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CRECIMIENTO  versus   DESARROLLO 

 

 

Existe seguramente un optimismo voluntarista de algunos o muchos políticos que confunden 

crecimiento con desarrollo. El discurso o el tema reiterativo se basa en el aumento del PBI y, se le 

compara en base al mes, trimestre, semestre o año anterior. Y, el PBI crece pero ello no 

necesariamente coincide inversamente con la disminución de la pobreza y mucho menos de la 

desigualdad económica y social. 

 

En estos diez últimos años, el PBI peruano ha crecido a niveles mayores a los del 6% anual, a 

excepción del 2008, año de la crisis mundial financiera y económica. El aumento del PBI es bueno 

para la economía y para los agentes económicos insertados en ella (Empresas, familias y Estado) y, 

el aumento ininterrumpido del PBI a largo plazo significa para un país tener un crecimiento 

sostenible. En estos últimos años, el Perú está alcanzando dichos niveles sin embargo, lo que el Perú 

requiere es alcanzar desarrollo económico y después, desarrollo sostenible. 

 

Y de esto último no hablan ni explican los políticos porque precisamente,  ambos niveles de 

desarrollo implican cambios drásticos en las formas de gobierno, en la cultura y educación nacional, 

en nuestras instituciones. En este contexto, se está cambiando la forma de analizar nuestro problema 

nacional, tratando de llegar a las causas y no entrando en los espejismos de sus consecuencias. Desde 

hace ya varios años, casi todos coinciden, pueblo encuestado y analistas especializados: La 

corrupción, la inseguridad ciudadana, son los principales problemas que afectan al Perú. Esto vendría 

a confirmar que el problema peruano está situado en el campo social, institucional, cultural. Por 

supuesto, entre la tercera o cuarta causa de problema nacional se encuentran el desempleo y la 

pobreza, factores económicos y sociales. 

 

 El desarrollo económico teniendo como base al crecimiento sostenible, se extiende mucho más en 

los aspectos de redistribución de las ganancias del crecimiento entre los agentes económicos, 

reinversión en las unidades productivas y de servicios, rol verdaderamente regulador del Estado para 

que dinamice al mercado, mayor y mejor educación puesta al servicio de los agentes económicos, 

entre otros factores. Es así que en este estadio, las familias van a invertir toda mejora económica en 

alimentación y salud, en mejor educación para los hijos; las empresas van a seguir reinvirtiendo y no 

necesariamente en el mismo ramo, van a seguir capacitando a sus obreros y empleados, van a 

mejorar los salarios de su fuerza de trabajo en función de la productividad, van a tener mayor 

responsabilidad social, entre otros factores. Por último, el Estado va a reducir ostensiblemente el 
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déficit crónico en inversión social, en infraestructura, va a promover la competitividad y establecer 

alianzas con el sector privado en el marco de las buenas prácticas. Todo ello implica desarrollo 

económico y casi no está en su discurso. 

 

 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, ello se aprecia por ejemplo, en los países escandinavos donde la 

contaminación ambiental está controlada y por debajo de los límites máximos permisibles, en donde 

los partidos políticos presentan políticos probos con trayectoría incólume, desarrollo que significa 

una mínima informalidad no sólo en los aspectos económico y social, con una economía que crea 

elevados valores agregados con tecnologías avanzadas y en general, con un Estado que tiene un rol 

eficaz y eficiente en la sociedad y en el mercado. Vale decir, en estos dos últimos estadios, la 

pobreza es mínima y el Estado trabaja para reducir las desigualadades abismales que sí existen en los 

países en vías de desarrollo o países pobres. 

 

Entonces, en qué se basa el discurso reiterativo de comparar siempre a Perú con Chile? Perú pronto 

va alcanzar a Chile dicen los políticos. Valdría la pena un sinceramiento en este tipo de discurso; 

comparar dos países en términos de PBI es como decir que dos personas están bien sólo por su 

apariencia. La buena calidad de vida de una población es decir, la situación de desarrollo de un país 

es mucho más compleja que lo que parece.  

 

El Perú ya necesita claras políticas de desarrollo: Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo 

demográfico, desarrollo cultural, desarrollo tecnológico. 

                                                                                          El Editor. 
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AGRICULTURA  DE CONTRATO: ARTICULACIONES 

BILATERALES E  INSTITUCIONES.  

 

Ms. Eduardo Amaya Lau1 

 

Introducción: 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiglitz (1989), sostiene que los pequeños agricultores son racionales en sus decisiones 

pero no cuentan con información suficiente, (información completa) para ser eficientes 

(según la racionalidad de la economía estándar).  Las instituciones que ellos crean y 

utilizan son también racionales dentro de su propio contexto.  A partir de esta 

concepción sobre la sociedad campesina y rural, Stiglitz (1989)  formuló su modelo del 

sharecropping2.  

 

El propósito del presente artículo es presentar  los postulados generales de la teoría, 

basados en los trabajos de Hart y Holmström (1987), Stiglitz (1989) y, Figueroa (1997) 

                                                           
1 Director de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Privada Antenor Orrego. 

2 Sharecropping se puede traducir como aparcería, modalidad de contrato mediante la cual el dueño de una propiedad  

cede su uso a otro y recibe a cambio parte alícuota de los productos o utilidades generadas.  En nuestro país se lo 

conoce con el nombre  de contrato “al partir”,  y se da en nuestras serranías, especialmente. 

Como la economía estándar (teorías 
neoclásica, clásica y keynesiana) no ha sido 
capaz de explicar el fracaso sistémico del 
mercado en la solución de los problemas de la  
agricultura campesina para su crecimiento y 
desarrollo, tales como los de coordinación 
(especialmente para activos especializados) y 
de transacción entonces, se hace necesaria la 
formulación de una nueva teoría que busque 
explicar las relaciones económicas y sociales 
que se dan en esta economía en particular.  
Aquí se requiere de la participación de las 
instituciones [incluido el mercado], la historia 
y la teoría [la teoría de contratos, Stiglitz 
(1989). 
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para explicar el comportamiento de la agricultura campesina (a la que llamaremos 

también rural o pequeña agricultura). Esto estará acompañado de algunos resultados que 

fueron encontrados en investigaciones aplicadas al contexto nacional y que comprueban 

la lógica consistente de la teoría  y su falsabilidad, (refutabilidad) 

 

El contexto institucional de la sociedad campesina: 

 

Los agricultores campesinos para hacer frente a los problemas creados por la falta de 

mercados (como los de seguros, crédito, asistencia técnica, en otros), han creado sus 

propias instituciones para compartir riesgos o disminuirlos, tales como el sharecropping 

(entre los propietarios de tierras y arrendatarios). Pero también vemos mercados de 

bienes agrícolas, de alquiler  de tierras y contratos de salarios en el mercado laboral 

(Figueroa, 1996) 

 

Con el sharecropping se busca aumentar incentivos en las partes contratantes y reducir 

los costos de transacción (aquí, los costos de monitoreo de la mano de obra), 

combinando así riesgo e incentivos. Esta forma de contrato bilateral sirve para que el 

arrendatario de la tierra pueda maximizar sus ganancias (incentivo), en tanto que el 

dueño de la tierra recibe una parte acordada de esta ganancia (incentivo), evitándose el 

primero, p.e., el riesgo de no tener la calidad y cantidad de productos requeridos. 

Los términos del contrato variarán con las diferencias en incertidumbre, la elasticidad 

de la oferta de trabajo, entre otros.  

 

Los contratos deben conllevar un trato equitativo entre los agentes contratantes, por lo 

que requiere de un largo tiempo para que sea observada tal equidad. Pero si alguno de 

ellos está obteniendo beneficios en exceso entonces, las reglas del contrato deberán  

cambiar. 
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La racionalidad de los pequeños agricultores: 

                     

Los mercados donde participa el agricultor pueden ser de información incompleta, de no 

mercado (o de relaciones bilaterales) o de mercados poco desarrollados. Por este motivo 

la distribución de los recursos no serán Pareto-eficientes3.  Este es el caso del 

sharecropping y de los modelos de información asimétrica, de selección adversa y los 

de riesgo moral.  Estos últimos se utilizan para explicar el comportamiento de los 

agricultores campesinos pero son Pareto-ineficientes. Así, p.e., se puede explicar la 

intervención del gobierno para reducir los costos de información o establecer mercados, 

con lo cual algunos estarán mejor sin embargo, se genera externalidad (la acción de un 

individuo afecta el bienestar de los demás), pero también aparecerían los free-rider en 

esta organización colectiva.  Una forma de 

internalizar parcialmente estas externalidades sería 

interconectando los mercados existentes 

(intercambios eslabonados)  Pero esto no asegura un 

equilibrio general eficiente en términos de Pareto.  

Más aún, el problema persistiría dado que los 

mercados o están poco desarrollados o no existen, 

(Figueroa, 1996) 

 

“… La lógica de la economía campesina es tal que ella no va a modificar radicalmente 

su sistema de producción que ha sido experimentado en el tiempo, y que ha mostrado 

que funciona, para introducir un nuevo cultivo o un nuevo factor productivo. Y por más 

rentable que fuera la innovación, no se especializaría en el nuevo cultivo” (Figueroa, 

1997, 163) 

 

Stiglitz sostiene, de acuerdo con el segundo teorema fundamental del bienestar 

económico que, cualquier distribución Pareto-eficiente, podría ser conseguida si hay 

una apropiada distribución inicial de recursos.  Una vez que la importancia de los 

incentivos se reconoce,  el vínculo entre la producción y distribución se vuelve mucho 

                                                           
3 Recordemos  que el óptimo paretiano requiere de mercados competitivos en equilibrio general y con información 

perfecta. 
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más cercano. Por lo tanto, sostiene Stiglitz, el sharecropping aparece como 

consecuencia de la diferencia entre la distribución de los recursos humanos (trabajo) y 

los recursos físicos (tierra y capital)  

 

Hart y Holmström (1987), hacen referencia a la motivación que tienen los agentes para 

tener contratos a largo plazo. Ello respondería a las inversiones especializadas que se 

realizan y a la presencia de selección adversa y riesgo moral.  Presentan un modelo de 

agencia (agente-principal) para afrontar el tema 

del cumplimiento explícito de los contratos 

mediante  las sanciones legales en caso de 

incumplimiento, que conjuntamente con los 

costes indirectos (problemas de reputación), 

afectan el comportamiento de equilibrio. Suponen 

que la información asimétrica surgirá como consecuencia de realizar los contratos, no 

antes, por lo que no asumen modelos de selección adversa4. Los contratos se efectúan 

siguiendo el óptimo de Pareto,  pero son de second-best  debido a las restricciones de 

información y otras. El modelo busca maximizar la utilidad esperada del agente, sujeta a 

la del principal (esto es tomado como restricción al problema de maximización), así se 

asegura de recibir una utilidad esperada mínima (de reserva)  Entonces, el agente puede 

observar algunos datos sobre el costo de estas acciones, o la rentabilidad esperada de 

estas acciones, antes de llegar a decidir qué hacer. 

