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"Todo hombre aspira a mejorar sus condiciones de existencia con repetida 

terquedad. No importa que se fracase una y muchas veces. Hay un venero de 

esperanza, inagotable y recóndito, que nace en algún rincón de la consciencia y fluye 

silenciosamente hasta invadirla con ancho cauce reparador. Claro está que esa 

cuenca escondida no tiene en todos los seres humanos idéntico caudal, ni es de la 

misma intensidad el ímpetu de su corriente de traslación. De aquí, toda una fauna 

rica en su variedad y en consecuencia múltiple en la acción; pero nadie puede vivir 

sin ese interno y perenne renovarse, sin el pensamiento de que mañana será más 

dichoso que hoy o menos desventurado que ayer, sin motivos que justifiquen su existir 

y sin mirar en la lejanía alguna nueva constelación"...J. Silva Herzog.  
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Nuestro mundo se caracteriza por una gran pobreza en medio de la 

abundancia. Casi la mitad de la población mundial vive con menos de 2 dólares 

diarios y una quinta parte con menos de 1. En los países ricos, los niños que no 

llegan a cumplir cinco años son menos de uno de cada 100, mientras que en los 

más pobres una quinta parte no alcanza esa edad. Asimismo, mientras que en los 

países ricos menos del 5% de todos los niños menores de cinco años sufre de 

malnutrición, en las naciones pobres la proporción es de hasta el 50%. 

Esta situación de miseria persiste a pesar de que las condiciones humanas 

han mejorado más en el último siglo que en todo el resto de la historia de la 

humanidad: la riqueza mundial, los contactos internacionales y la capacidad 

tecnológica son ahora mayores que nunca. Pero la distribución de esas mejoras 

ha sido extraordinariamente desigual y, lo que es peor, esta brecha se ha 

duplicado en los últimos 40 años. Además, la experiencia de las distintas partes 

del mundo ha sido muy distinta según los continentes. 

Este fenómeno se traduce, sobre todo, en las grandes diferencias entre 

países en el acceso a bienes y servicios básicos, y es consecuencia de los 

procesos económicos que se han experimentado en las últimas décadas. 

Las cifras de personas que carecen de lo imprescindible para sobrevivir 

con un nivel elemental de salud son altas: más de 1.200 millones de seres 

humanos no tienen acceso a agua potable; 1.000 millones carecen de vivienda 

estimable; 840 millones de personas están mal nutridas, 2.000 millones padecen 
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anemia; 880 millones no tienen acceso a servicios básicos de salud; y 2.000 

millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales.  

Desde nuestra Universidad, en su labor académica, educadora y 

orientadora, nos planteamos profundizar en los factores que permitan desde un 

punto de vista macroeconómico, visualizar la problemática de la pobreza y el 

desarrollo humano que es, ni más ni menos, el mal que nos afecta con más 

agudeza hoy en día y del que dependen y se fragmentan todos las carencias del 

diario vivir.  

La elaboración de esta Tesis Doctoral me ha llevado a realizar un ejercicio 

inductivo de formalización en el intento de introducir nuevas visiones capaces de 

contribuir a aclarar cuáles son los caminos y los enfoques con potencial para 

facilitar el desarrollo y el bienestar de los pueblos menos desarrollados del planeta. 

Los cambios de los últimos años en el pensamiento económico vienen 

filtrándose poco a poco en el diseño de políticas que intentan responder a los 

nuevos desafíos de la sociedad del siglo XXI. 

Esta situación está generando confusión entre los investigadores y los 

políticos a la hora de interpretar temas como el crecimiento económico, el 

desarrollo o el aprovechamiento integral del potencial endógeno que ponen hoy al 

descubierto las fuerzas de la globalización. 

Desde hace años, se muestra una cierta insatisfacción con los enfoques 

macroeconómicos del desarrollo y sobre todo con la capacidad explicativa de los 

mismos. Esos enfoques, muy marcados por la búsqueda de equilibrios, impiden 

explicar  la evolución de la convergencia o divergencia entre países. 
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Todo ello ha llevado a asumir que hay que superar la ola de pensamiento 

mecanicista de que una única teoría podría resolver todos los problemas de todos 

los países. 

Por otra parte, a través de este trabajo que nos planteamos, queremos poner 

de manifiesto que el conocimiento, como bien público, debe extenderse ya que se 

va enriqueciendo en la medida que es compartido. Las metas y los esfuerzos 

realizados en su elaboración sólo tendrán sentido si nos ayudan a clarificar algo 

más las interpretaciones que sobre el tema se han hecho.  

 

Punto de partida y objeto de estudio 

 

El punto de partida o hipótesis de esta Tesis es la constatación de que hoy 

prevalece un sistema económico en el que los países, especialmente los menos 

adelantados (PMA), están suboptimizando el uso de los verdaderos motores de sus 

economías  y que el tratamiento generalizado que se emplea para resolver sus 

problemas es inadecuado en función de la diversidad tan grande que existe en la 

magnitud de sus necesidades. Existe una diversidad entre ellos más profunda que 

la simple agrupación en países menos adelantados que en su día fijó la UNCTAD.  

Los tratamientos que se están poniendo en práctica para resolver estos 

problemas ponen de manifiesto, en muchos casos, que no se ajustan con rigor a la 

realidad a la que se aplica, debido a diversidad mencionada.   

Las teorías que han intentado interpretar las causas de esa situación y las 

políticas emprendidas no han sido suficientes para poder romper sus ataduras con 

la pobreza, por lo que no ha sido posible mejorar sustancialmente la situación en la 

que se encuentran más de tres cuartas partes de la humanidad. 
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Dada la amplitud del tema, nuestro objetivo es intentar concretar en grupos de 

países con características más similares en los que supuestamente se obtendrán 

mayores beneficios si se establecen políticas más específicas para ellos.  

En este trabajo nos vamos a centrar en un grupo de países muy concreto, los 

llamados países menos adelantados (PMA), que según la terminología utilizada 

por Naciones Unidas, agrupa  los países más pobres del mundo (los más pobres 

entre los pobres). 

Al elegir a este grupo de países pretendíamos que la investigación pudiera 

aportar más luz sobre las calamidades que padecen los hombres más pobres del 

planeta y quienes deberían ser los que más atención recibieran. 

Respecto a los temas en los que se profundizarán y para evitar perder 

concreción ante las múltiples variables a elegir, hemos fijado como objetivos 

tomar como referencia los Objetivos del Milenio (ODM), entendiendo que la 

comunidad internacional ha considerado que son los fundamentales para avanzar 

en la lucha contra la pobreza. 

Tengo que precisar que el tema fue elegido sobre la base de la 

concurrencia de determinadas justificaciones objetivas y subjetivas. 

Las razones de carácter objetivo se basaron en la observación de las 

aportaciones y evaluaciones y demostraciones científicas de que sí hay margen 

para un cambio hacia una alternativa mejor.  

 Otra razón fue la de las posibles aplicaciones prácticas de la investigación, 

principalmente mediante el ofrecimiento de alternativas. 

Antes de abordar el tema hay que resaltar su complejidad, lo que obliga a 

realizar un trabajo de carácter multidisciplinar, al resultar involucradas la ciencia 

económica, la sociología, la historia y la sociología. 
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Esta complejidad ha constituido un reto cuya superación, de haberse 

logrado, habrá que poner en el haber de la eficaz cooperación y ayuda de 

muchas personas. 

La presente Tesis determina un proceso que trata de integrar sucesiva y 

coherentemente los diferentes componentes, no de forma fragmentada, sino que 

trata de hacerlo mediante un sistema continuo. 

Los antecedentes de este trabajo muestran una gran relación con esta 

investigación y los enfoques metodológicos utilizados.  

Los resultados, retos y problemas pendientes en las investigaciones 

anteriores, han sido recuperados, evaluados y tenidos en cuenta para la nueva 

tarea. 

Las razones de carácter subjetivo que me han orientado en esta Tesis son 

las de que siempre, en mis trabajos previos, ha existido una preocupación 

generalizada por cómo medir la pobreza y los factores que más inciden en ella, a 

pesar de que no haya un cuerpo teórico definitivo sobre la materia. Esto nos 

obligó a tener que diseñar un método que nos permitiera alcanzar los objetivos 

con rigor y solidez. 

Este trabajo se encuadra dentro de un proyecto más amplio de investigación 

que el profesor Eduardo Cuenca García está llevando a cabo sobre este tema desde 

hace algunos años y que ha dado ya como resultado publicaciones que han sido 

aceptadas en revistas indexadas con impacto tanto nacional como internacional. 

La elección de la investigación ha estado también determinada por las 

observaciones y seguimiento que siempre me habían interesado en mis estudios 

sobre la economía internacional y concretamente sobre el subdesarrollo. Un 



20 
 

tema que entendemos que últimamente ha perdido protagonismo por motivos 

como: 

- La aplicación de técnicas sofisticadas en otras áreas de la economía 

internacional con más relieve en la actualidad (especialmente intentado aplicar 

modelos macroeconómicos a problemas que preocupan en las economías 

desarrolladas). 

- Una cierta resignación ante los fracasos. 

- La lejanía respecto a nuestras preocupaciones básicas. 

- La falta de datos fiables. 

Asimismo, mi interés aumentó tras la participación en dos proyectos sobre 

desarrollo: el primero, financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI), centrado en Marruecos y en colaboración con profesores 

de la Universidad de Granada, y el segundo, de carácter competitivo financiado 

por el  Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la 

Universidad de Granada, centrado la problemática del emprendimiento de las 

mujeres indígenas en el Estado de Chiapas (Méjico), donde entré de lleno en la 

realidad que envuelve a este colectivo, y sin el que hubiera tardado mucho en 

entender su complejidad sólo a través de escritos y las lecturas referenciadas. 

 

Objetivos de la Tesis 

 

Con el fin de constatar la hipótesis de partida y llegar a unas conclusiones, 

esta investigación persigue: 
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- En primer lugar, demostrar que existe una línea de pensamiento ya muy 

consolidada que denuncia las carencias del sistema económico mundial para 

resolver los problemas que aquejan a los países menos adelantados, redefinidos en 

el marco de modelos de crecimiento en el que nuevas variables son especialmente 

relevantes en el desarrollo. 

- En segundo lugar, intentar elaborar un Indice sintético de bienestar que, 

sobre los existentes, aporte nueva información. Este Indice nos permitirá elaborar 

una lista de los países menos adelantados según su nivel de bienestar social y una 

jerarquización que mida las distancias entre ellos. 

-En tercer lugar, con la técnica empleada, detectar las variables que más 

influyen en el bienestar de esos países y el peso de cada una. 

- En cuarto lugar, a la vista de los resultados y si se confirma nuestra hipótesis 

de divergencia entre ellos, elaborar grupos más reducidos con niveles de bienestar 

más cercanos y variables sobre las que se debería intensificar las medidas que 

mejoraran su evolución. 

 - Por último, contrastar si el diseño para luchar contra el subdesarrollo no 

será efectivo si no se crean nuevas condiciones y se potencian nuevas capacidades 

en los países menos adelantados. Como se sostiene en el capítulo primero, crear 

una arquitectura nacional e internacional basada en el desarrollo humano, el buen 

gobierno y desarrollo sostenible, variables que se considerarán en nuestro análisis. 

Finalmente, señalar que en este trabajo siempre he intentando no estar 

perturbada por apasionamientos incompatibles, aunque sean involuntarios, con 

la objetividad científica consustancial a una investigación independiente. 

En la prospectiva estratégica, consideramos que el trabajo presenta 

argumentos que permiten una actitud pro-activa frente al futuro y proporciona 
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una base sólida que implica el planteamiento de determinadas preguntas a las 

que intentaremos responder científicamente en las conclusiones. 

El campo en que se mueve esta Tesis Doctoral abre una puerta a las 

políticas públicas, según detallamos a continuación: 

- En la fase de identificación, se ha recurrido al criterio del problema 

público, a modo de palanca a disposición de las autoridades competentes para 

adoptar decisiones. 

- En la fase de la formulación, la orientación observada preferentemente 

ha sido la de incorporación a la deliberación y decisión pública de instrumentos 

que, provenientes de las ciencias de la decisión, incrementen la racionalidad del 

proceso. 

- En la fase de toma de decisiones, la herramienta metodológica 

fundamental ha sido la del análisis de prospectiva. 

- La fase final de puesta en práctica, es decir, la fase de la política pública 

donde se desarrollan los objetivos establecidos en los pasos anteriores, hemos 

decidido no abordarla en el presente trabajo, debido a que la creemos 

merecedora de la apertura de una línea específica de investigación futura. 

 

Técnica de análisis 

 

Para la muestra de los países menos adelantados y el intento  de ordenarlos en 

función de las necesidades más urgentes que presentan, se nos planteaban 

múltiples fórmulas: 
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- Había que definir las variables que deberían tenerse en cuenta y pudieran ser 

ampliamente aceptadas como interesantes para un estudio  de estas características, 

dado que la naturaleza del subdesarrollo es tan compleja que siempre podían 

excluidas algunas variables que pudieran ser consideradas como vitales. 

- No era tarea fácil, pero para salvar este escollo consideramos que las 

variables comprendidas dentro de los Objetivos del Milenio podrían ser 

compartidas como las más relevantes, en ellas se engloban necesidades que la 

comunidad internacional ha considerado que deben cubrirse en un plazo 

determinado y son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de los más 

pobres. 

- Definidas las variables, debíamos encontrar una técnica que nos permitiera 

combinar los valores de las mismas en el conjunto de países elegidos y que los 

pudiera ordenar según el cumplimiento en cada uno de ellos y el impacto que cada 

variable tiene en la consecución de ese nivel de cumplimiento. Sería encontrar un 

Indice de bienestar según se cumplen los Objetivos del Milenio, ponderando el 

peso de cada una de ellas para mejorar el nivel general del país. 

- Por último, definida la técnica, nos encontramos con un Indice que se 

aplicaría a un año concreto, el año del que disponíamos de los últimos datos para 

todos los países. Esta es otra parte original que permite  manejar  conceptos y 

aspectos esenciales evaluados y hacer comparaciones en el tiempo, marcando 

una línea futura de trabajo y actualización. 

- En las conclusiones, si la técnica respondía adecuadamente, nos 

encontraríamos con una foto fija de la realidad de esos países respecto a los 

Objetivos del Milenio que permitiría aplicarla con una periodicidad determinada, 

completando lo que otros Indices sobre la pobreza ofrecen.  
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- Asimismo, queremos dejar constancia de que en la medida de que las 

variables a tener en cuenta responden a causas de tipo estructural, nuestro Indice 

no debería sufrir grandes cambios en periodos de tiempo cortos. 

- Otra de las aportaciones, sería que al detectar el peso de cada variable en la 

consecución de los Objetivos del Milenio, permitiría a los responsables políticos, a 

los organismos internacionales y a las ONG dirigir con más precisión sus 

actuaciones. Se podía convertir en un instrumento muy útil para elaborar políticas 

en estos países y emprender las medidas correspondientes. 

  

 Estructura del trabajo 

  

 El trabajo realizado se estructura por capítulos según se indica a 

continuación: 

 

 Capítulo primero 

En la investigación hemos partido de diferenciar dos ámbitos: de un lado, 

el del pasado y el presente, y de otro, el del futuro. 

En cuanto al pasado y el presente, el principal objetivo era acercarnos al 

conocimiento sobre las visiones que existen sobre el tema, recurriendo a las 

conclusiones que los expertos en la materia han ido  aportando sobre el 

subdesarrollo en general y la situación de estos países en concreto. 
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 Se recoge la transición y las características de las corrientes imperantes de la 

economía con el desarrollo en los últimos cincuenta años, marcando un camino 

que nos traslada del pensamiento tradicional a la nueva realidad. 

Se pretende presentar una síntesis de las ideas más relevantes, examinando las 

implicaciones de los Estados y de las necesidades cada vez más urgentes de 

responder a la ineficacia  actual del pensamiento neoclásico para explicar el 

desarrollo. 

Se trata de localizar los nuevos motores en los que sustentar las futuras 

políticas y estrategias. 

También se examinan la viabilidad y efectos de un renovado espíritu desde lo 

institucional y lo privado para la elaboración de planteamientos para el desarrollo. 

En otro orden de cosas, resaltamos que una visión parcial e incompleta  del 

binomio Economía-Medio Ambiente no ha permitido que las economías en 

desarrollo se beneficien del enorme potencial  que comienza a tener un nuevo 

capitalismo “natural sostenible”. 

En cuanto al futuro, pretendemos poner de manifiesto que está llegando la 

hora de que la Economía vuelva a ser una ciencia más social en la medida que 

tenga en cuenta el marco que sostiene nuestra comprensión de las realidades que 

nos rodean y recuperemos la pérdida de confianza en algunas de las 

interpretaciones del funcionamiento de la economía dominante de la que se 

sospecha que está maniatada por una concepción demasiado estrecha de lo 

humano y poco sensible a lo social. 

Parece que la Economía ha perdido capacidad crítica. Muchos consideran que 

ésta ha fracasado a la hora de anticiparse a las crisis por la fragmentación de las 

diversas especialidades y por la ilusión de “calculabilidad” que hoy la caracteriza.  
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El afán de exactitud de la Economía explica que formalice mal los aspectos 

sociales.  

La Ciencia Económica ha intentado poner entre paréntesis la naturaleza 

subjetiva de los comportamientos económicos con el objeto de asegurar sus 

pretensiones de ciencia exacta y favorecer el desarrollo de su matematización. 

Ante esta realidad, se intenta buscar una visión integral de la Economía que 

tome en consideración las repercusiones sociales más allá de los modelos 

abstractos. 

No hay relaciones económicas sin Instituciones, sin Estado, sin regulaciones 

y sin cultura. Es necesario que la Economía vuelva a ser una ciencia social que 

recupere sus alianzas con la Política ya que los problemas económicos se deben 

más a una disociación entre lo económico y lo social. Se requiere ahora un 

pensamiento que comprenda la vinculación entre ambas dimensiones de la 

actividad humana. 

Aplicar teorías al mundo real exige dominar un gran número de 

conocimientos sobre la política, la historia y el contexto local. Así lo entendieron 

A. Smith, C. Marx o J. M. Keynes, que tenían en común haber pensado la 

economía como un sistema de relaciones y no como una simple colección de 

mercados yuxtapuestos. 

La llamada a construir otro mundo  se basa en el hecho de que éste no ha 

funcionado adecuadamente. Si algo le ha faltado a la Economía ha sido realismo. 

Las nuevas corrientes pretenden combatir los supuestos dominantes en la 

actualidad en la Ciencia Económica. 

Hemos pretendido en esta parte no abordar exhaustivamente el tema, sino 

dejar patente que entre los economistas que han tratado esta cuestión existe un 
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convencimiento, casi generalizado, de que en un mundo como el actual es 

necesario avanzar en estos aspectos. 

La cuestión no es imaginar otro mundo sino elaborar otra economía para 

describir éste y poder mejorarlo. No es otro mundo sino otra economía lo que 

necesitamos. 

 

 Capítulo segundo 

En este capítulo se examina el apoyo institucional que se ha dado al 

problema en el ámbito internacional, donde la Conferencia de Naciones Unidas 

para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) hace una gran aportación. 

Se analizan las actuaciones de la UNCTAD como organismo internacional 

que se ocupa del comercio y el desarrollo, un foro en el que los países 

subdesarrollados del mundo plantean sus problemas y se hacen propuestas para 

resolverlos.  

La UNCTAD es un laboratorio de ideas que brinda apoyo a los países en 

desarrollo en materia de comercio, de inversiones y de financiación y ayuda a 

los países a sacar provecho a las oportunidades comerciales, de inversión, y de 

desarrollo, de modo que puedan participar plenamente en la economía mundial.  

Sus principales actividades  se centran en las siguientes áreas:  

a) Globalización y desarrollo  

- Analiza las tendencias y las perspectivas de la economía mundial.  

- Busca alternativas para el desarrollo económico de los países africanos.  
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- Evalúa las consecuencias de las iniciativas internacionales en los países 

menos adelantados (PMA).  

- Propone soluciones en materia de la reestructuración de la deuda.  

b) Comercio y productos básicos  

- Ayuda a los países en desarrollo en todos los aspectos relativos a sus 

negociaciones comerciales.  

- Fomenta la cooperación comercial Sur-Sur.  

- Analiza las incidencias políticas y legislativas de la competencia en el 

desarrollo.  

- Examina los factores decisivos en los mercados de productos básicos y 

ayuda a los países que dependen de estos a diversificar su producción.  

- Fomenta la inclusión de los asuntos del medio ambiente en la 

elaboración de políticas comerciales y de desarrollo. 

c) Inversiones y desarrollo de la empresa  

- Analiza las tendencias mundiales de la inversión extranjera directa y su 

impacto en el desarrollo.  

- Ayuda a los países a participar en los acuerdos internacionales de 

inversión.  

- Asesora a los gobiernos sobre las políticas de inversión mediante la 

publicación de estudios, de guías de inversión y de la capacitación.  

- Elabora estrategias para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.  
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d) Tecnología  

- Identifica políticas en materia de nuevas tecnologías, particularmente en 

lo que respecta a las aplicaciones digitales y a las aplicaciones para el comercio 

electrónico.  

- Analiza y promueve las actividades en el sector del turismo electrónico.  

e) Transporte, eficiencia comercial y desarrollo de los recursos humanos  

- Simplifica las formalidades comerciales y aduaneras gracias al uso de 

tecnologías aplicadas de información.  

- Crea redes de capacitación y organiza cursos de capacitación en todas 

las áreas de comercio internacional, particularmente en los países menos 

adelantados.  

Junto a la UNCTAD destacamos la función del Marco Integrado (MI) 

para los países menos adelantados (PMA);  un proceso que se estableció para 

ayudar a los países menos adelantados en la creación de capacidad comercial y 

la integración de las cuestiones comerciales en las estrategias nacionales 

globales de desarrollo.  

Los principales organismos que participan en el MI son el Banco Mundial 

(BM), el Centro de Comercio Internacional (CCI), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Conferencia de 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Dichos 

organismos aúnan sus esfuerzos con los de los países menos adelantados y sus 

demás asociados para el desarrollo (donantes y otros organismos) en respuesta a 

las necesidades de desarrollo comercial de los países menos adelantados, de 
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manera que éstos puedan convertirse en participantes y beneficiarios plenos y 

activos del sistema multilateral de comercio.  

Los principales objetivos del Marco Integrado son:  

- Integrar el comercio en los planes nacionales de desarrollo de los PMA, 

por ejemplo, en los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza 

(DELP).  

- Contribuir a la prestación coordinada de asistencia técnica relacionada 

con el comercio, en respuesta a las necesidades identificadas por los PMA.  

- Desarrollar la capacidad de los PMA en lo relativo al comercio y entre 

otras cuestiones, mediante la creación de capacidad y la superación de las 

limitaciones de la oferta.  

 

 Capítulo tercero 

Se abordan los rasgos de la evolución de las principales variables de los 

países menos adelantados como grupo durante el actual decenio, vinculado a la 

evolución de los mercados internacionales. 

Se analiza la tendencia su dependencia y los procesos de diversificación y 

cambio estructural. 

Aunque la relación entre el crecimiento económico y el bienestar humano 

es una cuestión compleja, el rápido crecimiento económico de los países menos 

adelantados se presenta asociado con una lenta reducción de la pobreza y de 

desarrollo humano, como muestran sus avances en el cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio.  
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Como grupo, los países menos adelantados están lejos de conseguir el 

objetivo de reducir a la mitad la incidencia de la pobreza entre 1990 y 2015, y 

no hay muestras de que se estén dando cambios significativos de la tendencia. 

La mayoría de los indicadores del desarrollo humano muestran que, menos de la 

mitad de ellos, están en camino de lograr los objetivos. 

La poca relación entre crecimiento y aumento del bienestar humano se 

debe al tipo de crecimiento. En la mayoría de los países menos adelantados la 

mayor parte de la población está empleada en la agricultura, con productividad 

muy baja y lento crecimiento. 

Para mejorar esta situación necesitarían estrategias efectivas de desarrollo 

nacional, una ayuda eficaz y regímenes internacionales de comercio, inversión y 

tecnología favorables al desarrollo.  

También los dirigentes se consideran condicionados a no decir o a hacer 

ciertas cosas porque dependen de la ayuda exterior. Para ello prestan más 

atención a las cuestiones que plantean la condicionalidad en las políticas o en la 

posible ayuda, en vez de buscar soluciones endógenas. 

 Esta información se desprende fundamentalmente del análisis de contenido 

de los Informes de la UNCTAD sobre los países menos adelantados y otros 

documentos de organismos internacionales que se citan en la bibliografía.  

 

 Capítulo cuarto 

 Para poder avanzar en la medición y las causas de la pobreza acudimos en la 

primera parte a abordar los indicadores de pobreza. 
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La pobreza se puede analizar centrándose las características (enfoque 

estático) o estudiando sus causas (enfoque dinámico). Mientras la pobreza 

entendida desde un punto de vista estático se vincula a la supervivencia de las 

personas, en el enfoque dinámico la referencia normativa es básica, entrando en 

juego el aspecto distributivo del reparto de riqueza y los términos de igualdad y 

equidad. Ambos enfoques están relacionados haciendo difícil conocer con certeza 

la frontera de separación. 

Un indicador es un instrumento de medición construido para ser aplicado 

a un conjunto de unidades de análisis con el propósito de producir un número 

que cuantifique el concepto asociado a ese colectivo.  

Asimismo, tal definición es válida para un Indice, si se considera como tal 

el resultado sintético de un conjunto de indicadores. Por ende, para un mismo 

conjunto de elementos evaluados según un mismo concepto, se puede obtener 

variados resultados que dependerán de la construcción teórica en el diseño del 

indicador o del Indice, el cual no es ajeno a la subjetividad de quien lo 

construye. 

En el caso específico de la medición del desarrollo humano a través del 

Indice de Desarrollo Humano u otros alternativos, la situación ha sido resaltada 

al señalarse el amplio margen de variación que puede tener la posición 

comparativa de un país con otros, en dependencia de la forma de construir y 

calcular el Indice. 

Luego, la posición relativa de un país respecto a otro en cuanto a su 

desarrollo humano, o a su equidad, no es inequívoca; depende de cómo sean 

conceptualizados y medidos el desarrollo humano y la equidad. 

 Para identificar a los pobres, se deberá elegir una variable cuantificable 

que indicará que nivel de bienestar tienen las personas, variable que dependerá 
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del grado de información disponible y del objetivo que se desee alcanzar, según 

la definición de pobreza considerada. Además, se deberá elegir el método según 

el enfoque de pobreza considerado, para determinar el nivel a partir del cual se 

considera que una persona es pobre. 

En este punto, se van a estudiar un conjunto amplio de indicadores con 

diferentes metodologías que se han aplicado en los países en desarrollo para 

construir una línea de pobreza, que van desde la elaboración de una cesta básica 

de necesidades reales valorada según criterios y precios de cada país, hasta la 

determinación de una cantidad -absoluta- única para todos los países. 

 También el capítulo plantea la complejidad de estas medidas y las 

posibilidades de que se puedan utilizar Indices específicos en función del interés 

concreto por analizar. 

 

 Capítulo quinto 

 La primera parte del capítulo contiene la metodología aplicada a los datos 

considerados. A partir del examen de los diversos intentos por diseñar un modelo 

de medición del desarrollo, se adelanta una propuesta de formalización de un 

nuevo indicador que persigue reducir al máximo el residuo de Solow a la par que 

introduce de manera pionera la dimensión del capital humano y de sostenibilidad 

ambiental como parte integrante de los elementos del crecimiento. Se busca lograr 

que el dinamismo del Indice venga determinado por la propia interacción de las 

variables consideradas. 

 Hemos explicado las características de la técnica aplicada a los datos 

seleccionados en un intento de aclarar cuáles son las variables que más inciden en 

el crecimiento económico y el desarrollo humano de los países seleccionados, que 
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podrá ser mejorado y completado en el futuro con fines múltiples de cara al mejor 

conocimiento de las economías en desarrollo. 

En nuestro trabajo vamos a utilizar el método de la distancia P2 (DP2), 

un indicador sintético global, que agrega la información contenida en un 

conjunto de indicadores sociales y que está diseñada para realizar 

comparaciones interespaciales e intertemporales.  

Este indicador tiene como gran ventaja el que resuelve la cuestión de 

agregación de variables expresadas en distintas medidas, la falta de neutralidad 

en la selección de los indicadores sociales, la ponderación arbitraria y la 

duplicidad de información. Es decir, por medio de un mecanismo corrector, tan 

sólo retiene de cada variable la información nueva que ésta incorpora, 

aprovechando la información útil y evitando la duplicidad.  

Esta propiedad constituye una de las principales razones por lo que se ha 

optado por esta técnica en diferentes trabajos sobre la construcción de 

indicadores sintéticos con difusión internacional. 

En este sentido, hay que subrayar que una de las principales críticas que 

se mantienen sobre la elaboración del IDH del PNUD, se refiere a su 

incapacidad para evitar la redundancia en su cálculo.  

Asimismo, esta limitación se presenta en otros indicadores que permiten 

establecer ponderaciones para mediciones multidimensionales como el método 

de componentes principales. Este método consiste básicamente en condensar la 

información contenida por un conjunto de componentes, que se caracterizan por 

estar incorrelacionados, sin embargo, los resultados numéricos de este indicador 

carecen de la interpretación cuantitativa del DP2.  

Estos problemas se  resuelven: 
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-  Al expresar los resultados en unidades abstractas.  

- Porque el orden de entrada de los indicadores parciales, que 

condicionará el peso relativo de cada variable, se determina a través de un 

algoritmo, que alcanza la convergencia cuando el indicador cumple una serie de 

propiedades deseables.  

- Además, por medio de un mecanismo corrector, tan sólo se retiene de 

cada variable, la información nueva que esta incorpora, aprovechando la 

información útil y evitando la información duplicada. 

Asimismo, el DP2 resuelve la cuestión de la ponderación arbitraria, que 

supone uno de los aspectos más controvertidos en la construcción de indicadores 

sintéticos. Este problema se solucionan a partir de este método de distancia, ya 

que el orden de entrada de los indicadores parciales, que condicionará el peso 

relativo de cada variable, se determina a través de un algoritmo, que alcanza la 

convergencia cuando el indicador cumple una serie de propiedades deseables, 

que se detallarán más adelante. 

 Por lo que respecta al efecto tamaño, en general, cuanto mayor es el país 

mayores son los valores de las variables observables, por tanto, para relativizar 

los valores observados, basta con expresar las variables en función de la 

población o de la superficie, según que sus respectivos valores crezcan a medida 

que aumenta la población o la superficie.  

 

 En la segunda parte del capítulo quinto se aportan evidencias empíricas 

partiendo de algunos casos de iniciativas internacionales. El objetivo es demostrar 

que se pueden diseñar y poner en funcionamiento nuevas políticas fruto del 

conocimiento de las nuevas interacciones  de las variables consideradas. La 
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investigación aplicada busca demostrar que dichas iniciativas tienen el potencial 

de generar beneficios económicos, políticos y sociales  y se pueden configurar 

como parte de nuevas estrategias nacionales e internacionales en la materia.  

Aunque el objetivo de este trabajo es aplicar el método expuesto a todos 

los países menos desarrollados para un año concreto, se han hecho aplicaciones 

de la técnica a zonas más concretas como pueden ser los países africanos, los 

asiáticos y los países ACP de Oceanía que, además del agrupamiento 

geográfico, tienen la consideración de economías insulares. Estas distintas 

muestras atendiendo a criterios geográficos y características físicas (insularidad, 

tamaño, o salidas al mar) permiten ampliar las conclusiones atendiendo a los 

resultados obtenidos. 

 

Capítulo de Conclusiones 

 En el que se recogen los principales resultados e interpretaciones de los 

mismos. Además, se introducen comentarios y sugerencias sobre líneas de 

actuación de cara a resolver los problemas detectados. Se trata de plantear 

posibles políticas económicas y actuaciones públicas con ese fin. 

 

Bibliografía 

 

La principal consideración a realizar en este apartado la constituyen las 

dificultades encontradas, fundamentalmente, carencias de determinados registros 

estadísticos oficiales, dada las características de los países considerados.  
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No obstante, hay que aclarar que tales dificultades han podido ser 

superadas mediante diversos instrumentos alternativos, por lo que la 

investigación sólo se ha visto afectada finalmente en cuanto al esfuerzo y al 

tiempo necesario para completarla.  

En los estudios comparativos sobre la evolución de la pobreza en el 

mundo, los organismos internacionales suelen realizar una armonización en los 

procedimientos y normas de recopilación y tratamiento de datos, con el 

propósito de homogeneizar la información, de manera que los datos  obtenidos 

en diferentes países representen dimensiones equivalentes y sus magnitudes sean 

comparables.  

Normalmente, los datos utilizados por los organismos internacionales se 

basan en la información procedente de las estadísticas nacionales. Como muchas 

veces no existe la suficiente coordinación entre los organismos internacionales y 

los nacionales, no siempre la información facilitada por estos últimos es la más 

reciente, por ello pueden darse discrepancias entre los informes publicados.  

La UNCTAD cuenta con valiosas investigaciones, actividad que se ve 

reflejada en los documentos e informes oficiales de la organización, como:  

- Informe sobre el Comercio y el Desarrollo. 

- Informe sobre las Inversiones en el Mundo.  

- Informe sobre los Países menos Adelantados.  

- Informe sobre el Desarrollo Económico en Africa.  

- Informe sobre la Economía de la Información. 

- Informe sobre el Transporte Marítimo. 
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También la UNCTAD es un foro de deliberaciones donde sus Estados 

miembros se reúnen periódicamente para compartir experiencias y discutir con 

los expertos sobre las cuestiones relativas al comercio, a las inversiones y al 

desarrollo.  

La Conferencia maneja proyectos y programas con la finalidad de ayudar 

a los países en desarrollo a participar de manera más activa en la economía 

mundial:  

- La automatización aduanera: SIDUNEA (www.asycuda.org)  

- La gestión de la deuda: SIGADE (www.unctad.org/dmfas)  

-La información sobre los productos básicos: InfoComm (www.unctad. 

org/infocomm)  

- La capacitación: TrainForTrade (www.unctad.org/trainfortrade)  

- La red de universidades y de centros de investigación, el Instituto virtual 

(http://vi.unctad.org)  

- El comercio de productos biológicos: BioTrade (www.biotrade.org) 

Se trata de un aspecto clave para entender qué se está haciendo desde los 

organismos internacionales para afrontar los temas de la pobreza. 

El resto de la bibliografía presentada no se debe entender como una lista 

cerrada ya que,  la que la cantidad de temas tratados y la diversidad de enfoques 

realizados sobre los mismos, la harían interminables. En nuestro caso, nos 

hemos ceñido a referencias utilizadas con más profundidad y centradas en 

nuestro objetivo concreto, o referenciadas por autores consultados. 
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CAPITULO 1  

DESARROLLO ECONOMICO. TEORIAS Y CONCEPTO 
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1.1.-  Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es sintetizar los aspectos fundamentales sobre 

los que se han basado las principales corrientes del pensamiento en las Teorías 

del Desarrollo, en el ánimo de sumar ideas y explicaciones que permitan 

interpretar y explicar por qué los países se desarrollan, las causas que aceleran 

estos procesos, así como los frenos con los que se encuentran otros para poder 

alcanzar estas metas, especialmente en aquellos países del mundo con mayores 

niveles de pobreza. Se trata no sólo de sumar ideas y darles una perspectiva 

temporal, sino también identificar modos de actuación que se han 

experimentado para dar más luz a esta problemática. 

Queremos dejar claro que no se trata, ni mucho menos, de hacer una 

síntesis completa de todas las aportaciones que se han concretado a lo largo de la 

historia del pensamiento económico, sino de resumir una selección de 

pronunciamientos recogidos de la literatura consultada y que me permitieran 

hacer con más fundamento, una selección de las variables que, de forma más 

recurrente, han aparecido a la hora de interpretar el subdesarrollo. 

También queremos subrayar en esta parte del trabajo que, según las 

teorías más avanzadas, el desarrollo debe entenderse como una situación en la 

que las necesidades de la población se satisfacen con el uso racional y sostenible 
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de recursos y de los sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría 

basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos 

humanos. Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de que 

los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como 

educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y 

tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un Estado-nación en 

particular. 

En términos económicos, la definición mencionada anteriormente indica 

que para la población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de, 

por lo menos, las necesidades básicas, y una tasa buena en la distribución de la 

renta. En el sentido político, significaría que los gobiernos tienen legitimidad y 

proporcionan beneficios sociales para la mayoría de la población. 

 Somos conscientes de la dificultad que entraña la elaboración de un 

apartado como éste, pero es indispensable para entender nuestra percepción del 

problema. 

Todas estas ideas nos van a permitir más adelante centrar el objetivo de 

esta Tesis e identificar las variables que, a nuestro entender, deberían ser tenidas 

en cuenta a la hora de establecer la clasificación de los países según 

cumplimiento de los objetivos marcados de cara a su desarrollo económico. 

 

1.2.- Factores determinantes del subdesarrollo económico 

 

 A mediados del siglo XX, la teoría del desarrollo económico, tal y como 

lo entendían los economistas, todavía equiparaba crecimiento con progreso 

material. Se identificaba el crecimiento económico de las naciones como un 
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aumento sostenido del producto per capita.  

Gradualmente, esta perspectiva restringida ha sido sustituida por un 

concepto de desarrollo que refleja una gama más amplia de necesidades de la 

sociedad y sus aspiraciones de mejor nivel de vida. El término “desarrollo”, en 

este sentido, incluye ciertamente una mejora en el bienestar material, pero 

también cambios en indicadores sociales, como los nutricionales, la situación 

sanitaria, la alfabetización, la participación educativa, los criterios de provisión 

de servicios públicos o de bienestar y una serie de características inmateriales 

que redundan en la “calidad de vida”, incluidos indicadores medioambientales 

referidos a las calidad del aire y del agua.  

Además, el desarrollo es algo más que el aumento de los ingresos reales, 

significa modernización, y la modernización transformación de los seres 

humanos. El desarrollo como objetivo y como proceso supone un cambio en las 

actitudes fundamentales hacia la vida y el trabajo, así como en las instituciones 

sociales, culturales y políticas.  

La diferencia actual entre el crecimiento en los países avanzados  y el 

desarrollo en los llamados países “en desarrollo”, consiste en que, en los 

avanzados, las actitudes y las instituciones se adaptan al cambio y la sociedad ha 

incorporado a su sistema la innovación y el progreso; mientras que, en los países 

en desarrollo, faltan cambios en las actitudes, las instituciones y las políticas. 

Pero la transformación de una sociedad ligada a la tradición o a la 

autoridad, hacia una sociedad moderna, innovadora, experimentadora, 

progresista, puede lograrse sin que durante algún tiempo haya crecimiento del 

ingreso total o per capita. Las reformas institucionales y humanas, como el 

establecimiento de un sistema educativo; la agricultura; la modernización y 

adiestramiento de administradores eficientes y honrados; la creación de una 

clase empresarial interesada en el ahorro, el trabajo, la aceptación de riesgos y la 
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producción en gran escala; poner los cimientos de la unidad nacional y política; 

éstas y otras medidas, requieren tiempo, y es posible que no vayan 

acompañadas, al principio, de un aumento en la producción.  

Resumiendo, el desarrollo no sólo es crecimiento, necesita un cambio en 

su contenido, de manera que sea menor su consumo de materiales y de energía y 

más equitativos sus efectos. Este cambio es necesario que se dé también en 

todos los países si apuntamos a mantener las existencias del capital ecológico, 

mejorar la distribución de los ingresos y reducir el grado de vulnerabilidad a las 

crisis económicas. 

Por último, destacar que el desarrollo económico y el desarrollo social 

pueden y deben fortalecerse mutuamente. El dinero que se emplea en la 

educación y la salud puede aumentar la productividad humana, y el desarrollo 

económico puede acelerar el desarrollo social proporcionando oportunidades a 

los grupos desfavorecidos y difundiendo más rápidamente la educación. 

(Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1992). 

 

 a) Las causas del subdesarrollo 

 

A. Smith sostenía que ninguna sociedad puede florecer ni ser feliz siendo 

la mayor parte de sus miembros pobres y miserables. La desigualdad tiene su 

origen en la apropiación del excedente económico de los que concentran la 

mayor parte de los medios productivos.  

 Más recientemente, hace unos decenios, difícilmente se podía imaginar el 

gran impulso que tuvo la industrialización, la capacidad, iniciativa y empuje de 

muchos empresarios y las crecientes aptitudes de la fuerza de trabajo. Se han 
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alcanzado elevadas tasas de desarrollo que se han extendido, penetrando el 

progreso técnico donde antes tardaba en llegar.  

 Pero el desarrollo se ha perdido desde el punto de vista social y gran parte 

de esas energías del sistema no repercuten en el bienestar colectivo (Prebisch, R. 

1984). En este sentido, el subdesarrollo se ha dispersado por el mundo  

manifestándose en características bien definidas que se refieren a aspectos 

económicos y sociales. 

 En general, parece que existen un gran consenso al concretar tres grandes 

obstáculos a la propagación del progreso técnico y el aumento de productividad 

y del ingreso por habitante en los países en desarrollo: la tenencia del suelo; la 

escasa movilidad social y la ignorancia de las masas; y la concentración del 

ingreso en grupos relativamente pequeños de la población. De este modo: 

 - Las formas de tenencia de la tierra, que prevalecen en los países en 

desarrollo son incompatibles con el progreso técnico.  

 -  Existe ignorancia de las masas y escasa movilidad social (dos caras del 

mismo problema). La técnica requiere oportunidades de aprender y condiciones 

favorables para que surjan los elementos más capaces y dinámicos en todas las 

capas sociales. 

 - La concentración del ingreso puede asociarse a la acumulación de 

capital. Pero lo es excepcionalmente, los altos ingresos significan sobre todo 

consumo superfluo y excesivo de los grupos que los tienen, en detrimento de las 

inversiones que el progreso técnico necesita. 

 La debilidad del impulso al desarrollo en buena parte de los países 

periféricos es consecuencia de todos esos factores internos que se integran en 

una determinada estructura social, además de los factores externos que 
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estrangulan el crecimiento.  

 El desarrollo exige cambios en las formas de producir y en la estructura 

de la economía, que no podrían operarse sin que la transformación de esa 

estructura social abra paso a las fuerzas del progreso técnico. 

 Una vez vencida esa etapa, deben darse unas condiciones previas de la 

industrialización. Esas condiciones previas han exigido tres cambios radicales:  

- Un aumento del capital social fijo.  

- Una revolución tecnológica en la agricultura. El incremento de la 

productividad agrícola ha sido una condición necesaria para la modernización.  

- Una expansión de las importaciones financiada por la producción y la 

comercialización más eficiente de algunos recursos naturales, unida a 

importaciones de capital. Un mayor acceso a las divisas para que la nación 

pudiera aumentar la oferta de equipo y materias primas industriales que entonces 

no podía suministrar por sí misma, así como para mantener el nivel de la renta 

real mientras se estaba formando el capital social fijo de largo periodo de 

gestación. 

 Estos avances técnicos exigieron cambios de las dimensiones no 

económicas de la sociedad tradicional como una actitud positiva de los 

agricultores, la aceptación de nuevas técnicas y responder a las posibilidades de 

unos mercados comerciales ampliados; la existencia y la libertad de acción de un 

nuevo grupo de empresarios industriales; y, sobre todo, un Estado nacional 

capaz, no sólo de mantener el orden y la paz, sino, además, dispuesto a asumir 

una responsabilidad directa en la formación de capital social fijo. 

 El despegue vendría cuando la tasa de inversión aumentase de tal manera 

que el producto real per capita se elevara y generara cambios profundos en las 
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técnicas de producción y en la distribución de la renta. El despegue exige, pues, 

una sociedad dispuesta a responder activamente a las nuevas posibilidades 

abiertas a la empresa productiva, y es probable que requiera cambios 

institucionales, políticos y sociales que perpetúen un aumento inicial de la escala 

de inversión y den como resultado la aceptación y la absorción regular de las 

innovaciones (Rostow, W. 1967). 

Los obstáculos para el desarrollo económico son tan complejos, que 

algunos economistas han sugerido que existe una especie de “trampa de la 

pobreza” que se aplica a algunos países. La llamada “trampa del subdesarrollo” 

es una circunstancia en la que un país está encerrado en una situación de un bajo 

ingreso per capita que se refuerza a sí misma. Un nivel bajo de capital por 

trabajador redunda en un bajo producto por trabajador. La baja productividad 

produce un ingreso per capita bajo. Un ingreso per capita bajo genera poco 

ahorro. Con un ahorro bajo, hay una tasa de acumulación de capital reducida. La 

acumulación de capital apenas puede mantenerse a la par del crecimiento de la 

población, así que el acervo de capital por trabajador se mantiene bajo y el ciclo 

se repite. (Parkin, M. 1995). 

 

 b) Otros factores que inciden en el subdesarrollo 

 

Medido por el criterio de la producción económica y su estructura, el 

desarrollo económico moderno ha sido impresionante con grandes 

contribuciones en salud y bienestar material; pero su calidad en términos de 

otros valores humanos, no ha llegado a tales alturas. 
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El asunto es que en la consideración de las medidas del desarrollo 

económico acostumbradas corremos el peligro del olvidar que un mismo 

resultado económico puede involucrar costos humanos muy diferentes. Es 

necesario complementar las medidas acostumbradas y los análisis del desarrollo 

económico con consideraciones más explícitas sobre los tipos de estructura 

política e institucional dentro de la cual deba ajustarse (Kuznets, S. 1964). 

Los países no aprovechan su potencial de desarrollo debido a que 

encuentran difícil tomar decisiones para desarrollarse y hacerlo con la rapidez 

necesaria. En lugar de ésto, interpreta que la escasez de factores específicos de 

la producción es una manifestación de la deficiencia básica de organización. Por 

ejemplo, el capital o la educación técnica son escasos o el sistema bancario es 

inadecuado porque el país no ha podido dar los pasos necesarios para crear, 

dirigir o conseguir capital, difundir la educación e introducir las instituciones 

financieras adecuadas. Por lo tanto, nuestro diagnóstico del atraso reduce todos 

los factores “escasos” a una escasez básica. 

Si el atraso se debe a la lentitud, al número insuficiente de decisiones y a 

lo inadecuado de las tareas de desarrollo, entonces el problema fundamental 

consiste en generar la acción en cierta dirección. Este descubrimiento difiere de 

la mayor parte de la literatura existente sobre desarrollo, concentrada en la 

identificación de los diversos obstáculos para el desarrollo económico, como 

sistemas de tenencia de tierras, familia numerosa, inestabilidad administrativa, 

falta de educación técnica o escasez de ahorros.  

Por lo general, estos análisis suponen que si se eliminaran uno o varios de 

estos obstáculos, se desencadenarán las fuerzas que llevan al desarrollo. Nuestro 

enfoque nos lleva a dudar de la existencia de una “energía acorralada”. Más bien 

considera que los obstáculos son reflejo de movimientos contradictorios y de la 

confusión resultante en la voluntad. (Hirschman, A. 1958). 
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El economista, al tratar con las diferencias en la calidad de los factores, está 

tratando con materias para cuya investigación sólo otros científicos (agrónomos, 

ingenieros, geógrafos, geólogos y, principalmente, sociólogos y antropólogos) 

tienen la competencia profesional y, por tanto, ha de solicitar su asesoramiento.  

Pero incumbe al economista reconocer y señalar que el progreso 

económico no es una mera cuestión de más capital sino también de aumento de 

la eficiencia de la dirección y del trabajo. Si no lo hace así está expuesto a 

incurrir en el error de imputar toda la culpa de la pobreza nacional a las 

circunstancias físicas ajenas al remedio humano o a factores externos, olvidando 

los factores internos, humanos, sociales, políticos y morales, que pueden tener 

gran parte de la responsabilidad. 

 Pero tampoco el subdesarrollo puede achacarse únicamente a la 

deficiencia de capital, o a la falta de talento de las empresas, o a un ambiente 

institucional poco apropiado. Por el mismo razonamiento, un argumento de 

círculo vicioso que se centra sobre una relación única, tal como la función 

ahorro-inversión, o a la identidad empresario-innovación, no puede 

proporcionarnos una explicación completamente válida del subdesarrollo. En 

lugar de eso, el fenómeno del subdesarrollo debe entenderse en el de 

interrelaciones que caracterizan la vida económica y social de la comunidad. 

 El gobierno es vital para la introducción de cambios, orientados hacia un 

fin, en el ambiente socio-cultural y en la tecnología ya que la inversión en 

capital social no será emprendida por los inversionistas privados. Asimismo, el 

gobierno tiene el poder de establecer un sistema fiscal y tributario que puede 

desviar recursos hacia aquellos sectores de la economía que son más capaces de 

una explotación sistemática de los rendimientos crecientes y de las innovaciones 

tecnológicas.  
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Por último, debemos reconocer que en el mundo real, los recursos disponibles 

para el desarrollo son generalmente muy escasos para permitir la implantación 

simultánea de todas nuestras recomendaciones. Entonces, desde un punto de 

vista puramente económico, una buena actuación del gobierno es necesaria para 

la modernización eficiente de la vida económica y social de una nación. 

Promover la realización de los derechos sociales y económicos en beneficio de 

los más desfavorecidos (Adelman, I. 1974) 

En las actuaciones de los gobiernos existen seis elementos con importancia 

decisiva para acelerar la erradicación de la pobreza y la realización de los 

derechos humanos: 

- Procurar el crecimiento económico en beneficio de los pobres.  

- Reestructurar los presupuestos. Con gastos adecuados a las cuestiones 

humanas fundamentales. 

- Garantizar la participación. El derecho a que se consulte acerca de las 

decisiones. Dar voz a los pobres y a sus defensores. 

- Proteger el medio ambiente y el capital social. El medio natural y las 

redes sociales son recursos para ganarse la vida y salir de la pobreza. 

- Eliminar la discriminación contra la mujer y los grupos minoritarios. 

- Garantizar los derechos humanos (PNUD, 2000). 

En muchos países se requieren reformas profundas de sus políticas para 

eliminar el sesgo en contra de los pobres. Tal vez haya que reformar la política 

de gastos a fin de aumentar la asignación para gastos sociales prioritarios, 

mejorar su distribución. 
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Los Estados tienen la obligación de establecer procesos de adopción de 

decisiones que sean transparentes y abiertos al diálogo, especialmente con los 

pobres. 

 Sobre los recursos, los ingresos estatales en los países subdesarrollados 

son esenciales, si se trata de plasmar en realidades sus esperanzas en un progreso 

económico, además de dar cumplimiento a dichas necesidades. 

Esto no quiere decir que las naciones pobres puedan o deban financiar sus 

programas de desarrollo enteramente con su único esfuerzo. Los países más 

adelantados, tienen una obligación de ayudar  aportando su concurso, lo que ha 

quedado ampliamente reconocido. Ahora bien, la ayuda extranjera 

probablemente dará fruto sólo cuando constituya un complemento al esfuerzo 

interno, no cuando se la trata como un sustitutivo de éste (Kaldor, N. 1963). 

 Al mismo tiempo es necesario planificar de forma eficiente. La primera 

tarea de un plan de desarrollo es ordenar, fijar prioridades y prever el gasto 

gubernamental; cualquier plan que realiza ésto, ya está haciendo una 

contribución sustancial. Además, los principales elementos de una política de 

desarrollo serían: 

 - Investigación del desarrollo potencial: estudio de los recursos naturales, 

tecnología y mercados. 

 - Provisión de infraestructuras adecuadas: agua, fuerza eléctrica, 

transportes y comunicaciones. 

 - Provisión de educación general, asegurando la formación y la 

disponibilidad de población capacitada. 

 - Mejora del sistema legal de la actividad económica, especialmente las 

leyes relativas a la tenencia de la tierra, a las sociedades mercantiles y a las 
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transacciones comerciales. Se deben crear mejores mercados de bienes de 

consumo, de valores, servicios bancarios, crediticios y de seguros. 

 - Asistencia de empresarios potenciales, nacionales y extranjeros. 

 - Mejor uso de recursos. 

 - Aumento en el ahorro, tanto público como privado. 

 

1.3.- Corrientes de pensamiento sobre la interpretación del desarrollo 

 

 En nuestro propósito de intentar agrupar y sintetizar las principales idea 

sobre las variables que afectan al desarrollo económico, siguiendo la acertada 

clasificación de G.E Reyes, hemos las principales teorías en cuatro corrientes 

que recogen las interpretaciones del problema (Reyes, G.E. 2002). 

 

El enfoque de la Modernización 

Las primeras interpretaciones sobre la teoría del desarrollo aparece 

después de la segunda guerra mundial por el surgimiento de Estado Unidos 

como gran potencia, la difusión del comunismo por todo el mundo y la 

desaparición de los imperios coloniales europeos que dio lugar a nuevas 

naciones que buscaban un modelo de desarrollo para hacer crecer sus economías 

y aumentar su independencia política. 
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Junto a estos hechos surge una sociedad moderna con una definición más 

clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones en aspectos 

fundamentales como el aumento de la capacidad del sistema político. 

En este contexto, la modernización se interpreta como un proceso a través 

de fases que, en el caso de la teoría del desarrollo económico de W. Rostow, una 

sociedad debe cubrir en cinco etapas:  

- Se parte de la sociedad tradicional;  

- Se comienzan a dar las condiciones para el despegue;  

- Se inicia el despegue;  

- El camino hacia la madurez; y  

- Consolidación de una sociedad de consumo. 

Según su teoría, Rostow considera que para que los países 

subdesarrollados avancen es necesario apoyar las inversiones productivas. La 

solución está en conceder ayuda en forma de capital, tecnología y experiencia.  

Las influencias de Rostow, sobre todo en los sesenta, se concretó en la 

formulación y puesta en marcha de políticas económicas y públicas en esta 

línea. El Plan Marshall es un ejemplo en esa dirección. 

En esta corriente del pensamiento, la modernización sería un proceso 

homogeneizador que tiende hacia la convergencia entre sociedades. Con el 

tiempo, los países se igualarían cada vez más (Levy, M. 1967). 

Otros autores vinculan la modernización a una especie de europeización o 

norteamericanización en la medida que esos países han alcanzado ya esa fase de 

desarrollo y estabilidad política a la que hay que aspirar (Tipps, D. 1976). 
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Los países del Tercer Mundo se verán atraídos por ese proceso y lo 

considerarían una evolución casi natural más que en un salto revolucionario y 

traumático. Bien es verdad, que estos avances tardarían y su impacto profundo 

sólo se sentiría a través del tiempo. 

Otras ideas, pondrían el acento en la interdependencia de las instituciones 

sociales y la sociología. La modernización es un proceso de transformación, en 

el que las estructuras y valores tradicionales se remplazan  por otros más 

modernos. Se asume que los países del Tercer Mundo son tradicionales y los 

occidentales son modernos.  

Estas teorías fueron muy criticadas en los setenta al considerar la 

necesidad de eliminar los valores tradicionales. Además, los países del Tercer 

Mundo no contaban con valores tradicionales homogéneos. Tampoco los valores 

tradicionales y los modernos son siempre excluyentes (caso de Japón). No es 

posible afirmar que los valores tradicionales están siempre separados ni pueden 

coexistir con la modernidad. 

Incluso hay importantes diferencias entre los estudios clásicos y los 

nuevos sobre la modernización. En los clásicos, la tradición es un obstáculo para 

el desarrollo; en los modernos, es un factor vinculado al desarrollo. En cuanto la 

metodología, el enfoque clásico aplica una construcción teórica con mucha 

abstracción y, el nuevo, utiliza casos concretos en contextos históricos dados.  

En resumen, hoy se tiende a interpretar la dirección del desarrollo más que 

como un camino unidireccional, como una senda multidireccional muy 

vinculada a factores externos y posibles conflictos. 
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El enfoque de la Dependencia 

Los enfoques de la dependencia tratan de explicar las dificultades que 

encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico. 

Surgieron en los años sesenta impulsadas por Raúl Prebisch y la CEPAL.  

Inicialmente se dirigieron al caso de América Latina  y posteriormente 

fueron generalizadas por economistas neomarxistas como Samir Amin, 

asociándolo al concepto de desarrollo desigual y combinado. 

La dependencia económica es una situación en la que la producción y 

riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y la coyuntura de 

otros países a los cuales quedan sometidas.  

El modelo “centro-periferia”  describe la relación entre la economía 

central, autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas entre sí, 

débiles y poco competitivas.  

Frente a la idea clásica de que el comercio internacional beneficia a todos 

los participantes, estos modelos propugnan que sólo las economías centrales son 

las que se benefician. 

El subdesarrollo no es consecuencia de instituciones arcáicas, de la falta 

de capitales en las regiones que se han mantenido alejadas. El subdesarrollo se 

genera y agrava  por la especialización internacional, que  asigna a las 

economías periféricas el papel de productores-exportadores de materias primas y 

productos agrícolas y consumidores-importadores de productos industriales y 

tecnológicamente avanzados. 

