 0157
0 0061

0 0020
0 0018

.
( . )

( ) .
( . )

Log F SCH+ +

             + - +0 0686
0 0222

0 0651
0 0250

0 0158
0

.
( . )

( ) .
( . )

.
( .

Log LIFE G
0077

0 0157
0 0100)
.

( . )
RL INF- +

                  + + -0 0092
0 0044

0 0287
0 024

0 0176
0 00056

.
( . )

.
( . )

.
( . )

OP TOT CRISIS

                                   Nú me ro de paí ses: 85; ob ser va cio nes: 464.

Los re sul ta dos son muy tra di cio na les, aun que es im por tan te ad ver tir

cier tas par ti cu la ri da des. Co mo es ha bi tual, des pués de con tro lar los fac to res 

de ter mi nan tes del in gre so a lar go pla zo se ob tie ne la con ver gen cia con di cio nal.

La in fla ción, que es uno de los pro ble mas eco nó mi cos más re cu rren tes en la

Amé ri ca La ti na, pier de al go de sig ni fi ca ción cuan do se in clu ye la va ria ble de 

la cri sis mo ne ta ria. La ra zón es la co li nea li dad en tre la cri sis mo ne ta ria y la in -

fla ción: la cri sis mo ne ta ria ocu rre tam bién en los paí ses que tie nen una in fla ción

alta du ran te un pe rio do de cin co años. Sin em bar go, no es po si ble es ta ble-

cer la cau sa li dad en tre la cri sis y la in fla ción, y lo más pro ba ble es que am -

bas es tén de ter mi na das con jun ta men te por el mal ma ne jo ma croe co nó mi co.

En un en sa yo re cien te Ro drí guez (2006) afir ma que las re gre sio nes en tre

paí ses no son só li das cuan do se to man en cuen ta to das las in te rac cio nes po -

si bles en tre las va ria bles ex pli ca ti vas, y que po dría ob te ner se cual quier re -
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8 El sis te ma tie ne seis ecua cio nes, co rres pon dien tes a los pe rio dos 1970-1975, 1975-1980, 1980-
1985, 1985-1990, 1990-1995 y 1995-2000. Las va ria bles de pen dien tes son las ta sas de cre ci mien to del
PIB per capita. Los da tos del PIB se to man de las Penn-World Ta bles, ver sión 6.1. El lo ga rit mo del PIB

per capita, el pro me dio de los años de es co la ri dad se cun da ria y su pe rior mas cu li na, y el lo ga rit mo de la
es pe ran za de vida a la edad de un año se mide al ini cio de cada pe rio do. Las pro por cio nes del con su mo
y la in ver sión gu ber na men ta les/PIB, la tasa in fla cio na ria, la tasa de fe cun di dad to tal y la tasa de cre ci -
mien to de los tér mi nos del in ter cam bio son pro me dios de cada pe rio do. El ín di ce del im pe rio de la ley
es el va lor más tem pra no dis po ni ble (para 1982 o 1985). La va ria ble de la aper tu ra es el pro me dio del pe -
rio do. La es ti ma ción se hace por mí ni mos cua dra dos de tres eta pas. Los ins tru men tos son los va lo res
efec ti vos de las va ria bles de la es co la ri dad, la es pe ran za de vida, la aper tu ra y los tér mi nos del in ter cam -
bio; va ria bles fic ti cias para las co lo nias es pa ño las o por tu gue sas y otras co lo nias (que tie nen un va lor
ex pli ca ti vo con si de ra ble para la in fla ción); va lo res re za ga dos del lo ga rit mo del PIB per capita, la pro -
por ción del con su mo gu ber na men tal, y la pro por ción de la in ver sión, y los va lo res ini cia les del ín di ce
del im pe rio de la ley y el ín di ce de la de mo cra cia para cada pe rio do. El ins tru men to del in di ca dor del
im pe rio de la ley es su va lor para 1982 o 1985. Los va lo res ini cia les de la pro por ción re ser vas ex tran je -
ras/im por ta cio nes se em plean como un ins tru men to para la cri sis de ba lan za de pa gos. Se in clu yen para 
cada pe rio do cons tan tes in di vi dua les (que no se mues tran aquí). Los erro res es tán da res de las es ti ma -
cio nes de coe fi cien tes apa re cen en tre pa rén te sis. Véa se en De Gre go rio y Lee (2004) ma yo res de ta lles y
es ti ma cio nes adicionales.
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sul ta do. Esta con cep ción se apli ca ría a ca si to do el tra ba jo em pí ri co que

em plee da tos de va rios paí ses. Ade más, fue ra de la eco no me tría hay prue bas

su fi cien tes pa ra con fir mar mu chos re sul ta dos, y las re gre sio nes ayu dan a

cuan ti fi car la mag ni tud de los efec tos. No hay nin gún país pe que ño que se

ha ya de sa rro lla do sin es tar abier to al co mer cio in ter na cio nal, o que ten ga

una in fla ción al ta. Por otra par te, aun que los tér mi nos del in ter cam bio son

de ter mi nan tes im por tan tes del de sem pe ño eco nó mi co, los da tos re ve lan

que ta les tér mi nos no han si do un fac tor re le van te en la ex pli ca ción del he -

cho de que la Amé ri ca La ti na ha ya cre ci do me nos que el mun do en su con -

jun to o aun me nos que Asia Orien tal, si se su po ne que sus paí ses han

ex pe ri men ta do los ma yo res in cre men tos de los tér mi nos del in ter cam bio.

Los re sul ta dos eco no mé tri cos ca re ce rán siem pre de una so li dez ple na, pe ro

es muy útil que los to me mos co mo in di ca do res, y no co mo de fi ni to rios, de

co rre la cio nes ge ne ra les. Es cier to tam bién que, en la ma yo ría de los ca sos,

los efec tos de al gu na va ria ble de pen den de la pre sen cia de otras con di cio nes, 

pe ro es to no im pli ca que pue da fun cio nar al gu na com bi na ción de po lí ti cas

co rrec tas y erró neas.9

Te nien do pre sen te es ta crí ti ca, se em plea la re gre sión pre sen ta da lí neas

arri ba pa ra com pa rar el de sem pe ño del cre ci mien to eco nó mi co en tre los PLA

y el pro me dio mun dial. Antes de ana li zar los re sul ta dos, con ven drá se ña lar

que la ba se de la com pa ra ción es el mun do en su to ta li dad, y po dría mos es -

tar más in te re sa dos en com pa rar los re sul ta dos con re gio nes cu yas eco no -

mías ha yan si do más exi to sas en tér mi nos del cre ci mien to eco nó mi co. Ese

ejer ci cio se rea li za en De Gre go rio y Lee (2004), en el que se ha ce la com pa -

ra ción con Asia Orien tal, en cu yo ca so hay al gu nas di fe ren cias, en par ti cu lar

en cuan to al pa pel de la aper tu ra. En el cua dro 4 se pre sen ta los re sul ta dos de 

la com pa ra ción con el mun do. La pri me ra co lum na mues tra la dife ren cia

en tre el cre ci mien to efec ti vo en la re gión y en el mun do. La se gun da co lum -

na mues tra la di fe ren cia pro nos ti ca da de acuer do con la re gre sión, la que

lue go se des com po ne en el res to de las co lum nas en los di fe ren tes fac to res

ex pli ca ti vos em plea dos en la re gre sión. La úl ti ma hi le ra mues tra la ta sa pro -

me dio del cre ci mien to efec ti vo y el pro nos ti ca do pa ra el mun do. El cre ci -

mien to efec ti vo fue de 2.1% anual du ran te 1970-2000 y el pro nos ti ca do de

3%. Esto im pli ca que la Amé ri ca La ti na cre ció en pro me dio 0.9% (1.2 pun -
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9 En el aná li sis de Ros (2006) se afir ma que aun el pro ce di mien to de me di ción de la aper tu ra em plea -
do en este en sa yo, el co mer cio ex te rior co rre gi do por el vo lu men, in clu ye un efec to de in te rac ción im -
plí ci to en tre el vo lu men y la aper tu ra, como sugeriría la teoría.



tos de por cen ta je por de ba jo del mun do), y el pro nós ti co fue de 1.8% (1.2

pun tos de por cen ta je por de ba jo del pro nós ti co pa ra el mun do). De bi do a la 

con ver gen cia, el in gre so ini cial ha bría im pli ca do más cre ci mien to pa ra la re -

gión, ex cep to pa ra los paí ses que ini cia ron por en ci ma del pro me dio mun -

dial: Argen ti na, Mé xi co, Uru guay y Ve ne zue la.

La in ver sión, la fe cun di dad y los re cur sos hu ma nos (es de cir, la es co la ri -

dad y la es pe ran za de vi da) re tar da ron el cre ci mien to eco nó mi co res pec to al

mun do. Los fac to res ins ti tu cio na les ex pli can una frac ción im por tan te del

me nor cre ci mien to de la re gión. El gran con su mo gu ber na men tal, la dé bil

apli ca ción de la ley, la in fla ción al ta y el ba jo gra do de la aper tu ra tu vie ron

un efec to ne ga ti vo en el cre ci mien to, y su man ca si tres cuar tos de la di fe ren -

cia. Esto ha si do par ti cu lar men te im por tan te en los paí ses con in fla ción al ta,

co mo Argen ti na y Bra sil. La aper tu ra de sem pe ñó un pa pel me nos im por -

tan te; sin em bar go, co mo se acla ra lí neas aba jo, el em pleo del mun do co mo

pun to de re fe ren cia po dría ser en ga ño so. Los paí ses que ex pe ri men ta ron

gran ines ta bi li dad, me di da por el nú me ro de las cri sis mo ne ta rias, pa de cie -

ron tam bién un cre ci mien to eco nó mi co más len to, co mo ocu rrió en Argen -

ti na, Bra sil, Chi le, Mé xi co y Ve ne zue la. La au sen cia de cri sis de sem pe ñó un

pa pel po si ti vo só lo en Co lom bia.

