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¿QUE ES EL MODELO DE DESARROLLO? 

 
Es el patrón que tiene un país para seguir y obtener determinados resultados económicos y sociales 
con el esfuerzo de la comunidad y el estado, este modelo se concentra en la reducción del Estado, el 
desarrollo del libre comercio o apertura económica; la liberación de los mercados de capitales, que 
apoyan el crecimiento del sector financiero; la eliminación de subsidios con criterios redistributivos y la 
privatización de las empresas del estado. 

 
 
Modelo Neoliberal  
Modelo de desarrollo Integrado este tiene su origen a finales del de la década del 50 en las 
deliberaciones un grupo conformado por intelectuales convencidos que el modelo Libre Mercado era 

el mecanismo más idóneo para el mayor 
desarrollo de las actividades económicas y 
sociales.  
Este modelo liberal tiene su origen en algunas 
experiencias que se han adelantado en ISRAEL. 
Su propósito es impulsar este proceso de 
desarrollo económico y social en áreas cuya 
evolución depende de la actividad agropecuaria. 
en los 50 los gobiernos del mundo y en especial 
los países pobres se plantearon el problema del 
desarrollo y se buscaron estrategias para 
alcanzarlas. Colombia por Ej: pidió la primera 
misión del banco mundial para que lo asesoraran 
en la elaboración de esos planes de desarrollo, 

los cuales incluían estrategias operativas, los recursos económicos, sociales y políticos.  
El neoliberalismo se ha implementado en Colombia a través de los planes de desarrollo de los 
presidentes: César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. 
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Desarrollo para zonas agrícolas 
En Colombia hay muchos modelos de desarrollo como lo son: 
-Modelo de Desarrollo Regional 
- Modelo de desarrollo integrado para zonas de base agrícola. 
- Modelo liberal. 
Modelo de Desarrollo Regional 
 Para su implementación se requiere que los gobiernos diseñen planes de desarrollo económico, 
acorde con el modelo escogido y éstos en los diferentes países. La distribución del ingreso y de la 
riqueza (los beneficios económicos se concentran en muy pocos miembros de la sociedad). 
Se origino en el año 1950 este modelo se concentra en la reducción del Estado, el desarrollo del libre 
comercio o apertura económica; la liberación de los mercados de capitales, que apoyan el crecimiento 
del sector financiero; la eliminación de subsidios con criterios redistributivos y la privatización de las 
empresas del Estado. 

Economía: Colombia necesita un nuevo Contrato Social 
La política económica de los estados se mueve entre dos pilares complementarios: de un lado está la 
necesidad de asegurar el equilibrio macroeconómico (estabilidad) y, del otro, la búsqueda de un 
desarrollo económico (crecimiento sostenible a largo plazo). Desarrollar una política económica 
coherente implica moverse entre ambos propósitos, los cuales son complementarios: sin equilibrio de 
los indicadores macroeconómicos no se puede pensar en generar procesos de transformación a largo 
plazo: industrialización, sostenibilidad ambiental y social, reducción consistente de la pobreza, etc. 

Economía colombiana: el problema no es el bajo crecimiento del PIB, es el subdesarrollo. 

No estamos en recesión, es el subdesarrollo nuestro verdadero problema. Hace un par de años, con 
la caída de los precios internacionales del petróleo y otras comoditas, las finanzas públicas y los 
indicadores que miden la producción colombiana, PIB y exportaciones, entraron en crisis y 
reaparecieron los megáfonos que alertaban una posible recesión. Algo bueno le encuentro a los 
anuncios de crisis de la economía colombiana en las últimas décadas, puesto que sirven para recordar 
lo frágil que es nuestro aparato productivo.  

El siglo XX fue el de la industrialización para 
Colombia; con un modelo proteccionista en boga 
nacieron y se consolidaron muchas de las 
grandes manufactureras de este país: textilerías, 
confeccionistas, locerías, productores de 
alimentos, ensambladores, etc. Gracias a este 
proceso, el país incrementó el 
autoabastecimiento de bienes manufacturados; a 
la vez que las exportaciones de café se 
acompañaron de productos manufacturados de 
mediana y baja complejidad tecnológica. Sin 
embargo, lo que sucedió desde finales del siglo 
XX ha sido todo lo contrario: Colombia se ha 
convertido en un país importador, altamente dependiente de bienes manufacturados en el exterior.  

En el último decenio este país se ha venido desindustrializando de manera alarmante. Desde hace 10 
años el Consejo Nacional de Competitividad viene monitoreando el desempeño de la economía 

https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-colombia-necesita-un-nuevo-contrato-social/2654
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-colombiana-el-problema-no-es-el-bajo-crecimento-del-pib-es-el-subdesarrollo/2135
https://www.compite.com.co/indicadores/graficas/variable/99
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colombiana y particularmente señala cómo se viene reduciendo el Valor Agregado Nacional de las 
exportaciones a lo largo de los años. Año tras año dependemos más de las exportaciones mineras 
¡estamos destruyendo la industria manufacturera!  

