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Introducción
D uran te  la p r im e ra  d écada  del p resen te  s ig lo  A m é r i c a  L a t in a  se ha  e n f ren tado  a un in te n s iv o  p ro c e s o  de 
r e p r im a r iz a c ió n  de sus  e c o n o m ía s ,  m i s m o  que  re sp o n d e  tan to  al s u r g im ie n to  de n uevas  p o te n c ia s  e c o n ó m ic a s  
( c o m o  es el caso  de C h in a  e Ind ia) ,  a s í  c o m o  al d e s p la z a m ie n to  de la ac t i v id a d  e x t rac t iva  en n a c io n e s  c o m o  Estados 
U n id o s  (EU A) y  E u ro p a  hac ia  el C o n t in e n te  a m e r ic a n o .  A s im i s m o ,  el re fu g io  de cap i ta les  en el m e rc a d o  de mate r ias  
p r im a s  a raíz de las m ú l t i p le s  c r is is  e c o n ó m ic a s  en el m i s m o  p e r io d o  ha  a ce n tu a d o  el in te rés  en es tos  p ro d u c to s .

El im p o r ta n te  a u m e n to  de las in ve rs io n e s  ex tran je ras  en la r e g ió n  la t in o a m e r ic a n a  ha  m o t i v a d o  el c rec ien te  
in te rés p o r  el d e s a r ro l lo  de p o l í t ica s  loca les  co n  in te rés  de fa v o re ce r  la a c t i v id a d  ex t ra c t iva  del C o n t in e n te .  Exis ten 
s u p u e s to s  en l o s  que  se so s t ie n e  que  d i c h a  i n v e r s ió n  en g ra n d e s  c a n t id a d e s  puede  a y u d a r  a l a  s u p e ra c ió n  y  
d e s a r ro l lo  de las nac iones :

"La inversión extranjera directa puede hacer una contribución muy importante ai crecimiento 
y  desarroiio de ios países. Tai hecho ha sido evidente en países industriaies" (Dussei, et ai,
2007:11).

S in  e m b a rg o ,  el p r o p ó s i t o  de esta i n v e rs ió n  debe tende r  hac ia  el d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  de las nac iones ,  al 
a p r o v e c h a m ie n to  de las c a p a c id a d e s  p ro d u c t iv a s  in te rnas  y  a la c re a c ió n  de m e rc a d o s  que  a yu d e n  a la s u p e ra c ió n  
e c o n ó m ic a ;  se debe b u s c a r  recupe ra r  un Estado de b ienestar .

En la p r im e ra  d écada  del p resente  s ig lo  L a t in o a m é r ic a  ha e x p e r im e n ta n d o  un c re c im ie n to  no tab le ,  tan to  en té rm in o s  
c u a l i t a t i v o s 4 c o m o  c u a n t i ta t i v o s ,  e s tos  ú l t im o s  se ven  re f le jados  s o b re  to d o  en té r m in o s  de in te rc a m b io  co m e rc ia l .  
No obs tan te ,  los b e n e f ic io s  son  p o c o  t ra n s c e n d e n ta le s  a n ive l  so c ia l ,  de la m i s m a  fo r m a  que  su  apo r te  en la s i t u a c ió n  
loca l in d u s t r ia l .  De a cu e rd o  a D usse l ,  et al. (2 0 0 7 ) ,  la im p o r t a n c ia  de la IED en las n a c io n e s  s u b d e s a r ro l la d a s  es 
c o n s id e ra b le ,  pero  en la r e g ió n  se c o n o c e  la d iv e r s id a d  de s u s  im p a c to s ,  tan to  ne g a t iv o s  c o m o  p o s i t i v o s ,  p o r  lo 
que  se b u s c a rá  fa v o re ce r  ú n ic a m e n te  a la que  o to rg u e  b e n e f ic io s  in m e d ia to s  a las n a c io n e s  que  la f o m e n ta n 5 (ver 
ta b la  1).