Por lo con tra rio, los cho ques de los tér mi nos del in ter cam bio de sem pe -

ña ron un pa pel me nor en la ex pli ca ción del len to cre ci mien to eco nó mi co de

la re gión. Por tan to, se ha de mos tra do que es ta ba erra da la an ti gua idea que

apo ya ba la es tra te gia de sus ti tu ción de im por ta cio nes en la Amé ri ca La ti na

du ran te el de ce nio de los se sen ta, se gún la cual la aper tu ra al co mer cio in ter -

na cio nal lle va ría a que los paí ses en de sa rro llo pro du je ran “bie nes ma los”,

so bre to do bie nes bá si cos, cu yos tér mi nos de in ter cam bio es ta rían de cli -

nan do. Es cier to que los paí ses que afron tan tér mi nos de in ter cam bio des fa -

vo ra bles cre cen con me nor ra pi dez, pe ro tam bién lo es que no ha ha bi do tal

de te rio ro de los tér mi nos de in ter cam bio de la Amé ri ca La ti na.10

Por úl ti mo, es im por tan te ob ser var que la com pa ra ción con el pro me dio

mun dial po dría con du cir a una vi sión par cial de los fac to res po si ti vos y ne -

ga ti vos de la re gión, ya que el mun do no es for zo sa men te el me jor gru po de

con trol. En De Gre go rio y Lee (2004) se com pa ra el cre ci mien to eco nó mi co 

de la Amé ri ca La ti na con el de un gru po de eco no mías de Asia Orien tal de
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10 Me ller (2002) ofre ce una ilus tra ción cla ra de esta afir ma ción para el caso chi le no. Afir ma este au -
tor que en 1980 se ne ce si ta ban dos to ne la das de co bre para com prar una com pu ta do ra per so nal, mien -
tras que en 2000 una to ne la da po dría com prar 2 com pu ta do ras per so na les. En 2005, el pre cio del co bre
era el do ble del de 2000, y en 2006 había aumentado más aún.



al to cre ci mien to. Ese ejer ci cio re ve ló que los dos fac to res más im por tan tes,

ex pli ca ti vos de la di fe ren cia de tres pun tos de por cen ta je en la ex pe rien cia

del cre ci mien to, son la ba ja in ver sión y la po ca aper tu ra de la re gión. Ambas

va ria bles ex pli can por se pa ra do 0.6 pun tos de por cen ta je del me nor cre ci -

mien to de la Amé ri ca La ti na res pec to a Asia Orien tal. En las sec cio nes si -

guien tes exa mi na ré de ma ne ra más por me no ri za da al gu nos de los pro ble mas

plan tea dos en el aná li sis em pí ri co pre sen ta do en es ta sec ción.11

III. APERTURA, COMERCIO REGIONAL E INSTITUCIONES

Como vi mos en la sec ción an te rior, la aper tu ra es per ti nen te para el cre ci mien -

to eco nó mi co, y aquí exa mi na ré al gu nos pro ble mas re fe ren tes a la aper tu ra,

el co mer cio re gio nal y la in te rac ción con las ins ti tu cio nes. La ma yor par te

de la in ves ti ga ción em pí ri ca acer ca del cre ci mien to eco nó mi co ha apo ya do

este ha llaz go. Este re sul ta do dis fru ta de un con sen so am plio (pero no to tal

en modo al gu no). En suma, las eco no mías más abier tas han po di do cre cer

más de pri sa que las ce rra das.12 Esto es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo en los

pe rio dos de li be ra ción del co mer cio ex te rior. Por su pues to, po dría mos aña -

dir mu chas re ser vas a la es tra te gia de la aper tu ra, el mar co ins ti tu cio nal en el

que ocu rre la aper tu ra, etc., etc. Sin em bar go, está de mos tra do que las eco -

no mías más abier tas cre cen más de pri sa que las ce rra das. Esta lec ción es en

par ti cu lar vá li da para las eco no mías pe que ñas. No he po di do en con trar nin -

gún ejem plo de una eco no mía pe que ña de in gre so re la ti va men te alto que no

esté in te gra da al res to del mun do, o que haya po di do cre cer es tan do ais la da

del mun do. Aun que la aper tu ra de sem pe ña un pa pel pe que ño en la ex pli ca -

ción del cre ci mien to del PIB de la Amé ri ca La ti na fren te al res to del mun-

do, ha sido un fac tor im por tan te en la ex pli ca ción de las di fe ren cias con las

eco no mías de alto cre ci mien to de Asia Orien tal (De Gre go rio y Lee, 2004).

Ade más, Win ters et al (2004), en una re se ña por me no ri za da de los da tos,

des cu bren que la aper tu ra se aso cia a la dis mi nu ción de la po bre za a lar go

pla zo, y hay una só li da pre sun ción de que es ta aso cia ción se da tam bién a

cor to pla zo. Por su pues to, la li be ra ción del co mer cio ex te rior po dría ope rar

tam bién con otras po lí ti cas pa ra ali viar la po bre za. Por tan to, la li be ra ción

co mer cial es ade cua da pa ra la eco no mía, y es acon se ja ble que se em pren da
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11 Loay za et al (2004) pre sen tan al gu nas prue bas em pí ri cas adi cio na les y de ta lla das del cre ci mien to
eco nó mi co de la América Latina.

12 Véa se tam bién Edwards (1998) y a Do llar y Kraay (2002). Ro drí guez y Ro drik (2001) pre sen tan
una vi sión más es cép ti ca.
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de in me dia to (no pue de de cir se lo mis mo de otros cam pos, co mo la li be ra -

ción fi nan cie ra).

La li be ra ción co mer cial uni la te ral ha ocu rri do ya en la ma yor par te de la

Amé ri ca La ti na, y con ma yor in ten si dad du ran te el de ce nio de los no ven ta.

En efec to, Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua -

dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa ra guay,

Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guay y Ve ne zue la —o sea la ma yor par te

de la Amé ri ca La ti na— se cla si fi ca ron co mo ce rra dos en el pe rio do 1970-

1989, de acuer do con Wac ziarg y Welch (2003), y co mo eco no mías abier tas

en el pe rio do 1990-1999.

Aun que los aran ce les han dis mi nui do y las ba rre ras no aran ce la rias eli mi -

na das, la Amé ri ca La ti na tie ne to da vía coe fi cien tes co mer cia les pe que ños.

La ma yo ría de los paí ses asiá ti cos tie nen un co mer cio ex te rior con si de ra ble -

men te ma yor que el de los paí ses la ti noa me ri ca nos (grá fi ca 2). Só lo Chi na se

en cuen tra por de ba jo de tres PLA en la mues tra, pe ro tras co rre gir el co mer -

cio por el vo lu men, Chi na apa re ce mu cho más abier ta que la Amé ri ca La ti na.

Esto sos la ya la cues tión de có mo au men tar la in te gra ción y ob te ner ac ce so

a nue vos mer ca dos, da dos que los aran ce les y la ma yo ría de las ba rre ras

co mer cia les se han dis mi nui do mu cho. En cier to sen ti do, nu me ro sos go ber -

nan tes po drían sen tir se frus tra dos tras li be rar el co mer cio ex te rior y ob ser-

var que el vo lu men efec ti va men te co mer cia do tar da cier to tiem po en cre cer.

Ade más, el co mer cio in tra rre gio nal de la Amé ri ca La ti na es es ca so cuan -

do se le com pa ra con el de otras re gio nes del mun do (grá fi ca 3). Ya era es ca -

so en el de ce nio de los se sen ta, cuan do lle ga ba a cer ca de 10% del to tal, y

aun que ha mos tra do al gún in cre men to en años re cien tes, aún es com pa ra ti -

va men te ba jo. El co mer cio en tre los paí ses su ra me ri ca nos es el 24% de su

co mer cio to tal, y el co mer cio en tre to dos los PLA es 17%, la ci fra más ba ja

en tre las re gio nes mos tra das en la grá fi ca. Sur ge la mis ma pau ta de ba ja in te -

gra ción pa ra otras agru pa cio nes de paí ses, co mo el Mer co sur o la Ala di (que

no se mues tran aquí). Estos ha llaz gos con tras tan mar ca da men te con el di ná -

mi co co mer cio in tra rre gio nal en tre los paí ses de Asia Orien tal: en el de ce nio 

de los se sen ta cer ca de 26% del co mer cio de esos paí ses se rea li za ba en tre

ellos mis mos, y esa ci fra ha au men ta do a 50% en años re cien tes. El co mer cio 

en tre los paí ses in dus tria li za dos es des de ha ce mu cho tiem po una par te im -

por tan te de su co mer cio to tal.

Las ins ti tu cio nes de sem pe ñan un pa pel de ci si vo en el es tí mu lo al co mer cio

ex te rior. Empleo las ins ti tu cio nes en la de fi ni ción de Dou glas North co mo
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las re glas for ma les e in for ma les que res trin gen el com por ta mien to eco nó mi -

co hu ma no. Sin em bar go, es te aná li sis se cen tra más en las re glas for ma les

pa ra las que po de mos te ner al gu nos in di ca do res pa ra me dir la ca li dad, co mo 

el im pe rio de la ley, em plea da en la sec ción I, en las re gre sio nes de sec ción

trans ver sal.

Pa ra que los paí ses es ta blez can re la cio nes co mer cia les pro fun das y ex ten -

sas, ca da uno de ellos de be de mos trar la ca pa ci dad pa ra ha cer cum plir los

con tra tos en su te rri to rio, man te ner el im pe rio de la ley y es ta ble cer re la cio -

nes co mer cia les du ra de ras. La exis ten cia de un am bien te ma croe co nó mi co

es ta ble es tam bién im por tan te por que dis mi nu ye la in cer ti dum bre en tre

quie nes par ti ci pan en el co mer cio. Pe ro la Amé ri ca La ti na tie ne ins ti tu cio -

nes dé bi les y es tá su je ta a cri sis ma croe co nó mi cas re cu rren tes, lo que im pi de 

el cre ci mien to de los víncu los co mer cia les. Re cien tes dispu tas co mer cia les

—co mo los pro ble mas del gas na tu ral en tre Argen ti na, Bo li via y Chi le— re -

ve lan es tos obs tácu los.

Co mo se in di ca en la sec ción I, los in di ca do res de la ca li dad ins ti tu cio nal,

ta les co mo el im pe rio de la ley, se co rre la cio nan con el cre ci mien to eco nó mi -

co. La Amé ri ca La ti na tie ne ins ti tu cio nes dé bi les. Se pre sen tan da tos adi cio -

na les en la grá fi ca 4, que mues tra el ín di ce de co rrup ción de Trans pa ren cia

Inter na cio nal en 2003. El ín di ce fluc túa en tre 0, el más co rrup to, has ta 10, el

me nos co rrup to. Los paí ses la ti noa me ri ca nos se re pre sen tan con lí neas os -

cu ras, y to dos ellos —con la ex cep ción de Chi le, se gui do de Cos ta Ri ca— se

en cuen tran en el la do de al ta co rrup ción de la dis tri bu ción.