Como consecuencia de estas ideas, los países latinoamericanos aplicaron 

una estrategia de desarrollo basada en el proteccionismo comercial y la 
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sustitución de las importaciones. A la vez, los bancos centrales se esforzaron 

sobrevalorar sus propias monedas para abaratar sus importaciones de tecnología.  

La estrategia funcionó satisfactoriamente durante la década de los setenta 

en la que se produjo un crecimiento generalizado del precio de las materias 

primas en los mercados internacionales que influyó muy negativamente en las 

economías “centrales”. Pero finalmente, la contracción de la demanda 

internacional y el aumento de los tipos de interés desembocó en la década de los 

ochenta en la crisis de la deuda externa, lo que exigió profundas modificaciones 

en la estrategia de desarrollo. 

Sobre la constatación de los fallos del mercado y fracaso de estas 

propuestas, autores como Falleto y Dos Santos postularon la teoría de la 

dependencia.  

A finales de la década de los cincuenta y mediados de la década de los 

sesenta, se da a conocer esta teoría apoyada por autores como André Gunder 

Frank, Raúl Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, Edelberto 

Torres-Rivas, y Samir Amin. 

Como señala G. Reyes, Foster-Carter encuentra tres diferencias 

fundamentales entre el marxismo ortodoxo clásico y el neo-marxismo (base para 

la teoría de la dependencia).  

El enfoque clásico se centra en el análisis de los monopolios extendidos a 

escala mundial, mientras que en el neo-marxismo aporta una visión desde las 

condiciones periféricas. Se consideraba la necesidad de una revolución burguesa 

en el proceso de transformación. Era necesaria una revolución social, al 

considerar que la burguesía nacional se identifica mucho con las élites más que 

con posiciones nacionalistas. El enfoque marxista clásico consideraba que el 

proletariado industrial tenía la fuerza y debía ser el que encabezara la revolución 
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social; el enfoque neo-marxista insistió en que la clase revolucionaria debía de 

estar formada por los campesinos (Foster-Carter, A. 1973). 

Aunque la escuela de la modernización y la escuela de la dependencia 

presentan grandes diferencias, también tienen similitudes como:  

- El objetivo es el desarrollo de los países del Tercer Mundo;  

- Una metodología con alto nivel de abstracción, utilizando Estados-

naciones como unidad de análisis;  

- Usan visiones estructurales polares; en un caso, la estructura es tradición 

versus modernidad (modernización) y en el otro, centro versus periferia 

(dependencia). 

Pero para el enfoque de la dependencia, las principales hipótesis sobre el 

desarrollo en los países del Tercer Mundo eran:  

- El desarrollo de la periferia está subordinado al centro, frente al 

desarrollo de los países del centro, cuyo desarrollo fue independiente. 

- Las naciones periféricas experimentan su mayor desarrollo económico 

cuando sus lazos con el centro están más débiles. Caso de la industrialización en 

Latinoamérica en los treinta y cuarenta, cuando las naciones avanzadas padecían 

la crisis de 1929 y la segunda guerra mundial. 

- Cuando los países del centro se recuperan de su crisis y reestablecen sus 

vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo a los países periféricos 

al sistema, y el crecimiento y la industrialización de estos países tiende a verse 

subordinada. 

- Los países más subdesarrollados son los que tuvieron relaciones más 

cercanas con el centro. 
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Ante esta visión, T. Dos Santos afirma que la dependencia de los países 

subdesarrollados es consecuencia de la producción tecnológica, más que de 

vínculos financieros a monopolios de los países del centro. 

Las principales críticas de la teoría de la dependencia es que no aporta 

evidencia empírica exhaustiva para justificar sus conclusiones. Además, utiliza 

un alto nivel de abstracción en su análisis.  

Otra crítica sería considerar perjudiciales los vínculos de estos países con 

las corporaciones transnacionales, cuando pueden ser utilizados para la 

transferencia de tecnología.  

Un punto importante es que, mientras que la posición ortodoxa no acepta 

la autonomía relativa del gobierno de las élites, los nuevos autores reconocen un 

margen de acción de los gobiernos con espacio para perseguir su propia agenda.  

Los gobiernos del Tercer Mundo tienen un cierto nivel de independencia 

del eje real de poder (Poulantzas, N. 1998). 

Una de las principales críticas de la teoría de la dependencia y de la 

modernización, es que ambas continúan basando sus supuestos en los Estados-

nación, al contrario de la teoría de la globalización, más enfocadas en los 

vínculos entre países, especialmente aquellos relacionados con el comercio, los 

sistemas financieros internacionales, la tecnología mundial y la cooperación 

militar. 
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Teoría de los Sistemas Mundiales 

Un nuevo grupo de investigadores representados por I. Wallestein 

llegaron a la conclusión de que existían nuevas actividades en la economía 

mundial que no podían ser explicadas por la teoría de la dependencia.  

En Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur) 

con altas tasas de crecimiento económico hacía cada vez más difícil caracterizar 

esta situación como un “imperialismo manufacturero”. 

Hubo también una crisis en los Estados socialistas con estancamiento 

económico y la posterior apertura a las inversiones capitalistas. Esta crisis fue un 

signo que marcaría un proceso de caída de muchos puntos de la agenda del 

marxismo revolucionario. 

Hubo una crisis en el capitalismo estadounidense con el abandono del 

patrón oro/dólar, las subidas de los precios del petróleo en 1973 y en 1979, la 

combinación de estancamiento e inflación al final de la década de 1970, el 

neoproteccionismo, el déficit fiscal sin precedentes que constituían señales del 

deterioro de la hegemonía americana en la economía mundial. 

Estos elementos crearon las condiciones para el surgimiento de la teoría 

de los sistemas mundiales, que aunque se originó en el campo de la sociología 

su impacto se ha extendido a la antropología, la historia, las ciencias políticas, y 

la planificación urbana. I. Wallerstein es considerado uno de pensadores más 

importantes de este campo teórico (Wallerstein, I. 1987). 

Según este autor, las relaciones económicas del centro con los países 

periféricos dependen de tres factores estratégicos:  

- el grado en que sus industrias sean importantes o fundamentales para el 

funcionamiento de las cadenas de mercancías clave; 
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- el grado en que los países sean importantes o esenciales para sostener un 

nivel de demanda efectiva para los sectores de producción más rentables; y  

- el grado en que los países sean importantes en decisiones estratégicas 

(localización, poderío militar, materias primas, etc.).  

La evolución de este sistema global dio lugar a las naciones, incluyendo 

las del Tercer Mundo y determinó su posición relativa en la jerarquía 

internacional. Aquí, tiene poco sentido hablar de desarrollo nacional si la 

entidad que realmente se desarrolla es la economía mundial.  

La atención se dirige a otras variables, tales como los flujos comerciales 

entre naciones, sus ventajas geopolíticas relativas y sus fortalezas militares e 

ideológicas.  

Las decisiones político-económicas permean la economía mundo. Los 

procesos de globalización establecen formas de apropiación desigual de la 

riqueza y, por tanto, interacciones económico-sociales diferenciadas que generan 

relaciones de subordinación entre los Estados nacionales. La desigualdad 

existente entre los Estados del mundo es la causa de que los más avanzados se 

apropien de los excedentes de los menos avanzados.  

Los procesos de producción globalizados se estandarizan para integrarse a 

un sólo sistema global. La estandarización y homogeneización de las normas, es 

un paso necesario para profundizar los procesos de globalización.  

La globalización constituye una multiplicidad de ligamientos y 

conexiones que trascienden a los Estados-nación y, por implicación, a las 

sociedades, lo cual forma el sistema mundo moderno. Define el proceso a través 

del cual, los eventos, decisiones y actividades en una parte del mundo, pueden 
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tener una consecuencia significativa para los individuos y las comunidades en 

partes bastante distantes del planeta (Varela, M. 2001). 

Así, existen condiciones mundiales que operan como fuerzas 

determinantes para países pequeños y subdesarrollados y que, el nivel de análisis 

de Estado-nación, no es la categoría adecuada para estudiar las condiciones de 

desarrollo, especialmente en regiones del Tercer Mundo.  

Los factores que impactan en el desarrollo interno de los países pequeños 

son:  

-El nuevo sistema de comunicaciones mundiales. 

-Los nuevos mecanismos de comercio mundial. 

-El sistema financiero internacional. 

-La transferencia de conocimientos y vínculos militares.  

Estos factores crearon su propia dinámica a niveles internacionales, y 

también interactuaron con los aspectos internos de cada país. 

Para esta escuela, las teorías tradicionales del desarrollo no explican 

completamente las condiciones actuales, debido a que hoy se considera 

importante la función económica de las corporaciones transnacionales, el clima 

político internacional, la interdependencia que afecta a los gobiernos de los 

países pobres, y el de las inversiones especulativas.  

Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundiales son:  

- Existe un gran nexo entre las ciencias sociales, especialmente entre la 

sociología, la economía y la política. Esta escuela reconoce que se suele poner 

más atención al desarrollo individual de cada una de estas disciplinas que a la 
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interacción entre ellas. Las interacciones afectan en términos reales las 

condiciones nacionales de una sociedad.  

- Hoy en día hay que reconocer la importancia económica de las 

transnacionales, el clima político internacional y las inversiones especulativas. 

Las teorías tradicionales del desarrollo no explican completamente las 

condiciones actuales. Existen aspectos que han afectado considerablemente las 

relaciones internacionales. 

La principal diferencia entre la aproximación de los sistemas mundiales y 

los estudios de dependencia, es que la unidad de análisis de la teoría de la 

dependencia es el Estado-nación  y, para la teoría de los sistemas mundiales, es 

el mundo con sus diferentes esferas de acción.  

Para la teoría de los sistemas mundiales, la unidad de análisis central son 

los sistemas sociales,  estudiados en el ámbito interno o externo de un país. En 

este último caso, el sistema social afecta a diversas naciones y generalmente 

influye sobre una región entera (investigación, aplicación y transferencia de 

tecnología básica; los mecanismos financieros; y el comercio internacional).  

Esta teoría distingue entre inversión productiva y especulativa. Las 

inversiones productivas refuerzan la producción manufacturera de un país, 

mientras que las especulativas son más volátiles y generan ganancias rápidas, 

pero no proveen una base para un crecimiento a largo plazo. 

 

Teoría de la Globalización 

La teoría de la globalización surge de la mayor integración, sobre todo, en 

la esfera de las transacciones económicas. En este sentido, esta perspectiva es 

parecida al enfoque de los sistemas mundiales. Sin embargo, una de las 
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características fundamentales de la teoría de la globalización es que se centra en 

aspectos culturales y económicos así como de comunicación a escala mundial.  

Se argumenta que los principales elementos para interpretar los procesos 

de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de los 

económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los 

puntos más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para 

conectar a la gente alrededor del mundo.  

Los principales aspectos de la globalización son: 

- Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales tienen cada vez 

más importancia y permiten a los países interactuar más, no sólo entre gobiernos 

sino también entre la población. 

- Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de 

países más desarrollados, también se extienden a los menos desarrollados. Así se 

incrementa la posibilidad de que grupos marginales se puedan comunicar e 

interactuar dentro de un contexto global utilizando la tecnología. 

- Los sistemas de comunicación modernos traen modificaciones 

estructurales en los patrones económicos, sociales y culturales de los países. En 

la actividad económica los avances tecnológicos son cada vez más accesibles 

para las pequeñas empresas locales. Se ha generado un buen ambiente para 

realizar transacciones económicas, utilizar recursos productivos, intercambiar 

productos, y aprovecharse de los "mecanismos monetarios virtuales". 

- Desde una perspectiva cultural, las comunicaciones unifican patrones de 

intercambio alrededor del mundo. 

Los principales supuestos de la teoría de la globalización se resumen en:  
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- Los factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades.  

- Hoy no es tan importante utilizar a los Estados-naciones como unidad de 

análisis, ya que la comunicación global y los vínculos internacionales están 

haciendo a esta categoría menos útil.  

- A medida de que haya una mayor estandarización de los avances 

tecnológicos, más sectores sociales podrán conectarse con otros grupos 

alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos dominantes y no 

dominantes de cada país. 

La teoría de la globalización coincide con algunos elementos de la teoría 

de la modernización al considerar que los principales patrones de comunicación 

y las herramientas para lograr mejores estándares de vida se originaron en las 

regiones desarrolladas.  

Se recalca el hecho de que los avances tecnológicos y los patrones de 

acumulación que se establecen en esos países, son los instrumentos para 

alcanzar mejores niveles de vida. 

No obstante, la perspectiva de la modernización difiere de la globalización 

en que la modernización considera  que el desarrollo debería ser un seguimiento 

de la senda de los países más desarrollados, mientras que la globalización 

contiene un carácter más descriptivo e interpretativo de los fenómenos que se 

hacen evidentes. 

En cuanto a que la globalización subraya que los aspectos económicos y 

culturales determinan los procesos sociales, esta teoría ofrece rasgos similares a 

los de la "sociología comprehensiva" de Max Weber. Desde esta óptica, el 

sistema de valores, creencias y los patrones de identidades son aspectos claves 

para entender la dinámica social. (Weber, M. 2003). 
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Para la globalización, los planteamientos weberianos de los años veinte 

deben ser adaptados a las actuales condiciones teniendo en cuenta la difusión de 

ideas, valores culturales y la influencia en general de los medios de 

comunicación en las sociedades. 

Sobre esta base, el sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad 

de los grupos dominantes y alternativos en una sociedad son los elementos más 

importantes para explicar las características de un país en términos económicos 

y sociales.  

La difusión y transferencia de valores culturales a través de sistemas de 

comunicación, están afectando cada vez más los grupos sociales en todos los 

países. 

La influencia se vería también reflejada en el campo ideológico y 

económico. En lo ideológico, algunos autores destacan como ejemplo la caída 

de los sistemas socialistas soviéticos a fines de los ochenta. 

La teoría de la globalización y de los sistemas mundiales toma una 

perspectiva global al determinar sus unidades de análisis en función de sistemas 

y subsistemas globales, más que utilizar estrictamente a los Estados-naciones 

como lo hace la teoría de la modernización y de la dependencia. La teoría de los 

sistemas mundiales y la de la globalización difieren, en que la primera contiene 

ciertos elementos neo-marxistas, mientras que la segunda, tiene sus bases 

teóricas en el movimiento social estructural-funcionalista. Por lo tanto, el 

enfoque de la globalización tiende más hacia una transición gradual que a una 

transformación revolucionaria. 

Para la globalización, el reto de las sociedades es adaptarse 

secuencialmente a las innovaciones que plantean los nuevos escenarios con sus 

cambios en las esferas de comunicación y la economía.  
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La teoría de la globalización, la de los sistemas mundiales y, hasta cierto 

punto, la teoría de la dependencia, toman en cuenta los cambios que más 

acentuadamente han ocurrido en la esfera económica, como: 

- Después de marzo de 1973, los gobiernos de los países más 

desarrollados comenzaron a funcionar con mecanismos de tipo de cambio más 

flexibles, lo que permitió acelerar los movimientos de capital entre los centros 

financieros, bancos internacionales y mercados de valores del mundo. 

- Desde mediados de los setenta, las transacciones comerciales 

comenzaron a basar sus especulaciones en el valor futuro de sus productos, lo 

que se ha reforzado con el uso más flexible de la tecnología, ordenadores y 

sistemas de comunicación modernos. 

- La revolución de la informática hizo posible realizar transacciones más 

rápidas relacionadas con el tipo de cambio y las inversiones. 

- Durante los noventa, el uso de internet ha permitido una comunicación 

más rápida desarrollando la "Economía virtual" en diversos mercados 

específicos. 

Desde las condiciones actuales, los principales aspectos que estudia el 

enfoque de la globalización son los siguientes:  

- Conceptos, definiciones y evidencia empírica relacionados con las 

variables culturales y su cambio en el ámbito regional, nacional y global.  

- Manera específica de adaptarse a la idea de “aldea global”.  

- Interacciones entre los niveles de poder entre países. 

- Determinación de los mecanismos y procesos mediante los cuales los 

patrones de comunicación afectan las minorías dentro de cada sociedad.  
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- El concepto de autonomía del estado enfrentado a la flexibilidad 

creciente de herramientas de comunicación y vínculos económicos que están 

haciendo obsoleta la efectividad previa de las decisiones económicas nacionales.  

- Cómo está afectando la integración económica y social a los acuerdos 

regionales y multilaterales. 

 

1.4.- Desigualdad en la distribución 

 

El crecimiento económico y su relación con la distribución de la riqueza y 

del ingreso están en el corazón de algunos debates de la historia económica 

desde hace tiempo y sigue despertando frecuentes debates en la actualidad. La 

persistencia y aún el agravamiento de las desigualdades entre las partes del 

planeta, así como entre sectores sociales en los países, no hace sino más urgente 

la búsqueda de respuestas sobre estos problemas.  

Hay autores que los asocian a las etapas del despegue del crecimiento 

capitalista o más específicamente del desarrollo industrial con un crecimiento de 

la desigualdad social, a la vez que en etapas posteriores estos desniveles 

tendieron a moderarse, tanto por la dinámica de los mercados como por los 

conflictos sociales y la acción creciente de los Estados. La hipótesis clásica en 

este sentido es la de Kuznets, quien estableció una relación entre el desarrollo 

económico y la desigualdad, que se refleja en una curva en forma de “U 

invertida”. Inicialmente crece la desigualdad más que proporcionalmente, pero 

una vez alcanzado un grado significativo de desarrollo, medido en una renta per 

cápita alta, esta distancia decrece. O lo que es lo mismo, la distribución se hace 

menos desigual.  
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a) Características estructurales del desarrollo 

 

El Producto Interior Bruto, el Producto Nacional Bruto o la Renta 

Nacional, son expresión de un quantum de actividad determinado. Cuando se 

utilizan estas variables, la calidad de vida y el bienestar se contemplan 

exclusivamente como si fueran una expresión lineal de la cantidad producida, 

mientras que se dejan de lado los aspectos en virtud de los cuales se sienten o no 

verdaderamente satisfechos los seres humanos. 

Por otra parte, A. Sen considera que la economía no sólo debe ocuparse de 

la renta y la riqueza, sino también el empleo de esos recursos para lograr la 

promoción y el disfrute de vidas largas y dignas. Pero si el éxito económico de 

una nación se juzga sólo por su renta y por otros indicadores tradicionales de la 

opulencia y de la salud financiera, se deja entonces de lado el objetivo de 

conseguir el bienestar.  

 Aunque el mundo conozca hoy una prosperidad sin precedentes, no han 

desaparecido el hambre y la malnutrición. Tanto en países industrializados como 

en el Tercer Mundo, siguen siendo endémicas enfermedades que podrían 

desaparecer, muertes que son evitables. Detrás de esos problemas, hay siempre 

una razón económica. 

Para S. Kuznets, una de las características estructurales del crecimiento 

económico es el elevado Indice de aumento del producto per capita, 

acompañado de un gran incremento de la eficiencia por unidad.  

Los cambios que se van produciendo suceden porque la influencia de los 

cambios tecnológicos no se deja sentir igual ni simultáneamente en todas las 
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industrias, sino que, por el contrario, provoca una creación de nuevas industrias 

y otras que desaparecen; y porque, con el aumento del producto per capita, la 

demanda de algunos artículos puede elevarse menos que la de otros.  

Estos desplazamientos de la actividad, que reflejan la combinación del 

efecto diferencial de cambios tecnológicos y el aumento de la renta per capita, 

provocan, a su vez, variaciones en otros aspectos como, el abandono de la 

población del sector agrícola con aumento de vida urbana, a las variaciones en 

escala de las fábricas, a los cambios en las condiciones de empleo, y en la 

estructura de la distribución de ingresos (Kuznets, S. 1964 op. cit.). 

Además, esta aceptado que las simples medidas per capita, tomadas en 

una población, ocultan desigualdades en la distribución de la renta y de la 

riqueza. En general, como ya se ha señalado, las teorías del desarrollo más 

recientes incluyen interpretaciones más amplias de este fenómeno desarrollo. No 

obstante, se sigue haciendo hincapié en el progreso material, especialmente de 

los grupos más pobres, como principal indicador de avance en el mundo en 

desarrollo (Throsby, D. 2001). 

Respecto a este indicador, la medida más importante que se aplica es a 

menudo una política demográfica eficaz, que trata de elevar los ingresos per 

capita mediante la reducción del número de habitantes entre los que se reparta el 

ingreso futuro. Pero, aunque algunos beneficios económicos del control de la 

población puedan darse muy pronto, los beneficios totales sólo aparecen a largo 

plazo; y puede haber un desarrollo rápido sin un aumento considerable del 

ingreso corriente per capita. Así como puede haber crecimiento económico sin 

desarrollo, puede haber desarrollo sin crecimiento económico (Streeten,  P. 

1982). 

También P. Labini critica la renta individual como indicador de bienestar 

económico y subraya que su uso debe estar integrado por otros indicadores 
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cuantitativos. Hay que analizar en qué manera y hasta qué punto se satisfacen las 

necesidades esenciales y cómo está compuesta la renta para comprender para 

qué y a quiénes sirven los bienes producidos e intercambiados. Se trata de 

examinar la distribución de la renta (Labini, P. S. 1984).  

Llegado a este punto, habría que preguntarse también si el crecimiento 

económico es la principal variable de la mejora en el nivel de vida de los países. 

Si bien el crecimiento económico no es el único factor que incide en el 

nivel de vida de los pobres y la magnitud de la pobreza, sigue siendo el principal 

medio de elevar el nivel de vida y poner a disposición de todos los sectores de la 

población un mayor volumen y una variedad más amplia de bienes y servicios.  

Sin embargo, no dependen sólo de la expansión, sino también del aumento 

de los ingresos y su distribución. Si el crecimiento de los ingresos es rápido y su 

distribución más equilibrada, se puede reducir significativamente el número de 

personas necesitadas. 

La distribución de los ingresos según se trate de salarios, renta, intereses y 

variables que afectan la generación de los mismos, como oportunidades de 

empleo, asignación de los bienes productivos y crédito, oportunidades de 

mejorar la educación y conocimientos especializados e introducción de nuevas 

tecnologías, son todos factores determinantes del progreso necesario para 

reducir la pobreza a largo plazo.  

A fin de que el crecimiento contribuya en la mayor medida posible a la 

reducción de la pobreza, habrá que aplicar políticas encaminadas a promover 

una distribución más equitativa de los ingresos y los bienes. 

Además, la pobreza y la desigualdad pueden resultar perjudiciales a través 

de otros mecanismos, como el proceso político. Las políticas gubernamentales y 
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las  instituciones son esenciales para prosperar mediante el gobierno de la ley y 

la estabilidad. Una distribución equitativa puede facilitar el surgimiento de 

instituciones para negociar el cambio y ayudar a adoptar buenas políticas, 

particularmente para abordar externalidades y bienes públicos. A nivel micro, 

las diferencias agudas en ingresos y riqueza también son costosas. 

Imperfecciones en los mercados de capital pueden permitir que se desperdicie el 

potencial individual. 

P. Streeten considera que el aumento de la desigualdad en la distribución 

internacional del ingreso tiene un origen relativamente reciente (finales del 

siglo XVIII), cuando se combinaron los avances tecnológicos con el ingenio 

empresarial y la revolución social con las técnicas en la agricultura que 

liberaban a hombres y a la vez generaba alimentos para la industrialización 

(Streeten, P. 1989). 

Sus causas fueron: 

- La aparición de condiciones que permitían el crecimiento del ingreso y la 

producción de algunos países más que en otros.  

- La existencia de obstáculos para la difusión de los beneficios de los países 

de crecimiento rápido a los de crecimiento lento. La acumulación de capital, sin 

avances de conocimiento, no pudo haber generado el gran aumento del ingreso 

per capita que se produjo.  

El conocimiento científico y tecnológico, por su aplicación a la producción 

y a la organización de la industria, el comercio y la agricultura, y por su 

explotación comercial fueron fundamentales. La interacción continua entre 

cambios científicos, políticos y sociales que generaron estas revoluciones, es lo 

que fijaba el límite al crecimiento económico.  
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Según la teoría económica, los frutos del progreso económico tenderían a 

difundirse de los ricos a los pobres a través de la competencia, la especialización 

y la política pública. Esto se ha cumplido dentro de los países avanzados, 

mientras que la competencia y la especialización propiciaron una filtración o 

una polarización de los beneficios, el Estado moderno ha propiciado, en general, 

la reducción de las desigualdades internas.  

Pero no ha ocurrido lo mismo entre países ni dentro de muchos países 

subdesarrollados. Está claro que no existe ningún gobierno internacional y, por 

tanto, ninguna maquinaria de redistribución internacional. 

Años más tarde, el propio J. M. Keynes recomendaba la redistribución del 

ingreso en la dirección de la equidad, parcialmente basado en principios éticos 

de que los extremos de pobreza y riqueza eran vergonzosos, pero también 

porque los pobres gastaban una proporción mucho mayor de sus ingresos que los 

ricos.  

 Un modo de estimular una demanda agregada era gravando con impuestos 

a los ricos y empleando a los pobres. El pleno empleo era el medio necesario 

para alcanzar los objetivos mayores de la existencia, la calidad más alta posible 

del goce, difundido entre la población entera.  

 Como nota hay que destacar que Keynes se preocupó tanto de la calidad 

de vida como lo había hecho antes J. S. Mill, y después los partidarios de la 

preservación del medio ambiente. Sin embargo, la mayoría de los keynesianos 

fueron después partidarios del crecimiento indiscriminado del PNB. 

 Por otra parte, algunos economistas consideraban que el crecimiento 

consigue una menor reducción de la pobreza en las sociedades desiguales que en 

las más equilibradas. Si los pobres perciben una parte pequeña del ingreso y si la 

desigualdad no cambia, conseguirán también una pequeña parte del nuevo 
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ingreso generado por el crecimiento, lo que reducirá los efectos del crecimiento 

en la pobreza. Hay pruebas que confirman que, cuando la desigualdad inicial es 

baja, el crecimiento reduce la pobreza casi dos veces más que cuando la 

desigualdad es elevada. 

 Una gran desigualdad inicial reduce los efectos de una alta tasa de 

crecimiento económico en la pobreza. Puede también obstaculizar la lucha 

contra la pobreza frenando el crecimiento económico general.  

 Inicialmente, algunos consideraron que una mayor desigualdad podría ser 

favorable al crecimiento, porque redistribuiría entre los ricos que ahorran, el 

ingreso de los pobres, que no lo hacen.  

 En este sentido O. Lewis  defiende la idea de que en las primeras etapas 

de desarrollo, cuando la tasa de crecimiento económico es alta, la distribución 

del ingreso llega a ser más desigual que en las etapas posteriores, en las que la 

distribución se estabiliza, tendiendo a ser menos desigual. 

La distribución es menos equitativa en las primeras etapas, porque la 

aceleración de la tasa de crecimiento crea carencias de aquellos factores de 

producción que son estratégicos para el crecimiento. Son escasos los 

empresarios y lo continuarán siendo si los beneficios son bajos. Si se sigue 

creciendo, las utilidades aumentarán y puesto que el sector moderno crece más 

rápidamente que el tradicional, se acelera la demanda de técnicos, ingenieros, 

administradores y otras personas de educación superior, por lo cual, el ingreso 

de la clase media se eleva. Los ingresos de los trabajadores especializados suben 

relativamente en comparación con los de los trabajadores no calificados. 

Después de algún tiempo, estas tendencias se invierten. Salen de las 

escuelas graduados a todos los niveles. La escasez de personas con preparación 

educativa disminuye. La carencia de servidumbre se hace patente, siendo esta la 
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prueba decisiva de que se están acortando las distancias y diferencias entre los 

trabajadores calificados y los no calificados (Lewis, O. 1966).  

  

 Pero la opinión tradicional de que el crecimiento económico en sus etapas 

iniciales va acompañado inevitablemente de un deterioro de la distribución del 

ingreso ha demostrado ser falsa. La afirmación de que en las etapas iniciales, los 

beneficios del crecimiento económico inevitablemente serían para los ricos se 

basaba en dos argumentos principales.  

- El primero de S. Kuznets, quien afirmó que la desigualdad debía 

aumentar en una primera instancia, a medida que los trabajadores se iban 

trasladando desde la agricultura hacia la industria, y que más tarde esa 

desigualdad se reducía a medida que se generalizaba más la producción 

industrial.  

- El segundo argumento fue de N. Kaldor, quien destacó la importancia del 

ahorro. Sostuvo que la única manera de financiar el crecimiento consistía en 

encauzar los beneficios iniciales hacia los bolsillos de los capitalistas ricos; por 

cuanto estos tenían una mayor propensión a ahorrar, sólo ellos podían 

suministrar los fondos para la inversión. 

  

 Estas hipótesis han sido descartadas a raíz de recientes pruebas de que hay 

una correlación positiva entre crecimiento económico e igualdad de ingresos. 

Japón y Asia oriental fueron los primeros en tener esa forma de desarrollo 

equitativo (PNUD, 1996). 
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b) Otros factores que inciden en el desarrollo 

 

 Dentro de la complejidad que supone abordar el subdesarrollo y sus 

causas no podemos dejar de considerar variables tan importantes como la 

población, la alimentación, la salud, la educación, los factores que se combinan 

en la producción y la tecnología. 

b1) Población 

 La verdadera riqueza de una nación está en su gente, en su población. El 

objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres 

humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Esta puede 

parecer una verdad obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a la 

preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera. 

 La “explosión demográfica” del siglo XX se ha fundamentado 

principalmente en los progresos de la medicina, que impide se propaguen las 

enfermedades y descienda la mortalidad infantil.  

 No obstante, el que aumenten las expectativas de vida es una ganancia 

evidente, pero el que sean más los que habitan en un territorio dado no es de 

ninguna manera una ganancia. La mayor densidad de población por arriba de 

cierto límite, significa que en promedio cada familia tiene a su disposición 

menor cantidad de recursos naturales, incluida la tierra laborable. Es más, a 

partir de un nivel inicial, el aumento del número de pobladores requiere el aporte 

de recursos adicionales, que en caso de una población estacionaria se podrían 

dedicar a mejorar el equipo, la educación y las cosas que hacen grata la vida 

para los que ya han nacido. 
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 En ese problema hay tanto un elemento político como uno técnico. En una 

sociedad en la que todos “cuentan por uno”, el nivel de vida general dependerá 

de la riqueza promedio; pero en una sociedad de clases (ya sea feudal o 

capitalista) el que aumente el número de sus miembros es ventajoso para los 

dueños de la propiedad: les proporciona más personas que explotar como 

arrendatarios, sirvientes, esclavos o trabajadores (Robinson, J. 1981). 

 Además, la población debe gozar de libertad, el aumento de la libertad 

del hombre es tanto el principal objetivo del desarrollo como su medio 

primordial. El desarrollo está relacionado con las libertades reales de que gozan 

los individuos y las capacidades individuales dependen de los sistemas 

económicos, sociales y políticos. Para crear buenos mecanismos institucionales, 

hay que ir más allá de la importancia fundamental que tiene la libertad general 

de los individuos. 

 La libertad comprenden varios componentes interrelacionados: los 

servicios económicos, las libertades políticas, las oportunidades sociales, las 

garantías de transparencia y la seguridad protectora.  

 Estas libertades interconectadas deben ir acompañadas de la creación y el 

apoyo de instituciones como los sistemas democráticos, los mecanismos 

jurídicos, las estructuras de mercado, los sistemas de educación y de sanidad, los 

medios de comunicación, etc. 

 Los individuos en libertad deben verse como seres que participan 

activamente en la configuración de su propio destino, no como meros receptores 

pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo. El Estado y la 

sociedad tienen una misión de reforzar y salvaguardar las capacidades humanas. 

Su función es ayudar, no proporcionar algo ya acabado (Sen, A. 1999). 
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 Asimismo, las necesidades esenciales como la alimentación, la salud, la 

educación y la vivienda se pueden cuantificar con indicadores como la 

disponibilidad de proteínas por individuo, la media de personas por habitación, 

el porcentaje de viviendas superpobladas y las características de la vivienda en 

general. Son Indices de las condiciones económico-sociales de vida y resultan 

mucho más significativos que la renta individual y son el complemento 

necesario de dicho indicador. 

Los ciudadanos deben estar instruidos, sanos y bien alimentados. Donde 

esto no se haya conseguido y no se persiga con intensidad, no es necesario 

buscar otros factores, aunque en realidad existan, para explicar la pobreza y el 

desarrollo económico lento (Viner, J. 1966). 

La educación mejora la eficiencia y facilita las innovaciones. A finales de 

los ochenta, las nuevas teorías sobre el crecimiento económico de P. Romer o R. 

Lucas, pusieron a prueba el efecto del capital humano sobre la tasa de 

crecimiento a largo plazo. En esas teorías sólo se tuvo en cuenta la capacidad 

productiva de la gente.  

La teoría “neoclásica” del crecimiento sostenía que el crecimiento 

económico era el resultado de la acumulación de capital físico y de la 

ampliación de la fuerza de trabajo, combinada con un factor “exógeno”, el 

progreso tecnológico, que incrementaba la productividad del capital y de la 

fuerza de trabajo. Pero no podía explicar cómo se podía acelerar el progreso 

tecnológico. 

Según las nuevas teorías, lo que aumenta la productividad no es un factor 

exógeno, sino factores “endógenos”, relacionados con la conducta de la gente 

responsable de la acumulación de los factores de producción y su nivel de 

conocimientos. Y, lo que es muy importante, ese comportamiento puede ser 

cambiado por las políticas. 
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Algunos modelos nuevos indican que uno de los factores de mayor 

importancia es un aumento del capital humano en todos sus aspectos. Otros 

sostienen que la fuente fundamental del crecimiento de la productividad son las 

actividades de investigación y desarrollo, aunque esto también depende del 

capital humano. 

Los modelos de capital humano demuestran la forma en que la educación 

hace posible que todo el proceso de producción se beneficie con los “factores 

externos positivos”. La gente educada usa el capital de manera más eficiente, 

por lo cual pasa a ser más productiva. Es también más probable que esas 

personas introduzcan innovaciones de modo de idear nuevas y mejores formas 

de producción. Más aún, esas personas difunden los beneficios entre sus 

compañeros de trabajo, que aprenden de ellos y también pasan a ser más 

productivos. De esta manera, la elevación del nivel de educación provoca un 

aumento de la eficiencia de todos los factores de producción (PNUD, 1996). 

b2) Factores de producción 

Otra reflexión indispensable en este apartado la constituye la dotación de 

factores de producción. Para comprender la riqueza de una nación, los 

economistas distinguen tres factores de producción: el trabajo, el capital y el 

progreso técnico.  

- El capital se mide por la suma de las inversiones materiales del país 

corregidas por la obsolescencia de los equipamientos.  

- El trabajo se representa por el número de horas trabajadas que son 

corregidas por un indicador de la escolarización de los trabajadores. 

La parte principal del aumento a largo plazo de la renta per capita debe 

atribuirse o a modificaciones en la destreza de la fuerza de trabajo, 
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transformaciones en la organización de unidades económicas y otras causas que 

provoquen el aumento de la eficiencia. Lo que se debe reflejar también en la 

política relativa a los gastos de educación, investigación y desarrollo (Kuznets, 

S. 1964 op. cit.). 

 - El progreso técnico, llamado también “productividad global” de los 

factores de producción, mide la eficacia con la cual una economía asocia los dos 

primeros términos, trabajo y capital.  

Si el crecimiento de una economía se reduce a lo largo del tiempo, a pesar 

de que se invierta o contrate como antes, se dirá que el crecimiento de su 

productividad global ha disminuido. En la “productividad global”, los 

economistas ponen todo lo que no explican ni el trabajo ni la acumulación de 

capital (Cohen, D. 1998). 

La capacidad de la economía para absorber el cambio tecnológico 

(“dinamismo técnico”) constituye el factor determinante del crecimiento 

económico. Es innegable que la calidad y abundancia de la tierra cultivable, los 

recursos minerales, etc., ejerce una gran influencia en el desarrollo económico y 

que el progreso presupone un ahorro y una acumulación de capital continuos.  

Los estudios comparativos de la riqueza y la dotación natural de diversos 

países, no confirman la tesis de que la falta de recursos naturales constituye 

barrera importante o insuperable para el desarrollo económico. Junto a 

numerosas naciones pobres con muchos recursos naturales, existen otras 

opulentas que no disponen de ellos. Por consiguiente, resulta erróneo atribuir la 

actual división del mundo en altos y bajos ingresos, a factores exógenos. 

Los factores más importantes que impulsan o retrasan el crecimiento 

deben buscarse en los motivos y aspiraciones, en el criterio y en la mentalidad 

del grupo social dirigente del sector productivo. El vigor del espíritu de acción 
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es lo que determina la medida en que una sociedad se impone a las fuerzas de la 

tradición y abre el camino para que las innovaciones y los experimentos 

reemplacen a la rutina.  

El ambiente social y la estructura institucional y política que propicia la 

formación de un grupo dirigente (el partidario de experimentos e innovaciones) 

y que asegura su continuidad, es un problema que incumbe más a la sociología 

que a la economía (Kaldor, N. 1961 op. cit.). 

b3) La importancia de  la tecnología 

En otro apartado de nuestras reflexiones incluiríamos la importancia de la 

tecnología. 

La tecnología se crea en respuesta a las presiones del mercado y no de las 

necesidades de los pobres, que tienen escaso poder de compra. Las actividades 

de investigación y desarrollo, el personal y las finanzas están concentradas en 

los países ricos donde existe y a la zaga de la demanda del mercado mundial, 

dominado por consumidores de altos ingresos. 

En consecuencia, la investigación pasa por alto las oportunidades de 

desarrollar tecnologías para los pobres. Por ejemplo, en 1998 el gasto mundial 

en investigación sobre salud fue de 70.000 millones de dólares, pero sólo se 

destinaron 300 millones de dólares a las vacunas contra el VIH/SIDA y unos 

100 millones de dólares a la investigación sobre el paludismo. La situación es 

muy similar en cuanto a enfermedades tropicales, agricultura y energía. 

 Asimismo, el progreso técnico reemplaza cada vez más productos 

naturales por artículos sintéticos; y se manifiesta, además, de un modo u otro, en 

la disminución del contenido de productos primarios en los bienes finales. Por 

otro lado, al aumentar el ingreso por habitante en virtud del progreso técnico, 
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sólo se emplea una pequeña  parte del mayor ingreso en la demanda de 

alimentos y otros bienes corrientes de consumo, a favor de la demanda de 

artículos industriales y servicios que tiende a aumentar con rapidez. 

 A todo ello han venido a agregarse los efectos impresionantes de la 

propagación de la técnica moderna en la agricultura de los países avanzados. 

 Sin embargo, el aumento de la producción que tales adelantos técnicos 

generan en países industriales debilita aún más las exportaciones de productos 

agrícolas de algunas zonas del mundo. Y aquí surge un hecho muy importante y 

que no es ya consecuencia irreversible del progreso técnico, sino de actitudes 

políticas que sí son ciertamente susceptibles de modificación. En efecto, a pesar 

de los grandes aumentos de productividad suelen mantenerse en esos países 

industriales precios internos superiores, muy superiores generalmente, a los del 

mercado internacional. Se contrarresta de esta forma o mediante el pago de 

subsidios a los productores agrícolas, las consecuencias adversas del progreso 

técnico sobre los precios.  

 Pero ello acarrea también un estímulo adicional al aumento de 

producción, que en muchos casos se realiza en tierras marginales y a costes 

exagerados. Para asegurar el consumo interno a la producción acrecentada, se 

restringen o eliminan las importaciones de otros países productores mediante 

artificios de distinta naturaleza no siempre acordes con las disposiciones del 

GATT. Y si a raíz de este estímulo se producen excedentes exportables, la 

exportación se realiza mediante subsidios u otros alicientes que tienden a 

deprimir los mercados mundiales, sin que otros países productores puedan 

imitarlos por la debilidad misma de su economía. 

 Las medidas restrictivas de las importaciones tomadas por los países 

industriales, abarcan una amplia gama de bienes primarios y sólo excluyen 

aquellos que no pueden producirse internamente en tales países. 



84 
 

El costo de proteger la producción agrícola en los países industrializados 

más de cinco veces el monto de la Asistencia Oficial al Desarrollo. 

 Estas ideas que acabamos de resumir nos muestran un claro pesimismo 

respecto al futuro de los países en desarrollo.. 

 En el pensamiento neoclásico se contempló al crecimiento económico que 

sólo era posible mediante la inversión de capital. Las reservas de capital se 

componen de capital humano (trabajo), capital físico (máquinas y otros 

dispositivos creados por el hombre para fomentar la producción) y recursos 

naturales. Estos dependen a su vez de la tecnología, concebida como el dominio 

del hombre sobre la naturaleza, dado que determina los conocimientos y 

habilidades que requiere el trabajo, la cualidad y la capacidad de las máquinas y 

demás artificios y lo que puede considerarse como recursos naturales útiles. La 

propia tecnología, o al menos sus beneficios, se concibe como algo procedente 

de las invenciones o innovaciones, que son reflejo de las reservas de 

conocimiento (lo que se sabe acerca de la naturaleza) al tiempo que dependen de 

ellas.  

En un mundo así, lo que determina en última instancia la cantidad de 

producción total y per capita son la tasa de crecimiento de la población y la 

cantidad de consumo a la que se ha renunciado en cada periodo (o porcentaje de 

ingresos ahorrados). Una tasa de ahorro más alta que la tasa de crecimiento de la 

población comporta un producto per capita más elevado y viceversa (Jay, P. 

2000). 

Desde el prisma postkeynesiano, ¿qué factores determinan a la tasa de 

inversión y, por consiguiente, a la acumulación de capital?. Las decisiones de 

los empresarios para invertir fijan la tasa de acumulación de capital. Pero casi 

nada sabemos sobre qué es lo que determina este nivel. Sabemos que varía 

ampliamente de periodo a periodo y de país a país, pero cualquier intento de 
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atribuir las causas de la variación a influencias tales como la tradición de una 

vigorosa competencia entre empresarios, a una rápida tasa de progreso técnico o 

a una alta propensión para retener las utilidades (amasando reservas para 

financiar inversiones sin crédito externo) corre el peligro de confundir los 

síntomas con las causas. El análisis económico necesita ser suplementado por 

una especie de antropología histórica comparativa, que como campo científico 

aún está en sus primeros pasos.  

Mientras, el análisis económico de ninguna manera ha cumplido su propia 

tarea, que consiste en aclarar las consecuencias, y las causas aproximadas, de las 

diferencias y de los cambios en la tasa de acumulación (Robinson, J. 1981 op. 

cit.). 

 Para  J. A. Schumpeter no es el carácter de las innovaciones, sino su 

cantidad, lo que importa. Las ganancias schumpeterianas, dependen de manera 

exclusiva y crucial de la tasa de progreso tecnológico. No puede existir ni un 

agotamiento de las fuentes de capital de inversión ni una disminución de las 

oportunidades de inversión mientras las innovaciones continúen a una tasa 

suficientemente alta. Entonces, para estimular las ganancias y la acumulación, 

Schumpeter crearía un ambiente político y económico que propicie el rápido 

progreso tecnológico (Adelman, I. 1961 op. cit.). 

Junto al conjunto de variables hasta ahora citadas, hay autores como F. 

Knight y P. Jay consideran que los análisis económicos deben complementarse 

con la metodología de la sociología, la historia, la antropología, la filosofía o la 

política. La acumulación depende también de las variaciones del gusto y de las 

perspectivas de cada época. La naturaleza del problema exige que las teorías 

sean también sociológicas o institucionales, y poca ayuda puede esperarse del 

teorizar deductivo intentado hasta ahora (Knight, F. 1976). 
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b4) Aspectos políticos y sociales 

Es la estabilidad lo que determina con frecuencia hasta qué punto, dónde y 

durante cuánto tiempo podrán aprovecharse los frutos del avance, que en un 

principio tenía una naturaleza meramente económica. Esta es la causa por la que 

los historiadores de la economía que pretenden ofrecer una explicación de los 

avances del hombre en este campo y sus frecuentes fracasos, acaban 

desembocando por necesidad en la observación y descripción de las estructuras 

y valores sociales, culturales y políticos que ha ideado el ser humano con el fin 

de facilitar y proteger su progreso económico (Jay, P. 2000 op. cit.). 

 El oportunismo en la política económica surge cuando los objetivos de sus 

responsables están en conflicto con el bienestar general. Algunos economistas 

temen que los políticos utilicen la política macroeconómica para perseguir sus 

propios fines electorales. La manipulación de la economía con fines electorales, 

llamado ciclo económico político, ha sido objeto de abundantes investigaciones. 

La desconfianza hacia el proceso político lleva a algunos economistas a 

mostrarse partidarios de que la política económica se sitúe fuera de la política 

(Mankiw, N. G. 1997). 

 b5) Los conflictos bélicos 

 Los conflictos también han tenido una gran repercusión en los países en 

desarrollo. Tras el fin de la guerra fría, el número de grandes conflictos armados 

internacionales disminuyó. Sin embargo, esa realidad esconde un cambio 

cualitativo de los conflictos. La mayoría de las guerras hasta entonces se 

producían entre Estados nacionales. Hoy, los conflictos tienden a producirse 

dentro de los Estados. 

Ya los conflictos no pueden explicarse mediante la dualidad ideológica 

capitalismo/comunismo, sino que otros factores asumen una incidencia decisiva. 
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Es el caso de otros signos de identidad como la etnia, la religión y otras formas 

de identificación social. 

Otro de los nuevos parámetros que condicionan las causas y el desarrollo 

de los conflictos modernos es la globalización de la economía de mercado. En 

ese sentido, existe un grupo de países con niveles de desarrollo humano negativo 

que están más expuestos a las disputas políticas y civiles propias de los 

conflictos armados, a serios desequilibrios socioeconómicos y a un 

debilitamiento de sus estructuras democráticas. 

 Las poblaciones crecientes de excluidos, que quedan al margen del 

empleo y de las necesidades básicas, estarían cada vez más expuestos a formas 

de supervivencia extremas, desviadas, criminales y no convencionales. Así es 

como se produce una cultura de la violencia. 

 Para concluir, hay que mencionar entre los factores considerados, los 

conflictos bélicos. Las serias dificultades para lograr la paz y la seguridad 

personal en muchas áreas deprimidas del planeta, constituyen otro severo 

obstáculo para su desarrollo. 

Los conflictos civiles son más perjudiciales que nunca. En el decenio de 

1990, cerca de 3,6 millones de personas murieron en guerras dentro de países, y 

el número de refugiados y personas internamente desplazadas aumentaron. 

La mitad de los civiles que perdieron la vida en guerras eran niños y se 

estima que en todo el mundo hay 300.000 niños soldados. 

Más de 90 países sufren todavía perjuicios como consecuencia de las 

minas terrestres y la munición sin explotar, y cada año se registran de 15.000 a 

20.000 víctimas de dichas minas (PNUD, 2002). 
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Ninguna de las economías del mundo pobre es viable ni independiente, 

sino que la dependencia económica y los problemas ecológicos están redoblados 

por un agravamiento de las diferencias sociales. Las “élites” someten 

brutalmente las revueltas del hambre, los funcionarios mal pagados y corruptos 

malversan el dinero público, los ejecutivos reciben órdenes en los gabinetes de 

sus homólogos occidentales o en los consejos de administración de las 

transnacionales. 

Tras cincuenta años de asistencia, el Sur está arruinado y ecológicamente 

devastados, las poblaciones tanto de las ciudades como de los campos viven de 

forma indigna (Paraire, Ph. 2001). 

 En las grandes potencias, la ciencia y la tecnología avanzada se dedican 

en gran parte al desarrollo de medios de destrucción; esto también se ha 

contagiado al Tercer Mundo. El interés por las armas absorbe talentos y  

servicios de investigación, que podría destinarse a lograr el progreso médico y 

económico. 

 Resumiendo, mientras la población siga en crecimiento, aunque a una tasa 

algo menos acelerada, la carrera de los armamentos prosiga en proporción 

ascendente, y la difusión del comercialismo destruya en todas partes los valores 

humanos, no es fácil tener una visión optimista sobre la situación del Tercer 

Mundo en la actualidad. A lo más que puede aspirar el análisis económico es a 

contribuir a desvanecer algunas ilusiones y servir de ayuda a los que estén 

dispuestos a ver cuál es su verdadera situación. 
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1.5.- Desarrollo humano, desarrollo sostenible y bienestar de las futuras 

generaciones 

 

Ya hemos comentado que el crecimiento económico es un medio para el 

bienestar humano y para la ampliación de las libertades fundamentales. Los 

fines últimos serían la realización y el fomento de los derechos y el desarrollo 

humano. 

 Por tanto, las características de un “buen” patrón de crecimiento 

económico serían: 

- Generar pleno empleo y seguridad. 

- Propiciar la libertad de las personas y su potenciación. 

- Distribución equitativamente los beneficios. 

- Cohesión social y la cooperación. 

- Salvaguardar el desarrollo humano. 

Hay signos claros de que se está produciendo un cambio en el 

pensamiento sobre el desarrollo, asociado con un enfoque a los seres humanos 

como objeto del desarrollo y agentes por los que se produce ese desarrollo. Así, 

la noción del desarrollo económico centrada en las mercancías da lugar a una 

estrategia de desarrollo humano centrada en las personas (Throsby, D. 2001 op. 

cit.).  
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a) Hacia un desarrollo humano 

 

Este cambio de objetivo arranca a finales de los ochenta, cuando la 

Estrategia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la década de los noventa 

adoptó el desarrollo humano como su objetivo clave, y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instituyó su Informe sobre el 

Desarrollo Humano. Se considera que el objetivo del desarrollo humano es el de 

expandir las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que deseen.  

A. Sen ha sostenido que, aunque el aumento del producto per capita puede 

ampliar dichas capacidades, el interés mayor del desarrollo no debería ser el 

producto como tal. 

 Una amplia política de cooperación internacional es ineludible, en 

comercio, en recursos financieros y en la propagación de la técnica. Sin ella, el 

costo económico y social del desarrollo será ingente. El desarrollo cerrado lleva 

a la compulsión y la compulsión suele tener también un costo político de muy 

serias consecuencias. 

 Hay que fomentar el círculo virtuoso entre desarrollo humano e 

innovaciones técnicas.  

Las innovaciones tecnológicas afectan doblemente el desarrollo humano. 

En primer término, elevan de modo directo la capacidad humana. Muchos 

productos, entre ellos variedades de plantas resistentes a las sequías para los 

agricultores que viven en climas inestables, vacunas para enfermedades 

contagiosas, fuentes de energía no contaminantes, acceso a Internet para la 

información y las comunicaciones, mejoran directamente la salud, la nutrición, 

los conocimientos y los niveles de vida de las personas y aumentan sus 
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posibilidades de participar más activamente en la vida social, económica y 

política de la comunidad. 

En segundo lugar, las innovaciones tecnológicas constituyen un medio para 

lograr el desarrollo humano debido a sus repercusiones en el crecimiento 

económico por el aumento de productividad que generan. Elevan los 

rendimientos agrícolas de los campesinos, la producción de los obreros y la 

eficiencia de los suministradores de servicios y de las pequeñas empresas. Crean 

asimismo nuevas actividades e industrias, como el sector de la tecnología de la 

información y las comunicaciones. 

El desarrollo humano es igualmente un medio para alcanzar el desarrollo 

tecnológico. Mientras más elevados sean los niveles de educación, más notable 

será la contribución a la creación y difusión de la tecnología. 

Por consiguiente, el desarrollo humano y los avances tecnológicos se 

refuerzan mutuamente, con lo que se crea un círculo virtuoso. 

Por todas esas razones existe una profunda corriente de defensores de la 

necesidad de activar un “programa económico mundial” para el desarrollo humano 

para todos. 

En esa línea, el PNUD señala cinco imperativos de la acción internacional: 

- Nuevas iniciativas para la prevención y solución de conflictos y para la 

consolidación de la paz y que lleven a la reconstrucción y el desarrollo. Para que 

esas iniciativas sean sostenibles, se necesitan mejores controles de la venta de 

armas y una mayor reducción del gasto militar. 

- Acción internacional de apoyo en esferas prioritarias de salud (VIH/SIDA), 

nutrición, enseñanza básica, protección ambiental y tecnología agrícola. 

Fundamentales para la reducción de la pobreza a largo plazo. 
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- Mitigación más efectiva de la carga de la deuda. Con la reducción de la 

deuda podrá reducirse la pobreza en muchos países. 

- Mejor concentración de la ayuda en los países menos adelantados del Africa 

subsahariana y otras partes. Es necesario destinar un mayor porcentaje de la ayuda 

a los países más pobres. 

- La reducción del gasto militar, y la canalización del dividendo de paz a la 

reducción de la pobreza y el crecimiento en beneficio de los pobres. La mitad de 

los gobiernos del mundo sigue gastando más para protegerse contra un ataque 

militar que para derrotar a los enemigos de la buena salud. 

 

b) Hacia un desarrollo sostenible 

 

 Sobre el desarrollo sostenible, las tres conclusiones recogidas en el libro 

“Los límites del crecimiento”, siguen siendo válidas, pero se deben reforzar.  

Nos estamos refiriendo a: 

 - La utilización humana de muchos recursos y contaminantes han 

sobrepasado ya las tasas sostenibles. Sin reducciones significativas en los flujos 

de materiales y energía, habrá una incontrolada disminución per capita de la 

producción de alimentos, el uso energético y la producción industrial. 

 - Esta disminución no es inevitable. Para evitarla son necesarios dos 

cambios. Una revisión de las políticas que perpetúan el crecimiento del consumo 

material y de la población y un incremento rápido de la eficiencia con la que se 

utilizan los materiales y las energías. 
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 - Una sociedad sostenible es aún técnica y económicamente posible. Sería 

mucho más deseable que una que intenta resolver sus problemas por la constante 

expansión. La transición hacia una sociedad sostenible requiere un equilibrio 

entre objetivos a largo y corto plazo, y un énfasis mayor en la suficiencia, 

equidad y calidad de vida, que en la cantidad de la producción. Exige más que la 

productividad y más que la tecnología; requiere también madurez y sabiduría 

(Meadows, D. H, Meadows, D. L. y Randers, J. 1992). 

El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 

La definición del desarrollo sostenible supone levantar la base más que 

rebajar la cúspide. Si se consiguiera alcanzar los límites de la equidad global a 

través del crecimiento y la eficiencia económica, tal como se miden 

convencionalmente en las cuentas de la renta nacional, se entraría en 

contradicción con las dimensiones medioambientales del desarrollo sostenible 

(Haavelmo, T. y Hansen, S. 1997). 

¿Qué clase de sistema sería económicamente sostenible? La respuesta es 

sencilla: un sistema cuya estructura respete los límites, la capacidad de carga de 

los sistemas naturales. Una economía sostenible es la propulsada por fuentes de 

energía renovable. Es también una economía de reutilización / reciclado. En su 

estructura, imita a la naturaleza, donde los residuos de un organismo constituyen 

el sustento de otro. 

Las condiciones ecológicas que deben cumplirse son, a largo plazo, las 

emisiones de carbono no pueden superar la fijación de dióxido de carbono; la 

erosión del suelo no puede superar la formación de nuevos suelos mediante 

procesos naturales; la explotación de productos forestales no puede superar el 

rendimiento sostenible de los bosques; el número de especies vegetales y 

animales que se pierden no puede superar al de nuevas especies que se forman 
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mediante la evolución; la extracción de agua no puede superar el rendimiento 

sostenible de los acuíferos; las capturas de pesca no pueden superar el 

rendimiento sostenible de las pesquerías (Brown, L. R. y Mitchell, J. 1998). 

 Todas estas ideas deben completarse con el convencimiento de que hay 

que trabajar considerando el bienestar de las generaciones futuras. 

Si los que adoptan decisiones económicas ahora tiene obligación de 

orientar el crecimiento económico en un sentido sostenible, debe ser porque 

sería injusto o irracional usar recursos limitados para beneficio inmediato y 

empobrecer a las generaciones futuras. Si el “desarrollo humano” es el objetivo 

básico del crecimiento económico, debe compartirse equitativamente entre  el 

presente y el futuro (Solow,  R. M. 1996).  

 Un mundo sostenible jamás podrá sobrevivir sin: 

 - Sostenibilidad, eficiencia, suficiencia, justicia, equidad y comunidad 

como altos valores sociales. 

 - Dirigentes honestos, respetuosos y más interesados en hacer su trabajo 

que en mantener su puesto. 

 - Suficiencia material y seguridad para todos. Bajas tasas de mortandad, 

bajas tasas de natalidad, y poblaciones estables. 

 - Trabajo que dignifique a la gente en lugar de denigrarla. Alguna forma 

de proveer incentivos para que la gente dé lo mejor a la sociedad y para que se 

les retribuya por hacerlo. 

 - Una economía que sea un medio, y no un fin, que sirva al bienestar de la 

comunidad humana y al medio ambiente. 

 - Sistemas de energías eficientes y renovables. 
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 - Diseño técnico que reduzca la contaminación y los residuos a un 

mínimo, y un acuerdo social para no producir contaminación o residuos que la 

Naturaleza no pueda controlar. 