4 Al respecto Aguilera (1998) señala que la teoría del crecimiento endógeno establece que la IED tiene consecuencias naturales de su ejecución, además beneficios 
directos sobre el aparato productivo de las naciones donde se aplique. Es decir, la inclusión de nuevas técnicas y procesos de desarrollo aplicados a las industrias 
a partir de la inversión generarán nuevos modelos de producción que se extenderán entre el grueso de las empresas, lo que también generará nuevo conocimiento y 
otras formas más avanzadas de producción. Por otra parte, Hanson (2005) considera que la evidencia empírica es insuficiente para efectuar un análisis de la situación 
por lo que se debería mantener una posición neutral al respecto.
5 Al respecto, Dussel (2010:27) señala lo siguiente: ‘E l análisis de la experiencia de la IED de entrada en Latinoamérica y  e l Caribe ha ayudado a d e fin ir los  beneficios 
y  costos concretos de la IED de entrada dependiendo de las distintas estrategias corporativas que le motivan [ . . . ]  En la región hay ejemplos tanto de beneficios y  
costos [ . . . ]  Tres ejemplos representativos de las áreas con mayores problemas en la región son los de la IED buscadora de mercados en los sectores eléctrico y  de 
gas en e l Cono Sur, la IED buscadora de eficiencia en la industria automotriz en México y  la IED buscadora de eficiencia en la industria textil de la Cuenca del Caribe".
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T a b la  1 . B e n e f ic io s  y  c o s to s  d e  la  IED p o r  e s t r a te g ia  c o rp o ra t iv a
Estrategia de la IED Beneficios esperados en el país receptor Problemas que se han presentado más 

frecuentemente

Buscadora de materias 
primas

s  Incremento en las exportaciones de 
recursos naturales 

S  Mejoramiento de la competitividad 
internacional de recursos naturales 

s  Alto contenido nacional en las 
exportaciones 

S  Empleo en áreas no urbanas 
S  Impuestos e ingresos por regalías

• Actividades tipo enclave sin 
encadenamientos con la economía 
receptora

• Bajos niveles de procesamiento de 
recursos

• Precios internacionales cíclicos
• Bajos Impuestos sobre los ingresos 

de recursos no renovables
■ Contaminación ambiental

Buscadora de mercados S  Actividades económicas nuevas 
• /  Incremento del contenido nacional 
s  Nuevos y más profundos 

encadenamientos productivos 
S  Desarrollo empresarial 
S  Mejoramiento de servicios (calidad, 

cobertura y precio) y de la 
competitividad sistémica

• Producción de bienes y servicios 
poco competitivos a nivel 
internacional (no de clase mundial)

• Poco interés en competitividad
• Problemas de regulación y

competencia
■ Disputas relacionas con las 

obligaciones de la inversión 
extranjera

• Desplazamiento de empresas 
nacionales

Buscadora de eficiencia 
para plataformas de 
exportación

S  Incremento de exportaciones 
manufactureras 

• /  Mejoramiento de la competitividad 
manufacturera 

• /  T ransferencia /asimilación de 
tecnología 

•s Capacitación de recursos humanos 
S  Desamollo empresarial 
S  Evolución de una plataforma de 

exportación a centro manufacturero

• Estancamiento en las operaciones 
de bajo valor agregado

■ Atención centrada en las ventajas 
estáticas del país receptor en lugar 
de las dinámicas

• Encadenamientos productivos 
truncos: dependencia de las 
operaciones de montaje en los 
componentes Importados

• Desplazamiento de empresas 
nacionales

• ‘Carrera hada abajo" en costos
■ ‘Carrera hada arriba' en Incentivos
■ Creación limitada de agrupamientos

Buscadora de activos 
estratégicos

S  Reforzamiento de la capacidad de 
absorción a través de transferencia 
tecnológica, capacitación de 
recursos humanos y desarrollo 
empresarial 

s  Mejoramiento de la infraestructura 
en ciencia y tecnología

• Políticas nacionales desenfocadas 
■ Baja propensión a Invertir en

ciencia y tecnología
• Estancamiento
• Tensión entre objetivos corporativos 

y metas de las políticas nacionales 
sobre denda y tecnología (C&T)

Fuente: Tomado de Dussel, et al (2007)