Lue go de be mos pre gun tar nos acer ca de có mo pro ce der y qué co no ce mos 

de la cons truc ción de ins ti tu cio nes, so bre to do des de el pun to de vis ta del

aná li sis del im pul so al co mer cio ex te rior. Pa re ce ser que se re quie ren ins ti -

tu cio nes fuer tes pa ra que la li be ra ción co mer cial sea efi caz en la pro mo ción

del cre ci mien to eco nó mi co. Esto es en par ti cu lar im por tan te en los paí ses

ri cos en re cur sos na tu ra les, don de es al ta la po si bi li dad de los efec tos de la

bús que da de ren ta y de la vo ra ci dad. Esto no im pli ca que las ins ti tu cio nes

fuer tes sean un re qui si to pa ra el éxi to de la li be ra ción co mer cial, pe ro la

cons truc ción de ins ti tu cio nes fuer tes ayu da a ma xi mi zar los be ne fi cios de

las re for mas. En efec to, en el en fo que de Ro drí guez (2006), de in te rac cio nes

ma si vas en tre los de ter mi nan tes del cre ci mien to eco nó mi co, es po si ble que

uno de los can di da tos más im por tan tes sea la ca li dad de las ins ti tu cio nes.

Por ejem plo, la pri va ti za ción só lo fun cio na cuan do se rea li za co rrec ta men te 

y no se uti li za co mo un vehícu lo de asal to al Esta do. Es im pro ba ble que fun -
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cio ne la pri va ti za ción en un Esta do co rrup to. En efec to, em plean do da tos

re cien tes, Pra sad et al (2003) de mues tran que só lo los paí ses que tie nen ins -

ti tu cio nes fuer tes pue den be ne fi ciar se de la li be ra li za ción financiera.

La inves ti ga ción recien te del Fon do Mone ta rio Inter na cio nal (FMI, 2005)

pue de arro jar más luz sobre las polí ti cas capa ces de ayu dar al mejo ra mien -

to de las ins ti tu cio nes. Las ins ti tu cio nes se ajus tan len ta men te, y los gran des

cam bios impli can refor mas cons ti tu cio na les y polí ti cas. Sin embar go, hay

muchos ejem plos de paí ses que han rea li za do tran si cio nes ins ti tu cio na les

duran te los pasa dos 30 años.13 El FMI (2005) pre sen ta datos empí ri cos de los

deter mi nan tes de la pro ba bi li dad de rea li zar una tran si ción ins ti tu cio nal y de

la cali dad de las ins ti tu cio nes. En cuan to a la aper tu ra, medi da por un índi ce

que asu me un valor de 0 antes de la libe ra ción y de 1 des pués de ella, se obser -

va que aumen ta la pro ba bi li dad de rea li zar una tran si ción ins ti tu cio nal y de

mejo rar la cali dad de las ins ti tu cio nes. Por tan to, la aper tu ra no sólo tie ne

efec tos direc tos en el cre ci mien to eco nó mi co, sino que tam bién ayu da a for -

ta le cer las ins ti tu cio nes.

En las re gre sio nes pre sen ta das en FMI (2005), otras va ria bles mos tra ron

ser de ter mi nan tes im por tan tes de la pro ba bi li dad de rea li zar una tran si ción

ins ti tu cio nal y de me jo rar la ca li dad de las ins ti tu cio nes.14 Tal es el ca so de la

ren di ción de cuen tas y la li ber tad de pren sa. Los al tos ni ve les de es co la ri dad

y las ins ti tu cio nes fuer tes en paí ses ve ci nos au men tan tam bién la pro ba bi li -

dad de rea li zar una tran si ción, pe ro sus efec tos en la ca li dad de las ins ti tu -

cio nes son dé bi les. Co mo se ría de es pe rar se, los paí ses de in gre sos al tos

tie nen me nos po si bi li da des de rea li zar una tran si ción ins ti tu cio nal, pe ro sus

ins ti tu cio nes son tam bién de me jor ca li dad. La ayu da ex tran je ra dis mi nu ye

la po si bi li dad de rea li zar una tran si ción, pe ro tie ne es ca sa re la ción con la ca -

li dad. Por otra par te, cuan to ma yor sea la de pen den cia fren te a los re cur sos

na tu ra les, más dé bi les son las ins ti tu cio nes, aun que el efec to en la po si bi li -

dad de la tran si ción es in sig ni fi can te. Estos ha llaz gos ayu dan a ex pli car el

he cho de que al gu nas in ves ti ga cio nes ha yan en con tra do un efec to ne ga ti-

vo en tre el cre ci mien to eco nó mi co y la abun dan cia de re cur sos na tu ra les.
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13 La de fi ni ción de la tran si ción ins ti tu cio nal se basa en ín di ces de ca li fi ca ción po lí ti ca (ín di ce de
Po lity) y de ca li fi cación de la li ber tad eco nó mi ca (ín di ce de Cato) que im pli can tres ca rac te rís ti cas:
i) de ben tra du cir se en un ni vel mí ni mo de la ca li dad ins ti tu cio nal; ii) un au men to sig ni fi ca ti vo de la ca li -
dad, y iii) son per du ra bles. En la Amé ri ca La ti na las tran si cio nes son: Argen ti na 1991, Bra sil 1999, Chi -
le 1976, Cos ta Rica 2000, Ecua dor 2000, El Sal va dor 1994, Gua te ma la 1994, Hon du ras 2003, Mé xi co
1991, Pa na má 2000, Pa ra guay 2004, Perú 2003, Re pú bli ca Do mi ni ca na 1996.

14 En las re gre sio nes para la ca li dad de las ins ti tu cio nes, esta va ria ble se mide con ín di ces de go ber -
na ción, co rrup ción y li ber tad económica.



En to tal, los da tos no só lo des ta can la im por tan cia de la aper tu ra pa ra el

cre ci mien to eco nó mi co, si no tam bién su efec to en la ca li dad de las ins ti tu -

cio nes y la po si bi li dad de su me jo ra mien to.

IV. LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y LA PREVENCIÓN DE LA CRISIS

Cuan do re fle xio nan acer ca de las eco no mías la ti noa me ri ca nas, los ob ser va -

do res se ña lan en pri mer tér mi no la ines ta bi li dad ma croe co nó mi ca, esto es la 

in fla ción alta, la hi pe rin fla ción, la cri sis mo ne ta ria y las po lí ti cas fis ca les dé -

bi les. Ade más, como vi mos en las sec cio nes an te rio res, es tos fac to res han

sido tam bién fre nos im por tan tes para el cre ci mien to eco nó mi co. Hay mu -

chos ca na les con los cua les la ines ta bi li dad ma croe co nó mi ca per ju di ca al

cre ci mien to. Por ejem plo, dis tor sio na la asig na ción de ta len tos por que re -

com pen sa la es pe cu la ción y la pro tec ción de la ines ta bi li dad an tes que la

pro duc ti vi dad y la in no va ción. Los mer ca dos fi nan cie ros fun cio nan con

me nor efi cien cia. Por úl ti mo, la ines ta bi li dad ma croe co nó mi ca ge ne ra go -

ber nan tes in com pe ten tes y un mar co ins ti tu cio nal dé bil.

Está cla ro que en el fren te ma croe co nó mi co una ta lla no les que da a to -

dos. La se lec ción del ré gi men del ti po de cam bio, la in te gra ción a los mer-

ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les y otras elec cio nes de po lí ti cas no tie nen

una res pues ta úni ca. Sin em bar go, las cri sis re cu rren tes en la re gión pro por -

cio nan cier tos prin ci pios ge ne ra les. Pe ro an tes de ana li zar los bre ve men te

de bo acla rar que, en mi opi nión, una cri sis no es un fe nó me no pu ra men te

alea to rio, y las po lí ti cas apro pia das pue den blin dar a los paí ses con tra la cri -

sis y el con ta gio, mien tras se dis fru tan los be ne fi cios de la in te gra ción y el de -

sa rro llo fi nan cie ro. En efec to, la bi blio gra fía re cien te, en par ti cu lar des pués

de la cri sis asiá ti ca, ha mo de la do la cri sis co mo un fe nó me no de pro nós ti co

au to cum pli do, mu chas ve ces sin re la ción con los fac to res fun da men ta les.

No creo que así ocu rra por que siem pre hay dis tor sio nes de las po lí ti cas ma -

cro o fi nan cie ras. Las cri sis pue den ser de to na das por acon te ci mien tos ex -

ter nos, pe ro las eco no mías afec ta das no son nun ca en te ra men te ino cen tes,

por que las cri sis no ocu rren al azar. Los mer ca dos fi nan cie ros de con ta gio y

agi ta dos pue den em peo rar una si tua ción que ya es ma la, pe ro fi nal men te no

hay sus ti tu to pa ra una po lí ti ca na cio nal sen sa ta. Por tan to, no com par to la

idea de que las cri sis pue den ser ma los re sul ta dos de eco no mías por lo de -

más sa nas. Las cri sis ocu rren de bi do a los ma los ma ne jos.

Pri me ro, la dis ci pli na fis cal es de ci si va. La ma yo ría de las cri sis de la re -
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gión se han aso cia do a los de se qui li brios fis ca les. Ade más, los paí ses que

fue ron ca pa ces de re cu pe rar se só li da men te de sus di fi cul ta des —co mo Chi -

le en 1982 y Mé xi co en 1994, y tam bién en la ma yo ría de los paí ses asiá ti cos

en 1997-1998— fue ron los que te nían una fuer te po si ción fis cal an tes del es -

ta lli do de la cri sis. A pe sar de que ocu rrió un mo de ra do de te rio ro de la po si -

ción fis cal en vís pe ras de es tas cri sis, no hay prue bas de que la po lí ti ca fis cal

ex pan si va fue se fun da men tal pa ra la re cu pe ra ción (Cés pe des y De Gre go -

rio, 2005). Por tan to, aun que no só lo los paí ses con una dé bil po si ción fis cal

es tán ex pues tos a una cri sis, los que tie nen fi nan zas pú bli cas só li das se re cu -

pe ran más pronto.

En cuan to a la in fla ción, una ta sa ba ja in di ca la exis ten cia de una po lí ti ca

mo ne ta ria creí ble y de ins ti tu cio nes mo ne ta rias sen sa tas. En lu gar de ana li -

zar los de ta lles de la po lí ti ca mo ne ta ria, una in fla ción ba ja y es ta ble es un es -

ta dís ti co re su mi do del buen am bien te ma croe co nó mi co, lo que tam bién

cons ti tu ye la ba se de ins ti tu cio nes fuer tes al ni vel ma cro. No só lo es de sea -

ble te ner un ban co cen tral in de pen dien te, si no que tam bién es ne ce sa rio

apli car bue nas po lí ti cas. Por ejem plo, un am bien te ma croe co nó mi co es ta ble 

per mi te la im plan ta ción de un ré gi men de ti po de cam bio fle xi ble y el em -

pleo de la po lí ti ca mo ne ta ria co mo ins tru men to de la es ta bi li za ción, lo que

se con vier te en el pro ce di mien to más efi caz pa ra el lo gro de la es ta bi li dad

ma croe co nó mi ca.