 - Una agricultura regenerativa que forme suelos, utilice mecanismos 

naturales para restablecer los nutrientes y controlar las plagas, y rinda una 

producción abundante de alimentos sin contaminar. 

 - Preservación de ecosistemas en su variedad. 

 - Flexibilidad, innovación (tanto social como técnica) y reto intelectual. 

Una ampliación continua del conocimiento humano. 

 - Una mayor comprensión de los sistemas completos como parte esencial 

de la educación de cada persona. 

 - Descentralización del poder económico, la influencia política y los 

conocimientos científicos. 

 - Estructuras políticas que permitan un equilibrio entre las 

consideraciones a corto y a largo plazo. 

 - Una gran habilidad por parte de la ciudadanía y los gobiernos en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 - Medios de difusión que reflejen la diversidad del mundo y las culturas 

con información relevante, exacta, a tiempo. 

 - Razones para vivir que no requieran la acumulación de bienes 

materiales. 
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1.6.- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas 

 

Los ODM representan una asociación global que ha surgido de los 

compromisos y metas establecidas en las cumbres mundiales de los años 

noventa. Como respuesta a los principales desafíos de desarrollo y a la voz de la 

sociedad civil, los ODM promueven la reducción de la pobreza, la educación, 

salud materna, equidad de género, y apuntan a combatir la mortalidad infantil, el 

VIH/SIDA y otras enfermedades.  

Con meta al 2015, los ODM son un conjunto de objetivos acordados que 

se pueden cumplir si todos los actores hacen su parte. Los países pobres se han 

comprometido a gobernar mejor e invertir en sus poblaciones con salud y 

educación. Los países ricos se han comprometido a apoyarlos a través de la 

asistencia, alivio de la deuda y a través de un sistema comercial más justo. 

La Declaración del Milenio es la promesa más importante que se ha hecho 

a las personas más vulnerables del mundo. Las responsabilidades que se derivan 

de la Declaración han generado un nivel sin precedentes de compromiso y 

colaboración para mejorar las vidas de miles de millones de personas, y para 

crear un ambiente que contribuya a la paz y la seguridad mundial.  

La pregunta es cómo acelerar el ritmo de progreso que hemos presenciado 

durante la última década. La experiencia de estos últimos diez años ofrece 

suficientes ejemplos de estrategias eficaces, y proporciona las herramientas 

necesarias para conseguir los ODM para el 2015.  

El PNUD trabaja con una amplia gama de asociados en la creación de 

coaliciones para el cambio a fin de apoyar los Objetivos a nivel global, regional 

y nacional, medir el progreso hacia su logro y ayudar a los países establecer la 
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capacidad institucional, las políticas y los programas necesarios para 

alcanzarlos. 

Guiado a través de la Estrategia Central de las Naciones Unidas para los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, el PNUD se concentra en coordinar 

esfuerzos globales y locales. 

Tenemos la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios 

de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial, un deber 

que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial, los más 

vulnerables y, en particular, los niños del mundo a los que pertenece el futuro 

(Declaración del Milenio, 2000). 

Entre los muchos objetivos fijados en la Declaración figuran los de 

promoción del desarrollo y los de erradicación de la pobreza para 2015 que son 

concretos, cuantificados y susceptibles de seguimiento: 

- Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que viven con 

menos de un dólar por día. 

- Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que padecen 

hambre. 

- Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que carecen de 

acceso a agua potable. 

- Lograr la asistencia universal al ciclo completo de enseñanza primaria. 

- Lograr la igualdad de género en el acceso a la educación. 

- Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes. 
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- Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años en dos terceras 

partes. 

- Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA, el paludismo 

y otras enfermedades importantes. 

 

Esas metas se basan en los objetivos de desarrollo internacional, entre los 

cuales se incluyen otras tres metas, reducir la mortalidad de niños pequeños en 

dos tercios, dar acceso a los servicios de salud reproductiva a todos los que lo 

deseen y aplicar estrategias nacionales en pro del desarrollo sostenible hacia 

2005 para detener y echar atrás la pérdida de recursos ambientales hacia 2015. 

  

Los objetivos de desarrollo del Milenio son tan especiales por: 

 - Están centrados en el ser humano, deben lograrse dentro de plazos 

definidos y se pueden medir. 

 - Están basados en una alianza que hace hincapié en  la responsabilidad de 

los países en desarrollo de poner orden en sus propios asuntos, así como en la de 

los países desarrollados de apoyar esos esfuerzos. 

 - Cuentan con un apoyo político sin precedentes, manifestado en los 

niveles más altos de los países desarrollados y en desarrollo, de la sociedad civil 

y de las principales instituciones de desarrollo. 

- Son objetivos alcanzables (Annan,  K. A. 2005). 
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 La problemática de cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se 

resumen de la siguiente manera: 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

- Meta 1. Reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores 

a un dólar diario. 

- Meta 2. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. 

La malnutrición infantil es un factor importante en más de la mitad de las 

muertes de niños. No sólo es causada por la privación de alimentos, sino 

también por la debilidad que provocan las enfermedades infecciosas y la falta de 

cuidados. Los progresos observados en la reducción de la malnutrición infantil 

han sido lentos.  

Entre las estrategias para luchar contra la malnutrición infantil figuran la 

lactancia materna exclusiva en los seis primeros meses de vida, un mayor uso de 

suplementos de micronutrientes, la reducción de las enfermedades infecciosas y 

un mayor acceso al agua apta para el consumo y a servicios de saneamiento. 

 

Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal. 

- Meta 3. Velar por que los niños y las niñas de todo el mundo puedan 

terminar el ciclo completo de educación primaria. 

La educación brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida 

que desean llevar; les permite, asimismo, expresarse con confianza en sus 

relaciones personales, en la comunidad y en el trabajo. Millones de niños en 
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edad de asistir a la escuela primaria, no acuden. En su mayoría, se trata de niños 

procedentes de hogares pobres, cuyas madres con frecuencia tampoco han 

recibido educación formal. 

 

La educación, especialmente de las niñas, encierra beneficios sociales y 

económicos para toda la sociedad. Las mujeres que han recibido educación 

tienen acceso a más oportunidades económicas y participan más activamente en 

la vida pública. Cuando son madres, tienden a tener menos hijos, pero más 

sanos, que tendrán más probabilidades de asistir a la escuela. Todos estos 

beneficios son críticos para romper el círculo vicioso de la pobreza. 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 

- Meta 4. Eliminar las desigualdades de género en la educación primaria y 

secundaria, preferiblemente antes de 2005, y en todos los niveles de la educación 

antes de fines de 2015. 

Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de ocupar 

puestos de trabajo remunerados y estables, y trabajan más frecuentemente en la 

economía no estructurada, con escasa seguridad financiera y sin percibir 

prestaciones sociales. Hay menos mujeres que hombres que tienen su propia 

empresa y dan trabajo a otros. Además, en todo el mundo, más del 60% de las 

personas que trabajan en empresas familiares sin percibir remuneración son 

mujeres. En el hogar, las mujeres realizan la mayor parte de las tareas, trabajo 

que tampoco es remunerado, suele estar mal valorado y no se refleja en las 

estadísticas nacionales de producción. 
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

- Meta 5. Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los niños menores 

de cinco años. 

Todos los años mueren casi 11 millones de niños. La mayoría mueren por 

una enfermedad o una combinación de enfermedades que se pueden prevenir o 

métodos que ya existen de bajo costo. A veces, la causa de muerte es 

simplemente la falta de antibióticos. La malnutrición contribuye a más de la 

mitad de estas muertes. 

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

- Meta 6. Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes. 

El riesgo de morir durante un embarazo o parto a lo largo de toda una vida 

afecta a una de cada 16 mujeres en el Africa subsahariana, en comparación con 

una de cada 3.800 mujeres en el mundo desarrollado. Ese riesgo a lo largo de 

toda la vida podría reducirse si las mujeres dispusieran de servicios de 

planificación familiar. 

 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

 - Meta 7. Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA. 

- Meta 8. Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras 

enfermedades graves. 
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El SIDA se ha convertido en la principal causa de muerte prematura en el 

Africa subsahariana y en la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Más de 20 

millones de personas han muerto en todo el mundo desde que comenzó la 

epidemia, y a finales de 2004, había unos 39 millones de personas que vivían 

con el VIH.  

Otras enfermedades están minando la vitalidad y las esperanzas de los 

habitantes del mundo en desarrollo. Todos los años el paludismo provoca 1 

millón de víctimas mortales, la mayoría de ellas niños, y se estima que ha 

contribuido a reducir el crecimiento económico en los países africanos en un 

1,3% al año. Ha resurgido la tuberculosis, que se consideraba erradicada. No es 

sorprendente que estas tres enfermedades se concentren en los países más 

pobres; cabe señalar que podrían combatirse en gran medida mediante 

actividades de educación y prevención y, cuando aparecen brotes de ellas, 

mediante tratamiento y atención. 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

- Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 

los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

- Meta 10. Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible 

al agua potable y al saneamiento básico. 

- Meta 11. Haber mejorado significativamente, para el año 2020, la vida de 

por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. 

La sostenibilidad no podrá lograrse con los modelos actuales de consumo y 

uso de los recursos. Los suelos se están degradando a un ritmo alarmante. Las 

especies vegetales y animales están desapareciendo a un ritmo sin precedentes. 
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Los cambios climáticos están provocando una elevación del nivel del mar y 

acrecentando el peligro de sequías e inundaciones. Se sobreexplotan la pesca y 

otros recursos marinos. 

Los pobres de las zonas rurales son los más afectados por esta situación 

porque, para subsistir dependen de los recursos naturales que tienen a su 

alrededor. Si bien el éxodo a las zonas urbanas ha reducido la presión sobre las 

zonas rurales, también ha provocado un aumento del número de personas que 

viven hacinadas y en tugurios inseguros en las ciudades. Tanto en las zonas 

urbanas como en las rurales, miles de millones de personas carecen de agua 

potable y de instalaciones básicas de saneamiento. 

 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

- Meta 12. Elaborar un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio. Se incluye el compromiso de lograr una 

buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y 

en el plano internacional. 

- Meta 13. Atender las necesidades especiales de los países menos 

adelantados. Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones 

de los países menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de 

los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y 

la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a los países que 

hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. 

- Meta 14. Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin 

litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
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- Meta 15. Encarar con un criterio global los problemas de la deuda de los 

países en desarrollo. 

- Meta 16. En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 

estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 

- Meta 17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 

acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un costo 

razonable. 

- Meta 18. En colaboración con el sector privado, velar por que se 

aprovechen los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones.  

Para que los países en desarrollo puedan aprovechar el comercio 

internacional para fomentar su crecimiento económico, es preciso eliminar las 

principales barreras que se oponen a sus exportaciones.  

Los subsidios que otorgan los gobiernos de los países ricos a sus 

productores proporcionan una ventaja injusta. Se estima que el libre comercio de 

los productos agrícolas aportaría a los países en desarrollo 20.000 millones de 

dólares al año. 

La desaceleración económica disminuirá los ingresos de la población pobre; 

la crisis alimentaria aumentará la cantidad de personas que padecen de hambre y 

llevará a millones de personas más a la pobreza; el cambio climático tendrá un 

efecto desproporcionado en la población pobre. Hay que mantener esfuerzos para 

alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio (Ki-Moon, B. 2008). 
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1.7.- El futuro de los Objetivos del Milenio 

 

La crisis tendrá consecuencias negativas para los Objetivos del Milenio, 

entre los que se encuentran la universalización de la educación primaria, la 

reducción de la mortalidad infantil y la erradicación del hambre. 

A día de hoy, hay metas de los ODM que tienen mayores dificultades para 

ser culminados con éxito en 2015. Es probable algunas no se alcancen si no se 

adoptan medidas adicionales, reforzadas o correctivas de manera urgente: 

- Es muy poco probable que se pueda lograr la meta de reducir a la mitad la 

proporción de personas del Africa subsahariana que vive con menos de un dólar 

por día; 

-Se considera que aproximadamente la cuarta parte de la totalidad de los 

niños de países en desarrollo corren riesgo de que su futuro se vea comprometido 

por los efectos de la subnutrición; 

- De los 113 países que no alcanzaron la paridad de género en la matrícula de 

enseñanza primaria y secundaria para la meta de 2005, sólo 18 tienen alguna 

probabilidad de alcanzar el objetivo para el año 2015; 

- Casi dos tercios de las mujeres empleadas en el mundo en desarrollo están 

en empleos vulnerables por cuenta propia o en una empresa familiar; 

- En un tercio de los países en desarrollo, las mujeres representan menos del 

10% de los parlamentarios; 

- Más de 500.000 futuras madres de los países en desarrollo mueren 

anualmente en el parto o por complicaciones en el embarazo; 
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- Aproximadamente 2.500 millones de personas, casi la mitad de la población 

del mundo en desarrollo, vive sin servicios de saneamiento mejorados; 

- Más de un tercio de la población urbana de los países en desarrollo vive en 

tugurios. 

- Las emisiones de dióxido de carbono han seguido aumentando pese al 

calendario internacional para dar tratamiento al problema; 

- Los gastos de asistencia extranjera de los países desarrollados se redujeron 

por segundo año consecutivo en 2007 y hay riesgo de que no se alcancen los 

compromisos asumidos en 2005; 

- Las negociaciones comerciales internacionales están muy atrasadas y parece 

probable que ningún resultado llegue a satisfacer las grandes esperanzas iniciales 

de lograr un resultado orientado al desarrollo. 

 El costo de dejar pasar esta oportunidad es que se perderán millones de 

vidas humanas que podrían haberse salvado, se negarán muchas libertades que 

podrían haberse conseguido, y viviremos en un mundo más peligroso e 

inestable. 

 Sobre este asunto volveremos en el punto 2.4 de este trabajo. 
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CAPITULO 2 

LA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS 

 PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO (UNCTAD) Y 

 LOS PAISES MENOS ADELANTADOS (PMA) 
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2.1.- La conciencia internacional para abordar el problema del subdesarrollo 

desde los Organismos Internacionales. La acción de la UNCTAD. 

 

 A mediados del siglo XX, los países en desarrollo centraron en el  comercio 

exterior muchas de sus esperanzas para mejorar sus niveles de desarrollo. Sin 

embargo, la falta financiación, centrada en muchos casos en proyectos a largo 

plazo y la inestabilidad en los mercados de productos básicos bloqueaban muchos 

de sus proyectos.  

 Por otra parte, aunque el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) había comenzado a poner orden en las relaciones comerciales y avanzaba 

en la liberación conjunta del comercio, la igualdad de trato propugnada sacaba a 

relucir deficiencias reales del sistema al integrar en sus propuestas a países con 

niveles muy dispares de desarrollo. 

 Este fue el punto de partida para que los países en desarrollo recibieran un 

trato preferencial, no recíproco, de los más  desarrollados. La brecha entre el 

desarrollo y el subdesarrollo no dejaba de crecer y las condiciones de viva de la 

mayor parte del mundo no sólo no mejoraban sino que no dejaban de empeorar. 

 Así, el GATT fue adaptando su normativa con el objetivo de mejorar el 

comercio de los países subdesarrollados, introduciendo en 1964 en este sentido la  

Parte IV, firmada en febrero de 1965. 
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Paralelamente, el 23 de marzo de 1964 se inauguró la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en Ginebra con 120 países y 

más tarde, el 30 de diciembre de 1964, la UNCTAD se convirtió en órgano 

permanente dependiente de la Asamblea General de la ONU. 

La UNCTAD está asociada a la inexistencia de una organización multilateral 

intergubernamental universal que regulase el sistema comercial internacional y sus 

repercusiones en el desarrollo económico.  

El balance de esta Organización ha sido bastante pobre, la falta de capacidad 

de atracción de capitales privados de estos países, elevadas tasas de 

endeudamiento, de infraestructuras física, un tejido social preparado, 

Administración inadecuada; proyectos de dimensiones muy reducidas que no 

permiten explotar las economías de escala, tensiones social y conflictos lo que no 

ha permitido reducir la brecha del desarrollo. 

 En sus cometidos, los focos de atención de la UNCTAD se centraron en: el 

tratamiento de los productos básicos; las relaciones comerciales; el transporte 

marítimo; las transferencias de tecnología; la cooperación entre países en 

desarrollo; las especificidades de los países menos adelantados; de los que no 

tienen litoral y los países insulares y la Ayuda Oficial al Desarrollo.  

 La UNCTAD se convirtió en un foro en el que se planteaban las demandas 

del mundo en desarrollo. 

 

 Los temas a debate se podrían agrupar e la siguiente manera: 
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a)  Los productos básicos 

 

 Muchos de los PVD implicados en estas conversaciones presentaban una 

característica común, su alta dependencia en la exportación de productos básicos. 

La liberalización se su comercio, las fluctuaciones de sus precios en los mercados, 

las medidas para aumentar el consumo; la competencia que comenzaban a 

presentar los sintéticos; fueron las principales preocupaciones. 

 Al comienzo, la UNCTAD siguió la línea marcada por la ONU y se 

firmaron Convenios para algunos productos, pasando posteriormente a un plan 

más ambicioso con el Programa Integrado de Productos Básicos (PIPB)  de 1976 y 

la creación de un Fondo Común para Materias Primas (1980) sobre cuyos 

cimientos se negociarían los futuros acuerdos internacionales. 

 a1) El Plan Integrado para Productos Básicos (PIPB) 

Fue el primer intento de la UNCTAD para elaborar una estrategia global 

ante los limitados resultados obtenidos en el tratamiento producto por producto. 

Con su puesta en funcionamiento se pretendía: 

 - Estabilizar los mercados del mayor número posible de productos básicos. 

 - Establecer correlaciones entre los precios de los productos básicos y los de 

los manufacturados, combinando los intereses de los países productores y los 

consumidores. 

 - Evitar las fluctuaciones excesivas de los precios. 

 - Fomentar el equilibrio entre la oferta y la demanda. 
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 - Mejorar la seguridad de la oferta y de los productos elaborados a partir de 

éstos. 

 - Mejorar la competitividad de los productos naturales, las estructuras de los 

mercados, y de los sistemas de comercialización. 

 Para alcanzar estos objetivos el PIPB proponía: 

- Constituir un fondo internacional de stocks reguladores (Fondo Común). 

 - Armonizar las políticas de almacenaje y constitución de fondos nacionales 

de stocks coordinados. 

 - Fomentar acuerdos de precios. 

 - Adoptar medidas reguladoras de la oferta y compromisos de contingentes 

de exportación y de políticas de producción. 

 - Mejorar los canales de información y consulta sobre la situación de los 

mercados. 

 - Desarrollo de la transformación de los productos básicos en los países 

productores. 

 - Aumentar la participación de los PVD en el transporte, comercialización y 

distribución de sus productos. 

 - Buscar respuestas a los problemas surgidos de la aparición de sustitutos 

sintéticos de los productos básicos. 

 Con el paso del tiempo el PIPB se puede decir que fracaso y el los Acuerdos 

sobre materias primas ya no se negociarían cupos sino que sería el mercado el que  
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fijará las cantidades a producir dando más importancia al Fondo Común de 

Materias Primas.  

 a2) El Fondo Común de Materias Primas 

 En la IV UNCTAD se propuso el establecimiento de unos fondos comunes 

para financiar la exportación de productos básicos.  

 El Fondo Común es una institución financiera, pilar financiero del PIPB y 

catalizador para la firma de acuerdos internacionales de productos. 

Se negoció en la UNCTAD en la década de los setenta, creó el 27 de junio 

de 1980 y con diez años de retraso entró en vigor en junio de 1989, fijando su 

sede en Amsterdam.  

Su objetivo era contribuir a la estabilidad de los precios de los productos 

básicos a través de reservas coordinadas. Asimismo, financia acciones entre las 

que destacan las destinadas a mejorar las condiciones estructurales de los 

mercados, la competitividad y el consumo. 

 Esta dotado de dos ventanillas o líneas de financiación.  

- La primera se ocupa de la financiación de stocks reguladores 

internacionales creados en el marco de un Acuerdo. 

- La segunda, “más blanda” y de contribución voluntaria, financia medidas 

distintas de la formación de stocks reguladores (mejorar las estructuras de los 

mercados, la productividad, la diversificación, la comercialización, etc.). 

 Los recursos del Fondo proceden fundamentalmente de: 

 - Capital aportado directamente. 
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 - Recursos derivados de la Asociación Internacional de productos básicos.  

 - Contribuciones suplementarias (capital de garantía).  

 - Empréstitos: El Fondo podrá obtener empréstitos de los miembros, de 

instituciones financieras internacionales. 

 - Contribuciones voluntarias. 

 El Fondo desarrolla actividades con los siguientes compromisos: 

- Mejora de la productividad  

- Análisis de la calidad de los productos  

- Expansión de los mercados  

- Asesoramiento sobre precios y riesgos 

 

b) El comercio internacional 

 

 Los países en desarrollo mostraron abiertamente su desacuerdo con el 

sistema comercial desarrollado por el GATT por ser poco justo. Muestra de ello 

era que la brecha entre los países en vías de desarrollo y los  desarrollados no 

había dejado de crecer. 

La industrialización y el comercio de manufacturas se plantearon durante la I 

UNCTAD y se solicitó el establecimiento de un organismo de Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI) como órgano permanente de la Asamblea 

General de la ONU. 
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 Asimismo se aprobó el Sistema General de Preferencias (SGP) y la 

eliminación de las prácticas comerciales restrictivas que afectaban al comercio y 

cuyos trabajos quedaron plasmados en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Prácticas Comerciales Restrictivas (revisada  en 1985).  

 El SGP surge a principios de los sesenta para afrontar la reducción de los 

derechos arancelarios como principal barrera en el comercio internacional. 

Obtener unas preferencias arancelarias no recíprocas por parte de los países 

desarrollados era una de las principales demandas de los menos desarrollados. 

Así, en 1970 se consiguió aprobar un sistema sin reciprocidad ni discriminación 

que, aunque legalmente se recoge en el marco del GATT con la “cláusula de 

habilitación”, fue uno de los éxitos más destacado de la UNCTAD. 

Se trata de ofrecer la posibilidad de que los beneficiados pudieran exportar 

productos industriales libres de aranceles. El sistema nace con un triple objetivo 

para los beneficiarios: aumentar los ingresos por exportación; promover su 

industrialización; y acelerar su crecimiento económico. 

Las negociaciones duraron casi diez años y en 1967 se aceptó. Finalmente 

en 1970 se aprobó. Desde entonces se ha mejorado, ampliado y actualizado. 

 

Por tratarse de un compromiso unilateral, en el otorgamiento de 

preferencias arancelarias para productos determinados, se impuso el principio de 

la defensa de la industria nacional. Por esa razón, los productos agrícolas y 

agroindustriales, que constituyen la base de las exportaciones de los países en 

desarrollo, no se benefician. 
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El 13 de abril de 1988, el G 77 suscribió en Belgrado un Convenio por el 

cual se establecía el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en 

desarrollo (SGPC), con el propósito de promover y sostener el comercio mutuo 

así como el desarrollo y cooperación económica entre países en desarrollo, 

mediante el otorgamiento de concesiones arancelarias y no arancelarias. 

 

c)  La financiación al desarrollo 

  

En este capítulo se planteó, entre otros temas, la asistencia oficial al desarrollo; la 

deuda exterior; el mecanismo de financiación complementaria; las instituciones 

financieras multilaterales; las inversiones directas extranjeras y el crédito a la 

exportación (Varela, M y Varela F. 2004). 

 Se intentaba determinar las variables que facilitaran el incremento de los 

recursos transferidos de los países desarrollados a los países en desarrollo e 

incrementar la ayuda oficial al desarrollo (AOD); mejorar los mecanismos para 

aliviar la deuda externa y comprometer más a las instituciones financieras 

multilaterales. 

 

En los aspectos monetarios y financieros es donde la UNCTAD ha 

encontrado más dificultades para actuar, debido al solapamiento con las funciones 

de otras instituciones, sobre todo tras el estallido de la crisis de la deuda en 1982. 
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d)  El transporte marítimo mundial 

 

Dada la gran dependencia de este medio de transporte para enviar sus 

productos a los mercados internacionales y el poder sobre las grandes compañías 

de los países industrializados era necesario dar más apoyo a los intereses 

marítimos de los países en desarrollo.  

Así se llegaron a acuerdos como: el Códigos de Conducta de las 

Conferencias Marítimas (1974) y el Convenio sobre Transporte Marítimo de 

Mercancías (desde 1974 y formalmente en 1985); un Convenio sobre Transporte 

Marítimo de Mercancía (reglas de Hamburgo de 1978 con prohibición a 

armadores de declararse exentos de responsabilidad frente a los cargadores); y 

un  Convenio sobre Transporte Multimodal (1980), destinado a conseguir con un 

sólo documento cargas en varios medios. 

También ha comenzado la preocupación por el aéreo, que cada vez 

representa una cifra mayor en el transporte internacional de mercancías. 

 Sobre instalaciones portuarias y administración, se está insistiendo en la 

creación o fortalecimiento de centros nacionales de formación en puertos y 

transporte marítimo.  

 

e) Las tecnologías 

  

 Se aspira a lograr una distribución más equitativa entre países de los 

beneficios de los adelantos de la tecnología y, por otra, ayudar a los países en 

desarrollo a ampliar su capacidad para adquirir, adaptar, generar y utilizar 
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tecnología con el fin de reducir su dependencia, aspecto clave para el futuro 

desarrollo económico. 

 

f)  La Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (CEPED) 

 

Para aumentar los contactos comerciales entre países en vías de desarrollo a 

través de la Comisión de Cooperación Económica entre Países en Desarrollo que 

ha conseguido aprobar el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países 

de Desarrollo (SGPC); la Cooperación entre Organismos Comerciales Estatales 

(OCE); el Sistema de Información Comercial (SIC); las Empresas Multinacionales 

de Producción (EMC); Instituciones Multilaterales de Financiación del Desarrollo 

(proyecto de constituir un banco propio de los países en desarrollo, es decir, un 

Banco del Sur-); cooperación financiera y monetaria; y acuerdos de cooperación e 

integración económicos. 

g) Países en Desarrollo sin Litoral (PEDSL) y Países Insulares en 

Desarrollo (PIED) 

 

- Países sin litoral 

En estos casos sus problemas de desarrollo económico se agravan cuando no 

tienen litoral. Las dificultades que supone la conexión con los puertos desde los 

que expiden sus productos, no controlar la calidad de las instalaciones ni el 

tratamiento burocrático generan graves problemas entre los países involucrados. 

Existen 30 países en desarrollo sin litoral: Afganistán, Armenia, 

Azerbaiyán, Bhután, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Etiopía, 
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Kazajstán, Kirguiz tan, Lesotho, Malawi, Malí, Mongolia, Nepal, Níger, 

Paraguay, ex República Yugoslava de Macedonia, República Centroafricana, 

República Democrática Popular Lao, Rwanda, Swazilandia, Tayikistán, 

Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Zambia y Zimbabwe. 

Se trabaja en torno a los programas de inversión para infraestructura que 

generen efectos multiplicadores que estimulen el desarrollo y el tránsito 

vehicular que genera comercio y crecimiento. Se abordan los casos vitales de los 

oleoductos y gasoductos. 

El Nuevo Programa de Acción de las Naciones Unidas en favor de los 

Países Menos  Adelantados para el decenio 2001-2010, aprobado en  Bruselas 

(Bélgica) en mayo de 2001, prestó particular atención a los problemas especiales 

de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo.  

Por primera vez en más de medio siglo de la ONU, se reconocieron las 

necesidades y urgencias específicas de los países en desarrollo sin litoral, 

solicitando a los donantes bilaterales y multilaterales que aumenten su asistencia 

financiera y técnica a ese grupo de países para satisfacer sus necesidades 

especiales y que les ayuden a superar los obstáculos de su geografía, mejorando 

sus sistemas de transporte en tránsito. 

Bolivia ha sido pionera en materia de tránsito por los problemas de la 

Guerra del Pacífico que generó su enclaustramiento y por los Tratado de 1904 y 

la Convención de Tránsito de 1937, ambos firmados con Chile. 

Los avances que se esperan en este terreno deberán crear un nuevo marco 

legal global de cooperación para con las naciones sin litoral, tomando en cuenta 

sus especiales necesidades. 
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 - Economías insulares 

 La noción de insularidad comprende el aislamiento, la distancia, y la 

dimensión reducida (incluso de dispersión en el caso de los archipiélagos), lo 

que otorga una cierta  fragilidad a sus economías. 

 El aislamiento se traduce en un encarecimiento en los transportes que 

generan gastos extraordinarios. Al mismo tiempo, la dimensión y la dispersión 

se reflejan en costes más elevados en el establecimiento de las infraestructuras y 

de los servicios públicos, así como perjuicios en la producción en términos de 

competitividad y aplicación de tecnologías avanzadas (Cuadrado J.R. 2002b). 

En el caso de la insularidad o de países archipielágicos, los inconvenientes se 

plantean a la hora de diseñar el plan de infraestructuras. La discontinuidad 

territorial y su separación física por el mar, obliga a equipamientos ineludibles y 

en algunos casos multiplicar numerosas obras básicas para el desarrollo (puertos, 

aeropuertos, generadores de energía, etc). Por otra parte muchos de los efectos 

positivos y de arrastre de las inversiones se pierden por no poder ser aprovechados 

tan fácilmente por otras islas. 

  

Actividades como la pesca, el turismo, otro tipo de servicios relacionados 

con su situación geográfica, incluso la agricultura pueden ser desarrolladas de 

acuerdo a las condiciones específicas de cada caso. 

 Las islas poco desarrolladas se han hecho grandes esfuerzos para mejorar 

sus condiciones de vida. Se trata entre otros de un desafío humano para evitar 

que sus habitantes tengan que emigrar al continente o a otras zonas y, en otro 

orden, evitar el abandono y que sus territorios se conviertan en desiertos 

económicos. 
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 En las islas y archipiélagos, hay que resaltar también el impacto especial 

que tienen los problemas medioambientales, sobre todo los derivados de la 

contaminación marítima provocada por los petroleros en aguas cercanas. 

  

Finalmente hay que ser conscientes que el esfuerzo por el desarrollo en 

estos casos no puede corresponder sólo a sus habitantes ya que exceden de sus 

fuerzas y de sus medios financieros. Por lo tanto, la solidaridad internacional es 

indispensable para encontrar soluciones eficaces (Cuenca, E. 2009). 

  

 h) Los Países Menos Adelantados (PMA) 

Entre los avances respecto a los PMA se podrían destacar: 

- La modificación de las políticas de algunos países y organismos 

multilaterales.  

- Alterara la proporción de la asistencia oficial dirigida a los países menos 

adelantados;  

- Varios países donantes han cancelado la deuda de esos países o han 

adoptado en su favor otras medidas de alivio de la carga de la deuda.  

- El cambio ha sido claro con las principales organizaciones 

multilaterales, que en la actualidad están prestando una parte considerable de su 

asistencia a los países menos adelantados. Esta sensibilización también ha dado 

lugar a algunas innovaciones en relación con medidas de política comercial en 

favor de esos países. Es el caso del establecimiento de un subcomité especial 

para los países menos adelantados en el seno del GATT y, en la actualidad, en la 
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OMC, así como el Plan de Acción de la OMC para los Países Menos 

Adelantados. 

La concienciación cada vez mayor de la comunidad internacional también 

ha dado lugar a la creación de centros especiales de coordinación de las 

actividades en favor de los países menos adelantados en el seno de muchas 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, lo que, a su vez, ha hecho 

que se les preste una mayor atención tanto en los programas ordinarios de 

trabajo como en las actividades de cooperación técnica. 

 Sobre este punto volveremos con más profundidad al ser el grupo de países 

objetivo en nuestro análisis. 

 

2.2.- Balance de la UNCTAD 

 

 Hasta el momento la UNCTAD ha celebrado diez Conferencias: I Ginebra 

(Suiza), 1964; II Nueva Delhi (India), 1968; III Santiago de Chile (Chile); 1972; 

IV Nairobi (Kenia), 1976; V Manila (Filipinas), 1980; VI Belgrado (Yugoslavia), 

1983; VII Ginebra (Suiza), 1987; VIII en 1992 en Cartagena de Indias (Colombia); 

IX en Johannesburgo (Sudáfrica), 1996;  la X en Bangkok (Tailandia), 2000, la XI 

en Sao Paulo (Brasil), 2004 y la XII en Accra (Ghana), 2008. Cada una de ellas se 

caracterizó por algunos de sus logros o por servir de caja de resonancia de los 

problemas que afectaban a la coyuntura económica internacional en aquel 

momento. 

La de Ginebra, por ser la primera, planteó todos los aspectos del comercio 

internacional que afectaban a los países en desarrollo. 
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La de Nueva Delhi destacó porque se aprobó el establecimiento de un 

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que, aunque se negoció en el marco 

de la UNCTAD y se plasmó jurídicamente en el GATT, supuso la ruptura del 

principio de la reciprocidad de trato en el comercio internacional y una excepción 

a la cláusula de nación más favorecida. 

En la de Santiago de Chile, la presión política ya se dejó sentir y de allí salió 

el proyecto de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que 

adoptaría en 1974 la Asamblea General de la ONU; así como un Proyecto de 

Código de Conducta para las Empresas Transnacionales, que sigue sin aprobarse. 

 La de Nairobi estuvo marcada por el ambiente que había generado la 

Declaración y el Programa de Acción para un Nuevo Orden Económico 

Internacional (NOEI) refrendado en mayo de 1974 por la Asamblea General de la 

ONU. También se aprobó el Programa Integrado de Productos Básicos (PIPB) que 

se complementaría con la creación del Fondo Común de Productos Básicos, 

constituido en 1980. 

En Manila, la tensión se centró en los países en desarrollo agobiados por los 

graves efectos de la crisis económica internacional, agudizada por el alza de los 

precios del petróleo. 

En la de Belgrado no hubo tema central, a pesar de que se celebró en plena 

recesión mundial. Previamente a la Conferencia, la Plataforma de Buenos Aires 

del G-77 recogió un conjunto de resoluciones y decisiones en las que los países en 

desarrollo planteaban sus demandas concretas para cada uno de los temas que se 

iban a debatir. 

El principal logro de la de Ginebra de 1987 fue la consolidación de la 

UNCTAD como organismo universal de cooperación económica que se ocupaba 

de los problemas del desarrollo económico. 
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 En Cartagena de Indias el lema fue "el fortalecimiento de la acción nacional 

e internacional y de la cooperación multilateral para lograr una economía sana, 

segura y equitativa", con cinco grandes temas interrelacionados: recursos para el 

desarrollo, comercio internacional, tecnología, servicios y productos básicos. 

 En la de Johannesburgo, los principales  avances se consiguieron en: 

 - La transformación del sistema de grupos de países, especialmente por la 

desaparición del bloque socialista. Originariamente la UNCTAD distinguía entre 

los grupos A (países africanos y asiáticos en desarrollo), B (países desarrollados 

occidentales), C (latinoamericanos) y D (países de economía centralizada). El 

sistema de grupos dio lugar a muchas confrontaciones en la UNCTAD. 

 - Se entra en una nueva etapa caracterizada por la creación de  la 

Organización Mundial de Comercio, y la organización por parte de Naciones 

Unidas  de una serie de grandes conferencias internacionales que han ido 

cubriendo parcelas de la cooperación internacional. Esta realidad planteó la 

cuestión de si había que simplificar la maquinaria de la UNCTAD para evitar 

duplicar esfuerzos, y la necesidad de coordinarse mejor con otras agencias 

especializadas de Naciones Unidas. 

 En 1995 se decidió simplificar el esquema institucional y reducir gastos en 

reuniones y publicaciones, y abordar una reforma administrativa en aras de la 

eficacia y el ahorro. 

 - Por último, ya no se plantean temas como la mejora del Sistema de 

Preferencias Generalizadas, o más beneficios arancelarios, sino que se plantean 

otros enfoques basados en el incremento de la competitividad de los países en 

desarrollo como mejor camino para integrarse en la economía mundial. 
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La Conferencia de Bangkok se saldó con la aprobación de la Declaración de 

Bangkok y de un Plan de Acción para que la globalización fuera un instrumento 

de desarrollo en favor de todos los pueblos. 

También se reflexionó sobre la eficacia de la institución e, incluso, sobre su 

propia continuidad, puesto que a pesar de la reducción en la escala de 

actividades de la UNCTAD acordada en sus sesiones en Cartagena y 

Johannesburgo hay quienes consideran que la UNCTAD tiene pocas razones 

para continuar. Sin embargo, durante la Conferencia no solamente no ha hablado 

de suprimir la organización sino que ha asegurado su continuidad 

Todo esto indica que la cooperación internacional se enfoca hoy desde la 

perspectiva de la globalización que están generando los progresos económicos y 

tecnológicos. La misión actual de la UNCTAD debe ser establecer el diálogo y 

el compromiso para que las reglas de la sociedad internacional hagan posible 

que cese la tendencia a la concentración de la riqueza mundial. 

En la Declaración y el Plan de Acción de Bangkok se reconoció la 

vulnerabilidad de las pequeñas economías y la conveniencia de que pudieran 

aumentar su tamaño e integrarse diseñando experimentos regionales Sur-Sur. Al 

mismo tiempo, los textos de la Conferencia abandonaron los planteamientos 

puramente intergubernamentales e introducen abiertamente a la sociedad civil, 

las ONG, el mundo académico y los parlamentarios para abrir nuevos cauces de 

diálogo y colaboración. 

Al final, los puntos del Programa de Acción aprobado por la Conferencia 

analizaban y hacían recomendaciones sobre las realidades e impactos de la 

globalización y sobre las medidas y políticas que puedan hacer llegar los 

beneficios de la globalización a todos los países y todos los pueblos. 
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 Como conclusión a todo este repaso histórico, en los años en los que la 

UNCTAD ha venido funcionando, salvo logros puntuales sin mucha 

trascendencia, las cosas no han mejorado para los países pobres. En 1960, el 20 

% de los países más ricos en el mundo tenía una renta treinta veces mayor que el 

grupo del 20 % de los más pobres; sin embargo en 1995 la brecha había crecido 

y era ochenta y dos veces mayor. 

Varios países en desarrollo (en particular los menos avanzados) corren el 

riesgo de quedar todavía más marginados. Se han multiplicado las tensiones y 

desequilibrios de naturaleza sistémica y, dado el elevado grado de 

interdependencia de la economía mundial, ha aumentado en gran medida el 

riesgo de que los desórdenes financieros se transmitan a otros países y regiones.  

La comunidad internacional debe llevar a cabo un examen riguroso y 

equilibrado de las políticas y marcos institucionales del comercio y las finanzas, 

considerando las estrategias y políticas que favorezca en especial a los países en 

desarrollo y evitar, así, el riesgo de una marginación mayor. 

El orden económico internacional del que hoy hablamos se asienta en el 

denominado Compromiso de Washington basado en el estado liberal que rigen 

las instituciones de Bretton Woods. Pero el mensaje ya no es el de que los países 

ricos deben sacar a los países pobres de su situación sino el de que los propios 

países pobres son los que deben hacer un esfuerzo de autogobierno y políticas 

sensatas y que los países desarrollados, las agencias internacionales y la 

sociedad civil deben coadyuvar a tal esfuerzo. 

No obstante, y a pesar de todo, la UNCTAD sigue representando la voz de 

los más necesitados y el foro en el que se debaten muchas de las cuestiones 

planteadas en este trabajo, especialmente en los países menos adelantados. 
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2.3.- La problemática de los países menos adelantados (PMA) 

 

a) Antecedentes históricos de los países menos adelantados 

 

 A este grupo se la ha calificado como la periferia de la periferia, el cuarto 

mundo, o como los más pobres entre los pobres. Se trata de países que con 

características muy distintas, tienen elementos económicos y sociales comunes 

como: ingresos muy bajos, elevada tasa de analfabetos, condiciones sanitarias y 

sociales ínfimas, y una estructura económica con muchas deficiencias. 

 Desde la creación de la UNCTAD todos eran conscientes de que los PMA 

necesitaban un tratamiento especial por parte de la comunidad internacional, para 

poder resistir los retos que tenían que afrontar. No era posible que pudieran salir 

adelante por sus propios medios y si eran tratados en igualdad de condiciones. 

La primera resolución sobre los países menos adelantados fue aprobada en 

1968. En la Estrategia Internacional de Desarrollo para el Segundo Decenio de 

Naciones Unidas se incluyeron medidas especiales en favor de estos países. En 

los informes presentados en 1969 y 1971 aparecía una descripción sobre su 

situación general, aunque todavía no se elaboró una lista de los mismos. 

Hasta mediados de los sesenta, se consideraba que los países en desarrollo 

eran homogéneos y que las únicas distinciones entre ellos se referían a la 

estructura de las exportaciones de sus productos básicos. Como ese criterio era 

inadecuado, se intentó establecer una “tipología” sobre la que la Asamblea 

General confeccionó una lista en 1971. Tras un prolongado debate, se decidió 

utilizar los siguientes criterios: el producto interno bruto (PIB) per capita debía 

ser igual o inferior a 100 dólares (en 1968); la parte correspondiente al sector 
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manufacturero en el producto interno bruto debía ser igual o inferior al 10%; la 

tasa de alfabetización de adultos debía ser igual o inferior al 20%. 

En la lista original se incluyeron: Afganistán, Alto Volta (actualmente 

Burkina Faso), Benin, Bhután, Botswana, Burundi, Chad, Etiopía, Guinea, Haití, 

Lesotho, Malawi, Maldivas, Malí, Nepal, Níger, República Arabe del Yemen, 

República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, 

Samoa, Somalia, Sudán y Uganda. Posteriormente, se añadieron Bangladesh, 

Gambia, República Centroafricana, y el Yemen Democrático en 1975; Cabo 

Verde y las Comoras en 1977; Guinea-Bissau en 1981; Djibouti, Guinea 

Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Togo en 1982; Vanuatu en 

1985; Kiribati, Mauritania y Tuvalu en 1986; Myanmar en 1987; Mozambique 

en 1988; Liberia en 1990; Camboya, Islas Salomón, Madagascar, Zaire y 

Zambia en 1991, y Angola y Eritrea en 1994. Botswana es el único país que 

pudo ser excluido de la lista en 1994. La población de los 48 países menos 

adelantados ascendía a 610,5 millones de personas en 1997. 

A partir de entonces, se elaboraron medidas especiales para ellos. En 

1974, la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD reconoció la necesidad 

de emprender una acción integrada y decidió establecer un Grupo 

Intergubernamental para aunar esfuerzos para formular, desarrollar, examinar y 

evaluar políticas y medidas en favor de esos países. El grupo se reunió por 

primera vez en 1975. 

Durante el decenio de 1970 se hizo evidente que los países menos 

adelantados se estaban quedando cada vez más atrasados. Por consiguiente, el 

Grupo Intergubernamental, en su segundo periodo de sesiones celebrado en 

1978, pidió a la UNCTAD que realizara estudios sobre las necesidades de los 

países menos adelantados. En ese trabajo se recomendaba emprender para esos 

países un programa en dos fases:  
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- Un Programa de Acción Inmediata (1979 a 1981), y  

- Un Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de 1980.  

 

Desde su concreción como grupo, todas las resoluciones y recomendaciones 

que se aprueban, no sólo en la UNCTAD sino de otras organizaciones de 

cooperación multilateral, conceden a los PMA un tratamiento más favorable. El 

objetivo de que el 0,15% de la asistencia oficial al desarrollo (AOD) de los países 

donantes vaya a los PMA, ha sido uno de sus logros más destacado. 

También los PMA ha institucionalizado una Conferencia en la que se 

analizan las dificultades por las que atraviesa el segmento más pobre y débil de 

la comunidad internacional, su desarrollo económico y social representa un 

enorme desafío. 

La extrema pobreza, su frágil estructura económica y la consiguiente falta 

de capacidad de crecimiento y desarrollo, problemas a los cuales a menudo se 

suman factores geográficos adversos, menoscaban los esfuerzos por mejorar la 

situación. Estos países están azotados por su vulnerabilidad; la escasa capacidad 

humana, institucional y productiva; la aguda susceptibilidad a las crisis 

económicas externas; la vulnerabilidad a los desastres naturales, a los 

provocados por el hombre, y a las enfermedades transmisibles; el limitado 

acceso a la educación, los servicios médicos y otros servicios sociales; las 

precarias infraestructuras; y la falta de acceso a las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (UNCTAD, 2007). 
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b) Los países menos adelantados en la actualidad 

 

El criterio para definir a un país como menos adelantado es el siguiente: 

- Bajos ingresos, medidos por el producto interno bruto (PIB) per capita.  

- Recursos humanos endebles, medidos por un Indice compuesto (Indice 

Ampliado de la Calidad Material de Vida), basado en indicadores de esperanza 

de vida al nacer, consumo de calorías per capita, matrícula conjunta en la 

escuela primaria y secundaria y alfabetización de adultos.  

- Bajo nivel de diversificación económica, medido por un Indice 

compuesto (Indice de Diversificación Económica), basado en la parte de 

manufactura en el PIB, la proporción de población activa en la industria, el 

consumo anual de energía comercial per capita y el Indice de concentración de 

las exportaciones de mercancías de la UNCTAD.  

Se usan diferentes umbrales para incluir o excluir a un país de la lista. Un 

país quedará incluido en la lista PMA si en todos y en cada uno de los tres 

criterios cumple los límites de inclusión. Por otra parte, si un país cumple en dos 

de los tres criterios los límites de exclusión, puede quedar habilitado para ser 

excluido de la lista.  

En el criterio de ingreso bajo, el umbral en el que se basa la inclusión en 

la lista en vigor es un PIB per capita de 800 dólares, y el umbral para la 

exclusión es un PIB per capita de 900 dólares.  

Los criterios para determinar la lista de PMA se están revisando 

actualmente. El Comité de Política del Desarrollo ha recomendado que el Indice 

de Diversificación Económica sea sustituido por un Indice de Vulnerabilidad 
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Económica que refleje los principales choques externos a que están sujetos 

muchos países de ingreso bajo, e incorpore los elementos estructurales más 

importantes de la exposición de los países a los choques, como un tamaño 

pequeño y la falta de diversificación. 

El primer listado de países menos adelantados fue aprobado en 1971 con 

los criterios siguientes:  

- El producto interno bruto (PIB) per capita debía ser igual o inferior a 

100 dólares (en 1968);  

- La parte correspondiente al sector manufacturero en el producto interno 

bruto debía ser igual o inferior al 10%;  

- La tasa de alfabetización de adultos debía ser igual o inferior al 20%. 

Gracias a la creación de una lista concreta, la UNCTAD pudo comenzar a 

realizar un trabajo analítico más claramente definido en relación con la adopción 

de medidas especiales en favor de los países menos adelantados.  

Entre esas medidas, la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD 

reconoció la necesidad de emprender una acción integrada en favor de los países 

menos adelantados y decidió establecer un grupo intergubernamental para 

formular, desarrollar, examinar y evaluar políticas y medidas en favor de esos 

países, en 1974.  

El Grupo Intergubernamental sobre los países en desarrollo menos 

adelantados se reunió por primera vez en 1975 y dio un impulso sustancial a la 

elaboración de medidas especiales en favor de esos países. 

En vista de la importancia del Nuevo Programa Sustancial de Acción, la 

Asamblea General decidió, en 1979, convocar una Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre los Países Menos Adelantados para ultimar, aprobar y apoyar el 

Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de 1980 en favor de los 

países menos adelantados. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Países Menos Adelantados se celebró en París del 1 al 14 de septiembre de 

1981.  

Para la comunidad internacional, el rechazo a aceptar la degradación de la 

situación socioeconómica de los países menos adelantados constituía un 

imperativo ético. Por consiguiente, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, atendiendo a la recomendación formulada por la UNCTAD, decidió en 

1987, convocar la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 

Menos Adelantados.  

En esa Conferencia, celebrada en París del 3 al 14 de septiembre de 1990 

se examinó el progreso socioeconómico alcanzado en los países menos 

adelantados durante el decenio de 1980, así como los resultados de las medidas 

de apoyo adoptadas por la comunidad internacional durante ese decenio. 

También se formularon políticas y medidas a escala nacional e internacional 

para acelerar el proceso de desarrollo en los países menos adelantados durante el 

decenio de 1990. La Conferencia también logró acuerdos sobre las estrategias y 

prioridades de desarrollo en relación con esos países en el decenio de 1990. 

La tercera Conferencia en Bruselas de 2001 dio por resultado el 

Programa de Acción en Favor de los países Menos Adelantados para el 

Decenio 2001-2010, que tiene entre sus objetivos el contribuir a mejorar la 

condición de las personas que viven en los PMA y realizar progresos. 
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c) Clasificación de los países menos adelantados (PMA) 

 

En 2008 había 50 países que Naciones Unidas designaban como “países 

menos adelantados” (PMA): Afganistán, Angola, Bangladesh, Benin, Bhután, 

Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde (hasta diciembre de 2007), Camboya, Chad, 

Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, 

Guinea-Bissau, Haití, Islas Salomón, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, 

Malawi, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, 

República Centroafricana, República Democrática del Congo, República 

Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, Samoa, 

Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Timor-Leste, 

Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen y Zambia.  

La lista de los PMA es revisada cada tres años por el Consejo Económico 

y Social (ECOSOC) a la luz de las recomendaciones del Comité de Políticas de 

Desarrollo (CPD). 

Los criterios en que se ha seguido para elaborar esta lista en 2006 fueron 

los siguientes: 

c1) Un “ingreso bajo”, medido por el ingreso nacional bruto (INB) per 

capita (promedio de tres años, 2002-2004), con umbrales de 750 dólares para la 

inclusión de países en la lista y de 900 dólares para la exclusión; 

c2) Las “existencias de activos humanos”, medidas por un Indice 

compuesto (el Indice de activos humanos) basado en indicadores de:  

i) Nutrición (porcentaje de la población desnutrida);  

ii) Salud (tasa de mortalidad infantil);  
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iii) Escolarización (tasa bruta de escolarización secundaria); y  

iv) Alfabetización (tasa de alfabetización de adultos);  

c3) La “vulnerabilidad económica”, medida por un Indice compuesto 

(Indice de vulnerabilidad económica) basado en indicadores de:  

i) Choques naturales (Indice de inestabilidad de la producción agrícola; 

porcentaje de la población desplazada por desastres naturales);  

ii) Choques comerciales (Indice de inestablidad de las exportaciones de 

bienes y servicios);  

iii) Vulnerabilidad a los choques (parte del PIB correspondiente a la 

agricultura, la silvicultura y la pesca; Indice de concentración de las 

exportaciones de mercancías); 

iv) Tamaño pequeño de la economía (población expresada en logaritmos); 

y, 

v) Lejanía (Indice de lejanía). 

Se utilizan para los tres criterios diferentes umbrales de inclusión y 

exclusión de la lista.  

Un país quedará incluido en la lista si cumple los tres criterios y su 

población no supera los 75 millones. Para ser excluido de la lista el país debe 

alcanzar los umbrales de exclusión como mínimo en dos de los tres criterios en 

por lo menos dos revisiones consecutivas de la lista. Sin embargo, si el INB per 

capita ha aumentado al doble, como mínimo, del umbral de exclusión, se 

considerará que el país reúne las condiciones para la exclusión, 

independientemente de que satisfaga o no los otros dos criterios. Una vez que el 

CPD haya recomendado la exclusión de un país de la lista y que el ECOSOC y 
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la Asamblea General hayan hecho suya la recomendación, se dará al país un 

periodo de gracia de tres años antes de que la exclusión tenga lugar. De 

conformidad con la resolución 59/209 de la Asamblea General, este periodo está 

previsto para que el país en cuestión y sus asociados para el desarrollo puedan 

acordar una estrategia de “transición gradual”, de modo que al finalizar ese 

plazo la pérdida de concesiones específicas otorgadas al país no obstaculice su 

progreso socioeconómico. 

Los países menos adelantados son todos los países que se hallaban en ese 

grupo en 2007. Por lo tanto, se ha incluido a Cabo Verde a pesar de que ya ha 

abandonado esa categoría.  

Los 50 PMA que se incluyen están subdivididos a efectos del análisis 

según: Grupos geográficos y Especialidad exportadora. 

 Clasificación geográfica: 

- PMA de Africa (y Haití): Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, 

República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Djibouti, 

Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, 

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, 

Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Uganda, República 

Unida de Tanzania, Zambia (32 países). 

- PMA de Asia: Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, República 

Democrática Popular Lao, Myanmar, Nepal, Yemen (8 países). 

- PMA insulares: Cabo Verde, Comoras, Kiribati, Maldivas, Samoa, Santo 

Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu (10 países). 

Algunos de los PMA insulares se encuentran en Africa o en Asia, pero se 

han agrupado junto con las islas del Pacífico debido a sus similitudes 
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estructurales. De igual modo, Haití y Madagascar se han agrupado junto con los 

PMA africanos. 

Clasificación según la especialidad exportadora: 

La UNCTAD ha clasificado a los PMA en seis categorías de 

especialización exportadora: Agricultura, combustibles, manufactura, minería, 

productos varios y servicios.  

Se incluyen en estas categorías cuando los productos correspondientes 

representan por lo menos el 45% del total de las exportaciones de mercancías y 

servicios (cuadro 1). 

Las exportaciones de minerales de Burundi y Malí no llegan a los 

umbrales prescritos, pero como representan más del 40% del total de 

exportaciones de esos países y desempeñan un papel muy importante en sus 

economías, se clasifica a estos países como exportadores de minerales. 

Los datos que se utilizan en este análisis están tomados de las bases de 

Naciones Unidas sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE), las 

estadísticas de balanza de pagos y de posiciones internacionales de inversión del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), y el UNCTAD Handbook of Statistics 

2007.  

La clasificación supone un cierto grado de arbitrariedad: se basa en los 

valores medios de la exportación de mercancías y de los servicios para el 

periodo 2003-2005 en el caso de todos los PMA, salvo Sierra Leona, para la cual 

sólo se disponía de estimaciones correspondientes al periodo 2004-2005. 

Las exportaciones de mercancías de los países menos adelantados se han 

dividido, utilizando los códigos de la versión revisada N° 3 de la CUCI, en:  
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- Agricultura (secs. 0, 1, 2 y 4, excluidas las divisiones 27 y 28); 

- Combustibles (sec. 3);  

- Minerales (divisiones 27, 28 y 68, y grupos 667 y 971); 

- Manufacturas (secs. 5 a 8, excluidas la división 68 y el grupo 667); 

- Con la excepción del grupo 971 (oro no monetario), la sección 9 de la 

revisión 3 de la CUCI (mercaderías y transacciones no clasificadas en otro lugar 

en la CUCI) se ha incluido únicamente en el total de exportaciones de bienes y 

servicios. De ahí que en el cuadro los porcentajes de las exportaciones no 

totalicen necesariamente 100. 

Los datos correspondientes a Afganistán, el Chad, Liberia, Somalia, el 

Togo y Tuvalu se han calculado utilizando estadísticas simétricas. Debido a la 

inexistencia de datos sobre los servicios en Afganistán, Liberia, Somalia y 

Tuvalu, las estimaciones se limitan a las exportaciones de mercancías en estos 

países. Los datos de las exportaciones de mercancías de Liberia y el Togo 

excluyen la reexportación de buques, barcos y estructuras flotantes (CUCI, 

Rev.3, grupo 793). 

Como resultado queda lo siguiente: 

- Seis PMA se han clasificado como exportadores de petróleo;  

- Once como exportadores agrícolas;  

- Diez como exportadores de minerales;  

- Seis como exportadores de manufacturas; 

- Doce como exportadores de servicios; y  
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- Cinco como exportadores de productos varios.  

