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RESUMEN 

 

Este art²culo hace un an§lisis de la recuperaci·n del crecimiento econ·mico 

de Am®rica Latina en el contexto de los nuevos paradigmas globales.  Describe la 

desigualdad econ·mica como uno de los principales problemas que limitan el 

desarrollo de los pa²ses y plantea la intensificaci·n de la inversi·n externa, sobre 

todo en infraestructura, como un instrumento de pol²tica para enfrentar el reto de 

la desigualdad en Am®rica Latina. 

 

La recuperaci·n del crecimiento en el escenario de los nuevos 

paradigmas globales 

 

La econom²a del mundo en el ¼ltimo a¶o se ha visto convulsionado en todos 

sus niveles por sendos clamores para mantener la globalizaci·n, pero tambi®n para 

encontrar mejores formas de reparto de las riquezas en un planeta crecientemente 

desigual.  

El escenario del Foro Econ·mico Mundial de Davos en su versi·n del 2018 

(WEF, por su sigla en ingl®s) no pod²a ser la excepci·n.  Las discusiones de Davos 
estuvieron enfocadas en abogar por el libre comercio y la apertÕÒÁ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁ 
ÇÌÏÂÁÌȟ ÄÏÓ ÄÅ ÌÁÓ ÐÒÅÍÉÓÁÓ ÓÏÂÒÅ ÌÁÓ ÑÕÅ ÄÅÓÃÁÎÓÁ ÌÁ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉĕÎ ÍÉÓÍÁ ÄÅ ÅÓÔÅ 
evento. %Ì ÌÅÍÁ ÄÅ ÌÁ ÅÄÉÃÉĕÎ ςπρψ ÄÅ ÌÁ ÒÅÕÎÉĕÎ ÅÎ $ÁÖÏÓ ÆÕÅ Ȱ#ÒÅÁÎÄÏ ÕÎ ÆÕÔÕÒÏ 
ÃÏÍÐÁÒÔÉÄÏ ÅÎ ÕÎ ÍÕÎÄÏ ÆÒÁÃÔÕÒÁÄÏȱȢ [1]  

El llamado a la supervivencia del libre comercio es casi una respuesta 

natural ante los movimientos nacionalistas (encabezados por Donald Trump) que 

abogan por medidas de protecci·n a las econom²as locales y una reestructuraci·n 

del sistema global de comercio. De fondo, en el choque entre las dos visiones lo 

que hay es un quiebre entre los beneficios que ofrece la globalizaci·n y qui®nes los 

est§n recibiendo que, por otro lado, no es nada nuevo. 

Otro de los problemas globales que requiere urgente atenci·n es el desaf²o 

de revertir la creciente desigualdad entre los pa²ses a escala global. Oxfam public· 

un duro informe en el que da cuenta de c·mo el 1 % de la poblaci·n m§s adinerada 
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del planeta se qued· con el 82 % del crecimiento econ·mico global en 2017, 

mientras que 50 % de los ciudadanos del mundo no accedieron a ning¼n beneficio 

del progreso en la econom²a durante el a¶o pasado. Cinco datos escandalosos sobre 

la desigualdad extrema global y c·mo combatirla. [2]   

El panoraÍÁ ÄÅ ÌÁ ÉÎÃÅÒÔÉÄÕÍÂÒÅ ÄÅ ÌÁ ÅÃÏÎÏÍþÁ ÍÕÎÄÉÁÌ ÆÉÎÁÌÍÅÎÔÅ 
ÔÁÍÂÉïÎ ÅÓÔÜ ÃÁÒÁÃÔÅÒÉÚÁÄÏ ÐÏÒ ÅÌ ÅØÃÅÓÏ ÄÅ ÏÐÔÉÍÉÓÍÏ ÅÎ ÌÁ ÓÁÌÕÄ ÄÅ ÌÏÓ 
mercados globales. Sin embargo, a pesar de registrar buenos indicadores para 
ÅÓÔÅ ÁđÏ Ù ÐÒÅÖÉÓÉÏÎÅÓ ÓÁÌÕÄÁÂÌÅÓ ÐÁÒÁ ÅÌ ÐÒĕØÉÍÏ, el Fondo Monetario 
)ÎÔÅÒÎÁÃÉÏÎÁÌ ÁÄÖÉÒÔÉĕ ÄÅ ÌÏÓ ÒÉÅÓÇÏÓ ÄÅ ÕÎÁ ÒÅÃÅÓÉĕÎ ÅÎ ÕÎ ÐÌÁÚÏ ÍÅÎÏÒ ÄÅ ÌÏ ÑÕÅ 
ÍÕÃÈÏÓ ÐÁÒÅÃÅÎ ÁÄÍÉÔÉÒȢ %Ì ÍÅÎÓÁÊÅ ÄÅ ÆÏÎÄÏ ÄÅÌ &-) ÐÁÒÅÃÅ ÄÅÃÉÒȡ ÔÏÄÏ ÅÓÔÜ 
ÂÉÅÎȟ ÐÅÒÏ ÎÏ ÄÕÒÁÒÜ ÐÁÒÁ ÓÉÅÍÐÒÅ Ù ÐÕÅÄÅ ÑÕÅ ÔÁÍÐÏÃÏ ÄÕÒÁÎÔÅ ÍÕÃÈÏ ÔÉÅÍÐÏȢ 
FÉÎÁÌÍÅÎÔÅȟ ÅÎ ÐÏÌþÔÉÃÁ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁ ÁÌÇÕÎÁÓ ÄÅ ÌÁÓ ÉÎÓÔÉÔÕÃÉÏÎÅÓ ÆÉÎÁÎÃÉÅÒÁÓ ÍÜÓ 
relevantes en el mundo encendieron las alertas sobre el nivel de la deuda china 
ÑÕÅ ÅÎ ÕÎ ÆÕÔÕÒÏ ÐÒĕØÉÍÏ ÐÏÄÒþÁ ÇÅÎÅÒÁÒ ÉÎÅÓÔÁÂÉÌÉÄÁÄ ÅÎ ÌÏÓ ÍÅÒÃÁÄÏÓ Ù ÓÏÂÒÅ 
todo en la recuperacÉĕÎ ÄÅ ÌÁÓ ÅÃÏÎÏÍþÁÓ ÅÍÅÒÇÅÎÔÅÓ Ù ÅÎ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏȢ  

A pesar de las turbulencias globales, llas tendencias recientes de la econom²a 

mundial y de los mercados financieros son buenas noticias para Am®rica Latina. El 

crecimiento mundial y el comercio internacional est§n cobrando ²mpetu y, seg¼n 

previsiones del FMI, ese auge continuar§ en 2018. El aumento de los precios de las 

materias primas tambi®n ha colaborado con el repunte de la regi·n.  

Favorecida por esta mejora del entorno mundial, la recuperaci·n econ·mica 

de Am®rica Latina tambi®n est§ cobrando ²mpetu, a medida que las recesiones de 

algunos pa²ses (Brasil, Argentina y Ecuador) llegan a su fin. El FMI estima que el 

crecimiento regional fue de 1,3 por ciento en 2017, y proyecta que la actividad se 

acelerar§ a 1,9 por ciento en 2018 y 2,6 por ciento. [3]  

Algunos de los factores que favorecieron a la recuperaci·n en las econom²as 

latinoamericanas tienen que ver con el consumo y las exportaciones, como los 

principales impulsores del crecimiento el a¶o 2017. Es alentador constatar que la 

inversi·n ya no es un lastre y se prev® que sea un factor importante para la 

aceleraci·n del producto en 2018 y el 2019. La inflaci·n retrocedi· 

significativamente en 2017 en muchos pa²ses, dejando cierto margen para una 

pol²tica monetaria m§s acomodaticia. 

Los distintos an§lisis sobre la econom²a regional constatan que la 

recuperaci·n es generalizada en toda la regi·n, pero a distintos ritmos. Aunque 

M®xico, Am®rica Central y partes del Caribe se est§n beneficiando de un 

crecimiento m§s vigoroso en Estados Unidos, el crecimiento en Am®rica del Sur se 

debe principalmente al fin de las recesiones de Brasil, Argentina y Ecuador, as² 

como al aumento de los precios de las materias primas. 

Sin embargo, nadie se atreve a garantizar que esta tendencia de incipiente 

crecimiento no pueda ser afectada sobre todo por la intensidad de los procesos 

electorales que la regi·n est§ encarando en estos dos a¶os. En ese sentido, varios 

riesgos globales y regionales podr²an hacer trastabillar la recuperaci·n de la regi·n, 

algunos de ellos son: 

1) Las elecciones programadas en muchos pa²ses rodear§n de incertidumbre la 

situaci·n econ·mica y pol²tica a lo largo del 2019.  
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2) Las presiones para adoptar pol²ticas aislacionistas en las econom²as 

avanzadas (por ejemplo, en el repliegue de la integraci·n transfronteriza) 

3) Los factores como las tensiones geopol²ticas mundiales y los fen·menos 

meteorol·gicos extremos que podr²an acentuar la incertidumbre. 

4) Las condiciones en los mercados financieros podr²an hacerse m§s 

restrictivas si la inflaci·n aumentara m§s de lo esperado en Estados Unidos o 

si las vulnerabilidades financieras internacionales se acumularan debido a 

una toma excesiva de riesgos durante el dilatado per²odo de tasas de inter®s 

muy bajas y escasa volatilidad de los precios de los activos. 

M§s all§ del corto plazo, la regi·n enfrenta dificultades a mediano plazo. A 

pesar de la aceleraci·n econ·mica en curso, el crecimiento del PIB 

latinoamericano est§ regresando a una ñmedia decepcionanteò [4]. Teniendo en 

cuenta el atenuado crecimiento potencial y los riesgos a la baja a mediano plazo, es 

necesario redoblar los esfuerzos por reconstituir los m§rgenes de protecci·n e 

implementar pol²ticas estructurales encaminadas a eliminar los cuellos de botella 

que traban el crecimiento y a mejorar la resiliencia. 

En los pa²ses que necesitan reducir los d®ficits fiscales, es necesario dirigir 

la atenci·n al delicado equilibrio entre preservar un crecimiento inclusivo y 

estabilizar la elevada y creciente deuda p¼blica. Para resistir mejor los shocks en el 

futuro, se lograr²a una mayor resiliencia y eficacia a la pol²tica monetaria 

manteniendo la flexibilidad cambiaria y reforzando en mayor medida la 

comunicaci·n y la transparencia de los bancos centrales. 

 

 

Desigualdad: principal amenazan para el futuro de Am®rica Latina 
 

 

En parte producto de la globalizaci·n y en parte herencia de diez mil a¶os de 

vida colectiva, la desigualdad se ha convertido en un problema mayor para todas 

las sociedades. La desigualdad entre sociedades no solo es una preocupaci·n ®tica, 

sino que hace que la cooperaci·n global en asuntos como el cambio clim§tico 

resulte muy dif²cil. A su vez, esta injusticia provoca un flujo de seres humanos en 

busca de una vida mejor en regiones donde quiz§ no sean bienvenidos. La 

desigualdad a escala nacional tambi®n hace que incluso gobernar territorios 

menores resulte dif²cil, ya que los costes y los beneficios de las decisiones no est§n 

distribuidos homog®neamente. La desigualdad es un reto singular, ya que es, en 

parte, un asunto de percepci·n. Pese a que los ¼ltimos cincuenta a¶os han sido 

testigos de un enorme aumento en la esperanza de vida en todo el planeta, tambi®n 

han hecho que las desigualdades entre las sociedades y dentro de ellas sean m§s 

visibles. [5]  

El duro informe de Oxfam presentado en el foro de DAVOS 2018 [6], da 

cuenta de c·mo el 1 % de la poblaci·n m§s adinerada del planeta se qued· con el 

82 % del crecimiento econ·mico global en 2017, mientras que 50 % de los 

ciudadanos del mundo no accedieron a ning¼n beneficio del progreso en la 

econom²a durante el a¶o pasado.  No es casual que el lema de la edici·n 2018 de la 

https://blogs.imf.org/2017/07/25/latest-outlook-for-the-americas-back-on-cruise-control-but-stuck-in-low-gear/
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reuni·n en Davos haya sido ñCreando un futuro compartido en un mundo 

fracturadoò. 

De acuerdo al informe, el a¶o 2017 se produjo el mayor aumento de la historia 

en el n¼mero de personas cuyas fortunas superan los mil millones de d·lares, con un 

nuevo milmillonario cada dos d²as. En tan solo 12 meses, la riqueza de esta ®lite ha 

aumentado en 762 000 millones de d·lares. Este incremento podr²a haber terminado 

con la pobreza extrema en el mundo hasta siete veces. El 82% de la riqueza generada 

fue a parar a manos del 1% m§s rico, mientras el 50% m§s pobre de la poblaci·n 

mundial obtuvo el 0%. 

Es indudable que la crisis de desigualdad en el mundo se est§ agravando. Un 

modelo econ·mico ñfallidoò est§ incrementando la brecha entre ricos y pobres. 

Este modelo posibilita que los m§s ricos sigan acumulando inmensas fortunas 

mientras cientos de millones de personas ven socavados sus derechos 

fundamentales y tienen que luchar cada d²a para sobrevivir con salarios de pobreza, 

especialmente las mujeres. 

La riqueza extrema de unos pocos se erige sobre el trabajo peligroso y mal 

remunerado de una mayor²a. La econom²a prospera gracias al duro trabajo de 

personas atrapadas en la pobreza, mientras los beneficios del crecimiento 

econ·mico van a parar a manos de una peque¶a ®lite.  

OXFAM sostiene que las grandes corporaciones y las personas m§s ricas son 

un factor clave de esta crisis de desigualdad. Utilizan su poder e influencia para 

garantizar que las pol²ticas gubernamentales vayan a favor de sus intereses y 

priorizan maximizar los beneficios de sus accionistas a cualquier precio, aunque 

esto implique bajar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras o eludir 

impuestos. 

En lo que respecta a Am®rica Latina, los altos niveles de desigualdad social 

y la elevada deuda p¼blica amenazan a las futuras generaciones, seg¼n el ĉndice de 

Desarrollo Integrador (IDI) 2018 del Foro Econ·mico Mundial. [7]  

El crecimiento por s² mismo no es suficiente para frenar las desigualdades, 

este desaf²o que es de toda la regi·n reclama a los gobiernos m§s y mejores 

pol²ticas para impulsar la integraci·n social. 

Las mejoras econ·micas que experiment· Am®rica Latina en las ¼ltimas dos 

d®cadas se tradujeron en un mayor acceso de la poblaci·n a la educaci·n y en un 

incremento de las ayudas p¼blicas que contribuy· a reducir la brecha entre los 

ingresos de trabajadores cualificados y no cualificados, pero el riesgo de exclusi·n 

persiste. 

Si bien 2017 finaliz· de manera optimista, marcando el fin de la recesi·n en 

Brasil y Argentina, el modesto aumento en la actividad econ·mica y la eficiencia 

en los ¼ltimos cinco a¶os y la tasa proyectada de crecimiento del 1,7% para 2018 

no resultar§n suficientes para resolver las cuestiones de sustentabilidad de la regi·n 

y permitir un s·lido aumento en la media de los est§ndares de vida. 

La desigualdad de ingresos ha disminuido en 14 de los 16 pa²ses incluidos 

en el ĉndice de este a¶o, pero en la regi·n se encuentran 11 de las 25 econom²as en 

desarrollo con niveles m§s altos de desigualdad de ingresos. Seg¼n el IDI, las 
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econom²as m§s inclusivas de Am®rica Latina son Panam§, Uruguay, Chile, Costa 

Rica y Per¼. 

El ahorro neto ajustado, que mide la verdadera tasa de ahorro en una 

econom²a tras considerar inversiones en capital humano, agotamiento de recursos 

naturales y da¶os ambientales, ha disminuido en la mitad de los pa²ses evaluados, 

aunque Bolivia, Brasil y El Salvador registraron el peor desempe¶o en esta §rea. 

Am®rica Latina es todav²a una de las regiones con mayores desigualdades 

del mundo y los enfoques econ·micos deben centrarse en el bienestar de futuras 

generaciones y en la inclusi·n como prioridades clave. 

A pesar de que la relaci·n entre la IED y la desigualdad de ingresos ha 

recibido menos atenci·n por parte de la literatura econ·mica debido 

fundamentalmente a la limitada disponibilidad de datos, se pueden identificar 

algunos de los posibles canales a partir de los cuales la IED puede afectar la 

desigualdad de ingresos, sobre todo mediante su impacto en las rentas salariales.  

Numerosos trabajos de organismos han enfatizado en los ¼ltimos a¶os que 

uno de los factores para elevar el ingreso del ingreso de la gran mayor²a de los 

habitantes de la regi·n latinoamericana puede depender de la dinamizaci·n de las 

econom²as generada por las inversiones en infraestructura, que es uno de los 

d®ficits estructurales que limitan el crecimiento de la econom²a y el desarrollo de 

los pa²ses. 

 

Inversi·n Extranjera Directa, motor del desarrollo regional 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), identifica a las tasas de 

inter®s internacionales y el flojo desempe¶o econ·mico como los grandes riesgos a 

los que se enfrenta Am®rica Latina en el futuro. La explicaci·n para este bajo 

rendimiento tiene que ver con la inversi·n que puede impulsar la competitividad, la 

conectividad y con ello, la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la 

regi·n. 

De acuerdo al BID los pa²ses latinoamericanos invierten mucho menos que 

econom²as m§s din§micas en sectores clave como las infraestructuras, tanto en 

volumen como en eficiencia. En los pr·ximos 20 a 30 a¶os, la regi·n deber§ 

invertir anualmente alrededor de 5% del PIB (Producto Interior Bruto), casi el 

doble de los niveles actualesò. [8]   

Pa²ses desarrollados y los en desarrollo, se disputan hoy en dia un paquete 

muy apetecido llamado ñflujo de Inversi·n Extranjera Directa (IED)ò, que 

representa un gran motor del desarrollo. Y Am®rica Latina no es la excepci·n. 

La mayor demanda de las escasas inversiones externas s·n motivadas por 

obras de infraestructura. 

Tener infraestructura adecuada es fundamental para que un pa²s aumente su 

conectividad, competitividad y crecimiento econ·mico. Pero en muchos pa²ses, 

incluso los de Am®rica Latina y el Caribe, hay un nivel sub·ptimo de inversi·n en 

infraestructura p¼blica -entre el 2% y el 3% del producto interno bruto, comparado 

con el 6%-10% en Asia Oriental. Entonces, la f·rmula de alianzas p¼blico-

privadas (APP) como pol²tica de atracci·n de inversi·n sirve como herramienta 
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para mejorar la calidad, mediante cooperaci·n entre gobiernos y empresas del 

sector privado, que sean del mismo pa²s o internacionales. Las APP son una 

manera de movilizar los recursos necesarios para completar proyectos de 

infraestructura en el contexto actual de limitaciones fiscales. 

Sin embargo, para asegurar el ®xito de las APP a largo plazo, es necesario 

fortalecer su marco legal, lo que ya hicieron algunos pa²ses como Argentina, Costa 

Rica, El Salvador, Nicaragua y Paraguay en los ¼ltimos cinco a¶os, entre otros. 

La seguridad jur²dica es el elemento central para la atracci·n y el est²mulo 

de la inversi·n extranjera directa (IED). La IED generalmente toma una 

perspectiva de largo plazo de los retornos de la inversi·n, en comparaci·n con la 

inversi·n de cartera. Por tanto, los inversionistas quieren evitar el riesgo y la 

incertidumbre. Entonces, la seguridad jur²dica y la estabilidad de los marcos 

institucionales son factores esenciales en las decisiones de invertir. 

Un marco jur²dico seguro establece reglas y expectativas sobre los derechos 

y responsabilidades del inversionista. Pero eso no es suficiente para los pa²ses de 

Am®rica Latina a la hora de lidiar por los inversores externos en un ambiente 

competitivo desigual. 

Cuando hablamos de inversiones extranjeras, siempre nos preguntamos 

cu§les son los factores que influyen en las decisiones de las grandes corporaciones 

para destinar sus fondos a un determinado pa²s. Para las naciones en desarrollo, 

incluida Am®rica Latina y el Caribe, las inversiones extranjeras directas (IED) 

representan la principal fuente de financiaci·n externa por encima de las remesas o 

la ayuda internacional. 

El Global Investment Competitiveness Report 2017ï2018 (Informe mundial 

sobre competitividad para atraer inversiones 2017-2018), presenta cinco claves 

para atraer inversionistas extranjeros [9]: 

Los est²mulos. Los inversionistas que buscan destinos competitivos a nivel 

internacional y plataformas potenciales de exportaci·n valoran los v²nculos, 

incentivos, acuerdos comerciales y servicios de agencias de promoci·n de 

inversiones. Los incentivos, como reducci·n o eliminaci·n de impuestos a los 

negocios, son importantes para los inversionistas extranjeros enfocados en la 

eficiencia del destino de los fondos. Los inversionistas califican la transparencia y 

la previsibilidad de la conducta de las agencias p¼blicas -y la facilidad para hacer 

negocios- como determinantes importantes de sus decisiones. Esto no es 

sorprendente, ya que muchos pa²ses en desarrollo tienen burocracias ineficientes, 

regulaciones opacas, procedimientos complejos y altos costos de transacci·n, lo 

que puede socavar su competitividad. 

Eliminar barreras . Los inversionistas por lo general buscan reinvertir sus 

ganancias en el pa²s de acogida. Valoran m§s las pol²ticas que les ayudan a 

expandir sus negocios que solo las pol²ticas utilizadas por los gobiernos para 

atraerlos. La simplificaci·n regulatoria, la eliminaci·n de barreras a la entrada de 

inversiones y el abordar las limitaciones de infraestructura (por ejemplo, acceso a 

electricidad y transporte) se encuentran entre las se¶ales m§s importantes de 

generaci·n de confianza que pueden producir resultados r§pidos y desencadenar 

una respuesta del sector privado. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28493/9781464811753.pdf
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M§s garant²as. Las garant²as de protecci·n de inversiones son 

fundamentales para retener y ampliar los flujos a largo plazo en todos los tipos de 

IED. Estas garant²as incluyen la capacidad de transferir dinero dentro y fuera del 

pa²s, la existencia de protecciones legales contra la expropiaci·n, el 

incumplimiento de contrato y la conducta no transparente o arbitraria del gobierno. 

Apoyo local. Los inversores valoran la capacidad, las habilidades y 

conocimientos de los proveedores locales, pero tambi®n encuentran que el apoyo 

del gobierno en dar informaci·n sobre la disponibilidad de estos proveedores es 

importante. 

Eliminar la incertidumbre . Para una gran parte de los inversionistas que 

experimentaron el cierre de una filial en un pa²s en desarrollo, hab²a razones que, 

de resolverse, pod²an haber evitado el fin de la inversi·n, tales como condiciones 

macroecon·micas inestables y una mayor incertidumbre pol²tica y regulatoria. En 

casos severos, como la expropiaci·n, los inversionistas cancelan una inversi·n 

planificada o retiran una existente. 

 

Conclusiones 

 

Am®rica Latina est§ en los umbrales de definir importantes cambios 

estructurales en sus modelos de acumulaci·n. La velocidad de los cambios que se 

suceden en el mundo de los negocios, las finanzas y las inversiones, est§n dejando 

sin mucho margen de maniobra a la mayor²a de los pa²ses para adaptar sus 

econom²as a la medida de las exigencias de los nuevos paradigmas. 

El futuro pr·ximo de la regi·n es alentador y extremadamente complicado. 

En el 2025, Am®rica Latina tendr§ una poblaci·n de 637 millones de personas y de 

®stos, 490 millones, 70% va a pertenecer a la clase media, seg¼n la consultora 

estadounidense Frost & Sullivan. [10]   

La presencia mayoritaria de las clases medias trae consigo cambios en las 

tendencias del consumo, el crecimiento del mercado interno y un aumento en los 

gastos discrecionales, aquellos que ya no son en bienes b§sicos. Del total de la 

poblaci·n 82% vivir§ en ciudades y ser§ para entonces la regi·n m§s urbanizada 

del mundo y 61% de la poblaci·n estar§ en edad de trabajar. 

Ese a¶o, 68% del Producto Interno Bruto (PIB) de la regi·n lo va a generar 

el sector de los servicios y esa actividad crea 60% de los puestos de trabajo. 

Am®rica Latina como las econom²as desarrolladas deja atr§s su vocaci·n 

industrial. 

En la regi·n habr§ seis megaciudades con sus §reas metropolitanas: Ciudad 

de M®xico (23 millones), Sao Paulo (22.9 millones), R²o de Janeiro (13.8 

millones), Buenos Aires (16.4 millones), Lima (11.5 millones) y Bogot§ (11.3 

millones). Estas ciudades suman 38% del PIB de la regi·n. Para el 2025, Sao Paulo 

tendr§ una econom²a de 803,000 millones de d·lares y la Ciudad de M®xico de 

628,000 millones de d·lares. 

En los pr·ximos 10 a¶os (2015-2025) el gasto regional en infraestructura 

ser§ de 557,000 millones de d·lares. Todos los pa²ses contemplan inversiones, para 

superar el rezago en ese campo. En el futuro la inversi·n de China en la regi·n 
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seguir§ creciendo y tender§ a disminuir la de Estados Unidos. La presencia del 

primero se hace notar en el campo de la infraestructura. 

Esta prospectiva, de 15 a¶os, se sustenta en proyecciones a partir de datos 

del Banco Mundial y la Comisi·n Econ·mica para Am®rica Latina. 

El Foro Econ·mico Mundial (WEF) sobre Am®rica Latina realizado en S«o 

Paulo, Brasil (14 y 15 de marzo de 2018), deline· tres ejes tem§ticos de pol²tica 

que, a corto plazo, pueden considerarse muy ambiciosos para las posibilidades de 

Latinoam®rica.  

El primero tiene que ver con el liderazgo responsable y una gobernanza §gil; 

el segundo, se trata de asegurar el progreso econ·mico para todos: ñexaminar c·mo 

las reformas estructurales y la inversi·n, junto con las mejoras industriales, la 

diversificaci·n y el desarrollo del capital humano, pueden garantizar una mayor 

productividadò;  y  el tercero, aprovechar el potencial de la cuarta revoluci·n 

industrial: ñexplorar c·mo la regi·n puede desarrollar la tecnolog²a y la innovaci·n 

para su propio beneficio. Esto incluye comprender el impacto de las tecnolog²as 

como cadena de bloques, Internet de las cosas (IoT), aprendizaje autom§tico y 

rob·ticaò. [11] 

En definitiva, una pol²tica que asocie las ventajas de las inversiones 

extranjeras con la reducci·n de las alarmantes diferencias de ingreso en los pa²ses 

de la regi·n nos lleva al convencimiento inequ²voco que los gobiernos deben 

garantizar el entorno favorable para la inversi·n que implica: mercado abierto, 

estabilidad de precios, desregulaci·n y disciplina fiscal. 
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RESUMEN 

 

El preente trabajo es el texto del discurso pronunciado por el autor en una 

ponencia magistral en ocasi·n del XVIII Congreso de la FIEALC realizado en 

Belgrado en 2017. 

 

 

Caracterizando la situaci·n actual en Latinoam®rica nosotros los 

representantes de aquel sector de ciencias sociales que se denomina estudios 

latinoamericanos, nos detenemos en la conclusi·n de que, la regi·n se encuentra en 

una encrucijada. Verdad, tenemos raz·n. Pero no toda la raz·n cuando omitimos 

los cambios cualitativos en el entorno global de Nuestra Am®rica (Bol²var).  

Quiero subrayar que la verdad por completo y la esencia misma de la ®poca 

salen a la vista solamente en aquel caso cuando percibimos la realidad en 

combinaci·n y correlaci·n de tendencias y factores de corte global, regional y 

alcance nacional. 

En este sentido, nuestro congreso en Belgrado es bien sintom§tico. El 

congreso demuestra convincentemente que los estudios latinoamericanos 

(latinoamerican²stica en otra terminolog²a) en la escala mundial se encamina m§s y 

m§s hacia el entendimiento de la interaccion de procesos globales y factores de 

significado regional y local nacional. La muestra est§ presente en casi todas las 

intervenciones de categor²a magistral. Se refiere esto a las ponencias de Alberto 

Vari Klavern, Alvaro Garc²a Linera, Ricardo Campa y, espero, a la de su servidor. 

La ·ptica que prefiero en este tipo de an§lisis est§ relacionada con el 

concepto de la transici·n generalizada y - proyectada eso a la regi·n - con la tesis 

de adaptaci·n a la transici·n generalizada o, en otras palabras, ñtransici·n en 

transici·nò. Por supuesto no pretendo competir con el valor a¶adido en la teor²a 

ñrevoluci·n en la revoluci·nò (Reg² Debr®).  

Para mi la transici·n (o ñcambio de ®pocaò como lo califica CEPAL) consta 

de lo siguiente. 

- Reemplazo en el basamento tecnol·gico dominante, que se realiza en 
los marcos de globalizaci·n; acentuaci·n del desarrollo desigual en la 

econom²a mundial; 
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- Alejamiento del pasado bipolar; corto dominio unipolar y despues 

inicio del camino hacia un orden polic®ntrico; 

- Modificaciones en las relaciones del poder a nivel global y regional, 

en el mecanismo de interacci·n internacional y en el rating jer§rquico 

mundial; 

- A partir de eso comienza la reestructuraci·n de todo el sistema de 

relaciones internacionales. 

De tal manera, podemos hablar sobre la transformaci·n estructural 

multidimensional. En concluci·n: al reconocer tal fen·meno no parece extra¶a la 

desestabilizaci·n geopol²tica y geoecon·mica en curso, el §mbito de turbulencia 

que comienza a predominar en el escenario internacional. 

Mientras tanto, no puede ser de otra manera teniendo en cuenta la 

envergadura de esta transici·n hist·rica (de un lado) y (por otra parte) la falta de 

capacidad real que actualmente caracteriza el sistema de regulaci·n global 

elaborada sinceramente dicho para estandares del pasado, para la segunda mitad 

del siglo anterior. Pues es l·gico suponer que, el contenido de la transici·n 

venidera debe incluir la construcci·n del nuevo sistema de regulaci·n global 

adecuada para las realidades del siglo XXI. O por lo menos ser²a la adaptaci·n del 

sistema anterior al condicionamento venidero. Actualmente es evidente que tal 

obra no puede ser fruto de intereses y esfuerzos de un pu¶ado de potencias que 

representan los centros tradicionales del dominio econ·mico, pol²tico y militar. 

àEn qu® medida los pa²ses fuera de la zona del Oeste colectivo pueden 

participar en esta reorganizaci·n?, incluso àqu® papel puede jugar Latinoam®rica 

en el proceso de transici·n y transformaci·n? Otro §ngulo de an§lisis ï la 

combinaci·n de factores globales y regionales que se observa en la participaci·n 

latinoamericana en esta transformaci·n generalizada. Esto es lo que intentaremos 

hacer durante nuestra exposici·n. 

Para poder contestar a ese tipo de preguntas es necesario detenernos en el 

esclarecimiento de cierta terminolog²a b§sica. Cuando hablamos sobre regulaci·n 

global entendemos que en primer orden se trata de instituciones (organismos 

internacionales, estados nacionales, normas y reglas establecidas en el derecho 

internacional). Otro elemento b§sico regulador est§ vinculado con el rol de 

mercados y por supuesto de protagonistas centrales corporativos que aparecen en 

estos espacios. Adem§s, tienen su peso organismos y estructuras no 

gubernamentales, tradicionales como religiosos y ONG de nuevo tipo. 

En su tiempo, (a¶os 70 y 80 del siglo pasado), los representantes de escuela 

estucturalista que parten de los planteamientos de Raul Prebisch y los 

dependentistas (corriente sumamente amplia) intentaron sobrepasar el modo 

perif®rico de reflexi·n intelectual. En este sentido el avance m§s notorio lo 

emprendieron los adeptos de la escuela ñsistema ï mundoò, representada en primer 

orden por Emanuel Wallerstein. Pero incluso en este punto supuestamente m§s alto 

los adeptos subestimaron la posibilidad de adquirir el papel del sujeto real en el 

contexto global. 