Es po si ble que el ta lón de Aqui les du ran te las cri sis de los mer ca dos

emer gen tes sean sus dé bi les sec to res fi nan cie ros. La do la ri za ción de los pa -

si vos, el des cen la ce de mo ne das y ven ci mien tos, las ga ran tías im plí ci tas y los 

prés ta mos re la cio na dos se en cuen tran en tre los fac to res que con du cen a la cri -

sis fi nan cie ra cuan do hay co rrec cio nes sig ni fi ca ti vas de los pre cios re la ti vos

o una dis mi nu ción de las en tra das de ca pi ta les. La re gu la ción pru den te y las

ins ti tu cio nes só li das son im por tan tes pa ra apro ve char ple na men te el des-

arro llo fi nan cie ro. Con tra lo que ocu rre con la aper tu ra co mer cial, la li be ra -

ción fi nan cie ra pue de ser la fuen te de pro ble mas en un con tex to ins ti tu cio nal

dé bil. La eco no mía chi le na apren dió es ta lec ción a gran cos to, con una cri sis

fi nan cie ra enor me a prin ci pios del de ce nio de los ochen ta.

Una de las vul ne ra bi li da des de los sis te mas fi nan cie ros más re le van tes

es la do la ri za ción. Ello ocu rre cuan do se pier de la con fian za en la mo ne da

na cio nal. Esto es, en ge ne ral, el re sul ta do de una in fla ción cre cien te y de las

de va lua cio nes re pen ti nas y drás ti cas. La do la ri za ción es mu chas ve ces irre -

ver si ble. Por tan to, una vez que se es ta bi li za la eco no mía, y que ocu rre lo
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mis mo con el va lor de la mo ne da, es po si ble que no ocu rra ja más el pro ce so

de des do la ri za ción. Chi le si guió un ca mi no di fe ren te, mi ni mi zan do el ries -

go de la do la ri za ción per ma nen te. Des pués de la cri sis de 1982, en lu gar de

co rrer ha cia el dó lar, la ma yo ría de los con tra tos fi nan cie ros se vin cu la ron a

la mo ne da in di za da (so bre una ba se dia ria al IPC del mes an te rior), co no ci da

co mo la UF (uni dad de fo men to). Los de pó si tos y los prés ta mos de no mi-

na dos en UF en el sis te ma ban ca rio au men ta ron sig ni fi ca ti va men te.15 A me -

di da que de cli na ba la ta sa in fla cio na ria, la eco no mía se ha “de su fo za do”

efec ti va men te, y el pe so es en la ac tua li dad la uni dad prin ci pal pa ra de no -

mi nar los con tra tos fi nan cie ros. Esto se ha lo gra do en par te por la de ci sión

po lí ti ca de ba sar la po lí ti ca mo ne ta ria en una ta sa de in te rés no mi nal. La

com po si ción de la deu da pú bli ca ha cam bia do de las UF a los pe sos. Por tan -

to, la in di za ción fi nan cie ra ayu dó en la tran si ción, pe ro no es una pa na cea.

La uni dad en la que se es cri ben los con tra tos no es la úni ca con si de ra ción

per ti nen te pa ra evi tar la do la ri za ción; tam bién lo es la ca pa ci dad pa ra ha cer

cum plir y hon rar los con tra tos fi nan cie ros. El dó lar es siem pre un ins tru -

men to su pe rior cuan do el cum pli mien to for zo so de los con tra tos es dé bil.

Las cri sis mo ne ta rias son cos to sas. Las es ti ma cio nes em pí ri cas in di can

que un país que su fre una cri sis mo ne ta ria tie ne un cos to de cer ca de 8% en

tér mi nos del PIB per di do, pe ro es te cos to se du pli ca cuan do es acom pa ña do

de una cri sis ban ca ria (De Gre go rio y Lee, 2004). Por su pues to, es tos son

pro me dios de di ver sos paí ses, y en la re gión hay mu chos ejem plos en que

los cos tos han si do mu cho ma yo res.

Una pro pues ta muy de ba ti da pa ra evi tar las cri sis es la de los con tro les de

ca pi ta les. Un ejem plo de los con tro les de ca pi tal exi to sos es el de la ex pe -

rien cia chi le na du ran te el de ce nio de los no ven ta. Des pués de to do, Chi le

fue el país que su frió me nos con la cri sis de los mer ca dos emer gen tes ha cia el 

fi nal del de ce nio pa sa do. En mi opi nión, los con tro les de ca pi tal no in tro du -

je ron cos tos se ve ros a la eco no mía chi le na, pe ro es tu vie ron le jos de ser los

res pon sa bles del éxi to del de ce nio de los no ven ta. Los con tro les de ca pi tal

no im pi die ron el con ta gio de la cri sis asiá ti ca y no evi ta ron la apre cia ción del 

ti po de cam bio real du ran te el de ce nio. Fue ron muy po co efi ca ces. Su efec to

prin ci pal fue el de cam biar el ven ci mien to de los prés ta mos del cor to al lar go 

pla zo, lo que pa re ce al go bue no, pe ro los ór de nes de mag ni tud im pli ca dos

en es te cam bio fue ron bas tan te pe que ños. Ade más, lo que se en con tra ba en

el cen tro de la re ce sión en 1999, y tam bién una par te de las en tra das ma si vas
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del de ce nio de los no ven ta, eran las ri gi de ces del ti po de cam bio. En los años

re cien tes, la eco no mía ha po di do ab sor ber un am bien te in ter na cio nal muy

vo lá til con un ti po de cam bio fle xi ble y sin con tro les de ca pi tal. Es cier to

que la eco no mía chi le na no es tá en au ge aho ra, co mo lo es tu vo en el pa sa do

con un am bien te in ter na cio nal si mi lar al ac tual, pe ro es tá me jor pre pa ra da

pa ra ha cer fren te a las con di cio nes ex ter nas ad ver sas. Una po lí ti ca fis cal

pru den te, ba sa da en una re gla pa ra el dé fi cit pre su pues ta rio cí cli ca men te

ajus ta do, un ti po de cam bio fle xi ble co mo par te de un ré gi men de me ta in -

fla cio na ria pa ra la po lí ti ca mo ne ta ria, pro por cio na más re sis ten cia pa ra que

la eco no mía chi le na en fren te los cho ques ex ter nos.16

Es po si ble que una de las de mos tra cio nes más per sua si vas de que los con -

tro les de ca pi tal no fue ron cen tra les pa ra el éxi to de Chi le fue que, en 1982,

Chi le te nía con tro les de ca pi tal más es tric tos que a fi nes del de ce nio de los

no ven ta. No se per mi tían los prés ta mos por me nos de dos años, y exis tía un

re que ri mien to de re ser vas (en ca je) pa ra to dos los prés ta mos res tan tes has ta

65 me ses. Ade más, el sec tor ban ca rio te nía una pa ri dad mo ne ta ria ple na en

sus ac ti vos y pa si vos. La cri sis gol peó más du ro en el sec tor cor po ra ti vo que

es ta ba se ve ra men te mal pa rea do. Una gran par te de los prés ta mos en mo ne -

da ex tran je ra es ta ba pres ta da a sec to res que no par ti ci pa ban en el co mer cio

ex te rior. La au sen cia de una re gu la ción fi nan cie ra ade cua da que go ber na ra

los prés ta mos re la cio na dos, y un ré gi men de ti po de cam bio fi jo que pro -

por cio na ase gu ra mien to a quie nes ob te nían prés ta mos en el ex te rior, fue ron 

los fac to res de ci si vos que ex pli ca ron la pro fun di dad de la cri sis mo ne ta ria-

fi nan cie ra chi le na de 1982, y los con tro les de ca pi tal no blin da ron a la eco -

no mía con tra es to.

Ade más, en con tras te con el ca so chi le no, los con tro les de ca pi tal se han

em plea do co mo un sus ti tu to de las po lí ti cas fi nan cie ras sen sa tas en mu chos

paí ses. Las au to ri da des po drían pen sar —erró nea men te, por su pues to—

que en lu gar de em pren der ajus tes se rios y ne ce sa rios en el fren te fis cal y el

fi nan cie ro po drían es ca par se me dian te un gas to ex ce si vo im po nien do con -

tro les al ca pi tal. Así dan la im pre sión erró nea de que la eco no mía es tá bien

pro te gi da fren te a los cho ques ex ter nos, y de mo ran las re for mas ne ce sa rias

para for ta le cer las ins ti tu cio nes ma croe co nó mi cas. Estas ins ti tu cio nes fue ron

los pi la res del éxi to de la eco no mía chi le na, no los con tro les de ca pi tal.
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16 Co wan y De Gre go rio (2005), al ana li zar los efec tos de los con tro les de ca pi tal, afir man que la
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men del tipo de cam bio vi gen te, an tes que los controles de capital.



V. DESIGUALDAD, DISTORSIONES Y CRECIMIENTO

Una de las ca rac te rís ti cas más no to rias de los paí ses la ti noa me ri ca nos es el

ele va do ni vel de de si gual dad (grá fi ca 5). En efec to, es po si ble atri buir la ma -

yo ría de los pro ble mas eco nó mi cos de la re gión a las se ve ras dis pa ri da des de 

la dis tri bu ción del in gre so. Pe ro co mo ana li zo tam bién lí neas aba jo, el ca so

de Chi le, con la de si gual dad a los mis mos ni ve les que al gu nos de sus ve ci -

nos, ha si do ca paz de su pe rar es tas dis tor sio nes.

