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 DEFINICIÓN PAISES EMERGENTES 

 

Este concepto se usa en el contexto de la economía y las finanzas 
públicas. 

Concepto muy amplio aparecido al final de los años 80 para designar a 
los países en desarrollo que crecen a un ritmo muy superior al del resto 
del mundo. Además suelen tener unos costes salariales bajos, 
industrialización reciente, creciente apertura al exterior, sistema de libre 
mercado y de libertad de empresa que apuesta por la iniciativa 
empresarial, desarrollo del capital humano y altos márgenes de 
beneficios. 

ECONOMÍA MUNDIAL 

Las estimaciones preliminares del FMI señalan que el crecimiento de la 
economía mundial en 2007 fue del 5,2% respecto al año anterior. Y 
también que esa expansión es posible gracias al ritmo de crecimiento 
de los países emergentes (8,1%), más del triple que el registrado por los 
países más avanzados (EE UU, UE, Japón o los tigres asiáticos), que se 
quedan en el 2,5%. 
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Un análisis más exhaustivo de las cifras del Fondo reflejan que la 
economía mundial acumula ya cinco años con un crecimiento anual 
superior al 4%, una tendencia sin parangón desde el primer lustro de los 
años setenta. Y que para la espectacular aportación de los países 
emergentes y menos desarrollados no hay referencias en la serie 
estadística. Si se cumplen las estimaciones para 2007 divulgadas en 
octubre, basadas en datos oficiales ya muy avanzados, la diferencia 
entre el ritmo de crecimiento de estas economías y el de los países más 
avanzados se habrá ampliado hasta una diferencia récord de 5,6 
puntos. 

Dos terceras partes del crecimiento mundial en 2006 (5,4%) ya 
correspondieron a las economías emergentes y los países menos 
avanzados. De hecho, si se mide la evolución de las economías en 
paridad de poder de compra (según la capacidad de compra de 
cada economía y no según los tipos de cambio de las monedas), China 
es el país que más contribuye al crecimiento mundial en los últimos siete 
años, por delante de EE UU. 

En 2006, China aportó un 25% del crecimiento mundial, y su 
contribución, la de India y la de Rusia, supone la mitad de esa 
expansión. La buena marcha de la economía mundial en el lustro que 
cierra 2007 está muy ligada al despegue de los dos gigantes asiáticos. 
China empezó a crecer por encima del 10% anual desde 2003. Y desde 
ese año, el PIB indio siempre ha superado el 7% anual. 

Según las estadísticas que ha recopilado el FMI desde 1970, India rompió 
su techo de crecimiento en 2006 (9,7%) y este año cerrará en el 8,9% 
anual. China, que crecerá este año un 11,5% obtuvo sus mejores 
registros en los primeros años noventa. Pero lo más relevante en su caso 
es que, desde 1990, el PIB chino no ha crecido nunca por debajo del 
7,5% anual. Una expansión sostenida que ya la sitúa, en paridad de 
poder de compra, como segunda economía mundial tras Estados 
Unidos. India rivaliza con Alemania y Japón por los siguientes puestos en 
el escalafón. 

Al tirón de los gigantes asiáticos, se suman este año el buen desempeño 
de Rusia (7%), la economía brasileña (4,4%), o Suráfrica (4,2%) para 
completar el brillante cuadro macroeconómico de los países 
emergentes. 

Las previsiones de los organismos internacionales vaticinan que la 
tendencia se intensificará en 2008. A favor juega que la crisis hipotecaria 
parece tener menos repercusiones en estos países, antes muy sensibles 
a cualquier problema financiero internacional. "El impacto ha sido 
menor que en otros episodios de turbulencias financieras y los valores 
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bursátiles en estos mercados emergentes vuelven a batir récords", 
destaca el FMI. 

Cuando el Fondo revisó a la baja en octubre sus previsiones para 2008, lo hizo en 
mucho mayor medida para las economías avanzadas, cuyo crecimiento estimado pasó 
del 2,8% al 2,2%. En los países emergentes, el retoque fue mínimo, al pasar la previsión 
del 7,6% al 7,4%. 

PAISES EMERGENTES: 

China 

Historia económica 

China es uno de los imperios más antiguos de la historia. Data, cuando 
menos, del año 1600 a.C. en el que se unifica gran parte del territorio 
bajo el poder del emperador, se fija la escritura y se difunde el cultivo 
del arroz, fundando las dinastía shang. Desde entonces se suceden 
distintas dinastías, con formas políticas semejantes a la monarquía 
absoluta. La última dinastía es la manchú, que será derribada por el 
liberalismo capitalista y nacionalista en el siglo XX. En los años 1911 y 
1912 se instala en China una república que no se consolidará hasta 
1937.  

     Durante el siglo XIX China sufrió un proceso colonizador por parte de 
ingleses, franceses, portugueses, alemanes y japoneses que se 
asentaron en puertos como Cantón, Hong Kong, Nankín, Tianjín  o 
Shanghai, sin penetrar en el interior. China aparece como un territorio 
que explotar y un gran mercado para las potencias coloniales.  

En 1949 se proclama la República Popular de China. Con el triunfo 
comunista se produce un cambio radical en la sociedad y la economía 
china, que no desconoce su pasado ni sus estructuras, por lo que crea 
un modelo nuevo de socialismo muy atractivo para los países del Tercer 
Mundo. Se iniciará un proceso de alfabetización y educación que 
permitirá la utilización las nuevas tecnologías en la industria y la 
expansión de las ideas socialistas, extrañas a la cultura tradicional china. 

En 1976 comienza una política de apertura hacia el capitalismo 
económico. Con estas medidas, el comercio se revitaliza y crece la 
producción agrícola e industrial, gracias a una fuerza de trabajo 
abundante, barata y suficientemente cualificada. Sin embargo, los 
canales de comercialización son deficientes y no permiten poner los 
productos en el mercado. Esta apertura le abrirá las puertas de los 
países capitalistas. 
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Economía actual 

En los últimos años el crecimiento  económico de China se ha caracterizado 
por ser elevado, mostrándose un incremento estable del PIB alrededor de un 
8% como promedio anual desde 1997, con tasas que han superado el 9% 
desde 2003. Todo esto ha estado motivado principalmente por su expansión 
industrial y considerables exportaciones. 
Entre los productos que China ha desarrollado con fuerza y que han impulsado 
su  crecimiento económico y comercial están los de alta tecnología y 
demanda en el mercado mundial, como son: semiconductores, automóviles y 
ordenadores personales. También ha desarrollado otros tipos de productos con 
una cuota elevada en el mercado internacional, logrando ser el primer 
fabricante mundial de artículos textiles (entre ellos, prendas de vestir), calzado, 
productos electrónicos de consumo (teléfonos celulares, reproductores de 
DVD, televisores, etc.), muebles y juguetes. 
 Además, se han registrado grandes producciones de carbón, cobre, aluminio, 
acero y cemento, convirtiéndose esta nación asiática en el primer productor 
mundial en esos renglones.   
China tiene un peso fundamental en la economía mundial y casi decisivo para 
el desarrollo de las demás economías, no solo como productor, sino también 
como consumidor a gran escala, pues  representa el 30% del consumo 
mundial de carbón, algodón, arroz  y acero, y entre un 15 y un 20% del 
consumo mundial de cobre, soja, trigo, aluminio y platino. 
Es preciso tener en cuenta que uno de los factores externos que ha influido en 
la recuperación económica japonesa es el ciclo expansivo en que se 
encuentra la economía china. Gracias al impulso de su producción industrial, a 
la demanda de exportaciones y a las inversiones, la economía china creció a 
un ritmo fuerte del 9,1% en el 2003, el índice más alto desde 1997. Los 
exportadores japoneses respondieron al desafío aumentando sus embarques a 
China en un 33,2%, representando un monto de 62 900 millones de dólares 
entre 2002 y 2003. Las exportaciones niponas a China se han duplicado con 
creces desde el año 2000, aunque todavía solo representan la mitad del 
monto de las exportaciones a Estados Unidos. 

En términos nominales el PIB de Japón representa aproximadamente la mitad 
del producto estadounidense y tres veces más que el de China. Sin embargo, 
el PIB chino, medido en términos de capacidad de compra doméstica, ya es 
superior al de Japón.  