El hecho es que después de un cuarto de siglo de Apertura Económica, proceso sugerido para elevar 
la competitividad de la economía colombiana, la realidad es que los cambios que se han vivido se 
pueden sintetizar: 
– los consumidores colombianos han ampliado el menú de oportunidades, incrementándose la oferta 
de bienes y servicios de calidad semejante a la de mercados internacionales; 
– la minería se ha expandido, convirtiéndose en la principal fuente de divisas por balanza comercial; 
– la esfera de servicios se ha modernizado, especialmente en el ámbito de las TIC. 
Sin embargo, el llamado proceso de internacionalización de la economía colombiana deja dos grandes 
lastres que evidencian que el tren del Desarrollo Económico, en el cual embarcaron los tigres asiáticos 
(Corea, Taiwán, Singapur, etc.) y algunas naciones de otras latitudes (Sudáfrica, Brasil, Turquía, 
China, India), ha partido sin nosotros: 
– la industria manufacturera y la agricultura han contraído su participación en el PIB y en las 
exportaciones. El país importa un alto porcentaje del valor de las manufacturas y de los alimentos que 
consume; 
– la distribución de la riqueza se ha consolidado como una de las menos equitativas del planeta: cada 
vez un número más pequeño de millonarios posee una mayor porción de la riqueza del país, mientras 
el porcentaje que pertenece a los segmentos de la población más pobre ha disminuido. 
En síntesis, el problema de Colombia no es la caída en los precios de los combustibles; no es la 
desaceleración económica la que nos debe preocupar, sino el modelo de desarrollo que siembra 
inequidad y pocas posibilidades de que se incremente la riqueza de modo sostenido. 
¿Dónde está la base de nuestro subdesarrollo? 
El desarrollo económico sostenible de este siglo XXI se apoya en tres pilares: 
 

1. crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. 
2. preservación del entorno natural y cultural. 
3. generación de oportunidades para una distribución de beneficios que reconozca las 

necesidades de toda la población. 
 
En Colombia no sucede ninguna de estas tres condiciones. Si bien Colombia ha vivido pocas 
experiencias de recesión, técnicamente hablando, la verdad es que raras veces el PIB se expande a 
tasas significativas. Sin embargo, lo más notorio es que no se crece de manera sostenida y que dicho 
crecimiento se apoya en gran medida en una minería insostenible. 
Y con el tema de la minería se evidencia nuestra segunda ausencia: un entorno preservado y 
sostenible a largo plazo. Hemos dejado de ser una economía agroindustrial para convertirnos en 
extractores de minerales e hidrocarburos. El deterioro del medio ambiente como consecuencia de una 
minería expansiva y la falta de reservas confirmadas de petróleo, hacen insostenible nuestro modelo 
económico. 
 
La consecuencia de todo esto es una sociedad injusta, con élites privilegiadas que quieren vivir como 
en Europa, mientras millones de familias viven como en el país más subdesarrollado del planeta. 
 
Hay que revisar el Modelo de Desarrollo. 
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Creo que le hemos dado muchas vueltas al tema. Durante más de 25 años hemos estado esperando 
los milagros de la inversión extranjera, de los TLC, del mercado sin controles, de las privatizaciones, 
de la apertura económica. Los ajustes derivados de reformas fiscales, reformas laborales, reformas a 
la seguridad social y demás reformas han sido paños de agua tibia que no ponen el acento en el 
problema central:  
¿cuál futuro país deseamos construir?  
Para ello, es necesario repensar algunos temas estratégicos: 
– tomar decisiones de fondo en lo referente a la educación, la investigación y la innovación. 
 El actual sistema educativo no garantiza que los futuros bachilleres y profesionales sean “ciudadanos” 
e “innovadores”. La ampliación de cobertura no ha sido suficiente. Hay que revisar el tema y tomar 
decisiones radicales; 
– tomar decisiones sobre la necesidad de desarrollar lo rural, la agricultura, la agroindustria y la 
economía ambiental. No sólo se trata del postconflicto y el regreso de los campesinos al campo; no 
sólo se trata de que tenemos un gran potencial para autoabastecernos de alimentos y de otras materias 
primas de origen vegetal o animal; se trata del hecho que el futuro del planeta depende en gran medida 
de agua y vegetaciones que existen en pocos países, incluido Colombia.  
 tomar decisiones sobre lo que significa la integración regional o global. Somos un país “pasivo” sin 
identidad en los escenarios internacionales. Dependemos de lo Hacemos parte de la solución al 
desarrollo sostenible global; que deciden las grandes potencias y los mercados emergentes. Colombia 
es una de las 35 economías más grandes del planeta (territorio, población y PIB), ese tamaño le genera 
derechos y deberes frente a la comunidad internacional. Tenemos un enorme potencial en el 
vecindario, con países grandes y economías significativas, con culturas cercanas que podrían facilitar 
el intercambio y la integración. Pero para eso hay que romper ciertos paradigmas que sólo nos 
permiten mirar hacia el Norte. 
Podríamos complementar la lista: faltan ingenieros, falta estimular las artes y las ciencias sociales y 
humanas, hay que resolver el problema de la infraestructura, la calidad de la salud, la óptima atención 
a la primera infancia, etc. Pero más que una lista, lo que el país necesita es reconocer que somos una 
economía subdesarrollada, no somos un “mercado emergente” y debemos dejar de mirar nuestros 
problemas sociales y económicos como retos de corto plazo. Hace 27 años, el entonces presidente de 
la Apertura Económica nos anunció: “Bienvenidos al Futuro” …y el futuro llegó. Volvamos a intentarlo. 
No más pañitos de agua tibia. 
 
agroindustria, apertura económica, bienvenidos al futuro, consejo privado de 
competitividad, desarrollo económico sostenible, desarrollo sostenible, desindustrialización, economía 
colombiana, hidrocarburos, industria manufacturera, internacionalización de la economía, la caja 
registradora, mercados emergentes, minería, modelos de desarrollo 
económico, subdesarrollo, sustitución de importaciones. 
 