Hoy d²a, cuando la estrella del ñOccidente colectivoò pierde 

considerablemente su brillo, cuando salen a primera plana nuevas potencias, 
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nuevos centros de influencia a nivel global y regional no es posible percibir el 

trayecto resultante del desarrollo latinoamericano sin ubicar la regi·n en la 

ñcaldera com¼nò de la din§mica mundial, sin entender que el resultado agregado 

final del desarrollo mundial es un balance de influencias mutuas de todos los 

componentes de la comunidad global. 

A fin de cuentas, tal enfoque corresponde adecuadamente al mismo car§cter 

de surgimiento y evoluci·n de la comunidad latinoamericana regional como l²mite 

decisivo que cierre el ñanilloò del mercado mundial.  

Entonces, àc·mo se caracteriza actualmente el contexto global?  

Primero, hay que destacar la desaceleraci·n generalizada en la dinamica del 

desarrollo de econom²a mundial, en primer orden pa²ses desarrollados. Como 

contraste los pa²ses en v²as de desarrollo mantienen ritmos altos aumentando su 

peso en la taza de crecimiento del PIB mundial. La mejora observada en 2017 en 

los pa²ses desarrollados (incluso EEUU) es modesta y todav²a tiene car§cter 

coyuntural. Otro rasgo destacado ï es el cambi· radical de la situaci·n en el 

comercio mundial. Despu®s de la crisis global en 2008-2009 predominaba la 

dinamica decayente al ritmo del PIB, cuando antes siempre lo sobrepasaba con 

creces.  Tercero, se observa menor ²ndice de inversi·n limitando decisivamente el 

crecimiento econ·mico, igual a corto y mediano plazo. Cuarto, agudizaci·n de 

desbalances y deformaciones, incluso entre econom²a real y econom²a financiera, 

acompa¶ando el fenomeno de ñfinancieralizaci·nò de la econom²a. El fenomeno 

sumamente ariesgoso de shadow banking (banca de sombra).    

Mientras tanto, se complica la problem§tica ecol·gica y de cambio 

clim§tico. Latinoam®rica posiblemente no es el peor caso. Pero por supuesto todo 

es relativo. En mayor²a de las aglomeraciones metropolitanas latinoamericanas se 

observa un aumento considerable del grado de contaminaci·n y se hacen m§s 

dolorosos los vaivienes clim§ticos especialmente en el Caribe y en la costa 

pacifica. 

Resuelta que la situaci·n econ·mica general se hace m§s parad·jica. El 

cambio tecnol·gico requiere mayor inversi·n en el capital fijo. Pero al mismo 

tiempo cuando se disminuye la demanda agregada en el mercado mundial aparece 

exceso de liquidez que se canaliza en mayor medida al sector especulativo o se 

esconde en la ñsombraò. En los ¼ltimos a¶os a nivel mundial la banca de sombra 

abarca casi la mitad de los activos del sistema bancario oficial (formal). 

        Por otro lado, entrando la ®poca de econom²a digital parece inevitable 

la elevaci·n de la velocidad de desarrollo. Pero realmente resulta al revez ï d®cada 

por d®cada decaye la taza media de crecimiento del PIB. Especialmente en la zona 

de econom²as tradicionalmente desarrolladas. 

Resulta sintom§tica la profundidad de la crisis 2008-2009, asi como la 

duraci·n de la recesi·n ulterior (en varios casos de casi 8 a¶os). Parece que se 

asemejan al precedente de los a¶os 30 del siglo anterior. Todo muestra el car§cter 

extraordinario de la ¼ltima crisis. Es bien sabido que la crisis y sus repercuciones 

(como regularidad de cada decenio) adquieren car§cter extraordinario cuando los 

poderes econ·micos no son capaces de asimilar lecciones de la crisis anterior para 

tomar nuevo rumbo y corregir las deformaciones que provocaron esta crisis.   
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 El mantenimiento y la agudizaci·n de deformaciones en el seno de la 

econom²a mundial ï especialmente desencuentro entre su sector virtual y sector 

real ï de una parte y la prolongaci·n record de la recesi·n son premisas y sintomas 

de que la crisis c²clica a finales de la d®cada en curso puede adquirir otra vez 

car§cter extraordinario. 

Am®rica Latina era capaz de sobrepasar la crisis 2008-2009 a m²nimo costo 

en la comparaci·n con las econom²as avanzadas. Posiblemente por primera vez en 

medio siglo. La explicaci·n est§ vinculada a mi juicio con dos cosas. Primero ï 

acumulaci·n de ingresos durante la bonanza econ·mica anterior a la crisis ï alta 

coyuntura de precios de productos primarios. Segundo ï cambio oportuno en la 

pol²tica econ·mica y social, cuando los gastos sociales fueron percibidos en gran 

parte como inversiones econ·micas, indispensables (con fines de fortalecer 

mercado interno). 

        Hay que reconocer tambien que fueron impresionantes los resultados de 

la diversificaci·n de v²nculos externos de los paises latinoamericanos. Sobresalen 

los datos acerca del crecimiento del volumen de intercambio econ·mico con el 

Sudeste asi§tico. Otro resultado verdaderamente sobresaliente: la primera d®cada 

del siglo en curso trae un record hist·rico para Latinoam®rica. La zona de pobreza 

se achica bruscamente (de 44% a mediados de 90 hasta 28% en 2013). Casi 50 

millones de habitantes en la regi·n escaparon del c²rculo vicioso de pobreza, 

entrando en la capa baja de la clase media. De la misma manera ï como es logico ï 

con mayor cantidad de consumidores se fortalece el mercado interno. 

En conclusi·n: tenemos nuevo contexto internacional, nuevas condiciones 

del desarrollo para Latinoam®rica. Nos faltan definiciones, calificaciones 

adecuadas. Se trata de postmodern sui generis ï postmodern sui generis en lo 

econ·mico y social. Otra f·rmula con cierto sentido ï ñnueva normalidadò. Quiere 

decir ï el conjunto de los rasgos ya analizados (desaceleraci·n y otros) componen 

el cuadro de ñnueva normalidadò. Es decir: sin cambio del patron del desarrollo a 

nivel nacional y regional no se puede esperar un avance din§mico, en calidad del 

desarrollo. 

Resumimos. Se trata hoy d²a del cambio radical del contexto exterior del 

desarrollo latinoamericano. Los pa²ses de la regi·n hoy est§n insertados 

plenamente en los procesos que dominan en la arena internacional. Pero esta 

inserci·n tiene su especifidad. En parte es una inserci·n org§nica, en otros aspectos 

aparece una inserci·n semiperef®rica y, por fin, hay casos cuando tenemos todas 

las escusas para hablar sobre la inserci·n todav²a perif®rica. 

Proyectando las caracter²sticas globales al espacio latinoamericano podemos 

constatar que la din§mica frenada en la econom²a mundial inevitablemente limita y 

seguir§ limitando el crecimiento del PIB asi como la movilizaci·n de recursos y 

esfuerzos para la modernizaci·n de sistemas econ·micos nacionales. Mientras 

tanto la modernizaci·n que de una u otra manera corresponde al nuevo paradigma 

tecnol·gica obligatoriamente se convierte en un imperativo bien rigido y en una 

condici·n indispensable (conditio sine non; sine qua non - latino) en los intentos de 

evitar el desplazamiento del camino magistral que determina el desarrollo mundial. 
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Sin eso esta bien claro del peligro de marginalizaci·n de los pa²ses 

latinoamericanos. 

Al mismo tiempo el modelo de modernizaci·n predominante en la regi·n ya 

se present· como modernizaci·n v²a transformaci·n comparando este con el 

modelo ñpor saltoò caracter²stico para el Sudoeste asi§tico (nuevos pa²ses 

industriales). 

De otra parte, entre los analistas y participantes de elaboraci·n de programas 

estrat®gicos en Latinoam®rica se fortalecen concluciones de que los pa²ses de la 

regi·n los cuales se dedican principalmente a la producci·n y exportaci·n de 

bienes elaborados con materia prima natural tienen que volcarse hacia la obra de 

reindustrializaci·n de los sectores respectivos de su econom²a. Se trata de la 

transformaci·n basada en las tecnolog²as modernas incluso amplio empleo del 

equipo digital, elevaci·n sustancial del grado de tratamiento con el fin de entrar 

m§s organicamente y con mayor rentabilidad a las cadenas transfronterisas de 

valor. 

El cambiante contexto global impone sus acentos en los procesos de 

integraci·n regional y subregional. Despu®s de cierta pausa depresiva esos 

procesos en Latinoam®rica comienzan a reactivarse tratando de adquirir nuevo 

trayecto. Los estandares del regionalismo cerrado ceden paso al regionalismo 

abierto que se adapta mejor al esp²ritu globalizador; lo que no excluye otros riesgos 

en ese camino. Un testimonio tenemos en la pol²tica de la administraci·n 

washingtoniana encabezada por Donald Trump. 

Hace poco nos pareci· que la pr§ctica de ñproteccionismo colectivoò 

mantenida por la buena parte de la regi·n en la estapa anterior no puede regresar 

como copia. Pero s², puede ser empleada nuevamente como respuesta defensiva a 

la resurecci·n de la practica proteccionista de la potencia hegem·nica. 

El freno puesto por Trump en el camino de megapartnerships, su insistencia 

de revisar los estatutos de NAFTA, su demanda respecto al regreso de sucursales 

norteamericanos a la tierra-madre ï todo eso provoc· el §mbito de mucha 

insertidumbre en Latinoam®rica. Varios pa²ses de la regi·n que buscaron la forma 

m§s apropiada para asociarse con megaproyectos en marcha ahora tienen que 

replantear su orientaci·n. Actualmente hay que seguir con lo que se queda o buscar 

otras opciones. En esta situaci·n en Latinoam®rica suena nuevamente la voz al 

favor de la integraci·n regional y subregional, la voz renovada asociada con 

esquemas integracionistas m§s flexibles y m§s estimulantes. No se excluye que si 

Washington se obstenga definitivamente a participar en el proyecto transpac²fico 

varios pa²ses de la costa pac²fica de la regi·n pueden optar por la asociaci·n 

liderada por China. Al mismo tiempo crece inter®s y convicci·n de que lleg· la 

hora de poner en pie el uso m§s intensivo de recursos internos propios, de una 

parte y por otra ï la promoci·n adecuada de v²nculos externos alternativos, los 

est²mulos para la inserci·n racional y adecuadamente provechosa de orientades a 

participar en las cadenas de valor transfronterisas. 

En fin, resumiendo la ponencia tenemos que subrayar: el camino de porvenir 

est§ predeterminado por los procesos universales que pueden dar frutos positivos 

solamente en la combinaci·n adecuada con ezfuersos propios de los pa²ses de la 
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regi·n, con el uso eficiente de los recursos existentes. Y si se trata del entorno 

negativo se hace crusial la capacidad propia de compensaci·n en los marcos 

regionales o nacionales o, en otros casos, con opciones extraregionales alternativas. 
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RESUMEN 

 

El autor analiza la cooperaci·n entre los pa²ses de Am®rica Latina y el 

Caribe (ALC) y la Uni·n Europea (UE) en el nuevo siglo. Se trata tambien sobre 

la cooperaci·n transatl§ntica en el contexto de las transformaciones econ·micas 

mundiales. Uno de los principales factores que frenan la formaci·n de una alianza 

estrat®gica entre la UE y ALC es la asimetr²a conservada por largo tiempo en el 

comercio mutuo e inversiones. Otro factor, que determina el mutuo comercio, es la 

concentraci·n de los mutuos suministros en un peque¶o grupo de pa²ses a ambos 

lados del Atl§ntico. La UE desempe¶a un papel especial como inversor en ALC. 

La UE ha entrado en una nueva etapa actualizada de cooperaci·n transatl§ntica, 

tanto con algunos pa²ses latinoamericanos (a la direcci·n Norte-Sur) como con 

pa²ses industrializados ï EEUU (en la direcci·n Norte-Norte). Tanto los lazos 

multilaterales, como los bilaterales de ciertos pa²ses europeos con sus socios 

latinoamericanos tienen car§cter pragm§tico y diferenciado. 

 

 

                  La cooperaci·n entre los pa²ses de Am®rica Latina y el Caribe (ALC) y la 

Uni·n Europea (UE) en el nuevo siglo ha adquirido un nuevo car§cter cualitativo 

en el contexto de importantes cambios estructurales, ocurridos en ambas regiones. 

Por una parte, en ALC durante los ¼ltimos 15 a¶os, bajo la influencia de la onda de 

regionalizaci·n se ha edificado un mosaico de asociaciones de integraci·n 

nuevamente creadas, invocadas a darle a la regi·n una mayor autonom²a en la 

soluci·n de una amplia gama de cuestiones de la interacci·n pol²tica y econ·mica, 

tanto a nivel regional, como en la construcci·n del di§logo con los principales 

socios extrarregionales. Por otra parte, la Europa unida, continuando la expansi·n 

de sus fronteras, se ha enfrentado con la recesi·n en la zona euro y con la 

necesidad de superar las consecuencias de la crisis econ·mico-financiera y formar 

una nueva ñagendaò en el di§logo con sus socios externos. Al mismo tiempo una 
serie de pa²ses latinoamericanos que anteriormente pertenec²an a la regi·n 

perif®rica, alcanzaron un nuevo nivel de cooperaci·n econ·mica, tanto con los 

pa²ses industrializados del Norte, como con los del Sur. Bajo la influencia de este 

proceso de ñreequilibrioò de las relaciones internacionales, el d²a de hoy se forman 
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los nuevos contornos de interacci·n econ·mica interregional entre los centros de la 

econom²a mundial y los crecientes ñnuevosò mercados, particularmente, 

latinoamericanos. Sin embargo, la formaci·n de nuevas alianzas pol²ticas 

transcontinentales y megabloques, as² como la transformaci·n de los modelos 

econ·micos de los actores globales pueden causar nuevos riesgos, los cuales 

podr²an originar la redistribuci·n de los flujos de mercader²as e inversiones y la 

creaci·n de nuevos ñejesò en las relaciones econ·micas mundiales. 

Antes de entrar en el desarrollo del tema, se¶alemos que al referirnos a la 

cooperaci·n transatl§ntica en el transcurso de los ¼ltimos cuatro a¶os (esto es, a 

partir del a¶o 2013) conviene considerarlo en el contexto de las transformaciones 

registradas em el marco de las relaciones econ·micas mundiales. Los efectos de la 

crisis motivaron a ambos lados del Atl§ntico una reapreciaci·n de los paradigmas 

de integraci·n existentes y la elaboraci·n de nuevos. As², en julio del a¶o 2013 en 

Washington se iniciaron las negociaciones oficiales encaminadas a la conclusi·n 

de acuerdo de Asociaci·n Transatl§ntica para el Comercio y la Inversi·n 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP en sus signos en ingles) 

entre EE.UU. y la UE. En total hasta finales de 2016 se celebraron quince rondas 

de negociaciones entre funcionarios de la Comisi·n Europea y de Estados Unidos. 

En los c²rculos empresariales de la UE han sido objeto de intensa discusi·n 

diversos temas relacionados de la efectividad econ·mica de tal acuerdo de libre 

comercio.  

En el a¶o de 2017 los especialistas discutieron m§s ampliamente sobre las 

principales caracter²sticas del ya largo ciclo de la ñnueva normalidadò de las 

econom²as industrializadas, esto es: bajo crecimiento, baja inversi·n, lenta 

productividad y salarios reales estancados. Agr®guese a estos factores el inmpacto 

adicional es una notable e in®dita desaceleraci·n del comercio internacional 

[Osvaldo Rosales, 2017]. En este sentido en los circulos acad®micos se hablan 

sobre la crisis del modelo de globalizaci·n. Adem§s, en los pa²ses del Occidente se 

debilita el apoyo a iniciativas comerciales, como el TTIP. Sobre esta base, 

empiezan a ganar presencia actitudes anticomercio, antiglobalizaci·n y anti-

migraci·n, temas estos que se perciben hoy como distintas facetas de un mismo y 

¼nico fen·meno. 

                         

Las relaciones birregionales entre la UE y ALC  

 

 La cooperaci·n estrat®gica entre la UE y ALC empez· en el a¶o 1995, 

cuando la Comisi·n Europea dise¶· nuevos lineamientos clave de la cooperaci·n, 

que implicaban la profundizaci·n del di§logo pol²tico, la expansi·n de la 

interacci·n comercial con el simult§neo soporte de los procesos de integraci·n en 

la regi·n latinoamericana, as² como la cooperaci·n t®cnica y financiera. La 

caracter²stica principal de la estrategia adoptada en aquel entonces en Europa 

Occidental fue el enfoque diferencial hacia los pa²ses de la regi·n latinoamericana, 

es decir, la realizaci·n de negociaciones por separado con cada asociaci·n de 

integraci·n subregional. 
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 El proceso de quince a¶os de negociaciones y relaciones, iniciado por las 

partes en el umbral del siglo XXI y dirigido al acercamiento entre la UE y ALC, se 

puede dividir en varias etapas (o ciclos), en cada uno de los cuales se manifestaba 

la influencia simult§nea de dos procesos, que abarcaban ambos lados del Atl§ntico 

ï la globalizaci·n y la regionalizaci·n.  

En la primera etapa de relaciones (del a¶o 1999 al 2003) se llevaron a cabo 

dos Cumbres interregionales UE-ALC (en Rio de Janeiro en el a¶o 1999 y en 

Madrid en 2002), donde se discutieron los temas de la expansi·n de la cooperaci·n 

econ·mica en el contexto de la globalizaci·n. El componente principal fue la 

cuesti·n sobre la creaci·n de las condiciones para alcanzar un acuerdo de libre 

comercio entre los estados de la UE y ALC. Se supon²a que este proceso se llevara 

a cabo por etapas bas§ndose en los acuerdos de la UE tanto con pa²ses por 

separado, como con bloques econ·micos subregionales de ALC (Mercosur, CAN, 

MCCA, CARICOM).  

  Durante la segunda etapa de relaciones (a¶os 2004 ï 2009) a pesar de que 

se llevaron a cabo tres cumbres ordinarias (en Guadalajara en el a¶o 2004, en 

Viena en 2006 y en Lima en 2008) se observaba una considerable inhibici·n del 

dialogo interregional entre la UE y ciertos bloques de integraci·n de ALC, 

determinada por una serie de obst§culos objetivos de car§cter econ·mico, pol²tico 

e institucional. Por un lado, el proceso de la integraci·n econ·mica regional en 

Europa se elev· a un nuevo nivel cualitativo de desarrollo debido a la expansi·n de 

la UE hacia el Este hasta 27 pa²ses ï miembros, lo que a su vez exigi· la 

movilizaci·n de recursos econ·micos y pol²ticos adicionales. Por otro lado, los 

pa²ses de Sudam®rica, en su mayor²a, optaron por el curso hacia la construcci·n de 

una pol²tica regional independiente, en una serie de ®stos se produjo un cambio del 

curso pol²tico ñhacia la izquierdaò y su diferenciaci·n.  

En una nueva etapa se encontr· tambi®n el proceso de integraci·n en ALC 

gracias a la creaci·n simult§nea de dos agrupaciones regionales: la Comunidad 

Suramericana de Naciones, posteriormente transformada en la Uni·n de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

Am®rica (ALBA). Las negociaciones con MERCOSUR sobre la creaci·n de la 

zona de libre comercio, desde el a¶o 2004 fueron pr§cticamente congeladas, 

debido a los desacuerdos en cuanto al comercio de la producci·n agr²cola en el 

marco de la Ronda de Doha de la OMC. Durante el mismo periodo sucedi· una 

desaceleraci·n en la cooperaci·n econ·mica entre los socios latinoamericanos y 

europeos por varias razones: en primer lugar, en los mercados regionales surgieron 

signos de ñproteccionismoò respecto a los socios externos, aument· el volumen de 

comercio intrarregional tanto en el Hemisferio Occidental como en el espacio 

europeo; en segundo lugar, hubo una reorientaci·n de la pol²tica externa de la UE 

hacia los pa²ses de Europa del Este, y en la regi·n latinoamericana se cambiaron 

las prioridades en la selecci·n de los socios comerciales ï un papel especial fue 

dado a los mercados de Asia-Pac²fico.  

  La crisis global econ·mico-financiera de los a¶os 2008 ï 2009 introdujo 

ciertos ajustes en el desarrollo moderno de la cooperaci·n birregional: los 

crecientes mercados de ALC resultaron ser m§s resistentes que los mercados de la 
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Europa unida ante las sacudidas de la crisis. As², por ejemplo, en el estudio de los 

expertos de la Comisi·n Econ·mica de las Naciones Unidas para Am®rica Latina y 

el Caribe (CEPAL) titulado ñEn busca de una asociaci·n renovada entre Am®rica 

Latina y el Caribe y la Uni·n Europeaò se se¶alaba que, seg¼n los pron·sticos 

hasta el a¶o 2015, las econom²as de los pa²ses de ALC iban a demostrar una mayor 

din§mica de crecimiento que la de los pa²ses de la UE, cuya recuperaci·n postcrisis 

sucede m§s lentamente. Por lo tanto, a corto plazo, el grado de atractivo del 

mercado latinoamericano para los exportadores europeos e inversionistas solo va 

en aumento [CEPAL, 2011]. Al mismo tiempo, la Comisi·n Europea continuaba 

financiando el 80% de los programas regionales especiales en ALC, cuyo 

presupuesto ascend²a aproximadamente a los ú556 millones para el periodo de seis 

a¶os, a partir del a¶o 2007 [CE, 2007:29]. 

En oto¶o del a¶o 2009 la Comisi·n Europea aprob· una versi·n actualizada 

de la estrategia hacia la regi·n, titulada ñLa Uni·n Europea y Am®rica Latina: una 

asociaci·n de actores globalesò, cuyas prioridades son: el fomento del desarrollo 

de la integraci·n regional en Am®rica Latina y la conclusi·n con las agrupaciones 

subregionales de acuerdos de asociaci·n.  

El tercer ciclo de relaciones entre las dos regiones se puso en marcha en el 

a¶o 2010 y fue manifestado por la realizaci·n de la sexta Cumbre de los Jefes de 

Gobierno en Madrid durante la presidencia de Espa¶a en la Uni·n Europea. Un 

evidente ®xito de la Cumbre fue la firma de los acuerdos de asociaci·n y libre 

comercio entre la UE y ciertos pa²ses de la Comunidad Andina (Colombia y Per¼), 

con la Uni·n Aduanera Centroamericana, as² como el desbloqueo de las 

negociaciones entre la UE y el mercado com¼n de los pa²ses de MERCOSUR con 

el fin de firmar un acuerdo sobre la asociaci·n de ñcuarta generaci·nò [J.J. Martin 

Arribas, 2011]. En aquel entonces Madrid expresaba la esperanza de que los 

acuerdos bilaterales comerciales entre la UE, Colombia y Per¼, firmados durante la 

Cumbre, puedan producir el ñefecto dominoò en otros pa²ses de la Comunidad 

Andina (Bolivia y Ecuador), los cuales en el futuro dudosamente qiueran ser 

aislados del proceso de acercamiento con Europa [T.Mallo, J.A. Sanahuja, 

2011:11].  

Un importante resultado del encuentro madrile¶o fue tambi®n la creaci·n de 

nuevos mecanismos de cooperaci·n. Pues, fueron formados dos nuevos 

instrumentos de financiamiento: la Fundaci·n Uni·n EuropeaïAm®rica Latina y el 

Caribe (EU-LAC) (ahora la Fundaci·n encabeza Leonel Fern§ndez Reyna, ex 

presidente de la Republica Dominicana) y la Facilidad de Inversiones para 

Am®rica Latina (LAIF ï Latin American Investment Facility) con el 

financiamiento de ú125 millones para los a¶os 2009 ï 2013 para la elaboraci·n de 

proyectos infraestructurales. Cabe se¶alar que en el curso del di§logo pol²tico y 

econ·mico con ALC, Europa se aten²a al modelo de interacci·n con la regi·n 

latinoamericana, basado en la cooperaci·n a largo plazo y en el enfoque 

diferenciado, ejecutado simult§neamente en varios niveles: interparlamentario, 

regional, subregional e interregional.  

  La cuarta etapa (fase) de relaciones, cualitativamente nueva, de las 

negociaciones interregionales fue marcada por la realizaci·n del s®ptimo encuentro 
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y de la primera Cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y caribe¶os (CELAC), formada en el a¶o 2011, que es la mayor asociaci·n de 

integraci·n del hemisferio occidental. El resultado de la Cumbre fue la aprobaci·n 

de la ñDeclaraci·n de Santiagoò y del ñPlan de Acci·n para 2013-2015ò, el cual 

inclu²a temas de la cooperaci·n en el campo de innovaciones, tecnolog²a y 

biotecnolog²a, el apoyo a los programas de desarrollo sostenible, la energ²a 

renovable y protecci·n del medio ambiente. Adem§s, el ñPlan de Acci·nò implica 

el di§logo sobre los problemas de migraci·n, educaci·n y empleo de los 

ciudadanos, as² como la asistencia en el §mbito de las inversiones y actividades 

empresariales [EU-CELAC, 2013].  

Es importante destacar que en marzo y agosto del a¶o 2013 entraron en 

vigor los acuerdos comerciales de la UE con Colombia y Per¼. El ejemplo de estos 

dos pa²ses y las perspectivas del aumento de las exportaciones a Europa incitaron a 

Ecuador a iniciar en el a¶o 2014 la discusi·n del texto del acuerdo comercial con la 

UE, el cual, seg¼n los europeos, crear§ las condiciones para la diversificaci·n del 

comercio y las inversiones de ambas partes [European Commission, 2014].  

Cabe se¶alar que desde el a¶o 2013 la cooperaci·n europeo-latinoamericana 

es conveniente considerarla en el contexto de las transformaciones (las mudanzas) 

de las relaciones econ·micas mundiales. Las consecuencias de la crisis obligaron a 

reflexionar sobre reapreciaci·n de los existentes y la elaboraci·n de nuevos 

paradigmas de integraci·n en ambos lados del Atl§ntico. As², en julio del a¶o 2013 

en Washington se dio inicio a las negociaciones oficiales sobre la conclusi·n de la 

Asociaci·n Transatl§ntica para el Comercio y la Inversi·n (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership, TTIP) entre EE.UU. y la UE. 

En el fondo del proyecto sobre la firma de TTIP, ciertos pa²ses de la regi·n 

latinoamericana puedrian convertirse en nada m§s que ñel tercer pilar del tri§ngulo 

trasatl§nticoò, tanto m§s que los EE.UU. ya han firmado una serie de acuerdos de 

libre comercio con los mismos pa²ses latinoamericanos que la UE., o sea con 

M®xico, Chile, Colombia, Per¼ y Centroam®rica. Otro ambicioso megaproyecto 

con la participaci·n de los EE.UU. fue el Acuerdo Estrat®gico Trans-Pac²fico de 

Asociaci·n Econ·mica (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership o Trans-

Pacific Partnership, TPP) en la cual entre 13 pa²ses entraron tres pa²ses de la 

Alianza del Pacifico ï Chile, M®xico, Per¼. Este acuerdo fue firmado en el febrero 

de 2016 a¶o. Seg½n el estudio de CEPAL [CEPAL, 2017: 45], la concreci·n de un 

acuerdo Mercosur-UE seria una gran noticia para la integracion regional por varias 

razones. Si el Mercosur concreta esta negociaci·n, s·lo se restar²an de estos 

acuerdos Bolivia, Cuba y Venezuela. Cuba est§ negociando un Acuerdo de 

Asociaci·n con la UE. De concretarse el acuerdo UE-Mercosur, 30 pa²ses de la 

regi·n tendr²an acuerdos comerciales con la UE que incluir²an cap²tulos muy 

similares de servicios, inversiones, compras p½blicas, entre otros, temas que no 

est§n considerados en la mayor²a de los acuerdos intra-regionales.    

  Parece que precisamente aquellos pa²ses latinoamericanos que ya han 

firmado los acuerdos de libre comercio con los EE.UU. y con la UE, expresando de 

esta manera su disposici·n a una estrecha cooperaci·n con el Occidente, con 

mayor probabilidad ser§n atra²dos a la ·rbita de la cooperaci·n transcontinental, la 
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que por su importancia tiene no solamente orientaci·n econ·mica sino tambi®n una 

pronunciada orientaci·n geopol²tica. Es probable que en un futuro pr·ximo en las 

relaciones econ·micas mundiales cada vez m§s claros se observen los contornos de 

dos ñejesò ï el transatl§ntico y transpac²fico, aunque es claro que precisamente el 

vector atl§ntico puede tener una importancia determinante en la estrategia de la 

pol²tica exterior de la UE. 

 

Luces y sombras del acuerdo transatl§ntico  

 

Anotemos de entrada que la iniciativa de crear una uni·n transatl§ntica de 

comercio e inversiones entre la UE y EE.UU. no data de ayer y cuenta ya con 

decenios de historia. Por primera vez, la cooperaci·n entre las dos partes se 

formaliz· en el §mbito pol²tico en 1990 ïpoco despu®s de finalizar la guerra fr²aï 

por medio de la Declaraci·n Transatl§ntica. Desde 1995 la Nueva Agenda 

Transatl§ntica ha servido de base para las relaciones bilaterales. Esta ambiciosa 

agenda de cooperaci·n se lleva adelante a trav®s de un di§logo constante e 

intensivo, di§logo que se desarrolla en diversos niveles, desde las cumbres anuales 

de l²deres de la UE y los Estados Unidos, hasta el trabajo t®cnico entre expertos. 

En el aspecto netamente comercial, de acuerdo con la creaci·n del Acuerdo 

Transatl§ntico de Negocios en 1998, se cre· en 2007 el Consejo Econ·mico 

Transatl§ntico (TEC), foro de debate encargado de dar impulso a las relaciones 

econ·micas bilaterales para alcanzar un mercado transatl§ntico sin barreras. En 

noviembre de 2011 la Comisi·n Europea (CE) y funcionarios estadounidenses 

anunciaron la creaci·n de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel con el objetivo de 

identificar y evaluar opciones que fortalecieran las relaciones comerciales y de 

inversi·n entre los EE.UU. y la UE. En febrero de 2013, este Grupo public· su 

informe y los estados miembros dieron luz verde para empezar a negociar un 

amplio Acuerdo de Asociaci·n Transatl§ntica para el Comercio e Inversi·n 

(ATCI). La primera ronda de negociaciones entre la CE y funcionarios 

estadounidenses tuvo lugar en julio del a¶o 2013 y hasta el fin del 2016 se 

celebraron en total 15 rondas de negociaciones.  

Los c²rculos empresariales de la UE discutieron activamente los temas de la 

efectividad econ·mica de tal acuerdo de libre comercio, que ambas partes 

esperaban sellar antes de las elecciones presidenciales en EE.UU. Como admiten 

ya los funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP consiste no solo 

en estimular el comercio mediante la eliminaci·n de aranceles entre la UE y los 

EE.UU., sino tambi®n en derribar las ñbarrerasò reguladoras que restringen el 

margen de beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos 

lados del Atl§ntico. Hoy d²a los expertos coinciden que el proyecto de la 

asociaci·n transatl§ntica entre la UE y los EE.UU. fue una respuesta a la creciente 

importancia y al avanzado desarrollo de las econom²as en crecimiento y a la 

aparici·n de nuevas alianzas entre estas (por ejemplo, el grupo BRICS).  