 

La estructura de mercado: 

 

Stiglitz (1989), critica a los dos enfoques que buscan estudiar la estructura del mercado 

de la agricultura rural.  El primero de ellos, que asume competencia perfecta debido a la 

existencia de un gran número de trabajadores y propietarios de tierras. El otro enfoque 

que sostiene que debido a la existencia de una gran desigualdad de riqueza entre 

trabajadores y propietarios agrícolas, los campesinos tendrán que abandonar sus tierras 

en el corto plazo. 
                                                           
4  La selección adversa surge debido a la asimetría de la información, por lo cual se elige al bien “malo” en lugar del 

“bueno” 
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Frente a estos dos enfoques, Stiglitz sostiene que la presencia de desigualdad de riqueza 

entre los propietarios de tierras no implica que éstos puedan ejercer su poder en forma 

no controlada. Y que el comportamiento de los agentes participantes, sin considerar el  

número de ellos, se puede explicar mediante los modelos de competencia imperfecta 

[modelos de contrato bilateral] debido a la presencia de altos costos de transacción y 

costos de información. 

 

Los costos de transacción y, especialmente los costos de información, además de limitar 

el grado de competencia, crean instituciones rígidas, lo cual estaría dando como 

resultado instituciones ineficientes.  Esto al mismo tiempo, permitiría la intervención 

del gobierno para corregir las fallas del mercado y buscar desarrollar a la pequeña 

agricultura.  

 

Figueroa (1997), en función a los resultados de su investigación empírica realizada en el 

Valle de Ica, propone que “…La articulación entre la agricultura campesina y la 

agroindustria se da a través de los mercados. Los mercados principales son: El de bienes 

agrícolas que son materia prima de la agroindustria, el mercado de alquiler de tierras y 

el mercado laboral. El mercado más importante en la articulación es el mercado laboral” 

(p. 157) 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 
 

La agricultura de contrato es una institución que surge  debido a la existencia de 

información incompleta, dotaciones desiguales de activos económicos y sociales 

(educación, cultura, participación ciudadana, etc.) y mercados pocos desarrollados o 

inexistentes que se observa en la agricultura campesina o pequeña agricultura. Su 

desarrollo tiene como propósito  entender las relaciones de no mercado o bilaterales que 

se observan en este sector de nuestras economías.  
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Como se podrá deducir del presente artículo, las instituciones son endógenas, por lo que 

deben ser explicadas en el modelo, tanto  por la sociología, la psicología y por la 

historia. Su creación es consistente con la lógica del agricultor rural, pues ayuda a 

solucionar fallas de mercado. 

 

Los mercados son de equilibrio parcial y, en términos del óptimo de Pareto, son de 

second-best.  Encontramos diferentes tipos de mercados: De bienes, de crédito y de 

alquiler de tierras. No se encuentran desarrollados o no existen mercados como el de 

seguros, asistencia técnica y de semillas. 

Finalmente, las proposiciones generales presentadas aquí para la teoría de contratos, 

parecen ser el núcleo de la teoría. De ellas se pueden derivar proposiciones específicas 

para su contrastación fáctica.5 

 

Referencias Bibliográficas: 

1. Figueroa, Adolfo. Nuestro Mundo Social. Introducción a la Ciencia Económica. 

Lima: Fondo editorial Pontificia Universidad Católica del Perú; 2008. 

2. _____________.  Pequeña Agricultura y Agroindustria en el Perú. Economía 

1997; XIX (37-38): 93-170. 

3. Hart, O. y Holmström, B. The theory of contracts. Advances in Economic Theory 

1987: 71-155. Cambridge University Press. 

4. Stiglitz, J. Rational Peasants, Efficient Institutions, and a Theory of Rural 

Organization: Methodological Remarks for Development Economics. En Pranab 

Bardhan, editor. The Economic Theory of Agrarian Institutions. New York: 

OxfordUniversity Press, 1991:18-29. 

 

                                                           
5 Para ver proposiciones específicas relacionadas al presente artículo, consultar el artículo de Adolfo Figueroa,  en la 

revista Economía, publicación de la PUCP, Vol. XIX, N° 37-38, julio-diciembre 1996; 1997; pp. 102-103. 
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           INFLACIÓN Y DESEMPLEO EN EL  PERÚ: 1993-2008 

 

Ms.  Félix  Castillo  Vera*  

 

 

En la década de 1950, el economista británico Arthur W. Phillips (1958) encontró una 

relación estadística inversa entre cambios anuales en el salario nominal promedio y  la 

tasa de desempleo para la economía de Gran Bretaña en el periodo de 1831-1957. 

Posteriormente,  Solow y Samuelson en los años 1960 observan también una relación 

negativa entre el desempleo y la inflación para el caso de las economías del Reino 

Unido y los Estados Unidos. La explicación es sencilla: Dados los precios esperados, 

que para los agentes económicos de aquellos años son simplemente los precios del año 

pasado, una reducción del desempleo provoca una subida en los salarios nominales, la 

cual provoca a su vez una subida en los precios. 

 

Según Blanchard (2000), la relación entre inflación y desempleo, denominada curva de 

Phillips tradicional, puede formalizarse como: 

 

  tt uz .)(         (1) 

Donde: 

t : Es la variación porcentual de los precios registrada entre este año y el  año 

pasado,  tasa de inflación. 

tu : Es el porcentaje  entre desempleo y población activa: tasa de desempleo. 

z : Variable residual que recoge factores como: 

Seguros de desempleo, cambios estructurales en la 

economía, modificaciones en la legislación 

laboral, llámese salario mínimo, contrataciones o 

despidos. 

 : Es el margen de precio sobre el costo, mide de 

algún modo la estructura de mercado de la economía. 
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En los años de 1970;  a medida que la inflación 

comenzó a ser persistente, los trabajadores y empresas 

modifican la manera de formar sus expectativas, 

empezaron a suponer que si la inflación había sido alta 

en el año anterior, era probable que presente año, 

también lo fuera. Así la nueva relación entre inflación 

y desempleo denominada curva de Phillips modificada, puede formalizarse como: 

 

        
e

tt uz   .)(        (2) 

Siendo  1.  t
e  . 

Donde  recoge la influencia de la tasa de inflación del año pasado en la tasa 

de inflación esperada del presente año. 

 

En el caso de la economía peruana, se argumenta que la relación inversa entre inflación 

y desempleo no se da, incluso se afirma que la relación es positiva; sin embargo, a la luz 

de la cifras, hay indicios de que  existiría la curva de Phillips en su versión modifica 

para la economía peruana. 

 

Para una prueba empírica de la curva de Phillips en la 

economía peruana, se ha tomado datos anuales de la 

inflación y  desempleo de las memorias del Banco 

Central de Reserva del Perú, periodo 1993-2008, para 

luego estimar dicha curva. 

El modelo econométrico es el siguiente: 

 

  tttt uz   1..)(  

Donde t  es un proceso estocástico ruido blanco. 

           Los resultados son como sigue: 

 

  1.4315.08085.04758.9  ttt u   

    tcal      2.38    -1.92          10.35   
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 R2
aj=0.9027   F=66   LM (pob.)=0.74 

 

La regresión muestra un buen ajuste, no tiene 

problemas de auto correlación de segundo orden, 

como tampoco problemas de heterocesaticidad, menos 

aún problemas de multicolinealidad, los parámetros 

muestran estabilidad; por lo que,  podemos decir que 

individualmente  los tres factores que explican la 

inflación actual son significativas, el margen de ganancia y la variable residual lo hace 

con el 97% de confianza, la tasa de desempleo con el 92% de confianza, mientras que la 

inflación del año anterior lo hace con el 99% de confianza. Así también,  el desempleo y 

la inflación del año anterior, simultáneamente, explican la tasa de inflación actual  con 

el 99% de confianza. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Si bien  la muestra  se pude considerarse pequeña,  la regresión cumple con los 

supuestos del modelo de regresión lineal general, por lo que nos permite afirmar que 

existe evidencia empírica a favor de que la curva de Phillips modificada estaría presente 

en la economía peruana y que por cada un punto porcentual de aumento del desempleo  

disminuye en 0.808 puntos porcentuales la inflación, con el 92% de confianza.  La 

influencia de la inflación del año pasado en la en la inflación  esperada del presente año 

es solo el 43%. 

 

Los responsables de la política económica en el Perú  

deberán tener en cuenta esta relación inversa entre inflación 

y desempleo,  elegir la combinación de inflación y 

desempleo que se encuentre más aceptable de acuerdo a sus 

objetivos políticos e ideológicos. No es posible alcanzar 

ambos objetivos. 
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¿CHINA Y ASÍA VAN A DOMINAR EL MUNDO? * 

 

Andrés Oppenheimer: Hace pocos meses en un viaje a Singapur y China, leí un libro 

que me llamó mucho la atención, se llama, El Nuevo Hemisferio Asiático,  y dice que 

los asiáticos van a dominar el mundo, su autor es el ex embajador de Singapur en la 

ONU Kishore Mahbubani y actual decano de la Escuela de Relaciones Internacionales 

en la Universidad Nacional de Singapur, él dice que el auge de Asía que estamos viendo 

ahora no es nada nuevo y que Asia siempre dominó al mundo y que los últimos 200 

años en donde occidente dominó al mundo han sido una excepción a la regla. 

En su nuevo libro, “El  nuevo hemisferio asiático, el cambio resistible del poder global 

hacia el este”, Ud. dice que la era de la dominación occidental del mundo ya terminó y 

que ahora viene la era de la dominación asiática, ¿Cómo puede estar tan seguro de eso? 