El desarrollo de China como un motor de crecimiento en Asia también ha 
acelerado la adaptación de la producción nipona hacia ese mercado. La 
empresa Nippon Steel accedió a formar una empresa mixta con el principal 
productor siderúrgico de China en diciembre de 2003. Nippon Steel Corp. es 
una de las muchas empresas japonesas que aprovechan lo que se ha llamado 
“el auge chino”. China tiene una gran necesidad de acero, materiales de 
construcción, teléfonos celulares, televisores de alta definición y automóviles y 
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los japoneses trabajan horas extras para satisfacer su demanda. “China 
compra todo”, destacó Takashi Kanke, un funcionario de esta corporación.  

Muchos analistas consideran a China como una amenaza para la economía 
japonesa, pero esta opinión está cambiando, debido que a medida que 
crecen las exportaciones japonesas, gracias a la creciente demanda china, la 
economía nipona se favorece y se crea una interdependencia entre estas 
economías que las beneficia. 

En la actualidad, China superó a Estados Unidos en el consumo de un buen 
número de productos alimenticios, bienes de consumo y materias primas. 
La renta per cápita de China se ha incrementado rápidamente, 
proporcionando un crecimiento de consumos de alimentos, energía, materias 
primas y bienes de consumo.  Al mismo tiempo, el aumento de la demanda 
interna ha obligado a incrementar las importaciones de grano, soja, hierro, 
aluminio, cobre, madera, algodón, platino, fosfatos,  potasio, petróleo, gas 
natural, entre otros. Las consecuencias del aumento de las importaciones  de 
materias primas han hecho que sus precios se incrementen en el mercado 
internacional.  
En 2004 China importó alrededor del 40% del petróleo en el mercado mundial, 
convirtiéndose en el segundo consumidor de petróleo después de los Estados 
Unidos.  
Este país también se ha transformado en un gran receptor de inversión directa 
extranjera, convirtiéndose, desde 2003, en el primer receptor mundial de dicha 
inversión. 
En cuanto a la acumulación de reservas en divisas, ha alcanzado un enorme 
volumen que supera su deuda externa total. En  julio de 2006 sus reservas en 
moneda extranjera era de 941 000 millones por encima de su deuda externa, 
que en fecha ascendía a 318 000 millones. Además, este país es un prestamista 
neto para el resto del mundo, con unos préstamos de 623 000 millones, sobre 
todo a Estados Unidos.  
En 2006 una de las estrategias que está utilizando China para incrementar sus 
reservas internacionales es la compra de oro con sus reservas en divisas. Con 
esta operación diversifica sus inversiones, reduciendo riesgos financieros, ya 
que la caída del dólar y el aumento de los precios del petróleo van a 
favorecer el auge de los precios del oro en los mercados internacionales 
durante el segundo semestre de este año.  Asimismo, persigue reducir la 
cantidad de dólares en sus reservas de divisas, incrementando la proporción 
de divisas en otra moneda como el euro.  
Este país posee, además, una tasa de ahorro interno bastante alta, que 
alcanzó un 52% en 2005, lo que le permitió en ese mismo año financiar una 
tasa de inversión muy elevada de un 46%. 
Durante el primer semestre de 2006 la inversión en activos fijos aumentó un 29,8 
% y, en cuanto a la industria pesada, aumentó un 32,6% con incremento de 
uno de sus principales impulsores: la minería, con  un 45,7 %. En la industria 
ligera se incrementó en un 41,2% con aumentos del 65,1% en el sector 
alimentario y el 40,6% en el sector textil.  
El gran auge exportador de China le ha permitido tener una cuota de 
exportación en el mercado mundial de un 5% como promedio anual; en 1990 
fue de un 2% solamente. Entre los años 2000 y 2004 la cuota de China en las 
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exportaciones mundiales de mercancías pasó del puesto 7mo al  3ro y su 
cuota de importaciones mundiales en ese mismo período se desplazó del 8vo 
al 3er puesto. 
El superávit comercial del primer semestre de 2006 se situó en 61 500 millones 
de dólares, un 55% más que el año pasado, con un incremento del 25%  de las 
exportaciones y un 21% de las importaciones.  
Gracias al aumento de las  exportaciones y sus inversiones, la economía china 
creció en un 11,3%  en el segundo trimestre de 2006 con respecto al mismo 
período del año anterior, su mayor ritmo desde 1995. En el primer semestre de 
ese año creció un 10,9%. 
De este modo, la economía  china posee cuatro puntos fuertes, que son los 
que están incidiendo en mayor medida en la evolución económica alcanzada 
durante los últimos años: 

• Considerables recursos humanos capacitados y abundantes recursos 
financieros.  

• Progreso científico-técnico cada vez más elevado.  
• Crecimiento de la inversión  extranjera directa de las empresas chinas 

en el exterior.  
• Penetración comercial cada vez más fuerte en el mercado mundial.  

  
Debilidades de la economía china 
  
No todo es color de rosa para la economía china. A pesar de que las 
fortalezas son numerosas, también tiene talones de Aquiles. Entre las 
principales debilidades actuales figuran: 

• El sector financiero, por el monto de créditos vencidos y no recuperados 
que poseen los bancos.  

• El incremento del desempleo y el subempleo.   
• La contaminación ambiental.  
• La desigualdad territorial.  
• El envejecimiento poblacional.  

  
Hasta 1979 el sistema bancario chino contaba con un solo banco, el Banco del 
Pueblo de China (BPC), que actuaba como banco central y único banco 
comercial. Tras la separación de ambas funciones el BPC siguió encargado de 
la política monetaria y la regulación bancaria, y el cuerpo principal del sistema 
bancario chino pasó a integrarse por tres grupos de bancos. 
El primer grupo está formado por los bancos estatales, integrado por cuatro 
grandes bancos públicos especializados en la concesión de créditos, cada 
uno de ellos en un área considerada clave para el desarrollo económico del 
país, la cual abarca el sector agrícola, el industrial, el comercio exterior y el 
sector de la construcción. Estos son: 

• Banco de China: especializado en transacciones en moneda extranjera 
y financiación comercial.  

• Banco de la Construcción de China: su principal actividad es la 
evaluación, gestión y financiación de proyectos de infraestructura a 
gran escala y también el desarrollo inmobiliario urbano.  

• Banco Industrial y Comercial de China: es el mayor banco de China. Es 
el principal proveedor de créditos para las economías urbanas del país, 
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a través de préstamos a corto plazo para capital circulante de 
empresas y proyectos  de infraestructura e inmobiliarios.  

• Banco Agrícola de China: especializado en financiación del sector 
agrícola y servicios de banca mayorista-minorista para los agricultores y 
otras instituciones y empresas rurales.  

  
El segundo grupo está integrado por los bancos comerciales, cuyo tamaño 
financiero es menor, aún siendo estatales, excepto uno de ellos. Estos bancos 
son:  
·        Bank of Communication 
·        China Everbright Bank 
·        CITIC Industrial Bank 
·        Shanghai Pudond Development Bank 
·        Shenzhen Development Bank 
·        China Minsheng Bank (privado) 
·        Hua Xia Bank   
  
En general, estos bancos están más saneados en términos de calidad de 
activos y beneficios, con una cantidad menor de préstamos de difícil 
recuperación. 
En un tercer y último grupo están los bancos extranjeros, que hasta el momento 
son 64, procedentes de 19 naciones, con 192 oficinas bancarias en el país, de 
las cuales 88 han obtenido autorización para llevar a cabo negocios en 
yuanes. 
En comparación con los bancos chinos, los extranjeros poseen una serie de 
ventajas en los ámbitos de la gestión interna, los capitales, los servicios 
ofrecidos a los particulares, la gestión mixta (acciones y seguros) y en la 
manera de concebir los servicios y la competencia. 
  
El problema de las deudas incobrables 
  
El gran cúmulo de préstamos irrecuperables que poseen los bancos chinos en 
la actual etapa viene dado desde el período anterior al proceso de reforma. 
  
      Factores que han influido en la alta cifra de préstamos irrecuperables: 
  

• La ausencia de autonomía de los bancos y el otorgamiento de 
préstamos a las empresas, principalmente estatales, a partir de los 
criterios no económicos que regían en el modelo económico anterior, 
pues los préstamos a estas se otorgaban más bien tomando como base 
criterios políticos.  

• La falta de control, que permitió la desviación de recursos hacia 
actividades muy arriesgadas, sobre todo, hacia la especulación de 
bienes raíces y en el mercado de acciones, formando una burbuja 
financiera.  

• La corrupción, que ha estado presente en todos los niveles, 
incrementándose de forma preocupante por falta de supervisión y 
control.  

