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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (XIII) 

EI horizonte ecoruimico 
iberoamericano 

A
r artir de comienzos del si-

glo  XIX ,  una  y  otra  vez 

beroamerica  se ha consti-

tuido en una especie de acertijo pa-

ra Europa. Un area muy semejante 

en  muchos  aspecto s  culturales, 

que  posefa  ventajas  comparativas 

indudables en una serie de prod uc-

ciones  que,  ademas,  eran  necesa-

rias  para diversas etapas  de  la  Re-

volucion  Industrial,  y  que  recibio 

los  capitales,  la  mana de  obra,  la 

recnologia y el saber hacer empre-

sarial  que  parecia  precisar,  \leva  Juan Velarde Fuertes es 
profesor ernerito de Econom fa dos siglos sin haber culmi nado al-
Aplicada de la Universidad 

go  que  sf supieron hacer los Esta-
Complutense de Madrid. Es 

dos  Unidos,  Canada,  Australia  0 tambien miembro de nurnero 
Nueva  Zelanda,  y  que  incluso  en  de la Real Academia de 
su antigua  metropoli, Espana, que   Ciencias Morales y Polfticas, 

anduvo por el siglo XIX  sin atinar   premio Principe de Asturias de 
Ciencias Sociales (1992), con  el  cam ino  que  deberia  lIevar 
Premio Jaime I de Econom ia 

su economfa, sf acerto en ello en el 
(1996) y Premio de Econom fa 

siglo XX.  de Castilla y Leon «Infanta 
Leandro  BemaJdo  de  Quiros  Cristina» (1997) . Autor de 

(2000) nos aclara esta realidad que  numerosos ensayos cientificos. 

se  heredaba  a  comienzos  de  los 

afios noventa  de modo muy claro: 

«EIdete rioro economico de Iberoamerica ha sido el resultado de la con-

fluencia de los hechos y las ideas. Durante los anos treinta, muchos pai-

ses  latinoamericanos  impusie ron cuo tas, aranceles  a  las  importacion es 

y restricciones a  los movimientos de capital como  una  respuesta  tem-

"  BAJO  la  nibrica  de  «Ensayo»,  el  Boleun  lnform at ivo  de  la  Fundac i6n  Juan  March 
pub lica cad a mes  la colabo rac i6n orig inal y exc lusiva de un espec ia lista sobre un aspec to de 
un  lem a gene ral.  Anteriorm ent e  fueron  objeto de este s ensayos  ternas  rela tivos a C ie ncia, 
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poral a sus problemas de balanzas de pagos, generados por Ja  cafda de 

los precios de las materias primas y por el hundimiento del comercio 

mundial a rafz de la Gran Depresi6n. Al mismo tiempo aplicaron es

trategias macroecon6micasexpansivas para sostener Jademanda inter

na. EJ exito relativo de estas polfticas en aislar Coo. ) de los peores efec

tos de 1£1 depresi6n y 1£1 reactivaci6n de las economfas de la zona como 

consecuencia de la II Guerra Mundial Coo .) provocaronel desarrollo de 

industrias locales que producfan sustitutos para las importaciones. En 

esas actividades se concentr6 una gran partedel capital y del factor tra

bajo, 10 que paraliz61a vuelta allibre comercio £II final del conflicto; es 

decir, las ban-eras temporales tendieron a convertirse en permanentes. 

En el ambito microecon6mico, los controles y las regulaciones hicie

ron caela vez mas diffcil el desarrollo de iniciativas empresariales, y fo

mentaron 1£1 corrupci6n. En el macroecon6mico, los deficit publicos 

crecientes y 1£1 ausencia de un sistema fiscal modemo capaz de pro

porcionar ingresos£IIEstado, alimentaron 1£1 tendenciade los gobiernos 

a imprimir dinero para cubrir sus necesidades de financiaci6n. Estos 

factores, junto a 1£1 inestabilidad polftica e institucional, alimentaron 

una salida masiva de capitales. De esta manera se sentaron las bases 

que condujeron a Iberoamerica a una situaci6n dramatica en las deca

das siguientes». 