¿Cuál es el Modelo Económico de Colombia? 
 
El modelo económico de Colombia es el neoliberalismo, corriente económica que consiste en la 
práctica de principios capitalistas en los cuales el Estado no participa activamente. Es decir, el flujo de 
la economía es llevado libremente por la oferta y la demanda, con capital privado y en aras del 
crecimiento económico del país.  
Para el año 2016, el Producto Interno Bruto de Colombia estaba ponderado en 283 billones de dólares 
americanos, y en los últimos 5 años la economía colombiana ha experimentado un crecimiento de 
3,68% en promedio. 

https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/agroindustria
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/agroindustria
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/apertura-economica
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/bienvenidos-al-futuro
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/consejo-privado-de-competitividad
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/consejo-privado-de-competitividad
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/desarrollo-economico-sostenible
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/desarrollo-sostenible
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/desindustrializacion
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/economia-colombiana
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/economia-colombiana
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/hidrocarburos
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/industria-manufacturera
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/internacionalizacion-de-la-economia
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/la-caja-registradora
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/la-caja-registradora
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/mercados-emergentes
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/modelos-de-desarrollo-economico
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/modelos-de-desarrollo-economico
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/subdesarrollo
https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/sustitucion-de-importaciones
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La economía colombiana se fundamenta en el libre comercio. Para el 2016 Colombia percibió más de 
31,4 billones de dólares americanos en exportaciones, siendo el petróleo el principal rubro de 
exportación, con más del 45% de las exportaciones de ese país. 
Gracias a la implementación de este modelo, Colombia ha experimentado un crecimiento económico 
sumamente importante en los últimos años, posicionándose actualmente como la cuarta mayor 
economía de Latinoamérica. 

 
Para el año 2016, el Producto 
Interno Bruto de Colombia 
estaba ponderado en 283 
billones de dólares 
americanos, y en los últimos 5 
años la economía colombiana 
ha experimentado un 
crecimiento de 3,68% en 
promedio. 

La economía colombiana se 
fundamenta en el libre comercio. Para el 2016 Colombia percibió más de 31,4 billones de dólares 
americanos en exportaciones, siendo el petróleo el principal rubro de exportación, con más del 45% 
de las exportaciones de ese país. 

Además, el parque industrial ha presentado un crecimiento sustancial en la última década: la industria 
textil, el ensamblaje de automóviles y de electrodomésticos, el ámbito de la construcción y la 
explotación minera se encuentran en un auge constante. Uno de los sectores económicos colombianos 
más desarrollados durante la última década es, sin duda, el turismo. La tasa de viajeros que visitan 
Colombia aumenta en un 12% anualmente. Así mismo, la tasa inflacionaria de Colombia destaca por 
ser una de las tasas más bajas de Latinoamérica, y mantiene una tendencia decreciente.  

En el año 2016 la variación anual de inflación 
cerró en 5,7%, lo cual induce un 
comportamiento de la economía 
relativamente estable. 

Colombia es ampliamente reconocida a nivel 
mundial por su cumplido historial crediticio, y 
su elevada capacidad para afrontar los 
problemas 
 internos, fomentando en todo momento 
políticas que favorezcan la inversión 
extranjera directa. 
Las alianzas comerciales con inversores extranjeros han ido en ascenso, gracias a la confianza que 
inspiran las políticas colombianas. En particular, el país que más ha invertido capital en Colombia ha 
sido Estados Unidos. 
La política fiscal también juega un papel fundamental en el sostenimiento de la economía colombiana, 
como agente de equilibrio para las finanzas del gobierno colombiano. A su vez, esto incide en el 
crecimiento de la actividad económica interna del país. 

https://www.lifeder.com/para-que-sirve-petroleo/
https://www.lifeder.com/para-que-sirve-petroleo/
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Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la recaudación de impuestos durante 
el primer trimestre del 2017 ascendió en un 7,4%, en comparación con el año anterior, esto representa 
el cobro de más de 11 mil dólares americanos. 
Sin duda alguna, el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias 
de Colombia (FARC), trajo consigo un escenario esperanzador para la economía. 
La disminución de las diferencias con el polo armado, y la instauración de un ambiente de confianza y 
participación, han hecho posibles la expansión de la economía colombiana en base a la libre 
competencia, un aumento de la inversión extranjera y el crecimiento de las exportaciones. 
Datos en 2018 
$330,974 mil millones PIB nominal 
$6,642 PIB precipita Uno de los sectores económicos colombianos más desarrollados durante la última 
década es, sin duda, el turismo. La tasa de viajeros que visitan Colombia aumenta en un 12% 
anualmente. 
Así mismo, la tasa inflacionaria de Colombia destaca por ser una de las tasas más bajas de 
Latinoamérica, y mantiene una tendencia decreciente. En el año 2016 la variación anual de inflación 
cerró en 5,7%, lo cual induce un comportamiento de la economía relativamente estable. 
 