 

Kishore Mahbubani: Estoy absolutamente convencido que esto 

pasará dado que este no es el comienzo del asunto sino el retorno 

a ese asunto. Desde el año 1 hasta el año 1820, las dos economías 

más grandes del mundo fueron consistentemente China e india y 

fue nada más que en los últimos 200 años que Europa arrancó, y 

luego se fue por América en el siglo XX, pero los últimos 200 

años han sido una aberración histórica, una anormalidad por lo 

tanto, lo que veremos ahora es el retorno a lo conocido 

históricamente en donde nuevamente, tal como predijeron Goldman Sachs para el año 

2050, las 4 economías más grandes del mundo serán, en primer lugar, China, India, 

EEUU y luego Japón,  

 

A. O.: ¿Acaso las grandes invenciones de la humanidad no fueron del occidente?, la 

imprenta, las grandes medicinas, la teoría de la relatividad? 

 

K. M.: Estoy completamente  de acuerdo, de hecho occidente 

le ha presentado al mundo la modernización y lo asombroso 

es que Asia, (a propósito he escrito un libro: “¿Pueden pensar 

los asiáticos?) la razón es porque los asiáticos tardaron mucho 

tiempo en aprender de occidente los frutos de la modernización, ahora finalmente la 
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razón por la que los países asiáticos triunfan hoy en día es 

porque comenzaron a entender, a absorber y a implementar 

los 7 pilares de la sabiduría occidental entonces, están 

tomando lo mejor de occidente y lo aplican en Asia 

desarrollándolo aún más y, con esto no estamos hablando del 

fin de occidente, occidente probablemente seguirá siendo la civilización más fuerte por 

mucho tiempo pero habrán también otras civilizaciones fuertes que habrán aprendido de 

occidente cómo modernizarse. 

 

A. O.: Pero si Ud. mira las patentes, que son  una forma de medir la prosperidad y el 

futuro de un país, EE.UU. todavía produce miles y miles de patentes más por año que 

China! 

 

K. M.: Y con esas mismas mediciones, América tienen cientos de ganadores de Premios 

Nobel y China prácticamente no tiene ninguno, es cierto, pero recuerde que todas esas 

son mediciones del pasado y no del futuro; he escrito un artículo llamado “¿Pueden 

innovar los asiáticos?” que pueden encontrar en mi sitio web, 

y me he encontrado con algunas cifras asombrosas que 

muestran que en ciertas áreas por ejemplo, en algunas áreas de 

tecnología verde, energía solar y eólica, energías renovables, 

sabe Ud. que China se encuentra más adelantada que EE.UU. 

en varios campos de tecnología verde, entonces el mundo está cambiando 

vertiginosamente, y a pesar que EE.UU. ha tenido una gran ventaja y la seguirá teniendo 

por algún un tiempo más, el paso al que están creciendo algunos países como China es 

completamente fenomenal. 

 

A. O.: ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho el Dr. Mahbubani?  

Panelistas: Sin duda, es una pregunta muy interesante y hasta cierto 

punto difícil de contestar, los expertos hablan del crecimiento 

impresionante de China sin embargo, está todavía muy lejos de 

alcanzar los niveles de los países desarrollados, algunos expertos 

señalan que China en el 2020 habrá sobrepasado al Japón como 

segunda economía del mundo sin embargo, para que alcance el nivel 
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de los EUA todavía está muy lejos; no cabe duda que los  

grandes avances que ha tenido por las reformas 

implementadas por Deng Xiaoping ha repercutido muy bien 

en China y en el mundo. 

 

Vemos por ejemplo que en los supermercados muchos de los productos son hechos en 

China, digamos que ya empieza a verse un dominio de China en el ámbito del comercio 

porque ya se ve eso en el mercado. En otros ámbitos parece que está todavía lejano por 

ejemplo, en el ámbito tecnológico y científico aunque han tenido avances pero todavía 

están muy lejos de alcanzar los niveles incluso de Japón. Un ejemplo de lo que puede 

representar muy pronto el desarrollo tecnológico y científico de China, está en la 

universidad de Xing Huang en Pekín que tiene un parque tecnológico con 20 mil 

empleados entre los cuales hay cerca de 4 mil científicos a tiempo completo. 

 

Dominar al mundo no, al menos por ahora es una expresión excesiva en cambio sí es 

cierto que China está creciendo fuertemente, Ud. lo vio en el 2009, fue el único que 

pudo avanzar al mismo paso que iba Alemania, también se ha visto que es el mayor 

acreedor del mundo y de la deuda norteamericana, sus excedentes han crecido de 

manera notable, es claro que ellos tienen sus intereses en 

distintas regiones del mundo por ejemplo, las inversiones 

chinas en Australia, en donde se ha producido esa fusión de 

los métodos occidentales con los valores orientales y  esto no 

ha sido sencillo, ahora hay que estar preparados para un 

mundo en donde China tenga una voz cada vez más fuerte. 

 

A. O.: ¿China va a poder mantener este crecimiento entre 8 y 9 % durante los próximos 

20 ó 30 años? 

 

Panelistas: Lo que sí tiene a favor es su tamaño, con casi 1,400 millones de personas, 

es un país gigantesco que todavía le quedan muchos recursos para poder seguir 

creciendo; pero cuando yo estuve hace poco en China, leí en todo los lados que los 

niños empiezan a estudiar inglés obligatorio en tercer año de primaria y en muchos 

países de América Latina empezamos en el séptimo grado de primaria. Yo lo miro más 
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en el tema de negocios, cómo las empresas estatales y privadas chinas llegan al segundo 

paso del desarrollo, ellos han llegado al primer paso que es producir en el sector 

manufacturero creando, con productos que se venden aquí, el problema es ver si ellos 

van a poder tomar el segundo paso que es innovar y empezara a fabricar inventos, no 

sólo un centro de manufacturas sino un centro de invenciones de nuevos productos. 

 

El Dr. Mahbubani, ha dicho algo que es cierto, en los últimos 20 siglos, la mayor 

economía del mundo ha sido la China y ya es actualmente  la tercera pero a paridad del 

poder adquisitivo y dado que un dólar compra más en China que en Estados Unidos y 

ahora que Japón ya es la tercera economía del mundo y en 20 años, con el diferencial de 

crecimiento entre Estados Unidos y la China, ésta sería de acuerdo a algunas 

mediciones, la mayor del mundo. 

 

A. O.: ¿China va a seguir siendo aparentemente un país cohesionado o va explotar o 

implosionar como algunos países de Europa o como la ex URSS? ¿Por qué está tan 

seguro que China no se va a desintegrar, en la historia se ha visto que muchos señores 

feudales, los emperadores se han peleado entre ellos y, se han desmembrado, que le 

hace pensar que el régimen comunista actual, con el aumento de las libertades y de las 

comunicaciones no va a implosionar? 

 

K. M.: Las dinastías chinas han ido y han vuelto pero la civilización china han superado 

a todas las otras y tiene razón, el Partido Comunista Chino 

(PCCH ), puede colapsar eso es posible pero considere 

esto: Los chinos han atravesado casi 130 años de infierno 

desde la guerra del opio en 1842 en los donde los británicos 

obligaron a los chinos aceptar opio a cambio de té, y luego, 

la invasión japonesa, luego el gran salto hacia adelante y la revolución cultural, los 

chinos han sufrido así y de pronto, estos últimos 30 años han sido los mejores que China 

ha experimentado en los últimos 700 años, por lo tanto los chinos en realidad están 

contentos con el desempeño del PCCH y este está constantemente reinventándose a sí 

mismo, hoy en día este tiene un sistema tan meritocrático como el de la Universidad de 

Harvard, o el de Mackenzie o Goldman Sachs para elegir una nueva generación de 

líderes entonces, en la medida que los nuevos líderes del PCCH continúen 
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reinventándose de la manera en que lo vienen haciendo, yo creo que seguirán viviendo 

durante bastante tiempo aún. 

 

A. O.: ¿No va a suceder que la gente se rebele contra el régimen totalitario? 

 

K.M.: Si tú eres un campesino en China,  el país que ha 

luchado mejor contra la pobreza en el mundo es China; cuando 

empezó la modernización había 600 millones de personas 

viviendo con menos de un dólar, actualmente hay menos de 

200 millones de personas en esas condiciones  entonces, lo que vemos es la mayor 

elevación socioeconómica de personas en la historia de China, yo creo que con este tipo 

de mejoramientos en los estándares de vida siempre habrá algún tipo de tensiones 

sociales dado que es un país tan grande pero el gobierno no será derrumbado, y el 

aspecto más crítico que muchas personas no entienden en occidente es que las personas 

en China no están eligiendo entre democracia, o autoritarismo o totalitarismo, la 

decisión que toman es entre buen gobierno o mal gobierno y la razón por la cual el 

gobierno chino disfruta de la legitimidad ante su población es porque desde hace 30 

años viene generando grandes mejoras en todo sentido a la gente de China. 

 

A. O.: Pero cómo sabe Ud. que la gente está contenta con su gobierno porque en China 

no hay elecciones, no hay libertad de prensa. Segundo, cuando estuve en India muchos 

indios me dijeron que India va a ser a la larga mucho más fuerte que China: India ya 

tiene conflictos internos, es una democracia deliberante y está acostumbrada a las 

tensiones sociales cosa que en China no es el caso, en India están vacunados contra las 

tensiones sociales.  

 

K. M.: Todo gobierno en China sabe muy bien que si la gente 

de China se levanta contra el gobierno, el gobierno se va, y 

créame,  cuando se trata de una población tan grande, el 

ejercicio del control es siempre un gran desafío. Pero déjeme 

darle un ejemplo, si China fuera una sociedad cerrada, opresiva 

y totalitaria, el gobierno no dejaría  salir a la gente de su país porque no volverían 

nuevamente. Pero sucede que cada año, 30 millones de chinos salen de China 
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libremente y cabe el dato que justamente, cada año regresan a 

China  libremente, 30 millones de chinos. 

 

A. O.: Si Ud. ve lo que pasa en Panamá, en Perú, Los chinos 

se están quedando y están utilizando a América Latina como trampolín para irse a EUA. 