Ahora, sin embargo,es posibleque se haya dado con 1£1 soluci6n del 

problema.Quiza 10 pruebe que en 1991 se comenz6 a disipar 1£1 ultima 

-> 
Lengu aje, Art e , Historia , Pren sa , Biologfa, Psicologfa, Energfa, Europa, l. iteratura , Cu ltura 

en las Autonorn ias, Cienc ia moderna: pioneros espanoles, Teatro es pano l co ntemporaneo . La 
rmisica en Espana, hoy, La Iengua espanola, hoy, C ambios polfti cos y soci ales en Europa, y 

La filosoffa, hoy. ' Econornla de nuestro tiernpo ' es e l tema de la se rie q ue se o frece actu al

mente . En ruimeros arueriore s se han publ icado ensa yos sobre Empleo y pam : probl emas y 
persp ectivas . por Jose A ntonio Mart inez Serr ano , cated ratico de Econ om fa Apl icad a en la 

Uni versidad de Valencia (d ic iembre 1999): Crccimicmo economico y economic internacio
na l. po r Candido Munoz C idad , catedniti co de Econ omfa de la Universidad ,Complutense de 
Madr id (enero 200 0); Libera lizacion y defe nsa del mercado , po r Migu el Angel Fernandez 
Ord onez , ex presiderue del Tribunal de Defensa de la Competencia ( febrero 2000); Econo
mia de la poblacion )' del cap ita l humane. por Man uel Martin Rodr igue z, ca ted raiico de Eco 
nornl a Aplicada en la Uni versidad de G ranada (rn arzo 2000); EI subdesarrollo economi co, 

ros tros cambiante s , por Enrique Viana Remi s, cated ratico de Econom fa Aplicada de la 

Un iversidad de Cas tilla-La Mancha (a bril 2000); Econ omia , recu rsos natu rales y ntedio 

ambientc, po r Juan A. Vazqu ez Gar cia, catedratico de Economfa A plicada de la Universidad de 
O viedo (mayo 2000); La economia intctnacional , entre ta globalizacio n y e! regio nalismo , por 

Jose Marfa Serrano San z, ca tedratico de Economia Aplicada de la Universidad de Za ragoza 
(juni o-julio 2000); Finan zas internacionales )' crisis fi nancieras, po r Emil io Ontiveros Baeza , 
cated ratico de Econom fa de Em presa en la Uni versid ad Auronom a de Madrid (ago sto-sep

tiembre 2000): Keyne s . hoy, por Antonio Torrero Manas, cated rarico de Estructura Econ ornic a 
en la Unive rsidad de Alcala de Hena res (ociubre 2000); Politico tributoria y fis cal en 10 Uni(JI1 

Europea, por Jose Manu el Go nzalez-Para rno , catedr atico de Hacienda Publi ca en la Uni versi
dad Compluten se de Madrid (noviemb rc 2000); Economic y org an izaciones, par Vicent e Sa las 

Furnas. catedrdtico de Organizacion de Empresa s en la Unive rsidad de Zaragoza (d iciembre 
2000); y EI sec /or publico en las economlas de men-ad o. por Jul io Segu ra, catedni tico de Fun 

darneruos del Aruilisis Econornico de In Universidad Cornplutense de Madrid (enero 200 1). 
La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opini on es expresadas por 

los auto res de es te s Ensay os, 
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EI  estructuralismo  economico  latinoamericano  se  gesto  en  esos 