Sin embargo, hay quienes dudan de que la alianza econ·mica transatl§ntica 

pueda contraponerse eficazmente a los nuevos mercados crecientes. Y es que entre 

las econom²as de los EE.UU. y la UE existe seria competencia en §reas como las 
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altas tecnolog²as, a menudo se aplican medidas proteccionistas y se mantienen 

obst§culos t®cnicos en el comercio, al tiempo que se agudiza la competencia entre 

las grandes corporaciones por el acceso a los mercados solventes y en crecimiento, 

en particular, a los de Asia y Sudam®rica  Se sobreentiende que la conclusi·n del 

acuerdo transatl§ntico no solo aumentar²a el volumen de exportaciones de ambas 

partes en un 17-18%, sino que tambi®n dar²a lugar a una profunda liberalizaci·n 

del mercado de servicios e inversiones. Adem§s, la asociaci·n transatl§ntica debe 

conducir en definitiva a la armonizaci·n de las reglas y normas aduaneras. Sin 

embargo, un importante obst§culo para tal asociaci·n puede representar las 

barreras no arancelarias, as² como el complejo nudo de cuestiones relativas a la 

regulaci·n en el §mbito de la seguridad y de las normas ecol·gicas.  

Se¶alemos que las posibles consecuencias de la realizaci·n del TTIP est§n 

siendo objeto de intensa discusi·n en los pa²ses de Europa. La agudeza del debate 

en el marco de la comunidad europea se vincula principalmente con la adopci·n 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la anulaci·n de las barreras aduaneras; 

adem§s dicho acuerdo afecta tales esferas sensibles de la legislaci·n europea como 

la armonizaci·n sanitaria, ecol·gica, social y otras regulaciones ñno arancelariasò y 

de la seguridad. Dicho en otras palabras, se trata de la regulaci·n relacionada con 

el control sanitario de determinados productos, con los est§ndares 

medioambientales, con los convenios laborales, con la propiedad intelectual e 

incluso con la privatizaci·n de servicios p¼blicos. Al respecto, se argumenta que 

estas normas suponen costes adicionales para las empresas, todo lo cual ser²a una 

p®rdida de potencial econ·mico para las distintas econom²as.  

      Los esc®pticos se¶alan que la idea del Acuerdo Transatl§ntico de Comercio 

e Inversiones guarda relaci·n con varios fen·menos importantes, cabe mencionar 

al respecto cuatro de ellos: la existencia de una cooperaci·n transatl§ntica previa, 

el sustancial incremento experimentado por el comercio mundial, el auge de las 

llamadas ñeconom²as emergentesò (en primer lugar, de China) y la crisis de la 

Organizaci·n Mundial del Comercio (OMC) [C. Taibo, 2016:18]. Diversos 

investigadores europeos (y espa¶oles) se¶alaron que en el marco del TTIP se 

sobreentiende la abolici·n de normas b§sicas en el §mbito social, en la legislaci·n 

laboral, el cambio de las reglas de seguridad alimentaria y energ®tica, la atenuaci·n 

de las normas de protecci·n del medio ambiente.  

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Uni·n Europea ha 

sido uno de los grandes baluartes de la pol²tica comercial de la UE. Sin embargo, 

la fuerte presi·n ciudadana contra el acuerdo, las reticencias de pa²ses como 

Alemania o Francia y la llegada de Trump en la Casa Blanca, mucho m§s 

proteccionista, han dejado el TTIP en un punto muerto. La decisi·n brit§nica de 

abandonar la UE a¶adi· m§s incertidumbre a toda la negociaci·n. No solo porque 

el Reino Unido es uno de los principales defensores de los acuerdos comerciales y 

disfruta de una relaci·n preferente con EEUU, sino porque a½n queda por definir 

cu§l ser§ en el futuro la relaci·n que Gran Breta¶a mantenga con la UE. As²- 

mientras en oto¶o de 2016 Angela Merkel reiteraba su apoyo al TTIP, poco 

despues el secretario de Estado de Comercio Exterior franc®s anunciaba la 
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intenci·n de Par²s de pedir la paralizaci·n ñdefinitivaò del acuerdo y su posici·n 

fue respaldada de inmediato por el ministro austr²aco.  

En este per²odo se ha materializado la aparici·n de dos grupos europeos en 

torno al TTIP cuando los ministros y secretarios de Estado de 12 pa²ses europeos 

(Reino Unido, Dinamarca, Espa¶a, Italia, Finlandia, Portugal, Suecia, Letonia, 

Lituania, Irlanda, Estonia y Rep½blica Checa) han remitido una carta a la comisaria 

Malmstrºm instando a Europa ña demostrar un liderazgo claro en las 

negociaciones de los acuerdos de libre comercio si queremos generar el 

crecimiento que necesitamos para superar nuestros desaf²os futurosò [El pacto 

comercial..,2016], mientras que sus hom·logos de Alemania, Francia y Austria no 

figuraban entre los los firmantes.  

Subrayemos, que para algunos paises de Europa (para los paises del Sur del 

Europa) la etapa actual est§ relacionada con la revisi·n de la politica econ·mica 

nacional en la postcrisis y se caracteriza por el comienzo de una renovada fase de 

europeizaci·n o ñreeuropeizaci·nò. Este proceso adquiere un doble significado: 

en primer lugar, es la capacidad de adaptaci·n o ñdescargaò en el nivel interno de 

las pol²ticas elaboradas en Bruselas, y en segundo lugar, la aptitud para 

ñconservarò o ñelevarò las preferencias nacionales en el proceso de toma de 

decisiones en la UE [V. Tayar, 2015].  

Nos encontramos aqu² con un elemento importante de ñreeuropeizaci·nò, el 

cual consiste en la redistribuci·n de las cadenas productivas dentro de la zona euro 

y en la diversificaci·n de las relaciones comerciales y de producci·n tomando en 

consideraci·n la demanda y las necesidades de terceros pa²ses ï en los mercados 

externos para la UE. En este proceso le corresponde un papel clave a la creaci·n en 

la zona euro de condiciones apropiadas para atraer inversiones y para formar 

nuevos incentivos en el desarrollo de la demanda interna, pero la soluci·n del este 

problema depende directamente del crecimiento del empleo y la reducci·n del 

desempleo en los pa²ses europeos.  

Otro factor estructural que va a influir en el proceso de ñreeuropeizaci·nò y 

en la cooperaci·n transatl§ntica es el Brexit. Precisamente el apoyo a la salida del 

Reino Unido de la UE ha sido otro de los grandes conflictos entre Trump y Europa. 

Y aunque el presidente norteamericano dice ahora que quiere una Europa fuerte y 

unida, un mensaje que repiti· el vicepresidente Mike Pence en Bruselas en febrero 

de 2017, el caso es que no solo celebr· la decisi·n de los brit§nicos de abandonar 

la Uni·n, sino que augur· nuevas salidas en el futuro. Y claro, Theresa May busc· 

en el magnate estadounidense un aliado y no tard· en reunirse con ®l para 

conversar sobre las posibles relaciones comerciales entre Estados Unidos y Reino 

Unido una vez fuera de la UE. 

A nuestro modo de ver, en caso de que se cree la proyectada §rea de libre 

comercio transatl§ntico, la Europa ampliada podr²a tropezar con determinadas 

dificultades. En primer lugar, se intensificar²a la competencia productiva en el 

mercado interior europeo. En segundo lugar, vendr§ la optimizaci·n de la 

producci·n a cuenta de Europa, la cual podr²a perder sus propias capacidades 

productivas en beneficio de las de EE.UU.  
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Despu®s de la ¼ltima, d®cimoquinta ronda de negociaci·n celebrada en 2016 

parece que el tratado comercial que la UE negocia con Estados Unidos se 

tambalea. La Comisi·n Europea admiti· que subsisten grandes divergencias entre 

los dos bloques permanecen. Y a la cabeza de esas diferencias figuran las trabas 

con que tropiezan las empresas europeas para acceder a licitaciones p¼blicas en 

EEUU.  

 

El comercio transatl§ntico y Am®rica Latina 

 

      En el a¶o 2011 Enrique Iglesias, entonces Secretario General 

Iberoamericano, en  una  de  las conferencias  determin· el  ñTri§ngulo  Atl§nticoò  

como  una uni·n entre Europa, Am®rica Latina y los EE.UU. ñcon cara a 

desarrollar lazos, que permiten a todos esos actores cooperar en sus problemas 

end·genos y al mismo tiempo contribuir de forma eficiente al establecimiento de 

un  nuevo orden  mundial,  m§s justo y equilibradoò. La idea de la ampliaci·n de  

la  cooperaci·n  transatl§ntica encontr· los  partidarios tanto en  los  EE.UU., como  

en otras partes  del  Atl§ntico. Seg¼n los expertos, las relaciones transatl§nticas no 

deben ser cosa de dos, sino que han de ser cosa de tres: de la Uni·n Europea, de los 

Estados Unidos y tambi®n de Am®rica Latina. Es importante recalcar que Am®rica 

Latina no es ya un continente perif®rico sino central como consecuencia del 

desplazamiento del eje comercial del oc®ano Atl§ntico al oc®ano Pacifico y al 

oc®ano Indico.    

  La estabilidad de la posici·n de la Uni·n Europea como socio comercial de 

la regi·n contrasta con la irrupci·n de China en el periodo 2000-2014. En 2014-

2016 la uni·n europea y China tuvieron pr§cticamente la misma participaci·n en el 

comercio de bienes de Am®rica Latina y el Caribe. Uni·n Europea contin¼a siendo 

el segundo mercado de destino para las exportaciones regionales, tras los Estados 

Unidos. (Ver Gr§fico 1). 

Gr§fico 1 

Volumen de comercio exterior de EE.UU., la UE-28,  

China con Am®rica Latina (2011-2016, mil millones dollares) 

  

 
Fuente: UN COMTRADE, www.intracen.com  
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Uno de los principales factores que frenan, seg¼n los expertos, la formaci·n 

de alianza estrat®gica entre la UE y ALC, es la conservada por largo tiempo 

asimetr²a en el comercio mutuo e inversiones. En el §rea del comercio la asimetr²a 

se manifiesta principalmente en la estructura de las importaciones y exportaciones. 

En particular, los pa²ses de ALC contin¼an importando de la UE principalmente 

producci·n industrial, mientras que las importaciones europeas desde ALC se 

componen principalmente de materias primas y productos de primera 

transformaci·n. Otro factor, que determina el mutuo comercio, es la concentraci·n 

de los mutuos suministros en un peque¶o grupo de pa²ses a ambos lados del 

Atl§ntico. As² es que solo seis pa²ses de la regi·n ï Argentina, Brasil, M®xico, 

Chile, Colombia y Per¼ representan m§s del 75% del comercio intrerregional con 

la UE. Al mismo tiempo cinco pa²ses europeos ï Alemania, Espa¶a, Francia, Gran 

Breta¶a e Italia son los principales proveedores y compradores de mercanc²as de 

ALC, estos representan alrededor del 60% de los suministros de importaciones y 

exportaciones mutuos. 

 Cabe se¶alar que en el transcurso de una d®cada (del a¶o 2002 al 2012) el 

intercambio comercial entre ambas regiones se ha incrementado por m§s del doble: 

desde ú101,9 mil millones hasta ú223,7 mil millones (Ver Gr§fico 2). 

 

Gr§fico 2 

 

Comercio exterior de la UE-28 con Am®rica Latina  

(2011-2016, mil millones euros) 

 
 

Fuente: Eurostat.Extra-EUtrade by partner. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
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creci· un 15% (en el periodo de los a¶os 2002 ï 2011) [CEPAL,2012:64]. En las 

exportaciones chilenas las primeras posiciones, posterior a la firma del TLC con la 

UE, contin¼an siendo ocupadas por el cobre y frutas frescas (uvas, manzanas), 

mientras que la estructura de las exportaciones de M®xico ha cambiado gracias al 

aumento de la porci·n de los art²culos de la industria manufacturera (medios de 

transporte de pasajeros, microelectr·nica, etc.). 

Una caracter²stica importante del comercio interregional es el hecho de que 

la UE en el periodo de los a¶os 2002 ï 2011 ten²a una balanza comercial negativa 

con ALC, pero en los a¶os 2012 ï 2013 la situaci·n cambi· y el super§vit en el 

comercio con la UE en 2013 alcanz· ú15,4 mil millones. A finales del a¶o 2016, 

seg¼n datos de Eurostat, el valor del intercambio comercial entre las dos regiones 

sobrepas· los ú237 mil millones. 

En el periodo postcrisis, a partir del a¶o 2010 el intercambio comercial 

mutuo, al alcanzar los ú180 mil millones comenz· a crecer y en el a¶o 2012 el 

volumen del comercio intrarregional aument· un 25% (respecto al a¶o 2010), 

superando los ú225 mil millones. Adem§s, la parte de la regi·n latinoamericana en 

el volumen de operaciones comerciales externas de la UE pr§cticamente no se ha 

cambiado y se mantuvo en el nivel del 5,5 ï 6,6%. En las exportaciones de la UE 

el porcentaje de ALC alcanz· el m§s alto nivel del 6,8% en el a¶o 2012.  

El bloque de integraci·n de MERCOSUR es para la UE un mercado de 

importancia estrat®gica y contin¼a ocupando un especial lugar en el contexto 

general de la cooperaci·n europea-latinoamericana representando alrededor del 

50% del intercambio comercial de la UE con ALC, seg¼n los resultados del a¶o 

2013.  

El an§lisis del comercio entre AL y la UE no puede ser entendido sin 

considerar el papel de Brasil y M®xico. M®xico y Brasil, indudablemente, son 

potencias regionales y nuevos ñpa²ses-gigantesò, lo que en gran medida determina 

el desarrollo de su cooperaci·n comercial con Europa. Seg¼n datos de Eurostat, 

solo estos dos pa²ses representan alrededor del 60% de las exportaciones europeas 

hacia ALC y el 50% de las importaciones europeas desde la regi·n. 

 La UE desempe¶a un papel especial como inversor en ALC, desde el 

momento en que a finales de los a¶os 90 las empresas con participaci·n del capital 

europeo participaron activamente en los procesos de privatizaci·n, realizados en la 

mayor²a de los pa²ses de la regi·n. El resultado fue el aumento del volumen de la 

inversi·n espa¶ola en la regi·n, la cual ascendi· en el periodo de los a¶os 2005ï

2010 de un 30% hasta un 57% de todos los flujos de las inversiones europeas y 

sobrepas· el volumen de recursos financieros procedentes de Francia, Italia y 

Alemania [C. Quenan, 2013]. En el periodo de los a¶os 2000ï2010 las inversiones 

europeas, y principalmente las espa¶olas, se concentraban en primer lugar en la 

esfera energ®tica y en los servicios p¼blicos en los pa²ses de MERCOSUR, en 

Brasil y M®xico.  

    A pesar del dinamismo de las inversiones europeas en la regi·n, desde 

principios de los a¶os 2000 los pa²ses de ALC perdieron un poco su importancia en 

calidad de principales receptores del capital europeo, ya que tuvo lugar un 

desplazamiento en los flujos inversionistas de la UE hacia los pa²ses de Europa del 
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Este y Asia. Si en el a¶o 1997 la participaci·n de los pa²ses de ALC en el volumen 

de las inversiones extranjeras directas (IED) europeas alcanzaba el 15%, en el 

periodo de los a¶os 2003-2008 esta participaci·n se redujo al 6% -7%. Otro factor 

de la reducci·n de las IED europeas en la regi·n fue la pol²tica de ciertos pa²ses 

(Argentina, Bolivia, Venezuela) dirigida a restricci·n de las actividades del capital 

extranjero, lo que afect· directamente los intereses europeos, y en primer lugar, de 

las compa¶²as espa¶olas. Sin embargo, bajo las condiciones de la crisis europea de 

los a¶os 2008-2009 una serie de empresas transnacionales europeas lograron 

aumentar las ventas y equilibrar los ingresos de sus empresas matrices gracias a las 

inversiones rentables en los pa²ses de ALC. Cabe se¶alar que entre la UE y ALC 

junto con el nivel interregional de cooperaci·n se observan claramente los 

contornos de las estrechas relaciones bilaterales, en las cuales se hace hincapi® en 

destacar a ciertos, los m§s perspectivos y estrat®gicamente importantes pa²ses de la 

regi·n, poseedores de un alto potencial de recursos, y la edificaci·n con ellos de 

ñrelaciones especialesò.  

En conclusi·n, anotemos que en la segunda d®cada del siglo XXI la UE ha 

entrado en una nueva etapa actualizada de cooperaci·n transatl§ntica, tanto con 

algunos pa²ses latinoamericanos (a la direcci·n Norte-Sur) como con pa²ses 

industrializados ï EEUU (en la direcci·n Norte-Norte). Tanto los lazos 

multilaterales, como los bilaterales de ciertos pa²ses europeos con sus socios 

latinoamericanos tienen car§cter pragm§tico y diferenciado. Pero, por supuesto, 

m§s all§ de todo esto, quedan interrogantes referentes al establecimiento de un 

acceso m§s liberal de las empresas latinoamericanas al mercado de la Uni·n 

Europea, en primer orden, al mercado alimenticio. Esta claro que, en la presente 

coyuntura poco favorable en el mercado mundial, hay que deshacerse de los 

dogmas proteccionistas, y ser m§s flexibles si se espera una reciprocidad y cierta 

apertura de la contraparte.  

Hoy o²mos con creciente frecuencia las voces de expertos que abogan por 

una reforma de la globalizaci·n. Fen·menos tales como la victoria electoral de 

Trump y el Brexit unidos a la expansi·n de estados de §nimo populistas y 

ultranacionalistas en Europa, han generado hondos debates en los ambientes 

acad®micos a ambos lados del Atl§ntico sobre la profundidad de estos fen·menos 

hasta hace poco impredecibles y las repercusiones que este proceso podr²a tener en 

los derroteros de la globalizaci·n poscrisis. El actual escenario internacional y 

transatl§ntico de desarrollo de la econom²a mundial con la ñnueva normalidadò de 

bajo crecimiento, pone de relieve la necesidad de reformar los acuerdos de libre 

comercio en aquellos temas que han generado mayor controversia. Si se cumplen 

las previsiones referidas al aumento del proteccionismo en EEUU, es probable que 

aparezcan oportunidades para otros actores en Am®rica Latina, en particular para 

los paises europeos (y para Rusia). Espa¶a podr²a aprovechar las oportunidades 

que se le ofrezcan en el nuevo contexto internacional y convertirse en 

ñembajadoraò de la Uni·n Europea en Am®rica Latina. Seg¼n los expertos, para 

Espa¶a y para la UE es posible reanudar las negociaciones sobre el acuerdo de 

libre comercio con Mercosur y tambi®n con Mexico al objeto de aliviar su enorme 

dependencia econ·mica con Estados Unidos. 
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Para los paises del Sur, en particular para Am®rica Latina en el contexto 

transatl§ntico, es fundamental contar con una mejor coordinaci·n regional. En este 

sentido, seg¼n los expertos, la convergencia gradual y sostenida entre la Alianza 

del Pac²fico y el Mercosur podr²a jugar un papel central. En particular, porque la 

Alianza del Pac²fico apoya a Mercosur en la negociaci·n de un acuerdo comercial 

con la UE.  

A corto plazo puedan desarrollarse diferentes escenarios de intercambio 

econ·mico transatl§ntico. Es evidente la probabilidad de un "relanzamiento" del 

proceso de negociaci·n del mega-acuerdo transatl§ntico, pero tampoco cabe 

descartar que este proceso resulte notablemente frenado o definitivamente 

paralizado. En cualquier caso, a ambos lados del Atl§ntico seguir§n actuando los 

protagonistas tradicionales del regimen de libre comercio (tal mega-acuerdo): las 

compa¶²as transnacionales y los bancos, cuyos representantes en Europa asumen 

una posici·n activa en favor del acercamiento transatl§ntico. 
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RESUMEN 

 

La innovaci·n es fundamental para alcanzar objetivos de desarrollo y 

transformaci·n econ·mica. En los ¼ltimos tiempos se est§ viendo un v²nculo muy 

directo entre crecimiento econ·mico y una econom²a del conocimiento y la 

innovaci·n. Las startups ya son una realidad empresarial en varios pa²ses de 

Am®rica Latina y se han constituido en un importante apoyo para el cambio 

estructural de la econom²a. Latinoam®rica se ha constituido en uno de 

los mercados emergentes m§s prometedores del mundo si hablamos de innovaci·n 

y emprendimiento. En el presente art²culo tratamos de dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: àC·mo evolucion· el ecosistema emprendedor en esta 

regi·n? àCu§les son sus retos y oportunidades? àExiste una brecha de 

innovaci·n en Latinoam®rica? 

 

Introducci·n 

Pese a que California sigue siendo la cuna de las startups disruptivas a nivel 

mundial, hoy numerosos pa²ses cuentan con una cultura emprendedora en 

expansi·n. Y Am®rica Latina no se est§ quedando atr§s. Los gobiernos, el sector 

privado y las universidades se activan para apoyar la creaci·n de startups y conf²an 

cada vez m§s en su potencial transformador para las econom²as de la regi·n. 

A pesar de los escasos avances en materia de dinamismo de los sistemas de 

innovaci·n, el mundo de las startups nos muestra una cara m§s din§mica de 

Am®rica Latina. 

Los pa²ses de la regi·n siguen invirtiendo poco en ciencia, tecnolog²a e 

innovaci·n. La inversi·n en investigaci·n y desarrollo (I+D) en relaci·n con el 

PIB pas· de 0.63% a 0.74% entre 2009 y 2014, un incremento modesto que est§ 

lejos de llevar la regi·n al nivel del promedio de los pa²ses desarrollados que 

invierten alrededor del 2.3 % del PIB en I+D (en 2014).  

En general, los pa²ses m§s desarrollados y que ofrecen mejor calidad de vida 

invierten un porcentaje mayor al 2 por ciento del PBI en investigaci·n y desarrollo 

(I+D). Anclados en matrices econ·micos de exportaci·n bienes y servicios con 

gran valor agregado, que nacen de universidades e institutos de investigaci·n 
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reconocidos internacionalmente, con fuerte presencia de propiedad intelectual y 

patentes. Estos son los Estados Unidos, Alemania y Jap·n. 

Por otro lado, aquellos que invierten menos 1 por ciento del PBI en I+D son 

en general exportadores de materia prima con escaso o nulo valor agregado. 

Poseen universidades e instituciones con escaso reconocimiento internacional, con 

exiguo derrame hacia el sector productivo y escasas patentes de invenci·n. Se trata 

de la Argentina, Costa Rica, Etiop²a, Grecia y M®xico, entre otros. 

La innovaci·n es fundamental para alcanzar objetivos de desarrollo y 

transformaci·n econ·mica. Por ejemplo, China invierte anualmente 230 mil 

millones de d·lares en tecnolog²a, inversi·n superada en el mundo s·lo por 

Estados Unidos cuyo presupuesto para este rubro va en el orden de los 400 mil 

millones. 

Seg¼n datos mundiales sobre inversiones en I&D,  en el mundo entero s·lo 

seis pa²ses han logrado superar el objetivo de invertir el 3% del PIB: Corea del Sur 

(4,3%), Israel (4,1%), Jap·n (3,6%), Dinamarca, Finlandia y Suecia (3,1%). 

Austria, Alemania y Suiza (se ubican debajo del 3%) igual que Estados Unidos, 

pa²s cuya inversi·n en Investigaci·n y Desarrollo representa el 30% de la inversi·n 

mundial. 

Para ubicar en este mapa de inversi·n a Am®rica Latina debemos mirar a 

Brasil, cuya inversi·n en investigaci·n y desarrollo supera a duras penas el 1% del 

PIB, siendo el ¼nico en ostentar esa cifra. Am®rica Latina en los ¼ltimos a¶os se 

sufre una tendencia a la reducci·n. Brasil, retrocedi· fuertemente su inversi·n en 

ciencia. Pas· de liderar la regi·n con m§s del 1 por ciento de inversi·n a una 

escandalosa reducci·n del 44 por ciento. En la Argentina la participaci·n de la 

ciencia y la investigaci·n en el presupuesto total tambi®n retrocedi·. En el per²odo 

2009-2016 la fracci·n del presupuesto nacional dedicada al Ministerio, junto con el 

Consejo Nacional de Investigaciones Cient²ficas y T®cnicas (Conicet) y la 

Comisi·n Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) oscil· entre 0,7 por 

ciento y 0,8 por ciento, el presupuesto 2017 apunta a reducir esta fracci·n a un 

m²nimo hist·rico de 0,59 por ciento. [1]  

Las principales econom²as de Am®rica Latina y el Caribe (Chile, M®xico, el 

Brasil y Argentina) presentan resultados particularmente importantes en lo que 

respecta a instituciones, infraestructura y desarrollo empresarial.  Chile, M®xico, el 

Brasil y Argentina presentan asimismo buenos resultados en cuestiones relativas a 

capital humano e investigaci·n -como puedan ser la calidad de las universidades, el 

n¼mero de estudiantes que siguen estudios superiores y la existencia de empresas 

internacionales de I+D- y tambi®n a las tecnolog²as de la informaci·n y las 

comunicaciones, gracias a la calidad de los servicios estatales por Internet, que 

atraen a un gran n¼mero de usuarios, pero a¼n perdura una brecha importante con 

los pa²ses desarrollados. La mayor²a de los pa²ses de Am®rica Latina ofrece 

conexiones lentas. [2]   

Muy a pesar de los importantes avances, en los ¼ltimos a¶os, las 

clasificaciones del ĉndice Mundial de Innovaci·n en la regi·n no han mejorado 

significativamente con respecto a otras regiones, y actualmente ning¼n pa²s de 
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Am®rica Latina y el Caribe presenta mejores resultados en innovaci·n con respecto 

a sus niveles de desarrollo. 

El agotamiento del ciclo de alza de los precios de los recursos naturales, la 

desaceleraci·n de la econom²a China y la elevada incertidumbre de la econom²a 

global frente a cambios tecnol·gicos disruptivos, dejan a las econom²as de 

Am®rica Latina con brechas de productividad, capacidades y tecnolog²as que 

dificultan la salida de la coyuntura actual. Este cuadro de Bajo crecimiento e 

incertidumbre global refuerzan las debilidades estructurales de la regi·n. 

La especializaci·n en recursos naturales, una canasta exportadora poco 

diversificada, y la dependencia del exterior por importaciones de alto contenido 

tecnol·gico, contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de las econom²as de la 

regi·n frente a una coyuntura internacional caracterizada por desaceleraci·n del 

crecimiento y del comercio internacional.   

Las din§micas del per²odo de bonanza en la mayor²a de los pa²ses de la 

regi·n no han llevado a¼n a materializar el cambio estructural y el dinamismo 

innovador que habr²an podido permitir generar m§s valor agregado local en m§s 

sectores y actividades econ·micas.  

Un an§lisis de expertos de la Universidad Javeriana de Bogot§ se¶ala 3 

razones para la muy pobre inversi·n de Am®rica Latina en tecnolog²a. La primera 

de ellas tiene que ver con el sector agroindustrial que no llega a¼n a la tecnolog²a 

del siglo XXI.  Una segunda raz·n se enmarca en el hecho que en la mayor²a de los 

pa²ses de la regi·n se favorecen tecnolog²as de producci·n desfasadas debido a que 

todav²a son consideradas m§s eficientes que las modernas y, por ¼ltimo, el 

mercado de servicio sigue monopolizado a favor de los proveedores, por lo cual en 

ocasiones la oposici·n al cambio tecnol·gico se mimetiza con los sinsabores de los 

intereses pol²ticos. [3]  

Una herramienta llamada ñConnectivity Scorecardò, dise¶ada en la Escuela 

de Negocios de Londres para medir los avances tecnol·gicos, as² como su utilidad 

en el desarrollo social y su habilitaci·n al p¼blico, nos ayuda a discriminar dos 

objetivos en el desarrollo de actividades innovadoras: econom²as orientadas a la 

innovaci·n y econom²as orientadas a la eficiencia y los recursos. 

Llama la atenci·n que en el rubro ñeconom²as orientadas a la innovaci·nò no 

clasifica ning¼n pa²s latinoamericano, mientras en ñeconom²as orientadas a la 

eficiencia y los recursosò figuran 5 pa²ses latinoamericanos entre los 10 

clasificados: Chile, Argentina, Brasil, M®xico y Colombia, en el cual Chile ocupa 

el tercer lugar del ranking. [4]  

El mensaje para los pa²ses latinoamericanos es claro. Por un lado es 

necesario cambiar los modelos de producci·n tradicional (sin que ello signifique, 

el abandono de la producci·n de materia prima, tan com¼n en nuestros pa²ses; sino 

avanzar en la diversificaci·n de las econom²as procesando, tambi®n, estas riquezas 

naturales; apoyando m§s la competencia en mercados internacionales y generando 

m§s empleo, tanto directo como indirecto) y por otro, paralelamente comenzar una 

verdadera modernizaci·n tecnol·gica fomentando el emprendimiento  innovador 

con el desarrollo de ecosistemas  que conecten  a los pa²ses con los centros de 

transformaci·n tecnol·gica global que est§ transformando el mundo. De lo que se 
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trata  es de ñinventarò la transici·n de Am®rica Latina a la cuarta revoluci·n 

industrial.  
Es por dem§s conocido qu®, para dinamizar la innovaci·n es preciso un 

incremento sustancial de la inversi·n privada en I+D junto con un creciente y 

mejor apoyo por parte del sector p¼blico. Por esto es fundamental avanzar en el 

dise¶o de incentivos y pol²ticas que estimulen la inversi·n en actividades de 

innovaci·n por parte del sector privado, incluyendo el apoyo a la creaci·n de 

nuevas empresas de base tecnol·gica. El apoyo a la innovaci·n y unas pol²ticas 

industriales inteligentes que logren materializar las oportunidades de las econom²as 

globales del conocimiento son a¼n una tarea pendiente para Am®rica Latina. 

Recientemente, el fen·meno de las startups ha irrumpido en el escenario del 

emprendimiento y los negocios, logrando una atenci·n creciente por parte de los 

medios de comunicaci·n, de los especialistas en innovaci·n y de los formuladores 

de pol²ticas en todos los pa²ses del mundo. 

La difusi·n de las tecnolog²as de la informaci·n y comunicaci·n (TIC) y los 

procesos de transformaci·n de la organizaci·n de la producci·n a escala mundial, 

donde las empresas cada vez m§s operan en redes, han contribuido a generar un 

inter®s creciente en este fen·meno tanto en los pa²ses desarrollados como en los 

pa²ses en desarrollo.  

Las startups se han constituido en un importante apoyo para el cambio 

estructural de la econom²a, al contribuir a introducir nuevos productos y servicios 

intensivos en conocimiento. Al mismo tiempo, contribuyen a sostener la 

innovaci·n, aportan dinamismo a la productividad del sistema econ·mico y 

generan oportunidades de empleo de calidad. 

Si bien existe un inter®s creciente en apoyar la creaci·n de startups en el 

centro desarrollado y los pa²ses en desarrollo, no se cuenta con una definici·n 

¼nica para identificar a estas empresas. En general, ®stas se definen o en base a su 

desempe¶o, es decir, en funci·n de su potencial de crecimiento, o en base a su 

orientaci·n innovadora y contenido tecnol·gico. En general, estos 

emprendimientos son innovadores y tienden a proveer soluciones a problemas 

emergentes o a crear nuevas demandas mediante el desarrollo de nuevas formas de 

negocios. [5]  

Las startups ya son una realidad empresarial en algunos pa²ses de Am®rica 

Latina y cuentan con un sistema de apoyo en expansi·n en varios pa²ses de la 

regi·n. 

Cuando la OCDE llev· a cabo el primer estudio de la experiencia de Am®rica 

Latina en fomento a las startups en 2013, la creaci·n y el desarrollo de las mismas 

aparec²a como un tema ñajenoò a la cultura de los pa²ses de la regi·n. Hoy en d²a la 

percepci·n es diferente y hay startups cre§ndose y creciendo en Am®rica Latina. 

La industria de capital de riesgo en Am®rica Latina se encuentra en expansi·n y ha 

doblado su tama¶o en t®rminos de inversiones. [6]  

Una mirada al mundo de las startups en Am®rica Latina nos muestra una 

regi·n en movimiento, capaz de generar ideas y empresas innovadoras; una regi·n 

din§mica y en mejor estado de lo que nos revelan los indicadores agregados. 