La estructura productiva  de la reglón se ha v isto  favorecida solam ente en casos puntuales, el aumento de la 
partic ipac ión extranjera solam ente ha fo rta lec ido áreas en las que estas naciones han obtenido poco provecho 
(Cypher, 2009). El aprovecham iento de la IED es contrastante con la que se ha presentado en la región asiática, 
pues m ientras en éstas se dio  un im pu lso  económ ico para aumentar la capacidad productiva  para increm entar los 
benefic ios de la m isma, obteniendo com o resultado un desplazam iento hacia el tipo  de econom ía industria l; en 
Latinoam érica el cam bio realizado increm entó la p roducc ión  de bienes ligados a los sectores prim arios con poco o 
nulo procesam iento industria l (CEPAL, 2010).
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Materias primas. La demanda del comercio internacional
La activ idad extractiva en Latinoam érica tiene un am p lio  peso tanto en su parte com ercia l com o en su desarrollo 
interno. Sin embargo, estas acciones se encuentran dom inadas por industrias extranjeras que mantienen un am plio  
contro l sobre las zonas a explotar, d isfru tando de grandes benefic ios fiscales, cuyo fin  es aumentar la activ idad de 
estas empresas en dichas naciones.

Con e llo  se establece un patrón de contro l cen tro -perifé rico  reg ido por relaciones com ercia les irregulares que 
favorecen únicamente a las naciones de donde proceden las empresas, ya que son estas las que as im ilan  la mayor 
parte de los benefic ios generados por las operaciones extractivas, m ientras que la zonas explotadas se someten a 
los requerim ientos de las naciones desarrolladas (W allerste in, 2010).

Estas relaciones com ercia les se han ido reproduciendo a lo largo de la h istoria, lo que ha marcado dos ejes 
transversales en la explotación extractiva; el prim ero, se refiere a la dependencia de las naciones periféricas sobres 
sus bienes naturales sin obtener de e llos un benefic io  económ ico claro; el segundo, es la relación inversa de 
los costos de producción con respecto a los costos socia les-am bienta les, ya que m ientras más barato resulta la 
explotación, mayor es el grado de daño am biental y social a las com unidades asentadas cerca de estos bienes 
(Delgado, 2010).

La dependencia de los países periféricos hacia sus bienes naturales crea y mantiene economías extractivas que 
nutren las vías com ercia les en un e jerc icio  de transferencia de valor de un solo sentido; las empresas, regularmente 
extranjeras, encargadas de la explotación de estos bienes generan en su operación pocos o nulos encadenamientos 
productivos (Delgado, 2010).

M ientras que, antes la ap licac ión  de estos m odelos económ icos se hacía por m edio de la fuerza y el despojo, hoy 
en día se aplican las presiones económ icas y los tratados com ercia les. Actualm ente, la mayoría de las economías 
latinoam ericanas se encuentran suscritas al Consenso de W ashington com o form a de paliar los problemas 
económ icos que sus deudas con las naciones desarrolladas les han acarreado, por lo que han de ser laxos en sus 
políticas com erciales y de explotación de bienes com ercia les.

Los m ercados y las demandas de materias prim as están cam biando continuam ente, el aumento en la demanda de 
estos bienes s ig n ifica  una carga alta para las econom ías Latinoam ericanas, ya que además de proveer a la mayoría 
de los m ercados desarro llados, deben sobre llevar sus p ropios procesos de desarrollo.

Los nuevos m ercados en crecim iento  con altas tasas de industria lizac ión  y urbanización requieren grandes 
cantidades de materias prim as para mantener sus fases productivas. Se establece con e llo  una tendencia a 
m axim izar la explotación de bienes naturales a favor de cub rir la demanda m undia l, aunque esto genere un desastre 
eco lóg ico  y socia l (Martínez, 2003).

El extractivísimo en el proceso de Desarrollo Latinoamericano
De cierta forma, las grandes urbes de las naciones latinoam ericanas y sus te rrito rios  rurales emulan las diferencias 
entre los países de la periferia  y el centro. Y es que, a pesar de que la calidad de v ida  en las capitales y fuera de ellas
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es cada vez más divergente debido a los problem as generados por la activ idad extractiva ya que es prácticamente 
im perceptib le  desde las m etrópolis .

El cap ita lism o reproduce las cond ic iones m ínim as de los núcleos del norte en las capitales del sur para de esta 
fo rm a avivar la necesidad de mantener a ltos niveles de explotación sobre los recursos prim arios.