• Los  bancos estatales han tenido que asumir los costos de la transición 
de la economía planificada a la economía de mercado y de la reforma 
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de las empresas estatales. Los cuatro mayores bancos poseen casi la 
mitad de los créditos incobrables. Estas instituciones son las más 
afectadas porque, además de conceder el 70% del total de préstamos, 
más de las ¾ partes de ellos se dirigen a empresas estatales, muchas de 
las cuales no son suficientemente solventes.  

  
En 1999 se fundaron cuatro compañías de administración de activos (CAA) 
para ayudar a eliminar los préstamos irrecuperables (deudas malas) de los 
cuatro bancos comerciales del Estado. 
En este sentido, la tasa de deudas malas respecto al total era de un 39% a 
finales de 1999, momento en el cual comenzó a descender. A finales de 2003 
bajó de 25% a 18% y continuó bajando a un 13% al cierre de 2004, hasta llegar 
a la alentadora cifra de 8,6 % en diciembre de 2005. Las autoridades chinas 
consideran que el problema está bajo control, pues las medidas 
implementadas a partir de 1999 lograron disminuir estas deudas. 
Según la Comisión de Regulación Bancaria China, (CRBC por sus siglas en 
inglés), al cierre de marzo de 2006 los bancos comerciales que operaban en 
China, incluidos los extranjeros, poseían alrededor de 164 mil millones de 
dólares en créditos malos, que representaban el 8% del total de los créditos. 

A pesar del descenso experimentado, todavía esta tasa alcanzada se 
encuentra por  encima del nivel requerido por la CRBC; es la mayor de Asia 
después de Japón y se ubica muy por encima de las tasas promedio de 
préstamos no recuperables de los 100 bancos principales del mundo, que se 
sitúan entre un 2% y 3%.  

La CRBC puso en práctica diferentes estrategias para la reforma bancaria, que 
tendieron a mejorar la situación de las deudas malas: 

• Dictó nuevas medidas dirigidas a que las instituciones bancarias 
respondieran por sus actos, con el objetivo de reducir la corrupción.  

• Posibilitó a los bancos chinos aliarse con bancos extranjeros, dándole la 
posibilidad a las entidades foráneas de comprar participación en 
bancos locales. Con ello se posibilitó no solo la obtención de recursos 
financieros, sino también la adquisición de tecnologías, conocimientos y 
experiencias en mecanismos de control, administración y manejo de 
riesgos.  

• Listar bancos chinos en bolsas de valores en el exterior con el objetivo 
de captar capitales externos. El Banco de la Construcción de China y el 
Banco de China fueron seleccionados como pioneros en esta iniciativa, 
porque precisamente tienen una tasa de préstamos no recuperables 
más baja.  

En este sentido, en octubre de 2005 el Banco de la Construcción de China 
comenzó a cotizar en Hong Kong, siendo el primero de los cuatro grandes 
bancos estatales chinos en entrar en los mercados bursátiles extranjeros. En 
junio de 2006 le siguió el Banco de China, que también pasó a cotizar en el 
mercado de valores de Shangai. Se prevé que para septiembre del presente 
año el Banco Industrial y Comercial de China, la mayor entidad financiera 
estatal del país, salga a la bolsa de Hong Kong. 
El 18 de agosto de 2006 el Banco Central de China, llamado también Banco 
Popular de China, subió los tipos de interés de los depósitos y préstamos a un 
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año en un 0,27%.  Las tasas de intereses de los depósitos, que estaban en un 
2,25%, pasaron a 2,52%, y la de préstamos subió del 5, 85% al 6,12%. 
La segunda subida de los tipos de interés en el año 2006 tiene el propósito 
fundamental  de reducir la liquidez bancaria y frenar el nivel de préstamos.  
Esta medida  tiene el objetivo de disminuir la inversión, la construcción de 
nuevas fábricas y otros activos, ya que el gobierno ha temido al acelerado 
ritmo de estas inversiones, que podría conducir a una sobreprovisión de 
préstamos y desencadenar una crisis financiera. 
El 22 de agosto de 2006 La CRBC anunció que los bancos comerciales chinos 
redujeron su proporción de préstamos malos en 1,1% durante la primera  mitad 
del año 2006.   
Los préstamos malos que poseen los bancos chinos sumaron un total de 160 
000 millones de dólares a finales de junio de 2006. La proporción de estos 
préstamos en relación con el crédito total es un elemento clave en la salud 
financiera de los bancos, ya que a medida que los créditos irrecuperables 
sean menores existirá mayor liquidez monetaria en el sistema financiero chino. 
China ha realizado varios esfuerzos para reformar su sistema bancario, con el 
objetivo de evitar grandes riesgos en el sector financiero y preparar a sus 
bancos para la competencia con bancos extranjeros en un mercado más 
abierto. Parte de la reforma ha consistido en transformar los bancos de 
propiedad estatal en bancos poseedores de acciones, incluyendo accionistas 
extranjeros, o inscritos en la bolsa de valores. 
La CRBC ha hecho énfasis en la mejora de capacidades de control de riesgos 
de los bancos, actuando sobre la reducción de préstamos malos y mediante 
una ofensiva contra los delitos financieros en el sector bancario. En los primeros 
seis meses de 2006 los bancos chinos reportaron 480 casos de préstamos 
ilegales y malos manejos, menos que los 569 casos ocurridos en la primera 
mitad de 2005. La mayoría de estos casos fueron descubiertos por los bancos 
durante auditorías internas. 
En ese mismo período los bancos chinos despidieron a 231 empleados por 
implicación en irregularidades y otros 1 559 recibieron sanciones.  
  
La estabilidad del yuan 
  
En el informe de política monetaria del segundo trimestre el Banco Popular de 
China ratificó su compromiso de mejorar los mecanismos de tipos de cambio y 
mantener el yuan estable en un nivel razonable, con el objetivo fundamental 
de limitar la apreciación de su divisa. También reconoció que el crecimiento 
de los préstamos sigue siendo demasiado rápido.  
El Banco Central de China mantuvo el yuan en paridad fija con el dólar desde 
1994 hasta julio de 2005. En este período el tipo de cambio con respecto al 
dólar se mantuvo en los 8,28 RMB, con un rango máximo de variación del 1%. 
En julio de 2005 el renminbi (denominación oficial de la moneda china) se 
revaluó en un 2,1% con respecto al dólar; desde entonces el Banco Popular de 
China establece una paridad del yuan frente  al dólar, que fluctúa en una 
banda del 0,3%. 
La revalorización de la moneda china en julio de 2005 se debió a varios 
factores que afectaban internamente su economía. Entre  los elementos que 
más se destacan están: 
·        Los problemas que presenta el sistema bancario chino. 
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·        El sobrecalentamiento de la economía, que siempre conduce a una 
elevada inflación. 
·        Las consecuencias que para China ha tenido la política monetaria, con 
una tasa de cambio fija durante la etapa siguiente a la crisis de los países 
asiáticos.  
·        Las implicaciones del gran tamaño de sus reservas en divisas extranjeras, 
que ha sido la causante del exceso de liquidez y del crecimiento de los 
préstamos bancarios. 
A todo esto hay sumarle las presiones internacionales sufridas durante los 
últimos años, provenientes sobre todo de Estados Unidos y Japón, para que el 
yuan se revalúe. Estas presiones tienen sus razones. Una revalorización del yuan 
beneficiaría principalmente las exportaciones de estos dos países y disminuiría 
el déficit comercial que Estados Unidos tiene con China.  
La intensión fundamental de la política del Banco Popular de China, al elevar 
los tipos de interés en agosto de 2006, fue frenar el crecimiento de la 
economía, que en el primer semestre creció un 10,9%. Entre otros objetivos está 
también estimular a las empresas e individuos de la nación para liderar la 
inversión china en el extranjero y, de esta forma, reducir las reservas de divisas 
foráneas que posee ese país, mediante la compra  de las mismas con el yuan 
sobrevaluado.  
Según expertos, el gran tamaño de las reservas de divisas extranjeras en China 
es una de las causantes del exceso de liquidez en el que está inmerso el país, 
así como del crecimiento de los préstamos bancarios de difícil recuperación. 
Con el renminbi fuerte el Banco Popular de China ha comprado dólares 
norteamericanos en grandes cantidades, convirtiéndose China en el país de 
mayores reservas de divisas extrajeras del mundo.  
En la primera mitad del año 2006 el yuan se ha revalorizado un 0,94% con 
respecto al dólar.  
      La revalorización del yuan tiene varias consecuencias positivas, pero 
también negativas. Entre las positivas están: 

• Paralización del crecimiento de la oferta monetaria, que al mismo 
tiempo disminuiría las tendencias inflacionarias.  