Unicornios (startups con valoraci·n superior a un bill·n de d·lares), centauros 
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(startups con valoraci·n entre 100 millones de d·lares y un bill·n de d·lares) y 

ñlittle-poniesò (startups con una valoraci·n entre 10 y 100 millones de d·lares) son 

los actores del emprendimiento que est§n configurando el nuevo mapa de la 

innovaci·n latinoamericano.  

Asimismo, se aprecia en la regi·n un cambio de mentalidad, y una creciente 

aceptabilidad de la cultura empresaria. Todos los actores, p¼blicos y privados en 

pa²ses como Colombia, Chile, M®xico y Brasil, Argentina o Per¼ han resaltado un 

cambio de percepci·n en relaci·n con la creaci·n de empresas innovadoras. Tan 

solo en los a¶os 2012-13 todav²a las startups eran un tema ñajenoò y ñlejanoò para 

la cultura de los pa²ses de la regi·n, hoy en d²a, la percepci·n es que en los pa²ses 

de Am®rica Latina s² hay oportunidades para crear y desarrollar nuevas empresas 

innovadoras.  

Por supuesto las dificultades de escalamiento y competitividad en el mundo 

global, reducida disponibilidad de fondos en cuanto a montos, baja propensi·n al 

riesgo de los inversionistas, legislaci·n poco amigable y compleja siguen siendo 

barreras relevantes para las startups en la regi·n; sin embargo la percepci·n es que 

en todos estos §mbitos se est§ avanzando. Y de hecho hay m§s startuppers en la 

regi·n, m§s grandes empresas con estrategias de innovaci·n abierta, y nuevas 

pol²ticas tratando de apoyar las startups e impulsando la consolidaci·n de 

verdaderos econsistemas del emprendimiento innovador. [7]  

Los ecosistemas de actividad empresarial para emprendedores de alto 

crecimiento se desarrollan con rapidez en Am®rica Latina, pero a¼n son 

incipientes. El gasto p¼blico en programas de emprendimiento en la regi·n todav²a 

es escaso (0.04% del PIB), en comparaci·n solo con el gasto en incentivos para 

start-ups y creaci·n de empleos en pa²ses de la OCDE (0.07% del PIB). [8]   

Adem§s, la participaci·n del sector privado va en aumento, no s·lo desde la 

perspectiva del financiamiento y la inversi·n, sino mediante nuevos actores que 

fomentan la propagaci·n de actividades innovadoras de emprendimiento. Las 

asociaciones comerciales han adoptado nuevas formas de colaboraci·n e 

intercambio para apoyar nuevas empresas. Las pr§cticas de negocios compartidos e 

innovaci·n abierta para empresas grandes tambi®n se han vuelto cada vez m§s 

comunes en la regi·n.  

A pesar de la ralentizaci·n econ·mica de la regi·n, el panorama para las 

start-ups es alentador. Muchos pa²ses de la regi·n han consolidado su apoyo 

institucional a estas nuevas empresas, y han entrado en escena nuevos actores. 

Junto con los gobiernos nacionales y la academia, el papel de los gobiernos locales 

y las ciudades en el fomento de los ecosistemas de emprendimiento es notable.  

2017 ha sido para las econom²as de Am®rica Latina un a¶o complejo. Por un 

lado, vemos un panorama global de negocios m§s disruptivo que nunca, cargado de 

una alt²sima competitividad, que pone a prueba la palabra ñcertidumbreò y que 

opera bajo nuevas condiciones geopol²ticas. Por el otro, vemos cada vez m§s 

segmentos de la poblaci·n, a nivel global y local, rezagados, inconformes con su 

desarrollo social y su propio crecimiento econ·mico. Las brechas son m§s amplias 

entre el mundo globalizado y los rezagados. 
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Es momento de considerar el nuevo entorno y este cambio de paradigmas 

como una oportunidad de diversificaci·n y de mayor competitividad para la 

econom²a de la regi·n. [9]  

Latinoam®rica es uno de los mercados emergentes m§s prometedores del mundo si 

hablamos de innovaci·n y emprendimiento. àC·mo evolucion· el 

ecosistema emprendedor en esta regi·n? àCu§les son sus retos y oportunidades? 

àExiste una brecha de innovaci·n en Latinoam®rica? 

 

I. El ecosistema de emprendimiento y las startups 

 

El t®rmino ñecosistema emprendedorò se encuentra circulando en boca de 

todos, ligado al auge de las startups, a la aparici·n de hubs o al impulso ejercido 

desde incubadoras y aceleradoras. Pero àQu® significa exactamente un ecosistema 

y en qu® consiste? 

En primer lugar, por ñecosistema emprendedorò, se entiende todo 

aquel contexto y entorno que facilitan el surgimiento de empresas y proyectos 

empresariales. Existen numerosos factores que determinan su aparici·n y 

florecimiento, desde un s·lido sistema financiero a ayudas gubernamentales, 

subvenciones institucionales, recursos naturales, infraestructuras educativas, apoyo 

tecnol·gico, etc. [10]  

De acuerdo al ranking de ecosistemas emprendedores The Global Startup 

Ecosystem, de Compass publicado en 2015 [11], los cuatro primeros puestos est§n 

ocupados por representantes estadounidenses: Silicon Valley, New York City, Los 

Angeles y Boston. En el quinto puesto aparece el primer ecosistema emprendedor 

de fuera de Am®rica, Tel Aviv, y en la sexta posici·n Londres, el primer europeo. 

Los expertos apuntan a otros ecosistemas emergentes: capitales europeas como 

Berl²n o Par²s, latinoamericanas como Sao Paulo, Santiago o asi§ticas como Pek²n 

o Shangh§i. 

Algunos de los rasgos esenciales para que surja un ecosistema emprendedor 

son la densidad -ya que esta atrae, como si de un im§n se tratara inversi·n, 

investigaci·n y captaci·n de talento-, capital -ya que el apoyo econ·mico, tanto de 

business angels y venture capitals como de fondos privados y p¼blicos-, madurez 

en relaci·n al desarrollo de las compa¶²as y talento especializado, un factor 

sumamente relacionado con la formaci·n constante. 

Por tanto, los componentes m²nimos que se requieren para tener un 

ecosistema son esencialmente tres: Innovaci·n, Emprendedores, y 

Financiamiento.  
La innovaci·n se compone de universidades, centros de investigaci·n, 

laboratorios, y v²nculos con el exterior. Los emprendedores son la gente que est§ 

capacitada y que conoce acerca de la empresarialidad, adem§s que coexiste con los 

centros de transferencia tecnol·gicas en las universidades. El financiamiento 

consiste en el apoyo financiero del sector p¼blico y de la disponibilidad privada de 

capital semilla, din§mico y de inversi·n patrimonial privados. Un ecosistema 

puede existir, sin embargo, cuando la innovaci·n es pobre, el financiamiento 

http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/inversores-de-silicon-valley-describen-el-ecosistema-startup-de-2017/
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insuficiente, o con talento empresarial escaso, pero ninguno de esos componentes 

puede estar totalmente ausente. [12]  

Y finalmente, una cultura  emprendedora es clave: es decir, la mentalidad 

institucional y empresarial debe estar ligada el apoyo a la innovaci·n y a las 

relaciones con organismos de investigaci·n, algo fundamental para que cada 

ecosistema emprendedor engorde, mejore y avance. Es muy importante que 

existan ayudas ligadas a la creaci·n de empresas y pol²ticas de incentivos fiscales.  

[13]  
Algo est§ cambiando en el modelo de negocios a nivel mundial, y para 

comprenderlo, debemos comenzar por entender qu® es hoy una startup. Se trata de 

un emprendimiento que surge como oportunidad, no como necesidad. Este modelo 

apuesta a ofrecer una soluci·n o servicio que, al menos en la regi·n a¼n es muy 

escaso o no existe. 

De acuerdo con Paul Graham de ñY Combinatorò (*) : ñuna startup es una 

compa¶²a dise¶ada para crecer (o escalar) r§pidamenteò. Es este foco en el 

crecimiento sin restricciones de geograf²a lo que la diferencia de un peque¶o 

negocio (mype).  Muchas veces las startups tienen que adaptar tecnolog²as para 

solucionar problemas y eso permite un crecimiento clave. Si bien es muy com¼n, 

una startup por definici·n no tiene que ser de base tecnol·gica (TICs). 

Seg¼n ñForbesò: "Con el tiempo, el t®rmino se empez· a utilizar para 

identificar a un tipo de empresas con ciertas caracter²sticas. Actualmente 

una Startup es una empresa incipiente, de reciente formaci·n (no mayor a 2 

a¶os), que se apoya principalmente en la tecnolog²a, pero, sobre todo, que muestra 

un alto nivel de proyecci·n, es decir, que todo el mundo ve en dicha compa¶²a 

un potencial para convertirse en una gran empresa o negocio." [14]   

En un art²culo de Camila Bernui (publicado en TIMOV 

http://www.timov.la/author/camila-bernui) se enumeran algunas caracter²sticas que 

podr²an distinguir a una startup: 

ÅTienen un modelo de negocio innovador: Cuentan con formas nuevas para 

relacionarse con los clientes, generar ingresos y cubrir vac²os en el mercado. 

ÅAdaptabilidad y flexibilidad en su operaci·n: Las empresas hoy en d²a tienden a 

usar variados prototipos como evaluaciones para medir el desenvolvimiento de la 

startup en el mercado y, as², tomar las medidas pertinentes para arreglar problemas 

de manera inmediata a tiempo. 

ÅSu prop·sito es centrarse en las necesidades de las personas: Las startups est§n 

dise¶adas para resolver alguna necesidad real. Y mientras m§s cr²tica la necesidad 

a resolver, mayores probabilidades de ®xito. 

ÅInnovaci·n constante: buscan adaptarse y modernizarse reaplicando modelos 

probados en otros mercados o creando los propios para su producto o servicio. 

Siempre buscan hacer nuevos m®todos para lograr el mismo objetivo en el 

mercado. 

 

_____________________________ 

*  Y Combinator es un acelerador ubicado en Silic·n Valley, proporciona fondos iniciales para 

nuevas empresas. https://www.ycombinator.com/about/ 
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ÅLa tecnolog²a puesta al desarrollo del producto o servicio: omnipresente en su 

operaci·n. 

Varios pa²ses de Am®rica Latina est§n introduciendo las startups como un 

eje de acci·n importante de sus estrategias de innovaci·n y desarrollo productivo. 

Pese a encontrarse en posiciones m§s rezagadas, los pa²ses de Am®rica 

Latina son cada vez m§s conscientes de la importancia de la innovaci·n para el 

desarrollo. En los ¼ltimos a¶os han invertido en mejorar la institucionalidad y en 

perfeccionar sus pol²ticas de apoyo para la innovaci·n. En paralelo, est§n 

introduciendo y fortaleciendo mecanismos de apoyo a las startups, tanto a nivel de 

financiamiento como de servicios de asesor²a en el desarrollo de capacidades 

empresariales. 

Todav²a falta una medici·n exhaustiva y comparable de la din§mica y el 

impacto del fen·meno de las startups en Am®rica Latina. No hay bancos de datos 

oficiales sobre startups, y la multiplicidad de las definiciones usadas para definir 

las startups no ayuda a avanzar en la medici·n. 

A pesar de ello, la implementaci·n de los programas de fomento a startups 

est§ generando nueva informaci·n sobre este fen·meno. As², por ejemplo, hoy en 

d²a sabemos que Chile, seg¼n datos de la Corporaci·n de Fomento de la 

Producci·n (CORFO), cuenta con 1 unicornio, 4 centauros, y 31 little ponies, y 

M®xico cuenta, seg¼n datos de la Asociaci·n Mexicana de Capital Privado 

(AMEXCAP), con 1 centauro y 26 little ponies. Estas cifras son comparables con 

las de econom²as como Singapur, que cuenta con un universo de aproximadamente 

1 000 startups con 2 unicornios, 12 centauros y 27 little ponies de acuerdo al 

informe de CORFO (2016). [15]  

El monitoreo de los programas tambi®n est§ generando informaci·n. Por 

ejemplo, los datos de las convocatorias de Start-Up Chile entre 2010-15, mostraban 

que el 80% de los beneficiarios eran hombres, el 75% de los beneficiarios 

extranjeros (entre ellos la mayor²a son de Estados Unidos, Argentina, India y 

Brasil), y la tasa de sobrevivencia de las startups era m§s alta para los chilenos 

(55%) que para los extranjeros (menos del 50%). [16]  

Las plataformas y operaciones en l²nea tambi®n generan informaci·n sobre 

las startups de la regi·n. Seg¼n AngelList, una base de datos utilizada por 

inversores que buscan informaci·n sobre startups para sus decisiones de inversi·n, 

Brasil es el pa²s con el mayor n¼mero de startups en Am®rica Latina, seguido por 

M®xico. M®xico es el pa²s donde los ecosistemas de startups est§n m§s distribuidos 

en el territorio con 32% de las startups en M®xico DF, 10% en Guadalajara y 8% 

en Monterrey. Chile es el pa²s con la mayor concentraci·n territorial de startups, 

con el 80% de las mismas registradas en Santiago de Chile. 

La experiencia emergente de Am®rica Latina nos demuestra que la creaci·n 

de nuevas empresas innovadoras son un factor importante en el dinamismo 

innovador de un pa²s. Las startups rejuvenecen el tejido empresarial, incrementan 

la competencia para la innovaci·n, introducen nuevos productos, servicios y 

modelos de negocio, crean nuevos mercados y ofrecen soluciones novedosas a 

problemas emergentes. Sin embargo, su creaci·n y expansi·n dependen de 

m¼ltiples factores, como son la existencia de una buena base cient²fica, un entorno 
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favorable a los negocios y un sector financiero disponible para invertir a mediano 

plazo en proyectos de alto riesgo. 

Am®rica Latina no tiene un liderazgo a nivel global en la atracci·n de 

talentos, pero logr· que 10 de ciudades entraran en esta lista (que incluye el 

an§lisis de un total de 90 urbes alrededor del mundo).  

Buenos Aires ocupa el primer lugar en Am®rica Latina y el puesto 35 en el 

ranking global. Aqu² hay buenas universidades y nuevos polos de desarrollo dentro 

de la ciudad, donde los j·venes pueden trabajar en zonas m§s accesibles y con 

mejor calidad de vida. La mayor²a de los candidatos que buscan trabajo en Buenos 

Aires son argentinos, pero en el ¼ltimo tiempo se ha visto que est§n postulando 

profesionales de Venezuela, Colombia y Ecuador. A Buenos Aires le siguen 

Ciudad de M®xico, Sao Paulo, Santiago, Montevideo. R²o de Janeiro, Bogot§, 

Lima, Quito y Brasilia. 

Las ciudades que llevan la delantera, de acuerdo con los expertos, tienen 

sistemas educativos que se adaptan a las necesidades del mercado laboral, adem§s 

de empleos flexibles y regulaciones que permiten el desarrollo de startups o 

emprendimiento. Tambi®n se considera la sensaci·n de ñciudad globalò. [17]  

La experiencia internacional muestra que los gobiernos nacionales y 

locales, de la mano del sector privado, pueden jugar un papel importante en 

generar un entorno propicio al emprendimiento innovador.  

Las pol²ticas p¼blicas pueden fomentar a las startups de manera indirecta y 

directa. Las acciones indirectas son fundamentales porque son las que act¼an sobre 

el entorno socio-econ·mico donde operan los startuppers. Las pol²ticas indirectas 

incluyen las de ciencia, tecnolog²a e innovaci·n, las de educaci·n, las de desarrollo 

productivo y las de infraestructura f²sica y digital, entre otras. Las pol²ticas directas 

de fomento a las startups act¼an para superar las barreras principales para la 

creaci·n y el desarrollo de estas empresas y se dirigen tanto a las startups como a 

las instituciones intermediarias, las universidades y los actores del sistema 

financiero. 

Un gran desaf²o para los pa²ses de Am®rica Latina es brindar formas de 

financiamiento adecuadas en las distintas etapas de desarrollo de las startups, 

desde su gestaci·n hasta su expansi·n. Brasil y Chile son los pa²ses que presentan 

el abanico de instrumentos de apoyo m§s completo; M®xico enfrenta desaf²os en 

las etapas tempranas y Argentina en las de expansi·n. En Colombia y Per¼ se est§n 

introduciendo mecanismos de apoyo en lo que se refiere a capital semilla. Varios 

pa²ses de la regi·n han avanzado en el marco legal en los ¼ltimos a¶os, al reducir 

el n¼mero de procedimientos, los costos y tiempos para la creaci·n de nuevas 

empresas. En ese §mbito destacan los avances logrados por Chile, Colombia y 

M®xico. [18]  

Sin embargo, cabe recordar que no existe una formula ¼nica y ·ptima de 

fomento a las startups, y cada ecosistema desarrolla su propio enfoque en l²nea con 

las caracter²sticas de su pa²s, sistema cient²fico, tecnol·gico y productivo y visi·n 

de desarrollo. Los instrumentos para las startups se diferencian en funci·n de la 

brecha sobre la cual act¼an (financiera, informaci·n, demanda, cultura, marco 
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regulatorio) y seg¼n la fase de desarrollo de las empresas (gestaci·n, nacimiento, 

desarrollo y expansi·n).  

A partir de 2010 el fomento a las startups empez· a cobrar relevancia en las 

estrategias de innovaci·n y desarrollo productivo de los pa²ses de la regi·n. De 

hecho, varios pa²ses de la regi·n han introducido programas de apoyo a las 

startups, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, M®xico, Panam§, Per¼ y 

Uruguay. Estos programas, a diferencia de las otras intervenciones m§s 

tradicionales de apoyo a la innovaci·n y la competitividad, han evolucionado 

r§pidamente, y en pocos a¶os se han generado cambios importantes en su l·gica, 

enfoque y estructura. De manera incipiente se empiezan a observar resultados, 

sobre todo a nivel de percepci·n e imagen de la regi·n como lugar para el 

emprendimiento innovador. [19]   

 

Tabla comparativa que muestra las debilidades y fortalezas del clima 

emprendedor en los pa²ses de Am®rica Latina 

 

 
Fuente: OECD. Startup Am®rica Latina: Promoviendo la innovaci·n en la regi·n. 

http://www.oecd.org/dev/americas/startupamericalatinapromoviendolainnovacionenlaregion.htm 

Latinoam®rica es una regi·n de emprendedores. Un 60% de los trabajadores 

son aut·nomos o trabajan en empresas peque¶as. Ante las dificultades de 

http://elpais.com/tag/emprendedores/a/
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conseguir empleo a una edad temprana, no son pocos los j·venes que deciden 

transitar la senda de emprender, de abrir su propio negocio. En los ¼ltimos 4 a¶os, 

el 19% de las empresas nuevas de Am®rica Latina y el Caribe ten²an detr§s a una 

persona menor de 35 a¶os. Sin embargo, casi nunca es un camino libre de 

obst§culos. [20] 

Los datos de Doing Business 2017 revelan un esfuerzo de los gobiernos de la 

regi·n para facilitar hacer negocios. Por ejemplo, abrir una empresa en la regi·n de 

Am®rica Latina y el Caribe lleva ahora un promedio de 32 d²as, en comparaci·n 

con los 55 d²as de hace cinco a¶os. 

Sin embargo, el dinamismo innovador de los pa²ses de Am®rica Latina dista 

del de los pa²ses desarrollados. En un ambiente de baja inversi·n en I+D debida a 

un sector privado especializado principalmente en recursos naturales o en 

actividades manufactureras de bajo contenido tecnol·gico, y con un marco 

regulatorio que dificulta la creaci·n de empresas, no sorprende que la propensi·n a 

la creaci·n de nuevos emprendimientos innovadores sea menor que en los pa²ses 

desarrollados.  

 

Dinamismo innovador de los pa²ses de Am®rica Latina 

PAISES DE AMERICA LATINA 

MAS INNOVADORES  

PAISES DE AMERICA LATINA 

MENOS INNOVADORES 

Chile  

Puesto 46 de 130 

en 2017 

 

Puesto 38 en 2016 

Bolivia 

Puesto 106 de 130 

en 2017 

 

Puesto 109 en 

2016 

Costa Rica 

Puesto 53 de 130 

en 2017 

 

Puesto 45 en 2016 

Honduras 

Puesto 104 de 130 

en 2017 

 

Puesto 107 en 

2016 

M®xico 

Puesto 58 de 130 

en 2017 

 

Puesto 63 en 2016 

El Salvador 

Puesto 103 de 130 

en 2017 

 

Puesto 104 en 

2016 

Panam§ 

Puesto 63 de 130 

en 2017 

 

Puesto 68 en 2016 

Guatemala 

Puesto 98 de 130 

en 2017 

 

Puesto 97 en 2016 

Colombia 

Puesto 65 de 130 

en 2017 

 

Puesto 63 en 2016 

Ecuador 

Puesto 92 de 130 

en 2017 

 

Puesto 100 en 

2016 

Uruguay 

Puesto 67 de 130 

en 2017 

 

Puesto 72 en 2016 

Paraguay 

Puesto 85 de 130 

en 2017 

 

Puesto 94 en 2016 

Fuente: ĉndice Mundial de Innovaci·n 2017: Suiza, Suecia, los Pa²ses Bajos, los EE.UU. y el 

Reino Unido encabezan el ranking anual. Ginebra, 15 de junio de 2017. 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html 

Para dinamizar la innovaci·n Am®rica Latina precisa de un incremento 

sustancial de la inversi·n privada en I+D junto con un creciente y mejor apoyo por 

parte del sector p¼blico. Por esto es fundamental avanzar en el dise¶o de incentivos 
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y pol²ticas que estimulen la inversi·n en actividades de innovaci·n por parte del 

sector privado, incluso apoyando la creaci·n de empresas de base tecnol·gica. [21]  

 

 

II.  Las experiencias y el potencial de las startups en Am®rica Latina 

 

 

El surgimiento del emprendimiento en la regi·n est§ siendo impulsado por el 

crecimiento econ·mico sostenido, la existencia de empresas multinacionales 

latinoamericanas, la expansi·n de las clases medias, y el ascenso de nuevas 

ciudades.  Adem§s, una mayor preocupaci·n por los temas sociales est§ 

impulsando el emprendimiento como herramienta de pol²tica social.  

En la regi·n, los gobiernos de diferentes posiciones coinciden que el 

emprendimiento es importante. En Panam§, Costa Rica y Chile, el emprendimiento 

est§ cercano a la innovaci·n. En la Argentina, Ecuador y Bolivia, es un 

componente de ñbuenasò pol²ticas sociales. En Brasil, Per¼ y Colombia, es visto 

como un complemento a pol²ticas de apertura. En Centroam®rica y el Caribe, las 

reformas de emprendimiento est§n en curso como iniciativas regionales. [22]  

A pesar de vivir en tiempos de lento y vol§til crecimiento econ·mico en toda 

Am®rica Latina, un fen·meno econ·mico surge en contra de la corriente: las 

startups. Durante a¶os, han existido factores que han obstaculizado su desarrollo 

como la falta de inversi·n en ciencias y en tecnolog²a, pero afortunadamente, los 

startups en diversos pa²ses latinoamericanos empiezan a contar con el apoyo del 

sector privado, del gobierno y de las universidades, ya que han demostrado ser de 

gran beneficio para la econom²a de estos pa²ses.  

Las startups en Am®rica Latina, a pesar de ser un fen·meno reciente, han 

experimentado grandes avances. Los pa²ses m§s prominentes en cuanto a startups 

(M®xico, Colombia, Chile, Brasil y Per¼) han desarrollado instituciones que 

impulsan a empresas j·venes con el fomento de la cultura emprendedora, junto a la 

ayuda de los bancos de apoyo que financian sus proyectos. La institucionalizaci·n 

de apoyo para las startups evidentemente es una pol²tica que se est§ consolidando, 

promoviendo el fomento a las startups en varios pa²ses de Am®rica Latina. [23]  

Gracias a estos esfuerzos, en Am®rica Latina contamos con m§s de 5,000 startups 

entre M®xico, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Per¼ seg¼n los registros de 

AngelList 2016. Un panorama muy prometedor para nuestra regi·n. [24]   

Las Startups en Latinoam®rica est§n utilizando soluciones creativas para 

abordar no s·lo los problemas locales sino tambi®n globales. Para los 

inversionistas fuera de la regi·n, la perspectiva de trabajar con estas startups puede 

parecer atractiva, pero complicada. Invertir en arranques iniciales en Am®rica 

Latina a¼n presentan desaf²os.  

La importancia de las startups se fundamenta en su capacidad de renovar el 

ambiente empresarial con la creaci·n de nuevos productos, soluciones a problemas 

y competencias que promueven la innovaci·n. Sin embargo, necesitan de una base 

econ·mica y cient²fica en la cual apoyarse, factores que son esenciales para su 
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desarrollo. Aqu² es donde entran en juego lo gobiernos y el sector privado creando 

pol²ticas que afectan directa e indirectamente a las startups. 

Una de las maneras m§s efectivas para impulsar a las startups es a trav®s del 

financiamiento a trav®s de la implementaci·n de programas que faciliten el cr®dito 

a empresas en crecimiento. 

Algunas de las primeras firmas de capital de riesgo establecidas en la 

regi·n, han pavimentado el camino para que otros encuentren el ®xito. En una 

regi·n que es tradicionalmente muy reacia al riesgo y tiende a condenar el fracaso, 

estas empresas tomaron una oportunidad en los emprendimientos en ciernes mucho 

antes de que otros so¶aran con hacerlo. 

Estas empresas pioneras de capital riesgo en la regi·n se enfrentan a muchos 

desaf²os. En primer lugar, ten²an que educar y desarrollar las expectativas de los 

empresarios locales para que se dieran cuenta de que Am®rica Latina no es el Valle 

del Silicon, con f§cil acceso al capital de riesgo como en los Estados Unidos. Sin 

embargo, sus ®xitos y fracasos han servido como modelos ejemplares para muchas 

de las nuevas iniciativas de financiaci·n en fase inicial que estamos viendo. 

A medida que el ecosistema de inicio en Am®rica Latina evolucion·, el flujo 

y la facilidad de hacer los tr§mites iniciales mejoraron significativamente y 

alentaron m§s inversiones en la regi·n. Un an§lisis de las tendencias de inversi·n a 

cinco a¶os en Am®rica Latina revel· que los inversores hab²an cerrado acuerdos 

por valor de 2.300 millones de d·lares, seg¼n la Asociaci·n Latinoamericana de 

Capital de Riesgo (LAVCA, por sus siglas en ingl®s). 

Otra importante novedad en la regi·n ha sido el surgimiento de 

Aceleradores locales para la atracci·n de recursos. No est§ en discusi·n que la 

proliferaci·n de aceleradores y empresarios locales ganando experiencia en cada 

uno de los principales centros de lanzamiento de Am®rica Latina (Buenos Aires, 

Santiago o Medell²n) ha impactado el ecosistema de financiamiento de la regi·n en 

su conjunto. 

Un estudio de aceleradores encontr· que s·lo la presencia de un acelerador puede 

tener un impacto en el n¼mero de semillas y en las etapas tempranas de la VC 

(capital de riesgo) en un ecosistema local de puesta en marcha. 

Este ñefecto derrameò es ciertamente algo que se presencia en Am®rica 

Latina. El creciente n¼mero de programas de aceleraci·n en etapas tempranas, han 

tenido mucho que ver con poner la regi·n en el mapa como un hotspot (punto 

caliente) para la actividad de inicio. Estos programas muestran a inversores 

externos que Am®rica Latina posee abundantes oportunidades que vale la pena 

explorar. 

Las startups de manera paulatina est§n irrumpiendo en todos los sectores de 

la econom²a, pero el principal sector de Am®rica Latina que m§s cambio 

experimenta es el sector bancario tradicional. Debido a que todav²a hay una gran 

poblaci·n no bancarizada en la regi·n, las empresas de Fintech est§n descubriendo 

muchas oportunidades de ®xito. 

De acuerdo con Finnovista (**)  el n¼mero de startups fintech en la regi·n 

super· recientemente 1.000. Los socios estrat®gicos en los negocios tradicionales y 

la aprobaci·n reglamentaria del gobierno, junto con la financiaci·n para las etapas 
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iniciales, se necesitan para escalar a estas empresas tanto a nivel local como global, 

y los inversores est§n a bordo. 

Finnovista sostien que en Am®rica Latina existen verdaderas oportunidades 

para el Fintech Internacional. Existen m§s de 85 empresas Fintech extranjeras 

activas en la regi·n. M®xico, Brasil y Colombia se posicionan como los principales 

destinos latinoamericanos para  las startups Fintech extranjeras de Europa y 

Estados Unidos.  Los  segmentos de Pagos y Remesas, Pr®stamos, Puntaje, 

Identidad y Fraude y Tecnolog²as Empresariales para Instituciones Financieras son 

algunas de las especialdades que se desarrollan. 

En los ¼ltimos a¶os en Am®rica Latina est§ floreciendo todo un ecosistema 

de aceleradoras que tiene mucho que ver con el "boom" de startups en la 

regi·n del que se est§ haciendo eco gran parte del mundo. Tanto p¼blicas como 

privadas, estas aceleradoras intentan materializar el talento de los emprendedores 

en soluciones digitales y tecnol·gicas que resuelvan problemas propios de los 

pa²ses latinoamericanos. 

Algunos datos clave de la expansi·n del ecosistema innovador 

latinoamericano nos muestran la magnitud de los avances realizados en un tiempo 

relativamente corto: 53 aceleradoras (top 5 de aceleradoras en 

Latinoam®rica: Startup Chile, Seed (Br), Wayra, NXTP Labs, Startup M®xico); 

m§s de 35 millones de d·lares (US$) invertidos en 872 startups de la regi·n (top 3 

de pa²ses m§s activos, en inversi·n y en n¼mero de startups: Brasil, Chile, 

M®xico). 

500 Startups est§ aumentando sus esfuerzos de financiaci·n en la fase de semillas 

en Am®rica Latina. Con un nuevo fondo de $ 10 millones en colaboraci·n con la 

Corporaci·n Financiera Internacional (IFC), 500 Startups tuvieron como objetivo 

proporcionar financiaci·n a 120 empresas latinoamericanas en 2017 para ayudar a 

los fundadores a tener ®xito. [25]   

En Am®rica Latina hay nueve unicornios tecnol·gicos. Son empresas 

j·venes que han crecido a pasos agigantados en muy pocos a¶os, hasta llegar a 

alcanzar una valoraci·n que supera los mil millones de d·lares, algo raro en el 

mundo de las startups (su crecimiento puede compararse al de empresas 

emergentes globales como Uber, Xiaomi, Airbnb o Snapchat). 

La mayor²a de ellas nacieron antes o poco despu®s de que explotara la 

burbuja de internet en 2001 y basan su actividad en el mundo web. Son digitales y 

emprendedoras, y con huella internacional. 

Por primera vez en la historia, Am®rica Latina est§ generando empresas de 

base tecnol·gica en escala. Apenas es el comienzo de una transformaci·n 

profunda. 

 

_________________________________ 

** FINOVISTA es un grupo de profesionales del mundo tecnol·gico, capital riesgo, 

instituciones financieras y emprendedores fundada a finales de 2012 con la visi·n de capitalizar 

la ola de transformaci·n emprendedora digital para ayudar a crear una mejor industria financiera. 