Madagascar, Senegal y Togo también exportan servicios, productos 

agrícolas y manufacturas. La República Democrática Popular de Lao también 

exporta manufacturas y productos agrícolas. Myanmar se ha convertido en 

exportador de combustibles y productos agrícolas (UNCTAD, 2008c). 
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Cuadro 1. Clasificación de los PMA según su especialidad  exportadora, 2003-2005 
 

Exportadores de   Exportadores Exportadores de  Exportadores  Exportadores de 
petróleo  Exportadores agrícolas   de minerales   manufacturas   de servicios  productos varios 

Angola 
 

 
 
Chad 

 
Guinea Ecuatorial 
 
 
Sudán 

Timor-Leste 

Yemen 

Afganistán 
 

 
 
Benin 

 
Burkina Faso 
 
 
Guinea-Bissau 

Kiribati 

Liberia 

Malawi 

Islas Salomón 

Somalia 

Tuvalu 

Uganda 

Burundi 
 

 
 
República Centro- 
Africana 

República Popular 
Democrática  del 
Congo 

Guinea Malí 

Mauritania 

Mozambique 

Níger 

Sierra Leona 

Zambia 

Bangladesh 
 

 
 
Bhután 

 
Camboya 
 
 
Haití 

Lesotho 

Nepal 

Cabo Verde 
 

 
 
Comoras 

 
Djibouti 
 
 
Eritrea 

Etiopía 

Gambia 

Maldivas 

Rwanda 

Samoa 

Santo Tomé y Príncipe 

República Unida de 
Tanzania 

 
Vanuatu 

República 
Democrática 
Popular Lao 

 
Madagascar 

 
Myanmar 
 
 
Senegal 

Togo 

Fuente:   Estimaciones de la secretaría de la UNCTAD a partir de los datos de COMTRADE de las Naciones Unidas; FMI, Balance of Payments and 
International Investment Position Statistics, online, diciembre  de 2007;  y UNCTAD, Handbook of Statistics 2007. 
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Cuadro 2.- Participación en el total de las exportaciones  de mercancías y de servicios de los PMA, 
por país y sectores principales, 2003-2005  (En porcentaje) 

País                                                    Especialidad 

                                                                   exportradora  Agricultura      Minerales   Combustibles          Manufacturas          Servicios 
Afganistán AGR 65,0 7,5 10,1 17,4 .. 
Angola PET 0,1 2,2 95,8 0,3 1,5 
Bangladesh MF 6,6 0,1 0,3 80,8 12,2 
Benin AGR 51,1 1,1 0,2 6,5 40,4 
Bhután MF 12,6 15,8 0,5 47,6 21,6 
Burkina Faso AGR 74,4 0,8 1,2 8,3 13,9 
Burundi MN 37,8 41,8 0,1 2,4 17,9 
Camboya MF 3,1 0,4 0,0 73,0 23,5 
Cabo Verde SER 1,9 0,0 5,0 7,1 86,0 
República Centroafricana MN 30,2 58,0 0,2 1,5 8,3 
Chad PET 6,9 0,0 86,3 2,5 4,2 
Comoras SER 19,7 0,0 0,0 3,7 76,5 
República Democrática  del Congo MN 5,7 71,9 10,2 2,3 8,5 
Djibouti SER 1,7 1,0 0,2 1,2 94,5 
Guinea Ecuatorial PET 2,3 0,0 90,8 4,1 2,4 
Eritrea SER 3,5 0,2 0,0 2,0 94,0 
Etiopía SER 36,2 2,8 0,0 2,6 57,5 
Gambia SER 6,8 0,1 0,0 3,7 89,3 
Guinea MN 4,3 71,8 2,0 10,8 10,8 
Guinea-Bissau AGR 70,2 0,6 7,4 14,2 7,2 
Haití MF 4,6 0,5 0,0 70,2 24,0 
Kiribati AGR 77,8 1,1 0,5 16,3 0,0 
República Democrática  Popular Lao VAR: AGR, MF 29,6 5,9 3,6 32,4 27,4 
Lesotho MF 7,4 14,1 0,0 69,3 8,8 
Liberia AGR 76,2 9,3 6,1 8,3 .. 
Madagascar VAR: AGR, MF, SER 29,6 2,6 2,9 29,1 30,9 
Malawi AGR 78,3 0,3 0,1 13,2 8,1 
Maldivas SER 15,9 0,1 4,2 5,4 74,3 
Malí MN 32,2 42,7 0,4 5,2 19,1 
Mauritania MN 25,6 56,3 0,0 1,5 10,8 
Mozambique MN 15,6 48,5 11,3 5,6 17,2 
Myanmar VAR: AGR, PET 36,7 3,7 31,8 18,8 7,8 
Nepal MF 13,8 2,5 0,0 48,5 35,2 
Níger MN 24,1 44,7 1,2 7,1 22,2 
Rwanda SER 28,4 11,7 1,7 4,4 53,0 
Samoa SER 9,7 0,1 0,1 36,9 52,9 
Santo Tomé y Príncipe SER 20,8 0,0 0,0 1,1 78,1 
Senegal VAR: AGR, MF, SER 23,9 2,3 13,4 26,6 33,8 
Sierra Leona MN 6,5 52,8 0,4 8,2 31,3 
Islas Salomón AGR 70,0 0,3 0,0 1,4 27,6 
Somalia AGR 89,3 4,0 0,3 6,4 .. 
Sudán PET 13,1 2,7 78,8 2,9 1,8 
Timor-Leste PET 17,7 1,1 70,0 10,7 0,0 
Togo VAR: AGR, MF, SER 25,9 7,9 0,6 37,9 26,5 
Tuvalu MF 11,1 1,7 0,0 87,2 .. 
Uganda AGR 44,8 6,0 3,8 9,1 36,2 
República Unida de Tanzania SER 24,5 26,4 0,1 3,5 45,5 
Vanuatu SER 14,1 0,0 0,3 8,3 77,1 
Yemen PET 4,5 0,5 84,9 2,8 7,3 
Zambia MN 17,8 51,9 1,1 16,0 13,3 

Fuente:   Estimaciones de la secretaría de la UNCTAD a partir de los datos de COMTRADE de las  
Véanse en el texto los códigos de la CUCI, Rev.3, utilizados para la clasificación. 
Los porcentajes   nacionales   no  totalizan  100  porque   no  se  ha  incluido  la  sección  9  de  la  CUCI,  Rev.3,  salvo  el  grupo  
971 (oro no monetario). 
No se dispuso de datos sobre el Afganistán, Liberia, Somalia y Tuvalu. 
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Uno de los rasgos más alentadores durante el actual decenio ha sido el 

rápido crecimiento de los países menos adelantados como grupo. El crecimiento 

económico desde 2000 ha sido superior al del decenio de 1990. En 2005 y 2006 

se produjo una ulterior aceleración y los países menos adelantados lograron en 

conjunto el mayor crecimiento de los 30 últimos años. La tasa media de 

crecimiento en estos dos años superó el objetivo del 7% fijado por los países 

menos adelantados y sus asociados como meta fundamental en el Programa de 

Acción de Bruselas en favor de los países menos adelantados para el decenio 

2001-2010.  

 

d) Cuestiones a debate en los países menos adelantados  

 

En este marco de referencia se han comenzado a plantear las cuestiones 

que levantan más interés en este grupo de países. Entre los muchos interrogantes 

que surgen destacamos los siguientes:  

Primero, hasta qué punto es sostenible el crecimiento económico de los 

PMA y cuántos de esos países experimentan crecimiento.  

Segundo, se considera en qué medida el crecimiento económico se traduce 

en un mejoramiento del bienestar humano y en particular en una reducción 

acelerada de la pobreza y un progreso mayor hacia el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo del Milenio.  

Tercero, se evalúan los progresos en el establecimiento de unas estrategias 

de desarrollo de las que puedan apropiarse los países menos adelantados, por un 

lado, y el resultado de las políticas de gestión de la ayuda dirigidas por los países 

receptores como mecanismo práctico para reforzar esa apropiación nacional.  
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Son objetivos fundamentales de la Declaración de París sobre la Eficacia 

de la Ayuda al Desarrollo, que fue aprobada en marzo de 2005. 

La sostenibilidad de su crecimiento está condicionada en la mayoría de los 

países menos adelantados por las tendencias de los mercados internacionales y, 

en particular, los precios de los productos básicos. Por añadidura, los países 

menos adelantados dependen mucho de fuentes externas de financiación, en 

particular de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), y no de recursos 

generados internamente.  

Los países menos adelantados crecen con rapidez pero sin que exista un 

proceso positivo de diversificación y cambio estructural y las ayudas que 

reciben y que constituyen su principal fuente de financiación externa. Sin 

embargo, tienen por objetivo principal mejorar los servicios e infraestructuras 

sociales, incluidos los mecanismos de gobernanza, y no fortalecer su capacidad 

productiva y promover el cambio estructural y la diversificación. 

El paradigma dominante hasta ahora en las políticas de desarrollo se 

basaba en la hipótesis de que el sector privado internacional se encargaría de las 

inversiones en los sectores productivos mediante el acceso a los mercados 

internacionales de capital o a las entradas de inversiones extranjeras directas 

(IED). Pero la primera parte de esta hipótesis se ha demostrado ilusoria, ya que 

los países menos adelantados siguen marginados casi totalmente de esta fuente 

de financiación.  

En lo que respecta a la IED, las entradas se han concentrado en un número 

reducido de los países menos adelantados y con frecuencia han tenido una 

escasa relación con el resto de la economía. Las remesas de los trabajadores 

crecen pero, aunque contribuyen a aliviar directamente la pobreza de quienes las 

reciben, todavía no han hecho una contribución demostrable al desarrollo 

financiando inversiones. No deben considerarse un sustituto de las entradas de 
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capital a largo plazo y se necesitan políticas deliberadas para intensificar su 

influencia en el desarrollo. 

La relación entre el crecimiento económico y el bienestar humano es una 

cuestión compleja. El rápido crecimiento económico de los países menos 

adelantados se presenta asociado con un ritmo lento de reducción de la pobreza 

y de desarrollo humano, como muestran sus avances en el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo del Milenio.  

Como grupo, los países menos adelantados están lejos de conseguir el 

objetivo de reducir a la mitad la incidencia de la pobreza entre 1990 y 2015, y 

no hay muestras de que se esté produciendo una modificación significativa de 

esta tendencia desde 2000, después de la adopción de la Declaración del Milenio 

y de la introducción de reformas de política con mayor orientación social. La 

mayoría de los indicadores del desarrollo humano sobre los que se dispone de 

datos relativos a una amplia muestra de los países menos adelantados muestran 

que menos de la mitad de ellos están en camino de lograr los objetivos de 

desarrollo del Milenio, y en lo que respecta a algunos de estos indicadores sólo 

un tercio, o incluso menos, registran avances (cuadro 3).  
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Cuadro 3.  Estimación del número de años necesarios para que los PMA  
alcancen el umbral de exclusión de la lista, por países, 2004-2006 

 INB per cápitaa Añosb 
Países que han alcanzado el umbral de ingresos 
Guinea Ecuatorial 5 260 alcanzado 
Vanuatu 1 580 alcanzado 
Kiribati 1 157 alcanzado 
Cabo Verde 1 913 alcanzado 
Samoa 2 017 alcanzado 
Maldivas 2 480 alcanzado 
Bhután 1 253 alcanzado 
Angola 1 443 alcanzado 
Países que están próximos a alcanzar el umbral de ingresos 
Djibouti 1 013 1 
Sudán 660 6 
Mauritania 610 8 
Países que deberían alcanzar el umbral de ingresos a mediano plazoc 
Lesotho 893 10 
Camboya 430 11 
Santo Tomé y Príncipe 780 11 
República Democrática  Popular Lao 457 15 
Bangladesh 463 17 
Países que deberían alcanzar el umbral de ingresos a largo plazoc 
Zambia 510 20 
Senegal 683 20 
Islas Salomón 630 20 
Mozambique 307 24 
Etiopía 157 25 
Sierra Leona 223 29 
República Unida de Tanzania 
a 

337 30 
Burkina Faso 413 34 
Yemen 660 38 
Chad 417 40 
Guinea 430 40 
Uganda 277 45 
Malí 383 45 
Gambia 290 >50 
República Democrática  del Congo 120 >50 
Rwanda 230 >50 
Madagascar 287 >50 
Malawi 163 >50 
Liberia 123 >50 
Níger 237 >50 
República Centroafricana 340 >50 
Guinea-Bissau 177 >50 
Haití 453 >50 
Nepal 270 >50 
Benin 500 >50 

Fuente:   Estimaciones de la secretaría  de la UNCTAD. 
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La escasa correspondencia entre crecimiento y aumento del bienestar 

humano deriva del tipo de crecimiento económico actual, que no puede 

considerarse en general un proceso incluyente. En la mayoría de los países 

menos adelantados la gran parte de la población está empleada en la agricultura, 

pero con productividad muy baja y crece muy lentamente. Como resulta difícil 

vivir de la agricultura, cada vez son más numerosas las personas que buscan 

trabajo en otros sectores económicos. Sin embargo, no se generan con suficiente 

rapidez oportunidades de empleo remunerador que permitan satisfacer esta 

creciente demanda de trabajo no agrícola.  

Debido a este proceso acelerado de “desagrarización”, la pobreza presenta 

actualmente dos caras: la escasa productividad de su agricultura en pequeña 

escala, y la escasa productividad de las actividades urbanas en el sector informal 

del comercio y los servicios en muy pequeña escala. 

Como se examinó en los últimos tres informes sobre los países menos 

adelantados (El conocimiento, el aprendizaje tecnológico y la innovación para el 

desarrollo (2007), El desarrollo de las capacidades productivas (2006); y 

Linking International Trade with Poverty Reduction -El comercio internacional 

y la reducción de la pobreza- (2004)), las tendencias dependen de opciones 

políticas, en particular el modelo de desarrollo que la mayoría de los países 

menos adelantados ha elegido.  

Este modelo tenía por objetivo profundizar la integración de los países 

menos adelantados en la economía mundial, aumentar la eficiencia en la 

asignación de los recursos y liberalizar los mercados. La integración global es 

vital para el desarrollo y la reducción de la pobreza de los países menos 

adelantados. Sin embargo, si no se desarrollan las capacidades productivas y los 

consiguientes puestos de trabajo, la integración exterior no conduce a un 

desarrollo. Un crecimiento basado en las exportaciones, sin una expansión 



146 
 

contemporánea de los sectores que abastecen los mercados internos, da lugar a 

una pauta excluyente de crecimiento económico muchas veces. Los efectos del 

alza desorbitada de los precios internacionales de los alimentos ilustran la 

vulnerabilidad de los países menos adelantados que han optado por el enfoque 

anterior y subrayan la necesidad de modificar las políticas para buscar un 

desarrollo más sostenido e incluyente. Como señaló la UNCTAD en la 

Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, que se 

celebró en Roma en junio de 2008, la crisis alimentaria es una crisis de 

desarrollo. 

Al empeorar las perspectivas económicas mundiales con la crisis de 

finales del primer decenio del s XXI, la mayoría de los países menos 

adelantados tendrá que afrontar desafíos importantes en el futuro inmediato, 

para mejorar su base productiva y resolver sus problemas estructurales. De lo 

contrario, es probable que aumente su marginación en la economía mundial.  

Además, dados sus altos niveles de pobreza, las convulsiones externas 

pueden conducir fácilmente a agitaciones sociales y conflictos. Como se indicó 

en anteriores informes sobre los países menos adelantados, se requiere para ello 

un nuevo modelo de desarrollo centrado en el fomento de las capacidades 

productivas y la sustitución de un crecimiento inducido por el precio de los 

productos básicos por un crecimiento que prime la convergencia. 

Para lograr un tipo de crecimiento económico más sostenible y obtener 

mejores resultados en el plano social y en la lucha contra la pobreza los países 

menos adelantados necesitan estrategias efectivas de desarrollo nacional, una 

ayuda eficaz al desarrollo y regímenes internacionales de comercio, inversión y 

tecnología favorables al desarrollo. La prioridad fundamental de sus gobiernos 

es formular y aplicar estrategias nacionales que promuevan un desarrollo 
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sostenido y la reducción de la pobreza. Sus asociados en el desarrollo tienen 

que:  

- Aumentar las aportaciones de ayuda en consonancia con sus 

compromisos.  

- Armonizar sus aportaciones de ayuda con las prioridades reflejadas en 

las estrategias nacionales de desarrollo de los países menos adelantados.  

- Aportar la ayuda de forma que se respete la función de los países de 

liderar los procesos de formulación y aplicación de sus estrategias nacionales de 

desarrollo y se ayude a reforzar su capacidad de ejercer ese liderazgo. 

Los gobiernos de los países menos adelantados tropiezan todavía con 

obstáculos importantes para dirigir de forma efectiva el diseño y aplicación de 

sus estrategias y políticas nacionales de desarrollo debido a los niveles muy altos 

de dependencia de los fondos de donantes, su escasa capacidad técnica, las 

continuas advertencias e imposiciones en materia de políticas, la lentitud del 

proceso de armonización de la ayuda con los planes y presupuestos de los países 

y las decisiones de los donantes sobre los fondos que conceden. 

El escaso sentido de propiedad nacional de las estrategias de desarrollo 

tiene consecuencias negativas en la gobernanza. Cuando los políticos y 

dirigentes se consideran condicionados a no decir o hacer ciertas cosas porque 

consideran que dependen de la ayuda, las cualidades políticas de una sociedad 

que disfruta de libertad de pensamiento se atrofian. 

Un sentido de apropiación nacional débil tiene consecuencias negativas en 

la eficiencia del desarrollo. Ello se atribuye en particular a:  

- La escasa integración del marco macroeconómico y las políticas 

sectoriales y comerciales.  
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- La menor ambición con respecto al aumento de los flujos de ayuda.  

- La insuficiencia de los fondos que se destinan al desarrollo del sector 

productivo. 

Fomentar el sentido de propiedad nacional debe ser una prioridad 

importante tanto para los gobiernos de los países menos adelantados como para 

sus asociados en el desarrollo si quieren mejorar la eficiencia de sus esfuerzos. 

Para ello será necesario adoptar medidas, en particular prestar mayor atención a 

las cuestiones que plantean la condicionalidad en el plano de las políticas y la 

previsibilidad de la ayuda, y fomentar la capacidad local de análisis de políticas 

como forma de apoyo a la generación de opciones de políticas y en particular de 

soluciones endógenas.  

 

2.4.- Las Conferencias de Naciones Unidas sobre los países menos 

adelantados 

 

En 1971, la comunidad internacional reconoció la existencia de una 

categoría de países que se distinguen no solamente en la profunda pobreza de su 

gente sino también en la debilidad de sus recursos económicos, institucionales y 

humanos, agravada a menudo por desventajas geofísicas que  se identifican 

como países menos adelantados. Sus economías son muy vulnerables a los 

choques externos o a los desastres naturales. Este grupo de países constituye el 

segmento más débil de la comunidad internacional y su desarrollo económico y 

social representa un desafío importante para sí mismos y para el resto del 

mundo.  
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Para responder a este desafío, la Asamblea General de Naciones Unidas 

decidió celebrar en París (1981) la Primera Conferencia de Naciones Unidas 

sobre los Países Menos Adelantados. En esa Conferencia la comunidad 

internacional aprobó el Nuevo Programa Substancial de Acción de los años 80 

para los Países Menos Adelantados (NPSA), con pautas para la acción 

doméstica de los PMA, que serían complementadas por medidas de ayuda 

internacional.  

Sin embargo, a pesar de las reformas políticas importantes iniciadas por 

muchos PMA para realizar una transformación estructural de sus economías 

domésticas, y las medidas de apoyo tomadas por un número de donantes en las 

áreas de la ayuda, de la deuda y del comercio, la situación económica de estos 

países en su totalidad empeoró durante los años ochenta. 

 

a) La Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países 

menos adelantados (1981) 

 

En 1979 se decidió convocar una Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los países menos adelantados, que se celebró en París el 1 de septiembre 

de 1981. Allí se aprobó el Nuevo Programa Sustancial de Acción (NPSA) para 

el decenio de 1980 en favor de los países menos adelantados, que contenía 

directrices sobre medidas internas que serían complementadas por las de apoyo 

internacional. Se podía considerar como una estrategia internacional de desarrollo 

específica para los países menos adelantados.  

 Sin embargo, pese a las importantes reformas emprendidas, la situación 

económica de esos países, en su conjunto, empeoró durante el decenio de 1980. 
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Entre los factores que contribuyeron en ese deterioro se incluían las deficiencias 

de su política interna, los desastres naturales, las adversas condiciones externas, 

y el servicio de la deuda externa. 

 

b) La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países 

menos adelantados (1990) 

 

En 1987, se decidió convocar la Segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en París el 3 de 

septiembre de 1990, y allí se examinó el progreso socioeconómico alcanzado 

por esos  países en los ochenta. 

Los resultados se plasmaron en la Declaración de París y el Programa 

de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio de los 

noventa. En esos documentos, la comunidad internacional se comprometió a 

poner en práctica medidas eficaces con carácter urgente, sobre la base del 

principio de la responsabilidad compartida y el fortalecimiento de la asociación; 

con el objetivo de poner fin al empeoramiento de su situación socioeconómica y 

reactivar su crecimiento y desarrollo.  

El Programa representó un avance cualitativo que iba más allá del NPSA 

aprobado en 1981 y contenía muchas novedades. En el Programa se destacan 

otros elementos como: fomentar el desarrollo centrado en el ser humano y de 

base amplia; el respeto de los derechos humanos y la observancia del imperio de 

la ley; la necesidad de mejorar y ampliar la capacidad y la eficiencia 

institucional; y la importancia de la descentralización, la democratización y la 

transparencia a todos el proceso de toma de decisiones. 
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En cuanto al apoyo financiero externo, aspecto fundamental, la 

comunidad internacional, particularmente los países desarrollados, se 

comprometieron a incrementarlo considerablemente. 

 

c) La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países 

menos adelantados (2001) 

 

Más recientemente, la UNCTAD publicó el Informe de 2000 sobre la 

situación de los países menos adelantados en el que se destacaron dos 

características financieras: por un lado, la escasa capacidad para generar recursos 

internos, lo que provocaba una gran dependencia de los recursos externos y, por 

otro, que la casi totalidad de la financiación exterior se materializaba en ayuda 

oficial. 

 Pero paralelamente se denunciaba la poca eficiencia de los recursos 

empleados que se debía a: 

- Los escasos resultados económicos obtenidos con la ayuda obedecían 

esencialmente a una ejecución deficiente de la misma, más que a la escasez de 

recursos económicos aportados o a una concepción inadecuada de la ayuda. 

 - La ayuda al desarrollo dará buenos resultados siempre que el entorno 

creado por las políticas nacionales sea el adecuado. 

 - Las políticas nacionales serán más eficaces si son los propios países 

perceptores, y no los donantes, los que la definen. 

 - Deberá acentuarse la selección geográfica en las corrientes de ayuda. 
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Asimismo, el Informe ofrecía un diagnóstico sobre la problemática de los 

países menos adelantados señalando lo siguiente: 

 - Las políticas económicas que promueve la actual cooperación al 

desarrollo no son coherentes con las características socioeconómicas de los 

países menos adelantados, ya que se hacía caso omiso de la falta de 

infraestructuras económicas y sociales suficientes, al escaso protagonismo del 

mercado en la asignación de los recursos, y a la ausencia de una clase 

empresarial.   

 - Aun suponiendo que las políticas económicas aconsejadas fueran las 

adecuadas, no eran suficientes para garantizar el éxito de la ayuda, sobre todo 

por la falta de coordinación entre los organismos y de integración de sus 

proyectos en las estructuras económicas nacionales. Además, aunque se recibía 

ayuda externa, era muy fragmentada y venía de múltiples donantes. 

 - La eficacia de la ayuda también se vio perjudicada por la carga de la 

deuda externa que no sólo provocó una reducción en la inversión en los países 

afectados, sino que avivó la incertidumbre entre los donantes y acreedores. 

Diez años después de la aprobación del Programa de Acción de París por 

la Segunda Conferencia sobre los PMA en 1990, no se habían logrado aún los 

objetivos señalados.  

Para que estos Programas tuvieran éxito, era indispensable contar con 

mecanismos y disposiciones eficaces para la aplicación, el seguimiento, el 

examen, y la vigilancia de estas políticas y medidas. Sólo asimilando la 

experiencia y las lecciones del pasado se podía elaborar otro más realista. 
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En diciembre de 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió 

convocar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Adelantados en 2001. El mandato de la Conferencia era el siguiente: 

- Evaluar los resultados del Programa de Acción durante el decenio de 

1990 a nivel nacional. 

- Examinar la aplicación de las medidas internacionales de apoyo, en 

particular de la asistencia oficial para el desarrollo, la deuda, las inversiones y el 

comercio. 

- Estudiar la posibilidad de formular y adoptar políticas nacionales e 

internacionales apropiadas para el desarrollo sostenible de los países menos 

adelantados y su integración progresiva en la economía mundial. 

 Durante los preparativos se celebraron tres reuniones de expertos: la 

primera, para los países menos adelantados africanos de habla inglesa en Addis 

Abeba (Etiopía) en marzo de 2000; la segunda, para los países menos 

adelantados de Asia y el Pacífico, en Katmandú (Nepal), en abril de 2000; y la 

tercera, para países africanos de habla francesa en Niamey (Níger), también en 

abril de 2000. 

 En la Declaración de Bruselas se recogía el compromiso de respetar y 

defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad y 

conseguir que la mundialización se convirtiera en una fuerza positiva para todos 

los habitantes del mundo, y de trabajar en pro de la integración provechosa de 

los países menos adelantados en la economía mundial, resistir a su marginación, 

decididos a lograr un crecimiento económico sostenido acelerado y un desarrollo 

sostenible así como a erradicar la pobreza, la desigualdad y la miseria. 
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Se reconocía que las metas fijadas en la Segunda Conferencia sobre los 

países menos adelantados no se habían logrado y esos países seguían 

marginados y afectados por la extrema pobreza. 

Finalmente, se aprobó un Programa de Acción en favor de los Países 

Menos Adelantados para el Decenio 2001-2010, para erradicar la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Del mismo modo, se reconoció que la responsabilidad principal del 

desarrollo de los países menos adelantados era de ellos mismos, pero era preciso 

que sus esfuerzos contaran con un apoyo internacional concreto e importante de 

los gobiernos y las organizaciones internacionales en un espíritu de 

responsabilidad compartida.  

El objetivo del Programa de Acción era progresar para que antes del 2015 

se pudiera reducir a la mitad las personas que vivían en extrema pobreza y con 

hambre, así como promover el desarrollo sostenible de los países menos 

adelantados. Ello requerirá, entre otras cosas, aumentos significativos y 

constantes de sus tasas de crecimiento del PIB. 

Los compromisos adquiridos se concentraron en siete frentes: 

- Fomento de un marco normativo centrado en el ser humano. 

- Buen gobierno a nivel nacional e internacional. 

- Fomento de la capacidad de los recursos humanos e institucionales.  

- Fortalecimiento de la capacidad de producción para que la globalización 

beneficie a los países menos adelantados. 

- Aumento de la función del comercio en el desarrollo. 
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- Reducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente. 

- Movilización de recursos financieros. 

Sería largo enumerar todas las líneas de acción, pero entre las más 

comprometidas se podrían señalar las siguientes: 

a) Sobre la población 

- Durante el decenio se tratarían de alcanzar los objetivos recogidos en el 

Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

(CIPD). 

- Facilitar, a más tardar en 2015, el acceso de todas las personas a la 

atención primaria de salud. 

- Fortalecer los sistemas de asistencia sanitaria básica tal y como se 

definen en el Programa de Acción de la CIPD. 

- Velar para que antes de 2015 todos los niños tengan acceso a una 

enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, y la concluyan. 

- Aumentar hasta 2015 el número de adultos alfabetizados un 50%. 

- Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza en 2005. 

b) En sanidad, reducir: 

- La tasa de mortalidad infantil a menos de 35 por mil nacidos vivos para 

2015. 

- La tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años a menos de 45 por 

mil nacidos vivos en 2015. 
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- La tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes en 2015. 

- El número de personas desnutridas en un 50% para 2015. 

- En un 50% la proporción de personas que no tienen acceso a agua 

potable o no disponen de los medios para tenerlo, en 2015.  

- Las tasas de infección por el VIH entre las personas de 15 a 24 años en 

todos los países, y en un 25% en los países más gravemente afectados, para 

2005. 

- En un 50% la tasa de malnutrición de las mujeres embarazadas y de los 

niños en edad preescolar en 2015. 

- Las tasas de infección por paludismo, tuberculosis y otras enfermedades 

mortales en un 50%, antes de 2010. 

c) Sobre la actividad económica 

- Fomentar las instituciones de microcréditos. 

- Aumentar los conocimientos de informática de los estudiantes de 

instituciones de enseñanza superior y de universidades en un 50%, y de los 

alumnos de las escuelas primarias y secundarias en un 25% en 2015. 

- Aumentar la densidad telefónica media a 5 líneas principales por 100 

habitantes y los enlaces de Internet a 10 usuarios por 100 habitantes en 2010. 

- Respetar los compromisos ya existentes en transferencia de tecnología, 

en particular ofreciendo los incentivos previstos y convenidos en el párrafo 2 del 

artículo 66 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el comercio. 
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- Apoyar las medidas destinadas a ejecutar los programas de acción 

nacionales elaborados de conformidad con la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación, en particular medidas de 

conservación de la fertilidad de los suelos, de los bosques y de rehabilitación de 

las tierras marginales. 

 d) Seguridad alimentaria 

Alrededor del 70% de los pobres y de quienes no tienen seguridad 

alimentaria viven en el campo, y muchos de ellos son pequeños agricultores al 

borde de la supervivencia. 

- Adelantar la realización del objetivo de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación de reducir a la mitad el número de personas crónicamente 

desnutridas en 2015. 

e) Sobre productos básicos 

- Ampliar las actividades de la Segunda ventanilla del Fondo Común para 

los Productos Básicos y las de investigación y desarrollo para adaptar la 

producción y la transformación. 

f) Sobre tragedias naturales 

- Prestar asistencia para mitigar los desastres y tomar medidas de 

protección y planes para hacer frente a imprevistos. 

- Compartir datos en las operaciones para luchar contra los desastres, 

incluidos los de satélites, en el marco de las entidades internacionales que se 

ocupan del socorro en casos de desastre, mediante programas como el sitio 

“ReliefWeb” de las Naciones Unidas en Internet. 
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g) Sobre movilización de recursos financieros 

- Los países donantes que proporcionan más del 0,20% de su PNB en 

forma de AOD a los países menos adelantados continuarán haciéndolo y 

doblarán sus esfuerzos. 

- Los donantes que hayan cumplido la meta del 0,15%, se comprometerán 

a alcanzar el 0,20% lo antes posible. 

- Todos los demás que se hayan comprometido con el 0,15%, reafirmarán 

su compromiso por lograr ese objetivo en los cinco primeros años. 

- Aplicar la recomendación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de 

la OCDE de desvincular la ayuda a los países menos adelantados, con lo que 

aumentará rápida y significativamente el valor de la ayuda, tal y como se acordó 

en la OCDE en mayo de 2001. 

- Avanzar rápidamente hacia la cancelación total de la deuda, en el 

contexto de la Iniciativa en favor de los PPME. 

 

Finalmente se pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que 

presente a la Asamblea General sus recomendaciones sobre el establecimiento 

de un mecanismo eficiente de seguimiento, así como sobre la posibilidad de 

transformar la actual Oficina del Coordinador Especial para los Países Menos 

Adelantados, los Países sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo en una Oficina del Alto Representante.  
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d) La Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre los países menos 

adelantados (2011) 

 

En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Adelantados (PMA), se invitó a la Asamblea General a considerar la posibilidad 

de celebrar una cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA, a fin 

de hacer una evaluación completa de la ejecución del “Programa de Acción” de 

Bruselas. 

Todos los países menos adelantados deben iniciar un proceso de 

evaluación de los adelantos registrados en la aplicación del actual Programa de 

Acción, determinar las carencias en la consecución de los objetivos y los 

desafíos pendientes, como también definir y articular las prioridades, políticas y 

estrategias nacionales.  

Los exámenes nacionales aportarían pruebas concretas de los avances o 

retrocesos logrados por el país y contribuir a la búsqueda de soluciones 

específicas a problemas y desafíos concretos de desarrollo. Todo ésto sería 

esencial de cara a los preparativos de la Conferencia.  

Será importante que en los exámenes nacionales se indique claramente 

qué políticas y estrategias nacionales se han adoptado en consonancia con las 

medidas y los compromisos acordados en la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados y qué efectos han tenido.  

En las políticas que se propongan como producto de los exámenes 

nacionales también habría que señalar claramente las áreas en las que se debería 

intervenir en la siguiente década.  
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También ayudará a los países menos adelantados a asumir la 

responsabilidad primordial por la concepción de sus políticas y estrategias de 

desarrollo. Se alienta a los gobiernos de los países menos adelantados a 

aprovechar el proceso nacional de examen para conseguir que las instituciones 

(públicas) nacionales, los actores de la sociedad civil (en particular, las 

instituciones académicas y los centros de investigación) y el sector privado 

participen en el proceso y contribuyan activamente a éste.  

Los gobiernos deberían movilizar también apoyo político y despertar 

interés en las medidas públicas de lucha contra la pobreza, mediante la creación 

de mecanismos institucionales y un marco de políticas que amplíe la 

participación de los pobres en el proceso de desarrollo, en particular en el 

proceso de adopción de decisiones. 

Asimismo se prepararían exámenes regionales para determinar los 

obstáculos las deficiencias en cada región, además de que permiten hacer 

comparaciones.  

Como parte de los exámenes regionales, se deberían proponer medidas 

prácticas que puedan adoptarse en cada región.  

Esto explica la importancia de complementar los preparativos nacionales 

y regionales con estudios de casos realizados en países seleccionados y en 

sectores clave que interesan a los países menos adelantados, ya sea por motivos 

comerciales o de desarrollo.  

Los exámenes nacionales y regionales deben estar interconectados y 

reforzarse mutuamente para conducir a la formulación de políticas y medidas 

que puedan aportar beneficios. Hay evidencias empíricas que demuestran que en 

algunos casos las medidas de alcance local no bastan para lograr los cambios y 

resultados deseados si no se complementan con medidas regionales paralelas.  
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Un caso frecuente es el de países que buscan la paz hacen esfuerzos por 

evitar guerras, conflictos o superar la inestabilidad necesitan política coordinar 

medidas regionales. Además, algunos países menos desarrollados para atraer 

inversiones y desarrollar el comercio se ven obligados a adoptar medidas para 

ampliar los mercados regionales. 

Las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas (en 

particular, la Comisión Económica para Africa, la Comisión Económica y Social 

para Asia y el Pacífico y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe y otras agrupaciones económicas) pueden desempeñar una importante 

función de apoyo 

Los problemas de desarrollo de los países menos desarrollados y los 

desafíos que se les plantean en ese ámbito son complejos y de enormes 

proporciones. Para hacerles frente con posibilidades de éxito también son 

imprescindibles las medidas y actividades internacionales de apoyo, no solo 

porque los países menos desarrollados dependen mucho de los recursos 

externos, sino porque sus perspectivas se ven afectadas por fuerzas de origen 

externo (por ejemplo, las crisis internacionales financieras, energéticas o de 

alimentos).  

También, en muchas ocasiones, los problemas a los que se enfrentan los 

países menos desarrollados también se deben a las consecuencias de fenómenos 

naturales, entre otros el cambio climático, el calentamiento global y la 

desertificación, para cuya solución es necesario que se adopten medidas 

mundiales eficaces. 

La Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Adelantados dará un nuevo estímulo a esos países y les ofrecerá otra 

oportunidad de reiterar su voluntad de mejorar la situación de los habitantes de 
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esos países y de ayudarles a alcanzar el desarrollo. Asimismo, la Conferencia 

será un marco para alianzas mundiales que vengan a sumarse a las ya adoptadas.  

 

 

2.5.- La contribución de la UNCTAD a la Conferencia 

 

La UNCTAD, tradicional ha defendido el trato especial y diferenciado de 

los países menos desarrollados. De hecho, un estudio de la UNCTAD en sus 

primeros años, “Diferentes características y etapas del desarrollo de los países en 

desarrollo” (The Differing Characteristics and Stages of Development of 

Developing Countries) fue lo que condujo a la creación del grupo de países 

menos desarrollados por la Asamblea General en 1971.  

Desde entonces, la UNCTAD ha encabezado la labor de promoción de los 

intereses en materia de comercio y desarrollo de esos países por medio de sus 

investigaciones, análisis de políticas, cooperación técnica y búsqueda de 

consenso.  

La UNCTAD ha logrado impulsar a la comunidad internacional a dar 

apoyo a los países menos desarrollados y ha contribuido a la búsqueda de 

consenso sobre las políticas necesarias para hacer frente a los problemas que 

plantean. 

La UNCTAD actuó como centro de coordinación de las últimas tres 

conferencias de las Naciones Unidas sobre los PMA, que dieron lugar a la 

aprobación del Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de 1980 

en favor de los países menos adelantados, el Programa de Acción de París para 
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el decenio de 1990 y el Programa de Acción de Bruselas para el decenio 2001-

2010.  

También coordinó las actividades de todo el sistema de las Naciones 

Unidas y prestó asistencia en los exámenes a mitad de periodo de la aplicación 

de los sucesivos Programas de Acción y en su evaluación final por la Asamblea 

General. 

Los tres Programas de Acción mencionados constituyeron respuestas 

colectivas de los países menos adelantados y sus asociados para el desarrollo.  

El principal objetivo era detener el deterioro de la situación 

socioeconómica en los países más pobres del mundo, mejorar su situación 

humana, acelerar su crecimiento y su desarrollo económicos sostenidos e 

integrar sus economías en la economía mundial.  

Pero los avances registrados hasta ahora distan mucho de lo esperado. Los 

datos empíricos e históricos indican que, a pesar de las importantes reformas de 

política iniciadas por los países menos adelantados para transformar 

estructuralmente la economía, y pese a las medidas internacionales de apoyo 

adoptadas en su favor con la ayuda, la deuda y el comercio, su situación sigue 

siendo frágil. 

Por su parte, los exámenes realizados por la Junta de Comercio y 

Desarrollo de la UNCTAD, que incluyen las lecciones aprendidas y mejores 

prácticas, han seguido siendo importantes aportaciones. 

En colaboración con el Alto Representante para los países menos 

adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares 

en desarrollo, la UNCTAD realizará actividades preparatorias a la Conferencia 

como: 
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- La UNCTAD, en colaboración con el Fondo Común para los Productos 

Básicos organizará una reunión de expertos sobre los países menos adelantados 

en la que se analizarán los avances de la aplicación del Programa de Acción; se 

determinarán las principales oportunidades comerciales y de desarrollo, las 

carencias y los desafíos pendientes, y se formularán recomendaciones de 

política.  

Se otorgará especial atención a los productos básicos, la pesca, el turismo, 

los textiles y el vestido y los servicios vinculados a la tecnología de la 

información. 

- La UNCTAD prestará apoyo al Alto Representante para los países 

menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, poniendo a su disposición su experiencia en esa esfera. 

- La UNCTAD y el Alto Representante aunarán esfuerzos de movilización 

de recursos extrapresupuestarios para dar apoyo a la participación de 

representantes y actores de la sociedad civil de los países menos adelantados en 

los procesos preparatorios y en la Conferencia. 

 

2.6.- Temas de gran interés para los países menos adelantados desde la 

perspectiva de la UNCTAD  

 

a) Consolidación de Estados desarrollistas en los PMA 
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Como se ha señalado, alcanzar las metas y objetivos de los tres últimos 

Programas de Acción parece ilusorio, aunque los países menos adelantados 

como grupo hayan mostrado una cierta mejora. 

La Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Adelantados se convocará teniendo presente los heterogéneos resultados 

observados en la evaluación del avance los compromisos y las medidas 

acordados en la tercera Conferencia, celebrada en Bruselas en mayo de 2001.  

La actual crisis económica mundial está socavando los modestos avances 

logrados en los últimos años, lo que significa una revisión urgente de los 

enfoques que se emplean en las políticas de desarrollo. 

 

b) Fomento de las capacidades productivas y de oferta de los países 

menos adelantados 

 

La Cuarta Conferencia debería contribuir al establecimiento de una 

asociación entre los países menos adelantados y la comunidad internacional, 

teniendo en cuenta su situación inicial, la diversidad y la heterogeneidad.  

Sobre la base de las conclusiones de su labor de investigación y análisis 

de políticas, la UNCTAD ha venido abogando por un replanteamiento del 

modelo de desarrollo que los países menos adelantados aplican desde hace 

varias décadas.  

La UNCTAD propone un cambio de paradigma en las políticas y 

estrategias de desarrollo, lo que supone la reorientación de las políticas 

nacionales e internacionales de fomento de las capacidades productivas.  
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Se constata que desde los años ochenta se observa un sistemático 

descenso de la inversión en los sectores productivos, sobre todo en la 

agricultura. Como consecuencia, no se ha producido una mejora de la 

productividad, un aumento del valor añadido de los productores nacionales ni 

cambios estructurales que se extiendan a toda la economía. A su vez, esto ha 

dado lugar a una forma de crecimiento económico que no estimula la inversión 

productiva ni crea suficientes empleos.  

Asimismo, una de las limitaciones de las anteriores políticas nacionales e 

internacionales sobre los países menos adelantados era su concentración en 

evitar la interrupción del crecimiento, la exclusión social y la vulnerabilidad, 

descuidando la necesidad esencial de desarrollar la resistencia a las 

perturbaciones.  

Si bien la prevención de las crisis económicas, sociales y ambientales y de 

los desastres naturales resulta fundamental, hay que prestar atención al 

desarrollo de la resistencia y de capacidades para sobrellevar las crisis. 

 

c) Agricultura y seguridad alimentaria 

 

La agricultura sigue siendo el pilar de la economía de los países menos 

adelantados en términos de empleo y exportaciones. Sin embargo, la mayor 

parte de estos países no sólo son importadores netos de alimentos sino que 

sufren de inseguridad alimentaria crónica. 

Las repetidas alzas del precio de los alimentos es causa de la baja 

productividad. A esto se suma el hecho de que la proporción de las inversiones 

que se destina a la agricultura ha seguido siendo reducida. 
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d) Intensificación de la ayuda al desarrollo y mejora de su eficacia 

 

La movilización de recursos para el desarrollo sigue siendo uno de los 

principales problemas que obstaculizan la eficaz aplicación de los resultados de 

las anteriores conferencias de las Naciones Unidas sobre los PMA.  

Otro tema vinculado a lo anterior es el futuro de la Asistencia Oficial al 

Desarrollo (AOD), que exige la adopción de nuevos enfoques. Aunque el éxito 

del Programa de Acción dependerá del incremento de los recursos que reciban 

los países menos adelantados, es fundamental asegurar que se utilicen 

efectivamente para el logro de los ODM y la consecución de los objetivos del 

Programa de Acción. 

La situación económica mundial ha cambiado drásticamente desde la 

Tercera Conferencia en 2001. Preocupa cada vez más la posibilidad de que las 

crisis actuales afecten el volumen de la ayuda y la forma.   

Para crear un mayor sentimiento de identificación con el gasto público en 

los países menos adelantados es muy aconsejable otro enfoque a las políticas de 

ayuda al desarrollo. Debería llegarse a un consenso sobre otras modalidades 

operativas especialmente adaptadas a las necesidades de los países menos 

adelantados.  

También la composición sectorial de la AOD ha variado notablemente 

desde los años noventa. Se ha producido un gran incremento de la proporción 

dedicada a los sectores sociales y una reducción equivalente de la destinada a los 

sectores económicos y productivos, especialmente a la agricultura. Es necesario 
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modificar la distribución de la ayuda al desarrollo y centrarla en los sectores 

productivos de los países menos adelantados. 

La Cuarta Conferencia también debería brindar la oportunidad de lograr 

un consenso sobre otros métodos de movilización de recursos para la 

financiación del desarrollo. Entre otras políticas se podría considerar la 

asignación de una proporción preestablecida del “impuesto a la aviación” a 

financiar actividades de reducción de la pobreza en los países pobres, o la 

creación de un “impuesto marginal” especial sobre los beneficios de las 

empresas multinacionales o las redes mundiales de empresas.  

La reducción de los costos de transacción de las remesas enviadas y los 

impuestos a las operaciones cambiarias son otras de las medidas que podrían 

adoptarse con el fin de movilizar nuevos recursos. Por su parte, los países menos 

adelantados también deberían esforzarse por conseguir recursos internos que no 

generen deuda y utilizarlos de manera eficiente. 

 

e) Remesas 

 

En muchos países menos adelantados, las remesas de los trabajadores 

migratorios representan una alta proporción de los de recursos recibidos del 

exterior. En 2007, los cinco países menos adelantados que recibieron mayor 

volumen de remesas fueron Bangladesh (6.400 millones de dólares), Nepal 

(1.600 millones), el Yemen (1.300 millones), y Haití y Sudán (1.200 millones 

cada uno).  
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En lo que respecta a la proporción del PIB que representan, encabezan la 

lista Lesotho (24%), Nepal (18%), Gambia (12,5%), Kiribati (9,9%), 

Bangladesh (8,8%), y Uganda y Togo (8,7% cada uno).  

 

Debido a la crisis económica, el Banco Mundial también ha corregido su 

proyección.  

 

f) Nuevas medidas internacionales de apoyo 

 

El fomento de la iniciativa empresarial y la ampliación de las funciones 

del sector privado son fundamentales para fortalecer la competitividad de las 

economías de los países menos adelantados, tanto a través de la transferencia de 

tecnología y de conocimientos especializados como del desarrollo de las 

capacidades tecnológicas y la innovación en estos países.  

Esto requiere una asistencia específica y sostenida que podría consistir en 

el establecimiento de fondos para el desarrollo de la infraestructura (“Fondo de 

infraestructura”) y para la modernización y la innovación tecnológicas (“Fondo 

tecnológico”).  

Estos apoyos deberían aportar medios para poner en práctica la Iniciativa 

de Ayuda para el Comercio destinada a paliar las limitaciones de la capacidad de 

oferta y las deficiencias de la infraestructura relacionada con el comercio.  

También debería consistir en la prestación de asistencia técnica vinculada 

con el comercio que permita participar en negociaciones comerciales y aplicar 

acuerdos comerciales. 
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g) Sensibilización de la opinión pública y campaña de información 

 

Es necesario formular una estrategia adecuada para sensibilizar a la 

opinión pública y hacer una campaña de información sobre estos países. En la 

formulación de una estrategia de sensibilización pública bien concebida y una 

campaña de información también deberían intervenir las instituciones nacionales 

y regionales, los organismos gubernamentales y los actores de la sociedad civil y 

el sector privado. Esto no sólo profundizará la sensibilización sobre los 

complejos problemas de desarrollo y los desafíos a los que se enfrentan los 

países menos adelantados, sino que también contribuirá a la movilización de las 

partes interesadas y a la recaudación de los recursos. 

 

h) Seguimiento de los avances 

 

Se deberían hacer esfuerzos para crear un mecanismo sistemático y 

orientado al control y evaluación de los avances en la concreción de las medidas 

y los compromisos. Sería algo fundamental para aprovechar la experiencia y la 

selección de las mejores prácticas.  

En ese sentido es esencial fomentar el desarrollo de la capacidad de los 

países menos adelantados en materia de estadísticas e investigación. La falta de 

datos ha dificultado el seguimiento de los resultados en la aplicación del 

Programa de Acción. 
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En la UNCTAD se tomaron medidas para perfeccionar la cooperación 

técnica con un Comité encargado de examinar las propuestas de proyectos y 

avanzar en la reducción de la variedad de fondos fiduciarios y la creación de 

fondos fiduciarios temáticos.  

La financiación de las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD 

proviene fundamentalmente de tres fuentes: fondos fiduciarios (entre otros, 

contribuciones voluntarias de donantes), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y el presupuesto por programas de las Naciones 

Unidas  

Las contribuciones de los fondos fiduciarios provienen de algunos 

gobiernos, donantes multilaterales, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

el sector empresarial y fundaciones son de carácter voluntario. Los fondos 

fiduciarios de la UNCTAD reciben contribuciones de unos 80 gobiernos y 

numerosas organizaciones multilaterales y de otros tipos.  

El Fondo Fiduciario de la UNCTAD para los países menos adelantados 

sigue siendo un importante medio para contribuir a su participación efectiva. 

Dado que sólo unos pocos donantes han hecho contribuciones al Fondo 

últimamente, la diversificación de las fuentes de las contribuciones debería 

considerarse una prioridad urgente. 
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CAPITULO 3 

PANORAMA GENERAL DE LA EVOLUCION DE LOS  

PAISES MENOS ADELANTADOS 
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3.1.- La dinámica de la pobreza en los países menos adelantados desde 1990  

 En muchos países del mundo, la pobreza ha adquirido en los últimos años 

nuevas dimensiones. Para poder analizar mejor esta problemática, se están 

destinando muchos esfuerzos para mejorar la información estadística que 

permitirán además poder diseñar y ejecutar programas. 

 La variedad de indicadores sintéticos como los que se van a comentar han 

sido de gran utilidad en el debate. 

Sin embargo no hay que olvidar que los orígenes, las causas las 

características o las presiones políticas respecto a la mitigación de la pobreza 

difieren de un país a otros. 

 

 a) Niveles de renta 

 

Las tres características básicas de la incidencia de la pobreza en los países 

menos adelantados desde 1990 pueden resumirse como sigue:  

– La incidencia de la extrema pobreza (el porcentaje de la población total 

que vive con menos de 1 dólar diario) ha disminuido constantemente desde 

1994, y llegó al 36% de la población en 2005.  
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– Aunque la extrema pobreza ha ido disminuyendo, la proporción de la 

población que vive con más de 1 dólar diario pero menos de 2 dólares diarios se 

ha mantenido constante en alrededor del 40% del total de la población.  

– La proporción de la población que vive con menos de 2 dólares diarios 

va disminuyendo lentamente, pero en 2005 más de las tres cuartas partes del 

total de la población seguían viviendo con menos de 2 dólares diarios.  

Por lo tanto, la pobreza absoluta no es un fenómeno marginal sino es 

generalizada en los países menos adelantados. Una gran parte de la población 

vive con un nivel de ingresos insuficiente para satisfacer sus necesidades 

básicas.  

Aunque la incidencia de la pobreza ha disminuido, la alta tasa de 

crecimiento de la población ha hecho que aumente el número de personas en 

situación de extrema pobreza. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la 

población extremadamente pobre ha disminuido, pasando del 3,1% anual en el 

periodo 1990-1995 al 1,1% anual en el periodo 2000-2005. Se estima que 277 

millones de personas vivían en condiciones de pobreza extrema en los países 

menos adelantados en 2005.  
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Cuadro 4.  La pobreza en los PMA, 1990-2005 
(En porcentajes y millones) 

 Población que vive con: 

 Menos de 1 dólar diario Entre 1 y 2 dólares diarios Menos de 2 dólares diarios 

 Porcentaje de la población totala 
 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 
PMA 40,4 40,8 38,9 36,1 41,2 39,6 39,8 39,6 81,6 80,4 78,8 75,7 

PMA de Africab 49,7 49,3 46,9 43,9 34,2 33,7 35,3 36,0 83,9 83,1 82,2 79,9 
PMA de Asia 26,9 28,3 26,9 24,0 51,4 48,1 46,7 45,2 78,3 76,4 73,6 69,2 

 Millones de personasc 
PMA 212,4 245,2 264,6 277,0 216,4 237,8 270,5 303,8 428,8 483,0 535,1 580,8 

PMA de Africab 154,9 176,1 192,0 205,6 106,5 120,5 144,4 169,0 261,4 296,5 336,4 374,6 
PMA de Asia 56,9 68,4 71,9 70,6 108,7 116,1 124,8 133,3 165,6 184,5 196,7 203,9 
PMA insularesd 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,3 1,3 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 

Fuente:   Cálculos  de   la  secretaría   de   la  UNCTAD  basados   en  datos  de   Karshenas  (2008)  y  de   la  División  de   Estadística  del  
DAES Naciones Unidas. 

a   Los porcentajes  se refieren a una muestra de PMA:  Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Chad, 
Etiopía,  Gambia,  Guinea,  Lesotho,  Madagascar,  Malawi,  Malí, Mauritania,  Mozambique,  Nepal,  Níger,  República  Centroafricana, 
República Unida de Tanzania 

a, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Togo, Uganda, Yemen y Zambia. 
b   Incluye Cabo Verde. 
c   Para estimar el total de pobres en los PMA se supuso que en los PMA de Africa sobre los que no se disponía de datos la incidencia de 

pobreza  era la misma que  en aquellos sobre los que  se disponía de datos, y que  en los PMA de Asia e insulares sobre los que  no se 
disponía de datos la incidencia de la pobreza  era la misma que en los PMA de Asia sobre los que se disponía de datos. 

d   Sin Cabo Verde. 

 

Si bien ha dejado de aumentar el número de personas que viven en la 

extrema pobreza, el de las que viven con más de 1 dólar pero menos de 2 dólares 

diarios registró un aumento acelerado en la segunda mitad de los noventa y sólo 

ha disminuido ligeramente desde 2000. Esta pauta es semejante a la que se 

observa en los otros países en desarrollo.  

La tasa de crecimiento de la población que vive con 1 a 2 dólares diarios 

supera la tasa de crecimiento de la población extremadamente pobre desde 

mediados de los años noventa.  

En efecto, a partir de 1995 el número de personas situadas entre los dos 

umbrales de la pobreza ha crecido aproximadamente a la misma tasa que la 

población total.  

En consecuencia, el número de personas pobres que se hallan entre los dos 

umbrales sigue en aumento y supera con creces el aumento absoluto de la 
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población que vive con 1 dólar diario. Se estima que en 2005 eran 304 millones 

las personas que vivían con 1 a 2 dólares diarios en los países menos 

adelantados  (Chen, S. y Ravallion, M. 2007).  

El número absoluto de los pobres que viven con 2 dólares diarios ha 

seguido aumentando, aunque el crecimiento fue más lento en 2000-2005 que en 

1990-1995. Según las estimaciones, 581 millones de personas vivían con menos 

de 2 dólares diarios en los países menos adelantados como grupo en 2005 

(cuadro 4).  

 

b) Tendencias regionales  

 

Si agrupamos a los países geográficamente podemos afirmar que: 

La incidencia de la extrema pobreza es mucho mayor en los países menos 

adelantados africanos que en los asiáticos.  

A diferencia de lo anterior, el porcentaje de la población total que vive 

con 1 a 2 dólares diarios es superior en Asia que en Africa. Sin embargo, la 

distancia se ha ido acortando desde comienzos de 1990.  

Por último, el proceso de reducción de la incidencia de la pobreza (en 

ambos tramos) ha sido mucho más rápido en los países menos adelantados 

asiáticos que en los africanos.  

Se estima que en los países menos adelantados africanos la incidencia 

general de la pobreza extrema ha disminuido del 50% a comienzos de los 

noventa al 44% en 2005. Sin embargo, sigue aumentando el número de personas 



179 
 

extremadamente pobres, aunque la velocidad ha disminuido del 2,8% anual 

entre 1990-1995 al 1,5% anual entre 2000-2005 (cuadro 4).  

En 2005, había en el mundo 206 millones de personas vivían en la 

extrema pobreza en los países menos adelantados de Africa mientras que en los 

de Asia la tasa de crecimiento de la población extremadamente pobre disminuyó 

desde principios de los noventa, al punto de que el número absoluto de personas 

pobres que vivían con 1 dólar diario se estabilizó desde 2000 (Cuadrado, J. R. 

2009).  

El crecimiento de la población que vive con más de 1 dólar pero menos de 

2 dólares diarios se aceleró tanto en los países menos adelantados de Africa 

como en los de Asia durante la segunda mitad de los noventa, aunque mucho 

más en los primeros que en los últimos. Desde 2000 la población situada entre 

los dos umbrales ha ido creciendo un 3,2% por año en los países menos 

adelantados de Africa, lo que está muy por encima del crecimiento del 1,4% en 

los de Asia (cuadro 5).  
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La proporción del total de la población situada entre los umbrales de la 

pobreza siguió aumentando en los países menos adelantados africanos. En 

cambio, en los asiáticos la incidencia correspondiente bajó seis puntos 

porcentuales entre 1990 y 2005.  

La combinación de fenómenos divergentes en los dos tramos de pobreza 

en los africanos y asiáticos ha dado lugar a tendencias diferentes en la pobreza 

total (es decir, la de 2 dólares diarios). La incidencia de la pobreza de 2 dólares 

diarios va disminuyendo más rápidamente en los asiáticos que en los africanos.  

En los primeros se estima que en 2005 vivían 204 millones de personas en 

estas condiciones, mientras que en Africa la cifra era de 375 millones.  

 

 

Cuadro 5.  Pobreza y dinámica de la población en los PMA y grupos de países, 1990-2005 
(Tasas de crecimiento medio anual de la población, en porcentajes) 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 1995-2005 
A. Umbral de pobreza  de 1 diario PMA 3,1 1,7 1,1 1,6 

PMA de Africaa 2,8 1,9 1,5 1,9 
PMA de Asia 3,9 1,4 -0,2 0,8 

B. Umbral de pobreza  de más de 1 
dólar diario y menos de 2 dólares 
diarios 

PMA 1,7 2,7 2,4 2,5 

PMA de Africaa 2,4 3,8 3,2 3,3 
PMA de Asia 1,1 1,6 1,4 1,5 

C.  Umbral de pobreza  de 2 dólares 
diarios 

(A+B) 

PMA 2,4 2,2 1,7 2,0 

PMA de Africaa 2,7 2,7 2,3 2,5 
PMA de Asia 2,1 1,5 0,8 1,2 

D.  Población total PMA 2,7 2,6 2,5 2,6 

PMA de Africaa 2,8 2,9 2,8 2,8 
PMA de Asia 2,6 2,2 2,0 2,1 

 
Fuente:   Cálculos  de  la  secretaría   de  la  UNCTAD  basados   en  datos  de  Karshenas  (2008)  y  de  la  División  de  

Estadísticas  del  DAES/ Naciones Unidas. 
Nota:  La composición de la muestra es la misma que en el cuadro 24. 

a   Incluye Cabo Verde. 
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c) Tendencias de la pobreza y especialidad exportadora  

 

Los países menos adelantados también presentan diferencias dependiendo 

de especialidad exportadora y las formas de inserción en la economía. El 

comercio y las inversiones internacionales están muy relacionados con la 

estructura productiva de la economía nacional. La estructura productiva y las 

pautas de generación de empleo determinan el nivel y la distribución de la renta 

entre los agentes internos.  