complejos despachos de CEPAL, de tal manera que esta ideologfael 

ultimo de los retofios nacidos del ya afioso arbol del historicismo eco

nomico-, oriente de forma progresiva la polftica economica de las na

ciones iberoamericanas. En los centros academicos del continente y en 

sus institutes de investigacion, la difusion de tesis como las de la teo

ria de fa dependencia fue extraordinaria, Como un reguero de polvora 

crecfa en todas partes el convencimiento de que existfan diferencias ra

dicales entre las estructuras economicas de los pafses del centro y de la 

periferia. Con ello se habfa atacado, con proyectiles dirigidos a la san

tabarbara, todo el montaje teorico de la teoria del comercio internacio

nal de origen en Ricardo, que habfa alcanzado finuras extraordinarias 

con los trabajos de los Taussig, los Haberler, los Viner, los Machlup 0 

los Leontief y, en especial, con los teoremas Heckscher-Ohlin-Sa

muelson que enlazaban con el resto del analisis neoclasico. Fue esen

cial para justificar tal ataque la famosa hipotesis Singer-Prebisch, del 

deterioro de la relacion real de intercambio de la periferia. Desde ahf 

se habfa desprendido toda una importante formulacion para orientar el 

proceso economico de los paises en vias de desarrollo hacia una in

dustrializacion, que pretendia en primer lugar, poner remedio a un pun

to clave de la explicacion de Prebisch: la elasticidad renta de las im

portaciones industriales de la periferia es superior a I y es mucho ma

yor que la del centro, mientras que la elasticidad precio para las mate

rias primas y alimentos, que suelen exportar los paises del Tercer Mun

do, es mas baja que la de los productos industriales. Pero, en segundo 

termino, con la industrializacion se pretendfan tambien aprovechar pa

ra el desarrollo las economfas extern as que se generan con un proceso 

de este tipo. Como este no se pone en marcha de modo espontaneo, es 

preciso que 10 impulse una amalgama de actividades estatificadoras y 

de reservas del mercado nacional unidas a procesos de sustitucion de 

imporraciones. No existen, pues, diferencias demasiado profundas con 

las recomendaciones de tipo populista-autoritario y populista-marxista 

que habfan germinado en toda Iberoamerica. 

Todo esto provoco una controversia muy amplia en toda la region. 

EI papel historico de Enrique V. Iglesias fue, como Secretario Ejecuti

vo de CEPAL, conducir a esta institucion a traves del largo periodo de 

su mandato, que duro de 1972 a 1985, de unas aguas en exceso tem

pestuosas - pues habian causado las politicas estructuralistas y, en bue

na medida, la crisis de la deuda extema de 1982- a otras mas tranqui

las, de progresiva aceptacion de los modelos de desarrollo de raiz neo 

clasica que comenzaron planteandose por algunas formaciones polfti

cas de la derecha iberoamericana y que, posteriormente, acabaron sien
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do  asumidas, no  ya  por  partidos de  centro, como puede ser  Ia Demo

cracia Cristiana chilena, sino por partidos populistas como el Justicia

lismo 0 el PRI rnexicano. 

La polemica parecia superada desde comienzos de los afios noven

ta y, despues de una serie de vacilaciones, dio la irnpresion de que el 

provenir estaba despejado. Sin embargo, a partir de 1997 estall6 de 

nuevo una crisis muy importante en la regi6n que, en J998, parecio 

asentarse con fuerza considerable. Tambien ocup6 una parte nada des

preciable el impacto clirnatico provocado por el Nino, que origin6 se

quia s e inundaciones a inicios de 1998, con perdidas de unos 15.000 

millones de d6lares, la mitad en la region andina, 10 que a finales de 

1998 se une a los huracanes Mitch y George, con destrucciones sin pre

cedentes en este siglo en el Caribe y Centroamerica y, a comienzos de 

1999, con un fuerte terremoto en Colombia, como se indica en el estu

dio del Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales de las Na

ciones Unidas, Estudio economico y social mundial 1999. Tendencias 

y politicos en la economia mundial. Desarrollo finan ciero en un orbe 

en proceso de mundializacion (1999). Se combino todo esto con una 

serie de perturbaciones econ6micas derivadas del contagio de la crisis 

asiatica primero, de la crisis rusa, despues y, finalmente, a comienzos 

de 1999, con la crisis del real en Brasil. La relaci6n real de intercam

bio -cafda en los precios del petr6leo, los metales y los alimentos- se 

torn6 desfavorable. 