• Disminución del superávit comercial, aumentando las 
importaciones y disminuyendo las exportaciones.  

• Reducción del crecimiento del crédito y la recepción  de 
inversión extranjera directa.  

• Los productos extranjeros se abaratan y las empresas chinas 
pueden importar con más facilidad materias primas, tecnologías 
y productos avanzados.  

• Aumento del poder adquisitivo de los consumidores chinos, ya 
que se incrementa  el salario real de los trabajadores.  

  
Consecuencias negativas 
  

• Encarecimiento de las exportaciones chinas (disminuiría la 
demanda externa y se afectaría su fortaleza  exportadora).  

• Se afectaría el empleo, ya que al disminuir las ventas al exterior 
por sus altos precios, la producción se afectaría y se comprimiría 
la necesidad de mano de obra.  
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• Es más costosa la inversión extranjera directa hacia China, debido 
al encarecimiento de las materias primas, materiales y mano de 
obra.  

• Pudiera formarse una burbuja financiera parecida a la de Japón, 
con una gran actividad especulativa.  

  
Algunos economistas estiman que una apreciación a corto plazo no 
solucionaría los desequilibrios existentes, ya que un yuan más fuerte daría a 
China más capacidad de compra de materias primas, abaratando los costos 
de fabricación y, por tanto, las exportaciones. Con todo esto podría crecer 
nuevamente el superávit comercial chino.   
  
Índices de Precios al Consumo (IPC) 
  
En julio de 2006 el Ministerio de Comercio chino pronosticó que el índice de 
precios al consumo se elevará ligeramente en lo que queda de año, debido 
principalmente a los ajustes en los precios del agua, la electricidad, el petróleo 
refinado y otros productos. Crecerá en 2006 un 2%, según esta fuente oficial. 
Debido al elevado precio internacional del petróleo la mayoría de los 
economistas calculan este incremento del IPC chino. En los meses de abril, 
mayo y junio de este año el IPC de china creció en un 1,2, 1,4 y 1,5%, 
respectivamente, indicando que la inflación  se está acelerando.  
Los expertos también pronostican que los precios de bienes raíces continuarán 
subiendo en el segundo semestre de 2006. Hay que destacar que gran parte 
del crecimiento de la inflación se debe al alza de los precios de los materiales 
de producción industrial (materias primas), entre ellos el combustible, los 
metales y el plástico, que han afectado los costos de los efectos 
electrodomésticos y de otros productos electrónicos. 
  
Incremento del desempleo y el subempleo 
  
Como consecuencia de los cambios que se han producido en el mundo, 
donde impera cada vez más la globalización neoliberal provocando 
problemas de empleo y subempleo, muchos países se han visto afectados, 
como es el caso de Japón, que antes de la segunda mitad de los 80 disfrutaba 
de un bajo índice de desocupación. 
Como resultado de las reformas económicas como la privatización, la 
urbanización y la integración a la economía internacional, en China han 
aumentado el desempleo y el subempleo.  
Desde la década de los 90 hasta la actualidad la tasa de desempleo en China 
se ha ido incrementando paulatinamente. Mientras en 1990 era de un 2,5%, en 
2004 llegó a un 4,7%. En el primer semestre de 2006 el índice de desempleo 
urbano se ubicó en 4,2%, al igual que en 2005, pero este índice podría ser más 
alto si se cuentan los empleados que son despedidos cuando las empresas se 
declaran en quiebra, o a consecuencia de la reestructuración de las empresas 
públicas. Si a esto se le suma la mano de obra sobrante en las zonas rurales del 
país, el índice real de desempleo sería mucho más alto. En las ciudades la tasa 
real de desempleo podría alcanzar entre 10-15%. 
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El problema radica en que la oferta de fuerza de trabajo es muy superior a la 
demanda. El 60% de los chinos que buscan trabajo en todo el país proviene de 
las zonas rurales. 
Según la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma de China, se calcula que 
alrededor de 6,6 millones de personas perderán su trabajo en los próximos tres 
años; para remediarlo haría falta crear en las ciudades unos 25 millones de 
puestos de trabajo. Sin embargo, el país solo será capaz de crear unos 11 
millones de empleos, según esta comisión. 
Según estimaciones, para 2006 la mano de obra excedente alcanzará los 14 
millones, un millón más que en el año 2005, y el problema podría agudizarse 
como resultado de la superproducción y el aumento de las fricciones 
comerciales.  

No obstante, la situación del desempleo en China  permaneció estable en el 
primer  semestre de 2006, con un 4,2%. Según el Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), el desempleo urbano registrado a finales de 2005 
llegó a 8,39 millones, incluyendo a 1,53 millones de trabajadores despedidos. A 
finales de junio de 2006 la cifra estaba en 8,33 millones de desempleados 
urbanos. Debe tenerse en cuenta que las estadísticas de desempleo de China 
solo se enfocan en las áreas urbanas. 

Otro fenómeno que se está dando en este sentido es que los nuevos 
graduados universitarios tienen dificultades para encontrar trabajo. Según el 
viceministro del MTSS,  es muy difícil crear nuevos trabajos en gran cantidad, 
debido a los siguientes factores: 

• Sobrecapacidad de la producción.  
• Fricciones comerciales.  
• Revaluación de la moneda.  

  
La contaminación ambiental  
  
China es uno de los países más contaminados del planeta, pues de las diez 
ciudades del mundo con más contaminación ambiental, siete pertenecen a 
este Estado.  
Más del 70% del agua de los ríos que están en la ciudad no es asequible para 
tomar y pescar, sin contar los millones de personas que presentan problemas 
para acceder al agua potable. 
El aire es otro de los elementos de la naturaleza contaminados en China, ya 
que contiene altos porcentajes de humo, polvo y existe una gran cantidad de 
dióxido de sulfuro en la atmósfera. Esta contaminación es una de las causas 
principales de enfermedades respiratorias crónicas como bronquitis crónica y 
enfisema pulmonar, las cuales  actualmente están provocando el mayor 
número de muertes en esa nación asiática, superando incluso la tasa de 
mortalidad de Estados Unidos por el mismo motivo. 
El factor fundamental de la contaminación del aire es que la principal fuente 
de energía de China es el carbón de baja calidad o carbón pesado (no 
lavado), con altos niveles de sulfuro. Esa es la fuente protagónica de las 
emisiones de dióxido de sulfuro  y polvo, que han causado lluvias ácidas en 
gran parte de Asia, acarreando conflictos con algunos países de la región, 
como Japón y Corea del Sur.    
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El crecimiento económico y la industrialización en China han incidido en el 
medio ambiente, afectándolo de manera considerable. Un análisis del Banco 
Mundial ofrece la siguiente información: 

• Cada año cerca de 178 000 personas en las principales ciudades 
mueren prematuramente, debido a los elevados niveles de 
contaminación atmosférica (por encima de los estándares nacionales y 
mundiales). La contaminación del aire dentro de los hogares, en 
especial, por la quema de carbón y biomasa para cocinar alimentos y 
calentar la casa, origina alrededor de 111 000 muertes al año.  

• Casi 7,4 millones de personas se pierden anualmente por problemas de 
salud relacionados con la contaminación.  

• La contaminación del agua, un importante punto focal de la reciente 
política china, ha alcanzado 52 de las 135 secciones de ríos urbanos 
monitoreados. Estas secciones de ríos no cumplen con los estándares 
mínimos necesarios para la irrigación, convirtiéndolos en meras cloacas. 
El acceso a fuentes futuras de agua potable para decenas de millones 
de personas está siendo amenazado.  

• La lluvia ácida, con altos contenidos de sulfuro por el uso del carbón en 
las regiones del sur y suroeste de China, tiene el potencial para dañar al 
10% de las áreas cultivables y posiblemente ha reducido la 
productividad en los cultivos y la foresta en un promedio del 3%.  

• Los niños estudiados en Shenyang, Shangai y otras grandes ciudades 
presentan niveles de plomo en sangre, en promedio, de un80% por  
encima de los niveles considerados peligrosos para el desarrollo mental.  

Entre los diversos problemas medioambientales que hoy enfrenta China figuran 
también los ruidos, la degradación del suelo, la erosión y la desertificación. 
 