La teo ría, al igual que los da tos em pí ri cos, su gie re que la dis tri bu ción de -

si gual del in gre so es ne ga ti vo pa ra el cre ci mien to eco nó mi co, aun que al gu na 

in ves ti ga ción re cien te ha cues tio na do es ta idea. La bi blio gra fía teó ri ca des -

ta ca que la de si gual dad pue de con du cir a po lí ti cas ine fi cien tes que en efec to

da ñen al cre ci mien to eco nó mi co, en un es fuer zo por com pen sar la se ve ra

de si gual dad. El ca so clá si co es la in tro duc ción de una tri bu ta ción ine fi cien te 

pa ra los fi nes de la re dis tri bu ción. Sin em bar go, hay más vías en las que la

de si gual dad per ju di ca al cre ci mien to eco nó mi co de bi do a su efec to en la ca -

li dad de la po lí ti ca eco nó mi ca pro vo ca da por los con flic tos so cia les. En

efec to, cuan do se in clu ye la de si gual dad en la re gre sión de sec ción trans ver -

sal pre sen ta da en la sec ción I, es ta va ria ble ca re ce de sig ni fi ca ción. De Gre -

go rio y Lee (2004) de mues tran que la de si gual dad de te rio ra los fac to res y las 

po lí ti cas que im pul san al cre ci mien to eco nó mi co.
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GRÁFICA 5. Dis tri bu ción del in gre so en el de ce nio de los noventa

FUENTE: Ban co Mundial.



Tras ajus tar por el ni vel del de sa rro llo, los paí ses que tie nen dis tri bu cio -

nes del in gre so más de si gua les, me di das por el coe fi cien te de Gi ni, tie nen

ma yo res po si bi li da des de pre sen tar ca rac te rís ti cas y po lí ti cas que son ina de -

cua das pa ra el cre ci mien to eco nó mi co. Por ejem plo, tie nen ta sas de ins crip -

ción es co lar me no res, de bi do qui zás a que, lue go de con tro lar por el in gre so

me dio, una frac ción ma yor de su po bla ción no pue de dar se el lu jo de asis tir

a la es cue la. Ade más, los paí ses que tie nen una de si gual dad ma yor tie nen ta -

sas de fe cun di dad más al tas, go bier nos más gran des, lo gros edu ca ti vos me -

no res e ins ti tu cio nes más débiles.

Dos pro ble mas son re le van tes en es te aná li sis. El pri me ro es el de la de fi -

ni ción de las con se cuen cias po lí ti cas de la dis mi nu ción de la de si gual dad.

Co no ce mos po co acer ca de las po lí ti cas que pue dan dis mi nuir la de si gual -

dad del in gre so en un pe rio do bre ve. La dis tri bu ción del in gre so cam bia

muy len ta men te y no sa be mos cuá les son sus de ter mi nan tes prin ci pa les. La

rela ción con el in gre so es po co cla ra. La es co la ri dad ayu da;17 el au men to

del lo gro edu ca ti vo pa ra los me nos pri vi le gia dos dis mi nu ye la de si gual dad,

pe ro tar da mu cho tiem po pa ra afec tar la dis tri bu ción del in gre so. El me jo ra -

mien to de la edu ca ción aho ra ten drá efec tos en la dis tri bu ción del in gre so

mu chos años más tar de, cuan do la gen te más es co la ri za da se con vier ta en

una par te sig ni fi ca ti va de la fuer za de tra ba jo. Sin em bar go, es to no de bie ra

de sa len tar la re for ma edu ca ti va, ya que tie ne un efec to in me dia to en la mo -

vi li dad del in gre so y la dis tri bu ción in ter tem po ral del in gre so. Por tan to,

con tri bu ye a igua lar las opor tu ni da des con ma yor ra pi dez que en el ca so de

su efec to en el in gre so ac tual. El bie nes tar se dis tri bu ye más igua li ta ria men te 

cuan do las fa mi lias po bres des cu bren que sus hi jos re ci ben una edu ca ción

me jor.

Un se gun do pro ble ma que es tam bién muy re le van te en las eco no mías

con gran de si gual dad es có mo evi tar sus efec tos ne ga ti vos en las po lí ti cas y,

por me dio de ellas, en el cre ci mien to eco nó mi co. Es al go muy di fe ren te so -

por tar una dis tri bu ción es ta ble del in gre so de si gual en un país que es tá

ex pe ri men tan do el cre ci mien to eco nó mi co que pa de cer la de si gual dad en

otro país don de la eco no mía se en cuen tra es tan ca da. Ade más, aun que el cre -

ci mien to po dría te ner efec tos pe que ños en la de si gual dad, es esen cial pa ra el
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17 Hay al gu nos es tu dios re cien tes res pec to a los de ter mi nan tes de la dis tri bu ción del in gre so, en los
que la edu ca ción pa re ce ser un fac tor im por tan te para la dis mi nu ción de la de si gual dad. Sin em bar go,
como se dice en el tex to, la dis mi nu ción de la de si gual dad por la vía de la edu ca ción toma tiem po. Otros 
en sa yos re cien tes han des ta ca do el pa pel del de sa rro llo fi nan cie ro en la dis mi nu ción de la de si gual dad.
Véa se Li et al (1998) y Beck et al (2004).



ali vio de la po bre za. La apli ca ción de po lí ti cas so cia les ade cua das, que pue -

dan com pen sar en par te las de si gual da des y que pro mue van el cre ci mien to

eco nó mi co, de be ser una prio ri dad. For ta le cer las ins ti tu cio nes re sul ta par -

ti cu lar men te ne ce sa rio en los paí ses don de la de si gual dad po dría ser fuen te

de la co rrup ción y de otras dis tor sio nes ins ti tu cio na les.

El ca so de Chi le es un buen ejem plo. A pe sar de su gran de si gual dad, sus

ins ti tu cio nes o po lí ti cas no pa re cen ha ber se de te rio ra do, y la eco no mía ha

po di do cre cer, lo que a su vez ha si do de ci si vo pa ra dis mi nuir el con flic to

so cial y con cen trar las po lí ti cas en el cre ci mien to eco nó mi co y la ayu da a los 

po bres. Es po si ble que el cre ci mien to rá pi do ha ya si do el fac tor más im por -

tan te pa ra el ali vio de las ten sio nes pro ve nien tes de la de si gual dad, y pa ra

dar un apo yo am plio a las po lí ti cas eco nó mi cas des de el de ce nio de los no -

ven ta. Tam bién ha me jo ra do las con di cio nes de vi da de to da la po bla ción.

En tér mi nos ge ne ra les, la dis tri bu ción del in gre so ha si do ca si cons tan te

des de 1990, de mo do que to da la po bla ción ha au men ta do su in gre so a la ta sa

del cre ci mien to agre ga do per capi ta.

Ade más, co mo se di jo lí neas arri ba, los paí ses con una de si gual dad mar ca -

da tie nen las peo res con di cio nes eco nó mi cas pa ra el es tí mu lo del cre ci mien to. 

En el ca so de Chi le es tos fac to res se han con tra rres ta do por las po lí ti cas. En

efec to, el res pe to al im pe rio de la ley y la ins crip ción en la es cue la se cun da ria 

son ma yo res de lo que se pro nos ti ca ría a par tir de los ni ve les de la de si gual -

dad y del in gre so de Chi le. De igual mo do, la ta sa de fe cun di dad es me nor

de lo que se pro nos ti ca ría a par tir del in gre so y la de si gual dad. Por tan to,

Chi le ha po di do su pe rar, por me dio de las ins ti tu cio nes y de la po lí ti ca pú -

bli ca, los pro ble mas del cre ci mien to eco nó mi co que tien den a sur gir con la

de si gual dad.

Da do que la dis tri bu ción cam bia len ta men te y que no hay pres crip cio nes

cla ras pa ra al te rar la a cor to pla zo, po dría mos pre gun tar nos qué ha cer pa ra

evi tar los efec tos per ni cio sos de la de si gual dad en las po lí ti cas. El ins tru -

men to más cla ro que tie nen a su dis po si ción los go bier nos es la po lí ti ca fis -

cal, en par ti cu lar la asig na ción del gas to pú bli co. Po de mos exa mi nar más de

cer ca la de si gual dad en la Amé ri ca La ti na y el pa pel de la po lí ti ca fis cal con

los da tos de De Fe rran ti et al (2003), quie nes in clu yen in for ma ción de la pro -

vi sión del gas to gu ber na men tal en tre los quin ti les del in gre so. La grá fi ca 6

mues tra la dis tri bu ción en tre los de ci les de las trans fe ren cias, ex clu yen do la

se gu ri dad so cial (De Fe rran ti et al, 2003). Chi le es el úni co país don de se

asig nan las frac cio nes más gran des a los más po bres (quin til 1). Da do que es tas
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trans fe ren cias son cer ca de 1% del PIB, una can ti dad re la ti va men te pe que ña

del gas to gu ber na men tal to tal, es im por tan te ob ser var otros com po nen tes del

gas to gu ber na men tal, en par ti cu lar la edu ca ción y la sa lud.

La grá fi ca 7 mues tra la dis tri bu ción del in gre so me di da por el coe fi cien te

de Gi ni, re pre sen ta do por los pun tos (es ca la de re cha). Ade más, con da tos

pa ra el año in di ca do en tre pa rén te sis, pre sen to en la es ca la iz quier da el in -

gre so bru to na cio nal pro me dio per capi ta del país y el in gre so bru to na cio -

nal pro me dio pa ra el pri mer quin til, con los da tos del in gre so pa ra 2003. Los 

paí ses se pre sen tan des de el in gre so más al to del pri mer quin til has ta el más

ba jo. Ve mos una co rre la ción al ta en tre el in gre so na cio nal y el in gre so de los 

más po bres. Esto im pli ca que, pa ra la ma yo ría de los paí ses, el in gre so de

los po bres es ma yor en los paí ses que tie nen el ma yor in gre so per capi ta. Los 

coe fi cien tes de Gi ni son muy vo lá ti les, pe ro el in ter va lo re le van te pa ra la

Amé ri ca La ti na no pue de cam biar por sí so lo sig ni fi ca ti va men te el or de na -

mien to glo bal del in gre so y el or de na mien to del pri mer quin til. Las ex cep -

cio nes no to rias son los paí ses más igua li ta rios de la re gión: Cos ta Ri ca y
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(Por cen ta je)

FUENTE: De Fe rra ti et al (2003).



Uru guay. A pe sar de no te ner el in gre so más al to, el in gre so de los más po -

bres es el más al to de la re gión.18

Aun que ya he mos tra do da tos de la dis tri bu ción de las trans fe ren cias, y

des ta ca do la im por tan cia de la con cen tra ción de es tos da tos en los po bres, el 

gas to asig na do a los po bres es mu cho ma yor que las trans fe ren cias. En efec -

to, aun que las trans fe ren cias son la ma ne ra más di rec ta del con tac to con los

po bres, su pe so es ba jo en el to tal del gas to so cial. Empleo da tos del Ban co

Mun dial pa ra com pu tar, en la mis ma mues tra de paí ses la ti noa me ri ca nos de

la grá fi ca 7, el efec to que tie ne el gas to so cial asig na do en la dis mi nu ción de la

de si gual dad. En par ti cu lar, em pleo la dis tri bu ción del gas to en edu ca ción y

sa lud, y lo su mo al in gre so na cio nal bru to pa ra com pu tar los nue vos coe fi -

cien tes de Gi ni. En la grá fi ca 8 se pre sen tan es tos cálcu los. Co mo una guía,

el eje de re cho re pre sen ta el INB per capi ta del pri mer quin til. El coe fi cien te

de Gi ni de cli na pa ra to dos los paí ses; por tan to, co mo se ría de es pe rar se, la

de si gual dad dis mi nu ye co mo re sul ta do del gas to so cial. La po lí ti ca fis cal
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GRÁFICA 7. Ingreso nacional bruto, total y quintil más pobre (2003)

FUENTE: De Fe rra ti et al (2003).