Asf es como, segun el documento citado de las Naciones Unidas, 

se produjo un Iogico empeoramiento en la posici6n fiscal «debido ala 

desaceleraci6n del crecimiento econ6mico, al aumento de los pagos 

por concepto de intereses y a la reducci6n de los precios de los pro

ductos basicos, En paises como el Brasil, el Ecuador y Venezuela, el 

deficit fiscal sobrepas6 el 5% del PIB a finales de 1998. La polftica fis

cal en la regi6n ha pasado a ser mas restrictiva (...). Varios pafses tam

bien tomaron medidas con respecto a los gastos y redujeron los relati

vos a la infraestructura y otros gastos de inversion. No obstante, estas 

medidas no mejoraron eJ equilibrio fiscal porque quedaron contrarres

tadas por el aumento de los pagos por concepto de intereses... Las po

Ifticas monetarias tambien han sido restrictivas (...). Los elevados tipos 

de interes frenaron la demanda y controlaron las presiones inflaciona

rias, pero tarnbien debilitaron a los sectores financieros en algunos pai

ses al hacer que aumentara el volumen de (...) (fallidos), 10 cual soca

vo la calidad de los activos bancarios. (Concretamente) el Ecuador tro

pez6 con graves dificultades en eJ sector bancario (...). No obstante, la 

mayoria de los bancos latinoamericanos ha resistido las recientes crisis 

financieras, debido en particular a que ya se habfan introducido refor
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mas estructura les en el sector y se  habfan  mejorado  los marcos norm a

tivos, sobre todo despues de la crisis de Mexico a principios de 1995 . 

Las tasas de desempleo visible contiruian siendo altos en America La

tina a pesar de que el crec imiento se ace lero a principios del decen io 

de 1990. En varios pafses, la Iiberali zacion del co mercio y la reestruc

turacion de las economfas nacionales han contribuido a reducir la de

manda de mana de obra en los sec tores modemos, en particular el de 

las manufacturas (...). La situacion de la balanza ex tema empeoro en la 

mayoria de los pai ses en 1998». 

De ahi que interese pun tualizar como, en tres parses funda mentales 

-Chile, Argentina y Mexico- se produjo la rectificacion de una pol iti

ca economica que en los tres parecfa antafio bien asentada en tom o al 

citado estructuralismo economico latinoamericano. Desde estas tres 

nacione s es desde do nde , como una mancha de ace ite, el cambio de po

litica economica se ha extendido por toda la region y, tras el auge, ha 

suced ido 10 mismo co n la decepcion recien te. 

El motivo original del progreso inic ial hac ia la ortodoxia se en

cuentra en que tres pres identes, Menem en Argent ina, Aylwin en Chi

le y Salinas de Gortari en Mexico, decidieron poner co to a la crisis de 

la deud a externa que zarandeaba a los tres paises, con cafdas en el PIB, 

ago bios de las balanzas extemas, inflaciones fort isirnas y paros acu sa

dos . Sus correspondientes tres mini stros, los notables economistas Ca 

vallo, Foxley y As pe, buscaran la solucio n prec isamente en la ciencia 

economica mas rigu rosamente academica. Los tres presidentes pasa

ron a contemplar, con go zo evidente, que al seg uir los co nsejos de los 

tecn icos, sus pafses renacia n a la esperanza. 

Las dificultades que tuvieron que superarse fueron considerables. 

Cava llo ( 1989) mencionara como mas important es, en el caso de Ar

ge ntina, la perdida de la estabilidad pol itica; la separac ion del sistema 

economico mundial ; la complacencia en las posturas autarqui zantes; el 

crecimiento, a part ir del mercado interior, que llevara a un crec iente 

aislamiento pol itico, incluso exhibido como una bandera, co mo suce

dio con la famosa Tercera Posicion peronista, que facilit aba, ademas, 

el enca psulamiento economico; final mente, la amp liac ion del tarnafio 

de l Estado , que incluso Ie va a conducir a adueriarse de empresas has

ta los Ifmites pintorescos de la relac ion que Sorrouille publ ico en la re

vista Desarrollo Economico, 10 que, a su vez, explica que e l Estado co

mience a tener crecientes deficit fiscales. La consec uencia de esto es 

grave. Al perder el credito, el sector publico ha de recurrir, una y otra 

vez, a la inflacion , hasta Ilegar al paroxism o de 1989. 