 
Datos en 2018 

• $330,974 mil millones PIB nominal 
• $6,642 PIB percapita nominal. 
• Inflación del 3.2%. 
• Desempleo: 9,7% (mayo de 2018). 
• Fuerza laboral: 27,249,183 de personas (2019). 
•  nominal. 
• Inflación del 3.2%. 
• Desempleo: 9,7% (mayo de 2018). 
• Fuerza laboral: 27,249,183 de personas (2019). 

 

Sectores Económicos de Colombia: Primario, Secundario, Terciario. 

 
Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: 
 
 

https://www.lifeder.com/actividades-economicas-colombia/
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El sector primario o sector agrícola, el sector secundario o sector industrial y el sector terciario 
o sector de prestación de servicios. 
Antes que nada, recordar que Colombia es un país de América del Sur, cuya capital es Bogotá. Su 
población en 2019 es de más de 48 millones de habitantes. 
Sin embargo, según el tipo de actividad económica, de estos tres sectores se pasa a nueve (tres de 
los cuales son estos ya mencionados). Los seis sectores “nuevos” son: el sector del transporte, el 
sector financiero, el sector de comercio, el sector de la construcción, el sector minero y energético y el 
sector de las comunicaciones. De cada uno de estos sectores económicos se derivan diferentes 
actividades, que son especializadas e independientes entre sí. Así, vamos a revisar primero los tres 
sectores económicos de Colombia según la división clásica, y posteriormente comentaremos los seis 
restantes, según su actividad económica. Es importante decir antes, no obstante, que los seis sectores 
clasificados según su actividad económica, forman parte de alguno de los tres sectores iniciales 
(primario, secundario o terciario), como veremos a lo largo del artículo. 
Según el DANE, en el caso de Colombia, la aportación de los sectores económicos de Colombia al 
PIB es la siguiente, por orden de mayor a menor: sector financiero (20%), sector de servicios (15,3%), 
sector de comercio (12%), sector industrial (8,3%), sector de minería y petróleo (8%), sector de la 
construcción (6,9%), sector agrícola (6%) y sector de la electricidad y el gas (2,6%). 
 

 
 

1. Sector primario. El sector primario incluye la producción básica. También denominado sector 
agrícola, engloba aquellas actividades económicas que se relacionan con la obtención de bienes y 
productos que provienen directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del producto “directo”, que 
no ha obtenido ninguna conversión. La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de 
este sector (sector agrícola), y se define como el conjunto de conocimientos y herramientas necesarias 
para la obtención de productos vegetales a través de su cultivo. 
 
2. Sector secundario. El segundo de los sectores económicos de Colombia según la división clásica, 
es el sector secundario (industrial). La característica principal de este sector es que de él forman parte 
todos aquellos procedimientos industriales que tienen el objetivo de transformar las materias primas 
obtenidas del primer sector (agrícola). El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se 
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puede consumir. Dentro de este sector encontramos actividades económicas como: la minería, la 
construcción, las actividades textiles, etc. 
3. Sector terciario. El tercer sector económico es el de prestación de servicios, e incluye las 
actividades que tienen relación con este fin. Así, incluye las actividades que ofrecen/prestan algún tipo 
de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en general). Algunas de las 
actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, la enseñanza, el comercio, el 
turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. Se trata de un sector importante para que la 
economía fluya. Así, resulta imprescindible su correcto funcionamiento para que los sectores 
económicos de Colombia ya mencionados resulten más productivo. 
 
Según la actividad económica desarrollada 

Ahora vamos a ver los seis principales sectores económicos de Colombia según su tipo de actividad 
económica. Algunos de ellos ya los hemos mencionado a lo largo del artículo, porque forman parte de 
uno de los tres sectores iniciales. 

 Él sector del transporte. El sector del transporte incluye la movilización de las diferentes mercancías, 
ya sea por vía terrestre o aérea. Para que su funcionamiento sea correcto, es importante que las 
infraestructuras viales sean adecuadas. Por otro lado, gracias a las aerolíneas de bajo coste en 
Colombia, cada vez más colombianos/as se deciden a viajar.  

El sector financiero. El sector financiero incluye la prestación de dinero, las transacciones, el 
intercambio comercial, etc. En definitiva, las finanzas. Este sector en Colombia registró un crecimiento 
anual de 2,7% en 2016. En este año se habló de un activo colombiano de $1,346.6 billones.  

El sector del comercio. Otro de los sectores económicos de Colombia, según su actividad, es el del 
comercio. Concretamente, en Colombia este sector ocupa la cuarta posición en el PIB desde hace 4 
años (después de la agricultura, la industria manufacturera y las finanzas). En Colombia, en los últimos 
años, los servicios con más facturación fueron los hoteles, bares y restaurantes.  