18 Adviér ta se que los da tos de la dis tri bu ción del in gre so en Argen ti na y Uru guay se to man un año
an tes de la cri sis pro fun da que ex pe ri men ta ron es tos paí ses con el co lap so de la con ver ti bi li dad a fines
de 2001.



de sem pe ña un pa pel im por tan te en la dis mi nu ción de la de si gual dad del in -

gre so al ni vel del gas to.

La dis mi nu ción del coe fi cien te de Gi ni y las di fe ren cias en tre los paí ses

que se pre sen tan en la grá fi ca 8 son el re sul ta do com bi na do de dos fac to res:

i) el mon to del gas to en edu ca ción y sa lud y ii) la ma ne ra có mo se asig nan es -

tos gas tos en tre di fe ren tes es tra tos del in gre so. Esta des com po si ción se pre -

sen ta en la grá fi ca 9. Las dos co lum nas de la grá fi ca mues tran el cam bio

por cen tual del coe fi cien te de Gi ni co mo re sul ta do del gas to gu ber na men tal

(con ba se en los da tos de la grá fi ca 8), y el otro es el gas to en edu ca ción y sa -

lud co mo por cen ta je del PIB. El ma yor gas to so cial co mo por cen ta je del PIB

se en cuen tra en Co lom bia, don de la de cli na ción del Gi ni es la más gran de.

Con es tos da tos po de mos com pu tar la efi cien cia del gas to so cial en tér mi -

nos de los cam bios ocu rri dos en el Gi ni por uni dad del gas to so cial. Esto se

pre sen ta co mo pun tos en la grá fi ca y se mi de en el eje de re cho de la grá fi ca 9. 

Esta me di da se cons tru ye di vi dien do el cam bio por cen tual del Gi ni por el

gas to gu ber na men tal. Chi le y El Sal va dor son los paí ses con el gas to so cial

más efi cien te des de el pun to de vis ta de la dis mi nu ción de la de si gual dad, pe -
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ro su gas to so cial es re la ti va men te ba jo.19 Estos da tos su gie ren que, a me di da 

que au men ta el gas to so cial, su con cen tra ción dis mi nu ye, co mo se ilus tra

por el con tras te en tre Chi le y El Sal va dor en com pa ra ción con la si tua ción

de Co lom bia y Cos ta Ri ca. Así pues, de acuer do con es tas ci fras, hay li mi ta -

cio nes pa ra la efi ca cia con la que el gas to so cial pue de me jo rar la dis tri bu -

ción del ingreso.

En re su men, la Amé ri ca La ti na tie ne una dis tri bu ción muy de si gual y es ta

es una im por tan te des ven ta ja pa ra el cre ci mien to eco nó mi co. La frag men ta -

ción so cial de te rio ra la ca li dad de las po lí ti cas eco nó mi cas y dis mi nu ye el

po ten cial de cre ci mien to. Los ni ve les al tos de la de si gual dad tien den a in du -

cir po lí ti cas que pue den ge ne rar dis tor sio nes sig ni fi ca ti vas y da ñar al cre ci -

mien to eco nó mi co. La bús que da de la dis mi nu ción de la de si gual dad po dría 

in du cir al gu nas ine fi cien cias. Son ca sos clá si cos los sa la rios mí ni mos y las

re gu la cio nes del mer ca do de tra ba jo. Un pro ce di mien to más efi caz y di rec -

to pa ra ali viar los pro ble mas ge ne ra dos por la de si gual dad ope ra por me dio

del gas to so cial que con tri bu ye a pro por cio nar in gre so pa ra los po bres. Sin
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19 Estas ci fras son ilus tra ti vas y pre sen tan ten den cias ge ne ra les, pero siem pre hay pro ble mas de me -
di ción; pri me ro de bi do al pro ble ma tra di cio nal de la co ber tu ra que es di fe ren te en tre di ver sos paí ses y
se gun do de bi do a las maneras en que se hace el gasto.
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em bar go, co mo se ilus tra aquí, la efi ca cia del gas to so cial tam bién tie ne lí mi -

tes. Ade más, hay al gu nos pro ble mas, co mo la fi nan cia ción del pre su pues to,

que po drían in cli nar la ba lan za lo su fi cien te pa ra in tro du cir dis tor sio nes de -

bi do a la im po si bi li dad de ob te ner to das las re cau da cio nes re que ri das. Por

úl ti mo, la exis ten cia de ade cua dos mar cos ins ti tu cio na les y po lí ti cos es im -

por tan te pa ra el éxi to de las po lí ti cas en fa vor de los po bres.

VI. LOS FACTORES FUNDAMENTALES DEL CRECIMIENTO: INSTITUCIONES,

COMPETENCIA Y MOVILIDAD

Po dría mos enu me rar mu chos ám bi tos en los que el me jo ra mien to es po si ble 

y pro mo ve ría el cre ci mien to. Pe ro en úl ti mo tér mi no lo que nos gus ta ría

po der con tes tar es: ¿cuá les son los fun da men tos prin ci pa les que sos tie nen la 

acu mu la ción de ca pi tal hu ma no y fí si co, y los me jo ra mien tos de la pro duc -

ti vi dad? En su ma, ¿qué de ter mi na el cre ci mien to eco nó mi co? El cre ci mien -

to ocu rre cuan do los in cen ti vos es tán apro pia da men te ins ta la dos pa ra que

los in di vi duos y las em pre sas gas ten sus ta len tos en ac ti vi da des que pro -

mue van tal cre ci mien to, en lu gar de, por ejem plo, bus car la ren ta o la cap ta -

ción po lí ti ca. En mi opi nión, dos prin ci pios bá si cos se en cuen tran de trás del 

cre ci mien to eco nó mi co:

i) De re chos de pro pie dad se gu ros. Cuan do los in di vi duos in vier ten en su

pro pio ca pi tal hu ma no, o cuan do los em pre sa rios in vier ten en la plan ta

y equi po o en téc ni cas nue vas para au men tar la pro duc ti vi dad, de ben

es tar se gu ros de que los be ne fi cios de es tas in ver sio nes no les se rán es ca -

mo tea dos. Para que esto ocu rra, los de re chos de pro pie dad de ben es tar

cla ra men te de fi ni dos y res pe ta dos.

ii) Estruc tu ra ade cua da de las re mu ne ra cio nes. La in ver sión y el es fuer zo

de ben ser apro pia da men te re mu ne ra dos. Esto es esen cial para alen tar la

crea ti vi dad, el es pí ri tu de em pre sa, una asig na ción del ta len to que pro -

mue va el cre ci mien to eco nó mi co.

En cuan to a las po lí ti cas, el ase gu ra mien to de los de re chos de pro pie dad

im pli ca la fi ja ción de re glas del jue go cla ras. Re sul ta ine vi ta ble que al gu nas

po lí ti cas, o al gu nos cam bios de las po lí ti cas, ten gan efec tos re dis tri bu ti vos.

La mo di fi ca ción de las po lí ti cas im po si ti vas, por ejem plo, cam bia la ren ta bi -

li dad de la in ver sión en ca pi tal fí si co y hu ma no, en efec to dis mi nu yen do o

au men tan do el va lor de ese ca pi tal. Tam bién me jo rar la re gu la ción cam bia a
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me nu do la ren ta bi li dad. Una em pre sa que se ha ya con ver ti do en un mo no -

po lio po dría ser obli ga da a to mar me di das pa ra la dis mi nu ción de su po der

mo no pó li co y la re duc ción de sus ga nan cias. En su ma, ocu rre una re dis tri -

bu ción. En otros ca sos, los de re chos de pro pie dad no es tán cla ra men te de fi -

ni dos. Esto es pro pio de los con flic tos am bien ta les, por ejem plo en tre el

sec tor agrí co la y el de sa rro llo in dus trial que cau sa con ta mi na ción. Los de re -

chos de pro pie dad tie nen sus lí mi tes y hay al gu nos con flic tos al igual que al -

gu nos ám bi tos po co cla ros. Lo im por tan te es la cla ri dad acer ca de es tos

lí mi tes y los me ca nis mos pa ra re sol ver las dispu tas. Pa ra lo grar es to, las na cio -

nes de ben te ner ins ti tu cio nes só li das y re glas cla ras que de fi nan y de li mi ten

los de re chos de pro pie dad, así co mo me ca nis mos pa ra la jus ta com pen sa ción

cuan do los cam bios de las po lí ti cas ten gan efec tos re dis tri bu ti vos.

En una de mo cra cia la le gis la tu ra de ci de por lo ge ne ral los im pues tos, y

na die de bie ra re sul tar sor pren di do, aun que qui zá no les gus te a al gu nos,

cuan do ocu rren cam bios en los im pues tos. Por su pues to, una cons ti tu ción

sen sa ta y le yes ade cua das im pe di rán el cum pli mien to ar bi tra rio de las le yes

im po si ti vas y la ex pro pia ción sin in dem ni za ción. Aquí la lec ción se re fie re

de nue vo a la ne ce si dad de con tar con ins ti tu cio nes só li das, que de ben te-

ner una orien ta ción cla ra ha cia la pro tec ción de los de re chos de pro pie dad.

Un am bien te ma croe co nó mi co es ta ble es tam bién una par te im por tan te

del ase gu ra mien to de los de re chos de pro pie dad. La in fla ción al ta e ines ta ble 

tam bién re dis tri bu ye el in gre so, de or di na rio de los aho rra do res ha cia los

pres ta ta rios, y es to de sa lien ta el aho rro. Al li qui dar en efec to la deu da pú bli -

ca no mi nal me dian te drás ti cos au men tos de los pre cios, la in fla ción re dis tri -

bu ye tam bién la ri que za de los te ne do res de bo nos a los go bier nos. Lo

mis mo pue de de cir se de los con ge la mien tos de los de pó si tos du ran te las cri -

sis ban ca rias, y de otras po lí ti cas con fis ca to rias. La es ta bi li dad ma croe co nó -

mi ca pro mue ve así el cre ci mien to eco nó mi co al pro por cio nar un am bien te

se gu ro pa ra in ver tir, lo que per mi te que los em pre sa rios se cen tren en los

ries gos ha bi tua les e ine vi ta bles de los ne go cios, en lu gar de pro te ger se con -

tra la ines ta bi li dad ma croe co nó mi ca.