La especialización de la producción y el comercio con productos básicos 

que son intensivos en capital suele dar lugar a un aumento del PIB y de las 

exportaciones. Sin embargo, este tipo de desarrollo económico suele generar 

desigualdad de ingresos dentro de los países y, como consecuencia, puede 

contribuir escasamente a la reducción de la pobreza.  

El caso contrario es aquél en que los vínculos de comercio e inversión 

internacionales de un país en desarrollo están relacionados con una estructura de 

producción que crea un círculo virtuoso de generación de empleo y de ingresos 

para una proporción mayor de la población. El caso típico es el de la 

especialización del comercio y la producción en la industria manufacturera 

intensiva en mano de obra. Dado su efecto de generación de empleo, este patrón 

de especialización normalmente reduce la pobreza, sobre todo en las fases 

iniciales de desarrollo. Asimismo, países con una estructura diversificada de 

comercio y producción tienden a crear puestos de trabajo en una gama más 

amplia de sectores.  

Los países que dependen de los productos básicos normalmente presentan 

Indices de pobreza mucho mayores que los que se especializan en las 
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manufacturas o los servicios o los que tienen una estructura de exportación más 

diversificada (cuadro 6).  

En los países menos adelantados que son exportadores agrícolas, de 

minerales o de petróleo, al menos las tres cuartas partes de la población viven 

con menos de 2 dólares diarios. Esta situación de pobreza generalizada en los 

países que son exportadores de petróleo y de minerales se explica por el tipo de 

inserción de esos países en la economía internacional y por los patrones de 

producción y de empleo internos, como ya se mencionó en los párrafos 

precedentes (Durán, J. J. 2001).  

La pobreza también está generalizada en los países que son exportadores 

agrícolas debido a que la productividad agrícola es baja o está prácticamente 

estancada y a que el sector es incapaz de dar empleo remunerado a una 

población rural que sigue creciendo aceleradamente. 

Contrasta con lo anterior el caso de los exportadores de manufacturas y de 

productos varios, donde la incidencia de la pobreza de 2 dólares diarios fue 

inferior a la de los exportadores de productos básicos en 2005.  

Los países menos adelantados exportadores de manufacturas y de 

productos varios han logrado diversificar su producción económica, empleo y 

exportaciones pasando del sector primario a la industria y/o los servicios, lo que 

les ha permitido ampliar el empleo y una disminución mucho más acusada de la 

incidencia de la pobreza que en los países menos adelantados productores de 

productos básicos. La disminución más notable de la incidencia de la pobreza se 

ha registrado en los exportadores de manufacturas, en los que la actividad de los 

inversionistas extranjeros en la industria del vestido y los textiles ha contribuido 

a una gran expansión del empleo industrial y las exportaciones manufacturadas.  
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Este es el único grupo de especialización exportadora en que ha 

disminuido el número absoluto de las personas extremadamente pobres en 

promedio desde 2000 y el que registra la más baja tasa de crecimiento de la 

población que vive con 2 dólares diarios. 

 
Cuadro 6.  Pobreza y dinámica de la población en los PMA y grupos de países, 

por especialización exportadora, 1990-2005 

(Tasas de crecimiento medio anual de la población, en porcentajes) 
 Especialización 

exportadora 
 

1990-1995 
 

1995-2000 
 

2000-2005 
 

1995-2005 
A. Umbral de pobreza  de 1 dólar diario Petróleo 15,2 2,1 1,9 3,1 

Agricultura 0,7 1,1 2,5 2,1 
Minerales 4,1 1,8 1,7 1,9 
Manufacturas 3,1 1,5 -0,2 0,6 
Servicios 2,1 2,0 0,8 1,5 
Productos varios 0,9 1,4 2,4 3,5 

B. Umbral de pobreza  de más de 1 dólar diario y 
menos de 2 dólares diarios 

Petróleo 3,1 2,8 3,2 3,1 
Agricultura 5,0 3,1 3,4 3,1 
Minerales 1,4 2,8 2,6 2,7 
Manufacturas 0,7 1,5 1,2 1,3 
Servicios 0,6 5,5 4,0 4,7 
Productos varios 6,7 2,5 1,3 1,1 

C.  Umbral de pobreza  de 2 dólares diarios (A+B) Petróleo 7,6 2,5 2,6 3,1 
Agricultura 2,5 2,0 2,9 2,6 
Minerales 3,0 2,3 2,1 2,2 
Manufacturas 1,6 1,5 0,7 1,0 
Servicios 1,6 3,2 2,0 2,7 
Productos varios 3,8 2,0 1,8 2,2 

D.  Población total Petróleo 3,9 3,0 3,1 3,1 
Agricultura 2,9 3,0 3,1 3,1 
Minerales 2,9 2,6 2,7 2,6 
Manufacturas 2,3 2,1 1,9 2,0 
Servicios 2,6 3,1 2,6 2,8 
Productos varios 2,9 3,0 2,8 2,9 

Fuente:   Cálculos  de  la  secretaría   de  la  UNCTAD  basados   en  datos  de  Karshenas  (2008)  y  de  la  División  de  Estadísticas  del  DAES 
Naciones Unidas. 

Nota:  Igual al cuadro 24. 

 

d) El crecimiento basado en las exportaciones 

 

Desde los noventa, la mayoría de los países menos adelantados han 

aplicado una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones en la que el 

libre comercio es un componente importante. Sin embargo, en el Informe de 
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2004 sobre los países menos adelantados, se indicaba que en los países muy 

pobres la vía del crecimiento basado en las exportaciones no constituía en 

general un proceso incluyente (UNCTAD, 2004).  

Una de las razones es que tal vez los sectores de exportación tengan pocos 

vínculos con el resto de la economía y, por consiguiente, un escaso efecto 

multiplicador y creador de empleo, y poca repercusión en otros segmentos de la 

población y el territorio. Este modelo se detecta en los que las exportaciones se 

basan en la extracción de recursos naturales, aunque también puede darse 

cuando el desarrollo se centra en industrias como las instaladas en las zonas 

industriales francas y en el sector terciario en enclaves turísticos.  

Entre 1995 y 2005 los exportadores de petróleo experimentaron las tasas 

más elevadas de expansión de la pobreza total (3,1% anual). En los países 

exportadores de minerales se produjo algo parecido: el crecimiento del consumo 

privado per capita se aceleró, pero la expansión de la pobreza absoluta 

permaneció prácticamente inalterada (cuadro 6).  

El segundo grupo con las mayores tasas de crecimiento del consumo per 

capita fue el de los exportadores de manufacturas, en los que  el crecimiento 

económico ha ido acompañado de una clara creación de empleo en la industria. 

Este grupo de países ha sido el que mejor ha contenido la expansión de la 

pobreza (tanto de 1 dólar como de como 2 dólares diarios) desde la década de 

los noventa y el único grupo en que el número de personas extremadamente 

pobres dejó de aumentar en 2000.  

 

e) El desarrollo agrícola insuficiente  
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Un rasgo del patrón del crecimiento en la muestra analizada es que el 

crecimiento agrícola ha sido insuficiente para reducir la pobreza. La agricultura 

sigue siendo la principal fuente de empleo. 

El insuficiente desarrollo agrícola se refleja en una serie de tendencias.  

En primer lugar, desde 1990 tanto la producción de alimentos como la 

agrícola apenas han estado a la par con el crecimiento de la población. El 

crecimiento de la producción de alimentos per capita y de la producción agrícola 

per capita ha sido mayor en los países menos adelantados de Asia que en los de 

Africa, en los que de hecho la producción de alimentos ha descendido desde 

1990.  

En segundo lugar, el crecimiento de la productividad agrícola ha sido muy 

lento. Los países menos adelantados experimentaron un descenso total de los 

factores de producción, que supone un importante factor determinante de los 

ingresos agrícolas (Fan, S. 2008).  

La pobreza generalizada en todos estos países no sorprende si se tiene en 

cuenta que la mayoría de las personas trabajan en la agricultura y que el 

promedio de productividad del trabajo agrícola era muy bajo. El que estos países 

no hayan logrado tasas más altas de reducción de la pobreza guarda relación 

directa con el hecho de que no hayan acelerado el crecimiento de su 

productividad agrícola.  

En tercer lugar, frecuentemente la liberalización del comercio ha 

perjudicado a los agricultores de los países menos adelantados. La balanza 

comercial agrícola de los países menos adelantados, así como su balanza 

comercial de alimentos no ha dejado de deteriorarse desde mediados de los años 

setenta.  
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Eso no sería negativo si los países menos adelantados pudieran utilizar sus 

recursos internos más eficazmente para ofrecer otros productos con los que 

comerciar internacionalmente. Sin embargo, en la práctica la mayoría de los 

países menos adelantados tienen cada vez más problemas de balanza de pagos, 

producto tanto del deterioro de las balanzas comerciales agrícolas como de la 

imposibilidad de generar otras actividades internacionalmente competitivas.  

La balanza comercial agrícola se ha deteriorado de modo particularmente 

acusado desde mediados de los noventa, puesto que tras la liberalización del 

comercio un gran número de productores de los países menos adelantados han 

tenido dificultades para competir con muchos alimentos esenciales en sus 

propios mercados.  

Estas tendencias son reflejo de decisiones en materia de políticas. En 

particular, se ha descuidado el gasto público en agricultura. (Fan, S. 2008) 

(UNCTAD, 2007).  

Esta tendencia contradice las conclusiones de los estudios de casos que 

indican que en las zonas en que los agricultores registran tasas más altas de 

adopción de mejores tecnologías prevalecen los indicadores de bienestar más 

altos (Minten, B. y Barret, C. 2008). 

 

f) La urbanización y el abandono del campo  

 

Además de ser insuficiente el desarrollo agrícola, cada vez hay más 

personas que buscan empleo fuera de la agricultura. Consecuencia de ello es la 

acelerada urbanización (Cuadrado, J. R. 2006).  
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Aunque la proporción de población económicamente activa que se dedica 

a la agricultura sigue siendo alta, en varios países menos adelantados está 

bajando mucho. Como se señalaba en el Informe de 2006 sobre los países menos 

adelantados, es reflejo de una situación en la que cada vez es más difícil ganarse 

la vida en el campo en explotaciones pequeñas y poco acceso a los insumos 

necesarios para aumentar la productividad. Muchos niños buscan empleo fuera 

de la agricultura tan pronto como terminan la escuela primaria (UNCTAD, 

2006).  

 

Algunos autores han descrito esta situación como “desagrarización” 

(Bryceson, D. F. 1996).  

Por consiguiente, aunque la agricultura siga siendo el principal empleador 

en la mayoría de los países menos adelantados, el incremento anual de las 

personas que buscan empleo fuera empieza a superar el incremento anual de las 

personas que buscan empleo en ella, lo que indica un cambio importante 

respecto a los años ochenta y noventa.  

Esta transformación de la estructura de empleo podría verse como algo 

positivo si dejaran la agricultura por un aumento de la productividad y se vieran 

atraídas a otros sectores por la creación de nuevas oportunidades de empleo. Sin 

embargo, sólo hay indicios de esta clase de transformación estructural en 

algunos países menos adelantados de Asia que han logrado combinar el progreso 

en la agricultura con la expansión de las exportaciones de manufacturas.  

En cambio, para la mayor parte de los países estudiados la desagrarización 

ha sido un proceso negativo que obliga a la gente a abandonar la agricultura 

porque no puede vivir de ésta ni encontrar otro trabajo remunerado. 
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Ello nos lleva a la otra cara de la pobreza, la juventud desempleada en las 

ciudades que actualmente coexiste con la pobreza asociada al declive 

prolongado de la agricultura.  

 

g) La distribución de la renta 

 

Aunque los datos sobre desigualdad de los ingresos en los países menos 

adelantados son incompletos, las estimaciones disponibles de las encuestas de 

hogares revelan un patrón mixto en la distribución, ya que en algunos de esos 

países la desigualdad de ingresos es grande y en otros es leve.  

Curiosamente, los países menos adelantados de renta más baja se 

encuentran en ambos extremos del espectro. Hay unos, como Sierra Leona, la 

República Centroafricana, Lesotho, Haití, Zambia, Cabo Verde y Gambia, en los 

que el Indice de Gini (indicador de la desigualdad) es superior a 50. Su nivel de 

desigualdad es tan alto que lo más probable es que el crecimiento tenga escasa 

repercusión en la reducción de la pobreza. 

Existen muy pocas estimaciones de la evolución de la desigualdad. Sin 

embargo, para verificar si el reciente repunte del crecimiento ha venido 

acompañado de un aumento de la desigualdad y las consiguientes repercusiones 

negativas en la reducción de la pobreza, la UNCTAD ha hecho estimaciones de 

las que se desprende que aunque parece que los factores distribucionales tienen 

un efecto relativamente importante en la pobreza de 1 dólar diario, en el caso de 

la pobreza de 2 dólares diarios no se advierte su influencia (Mancha, T. 2001). 

Este fenómeno se explica porque cuando la pobreza total se sitúa en las 

franjas del 70 al 90% (como es el caso en la mayoría de los países menos 
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adelantados), es evidente que sea cual sea la forma que adopte la curva de 

distribución, ello no puede influir mucho en la pobreza, en cualquiera de las 

direcciones (Karshenas, M, 2003).  

 

3.2.- Factores económicos y sociales que caracterizan la situación de los países 

menos desarrollados en la actualidad 

 

Uno de los rasgos de la economía mundial desde 2000 ha sido el rápido 

crecimiento de los países menos adelantados  como grupo, superior al del 

decenio de 1990. En 2005 y 2006 se produjo una aceleración de estos países que 

lograron en conjunto el mayor crecimiento de los 30 últimos años, muy 

vinculado a la evolución de los mercados internacionales y, en particular, los 

precios de los productos básicos. La tasa media de crecimiento en esos dos años 

superó el objetivo del 7% fijado en el Programa de Acción de Bruselas para el 

decenio 2001-2010. 

Pero esa tendencia no fue sólida ya que se dependía mucho de la 

asistencia oficial al desarrollo (AOD) además de que se ponía de manifiesto la 

falta de un proceso diversificación y cambio estructural. 

Tampoco, ha confirmado el paradigma de que el sector privado 

internacional se encargaría de las inversiones en los sectores productivos.  

Las inversiones se concentraron en un número reducido de países y con 

frecuencia han tenido una escasa relación con el resto de la economía.  

Por otra parte, la relación entre el crecimiento económico y el bienestar 

humano es una cuestión compleja. El rápido crecimiento de los países menos 



190 
 

adelantados se presenta asociado con una lenta reducción de la pobreza y mejora 

del desarrollo humano. Como grupo, los países menos adelantados están lejos de 

conseguir el objetivo de reducir a la mitad la incidencia de la pobreza entre 1990 

y 2015, y no hay muestras de que se estén dando cambios significativos de la 

tendencia. La mayoría de los indicadores del desarrollo humano muestran que 

menos de la mitad de ellos están en camino de lograr los objetivos. 

La poca relación entre crecimiento y aumento del bienestar humano se 

debe al tipo de crecimiento. Como ya se ha indicado, en la mayoría de esos 

países la mayor parte de la población está empleada en la agricultura, con 

productividad muy baja y lento crecimiento. 

Para mejorar esa situación se necesitan estrategias efectivas de desarrollo 

nacional, una ayuda eficaz y regímenes internacionales de comercio, inversión y 

tecnología favorables al desarrollo.  

En otra dimensión, los dirigentes se consideran condicionados por la 

ayuda. Para ello prestan más atención a las cuestiones que plantean la 

condicionalidad en las políticas en vez de buscar soluciones endógenas. 

 

a) Tendencias del PIB global y el PIB per capita  

 

En este apartado hay que destacar que los países menos adelantados 

africanos crecieron mucho en 2005 y 2006, después de que el de los asiáticos 

aventajara al de los africanos en el periodo 2000-2004.  

Los países africanos exportadores de petróleo elevaron el promedio 

regional, pero una característica de las tendencias en 2005 y 2006 fue el 
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continuo aumento del crecimiento de los importadores de petróleo. El promedio 

de su tasa de crecimiento real anual del PIB fue de sólo el 2,5% en la década de 

1990, pero ascendió al 4,4% en 2000-2004, y se estima que ha superado el 6% 

en 2005, 2006 y 2007.  

Las tasas de crecimiento del PIB de los países menos adelantados 

insulares parecen ser muy inestables, con una cifra del 2,4% en 2005 y del 7,5% 

en 2006. Este gran incremento se debe principalmente al crecimiento 

excepcional de las Maldivas en 2006 (cuadro 7).  

 

Cuadro 7.  Tasa de crecimiento del PIB real y del PIB real per cápita de los PMA, por grupos de países, otros 
países en desarrollo y países de renta alta de la OCDE, 1990-2007 

(Promedios ponderados anuales, en porcentajes) 

PIB real PIB real per cápita 
 1990- 

2000 
2000- 
2004 

 

2005 
 

2006 2007 
proy.a 

1990- 
2000 

2000- 
2004 

 

2005 
 

2006 2007 
proy.a 

PMA 4,0 5,9 7,9 7,5 6,7 1,3 3,4 5,3 5,0 4,3 
PMA de Africa (y Haití) 3,4 5,6 7,9 8,2 8,9 0,6 2,7 5,0 5,3 6,2 
PMA de Africa, excepto los países 

exportadores de petróleo 
 

2,5 
 

4,4 
 

6,1 
 

6,5 
 

6,2 
 

-0,2 
 

1,6 
 

3,3 
 

3,7 
 

3,4 
PMA de Asia 5,1 6,5 7,9 6,4 6,0 2,6 4,4 5,8 4,3 4,1 
De los cuales:  Bangladesh 4,9 5,4 6,7 6,5 6,2 2,8 3,4 4,8 4,7 4,5 

PMA insulares 4,3 3,6 2,4 7,5 6,9 2,3 0,5 -0,6 4,6 4,3 
Otros países en desarrollo 5,0 4,9 6,5 6,9 6,4 3,4 3,5 5,2 5,6 5,2 
Países de renta alta de la OCDE 2,6 1,8 2,4 3,0 2,3 1,8 1,2 1,8 2,5 1,8 
Partidas pro memoria:  
PMA exportadores de petróleo 5,1 7,4 10,5 10,6 12,4 2,1 4,6 7,6 7,8 9,7 
PMA importadores  de petróleo 3,7 5,4 7,0 6,5 6,1 1,1 2,9 4,5 4,0 3,7 

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la División de Estadísticadel DAES/Naciones Unidas; División de Población 
del DAES; y estimaciones de la UNCTAD. 

Nota:  Se dispone  de  datos  para  los 50 PMA, incluido Cabo  Verde.   Los datos  de  Timor-Leste se estimaron  en  forma retroactiva,  y están 
disponibles a partir de 1990. 

a  Las tasas de crecimiento para el año 2007 proceden del Link Global Economic Outlook, datos regionales, en línea, enero de 2008; datos 
de la CESPAP, Naciones Unidas, comunicación  directa; y OCDE, African Economic Outlook, 2007. 

 

País por país se observa que hay grandes variaciones. En 2006, el PIB real 

creció un 6% o más en 19 países menos adelantados; entre el 3% y el 6% en 20; 

en menos del 3% en 9; y disminuyó en 2.  
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Todos los países menos adelantados asiáticos estaban en el grupo de muy 

elevado crecimiento salvo Nepal (por el conflicto armado y al inestabilidad 

política) y  Yemen. Dejando de lado a Afganistán, que recibió gran ayuda, hoy 

los países asiáticos que registraron un alto crecimiento se especializaban en 

exportaciones de manufacturas o bien esas exportaciones constituían un 

componente importante de un conjunto de exportaciones mixtas.  

Doce de los 34 países menos adelantados africanos estaban en el grupo de 

crecimiento muy elevado, y 8 eran exportadores de petróleo o de minerales, lo 

que indicaba la incidencia en el crecimiento de los altos precios del petróleo o de 

los minerales.  

Ninguno de los países menos adelantados africanos de habla francesa 

figuraba en el grupo de crecimiento muy elevado, una tendencia que quizá se  

vincula con el hecho de que sus monedas tienen paridades fijas con el euro, cuya 

cotización se ha apreciado.  

Entre los países menos adelantados insulares, sólo las Maldivas estaban en 

el grupo de crecimiento muy elevado por la recuperación después del tsunami 

con la gran ayuda recibida.  

Resumiendo, si estas tasas de crecimiento se pueden mantener en el 

futuro, unos pocos países podrían llegar al umbral en el que serían excluidos de 

la lista de menos adelantados. Sólo 11 crecían de forma que su PIB per capita 

convergía con el promedio de los otros países en desarrollo en 2006. A pesar del 

crecimiento global sin precedentes, el PIB per capita se estancó o se redujo en 9 

países  y aumentó en menos del 1% o se redujo en 16.  
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Cuadro 8.  Participación en el valor añadido de los principales sectores económicos 
de los PMA, por país y grupos de países, 1995-2006 

(En porcentajes del valor añadido) 

 Agricultra 
Industria 

Servicios 
Manufacturera No-manufacturera 

 1995-1996 2005-2006 1995-1996 2005-2006 1995-1996 2005-2006 1995-1996 2005-2006 
Países en los que aumentó la participación de la manufactura en el valor añadido 
Afganistán 50,4 24,1 4,1 8,9 0,6 2,3 45,0 64,7 
Bangladesh 27,1 22,9 15,9 17,4 9,6 11,9 47,4 47,8 
Burkina Faso 36,2 26,5 12,1 15,2 5,3 8,5 46,4 49,8 
Camboya 46,8 33,4 8,2 18,8 6,8 10,3 38,2 37,6 
República Centroafricana 43,5 50,9 10,2 11,1 7,2 7,9 39,1 30,1 
Djibouti 3,4 3,7 2,7 2,8 12,7 14,4 81,2 79,1 
Guinea Ecuatorial 43,1 6,9 1,2 10,5 35,1 75,2 20,6 7,4 
Eritrea 19,4 19,8 9,3 9,3 9,7 14,3 61,6 56,5 
Etiopía 59,0 53,0 3,5 3,6 4,8 6,0 32,7 37,4 
Gambia 22,6 24,5 5,1 5,2 5,1 5,3 67,3 65,0 
Guinea 23,6 25,0 4,5 4,7 29,2 31,2 42,6 39,1 
Haití 32,7 30,7 7,5 7,8 11,3 16,2 48,5 45,3 
República Democrática  Popular Lao 54,5 45,9 15,0 20,4 5,2 8,1 25,3 25,6 
Liberia 86,1 63,6 1,9 9,1 1,9 5,2 10,2 22,1 
Madagascar 30,3 27,5 11,8 11,9 1,2 2,9 56,7 57,7 
Mozambique 34,1 27,5 8,2 16,7 6,9 10,6 50,7 45,3 
Myanmar 54,7 49,5 8,0 9,8 4,9 7,5 32,4 33,3 
Santo Tomé y Príncipe 31,4 32,6 4,1 4,1 13,4 13,4 51,1 49,9 
Somalia 58,7 56,1 2,3 2,6 4,8 5,4 34,2 35,9 
Sudán 42,3 49,6 7,9 8,2 7,7 16,9 42,1 25,2 
Togo 42,4 43,8 6,2 6,4 16,4 16,7 35,0 33,1 
Uganda 45,2 36,7 9,1 10,8 8,0 10,0 37,7 42,5 
República Unida de Tanzania 46,3 41,3 7,9 8,7 8,0 12,0 37,7 38,1 
Yemen 21,2 21,3 9,1 9,7 22,1 16,6 47,6 52,5 
Zambia 26,7 23,2 35,4 39,9 5,2 -1,5 32,8 38,4 
Países en los que disminuyó la participación de la manufactura en el valor añadido 
Angola 7,3 7,8 3,7 3,6 64,5 62,8 24,6 25,8 
Benin 39,3 40,3 8,7 8,6 4,7 4,8 47,3 46,3 
Bhután 30,4 16,6 10,2 6,5 27,8 42,2 31,6 34,8 
Burundi 54,4 46,9 13,1 7,5 4,2 3,8 28,4 41,8 
Cabo Verde 10,5 8,7 8,9 5,4 15,0 13,9 65,6 72,0 
Chad 51,5 35,1 9,3 7,9 1,6 25,3 37,7 31,7 
Comoras 39,9 48,8 4,5 4,2 7,8 6,8 47,9 40,2 
República Democrática  del Congo 41,8 44,5 8,7 5,7 17,6 19,1 31,8 30,7 
Kiribati 13,1 12,2 1,3 1,1 4,4 10,9 81,2 75,8 
Lesotho 15,8 12,3 17,4 16,8 22,2 25,0 44,7 46,0 
Malawi 52,7 54,3 15,9 12,3 9,6 13,0 21,7 20,5 
Maldivas 10,6 9,0 7,2 6,9 5,4 10,1 76,7 74,0 
Malí 40,7 35,3 10,0 9,0 8,8 17,2 40,5 38,5 
Mauritania 39,3 20,6 8,2 6,6 15,1 18,3 37,3 54,5 
Nepal 42,5 41,0 9,0 8,3 10,8 11,3 37,7 39,4 
Níger 37,9 41,8 7,0 6,0 8,4 7,0 46,7 45,2 
Rwanda 43,9 46,4 14,3 12,1 5,8 10,4 36,0 31,1 
Samoa 21,3 12,4 17,6 14,2 10,0 12,1 51,2 61,4 
Senegal 18,4 14,4 15,7 15,2 7,2 8,4 58,7 62,0 
Sierra Leona 39,5 44,9 3,7 3,0 7,9 10,9 48,9 41,2 
Islas Salomón 46,3 45,8 4,1 4,0 6,1 3,7 43,5 46,5 
Timor-Leste 25,2 36,5 3,3 2,7 23,7 14,2 47,8 46,6 
Tuvalu 22,6 14,0 2,1 1,7 11,7 13,8 63,6 70,5 
Vanuatu 15,7 16,3 3,3 2,7 5,8 5,2 75,2 75,8 
Guinea-Bissau 46,4 52,7 .. .. .. .. 31,7 27,9 
PMA 35,9 33,2 10,4 11,2 12,1 16,0 41,6 39,6 
PMA de Africa 37,7 35,9 8,9 9,1 13,5 19,2 39,8 35,8 
PMA de Asia 33,2 29,1 13,0 14,7 9,6 11,1 44,1 45,2 
PMA insulares 23,2 20,9 6,3 5,4 10,8 10,4 59,8 63,3 
Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la División de Estadística del DAES/Naciones Unidas. 
Nota:  Los promedios  de los grupos son promedios  ponderados. 
                



200 

 

b) Crecimiento sectorial 

 

Entre 2000 y 2006, la tasa de crecimiento más alta como grupo se registró 

en las industrias no manufactureras, en particular las extractivas, la explotación 

de petróleo crudo y las actividades de construcción. 

Sin embargo, había diferencias significativas en el crecimiento sectorial 

de los africanos, asiáticos e insulares.  

En los países menos adelantados africanos, el sector principal fue el de las 

actividades industriales no manufactureras, con una tasa media de crecimiento 

anual del 10,3% durante la presente década.  

En los asiáticos, el sector más importante fue el de las industrias 

manufactureras, con un crecimiento estimado del 8% anual entre 2000 y 2006.  

En los insulares, los servicios fueron el sector principal, con un 

crecimiento del 10,2% anual en el mismo periodo. Como promedio, las tasas de 

crecimiento agrícola quedaron rezagadas con respecto a la de los demás sectores 

entre 2000-2006. 

Por tanto, en el patrón de crecimiento sectorial la estructura de la 

producción está cambiando, pero muy lentamente. La participación de las 

manufacturas en el valor añadido total aumentó muy poco (del 10 al 11% del 

PIB total durante este periodo) mientras que la participación de los servicios se 

redujo del 42 al 40%.  
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Las industrias no manufactureras (especialmente la extracción de petróleo 

y la minería) cobraron una importancia cada vez mayor, sobre todo en los países 

africanos, en los que se estima que representan el 19% del PIB total. 

Dentro de este cambio estructural lento, hay diferencias claras. 

La participación de la agricultura en el PIB aumentó efectivamente desde 

1995-1996 hasta 2005-2006 en 18 países menos adelantados. Sólo 4 estaban en 

el grupo de los 19 países menos adelantados que lograron un crecimiento muy 

alto en 2006.  

En el extremo opuesto, hubo 18 países menos adelantados en los que la 

participación de la agricultura en el PIB se redujo más de cinco puntos y en 

algunos casos más durante el decenio. En la mayor parte de los casos, la 

disminución de la agricultura se vio acompañada por un marcado incremento de 

la importancia relativa de los servicios.  

La participación de la industria manufacturera en el PIB en los países 

menos adelantados como grupo (11%) sigue estando muy por debajo del 

promedio en los otros países en desarrollo (24%). De hecho, esta diferencia se 

está acentuando.  

Además, entre 1996 y 2006, la mitad de los países menos adelantados 

experimentaron una desindustrialización. Esta tendencia sugiere que el reciente 

aumento del crecimiento en estos países no está vinculado en general a una 

transición estructural hacia el aumento de la proporción de las manufacturas en 

la producción total (excepto en el caso de la mayor parte de los países menos 

adelantados de Asia). También indica la falta de desarrollo de las capacidades 

productivas así como el débil desarrollo de la base productiva de sus economías.  
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c) El impacto de comercio y precio de productos básicos  

 

Las tasas de crecimiento económico sin precedentes logradas por los 

países menos adelantados como grupo en 2005 y 2006 se basaron  en los precios 

de sus exportaciones de petróleo (Angola, Chad, Guinea Ecuatorial, Timor-Leste 

y Yemen) y de minerales (Guinea, Malí, Mauritania, Mozambique, República 

Democrática del Congo y Zambia). El 76% del aumento total de las 

exportaciones de mercancías de ese grupo entre 2004 y 2006 es atribuible a 

estos países.  

Su dependencia de los productos básicos ha aumentado desde 2000. Sin 

embargo, hubo diferencias entre los africanos, los asiáticos y los insulares. Los 

asiáticos siguieron diversificando sus economías y sustituyendo los productos 

básicos por manufacturas, mientras que los africanos aumentaron su 

dependencia de éstos. Por su parte, los insulares se centraron en las 

exportaciones de servicios.  

Paralelamente al aumento de sus exportaciones, también lo hicieron las 

importaciones. La mayoría de estos países dependen en gran medida de las 

compras de alimentos, de ahí que el alza de sus precios en 2007 y principios de 

2008 tuviera unas consecuencias tan negativas para ellos. 
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Cuadro 9.  Indices de precios de productos primarios seleccionados de 
importancia para los PMA, 1995-2006 

(Indice 2000=100) 
 

1995 2003 2004 2005 2006 

Desviación 
típicaa 

Variación 
porcentual 

1995-2006 1995-
2006 

2000-
2006 

Todos los alimentos 139 107 121 128 149 .. 8 49 
Trigo 139 127 115 109 129 23 -8 29 
Arroz 158 98 121 141 149 57 -6 49 
Azúcar 162 87 88 121 181 3 11 81 
Harina de pescado 120 148 157 172 282 199 135 182 
Café, arábica 174 74 93 132 132 39 -24 32 
Café, robusta 303 88 86 120 162 29 -47 62 
Cacao en grano 161 198 174 173 179 13 11 79 
Té 71 78 80 87 97 29 37 -3 

Materias primas agrícolas 153 112 127 132 152 .. -1 52 
Tabaco 88 89 92 93 99 273 12 -1 
Algodón 164 107 104 92 97 15 -41 -3 
Madera, excepto de coníferas 108 118 136 144 165 21 53 65 

Minerales, menas y metales 128 98 137 173 278 .. 117 178 
Mineral de hierro 97 112 132 226 269 16 176 169 
Aluminio 117 92 111 123 166 346 42 66 
Cobre, grado A 162 98 158 203 371 748 129 271 
Cobre, barras para alambrón 158 97 153 198 361 68 128 261 
Oro 138 130 147 159 217 95 57 117 

Partidas pro memoria 
Petróleo crudo 60 102 134 189 228 15 280 128 
Indice del valor unitario de manufacturas 
exportadas por los países desarrollados 

 
123 

 
111 

 
121 

 
125 

 
130 

 
.. 

 
6 

 
30 

 

Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en UNCTAD, Commodity  Price Bulletin, varios números. 
a   Basada en promedios  anuales de los precios de mercado. 

 

El comercio internacional supone más del 50% del PIB de los países 

menos adelantados como grupo, y las elevadas tasas de crecimiento de las 

exportaciones han sido el principal impulsor del crecimiento. Sin embargo, sus 

exportaciones siguen concentradas en los productos primarios y manufacturas de 

alta densidad de mano de obra y bajo contenido técnico.  
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Por otra parte, casi todos estos países son importadores netos de 

alimentos. Los déficits comerciales están aumentando en la mayor parte, 

especialmente en los que se especializan en exportaciones agropecuarias. Pese al 

alto nivel de integración en la economía mundial, su marginación en el comercio 

mundial se ha reducido sólo ligeramente, por la imposibilidad de mejorar las 

exportaciones.  

Sus exportaciones de mercancías alcanzaron un nivel sin precedentes en 

2006, en gran medida atribuible al incremento de los precios de los productos 

básicos. Un 64% del aumento total de las exportaciones entre 2004 y 2006 se 

debió a los exportadores de petróleo, y un 12% adicional a las de minerales.  

De la información manejada se desprende también que la mayor parte de 

sus exportaciones procedían de pocos países y que la concentración geográfica 

está aumentando.  

Los cinco primeros países (Angola, Bangladesh, Myanmar, Sudán y 

Yemen), representan el 63% del total de las exportaciones de mercancías de los 

países menos adelantados. Las exportaciones de los 30 países que exportaron 

menos representaron sólo el 7% del total de las del grupo.  

Aunque las importaciones también han aumentado, la balanza de 

mercancías de los países menos adelantados como grupo ha mejorado. Por 

primera vez en más de 30 años, su balanza del comercio de mercancías estuvo 

cerca del equilibrio en 2006. 

Sin embargo, este dato encierra grandes diferencias, la mayoría de los 

países menos adelantados (42) tuvieron un déficit del comercio de mercancías 

durante el periodo 2005-2006, y ese déficit fue más elevado que en 2003-2004 

en 37 casos.  
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Entre los importadores de petróleo, se aprecian grandes diferencias. Los 

exportadores de minerales redujeron su déficit a partir de 2004, no empeoró 

mucho en los exportadores de manufacturas y en los especializados en las 

exportaciones agropecuarias empeoró en 2005 y 2006, con un  déficit sin 

precedentes de 13.000 millones de dólares.  

El promedio del déficit del comercio de mercancías de esos países en 

2005-2006 fue equivalente al 18% de su PIB.  

El aumento de los déficits comerciales también son evidentes en el 

comercio de servicios, a pesar de un favorable crecimiento de las exportaciones 

de servicios (cuadro 10).  
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Cuadro 10.  Exportaciones e importaciones  de mercancías de los PMA, por país, 2004-2006 

 Especialización 
exportadora 

Millones 
de dólares 

Exportaciones: Variación 
porcentual anual 

Millones 
de dólares 

Importaciones: Variación 
porcentual anual 

  2006 2004 2005 2006 2006 2004 2005 2006 

Los cinco mayores exportadores 

Angola PET 33.795,0 40,5 78,9 45,6 6.908,9 4,9 43,2 35,0 

Bangladesh MF 11.962,6 29,1 14,0 26,9 15.279,4 12,1 15,3 16,6 

Yemen PET 6.264,0 8,5 38,5 11,7 4.935,1 1,6 30,2 1,5 

Sudán PET 5.478,7 45,6 24,7 21,6 8.844,5 39,2 82,6 20,1 

Myanmar VAR 4.863,3 3,5 60,2 18,0 2.155,2 7,8 -12,3 9,0 

Los 15 exportadores medianos 

Camboya MF 3.990,5 32,1 12,4 26,9 2.996,2 16,2 20,1 20,9 

Guinea Ecuatorial PET 3.804,3 31,5 55,3 29,7 1.098,7 34,8 34,6 -3,3 

Zambia MN 3.770,4 60,7 14,9 108,3 3.074,3 36,7 18,9 20,2 

Mozambique MN 2.381,1 44,1 18,6 33,5 2.869,3 28,8 18,4 19,1 

República Democrática  del Congo MN 2.300,2 34,6 18,4 5,0 2.799,5 24,6 14,3 23,3 

Chad PET 2.274,7 1.293,3 55,9 16,0 456,4 2,4 17,5 8,4 

República Unida de Tanzania SER 1.689,9 17,5 16,1 9,4 4.439,5 17,9 28,3 35,6 

Senegal VAR 1.491,6 13,9 11,8 1,4 3.671,0 18,4 23,2 5,0 

Liberia AGR 1.490,2 15,6 42,0 3,7 6.446,3 8,1 15,7 30,7 

Malí MN 1.476,6 -2,0 16,2 28,7 1.990,3 7,3 24,8 16,8 

Mauritania MN 1.258,7 35,7 27,8 126,2 1.073,3 246,8 0,2 -20,0 

Etiopía SER 1.043,0 19,9 50,7 12,6 5.207,3 7,0 42,5 27,2 

Madagascar VAR 1.008,2 -0,8 -13,9 20,6 1.760,3 25,3 2,1 4,4 

Guinea MN 976,2 3,0 22,7 1,1 807,7 2,8 18,8 9,8 

Uganda AGR 962,2 22,9 24,4 18,4 2.557,3 25,1 19,4 24,5 

Los 30 exportadores más pequeños 

República Democrática  Popular Lao VAR 876,5 -4,5 52,2 59,5 752,3 -3,4 23,7 20,1 

Nepal MF 759,7 15,8 9,7 -8,4 2.098,9 3,8 -0,6 12,9 

Lesotho MF 671,9 36,9 -7,3 10,3 1.535,3 40,2 2,7 4,5 

Malawi AGR 668,4 -8,7 8,0 34,9 1.209,2 18,2 25,5 3,8 

Haití MF 522,6 13,9 20,2 10,4 1.637,3 10,9 11,3 11,7 

Burkina Faso AGR 482,9 23,2 -2,4 25,7 1.419,1 33,8 10,1 1,9 

Togo VAR 359,7 -17,4 -11,9 -0,1 637,4 -1,9 6,2 7,6 

Níger MN 355,7 22,3 24,7 2,3 688,0 19,1 10,3 -6,5 

Bhután MF 348,2 15,8 41,0 60,3 310,4 22,1 -6,0 8,6 

Benin AGR 283,1 9,9 -3,4 -1,8 1.011,3 0,2 0,5 12,5 

Sierra Leona MN 216,6 51,1 14,4 36,3 388,9 -5,6 20,3 13,0 

Afganistán AGR 179,6 -8,5 25,4 -10,1 4.130,9 10,6 87,2 5,7 

Somalia AGR 160,8 -41,1 107,7 -11,1 602,2 -28,7 101,0 5,4 

República Centroafricana MN 144,3 53,8 15,2 24,0 198,7 59,6 17,2 6,6 

Maldivas SER 135,6 50,3 -9,2 -12,0 926,5 36,3 16,1 24,4 

Rwanda SER 135,4 94,6 27,8 8,1 496,4 8,8 41,7 23,3 

Burundi MN 120,1 25,5 41,6 2,6 414,4 19,4 48,8 61,2 

Timor-Leste PET 114,1 84,1 47,1 45,3 104,6 -48,7 -10,5 2,9 

Cabo Verde SER 110,3 21,9 488,4 23,3 538,2 21,0 2,1 22,8 

Islas Salomón AGR 91,5 -3,9 8,2 14,3 165,3 21,9 51,6 8,9 

Samoa SER 84,9 -1,9 -0,6 0,0 275,0 39,5 13,9 15,1 

Guinea-Bissau AGR 83,9 15,9 18,2 -11,3 91,4 18,8 27,4 -12,5 

Vanuatu SER 44,9 37,1 2,6 18,3 159,7 21,9 16,7 6,8 

Djibouti SER 18,9 0,0 4,0 39,7 215,8 1,8 6,1 21,1 

Gambia SER 11,5 256,3 -71,8 125,0 259,3 45,6 9,7 -0,1 

Eritrea SER 11,2 66,4 -4,2 5,6 552,7 9,1 3,1 13,5 

Comoras SER 7,5 16,6 -35,5 -17,4 102,5 24,5 15,4 16,8 

Kiribati AGR 6,3 38,5 -80,1 77,3 61,4 21,3 29,8 -17,0 

Santo Tomé y Príncipe SER 3,9 -46,4 -3,9 13,4 71,1 1,5 20,3 42,7 

Tuvalu AGR 3,5 -24,9 -37,3 194,4 39,0 -3,5 73,5 34,4 

Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en UNCTAD, Handbook of Statistics 2007, y estimaciones de la UNCTAD. 
Nota:  AGR = exportador  agrícola, MF = exportador  de  manufacturas,  MN = exportador  de  minerales,  VAR  = exportador  de  productos 

varios, PET = exportador  de petróleo,  SER = exportador  de servicios.  Los países se ordenan  en forma descendente según el valor de 
sus exportaciones  en 2006. 
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A pesar de la tendencia al aumento de los precios de los productos 

básicos, entre 1995 y 2006 en la mayor parte de estos productos variaron mucho, 

especialmente en el cobre, pescado, el oro, el aluminio y el tabaco. Las 

oscilaciones de los precios de los productos básicos siguen siendo un problema 

crucial, que afecta a su estabilidad macroeconómica y también amenaza la 

sostenibilidad de la deuda y el crecimiento sostenido. 

Las exportaciones de combustibles representaron el 53% del total de las 

exportaciones de los países menos adelantados en 2005-2006, seguidas de los 

productos manufacturados (22%).  

Los países menos adelantados asiáticos siguen diversificando su 

estructura de exportación, favoreciendo a las manufacturas respecto a los 

productos primarios, mientras que los africanos dependen cada vez más de los 

productos básicos.  

Del mismo modo, existe una diferencia significativa entre los de Africa y 

los de Asia en la composición de sus exportaciones. Los combustibles 

constituyeron el 64% de los ingresos de los africanos en 2005-2006, mientras 

que los productos manufacturados sólo representaron el 8%.  

En cambio, en las exportaciones de los asiáticos, los productos 

manufacturados representaron el 55% y los combustibles el 28%. 
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Cuadro 11.  Composición de las exportaciones  e importaciones  de mercancías de 
los PMA de Africa y de Asia, 2005-2006 

(En porcentaje) 

 Exportaciones de mercancías Importaciones de mercancías 
 PMA PMA Africa  PMA Asia PMA PMA Africa  PMA Asia 
    Porcentaje de las exportaciones del grupo de países 

Total de todos los productos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Todos los alimentos 8,6 8,3 8,6 15,6 15,4 15,8 

Materias primas agrícolas 4,8 4,7 4,7 1,8 1,2 3,0 

Minerales, menas y metales 11,0 14,9 2,4 1,1 0,8 1,7 

Combustibles 52,7 63,7 28,4 13,6 12,9 14,9 

Manufacturas 22,4 8,0 55,3 66,0 67,7 63,4 

Productos químicos 0,9 0,8 1,1 8,8 8,5 9,4 

Maquinaria y equipo  de transporte 2,6 3,1 1,2 33,0 38,4 22,7 

Productos primarios, incluidos los 
combustibles 

77,0 91,5 44,1 32,2 30,3 35,3 

Productos primarios, excluidos los 
combustibles 

24,3 27,9 15,7 18,6 17,4 20,4 

Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en UNCTAD, Handbook of Statistics, 2007, y estimaciones de la UNCTAD. 
Nota:  Los datos del Afganistán, el Chad, Liberia, Somalia y Tuvalu se basaron en datos simétricos (mirror data). Categorías de bienes según la CUCI, 

Rev. 3:  todos los alimentos (0+1+22+4); materias primas agrícolas (2-22-27-28 ); minerales, menas y metales (27+28+68+667+971); 
manufacturas  (5 a 8, excepto  68 y 667); combustibles  (3); productos  químicos (5); maquinaria  y equipo  de transporte  (7); productos 
primarios, incluidos los combustibles (0+1+2+3+4+68+667+971). 

 

Con una perspectiva de diez años, se advierte que los asiáticos siguen 

diversificando su estructura de exportación, favoreciendo a las manufacturas, 

mientras que los africanos dependen cada vez más de los productos básicos, lo 

que se debe al incremento de sus precios y, en menor medida, al de las 

cantidades.  

Durante 2005-2006, el 75% de las exportaciones totales de productos 

manufacturados de los países menos adelantados procedieron de los asiáticos.  
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Cuadro 12.  Distribución de las exportaciones  de manufacturas de los PMA y grupos de países 
según el nivel tecnológico, 1995-2006 (En porcentaje del total de las exportaciones de 

manufacturas) 
 

PMA PMA de Africa  PMA de Asia PMA insulares 

 1995- 
1996 

2005- 
2006 

1995- 
1996 

2005- 
2006 

1995- 
1996 

2005- 
2006 

1995- 
1996 

2005- 
2006 

Manufacturas basadas en recursos 
naturales:  recursos agrícolas 

 
 

19,1 

 
 

11,1 

 
 

16,2 

 
 

8,7 

 
 

19,2 

 
 

13,2 

 
 

62,6 

 
 

36,8 

Manufacturas basadas en recursos naturales:  
minerales 

38,7 40,7 65,6 70,3 9,0 5,6 7,9 24,4 

Manufacturas de baja tecnología:  
productos  textiles, prendas de vestir y 
calzado 

 
29,9 

 
37,2 

 
6,6 

 
8,4 

 
59,4 

 
73,0 

 
7,4 

 
3,0 

Manufacturas de baja tecnología:  otros 
productos 

2,9 3,4 2,3 4,4 3,6 2,4 4,3 2,5 

Manufacturas de tecnología media:   industria 
automotriz 

1,8 1,0 2,4 1,1 1,3 0,8 0,5 3,1 

Manufacturas de tecnología media:   
industria de transformación 

 
3,8 

 
2,6 

 
3,0 

 
2,7 

 
4,6 

 
2,4 

 
7,0 

 
5,4 

Manufacturas de tecnología media:   industria 
mecánica 

2,2 2,3 2,3 2,8 1,7 1,4 7,4 16,5 

Manufacturas de alta tecnología:  productos  
electrónicos y eléctricos 

 
0,7 

 
1,0 

 
0,8 

 
1,1 

 
0,4 

 
0,8 

 
2,1 

 
2,8 

Manufacturas de alta tecnología:  otras 0,9 0,6 0,9 0,7 0,8 0,4 0,8 5,4 

Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en UNCTAD, Handbook of Statistics 2007, y estimaciones de la UNCTAD. 
Nota:  No se dispone de datos para el Afganistán, el Chad, Liberia, Somalia y Tuvalu.  La clasificación por nivel de tecnología proviene de 

Lall (2000).   Los datos están agrupados  al nivel de tres dígitos de la CUCI, Rev.3.  La categoría de las manufacturas  es más amplia 
que  en las clasificaciones habituales porque  los alimentos procesados  como el azúcar, el queso y las legumbres se clasifican como 
manufacturas basadas en recursos naturales (y no como productos  básicos). 

 

d) Contenido tecnológico de los bienes exportados e importados 

 

La evolución de los patrones de exportación depende también del nivel 

tecnológico de los países. Es evidente que una estructura de exportación que 

requiere más tecnología es más dinámica, y los volúmenes y valores tienden a 

crecer más rápidamente, mientras que las exportaciones que utilizan tecnologías 

básicas suelen tener mercados de crecimiento más lento y también menos 

posibilidades de perfeccionamiento tecnológico (Lall, S. 2000). El contenido 
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tecnológico de las exportaciones afecte al crecimiento económico actual y 

futuro.  

Los datos muestran que la estructura de las exportaciones de  los países 

menos adelantados experimentó un pequeño cambio, con una reducción de la 

explotación de recursos naturales en favor de las manufacturas de alta densidad 

de mano de obra y que utilizan baja tecnología. En 1995-1996, las manufacturas 

basadas en la explotación de recursos naturales representaron el 58% de las 

exportaciones totales de manufacturas, frente a un 33% de manufacturas de baja 

tecnología. En 2005-2006, esta última categoría aumentó hasta llegar al 41% de 

las manufacturas, mientras que la proporción de las basadas en la explotación de 

recursos naturales disminuyó hasta el 52%. La participación de las manufacturas 

de tecnología media y alta se redujo ligeramente.  

Los países menos adelantados han pasado de las exportaciones de 

manufacturas a las manufacturas basadas en la explotación de recursos 

minerales y textiles, vestido y calzado de baja tecnología. En conjunto, esas dos 

categorías representaron el 78% del total de las exportaciones de manufacturas 

en 2005-2006, mientras que sólo eran el 69% en 1995-1996.  

Estos promedios no recogen la gran diferencia entre los africanos y los 

asiáticos. Los primeros han aumentado su especialización tecnológica en las 

exportaciones de minerales, impulsadas por los altos precios internacionales, 

mientras que los segundos mejoraron su especialización en manufacturas de baja 

tecnología, es decir, textiles, vestido y calzado (cuadro 12). 

 

En el caso de los insulares consiguieron la mayor mejoría de sus 

exportaciones de manufacturas. Fue el único grupo que experimentó un gran 

aumento en su proporción de manufacturas de tecnología media (del 15% del 
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total de exportaciones de manufacturas en 1995-1996 al 25% en 2005-2006). Sin 

embargo, esto se debe principalmente a un proyecto de inversión en un país 

(exportaciones de manufacturas de ingeniería procedentes de Samoa).  

 

Aunque ha habido diversificación de las exportaciones en algunos países 

menos adelantados, no hay motivos para sentirse satisfechos. Dado el alto grado 

de competencia en los mercados mundiales con respecto a las manufacturas de 

baja tecnología y que requieren pocas calificaciones, esos países siguen siendo 

vulnerables.  

En 2006, los países menos adelantados generaron únicamente el 0,8% de 

las exportaciones mundiales de mercancías, pero si se excluyen los combustibles 

la proporción fue de sólo un 0,5%.  

 

Las importaciones de alimentos tienen una gran relación con la seguridad 

alimentaria y la pobreza. Al ser los países menos adelantados importadores netos 

de alimentos, la mayor parte son muy vulnerables a los precios de los alimentos 

y a su financiación. 

 

Durante 2005-2006, tanto los africanos, los asiáticos y los insulares fueron 

importadores netos de alimentos, aunque las dos terceras partes del déficit fue de 

los africanos. La mayoría de los países menos adelantados (36) fueron 

importadores netos de alimentos. 

 



206 
 

e) Las tendencias de la inversión y el ahorro. La dependencia de la 

financiación externa 

 

Para los países menos adelantados, la formación bruta de capital aumentó 

del 20% del PIB en 2000-2002 al 22% en 2006, y en el mismo periodo el ahorro 

interno bruto aumentó del 13% del PIB al 21%. No obstante, si se examinan 

detenidamente las tendencias país por país se observa que los promedios 

globales encubren resultados muy variados, y muchos de esos países no han 

podido aumentar su ahorro interno y han dependido en mayor medida del ahorro 

externo (cuadro 13).  

Entre 2000 y 2006, la formación bruta de capital disminuyó como 

proporción del PIB en 17  y el ahorro interno también se redujo en casi la mitad 

en 22. El gran incremento de las tasas de ahorro interno correspondió a los 

exportadores de petróleo y minerales (Angola, Chad, Guinea Ecuatorial, 

Mauritania, Mozambique y Sudán) más la República Democrática Popular Lao. 

El crecimiento del ahorro interno estuvo muy relacionado con las rentas 

derivadas de las actividades extractivas. 

En 2006, las tasas de ahorro interno más altas correspondieron a Guinea 

Ecuatorial (91% del PIB), el Chad (52%), Angola (41%), la República 

Democrática Popular Lao (33%), las Maldivas (32%), Bhután (29%), 

Mozambique (28%), Sudán (26%),Yemen (24%) y Mauritania (23%). Quince 

países menos adelantados (casi todos pequeños), tuvieron tasas negativas en 

2006 y por consiguiente dependieron del externo para financiar tanto la 

inversión interna como su consumo interno.  
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Cuadro 13.  Ahorro interno bruto, formación bruta de capital y déficit de recursos en los PMA  por país, y OPD, 
2000-200(En porcentajes del PIB) 

 Formación bruta de capital Ahorro interno bruto  Déficit de recursosa 
 2000-2002 2005 2006 2000-2002 2005 2006 2000-2002 2005 2006 

Países con un crecimiento del PIB real de >6% en 2006 

Maldivas 26,6 61,3 55,6 45,2 28,1 32,3 18,5 -33,2 -23,3 

Angola 13,6 7,5 13,1 26,8 32,0 40,5 13,2 24,5 27,4 

Mauritania 21,8 44,5 29,0 1,5 -14,9 23,1 -20,3 -59,4 -5,9 

Sudán 18,5 22,4 23,8 12,9 18,2 26,2 -5,6 -4,1 2,3 

Afganistán 12,6 21,3 17,3 -24,1 -24,8 -30,8 -36,7 -46,1 -48,1 

Etiopía 20,4 20,5 19,8 3,8 6,4 7,6 -16,6 -14,1 -12,1 

Sierra Leona -15,9 18,6 16,5 -48,7 -6,0 -5,5 -32,7 -24,6 -22,1 

Mozambique 29,8 20,4 24,8 16,6 18,3 27,7 -13,2 -2,1 3,0 

Malawi 13,6 11,0 10,5 1,0 -22,9 -20,6 -12,6 -33,9 -31,0 

Bhután 55,8 51,4 53,5 33,9 39,1 29,2 -21,9 -12,3 -24,3 

República Democrática  Popular Lao 17,0 32,0 30,7 12,1 28,2 33,2 -4,9 -3,7 2,5 

Camboya 18,6 19,7 19,3 9,2 11,1 7,5 -9,5 -8,5 -11,8 

Liberia 5,5 15,9 12,3 -1,1 2,3 -0,4 -6,6 -13,6 -12,7 

Myanmar 11,2 12,6 15,2 11,2 12,7 15,3 0,0 0,1 0,1 

Bangladesh 23,2 24,9 25,6 18,3 20,6 21,0 -4,9 -4,3 -4,6 

República Democrática  del Congo 9,5 14,2 16,7 10,0 6,5 5,4 0,5 -7,7 -11,2 

Uganda 19,7 23,8 24,8 5,3 8,7 8,2 -14,4 -15,1 -16,6 

Burundi 8,2 15,5 23,2 -7,0 -11,9 -10,0 -15,3 -27,4 -33,2 

Zambia 20,6 25,6 25,9 14,7 17,7 18,3 -6,0 -7,9 -7,6 

Países con un crecimiento del PIB real de entre 3 y 6% en 2006 

República Unida de Tanzania 
 

17,9 22,2 22,5 11,6 12,4 11,0 -6,4 -9,7 -11,4 

Burkina Faso 25,8 22,7 24,5 10,6 8,5 9,6 -15,2 -14,3 -14,8 

Gambia 20,9 26,0 24,1 13,6 7,8 5,7 -7,3 -18,2 -18,4 

Santo Tomé y Príncipe 34,8 34,5 67,6 -18,3 -24,9 -24,7 -53,0 -59,4 -92,3 

Cabo Verde 32,9 37,9 38,7 -6,1 3,9 3,2 -38,9 -34,0 -35,5 

Guinea 21,0 17,4 21,5 17,3 7,5 10,6 -3,6 -10,0 -10,9 

Islas Salomón 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 

Madagascar 16,0 21,5 21,7 10,4 13,0 9,0 -5,6 -8,6 -12,7 

Guinea-Bissau 17,8 14,6 15,7 5,3 -2,8 1,5 -12,5 -17,4 -14,2 

Malí 20,0 21,4 22,5 14,3 18,0 17,4 -5,7 -3,4 -5,1 

Djibouti 19,4 20,2 19,7 7,6 9,6 8,7 -11,8 -10,7 -11,0 

Togo 16,8 19,7 20,8 1,7 1,0 3,7 -15,1 -18,7 -17,1 

Senegal 18,6 25,7 25,6 9,0 9,9 8,6 -9,6 -15,8 -17,0 

Samoa 13,8 10,4 9,8 -12,7 -14,0 -13,9 -26,5 -24,4 -23,7 

Yemen 19,0 21,9 21,5 21,3 21,4 23,8 2,3 -0,5 2,3 

Benin 18,9 18,2 21,0 11,6 11,2 11,7 -7,3 -7,0 -9,3 

Níger 15,1 19,3 22,8 6,5 8,0 9,1 -8,6 -11,4 -13,7 

Vanuatu 21,1 20,4 20,2 18,5 15,8 15,9 -2,6 -4,6 -4,3 

República Centroafricana 8,4 6,0 5,7 0,9 -4,2 -4,9 -7,5 -10,2 -10,6 

Rwanda 17,7 21,1 20,8 0,4 -1,4 -4,2 -17,3 -22,5 -25,0 

Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la División de Estadística del DAES/Naciones Unidas. 
a   Calculado como la diferencia entre ahorro interno bruto y formación bruta de capital. 
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Cuadro 13 bis.  Ahorro interno bruto, formación bruta de capital y déficit de recursos en los PMA  por país, y 
OPD, 2000-200(En porcentajes del PIB) 

 Formación bruta de capital Ahorro interno bruto  Déficit de recursosa 
 2000-2002 2005 2006 2000-2002 2005 2006 2000-2002 2005 2006 

Países con un crecimiento del PIB real de <3% en 2006 

Chad 40,3 26,7 23,6 4,8 54,5 51,9 -35,5 27,8 28,3 

Somalia 20,3 20,3 20,3 19,0 19,0 18,9 -1,4 -1,4 -1,4 

Haití 12,3 13,0 28,6 -9,5 -9,5 -0,3 -21,9 -22,5 -28,9 

Eritrea 25,2 19,0 18,1 -31,7 -30,2 -19,0 -56,9 -49,2 -37,1 

Nepal 24,2 28,9 30,3 14,1 12,4 11,1 -10,1 -16,5 -19,2 

Lesotho 41,4 35,1 41,1 -20,0 -1,5 -2,0 -61,4 -36,6 -43,1 

Comoras 12,4 10,9 13,8 -1,6 -6,9 -6,8 -14,0 -17,8 -20,6 

Tuvalu 55,6 55,8 55,7 -45,3 -45,3 -45,3 -100,9 -101,2 -101,1 

Kiribati 43,5 43,7 43,6 2,1 1,8 1,9 -41,4 -41,8 -41,6 

Guinea Ecuatorial 53,0 36,0 33,2 80,1 88,9 90,7 27,1 52,9 57,4 

Timor-Leste 29,2 19,1 19,0 -38,7 -17,3 -18,6 -67,9 -36,4 -37,6 

PMA  19,8 21,2 22,2 12,8 17,5 20,7 -7,0 -3,7 -1,6 

OPD 25,0 27,7 27,5 27,9 33,3 33,4 2,9 5,6 5,9 

Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la División de Estadística del DAES/Naciones Unidas. 
a   Calculado como la diferencia entre ahorro interno bruto y formación bruta de capital. 