Finnovista ha podido construir un ecosistema fintech que se extiende a pa²ses desarrollados e 

emergentes. https://www.finnovista.com/about_us/#quienes-somos 
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Pa²ses con las mayores empresas tecnol·gicas de Am®rica Latina 

 

 PAIS % Uuicornios 

Brasil 48 2 B2W y Totvs 

Argentina 19 4 Despegar.com, Globant, 

MercadoLibre y OLX 

M®xico 14 2 KIO Networks y Softtek 

Chile 8 1 Crystal Lagoons 

Colombia 7   
Fuente: Elaboraci·n propia en base a informaci·n de ñTecnolatinas Reportò 

Los pa²ses que encabezan el club de startups tecnol·gicas latinoamericanas 

son Brasil y Argentina. Todos ellos representan el 61% del valor del ecosistema de 

empresas tecnol·gicas en Am®rica Latina y est§n entre los mayores jugadores del 

mundo a partir de innovaciones en sus modelos tecnol·gicos. [26]   

La explicaci·n para este extraordinario crecimiento de Brasil y Argentina est§ en que 

estos pa²ses concentran la mayor cantidad de ñtecnolatinasò debido en gran medida 

al tama¶o del  pool de talentos del que disponen. A eso se suma el liderazgo de 

algunos emprendedores pioneros que fueron clave para mostrar que era posible 

tener ®xito creando empresas de internet y software. Ambos pa²ses han sido el 

escenario de desarrollo de las empresas de mayor valor lideradas por talentos que 

destacan de resto de la regi·n. [27]   

No cabe duda de que el ecosistema latinoamericano de startups se 

encuentra en una fase de despegue interesante. Aunque se sabe que se est§n 

desarrollando tech hubs en Buenos Aires, Ciudad de M®xico, R²o de Janeiro, 

Santiago y S«o Paulo, resulta todav²a muy dif²cil obtener una visi·n clara de lo que 

se est§ haciendo. Ciudades como Medell²n, Belo Horizonte, Bogot§, C·rdoba, 

Guadalajara, Monterrey y Porto Alegre tambi®n est§n surgiendo, pero se sabe poco 

al respecto. 

Es bueno recordar que la fuerza de Silicon Valley como ecosistema reside en la 

enorme cantidad de talento e iniciativas dentro de las fronteras de la ciudad y sus 

fuertes lazos con otros tech hubs como Nueva York y Tel Aviv.  

Es posible que Am®rica Latina podr²a beneficiarse enormemente de la 

construcci·n de relaciones m§s fuertes con las muchas comunidades de 

startups que existen en todo el continente. Uno de los motores de esas 

comunidades son las aceleradoras, que a trav®s de sus programas ayudan a los 

emprendedores a desarrollar startups innovadores. [28]   

Latinoam®rica siempre ha sido una regi·n fascinante. Su diversidad cultural 

y geogr§fica la convierten en una de las m§s interesantes del mundo. De la misma 

forma, siempre ha llamado la atenci·n aquellas cosas que son comunes a los 

latinoamericanos, sobre todo su capacidad de adaptarse a los cambios y su 

imaginaci·n infinita para superar las adversidades. 

No es sorpresa, entonces, que Am®rica Latina sea una de las regiones m§s 

emprendedoras y que su ecosistema de startups sea uno de los m§s pujantes y con 

mayor potencial del planeta.  
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Diversas empresas tecnol·gicas han surgido de la regi·n en los ¼ltimos a¶os, 

e incluso muchas de ellas se han consolidado en mercados que en principio son 

ajenos, como el norteamericano. Desde Am®rica Latina y de emprendedores 

latinos han surgido muchas innovaciones: desde la primera maleta inteligente 

(Bluesmart) o una constelaci·n de nanosat®lites (Satellogic), hasta mercados que 

facilitan el acceso a empleo a trabajadores no calificados o plataformas que 

permiten la inclusi·n financiera. 

Am®rica Latina es una regi·n en movimiento y ha demostrado su capacidad 

para generar empresas innovadoras. Zonngo (uno de los ejemplos emblem§ticos de 

la regi·n) no naci· en un garaje. Su fundador, Kevin Melgarejo, nunca estuvo 

rodeado de mentores, inversores y emprendedores que se dan a chorros en los hubs 

tecnol·gicos de EE UU, Europa o Asia.  

La idea de montar una calculadora web de precios para vender y comprar 

m·viles, tabletas y ordenadores se forj· en la Universidad Nacional de Ingenier²a 

de Per¼, a 7.000 kil·metros de Silicon Valey, la tierra prometida para aquellos que 

deciden montar una startup. El proyecto de este joven universitario de 21 a¶os 

germin· en mayo de 2015 y desde entonces ha recaudado 22.000 d·lares (19.600 

euros) de capital semilla. [29]  

Am®rica Latina ha mostrado en el ¼ltimo lustro un creciente desarrollo de 

startups que han sacudido la zona. Durante este tiempo, adem§s, se ha observado 

un cambio de mentalidad y una mayor aceptaci·n de los Gobiernos del 

subcontinente hacia los emprendedores. 

La regi·n se encuentra ante una oportunidad hist·rica de generar riqueza y 

empleo a trav®s del emprendimiento, apoy§ndose en su ADN emprendedor para 

generar nuevas empresas y atrayendo startups extranjeras con miras a que basen 

sus operaciones en la regi·n en b¼squeda de nuevos usuarios. Aprovechar este 

potencial requiere que los gobiernos sean capaces de articular pol²ticas p¼blicas 

inteligentes con foco en las necesidades e inquietudes de los emprendedores 

latinos, impulsando un enfoque de innovaci·n hacia la resoluci·n de problemas 

locales. [30]    

En la aventura emprendedora de Am®rica Latina, muchos latinoamericanos 

han debido lidiar con problemas, pero han logrado convertir muchas desventajas en 

oportunidades. Sin embargo, la mayor²a coincide en que, pese a las pol²ticas 

p¼blicas de apoyo desarrolladas en los ¼ltimos a¶os, a¼n persisten seis puntos que 

caracterizan las principales dificultades para emprender en la regi·n: [31]   

- La complejidad para inscribir/constituir formalmente los negocios 

- La poca orientaci·n empresarial en los procesos formativos. Muchas instituciones 

educativas forman "empleados" no "emprendedores" 

- La falta de seguridad jur²dica y pol²ticas p¼blicas que incentiven a las personas a 

desarrollar y ejecutar sus ideas de negocio. 

- Las trabas en la apertura de nuevos mercados o mercados no tradicionales para 

exportar los productos o servicios. 

- Niveles de conectividad por debajo de los promedios internacionales 

- El poco o nulo acceso a micro cr®ditos o financiamiento para j·venes 

emprendedores y/o estudiantes universitarios  
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A pesar de las muchas dificultades, la OCDE en su estudio publicado en 

2016: ñStartup Am®rica Latina 2016. Construyendo un futuro innovadorò 

(***) , deja constancia de los importantes avances alcanzados por los pa²ses de la 

regi·n en su af§n de empoderar este modelo de emprendimiento innovador. Entre 

los avances comunes destacan los siguientes cinco: 

1. Se refuerza la institucionalidad para el apoyo a las startups, en particular 

en M®xico donde se crea en 2013 el INADEM y en Chile donde se estructura la 

pol²tica de fomento a las startups en el marco de la estrategia nacional de 

desarrollo productivo y se introduce una gerencia especializada en CORFO 

dedicada a este tema. Los bancos de desarrollo en la regi·n tambi®n se reforman e 

incluyen el fomento a las startups entre sus prioridades. Este es el caso de 

Banc·ldex en Colombia, NAFINSA en M®xico y COFIDE en Per¼. Tanto en Chile 

como en M®xico se hace evidente el paso de una l·gica experimental a una 

consolidaci·n de estas pol²ticas en la estrategia nacional. Esta institucionalizaci·n 

de la pol²tica de fomento a las startups requiere identificar mecanismos que 

compatibilicen su naturaleza de fomento ñdesde abajo hacia arribaò con las l·gicas 

m§s selectivas de las pol²ticas de desarrollo productivo para identificar 

oportunidades de sinergias en §reas prioritarias como son, por ejemplo, en M®xico 

el sector automotriz y en Chile el de la miner²a inteligente. 

2. Se prioriza la inclusi·n social y territorial en el fomento a las startups y se 

dise¶an medidas para que las startups puedan desarrollarse en regiones m§s all§ de 

las capitales. 

3. Se reconoce la importancia de invertir en transformar mentalidades y en la 

promoci·n de la cultura emprendedora. Transformar una idea en un negocio 

todav²a no es algo com¼n en los pa²ses de la regi·n. A nivel social hay una elevada 

aversi·n al riesgo y una baja aceptaci·n del emprendedor como un actor clave del 

desarrollo nacional. Adem§s de los incentivos legales y fiscales y de los servicios 

para los emprendedores, las acciones de fomento a la cultura empresarial son 

importantes en los pa²ses de la regi·n porque contribuyen a transformar 

mentalidades. En el caso de Chile el impacto medi§tico de Start-Up Chile ha 

contribuido a posicionar el pa²s en el debate mundial y a motivar a varios j·venes 

al emprendimiento. Al mismo tiempo en M®xico la creaci·n del INADEM ha 

contribuido a la concienciaci·n sobre el papel crucial del emprendimiento para el 

desarrollo del pa²s, motivando as² a los j·venes en el pa²s y a su di§spora a generar 

y abrir nuevas oportunidades de emprendimiento. 

4. Se modernizan los instrumentos de fomento y se consolida la conciencia 

de que la matriz de instrumentos tiene que tener en cuenta las distintas fases de 

desarrollo de las startups (gestaci·n, creaci·n, desarrollo y expansi·n). 

 

 

___________________________ 

*** STARTUP AM£RICA LATINA 2016: CONSTRUYENDO UN FUTURO INNOVADOR 

OCDE 2016. http://www.oecd.org/publications/startup-america-latina-2016-9789264265141-

es.htm) 
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Tambi®n se introducen instrumentos de nueva generaci·n, m§s agiles y en 

l²nea con las tendencias mundiales. En los cuatro pa²ses hay nuevos esquemas de 

fomento a las startups, m§s modernos e integrados, que responden mejor a las 

demandas de los startuppers. Por ejemplo, se introducen los espacios de trabajo 

colaborativo, y se reforman instrumentos para agilizar las nuevas formas de 

financiamiento como el fondeo colectivo. En el fomento a las startups se est§ 

avanzando m§s r§pidamente que en otras §reas de pol²tica en cuanto a capacidad de 

reforma de instrumentos y adopci·n de mejores pr§cticas, ya que se trabaja de la 

mano con los mismos emprendedores y con los actores del sistema privado. El 

abanico de instrumentos de pol²tica tiende a ofrecer servicios integrados, 

combinando acceso a infraestructura, financiamiento y servicios, as² como acceso a 

redes de contacto. Adem§s, se opera en alianza con el sector privado, las empresas 

y los institutos de investigaci·n y tecnol·gicos, mejorando as² la efectividad de las 

pol²ticas y satisfaciendo las necesidades de las startups. 

5. Se avanza en simplificar tr§mites y en reformar el marco legal hacia uno 

m§s amigable para la creaci·n y expansi·n de las empresas.  

En el fomento a las startups el monitoreo y las evaluaciones son esenciales, 

debido a que a menudo los pa²ses experimentan nuevas formas de apoyo para 

responder a las necesidades cambiantes del entorno. Chile es el pa²s de la regi·n 

con la mayor tradici·n en monitoreo y evaluaci·n temprana de impacto de las 

pol²ticas. 

Al evaluar las pol²ticas de fomento a las startups, se podr²a explorar la 

comprobaci·n de la contribuci·n eventual de esas pol²ticas a la modificaci·n de 

conductas organizacionales en las instituciones tradicionales de fomento al 

desarrollo productivo y de la innovaci·n. Los programas para las startups podr²an 

estar actuando como dinamizadores y modernizadores de los sistemas tradicionales 

al brindar nuevas formas de pensar, gestionar e implementar las pol²ticas p¼blicas, 

y al requerir cambios en el perfil de los gestores de los programas tecnol·gicos: los 

programas para startups deben ser §giles y r§pidos y requieren de un enfoque de 

gesti·n diferente del tradicional fomento al emprendimiento. 

Simplificar y consolidar los programas de fomento y alinearlos cada vez m§s 

con las necesidades de la poblaci·n a la que se dirigen. 

Buscar formas de generar sinergias entre el fomento a las startups y las 

estrategias de desarrollo productivo de los pa²ses. Si bien es importante preservar 

la naturaleza propia del fomento a las startups y su l·gica ñdesde abajo hacia 

arribaò, es importante identificar mecanismos para que el apoyo a las startups 

pueda contribuir a dinamizar la innovaci·n en §reas claves para los pa²ses. Es 

necesario identificar §reas en las cuales la coordinaci·n entre las acciones de 

fomento a las startups y las estrategias de desarrollo productivo de los pa²ses ser²a 

beneficiosa y deber²a ser activada.  
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Conclusiones 

 

Am®rica Latina a¼n mira a Silicon Valley e Israel como ejemplos de 

empredorismo tecnol·gico, pero cada vez desarrolla m§s su marca personal 

(iStock). La imagen de vanguardia tecnol·gica, disrupci·n social e informalidad 

que presenta Silicon Valley, sumada a las ganancias multimillonarias de algunos 

exponentes como Alphabet, Apple o Amazon, se ha convertido en un s²mbolo de la 

®poca que todos parecen querer replicar pero que Am®rica Latina a¼n luchar por 

incorporar. 

En los ¼ltimos tiempos los gobiernos latinoamericanos est§n viendo un 

v²nculo muy directo entre crecimiento econ·mico y una econom²a del 

conocimiento y la innovaci·n.  

La regi·n no tiene de por s² pa²ses que califiquen como econom²as de la 

innovaci·n, tenemos econom²as m§s orientadas a la eficiencia o los factores, pero 

lo que empezamos a ver como positivo son bolsones donde s² se puede hablar de 

innovaci·n, en Medell²n, en Monterrey, y no s·lo en Buenos Aires. 

En Latinoam®rica existe fascinaci·n con la regi·n de Silicon Valley en 

Estados Unidos o Israel, como ejemplos vibrantes de desarrollo tecnol·gico y 

emprendorismo. Pero esta b¼squeda de entender y emular a estos polos, tanto en su 

innovaci·n como en sus m®todos de financiamiento, ha llevado a que Am®rica 

Latina fuera vista como una regi·n de "copycats", de creaci·n de productos y 

servicios que no son realmente innovadores sino copias locales de lo desarrollado 

en otros lugares del mundo, muchas de ellas muy exitosas y creando incluso 

adaptaciones locales m§s pertinentes. [32]   

La palabra emprendedor no exist²a en la regi·n en los a¶os 90. Pero en los 

a¶os siguientes el t®rmino y otros relacionados, como innovaci·n y capital de 

riesgo, comenzar a dejar de ser vistos como elitistas para convertirse en un 

"imperativo para el crecimiento econ·mico. 

Lo que se ve en los ¼ltimos a¶os, es que al parecer finalmente hemos 

entendido que no vamos a ser los aspirantes a Silicon Valley o Israel, sino que 

tendremos nuestro propio modelo. 

Sin embargo, para que las startups florezcan en Am®rica Latina es preciso 

que los sistemas de innovaci·n y producci·n incrementen su densidad, que los 

inversionistas est®n dispuestos a apostar por las startups y que los pa²ses de la 

regi·n fortalezcan sus bases cient²ficas y tecnol·gicas y cierren la brecha en la 

econom²a digital. Las startups no operan en un vac²o, y los emprendimientos de 

®xito aspiran a operar en el mercado global. Por eso, se necesitan esfuerzos para 

que todo el sistema productivo y cient²fico-tecnol·gico est® a la altura de las 

potencialidades de los emprendedores latinoamericanos innovadores. 

Las startups no ser§n la panacea del desarrollo de Am®rica Latina, pero 

generar un entorno propicio a su creaci·n, canalizar recursos p¼blicos 

(especialmente en etapas tempranas) y privados (especialmente en las fases de 

expansi·n), as² como disponer de servicios §giles y modernos para los nuevos 

emprendedores son elementos importantes en las estrategias de transformaci·n de 

los pa²ses de la regi·n. Las pol²ticas de fomento a las startups, m§s que de grandes 
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inversiones p¼blicas en t®rminos de presupuesto necesitan ser pensadas y 

dise¶adas de forma §gil. Asimismo requieren instrumentos ligeros y r§pidos, 

alianzas con el sector privado as² como con universidades y centros tecnol·gicos. 

La coyuntura actual se caracteriza por un bajo crecimiento y por el 

agotamiento de las fuentes tradicionales de crecimiento, como los precios de las 

materias primas y la demanda externa sostenida en los ¼ltimos a¶os principalmente 

por la Rep¼blica Popular China. As² pues, la diversificaci·n productiva y la 

inserci·n en la nueva econom²a digital son objetivos claves y urgentes para los 

pa²ses de la regi·n. Ello permitir§ dar los saltos necesarios hacia crecimientos m§s 

inclusivos y sostenibles que respondan a las demandas crecientes de las sociedades 

latinoamericanas, y en especial de sus j·venes. 

En este contexto, capitalizar sobre las experiencias de fomento a las startups, 

potenciar los instrumentos y programas que funcionan y reformar los que no est§n 

dando los resultados esperados son pasos importantes y a no postergar. 
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ABSTRACT 

 

Innovation is essential to achieve development goals and economic 

transformation. In recent times a very direct link between economic growth and an 

economy of knowledge and innovation is being seen. The startups are already a 

business reality in several Latin American countries and have become an 

important support for the structural change of the economy. Latin America has 

become one of the most promising emerging markets in the world if we talk about 

innovation and entrepreneurship. In this article we try to answer the following 

questions: How did the entrepreneur ecosystem evolve in this region? What are the 

challenges and opportunities? Is there an innovation gap in Latin America? 
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ABSTRACT 

 

Este art²culo hace una valuaci·n breve de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) que se han convertido en los par§metros para que los pa²ses en 

desarrollo determinen los desaf²os cr²ticos de su desarrollo. El objetivo de este 

art²culo es mostrar los logros y los fracasos de la regi·n de Am®rica Latina en la 

implementaci·n de las pol²ticas. 

 

Introduction  

 

The Millennium Development Goals (MDGs) have become a key metric for 

measuring the performance of developing countries in addressing critical 

development challenges. The Millennium Development Goals were 8 international 

development goals for the year 2015 that had been established the Millennium 

Summit of the UN in 2000, following the adoption of the United Nations 

Millennium Declaration.   

The Latin America region has made positive progress towards achieving the 

Millennium Development Goals, albeit with differences among nations associated 

mostly with the progressive appropriation of the goals in each country, as well as 

adaptation to specific circumstances.  

Although significant progress has been made, the region continues to face 

problems in meeting all the targets, due to familiar challenges associated with 

historical obstacles to development in the region: low levels of secondary 

education coverage; very poor quality and relevance of education content overall; 

the inability to generate decent and productive work for all; persistently high levels 

of inequality that impede social cohesion; the marginalization of population groups 

due to racial-ethnic, gender, and socio-economic inequities; and the failure to 

empower women and foster their economic and physical autonomy. 

 

Alleviation of Extreme Poverty and Acceleration of Food Security 
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The achievement of Latin America is enormous in poverty reduction and 

gain the food security. During 2000-2010 the region went through its highest 

economic growth period in the last four decades. This economic boom, along with 

job creations and some of the worldôs most innovates social policies brought 

almost a third of the total population in the region into the middle class status. For 

the first time, the size of the Latin American middle class (29%) is very close to 

the size of the regionôs population living in poverty (31%). 

Moreover, the entire region has made significant gains towards eradicating 

hunger, since the proportion of people suffering from hunger in the region reduced 

from 15.3% to 6.1% between 1992 and 2014.Within the same period, the total 

number of people living with hunger has declined in the region, from 68.5 million 

to 37 million. In other words, more than 31 million women, children, and men 

overcame undernourishment in those 20 years. 

 

Universal Primary Education 

 

Latin America has made impressive strides towards increasing access to 

primary education, with adjusted net enrolment rate. By 2015, over 95% of 

primary-age children were in primary or secondary school. However, universal 

primary education would be a hollow achievement if the focus were simply on 

enrolment rather than on the completion of primary education. In 2015, the global 

primary completion rate (measured by the gross intake ratio to the last grade of 

primary education) reached 100 per cent in Latin America. 

 

Figure1: Adjusted Net Enrolment Rate in Primary Education 

 

 
Source: UNDP 2015 

 

 

Promotion of Gender Equality and Empowerment of Women 
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Equal opportunities in education & employment  

Achieving parity in education is an important step toward equal opportunity 

for men and women in the social, political and economic domains. And Latin 

America, as a whole, is performing well. In the developing world, girls face greater 

barriers at the secondary level of education than at the primary level. But in Latin 

America, enrolment rates in secondary school were actually higher for girls than 

for boys, with a Gender Parity Index (GPI) of 108. 

Women in the region take part in paid employment nearly as much as men, 

with women holding 45 out of every 100 wage-earning jobs in the non-agricultural 

sector in 2015: this is the highest proportion among all developing regions. 

 

Women in politics 
The proportion of women in politics and parliament in Latin America is also 

the highest among the developing regions, and even higher than the average 

proportion in developed regions. The share of seats held by women in single or 

lower houses of national parliament increased from 15% to 27% between 2000 and 

2015 whereas the average share in developed regions is 26 %. 

 

Health 

 

The achievement of Latin America in health care is mixed. Under-five 

mortality in the region has been reduced by about 69% between 1990 and 2015, 

dropping from 54 deaths per 1,000 live births to 17, though maternal mortality 

remains high in the region.  

2013 data indicates that there were 77 maternal deaths per 100,000 live 

births in Latin America, which is significantly lower in the region compared with 

developing regions. 

The proportion of pregnant women in the region with access to at least four 

antenatal care visits increased from 75% in 1990 to 97%, making it one of the 

highest among all developing regions. 

But the region is still lagging behind in reducing adolescent childbearing and 

HIV infections, with a high adolescent birth rate of 73 births per 1,000 girls in 

2015 and 44% of the population living with HIV ï the highest among all 

developing regions. 

 

Environment 

 

Despite the establishment of forest laws and policies, the region continues to 

suffer massive deforestation, with the largest net loss occurring in South America 

between 2005 and 2010, when 3.6 million hectares were lost per year. 

However, the percentage of protected areas increased from 8.8 in 1990 to 

23.4 in 2014. 
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The region reached the drinking water MDG target in 2010, with the 

proportion of the population with access to improved water source increasing from 

85% in 1990 to 95% in 2015. 

The proportion with access to improved sanitation facilities increased from 

67% to 83% between 1990 and 2015, bringing it very close to reaching the target. 

 

Develop a global partnership for development 

 

Latin America recorded significant advances in its international integration 

from 2005 to 2009. Its exports grew, mostly thanks to a favorable external context 

which was due to high commodity prices. The growth of those exports slowed, 

however, from the second half of 2008, and in 2009 they fell sharply as a result of 

the world economic crisis, in line with the falls experienced by trade worldwide. 

The most recent figures show that almost 95% of the regionôs exports to the 

developed countries enter those markets free of duty, a much higher proportion 

than that for the developing countries as a whole; higher even than that for the 

group of least developed countries. Nonetheless, the developed countries still 

practice high levels of tariff protection in sectors of particular importance for the 

regionôs exports, especially agriculture. Non-tariff barriers such as rules of origin 

or strict sanitary and technical standards can, in many cases, prevent the region's 

exporters from benefiting from the tariff preferences available to them. 

Since the adoption in 2000 of the Millennium Development Goals, there has 

been a sustained increase in the proportion of imports by the developed economies 

from both the developing countries and the least developed countries. In 2007, 

those proportions stood at 83 percent and 89 percent, respectively. If petroleum ð

which tends to be subject to very low import duty, or even exempt, in the 

industrialized countriesð is excluded from the calculation, those proportions fall 

to 79 percent and 80 percent, respectively. 

 

Conclusion 

 

Almost all indicators of Millennium Development Goals in Latin America 

have been promoted significantly. Despite the fact that 32 million Latin Americans 

continued to live on less than US$ 2 a day, the region managed to reduce the 

percentage of people living in extreme poverty from 12% (in 1990) to 6% (in 

2010). Seventy-two million people escaped from poverty and 50 million joined the 

ranks of the middle class. 

At a country level, the most urbanized nations ï such as Argentina, Brazil, 

Chile, Mexico and Peru ï have made the most progress toward meeting the MDGs. 

No country has achieved the goal regarding maternal health and only Peru 

has achieved the required reduction in child mortality. Today, 14 countries have 

met targets for access to safe drinking water whereas just 10 have achieved targets 

associated with access to sanitation. This is mainly due to limited progress in 

recent years.  

 



 63 

REFERENCES 

 

1.  UN MDG gap task force, Millennium Development Goal 8 Taking Stock of 

the Global Partnership for Development, New York, 2015 Available from: 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mDg_gap_2015_E_web.pdf 

2. United Nations Millennium Development Goals website, retrieved 21 

September 2013 

3. Background page, United Nations Millennium Development Goals website, 

retrieved 16 June 2009 

4. MDG Monitor, Tracking the Millennium Development Goals, 

http://www.mdgmonitor.org/mdg-progress-report-latin-america-caribbean-

2015  

5.  Background page, United Nations Millennium Development Goals website, 

retrieved 16 June 2009 

6. Commission on growth and Development, The Growth Report, Strategies 

for Sustained Growth and Inclusive Development, the world Bank, 

washington D.C. 2008. Available from: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860

PUB0Box3101OffICIAl0USE0ONlY1.pdf 

7. World Bank 2013, Latin America: Closer to achieving MDGs, but maternal 

health and sanitation still lag behind 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/24/latin-america-

millenium-development-goals   

 

 

LATIN AMERICA AND THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 

(MDG): SUCCESS AND FAILURES 

 

 Raju Mohammad Kamrul Alam  

 

Faculty of Economics, Peoplesô Friendship University of Russia, Street-

Miklukho- Maklaya, House 6, 117198 Moscow 

rajukamrul@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

This article makes a brief assessment of the Millennium Development Goals 

(MDGs) that have become the parameters for developing countries to determine 

the critical challenges of their development. The purpose of this article is to show 

the achievements and failures of the Latin American region in the implementation 

of policies

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mDg_gap_2015_E_web.pdf
https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
http://www.mdgmonitor.org/mdg-progress-report-latin-america-caribbean-2015
http://www.mdgmonitor.org/mdg-progress-report-latin-america-caribbean-2015
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101OffICIAl0USE0ONlY1.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101OffICIAl0USE0ONlY1.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/24/latin-america-millenium-development-goals
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/24/latin-america-millenium-development-goals


 64 

LAS PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACIčN Y LA COOPERACIčN DE 

LAS EMPRESAS DE PETRčLEO Y GAS DE RUSIA CON LAS 

EMPRESAS DE PETRčLEO Y GAS DE AM£RICA DEL SUR 
 

Elmira  Chadaeva 

  

Estudiante de doctorado de la catedra de investigaciones Iberoamericanas 

Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos 

Calle Mikhluho-Maklaya 6, 117198, Mosc¼, Rusia 

Ak-4763@yandex.ru 
 

RESUMEN 

 

En este art²culo se describe el contexto de los cambios estructurales de los 

factores para el desarrollo de las empresas rusas de petr·leo y gas en los pa²ses 

de Am®rica del Sur. Se presenta tambi®n la capacidad y la iniciativa de 

cooperaci·n de las empresas rusas con las empresas de America del Sur.  

 

En el ¼ltimo tiempo ha cambiado el contexto de los de los factores 

estructurales para el desarrollo de las empresas rusas de petr·leo y gas en los 

pa²ses de ɸm®rica del Sur. 

En las condiciones actuales en que se generan procesos de reestructuraci·n 

de sector de petr·leo y gas en los pa²ses de ɸm®rica del Sur, dificulta calificar de  

®xito o fracasos las direcciones que toma el desarrollo estrat®gico de las empresas 

de petr·leo y gas rusos en la regi·n latinoamericana. 

Las empresas rusas, que comenzaron su expansi·n en el Sur de Am®rica, 

despu®s de 10-12 a¶os, tan s·lo en 2014 su estrategia comenz· a "dar algunos 

frutos". lograron, Sin embargo, en el presente, a pesar de los raltivos logros 

alcanzados, no hay ninguna garant²a de que las empresas rusas, por los nuevos 

vientos pol²ticos que soplan en la regi·n, en alg¼n tiempo tambi®n se ir§n del 

continente suramericano, si acaso no se logra negociar con los nuevos gobernantes 

de Am®rica del Sur condiciones acpetable sde acci·n en los nuevos contratos de 

petr·leo y gas de los pa²ses. 

En su tiempo, la nacionalizaci·n de las compa¶²as petroleras en los pa²ses de 

Am®rica del Sur ha proporcionado una gran oportunidad de crecer a las empresas 

rusas en este territorio, gracias a la disminuci·n de la actividad de de muchas 

compa¶²as estadounidenses y europeas (disminuci·n de la competencia).  

A pesar de ello, hay todav²a alguna posibilidad de desarrollo estrat®gico de 

las empresas rusas en los pa²ses de Am®rica del Sur, y tiene que ver con la 

dependencia de la tasa de crecimiento econ·mico de los pa²ses de Am®rica del Sur 

de los vol¼menes de extracci·n y exportaci·n de petr·leo y gas de recursos (ya que 

es la industria petrolera que garantiza su independencia econ·mica en algunos 

pa²ses como Venezuela, por ejemplo). 

Tambi®n vale la pena llamar la atenci·n sobre el hecho de que los l²deres de 

los pa²ses de Am®rica del Sur en su mayor²a a¼n consideran que las empresas 
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extranjeras en el territorio no son due¶os de los recursos de petr·leo y gas, sin· tan 

solo socios. La estrategia de las empresas rusas ï de fortalecimiento de la 

cooperaci·n con los pa²ses de am®rica del sur y la difusi·n de sus actividades en 

todo el mundo ï converge con esos intereses y permiten un clima productivo en el 

desarrollo de sus actividades. 

En cuanto a las inversiones en Am®rica del Sur, en qu® medida ®ste 

elemento es positivo o negativo para las empresas rusas. La ventaja es que la 

capacidad de penetraci·n en la industria petrol²fera de Am®rica del Sur de las 

empresas rusas se ve favprecida por la falta de experiencia y recursos para el 

contenido normal del proceso de producci·n en muchos pa²ses de Am®rica del Sur 

(especialmente en Bolivia y Argentina). La desventaja, es que el petr·leo y gas de 

Am®rica del Sur requieren inversi·nes enormes. 

Las reservas de recursos de petr·leo y gas es una de las principales 

prioridades de desarrollo estrat®gico de las empresas rusas en el territorio de 

Am®rica del Sur, no es en vano que en Am®rica del Sur se encuentra en el tercer 

lugar en el mundo por las reservas de estos recursos energ®ticos. 

A pesar del ambiente global no muy favorable para el desarrollo de la 

industria, la producci·n de petr·leo en los pa²ses de Am®rica del Sur est§ ganando 

impulso. As², en la Argentina la tasa de crecimiento de la producci·n de petr·leo 

de 2010 a 2013 fue de 277%, en Bolivia ï 280% (aunque los indicadores de 

petr·leo son peque¶os, ya que este pa²s es pproductor de gas), y en el Ecuador ï 

277%. En el caso de Brasil y Venezuela, las tasas de extracci·n a partir de 2010 

han ca²do: en Venezuela, la producci·n de petr·leo se redujo en un 39%, y en 

Brasil en un 12%. Explicar la reducci·n de la producci·n de petr·leo en Venezuela 

por este per²odo, obliga al an§lisis de muchas circunstancias: la ausencia de 

inversiones de las empresas extranjeras, la paralizaci·n de la producci·n, la 

escasez de recursos, la apertura de nuevos yacimientos. En Brasil de en cambio, 

desde el a¶o 2012 comienza de nuevo a aumentar la producci·n de petr·leo, 

gracias a los nuevos yacimientos que se han ganado a finales de 2011. 