Pe ro el se gun do prin ci pio —una es truc tu ra ade cua da de las re mu ne ra cio -

nes— es tam bién im por tan te y ne ce sa rio pa ra el cre ci mien to eco nó mi co.

Po de mos ima gi nar un país don de los de re chos de pro pie dad sean se gu ros e

in mu ta bles pe ro el sec tor em pre sa rial con sis ta en un gru po de mo no po lis tas 

que dis fru tan de sig ni fi ca ti vas ba rre ras que im pi den la en tra da. Na die ten -

drá en ton ces in cen ti vo al gu no pa ra in ver tir o com pe tir: los mo no po lis tas
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es ta ble ci dos no tie nen ne ce si dad de ha cer lo, y to do nue vo in gre san te po ten -

cial en con tra rá des ven ta jas cla ras. Por tan to, no bas ta con pro te ger los de re -

chos de pro pie dad, aun que ello es ne ce sa rio. La com pe ten cia es el me dio

pa ra es ta ble cer es te se gun do prin ci pio en la are na eco nó mi ca: una com pe -

ten cia ple na y fuer te que per mi ta que los mer ca dos ope ren efi cien te men te.

A su vez, la aper tu ra y el li bre co mer cio son esen cia les pa ra ase gu rar e in cre -

men tar la com pe ten cia, so bre to do en una eco no mía pe que ña. A fin de com -

pe tir y triun far, las em pre sas ne ce si tan ope rar efi cien te y crea ti va men te. En

au sen cia de to da ame na za com pe ti ti va pa ra las em pre sas es ta ble ci das, no ha -

brá nin gún in cen ti vo pa ra que es tas empresas sean eficientes.

La re gu la ción y la pro mo ción de la com pe ten cia tie nen con se cuen cias

pa ra la pro tec ción de los de re chos de pro pie dad y tam bién pa ra las re mu ne -

ra cio nes ade cua das al es fuer zo y el es pí ri tu de em pre sa. Mu chos paí ses es tán 

con si de ran do re for mas re gu la do ras pa ra im pul sar el cre ci mien to eco nó mi -

co, lo que es bue no. Pe ro en mi opi nión la ba se ins ti tu cio nal más im por tan te 

es la de fi ni ción de la ma ne ra de re sol ver los con flic tos, que es res pon sa ble

del es ta ble ci mien to de re gu la cio nes, y que es tá en car ga do de la ad mi nis tra -

ción de ta les re gu la cio nes. El otor ga mien to de la in de pen den cia y el re que ri -

mien to de la ren di ción de cuen tas pa ra los re gu la do res, así co mo la crea ción

de pa ne les in de pen dien tes pa ra el arre glo de las dispu tas (in clui da la in ter -

pre ta ción de la ley), cons ti tu yen la re for ma más im por tan te que al ase gu rar

la es ta bi li dad y las re glas del jue go jus tas pue de pro por cio nar el alien to a la

in ver sión y la pro duc ti vi dad. Sin em bar go, es im por tan te pro mo ver la ren -

di ción de cuen tas, lo que re sul ta par ti cu lar men te ne ce sa rio pa ra con tar con

ins ti tu cio nes in de pen dien tes.

El se gun do prin ci pio tie ne tam bién al gu nas con se cuen cias pa ra la po lí ti ca 

so cial. Es im por tan te que los tra ba ja do res, al igual que las em pre sas, re ci ban

re mu ne ra cio nes apro pia das por su es fuer zo. Una as pi ra ción na tu ral de los

pa dres, so bre to do en tre los po bres, es que sus hi jos dis fru ten vi das más

prós pe ras que las su yas. Pa ra ello ne ce si tan te ner opor tu ni da des. El in gre so

del tra ba jo de una per so na de pen de rá de la pro duc ti vi dad de ese tra ba jo, de

mo do que la me ta de la po lí ti ca edu ca ti va de be ser la trans fe ren cia de co no -

ci mien tos úti les, lo que trans for ma a los in di vi duos en tra ba ja do res más

pro duc ti vos. Di cho en tér mi nos más ge ne ra les, es te se gun do prin ci pio con -

du ce a la mo vi li dad so cial, o la igual dad de opor tu ni da des, en el fren te so cial.

Po de mos en ten der me jor las di fi cul ta des de la Amé ri ca La ti na a la luz de

es tos dos prin ci pios. En mu chos PLA las ins ti tu cio nes son dé bi les, el am -
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bien te ma croe co nó mi co es ines ta ble, de mo do que los de re chos de pro pie -

dad no es tán apro pia da men te ga ran ti za dos. Ade más, el co mer cio ex te rior es 

to da vía muy es ca so, así que el mar gen pa ra la com pe ten cia es li mi ta do. En

con se cuen cia, los in ver sio nis tas no es tán siem pre bien re mu ne ra dos. Por

otra par te, de be me jo rar se la ca li dad de la edu ca ción e in cre men tar se los es -

fuer zos ten dien tes a dis mi nuir la de si gual dad me dian te po lí ti cas so cia les

que in ten ten me jo rar las con di cio nes de vi da de los po bres y crear con di cio -

nes fa vo ra bles pa ra una mo vi li dad so cial ma yor. Des de el pun to de vis ta de

las ac ti vi da des gu ber na men ta les, es im por tan te con cen trar se en los pro ce di -

mien tos ade cua dos pa ra alen tar el cre ci mien to eco nó mi co y ayu dar a los po -

bres y los mar gi na dos, al mis mo tiem po que se mi ni mi zan las dis tor sio nes

de las po lí ti cas. Este no es un de sa fío tri vial, pe ro mien tras pue da sos te ner se

el cre ci mien to la ta rea se tor na más fá cil por que en ton ces dis mi nu yen las

ten ta cio nes po pu lis tas, aun que nun ca se eliminan por completo.

CONCLUSIONES

Hay gran in cer ti dum bre y es cep ti cis mo acer ca de las pers pec ti vas de la

Amé ri ca La ti na, y cier ta men te es tas per cep cio nes es tán bien jus ti fi ca das por 

una his to ria de de sen can to, cri sis re cu rren tes e in ca pa ci dad pa ra sos te ner el

pro gre so eco nó mi co. La Amé ri ca La ti na ha si do qui zá el cam po más fér til

pa ra la pro po si ción de ideo lo gías y “nue vos” mo dos de afron tar el de sa rro -

llo que no han te ni do éxi to. Por otra par te, hay es cep ti cis mo tam bién acer ca

de si las re for mas y el “Con sen so de Wa shing ton”, o al gu na nue va en car na -

ción de tal con sen so, es el ca mi no por se guir. He afir ma do que una ta lla no

le que da a to dos, y que no só lo el pa que te de re for mas, si no tam bién la cro -

no lo gía, la le gi ti mi dad po lí ti ca y la en tre ga son de ci si vas. Sin em bar go, hay

al gu nos prin ci pios bá si cos, co mo la pro tec ción de los de re chos de pro pie -

dad, el es tí mu lo a la com pe ten cia y la aper tu ra. En es ta sec ción fi nal quie ro

re su mir cuál es en mi opi nión el ta lan te ac tual, cuá les son los he chos y qué

po de mos con cluir acer ca de las pers pec ti vas del pro gre so eco nó mi co.

1. El ta lan te

El ta lan te es som brío. Hay in cer ti dum bre y cier ta de cep ción. Es po si ble que 

el de ce nio de los no ven ta del si glo pa sa do ha ya si do bue no pa ra al gu nos,

que sin em bar go no triun fa ron. Pa ra otros, las re for mas fue ron in com ple tas

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA AMÉRICA LATINA 39



C
O

R
D

A
U

.
5 

set
neicer s

o ci
 m

ó
 n

o ce
or c

a
m se r

o
 d

a ci
d

nI 

)e ja t
ne cr

o
P(

 le
d 

o t
nei

 mi cer
C

BI
P

n
ói c

alf
nI

 le
d e j

a t
ne cr

o
p( e t

neir r
oc 

a t
ne

u
C

BI
P

)

-
3

9
9

1
 

2
0

0
2

-
2

0
0

2
6

0
0

2
a

5
0

0
2

6
0

0
2

a
-

3
9

9
1

 
2

0
0

2
-

2
0

0
2

6
0

0
2

a
5

0
0

2
6

0
0

2
a

-
3

9
9

1
 

2
0

0
2

-
2

0
0

2
6

0
0

2
a

5
0

0
2

6
0

0
2

a

o
d

n
u

M
3

5.
4

4.
4

8.
4

9.
2

1.
2

0.
2

3.
2

3.

a
nit

ne
gr

A
0

7.
4

7.
9

2.
7

3.
4

2.
3

1
2.

9
6.

2
1

9.
-

2
2.

4
1.

1
8.

1
2.

ai
vil

o
B

3
5.

3
4.

3
9.

4
1.

6
1.

3
5.

5
4.

3
4.

-
5

4.
0

8.
2

6.
1

7.

lisar
B

3
0.

2
6.

2
3.

3
5.

2
1

4
3.

8
3.

6
9.

4
9.

-
2

9.
0

8.
1

8.
1

0.

eli
h

C
5

0.
4

8.
6

3.
5

5.
6

4.
2

7.
3

1.
3

8.
-

2
7.

-
0

4.
-

0
4.

0
5.

ai
b

m
ol

o
C

2
4.

4
0.

5
1.

4
5.

5
1

9.
5

8.
5

0.
4

7.
-

2
9.

-
1

4.
-

1
7.

1
6.

r
o

da
uc

E
2

2.
3

8.
3

3.
3

0.
8

3
4.

5
8.

2
4.

3
4.

-
2

4.
-

1
7.

-
0

9.
0

2.

r
o

da
vla

S l
E

3
9.

2
4.

2
8.

3
5.

6
4.

3
7.

4
0.

4
0.

-
1

6.
-

3
8.

-
4

0.
-

4
0.

ala
meta

u
G

3
7.

2
9.

3
2.

4
1.

8
8.

7
5.

9
1.

6
9.

-
5

0.
-

4
5.

-
4

5.
-

4
2.

oci
xé

M
2

8.
2

6.
3

0.
3

5.
6

1
0.