Las políticas públicas de las naciones en Latinoam érica han g irado sobre el desarro llo  y el crecim iento para 
alcanzar los niveles de v ida  de los países desarro llados; s in  embargo, esto es un fenóm eno irrealizable (Furtado, 
1975) ya que se ha dem ostrado que los países que actualm ente se consideran desarro llados no han pasado por un 
periodo de subdesarro llo  (Gunder, 1978). Es decir, que de manera h istórica, desde el establecim iento del m odelo de 
sus tituc ión  de im portaciones hasta nuestros días, se ha usado la prom esa de desarro llo  y crecim iento para legitim ar 
la explotación y el uso in tensivo de la tierra, además de la dependencia hacia las naciones extranjeras com o form a 
de refuerzo productivo.

La po lítica  de desarro llo  y crecim iento económ ico com o un sólo ob je tivo  se puede describ ir com o el establecim iento 
de un s istem a de v ida  desarro llado fundando en la explotación de recursos p rim arios (Bustelo, 1998). La única 
d iferencia sobre la ap licac ión de ésta po lítica  entre las naciones del sur y norte es que los segundos únicamente 
explotan los recursos de los prim eros.

A partir de 1999 las políticas de varios países de Latinoam érica se empiezan a definir como progresistas o de carácter 
izquierdista, enfrentando con ello al espíritu neoliberal del Consenso de W ashington y a los d iversos tratados de libre 
com ercio firm ados hasta entonces.

La mayoría de estos países co inc iden en aumentar la presencia y el contro l del Estado sobre las políticas económ icas 
y el aum ento del gasto púb lico  sobre el sector social, lo que claram ente diverge del Consenso y depende de la 
po lítica  aplicada en cada país, el enfoque podrá tener tendencia ortodoxa o propensión hacia lo radical.

Por su parte, B o liv ia  y Ecuador mantienen en sus gobiernos un fuerte nivel de protección al m edio am biente e 
integran dentro de sus procesos productivos políticas públicas que increm entan el benefic io social así com o la 
consideración de los pueblos indígenas. Venezuela, se encuentra en el proceso más radical con la nacionalización 
de sectores extractivos y la ap licac ión de políticas de contro l de Estado más in fluyentes y promueve la creación 
del nuevo soc ia lism o la tinoam ericano. Argentina, muestra un com portam iento  más ortodoxo enfocado en las 
exportaciones y el Estado com o regulador con políticas de benefic io socia l. Brasil, mantiene una po lítica  liberal 
que se expone en función  de las necesidades del mercado in ternacional, pero que aboga por el desarro llo  interno 
y el benefic io socia l. M éxico, mantiene políticas neoliberales con poca partic ipac ión estatal (salvo en petróleo), es 
el socio com ercia l más cercano a EUA y su p rinc ipa l ob je tivo  es mantener una relación estable con este mercado.

El d iscurso  no ha cam biado en el fondo, la necesidad de aplicar po líticas extractivas es fundam ental para el desarrollo 
del Estado y con e llo  el m ejoram iento económ ico general. Aunque los gobiernos de estos países cam biaron, los 
niveles de exportaciones de materias prim as no han d ism in u id o  y en todos los casos han aumentado.

La ap licac ión  de políticas extractivas intensivas con la partic ipac ión  del Estado ha dado lugar a la creación del 
neoextractivism o (Gudynas, 2009), que difiere del extractiv ism o en cuanto a la partic ipación  del Estado como 
captador de los recursos excedentes de estas operaciones.
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La ap licac ión  de este m odelo de crecim iento se promueve com o bálsamo para las políticas de asistencia  social 
que se han im puesto en estos países, de esta manera se crea un nuevo víncu lo  con la sociedad para leg itim ar y 
prom over las activ idades extractivas.

La con tinuac ión  de estas políticas d ifum ina  aún más la línea de los benefic ios económ icos sobre los socioam bientales. 
En varios casos es el Estado progresista, a través del benefic io económ ico del s istem a cap ita lis ta  que subsana sus 
fa llos  sociales por m edio de los program as de asistencia benéfica para intentar revertir los índices de pobreza y 
desigualdad (Gudynas, 2011), s in  establecer antes políticas que promuevan el desarro llo  de la industria  nacional 
o el crecim iento interno.