El sector de la construcción. El sector de la construcción forma parte del sector de la industria 
(secundario). Si hablamos de cifras, el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) 
revela que su crecimiento en Colombia pasó del 4,18% (m2 edificados) al 4,56% (m2), de 2015 a 2016, 
respectivamente. 

El sector minero y energético. El siguiente de los sectores económicos de Colombia es el minero y 
energético. Se trata de un sector que sufrió en Colombia diversas crisis o “caídas”, la primera en 2007, 
y la segunda en 2016, como consecuencia de las bajas del petróleo. 

El sector de las comunicaciones. El sector de las comunicaciones se encuentra en la novena posición 
dentro de la lista de actividades económicas que más beneficios económicos aporta al producto interno 
bruto (PIB). El auge de las compañías telefónicas en Colombia es innegable.  Por otro lado, dos 
avances importantes de este sector son la incorporación de banda ancha para hogares y la tecnología 
4g para móviles.  
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ACTIVIDAD 1 

 

SOBRE MODELOS DE DESARROLLO ECONOMICOCOLOMBIANO 

Se debe desarrollar la actividad en el cuaderno de apuntes que lleva 

1. ¿Qué es un modelo de desarrollo? 

2. Caracterice (hablar de) del Modelo de Desarrollo Integrado, ¿que es parte del modelo liberal? 

3. ¿Como se ha implantado el modelo del Neoliberalismo en Colombia? 

4. ¿Que se requiere para que el modelo Regional se implante? 

5. ¿La política económica de un estado se mueve entre dos pilares complementarios cuáles? 

6. ¿Como explica usted que la economía colombiana No es el bajo crecimiento del PIB, sino que es 

el subdesarrollo? 

7. ¿Cual es el Modelo de desarrollo de Colombia? 

8. ¿Cuáles son los Sectores Económicos de Colombia y como se dividen? 

9. ¿Según el DANE en Colombia cual es la Aportación de los Sectores Económicos de Colombia al 

PIB? 

10. ¿Caracterice cada uno de los Sectores Económicos Colombianos   por separado? 

11. ¿Cuáles son los 6 sectores económicos de Colombia según su tipo de actividad?  

12. ¿Caracterizar cada uno de los 6 sectores Económicos según su actividad?    
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MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LATINOAMERICANO 

 
El modelo de desarrollo económico que ha caracterizado a América Latina durante el pasado siglo presenta 
una evolución en el tiempo con varias etapas cuyas características han sido el reflejo de opciones ideológicas 
diferentes siempre ligadas al devenir de la coyuntura internacional. las características asociadas a dicho modelo 
de desarrollo latinoamericano a lo largo del siglo XX, teniendo presente que las causas subyacentes a los 
cambios observados en dicho modelo no son pocas y que, además, se encuentran todas ellas interrelacionadas. 
 
Sin embargo, y esta pretende ser la principal aportación de la presente investigación, se señala como principal 
factor desencadenante de la crisis en cada fase a la existencia de cambios significativos en el entorno 
económico internacional, los cuales han puesto al descubierto las inoperancias del modelo económico 
desarrollado, propiciando, así, el agotamiento del mismo.   
 
La primera etapa de la síntesis histórica que aquí presentamos posee una base económica ligada a las 
producciones agrícolas destinadas a la exportación y vendría heredada por las recién constituidas naciones 
latinoamericanas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La nueva configuración política no supondrá 
un cambio significativo en la especialización productiva de dichas economías nacionales, caracterizándose su 
integración en la economía mundial por la continuidad del modelo económico colonial que entraría en crisis  
durante los años de la Gran Depresión.   
 
En la segunda etapa el agotamiento del modelo exportador llevará a las naciones latinoamericanas a apostar 
por un modelo de desarrollo auto centrado como contrapartida al anterior modelo colonial-dependiente. A partir 
de los años 30 se asignará un papel clave a la vertiente interna de la demanda agregada como motor del 
crecimiento económico regional, optándose por incentivar la industrialización a través de la sustitución de las 
importaciones (ISI). Los primeros años de esta estrategia cosecharán un crecimiento económico significativo  
junto a cambios apreciables en la estructura económica latinoamericana, aunque las características inherentes 
a este modelo de industrialización no permitirán el despliegue del conjunto de potencialidades asociadas a la 
misma, revelándose la estrechez del mercado, además de las ineficiencias derivadas en la asignación interna 
de los recursos en un contexto protegido, como los principales factores limitativos de esta experiencia.  
 
En el último tercio del siglo XX un shock energético golpeará duramente a los países desarrollados lo que llevará 
a un nuevo cambio en las condiciones económicas internacionales, manifestándose así el agotamiento del 
modelo.  
 La década de los 80 será una década de marcada crisis en el subcontinente latinoamericano, una era de 
convulsiones económicas, sociales y de pérdida de las libertades políticas por parte de la mayoría de estas 
naciones. No obstante, será también una época donde se van a sentar las bases del nuevo resurgir económico 
latinoamericano de la década de los 90, que estará basado en un modelo de inserción en la economía mundial 
caracterizado por la estabilización y el saneamiento económico, lo que dará lugar a la instauración del 
denominado modelo de regionalismo abierto latinoamericano ante unas sociedades que irán, progresivamente, 
retornando hacia regímenes de democracia parlamentaria en lo que venimos a denominar como la tercera etapa 
del desarrollo económico latinoamericano.  las características asociadas al modelo de desarrollo 
latinoamericano a lo largo del siglo XX   teniendo presente que las causas subyacentes a los cambios 
observados en dicho modelo no son pocas y que además se encuentran todas ellas interrelacionadas.  
 