Para Cava llo eI cambio se inic io en 1983, a l re instaurarse la demo

crac ia, tras e l desc alabro experimentado por eI Proceso, 0 partido mi
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nanciar un mayor gasto social en areas tales como  la salud, la educa

cion y la vivienda, y al mismo tiempo que fuese suficiente para provo

car un superavit fiscal. Afiadamos que se alcanzo un grado considera

ble de concertacion social. Gracias a todo esto. la Administraci6n Frei 

pudo superar la recesi6n del Pacffico 1998-I999. Por eso es palpable 

el continuismo de la Adrninistracion Lagos. Este declaraba (Lagos, 

2(00): «No tengo ningun temor a privatizar... Hay regulacionesque se 

pueden revisar... Los empresarios han sido capaces de grandes desa

flos... (pero) si no hay interesados intemos en invertir, habra extranje

ros dispuestos a hacerlo». 

Finalmente, en Mexico, Jesus Silva-Herzog podfa sefialar con or

gullo en 1992: «Hace diez afios eramos un pafs en crisis. Nos toco el 

diffcil papel de hacer estallar la crisis de la deuda extema. La inflaci6n 

amenazaba con caer en cauces hiperinflacionarios. EI desequilibriofis

cal era mayusculo, las reservas intemacionales se habfan agotado y, 10 

mas importante, la sociedad habia perdido la confianza no solo en la 

moneda, sino en las instituciones y en el futuro». 

EI sendero fue, de nuevo, analogo: reprivatizaciones, desregulacio

nes y equilibrio del sector privado con el afiadido de una enorme lle

gada de recursos exteriores y de la participaci6n de Mexico en el Tra

tado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada. 

Estos tres casos -y podrfamosampliarlosa los casi heroicosde Bo

livia, al esfuerzo de reforma de Nicaragua, al reto colombiano en me

dio de un feroz ataque al Estado por parte de guerrilleros y narcotrafi

cantes, 0 al cambio de direccion y al estallido econornico de Ecuador, 

y asf sucesivamente- nos prueban la magnitud del cambio que se ex

perimenta en la regi6n. Se apuesta, con denuedo, por un desarrollo 10

grado gracias a la insercion en la economfa intemacional. Tambien a 

que la competitividad debe Jograrse con la aceptacion de las reglas del 

mercado libre. Asimismo, a que el Estado tiene la tarea primordial de 

achicarse y de aceptar como un lema el del «santo temor al deficit», 

mientras aumenta su eficacia, para dejar un amplio espacio a fa inicia

tiva privada. La reforma de la Seguridad Social, hacia sistemas cada 

vez mas relacionados con tecnicas de capitalizaci6n del seguro priva

do, debe unirse a una polfticade rentas que, mediante acuerdos de so

lidaridadnacional, haga disminuir las presiones salarialesque contem

plaron, e incluso azuzaron, los populistas de antafio. Yes preciso ha

cer todo esto de acuerdo con las reglas democraticas, poniendo en el 

centro de los afanes el culto a la Constituci6n, sin el que, sencillamen

te, no se explican estos pueblos. 

Los popuJismos no han muerto. Por otro lado, Iberoamerica es la 

region del mundo con los ingresos peor distribuidos. Esto explica es
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partaquismos como  los de Chiapas en  Mexico  que  tienen, probable

mente una enjundia superior a la de un simple alzamiento momenta

neo. Todos los movimientos de este tipo estan condenados a esfumar

se, si solo son eso; pero constituyen el preludio de alteraciones mas 

profundas si reciben aliento de la opinion publica. 