 

K.M.: Sí es cierto, Muchos chinos migran y este es un hecho de la vida. Déjeme 

contarle una historia cómica, Una vez el Presidente Carter le estaba poniendo presión al 

Presidente Deng Xiaoping  y decía nosotros en EUA creemos en la libertad de 

migración es por eso que estamos poniendo sanciones a la Unión Soviética porque allí 

no se permite la emigración entonces Carter le preguntó, le permitiría a su gente la 

emigración?, entonces Deng le respondió: no hay un problema, quieres un millón, 10 , 

100 millones, le puedo enviar a América mañana mismo 100 millones de chinos 

entonces el gobierno chino no teme a la migración, y lo que es aún más asombroso, 

China manda todos los años a cientos y miles de sus mejores cerebros, estudiantes a 

universidades norteamericanas, ahora si China no confiara que esos cerebros regresaran, 

ella moriría, y lo que muestran las estadísticas es que cada año retornan al país un 

porcentaje más elevado de los mejores cerebros chinos, entonces China está haciendo 

algo notable, ahora volviendo a su pregunta sobre China e India, lo que es más notable 

en Asía es que no existe un único modelo para el éxito, todos asumen que el modelo 

chino es el único modelo para el éxito, no!, y de hecho, 

ambos países crecen a paso acelerado pero de maneras 

completamente distintas y al hacerlo demuestran la 

diversidad que existe en Asia. Es bueno para Asia que 

China tenga éxito con un determinado modelo, Japón y 

Corea del Sur, con otro modelo, Vietnam con otro modelo, India con otro modelo, 

Singapur con un modelo totalmente diferente, entonces hay diversas maneras de obtener 

éxito luego, lo que se demuestra es que no depende del modelo político, hay una 

variable crítica, esa que yo llamo explosión de confianza cultural, los asiáticos habían 

perdido su confianza cultural en la época del dominio colonial y ahora la han 

recuperado y como resultado de esta recuperación independientemente de sus sistemas 

políticos están teniendo éxito. 
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A. O.: ¿Uds. cree realmente que la dictadura China se va a 

mantener en el poder por largo tiempo o con el advenimiento 

del internet, de las comunicaciones no va a poder controlar el 

país como lo han hecho en las últimas décadas? 

 

Panelistas: China funciona como en el imperio, fue un imperio en su historia y el Jefe 

de Estado es como un emperador y en ese sentido, se alinea la situación social, lo que ha 

sucedido es que durante muchos años, el PCCH sirvió para aglutinar y mantener esa 

unidad, lo que sí ha perdido con sus cambios es la igualdad como ideal, la igualdad ya 

no es el ideal del comunismo chino, donde hay una libertad económica que es reciente 

que no va acompañada con libertad política. 

 

Yo discrepo totalmente que China deje salir libremente a sus ciudadanos, esto no es así, 

al contrario, si Ud. recorre las embajadas en Pekín se va a dar cuenta de la gran presión 

de ciudadanos chinos pidiendo visas y a veces, buscando medios no correctos para 

obtener las visas pero, hasta cuándo va a poder mantener 

su hegemonía el PCCH sin un aglutinante como es el ideal 

de la igualdad?, es una gran duda, sobre todo si uno tiene 

en cuenta la existencia de sus comunidades, el 92% 

corresponde a la etnia Han, pero vemos en los diarios 

todos los días de las dificultades que pasan con otras comunidades como los Tibetanos, 

Uigures, Manchús. 

 

A. O.: ¿Va a poder sobrevivir el gobierno chino como el emperador del país?  

 

Pero qué dice sobre el argumento histórico, es verdad que China siempre ha sido un 

imperio pero en este contexto, en la medida que avanza el capitalismo, va haber en 

China cada vez más ricos y estos ricos que tienen sus feudos, tienen al alcalde, la 

ciudad, al gobernador del Estado, y a varios funcionarios en su grupo, les pagan, qué va 

a pasar cuando el Estado diga que se deba pagar más impuestos y los empresarios 

nieguen esa posibilidad y como se sabe, por aumentar el impuesto el imperio chino 

antiguamente tuvo muchos problemas. 
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El gobierno chino ha tenido un control casi perfecto de la población pero ciertamente 

está en grave riesgo por las grandes diferencias en la 

desigualdad, el 47% vive en las zonas rurales y el 

analfabetismo es todavía del 9% aunque, en la medida como 

avanza es un gobierno muy efectivo, atractivo, la meritocracia 

es la que rige.  

 

Hay u problema de transición política en China, primero, el gobierno no tiene 

legitimidad porque es comunista en lo ideológico pero capitalista en la práctica, su 

justificación política es la dictadura del proletario pero está ejerciendo un régimen 

capitalista. Segundo, la gente, el público a medida que aumenta su nivel de vida 

demanda libertades. Tercero, existe el problema de las minorías étnicas que lo ha 

minimizado el Dr. Mahbubani y, el cuarto problema, es que existe una corrupción 

montada en torno a las licencias. El desafío es saber ¿cómo va a afectar este crecimiento 

económico a América Latina en el comercio, turismo, y las tecnologías? 

 

A. O.: El acuerdo de libre comercio firmado entre China con los 10 países de la 

ASEAN, entró en vigor el 01-01 2010, qué impacto va a tener? 

 

K. M.: Ya ha tenido un impacto masivo, yo le puedo decir 

que cuando China le pidió a los países asiáticos un acuerdo 

de libre comercio fue un gran shock, es como si los EE.UU. 

le propusieran un acuerdo de libre comercio a toda América 

Latina. Esto nunca ha pasado, que China siendo una sociedad comunista proponga un 

acuerdo de libre comercio. Los asiáticos se quedaron sorprendidos pero después 

accedieron, y lo asombroso es que después que eso sucedió, los japoneses se dieron 

cuenta que China les había ganado esta propuesta, entonces los japoneses se sumaron a 

Corea del Sur, Australia y otros luego India se sumó y todos estos acuerdo se van a 

efectivizar hasta el 2010, excepto el acuerdo con Japón vigente hasta el 2012. Esto 

realmente tiene un impacto importante, son muchos acuerdos de libre comercio. Lo más 

importante es que Asia oriental se ha convertido en la mayor fuerza de crecimiento del 

comercio en todo el mundo. 
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A. O.: ¿Como resultado de este libre comercio, si China importa más de sus vecinos 

asiáticos, eso va a perjudicar a las exportaciones de AL? 

 

K. M.: Yo creo que una de las mejores cosas que nos enseñó 

occidente a nosotros los países asiáticos es la virtud del libre 

comercio, hoy en día los mayores creyentes del libre 

comercio son los países asiáticos, porque el libre comercio 

no es un juego de suma cero, cierto? Al final del día, 

mientras más se comercie, más crece tu economía y más se benefician todos entonces, 

se puede perder en un sector eso es posible por ejemplo, yo conozco a un comerciante 

de Singapur que viajaba hasta Brasil para conseguir comprar alas de pollo porque los 

latinoamericanos no las comen entonces puede ser que ahora le compren las alas de 

pollo al sudeste asiático en vez de Brasil pero a la final, conforme los chinos se hagan 

más ricos compraran otros productos, compraran otras cosas entonces yo creo que el 

nivel de crecimiento de la prosperidad en Asia es bueno para América Latina.  

 

Panelistas: El Dr. Mahbubani está tratando de no ofender a nadie o es realmente es que 

los países asiáticos van a tratar de comprar más de sus vecinos y menos del resto del 

mundo. Yo creo que no es incompatible el planteamiento de la ASEAN (Asociación de 

países del sud este asiático) y el espacio en el comercio en AL, por ejemplo, el país que 

tiene la mayor población de origen chino es Perú, de cada 25 peruanos 1 es hijo de 

padre y madre chino, de cada 6 peruanos uno tiene algún tipo de ancestro chino, Perú ha 

sido el primero o segundo que tiene un TLC con China, y que está negociando con 

Corea, Singapur, Tailandia, Japón entonces, creo que esto 

va a ser positivo  para AL sobre todo para los países de la 

cuenca del Pacifico, (Perú, Colombia y Chile) y también 

para un país atlántico que es Brasil. 

 

A. O.: ¿Cómo va impactar este acuerdo de China con los países de la ASEAN en 

México y América Latina? Este va a poder cada vez más exportar a China?  

Hoy por hoy, China casi solo compra materia prima,  soya de Argentina y Brasil, harina 

de pescado de Perú, y muchos minerales, etc., y eso va  a cambiar cuando hay apertura 

entonces, China va a comprar productos manufacturados de alto valor agregado o de sus 
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vecinos asiáticos o de Latinoamérica.  Yo creo que esto va a hacer que las empresas 

mexicanas y latinoamericanas empiecen a subir su nivel de competencia, para poder 

competir a nivel global; empresas como Embraer van a poder competir muy bien en 

China pero las otras empresas, para poder vender exitosamente a China van a tener que 

mejorar grandemente su manera de producir. 

 

A. O.: ¿No hay riesgo de contagio político de que si China sigue creciendo a los niveles 

actuales, y si sigue sacando de la miseria y de la pobreza a millones de chinos cada año, 

que gente en AL diga caramba, esta es una dictadura que sí funciona, no cree que habrá 

un efecto de contagio negativo? 

 

Panelistas: Yo creo que no habría contagio porque los 

elementos básicos occidentales no están presentes en China, 

para que tenga una idea, es más importante la armonía que la 

barbarie en China entonces, todo se desarrolla en un ambiente 

donde las costumbres, los usos, los valores del taoísmo son distintos de los de occidente 

y la población occidental no le va a tolerar  una opresión similar a la opresión política 

existente en China, por otro lado, esto del crecimiento chino es muy importante, pero 

hay que tener en cuenta el umbral, con un umbral muy bajo una situación de miseria 

generalizada, ese crecimiento además no es un ejemplo porque ha sido muy disparejo, 

de 1978 al 2008 la distribución del ingreso se ha modificado muy negativamente, si Ud. 

toma el índice Gini que es lo que la gente utiliza para medir la  desigualdad, va a ver 

cómo se ha deteriorado esto por los informes que hace por ejemplo, el Banco Asiático 

de Desarrollo, el ejemplo chino es importante que puede ayudar a muchos, nos va a 

beneficiar en el comercio pero China no comercia como los demás, China comercia 

estableciendo una inversión de manera tal que gana en la producción del producto que 

va a comprar, es un sistema muy complicado, China tiene una historia de opresión 

occidental y eso todavía pesa, China cree que una gran parte del mundo le va a sacar 

ventaja. 