Sobreponerse a su dependencia de las antiguas metrópolis, o de los nuevos centros económicos mundiales, es 
una constante que se repite durante todo el siglo, observándose una apuesta decidida por mejorar estos 
factores limitativos del desarrollo De las Sociedades latinoamericanas desde finales de la pasada centuria  
Esta síntesis histórica, dada la limitación de espacio existente, no se plantea como un repaso exhaustivo de la 
historia económica latinoamericana a lo largo del pasado siglo, sino más   Tras su independencia, las naciones 
latinoamericanas heredarán una economía cuya principal fuente de riqueza será la agricultura de exportación. 
Los cambios que experimentará el entorno económico internacional a lo largo de la primera mitad del siglo XX, 
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con la bien tiene el interés de situar dicha experiencia en su justa perspectiva histórica, de cara a posibles 
recomendaciones útiles para el futuro de algunos países de la región.   
 

Las contradicciones del modelo Agrario-Exportador  
 
Las naciones latinoamericanas comienzan el siglo XX con una base económica heredada de su pasado colonial, 
ampliamente orientada hacia la producción y exportación de productos agrícolas y alimentarios. En estos 
primeros años el sector industrial era prácticamente inexistente estando representado tan sólo por pequeños 
talleres artesanales dedicados a la producción de herramientas y utensilios de uso agrícola:   
 
“En las colonias americanas [durante el siglo XIX] las condiciones tanto económicas como políticas se oponían 
a la difusión de la mecanización más allá de un reducido número de actividades. La vida económica de muchas 
colonias fue dirigida en parte al montaje para la producción de unas cuantas mercancías de exportación que 
eran muy necesarias, para las metrópolis. Pero el contacto con el mundo exterior no trajo consigo un cambio 
comparable en los métodos [de producción] existentes y en aquellas actividades destinadas al consumo local. 
Las [escasas] industrias autóctonas fueron perjudicadas por la competencia de las importaciones de 
manufacturas, y en lugar de mecanizarse, disminuyeron en importancia. Y los gobiernos coloniales no querían,  
muchas veces, promover los fundamentos de industrias mecanizadas que pudieran competir con las 
importaciones provenientes desde las metrópolis”.  
  
Tras su independencia, las naciones latinoamericanas heredarán una economía cuya principal fuente de riqueza 
será la agricultura de exportación. Los cambios que experimentará el entorno económico internacional a lo largo 
de la primera mitad del siglo XX, con la significativa caída de los intercambios comerciales internacionales y la 
considerable reducción de las exportaciones latinoamericanas hacia los países industrializados, comprometerán 
la viabilidad de dicho modelo económico.

 

  
La especialización en producciones del sector primario que caracterizaba a la región se demostrará netamente 
insuficiente como motor del cambio económico y social.  Los países latinoamericanos, como el resto de los 
países en desarrollo (PED) deben hacer frente, asimismo, a una serie de problemas asociados a sus principales 
partidas exportadoras como son la inestabilidad de la demanda, su débil posición negociadora en los mercados 
internacionales fruto de su relativamente pequeña participación en la oferta mundial, el deterioro relativo de los 
precios de las materias primas frente al alza de los precios de los productos manufacturados y la creciente 
protección de los mercados de los países desarrollados.  
 
La crisis económica tendrá un alcance mundial y los países industrializados tratarán de proteger sus mercados 
de la competencia exterior (Balassa (1965) y (1967)). El “surgimiento, durante el período de entreguerras, de 
bloques comerciales de carácter discriminatorio, así como de acuerdos bilaterales netamente proteccionistas, 
contribuyó a la severa contracción del comercio mundial que acompañaría a la Gran Depresión” Como 
consecuencia, “los países en desarrollo reorientarán su producción hacia el mercado interior, lo que constituirá 
la principal fuerza de crecimiento económico de un buen número de países que adoptarán la política 
industrializadora sustitutiva de importaciones a partir de la Segunda Guerra Mundial” Esta situación surgirá a 
partir de la Gran Depresión. La crisis económica que sufrieron los principales clientes de las economías 
latinoamericanas, los centros económicos mundiales, las arrastró también a ellas siendo en este nuevo entorno 
donde la política de industrialización vía sustitución de importaciones (ISI) será el modo de adaptación a los 
nuevos condicionantes exteriores. De esta manera, los años 30 verán nacer iniciativas industrializadoras a lo 
largo de toda el área latinoamericana. Crisis de financiación y agotamiento del modelo Agrícola-Exportador. 
 