Sólo un tercio de los países menos adelantados tuvieron tasas de ahorro 

interno bruto superiores al 15% del PIB, pero siguieron siendo muy bajas en 

algunos africanos que habían tenido un crecimiento sostenido durante varios 

años; casos de Burkina Faso, Etiopía, Uganda, República Unida de Tanzania y 

Senegal. 

La evolución de la formación bruta de capital y el ahorro interno bruto en 

estos países, indican que el déficit de recursos, que supone una dependencia de 

los externos, ha descendido mucho entre 2000 y 2006. Sin embargo, el déficit de 

recursos fue superior al 10% del PIB en 33 países en 2006 y al 20% en 17. Este 

déficit de recursos también aumentó más de un punto en la mitad (25 países), y 

en más de cinco puntos en 15. Es decir, la aportación de recursos financieros 

externos sigue siendo esencial para la formación de capital (y en algunos casos, 

incluso para el consumo) en la mayor parte de los países menos adelantados, y la 

dependencia de fuentes de capital externas también se ha incrementado en 

muchos de ellos en los últimos años. En definitiva, los países menos adelantados 
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siguen dependiendo en gran medida de la financiación externa se debió al bajo 

ahorro interno.   

En este sentido ha influido que 16 países de éstos se beneficiaran de 

importantes medidas de alivio de la deuda, a través de la Iniciativa para el Alivio 

de la Deuda Multilateral.  

Pero, sólo 8 miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) 

(Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y 

Reino Unido) cumplieron el objetivo del Programa de Acción de Bruselas de 

aportar cantidades  de AOD iguales o superiores al 0,15% de su renta nacional 

bruta (RNB), y sólo 6 (los anteriormente citados menos Bélgica y el Reino 

Unido) cumplieron la meta más alta del 0,20% de su RNB.  

La ayuda multilateral y bilateral se concentró cada vez más en la 

infraestructura y los servicios sociales. En 2006, los porcentajes destinados a 

educación, salud, programas de población, abastecimiento de agua y 

saneamiento, gobiernos y sociedad civil fueron superiores a los del periodo 

2000-2004, debido al impacto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la 

mejora de la gobernanza.  

A pesar del interés por las infraestructuras, el porcentaje de la ayuda al 

transporte, al almacenamiento y la energía bajó. Tal vez basada en la hipótesis 

de que el sector privado internacional podría sustituir a la financiación oficial en 

estos sectores. En la práctica, sin embargo, esto no  ha ocurrido. Los países 

menos adelantados siguen marginados en los mercados internacionales de 

capital y la mayor parte de la IED sigue concentrada todavía en la extracción de 

recursos naturales (petróleo y minerales).  

Las remesas de los emigrantes tienen particular importancia en algunos 

países asiáticos. Pero sigue siendo un reto, encauzar estos recursos hacia la 
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financiación del desarrollo a largo plazo, en lugar de limitarse a aliviar la 

pobreza a corto.  

En resumen, los países menos adelantados mantienen un patrón de 

crecimiento económico muy dependiente de factores externos. Los excedentes 

disponibles para hacer frente a estas convulsiones son reducidos y el ahorro 

interno muy bajo. Por tanto, el desarrollo de las capacidades productivas y la 

diversificación dependen de la financiación externa, especialmente a través de la 

AOD ya que su acceso a los mercados internacionales de capital es muy  

limitado y la IED se concentra principalmente en los recursos y en unos pocos 

países.  

 

f) Cambiar el paradigma de las políticas y la apropiación nacional de 

las estrategias de desarrollo 

 

Las tendencias del crecimiento económico, la pobreza, el desarrollo 

humano y la seguridad alimentaria que se están manifestando en los países 

menos adelantados tienen que ver con las opciones de política y con el modelo 

de desarrollo que se ha impuesto en la mayoría de esos países.  

El actual modelo de crecimiento no ha sido eficaz y ha llegado el 

momento de cambiar las políticas de desarrollo centrándolas en la producción, la 

productividad y las capacidades productivas más que en la integración global y 

el comercio internacional per se (Durán, J.J. 2009).  

Aunque el comercio internacional es fundamental para el desarrollo 

productivo y éste es fundamental para el comercio internacional, las políticas, 
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cuando aborden la relación entre el comercio y el desarrollo, deben empezar 

centrándose en el desarrollo y no en el comercio. 

En ese sentido hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

- Las políticas deben reconocer la importancia del empleo productivo 

como base para una reducción sustancial de la pobreza. Eso no quiere decir que 

no sean relevantes los gastos sociales y las metas de desarrollo humano.  

Es fundamental para los países menos adelantados mejorar los niveles de 

salud y educación. Sin embargo, es necesario establecer un mejor equilibrio 

entre los papeles de los ingresos privados (basados en el empleo) y los servicios 

públicos (que sirven de vehículo fundamental para la salud y la educación) en la 

reducción de la pobreza.  

- Hay que establecer más equilibrio entre el Estado y los mercados en la 

promoción del desarrollo y la reducción de la pobreza.  

Es necesario encontrar soluciones creativas basadas en la acción pública 

que movilicen acciones para resolver los problemas de desarrollo y generar 

oportunidades.  

Desde 2000, la cooperación para el desarrollo se ha basado en la idea de la 

alianza o asociación. Las raíces de este enfoque están  en el informe de la OCDE 

Shaping the Twenty-first Century: The Contribution of Development Co-

operation (La conformación del siglo XXI: contribución a la cooperación para el 

desarrollo.1996) en el que se argumenta no sólo que la ayuda debe centrarse en 

alcanzar un número limitado de metas de reducción de la pobreza y desarrollo 

humano (cuya lista sirvió de base para los Objetivos de Desarrollo del Milenio), 

sino que la clave para avanzar hacia estas metas es la asociación para el 

desarrollo entre donantes y receptores. 
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La idea de la apropiación nacional de las estrategias nacionales de 

desarrollo es el eje del enfoque de la cooperación para el desarrollo basado en la 

alianza o la asociación. Sobre este punto, el entonces presidente del Banco 

Mundial reafirmó su importancia al hacer de la “apropiación” uno de los cuatro 

principios fundamentales del Marco Integral de Desarrollo y declarar en 1999 

que: “Los países deben ocupar el asiento del conductor y decidir el camino. Han 

de determinar los objetivos y las etapas, el calendario y la secuencia de los 

programas”.  

La apropiación nacional es también uno de los elementos operativos 

fundamentales en la preparación de los documentos de Estrategia de Lucha 

Contra la Pobreza (DELP).  

Asimismo, formó parte del Consenso de Monterrey sobre la Financiación 

para el Desarrollo, aprobado en 2002, en el que se recogía que para ser eficaces, 

las asociaciones entre donantes y receptores deben basarse en el reconocimiento 

de que los países deben identificarse con los planes de desarrollo y hacerse 

cargo de su dirección.  

En el caso de los países menos adelantados, los DELP son el principal 

instrumento operacional del enfoque del desarrollo a través de la asociación, y 

para la apropiación nacional de la estrategia.  

Existen claras evidencias de que aunque estén prosperando los esfuerzos 

por mejorar la eficacia de la ayuda, sigue planteándose el problema de su escasa 

alineación y armonización con los planes, presupuestos y procesos de los 

gobiernos.  

Algunos países menos adelantados están atrapados en lo que la OCDE 

denomina “trampa de la escasa apropiación”, es decir, tienen poca capacidad y 
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los donantes temen que la ayuda sea mal gestionada, por lo que establecen 

sistemas paralelos que a su vez socavan la capacidad de los gobiernos.  

También se plantean problemas para prever la cantidad, lo que dificulta la 

planificación y la preparación de presupuestos. Los gobiernos tienen una 

información incompleta sobre cuánta ayuda monetaria entra en el país y a qué se 

destina.  

Por tanto, para lograr un crecimiento económico más sostenible, una 

reducción de la pobreza acelerada y más avances en el logro de los objetivos de 

desarrollo del Milenio (ODM) la prioridad fundamental de los gobiernos de los 

países menos adelantados debe ser formular y aplicar estrategias nacionales que 

promuevan eficazmente el desarrollo y la reducción de la pobreza.  

Sus asociados en el desarrollo tienen que:  

- aumentar las aportaciones de ayuda para cumplir los compromisos 

contraídos en virtud del Programa de Acción en favor de los Países Menos 

Adelantados para el Decenio de 2001-2010;  

- armonizar sus corrientes de ayuda con las prioridades reflejadas en las 

estrategias nacionales de desarrollo de los países menos adelantados; y  

- aportar la ayuda de forma que se respete el liderazgo de los países en la 

formulación y aplicación de sus estrategias nacionales y se ayude a reforzar su 

capacidad de ejercer ese liderazgo.  

Además, la comunidad internacional debe crear regímenes internacionales 

de comercio, inversión y tecnología que atiendan las necesidades especiales de 

los miembros más débiles y que, en lugar de menoscabar, refuercen los efectos 

positivos de las estrategias nacionales de desarrollo y la asistencia oficial para el 

desarrollo (AOD).  
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La noción de apropiación nacional es compleja. Sin embargo, constituye 

un elemento central del enfoque de la cooperación para el desarrollo. Existe 

amplio consenso entre los analistas de las políticas en que la apropiación 

nacional de las políticas y estrategias de desarrollo es esencial para la eficacia de 

dichas estrategias y también para la eficacia de la ayuda. “Corresponde a los 

propios países en desarrollo y a sus gobiernos asumir el liderazgo del desarrollo. 

Éstos tienen que decidir, planificar y escalonar sus políticas económicas para 

adaptarlas a sus propias estrategias de desarrollo, de las cuales deben responder 

ante el conjunto de su ciudadanía” (Comunicado de Gleneagles). 

A partir de finales de los noventa se han producido grandes cambios en la 

naturaleza de la relación de ayuda entre los países menos adelantados y sus 

asociados. En el contexto de los documentos de estrategia de lucha contra la 

pobreza (DELP) se han tomado importantes medidas para reforzar la 

apropiación nacional. 

Pero está claro que existen procesos que siguen menoscabándola y que 

limitan también la eficacia del desarrollo, los cuales se manifiestan en los 

ámbitos de la formulación y la aplicación de las políticas. En el segundo caso, 

puede deberse a que parte de la ayuda de los donantes no se enmarca en ningún 

plan o presupuesto o simplemente se encauza por vías desconocidas. Lo anterior 

también puede obedecer a que, incluso cuando la ayuda está integrada a las 

prioridades, los procesos y los sistemas gubernamentales, la elaboración de los 

DELP puede estar muy influenciada por las condiciones impuestas a las 

políticas, las cotas de referencia establecidas con fines de supervisión o las 

preferencias financieras de los donantes. 

Aunque se ha avanzado en los intentos por aumentar la eficacia de la 

ayuda, los casos analizados demuestran que subsiste el problema de la falta de 

alineamiento y armonización de la ayuda con los planes y presupuestos públicos.  



215 
 

En el proceso de formulación de políticas, la falta de capacidad técnica 

restringe la capacidad de los países para ejercer un auténtico liderazgo, lo que 

los obliga en algunos casos a depender excesivamente del apoyo de los donantes 

para la elaboración de las estrategias nacionales. La libertad de acción para la 

elaboración de las políticas también se ve limitada por la necesidad de conseguir 

recursos y la percepción de que toda manifestación de desafecto hacia las 

políticas que los donantes consideran más adecuadas podría tener efectos 

contraproducentes para la movilización de la ayuda.  

Los DELP de segunda generación son documentos de muy amplio alcance 

que contienen una amalgama de elementos:  

- Una agenda de políticas básicas con las que se identifica plenamente el 

gobierno,  

-  Una agenda de políticas negociada directa o indirectamente con los 

donantes y que genera un amplio consenso y acuerdos, y  

- Una agenda de políticas más cercana a las preferencias de los donantes 

que no despierta un sentido de apropiación nacional o apenas lo hace.  
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Cuadro 14.  Progresos en la preparación de los DELP en los PMAa 
País Región DELP provisionales DELP DELP II 

Afganistán Asia 25 de mayo de 2006 9 de mayo de 2008  

Angola Africa    

Bangladesh Asia 19 de junio de 2003 26 de enero de 2006  

Benin Africa 13 de julio de 2000 20 de marzo de 2003 28 de junio de 2007 
Bhután Asia 8 de febrero de 2005   

Burkina Faso Africa  30 de junio de 2000 5 de mayo de 2005 
Burundi Africa 22 de enero de 2004 13 de marzo de 2007  

Camboya Asia 18 de enero de 2001 20 de febrero de 2003 17 de julio de 2007 
Cabo Verde País insular 9 de abril de 2002 25 de enero de 2005  

República Centroafricana Africa 18 de enero de 2001 17 de noviembre de 2006  

Chad Africa 25 de julio de 2000 13 de noviembre de 2003  

Comoras País insular 16 de mayo de 2006   

República Democrática  del Congo Africa 11 de junio de 2002 31 de mayo de 2007  

Djibouti Africa 27 de noviembre de 2001 8 de junio de 2004  

Guinea Ecuatorial Africa    

Eritrea Africa    

Etiopía Africa 20 de marzo de 2001 17 de septiembre  de 2002 28 de agosto de 2007 
Gambia Africa 14 de diciembre  de 2000 16 de julio de 2002 19 de julio de 2007 
Guinea Africa 22 de diciembre  de 2000 25 de julio de 2002 21 de diciembre  de 2007 
Guinea-Bissau Africa 14 de diciembre  de 2000 10 de mayo de 2007  

Haití País insular 21 de noviembre de 2006 1º de marzo de 2008  

Kiribati País insular    

República Democrática  Popular Lao Asia 24 de abril de 2001 30 de noviembre de 2004  

Lesotho Africa 6 de marzo de 2001 12 de septiembre  de 2005  

Liberia Africa 12 de febrero de 2007   

Madagascar Africa 19 de diciembre  de 2000 18 de noviembre de 2003 6 de marzo de 2007 
Malawi Africa 21 de diciembre  de 2000 29 de agosto de 2002 16 de enero de 2007 
Maldivas País insular  23 de enero de 2008  

Malí Africa 7 de septiembre  de 2000 6 de marzo de 2003 3 de abril de 2008 
Mauritania Africa  6 de febrero de 2001 16 de enero de 2007 
Mozambique Africa 6 de abril de 2000 25 de septiembre  de 2001 19 de diciembre  de 2006 
Myanmar Asia    

Nepal Asia  18 de noviembre de 2003  

Níger Africa 20 de diciembre  de 2000 7 de febrero de 2002 5 de mayo de 2008 
Rwanda Africa 21 de diciembre  de 2000 8 de agosto de 2002 6 de marzo de 2008 
Samoa País insular    

Santo Tomé y Príncipe País insular 27 de abril de 2000 25 de abril de 2005  

Senegal Africa 20 de junio de 2000 23 de diciembre  de 2002 30 de enero de 2007 
Sierra Leona Africa 25 de septiembre  de 2001 6 de mayo de 2005  

Islas Salomón País insular    

Somalia Africa    

Sudán Africa    

Togo Africa 25 de abril de 2008   

Tuvalu País insular    

Uganda Africa  2 de mayo de 2000 28 de julio de 2005 
República Unida de Tanzania Africa 4 de abril de 2000 30 de noviembre de 2000 9 de mayo de 2006 
Vanuatu País insular    

Yemen Asia 27 de febrero de 2001 1º de agosto de 2002  

Zambia Africa 4 de agosto de 2000 23 de mayo de 2002 21 de agosto de 2007 

Fuente:   Banco Mundial y FMI, en línea. 
Nota:  Las fechas  son las de  presentación de  los DELP a los Directorios  del FMI y el Banco  Mundial.   El  DELP II  es el DELP de  

segunda generación. 
 

 

  



217 
 

Por todo ello, el proceso de aplicación de las políticas se ha convertido en 

un mecanismo muy importante para reforzar o debilitar la apropiación nacional. 

Se ha producido importantes giros en la práctica de la condicionalidad, se tiende 

cada vez más a extraerlas de los documentos de gobierno y también se ha pasado 

de la condicionalidad jurídicamente vinculante al establecimiento de cotas de 

referencia administrativas. De todos modos, la estabilización, la privatización y 

la liberalización macroeconómicas siguen siendo importantes condiciones. En el 

ámbito de las políticas, la condicionalidad no contribuye al pluralismo y el grado 

de detalle también plantea problemas. La condicionalidad es determinante del 

ritmo y el carácter de las medidas de política.  

El objetivo de las estrategias de lucha contra la pobreza de segunda 

generación de los países menos adelantados es inscribir la reducción de la 

pobreza y la consecución de los ODM en un amplio marco de desarrollo 

económico. En muchos países menos adelantados, éstas pueden llegar a 

convertirse en estrategias eficaces de desarrollo, pero la concreción de este 

potencial depende de tareas de gobernanza del desarrollo más amplias que la 

mera concentración en la presupuestación y el gasto público para reducir la 

pobreza, que han sido hasta ahora principales focos de interés de las estrategias 

de reducción de la pobreza de primera generación.  

El escaso sentido de apropiación nacional atenta contra la solución de esos 

problemas y la eficacia del desarrollo. La escasa apropiación tiene tres efectos 

negativos principales.  

El primero de ellos es la desvinculación entre el marco macroeconómico 

de las estrategias de reducción de la pobreza y las políticas sectoriales y 

comerciales. 

El segundo es que, pese al interés de los gobiernos de los países menos 

adelantados en recibir más ayuda, los DELP, por la forma en que están 
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concebidos, no contribuyen a la expansión de la ayuda ni estimulan la 

exploración de sus posibilidades.  

En tercer lugar, hay una discordancia entre la importancia que se ha 

comenzado a otorgar en los últimos DELP a los sectores productivos y a la 

infraestructura económica y la composición de la ayuda destinada a facilitar el 

desarrollo de las capacidades productivas. La orientación estratégica de los 

DELP refleja una combinación de las condiciones impuestas a las políticas, 

centradas en la estabilización, la liberalización y la privatización, con la 

preferencia de los donantes por la financiación de los sectores sociales.  

Uno de los aspectos positivos de la situación actual es que en unos pocos 

países menos adelantados se están adoptando políticas de gestión de la ayuda, 

como parte del proceso de creación de nuevos lazos de asociación para el 

desarrollo. Se trata de políticas que se han concebido y se aplican para conseguir 

una asistencia financiera y técnica externa que potencie al máximo su 

contribución al logro de las prioridades establecidas en un país.  

Lo observado desde que comenzaron a aplicarse esas prácticas indicaría 

que permiten superar disfunciones de la actual provisión de la ayuda, 

especialmente problemas de coordinación de los donantes y discrepancia con las 

prioridades de los países, como también establecer una responsabilidad ya no 

unilateral sino compartida. 

 

g) La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

 

El aumento del total de las corrientes netas de recursos a los países menos 

adelantados entre 2004 y 2006 fue principalmente por donaciones 
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desembolsadas y las entradas de inversiones extranjeras, pero muy concentradas 

geográficamente.  

 

Además, la AOD no se orientó hacia el fortalecimiento de la base 

productiva de la economía, esencial para la futura sostenibilidad del crecimiento. 

Las inversiones de cartera en acciones siguieron teniendo una importancia 

marginal, y la principal fuente de deuda vino de los acreedores multilaterales 

(Durán, J. J. 2005). 

La dependencia de la financiación externa sigue siendo mucho más 

elevada que en los otros países en desarrollo, en los cuales el promedio de esta 

proporción fue del 3% en 2006.  

Un desglose regional muestra que los países menos adelantados africanos 

e insulares dependían particularmente de la financiación externa. En 2006, el 

total de las corrientes netas de recursos fue equivalente al 11% del PIB en los 

africanos y al 12% del PIB en los insulares en 2006.  

Los desembolsos netos de AOD a los países menos adelantados 

procedentes de todos los donantes que presentan informes a la OCDE/CAD 

aumentaron hasta 2006. Esto constituyó el 26,7% del total de AOD 

desembolsado a todos los países en desarrollo por todos los donantes.  

Con estos datos se estaba invirtiendo la tendencia a la baja de la ayuda de 

la década de 1990. En valores reales, los desembolsos por concepto de ayuda a 

los países menos adelantados son ahora más altos que en 1990, pero en valores 

reales per capita siguen siendo inferiores al nivel de 1990.  
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- Distribución geográfica de la ayuda.  

 

En 2006, el 74% de la ayuda se dirigió a los países menos adelantados de 

Africa, aproximadamente la misma proporción que en 2000. Es decir, los países 

africanos son mucho más dependientes de la ayuda que los asiáticos.  

Además, en 2006, las entradas de ayuda per capita a los africanos duplicó 

a la de los asiáticos (43 y 20 dólares, respectivamente). Los países menos 

adelantados insulares fueron los más dependientes.  

 Otras características eran: 

- La ayuda estaba muy concentrada geográficamente. En 2006, 

Afganistán, la República Democrática del Congo y Sudán recibieron la cuarta 

parte del total de AOD dirigida a todo el grupo, mientras que la República 

Democrática del Congo y Sudán recibieron una cuarta parte del total dirigida a 

los africanos.  

- Entre 2000 y 2006, la AOD se canalizó hacia países que acababan de 

sufrir conflictos o desastres. Afganistán, Burundi, la República Democrática del 

Congo, Etiopía, Haití, Liberia, Maldivas, Somalia y Sudán, que en 2000 recibían 

sólo el 13,6% de los desembolsos totales de AOD, recibieron el 38,1% en 2006.  

Durante el mismo periodo, 2000-2006, la AOD en 19 países 

disminuyeron. En 2000, esos países (Angola, Bangladesh, Camboya, Comoras, 

Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kiribati, República Democrática 

Popular Lao, Mauritania, Mozambique, Nepal, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, 

Timor-Leste, Togo, Vanuatu y Yemen) recibieron el 37,4% del total, mientras 

que en 2006 sólo fue el 24,4% 
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- Una tercera característica de la distribución geográfica de la ayuda es 

que parecen tener una correlación inversa con los resultados de exportación. Por 

una parte, van descendiendo las entradas netas de AOD a los países menos 

adelantados exportadores de petróleo y exportadores de manufacturas que están 

experimentando un mayor crecimiento de sus exportaciones.  

Por otra parte, en los países menos adelantados especializados en la 

exportación de productos básicos agrícolas, la ayuda per capita se ha 

incrementado en valores reales, de una media anual de 36 dólares per capita en 

2000 a 67 dólares en 2006.  

La ayuda como parte del PIB también aumentó en este grupo de países en 

los mismos años (del 13,5 al 21,4%), lo que ha permitido a los especializados en 

las exportaciones agrícolas a mantener su crecimiento a pesar del poco aumento 

del comercio exterior. En efecto, una buena evolución de las exportaciones va 

asociada a la reducción de la ayuda en lugar de que la ayuda y el comercio 

refuercen conjuntamente el desarrollo. 

- Por último, destacar que un gran número de los países menos 

adelantados que tuvieron altas tasas de crecimiento en 2006 recibieron mucha 

ayuda el año anterior. En los 19 países con altas tasas de crecimiento en 2006, la 

ayuda representó más del 10% del PIB en 14 de ellos en 2005.  

 

Las únicas excepciones fueron dos exportadores de petróleo (Angola y 

Sudán), dos países asiáticos exportadores de manufacturas que tuvieron buenos 

resultados (Bangladesh y Camboya) y Myanmar.  
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- Las tendencias de la deuda externa e iniciativas para el alivio. 

 

A diferencia de los otros países en desarrollo, la mayor parte de la deuda 

de los países menos adelantados se debe a acreedores oficiales. Como 

consecuencia, las tendencias se ven marcadamente influidas por las Iniciativas 

de Alivio de la Deuda Oficial (IADM).  

La deuda en los países menos adelantados está marcada por la aplicación 

de la Iniciativa Ampliada en favor de los Países Pobres muy Endeudados 

(PPME) y también la adopción de la IADM en 2006. Esta última iniciativa va 

más allá que la primera porque proporciona recursos adicionales para la 

cancelación de la deuda multilateral contraída con el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Africano de Desarrollo en el caso de 

los países que han superado el punto de culminación de la Iniciativa para los 

PPME.  

En 2005, durante la cumbre de Gleneagles, los países del G-8 propusieron 

que se cancelara la totalidad de la deuda de los países pobres muy endeudados 

(PPME) que reuniesen las condiciones contraída con la Asociación Internacional 

de Fomento (AIF) antes del 1° de enero de 2004 y la contraída con el FMI y el 

Fondo Africano de Desarrollo antes del 1° de enero de 2005. El Banco 

Interamericano de Desarrollo se sumó en 2007. Dicha iniciativa llevó al 

establecimiento de la IADM, cuyo objetivo es «prestar apoyo adicional a los 

PPME para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

preservando a la vez la capacidad de las instituciones financieras 

internacionales» (Banco Mundial, 2006). La Iniciativa entró en vigor el 1° de 

enero de 2006 para el FMI y el Fondo Africano de Desarrollo y el 1° de julio 

para la AIF. 
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Para mantener la capacidad de las instituciones financieras internacionales 

la IADM aplicaría el criterio de adicionalidad de la ayuda según el cual la 

cancelación de la deuda supone la aportación de recursos financieros adicionales 

por parte de la comunidad internacional. 

La IADM es muy importante para los países menos adelantados porque la 

deuda multilateral representa una altísima proporción de la cuantía total de su 

deuda. Los países menos adelantados cuya deuda se ha cancelado en virtud de la 

IADM han registrado importantes reducciones en los indicadores de la carga de 

la deuda. Sin embargo, la adicionalidad del alivio de la deuda no es lo cuantiosa 

que podría ser debido a la manera como funciona. (Hurley, G. 2007). 

Los países sólo pueden beneficiarse del alivio de la deuda en el marco de 

la IADM una vez que llegan al punto de culminación en la Iniciativa para los 

PPME. Para ello deben cumplir la totalidad de las condiciones siguientes: 

- Resultados macroeconómicos satisfactorios en el marco de un servicio 

del FMI para el crecimiento y la lucha contra la pobreza; 

- Progreso satisfactorio en la aplicación de una estrategia de lucha contra 

la pobreza; y 

- Un sistema de gasto público adecuado que reúna las mínimas 

condiciones de gobernanza y transparencia en el uso de los recursos públicos. 

Además, después de llegar al punto de culminación en la Iniciativa para 

los PPME “se exigirá a todos los países que mantengan condiciones razonables 

de gobernanza”, así como un alto nivel de exigencia en materia de transparencia 

y gasto público. Los países receptores de la IADM estarán sujetos a una 

evaluación de su gestión de las finanzas públicas (Banco Mundial, 2006). 
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Según la última evaluación de la sostenibilidad de la deuda llevada a cabo 

por el FMI y el Banco Mundial, las presiones de la deuda son bajas en sólo siete 

países menos adelantados. Estas presiones son moderadas en Benin, Burkina 

Faso, Etiopía, Malawi, Mauritania, el Níger, Santo Tomé y Príncipe y Sierra 

Leona, y siguen siendo altas en el caso de Rwanda (FMI y Banco Mundial, 

2007).  

 

Cuadro 15.  PMA cubiertos por la Iniciativa para los PPME 
(Al mes de octubre de 2007) 

Punto de culminación (fecha del punto 
de culminación) 

Punto de decisión (fecha 
del punto de decisión) 

Fase previa al punto 
de decisión 

Benin (2003) Afganistán (2007) Comoras 

Burkina Faso (2002) Burundi (2005) Eritrea 

Etiopía (2004) R Centroafricana  (2007) Liberia 

Madagascar (2004) Chad (2001) Nepal 

Malí (2003) R. Dem. del Congo (2003) Somalia 

Malawi (2006) Gambia (2000) Sudán 

Mauritania (2002) Guinea (2000) Togo 

Mozambique (2001) Guinea-Bissau (2000)  

Níger (2004) Haití (2006)  

Rwanda (2005)   

Santo Tomé y Príncipe (2007)   

Senegal (2004)   

Sierra Leona (2006)   

Uganda (2000)   

Rep. Unida de Tanzania (2001)   

Zambia (2005)   

Fuente:   Banco Mundial. 
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En una simulación de los primeros 16 casos posteriores al punto de 

culminación para participar en la IADM también se comprobó que, en ausencia 

de la IADM, el valor neto actual de la deuda externa de esos países aumentaría 

del 74% de las exportaciones en 2004 al 236% a fines de 2015.  

Con la IADM, se prevé que este aumento será mucho menor, pero con una 

proporción del 176% de las exportaciones seguiría siendo insostenible con 

arreglo a los umbrales de la Iniciativa para los PPME en 2015 (Nwachukwu, 

2008). 

La clave para asegurar la sostenibilidad de la deuda es el desarrollo de las 

capacidades productivas. El problema hoy de concentrar la atención en los 

sectores sociales es que no se desarrollan las capacidades productivas.  

A menos que haya un cambio de orientación para crear la base productiva 

de las economías pobres y promover el cambio estructural a fin de reducir la 

vulnerabilidad ante las fluctuaciones excesivas de los precios de los productos 

básicos, inevitablemente el endeudamiento volverá a ser insostenible.  

Resumiendo, en 2005 y 2006, los países menos adelantados como grupo 

lograron las tasas de crecimiento más altas en tres décadas, su tasa media superó 

en esos años la meta de crecimiento del Programa de Acción de Bruselas (7%).  

La mejora de su crecimiento se basó en un nivel sin precedentes de 

exportaciones, asociado a los precios del petróleo y los minerales y a niveles sin 

precedentes de entradas de capital, particularmente en forma de ayuda.  

Además, 16 países menos adelantados también obtuvieron un importante 

alivio de la deuda en 2006, ya que obtuvieron la condonación del principal de 

AOD en el marco de la IADM. Las entradas de IED se recuperaron mientras que 

las remesas de los trabajadores alcanzaron el nivel sin precedentes en 2006.  
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Aunque las altas tasas de crecimiento del PIB son muy positivas, la 

sostenibilidad del crecimiento sigue siendo discutible. De hecho, en 

comparación con lo sucedido diez años antes, la mitad de los países menos 

adelantados han experimentado un fenómeno de desindustrialización, reflejado 

en la reducción de la proporción de las manufacturas en el PIB.  

El nivel de ahorro interno sigue siendo bajo. En 2006, sólo un tercio de 

los países menos adelantados tuvieron tasas brutas superior al 15%, y 15 

tuvieron tasas negativas, lo que significa que dependían del ahorro externo no 

sólo para financiar la inversión interna, sino también el consumo interno.  

Otras fuentes de vulnerabilidad se originan en:  

- El incremento de los déficit del comercio de mercancías en numerosos 

países menos adelantados, y  

- El aumento de las presiones derivadas del incremento de los precios del 

petróleo y los alimentos. 

Asimismo, no todos los países menos adelantados están experimentando 

un rápido crecimiento. En 2006, el PIB real aumentó un 6% o más en 19 países, 

entre el 3 y el 6% en 20, en menos del 3% en 9, y se redujo en 2.  

La mayor parte de los países menos adelantados tienen altas tasas de 

crecimiento demográfico (un promedio de 2,5% anual) y aunque las del PIB 

superan a las de otros países en desarrollo, su ingreso per capita medio ha 

seguido diferenciándose del de los otros países en desarrollo. El PIB per capita 

se estancó o disminuyó en 9 países en 2006 y creció menos del 1% en casi una 

tercera parte.  

Para los países menos adelantados como grupo, la dependencia de los 

productos básicos ha aumentado desde 2000, junto con una aceleración del 
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crecimiento. Los productos primarios pasaron del 59% de las exportaciones 

totales de mercancías en 2000-2002 al 77% en 2005-2006, pero existen 

diferencias.  

Los de Asia siguen diversificando sus economías, pasando de los 

productos básicos a las manufacturas, mientras que los africanos incrementaron 

su dependencia de los productos primarios. Los insulares siguen siendo 

principalmente dependientes de las exportaciones de servicios, con mucha 

volatilidad.  

El aumento de las diferencias regionales entre los países menos 

adelantados africanos y asiáticos en cuanto a la forma de su integración en la 

economía mundial es clara.  

En 2005-2006, el 92% de todas las exportaciones procedentes de los 

países menos adelantados de Africa consistían en productos primarios, mientras 

que en el caso de los de Asia era del 44%. Así, los países asiáticos son mucho 

menos vulnerables a las fluctuaciones externas.  

Algunos de ellos también han logrado altas tasas de crecimiento de las 

exportaciones sobre la base de las manufacturas. No obstante, la proporción de 

las exportaciones de productos manufacturados de media y alta tecnología 

procedente del conjunto de los países seguía siendo pequeña (8,4%). 

En definitiva, el crecimiento acelerado basado en los precios fluctuantes 

de los productos primarios no puede garantizar el crecimiento sostenible en una 

economía cada vez más abierta y mundializada. Los países menos adelantados 

deben mejorar diversificación y perfeccionamiento tecnológico, de lo contrario, 

su crecimiento continuará siendo frágil.  
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Del mismo modo, las inversiones en sectores productivos siguen siendo el 

factor clave para un crecimiento que aumente el ahorro interno, cree 

oportunidades de empleo y estimule la demanda local. Sólo así se podrán 

amortiguar los riesgos externos y conseguir que los avances sean más 

sostenibles.  

Las corrientes de ayuda, aunque están aumentando, siguen siendo 

inferiores a los compromisos de los donantes en el Programa de Acción de 

Bruselas. Además, se centran más en los sectores sociales y la infraestructura 

social que en el incremento de las inversiones en la infraestructura económica y 

el desarrollo de los sectores productivos.  

Con la crisis de la economía mundial, los países menos adelantados 

tendrán problemas para fomentar no sólo un crecimiento del PIB, sino un tipo de 

crecimiento económico que sea sostenible. De la experiencia reciente parece que 

no hay una relación automática entre el aumento de las exportaciones, el 

desarrollo de la capacidad productiva y el cambio estructural.  

El incremento de la dependencia de los productos básicos y las 

manufacturas de bajo contenido técnico no ha llevado a un crecimiento 

convergente con el de otros países en desarrollo. Es necesario que en el futuro se 

haga más hincapié en los esfuerzos para desarrollar la base productiva de las 

economías de los países menos adelantados y trabajar sobre sus persistentes 

debilidades estructurales.  
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3.3.- La persecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los PMA 

En este apartado se evalúa la medida en que los países menos adelantados 

han avanzado hacia la consecución de determinados Objetivos de Desarrollo del 

Milenio a pesar de la falta acuciante de datos.  

En la mayoría de los países menos adelantados la pobreza está 

“generalizada”. Una gran parte de la población recibe ingresos insuficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas y con los recursos disponibles en la economía, 

apenas se pueden atender las necesidades básicas de la población de manera 

sostenible (UNCTAD, 2002).  

El 75% de la población de los países menos adelantados sobrevive con 

menos de 2 dólares diarios. Ha sido muy lenta la reducción de la “pobreza de 1 

dólar diario” (pobreza extrema o absoluta) y la “pobreza de 2 dólares diarios” 

(en lo sucesivo, “pobreza total”) en los países menos adelantados.  

Aunque algunos países han avanzado en algunos ODM, en particular la 

enseñanza primaria y la igualdad de género en la educación, la mayoría no van 

encaminados a alcanzarlos según la mayoría de los indicadores de desarrollo 

humano para los cuales se dispone de datos.  

Desde este punto de vista, las tendencias de la pobreza están relacionadas 

con las oportunidades de generación de ingresos y de empleo, que a su vez están 

relacionadas con la estructura cambiante de la economía y su relación con el 

resto del mundo. El hecho de situar los medios de vida dentro de la estructura de 

la economía hace que la atención se centre en la influencia que tienen en el nivel 

de vida factores tales como la estructura sectorial y regional de la economía, la 

importancia de las actividades de los sectores formal e informal y las conexiones 

entre éstos, la división del valor añadido entre capital y trabajo y la influencia de 

las políticas macroeconómicas. En este enfoque, tanto el nivel como la 
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distribución de las condiciones de vida vienen determinados por la forma en que 

se organiza la producción.  

Es más, la generación y la sostenibilidad de los medios de vida y la 

dinámica estructural de la economía guardan relación con la forma de 

integración de la economía nacional en la global mediante el comercio, la ayuda, 

las corrientes de capital privado y la dinámica de la deuda. 

Las razones por las cuales la alta tasa de crecimiento del PIB no se 

traduce en mejoras del bienestar humano son complejas. Según «enfoque 

estructuralista del análisis de la pobreza», el nivel de vida de los hogares 

depende en primer lugar de la generación de puestos de trabajo y medios de vida 

y de su sostenibilidad (UNCTAD, 2002).  

La escasa correspondencia entre el crecimiento económico y el 

mejoramiento del bienestar humano en la mayoría de los países menos 

adelantados obedece al tipo de crecimiento. Los altos Indices de crecimiento 

económico en los países menos adelantados en general no pueden equipararse a 

un proceso de desarrollo. En la mayoría de estos países gran parte de la 

población está empleada en la agricultura, pero la productividad del trabajo 

agrícola es muy baja y crece muy lentamente. Como es difícil ganarse la vida en 

la agricultura, se buscan empleos en otros sectores, pero no se están creando 

oportunidades de empleo remunerado con la rapidez necesaria para satisfacer 

esta demanda creciente de empleo no agrícola.  

La integración mundial es vital para el desarrollo y la reducción de la 

pobreza en los países menos adelantados. No obstante, si no se desarrollan las 

capacidades productivas y el empleo correspondiente no habrá progreso.  

 



231 
 

a) Visión general  

 

En general, los países menos adelantados no están en camino de alcanzar 

los ODM en materia de pobreza y desarrollo humano.  

En la reducción a la mitad el porcentaje de personas con ingresos 

inferiores a 1 dólar diario, es evidente que como grupo están muy lejos de 

alcanzarla. 

En 1994 se marcó un hito en la evolución de la pobreza, a partir de ese 

año su incidencia empezó a disminuir lentamente. Sin embargo, sólo ha habido 

un ligero aumento en la tasa de reducción de la pobreza desde que se aprobó la 

Declaración del Milenio. Incluso teniendo en cuenta las altas tasas de 

crecimiento económico observadas en los últimos años. 

Para alcanzar la meta, la incidencia de la pobreza extrema en esos países 

tendría que pasar del 40,4% registrado en 1990 al 20,2% en 2015. Ahora bien, si 

entre 2006 y 2015 la incidencia de la extrema pobreza disminuyera como entre 

1990-2005, en 2015 no sería inferior al 33,4%. Es más, las proyecciones indican 

que incluso si se redujera de manera más acelerada que entre 2000-2005, la 

incidencia de la extrema pobreza en 2015 no sería de menos del 31,7%. Ello 

significaría que en 2015 vivirían en la extrema pobreza 116 millones de 

personas más de las que estarían en esas condiciones de alcanzarse la meta 

ODM.  

De manera análoga, en los países menos adelantados como grupo se ha 

mantenido la ligera tendencia a la baja de las tasas de mortalidad infantil que 

pasó de 167 por 1.000 nacidos vivos en 1990 a 138 en 2005. Sin embargo se da 

una leve disminución a partir de 2000, del avance hacia este objetivo. 
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En general, el patrón que se perfila indica que hay un avance considerable 

hacia las metas que dependen principalmente de los servicios públicos y pueden 

alcanzarse con un aumento moderado del gasto público.  

Existe sin embargo una clara jerarquía en los logros que refleja las 

prioridades de los gobiernos y también las de los donantes que financian la 

ampliación de la prestación de servicios. En ese sentido, los progresos en la 

matriculación en la enseñanza primaria superan los avances en la mejora del 

acceso al agua potable, que a su vez son mayores que los logros en el 

mejoramiento de los servicios de saneamiento.  

Así pues, se puede afirmar que:  

- Más de la mitad de los países menos adelantados sobre los que se 

dispone de datos están en camino de alcanzar la meta de escolarización primaria;  

- Entre un tercio y la mitad están en camino de alcanzar la meta fijada en 

materia de acceso al agua potable; y  

- Sólo un tercio están en camino de lograr la meta fijada en materia de 

saneamiento.  

Cuando los logros dependen además de factores culturales, como la 

igualdad de género en el caso de la meta fijada en materia de educación, el 

progreso relativo también ha sido más lento. Entre un tercio y la mitad de los 

países están en camino de alcanzar esa meta.  

Los avances hacia la escolarización primaria son muestra de lo que es 

posible conseguir cuando la adhesión de los gobiernos y los donantes a 

determinadas políticas se acompaña con un volumen suficiente de asistencia 

financiera y técnica especialmente en las metas que dependen de los servicios y 

el gasto públicos. 
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En cambio, el avance hacia las metas que dependen en mayor medida de 

los ingresos de los hogares ha sido más lento. Se ha progresado muy poco en la 

reducción de la incidencia de la extrema pobreza. Menos del 15% de los países 

podrían alcanzar la meta fijada en este ámbito.  

En lo que se refiere a la meta de reducción del hambre, la cuarta parte de 

los países menos adelantados no sólo están descaminados, sino que están en 

retroceso o estancados. Además, es de prever que las subidas recientes de los 

precios de los alimentos empeoren esta situación.  

Está resultando muy difícil mantener la tendencia a la baja de la 

mortalidad infantil, pues depende tanto de los ingresos privados como de los 

servicios públicos. Sólo el 20% de los países están en camino de alcanzar la 

meta fijada.  

 

b) Progresos en la reducción de la pobreza de 1 dólar diario 

 

Una de las paradojas de las teorías y políticas del desarrollo actuales es 

que a pesar de ser la reducción de la pobreza el elemento medular de las 

políticas nacionales e internacionales, siguen siendo insuficientes los datos 

necesarios para analizar las tendencias de la pobreza, especialmente en los 

países menos adelantados.  

El Banco Mundial ha publicado estimaciones internacionalmente 

comparables de la pobreza basadas en encuestas de ingresos o de consumo 

familiares relativas a sólo 16 países menos adelantados en el periodo 2000-2006. 

Dentro de esta muestra hay sólo diez países que tienen al menos tres encuestas 
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de hogares que permiten una descripción de las tendencias en un periodo de diez 

años.  

En el Informe de 2002 (The Least Developed Countries Report 2002: 

Escaping the Poverty Trap) se utilizaron datos de las cuentas nacionales para 

hacer las primeras estimaciones internacionalmente comparables de la pobreza 

de 1 o de 2 dólares diarios en los países menos adelantados.  

Con este método se hicieron estimaciones en 28 países menos adelantados 

de Africa y Asia para el periodo 1980-2005, que representaban el 73% de la 

población de todos los países menos adelantados.  

En el cuadro 19, que contiene las estimaciones de la pobreza de 1 y 2 

dólares diarios realizadas por la UNCTAD y el Banco Mundial para 

determinados países menos adelantados, se puede apreciar la magnitud de la 

discrepancia. En algunos casos las estimaciones de la UNCTAD son más altas 

que las del Banco Mundial y en otros, más bajas.  
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Cuadro 16.  Consumo privado per cápita e Indices de pobreza en los PMA 

País 

Año de la 
última 

encuesta de 
hogares 

Gasto de consumo per cápita 

Indice de pobreza 

Umbral de pobreza de 1 
dólar diario 

Umbral de pobreza de 2 
dólares diarios 

Encuesta 
Cuentas 

nacionales 

Media 
calibrada de 

encuesta 
Nueva 

Banco 
Mundial Nueva 

Banco 
Mundial 

  (Dólares PPA de 1993 diarios) (Porcentajes de la población) 

Bangladesh 2000 1,54 2,19 1,89 26,4 41,3 74,8 84,2 

Benin 2003 1,96 2,76 2,21 24,0 30,8 65,8 73,0 

Burkina Faso 2003 2,06 1,75 1,65 42,3 28,7 81,1 71,3 

Burundi 1998 1,32 .. .. .. 54,6 .. 87,6 

Camboya 2004 1,19 .. .. .. 66,0 .. 89,8 

Cabo Verde 2001 7,29 7,84 5,16 8,6 1,9 32,3 19,0 

República Centroafricana 1993 1,35 2,45 2,04 52,7 66,6 73,9 84,0 

Etiopía 2000 1,83 0,86 1,14 60,6 21,6 94,0 76,6 

Gambia 1998 3,04 2,98 2,33 38,6 27,9 65,6 55,9 

Rep. Dem. Popular Lao 2002 1,90 .. .. .. 27,4 .. 74,2 

Lesotho 1995 3,96 2,84 2,26 51,1 36,4 70,5 56,0 

Madagascar 2001 1,32 2,44 2,03 41,6 61,0 71,4 85,1 

Malawi 2004 2,36 2,00 1,79 36,8 20,8 77,6 63,0 

Malí 2001 1,87 1,59 1,56 46,0 36,4 80,2 72,7 

Mauritania 2000 2,23 1,26 1,37 51,5 25,9 85,1 63,1 

Mozambique 2002 2,10 2,06 1,82 44,5 36,2 79,9 74,1 

Nepal 2003 2,65 2,45 2,04 40,1 24,7 76,3 64,8 

Níger 1994 1,36 1,71 1,62 45,0 54,8 80,4 86,1 

Rwanda 2000 1,34 1,63 1,58 51,6 60,3 83,0 87,8 

Senegal 2001 2,73 4,00 2,90 14,1 16,8 52,3 55,9 

Sierra Leona 1989 1,61 1,27 1,37 60,7 57,0 78,6 74,4 

Uganda 2002 1,88 3,04 2,37 42,1 82,3 77,7 95,7 

República Unida de Tanzania 2000 1,20 1,04 1,24 54,4 57,0 89,8 90,2 

Yemen 1998 2,84 .. .. .. 9,4 .. 43,5 

Zambia 2004 1,35 1,52 1,52 54,6 60,0 81,8 84,9 

Fuente:  Compilación de la secretaría de la UNCTAD, basada en datos de Karshenas (2008). 
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Las discrepancias entre ambas series se deben a la diferencia entre las 

medias de las encuestas de hogares y las medias de encuesta calibradas del 

consumo privado per capita. Sin embargo, lo que es significativo, en 

comparación con las estimaciones de la pobreza basadas en las encuestas de 

hogares, el nuevo método permite una cobertura mucho más amplia de la 

pobreza internacionalmente comparable, así como estimaciones en el transcurso 

del tiempo. Como se señala en el Informe de 2002 sobre los países menos 

adelantados (UNCTAD, 2002), sin dicho método sería imposible realizar el 

análisis internacional comparativo de la pobreza en los países menos 

adelantados.  

Las tendencias observadas indican que sólo 4 países de la muestra tienen 

posibilidades de alcanzar esa meta si se mantienen las tendencias registradas en 

el periodo 1990-2005: Cabo Verde, Guinea, Malawi y el Senegal.  

Si lo que prevalecen son las tendencias de reducción de la pobreza 

observadas en un periodo más reciente y en general más favorable (2000-2005), 

es probable que lo logren Camboya, Cabo Verde, Guinea y Senegal.  

La distancia entre los logros proyectados y la meta perseguida varía 

bastante entre los africanos y los asiáticos, como también varía la evolución de 

las tendencias de la pobreza. La meta de los países menos adelantados africanos 

es alcanzar un Indice de pobreza del 24,7% en 2015.  

Según las proyecciones de la UNCTAD, esta cifra no bajará del 38,5%, 

aunque la pobreza se reduzca a la misma velocidad que entre 2000-2005. El 

Indice de pobreza proyectado es sólo levemente superior si el de reducción de la 

pobreza es igual al de 1990-2005. La meta de los países menos adelantados 

asiáticos de la muestra es lograr que la extrema pobreza descienda al 13,5% en 

2015. 
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Parece que tampoco ellos lo alcanzarán, pero se acercarán más a ella que 

los africanos. Las dos situaciones hipotéticas en que se pone a los países menos 

adelantados asiáticos dan resultados más variados que para los africanos. Según 

las proyecciones, en 2015 la tasa de extrema pobreza de los países menos 

adelantados asiáticos se situará entre el 19,6%, si la incidencia de la pobreza 

disminuye como entre 2000-2005, y en el 23,2% si lo hace como entre 1990-

2005.  

 

c) El hambre  

 

Por la extrema pobreza en los países menos adelantados, la incidencia del 

hambre también es alta. En 2002, la proporción de la población que padecía 

desnutrición era del 31%, frente al 17% en los otros países en desarrollo. 

Se estima que en la mitad de los países menos adelantados, más de la 

tercera parte de la población está desnutrida, particularmente en países con 

conflictos (República Democrática del Congo y Somalia), pero también en otros 

con altas tasas de crecimiento desde mediados de los años noventa (Angola, 

Mozambique, Tanzania o Bangladesh).  

Asimismo, la población que padece desnutrición en los países menos 

adelantados como grupo está disminuyendo muy lentamente pasando del 33% 

en 1991 al 31% en 2002.  

Sin embargo, estas tendencias generales encubren una situación 

heterogénea. Entre 42 países menos adelantados, 19 están en camino de alcanzar 

la meta de reducción del hambre.  
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En cambio, 8 países presentan apenas un progreso lento y otros 12 han 

retrocedido o están estancados. En los que están en camino de reducir la 

incidencia del hambre, el nivel medio de consumo alimentario sigue siendo muy 

bajo.  
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Cuadro 17.  Inseguridad alimentaria en los PMA, por tipo de inseguridad y región, 2008 
Africa  

Lesotho Varios años de sequía hasta la última campaña  agrícola 

Somalia Conflictos, fenómenos  meteorológicos adversos 

Eritrea Desplazados internos, dificultades económicas 

Liberia Periodo de recuperación después de conflicto 

Mauritania Varios años de sequía 

Sierra Leona Periodo de recuperación después de conflicto 

Burundi Contienda  civil,  desplazados  internos y personas que regresan 

República Centroafricana Refugiados, inseguridad en ciertas partes 

Chad Refugiados, conflicto 

República Democrática  del Congo Contienda  civil,  personas que regresan 

Etiopía Inseguridad en ciertas partes, pérdida  localizada de cosechas 

Guinea Refugiados 

Guinea-Bissau Inseguridad localizada 

Sudán Contienda  civil  

Uganda Contienda  civil  en el norte, pérdida  localizada de cosechas 
Asia 

Afganistán Conflicto e inseguridad 

Bangladesh Inundaciones  y ciclón anteriores, gripe aviar 

Nepal Escaso acceso a los mercados,  conflicto e inundaciones anteriores 

Timor-Leste Desplazados internos, sequía e inundaciones anteriores 
América Latina  

Haití Inundaciones  anteriores 

Fuente:  FAO (http://www.fao.org/docrep/010/ai465e/ai465e02.htm).  Datos descargados en mayo de 2008. 

 

d) La educación primaria y la desigualdad en el acceso por sexo 

 

Respecto a la meta de lograr que en 2015 los niños y niñas de todo el 

mundo puedan terminar un ciclo completo de educación primaria, el panorama 

general es más alentador. Según los datos del “perfil ODM”, 19 de 35 países 

menos adelantados están en camino de alcanzarlo y Maldivas ya lo ha hecho.  

La tasa de finalización de la enseñanza primaria también está en aumento 

y pasó del 34% en 1991 al 57% en 2005. En Mozambique, Camboya, Benin y 

Níger la tasa aumentó mucho. Los países que menos progresaron fueron los 

africanos y los grupos más difíciles de incorporar siguen siendo las niñas, sobre 

todo las que pertenecen a minorías étnicas o religiosas o a castas minoritarias.  
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Además de estos datos cuantitativos, también deben tenerse en cuenta 

otros cualitativos.  

Se estima que en los países menos adelantados como grupo, la relación 

entre niñas y niños matriculados en la escuela primaria aumentó del 0,79 en 

1991 al 0,89 en 2005. Como cada vez más alumnos finalizan la escuela primaria, 

la demanda de enseñanza secundaria está aumentando.  

También está disminuyendo la desigualdad de género en el acceso a la 

educación en este nivel. La relación entre niñas y niños matriculados en la 

enseñanza secundaria pasó del 0,77 en 1999 al 0,81 en 2005 (UNESCO, 2007).  

Al igual que en la escolarización primaria, es posible mejorar rápidamente 

diferentes aspectos de este indicador (UNESCO, 2007).  

Sin embargo, en algunos países todavía subsisten desigualdades 

considerables en detrimento de las niñas. 

También de la información manejada se desprende que cuanto más 

elevado es el nivel de enseñanza que se considera, mayor es la desigualdad de 

género. La tercera parte de los países sobre los cuales se dispone de datos (2005) 

lograron la igualdad de género en la enseñanza primaria, mientras que la quinta 

parte lo consiguieron en la enseñanza secundaria y tan sólo la décima parte en la 

educación terciaria.  

 

e) La mortalidad infantil  

 

Como sucede con el hambre, las tasas de mortalidad infantil son mucho 

más altas en los países menos adelantados que en los otros países en desarrollo. 
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En 2006, el 14% de los niños nacidos vivos murieron antes de cumplir 5 años, 

frente a 8% en los países en desarrollo en su conjunto.  

Según los indicadores ODM de la División de Estadística del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 26 países 

menos adelantados no están en camino de alcanzar la meta de reducción de la 

mortalidad infantil y en otros 13, la mortalidad infantil está en aumento o se 

mantiene estable.  

Entre 1990 y 2005, se registraron descensos elevados en la tasa anual de 

mortalidad de niños de menos de cinco años en Timor-Leste, Maldivas, Bhután, 

Nepal, la República Democrática Popular Lao y Bangladesh. Sin embargo, la 

mortalidad infantil aumentó en Lesotho y en Camboya, a pesar de las altas tasas 

de crecimiento económico registradas en estos países.  

La lentitud de ese progreso es por una combinación de factores, como el 

hambre y la precariedad de la salud, la malaria, la falta de servicios básicos de 

salud y el VIH/SIDA. 

 

f) El agua potable y los servicios de saneamiento 

 

Entre 1990 y 2004, se registró un avance estable para reducir a la mitad el 

porcentaje de las personas sin acceso al agua potable en los países menos 

adelantados. Éste pasó del 47% en 1991 al 37% en 2004. Cuatro países menos 

adelantados ya han alcanzado la meta (Guinea, Malawi, Nepal y Tuvalu) y otros 

12 están en camino de alcanzarla en 2015. Tuvalu y Guinea son los que más 

rápido han progresado de los 37 países sobre los cuales se dispone de datos.  
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Entre los países menos adelantados con peores resultados en este aspecto 

está Etiopía, con problemas considerables de abastecimiento de agua y 

dificultades relacionadas con el cambio climático.  

Sin embargo, los progresos en el saneamiento, en cambio, han sido muy 

lentos. La proporción de la población sin acceso a mejores servicios de 

saneamiento pasó del 70% en 1990 al 60% en 2004. Estas cifras se sitúan 

aproximadamente 23 puntos porcentuales por debajo de la tasa media de acceso 

al agua potable, lo cual se debe probablemente al hecho de que la AOD 

destinada al abastecimiento de agua y el saneamiento disminuyó 

significativamente entre mediados de los noventa y 2002 (Banco Mundial, 

2007).  

Entre los diez países que mejores resultados obtuvieron en la mejora del 

acceso al saneamiento están Samoa, Bhután, Myanmar y Maldivas.  