 

A.O.: Hacia México, no hay un riesgo de contagio de 

corrupción en la medida que China está comerciando cada 

vez más en la región Latinoamericana? No va haber un 



 

27 

 

contagio de la corrupción china, porque por ejemplo, en EE.UU. se tiene una ley anti 

soborno, que no siempre se cumple pero que por lo menos, tiene oportunidades qué sí se 

aplican, en cambio, en China no, no hay un riesgo de contagio de corrupción? 

 

Panelistas: Yo quisiera pensar que no existen esos riesgos porque son contextos 

culturales muy diferentes y también no se puede negar que existe la corrupción aquí (En 

México).  

 

Hace algunos años atrás cuando, el Presidente de China Hu Jintao hizo visitas a algunos 

países del cono sur, se comentó que China iba a invertir aproximadamente 100 mil 

millones de dólares en América Latina y al poco tiempo dijeron que no  ¿Qué pasan con 

las famosas inversiones chinas en América Latina?  ¿China piensa invertir más en el 

mundo? 

 

La inversión china en México se ha incrementado y eso tiene 

grandes repercusiones.  México debería aprovechar esta 

inversión para tener un mayor acercamiento con sus 

contrapartes y la tendencia debería ser que la inversión 

mexicana llegara en mayor proporción a China de tal manera 

que, las dos economías se conviertan en complementarias. 

 

En China  está pesando uno de los obstáculos grandes que ha existido  y que ha sido que 

hay muy poco entendimiento de América Latina. Y nosotros creemos que una parte 

importante de esta actuación debe estar por el lado de América Latina haciendo el 

esfuerzo respectivo de educar y empezar a explicarse mejor a los chinos, hay que crear 

un puente en ambas direcciones para poder crear el ambiente para las inversiones. 

 

En realidad, en China no saben mucho de nosotros por culpa 

nuestra, para el caso de Argentina la política es floja y salvo 

Brasil, los demás países no tienen bien claro qué es lo que 

quieren hacer con China. Ahora Venezuela ha tenido ciertos 

contactos pero también lo que pasa es que hacer negocios 

con China es difícil y requiere entender cómo son los chinos, cuánto tiempo requiere 
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esto para desarrollarse, cómo son los intereses chinos. En general, China no es un 

exportador de inversiones así como países occidentales, China invierte en otro país 

cuando va a hacer un negocio con esa inversión, por ejemplo, hace poco hubo una 

inversión china en los puertos brasileños y que estaba ligada a la exportación de Brasil 

hacia China, también en petróleo en el zócalo continental porque tiene interés en 

comprar ese petróleo, pero hacer una inversión en especulación financiera eso no lo 

hace China. 

 

A.O.: Esto del irresistible ascenso de Asia para dominar el mundo se va a dar? Y cómo 

va afectar a América Latina? 

 

Panelistas: Si no hay mayor sorpresa, en el año 2030, la economía china será la mayor 

del mundo, si no hay interferencias en el camino, lo más terrible es que la mayor 

economía del mundo sea una dictadura y eso va a tener repercusiones en la gobernanza 

internacional. En algún momento, que haya una crisis por la transición política en China 

es algo factible y eso a mi juicio llevaría a una crisis económica mundial, mi pronóstico 

es que la próxima crisis será por la transición política china; en cuanto a América 

Latina, el país mejor posicionado para captar inversiones y comerciar con China es Perú 

porque tiene el mayor contingente chino y quiero decir que la primera privatización que 

hizo el gobierno en los 90s, que fue la Hierro Perú, lo compró una empresa pública 

china en 1992. Es claro que China ya se está transformando en un súper poder. Esto es 

lo que Deng Sia Ping había previsto para China y al llegar al 2010 como la potencia 

mundial.  

 

Yo quisiera resaltar que los chinos saben más de América 

Latina que los latinoamericanos de China, hay muchas 

universidades en China que estudian a América Latina 

teniendo como base al idioma español, y esto ha sido un 

fenómeno no sólo en China sino en casi toda Asia, los 

estudios Latinoamericanos como base el idioma, entonces China va avanzar mucho 

más. 
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China tiene una clara política de desarrollo industrial que se alinea desde la educación, 

investigación, los incentivos fiscales, el tipo de cambio para tener proteger y desarrollar 

industria estratégica lo cual es este un tema problema en América Latina. Pensando que 

el mercado todo lo va hacer, yo creo que desde hace algunos años, todos los países 

asiáticos saben que las políticas de mercado deben ser balanceadas por buenas políticas 

de gobierno. 

 

Es un régimen totalitario de derecha en China, su ascenso no tiene que ser visto como 

una novedad sino como la continuación que sucedió durante miles de años y que fue 

interrumpido por una supremacía occidental. 

 

A.O.: Finalmente, hay que decir que EE.UU. patenta 280 mil inventos al año, en 

cambio China patenta sólo 2 mil o sea, la brecha todavía es enorme, pero de que China 

está avanzando eso no es cuento chino. 

* Entrevista realizada por A. Oppenheimer a Kishore Mahbubani. 
Panelistas: Ricardo Lago, Fernando Torres, Raúl Estrada Duela, Ramiro Villeda, Raimundo Ruga. 
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LAS CRISIS FINANCIERAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pánico financiero de 1907 tuvo como uno de los protagonistas a  J.P. Morgan quien en 

ese entonces, ya era el hombre más rico de los EE.UU.  

 

El Knickerbocker Trust  Company, banco de A. Heinze se vio favorecido por activos 

líquidos provenientes de la venta de sus propiedades mineras las cuales ingresaron a dicho 

banco permitiendo después que su mismo dueño se haga, él mismo un elevado préstamo lo 

cual contribuyó a la pérdida de confianza en el sistema financiero, principalmente en los 

bancos de New York. Estos eran los más poderosos de EE.UU. y, el gobierno inyectó 

liquidez al sistema financiero; J.P. Morgan contribuyó en ello con sus bancos aunque, 

también aprovechó dicha situación para comprar acciones en pleno pánico financiero.  

Algo parecido hizo el banco J. P. Morgan en el 2008, cuando aprovechó en comprar a muy 

bajo precio el banco Bearn Stern. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta vez, el jueves negro del 24 de 

octubre de 1929 significó la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la quiebra del 

sistema  financiero y, económicamente, el inicio de la gran depresión que fue sino hasta 

1907 

El pánico bancario: 

El aumento de las tasas de interés y los 
diferentes escándalos financieros en 
Nueva York provocaron una embestida 
hacia los bancos con una falta de liquidez. 
Esta crisis decidió a los norteamericanos a 
crear la FED en 1914. 

1929 

 La caída de Wall Street: 

El pánico de 1929 que precedió a la 
Gran Depresión de comienzos de 
los años 1930, permanece como la 
más fuerte crisis de la historia 
financiera hasta estos días. 
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1933 cuando la política económica del gobierno norteamericano a 

través del New Deal, vino a aplicar las recomendaciones de John 

Maynard Keynes.  

 

El mundo económico, los mercados y hasta los países europeos 

no se habían recuperado de la primera guerra mundial, (1914 – 

1918)  Inglaterra y el resto de Europa no salían aún de la crisis 

siendo EE. UU. su mayor socio comercial y financiero, además de haber ganado la guerra. 

 

Antes de 1929, la política económica seguida por el gobierno norteamericano era de 

orientación neoclásica liberal, cuya prédica era la del laissez-faire (No intervención del 

Estado en los mercados) y, la autoregulación de los mercados. Por el lado económico, 

desempleo y subempleo en EE.UU. hicieron que las familias no tengan un adecuado poder 

de compra; las empresas no tenían una capacidad plena de 

producción y para vender más tenían que bajar sus precios 

esperando que la demanda responda proporcionalmente. 

Los precios bajaban y la demanda seguía deprimida siendo 

que las empresas tuvieron que empezar a despedir parte de 

sus obreros lo cual generó en parte, un círculo vicioso de 

bajo poder de compra, deflación, desempleo, morosidad de las empresas, quiebra de 

empresas, embargos y finalmente, quiebra de bancos. 

 

Por el lado financiero, la crisis económica afectó a bancos y a otras instituciones 

financieras quienes transaban sus activos en Wall Street. Pocas semanas antes de la caída, 

el pánico financiero surgía cuando las acciones puestas en Bolsa no tenían ningún 

comprador aún a precios de un tercio de su valor; las 

actividades de la Bolsa tenían que cerrarse en previsión de que 

la caída vaya a ser mayor aún. Muchos ricos entraron en 

pánico y se suicidaban lanzándose desde los rascacielos de 

NY. También algunos bancos habían vendido sus propias 

acciones, amén de familias y empresas, todos querían tener 

liquidez pero los primeros sufrieron el masivo retiro de fondos de los demás agentes 

económicos. Sólo el Estado podía solucionar el problema y, no hubo otra institución u 
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organización que pueda salvar a los mercados ni a los agentes económicos. Unas 32.000 

empresas desaparecieron entre 1929 y 1932, todo ello generó unos 15 millones de 

desempleados, con cerca de 600 bancos quebrados. A partir de 1933, la crisis de la gran 

depresión empieza a ceder y la nueva ortodoxia a nivel económico empezó a ser el 

keynesianismo con un rol predominante del Estado en la economía, principalmente como 

regulador y promotor de la economía por el lado de la demanda: El gobierno encargó a 

empresas realizar grandes obras públicas dando empleo a jefes de familia como prioridad, 

se ayudó a los bancos y expandió el crédito buscando que las actividades económicas se 

estabilicen, se subvencionó a la agricultura y a otras actividades para reequilibrar la 

demanda de las familias, se organizó un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, la 

ayuda social vino por el lado de hospitales y de subsidios a la alimentación de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas petroleras de oriente medio estuvieron muy sensibles desde mediados de los 60s 

por los problemas políticos surgidos entre países árabes que respaldaban a la causa de 

Palestina contra Israel, principal aliado de EE.UU. y de países de Europa del oeste.  