El consumo de petr·leo en los pa²ses de Am®rica del Sur durante el per²odo 

2010 de 2013 ha tendido a su disminuci·n (ver gr§fico), esto est§ relacionado con 

la reducci·n de la extracci·n de petr·leo en las grandes petroleras de los pa²ses de 

Am®rica del Sur (Brasil y Venezuela), que han importado petr·leo en los pa²ses 

vecinos, as² como la imposibilidad de autoabastecerse asimismo de hidrocarburos 

(por ejemplo, Bolivia). 

La siguiente pregunta importante en el desarrollo de las empresas de 

petr·leo y gas rusas en los pa²ses de Am®rica del Sur s·n los aranceles. Un gran 

n¼mero de empresas rusas, europeas y americanas, han abandonado el territorio 

sudamericano, y noprecisamente por las nacionalizaciones de las compa¶²as 

petroleras, sin· por las innovaciones introducidads en las tarifas. As², de acuerdo a 

los funcionarios de los pa²ses sudamericanos, las empresas privadas 

trnasnacionales recib²an un ingreso de alrededor de 18 a 22% de la producci·n de 

petr·leo en nuevas operaciones y de 15 a 18% en los campos ya desarrollados. 

Asimismo, las nuevas regulaciones establecen que la producci·n petrolera ahora en 

el 100% va a permanecer en el pa²s, mientras que antes las compa¶²as petroleras 
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daban al estado, en promedio, 20% y dejaban a s² mismo un 80%. En segundo 

lugar, se estableci· en beneficio del estado (transferencias al tesoro nacional de 

alrededor de 25%) [1].  

 

La din§mica del consumo de petr·leo en Am®rica del Sur (2010-2013) 

 

Fuente: hǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ [ŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ŘŜ 9ƴŜǊƎƛŀ h[!59Σ ±ŜǊǎƛƻƴ ЅнлΣ нлмп 

Tambi®n en muchos pa²ses se decidieron establecer las tarifas de la siguiente 

manera: establecerse tarifas en funci·n de las inversiones, costos de producci·n y 

utilidades justificadas. Hay adem§s otras innovaciones como ser, como de 

asistencia social, cuya obligaci·n se impone a las empresas extranjeras cuando se 

trabajan en el territorio de Am®rica del Sur.  

Por lo tanto, se puede concluir que dichos cambios pueden llamase justos 

con respecto al establecimiento de tarifas, pero respecto de la asistencia social, etc., 

se debe establecer las responsabilidades de acuerdo a los principios de la 

cooperaci·n entre los pa²ses y resolver los desacuerdos en las primeras etapas. 

Y, por ¼ltimo, es necesario mencionar un hecho fundamental para el 

desarrollo estrat®gico de las empresas rusas en Am®rica del Sur, y es la enorme 

cantidad de proyectos conjuntos, as² como la apertura de los numerosos nuevos 

grandes yacimientos en los pa²ses de Am®rica del Sur, que ya han comenzado a 

mostrar sus resultados desde 2013. 

La capacidad y la iniciativa de cooperaci·n de las empresas rusas con las 

empresas de America del Sur tienen una larga trayectoria. En el ¼ltimo tiempo, la 

cooperaci·n energ®tica con los pa²ses de Am®rica del Sur en el sector de petr·leo y 

gas se ha diversificado con la aparici·n de nuevos actores no regionales: China, 

Corea del Sur, Vietnam y Rusia.  
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La aparici·n de las petroleras rusas en Am®rica Latina se produjo 10 a¶os 

m§s tarde que en Africa. Hasta el 2012, seis de las empresas rusas estaban 

relacionados con proyectos de exploraci·n en cuatro pa²ses de la regi·n ð Bolivia, 

Venezuela, Colombia y Cuba. Las principales compa¶²as rusas que m§s activmente 

han establecido los lazos de cooperaci·n, han sido "Gazprom" y "Lukoil". 

En la actualidad la actividad energ®tica en el sector de hidrocarburos en 

Am®rica Latina es prioridad de las principales empresas rusas: "Gazprom", 

"Rosneft" y "Lukoil", que en gran parte centran su actividad en Brasil. 

Los objetos mas prometedores de la cooperaci·n energ®tica son los objetos 

venezolanos, para cuyo desarrollo, el a¶o 2008 en Mosc¼ fu® creado el Consorcio 

Petrolero Nacional (CPN). Con partes iguales de participar en ®l se unieron cinco 

de las mayores empresas rusas: "Gazprom-petroleo", "Rosneft", "Lukoil", 

"Surgutneftegaz" y "TNK-BP". La empresa lider de la (CPN) entonces fue 

çGazprom - petroleo", y "Rosneft" encabezar²a la direcci·n pol²tica, es decir, la 

comunicaci·n con las autoridades del pa²s anfitri·n y la preparaci·n de 

documentos intergubernamentales. Actualmente, en el consorcio se quedaron s·lo 

dos de estas empresas, y ya con un alto porcentaje de "Rosneft" (60%). 

Rusia tienen la prioridad de cooperar en primer lugar, con las empresas 

estatales y las empresas privadas que tienen apoyo estatal. En Brasil "Petrobras", 

en Venezuela "PDVSA". Y no es casualidad, cuando Rusia y sus empresas de 

petr·leo y gas decidieron orientarse en am®rica del sur: Brasil, Venezuela y otros 

pa²ses suramericanos (poseedores de grandes reservas de petr·leo y gas), la 

intenci·n de ofrecer cooperaci·n ya estaba orentado en un futuro pr·ximo, en 

aumentar la producci·n de datos de recursos y la apertura de nuevos yacimientos.  

Los representantes de consorcio ruso gazprom llevaron a cabo en los pa²ses 

de am®rica del sur una serie de conversaciones sobre la cooperaci·n en la esfera 

energ®tica. Las negociaciones realizadas pueden considerarse de ®xitosas, ya que 

las partes han manifestado su inter®s com¼n en el desarrollo de asociaciones, por 

ejemplo, en 2007, "Gazprom" y "Petrobras" firmaron un memor§ndum de 

entendimiento en materia de exploraci·n, extracci·n, transporte y la venta de 

hidrocarburos. A finales de 2011, la sociedad "Gazprom" abri· su representaci·n 

brasile¶a de "Gazprom" en R²o de Janeiro [2]. 

En cuanto a Venezuela, a finales de 2008 se firm· el acuerdo entre Rusia y 

Venezuela sobre cooperaci·n estrat®gica, y en la primavera de 2010, se cre· la 

comisi·n intergubernamental petrolera ruso-venezolana, un consorcio en el que 

participan las compa¶²as petroleras rusas, como "Gazpromneft", "Rosneft", 

"Lukoil", "Surgutneftegaz" y "TNK-BP". 

En Bolivia, desde principios de 2008, funciona la representaci·n de 

"Gazprom" para el control de la ejecuci·n del proyecto de gas, que se desarrolla de 

manera conjunta con la compa¶²a nacional de Bolivia "YPFB". 

En los pa²ses de Am®rica del Sur tambi®n ha desarrollado su trabajo la 

compa¶²a petrolera rusa Lukoil, que se tuvo que paralizar varios de sus proyectos. 

As², por ejemplo, el proyecto en Venezuela "Jun²n-3" se firm· por primera vez 

entre la empresa venezolana PDVSA y la empresa rusa Lukoil, en el a¶o 2005, y la 

segunda vez en el a¶o 2008, con posibilidad de la ampliaci·n de la cooperaci·n. 
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Pero, despu®s de alg¼n per²odo de tiempo, "Lukoil" decidi· trnasferir su actividad 

en favor del "Consorcio Petrolero Nacional", en atenci·n a que por por la 

legislaci·n de Venezuela, la producci·n de petr·leo de las compa¶²as extranjeras 

debe realizarse solo atrav®s de la composici·n de empresas conjuntas [3]. 

"Lukoil" tambi®n inicio su actividad en otro pa²s de Am®rica del Sur como 

es Colombia. Si en Venezuela fueron las perspectivas y la posibilidad de trabajar 

los que lo atrayeron, en Colombia fue muy diferente la situaci·n. En primer lugar, 

en Colombia se enfrentaron a los llamados pozos secos (es decir, los pozos 

perforados, pero que no generan ning¼n tipo de afluentes de petr·leo o de gas), en 

segundo lugar, la falta de los inversores disponibles para dividir los diferentes 

riesgos. Durante mucho tiempo la compa¶²a rusa trat· de encontrar un socio, pero 

fue en vano. En resumen, "Lukoil", que pose²a el 70% de las acciones en Colombia 

en el proyecto "c·ndor" (el resto de las acciones corresponde a la empresa estatal 

"Ecopetrol"), se vio obligada a cancelar m§s de 100 millones de d·lares en 2010, y 

para el a¶o 2011, perder²a varias decenas de millones de d·lares, lo que finalmente 

llev· al final de la cooperaci·n de la petrolera rusa EN Colombia [4]. 

A pesar de los percances presentados, en l²neas generales la cooperaci·n de 

los pa²ses de Am®rica del Sur con Rusia en el sector de petr·leo y gas di· m§s 

resultados positivos que negativos. Queda claro que la duraci·n de la cooperaci·n 

y el desarrollo de algunos de los proyectos depende en gran medida de factores 

econ·micos y pol²ticos.  

Conclusi·n: En lo que respecta a los principios b§sicos de la cooperaci·n y 

la complementariedad de las econom²as de rusia y de los pa²ses de am®rica del sur, 

hay un gra horizonte de perspectivas de la colaboraci·n, lo que obliga a las 

empresas rusas a prestar mas atenci·n y garantizar las condiciones para el 

desarrollo socioecon·mico de los pa²ses sudamericanos. Queda por dem§s indicar 

que la ampliaci·n de la cooperaci·n con los socios de Am®rica del Sur las 

empresas rusas deben tener siempre en en cuenta las caracter²sticas de la 

mentalidad y de la cultura de la regi·n suramericana.  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

1. çPDVSAè www.pdvsa.com  

2. çNoticias de la energ²aè, çRusia y argentina firmaron un acuerdo de 
cooperaci·n en el §mbito de la energ²aè, 14.07.14, www.energeticsdigest.ru 

3. Noticias TVS, çEEC en 2015 comenzar§ a cooperar con el mercado 
sudamericanoè, 14.07.14, www.tvc.ru 

4. El organismo de petr·leo y gas de la informaci·n, çRosneft planea la 

cooperaci·n con Venezuela en la esfera de los proyectos y de la tecnolog²a 

de la perforaci·nè, 30.07.14, www.angi.ru 

5. Standard & Poorôs (S&P) www.standardandpoors.com  

6. Vavilin M.V., çLos riesgos pol²ticos, el sector del petr·leo y de la econom²a 

del estadoè. Compendio de trabajos de investigaci·n Final de la conferencia 

estatal de kazan de la universidad, 2010 ʛ. 

http://www.angi.ru/


 69 

7. Asignaci·n de mundo. La energ²a en el siglo 21: riesgos, retos, perspectivas, 

www.cartografareilpresente.org  

8. çEl mundo del petr·leoè, (El estudio de inversi·n de la empresa Simmons & 
Company International) www.mirnefti.ru - 

 

 

PROSPECTS OF INTEGRATION AND COOPERATION BETWEEN THE 

RUSSIAN OIL AND GAS COMPANIES WITH STATE OIL COMPANIES 

IN SOUTH AMERICA  
 

Elmira Chadaeva 

 

Peoplesô Friendship University of Russia 

6, Mikluho-Maklaya Str., 117198 Moscow, Russia 

Ak-4763@yandex.ru 

 

ABSTRACT 

 

This article describes the context of structural changes and the factors for 

the development of the Russian oil and gas companies in South America countries. 

The ability and cooperation initiative of Russian companies with companies from 

South America are stated in this article. 



 70 

EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO PA RA GARANTIZAR LA 

COMPETITIVIDAD COMERCIAL (EN EL EJEMPLO DE PAISES 

LATINOAMERICANOS)  

 

Katterin Elchaner Figueroa Castillo 

 

Estudiante del Per¼, cursa estudios de doctorado en la Facultad de econom²a  

Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos 

Calle Miklujo -Maklaya 6, 117198, Mosc¼, Rusia 

E-mail: kfigueroa0311@gmail.com 

 

RESUMEN 

 

En el presente art²culo se estudia la naturaleza del desarrollo emprendedor 

considerado como uno de los factores determinantes y con gran impulso para 

garantizar la competitividad del comercio. Al mismo tiempo se hace un enfoque de 

paises latinoamericanos que sobresalen en materia de emprendimiento y muestran 

un impacto positivo en el desarrollo de la regi·n.  

 

El Emprendimiento con el transcurso del tiempo se ha convertido en una de 

las principales fuentes motoras en la generaci·n de empleos, mejorando la 

productividad en cada pa²s y logrando una mayor competitividad en los mercados a 

nivel mundial. 

ñLa globalizaci·n ha permitido reducir fronteras entre las naciones y 

aumentar el comercio a nivel mundial, por medio de ello se ha ido creando una 

mayor compentecia entre los productores, asimismo se observan grandes 

variaciones en la oferta y la demanda, pues los mercados locales presentan gran 

diversidad de productos importados, y con ello consecuentemente muy variados, 

que se aprecian por la base productora del pa²sò (Figueroa, 2013: 68). ñAdem§s, la 

expansi·n del comercio ha promovido una divisi·n internacional del trabajo y una 

especializaci·n productiva a escala planetaria, muestras claras de gran 

interdependecia econ·mica actualò (Gemma Dur§n Romero, Jose Manuel Garc²a 

de Cruz, Ćngeles S§nchez D²ez, 2013: 176). 

Para ser competitivos debemos cuidar nuestra productividad, claramente la 

competitividad forma parte importante en la toma de nuestras decisiones al realizar 

alguna actividad econ·mica, ya que debemos buscar priorizar funciones para 

aumentar la eficiencia productiva y darle mejor uso a los recursos disponibles con 

los que cuenta, para ello es de suma importancia el manejo de la eficiencia y 

eficacia al momento de ejecutar iniciativas emprendedoras. 

Estados Unidos es l²der mundial en emprendimiento y es el primero en la 

regi·n de Am®rica del Norte, justo por delante de Canad§. Australia ocupa el 

primer lugar en la regi·n de Asia y el Pac²fico, por delante de las potencias 

econ·micas de China, Singapur, Hong Kong y Jap·n. Suiza, ocupa el primer lugar 

en Europa. Chile ocupa el primer lugar en Am®rica del Sur, Am®rica Central y el 

Caribe, Israel ocupa el puesto 17 en general y encabeza la regi·n de MENA * , 
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justo por delante de los Emiratos Ćrabes. En el Ćfrica Subsahariana, Botswana es 

el l²der en el puesto 52 **  (Ver tabla ̄  1) 

 

Tabla ˉ 1.  Las mejores puntuaciones por regi·n 

 

Ranking 

Mundial  

Pa²s Regi·n El PIB per 

c§pita 
IGP (ĉndice 

Global de 

Emprendimiento) 

1 Estados 

Unidos 

Am®rica del Norte $52,676 83,4% 

2 Suiza Europa $54,933 78,0% 

7 Australia Asia-Pac²fico $42,149 72,50% 

17 Israel Medio Oriente/ Ćfrica 

del Norte 

$31,092 59,10% 

18 Chile Am®rica del sur y 

Am®rica Central / El 

Caribe 

$21,302 58,80% 

52 Botswana Ćfrica Subsahariana $15,286 34,40% 
       Fuente: GEDI 2017 

 

El ²ndice resalta que la regi·n de Am®rica Latina y el Caribe, pes® a ser 

menos desarrollada que Europa, Norte Am®rica y Asia, tiene un gran potencial 

para la actividad emprendedora. Este potencial se enmarca en el crecimiento 

econ·mico sostenido de muchos de los pa²ses que forman parte de esta regi·n, 

tanto como el mejoramiento de la gobernanza y, un factor con los que las dem§s 

regiones no cuentan, una poblaci·n relativamente joven.   

Para el 2017, el pa²s m§s emprendedor de la regi·n es Chile, que ocupa la 

posici·n n¼mero 18 a nivel global obteniendo la puntuacion de 58.8%. Los pa²ses 

de la regi·n que le siguen son Puerto Rico y Colombia, con puntuaciones de 40.6 

% y 37.3 %, respectivamente *** . La regi·n, pese a presentar potencial para el 

emprendimiento, enfrenta varios retos, sobre todo por ser una regi·n tan desigual 

en cuesti·n de crecimiento econ·mico y estructuras pol²ticas.   

çHoy en d²a existe consenso generalizado en reconocer que el crecimiento 

sostenido de los pa²ses desarrollados obedece fundamentalmente al capital humano 

que se traducen en los factores trabajo y progreso t®cnico, conocimientos, 

innovaci·n, tecnolog²a m§s que capital f²sico, (formaci·n bruta de capital en la 

forma de maquinaria, equipo y construcciones)è (Figueroa, 2013:77).  

 

________________________________ 

 
*MENA (Regi·n de Medio Oriente y Ćfrica del Norte) 

**GEI 2017 

***The Global Entrepreneurship Index 2017 
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En los pa²ses latinoamericanos la falta de prioridad y apoyo al desarrollo del 

capital humano ha tra²do como consecuencia dificultades en el mercado de trabajo 

juvenil. Por tal motivo la calidad de la fuerza de trabajo continua siendo uno de los 

retos mas importantes que afronta hoy en d²a la juventud latinoamericana, incluso 

presentando el caso de que j·venes latinoamericanos puedan conseguir alguna 

oportunidad laboral dentro sus pa²ses, ellos a¼n presentan dificultades de poder 

tener un pleno desarrollo profesional y esto debido a la falta de oportunidades 

laborales en sus respectivos campos de formaci·n acad®mica, y cuentan con gran 

probabilidad a diferencia de adultos j·venes y mayores de conseguir empleos de 

mala calidad,  con salarios rec²procos y mayores jornadas laborales y en muchos 

casos solo tienen a posibilidades de trabajar en actividades eventuales en la que 

puedan conseguir cierta remuneraci·n para poder cubrir sus necesidades y esto 

debido principalmente a la falta de eduaci·n y especializaci·n.  

çPerder el empleo puede ser el acontecimiento mas angustiososo en la vida 

de una persona y el agente impulsivo negativo para el desarrollo de un pa²s, ya que 

la mayor²a de las personas mantiene su nivel de vida gracias a los ingresos 

procedentes de su trabajo y muchas obtienen con su trabajo no solo renta sino 

tambi®n una sensaci·n de realizaci·n personalè (Figueroa, 2013: 71). Es preciso 

tener en cuenta el valor indispensable que tiene actualmente la fuerza laboral 

juvenil y el gran aporte que puede brindar al desarrollo de los pa²ses a trav®s de los 

emprendimientos. La inclusi·n juvenil en la sociedad y la creaci·n de fuentes de 

trabajo, son fuerzas productivas que impulsan el desarrollo econ·mico y un factor 

primordial para luchar contra la pobreza. 

 ñEl desarrollo industrial y tecnol·gico provoco una gran transformaci·n de 

la interdependecia entre los pa²ses. Las formas en que comenzaban a actuar las 

fuerzas productivas y las variaciones en la divisi·n del trabajo incrementaron las 

interrelaciones de los procesos de producci·n en el mundo, y pusieron las bases de 

las nuevas relaciones internacionalesò (Figueroa, 2013:78-79).  

Esta claro que una regi·n con muchos emprendedores y poco acceso a la 

innovaci·n no puede progresar, puesto que las empresas en su proceso de 

desarrollo necesitan innovaci·n constante para poder crecer o incluso para 

sobrevivir en el mercado. Los pa²ses desarrollados destacan por su innovaci·n 

empresarial, pero tienen ausencia de de poblaci·n emprendedora joven, lo que 

demuestra una baja tasa de natalidad, la cual sin duda es necesaria para continuar 

su desarrollo innovador. Los pa²ses en v²as de desarrollo cuentan con un gran 

n¼mero de poblaci·n emprendedora joven, un factor positivo en los 

emprendimientos, pero muchas hasta el d²a de hoy no tienen las herramientas 

innovadoras para crecer r§pidamente, los pa²ses con grandes poblaciones de 

j·venes emprendedores podr²an llegar a impulsar sus econom²as. 

Para superar los retos que afrontan los emprendedores en la creaci·n de 

micro, peque¶as y medianas empresas, es necesario el apoyo gubernamental e 

institucional. Este componente podr§ permitir a los emprendedores crear y 

consolidar su competitivad, una relacion m§s estrecha entre las empresas y los 

gobiernos a nivel nacional, regional y local lograr§n una mayor integraci·n en 

todos los pa²ses e incentivar§ la participaci·n de la fuerza laboral. De este modo la 
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especializaci·n en los pa²ses crecer§, la competititivida del comercio se fortalecer§ 

y se ver§ el impulso hacia un ·ptimo aprovechamiento de nuevas teconog²as.   
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RESUMEN 

 

Este art²culo surge del reconocimiento de que las ñpol²ticas p¼blicasò se 

han configurado como uno de los mecanismos m§s relevantes para la 

administraci·n y la acci·n de los Estados contempor§neos. Por medio de dichas 

pol²ticas los gobernantes buscan articular los intereses de participaci·n 

democr§tica de la sociedad con el desarrollo libre de la econom²a. El prop·sito es 

que el Estado pueda actuar sobre problemas concretos que se han concertado 

como tales con otros actores involucrados (el sector privado y las organizaciones 

sociales). Teniendo esto en perspectiva, este art²culo busca dilucidar, en primer 

momento, las principales razones hist·ricas por las cuales se recurri· a las 

ñpol²ticas p¼blicasò como estrategia de acci·n de los Estados. En segunda 

instancia, se define c·mo operan y qu® intentan resolver dichas pol²ticas. 

Finalmente, se llama la atenci·n sobre algunos problemas estructurales de 

Am®rica Latina que han limitado la efectividad de la administraci·n por medio de 

pol²ticas p¼blicas.  

 

Vasta es la bibliograf²a que en las ¼ltimas d®cadas se ha producido sobre el 

tema de las pol²ticas p¼blicas. Economistas, polit·logos, administradores p¼blicos, 

entre otros, han dedicado grandes esfuerzos a la definici·n y sistematizaci·n de 

esta manera espec²fica en que los Estados organizan en la actualidad sus estrategias 

de administraci·n. La relevancia del estudio de las pol²ticas p¼blicas radica en que, 

seg¼n la opini·n de distintos autores, estas tienen que ver con la manera 

contempor§nea en que se comprende la funci·n del Estado en la sociedad y c·mo 

este se encuentra articulado en el sistema de relaciones internacionales. Tambi®n, 

al estudiar la manera en que se gestan este tipo de pol²ticas, los investigadores 

pretenden establecer ciertas caracter²sticas m²nimas, y procesos operativos 

racionales, con los cuales los administradores del poder p¼blico pueden realizar sus 

gestiones con mayor control cient²fico y democr§tico.  

No obstante, lo que se propone este art²culo, es llamar la atenci·n sobre la 

supuesta efectividad universal de las pol²ticas p¼blicas; pues se ha justificado que 

estas son pertinentes para la administraci·n de cualquier Estado de la tierra. Por 

ese motivo, en los primeros dos ac§pites, registro algunas de las condiciones 

hist·ricas que hicieron posible el planteamiento de las pol²ticas p¼blicas en 
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Occidente; as² como la manera en que estas operan. Finalmente, contrasto dichas 

experiencias con algunas de las condiciones estructurales de Am®rica Latina, las 

cuales han impedido la efectividad de las pol²ticas p¼blicas en dicha regi·n. 

      

Antes de las pol²ticas p¼blicas 

 

El planteamiento de las pol²ticas p¼blicas, entendidas como estrategias 

metodol·gicas con las cuales el Estado ejerce su funci·n en la sociedad, hace su 

irrupci·n en la segunda mitad del siglo XX. Varias lecciones aportadas por los 

acontecimientos de ese entonces obligaron al planteamiento de una forma de 

gobernabilidad capaz de responder a las condiciones de la nueva realidad en que se 

viv²a. Aqu² podemos destacar tres.  

En principio, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (SGM) 

demostraron que la organizaci·n de la sociedad, y su direccionamiento por parte 

del Estado, no se pod²a ejercer siguiendo un ¼nico sistema ideol·gico. Las teor²as 

sociales en boga, y que inspiraron los modelos sociol·gicos que estuvieron en el 

trasfondo de la contienda b®lica, se plantearon con pretensi·n de generalidad y 

desconocieron las distintas condiciones y ritmos de desarrollo de las sociedades 

humanas. As², al intentar resolver los problemas sociales mediante un ¼nico 

ñrecetarioò, que se caracteriz· por la intensi·n de lograr un fin preestablecido, los 

l²deres de las sociedades generaron, entre otras cosas, grandes dramas de exclusi·n 

y exterminio.  

En segundo lugar, durante la segunda mitad del siglo XX, el sistema global 

tom· un nuevo rumbo que modific· la posici·n de los Estados-nacionales en la 

sociedad global. En principio, ñla era dorada del capitalismoò, como fue 

denominada por el historiador Eric Hobsbawn (i), demostr· sus grandes 

limitaciones y problemas. Esta ®poca, que corresponde aproximadamente a las tres 

d®cadas siguientes al fin de la SGM, se caracteriz· por un sistema en que los 

ñEstados benefactoresò eran preponderantes en las sociedades industriales. Pese a 

que el mundo vivi· dentro de la polarizaci·n que impuso la Guerra Fr²a, la mayor²a 

de los Estados-nacionales gozaron de privilegios econ·micos que les permitieron 

intervenir incisivamente en los asuntos p¼blicos y privados; de hecho, ten²an la 

posibilidad de intentar influir y direccionar las din§micas del mercado.  

Sin embargo, hacia las d®cadas de los 80 y 90, la exagerada intervenci·n y 

expansi·n del Estado se tradujo en d®ficit fiscal y problemas de consenso pol²tico 

(ii). El gasto desmesurado, y la ausencia de planificaci·n en las acciones de los 

l²deres de gobierno, ocasion· crisis presupuestales que hicieron insostenibles los 

compromisos sociales adquiridos por los Estados benefactores. No se trat· de 

solamente una crisis causada por malas decisiones pol²ticas, fueron errores que 

demostraron que las decisiones administrativas necesitaban mayor soporte t®cnico.  

_______________________________ 
(i) Cfr. Hobsbawn, Eric. Historia del siglo XX. Decimotercera edici·n en espa¶ol. 

Editorial Cr²tica. 2009. 

(ii)  Aguilar Villanueva, Luis Felipe (coord.). El estudio de las pol²ticas p¼blicas. 

Ediciones Morr¼a, 2013. P§g. 15. 
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La desatenci·n al soporte t®cnico de las decisiones administrativas estuvo 

sustentada por la falsa creencia de los l²deres de las sociedades industriales de que 

la situaci·n no pod²a ser mejor. En las sociedades industriales de occidente se 

crey· que, aunque se viviera al borde de la amenaza nuclear, se hab²a llegado a la 

etapa final del desarrollo socioecon·mico. Muestra de ello es la aparici·n de 

categor²as como ñsociedad desarrolladaò y ñsociedades sub-desarrolladasò en el 

an§lisis pol²tico y econ·mico internacional.(ii i)  El adjetivo ñdesarrolladaò, para 

definir las sociedades industriales, implicaba que se hab²a alcanzado un punto en el 

que la sociedad no pod²a avanzar m§s, por ende, los problemas de la econom²a de 

Estado, y la necesidad de ahorro y proyecci·n para el futuro, quedaron en el 

pasado.  

No obstante, la crisis del petr·leo de los a¶os 1970 generada por los pa²ses 

§rabes miembros de la Organizaci·n de Pa²ses Exportadores de petr·leo (OPEP), 

en la cual se detuvo la exportaci·n del crudo a los pa²ses de occidente que 

apoyaron a Israel en su guerra contra Siria y Egipto, ocasion· graves problemas 

econ·micos en las sociedades industrializadas que hab²an sustentado su desarrollo 

material en el petr·leo. La crisis del petr·leo demostr· que los recursos 

econ·micos no son ilimitados y que existe interdependencia entre los pa²ses, 

incluso con los ñsubdesarrolladosò. 

En tercer lugar y aunado a lo anterior, especialmente durante las d®cadas de 

los 70 y 80, irrumpen en la escena p¼blica y pol²tica distintos grupos sociales que 

no se sienten representados por el Estado. Se trataba de grupos juveniles que 

crecieron gozando de los beneficios materiales del Estado de Bienestar; personas 

que pudieron desarrollar su individualidad, subjetividad e intelectualidad al tener 

pr§cticamente garantizadas las condiciones b§sicas de supervivencia. Sin embargo, 

encontraron obst§culos al intentar ingresar a los espacios de participaci·n estatal. 

(iv)  

Aunque miembros de las sociedades industriales, grupos como los 

feministas, afrodescendientes, homosexuales, entre otros, reclamaron una mayor 

incidencia en sus demandas y postularon que su identidad de grupo tiene 

caracter²sticas distintas al del resto de la comunidad. Dichas agrupaciones sociales 

consideraron que las respuestas a sus necesidades deb²an ser particulares porque 

particulares eran sus condiciones como grupo social que participa en el sector 

p¼blico pero que est§ fuera del Estado. As², aparece una nueva configuraci·n 

social que supera la divisi·n de clases socioecon·micas y desborda la 

representatividad del aparato gubernamental.  

 

_______________________________ 
(iii)  Este problema sobre el supuesto punto m§ximo de desarrollo alcanzado por las 

sociedades industriales ha sido estudiado por Norbert Elias en: Elias, Norbert. Los 

procesos de formaci·n del estado y de construcci·n de la naci·n. En: Revista Historia 

y sociedad, 5. Universidad Nacional de Colombia, 1998 

(iv)       Sobre los problemas generacionales de la ®poca Post-Segunda Guerra Mundial 

v®ase: Elias, Norbert, Los alemanes. Instituto Mora, 1999 y Judt, Tony. Algo va mal. 

Editorial Tauros, 2011 
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Al considerar que se hab²a logrado un l²mite m§ximo en el desarrollo de las 

sociedades industriales, los l²deres de occidente no pudieron reconocer que el 

propio Estado de Bienestar tambi®n constituy· una condici·n de posibilidad para 

que irrumpan nuevos fen·menos sociales que, como las distintas agrupaciones 

juveniles, reclamaron participaci·n pol²tica y necesitaban integrarse a la sociedad. 

De manera general, el estatismo de las sociedades organizadas por el Estado de 

Bienestar impidi· percibir el desarrollo cambiante de las sociedades industriales. 

Esto signific· incompetencia en la administraci·n de las crisis socioecon·micas 

tanto internas como a nivel internacional, pues los fen·menos que aparecieron no 

estaban inscritos dentro de ning¼n sistema ideol·gico que hab²an estado en las 

bases program§ticas de los partidos socialdem·cratas, los cuales fueron los 

principales art²fices del Estado benefactor.  

Para intentar solucionar este tipo de crisis se ha planteado el 

ñadelgazamientoò de los Estados. Seg¼n dicho planteamiento, los Estados deben 

encargarse ¼nicamente de sus funciones ñoriginariasò (v); principalmente, aquella 

que se refiere a la defensa de la propiedad privada. Esta propuesta no solo pretende 

ajustar las acciones de los gobernantes a las condiciones presupuestales, tambi®n 

fomenta un tipo de estructuraci·n estatal coherente con el sistema econ·mico 

globalizado. El ñadelgazamientoò del Estado implica que esta instituci·n 

intervenga poco en las relaciones econ·micas y se encargue de garantizar las 

condiciones para que las relaciones de mercado operen libremente; lo cual incluye 

las buenas relaciones con la diversificada sociedad civil. Para lograrlo, se han 

propuesto las ñpol²ticas p¼blicasò como estrategia de administraci·n en un 

contexto que se ha catalogado como ñneoliberalò. 