 

g) Las tendencias del consumo privado 

 

Si el PIB real de una economía crece al 7,2% anual durante 10 años, el 

valor de los bienes y servicios producidos en esa economía debería duplicarse en 

términos reales. Lo que esto signifique para los hogares o para las personas 

dependerá de manera decisiva de cómo se traduzca el crecimiento, primero, en 

mayores ingresos y gastos de consumo familiar y, segundo, en un mejor 

aprovisionamiento de servicios públicos, en particular de educación, salud, agua 

y saneamiento.  

Las tendencias del consumo privado medio per capita ofrecen una 

indicación general del alza o la caída del consumo de los hogares dentro de un 
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país y constituyen un indicador elemental de las tendencias de los niveles de 

vida. 

Sin embargo, esta variable debe analizarse con cierta cautela. Las cuentas 

nacionales ofrecen cifras agregadas de las cuales se pueden sacar promedios 

individuales con los datos de población. Sin embargo, no aportan información 

sobre la distribución del consumo privado entre los hogares o dentro de ellos.  

Tampoco, en el caso de la mayoría de los países menos adelantados, 

proporcionan información alguna sobre la distribución del consumo privado 

entre diferentes regiones geográficas (por ejemplo, las zonas rurales y las 

urbanas) dentro de un país.  

En segundo lugar, las estimaciones del consumo privado no corresponden 

exactamente a las del gasto de consumo familiar ya que incluyen el gasto 

efectuado por otras instituciones, además de los hogares, a saber las 

instituciones sin fines de lucro que atienden a los hogares.  

En tercer lugar, el consumo privado se calcula como residuo de las 

estimaciones de otros valores globales macroeconómicos. Por consiguiente, los 

cálculos distan de ser buenos. Pese a estas insuficiencias, las tendencias del 

consumo privado por habitante ofrecen una primera descripción a grandes 

rasgos de cómo el avance económico general se traduce en cambios en el 

bienestar material a nivel de los hogares.  

En el cuadro 17 se muestran las tendencias del PIB por habitante y por día 

y del consumo privado por habitante y por día en los países menos adelantados. 

El crecimiento económico sin precedentes de los países menos adelantados 

como grupo y también en los países menos adelantados de Africa y de Asia. Sin 

embargo, el consumo privado por habitante se estancó en los países menos 

adelantados insulares durante esos años, aunque a un nivel más alto.  
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Cuadro 18.  PIB real, consumo  privado y recursos internos disponibles  para la 
financiación, per cápita 1995-2006 (Dólares constantes de 2000/día) 

 

PIB  diario  per capita                 
Consumo privado diario per 

capita 

Recursos internos diarios 
disponibles para la financiación 

per capita 
 1995 2000 2004 2005 2006 1995 2000 2004 2005 2006 1995 2000 2004 2005 2006 

PMA 0,78 0,89 1,02 1,07 1,13 0,60 0,63 0,71 0,74 0,76 0,18 0,26 0,30 0,33 0,36 

PMA de Africa 0,82 0,91 1,02 1,07 1,13 0,63 0,65 0,73 0,76 0,78 0,19 0,26 0,29 0,31 0,35 

PMA de Asia 0,72 0,85 1,00 1,06 1,11 0,55 0,59 0,68 0,70 0,73 0,17 0,26 0,33 0,36 0,38 

PMA insulares 1,69 1,87 1,92 1,91 2,00 1,19 1,30 1,33 1,34 1,33 0,50 0,57 0,60 0,58 0,66 

Partida pro memoria: 

Exportadores de 
minerales 

0,64 0,62 0,68 0,69 0,72 0,48 0,47 0,50 0,50 0,49 0,15 0,16 0,18 0,20 0,23 

Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la División de Estadística  N Unidas. 
Nota:  Los recursos internos disponibles para la financiación  per cápita se estiman como  la diferencia  entre  el PIB y el 

consumo  privado per cápita. 

 

También es importante observar que la diferencia entre el PIB medio per 

capita en los países menos adelantados y el consumo privado per capita es de 

sólo 36 centavos por persona y por día en 2006 (cuadro 18). Ello significa que 

los recursos internos de que disponían en promedio los países menos 

adelantados para financiar las inversiones públicas y privadas, sufragar el 

funcionamiento de todos los servicios públicos (entre ellos los de salud, 

educación, abastecimiento de agua y saneamiento) y financiar la buena 

gobernanza (incluido el mantenimiento de la administración pública y del orden 

público) ascendían a 36 centavos por persona y por día. Queda claro, entonces, 

que en los países menos adelantados no sólo son muy bajos los niveles de 

consumo sino que también son escasos los recursos internos para financiar la 

buena gobernanza, suministrar los medios públicos para atender las necesidades 

básicas e invertir en la creación de un futuro mejor.  
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h) Diferencias entre los países menos adelantados  

 

En el cuadro 18 se clasifica a los países menos adelantados en cuatro 

grupos según hayan sido positivas o negativas las variaciones del PIB per capita 

y el consumo privado per capita en 2000-2006.  

En su mayoría los países menos adelantados (35) experimentaron tanto un 

aumento del PIB per capita como un aumento del consumo privado per capita.  

En nueve de los países menos adelantados disminuyeron tanto el PIB per 

capita como el consumo privado per capita (grupo 1) y en otros tres (Chad, 

República Democrática Popular Lao y Sierra Leona - grupo 4) disminuyó el 

consumo privado y aumentó el PIB per capita.  
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Cuadro 19.  Clasificación de los países según la evolución del PIB y el consumo  privado per cápita, 
2000-2006. (Comparación entre la tasa de crecimiento medio anual del PIB y el consumo privado per cápita en 
2000-2006; este último se expresa en porcentajes) 

Descenso del PIB per cápita Aumento del PIB per cápita 

Descenso del 
consumo privado 

per capita 

Aumento del 
consumo 

privado per 
capita 

Aumento del consumo privado per capita 

Descenso del 
consumo privado per 

capita 

Ritmo de aumento 
del consumo 

privado per capita 
inferior al del PIB 

per capita 

Ritmo de aumento 
del consumo 

privado per capita 
superior al del PIB 

per capita 

Ritmo de aumento 
del consumo 

privado per capita 
igual al del PIB per 

capita 

1 2 3a 3b 3c 4 

Somalia -0,3 Eritrea 5,9 Guinea 

Ecuatorial 
 
12,0 

Angola 18,2 Afganistán 10,0 Chad -0,8 

Vanuatu -0,3 Comoras 1,2 Malawi 5,2 Bhután 5,3 República 
Democrática 
Popular Lao 

 
 
-0,8 Togo -0,5 Madagascar 0,4 Myanmar 10,1 Burkina Faso 4,4 Tuvalu 4,0 

Haití -1,9  Camboya 6,9 Samoa 4,0 Etiopía 3,4 

Burundi -2,0 Sudán 4,2 Zambia 3,6 Santo Tomé y 
Príncipe 

 
2,4 

Sierra Leona -0,9 

R Centroafricana  
-2,0 

Bangladesh 2,4 Gambia 3,0  

República 
Ude 
Tanzania 

 
 

2,0 

Guinea 2,5 Islas Salomón 0,4 

Guinea-Bissau -3,3 República 
Democrática 
del Congo 

 
 

2,4 

 

Timor-Leste -5,7 

Liberia -6,1 Uganda 1,9 

 Cabo Verde 1,9 Nepal 1,2 

Maldivas 1,8 Kiribati 0,4 

Mauritania 1,8  

Mozambique 1,7 

Senegal 1,5 

Rwanda 1,4 

Lesotho 1,3 

Yemen 0,6 

Malí 0,4 

Níger 0,3 

Djibouti 0,2 

Benin 0,0 

Fuente: UNCTAD 

 

En los tres países menos adelantados restantes (Eritrea, Comoras y 

Madagascar (grupo 2) hubo un aumento del consumo privado per capita a la vez 

que una disminución del PIB per capita, patrón que no puede sostenerse sin una 

entrada continua de recursos externos.  

En el mayor de los cuatro grupos, hay 10 países menos adelantados en los 

que el crecimiento del consumo privado fue superior al del PIB per capita 
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(grupo 3b). Es improbable que este patrón pueda sostenerse mucho tiempo dado 

que están disminuyendo en términos relativos los recursos internos disponibles 

para la financiación del desarrollo.  

 

En 18 países menos adelantados crecieron tanto el PIB per capita como el 

consumo privado per capita, pero éste último creció más lentamente que el 

primero de modo que también aumentó el volumen de los recursos internos 

disponibles para la financiación del desarrollo. Con todo, el consumo privado 

creció con bastante lentitud en la mayoría de estos países.  

En efecto, sólo 13 de los países menos adelantados ostentan la 

combinación virtuosa del aumento del PIB per capita, el crecimiento del 

consumo privado per capita a más del 2% anual y el aumento de los recursos 

disponibles per capita para la financiación del desarrollo (que se calculan como 

la diferencia entre el PIB y el consumo privado per capita).  

De mantenerse las tendencias actuales, el consumo privado medio per 

capita se multiplicará por dos (o más) en 2020 en comparación con el año 2000 

en sólo nueve países menos adelantados. 

Llama la atención que crecimiento más lento del consumo privado per 

capita  fue el grupo de los exportadores de minerales, a pesar del repunte de su 

crecimiento debido al alza de los precios de los productos básicos. Lo que ilustra  

que no existe una relación automática entre el crecimiento y el aumento de los 

niveles de consumo y a la vez indica que el tipo de crecimiento incide en la 

naturaleza de esa relación.  
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i) A modo de conclusión  

 

La incidencia de la pobreza sigue siendo muy alta y la mayoría de los 

países no están en camino de alcanzar los ODM según los indicadores de los que 

disponemos de datos.  

Las tendencias en la reducción de la pobreza y el avance hacia el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio aparentemente no han 

sido tan positivos como las del crecimiento económico. Las mejoras del 

bienestar humano han sido muy lentas debido al tipo de crecimiento económico 

que se está produciendo y al modelo de desarrollo aplicado.  

La relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza 

en los países menos adelantados se ha debilitado por cinco motivos principales:  

- El consumo privado ha crecido menos que el PIB total. El consumo 

privado es el vínculo entre el crecimiento macroeconómico y el bienestar de los 

hogares. Los niveles de vida sólo pueden mejorar si el consumo privado crece.  

- La población crece mucho, por lo tanto, para reducir la pobreza es 

preciso que la economía genere puestos de trabajo y medios de vida para poder 

emplear a la población en edad laboral en rápido crecimiento.  

Sin embargo, el crecimiento económico en la mayoría de los países no ha 

dado lugar a una expansión importante del empleo y los puestos de trabajo que 

se están generando son en su mayoría poco productivos y escasamente 

remunerados.  

- El motor principal del crecimiento económico ha sido la expansión de 

las exportaciones. Especialmente en áreas de extracción de recursos naturales o 
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zonas industriales francas, donde se hace un uso intensivo de capital y se 

mantienen escasas relaciones con el resto de la economía.  

- Otro factor que dificulta la lucha contra la pobreza es la desagrarización. 

Este proceso podría ser positivo si las personas fueran expulsadas de la 

agricultura por el crecimiento de la productividad y empujadas hacia otros 

sectores por la generación de nuevas oportunidades de empleo fuera de la 

agricultura.  

- La peor distribución de los ingresos. Caso de la mayoría de los países 

menos adelantados en los últimos años. 

No hay indicios de que se esté produciendo una ruptura significativa de 

las principales tendencias desde 2000, después de la adopción de la Declaración 

del Milenio y de la introducción de reformas con mayor orientación social en las 

políticas.  

Aunque la incidencia de la pobreza extrema esté disminuyendo, el 

porcentaje de la población que vive con más de 1 dólar diario pero menos de 2 

dólares se ha mantenido constante, representando aproximadamente el 40% de 

la población. El porcentaje de la población que vive con menos de 1 dólar diario 

ha disminuido desde un máximo del 44% en 1994 hasta el 36% en 2005.  

La reducción de la pobreza ha sido mucho más rápida en los asiáticos que 

en los africanos, y en este último grupo sigue aumentando el número de 

personas extremadamente pobres. En 2005, se estima que en el conjunto de los 

menos adelantados 277 millones de personas vivían con menos de 1 dólar diario 

(206 millones en los africanos, 71 millones en los asiáticos y 1 millón en los 

insulares.  
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En 2005, tres cuartas partes de la población de los países menos 

adelantados vivían con menos de 2 dólares diarios.  

La baja correspondencia entre el crecimiento del PIB per capita y la 

reducción de la pobreza es atribuible a varios factores. El tipo de crecimiento es 

la principal razón de la notable lentitud en la reducción de la pobreza.  

La agricultura es la primera fuente de empleo, pero su productividad es 

muy baja y aumenta muy lentamente. A esto se añaden las tendencias aceleradas 

de urbanización que llevan a un número creciente de personas a buscar empleo 

fuera de la agricultura. Pocos países han sido capaces de generar suficientes 

oportunidades de empleo productivo para el número creciente de jóvenes que 

buscan empleo.  

El abandono del campo podría ser positivo si las personas fueran 

expulsadas de la agricultura por el crecimiento de la productividad y empujadas 

hacia otros sectores con nuevas oportunidades de empleo. Hay síntomas de que 

esta transformación estructural se está produciendo en algunos asiáticos que han 

combinado el aumento de la productividad en la obtención de alimentos con una 

creciente industrialización basada en la expansión de las exportaciones de 

manufacturas.  

Sin embargo, en la mayoría, los que abandonan la agricultura tampoco 

pueden encontrar un trabajo remunerador en otra parte. Como consecuencia, la 

pobreza adquiere una doble caras: la asociada con la agricultura, y la urbana de 

jóvenes desempleados.  

Tampoco el crecimiento basado en las exportaciones ha influido, debido a 

la deficiente vinculación de los sectores exportadores con el resto de la 

economía.  
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Para algunos autores, el cambio de paradigma debe ser una vuelta al 

desarrollo agrícola. Sin embargo, aunque sea algo fundamental mejorar la 

productividad agrícola, también es importante promover las actividades que 

generan empleos productivos fuera de la agricultura. Se debe afrontar un cambio 

profundo centrado en el desarrollo de las capacidades productivas y en la 

generación de empleo a través de un mayor equilibrio entre el Estado y los 

mercados.  

Lograr este cambio hacia un modelo de desarrollo más sostenible 

dependerá de las decisiones y de la voluntad política de los gobiernos también 

de acuerdo con los donantes de ayuda. 

También ha resultado difícil avanzar en la reducción de la mortalidad 

infantil, cuyas tendencias reflejan los efectos tanto de los ingresos privados 

como de los servicios públicos.  

Lo que en general reflejan estas tendencias es que hasta ahora los países 

menos adelantados no han podido conseguir logros múltiples en el camino hacia 

los ODM, y es probable que ello siga siendo así a no ser que su persecución se 

sitúe en un marco de desarrollo económico, y que los esfuerzos se centren en la 

generación de puestos de trabajo y medios de vida productivos además de en 

ampliar la prestación de más servicios públicos vinculados directamente con 

esos objetivos.  

En otro orden, parece claro a lo largo del análisis efectuado que la subida 

de los precios de los alimentos tendría efectos negativos y ralentizará los 

avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Los efectos se traducirían en una reducción de la capacidad de los hogares 

para satisfacer necesidades esenciales para su subsistencia y en parte a los 

efectos indirectos de la subida de precios en el crecimiento económico.  
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La mayoría de estos países son importadores netos de alimentos y muchas 

personas gastan hasta del 50 al 80% de sus ingresos en la adquisición de 

alimentos. Además, en 20 países menos adelantados las subidas de los precios 

agravaría la situación de emergencia alimentaria existentes debido a desastres 

naturales, concentraciones de personas desplazadas internamente y malas 

cosechas locales. En junio de 2008 ya se habían producido revueltas por las 

subidas de los alimentos en ocho países menos adelantados.  

Por otra parte, la falta de datos dificulta el análisis de los progresos en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con el 

desarrollo humano. Sin embargo, los pocos indicadores sobre los que es posible 

obtener información de un número suficiente de países permiten establecer una 

pauta con cuatro características:  

En primer lugar, algunos países están avanzando hacia el logro de algún 

objetivo específico, pero son muy pocos los que realizan estos avances en un 

frente que abarque más de tres metas. 

Segundo, se están logrando más progresos en las metas que dependen 

principalmente del nivel de los servicios públicos ofrecidos, y los gobiernos y 

los donantes están comprometidos a aumentar el gasto público. En este sentido, 

los progresos logrados en la escolarización universal en la enseñanza primaria 

muestran lo que puede hacerse.  

En tercer lugar, existe una clara jerarquía de logros que refleja las 

prioridades de los gobiernos de los donantes. También reflejan la magnitud de 

las inversiones necesarias en infraestructuras físicas y en capital humano. En 

este sentido, los logros en la difusión de la escolarización en la enseñanza 

primaria superan los progresos en el acceso al agua, que a su vez superan los 

logros en el saneamiento. 
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Por último, el avance hacia las metas que dependen más de los ingresos de 

los hogares que de la prestación de servicios públicos ha sido más lento. En esa 

línea están el progreso en la reducción de la incidencia de la pobreza extrema y 

el hambre.  

En el cuadro 20 se recoge la disponibilidad de datos sobre la situación de 

los países menos adelantados respecto a los 48 indicadores utilizados para 

verificar el cumplimiento de los ODM. Se desprende que la información 

disponible sobre los diferentes países es muy escasa.  

Sólo hay 13 metas sobre las cuales más de 45 países menos adelantados 

tienen datos recientes. Con respecto a 32 de los 48 indicadores, menos de 10 

países menos adelantados tienen datos recientes. Además, de los 13 indicadores 

sobre los cuales hay datos recientes, sólo 5 sirven para hacer un análisis de las 

tendencias registradas desde 1990. 

Los demás indicadores proceden de fuentes diversas se basan 

principalmente en el conjunto de información relativo a los indicadores de los 

ODM que figura en la Web de la División de Estadística del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Esos datos son 

producto de la labor del Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y son el reflejo de 

encuestas nacionales, datos oficiales y estimaciones del Grupo Interinstitucional.  

Hemos complementado esta información con una reseña del “perfil de los 

ODM” de los diferentes países. Los datos, facilitados por los gobiernos 

nacionales y las oficinas del PNUD en los países, se refieren tan sólo a 40 de los 

50 países menos adelantados. 

Lo que señalan estas tendencias es que la persecución de los ODM no se 

sitúan en un marco de desarrollo económico. Los esfuerzos deben centrarse en la 
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generación de puestos de trabajo y medios de vida productivos sin limitarse a 

ampliar la prestación de servicios públicos vinculados directamente con esos 

objetivos.  

Sería peligroso que el resultado fuera que se lograsen las metas educativas 

pero los jóvenes terminaran su etapa de escolarización sin oportunidades de 

empleo para poner en práctica sus conocimientos. 
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Cuadro 20.- Número de PMA que tienen información sobre los indicadores de los ODM 
(2004-2005) 

 
 
- Ningún país. 
- Proporción de la población portadora  del VIH con infección avanzada que tiene acceso a 
medicamentos antirretrovirales 
-Tasa de desempleo  de los jóvenes de entre 15 y 24 años, por sexo 
-Número total de países que han alcanzado:   i) el punto de decisión y  ii) el punto de culminación de 
la Iniciativa para los PPME 
-Asistencia técnica y fomento de la capacidad  comercial como proporción  del total de la AOD 
asignable por sector 
-Estimación de la ayuda agrícola en los países de la OCDE Aranceles medios aplicados por países 
desarrollados a los productos  agrícolas y textiles de los países en desarrollo 
-Proporción del total de importaciones  de los países desarrollados procedentes de países en desarrollo 
y de PMA 
-AOD bilateral de los donantes  del CAD/OCDE que no está condicionada 
-Total de la AOD que los donantes  del CAD/OCDE destinaron a servicios sociales básicos 
(educación, salud, nutrición, etc.) 
-Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos 
-Emisión total y per cápita de dióxido de carbono 
-Incidencia de nuevos casos de tuberculosis por cada 100.000  habitantes  (con exclusión de los 
infectados por el VIH) 
-Tasas de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo 
-Tasa neta de matriculación en la enseñanza  primaria y secundaria por cada 100 niños en edad 
escolar, por sexo 
-Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal,  por sexo  
 
 
- Entre 0 y 10 países. 
 -Proporción de los jóvenes desempleados en el total de los desempleados  
-Relación entre la tasa de desempleo  de los jóvenes y la de los adultos  
-Tasa de desempleo  de los jóvenes de 15 a 24 años de edad 
-Población de barrios marginales como porcentaje  de la población urbana 
-Tratamiento:   niños menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento  con los  medicamentos 
adecuados contra el paludismo 
-Proporción de partos con asistencia de personal de salud especializado 
-Proporción de alumnos que comienzan  el primer año y llegan al último grado de enseñanza  primaria 
-Prevención:   proporción  de niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros 
impregnados de insecticida 
-Prevalencia del VIH entre las mujeres 
-Prevalencia del VIH entre los hombres  
-Relación entre mujeres alfabetizadas y hombres alfabetizados de entre 15 y 24 años de edad  
-Porcentaje de la población entre 15 y 24 años que sabe leer y escribir 
-Participación del quintil más pobre de la población en el ingreso nacional 
-Coeficiente de la brecha de pobreza;  déficit medio respecto del umbral de pobreza,  porcentaje 
-Porcentaje de las mujeres de 15 a 49 años de edad casadas o en concubinato que usan métodos 
anticonceptivos 
-Proporción de mujeres entre los empleados  remunerados en el sector no agrícola 
-Porcentaje de la población de 15 a 24 años de edad que usó preservativo en la última relación sexual 
de alto riesgo 
-AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo como proporción de su ingreso 
nacional bruto 
-Proporción de pacientes curados con el tratamiento  DOTS  

Fuente:     Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en información de la División de 
Estadística d  de DAES. Naciones Unidas, Indicadores de los objetivos de desarrollo del 
Milenio (unstats. un.org/unsd/mdg/  default.aspx) descargada en mayo de 2008. 
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Cuadro 20 bis.- Número de PMA que tienen información sobre los indicadores de los ODM 
(2004-2005) 

Entre 10 y 20 países. 
-Uso de energía por cada 1.000 dólares PPA del PIB 
-AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral como proporción  de su ingreso nacional bruto 
Nivel terciario:  relación entre la tasa bruta de matriculación de niñas y la de niños  
-Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 años  
-Número de líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes 
 
 
Entre 20 y 30 países. 
-Proporción de los ingresos nacionales brutos de los donantes  del CAD/OCDE, porcentaje 
-AOD neta de los donantes del CAD/OCDE a los PMA: asistencia anual total (miles de millones de dólares)  
-Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres 
muy endeudados y la Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral (en miles de millones de dólares, 
acumulativo) 
-Proporción de la población de entre 15 y 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el 
VIH/SIDA  
-Personas que viven con un dólar por día o menos (PPA) 
-Tasa neta de matriculación:  matriculados en la enseñanza  primaria y secundaria por cada 100 niños en edad 
escolar 
-Número de usuario de Internet por cada 100 habitantes 
-Número de abonados  a teléfonos celulares por cada 100 habitantes  
 
Entre 30 y 40 países. 
-Enseñanza secundaria:  relación entre niñas y niños en la tasa bruta de matriculación  
-Servicio de la deuda  como porcentaje  de las exportaciones  de bienes y servicios 
-Tasa de finalización de la escuela primaria; tasa bruta de estudiantes admitidos hasta el último grado  
-Computadoras  personales  
-Muertes a causa del VIH/SIDA 
-Enseñanza primaria:  relación entre niñas y niños en la tasa bruta de matriculación 
 
Entre 40 y 50 países. 
-Porcentaje de personas desnutridas  en el total de la población  
- Prevalencia de niños de menos de 5 años con insuficiencia ponderal  
- Proporción de escaños ocupados  por mujeres en los parlamentos  nacionales 
-Proporción de la superficie protegida en relación con la superficie territorial total (incluidas las aguas 
territoriales), porcentaje 
-Total del consumo de sustancias que agotan la capa de ozono en toneladas  de PAO  
-Muertes maternas por cada 100.000  nacidos vivos 
-Proporción de casos de tuberculosis detectados con frotis y sometidos a tratamiento  breve bajo observación 
directa (DOTS) 
-Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento  mejorados 
-Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento  de agua potable 
-Prevalencia/número de casos actuales por cada 100.000  habitantes  (con exclusión de los infectados por 
VIH/SIDA) 
-Proporción de niños de entre 12 y 23 meses que recibieron por lo menos una dosis de la vacuna contra el 
sarampión 
-Muertes de niños de menos de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos  
-Muertes de niños de menos de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos  
-Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques 
-Número de muertes por tuberculosis por cada 100.000  habitantes (con exclusión de los infectados por el VIH) 

Fuente:     Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en información de la División de Estadística 
d  de DAES. Naciones Unidas, Indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio (unstats. 
un.org/unsd/mdg/  default.aspx) descargada en mayo de 2008. 
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Cuadro 21 (1).  Avance de los PMA hacia ciertas metas de desarrollo humano 

Meta 
PMA con datos 

disponibles 
Ya alcanzado 

en 2007 Alcanzable para 2015 Escaso avance Retroceso/estancamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hambre 

(desnutrición) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 

3 19 8 12 

Djibouti 
Myanmar 
Samoa 

Angola 
Benin 
Camboya 
Chad 
Guinea 
Haití 
Islas Salomón 
Kiribati 
Lesotho 
Malawi 
Maldivas 
Mauritania 
Mozambique 
Níger 
República Democrática 

Popular Lao 
Santo Tomé y Príncipe 
Timor-Leste 
Togo 
Uganda 

Bangladesh 
Burkina Faso 
Malí 
Nepal 
República Centroafricana 
Rwanda 
Sudán 
Zambia 

Burundi 
Comoras 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Liberia 
Madagascar 
República Democrática  del 

Congo 
República Unida de Tanzania 
Senegal 
Sierra Leona 
Vanuatu 
Yemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

1 19 15  

Maldivas Angola 
Bangladesh 
Bhután 
Camboya 
Chad 
Djibouti 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Lesotho 
Madagascar 
Mauritania 
Myanmar 
República Democrática 

Popular Lao 
Senegal 
Sierra Leona 
Timor-Leste 
Uganda 
Yemen 
Zambia 

Benin 
Burkina Faso 
Comoras 
Gambia 
Guinea 
Haití 
Liberia 
Malawi 
Malí 
República Centroafricana 
República Unida de 

Tanzania 
Samoa 
Somalia 
Sudán 
Togo 

 
 
 
 
 

Igualdad de género 

en la educacióna 

 
 
 
 
 
 
24 

4 6 10 4 

Lesotho 
Malawi 
Mauritania 
Myanmar 

Etiopía 
Islas Salomón 
Nepal 
República Democrática 

Popular Lao 
Senegal 
Sudán 

Afganistán 
Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Chad 
Djibouti 
Guinea 
Mozambique 
Níger 
Togo 
 

Eritrea 
Madagascar 
Malí 
República Unida de Tanzania 
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Cuadro 21 (2).  Avance de los PMA hacia ciertas metas de desarrollo humano 

Meta 
PMA con datos 

disponibles 
Ya alcanzado 

en 2007 Alcanzable para 2015 Escaso avance Retroceso/estancamiento 

 
 
 
 

 
Mortalidad infantil  

 
 
 
 
 
 
50 

1 10 26 13 

Samoa Bangladesh 
Bhután 
Cabo Verde 
Comoras 
Eritrea 
Malawi 
Maldivas 
Nepal 

Afganistán 
Benin 
Burkina Faso 
Djibouti 
Etiopía 
Gambia 
Guinea 
Guinea-Bissau 

Angola 
Burundi 
Camboya 
Chad 
Guinea Ecuatorial 
Lesotho 
Liberia 
República Centroafricana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mortalidad infantil  

(cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

1 10 26 13 

 República Democrática 
Popular Lao 

Timor-Leste 

Haití 
Islas Salomón 
Kiribati 
Madagascar 
Malí 
Mauritania 
Mozambique 
Myanmar 
Níger 
República Unida de 

Tanzania 
Senegal 
Sierra Leona 
Sudán 
Togo 
Tuvalu 
Uganda 
Vanuatu 
Yemen 

República Democrática  del 
Congo 

Rwanda 
Santo Tomé y Príncipe 
Somalia 
Zambia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al agua 
potable 

 
 
 
 
 
 
 

 
37 

4 12 15 6 

Guinea 
Malawi 
Nepal 
Tuvalu 

Afganistán 
Burkina Faso 
Burundi 
Chad 
Eritrea 
Ki ribati 
Myanmar 
República Centroafricana 
República Unida de 

Tanzania 
Rwanda 
Senegal 
Uganda 

Angola 
Bangladesh 
Benin 
Djibouti 
Haití 
Liberia 
Madagascar 
Malí 
Mauritania 
Mozambique 
Níger 
República Democrática  del 

Congo 
Sudán 
Togo 
Zambia 

Comoras 
Etiopía 
Maldivas 
Samoa 
Vanuatu 
Yemen 
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Cuadro 21 (3).  Avance de los PMA hacia ciertas metas de desarrollo humano 

Meta 
PMA con datos 

disponibles 
Ya alcanzado 

en 2007 Alcanzable para 2015 Escaso avance Retroceso/estancamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acceso a mejores 

servicios de 
saneamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 

3 9 19 5 

Myanmar 
Samoa 
Tuvalu 

Afganistán 
Bangladesh 
Benin 
Kiribati 
Madagascar 
Malawi 
Nepal 
Senegal 
Zambia 

Angola 
Burkina Faso 
Chad 
Comoras 
Djibouti 
Eritrea 
Etiopía 
Guinea 
Haití Malí 
Mauritania 
Mozambique 
Níger 
República Centroafricana 
República Democrática  del 

Congo 
Rwanda 
Sudán 
Uganda 
Yemen 

Burundi 
Lesotho 
Liberia 
República Unida de Tanzania 
Togo 

 
Fuente:   Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la División de Estadística del DAES/Naciones Unidas, Indicadores  de los 

objetivos de  desarrollo  del Milenio (unstats.un.org/unsd/mdg/home.aspx) y PNUD, UNMDG Monitor (www.mdgmonitor.org),  ambos 
descargados en mayo de 2008. 

Nota:  Se considera que un PMA ha alcanzado una determinada meta cuando  el valor efectivo del indicador ya ha llegado a la meta fijada para 
los ODM, y que se ha estancado  o ha retrocedido cuando  el valor efectivo es igual (o peor) al del inicio del periodo. Una meta ODM se 
considera alcanzable para un PMA cuando  el Indice medio de progresos hasta la fecha iguala (o supera) el Indice necesario para alcanzar 
la meta. Se considera que un PMA ha avanzado lentamente hacia una meta ODM cuando  el Indice medio de progreso hasta la fecha es 
menor que el necesario para alcanzar la meta. 

a La igualdad de género se mide con el Indice de paridad entre los sexos de la tasa de matriculación bruta (TMB) en la educación 
primaria de los PMA. 
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CAPITULO 4 

UNA APROXIMACION AL CONCEPTO DE POBREZA 
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4.1.- La pobreza y sus manifestaciones 

 En este capítulo se intenta definir  el concepto de pobreza y los factores 

que inciden en su permanencia. Es importante abordar este objetivo así como las 

medidas para sí poder establecer comparaciones y las novedades que introducirá 

nuestro Indice propuesto. 

En esta línea vamos a seguir los trabajos de D. Bonillo que exponen de 

una manera muy clara el acercamiento a estos objetivos (Bonillo, D. 2010).  

Es cierto que el mundo ha progresado proporcionalmente más en los 

últimos cincuenta años que en toda la historia, pero la desigualdad entre las 

naciones es una de las características que mejor definen al mundo actual. 

Este fenómeno se traduce, sobre todo, en las grandes diferencias entre 

países en el acceso a bienes y servicios básicos, y es consecuencia de los 

procesos económicos que se han experimentado en las últimas décadas. 

Las cifras de personas que carecen de lo básico para sobrevivir con un 

mínimo que garantice un nivel elemental de salud son altas.  

Nada menos que el 80% de la población mundial vive en la pobreza, 

donde la falta de salud no es ni causa ni efecto de la misma sino un componente 

más, un hecho sustancial a ella y un parámetro que, quizás como ningún otro, 

ayuda a identificarla. 
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A lo largo de los noventa esta desigualdad mundial se fue agudizando. 

Pero, la globalización, como fenómeno, arroja un efecto nuevo, la población de 

los países pobres conoce perfectamente la riqueza y el desahogo con que se vive 

en otros lugares del mundo y es consciente de esas desigualdades. Se globalizan 

la información y las corrientes financieras, pero no los derechos de la gente, ni el 

desarrollo humano, ni el bienestar.  

Este conocimiento de la desigualdad, una vez referido a la propia 

situación de carencia de bienes y servicios básicos, es generador de frustración, 

de actitudes desesperadas, de odio, de integrismo y de violencia. Nada menos 

que 3.000 millones de seres humanos pueden sufrir hoy en el mundo este 

sentimiento de injusticia. 

Por tanto se hace necesario conocer a fondo los factores que inciden en la 

pobreza, su  problemática y el desarrollo humano, que es ni más ni menos el mal 

que afecta hoy a gran parte de la población mundial, y del cual dependen y se 

fragmentan todas las problemáticas existentes del día a día.  

 

a) En busca de una definición de pobreza 

 

El término “pobreza” tiene muchas interpretaciones. Para P. Spicker se 

puede interpretar como: “necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, 

carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, 

exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable”. Casi 

todos los estudios sobre pobreza ligan su definición a la “necesidad”, “estándar 

de vida” e “insuficiencia de recursos” (Spicker, P. 1999). 
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Se puede afirmar que es pobre: 

- La persona que no cubren las necesidades básicas para sobrevivir. 

- Quienes reciben una renta per capita inferior al 50% de la media. 

- Los que no pueden cubrir sus aspiraciones culturales.  

De estas características se desprende que “necesidades” y “pobreza” no 

tienen el mismo significado en los países en vías de desarrollo que en los 

desarrollados. En los primeros se liga la pobreza a la subsistencia, en los 

segundos a la marginación social de ciertos colectivos (Anta, J. L. 1998) 

(Castañeda, T. 1990) (González-Carvajal, L. 1991). 

En los países menos adelantados la composición y las necesidades de las 

familias no son comparables con la de los desarrollados. Aunque una familia de 

un país rico tenga ingresos superiores a la de uno pobre, al tener que cubrir más 

necesidades impuestas por el entorno, en términos relativos puede que padezca 

una pobreza mayor que la del país pobre. 

La pobreza es un modelo de comparaciones, pues no hay pobres sin ricos, 

ni ricos sin pobres. Los marginales de las ciudades son consideradas como 

pobres a pesar de poder mantener un nivel económico vital, pero carecen de los 

bienes materiales necesarios que en el modelo económico imperante se impone 

como normal (Galbraith, J.K. 1982) (Anta, J.L. 1998). 

A. Sen definía la pobreza como “la privatización de capacidades para 

funcionar dentro de la sociedad”. La pobreza puede definirse como la carencia 

de recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas (vivienda, 

educación, alimentación, agua potable, sanidad,  factores determinantes de la 

calidad de vida de las personas (Sen, A. 1984). 
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Para J. Boltvinik se define la pobreza como un proceso multidimensional 

donde el bienestar de las familias depende:  

- Los ingresos corrientes. 

- La capacidad de endeudamiento y de los activos no básicos. 

-  Patrimonio familiar (vivienda y equipamiento doméstico básico). 

- Acceso a bienes y servicios gratuitos (públicos). 

- Tiempo dedicado al ocio y trabajo doméstico. 

- La formación y conocimientos adquiridos. 

La pobreza continúa siendo uno de los grandes problemas del momento. 

A lo largo del siglo pasado se incrementó la asimetría económica entre un grupo 

de países desarrollados y el resto de países (Romero, A. 2002). 

Apoyados en estas premisas, podemos distinguir dos tipos de pobreza:  

Por un lado, la generada por la desvalorización de la fuerza de trabajo 

(falta de cualificación); y por otro la  producida por la pérdida de patrimonio o 

del ahorro (por ej.: debido a la inflación). De ahí que, continuamente aparezcan  

nuevas categorías de pobres (Boltvinik, J. 1992 y 2003).  

Para O. Lewis, existe una “cultura” de pobreza, caracterizada por modos 

de vida que tienden a transmitirse de generación en generación; no existe la 

participación efectiva ni integración en las grandes instituciones de la sociedad 

en su conjunto. Este es el caso de muchos países en desarrollo, con culturas muy 

ancladas en el pasado (Lewis, O. 1996 op.cit.).  
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Estos factores crean un círculo vicioso que no facilita la puesta en práctica 

de estrategias de salida de la pobreza. J. K. Galbraith considera que la lucha 

contra la pobreza no sólo exige una redistribución de los ingresos sino también 

asistencia en campos, como la salud, la educación y la vivienda. 

Por tanto, la definición de pobreza exige el análisis previo de la situación 

socioeconómica general de cada país y de los patrones culturales que dominan el 

estilo de vida dominante. Se podría decir que el concepto de pobreza alude a la 

insatisfacción de de necesidades consideradas esenciales por un grupo social 

específico y que reflejan el estilo de vida de esta sociedad. 

 

b) Características de la pobreza 

 

Las características de la pobreza van arraigadas a la falta de salud, de 

vivienda, de ingresos, de empleo, de una agricultura estable, de nutrición, de 

tecnología, de educación, y una alta mortalidad infantil. 

Existen muchos tipos de pobreza entre las que destacan: 

- La pobreza educativa. Carencia de oportunidad de educación tanto 

laboral, como pedagógica.  

- Pobreza en la vivienda. Una variante modificada del hacinamiento.  

- Pobreza de servicios en la vivienda. Especialmente de agua, 

alcantarillado y electricidad. 
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- Pobreza de Seguridad Social. Cuando la Seguridad Social excluya a los 

más necesitados, los marginales, desempleados, trabajadores del sector informal, 

campesinos sin tierras, trabajadores domésticos, etc. 

- Pobreza de salud. Reflejada en datos sobre número de médicos, camas, 

equipos, y recursos disponibles per capita. 

- Pobreza por ingresos. Medida por la renta per capita. 

Asimismo, la pobreza se puede analizar por sus características (enfoque 

estático) o por sus causas (enfoque dinámico).  

Desde un punto de vista estático se vincula a la supervivencia de las 

persona, en el enfoque dinámico incorpora el reparto de riqueza, la igualdad y la 

equidad. Ambos enfoques están muy relacionados siendo difícil establecer una 

separación. 

También se considera que la pobreza se encuentra relacionada con los 

derechos de la persona y la posibilidad o no de poder ejercerlos. 

 Respecto a su evolución, la pobreza no responde a circunstancias 

coyunturales, los procesos de pobreza lejos de mostrar tendencia a desaparecer 

tienden a acentuarse.   

 

c) Causas de la pobreza 

Entre las causas de la pobreza se distinguen las económicas o estructurales 

y las coyunturales o circunstanciales. Además, se pueden sumar factores 

externos e internos, individuales y sociales, psicológicos, sociodemográficos, 

etc. 
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En el concepto de pobreza inciden muchos factores como: recursos 

naturales insuficientes, altos niveles de analfabetismo, mala formación de la 

población, sistema productivo inadecuado, desigual reparto de la riqueza, 

guerras, gobiernos insensibles ante dicho fenómeno, etc. 

 Entre las causas de la pobreza se distinguen las económicas o 

estructurales y las coyunturales.  

Las económicas o estructurales se vinculan a:  

- Un carácter desigual en la división internacional del trabajo. 

- Un aprovechamiento y comercialización de los recursos ineficientes. 

- Poco interés del capital financiero internacional por los países pobres. 

- Patrones de consumo inadecuados para incentivar el crecimiento 

económico, etc.  

- Las nuevas tecnologías han agravado las asimetrías del intercambio.  

- El endeudamiento externo, al reducir su capacidad de inversión, tanto en 

infraestructuras como en proyectos sociales. 

Las consecuencias se concretan en menores tasas de ahorro de los países 

más atrasados y menos posibilidades de inversión y crecimiento económico.  

En las causas coyunturales, existe una correlación empírica entre una serie 

de variables que influyen en la pobreza. Sin ser una lista exhaustiva, destacan: 

- Nivel educativo del sustentador principal del hogar. Cuanto menor sea, 

mayor será la probabilidad de obtener unos ingresos inferiores al umbral de 

pobreza (Ruiz-Castillo, J. 1987). 
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- Composición del hogar. Generalmente, las familias con mayor número 

de hijos son las que padecen más la pobreza.  

- Salud: Existen enfermedades crónicas y contagiosas. La situación se 

agrava con enfermedades como el SIDA y la malaria, con la reducción de la 

esperanza de vida para los más pobres.  

- Situación laboral del cabeza de familia. La precariedad en el empleo y 

los niveles de paro son muy superiores en los hogares subsistiendo por debajo a 

la línea de pobreza (Ruiz-Castillo, J. 1987) (Banco Mundial, 2009). 

- Colectivos marginales según raza, género o religión. Son las minorías 

étnicas, las que padecen más la pobreza. La religión y el género afectan en 

mayor medida a los países más atrasados. Según A. Sen, dichas minorías sufren: 

marginalidad económica, laboral y educativa; desigualdad ante la dotación y 

distribución de los recursos; y discriminación de género, etnia y raza, etc (Sen, 

A. 1991 op. cit). 

- Hogares con altas tasas de dependencia y minusvalías. Generalmente son 

hogares donde trabaja un solo miembro cuando puede, estando a su cargo los 

demás componentes de la familia. La tasa de dependencia se calcula como la 

relación entre los menores de 16 años más los mayores de 65 años y los adultos 

en edad y capacidad de trabajar que configuran el hogar. Además, es frecuente 

que algún miembro de la unidad familiar sufra algún tipo de minusvalía física o 

psíquica, lo que agrava el problema. 

- Viviendas con altas tasas de paro en las que el sustentador principal 

suele ser una persona mayor de 65 años. Es propio de los hogares marginales en 

los países desarrollados. Este problema se agrava cuando todos los componentes 

del hogar llegan a depender de las ayudas públicas. 
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Los países en vías de desarrollo presentan además algunas características 

que inciden aún más: 

- Alta participación del sector primario en el PIB, y concentración de su 

producción en pocos bienes, dependiendo la misma de factores climatológicos. 

Además, su comercialización es deficiente. 

- Problemas políticos y guerras que incrementan la situación de hambruna 

y pobreza general que padecen. 

- Ineficiencia en la gestión de los gobiernos, que se traduce en inversiones 

públicas escasas, ausencia de inversión privada y  corrupción. 

- Escasa o nula educación, muy ligada a elevadas tasas de natalidad y 

elevado Indice de mortalidad infantil.  

- Explotación. Las multinacionales explotan los recursos naturales. 

Una forma diferente de abordar las causas de la pobreza es enfocando la 

cuestión desde la visión que los pobres tienen de su propia situación. Los 

estudios realizados lo achacan a la rigidez de las estructuras sociales. Consideran 

injusto que la sociedad ignore esa situación o no los ayude suficientemente 

(Durán, J. J. 2005). 

Además, la pobreza va unida a otros factores: 

- Analfabetismo. La alfabetización es necesaria para la actuación eficaz de 

un grupo y el desarrollo de la comunidad. 

- Salud o Problemas de Salubridad. Abarca la Salud Pública, la 

prevención, la educación sanitaria y la alimentación. La prevención como salud 

incluye, entre otros aspectos, la vacunación, la limpieza urbana, la nutrición, y 

erradicación de enfermedades. 
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 -  La alimentación. Hay que subrayar que la alimentación no es nutrición. 

Para nutrir una población debe de existir un equilibrio en los alimentos y en su 

preparación. Existen pueblos muy alimentados, pero poco nutridos.  

- Problemas de tierra, invasiones territoriales, y problemas migratorios. El 

rápido incremento de la población en áreas urbanas ha causado unas tensiones, 

no sólo en la infraestructura y vivienda urbanas, sino también en el entorno. 

La situación es aún peor en las ciudades de los países en vías de 

desarrollo, donde más del 60 por ciento de la población vive en asentamientos 

ilegales o suburbios. 

- Problemas climáticos. El clima influye en la agricultura que suele ser un 

sector básico en los países menos adelantados. La falta de agua, las catástrofes 

naturales y el cambio climático están incidiendo negativamente en muchos 

pueblos.  

- Guerras. Las guerras en muchas ocasiones el reflejo de lo anterior. 

Aparecen además de por problemas políticos por disputas de tierras, recursos, 

agua, explotación humana. Las guerras dejan las zonas devastadas, con hambre, 

falta de medicamentos, etc. 

- Problemas gubernamentales. Las dictaduras son ejemplo de explotación 

humana, territorial, y de enriquecimiento personal de quienes la protagonizan. A 

su vez crean una mala imagen internacional que puede generar embargos 

económicos y ataques políticos. 

-La corrupción gubernamental. Con abuso muy extendido que rompen el 

equilibrio entre las instituciones políticas y sociales. 
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d) Resultados de la pobreza 

 

Los resultados de la pobreza son la consecuencia de la mala aplicación y 

administración de los planes de lucha contra los factores que inciden en ella. 

Como consecuencia aparecen formas de vidas adaptadas a subsistir. Entre otras 

destacan: 

- El narcotráfico. Muy vinculado con el crimen organizado, el terrorismo, 

es una amenaza para las naciones. 

El narcotráfico, vinculado al lavado de dinero, hace que las principales 

inversiones sean financiadas por entidades ligadas a esta actividad y al crimen 

organizado.  Por eso es frecuente que un país con un alto Indice de pobreza, se 

hagan inversiones majestuosas, con proyectos privados inclinados al 

consumismo irracional y no a la planificación social. 

La privatización de empresas estatales son un “blanco perfecto” para este 

tipo de negocios, ya que conectan gobiernos corruptos y entidades que piensan 

sólo en enriquecerse. 

- La prostitución. Se genera tráfico de mujeres necesitadas, corrupción de 

menores, etc. Las cifras “conocidas” son alarmantes y cada vez mayores. 

- Explotación infantil en el trabajo. Incumpliendo los principios de edad, 

número de horas trabajadas, condiciones de trabajo, salarios inadecuados, 

responsabilidad excesiva. 
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Según la Fundación Internacional por los Derechos Laborales, en muchos 

países hay una tradición de tolerancia hacia el trabajo infantil. La pobreza, las 

tradiciones culturales, los prejuicios hacia grupos étnicos, religiosos o raciales, 

la discriminación de las mujeres, el acceso inadecuado a la educación y la 

búsqueda de mano de obra dócil, son las causas principales. 

 

e) Lucha contra la pobreza 

 

La lucha contra la pobreza abarca tres frentes: 

Primero, los países tienen que embarcarse en estrategias para mejorar. 

Segundo, los donantes y las agencias internacionales deben apoyarlas. 

Tercero, las agencias internacionales deben trabajar codo con codo con 

países en vías de desarrollo para fortalecerlos.  

En definitiva, el crecimiento es el arma más poderosa en la lucha para 

mejorar la calidad de vida. Pero un crecimiento más rápido necesitará:  

- Políticas que estimulen la estabilidad macroeconómica, que muevan 

recursos hacia sectores más eficientes y que se integren con la economía global.  

- Mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza. Los beneficios del 

crecimiento pueden ser insuficientes si la distribución no mejora. Aprender más 

sobre el impacto de estas políticas debe ser prioritario. 
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- Aceleración del desarrollo social. En este sentido destacar la salud y la 

educación. Las prioridades serían la educación femenina, el acceso a agua 

potable y salud /especialmente en niños). 

- Además, dado que las economías son cada vez más abiertas, las políticas 

económicas que se apliquen por los gobiernos para combatir la pobreza deben 

coordinarse con las de los principales centros de decisión mundiales para que, en 

el actual contexto económico globalizado, surtan efecto. 

 

La distribución y evolución de la pobreza en el mundo es un asunto 

controvertido. Pocas cuestiones se acercan tanto a la esencia del orden mundial 

dominante o han provocado debates tan profundos.  

Aunque se ha propiciado una reducción de los niveles de pobreza en el 

mundo hasta 2005; sin embargo, no se ha producido de forma equitativa en 

todos los países. Entre 1990 y 2000, algunos países experimentaron una gran 

mejora pero otros se estancaron e incluso empeoraron, especialmente los 

africanos (Banco Mundial). 

Había confianza en que el objetivo internacional de reducir la pobreza a la 

mitad se alcanzaría en la mayoría de las zonas del mundo. Hoy, países que hasta 

fechas recientes creían que estaban ganando la batalla a la pobreza, están viendo 

cómo renace. 
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4.2.- Medición de la pobreza 

  

La medición de la pobreza requiere integrar múltiples aspectos 

conceptuales y metodológicos. Entre los métodos más utilizados están:  

- El método de las necesidades básicas insatisfechas, modalidad que suele 

aplicarse en América Latina (cuando pobreza se entiende como necesidad), no 

depende del nivel de ingresos, sino que las necesidades. 

- El método de las líneas de pobreza a partir del coste de las necesidades 

básicas (si pobreza se liga a estándar de vida), se considera pobre a la persona 

cuyo ingreso o consumo es insuficiente para alcanzar un mínimo nivel de vida. 

- El método relativo, cuando pobreza se vincula a insuficiencia de 

recursos para alcanzar una forma de vida aceptable, según estándares sociales 

prevalecientes.  

Los Informes realizados por el Banco Mundial, con estudios estadísticos 

comparados dieron lugar a una división y clasificación de países desarrollados 

(ricos) y subdesarrollados (pobres). Se trata de una de las principales fuentes de 

información para la descripción y el análisis de la pobreza como afirman J. 

Domínguez y A. M. Martín (Domínguez, J. y M. A. Martín, 2006). 

Sin embargo, ningún medidor refleja claramente ciertas dimensiones del 

bienestar como la salud, la esperanza de vida, la alfabetización, y el acceso a los 

bienes públicos o recursos de dominio público. Aunque resulta difícil que ciertos 

aspectos que afectan al nivel de vida de un individuo queden reflejados en 

términos de consumo e ingreso, esta medida debe completarse con otros 

indicadores como la esperanza de vida, nutrición y escolarización. 
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 A partir de los ochenta comienza a estudiarse la pobreza desde una 

perspectiva multidimensional, al considerar además de la renta otros aspectos 

como la sanidad y la educación, variables que son la base de la construcción de 

los nuevos indicadores de pobreza, estudiados a nivel global en el escenario del 

desarrollo.  

 

a) Enfoques sobre la medición de la pobreza 

 

Dependiendo de la definición de pobreza y el método de cálculo que se 

aplique, se obtendrán unas conclusiones u otras. Por eso existen diversos 

enfoques. 

- Enfoque de las capacidades: Se basa en la definición “estándar de vida”, 

entendido como la utilidad que experimenta un individuo por el consumo de 

bienes y servicios. Este enfoque fue criticado por A. Sen argumentando que el 

nivel de vida de una persona se determina por sus capacidades y no por los 

bienes y servicios que posea o la utilidad que experimente. Vendrá determinado 

por la facultad de realizar acciones (Sen, A. 1983). 

- Enfoque absoluto y relativo: La diferencia entre absoluto y relativo 

radica en las  interpretaciones de la manera en que se generan socialmente las 

necesidades (Spicker, P. 1999).  

El enfoque absoluto de pobreza considera que las necesidades son 

independientes de la riqueza de los demás. No satisfacerlas supone ser pobre. 

En el enfoque relativo las necesidades se presentan en comparación con 

los demás. El bienestar de una persona estará en función del de los demás, por 



278 
 

ello, con el mismo nivel de ingresos una persona puede sentirse pobre en una 

sociedad opulenta y en otra menos desarrollada no.  

- Enfoque directo e indirecto: Se trata de ver si una persona puede 

satisfacer sus necesidades o si dispone de los medios para hacerlo.  

En el directo, pobre es la persona que no satisface necesidades básicas, 

aunque se disponga de los recursos suficientes para hacerlo. Este enfoque 

relaciona el bienestar con el consumo realizado.  

En el indirecto, sería la persona que no cuenta con los recursos suficientes 

para poder satisfacer sus necesidades básicas. Se identifica bienestar con la 

capacidad económica para el consumo.  

 

b) Indicadores de medición de la pobreza 

 

Para identificar la pobreza se deberá elegir una variable cuantificable que 

indicará el nivel de bienestar de las personas, variable que dependerá de la 

información disponible y del objetivo que se quiera alcanza. 

Entre los indicadores, destacamos:  

- Nivel de gasto en consumo y de ingresos en los hogares. 

Los niveles de gastos en consumo y los ingresos de los hogares son los 

indicadores del bienestar más utilizados para analizar la pobreza. Se define la 

pobreza en relación con el nivel de vida, y a veces limitado al ámbito material. 
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Se considera que el consumo corriente es el mejor indicador del bienestar, 

siendo el ingreso sólo una aproximación al nivel de vida (Glewwe, P. y van der 

Gaag, J. 1990) (Ravallion, M. 1992).  

Si el nivel de vida de las personas depende no sólo del consumo presente 

sino también del ingreso esperado extra, el ingreso será mejor indicador del 

bienestar, al ser el consumo presente inferior al ingreso esperado.  

La elección entre una u otra variable dependerá del objetivo para el que se 

realiza la medición. Se utilizará como indicador el ingreso o gasto en consumo 

según sea más apropiado en cada caso y en función de la información 

disponible. Además, existen otros indicadores no materiales para valorar el 

bienestar, que habría que considerar en determinados supuestos. 

- Gasto en alimentos según la Ley de Engel. 

Este indicador se basa en la proporción del presupuesto que un hogar 

dedica a la alimentación, en función del estándar de vida.  

-  Métodos nutricionales y antropométricos. 

Basados en el volumen de ingresos o gastos necesarios para que los 

miembros de un hogar alcancen un determinado nivel de consumo calórico 

(método nutricional) y los correspondientes a “peso según edad” y “peso según 

estatura” (métodos antropométricos). Son métodos complementarios y suelen 

ser válidos en los estudios sobre efectos adversos de la pobreza en la población 

no adulta.  

Ambos métodos han sido criticados, el primero porque la desnutrición es 

sólo un componente del nivel de bienestar, y el segundo por considerar sólo a 

una parte de la población. 
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 - Método del coste de las necesidades básicas. 

Valora ex post las necesidades básicas, clasificando como pobres a los 

hogares que no tengan los medios económicos para cubrirlas (vivienda, 

educación, sanidad, alimentación, etc.). Ofrece información sobre las 

necesidades prioritarias, y son útiles para construir “grupos de pobreza” y poder 

aplicarles políticas económicas adecuadas.  

Este indicador del bienestar puede presentar diferencias notables 

dependiendo del criterio utilizado para la identificación de los pobres. Es 

necesario elegir con cuidado y en función de la política a desarrollar (Glewwe, 

P. y van der Gaag, J. 1990).  

  

  c) Umbral o línea de pobreza 

 

Las definiciones de pobreza ponen de manifiesto la carencia de medios 

económicos para alcanzar un determinado nivel de vida al que se tiene derecho 

todos los seres humanos. 

Los colectivos de pobreza se deben identificar construyendo “líneas de 

pobreza” y,  partiendo de ella, fijar el “umbral de la pobreza” que es el límite 

para que una persona no sea considerada pobre. Es una medición desde una 

óptica económica y material (Martín-Guzmán, P. y Bellido, M. 1994). 

La línea de pobreza marca el nivel de renta que se necesita para poder 

satisfacer las necesidades mínimas (Kakwani, N. 1986). Cualquier línea de 

pobreza estará influenciada por modelos de vida y estaría definida en relación al 

patrón de vida de una sociedad particular” (Atkinson, A. B. 1979). 
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También se ha definido la pobreza en función del bienestar, estableciendo 

una línea de pobreza que relaciona la renta con el bienestar, según la capacidad 

para adquirir los recursos necesarios para alcanzar un nivel dado de bienestar 

(van Praag, J. 1980 y 1982).  

Por su parte, A. Sen, la liga a la incapacidad para atender a las 

necesidades básicas que exige el entorno donde se vive (Sen, A. 1983 op. cit). 

El Banco Mundial en su Informe “Poverty”, estableció un “patrón de 

referencia”, para estudios comparativos entre países y poder evaluar ciertos 

aspectos (esperanza de vida, mortalidad infantil, escolarización, etc.) que 

inciden sobre el bienestar. 

Se parte de la idea de que el umbral de pobreza basado en el consumo 

comprende de los gastos necesarios para acceder a un mínimo de nutrición  y 

otras necesidades básicas más una cantidad extra que varía de un país a otro, que 

refleja el coste de participación en la vida cotidiana. Mientras que el cálculo de 

la primera parte es relativamente sencillo a través de los precios de los alimentos 

que configuran la dieta de los pobres, la segunda es más compleja y subjetiva al 

estar ligada a valoraciones de este tipo y que varían entre países.  