En la actual siruacion iberoamericana, existe un muy alto riesgo de 

crisis economica, por una parte a causa de motivos endogenos, pero 

tambien debido a potentes causas exogenas. La esencial de los prime

ros se liga al cansancio, porque el camino hacia la tierra que mana le

che y miel esta resultando mas arduo de 10 que se supuso por la mayor 

parte de los ciudadanos. EI que la altemativa sea la esclavitud en Egip

to pasa, casi siempre, a olvidarse. Lo fundamental de las causas exter

nas radica en la persistencia de riesgos y tensiones que hacen merodear 

la posibilidad de una crisis economica mundial. Tendrfa que denomi

narse a esta etapa la de la mala suerte iberoamericana. A partir de 1982, 

cuando la economfa mundial comienza a desperezarse, se inicia la vio

lenta crisis de la deuda extema que, al provocar el abaratamiento de los 

productos iberoamericanos, afianza la prosperidad de los pafses indus

triales aunque, para salir de esta crisis de pagos intemacionales, (,cabfa 

otra solucion que la de vender a1 exterior 10 mas posible, aunque fuese 

envileciendo las cotizaciones? La prosperidad occidental avanza pode

rosamente hasta 1990 y cuando, por fin, hacia esa fecha, Iberoamerica 

decide poner en marcha la polftica economica que habfa estupidamen

te rehuido por la presion de los populismos, un freno al desarrollo eco

nomico mundial importante hizo que se dilatase en el tiempo la ex

pansion que siempre acaba por ser el fruto de una polftica economica 

seria. Cuando, en 1997, esto parecia despejado, aparece el choque su

cesivo de la situacion del Asia del Pacifico, de la crisis rusa y de las 

propias dificultades iberoarnericanas. especialmente visibles en el afio 

2000. Existen cuatro grandes novedades. La primera, la crisis argenti

na, que es algo igual a decir que el modelo de Cavallo, de dolarizacion 

del pais, ha fracasado. De paso, esta crisis supone un retroceso mani

fiesto de Mercosur. La segunda, 1a dura realidad que se observa en bue

na parte de la region, con depresiones muy fuertes por motivos, evi

dentemente, dispares, en Uruguay, Paraguay, Peru, Ecuador, Colombia 

y Venezuela. La tercera es la excelente marcha de Chile, la mas que 

aceptable de Mexico y los exitos de Brasil. La extension posible del 

TLC a Chile podrfa incrementar una dualidad iberoamericana. La cuar

ta, 10 bien que se ha desenvuelto Panama tras un afto de pleno control 

del Canal transoceanico. Afiadamos que la inflacion tiende a suavizar

se, al disminuir, segun el Kieler Kurzberichte del lnstituto de Econo

mia Mundial de Kiel, de una media regional del 8,9% en 1999 a una 
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del 7,0 % en 2000 . Simultaneamente,  han  aum entado lac;  tensiones  so

ciales, aunqu e nadie imagina la vuelta a golpes militares. POl' eso vas

tas capas de poblaci6n se sienten cansadas. El escritor mexicano Car

los Fuente s se hace portavoz de la postura de Sll compatriota, el polito

logo Jorge Castaneda (1994), que escribio esta frase: «Los exitos ma

croecon6micos (...) no se han transformado en condiciones mejores de 

vida para la mayoria ». Gabriel Zaid , tarnbien mexicano, dira que tales 

ex itos se consiguen «a costa de la sociedad: con mayores impuestos, 

ventas de patrimonio social, sala rios castigado s para los trabajadores, 

red itos castigados para los ahorradores». Con ambos se solidariza Car

los Fuentes. Tambien una y otra vez, surgela teoria de una especie de 

conspiraci6n norteamericana. Ignacio Ramonet (2000) fantaseara so

bre el poder econ6mico de los Estados Unidos, que para dominar ha 

buscado el camino de «instaJarse pacfficamenre en las cabezas de to

dos los no-norteamericanos y de seducir pacfficamente sus corazones». 

Esto es, cuando ya se vefan los confines de la tierra prometid a, mu

chos hispanoamericanos pueden vo lvel' hacia Egipto, hacia un atroz 

pasado. La irresponsabilidad de los Carlos Fuentes, de los Zaid , de los 

Jo rge Castaneda, de los Ignacio Ramonet, de los predicadores de la 

Teologfa de la Liberaci 6n, de las mil y una organizaciones de ecolo

gistas, vetero y neomarxistas, de indigeni stas, de los atacantes ignaros 

del fen6meno de la globalizaci6n, sencillamente escalofrfa. 0 
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