 

Las pol²ticas p¼blicas 

 

Las pol²ticas p¼blicas aparecen como estrategia de gobernabilidad en 

circunstancias que exigen actuar por encima de modelos ideol·gicos con porvenir 

prefijado, mayores demandas de democratizaci·n en las decisiones de Estado y 

mejor eficiencia en el gasto p¼blico. As², con las pol²ticas p¼blicas los gobernantes 

pretenden actuar directamente sobre los problemas espec²ficos que afectan a mayor 

cantidad de contempor§neos, pero teniendo en cuenta las condiciones materiales 

del Estado y sin afectar negativamente la din§mica econ·mica. 

Las pol²ticas p¼blicas no se generan de forma unilateral, se trata de una 

negociaci·n en la que intervienen los miembros del Estado, la sociedad civil 

representada en las instituciones u organizaciones sociales y el sector privado. El 

prop·sito es que el Estado pueda actuar sobre problemas concretos que se han 

concertado como tales con otros actores involucrados. 

 

_______________________________ 

 
(v) Aguilar Villanueva, Luis Felipe (coord.). Ob. Cit. 
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B§sicamente, aunque el Estado conserva ciertas ventajas sobre otras 

instituciones sociales, la brecha en el poder se reduce y casi quedan al mismo nivel 

todos los organismos que componen la sociedad. Su funci·n es la de organismo 

que coordina los intereses de distintos  

grupos sociales para darles cierta coherencia y unanimidad. Con lo anterior, 

se alcanza a comprender que el inter®s p¼blico, sobre el cual act¼an las pol²ticas, 

no es simplemente la sumatoria de los intereses particulares. Se trata de los 

consensos a los cuales llegan los distintos grupos sociales que act¼an como 

sociedad organizada por el Estado. Con ello se atiende a las demandas de 

ñdemocratizaci·nò de los distintos sectores que componen la sociedad. 

Que las pol²ticas p¼blicas se determinen para solucionar problemas 

concretos tambi®n tiene que ver con la condici·n impuesta por las organizaciones 

sociales que se pretenden particulares. Para problemas espec²ficos se necesitan 

soluciones espec²ficas. De all² que las ideolog²as pol²ticas generalizadoras pierdan 

su capacidad de acci·n ante coyunturas que se presentan como irrepetibles. As², un 

planteamiento de una pol²tica p¼blica requiere un estudio sistem§tico, emp²rico, 

que contribuya a definir el problema mediante la comprensi·n de su din§mica 

interna y particular; todo para lograr soluciones ajustadas a condiciones reales de la 

situaci·n perjudicial. 

No obstante, la presencia de estudios t®cnicos, cient²ficos, racionales, para la 

definici·n y b¼squeda de soluciones a los problemas, tambi®n tiene que ver con el 

cuidado de los recursos econ·micos. La ca²da de los ñEstados benefactoresò 

evidenci· que las posibilidades de acci·n de los gobiernos eran limitadas porque 

limitados eran sus recursos fiscales. Los estudios sistem§ticos operan con la 

intenci·n de lograr mayores beneficios con los menores costos de inversi·n. El 

prop·sito es que las soluciones aportadas por los sistemas estatales sean a la vez 

eficientes y eficaces.   

Los profesionales que en mayor medida se han encargado de la elaboraci·n 

de las pol²ticas p¼blica son los economistas y los polit·logos. Estos intelectuales 

tienen las competencias disciplinares para integrar las soluciones particulares de 

los problemas con la din§mica del sistema global. Los m®todos de investigaci·n de 

estas disciplinas permiten identificar las situaciones que dentro de las fronteras 

nacionales se pueden corregir para lograr una mejor inserci·n en la econom²a 

global. Con la presencia de estos profesionales en la administraci·n p¼blica, el 

Estado garantiza que sus actividades no afecten el curso de las relaciones de 

mercado y cumple su funci·n de brindar las condiciones para que la econom²a 

fluya libremente.  

 

L²mites de las pol²ticas p¼blicas en Am®rica Latina 

 

La aplicaci·n de las pol²ticas p¼blicas, como esquemas de administraci·n de 

los Estados-nacionales, en Am®rica Latina presenta una serie de limitaciones que 

se deben tener en cuenta para conseguir su pleno desarrollo. En principio, los 

pa²ses latinoamericanos presentan la doble de condici·n de estar integrados, en 

buena parte, al sistema de la econom²a mundial y, al mismo tiempo, en sus 
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estructuras internas se presenta un conglomerado de situaciones culturales que no 

se pueden comprender dentro de las l·gicas de las sociedades industriales o la 

ñsociedad de mercadoò. 

Con el progresivo aumento de la interdependencia funcional de las naciones 

-proceso que se ha venido a denominar ñglobalizaci·nò- los Estados han tenido que 

reestructurarse sistem§ticamente para lograr responder a las condiciones impuestas 

por el sistema mundo. As², especialmente durante los a¶os 90, los Estados 

latinoamericanos se han visto involucrados dentro del proceso de 

ñadelgazamientoò para lograr garantizar la liberalizaci·n econ·mica y poder 

conectarse efectivamente al sistema de relaciones internacionales. No obstante, 

dicho ñadelgazamientoò se exige en sociedades que no fueron eficientes, en la 

mayor²a de los casos, al consolidar un sistema institucional poderoso; capaz de 

eliminar las fuerzas centr²fugas, ni constituir efectivos monopolios fiscales y de la 

violencia. 

La vitalidad de las pol²ticas p¼blicas en las sociedades industriales, dentro de 

las cuales el Estado se transform· en el centro coordinador de los diversos 

intereses comunitarios, es su aprovechamiento de la arquitectura y presencia estatal 

que se gener· durante centurias. Dicha propiedad implic· que, aunque existieran 

comunidades con diversos intereses de identidad, habitara la posibilidad de lograr 

consensos espec²ficos. All² las comunidades son relativamente homog®neas y 

capaces de operar bajo la misma l·gica; una que es propia de las sociedades 

democr§ticas e industrializadas.  

En los pa²ses latinoamericanos existen sub-regiones en las que la presencia 

de los Estados es d®bil o ausente, y existen comunidades al margen de su rango de 

dominaci·n. Esta condici·n implica que existen, dentro de unas mismas estructuras 

nacionales, comunidades heterog®neas que operan bajo l·gicas propias de las 

sociedades agrarias. En ese sentido, la intenci·n de generar pol²ticas p¼blicas, a 

partir de consensos democr§ticos, queda restringida por la existencia de grupos que 

organizan sus formas pr§cticas de existencia distintas a la racionalidad 

democr§tica; por lo cual, los formatos de acci·n de esta manera moderna de 

organizar la sociedad carecen de sentido y poco puede aportar a sus intereses 

particulares.   

Por otro lado, la cultura pol²tica de Am®rica Latina se ha caracterizado por la 

generaci·n de l²deres que organizan su acci·n gubernamental siguiendo la 

satisfacci·n de intereses particulares o sectarios. Las din§micas de los 

ñcaudillismosò decimon·nicos sentaron las bases para un esquema de dominaci·n 

en el cual, los deseos de los l²deres se comprenden como las necesidades del 

pueblo que sustenta su poder social. As², los intereses privativos de una persona, o 

una minor²a social, se confunden con los intereses p¼blicos. En contraparte, la 

comunidad que sustenta el poder del caudillo no ha generado efectivamente 

competencias intelectuales que le permita comprender que los seres humanos 

tienen la posibilidad de construir su propia sociedad. La poblaci·n renuncia a las 

acciones que contribuyen cambio y niegan la posibilidad de intervenir en la 

construcci·n de su propio porvenir; esta responsabilidad queda en el l²der, al cual 

se le pide que act¼e como bien le parezca en el §mbito nacional, pero dejando 
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intacta la din§mica comunal. En esas condiciones las pol²ticas p¼blicas quedan 

bloqueadas al no existir una concepci·n amplia de lo ñp¼blicoò; que sea com¼n a 

todos y en la que todos se consideren aptos para intervenir. 

Claro que en las sociedades latinoamericanas existen grupos sociales que, 

aunque restringidos del poder, llegaron a la conciencia de construcci·n de su 

propia sociedad. Normalmente son los sectores acad®micos, universitarios, 

intelectuales, y aquellos que lograron influencia de las demandas de identidad de 

eventos como el mayo de 1968 europeo, quienes han organizado -ya dentro de la 

l·gica moderna- acciones para intentar modificar la brecha de poder entre los 

Estados y la sociedad civil. Sin embargo, las posibilidades de ampliaci·n de la 

participaci·n democr§tica han estado obstaculizada por el abigarramiento de las 

tradicionales ®lites pol²ticas que han permitido muy levemente la constituci·n de 

nuevas ®lites capaces de adquirir el control de los Estados y responder mejor a las 

circunstancias contempor§neas.  

El proceso de ampliaci·n del Estado en Am®rica Latina ha sido violento y ha 

dejado m¼ltiples traumatismos a nivel social que le cierran la puerta a la 

ampliaci·n democr§tica. Especialmente, la evidente reacci·n violenta de las ®lites 

establecidas en el poder, ante las posibilidades de ascenso de clases intelectuales, u 

otros sectores organizados, ha limitado la configuraci·n de un aparato estatal capaz 

de actuar en todas las regiones e integrar a todos los grupos. La persecuci·n del 

pensamiento cr²tico, y la subsecuente criminalizaci·n del intelectual, provoca la 

p®rdida de un capital humano, t®cnico, capaz de organizar la acci·n del Estado -por 

medio de pol²ticas p¼blicas- bajo criterios cient²ficos y respondiendo a intereses 

m§s amplios.  

En definitiva, las pol²ticas p¼blicas de Am®rica Latina son m§s s·lidas en la 

cuesti·n de garantizar el libre flujo de la econom²a global, que en responder a las 

necesidades de democratizaci·n de las decisiones de Estado. De all² que la deuda 

que tienen los gobernantes, especialmente con las instituciones de la sociedad civil, 

es jalonar, por medio de las pol²ticas p¼blicas, los procesos de participaci·n. Esta 

necesidad tiene varias implicaciones. A diferencia de los rese¶ados procesos de las 

sociedades industriales, en Am®rica Latina a¼n no es pertinente operar sin un 

esquema te·rico capaz de integrar las experiencias y condiciones de las sociedades 

de la regi·n.  

No se trata de establecer un esquema ideol·gico que tenga las respuestas 

para todos los casos y contextos. Se trata de la conformaci·n de una teor²a social 

que permita comprender las condiciones culturales de las distintas agrupaciones, 

que permita explicar la diversidad de asociaciones, y logre vislumbrar la forma en 

que se pueden articular cada una de ellas. La condici·n de esta teor²a social es que 

no establezca fines prefijados. Debe advertir la procesualidad hist·rica y demostrar 

que las condiciones para la planificaci·n del futuro se encuentran en el presente. 

El Estado en Am®rica Latina a¼n tiene pendiente la realizaci·n de reformas 

liberales y sociales. Al operar sin un esquema capaz de integrar las m¼ltiples 

necesidades, en contextos de diversidad cultural, las acciones de gobierno poco 

pueden aportar en la organizaci·n sistem§tica y coherente de las experiencias 

nacionales; las cuales son requisitos necesarios para la planificaci·n del futuro 
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como sociedad particular. En efecto, las pol²ticas p¼blicas en Am®rica Latina 

tienen una doble tarea: solucionar los problemas particulares que se definan en la 

comunidad con tales y propender a que tales soluciones se integren en un proyecto 

mucho m§s amplio de sociedad.  

A¼n no es el momento de que el Estado funcione en sociedad como 

cualquier otra instituci·n. Su objetivo no puede ser, simplemente, garantizar el 

buen curso de las din§micas de la sociedad; esto ser²a insinuar que ya no hay 

mucho por hacer y que la sociedad ha llegado en un punto en que no es posible un 

mayor desarrollo. Antes bien, existen varias deudas sociales, como los alarmantes 

²ndices de desigualdad, que, para solucionarlas, los Estados necesitan una posici·n 

relevante. En efecto, no se trata de volver a un autoritarismo, ni a una tiran²a de 

gobierno, como si reducci·n del Estado fuera sin·nimo de democracia y su 

ampliaci·n de dictadura. La ampliaci·n del Estado en Am®rica Latina debiera 

consistir en la integraci·n, en sus estructuras de dominaci·n, de mayores 

representantes de sectores culturales y sociales. Los cuales debieran tener 

posibilidades de acci·n bajo un esquema te·rico/cient²fico pensado para las 

condiciones reales de Am®rica Latina.  

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

 

1. Aguilar Villanueva, Luis Felipe (coord.): El estudio de las pol²ticas p¼blicas. 
Ediciones Morr¼a, 2013. 

2. Elias, Norbert: Los procesos de formaci·n del estado y de construcci·n de la 
naci·n. Revista Historia y sociedad, 5. Universidad Nacional de Colombia, 

1998 

3. Elias, Norbert: Los alemanes. Instituto Mora, 1999. 

4. Hobsbawn, Eric: Historia del siglo XX. Editorial Cr²tica, 2009. 

5. Judt, Tony: Algo va mal. Editorial Tauros. 2011. 

6. Lindbl¿m, Charles: El proceso de elaboraci·n de pol²ticas p¼blicas. 
Ministerio para las administraciones p¼blicas. 1991.  

7. Medell²n Torres, Pedro: La pol²tica de las pol²ticas p¼blicas: propuesta 
te·rica y metodol·gica para el estudio de las pol²ticas p¼blicas en pa²ses de 

fr§gil institucionalidad. Divisi·n de desarrollo social. Cepal, 2004.  

8. Montecinos Montecinos, Egon Elier: L²mites del enfoque de las pol²ticas 
p¼blicas para definir un problema p¼blico. 12 de febrero de 2018. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20503314. 

9. Nateras Gonz§lez, Martha Elisa: Las pol²ticas p¼blicas: àdiscurso o 
realidad? 12 de febrero de 

2018.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67601715.  

10. Valenti Nigrini, Giovanna; Flores Llanos, Ulises: Ciencias sociales y 

pol²ticas p¼blicas. 12 de febrero de 2018. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32119200007. 

 



 82 

 

THE PUBLIC POLICIES. SOME REFLECTIONS FOR LATIN AMERICA  

 

Eric Duv§n Barbosa Amaya 

 

Faculty of Economy Peoplesô Friendship University of Russia 

Mikluho-Maklaya, 6, post office 117198, Moscow, Russia 

edbarbosaa@unal.edu.co 

 

 

ABSTRACT 

 

"Public policies" have been consolidated as a relevant mechanism for the 

administration of contemporary states. Through public policies, governments 

articulate democratic interests and the free development of the economy. The 

objective is that the State can act on specific problems with the help of the private 

sector and social organizations. This procedure is, supposedly, universal. 

  In this article, the main historical reasons that caused "public policies" are 

recorded. It also defines how public policies operate and what they are trying to 

solve. Finally, some conditions of Latin America that impede the effectiveness of 

public policies are described. 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este estudio fue describir la calidad ambiental de El 

Cedral Ecolodge (Ecuador) de acuerdo con los conocimientos y evaluaciones que 

las personas expresaron en el libro de visitas y los informes t®cnicos. Los 

participantes fueron los visitantes durante 2010 hasta 2017. La muestra tomada 

para el an§lisis de frecuencias fue la poblaci·n total de comentarios escritos en el 

libro de visitas (125 comentarios) y siete informes realizados en el Cedral, dando 

un total de 132 datos. Las evaluaciones positivas de la calidad ambiental del 

Ecolodge en sus aspectos f²sicos, bi·ticos y especialmente psicosociales (86% de 

los comentarios positivos en total) muestran resultados muy favorables. Adem§s, 

el descubrimiento de sugerencias impl²citas o expl²citas relevantes permiti· 

proponer mejoras para la calidad ambiental de la reserva. 
 

Introduccion 

Seg¼n la FAO, Ecuador present· una de las tasas anuales m§s altas de 

deforestaci·n en el continente de 1.8% para el per²odo 2001-2010. Actualmente la 

deforestaci·n ha disminuido, en el 2015 fue de 47000 hect§reas, en comparaci·n 

con el per²odo 2000-2008 (77647 ha / a¶o) la disminuci·n es del 40% (MAE, 

2012). Este avance en el campo de la conservaci·n de bosques ecuatorianos se 

debe al gobierno actual, el cual considera en la constituci·n a la naturaleza como 

sujeto de derecho (Vucinic, M. 2015). Esto ha permitido crear proyectos de 

conservaci·n y protecci·n. Uno de los proyectos bajo esa gu²a es "Socio Bosque" 

que apunta a la conservaci·n de los bosques nativos de Ecuador y la reducci·n de 

la tasa de deforestaci·n. 

El proyecto Socio Bosque cumple una funci·n protectora, fomenta la 

investigaci·n pura y aplicada en ciencias naturales y sociales, ense¶a educaci·n 

ambiental a sus visitantes y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de 

las personas con efectos positivos en la salud, el bienestar y la recreaci·n arm·nica 

(MAE, 2008). "EL CEDRAL" Ecolodge es parte de este proyecto y ha sido 

considerado como caso de estudio en esta investigaci·n bajo la perspectiva de 
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Psicolog²a Ambiental. Seg¼n Aragones y Amerigo (2010), la Psicolog²a Ambiental 

estudia las relaciones rec²procas entre el comportamiento humano y el medio 

ambiente que pueden ser naturales o creadas por el ser humano. En Ecuador esa 

disciplina es relativamente nueva (Ayora, 2016). Sin embargo, a nivel 

internacional, la comprensi·n de la interacci·n entre el ser humano y el medio 

ambiente se ha vuelto crucial debido a la aplicaci·n en proyectos de planificaci·n, 

administraci·n, gesti·n y evaluaci·n ambiental. Por lo tanto, el desarrollo de esta 

§rea en Ecuador se considera prometedor, ejemplos de eso son los pa²ses de Brasil 

y M®xico que han desarrollado estudios de psicolog²a ambiental en §reas rurales 

(Ferreira & Dimenstein, 2013; S§nchez, 2009). 

El Cedral Ecolodge fue declarado Bosque Protector en 1989, se encuentra en 

Calacal² en el noroeste de Ecuador. Este bosque de niebla tiene una extensi·n de 

71 ha. y clima subtropical h¼medo, la fluctuaci·n de la temperatura oscila entre 10 

y 18 Á C. Los servicios ambientales ofrecidos por la Reserva son turismo cient²fico, 

educaci·n ambiental y recreaci·n. Otros servicios incluyen la regulaci·n del agua, 

la conservaci·n de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la recreaci·n pasiva 

(disfrute del paisaje), la protecci·n del suelo y la regulaci·n del microclima. La 

Reserva recibe anualmente un promedio de 200 visitas. La mayor²a de los 

visitantes provienen de colegios y universidades (privadas y p¼blicas), as² como de 

cient²ficos, particulares y campistas. 

La pregunta gu²a de la investigaci·n fue: àCu§les son los conocimientos y 

evaluaciones que los visitantes expresan sobre la calidad ambiental del bosque? 

Para responder se establecieron los siguientes objetivos: 1) describir el 

conocimiento y las evaluaciones que los visitantes expresaron sobre la calidad 

ambiental de El Cedral; y 2) descubrir y sistematizar sugerencias impl²citas o 

expl²citas relevantes para la mejora de la calidad del ecosistema de la reserva. 

 

Metodolog²a 

 

El estudio fue exploratorio bajo la modalidad de investigaci·n no 

experimental. La investigaci·n se enmarca dentro del paradigma constructivista. Es 

cualitativo cuando los comentarios se categorizaron seg¼n la comprensi·n del 

lector y se vuelven cuantitativos con el an§lisis de frecuencias. 

Los participantes del estudio fueron visitantes de la estaci·n cient²fica en el 

per²odo comprendido entre el 11 de enero de 2010 y el 18 de marzo de 2017. Son 

individuos o grupos independientes como familias, amigos, instituciones e 

investigadores y grupos pro-ambientalistas que generalmente no registran sus 

comentarios en el libro de visitas, pero realizan informes acad®micos. 

El universo estuvo constituido por todos los comentarios registrados en el 

libro de visitas de 2010 a 2017, y 7 informes t®cnicos sobre evaluaci·n la 

Composici·n y Diversidad Flor²stica y Fauna. En total se analizaron 125 p§rrafos 

de diferente longitud y contenido m§s 7 informes. Estos comentarios se 

categorizaron en tres grupos: evaluaci·n (impl²cita o expl²cita y positiva o 

negativa), conocimiento (sobre aspectos f²sicos, bi·ticos o psicosociales) y 

sugerencias. El tipo de an§lisis estad²stico utilizado con los comentarios 
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clasificados fue el an§lisis de frecuencias. La presentaci·n de los resultados se 

realiz· en gr§ficos porcentuales donde se describen los valores de las categor²as 

utilizadas para la clasificaci·n del caso. En segundo lugar, el an§lisis de los 

resultados se bas· en aspectos o segmentos de los registros para indicar el 

componente cualitativo. 

 

Resultados y Discusi·n 

 

Seg¼n la Figura 1, 101 personas dieron una evaluaci·n de la reserva; 5 

fueron sugerencias. Finalmente, 19 comentarios y 7 informes t®cnicos se refieren a 

la categor²a de conocimiento que los visitantes expresaron sobre la experiencia y 

que pueden ser dirigidos a los aspectos de flora, fauna, administraci·n, pol²ticas 

p¼blicas, entre otros. 

 

Figura 1. Clasificaci·n total de comentarios en tres categor²as: evaluaci·n, 

conocimiento y sugerencias 

 

 
Fuente: Libro de visitas del Cedral 2010-2017 

 

La Figura 2 muestra todos los comentarios categorizados como evaluaci·n 

clasificados en categor²as simples o compuestas de acuerdo a su contenido. Las 

primeras tres categor²as con la frecuencia m§s alta se analizan a continuaci·n: 

a) La categor²a psicosocial se refiere a comentarios expl²citos, 

predominantemente antr·picos relacionados con la orientaci·n, buena atenci·n, 

esfuerzos de los gu²as para superar obst§culos, confianza en el camino, efectos 

educativos, etc. Como se observa en la figura 2 este aspecto constituye el 72% de 

todos los comentarios de evaluaci·n.  

b) La categor²a psicosocial / f²sica se refiere a comentarios en los que solo se 

excluye el componente bi·tico. 

c) La categor²a psicosocial / bi·tica / f²sica se refiere a comentarios 

complejos que agrupan en una sola oraci·n o p§rrafo varios elementos relevantes 

del Ecolodge. 
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La mayor²a de los comentarios se pueden ubicar dentro del t®rmino 

psicosocial, ya sea como una categor²a simple o compuesta por elementos bi·ticos 

y f²sicos. Esto se debe a que las personas no se limitan a describir, identificar u 

organizar la experiencia en un breve fragmento descriptivo y discursivo, sino que 

expanden sus ideas m§s all§ del objetivo. Por ejemplo, "la reserva es parte de la 

majestad del universo". Para otros, significa la oportunidad de alejarse de la ciudad 

y acentuar "se puede salir de la rutina y alejarse de la tecnolog²a que nos tiene 

como robots", as² como mostrar el refuerzo de los valores y la identidad "recordar 

que la vida tiene sentido". 

 

Figura 2. Comentarios clasificados como evaluaci·n seg¼n 7 subcategor²as:  

1) Psicosocial / bi·tica / f²sica, 2) Bi·tica / f²sica, 3) Psicosocial / f²sica, 4) 

Psicosocial / bi·tica, 5) F²sica, 6) Bi·tica y 7) Psicosocial 

 

 
 

Fuente: Libro de visitas del Cedral 2010-2017 

 

La figura 3 muestra comentarios positivos que son casi la mayor²a de ellos 

(86%). Los siguientes son comentarios que podr²an ser entendidos como negativos: 

"Para las personas acostumbradas a la vida f§cil y moderna era muy dif²cil e 

inc·modo, tambi®n con todas las privaciones de este lugar"," Realmente, el camino 

a la estaci·n es horrible, con barro y fr²o "," yo estoy cansado de la m¼sica de la 

gente de abajo". 

 

Figura 3. Comentarios clasificados como evaluaci·n positiva y negativa 
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Fuente: Libro de visitas del Cedral 2010-2017 

 

Los comentarios con evaluaci·n positiva se refieren a ciertos aspectos tales 

como: 

-La administraci·n en general: recepci·n, atenci·n inicial, explicaciones, 

actitud positiva del propietario; gira de acuerdo con el ritmo de los visitantes e 

intereses y adi·s al final de la visita.  

-Los aspectos did§ctico-pedag·gicos: sitio de informaci·n, recomendaciones 

amistosas pero claras sobre el recorrido, observar sin interrumpir procesos 

biof²sicos, observar en detalle ciertos fen·menos ocultos al caminante sin una gu²a.  

-El mantenimiento y la preocupaci·n por la idoneidad del sitio y su mejora: 

reparaci·n de carreteras, limpieza de los senderos; el esfuerzo continuo para 

mantener el sitio como un centro de educaci·n e investigaci·n a pesar de las 

dificultades bien conocidas.  

 

Dentro del conjunto de comentarios que se han clasificado como sugerencias 

(figura 4), se not· lo siguiente: Las sugerencias sobre aspectos f²sicos ocupan el 

primer lugar con un 60% y el componente bi·tico ocupa el segundo lugar con 40%.  

 

Figura 4. Comentarios clasificados como sugerencias seg¼n 2 subcategor²as: 

1) Bi·tica, y 2) F²sica 

 
Fuente: Libro de visitas del Cedral 2010-2017 
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El aspecto denominado conocimiento describe las caracter²sticas de la 

reserva expresadas por los visitantes en sus comentarios e informes t®cnicos (figura 

5). En esta direcci·n, el componente bi·tico fue el que se destac· con el 62% (se 

incluyen los 7 informes t®cnicos). 

   

Figura 5. Comentarios clasificados como conocimiento seg¼n 5 subcategor²as:  

1) Bi·tica / f²sica, 2) Psicosocial, 3) Bi·tica, 4) Psicosocial / f²sica, y 5) Psicosocial 

/ bi·tica 

 

 

 
Fuente: Libro de visitas del Cedral 2010-2017 

 

 

Conclusiones 

 

Los comentarios en el libro de visitas permiten alcanzar los dos objetivos 

principales: describir el conocimiento y evaluar la calidad ambiental de El Cedral 

Ecolodge. Adem§s, permiten el descubrimiento y la sistematizaci·n de las 

sugerencias que ayudar§n a mejorar la calidad del ecosistema. Los testimonios en 

el libro de visitas sobre la calidad ambiental de la reserva son un§nimes, la mayor²a 

de ellos resaltan el lugar a trav®s del uso de elogios y agradecimientos al bosque, 

instalaciones, atenci·n, preparaci·n y gu²a, calidez de trato y profesionalismo. Esto 

ratifica las afirmaciones de otros autores que se¶alan que la interacci·n es el efecto 

y el proceso m§s importante del car§cter significativo de la experiencia. Por lo 

tanto, la experiencia de la visita comienza con el saludo y termina con la 

despedida. 

Se refleja la importancia de la comunicaci·n pedag·gica y did§ctica 

especialmente con los visitantes que no son expertos en el tema ambiental, de esta 

manera se motiva y moviliza esfuerzos para comprender los diferentes procesos 

que se producen en el bosque. La explicaci·n de lo que sucede en el bosque y la 

relevancia de sus efectos no solo es ecosist®mica, sino tambi®n social y cultural, 

que es la clave del proceso educativo (Granada y Molina, 2015). El enorme 

conjunto de evaluaciones indica ese punto. Este nexo positivo establecido con los 
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visitantes persiste gracias al uso de redes sociales como Facebook, en las que se 

publican fotos del Cedral. Sin embargo, es importante sugerir el uso de esta 

herramienta para realizar encuestas de satisfacci·n a los visitantes a fin de mejorar 

la calidad de la experiencia, por lo que se mantiene el contacto con los visitantes y 

no se pierde el efecto positivo creado sobre los visitantes. 

Dentro del conjunto de comentarios analizados, solo un comentario se 

refiere expl²cita y cr²ticamente al estado de la carretera y otro respecto del ruido 

generado por los visitantes. Estos comportamientos se pueden analizar bajo la 

teor²a de la adaptaci·n (Schmitt y Pilcher, 2004), donde las personas se 

acostumbran a la presencia y el efecto de ciertos fen·menos, que a¼n son da¶inos 

sin pasar por valores cr²ticos, y coexisten con ellos ajustando su comportamiento a 

el hecho". En el caso del estado de la carretera se entiende que la dificultad de una 

mejora debido a la responsabilidad de la misma recae en las autoridades de la 

provincia donde se encuentra la reserva. Por otro lado, el comentario negativo 

sobre el ruido generado por la m¼sica muestra la falta de una educaci·n ambiental 

s·lida en los ciudadanos porque en el comentario el visitante eval¼a el ruido m§s 

como una molestia para los visitantes que como una amenaza para el medio 

ambiente. Por lo tanto, se sugiere indicar que el respeto por la naturaleza tambi®n 

incluye evitar la contaminaci·n ac¼stica mediante el uso de cualquier tipo de se¶al. 

Las ideas sobre la naturaleza se definen en ciertos contextos, qu® son 

elementos fundamentales para comprender los procesos de evaluaci·n social de la 

naturaleza (Almir·n, 2011). En este contexto, se observaron las evaluaciones como 

expresiones divinas (creaci·n de Dios), el reconocimiento del valor de la fauna y la 

flora y su contribuci·n al bienestar humano. En ese sentido, la recomendaci·n final 

es combinar esfuerzos de investigaci·n y gesti·n de sentimientos y conocimientos 

para que la reserva sea percibida y valorada como patrimonio, con su historia, sus 

amenazas y oportunidades. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was the description of the environmental 

quality of the El Cedral Ecolodge (Ecuador) according to the knowledge and 

assessments that people expressed in the guestbook and technical reports. The 

participants were the visitors during 2010 through 2017. The sample taken for the 

frequencies analysis was the total population of comments wrote in the guestbook 

(125 comments) and seven reports made on the Cedral, giving a total of 132 data. 

The positive assessments of the environmental quality of the Ecolodge in its 

physical, biotic and especially psychosocial aspects (86% of positive commentaries 

in total) shows very favorable results. Also, the discovery of relevant implicit or 

explicit suggestions allowed to propose improvements for the environmental 

quality of the reserve. 
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RESUMEN 

 

Los autores estudian las semejanzas entre el MERCOSUR y la UEEA, dos 

uniones aduaneras que hay iniciado negociaciones tendientes a la firma de un 

entendimiento. Este acuerdo puede generar un espacio propicio para el desarrollo 

de acuerdos empresariales (joint ventures) entre agentes econ·micos de Argentina 

y Rusia bajo el r®gimen legal del nuevo C·digo Civil y Comercial argentino. 

 

Argentina y Rusia y la integraci·n econ·mica regional 

 

Argentina y Rusia pertenecen a sendos procesos de integraci·n bajo la forma 

de uni·n aduanera (UA), el Mercado Com¼n del Sur (MERCOSUR) y la Uni·n 

Econ·mica Euroasi§tica (UEEA), respectivamente, que se encuentran entre las 

uniones aduaneras m§s importantes.  

La integraci·n econ·mica regional tiene como aspecto positivo mejorar la 

competitividad que las econom²as nacionales al eliminar las barreras comerciales 

mutuas. Adem§s, es una herramienta ¼til para mitigar los efectos negativos de la 

globalizaci·n, lo cual refleja su importancia para el desarrollo de los distintos 

sectores de la econom²a nacional y en particular de la industria local en 

condiciones de creciente competencia en los mercados globales. 

Los motivos que llevan al establecimiento de un esquema de integraci·n 

econ·mica regional por lo general son complejos, e incluyen factores econ·micos, 

pol²ticos y culturales y hasta psicol·gicos. 

Un com¼n denominador entre el MERCOSUR y la UEEA es que son UA 

cuyos Estados miembros tienen econom²as basadas en la exportaci·n de las 

materias primas y cuentan con un nivel medio de la competitividad. El arancel 

externo com¼n y la supresi·n de controles aduaneros intrazona ayudan a enfrentar 
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los choques externos y preservar sus industrias. Las asimetr²as que existen entre los 

Estados socios, tal es el caso del MERCOSUR y la UEEA, explica que la mayor²a 

de las UA no sean procesos integrales. De esta manera los socios menores tienen 

m§s posibilidades de equilibrar los eventuales desequilibrios que pudieran 

generarse al interior del bloque comercial. 