 
India 
Historia económica 
En el Valle del Indo la civilización floreció entre el 2800 aC y 1800 aC, había un 
avanzado y floreciente sistema económico. En el valle del Indo practicaban la 
agricultura, los animales domésticos, herramientas y armas de cobre, bronce y 
estaño, e incluso el comercio con algunos países de oriente medio.  
La agricultura fue la principal actividad económica de la población en la 
edad Védica, pero una urbanización de los centros urbanos creció en el norte 
de la India. Esto dio un gran estímulo para el comercio. Los antiguos indios 
comercian lejos de los contactos con las tierras, como el Oriente Medio, el 
Imperio Romano y el sudeste de Asia.  
La mayoría de la población indígena residia en las aldeas y la economía de las 
aldeas fue auto-sostenible. La agricultura era la principal ocupación de la 
población y un pueblo satisfecho de alimentos de primera necesidad. También 
las materias primas para industrias como la textil, la elaboración de alimentos y 
artesanías. Además de agricultores, otras clases de personas fueron barberos, 
carpinteros, médicos, orfebres, tejedores, etc En las ciudades y centros urbanos 
del comercio se llevó a cabo a través de monedas, pero en las aldeas de 
trueque fue el sistema principal de las actividades económicas. 
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El sistema de castas y sub-castas garantizaba la división del trabajo y 
funcionaba como gremios, proporcionando formación a los aprendices. El 
sistema de castas limita que las personas cambien de ocupación y los que 
aspiran a un estilo de vida de la casta superior. Tradicionalmente, era común el 
sistema de la familia y los miembros de una familia en común sus recursos para 
invertir en empresas. 
Productos como la muselina de Dacca, calicos de Bengala, chales de 
Cachemira, textiles y artesanías, productos agrícolas como la pimienta, la 
canela, el opio y el índigo fueron exportados a Europa, Oriente Medio y el 
sudeste de Asia a cambio de oro y plata. 
Con la llegada de los europeos en el siglo XVI y el comercio fue 
completamente transformado. Los europeos se concentraron principalmente 
en las especias, las artesanías, ropa de algodón, índigo, etc. De todas las 
potencias europeas los británicos resultó más fuerte y llevó a sus competidores 
fuera de la India. Lenta y gradual política británica adquirió y mantuvo la 
supremacía sobre la India y subvertido la economía india de acuerdo a sus 
propias necesidades. Con el establecimiento de la dominación británica en la 
India, el drenaje de la riqueza de la India comenzó pero  hubo mala 
infraestructura industrial, cuando los ingleses se marcharon a la India. 
Después de la independencia, la India ha optado por el desarrollo económico 
previsto. La preocupación fundamental era desarrollar una industria pesada y 
de empuje. Con ello se inició una rápida industrialización. En este sentido, es 
importante señalar que nuestras políticas económicas con orientación social,  
fueron controladas por el Estado. India comenzó a seguir un modelo de 
economía mixta. Pero a finales de los años ochenta y principios de la década 
de 1990, los encargados de formular políticas de la India se dieron cuenta de 
que la economía controlada por el Estado no era capaz de producir los 
resultados deseados en casi 45 años. Se decidió proseguir la política 
económica basada en la liberalización, la privatización y la globalización. En 
esta era de la liberalización, la privatización y la globalización, la India ha sido 
testigo de un rápido crecimiento en algunos sectores de la economía, aunque 
se esperaban mejores resultados cuando la India empezó a seguir la nueva 
política económica. 
Economía actual 

Después de la salida de los británicos, la India fue progresando lentamente, 
fueron las reformas económicas adoptadas a principios de la década de 1990, 
las que impulsaron a la India a un crecimiento económico más agresivo, 
actualmente, la India se considera como una nación emergente con un gran 
potencial de desarrollo, de hecho en términos de PNB es actualmente la 
décima potencia más grande del mundo. 

Los economistas predicen que al ritmo actual de crecimiento, India se 
convertirá en el 2050 en la tercera economía mayor del mundo y hacia 2020, 
en el país más poblado de la Tierra. 

La economía India se calcula que crecerá un 8% por ciento en el año fiscal 
entrante, según aseguró el vicepresidente de la Comisión India de 
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Planificación, Montek Singh, quien asumió, que la India no saldrá indemne de 
una hipotética recesión mundial. 

La India ha pasado en dos décadas, de ser considerada el “enfermo de Asia” 
a una de las economías emergentes con más futuro con un aumento de su PBI 
en el 2007 del 9% anual, pese, a que muchos de sus habitantes siguen 
anclados en una economía de subsistencia. 

Singh, agrego: No somos independientes de la economía mundial, si el mundo 
baja, nosotros también, pensamos crecer un 8% pero mucho dependerá de 
cómo reacciona la economía mundial ante la crisis de los EU. 

Hoy en la India hay empresas que compran y/o hacen inversiones en otras 
empresas alrededor del mundo, tenemos a la empresa de petróleo y gas india: 
ONGC que invertirá unos 450 millones de dólares en Venezuela, adquiriendo el 
40% de un campo petrolero “ San Cristóbal”, en la cuenca del Orinoco, que se 
calcula tienen unas reservas de aproximadamente 250 millones de toneladas, 
Pdvsa, posee el 60% restante, esta adquisición la realizo a través de su brazo 
inversor internacional: ONGC Videsh Ltd. (OVL), a su ves OVL, esta presente en 
15 países donde participa en 29 proyectos de petróleo y gas. 

Por otro lado el Ministro de Petróleo Murli Deora, indico que se reunirá en breve 
con funcionarios iraquíes y paquistanies para debatir el proyecto del 
gasoducto Irán-Pakistán-India, donde invertirán aproximadamente u$s 7.000 
millones, iniciativa que es resistida por los Estados Unidos, considerando que 
dicho encuentro, será el en abril del cte. año. 

Así mismo, la compañía Telcon “Joint venture” formada por el grupo indio Tata 
Motors y la firma Hitachi Construction, han comprado el 79% del capital del 
fabricante español de equipos de construcción Serviplem por un monto de 45 
millones de euros. 

A través de esta operación, Telcon “Joint venture” tiene el objetivo de ampliar 
su participación en la industria de las infraestructuras tanto en China, como en 
India, ya que Serviplem, cuenta con una participación mayoritaria en una 
empresa china de producción que mantiene colaboración con una 
corporación India. 

El director general de Telcon, Ranaveer Sinha, indicó que la compra de 
Serviplem “tiene una gran importancia estratégica” para su compañía y 
resaltó que esta compra servirá de impulso para Serviplem en su objetivo de 
ser “una empresa que facture 2.000 millones de dólares (1.273,8 millones de 
euros al cambio actual) para 2012″. 

El directivo añadió que la operación permitirá a Telcon beneficiarse de la 
tecnología de la empresa, que se dedica a la producción y venta de 
hormigoneras, cisternas, cintas transportadoras y bombas de hormigón. 

Asimismo, la compra de Serviplem por parte de la ‘joint venture’ de Tata y 
Hitachi permitirá al grupo industrial indio contar con una “significativa 
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presencia” en Aragón y ampliar su presencia en España, donde la corporación 
India dispone de una participación del 21% en el capital del fabricante 
español de autobuses y autocares Hispano Carrocera. 

La distribución de los vehículos de la marca Tata Motors en España 
corresponde al grupo Bergé Automoción. 

Por otro lado, Tata Motors anunció el pasado miércoles la compra de las filiales 
británicas del grupo Ford Jaguar y Land Rover por un importe de alrededor de 
2.300 millones de dólares (unos 1.485 millones de euros). 

Como parte del acuerdo, que incluye las marcas, sus fábricas y la propiedad 
intelectual, la multinacional con sede en Dearborn (Michigan) se compromete 
a aportar 600 millones de dólares (387 millones de euros) a los planes de 
pensiones de los trabajadores de Jaguar y Land Rover. 

Rusia 

Historia Económica 

Rusia constituía el mayor Estado de Europa y se incorporó muy lentamente a la 
industrialización. Hasta 1861 Rusia estaba constituida en su mayoría por siervos 
bajo el dominio de los terratenientes. Las industrias existentes eran, en su mayor 
parte, fábricas nacionales para la producción de municiones o talleres, 
propiedad de los terratenientes, en lo que trabajaban los siervos. Los siervos 
apenas disponían de poder adquisitivo y los grupos acomodados preferían los 
artículos suntuarios importados. 

En el año 1861 es abolida la servidumbre y gran parte de las tierras se cedieron 
como propiedad corporativa a la comunidad rural, el "mir". Cada familia 
recibía un lote de tierra, "nadiel", por un período de tiempo y a cambio debían 
efectuar unos pagos anuales en metálico al Estado durante 50 años (pagos de 
redención). Los mir eran responsables colectivamente de los pagos de 
redención así como de los impuestos, y redistribuían las tierras entre las distintas 
familias según sus necesidades. Los señores que perdían la tierra recibían como 
compensación unos bonos del Estado. 