 

Ya en 1969 EE.UU. había abolido el patrón oro que sustentaba la libre convertibilidad del 

dólar con el oro. Los EE.UU. habían vivido entre 1946 y 1965 la época de oro de su 

economía con un dólar como moneda hegemónica mundial, y cuya economía había salido 

vencedora de la II guerra mundial. Fueron años de emisión monetaria incomparable. A 

fines de los 60s la economía norteamericana empezó a mostrar una elevada inflación lo 

que se transformó en 1969, en  una economía con estanflación. Ya Keynes había fallecido 

1973 – 1974 

El  golpe petrolero: 

La OPEP anuncia en octubre 
de 1973, durante la guerra de 
Yon Kippur, un embargo sobre 
los envíos de petróleo  a los 
países que respaldan a Israel. 
En tres meses, el precios del 
barril de petróleo cuadriplican. 
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(1946) y fue Milton Friedman quien con el análisis monetarista, hizo el diagnóstico con 

soluciones precisas para que la economía norteamericana retome la estabilidad. 

 

Estando la economía norteamericana convaleciente y con otro enfrentamiento bélico en 

medio oriente, el cartel de países productores de petróleo decide de manera unilateral 

elevar considerablemente el precio del barril. En ese entonces, los países occidentales 

industrializados no conservaban reservas en petróleo y el embargo de la OPEP va a tomar 

por sorpresa a estos países cuya matriz energética estaba enteramente dependiente del 

petróleo. Las economías industrializadas estuvieron casi completamente paralizadas. 

 

Esta alza del petróleo a nivel mundial también causó 

elevada inflación en todos los países sobre todo, en 

aquellos importadores netos del combustible fósil. La 

balanza de pagos de estos países fue altamente 

deficitaria y los países occidentales van a iniciar una 

amplia reflexión sobre la sustentabilidad de las fuentes 

de energía fósil y, la investigación y  uso de energías 

renovables.  

 

El precio de las acciones de las empresas ligadas a la actividad petrolera va a dispararse en 

tanto que la crisis de confianza e inestabilidad económica y política va a configurar desde 

ese entonces a la llamada economía del petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1987 

El  lunes negro: 

En una reunión, el lunes 19 de octubre 
de 1987, el Dow Jones (índice bursátil 
que cotiza las  acciones de las 
principales empresas mundiales en el 
NYSE), cae 22.6% llevando en su 
caída a las demás bolsas del mundo. 
Los inversionistas se preocuparon por 
un alza considerable de las tasas de 
interés en los EE.UU. 
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La especulación financiera siempre ha sido uno de los factores que ha generado 

desequilibrios en los mercados bursátiles en el mundo. La economía  estaba ya globalizada 

y cualquier efecto en una de los principales centros financieros tendría que repercutir  en la 

economía de países  globalizados. 

 

En efecto, el 19 de octubre de 1987, los inversionistas 

perdieron más de 500 mil millones de US$ en un solo día y, 

el tambaleo de Wall Street hizo que agentes de bolsa de todo 

el mundo  vendan en masa sus acciones. La causa de este 

pánico financiero no está aún definida y se cree que 

conjugaron varios hechos: El mercado bursátil ya venía 

aproximadamente con cinco años consecutivos de ganancias 

en el mercado además de problemas monetarios de depreciación del billete verde, al 

mismo tiempo que se daba una elevación de los precios del petróleo y de otros 

commodities. Se dice que la causa que motivo el rápido efecto bola de nieve en el sistema 

bursátil mundial fueron a través del manejo de los valores del mercado electrónico y del 

mercado de derivados financieros. Algunos bancos llegaron a quebrar pero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailandia fue el primer país que se vio afectado por la crisis. Este arrastró a países como 

Japón, Indonesia, Corea del Sur y otros del sudeste asiático que al mismo tiempo eran 

clientes comerciales de países latinoamericanos como Brasil y Argentina, países que 

indirectamente sufrieron los efectos de esta crisis. 

 

1997 – 1998 

La crisis asiática: 

La  fuerte devaluación de  las monedas 

de  los países de Asia del sur este, muy 

endeudadas  repercute  en  el  índice 

Dow  Jones.  La  crisis  se  propaga  con 

menos  fuerza  a  Rusia,  Argentina  y 

Brasil. 
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Especulaciones en el tipo de cambio del bath, la moneda tailandesa, provocaron el inicio 

de la crisis. Ya Tailandia tenía un abultado servicio de la deuda externa y, la devaluación 

de su moneda afectó también a todas las monedas asiáticas y al mercado de valores 

transados en las bolsas  de esos países. 

 

Hasta antes de esta crisis, los países asiáticos y principalmente los del sudeste habían 

marcado la pauta en cuanto a crecimiento económico: En los 60s eran países pobres y sin 

futuro y al inicio de los 90s eran prósperos, además seguían atrayendo capitales foráneos y 

tenían superávit en balanza de pagos entre otros factores positivos. Pero ya en los 90s, 

siendo estas economías globalizadas, sufrieron presiones en su tipo de cambio, tuvieron la 

competencia comercial de la China y, tuvieron además grandes fugas de capital.  Fue el 

FMI que asesoró a estos países con la ejecución de planes de ajuste estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta crisis financiera sólo fue la consecuencia lógica de un conjunto de situaciones 

económicas y financieras  que arrastraban los Estados Unidos en el largo plazo: Tasas de 

interés demasiado bajas, poca/mala regulación de los mercados financieros, especulación 

ilimitada con baja escala de valores de los tomadores de decisiones y, varios problemas 

macroeconómicos crónicos como el déficit fiscal, déficit en balanza comercial, entre otros. 

Sin embargo, la crisis financiera de quiebra de algunos bancos con especulaciones 

financieras conllevaron a crisis económica: Considerable aumento del desempleo, 

billonarios desembolsos de fondos del gobierno a las instituciones financieras, PBI cercano 

a cero por bajas en el consumo de las familias y disminución de inversiones de las 

empresas. 

 

2007 – 2008 

La crisis subprime: 

Otorgadas  durante  largo  tiempo  en  los 

EE.UU.,  los créditos hipotecarios de alto 

riesgo conllevan a problemas de pago de 

los  cuales,  los  establecimientos 

financieros  mundiales  sufren  las 

consecuencias. 
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Todos los agentes económicos menos el Estado, quisieron especular en el contexto de las 

condiciones macroeconómicas favorables desde el 2000 pero la burbuja financiera reventó 

y cualquier crisis en EE.UU. es sinónimo de crisis mundial. 

 

*  Compilación hecha por el editor en base a www.lemonde.fr, www.bbc.co.uk/mundo. 
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LOS TLCS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE * 

 

El 07 de mayo del 2010 se llevó a cabo la conferencia: Los TLCs y el Desarrollo 

Sostenible la cual estuvo a cargo del profesor, economista e investigador Alan Fairlie 

Reinoso. El profesor Fairlie tiene ya varios libros publicados  relacionados con el comercio 

internacional entre los que destacan “Los países andinos frente al TLC y la Comunidad 

Sudamericana de naciones” (2008); “Política Comercial, negociaciones internacionales y 

sectores económicos en el Perú de los noventa” (2000) entre otros además de ser 

colaborador habitual de algunos diarios y revistas especializadas. 

 

El Profesor Fairlie explicó que desde el año 2005, el Perú viene negociando acuerdos con 

varios países entre los cuales están los EE.UU. (desde 2005), Chile (desde 2006), China 

(desde 2009), Japón (desde 2010), Unión Europea (desde 2010) 

Habló sobre la existencia de las asimetrías en el comercio internacional, para el caso del 

Perú por ejemplo, en el marco de los Acuerdos Sur-Sur, CAN-MERCOSUR, las asimetrías 

son menos relevantes dado que las exportaciones peruanas son de mayor valor agregado 

que incluyen servicios y configuran un patrón de 

especialización cualitativamente distinto del que se realiza a 

nivel global. En cambio, cuando se trata del comercio 

realizado con la Unión Europea y los EE.UU., el Perú y 

otros países andinos basan sus exportaciones con uso 

intensivo de los recursos naturales, esto es lo que se llama 

estar en un régimen primario exportador y en este contexto, las asimetrías son 

considerables.  

 

Se refirió también a la modalidad de comercio de Hub-and-Spoke que se basa en un 

sistema de distribución de tráfico comercial (aéreo) traducido como de aporte y 

distribución. El Perú y en este caso Lima puede ser un Hub es decir, un centro hacia donde 

lleguen productos de otros continentes por vía aérea dada su ubicación geográfica y, desde 

este centro podrían distribuirse los productos hacia los países vecinos del subcontinente 

sudamericano. Se da el caso de algunas ciudades en Europa que son Hub (Amsterdam, 

Frankfurt, Bruselas, Miami) que poseen modernos aeropuertos ligados a una excelente 
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infraestructura de comunicación que los vincula a otras ciudades y países y desde donde se 

puede recibir y hacer llegar todos los productos del negocio export-import. 

También existen asuntos estratégicos en este esquema de 

comercio exterior como los de la existencia de carreteras 

transoceánicas, (Que vinculan Brasil –ahora ya como potencia 

mundial- con puertos peruanos en el Pacífico); la existencia del 

anillo energético, (Gas natural en la selva que puede proveer de 

energía a países vecinos, o que se puede transformar en industria 

petroquímica); la existencia de la Amazonía y toda su 

biodiversidad, (Con todos sus recursos naturales potencialmente explotables y exportables) 

Todos ellos van a ser determinantes para el Perú en su relación comercial con países 

socios. 

 

Las políticas de comercio internacional han estado siempre orientadas en la prioridad de 

establecer acuerdos con EE.UU. y Europa. El caso con los EE.UU. en el TLC firmado con 

Perú es que  las compensaciones ofrecidas por el gobierno peruano  a los agricultores son 

insignificantes (Lo ofrecido por el gobierno peruano asciende a tan sólo 40 millones US$ y 

lo estimado real debería ser 1,200 millones US$), para los productos como maíz, trigo y 

otros donde la competitividad de los agricultores norteamericanos es insuperable. 