 

La colaboraci·n entre empresas de Argentina y Rusia en el marco del 

entendimiento MERCOSUR - UEEA 

 

Las buenas relaciones entre Rusia y Argentina se replican en las intenciones 

de crear v²nculos m§s fluidos entre el MERCOSUR y la UEEA.  

El 26 de noviembre de 2014 se realizaron negociaciones encaminadas a arribar a 

un Memor§ndum de entendimiento entre la UEEA y el MERCOSUR con el objeto 

de promover el desarrollo econ·mico sostenible y estimular el comercio, la 

cooperaci·n econ·mica y la inversi·n. 

Las negociaciones preliminares permitieron allanar el camino para un 

acuerdo comercial m§s amplio dirigido a facilitar el comercio y eliminar los 

obst§culos al comercio, as² como estimular la cooperaci·n y la inversi·n. 

Un acuerdo sobre comercio e inversi·n entre las dos organizaciones de integraci·n 

econ·mica regional suele requerir varios a¶os de negociaciones, sin embargo la 

expansi·n de las relaciones econ·micas entre la UEEA y el MERCOSUR 

implicar§ un aumento del comercio para los Estados miembros entre ellos.  

La relaci·n UEEA ï MERCOSUR ofrece beneficios para ambas partes. En 

efecto, un v²nculo s·lido con los miembros del MERCOSUR dar²a a Rusia un 

apalancamiento en conversaciones con otro bloque de Am®rica Latina regional de 

comercio, la Alianza del Pac²fico (AP). 

Por otro lado, para los productores de alimentos del MERCOSUR implicar²a 

el acceso preferencial al mercado de Rusia, asegurando a los consumidores rusos 

gozar del acceso a alimentos m§s baratos desde Am®rica Latina. Esta circunstancia 

preocupa a la Uni·n Europea ya que un acuerdo comercial entre Rusia en el marco 

de la UEEA y los bloques econ·micos latinoamericanos debilita la capacidad de la 

UE para recuperar las p®rdidas sufridas en su sector agroexportador en el mercado 

ruso que pasar²a a ser ganancia para los productores latinoamericanos.  

Las eventuales dificultades de Rusia para proveerse de productos agr²colas, 

entre otros bienes, asegura a los representantes del MERCOSUR una posici·n 

ventajosa para negociar con Rusia. 

 

La regulaci·n de los acuerdos de colaboraci·n empresarial en el derecho 

privado argentino 

 

En el contexto antes descripto, el joint venture adquiere particular 

importancia para la inserci·n empresaria en el mercado global ya que resulta 

apropiado para potenciar el proceso de integraci·n productiva de las empresas del 

MERCOSUR y con aquellas de los pa²ses de la UEEA. Es un medio para lograr la 

conexi·n entre empresas multinacionales integradas en cadenas de valor globales 
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permitiendo la inserci·n de las empresas pertenecientes a Estados en v²as de 

desarrollo en cadenas de valor globales generando efectos positivos respecto del 

desarrollo econ·mico de los mismos Estados en los que los joint ventures operan. 

Desde la perspectiva mercantil, las empresas se integran en complejas redes 

globales. La noci·n de cadena de valor asegura que las diferentes actividades 

comprendidas en la cadena puedan ser realizadas por una sola empresa o diferentes 

empresas, lo cual permite el despliegue de un conjunto de vinculaciones inter-

empresariales rec²procas en torno a la cadena de valor de un producto. 

Estas actividades pueden ser realizadas en un solo lugar geogr§fico o en 

diferentes localizaciones, de manera que las diferentes empresas que intervienen en 

la cadena pueden desarrollar su propia actividad econ·mica en lugares 

geogr§ficos diferentes, sobre una escala geogr§fica global. 

En este contexto, la principal motivaci·n para la formaci·n de un joint 

venture es la perspectiva de un beneficio econ·mico a trav®s de crecimiento de la 

producci·n en funci·n de la especializaci·n con menores costos, consecuencia de 

las econom²as de escala y el aumento de la eficiencia, lo cual mejora los t®rminos 

de intercambio con el resto del mundo, afectando la cantidad y calidad de los 

insumos de factores tales como flujos de capitales y avances tecnol·gicos. 

El C·digo Civil y Comercial argentino (CCyC) regula los denominados 

ñcontratos asociativosò, separ§ndolos del r®gimen general de las sociedades (Ley 

19.550 - Ley general de sociedades comerciales). Esta forma contractual es la 

especie del g®nero negocial conocido como ñparticipaci·nò. 

La plurilateralidad es un signo distintivo de estas formas de colaboraci·n 

empresarias. ñEl nudo funcional, o de fin com¼n, o car§cter com¼n de la 

relaci·n aparece como fundamentalò.  ñéNo es s·lo el medio o sociedad, 

sino la actividad funcional y el resultado: ñla participaci·n en el beneficio a 

alcanzar con determinado negocioò.  

ñEn los contratos asociativos ðpor oposici·n a los de cambioð las partes 

sin perder de vista sus intereses individuales, en lugar de situarse la una frente 

a la otra en posici·n antag·nica, se unen con la finalidad de perseguir un 

objetivo com¼n (objeto o finalidad com¼n)ò 

El negocio en participaci·n es aqu®l que tiene por objeto la realizaci·n de 

una o m§s operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y 

a nombre personal, no tiene denominaci·n, no est§ sometido a requisitos de forma, 

ni se inscribe en el Registro P¼blico (art. 1448 CCyC).  

Su naturaleza es meramente asociativa contractual, distingui®ndola de las 

personas jur²dicas constituidas con fin similar: ña todo contrato de colaboraci·n, de 

organizaci·n o participaci·n, con comunidad de fin, que no sea sociedadé no se le 

aplican las normas sobre la sociedad, no son, ni por medio de ellos se constituyen, 

personas jur²dicas, sociedades ni sujetos de derechoò (art. 1442 CCyC). 

En el Siglo XIX, cuando el an§lisis de un sistema de los contratos 

asociativos no se hab²a iniciado, ni se hab²a ahondado en el concepto amplio o 

estricto de "sociedad", V®lez Sarsfield, redactor del primer c·digo civil argentino, 

fue contundente en no limitar la autonom²a de la voluntad en la formalizaci·n de 

formas at²picas de relaciones asociativas, de colaboraci·n o participativas. 
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Actualmente, fruto de las pol²ticas econ·micas que favorecen la 

globalizaci·n y la apertura econ·mica, se asiste al desarrollo de formas 

contractuales que facilitan el desarrollo de actividades econ·micas sin estar 

sometidas a excesivos formalismos, por ejemplo la explotaci·n de derechos de 

propiedad industrial, formas de edici·n, subparticipaciones o sociedad con el socio, 

comunidad de intereses convenidas en relaciones de coordinaci·n de empresas, 

figuras de explotaci·n agr²cola y ganadera, en actividades de gesti·n, 

arrendamientos, explotaci·n de empresas ajenas, o emprendimientos financieros 

que no configuran pr®stamos. 

Por estos motivos, la codificaci·n argentina estim· regular esta modalidad 

contractual conforme a su funci·n econ·mica ya que a diferencia de los contratos 

de cambio, los contratos asociativos cumplen una funci·n econ·mica de 

cooperaci·n, propia de las redes contractuales, que son en muchos casos y como 

sub especie, relaciones de organizaci·n tendientes a la distribuci·n de bienes, o a 

facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la 

actividad econ·mica de sus miembros (cfr. art. 1470, CCyC). 

ñEn la cooperaci·n o colaboraci·n se busca la organizaci·n de una 

estructura complementaria destinada a auxiliar las econom²as de las empresas 

coligadas, sin que ®stas pierdan individualidad econ·mica jur²dicaò. 

Los contratos asociativos y de colaboraci·n empresaria como especie de 

negocios en participaci·n, permiten a los empresarios o grupo empresarial 

(independientemente de adoptar la forma de una sociedad comercial tipificada 

conforme la ley del lugar de su constituci·n) invertir en un pa²s financiando ciertos 

negocios. 

Considerando diversas formas de participaci·n, nacidas de la voluntad de las 

partes, el part²cipe arriesga su aporte al devenir de un negocio espec²fico en la 

expectativa de obtener ganancias conforme el proyecto de inversi·n; permitiendo a 

su vez a la sociedad gestora mejorar sus posibilidades de ganancias. 

Para la jurisprudencia argentina el contrato asociativo es aqu®l que: ñése 

basa en una funci·n de cooperaci·n para alcanzar el fin perseguido por los 

contratantes y que, a diferencia de la sociedad, reconoce una integraci·n parcial y 

no total, en la que no hay disoluci·n de la individualidad de las partes, no es 

sujeto de derecho ni admite el concepto de capital social, aunque s² entra¶a 

comunidad de fines, inter®s compartido y actuaci·n de los cocontrantes en plano de 

coordinaci·nò.  

Entre los contratos de colaboraci·n asociativa se enrola ð en relaci·n de 

g®nero a especieð el denominado "negocio en participaci·n", en el que una parte 

asociante comparte con la otra ð part²cipeð las utilidades provenientes de una 

determinada actividad econ·mica y en el que se encara en forma directa y personal 

del negocio y establece los v²nculos con los terceros.ò 

"El convenio por el cual una de las partes asume la direcci·n y 

administraci·n de una obra encargada por un tercero, y la otra se obliga a 

ejecutarla con su personal y equipos reparti®ndose a su finalizaci·n los 

beneficios por partes iguales, no puede ser calificado de mandato, sino que se 
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trata de un contrato de colaboraci·n empresaria, no necesariamente societario, 

al que cabe aplicar las normas contractuales comunes." 

Los contratos de colaboraci·n ñescapan a las clasificaciones cl§sicas entre 

contratos unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, aleatorios, nominados e 

innominadosò. 

 

Conclusi·n 

 

Dentro del contexto de los procesos de integraci·n, Argentina y Rusia, como 

socios en sus respectivos bloques, ofrecen oportunidad a los agentes econ·micos 

ya que estos cuentan con experiencia en el desarrollo de actividades econ·micas 

con participaci·n de socios extranjeros.  

Las posibilidades de colaboraci·n reguladas en el derecho argentino resultan 

apropiadas para que los agentes econ·micos de ambos pa²ses celebren acuerdos a 

fin de satisfacer las necesidades que surgen tanto en Argentina y en Rusia y a¼n en 

los pa²ses socios de cada uno de ellos. Por ejemplo las carencias en materia de 

infraestructura de Argentina, en particular energ®tica, §rea en la que Rusia tiene 

importantes desarrollos, o la tecnolog²a agroindustrial y alimentaria argentina de 

gran utilidad para Rusia. Todo lo cual puede ser satisfecho por empresas de ambos 

pa²ses. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un examne de las debilidades y los retos del sistema 

de cooperaci·n oficial internacional para el desarrollo en el escenario post-2015 

 

Introducci·n 

Considerar que la nueva agenda de desarrollo Post-2015 representa una 

oportunidad para los Estados Europeos y su pol²tica comunitaria de cooperaci·n 

para aprender de las lecciones brindadas por la Declaraci·n de Par²s y el Programa 

de Acci·n Accra y su vinculaci·n con los anteriores ODM. Es recomendable 

cambiar de enfoque de estudio en la l·gica del an§lisis de la AOD por parte de los 

donantes, no centrarse ¼nicamente en el an§lisis de las cosas que se hac²an, se 

requiere una visi·n m§s all§ del propio proceso de gesti·n de la ayuda por parte de 

los donantes, ver hacia aquellos elementos externos que limitan el proceso de 

eficacia de la ayuda y no ¼nicamente a lo interno del proceso de gesti·n de la 

AOD.  

Es importante tambi®n no s·lo ver la situaci·n de Espa¶a desde una postura 

cr²tica en su pol²tica de cooperaci·n, sino tambi®n que este elemento permita 

entender lo que est§ pasando con el Sistema Internacional de Cooperaci·n que 

actualmente est§ en transici·n, con nuevos actores (Econom²as Emergentes) y 

surgimiento de nuevo mecanismos de financiaci·n. Se ha observado que Holanda 

que figuraba como uno de los cooperantes europeos que superaba el principio del 

0.7% ha reducido su prepuesto para tal prop·sito en cambio Reino Unido surge en 

la escena como un actor mayor comprometido e Irlanda que fue un pa²s rescatado 

mantiene sus niveles estables de AOD.  

Para el caso de Espa¶a, la situaci·n de crisis que atraviesa debe de ser vista, 

m§s que un problema, como una oportunidad para aprender de las lecciones 

brindadas por el actual entorno y renacer con una mayor y fortalecida pol²tica de 

cooperaci·n y a ser m§s eficaces y eficientes en la gesti·n de la ayuda. La Agenda 

Post-2015 debe representar para Espa¶a un punto inicial para reformular y 

fortalecer su pol²tica de cooperaci·n y convertirla en un pilar de su pol²tica exterior 

tendiente hacia una pol²tica de Estado.  

 

Debilidades 
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Frente al nuevo escenario post-2015 la UE adopt· un ñPrograma para el 

Cambioò donde por medio del principio de ñdiferenciaci·nò ha pretendido reducir 

y redirigir la ayuda a un n¼mero m§s concreto, selectivo y limitado de prioridades 

pol²ticas y geogr§ficas (* ). Este cambio en la pol²tica de cooperaci·n de la UE en 

la que tiende a clasificar los pa²ses del Sur seg¼n sus niveles de renta (media, baja) 

tiende a obviar las asimetr²as a¼n existentes y descuidar²a por parte de los Estados 

miembros obligaciones referentes a temas de gobernanza y derechos humanos. 

((Sanahuja, et al., 2015, p. 42).  Por ejemplo, los pa²ses de renta media requieren 

a¼n inversi·n en §reas de infraestructura, tecnolog²a, fortalecimiento institucional 

que hacen imprescindible la cooperaci·n, sin embargo, la UE con base en ese 

principio de ñdiferenciaci·nò ir²a paulatinamente eliminando a estos pa²ses de la 

lista de prioritarios.  

De igual forma, considero que una de las principales debilidades de la UE 

est§ relacionada con la limitada coherencia de pol²ticas nacionales de los Estados 

miembros que conllevan a veces a debilitar su condici·n de actor global, con 

visiones y pr§cticas tradicionales que llegan a resultar en ocasiones disfuncionales 

para los intereses e identidad de este actor global. Por una parte, est§ el tema 

relacionado con la ayuda ligada, donde Estados como Francia, Espa¶a e Italia ïa 

pesar de que han hecho reducciones con base a recomendaciones de la OCDE-  

todav²a siguen haciendo uso de este instrumento de cooperaci·n en §reas de 

cooperaci·n t®cnica y la ayuda alimentaria. Seg¼n estudios de Ayuda en Acci·n, 

se¶ala que Espa¶a tiene uno de los ²ndices m§s altos de vinculaci·n de la ayudo de 

todos los Estados miembros de la UE. (Ayuda en Acci·n, 2009).  

As² tambi®n, otra de las debilidades que se ha logrado detectar tanto para la 

pol²tica comunitaria europea como para Espa¶a est§ en la calidad y eficacia de los 

recursos utilizados para financiar los ODS. En el gr§fico que se presenta a 

continuaci·n se aprecia que los desembolsos de AOD netos por parte de la UE 

como de Espa¶a est§n por debajo del principio del 0.7%. En el caso de la UE cabe 

destacar su significativo repunte que ha venido adquiriendo a partir de 2013, 

ubic§ndose por encima de la media del resto de pa²ses que integran el CAD; sin 

embargo, para el caso de Espa¶a desde 2010 se observa el precipitado descenso 

que ha venido adquiriendo hasta alcanzar un 0.14% del PIB en 2015 (**) (Agudo, 

2015).  

 

_____________________________ 
*Este Programa de Cambio de la UE tambi®n se sustenta en su C·digo de Conducta relativo a la 

divisi·n del trabajo en el §mbito de la Pol²tica de Desarrollo de 2007. 

** Desde el 2008, Espa¶a ha ca²do 13 puestos en la clasificaci·n del CAD-OCDE (Interm·n 

Oxfam, 2015). 
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En este contexto, para que la nueva agenda de desarrollo Post-2015 obtenga 

una valoraci·n positiva en el alcance de sus metas es necesario que se explote el 

arsenal de posibilidades que brinda las fuentes disponibles para financiar el 

desarrollo tanto de car§cter p¼blico como privado (Alonso, 2015, p.9), as² como la 

utilizaci·n de fuentes de financiarizaci·n internacional al desarrollo tradicionales 

(AOD, flujos de capital privado como inversi·n extranjera directa  y la 

sostenibilidad de la deuda externa de los pa²ses en v²as de desarrollo) como 

tambi®n fuentes de financiarizaci·n innovadoras para garantizar la adecuada 

alineaci·n de estos mecanismos con los ODS. (Garc²a, 2013). 

En el caso concreto de Espa¶a se ha logrado observar que una de las 

principales debilidades que se presenta en el contexto de cooperaci·n internacional 

es que carece de una visi·n pol²tica de Estado respecto a una coherente y eficaz 

pol²tica de cooperaci·n. Como se¶ala Jos® Ćngel Sotillo que si el PSOE durante su 

¼ltimo periodo de gobierno (2008-2011) se realizaron recortes, cuando el Partido 

Popular gana las elecciones el 20 de noviembre de 2011  ya se avizoraban dr§sticos 

recortes en el presupuesto para AOD utilizando la situaci·n de crisis como 

ñcoartada y argumentos para llevar a cabo pol²ticas ultraconservadorasò (Sotillo, 

2012, p. 6-7). 

Los recortes en la AOD para Espa¶a no s·lo implican reducir su mayor fortaleza 

en su pol²tica exterior, sino tambi®n debilita su participaci·n en los esfuerzos por 

transformar la realidad de los pa²ses m§s desfavorecidos, y la construcci·n de un 

mundo de paz y m§s equitativo (Ib²dem, p.10). 

 

Retos 

El panorama cambiante y convulso de las relaciones intergubernamentales 

dentro del sistema de naciones y la crisis europea representan una amenaza y un 

reto para la pol²tica de cooperaci·n de europea y la de sus Estados miembros. 

Seg¼n Interm·n Oxfam, con la crisis de los refugiados en Europa se est§ poniendo 

en peligro la ayuda a los pa²ses que m§s lo necesitan ya que la OCDE ha permitido 

a los pa²ses europeos contabilizar como AOD los fondos destinados a la acogida de 

refugiados durante los primeros 12 meses. Esta situaci·n resulta una pol²tica 

cuestionable porque ñen primer lugar, es un gasto que se efect¼a dentro de las 

fronteras del pa²s donante, y segundo, porque al salir del presupuesto de AOD, 

significa que los recursos dedicados a la acogida de refugiados se detraen de la 

lucha contra la pobreza en los pa²ses de los que huyen y que m§s lo necesitanò 

(Interm·n Oxfam, 2015).  

Retomando las palabras expuestas por Mercedes Ruiz-Gim®nez Aguilar, 

presidenta de la Coordinadora de ONGD-Espa¶a, en la mesa redonda sobre Retos y 

Prioridades de la Pol²tica Europea de Cooperaci·n al Desarrollo celebrada en 

Bruselas en 2014, se pueden extraer los siguientes retos para la pol²tica de 

cooperaci·n comunitaria en el marco del desarrollo Post-2015:  

¶ Promover una Europa m§s justa dentro y fuera de sus fronteras: Mientras la 

mitad de la renta mundial siga concentrada en el 1% de la poblaci·n mundial 

y no exista una justa distribuci·n de la riqueza ser²a dif²cil lograr concertar 
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esfuerzos hacia la consecuci·n de bienes p¼blicos globales. Tal y como 

expres· el Premio Nobel de Econom²a Joseph Stiglitz (2014) ñla 

desigualdad econ·mica se traduce en desigualdad pol²ticaò, vemos como 

para el caso de Espa¶a en los ¼ltimos a¶os se han venido mermando 

progresivamente los derechos civiles y sociales de las personas. Para ellos es 

necesario medidas que limiten y detengan la evasi·n fiscal y la fuga de 

capitales, desarrollar medidas contra el dumping clim§tico en el seno de la 

OMC, as² como garantizar ingresos fiscales para pol²ticas p¼blicas en 

materia de derechos fundamentales y protecci·n social, etc. 

¶ Defensa de la pol²tica p¼blica de cooperaci·n al desarrollo: resulta un inter®s 

compartido de la pol²tica de cooperaci·n comunitaria el principio del 0.7% 

de la renta nacional, sin embargo, los argumentos de la crisis, han llevado a 

que muchos Estados miembros hiciesen recortes y cambio en su pol²tica de 

cooperaci·n lo que tiende a vulnerar la identidad de la UE como cooperante 

destacado en la escena mundial.  

¶ Coherencia de las pol²ticas de desarrollo en el centro de la agenda: El tratado 

de Lisboa en su art²culo 208 se¶ala que las pol²ticas de la UE deben estar 

centradas en la promoci·n del desarrollo y la erradicaci·n de la pobreza en 

los pa²ses en v²as de desarrollo y no entrar en conflicto con los objetivos de 

desarrollo internacional. Se requiere responder a las demandas desde los 

intereses y desaf²os de la poblaci·n empobrecida y no desde los intereses 

geoestrat®gicos y econ·micos del donante (Instituci·n Teresiana, 2014), y 

para ello hace falta mayor compromiso y voluntad pol²tica de parte de los 

Estados europeos que vaya m§s all§ del simple discurso pol²tico figurado en 

Planes Directores de Cooperaci·n.  
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RESUMEN 

 

Se presentan las redes de colaboraci·n cient²fica de 17 matem§ticos (5 

mujeres y 12 hombres) de la ex URSS que laboran en M®xico como profesores 

investigadores en universidades p¼blicas en 5 ciudades mexicanas: Cuernavaca, 

Puebla, Morelia, Hermosillo y Ciudad de M®xico. En el estudio se utiliz· la 

perspectiva macro del An§lisis de Redes Sociales (ARS) centr§ndonos en la 

colaboraci·n que los cient²ficos han tenido desde su llegada a M®xico y hasta el 

2014. Los resultados del estudio muestran una heterogeneidad de redes de 

colaboraci·n cient²fica tanto nacionales, regionales e internacionales y pone a 

debate algunas consideraciones que hasta el momento no se han tomado en cuenta 

cuando los contextos y los espacios no corresponden a la tradicional y binaria 

migraci·n altamente calificada ñSur-Norteò. 

 

 

En los noventa, los nuevos acercamientos al estudio de las migraciones 

internacionales altamente calificadas ya no se anclaron en el an§lisis de las 

p®rdidas (brain drain) y, en principio, tampoco en las ganancias (brain gain) de un 

solo participante (individual o colectivo); m§s bien se centraron en los v²nculos 
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entre los cient²ficos que se van y sus pares que se quedan, y en la manera en que 

las nuevas din§micas que se establecen permiten mantener una interacci·n e 

intercambio entre diferentes actores. Desde esa d®cada, se dej· ñatr§sò el esquema 

interpretativo de los cincuenta-sesenta sobre la ñfuga de cerebrosò de sur a norte ï

y su intermitente re-aparici·n en las dos d®cadas posterioresï porque ñno 

considera, en su dimensi·n, el valor del intercambio cient²fico que se produce con 

los movimientos migratorios internacionales de cient²ficosò (Lozano, 1998: 88 

[5]). En los noventa con frecuencia se persigui· ñrecuperar las capacidades 

nacionales emigradas, pero sin tener como fin primordial el regreso al pa²s de 

quienes son los poseedores de ellasò (Charum, 1998: 138 [1]), a trav®s de los 

v²nculos que se generaban entre las comunidades migrantes con sus comunidades 

de origen, esquema conocido como Redes de Conocimiento de la Di§spora 

(Diaspora Knowledge Networks, DKN por sus siglas en ingl®s). La DKN resultaba 

un esquema interpretativo sobre la migraci·n internacional calificada atractivo 

porque sosten²a la idea de la vinculaci·n sin anclarse en las p®rdidas (Meyer y 

Brown, 1999 [6]; Meyer y Wattiaux, 2006 [7]), ganar-ganar era el objetivo. China, 

Corea e India fueron ejemplos cl§sicos del fen·meno.  

Los datos emp²ricos que hemos recabado sobre las redes de colaboraci·n de 

un grupo de matem§ticos de la ex URSS inmigrantes en M®xico sin embargo, 

brindaron elementos de an§lisis que muestran diferencias con dicho esquema, 

acerc§ndose (pero tambi®n distanci§ndose) a la idea de Caroline Wagner (2008 

[10]) en donde se destaca a la ciencia como un mundo de circulaci·n de 

competencias en un mundo m§s individualizado en cuanto a las decisiones de 

movilidad desde la construcci·n de v²nculos interpersonales, ese mundo la autora 

lo representa como una continua oportunidad de conexi·n.  

Desde nuestra postura, y aqu² nos distanciamos con Wagner, las 

colaboraciones cient²ficas globales est§n construidas con un tejido social en donde 

permea el contexto local desde donde los cient²ficos inmigrantes laboran. Para el 

caso que nos ocupa, coincidimos en que el mundo aparece como un horizonte de 

posibilidad de aterrizaje para los cient²ficos de la ex URSS pero tambi®n 

postulamos que M®xico fue/es el espacio local de anclaje laboral y de vida desde 

donde se construyen y reconstruyen identidades cient²ficas y experiencias de vida 

h²bridas que entrelazan colaboraciones cient²ficas globales, en ese sentido es que 

nos alejamos de la visi·n puramente globalista de Wagner y nos acercamos m§s a 

la idea del Sur global (Vessuri, 2017 [9]). 

En un estudio anterior (Izquierdo, 2015a [2]) ya se hab²a identificado a 

M®xico, seguido de Brasil (Izquierdo, 2015b [3]), como uno de los principales 

espacios acad®micos latinoamericanos en donde los cient²ficos de dicha regi·n se 

hab²an insertado. De las §reas del conocimiento, se eligi· estudiar a los cient²ficos 

de las ciencias exactas porque en los noventa se se¶al· (Simanovsky, Strepetova y 

Naido, 1996 [8]; Kojevnikov, 2004 [4]) que del amplio grupo de migrantes 

calificados de la ex Uni·n Sovi®tica, esa §rea fue la que integr· un nutrido grupo 

de migrantes, coincidiendo con los datos recabados para el caso de M®xico, tal y 

como se describe en el art²culo. 
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Para este art²culo en particular, se presenta el trabajo de los cient²ficos 

inmigrados en M®xico y se estudian las redes de colaboraci·n cient²fica de 17 

matem§ticos (5 mujeres y 12 hombres), cuya adscripci·n laboral como profesores 

investigadores de universidades p¼blicas, se ubic· en 5 ciudades mexicanas a 

saber: Cuernavaca, Puebla, Morelia, Hermosillo y Ciudad de M®xico. En el 

estudio, se utiliz· la perspectiva macro del An§lisis de Redes Sociales (ARS), 

centr§ndonos en la colaboraci·n que los cient²ficos han tenido desde su llegada a 

M®xico y hasta el 2014. Para ello usamos la base de datos p¼blica de la American 

Mathematical Society (MathScience) desde la cual se reportan colaboraciones 

tanto de art²culos, cap²tulos y actas de congresos (proceedings) publicados en 

coautor²a, utilizando el software como una herramienta para el an§lisis y 

visualizaci·n de redes sociales llamado Pajek. A continuaci·n, se presenta un 

resumen de los resultados de la investigaci·n. 

 

Redes de colaboraci·n cient²fica de los matem§ticos en y desde M®xico 

 

En el estudio se ubic· un total de 35 matem§ticos (6 mujeres y 29 hombres) 

en dicha disciplina, los cuales est§n distribuidos en varios campos de las 

matem§ticas, como topolog²a y geometr²a, matem§ticas aplicadas, probabilidad y 

estad²stica, an§lisis, §lgebra, sistemas din§micos y f²sica matem§tica.  

La mayor²a de esos matem§ticos est§n concentrados, seg¼n la clasificaci·n 

por regiones que hace la Asociaci·n Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educaci·n Superior (ANUIES) de las Instituciones de Educaci·n Superior p¼blicas 

(IES) en la regi·n metropolitana, centro-sur, centro-occidente y del noroeste de 

M®xico, en ese orden. El caso de la distribuci·n de los matem§ticos de la ex URSS 

en el pa²s, se puede considerar como una muestra peque¶a del amplio universo de 

cient²ficos de las ciencias exactas que pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), pero tambi®n podr²a pensarse como un caso paradigm§tico 

porque tiene coincidencias ïa¼n con las acciones de descentralizaci·n de la 

actividad cient²fica y tecnol·gica que el gobierno federal impuls· en los noventaï 

con la geograf²a centralizada de la generaci·n, aplicaci·n y desarrollo del 

conocimiento en M®xico, justo integrada por esas regiones y que en el caso del 

estudio que nos ocupa, se enfoc· en cinco de las siguientes ciudades: Ciudad de 

M®xico, Cuernavaca, Puebla, Morelia y Hermosillo. En dichas ciudades se 

realizaron entrevistas a 17 matem§ticos (5 mujeres y 12 hombres) que laboran en 

seis Instituciones de Educaci·n Superior p¼blicas. 

A su arribo al pa²s, cuatro de los matem§ticos ya contaban con 

colaboraciones cient²ficas con la comunidad acad®mica en M®xico y en un par de 

casos a nivel internacional. Esos lazos se fueron fortaleciendo a trav®s de los a¶os 

hasta lograr lo que ahora se puede catalogar como una robusta y diversificada red 

de colaboraci·n cient²fica, activa y flexible, con varios nodos y lazos tanto en 

M®xico como a nivel regional e internacional. 

El a¶o inicial para el an§lisis de las colaboraciones (art²culos, cap²tulos de 

libros y actas de congresos o proceedings) fue 1992, a¶o en el que lleg· el primer 

matem§tico del estudio a M®xico, hasta al 2014. En 22 a¶os, los matem§ticos han 
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colaborado con colegas y estudiantes que est§n instalados laboralmente en 27 

pa²ses (contando a M®xico), ubicados en 4 continentes; los pa²ses son los 

siguientes: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canad§, Rusia, Ucrania, Hungr²a, 

Polonia, Rep¼blica Checa, Azerbaiy§n, Alemania, Espa¶a, Italia, Suecia, 

Finlandia, Holanda, B®lgica, Francia, Gran Breta¶a, China (Taiwan), Jap·n, 

Indonesia, Israel, Turqu²a y Australia. 

En el art²culo, integramos e identificamos a los 27 pa²ses con 8 colores, los 

cuales se pueden ver en el siguiente grafo (Figura 1), como sigue: los matem§ticos 

del estudio, actores o egos, (rojo), sus colaboradores o alteri en M®xico (negro), 

colaboradores en Latinoam®rica (blanco), en Norte Am®rica (rosa), sus 

colaboradores en sus pa²ses de origen (verde), en la Uni·n Europea (amarillo), en 

Asia y del sureste asi§tico (azul fuerte) y otros, integrados por Australia, Israel y 

Turqu²a (azul claro). 

 

Figura 1 Los matem§ticos y sus colaboraciones internacionales  

1992-2014 

 

 
Fuente: Elaboraci·n propia en base a los datos p¼blicos recabados en MathScience. 

 

Encontramos que los matem§ticos tienen colaboraciones con 232 colegas , 

entre los cuales, el primer lugar se mantiene para el caso de sus colaboradores que 

se encuentran laborando en instituciones en M®xico (93), seguido de instituciones 

pertenecientes a la Uni·n Europea (46) y en tercer lugar aparecen colaboraciones 

en instituciones de sus pa²ses de origen (28), dicho resultado contrasta con la idea 

del modelo DKN cuando se menciona que el pa²s de origen de los migrantes 