Las consecuencias económicas de esta reforma fueron negativas, pues 
privaban al campesino del incentivo que suponía mejorar su explotación o 
hacerla mayor; además, el mir era reacio a permitir la marcha de los 
campesinos (podían impedírselo por medios administrativos) por miedo a 
reducir el número de contribuyentes a las cargas financieras que pesaban 
sobre el mir. Tampoco el campesino quería abandonar el pueblo por temor a 
perder su derecho a la tierra en la siguiente distribución. El resultado fue un 
suministro intermitente e insuficiente de mano de obra procedente del campo 
a la industria, y, por tanto, escasa cualificación y organización de la mano de 
obra industrial. 

La mayor disponibilidad de tierras condujo a un aumento de la producción y, 
por tanto, a un rápido crecimiento de la población y a la parcelación de los 
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nadiel, que seguían ofreciendo rendimientos muy reducidos al mantener 
sistemas y técnicas de cultivo tradicionales. La precaria situación de los 
campesinos provocó graves disturbios en 1905. 

Tras la revolución de 1905 el nuevo jefe de gobierno P.A. Stolypin, promulgó 
una serie de leyes, de 1906 a 1911, conocidas como las "reformas Stolypin", que 
tenían como finalidad crear una clase de campesinos relativamente prósperos 
y aumentar la oferta de mano de obra para la industria. Los campesinos 
podían abandonar los mir (que perdían una gran parte de sus funciones) y 
pedir parcelas para su familia en propiedad definitiva. Al mismo tiempo intentó 
organizar una colonización libre de las tierras de Siberia. Sin embargo, las 
reformas se realizaron muy lentamente. 

Hasta 1880 el gobierno imperial tuvo escaso interés por la industrialización e 
hizo muy poco para promoverla. Antes de 1861 comenzaron a aparecer y a 
extenderse algunas industrias de bienes de consumo fundamentalmente 
(textiles, azúcar) dirigidas a la creciente demanda interior. Los empresarios 
industriales eran sobre todo extranjeros, componentes de diversas minorías 
religiosas e, incluso, campesinos. 

Sin embargo, el Estado actuó muy pronto en lo que se refiere a la construcción 
del ferrocarril, aunque en la década de 1860 fue pasando a manos privadas, 
sin perder el apoyo del Estado. La longitud de líneas construidas aumentó 
rápidamente y permitió el notable crecimiento de las exportaciones de 
cereales rusas en la década de 1870. 

A mediados de la década de 1880 el Estado comienza a desempeñar un 
papel activo y decisivo en el proceso de industrilización, especialmente en las 
industrias pesadas (minería del carbón, del hierro, de menas no férricas, 
prospecciones petrolíferas e industrias del hierro y el acero). También se 
convierte en el principal constructor de ferrocarriles (y adquiere algunas líneas 
privadas). El Estado adoptó un sistema de tratamiento preferencial de la 
industria autóctona como administradora de las necesidades estatales, sobre 
todo respecto a ferrocarriles y necesidades militares, y adoptó tarifas 
proteccionistas. Así mismo, aceptó el patrón oro (1897) con el fin de atraer 
capitales extranjeros. El capital extranjero llegó a menudo acompañado de 
especialistas, bienes de equipo y dirección empresarial, así como de 
mercados exteriores. 

Como resultado, Rusia disponía en 1913 del quinto mayor complejo industrial 
del mundo, si bien, y como consecuencia de la enorme población del país (74 
millones de habitantes en 1860 y 164 millones en 1913), se hallaba muy atrás en 
términos de producción per cápita (la décima parte de la estadounidense). La 
alfabetización crecía con gran rapidez y existía ya un grupo altamente 
cualificado de científicos, ingenieros y especialistas. Poseía una extensa red de 
ferrocarriles y abundantes recursos naturales ya conocidos o que serían 
descubiertos a medida que progresaba la industrialización. Es decir, poseía un 
gran potencial, pero todavía era un país predominantemente campesino y 
pobre. 
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El modelo de industrialización rusa difiere enormemente de los modelos de 
industrialización tradicionales y ha servido como base para elaborar un 
modelo de industrialización en unas condiciones de "atraso económico". Este 
modelo rechaza la idea de que los procesos de desarrollo que siguen el líder y 
sus seguidores son similares, e, incluso, rechaza el concepto de la necesidad 
de prerrequisitos pra que se den las revoluciones industriales. Por el contrario, se 
basa en las diferencias ideológicas e institucionales de los diferentes países que 
incidirían en la brusquedad del despegue, la rapidez del crecimiento industrial 
y los modelos estructurales resultantes. 

El elemento activo y dinámico del despegue industrial en Rusia fue el Estado 
que promovió deliberadamente y de múltiples maneras el auge industrial y 
creó la demanda que continuaría alimentándolo. A partir de 1907 el papel del 
Estado fue mucho más restringido y, en su lugar, enormes cantidades de 
capital privado, procedentes especialmente de los bancos que seguían el 
modelo alemán, tomaron buena parte de la iniciativa. 

La agricultura desempeñó un papel importante, pero en un sentido negativo. 
Suministró mano de obra a la industria, aunque en número más bien escaso, y 
fue la base del crecimiento demográfico (efecto favorable sobre la demanda 
interior de productos manufacturados). Pero el principal papel de la 
agricultura residió en hacer economías y liberar recursos para propiciar el auge 
económico: en el aspecto financiero por las cargas impositivas que los 
campesinos debían ingresar en la Hacienda pública y, en el aspecto material, 
al dirigir grandes cantidades de cereales hacia la exportación o hacia las 
ciudades, exigiendo muy poco a cambio. La debilidad de la agricultura del 
país será posteriormente un obstáculo para una mayor industrialización y una 
modernización económica más rápida. 

El enorme crecimiento demográfico que tuvo lugar con anterioridad a la 
Primera Guerra Mundial, y sobre todo la fuerte presión que sobre la oferta de 
tierras cultivables ejercía la población rural, fue un factor importantísimo para 
mantener muy bajas las rentas de los campesinos, los salarios reales y, como 
consecuencia, también el consumo per cápita. La presión demográfica 
debilitó el consumo, liberando como consecuencia recursos que se invertirían 
en la industria y en otros sectores. 

Economía actual 

Tras la caída de la Unión Soviética y de su presidente Mijaíl Gorbachov, con la 
consiguiente desmembración posterior, se produce la llegada al poder de 
Boris Yeltsin. 
 
No solamente desaparece el Pacto de Varsovia, sino su propio territorio se 
descompone, surgiendo quince nuevas repúblicas, que se han ido resituando, 
unas bajo el paraguas de la OTAN, otras bajo el de la CEI. Lo que está claro es 
la pérdida cada vez mayor de Rusia como potencia mundial, lo que origina 
que esté en un proceso de búsqueda de su papel en el panorama mundial. 
 
Si analizamos la situación económica actual de Rusia, vemos que presenta un 
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cuadro macroeconómico magnífico, con un crecimiento de su PIB en el 2002 
del 6,5% y en el 2003 del 6,8%. El Banco central ruso tiene unas reservas récord, 
que a finales del 2003 ya alcanzan la cifra de 77.800 millones de dólares. Su 
presupuesto estatal presenta un superávit de miles de millones de dólares, 
pagando de forma regular su deuda; en el año 2002, pago más de 17.000 
millones. Presenta una inflación anual del 12%, que no es muy alta, para su 
zona, con una tendencia claramente bajista. 
 
El petróleo supone el 30% de los ingresos totales de su presupuesto. Mientras se 
mantengan los altos precios actuales del crudo, la economía funcionara 
viento en popa. Rusia produce una media actualmente de 8,4 millones de 
barriles de crudo al día, estando al mismo nivel que Arabia Saudí. 
 
Rusia es ya una economía de mercado, donde el sector privado representa, 
como mínimo el 70% del PIB. Esto ha sido posible por un doloroso proceso de 
privatización, que se inició en 1992, en el transcurso del cual más de 140.000 
empresas dejaron de ser estatales. 

Brasil 

Historia económica: 

La economía y a la sociedad fueron constituidas para producir para la 
exportación (ese es el sentido de la colonización), es lo que determina la 
estructura de la economía colonial en el Brasil: grandes propiedades, 
monocultivo y el trabajo esclavista. Esta estructura económica y social tendió 
a reproducirse a través del tiempo, mediante estímulos débiles para la 
formación de un mercado interno. Así, la economía continuaba de cara a la 
producción hacia el mercado externo, sin atender las necesidades de su 
propia población. 