4
3.

4
0.

3
5.

-
3

1.
-

1
2.

-
0

7.
-

0
6.

úre
P

4
4.

5
1.

6
7.

5
0.

2
1

0.
2

1.
1

6.
2

7.
-

5
0.

-
0

2.
1

3.
1

4.

ya
u

g
ur

U
0

5.
2

7.
6

0.
4

0.
2

2
9.

1
1

0.
5

9.
5

4.
-

1
5.

-
1

2.
-

2
4.

-
5

8.

ale
u

ze
ne

V
0

1.
3

3.
9

3.
6

0.
1

4
9.

0
2

6.
5

1
9.

1
1

7.
3

8.
3

1
5.

9
1

1.
4

1
1.

oi
 de

 m
or

P
2

7.
3

5.
5

1.
4

5.
9

4
3.

7
4.

6
1.

5
6.

-
2

6.
0

4.
1

0.
0

6.

F
E

T
N

E
U

 :
k

o
o lt

u
O ci

 m
o

 n
oc

E 
dlr

o
W

.sa
 da

 z
na

va saí
 m

o
 n

oce sal a e rei fer es 
o

 d
n

u
m le

d 
oi

 de
 m

or
p le ,

n
ói cal f

ni al e
d 

osac le 
n

E .
6

0
0

2 e
d lir

ba ,
a

.
o ci ts

ó
 n

or
P 



o fran ca men te erró neas, de mo do que los re sul ta dos no son sor pren den tes.

La fal ta de re sul ta dos de las re for mas, au na da a una in cer ti dum bre po lí ti ca

mu cho ma yor aho ra, con du ce al pe si mis mo. Los es cán da los de la co rrup ción, 

no só lo los más re cien tes si no tam bién las ex pe rien cias an te rio res, ahon dan

el pe si mis mo, o por lo me nos el es cep ti cis mo. Las cri sis ma croe co nó mi cas

re cien tes han co lo ca do a las re for mas, so bre to do las ins ti tu cio na les y las

mi croe co nó mi cas, en la lis ta de es pe ra. Sin em bar go, creo que aun que pue da 

ha ber al gu nas ra zo nes pa ra el es cep ti cis mo mo de ra do, la re gión se en cuen -

tra en una po si ción des de la que po dría ini ciar (¿por fin?) el cre ci mien to sos -

te ni do.

2. Los he chos

En los cua dros 5 y 6 se pre sen ta da tos re cien tes, así co mo pro nós ti cos de

cor to pla zo, so bre el de sem pe ño ma croe co nó mi co. En tér mi nos del cre ci -

mien to, la re gión se ha apro xi ma do al pro me dio mun dial. Pe ro al com pa rar -

la en el tiem po, la re gión se ha de sem pe ña do mu cho me jor en es te de ce nio

que en el an te rior. Aun que el pe rio do de ce nal con clui do en 2002 ex pe ri -

men tó al gu nas cri sis que dis mi nu ye ron el cre ci mien to pro me dio, des de en -

ton ces la Amé ri ca La ti na se ha ve ni do re cu pe ran do, en ge ne ral, a un pa so

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA AMÉRICA LATINA 41

CUADRO 6. Ba lan za fis cal del go bier no ge ne ral

Ba lan za pri ma ria Ba lan za glo bal

1997-
2002  

2002-
2005a 2005a 1997-

2002 
2002-
2005a 2005a

Argentina 0.8 2.3 3.1 -2.0 0.3 1.0
Bolivia -3.5 -4.4 -2.3 -5.2 -7.0 -5.2
Brasil 2.3 3.6 3.9 -5.0 -5.8 -5.5
Chi leb 0.9 1.5 2.3 0.0 0.5 1.3
Colombia -0.8 0.9 1.6 -4.6 -3.8 -3.4
Ecua dorb 3.2 1.9 1.6 -1.6 -1.2 -1.3
El Salvador -1.2 0.4 1.2 -2.9 -3.3 -2.8
Gua te ma lab -0.6 -0.4 -0.3 -1.8 -1.5 -1.4
México 1.8 1.4 1.6 -1.1 -0.9 -0.5
Perú 0.2 0.6 1.0 -2.0 -1.6 -1.1
Uru guayb -1.6 2.2 4.4 -4.2 -2.7 -0.4
Ve ne zue lab 0.1 0.7 0.8 -2.0 -3.9 -3.7
Pro me dio 0.1 0.9 1.6 -2.7 -2.6 -1.9

FUENTE: Moody‘s.
a Pro nós ti co.
b Go bier no cen tral.



ra zo na ble. Las eco no mías más gran des, Bra sil y Mé xi co, se en cuen tran por

de ba jo del pro me dio re gio nal sim ple, y por su pues to el me jo ra mien to de su

de sem pe ño de bie ra ex ten der se al res to de la re gión.

La en fer me dad cró ni ca, la in fla ción, se en cuen tra en el ni vel más ba jo de

la his to ria. En el gru po de paí ses pre sen ta dos en el cua dro 5, só lo Argen ti na

y Ve ne zue la tie nen una in fla ción de dos dí gi tos, al go que era muy co mún

in clu so has ta el de ce nio de los no ven ta. Este es un lo gro muy im por tan te,

que po dría de ber se en par te al es tan ca mien to de la ac ti vi dad eco nó mi ca,

pe ro cual quier me di da de la bre cha de la pro duc ción se ría in su fi cien te pa ra

ex pli car la gran de cli na ción ex pe ri men ta da des de el de ce nio de los no ven ta,

y es más pro ba ble que es te sea un lo gro per du ra ble. En el fren te ex ter no, los

da tos mues tran que la re gión no es tá de pen dien do de ma sia do de la fi nan cia -

ción ex ter na en es ta fa se del ci clo.

En cuan to al de sem pe ño fis cal, ha ha bi do tam bién un me jo ra mien to (cua -

dro 6). Algo de es te me jo ra mien to del de sem pe ño po dría de ber se a los al tos

pre cios de los pro duc tos bá si cos. Pe ro si to ma mos en cuen ta que las eco no -

mías la ti noa me ri ca nas no se en cuen tran en ge ne ral en un pe rio do de au ge, y

que to da vía es tá con te ni da la in fla ción, con clui mos que es muy po si ble que

es te me jo ra mien to del de sem pe ño sea más es truc tu ral que só lo las con di cio -

nes fa vo ra bles pa ra la ob ten ción de re cau da cio nes al tas. En la grá fi ca 10 se

pre sen tan otros da tos acer ca de la evo lu ción de la ba lan za fis cal pri ma ria

(BFP) y de la ba lan za fis cal glo bal (BFG) pa ra Argen ti na, Bra sil, Chi le, Mé xi -

co y el pro me dio de los paí ses la ti noa me ri ca nos re gis tra do por UBS. La

Amé ri ca La ti na ha me jo ra do en tre 2.5 y 3 pun tos por cen tua les del PIB des de 

1998. Este es un gran pro gre so que se ha lo gra do en go bier nos de sig nos po -

lí ti cos di fe ren tes.

En to tal, por lo me nos en el fren te ma cro, la Amé ri ca La ti na es tá en bue na 

po si ción. No sa be mos si es to es el re sul ta do de un buen am bien te ex ter no y

una po si ción cí cli ca fa vo ra ble. Sin em bar go, el pro gre so en el fren te fis cal,

así co mo en la dis mi nu ción de la in fla ción, in di ca que la re gión tie ne bue nas

con di cio nes ini cia les pa ra rea nu dar su cre ci mien to eco nó mi co, y el de sa fío

es la con so li da ción de la es ta bi li dad.

3.  Las pers pec ti vas

La es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, el es ta ble ci mien to de una eco no mía abier -

ta, el de sa rro llo de ins ti tu cio nes orien ta das ha cia la pro tec ción de los de re -

42 EL TRIMESTRE ECONÓMICO



chos de pro pie dad y el im pe rio de la ley, y la po se sión de bue nos re cur sos

hu ma nos son, en tre otras co sas, de ci si vos pa ra el sos te ni mien to del cre ci -

mien to eco nó mi co. Po de mos agre gar un cú mu lo de re ser vas acer ca de la

cro no lo gía, la in ten si dad y la pro fun di dad de las re for mas, pe ro no hay ata -

jos pa ra los prin ci pios bá si cos. Sin em bar go, la in ca pa ci dad pa ra sos te ner el

cre ci mien to eco nó mi co en la re gión se ha de bi do a la fal ta de re sul ta dos.

Hay ne ce si dad de cons truir apo yos pa ra las re for mas, ase gu rán do se de

que sus be ne fi cios lle guen a to da la po bla ción. Las re for mas y la trans for ma -

ción tie nen sus cos tos, pe ro por lo me nos de ben per ci bir se co mo jus tas, y no 

co mo que quie nes so por tan los cos tos son siem pre los mis mos y quie nes

dis fru tan los be ne fi cios son tam bién siem pre la mis ma mi no ría. Las po lí ti -

cas que pro mue ven la com pe ten cia y la aper tu ra ge ne ran me jo res con di cio -

nes de vi da pa ra to da la po bla ción.

Co mo he afir ma do, las cri sis re cien tes de los paí ses emer gen tes han ge ne -

ra do un me jor ma ne jo ma croe co nó mi co. Es esen cial man te ner lo du ran te

los tiem pos bue nos y au men tar la re sis ten cia de las eco no mías an te los cho -

ques ex ter nos a fin de es tar me jor pre pa ra dos pa ra los tiem pos ma los. En

igual dad de to das las con di cio nes, la re gión cre ce rá to da vía mo de ra da men -

te, de mo do que se re quie re avan zar en las re for mas a fin de ace le rar el cre ci -
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GRÁFICA 10. Balanza fiscal en América Latinaa

(Por cen ta je del PIB)

FUENTE: UBS, no viem bre de 2005.
a BFG es la ba lan za fi nal glo bal y BFP es la ba lan za fis cal pri ma ria.



mien to, y es po si ble que un fac tor pri mor dial pa ra el sos te ni mien to de las

re for mas sea la cons truc ción de apo yos pa ra las po lí ti cas eco nó mi cas orien -

ta das ha cia el cre ci mien to. Pien so en el exi to so ca so de Chi le: a pe sar de las

gran des ne ce si da des in sa tis fe chas y las pro fun das de si gual da des, los be ne fi cios

del cre ci mien to han si do ge ne ra li za dos, lo que ha per mi ti do la cons truc ción

de só li dos apo yos pa ra la es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, las re for mas orien -

ta das ha cia el mer ca do y gran des po lí ti cas so cia les.
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