Para el caso del capítulo de  propiedad intelectual, se 

cuestionan los costos estimados por el gobierno peruano, de 

los cuales el INDECOPI calculó que serían en alrededor de 

1,300 millones US$ por no patentamiento de plantas, 

conocimientos tradicionales y biodiversidad, que 

empresarios norteamericanos dejarían de pagar como 

compensaciones. 

 

Para el caso del manejo forestal, las regulaciones acordadas otorgan facultades a los 

EE.UU. para supervisar dicho sector lo cual generaría conflicto entre el INRENA y los 

exportadores madereros. Además podrían existir puntos de conflicto en cuanto a lo 

acordado en el TLC y las normativas comunitarias regionales en cuanto al arancel externo 

común, esto para el caso del maíz norteamericano cuyas facilidades otorgadas deberán ser 

hechas de manera similar con el maíz argentino. 



 

41 

 

Si lo anterior es lo conflictivo, la opinión del gobierno peruano es que la rebaja de 

aranceles para los insumos, maquinaria y tecnología 

norteamericanos, la apertura de oportunidades para exportar 

servicios profesionales, (Ingenieros, contadores, arquitectos), los 

largos plazos de desgravación para los productos sensibles, entre 

otros aspectos van a beneficiar al Perú frente a los EE.UU. Por 

último, la balanza comercial frente a los EE.UU. es superavitaria y 

en el 2009 ascendía a 180 millones US$ favorable al Perú sin 

embargo, existe la tendencia al aumento de las importaciones desde los EE.UU. 

 

Por otro lado, la negociación que se realiza frente a la Unión Europea ha sido al inicio bajo 

el bloque de esquema multipartes es decir, en bloque Perú con los otros países andinos de 

la CAN dentro de los cuales, existían muchas negativas de Bolivia, reticencias de Ecuador 

y prácticamente, Perú y Colombia estaban en casi todo de acuerdo. Esta negociación en 

bloque fue un requisito de la UE para la negociación aunque poco después se ha ido 

flexibilizando dada las controversias en la negociación  y al interior de los países de la 

CAN. Entonces, los países andinos no lograron una posición conjunta y se abrió la 

posibilidad de negociación bilateral 

 

Siempre para el caso de acuerdos de comercio con países del primer mundo hay una 

complicación adicional dado que estos países son fuertemente proteccionistas en algunos 

productos, tienen una elevada subvención tal es el caso de los productos agrícolas que 

EE.UU. así como los de la UE tienen, y que justamente por eso, estos bloques comerciales 

tiene una banda de precios que gradualmente irían 

disminuyendo hasta llegar a un arancel cero para entrar al 

mercado peruano. 

 

EE.UU. es uno de nuestros principales socios comerciales y 

antes era el principal destino pero ahora con la aparición de 

China como potencia mundial exportadora y con la consolidación del bloque europeo, 

EE.UU. va perdiendo peso en nuestro comercio exterior.  
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Ningún país puede ser autárquico y es conveniente que estos ordenen y convengan sus 

acuerdos comerciales en función a intereses compartidos. Sin embargo, para el caso del 

Perú, seguir priorizando los sectores minero y de agro negocios como sectores 

exportadores de poco o mediano valor agregado es decir, dentro de una implícita estrategia 

primaria exportadora limita la posición que tiene el Perú en el mercado internacional y 

limita también la potencialidad que tiene el Perú. Estos aspectos no encuadran dentro del 

esquema de análisis de competitividad de los países. De acuerdo a los recursos que dispone 

el Perú, su oferta exportable puede aún aumentar dándole mayor valor agregado.  

 

Citando a Giordano, la integración puede generar perdedores y la meta es minimizar los 

impactos no favorables pues estos pueden ser transitorios o de larga duración. 

En este contexto, existen dudas sobre los 

beneficios de un acuerdo comercial con Chile  de 

la manera como se lo ha negociado pues, este país 

está importando materia prima peruana y luego le 

da valor para reexportalos a otros mercados, lo 

cual no es el caso del Perú. 

 

Finalmente, la agenda pendiente que se tiene en el 

Perú está orientada hacia la necesidad de 

diversificar la oferta exportable, trabajar en 

función de la competitividad y no únicamente en 

función del crecimiento y, empezar a invertir en 

investigación y desarrollo, tanto o más que como 

lo están haciendo los países vecinos. 

 

* Resumen de la Conferencia  realizado por el editor. 
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LA IGLESIA SIEMPRE DIJO QUE LA BÚSQUEDA DE   

GANANCIA  NO PUEDE SER EL MOTOR DE LA ECONOMÍA * 

 

Chat con Jérôme Vignon en Le Monde, Paris. 

 

Malou: ¿En qué consiste el pensamiento social cristiano y qué respuestas propone frente a    

la crisis? 

 

Jérôme Vignon: Este pensamiento es una sabiduría que fue 

heredada producto de siglos de experiencia de vida cristiana, 

incluido antes del nacimiento de Cristo. Son los primeros 

profetas que se dirigían al rey y lo invitaban a practicar la 

justicia para que se construya la paz. El pensamiento social 

cristiano es esencialmente un vínculo entre la justicia y la paz. 

 

Malou: Se asocia muy a menudo el pensamiento social cristiano a la caridad la cual es sin 

embargo criticada pues ésta no resuelve las causas de la pobreza. ¿Qué responde Ud. a 

esta crítica? 

 

J.V.: Esta es una crítica que no tiene mucho en cuenta a la historia. Dentro de la historia, 

todo comenzó por la caridad. No había en ese entonces protección social, menos sistema de 

seguridad social, sólo había el impulso del corazón que se llamaba caridad.  Y este impulso 

del corazón poco a poco se fue traduciendo en organizaciones que han intentado garantizar 

una asistencia mínima. Pero incluso ahora, esta asistencia mínima no basta y, es necesario 

aún un impulso del corazón, que continúa llamándose caridad. Es necesario entonces, la 

caridad para que la solidaridad vaya más lejos. 

 

Pitch: ¿Cómo introducir la solidaridad dentro de un sistema que 

reposa únicamente en el individuo? 

 

J.V.: Es muy difícil por no decir imposible. Es por eso que la 

enseñanza social cristiana pide que se cambie el sistema de manera que se base no en el 

individuo sino, en el ciudadano. El ciudadano es una persona quien está unido a otros y que 
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encuentra en este vínculo una fuente de alegría. Actualmente debemos modificar el 

sistema, cambiar las reglas para que la creación de vínculos, para que los gestos de 

solidaridad sean incentivados por la fiscalidad, por el presupuesto y por todas las 

instituciones. 

 

Eddie: Uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el principio de 

solidaridad, una “virtud humana cristiana” (Encíclica Sollicitudo Rei Sociales) ¿Cómo la 

Iglesia puso en práctica este principio? 

 

J.V.: En la crisis, una primera exigencia  de la solidaridad es de garantizar los mecanismos 

de salvaguarda para los más vulnerables, los más débiles, por los seguros de desempleo, el 

salario mínimo, el acceso a la vivienda social, para que estos funcionen lo mejor posible. 

En estos aspectos no debe haber austeridad. 

La solidaridad en esta crisis, para los poderes públicos, está también en una reforma de los 

impuestos que reduzca las desigualdades en los ingresos. 

 

Jarjar: La Iglesia ha hecho entender su voz antes que estalle la crisis y, cuando en esta se 

tramaba  que algunos hacían máximos beneficios? 

 

J.V.: Es una buena pregunta. Quizás no muy fuerte porque en el fondo, la Iglesia ha dicho 

siempre que la búsqueda de ganancia no podía ser el motor de la economía. Ella ha 

admitido que el beneficio económico era una guía, un instrumento pero, en ningún caso, el 

fin de la economía. 

Es una constante de la enseñanza social cristiana desde la gran encíclica Rerum Novarum 

pasando por todos los tipos de encíclicas intermedias. La Iglesia dijo que la libre empresa y 

el mercado son buenas cosas porque son instrumentos de 

creatividad y el hombre es hecho, a la imagen de Dios, creador.  

Pero estos son sólo instrumentos los cuales están subordinados 

al bien común y por lo tanto, la ganancia no puede ser lograda a 

cualesquiera sean las condiciones. La Iglesia siempre ha dicho 

esto pero quizás, debió antes decirlo más fuerte, principalmente dirigido al mundo de la 

economía financiera. 
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Tony: ¿Qué hace concretamente la Iglesia por aquellos que 

sufren la crisis?  ¿Qué hace para luchar contra las 

desigualdades? 

 

J.V.: Concretamente, la Iglesia en Francia y en el mundo es sin 

duda una de las organizaciones no gubernamentales más 

importantes por el número de profesionales y benevolentes comprometidos bajo una 

pertenencia cristiana y, son además quienes están al servicio de los pobres. Y en el tiempo 

de crisis, como es el caso de Socorro Católico o de Pequeños Hermanos de los Pobres, 

estos son particularmente activos, y creo que en este momento, las donaciones fluyen más 

de lo habitual.  

Reconozco que la Iglesia no es la única en esta acción al servicio de los pobres, ella no 

tiene el monopolio del corazón, pero sin embargo busca dar una inspiración, un impulso. 

En lo que a mí me compete, yo soy el encargado de la estrategia europea de la lucha contra 

la pobreza y de la exclusión, como Director de Protección Social en la Unión Europea. 

Esta estrategia une a los 27 Estados miembros en tanto que ellos tienen el deber político de 

luchar contra la pobreza, particularmente en este tiempo de crisis y especialmente, uno de 

los objetivos de la estrategia del cual me ocupo es la lucha contra la pobreza de los niños. 

 

Theodor: ¿Cuál es su posición frente a algunos militantes de la 

reducción del crecimiento1, cuyos principios (Moderación de las 

necesidades y del consumo) podrían conformar las enseñanzas 

de la Iglesia? 