Importancia de las materias primas en el comercio de Argentina, 
Brasil y México
No resulta d ifíc il notar el cam bio en el patrón com ercia l de la región latinoam ericana durante el presente s ig lo . En 
base a la investigación realizada por Berretoni y Polonsky (2011), existe una marcada tendencia en el incremento 
del com ercio entre productos p rim arios y al m ism o tiem po un dé fic it en los productos m anufactureros. Es necesario 
señalar que gran parte de la demanda de d ichos productos son por parte de China, uno de los países en el mundo 
que tiene las mayores inversiones de proyectos agroexportadores en Am érica  Latina y que además duplica ron  sus 
niveles de exportación de este tipo  de productos desde el año 2009 (CEPAL, 2011). Lo m ism o sucede con EUA, 
s iguen la m ism a tendencia que China, dup lica ron  sus niveles de exportación en el m ism o periodo, m ientras que 
Europa mantiene un crecim iento constante al d ism in u ir sus niveles de explotación local y transferirlos  hacia las 
regiones de Am érica  Latina.

Consideraciones finales
La h isto ria  m oderna de Am érica  Latina está ligada a los c ic los  económ icos de las naciones desarrolladas, por lo 
que no es d ifíc il entender la naturaleza de los m últip les  g iros y transform aciones que ha ten ido que adoptar. Estos 
procesos llevaron a que en la década de los setenta y ochenta se desarrollarán una serie de reformas para avalar 
el cam bio de m odelo económ ico en la mayor parte de la región, lo que se resume en el conocido  “ Consenso de 
W ash ington". A través de la adopción del m odelo neoliberal, y por m edio de los gobiernos, se ha estim ulado 
la apertura com ercia l en Latinoam érica sin preocuparse demasiado por el desarro llo  de los m ercados y de las 
capacidades productivas internas. A s im ism o , se ha degradado a las econom ías hacia un m odelo económ ico basado 
en la exportación de manufacturas con bajo contenido tecno lóg ico  y princ ipa lm ente  a una mayor explotación de 
sus bienes naturales.

Se ha propuesto com o m edida palia tiva para la industria  local el im pu lso  de la IED; s in  embargo, d icha propuesta 
ha ten ido un lim itado empuje y ha manifestado una serie de consecuencias sobre los m ercados internos, al m ism o 
tiem po que se presenta el com ercio de una sola vía en el que solam ente se benefician los grupos inversores, 
nacionales o extranjeros, s in  generar ganancia para los Estados que fom entan dichas partic ipaciones.
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Por otro lado, tam bién es resultado de lo anterior el dé fic it de productos m anufacturados que lim ita  en gran medida 
la capacidad de mantener un in tercam bio recíproco con las naciones más industria lizadas. A s im ism o , el aumento 
en el com ercio de bienes p rim arios ha acelerado la explotación de estos en el Continente am ericano, lo que tampoco 
ha perm itido  generar una estrategia adecuada que d inam ice el crecim iento de la industria  local.

No obstante, los benefic ios obtenidos a través del com ercio de materias prim as pueden ser m ejorados sin que estos 
se integren al f lu jo  p roductivo  de empresas internacionales asentadas en la región y que presentan am p lios  grados 
de p roducc ión  y com ercia lización con países industria lizados.

En los tres casos analizados (Argentina, Brasil y M éxico) se puede m encionar que el aprovecham iento de las 
ventajas naturales ha traído un aum ento en la p roducc ión de biom asa, lo que en el corto  y mediano plazo ha 
dem ostrado ser com pletam ente inefic iente al poner en riesgo la seguridad a lim entaria  de la región para aumentar 
los índices de com ercio. A s im ism o , el empuje de las empresas m ineras y de h id rocarburos ha puesto en peligro 
el balance eco lóg ico  de Latinoam érica ya que dichas activ idades suelen tener benefic ios de corto plazo pero 
externalidades negativas en el mediano y largo plazo, las cuales son irreparables porque d ichos recursos se agotan 
y en el proceso se daña el m edio ambiente. La mayor parte de estas activ idades han s ido financiadas por: EUA, 
China y Europa debido a que estas generan la mayor parte de las manufacturas consum idas en el m undo. Es claro 
que la estrategia de IED les ha funcionado bien a las naciones desarrolladas, pero a los Latinoam ericanos la mayor 
parte de sus recursos ya no les pertenecen.
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