La revisión de la historia económica latinoamericana aquí presentada se encuentra preeminentemente centrada 
en el análisis del avance de las fuerzas productivas. A lo largo del texto vamos a introducir, sin carácter de 
exhaustividad, un somero análisis destinado a la observación de la realidad financiera asociada a cada etapa 
histórica con el objetivo de completar el visón referente a la vertiente productiva de la economía.  
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Así, los flujos financieros durante el siglo XIX jugaron un papel fundamental en el desarrollo económico del 
nuevo mundo siendo los países europeos (Inglaterra, preferentemente, pero también Francia y Alemania) los 
principales prestamistas internacionales, estando concentradas mayoritariamente estas inversiones en los 
sectores primario, energético y extractivo.  
 
Hasta la Primera Guerra Mundial buena parte de los países periféricos, incluidos los EE.UU. de Norteamérica, 
enfrentaban episodios periódicos donde la reducción de las entradas de capital desembocaba en problemas 
de insolvencia e incluso en bancarrotas espectaculares.  
Sin embargo, las entidades financieras, a través de Comités de Acreedores formados al efecto, encontraban 
siempre la manera de negociar con los Estados deudores.  
 
La Gran Depresión, cuya influencia se dejará sentir tras el “crack financiero” de 1929, abrirá una etapa de 
desplome en la financiación internacional:  
 
“El significativo descenso de los precios de las mercancías y la gran contracción subsiguiente del comercio 
internacional supondrían la pérdida de atractivo de los futuros préstamos [de carácter internacional]. Entre 1929 
y 1933 los precios internacionales de la lana descendían un 65%, el cobre un 63%, el trigo un 57% y el mismo 
patrón se aplicaba al resto de mercancías del sector primario.  
 
Las importaciones de los EE.UU. se contrajeron en un 55% y para 1933 las exportaciones latinoamericanas 
representaban el 28% de su valor en 1928” (Cardoso & Dornbusch (1999), p. 1393). En este contexto, “el corte, 
en un primer momento, de la ayuda financiera junto a la posterior reducción drástica de las importaciones fueron 
la receta del desastre posterior”  
 
La recuperación de los precios de las mercancías en los mercados internacionales a finales de los años 30 y el 
surgimiento de nuevas oportunidades comerciales durante la SegundaGuerra Mundial.  
 
La FAO destacó nuevamente el liderazgo de América Latina en la producción de alimentos a escala mundial.  
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 Los productos básicos desempeñan un 
papel importante en las exportaciones de 
la región en su conjunto y en las de la 
mayoría de los países que la integran. Sin 
embargo, su participación en ellas se ha 
venido reduciendo sostenidamente, si 
bien con fluctuaciones, en una tendencia 
que se ha vuelto aún más pronunciada 
durante los años noventa (de 40% en 
1990 a 27% en 1999). En las 
exportaciones intrarregionales, la 
participación de estos rubros básicos ha 
disminuido en menor proporción, de 30% 
a 27%. Al mismo tiempo, la participación 
de la región, como destino en las 
exportaciones latinoamericanas de los 
productos en cuestión, aumentó de 
10.4% a 15.7%. Durante el período 1990-
1999, los rubros alimenticios aportaron 
dos terceras partes de las exportaciones 
de productos básicos, las materias primas 
agrícolas, 8%, y los minerales y metales, 
una cuarta parte. Otro aspecto importante 
es que, a la vez, la estructura de 
exportación de estos productos está 

cambiando paulatinamente al modificarse las proporciones de sus tres componentes: la de los 
productos alimenticios, tiende a crecer; la de las materias primas agrícolas, oscila; mientras que la de 
los minerales y metales se reduce, pero con altibajos.  
 
Entre los rubros alimenticios, se destacan los siguientes productos exportables: 
 carne bovina y de aves de corral, pescados y mariscos (en particular camarones congelados), trigo y 
maíz sin moler, varias frutas (plátanos, manzanas, uvas) y jugos de fruta (especialmente de naranja), 
café, tortas de semillas oleaginosas, harina de pescado, tabaco y sus manufacturas, bebidas, semillas 
oleaginosas (soja, girasol, cacahuetes), y aceites vegetales (soja y girasol). Entre las materias primas 
agrícolas exportables cabe mencionar la madera, pulpa y desperdicios de papel, las fibras textiles 
(algodón y lana), y las flores cortadas.  
En el grupo de los minerales y metales predominan los minerales y concentrados de hierro, cobre, 
aluminio y zinc, mientras que, entre los metales exportables, el cobre, aluminio, plata y platino, y zinc 
ocupan las posiciones dominantes. En 1999, los 10 principales productos y rubros exportables (carne, 
pescado y mariscos, plátanos, azúcar, café, piensos para animales, aceites vegetales, minerales de 
hierro y de cobre, y cobre metálico) generaron 54% del valor total de las exportaciones regionales de 
productos básicos. Cada país de la región cuenta con relativamente pocos productos básicos, de los 
cuales dependen, en gran proporción, sus exportaciones y su bienestar económico.  
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América Latina: ¿principal proveedor de alimentos del mundo? 