 

J.V.: Los militantes de la reducción del crecimiento son profetas 

para mí, en el sentido donde con toda razón, ellos proclaman la importancia de la 

templanza, de la moderación frente a los bienes. Sin embargo por ahora, pienso que ellos 

expresan una utopía antes que una vía totalmente realista. 
                                                           
1 El movimiento de la reducción del crecimiento, de la décroissance, es un conjunto de ideas defendidas 

por movimientos antiproductivistas, anticonsumistas, o ecologistas llamados los objetores del crecimiento. Ellos 

rechazan el crecimiento económico ilimitado y algunos pregonan un control del crecimiento o reducción 

controlada del crecimiento económico. Argumentan que el crecimiento económico está basado en el capital 

natural y este no es ilimitado por lo tanto, la producción y el consumo no pueden ser ilimitadamente sostenibles. 
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En efecto, es necesario un mínimo de crecimiento  para tener 

inversiones, por ejemplo para la economía de la energía, para los 

cambios del proceso de producción de un desarrollo sostenible. Si se 

quiere reducir los transportes individuales por ejemplo, es necesario  

otro hábitat, es necesario otros transportes colectivos, esto no es 

limitar el crecimiento sino otro tipo de crecimiento. 

 

David: El pensamiento llamado social cristiano no ha sido dado como sospechoso por la 

multiplicidad de implicaciones de los cristianos en la dominación económica, social, 

política y hasta colonial? 

 

J.V.: David pone el dedo en la llaga: Los cristianos y los cristianos sociales, en los cuales 

estoy yo, no son siempre fieles a sus convicciones. Pero esta no es una razón para 

renunciar a ello. 

Pienso en particular en el asunto colonial, que se desarrolló paralelamente al auge del 

pensamiento social cristiano. En definitiva, se trata de un pensamiento social llevado 

después de la segunda guerra mundial. Hay que decir también que los grandes 

pensamientos sobre el desarrollo humano que condujeron al fin del colonialismo nacieron 

del crisol cristiano. 

Aun actualmente, este crisol cristiano inspira comportamientos de empresario, lo que ahora 

se llama responsabilidad social de la empresa, que contiene en principio la futura 

mundialización humana.  

 

Usuario9: ¿Por qué es necesario que sean laicos los que tengan un lenguaje fuerte y 

evangélico en tanto que la Iglesia mantiene su apoyo a los poderosos? 

 

J.V.: Ud. es severo frente a la Iglesia, porque ésta está compuesta 

también de muchas comunidades y órdenes monásticas, pienso por 

ejemplo en los franciscanos, en los dominicanos que son también 

la Iglesia y que no están de ninguna manera al servicio de los 

poderosos. Si miro en Francia, los arzobispos y los sacerdotes, 

viven pobremente y no ganan incluso el salario mínimo. No se les 

ve en bellos lugares. Su juicio es por lo tanto, severo para mí.  
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Pero es cierto que hay un rol particular para los laicos. Ellos deben expresarse dentro de la 

Iglesia, en nombre de su experiencia en el campo y, en particular en las empresas y en la 

política. Su voz es complementaria a la de la jerarquía eclesiástica. 

 

Guetton: ¿No encuentra Ud. que la Iglesia se preocupa mucho menos de los asuntos 

sociales que antes en el Vaticano II? 

 

J.V.: Sí, estoy de acuerdo con Ud. En efecto, quizás sobre todo en Europa, en el curso de 

los últimos años, las cuestiones personales de la moral individual, de la moral sexual en 

particular, los asuntos ligados al comienzo y final de la vida, han retenido más la atención 

de la Iglesia. Pero es también porque nuestra sociedad ha evolucionado hacia una 

exacerbación de una  libertad puramente individual. La libertad de hacer lo que se quiere 

sin prestar atención al prójimo. La Iglesia ha reaccionado en el aspecto del comportamiento 

humano e individual recordando algunos principios 

fundamentales de orden moral. Sin embargo, pienso que las cosas 

van a cambiar, quizás a causa de esta crisis que resalta la 

solidaridad invisible y por lo tanto, la cuestión social que el 

concilio Vaticano II había resaltado. El Evangelio es una buena 

nueva, no sólo para cada persona  sino también para la humanidad 

considerada como un cuerpo social. 

 

Tony: Piensa Ud. que la navidad es aún un momento cristiano? No es al contrario el 

advenimiento de la sociedad de consumo, un momento de gastos y dilapidación? 

 

J.V.: En una primera aproximación, Ud. tiene razón. La navidad se transformó en una 

vasta celebración, un momento de abundancia donde se olvida todo. Pero es justamente a 

causa de esta evolución que es importante recordar  cuál es el origen de esta alegría y de 

esta celebración. Este origen es la buena nueva del nacimiento del salvador y por lo tanto 

la verdad de la navidad. Es una perspectiva de larga data que debe aclararse toda la vida, es 

todo lo contrario de un hecho pasajero. 
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Charles: Ve Ud. en  la Iglesia una potencia crítica social muy 

influyente así como de pensadores cristianos que incluso han 

provocado el movimiento de la reducción del crecimiento? 

 

J.V.: Sí, hubo un pronunciamiento donde muchas personas 

notables han firmado haciendo un llamado por un mundo diferente 

sin embargo, yo pongo el debate en que estamos en una época de redes, de la 

comunicación no sólo de masa  sino también alimentada por fuentes de conocimiento 

extremadamente ricas y pienso que los profetas del momento  serán las instituciones 

formadas que reúnan interlocutores  de los países del sur y del norte, y pienso por ejemplo 

a alguien que no firmó nuestro pronunciamiento, Pierre Calame, el presidente de la 

Fundación por el Progreso del Hombre, el cual reunió algunos intelectuales de la China y 

de Europa, tratando temas y problemas de la sociedad, en China y en Europa, y  quienes  

están quizás en vías de proveer las bases de un mundo nuevo, práctico y pacífico. 

 

Theodor: Piensa Ud. que el mensaje de la Iglesia sea en materia económica un poco 

cautivador o demasiado optimista frente al cinismo actual del cual, el fraude cometido por 

B. Madoff es un ejemplo entre varios otros? 

 

J.V.: Le recomiendo leer el mensaje de los obispos norteamericanos  que se dirigieron  a la 

nación americana  en octubre del 2008,  a raíz de la quiebra del banco Lehman Brothers. 

Este mensaje contiene una firme denuncia de la rapacidad y del espíritu de lucro. Pero al 

mismo tiempo, anuncia la posibilidad de conductas diferentes e 

invita al gobierno norteamericano a adoptar las leyes y las reglas  

que se imponen a los actores financieros para la justicia y 

también para los pobres, endeudados en los préstamos subprime. 

En resumen, la fuerza del pensamiento social cristiano es de 

siempre, la de asociar una palabra de denuncia y otra palabra que 

anuncia. 

 

Jarjar: ¿Su llamado no es un poco oportunista?  ¿Una Iglesia en mal de fieles no ensaya 

de atraerse los desesperados de la crisis? 
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J.V.: Ud. tiene razón, el mensaje es oportunista, pero porque no, si es para una buena 

causa? Yo creo que la causa del mensaje no es la de atraer fieles, al contrario el mensaje 

expresa que los cristianos tienen valores para hacerlos 

extensivos con aquellos que no comparten su fe. Este no es un 

mensaje para convertir a los dudosos, sino es para manifestar a 

todo un público extenso que hay cosas que nosotros podemos 

compartir, cristianos y no cristianos, y es más bien un mensaje 

de unidad como un llamado para venir a reagrupar las filas de 

la Iglesia. Es un mensaje de humanidad que llama en el fondo a la esperanza que está en 

cada uno y de esta manera, esto es un mensaje de amor. 

 

*  Chat animado por Karine Lambi, responde: Jérôme Vignon 

    www.lemonde.fr ,  Paris, 23.12.08 (Traducido por el editor) 
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BUENAS NOTICIAS PARA LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

A t e n c i ó n  a  l o s :  

S E Ñ O R E S  D I R E C T O R E S ,  S E Ñ O R E S  P R O F E S O R E S  

S E Ñ O R E S  T U T O R E S  d e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  E d u c a t i v a s  ( C o l e g i o s )  

L a  E s c u e l a  P r o f e s i o n a l  d e  E c o n o m í a  y  F i n a n z a s  d e  l a  U P A O ,  
o f r e c e  c u r s o s ,  c h a r l a s  s o b r e  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e c o n o m í a  y  
l a s  f i n a n z a s ,  t e m a s  d e  a c t u a l i d a d  e c o n ó m i c a ,  r e g i o n a l ,  n a c i o n a l  e  
i n t e r n a c i o n a l .  

P o r  t a l  m o t i v o ,  h a y  q u e  c o m u n i c a r s e  c o n  e l  S r .  P r o f e s o r :  

M a g í s t e r  E d u a r d o  A m a y a  L a u ,   

D i r e c t o r  d e  l a  E s c u e l a  P r o f e s i o n a l  d e  E c o n o m í a  y  F i n a n z a s :  

e a m a y a l @ u p a o . e d u . p e  

O  c o n  s o l i c i t u d  f o r m a l  d i r i g i d a  a  e s t a  D i r e c c i ó n  d e  E s c u e l a .  

T a m b i é n  l e s  p o d e m o s  e x p l i c a r :  

  Q u é  h a c e n  l o s  e c o n o m i s t a s  y  l o s  e s p e c i a l i s t a s  e n  f i n a n z a s ,  e n  
e l  m e r c a d o  l a b o r a l  p e r u a n o  e  i n t e r n a c i o n a l .  

  L a  a c t u a l i d a d  d e  l a s  c r i s i s  e n  E E .  U U . ,  e n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  
y  s u s  e f e c t o s  p a r a  l a  e c o n o m í a   p e r u a n a .  

  C u á l e s  s o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  t r a b a j o  p a r a  l o s  e g r e s a d o s  d e  
E c o n o m í a  y  F i n a n z a s .  

  L a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  y / o  n e g o c i o s  e n  l o s  m e r c a d o s  
l o c a l ,  r e g i o n a l ,  n a c i o n a l  y  g l o b a l .  

  L a  r e l a c i ó n  d e  c u r s o s ,  ( P l a n  d e  E s t u d i o s )   q u e  e s t u d i a n  l o s  
a l u m n o s  d e  E c o n o m í a  y  F i n a n z a s  –  U P A O .  

  L a s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  t i e n e n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  E c o n o m í a  y  
F i n a n z a s  –  U P A O .  

  L a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  E s c u e l a  P r o f e s i o n a l  d e  E c o n o m í a  y  
F i n a n z a s ,  y  d e  s u s  a l u m n o s  y  p r o f e s o r e s .  