En las economías exportadoras regionales ya había espacio para un razonable 
mercado interno que permitía una acumulación endógena; la gran propiedad 
no era tan cierta como se imaginaba, pues había muchos pequeños 
propietarios (por ejemplo, con menos de esclavos) integrados a la economía 
(como exportadores o como productores para el mercado interno); al lado del 
producto de exportación, en cada región había alguna producción vendida 
en el mercado local; la relación entre señores y esclavos no era tan represiva 
como se imaginaba, pues existía una acomodación entre señores y esclavos, 
etc. En el límite se sugiere la existencia, al lado de la economía exportadora, 
de una economía fundada en el mercado interno, dotada de relativa 
autonomía y capaz de promover una sustancial acumulación de capital. 

Economía actual 

La economía de Brasil es la más grande de Iberoamérica, responde por más 
de la mitad de la economía de Sudamérica y es la sexta a nivel mundial, 
según los nuevos cálculos del Banco Mundial .Considerando la población 
estimada para este año (189 millones de personas), la renta per cápita PPA 
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ascendería a 12.007 dólares en 2008. Las exportaciones brasileñas de 219.336 
millones de dólares, se encuentran entre las veinte más grandes del mundo. 

 

El crecimiento económico brasileño en los últimos cuatro años fue de 0,5 por 
100 en 2003, de 4,9 por 100 en 2004, de 2,3 por 100 en 2005 y para el año 2006 
puede estar alrededor del 3 por 100 (3,4 por 100 en el primer trimestre, pero 
sólo 1,2 por 100 en el segundo y 3,2 en el tercero). Según las previsiones de la 
mayoría de los analistas, para 2007 se situará en torno al 3,5 por 100. En Brasil se 
ha destacado que el balance en términos de crecimiento de la primera 
legislatura de Lula da Silva es superior al correspondiente de Fernando 
Cardoso, pero no hay que olvidar el muy diferente contexto internacional que 
afrontaron ambas presidencias. En efecto, Cardoso tuvo que lidiar con las crisis 
asiática, rusa y la del vecino argentino, mientras que Lula se ha beneficiado de 
un entorno muy favorable con un crecimiento global promedio de más del 4 
por 100, unos precios de las materias primas en alza y una gran liquidez 
internacional. En este sentido, y aun admitiendo que el baremo chino o indio 
resulta inalcanzable (al fin y al cabo, la mano de obra brasileña es más cara 
que la china y no está tan educada como la india), existe un cierto consenso 
entre los economistas en el sentido de que Brasil no debería desaprovechar la 
oportunidad para alcanzar cotas más ambiciosas de crecimiento. No 
obstante, para ello resulta necesaria la superación 
de numerosos problemas estructurales. En todo caso, este moderado 
dinamismo económico ha propiciado la generación  de 4,8 millones de 
empleos en la economía 
formal durante el último cuatrienio. En la adversa coyuntura internacional 
antes recordada, Cardoso destruyó un millón de puestos de trabajo en la 
primera legislatura 
y creó 1,8 millones en la segunda. Si seguimos el criterio más amplio de la PNAD 
( Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios) del Instituto Brasileño de 
Geografía 
y Estadística (IBGE), que incluye desempleados que abrieron negocios propios, 
trabajadores informales y jubilados por la reforma agraria, el Gobierno de Lula 
habría 
creado 8,4 millones de empleos durante su primer mandato. Este notable 
crecimiento del empleo ha venido acompañado de sucesivos incrementos en 
el salario mínimo de los trabajadores. Cuando Lula llegó al poder el salario 
mínimo estaba en 200 reales y 
actualmente alcanza 350 reales. Las estimaciones sugieren que a principios de 
la 
legislatura un salario mínimo permitía la adquisición de 1,4 cestas básicas, 
mientras 
que hoy se pueden comprar 2,2 cestas básicas, lo que supone un aumento 
considerable del poder adquisitivo. 
 
Otro hecho destacable en la evolución reciente de la economía brasileña ha 
sido el saneamiento de las cuentas externas, asociado en gran medida a la 
favorable 
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coyuntura internacional. En el año Brasil exportaba 60.400 millones de dólares, 
mientras que en 2005 las exportaciones se elevaron hasta 118.300 millones de 
dólares. En esos cuatro años las exportaciones mundiales crecieron a un ritmo 
del 
61 por 100, y las ventas brasileñas se vieron impulsadas por el crecimiento de 
países 
como China, India, Rusia o África del Sur, que han pasado a figurar entre los 
principales socios comerciales del país. Además, los precios internacionales de 
las 
principales commodities que Brasil exporta se dispararon en los últimos años, lo 
cual 
ensanchó el superávit comercial. El precio de las citadas commodities, unido a 
la abundante liquidez internacional, ha llevado a Brasil hasta un superávit 
corriente de 3.000 millones de dólares en julio de 2006. La cifra, claramente 
influenciada por los 5.600 millones de dólares de saldo comercial, es la mejor 
marca registrada desde que comenzaron a publicarse estadísticas por el 
Banco Central en 1947. La acumulación de reservas internacionales ha llegado 
a los 80.000 millones de dólares, y el cociente entre las reservas brutas y la 
deuda externa a corto plazo ha pasado del 59,1 por 100 en 2002 al 108,4 por 
100 en 2006. Paralelamente, el servicio total de la deuda ha pasado de 
representar el 107,5 por 100 de las exportaciones de bienes y servicios a sólo el 
55 por 100. Por otro lado, la acumulación de reservas permitió al Gobierno 
cancelar la deuda pendiente con el FMI así como con 
algunos países. La tasa riesgo-país ha alcanzado el nivel más bajo de su historia 
situándose en el mes de agosto en los 208 puntos. Aun así, el tamaño de la 
deuda o la falta de calidad de las instituciones dejan a Brasil por detrás de sus 
vecinos México 
(116 puntos), Perú (135 puntos), Colombia (180 puntos) o Venezuela (190 
puntos). 
Las agencias de calificación de riesgo han revisado sucesivamente a la baja el 
riesgo país y Brasil está hoy mucho más preparada para resistir 
shocksfinancieros que hace cuatro años. Por otra parte, esa fortaleza en las 
cuentas externas tiene como consecuencia natural, desde hace meses, una 
sobrevaloracióndel real. El tejido productivo brasileño está siendo afectado 
por este hecho: al elevarse los precios internacionales del hierro, el níquel, el 
acero o el azúcar, se elevan las exportaciones brasileñas de esas commodities, 
revalorizando el real, y provocando que los zapatos, los coches, los productos 
textiles y otras manufacturas sean poco competitivas y se exporten cada vez 
menos (1). Este desplazamiento de las ventajas comparativas amenaza a la 
industria tradicional brasileña. Se hace necesario incrementar la inversión en 
I+D+i para impulsar la productividad empresarial, o iniciar un proceso definitivo 
de apertura y acuerdos comerciales para los citados sectores. El fracaso de la 
última reunión de la Ronda de Doha para liberalizar el comercio 
mundial supone una decepción mayor si cabe para Brasil, debido a su 
endémica 
ausencia de apertura comercial. El Banco Mundial ha estimado que el fracaso 
de 
Doha supone unas pérdidas de 260.000 millones de dólares al año y aleja la 
posibilidad de sacar a 73 millones de personas de la pobreza en el mundo 
entero. Al margen de los enormes beneficios globales de una mayor 
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liberalización comercial, Brasil debería caminar también hacia los acuerdos 
bilaterales, que facilitasen la entrada de sus productos, no sólo agrícolas sino 
también industriales, en determinados bloques comerciales. Sin embargo, el 
país no parece dispuesto a renunciar a su postura defensiva en ciertos sectores 
industriales mientras la UE y EEUU mantengan sus subsidios agrícolas, y en ese 
impasse se han mantenido los 
bloques durante los últimos cuatro años. 
 
Sudáfrica 

Historia económica 

Antes de la llegada de colonos europeos en el siglo XV, la economía de lo que 
se convertiría en Sudáfrica era dominada por la agricultura de subsistencia y la 
caza.  

 Se trata de una economía abrumadoramente pastorales y la riqueza se mide 
por el número de cabezas de ganado hombres (no mujeres) que se celebró. El 
crecimiento de la población ha creado una presión sobre la tierra que había 
visto pasar a las tribus de manera constante desde los orígenes en el centro de 
África oriental.  