De aquí al año 2050 la producción de alimentos tendrá que aumentar un 60% para satisfacer las 
demandas nutricionales de más de 9 mil millones de personas. Esto supone para América Latina y el 
Caribe la oportunidad de consolidar su posicionamiento como uno de los principales proveedores de 
comida del mundo. Pero la rápida evolución de los sistemas agropecuarios plantea importantes 
desafíos que van a exigir una intervención de los sectores públicos y privados para hacerles frente.  
Que el sector privado se convierta en el motor del cambio en la región de las Américas está en el 
trasfondo de la III Cumbre Empresarial de las Américas, que se celebrará el 12 y 13 de abril en Lima, 
Perú. Allí se reunirán Jefes de Estado y directivos de las principales empresas de esta región para 
analizar propuestas que promuevan el crecimiento económico y las inversiones. Y la revolución 
agroindustrial es uno de los temas más relevantes.  América Latina y el Caribe destaca por su riqueza 
de recursos naturales. Su biomasa forestal equivale a la mitad de su superficie terrestre y a casi la 
cuarta parte de los bosques mundiales. Más del 30% del agua dulce del mundo y alrededor del 40% 
de los recursos naturales acuáticos renovables se encuentran en Latinoamérica. Junto a ello, es 
responsable del 12% de la producción agrícola mundial y del 16% de la exportación mundial de 
productos agrícolas. 

Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), esta región es el mayor exportador neto de alimentos del mundo y para el año 2024 su balanza 
comercial agrícola podría sobrepasar la de América del Norte. Sin embargo, si quiere mantener su 
papel tiene que seguir abriendo los mercados puesto que sus niveles de protección a productos 
agrícolas y agroindustriales pueden dificultar la disponibilidad de alimentos, sobre todo para las 
poblaciones de menos recursos. Incrementar la producción de alimentos para garantizar la seguridad 
alimentaria de la población no debe mermar la calidad de los productos. Para ello hay que apostar por 
la promoción de alimentos inocuos, más diversificados y con mayor contenido nutricional que suplan 
las carencias actuales. Porque, si bien Latinoamérica fue la única región del mundo en alcanzar el 
objetivo de desarrollo del milenio marcado por la Organización de Naciones Unidas en materia de 
nutrición, sufre de una manera cada vez más evidente lo que se ha dado en llamar la “triple carga de 
la malnutrición”, es decir, la coexistencia de desnutrición, anemia y obesidad.  Las mejoras en la 
productividad agrícola tampoco pueden comprometer la sostenibilidad del medioambiente o amenazar 
los recursos naturales. La FAO estima que el 70% de la deforestación en América Latina y el Caribe 
se debe a la expansión de los cultivos a causa de la agricultura comercial. Estos impactos negativos 
de la agricultura tienen su revés en el cambio climático y los desastres naturales que pueden amenazar 
sus cultivos y la aptitud de los suelos para la producción agrícola.  Hacer frente a todos estos riesgos 
requiere un compromiso público y privado en numerosos aspectos. Mejorar las infraestructuras 
incrementa la disponibilidad de alimentos, reduce los costes de transacción y facilita el acceso a los 
mercados. Desarrollar las tecnologías de la comunicación permite que los productores tengan acceso 
a información para, por ejemplo, comprar material, vender cosechas, comparar precios o conocer la 
previsión meteorológica. Facilitar el acceso a servicios financieros rurales, como créditos y 
financiación, permitiría invertir en mecanización agrícola o en agricultura climáticamente inteligente 
que, a su vez, aumenta la productividad de la tierra y del trabajo, reduce la necesidad de ampliar 
superficie de cultivos y rebaja la presión sobre los recursos naturales.  Latinoamérica tiene una 
capacidad privilegiada para responder a las necesidades alimenticias de una población creciente. 
Aunar esfuerzos públicos y privados le permitirá aprovechar en mayor medida la ocasión que se le 
presenta para impulsar su desarrollo sin comprometer el medioambiente 

https://events.iadb.org/calendar/event/17640/link/20
http://www.fao.org/3/a-i4738s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4738s.pdf
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ACTIVIDAD 2 

 
 SOBRE MODELOS DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA 
 

1. ¿Caracterice (hablar de) el modelo de desarrollo de América Latina? 

2. ¿Qué sucedió en el último tercio del siglo XX a los países desarrollados? 

3. ¿Qué caracterizo la década del 80? 

4. ¿Cuál es la necesidad de integrarse en la Economía Internacional los países en vía de 

desarrollo? 

5. ¿En las Colonias Americanas del siglo XIX a que se oponían? 

6. ¿Las exportaciones que eran muy necesarias para las metrópolis, el contacto para el mundo 

exterior que trajo? 

7. ¿Tras su Independencia las Naciones latinoamericanas que van a heredaran cuya fuente es la 

agricultura de exportación? 

8. ¿Qué papel jugaron en el XIX los flujos financieros? 

9. ¿La Gran Depresión que influencia dejo sentir tras el crak financiero? 

10. ¿Que exporta Centro América y Sur América? 

11. ¿Caracterice (hable de) qué papel juegan los productos básicos en las exportaciones? 

12. Porque se dice que América Latina es el principal proveedor de Alimentos del mundo y que de 

aquí al año 2.050 debe aumentar a un 60% mas?   

13. ¿Según la ONU y la FAO esta región es el mayor exportador del mundo y para el 2.024 sobre 

pasa la balanza de América del Norte?    

 

 
 

  