En la parte sur y oeste del país, San (bosquimanos) llevó pueblos nómadas vida 
basado en la caza y la Khoikhoi (Hottentots) dirigió una pastoral pueblos 
existencia.  

La privatización ha sido un tema importante para la República de Sudáfrica 
durante más de dos décadas. A pesar de que el gobierno del Partido Nacional 
de Sudáfrica expresó su lealtad a un sistema económico de los mercados, el 
sector público en el sur de África produce el mayor porcentaje del PIB de 
cualquier país fuera del bloque socialista marxista. Esta elevada proporción de 
la producción en el sector público fue el resultado de situaciones históricas en 
que a lo largo de los años distintos gobiernos de Sudáfrica, no estaban 
dispuestos a confiar en el sector privado para la prestación de determinados 
servicios y productos clave. Algunos de estos servicios fueron proporcionados 
por los organismos gubernamentales tales como el de Sudáfrica y Puertos 
Administración de Ferrocarriles que se creó en 1910. Más tarde, estos servicios 
se incluyeron en el Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones. El 
gobierno también ha creado las empresas públicas, paraestatales llamado, 
que se dio franquicias exclusivas en determinadas industrias. 
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Economía actual 

El Gautrain, la mayor de las numerosas y costosas inversiones en 
infraestructuras que se realizan por todo el país, la reforma de los aeropuertos, 
la mejora del transporte ferroviario, las nuevas carreteras, los nuevos estadios 
de fútbol para el campeonato mundial de 2010, la modernización del sistema 
energético y el "boom" de la construcción van a arrebatarle al consumo 
interno el título de motor de la economía. “Tenemos un enorme programa de 
infraestructuras de 400.000 millones de rands (40.000 millones de euros 
aproximadamente) que va, sin duda, a liderar la economía”, afirma el 
consejero económico de la Embajada de Sudáfrica en Madrid, Johan 
Engelbrecht.  

La fuerte demanda interna es lo que ha permitido que el país creciera hasta 
un cinco por ciento en los últimos años. “La sudafricana es una economía en 
crecimiento a la que cada vez se incorporan más personas y es su mayor 
poder adquisitivo lo que ha provocado en estos años un efecto arrastre en la 
demanda. Se consume mucho producto gourmet, bienes de consumo, 
calzado, automóviles de gama alta y la gente compra muchas casas”, explica 
Elisa García Grande, consejera económica y comercial de España en 
Johannesburgo.   

Pero la subida internacional de los precios de los alimentos y de la energía ha 
provocado una inflación que en noviembre alcanzó el 8,6%, la mayor desde 
2003. A pesar del aumento de las exportaciones y la subida de los precios de 
los productos mineros -Sudáfrica produce enormes cantidades de oro, platino, 
cromo y diamantes- su déficit por cuenta corriente es el más alto en 25 años, y 
en octubre alcanzó el 8,1% del PIB.  
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Sabedora de su condición de nación más rica del continente negro, Sudáfrica 
es el mayor inversor del continente, es el socio más fuerte de la Southern 
African Costums Union y encabeza el desarrollo regional en el marco de la 
Comunidad de Desarrollo Sudafricana. Asimismo, en el plano político, el 
presidente Thabo Mbeki lidera la New Partnership for Africa Development 
(NEPAD), que promueve el desarrollo sostenible del continente.  

Por eso, recordar el "apartheid" para describir este país ya no resulta 
significativo. Sudáfrica mira al futuro y confía en la imaginación que en su día 
le sirvió para dibujar una bandera de seis colores -la única en el mundo-, y que 
ahora le debe servir para sortear los obstáculos que se le presentan, que no 
son pocos. El último, una grave crisis energética que desde enero provoca 
apagones periódicos por toda la geografía y que amenaza sectores clave de 
la economía, algunos intensivos en mano de obra, como la minería y la 
siderurgia.  

Oficinas, comercios, minas, fábricas, cadenas de montaje o frigoríficos, sin 
electricidad. “Para nosotros el riesgo es muy alto porque dejamos de producir”, 
señala Miguel Cámara, jefe de ingeniería y proyectos de Grupo ANTOLÍN South 
Africa, que cuenta con varias plantas de producción en el país en torno a la 
industria del automóvil y tiene que pensar en planes alternativos como la 
adquisición de generadores.  

A los apagones se le añaden también otras cifras no tan buenas que el 
Gobierno se esfuerza en corregir: el paro afecta al 25% de la población activa 
(el 40% en su definición más amplia), el país tiene el mayor número de 
seropositivos del mundo (unos 5,5 millones), y la delincuencia, aunque 
desciende cada año, sigue arrojando uno de los índices más altos del planeta.  

Pero Sudáfrica es un país dual, con dos economías, una del primer mundo y 
otra de subsistencia, un país de ricos y otro de pobres, un país de blancos y de 
negros. Por eso, a las malas noticias también le acompañan las buenas. 
“Sudáfrica cuenta con muchos elementos que le convierten en un destino 
atractivo para invertir: determinadas infraestructuras sí funcionan y el marco 
jurídico funciona bien, así como el financiero; la forma de hacer negocios es 
similar a la europea; en definitiva, son las mismas reglas del juego”, prosigue 
García Grande.  

 El consejero económico sudafricano en Madrid apunta los sectores más 
interesantes para el inversor extranjero y en particular para el español: “Los 
sectores más atractivos para la inversión extranjera son las infraestructuras, la 
construcción, la energía, o la automoción. En Madrid recibimos mucho interés 
por parte de empresas de energías renovables”.     

España y Sudáfrica mantienen un acuerdo para evitar la doble imposición que 
se firmó en junio de 2006, así como un acuerdo para la protección recíproca 
de inversiones.  
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También existen acuerdos en materia de investigación científica y tecnológica 
y una mesa bilateral con representantes de varios ministerios que se reúne de 
forma periódica.  

Estas condiciones positivas han atraído la inversión española en los últimos 
años. El capital español está presente en el sector minero con Unión Fenosa; 
en la siderurgia Acerinox tiene una fundición; ACS-Dragados construyó una 
carretera de peaje en la capital -que gestionará por 30 años-; Irizar lleva desde 
2003 montando autocares de lujo para todo el sur de África y Grupo ANTOLIN 
abastece desde varias plantas de producción a la industria del automóvil, 
clave para este país.  

También hay que considerar Sudáfrica como puerta de entrada para las 
economías emergentes de la zona. Junto con Namibia, Botsuana, Lesotho y 
Suazilandia, forma la South African Costums Union (SACU). Por eso es 
interesante para una empresa “instalarse primero en Sudáfrica, por su marco 
legal y mejores infraestructuras, y considerarla como base de operaciones 
para la región”, apunta la consejera. En este sentido la experiencia de Irizar es 
un buen botón de muestra: “Desde la planta de Johannesburgo ensamblamos 
autocares para su venta al mercado local, pero también a Mozambique, 
Zimbabue, y hemos vendido hasta en Tanzania y Uganda”, según explica 
Antonio Sánchez, director local de la empresa.  

Opinion personal 

Yo creo que esta muy bien que estos países (antes inferiores a los 
desarrollados) salgan a floten y demuestren que los países no son pobres si no 
la población y que pueden ser igual o mejores que lo sdesarrollados. Eso si, no 
deberían hacerlo dañando el planeta como China que al no hacer nada con 
la contaminación esta saliendo a flote. O sometiendo a la población a una 
explotación continua. Solo espero que esto cambie a mejor y cuando China 
consiga ser un país dearrollado cambie su estrategia. Tambien  destacar que 
la India está haciendo un gran trabajo porque salir de la oscuridad a la luz en 
tan solo 20 años es un merito aunque habría que detener  ese aumento 
demográfico e invertir en otras energias, no solo en gas y petróleo. Rusia 
también va por el camino del petróleo y poco a poco saliendo al mercado 
asique me parece excepcional pero debería entrar en otros mercados. En 
cuanto a Brasil me parece fantástico que le importe tanto sacar de la pobreza 
no solo al país sino a los ciudadanos. De sudafrica señalar que se ha 
convertido en el país mas rico de Africa gracias a su yacimientos pero esta 
aumentando sus infraestructuras y progresando espléndidamente.  

De todos estos países hay que destacar que muchos de ellos están 
progresando gracias a energía no renovables o minerales escasos y para mi 
opinión deben centrarse también en otros mercados porque ¿Cuándo se 
acaben de que vivirán?, ¿China algún dia cuidara el planeta? Y, por ultimo 
¿Un país solo puede progresar de estas maneras, dañando el planeta? 
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