La percepción de la pobreza cambia mucho de una cultura a otra y 

evoluciona con el tiempo. Los criterios para distinguir la pobreza tienden a 

reflejar las prioridades nacionales específicas y los conceptos normativos del 

bienestar y derechos. En general, conforme se incrementa el bienestar de los 

países, su percepción del nivel mínimo aceptable de consumo (la línea de 

pobreza) cambia.  

Por tanto, existen diferentes metodologías para construir una línea de 

pobreza, que van desde la elaboración de una cesta básica de necesidades reales 

valorada según criterios y precios de cada país, hasta la determinación de una 
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cantidad única para todos los países. A continuación se va a realizar una breve 

exposición de las mismas. 

 

4.3.-  Metodologías para construir líneas de pobreza 

 

Sin el ánimo de ser exhaustivos, se va a realizar a continuación un breve 

estudio sobre las diversas formas de construir dichas líneas de pobreza, 

siguiendo también a D. Bonillo.  

 

a) Método del costo de las necesidades básicas 

  

Este método utiliza en sus cálculos una cesta básica de bienes y servicios 

para el consumo y hay que determinar el coste de la misma. La línea de pobreza 

es el gasto que hay que realizar para adquirir dicha cesta. Se supone que la cesta 

contiene dos grupos de bienes: de alimentación y otros.  

 

b) Método del gasto en alimentación según  ingresos 

 

Establece una relación entre los gastos en alimentación y la renta total. 

Utiliza la función de Engel para configurar la línea de pobreza con la que 

obtiene el valor máximo de  la variable gasto en comida/renta total, y si dicho 
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valor es menor que la ratio alimentación/renta se puede afirmar que la persona 

es pobre (Watts, H. 1967). 

  

c) Método basado en el consumo calórico 

 

La línea de pobreza corresponde al nivel de ingresos o gastos que 

permiten alcanzar un consumo de calorías predeterminado. En la práctica 

existen dos formas para calcular la línea correspondiente a este método.  

 

La primera a través de una regresión entre consumo calórico e ingreso, y 

según el grado de relación obtenido se calcula el ingreso necesario para poder 

consumir el nivel de calorías preestablecido. La segunda consiste en seleccionar 

una submuestra de hogares con un consumo calórico en torno al establecido, 

siendo la línea de pobreza la correspondiente a su ingreso promedio. 

 

d) Método basado en un porcentaje de los ingresos medios  

  

Según una fracción de la renta media de la población. Algunos autores fijan 

como umbral de pobreza el 50% de la renta media y otros el 60%. 

 

e) Método basado en los percentiles de la distribución de la renta 
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Se trata de definir las líneas de pobreza en función de un percentil 

establecido para la distribución de la renta.  

 

 f) Método de líneas de pobreza subjetivas (SPL) 

 

Se caracteriza por estar libre de arbitrariedades. No se trata de un método 

indirecto, aunque está muy relacionado con el ingreso, que es un indicador 

indirecto del bienestar (Hagennars, A. y van Praag, B. 1985). 

A diferencia de las líneas de pobreza objetivas que presentan valores de 

elasticidad renta igual a cero (absolutas) y uno (relativas), las líneas de pobreza 

subjetivas que están basadas en la percepción que tienen los hogares de sus 

necesidades, presentan valores de elasticidad renta positivos e inferiores a uno. 

 Son líneas de pobreza subjetivas al basarse en la opinión que manifiestan 

los miembros de los hogares. A partir de los datos de las encuestas, se 

confeccionan las líneas de pobreza a través de dos métodos: 

- Método propuesto por el Centro de Política Social de Amberes (C.S.P.). 

Basado en los ingresos totales de los hogares y la posibilidad de llegar a 

fin de mes. Con el nivel de ingreso de los hogares se pueden trazar una línea de 

pobreza. 

- Método basado en el límite de pobreza de Leyden. 
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En unas circunstancias de un hogar, qué ingresos netos mensuales 

asociaría a cada una de las siguientes situaciones económicas.  Calculando el 

punto de intersección entre el nivel de ingresos de los hogares que opinan que es 

suficiente con el real,  se obtiene una línea de pobreza. 

 

4.4.-Métodos directos para delimitar la pobreza 

 

Mientras que en los métodos directos se consideran pobres a quienes no 

satisfacen una o más necesidades al realizarse una observación directa de las 

condiciones de vida de la comunidad, con el segundo se consideran pobres los 

que no tienen recursos para satisfacer dichas necesidades. De esta forma, 

mientras el método directo relaciona el bienestar con el consumo efectivamente 

realizado, el indirecto lo hace con la posibilidad de realizar el consumo (Sen, A. 

1983 op. cit.).  

El Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) consiste en 

establecer una serie de necesidades básicas y comprobar en qué medida han sido 

satisfechas. Los hogares que no consigan cubrir dichos mínimos se consideran 

pobres. 

Se trata de un concepto de pobreza más amplio que el del método 

indirecto, no captado por las líneas de pobreza en toda su dimensión. Por ello, 

pretende complementarlas. Tanto las líneas de pobreza como el método de las 

NBI parten del concepto de pobreza absoluta, realizando la medición en 

términos monetarios y en función de las características de los bienes y servicios, 

respectivamente. 

Existen varias versiones del método de las necesidades básicas: 
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a)  El método impulsado por la CEPAL 

 

Al aplicar este método, los criterios que se han seguido como indicadores 

de las carencias y los niveles de satisfacción han sido: 

- Hacinamiento. Se mide en función del número de personas que habitan 

unidas. 

- Tipo de casa. Se trata de familias que habitan en viviendas inadecuadas: 

cuartos alquilados, viviendas precarias (depende de los materiales utilizados en 

la construcción). 

- Abastecimiento de agua. Potabilidad del agua y la forma de suministro a 

la vivienda. 

- Servicios sanitarios.  Según disponibilidad (tipo de retrete y número) y 

sistema de eliminación de aguas usadas. 

- Educación básica. Niños entre 6 y 12 años no escolarizados. Tener una 

educación básica se considera una necesidad imprescindible para desarrollar una 

vida productiva y social adecuada. 

- Capacidad económica del hogar. Indicador indirecto que relaciona los 

ingresos del padre de familia y el número de personas que tiene que mantener.   

 

Con la capacidad económica se intenta medir el nivel de consumo del 

hogar según la probabilidad que tiene de obtener suficientes recursos.  



287 
 

 

b) El método propuesto por el Programa Regional para la Superación 

de la Pobreza  (PRSP) 

 

Sigue el mismo procedimiento que el propuesto por CEPAL, con la única 

diferencia que incorpora una graduación en los indicadores para detectar la 

intensidad de la carencia o el grado de satisfacción de las personas u hogares. 

La graduación se hace en una escala entre -1 y +1, representadas por 

distintas variables en función del nivel de satisfacción para cada hogar. La 

puntuación total del hogar viene dada por la suma de los puntos asignados a 

cada variable (Boltvinik, J. 1992 op. cit.).   

La debilidad de este método está en la discrecionalidad, sobre todo si se 

quieren comparar los puntos alcanzados en cada necesidad, ya que se necesita la 

misma escala para todas ellas.  

 

c) El método Distancia, Intensidad, Magnitud (DIM) 

 

Propone la definición de una unidad ideal y de un criterio de 

diferenciación de las unidades observadas en relación con dicha unidad ideal 

(Morales, R. 1993).  

Además de detectar si una persona es pobre, permite conocer su grado de 

pobreza en comparación con la unidad ideal (medido por la distancia existente 

entre la unidad observada y la ideal). Es decir, que cuánto más diferente 
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(distante) sea una unidad observada respecto a una unidad ideal más elevado 

será el grado de pobreza.  

Complementa al método de las líneas de pobreza, ya que combina la 

utilización de distancias entre las unidades observadas y la ideal, con el objetivo 

de medir la magnitud de la pobreza y su intensidad.  

El método de las NBI han servido como medida complementaria de los 

métodos indirectos para obtener una medición integrada de la pobreza, y para 

obtener bases de información procedentes de encuestas, facilitando la 

elaboración de los “Mapas de Pobreza”, lo que ha permitido localizar 

geográficamente las carencias y optimizar el gasto social destinado a paliarlas.  

Debido a que el método de las NBI tiene limitaciones, parece conveniente 

centrarse en sus ventajas específicas y utilizar sus resultados como un 

complemento de la visión de pobreza dada por otros métodos más consistentes 

(método de las líneas de pobreza). El método integrado de pobreza, aunque no 

es una versión del  método de las NBI, se sirve del mismo. 

 

d) Enfoque bidimensional: Método Integrado de Pobreza (MIP) 

 

El enfoque bidimensional es una síntesis o conjunción de los métodos de 

las líneas de pobreza  y de las necesidades básicas insatisfechas (NBI),  que 

permite captar rasgos de la heterogeneidad de la pobreza.  

Al aplicarse ambos métodos sobre un mismo objeto, ofrece una visión 

más amplia ya que existe una complementariedad entre ambas formas de 

calcular la pobreza.  
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Además, permite corregir algunas deficiencias del método de las líneas de 

pobreza. Detecta la aparición de los nuevos pobres (pobreza reciente) u hogares 

que son capaces de satisfacer sus necesidades básicas aunque, por motivos 

coyunturales, han reducido sus ingresos por debajo del nivel marcado por las 

líneas de pobreza. 

Si la caída de ingresos que ha provocado la nueva pobreza, se mantiene 

durante un plazo medio por debajo del nivel correspondiente a las líneas de 

pobreza, las unidades afectadas tendrán que obtener ingresos monetarios. En 

caso contrario o si persiste esta situación, se generará la “pobreza crónica”.  

La situación contraria es la que se denomina “pobreza inercial”, en 

unidades con ingresos superiores a los marcados por las líneas de pobreza (LP), 

aunque no son capaces de satisfacer los niveles mínimos de determinadas 

necesidades básicas. Se trata de familias o personas que han aumentado sus 

ingresos de forma coyuntural, pero no lo suficiente como para cubrir la carencia 

de infraestructuras o de capital humano para alcanzar los niveles mínimos de 

dichas necesidades básicas. En esta situación, las personas u hogares son 

inestables y proclives a regresar a situaciones de pobreza, con ingresos 

insuficientes, ante cualquier adversidad económica (recesión).  

En el estudio realizado por J. Boltvinik, se señala que el análisis mediante 

las LP no considera los servicios públicos gratuitos, ni las necesidades cuya 

satisfacción requiere gastos en inversión (vivienda y educación). Sin embargo, 

estos son los aspectos que estudia el método de las NBI.  

Además, habrá que tomar las medidas que sean adecuadas al método 

aplicado, mientras que el método de las LP lleva a la definición de las políticas 

económicas, el de las NBI se vincula con la de políticas sociales. 
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El Método Integrado de Medición de Pobreza  (MIP) se deriva del 

enfoque bidimensional, realiza una especificación de los aspectos tratados en 

cada método con el fin de evitar duplicidad en la información. Propone la 

realización de una encuesta diseñada para alcanzar este objetivo. Este método, 

propuesto por Boltvinik, considera la pobreza como un proceso 

multidimensional, siendo el bienestar de los hogares dependiente: de los 

ingresos corrientes, del patrimonio familiar, de la capacidad de endeudamiento 

del hogar y de los activos no básicos, de la posibilidad de disfrute de los bienes 

y servicios gratuitos, del tiempo libre y el disponible para actividades diversas y 

de los conocimientos adquiridos (Boltvinik, J. 1992 y 2003 op. cit.).   

 

4.5.- Indicadores de Desarrollo Humano (IDH) 

 

Permite medir el nivel de desarrollo de los países de una manera más fiel 

que la observación del PIB per capita y se valoran otras variables que pongan de 

manifiesto el nivel de desarrollo.  

Se pretende pasar de un concepto de desarrollo desde el ámbito de lo 

material (economicista) a otro en el que se sitúa al ser humano como 

protagonista e instrumento de valoración del grado de desarrollo alcanzado. 

Desde 1990 se realiza el Informe sobre Desarrollo Humano basado en el 

Indice de Desarrollo Humano (IDH) como parte del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en el estudio de tres 

dimensiones, básicas para el ser humano:   
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- Medios materiales para llevar una existencia digna.  

- Disponer de una esperanza de vida larga y saludable. Lo que supondrá 

un buen sistema sanitario, niveles adecuados de cobertura salarial y sólidos 

sistemas de previsión social.  

- Tener acceso a un buen sistema educativo, que mejore el capital humano 

necesario para incrementar la competitividad de la economía y un crecimiento 

económico básico para seguir garantizado éxitos en materia social.  

Cada una de las dimensiones consideradas en el IDH se ha cuantificado a 

través de Indices sustentados en variables que no han sido siempre las mismas 

en las diversas oportunidades en las que se ha calculado. 

- La longevidad ha sido medida en todas las oportunidades mediante el 

Indice de Esperanza de Vida al Nacer (EVN). Sin embargo, el uso del indicador 

de EVN ha sido criticado (Sunkel, O. y Zulueta, G. 1990) en tanto que si dos 

países tienen similar EVN, pero diferente edad media de sus poblaciones, el país 

con promedio de edad más joven está en mejor situación de desarrollo humano 

que el otro con mayor promedio de edad, debido a que si bien se reconoce como 

una preocupación central de todas las sociedades humanas la prolongación de la 

vida, también se concede importancia a la posibilidad de realizar múltiples 

actividades durante su transcurso. 

 - La cuantificación de la dimensión conocimientos ha sufrido cambios. 

Inicialmente, en el Informe de 1990, se empleó un Indice basado solamente en la 

tasa de alfabetización en adultos. Tras algunos cambios, desde el Informe de 

1995, se obtiene un Indice de Nivel Educacional en función, a su vez, del Indice 

de Alfabetización en Adultos y del Indice de la Tasa de Matrícula Combinada en 

educación primaria, secundaria y superior. Se pondera el primero con peso de 

2/3 y el restante, con 1/3. 
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- La medición de la dimensión ingreso también ha sufrido 

transformaciones, la más reciente fue en el Informe de 1999.  

En todos los casos, los Indices representan la situación del país respecto a 

un valor óptimo. En un principio, las cotas venían dadas por los valores 

extremos de los indicadores observados en los países analizados. En el Informe 

de 1994, se introducen valores fijos, modificados posteriormente. 

Sin embargo, a pesar de considerarse como uno de los indicadores de 

desarrollo más completos, en algunos países se dan importantes diferencias entre 

su nivel de desarrollo material (PIB) y sus dimensiones sociales (IDH) (Alonso, 

J.A. 2005). 

Según el PNUD, el concepto de desarrollo humano es mucho más amplio 

que el de pobreza, mientras que el primero hace referencia al progreso 

experimentado por una comunidad en su conjunto, la pobreza analiza la 

situación de los sectores más desfavorecidos. 

El desarrollo humano se puede definir como el proceso mediante el que 

una sociedad mejora sus condiciones de vida, con el incremento del nivel de 

producción de bienes y servicios para que sus ciudadanos puedan cubrir sus 

necesidades básicas y complementarias, en un medio donde se garanticen los 

derechos humanos de todos ellos. 

Se incluye el estudio del IDH en este apartado, al tratarse de una forma de 

evaluar el bienestar mediante un método directo. Se trata de un indicador 

compuesto que mide el avance promedio de un país en función de las tres 

dimensiones mencionadas: longevidad, conocimiento y nivel de vida decente. 
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Los países se clasifican atendiendo a cuatros aspectos:  

 

1.- Nivel de desarrollo humano: 

- Desarrollo humano alto: (IDH ≥ 0,8) 

- Desarrollo humano medio: (IDH = (0,500 – 0,799) 

- Desarrollo humano bajo: (IDH < 0,500) 

2.- Nivel de ingresos. Según su Ingreso Nacional Bruto (INB): 

- Ingresos altos: INB (per capita) ≥ (10.726 $ en 2005) 

- Ingresos medios:{INB (per capita)= (De 876 a 10.725) $ en 2005 

- Ingresos bajos: INB (per capita) ≤ 875$ en 2005 

3.- Grupos: 

- Países en desarrollo. 

- Europa Central y Oriental y la Comunidad de los Estados Independientes 

(CEI). 

- Países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). 

 

4.- Clasificaciones Regionales. Los países en desarrollo son clasificados a 

su vez en las siguientes regiones: 

- Estados Arabes. 

- Asia Oriental y el Pacífico. 

- América Latina y el Caribe (incluido Méjico). 

- Asia Meridional. 

- Europa Meridional. 

- Africa Subsahariana. 



294 
 

El IDH se publica desde 1990 por el PNUD. Los cálculos se realizan de 

acuerdo con los trabajos de Mahbub ul Haq y a partir de las ideas desarrolladas 

por A. Sen. Es una herramienta muy importante para analizar las tendencias del 

desarrollo humano en el tiempo.  

Para calcular el IDH se crea un Indice para cada una de las variables 

consideradas (conocimiento, esperanza y nivel de vida), mediante la elección de 

los valores máximos y mínimos de cada indicador (oscilan entre 0 y 1). El nivel 

de vida se mide mediante el ingreso per capita, previamente modificado: en 

primer lugar, se homogeneiza en términos de poderes adquisitivos (PPA); en 

segundo lugar, se aplica una función logaritmo para tratar los retornos 

decrecientes del ingreso; y en tercer lugar, se eliminan la parte de ingresos que 

exceden de un umbral previamente establecido. 

La elaboración del IDH ha recibido muchas críticas, que han servido para 

ir mejorándolo. Pero debido a las ventajas que presenta, entre ellas la facilidad 

con que puede modificarse para captar desigualdades distributivas o 

desagregarse por regiones geográficas, y la facilidad para realizar sus cálculos y 

para recoger las inquietudes de todo tipo, es considerada una herramienta muy 

útil. 

A pesar de todo, se considera que realizando un seguimiento de la 

evolución del IDH, se puede tener una idea ajustada a la realidad de la evolución 

de la pobreza en el mundo en los últimos años.  

Con el IDH no deben realizarse análisis de tendencias basándose en datos 

procedentes de distintas ediciones del mismo sin homogeneizar dicha 

información.  

 Mientras que el IDH mide el progreso medio, el (IPH-1) valora las 

privaciones en los tres componentes básicos del desarrollo humano dados por el 
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IDH: a) Probabilidad de vivir menos de 40 años. b) Tasa de analfabetismo de 

adultos y c) Porcentaje de la población sin acceso sostenible a una fuente de 

agua mejorada más porcentaje de niños menores de 5 años con peso insuficiente 

para su edad (promedio no ponderado de ambos indicadores).  

Para obtener el (IPH-1) se utiliza la fórmula: [IPH-1] = ({(1/3)·[( p1α) + 

(p2α) + (p3α)]}(1/α)) representando: p1: probabilidad de no sobrevivir hasta los 

40 años al nacer, p2 : tasa de analfabetismo de adultos, p3: promedio no 

ponderado de los niños con peso insuficiente para su edad y de la población que 

no usa una fuente de agua mejorada. Al parámetro (α) se le da un valor igual a 3, 

porque es la forma de asignarle una ponderación superior a los componentes que 

representan mayor nivel de privatización.  

  El (IPH-2) mide las mismas privaciones que (IPH-1) aunque con distintos 

parámetros y añade la exclusión social, medida mediante la tasa de desempleo 

de larga duración (12 o más meses).  

(IPH-2): Este Indice tiene en cuenta: 1 la probabilidad de no 

supervivencia más allá de los 60 años. 2 Tasa de analfabetismo funcional en 

adultos. (Como se puede observar, estos parámetros no son exactamente iguales 

que los usados para el cálculo del IPH-1). 3 Desempleo de larga duración. 4 

Población viviendo por debajo del 50% de la mediana de ingresos 

El Indice de esperanza de vida (IEV) de los países con ingresos o 

desarrollo humano alto es más del 80% superior al de los países menos 

adelantados.  

Lo mismo sucede con el Indice de educación (IE).  

Asimismo, se observa que los países del Africa Subsahariana se sitúan 

entre los más pobres del mundo, con unos Indices de desarrollo, pobreza, 
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educación y PIB, por lo general, inferiores a 0,5. El escaso desarrollo humano de 

esta región y la ausencia de expectativas de mejora a corto plazo mueve a la 

población más joven a buscar mejores condiciones de vida sin pensar en las 

consecuencias (peligros de todo tipo en la travesías hacia los países de destino, 

unido al alto riesgo existente de sufrir explotación de mafias y/o morir en el 

intento). 
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Cuadro 22.- Relación entre el IDH y el IPIB de la población mundial 
 

 
IDH 
(1) 

PIBPC(PPA) IEV IE 
IPIB 
(2) 

% [2-
1)/1] 

Países en desarrollo 
(PED) 

0,691 5.282 0,685 0,725 0,662 -4,20% 

PED: Países menos 
Adelantados 

0,488 1.499 0,492 0,519 0,452 -7,38% 

PED: Estados Arabes 0,699 6.716 0,708 0,687 0,702 0,43% 
PED: Asia Oriental y 
Pacifico 

0,771 6.604 0,779 0,836 0,699 -9,34% 

PED: América Latina y el 
Caribe 

0,803 8.417 0,797 0,873 0,740 -7,85% 

PED: Asia Meridional 0,611 3416 0,646 0,598 0,589 -3,60% 
PED: Africa Subsahariana 0,493 1.998 0,410 0,571 0,500 1,42% 
Europa Central, Oriental 0,808 9.527 0,726 0,938 0,761 -5,82% 
OCDE 0,916 29.197 0,888 0,912 0,947 3,38% 
OCDE: con ingresos altos 0,947 33.831 0,906 0,961 0,972 2,64% 
Desarrollo humano alto 0,897 23.986 0,854 0,922 0,915 2,01% 
Desarrollo humano medio 0,698 4.876 0,709 0,738 0,649 -7,02% 
Desarrollo humano bajo 0,436 1.112 0,391 0,516 0,402 -7,80% 
Ingresos altos 0,936 33.082 0,903 0,937 0,968 3,42% 
Ingresos medios 0,776 7.416 0,764 0,843 0,719 -7,35% 
Ingresos bajos 0,570 2.531 0,583 0,589 0,539 -5,44% 
Total mundial 0,743 9.543 0,718 0,750 0,761 2,42% 

Fuente: Naciones Unidas (2007). 
(1ª) las regiones, continentes y países del mundo atendiendo a su nivel de desarrollo e 
ingresos; (2ª) el Indice de desarrollo humano (IDH); (3ª) el producto interior bruto per capita 
(PIBpc); (4ª) el Indice de esperanza de vida (IEV); (5ª) el Indice de educación (IE); (6ª) el 
Indice del producto interior bruto (IPIB) y (7ª) el diferencial entre el IDH y el IPIB expresado 
en tanto por ciento 
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 En la última columna se compara en términos porcentuales el IPIB per 

capita y el Indice del IDH de las regiones y países contemplados, análisis que 

aún no siendo muy significativo, al ser el IPIB uno de los componentes del IDH, 

dan una idea de su importancia en el IDH.  

Se deduce que por lo general los países más desarrollados, suben puestos 

en la clasificación si se realiza la misma en función del IPIB en vez del IDH. De 

este modo, existe una diferencia negativa entre el IPIB y el IDH en los países en 

desarrollo de Asia Oriental y el Pacífico por el mayor peso que tienen los IEV y 

el IE en la configuración del IDH.  

Para completar la visión, en la siguiente tabla se recoge el acceso a 

saneamiento, a una fuente de agua mejorada y desnutrición, en términos 

porcentuales con una comparación de las características entre 1990 y 2004.  

 Se detecta que las regiones que más han mejorado respecto a los 

saneamientos y al agua potable entre 1990 y 2004 fueron:  

- Los países en desarrollo del Asia Meridional (105,55% y 18,06%). 

- Los países de ingresos bajos con 80,95% y 18,75%. 

- Los PED del Asia Oriental y el Pacífico con un 66,66% y 9,72%. 

- Los países de desarrollo humano medio con un 60,00% y 12,33%. 

En cuanto a las personas desnutridas entre 2000-2004 respecto a 1990- 

1992, se observa como en los territorios en los que más bajó la desnutrición 

fueron: 

- Los PED de Asia Oriental y el Pacífico con un 29,41%. 

- Los PED de América Latina y el Caribe con un 28,57%. 

- Los países de desarrollo humano medio con un 20,00%. 

- Los países en desarrollo con un 19,05%.  
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Cuadro 23.-Grado de acceso a servicios básicos: agua, saneamiento y nutrición. 

 

Concepto Saneamiento mejorado 
Fuente de agua 
mejorada 

Personas desnutridas 

Regiones 1990 2004 V. % 1990 2004 V. % 
1990-
1992 

2002-
2004 

V. % 

Países en 
desarrollo 
(PED) 

33 49 48,49 71 79 11,27 21 17 -19,05 

PED: menos 
Adelantados 

32 37 15,63 51 59 15,69 38 35 -12,66 

PED: Estados 
Arabes 

61 71 16,39 84 86 2,38 --- --- --- 

PED: Asia 
Oriental y 
Pacifico 

30 50 66,66 72 79 9,72 17 12 -29,41 

PED: América 
Latina y el 
Caribe 

67 77 14,93 83 91 9,64 14 10 -28,57 

PED: Asia 
Meridional 

18 37 105,55 72 85 18,06 25 21 -16,00 

PED: Africa 
Subsahariana 

32 37 15,63 48 55 14,58 36 32 -11,11 

Europa 
Central, 
Oriental 

--- --- --- 93 94 1,08 --- --- --- 

OCDE 94 96 2,13 97 99 2,06 --- --- --- 
OCDE: con 
ingresos altos 

100 100 0,00 100 100 0,00 --- --- --- 

Desarrollo 
humano alto 

90 92 2,22 96 98 2,08 --- --- --- 

Desarrollo 
humano medio 

30 48 60,00 73 82 12,33 20 16 -20,00 

Desarrollo 
humano bajo 

26 34 30,77 43 49 13,95 36 34 -11,11 

Ingresos altos --- --- --- 100 100 0,00 --- --- --- 
Ingresos 
medios 

46 61 32,61 78 84 7,69 14 11 -21,43 

Ingresos bajos 21 38 80,95 64 76 18,75 28 24 -14,29 
Total mundial 49 59 20,41 78 83 6,41 20 17 -15,00 

Fuente: Naciones Unidas (2007). 
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Los países en desarrollo menos adelantados, los de desarrollo humano 

bajo y los de ingresos bajos, en el periodo de referencia citado, aunque han 

mejorado, al partir de unos niveles muy bajos, en viviendas con saneamiento 

adecuado, agua potable y personas sin desnutrición, les queda mucho camino 

por recorrer para acercarse a los niveles de las regiones y países con niveles de 

desarrollo e ingresos altos. Se cree que deberían aprovechar  los periodos de 

crecimiento económico a nivel mundial para mejorar el bienestar de su 

población, con una gestión interior y una canalización de las ayudas 

internacionales más eficiente.  

Problemas en el tratamiento del ingreso. 

Respecto a la forma de valorar el ingreso como componente del IDH, cabe 

preguntarse si debería amortiguarse el impacto de ciertos niveles altos de 

riqueza sobre el desarrollo humano o si es válido el supuesto de que a medida 

que el ingreso aumenta por encima de un determinado valor, disminuye su 

impacto en el desarrollo humano.  

Lo que subyace en esta idea es que, para lograr un nivel adecuado de 

desarrollo humano, no se requieren ingresos ilimitados, lo significaría que más 

allá de cierto nivel de ingreso, el dinero no es ya necesario para vivir o va siendo 

menos indispensable para vivir dignamente. (PNUD, 1999) 

En el Informe sobre Desarrollo Humano de 1990, el ingreso se cuantificó 

mediante el logaritmo del Producto Interno Bruto (PIB) real per capita (PIB per 

capita ajustado a paridades de poder adquisitivo), expresado en dólares PPA. El 

empleo del logaritmo de este valor, en lugar del valor en sí, procuraba reflejar 

los rendimientos decrecientes del ingreso en las capacidades humanas (PNUD 

1990). 



301 
 

En el Informe de 1991, se realizó una modificación importante en la 

medición del ingreso, mantenida hasta el de 1998, basada en la premisa de la 

existencia de rendimientos decrecientes del ingreso destinado al desarrollo. El 

valor del PIB real per capita se ajustaba en función de su nivel relativo a un 

“umbral de ingreso” de acuerdo con la fórmula de A. B. Atkinson.  

De esa forma, si el PIB real per capita era menor que el umbral de ingreso, 

no se ajustaba; y si era mayor, mientras mayor era la diferencia con el umbral de 

ingreso, mayor era el efecto del ajuste.  

Las cifras de umbral de ingreso variaron en los distintos Informes por 

diversas razones. En el Informe de 1998, el último en el que se establece este 

umbral, se fijó en 5.990 dólares PPA, correspondiente al ingreso medio mundial 

de 1995 (PNUD, 1997). 

En el Informe de 1999, se introduce un cambio en la forma de abordar el 

ingreso. Se consideró que el problema principal con el procedimiento empleado 

hasta entonces, el sustentado en el ajuste al umbral de ingreso, era que 

descontaba los ingresos por encima del umbral de forma muy drástica, 

penalizando a los países por encima de tal nivel. Se propone que la dimensión 

ingreso se cuantifique a través una nueva fórmula 

La crítica al procedimiento de ajuste al umbral de ingreso en su esencia (la 

marcada reducción del ingreso por encima de esa cota), ha sido realizada por 

diversos autores, aun cuando su enfoque pudiera no ser exactamente el mismo. 

G. Lüchters y L. Menkhoff identificaron tres problemas técnicos en la 

forma de cálculo del IDH utilizada en el Informe de 1995. Dos de esos 

problemas están relacionados con el ajuste al umbral de ingresos (Lüchters, G. y 

Menkhoff, L. 1996) (Anand, S. y Sen, A. 1996) (Silva, J. C. 1996). 
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Resumiendo, el desarrollo humano es un concepto que refleja una 

determinada realidad; el IDH es sólo una manera de medir ese concepto. Por 

tanto, el IDH es uno de los Indices para medir el desarrollo humano. 

 Las modificaciones en el valor del IDH y la posición relativa de un país 

respecto a otros dependen de los cambios en el tiempo, en la forma de medirlo, y 

supone un riesgo hacer comparaciones entre valores obtenidos por 

procedimientos diferentes. 

 La clasificación de los países en niveles de desarrollo humano es sólo de 

relativa importancia, pues los valores que delimitan estos niveles son, en su 

esencia, arbitrarios.  

Si bien no debe dejar de considerarse el valor del IDH como Indice 

sintético que pretende consolidar en una cifra única un concepto tan complejo 

como el de desarrollo humano (concepto sobre el cual no existe total acuerdo), 

tampoco debe sobreestimarse su valor como proxy al concepto que se propone 

medir. El IDH, como cualquier Indice sintético, presenta la gran virtud de que 

una cifra resume un concepto complejo y la gran desventaja de que un problema 

complejo es sintetizado en un valor único. 

 

4.6.- Medición del desarrollo humano 

 

Tres aspiraciones esenciales del individuo son: Vivir una vida larga y 

saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para 

tener un nivel decente de vida.  
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El desarrollo humano no concluye ahí, otras opciones a las que muchas 

personas asignan gran valor, van desde la libertad política, económica y social 

hasta las oportunidades para tener una vida creativa y productiva y disfrutar del 

respeto por sí mismo y de la garantía de los derechos humanos. 

Claramente el ingreso es sólo una opción que el individuo desearía 

alcanzar, pero eso no es todo en su vida. El ingreso es  un medio y el fin es el 

desarrollo humano. 

 Las características del desarrollo humano se podrían resumir  en cuatro 

apartados: 

- Elevada capacidad productiva, competitiva y rápida en la readecuación 

de su producción. 

- Elevados niveles de ingreso, consumo per capita y bienestar social 

extendido a la mayor parte de los sectores sociales. 

- Grado de utilización (y eficiencia en el uso) de las tecnologías de 

producción disponible. 

- Alto nivel de empleo. 

Junto a estas variables básicas es posible añadir otras de gran relieve y 

relacionadas con: 

- Medio Ambiente. Que incluye la contaminación del aire, el agua, la 

exportación no controlada de residuos peligrosos, la destrucción de especies y 

los efectos resultados del cambio climático y la pérdida de recursos hídricos. 

- Tasa de Mortalidad. Especialmente las variaciones en las tasas de 

mortalidad infantil suelen tomarse como una señal razonable de las 

modificaciones que se producen en las condiciones de vida de una población, así 
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como de la incidencia e impacto de las instituciones médico-sanitarias sobre la 

salud promedio de la población.  

No es posible disociar la mortalidad infantil de las condiciones de vida en 

las madres y de la cantidad y calidad de su acceso a la atención que brindan las 

instituciones sanitarias. 

 

a) Vinculación entre desarrollo y educación 

 

La consideración del desarrollo humano como el eje de todo proceso de 

crecimiento, ha puesto de manifiesto la necesaria vinculación entre desarrollo y 

educación. 

Desde que en los inicios de los sesenta se acuñara el término “capital 

humano” como la capacidad productiva del individuo incrementada por factores 

como la educación, la teoría económica ha buscado evidencia empírica sobre la 

relación entre educación y crecimiento económico. 

Los resultados logrados por las investigaciones son ambiguos porque la 

conexión entre educación y desarrollo es compleja y se ve afectada por muchos 

factores, tanto endógenos como exógenos. Su importancia no se ha podido 

verificar ni medir con exactitud, pero existe un alto consenso en resaltar que la 

educación es condición indispensable, aunque no suficiente, para el desarrollo 

económico, social y cultural. 

Cuando existe una estructura social que permite la movilidad ascendente y 

un contexto económico favorable, la educación genera un capital humano más 

rico y variado y reduce las desigualdades sociales. Una política educativa puede, 
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por lo tanto, convertirse en fuerza impulsora del desarrollo económico y social 

cuando forma parte de una estrategia general de desarrollo. 

La educación se convierte en el eje vertebrador de cualquier política de 

desarrollo. Eso es así porque: 

-La educación es un factor decisivo para la transmisión de los valores 

relacionados con la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y la tolerancia. 

Constituye un elemento vital para facilitar la participación activa de todos los 

ciudadanos en la sociedad.  

-La educación conduce a la creatividad individual y mejora la 

participación en la vida social, económica, cultural y política. 

-La sociedad del conocimiento se caracteriza por la importancia de la  

ciencia y la tecnología en el desarrollo socio-económico, ganando terreno al 

factor capital en las relaciones de producción, por constituir el principal recurso 

productor de riqueza. Un país que aspire a ser independiente debe garantizar a 

todos sus ciudadanos la oportunidad de adquirir conocimientos y darle uso 

apropiado para satisfacer necesidades colectivas. 

-Por último, la educación, además de su valor económico, constituye un 

derecho social, por lo que no se deben olvidar las dificultades y los logros que 

ha supuesto su universalización y consagración como tal derecho.  

 

b) La Fuerza de trabajo, salario y desarrollo humano 

 

El salario es la llave que da acceso a la mayor parte de los bienes 

materiales, culturales y espirituales que permiten el desarrollo humano y que una 
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generación no sólo reproduzca la calidad de vida de la anterior, sino que la 

mejore. 

Pero en las sociedades modernas son vitales las formas indirectas del 

salario ofrecidas por el Estado; esto es, las retribuciones que operan fuera del 

mercado (salud y educación pública, iniciativas culturales estatales, transporte y 

comunicaciones subvencionadas, etc.). 

De lo anterior se deduce que existen cuatro aspectos de gran relieve en la 

determinación de la calidad del desarrollo humano al que una sociedad puede 

aspirar: 

- El monto promedio de los salarios reales. 

- Los hábitos y pautas de consumo de las familias. 

- El monto promedio de los “salarios indirectos”: gasto público por 

ciudadano. 

- La eficiencia y los criterios que adopte el Estado para asignar ese gasto. 

 

c) Desarrollo tecnológico 

 

La globalización económica, soportada por las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), parece imponer una homogeneización 

cultural. 

Ha permitido igualmente que se alcen voces distintas y que lleguen 

mensajes que antes no se escuchaban, convirtiéndose en un instrumento de 
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vertebración y de integración social para personas distantes geográficamente, 

que han pasado a formar comunidades con capacidad de presión política. 

 

La información no lo es todo. La creación de redes de salud y de 

asistencia para el aprendizaje a distancia son aplicaciones que pueden atacar dos 

de los problemas más graves de los países empobrecidos: la educación y la 

salud.  

Por otra parte, hay muchos aspectos del desarrollo humano que no cubren 

las TIC: “La información no es sino una de muchas necesidades. El correo 

electrónico no pude reemplazar a las vacunas y los satélites no pueden 

suministrar agua limpia”. 

Según el PNUD sólo un cuarto de los países del mundo llegan al “acceso 

básico” a las telecomunicaciones. El usuario medio de Internet es un hombre de 

menos de 35 años, con educación universitaria, conocimiento del inglés, 

ingresos elevados y residencia en una zona urbana. Es decir, pertenece hoy en 

día a una elite mundial. El riesgo existe, estas tecnologías pueden dividir y 

polarizar aún más a las sociedades, pueden crear un nuevo tipo de exclusión. 

Urge, por tanto, trabajar con objetivos claros dirigidos hacía un desarrollo 

humano realista. Hay que adaptar con creatividad la tecnología a las necesidades 

y limitaciones locales, crear contenidos de interés local dando espacio a la 

diversidad cultural y dotar de acceso a las comunidades donde no sea viable 

pensar en la conexión. 

 

 



308 
 

d) Equidad de género y participación de la mujer 

 

Otra de las estrategias ha sido lograr la equidad entre géneros con 

atención preferente a la mujer por cuanto gran parte de la gestión de los 

asentamientos humanos es protagonizada por mujeres que se constituyen en 

jefas de hogar y porque este es un grupo que ha sido históricamente postergado 

de los beneficios del desarrollo. 

Es un grupo que ha recibido atención prioritaria tanto en las acciones de 

capacitación y liderazgo, como en el desarrollo de proyectos productivos. El 

objetivo es revalorizar su rol en la comunidad, elevar el nivel de sus ingresos y 

mejorar sus capacidades técnico-profesionales y autoestima. 

Es necesario el fortalecimiento de los grupos de mujeres existentes, o en 

procesos de consolidación, a la vez que se estimula su participación activa tanto 

en la gestión y desarrollo de los asentamientos, como en la administración y el 

mantenimiento de los equipamientos y servicios básicos de la comunidad. 

  

4.7.- Otros Indices complementarios al de Desarrollo Humano  

 

Un indicador es un instrumento de medición construido para ser aplicado 

a un conjunto de unidades de análisis con el propósito de producir un número 

que cuantifica el concepto asociado a ese colectivo. 

Esta definición es válida para un Indice, si se considera como tal el 

resultado sintético de un conjunto de indicadores. Así, para un mismo conjunto 

de elementos evaluados, se puede obtener variados resultados que dependerán 
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de la construcción teórica en el diseño del indicador o del Indice, el cual no es 

ajeno a la subjetividad de quien lo construye. 

En el caso específico de la medición del desarrollo humano a través del 

Indice de Desarrollo Humano u otros alternativos hay un amplio margen de 

variación que permite comparaciones y maneras de construir y calcular el Indice 

(Martínez, J. A.  2003). 

Luego, la posición relativa de un país respecto a otro en cuanto a su 

desarrollo humano o a su equidad, depende de cómo sean conceptualizados y 

medidas ambas cosas. 

Sobre estas ideas además del IDH se exponen otros indicadores de 

desarrollo humano más específico considerado tanto integralmente como en sus 

aspectos específicos, y que relacionamos de forma breve en este apartado. 

Los Indices a los cuales se hará referencia son los siguientes: 

- Indice de Pobreza de Capacidad (IPC) 

- Indice de Pobreza Humana (IPH) 

- Indice de Seguridad Humana Objetivo 

- Indice de Seguridad Humana Subjetivo 

- Indice de Calidad de Vida 

- Indice de Desarrollo Humano Modificado de Noorbakhsh 

- Indice de Progreso Social (IPS) 

- Indicador General de Accesibilidad al Desarrollo Social 

Acumulado (IGADSA) 

- Indice de Iniquidades en Salud 

- Indice de Desarrollo Social Civil (IDSC) 

- Indice de Riesgo Reproductivo 

- Indice de Opciones Anticonceptivas 
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- Indice de Salud Reproductiva 

- Indice de Desarrollo Humano y Equidad 

- Indice Territorial de Desarrollo Humano y Equidad. 

A partir del Informe de 1991 y hasta el de 1994, se calculó el IDH 

ajustado a la distribución del ingreso y a la condición de los sexos, lo que hizo 

posible establecer las disparidades en el desarrollo humano dentro de los países, 

según ambas variables. 

- Indice de Desarrollo Relativo al Género o Indice de Desarrollo de 

Género (IDG) y el Indice de Potenciación de Género (IPG). 

En el Informe de 1995, se introduce el Indice de Desarrollo Relativo al 

Género o Indice de Desarrollo de Género (IDG) y el Indice de Potenciación de 

Género (IPG) con el fin de incorporar mejor que como se venía haciendo, la 

condición de género a la medición del desarrollo humano. 

- El IDG cuantifica el grado de adelanto en el desarrollo humano, pero 

incorpora la desigualdad entre la mujer y el hombre en cuanto al grado de este 

adelanto.  

Un valor de 1 en este Indice (máximo posible) refleja el adelanto máximo, 

con igualdad perfecta entre hombres y mujeres. Los indicadores utilizados para 

calcular el IDG son, en cada sexo, la esperanza de vida al nacer, la tasa de 

alfabetización en adultos, la tasa de matrícula combinada, la participación 

proporcional en la población total, en la población económicamente activa y en 

el salario medio y, globalmente, el PIB real per capita. 

El IPG pretende medir la desigualdad de género en las esferas claves de la 

participación económica y política y en la adopción de decisiones.  
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Los indicadores básicos para calcularlo en cada sexo son la presencia en 

el Parlamento, en puestos administrativos, ejecutivos, profesionales y técnicos, 

en la población total y en la población económicamente activa, el salario medio 

y, globalmente para ambos sexos, el PIB real per capita no ajustado al umbral de 

ingresos. 

El IDG ha sido criticado por darle demasiado peso a los diferenciales de 

ingreso y muy poco a los de esperanza de vida y de educación, y el IPG, por no 

considerar la sociedad civil y los gobiernos locales (Bardhan, K. y Klasen, S. 

1999). 

 

- El Indice de Pobreza de Capacidad (IPC) se introdujo en el Informe 

de 1996, pero no fue empleado posteriormente. Pretendía reflejar el porcentaje 

de población que carecía de capacidad humana básica o mínima esencial, 

teniendo en cuenta la falta de tres capacidades elementales: la de estar 

alimentado y sano, la de procreación en condiciones saludables y la de tener 

educación y conocimientos.  

Estas capacidades se cuantificaron, respectivamente, a través de los 

siguientes indicadores de privación: porcentaje de niños menores de 5 años con 

peso insuficiente, porcentaje de partos sin asistencia por personal capacitado y 

porcentaje de mujeres analfabetas de 15 ó más años de edad (PNUD, 1996 op. 

cit.). 

Los valores de IPC fueron calculados en 101 países. En aquellos en que 

no se dispuso de datos sobre los porcentajes de niños menores de 5 años con 

peso insuficiente y de partos sin asistencia por personal capacitado, estas cifras 

se estimaron mediante análisis de regresión a partir de otros indicadores. 
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- En el Informe de 1997, aparece el concepto de “pobreza humana”, 

aplicado a los países subdesarrollados. Se consideró que “si el desarrollo 

humano consiste en ampliar las opciones, la pobreza significa que se deniegan 

las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano: 

vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, 

libertad, dignidad, respeto por sí mismo y por los demás”. Procuran medir la 

pobreza humana mediante el denominado Indice de Pobreza Humana (IPH) y 

se concentran en la privación de la longevidad, los conocimientos y un nivel de 

vida decente.  

La privación de la longevidad se cuantifica por el porcentaje de población 

que se estima que muere antes de los 40 años; la privación de los conocimientos, 

por el porcentaje de adultos analfabetos; y la privación de un nivel de vida 

decente, mediante un compuesto de tres indicadores: la proporción de personas 

sin acceso a agua potable y a servicios de salud, respectivamente, así como de 

menores de 5 años desnutridos.  

El Indice puede obtener valores entre 0% y 100%. En este intervalo, 

mientras más alto es el valor, peor es la situación del país. El IPH se considera 

útil para los encargados de formular políticas, en tanto constituye un instrumento 

de publicidad y defensa, de planificación para determinar las zonas de 

concentración de pobreza, y de investigación 

En el Informe de 1998, además del IPH para los países en desarrollo, 

ahora denominado IPH-1, se introduce un Indice similar para los países 

industrializados (IPH-2). Se concentra en la privación en las mismas tres 

dimensiones que el IPH-1 (longevidad, conocimientos y nivel de vida decente) y 

en una dimensión adicional, la exclusión social.  
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La privación de longevidad está representada por el porcentaje de 

personas que se estima no vivirán hasta los 60 años; la privación de 

conocimientos, por el de adultos funcionalmente analfabetos, según la definición 

de la OCDE; la privación de un nivel de vida decente, en términos de 

aprovisionamiento económico general, se cuantifica por el porcentaje de 

personas que viven por debajo del límite de pobreza de ingreso, fijado en el 50% 

de la mediana del ingreso personal disponible; la exclusión social se mide por la 

tasa de desempleo de largo plazo (12 meses o más) de la población en edad 

activa. 

 

- En los últimos años, además de los Indices mencionados, se han 

sugeridos otros para evaluar el desarrollo humano tanto en su integralidad, como 

en sus elementos. Según los conceptos definidos de “seguridad humana” en su 

sentido objetivo y subjetivo.  

En el Indice de Seguridad Humana Objetivo, las dimensiones de 

previsión, salud, información, laboral, vivienda y delincuencia están 

cuantificadas con doce variables. 

En el Indice de Seguridad Humana Subjetivo, se contemplan las 

dimensiones de sociabilidad, cultura, salud, delincuencia, previsión y laboral 

representadas por veinte variables. 

 

- Para Colombia se ha desarrollado el Indice de Calidad de Vida, 

integrado por 12 variables, y se prevé incorporar aspectos de seguridad y del 

ambiente (Sarmiento, A. 1999). 
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- Otra modificación al IDH  ha sido sugerida por F. Noorbakhsh  y el 

Indice resultante ha sido denominado Indice de Desarrollo Humano 

Modificado. Las modificaciones incluyen cambios en la forma de cuantificar las 

dimensiones recogidas en el Indice y en la estructura de este. Fue aplicado en el 

Informe sobre Desarrollo Humano 1995 y los resultados se compararon con los 

del IDH. Hay países que modifican sensiblemente su posición (Noorbakhsh, F. 

1998). 

 

- Otra aproximación a la medición del desarrollo es el Indice de Progreso 

Social (IPS), cuyas propiedades son: da cuenta del grado de desarrollo 

alcanzado socialmente, expresado por la magnitud de los bienes y servicios 

disponibles para la satisfacción de las necesidades básicas, la equidad en su 

distribución y el esfuerzo requerido para su generación. Es un cálculo sintético 

de la cantidad y la calidad de la vida, como medida básica del bienestar; aspira a 

convertirse en la expresión sintética de un sistema de contabilidad social; se 

expresa en unidades de medida manejadas cotidianamente por la población y, 

por lo mismo, permite su adopción social generalizada.  

Este Indice se inscribe entre aquellos que pretenden superar la dicotomía 

entre lo económico y lo social así como orientar el desarrollo hacia el bienestar 

colectivo.  

El IPS puede emplearse tanto como medida del proceso de desarrollo o el 

bienestar (Boltvinik, J. 1992 op. cit.). 

 

- El Indicador General de Accesibilidad al Desarrollo Social 

Acumulado (IGADSA) contempla las accesibilidades acumuladas en cuanto a 
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servicios básicos de salud, recursos económicos, nutrientes, saneamiento básico 

y sistema educativo. El indicador adopta valores entre 1 y 5, más alto mientras 

mejor es la situación del país.  

- M. López ha propuesto un Indice de Iniquidades en Salud que 

jerarquiza las unidades de observación (países o territorios dentro de los países) 

según sus niveles de inequidades relativas en salud.  

El Indice adopta valores entre 0 y 1, más alto mientras mayor sea la 

inequidad relativa en salud en el universo definido.  

El Indice, después de un proceso de selección, quedó integrado por doce 

indicadores de los determinantes del estado de salud poblacional y del propio 

estado de salud de la población (López, M. 2003). 

 

- El Indice de Desarrollo Sociedad Civil (IDSC), para medir el 

desarrollo de la sociedad civil en Argentina.  

El diseño de la metodología se ha realizado con la elaboración de perfiles 

provinciales de la sociedad civil, que describen de manera cualitativa la 

dinámica institucional, e incluye tipos de organizaciones, principales temáticas 

abordadas, recursos humanos y financieros, articulaciones y población 

beneficiaria. 

El IDSC está compuesto por Indices de estructura, proceso y resultados 

que se conforman a través de 16 variables específicas (PNUD-BID 1998). 
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Existen tres Indices para medir la salud reproductiva globalmente, o parte 

de ella, son: 

 

- El Indice de Riesgo Reproductivo, propuesto por el Population Action 

International, adopta valores entre 0 y 100, más alto mientras mayor sea el 

riesgo reproductivo. Está integrado por diez indicadores. 

 

- El Indice de Opciones Anticonceptivas, también sugerido por el 

Population Action International, con valores igualmente entre 0 y 100. Es más 

alto mientras mejor sea el acceso de la pareja a 6 opciones anticonceptivas para 

los países desarrollados y 5 opciones para los países en desarrollo. 

  

- Una alternativa a la valoración del riesgo reproductivo es sugerida por  

Yera y Vivanco, con un Indice de Salud Reproductiva, que se aplicó a las 

provincias de Cuba.  

El Indice considera cuatro dimensiones (prevención del aborto, 

planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y salud de la mujer) 

y lo integran 22 indicadores. Adopta valores entre 0 y 1, más alto mientras mejor 

sea la situación de salud reproductiva del territorio. 

 

- El Indice de Desarrollo Humano y Equidad y el Indice Territorial de 

Desarrollo Humano y Equidad. En su diseño se ha tenido en cuenta las 

ventajas relativas de los Indices examinados, así como las experiencias en la 

evaluación regional del desarrollo humano de otros países y de estudios 
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territoriales en Cuba y la formulación de otros Indices, indicadores y aspectos de 

la medición (Nordenfelt, L. 1994) (Scott, S.; Nolan, B. y Fahey T. 1996)) (Van 

Doorslaer, E. y Wagstaff, E. 1998). 

El Indice de Desarrollo Humano y Equidad se aplica a escala de los países 

de América Latina y el Caribe, en tanto el Indice Territorial de Desarrollo 

Humano y Equidad se destina a las provincias del país como unidades de 

análisis.  

El Indice de Desarrollo Humano y Equidad  está conformado por 11 

indicadores que abarcan 3 componentes: la ubicación relativa media de los 

países según el logro de aspectos relevantes del desarrollo humano, la equidad 

relativa media de los grupos humanos dentro del país y la equidad en el impacto 

del ingreso en el desarrollo humano. 

El Indice Territorial de Desarrollo Humano y Equidad, está integrado 

por 8 indicadores trazadores vinculados a igual número de dimensiones.  
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CAPITULO 5 

 PROPUESTA DE UN INDICE DE BIENESTAR SOCIAL EN 

LOS PAISES MENOS ADELANTADOS (PMA) 
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5.1.- Indices para estimar el bienestar social 

 

El bienestar social es una realidad compleja, difícil de medir 

cuantitativamente debido a su carácter multidimensional al incluir variables 

como la renta, la salud, la educación, el empleo, etc. (Chasco, C. y Hernández, I. 

2003). 

Además, la literatura revisada muestra que el concepto de bienestar se 

utiliza con unas concepciones muy diferentes (Veenhoven, R. 2009). No 

obstante, se sigue trabajando en nuevas aportaciones más completas, que ayuden 

a conseguir medidas adecuadas y más eficaces para mejorar el bienestar y con 

una clara utilidad, por ejemplo, para el reparto de fondos de ayuda al desarrollo 

entre los países menos favorecidos. 

Sin embargo, la medición del bienestar social no es tarea sencilla por la 

presencia de dos grupos de interconexiones: 

- las relativas a los aspectos materiales y no materiales del bienestar 

- las relativas al nivel de vida individual y colectiva (Martinotti, G. 1990). 

Como ya se ha mencionado, los indicadores sociales emergen con fuerza 

con la crisis del modelo de crecimiento, cuando todo el interés se centraba en la 
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evolución de las macromagnitudes. Como alternativa a esta línea de 

pensamiento, se propuso un nuevo enfoque, que tuvo para evaluar el bienestar 

en términos no necesariamente monetarios. Los indicadores de bienestar 

dependerían, en gran medida, de lo que se pretende conseguir con su utilización, 

de ahí que existieran diversas definiciones. 

Se intenta romper con el modelo utilitarista (definido por curvas de 

utilidad) y contable (a través de las macromagnitudes). 

En la actualidad, la noción de bienestar se caracteriza por ser compleja 

(Somarraba, N. y Pena, B. 2008), con una visión más amplia del concepto, que 

supera a la más tradicional que lo vinculaba con la renta per capita o la 

producción (Sen A. 1999 op.cit.).  

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística de España (INE 

1999), define el bienestar social como “igualdad de oportunidades extendida a 

todos los bienes, materiales e inmateriales, que se consideran socialmente 

deseables”. Así, la situación de pobreza y falta de bienestar de los ciudadanos de 

un territorio, se refiere a su nivel de ingresos, pero también a otros factores 

como la salud, el empleo, las condiciones de su vivienda, etc. (Banco Mundial, 

2001).  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

define un indicador social como una medida directa y válida, que revela niveles 

y cambios sobre el tiempo, que no sólo debe cubrir el conjunto de las 

preocupaciones sociales fundamentales, sino también tiene que ser más que una 

descripción estrecha de un fenómeno social.  

Una metodología muy aplicada ha sido la propuesta por la ONU. En 1960 

el ECOSOC estableció componentes  del nivel de vida para elaborar los 

indicadores o medidas estadísticas dentro de cada uno de ellos. 
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Posteriormente a través del Sistema de Estadísticas Sociales y 

Demográficas de la ONU se fue perfeccionando el método ampliando tanto los 

componentes del bienestar como mejorando la calidad de los indicadores. Se 

definen a los indicadores sociales como series resumidas relativas al estado y a 

las tendencias de las condiciones de vida y a la disponibilidad y desempeño de 

los servicios sociales conexos.  

De este modo, para evaluar las condiciones de vida se ha pasado de 

considerar indicadores simples como el ingreso, a otros compuestos que aportan 

más información y que incluyen variables adicionales (tasas de mortalidad, 

propensión a la morbilidad, nivel de escolaridad, estado de nutrición, 

participación política, etc.) (Casas et al., 2003). 

Por su parte, la distinción entre desarrollo y bienestar o nivel de vida, se 

recoge en un documento de la Organización de Naciones Unidas para el 

Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) resaltando: “cabría definir el nivel de 

desarrollo de un país, en un sentido formal y teórico, como su capacidad de 

asimilar los conocimientos científicos y tecnológicos contemporáneos y de hacer 

participar tanto en la elaboración como en sus frutos, al mayor número de 

habitantes”. 

De aquí puede deducirse que la cantidad producida, la capacidad 

productiva y la satisfacción de las necesidades son los elementos clave 

diferenciadores de unos conceptos que evidentemente están relacionados, pero 

que es preciso distinguir en cuanto a metas por alcanzar y a los instrumentos que 

utilizar (Pena, J. B. 2004). 

En este sentido, A. Sen afirma que el término bienestar social se refiere a 

la calidad de los asuntos de la sociedad y que tal como es empleado en la 

literatura por economistas de la economía del bienestar como Bergson o 
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Samuelson, se refiere a la “buena calidad” del “estado social” (Sen, A. 1991), 

(Jasek-Rysdahl, K. 2001).  

En particular, el indicador de la ONU para elaborar la lista de los países 

menos adelantados (PMA), entre los que se encuentran los países analizados en 

nuestro trabajo, se basa en los siguientes criterios:  

- El promedio estimado de un periodo de tres años de los ingresos 

nacionales brutos per capita;  

- La debilidad de recursos humanos, que está relacionado con un Indice 

Combinado de Capital Humano y basado en indicadores de: nutrición, salud, 

educación, alfabetización de adultos, etc. 

- La vulnerabilidad económica, que está relacionada con un Indice 

Combinado de Vulnerabilidad Económica, basado en indicadores de: 

inestabilidad de la producción agrícola y de la exportación de bienes y servicios; 

la importancia económica de actividades no tradicionales (participación de 

manufacturas y servicios modernos en el producto bruto interno); concentración 

de exportación de mercancías; la desventaja de la pequeñez económica; y el 

porcentaje de población desplazada por desastres naturales.  

 

5.2.- La elección de los países menos adelantados como muestra de nuestro 

trabajo y el Método DP2 

 

En nuestro trabajo hemos pretendido hacer el estudio referido a los países 

menos adelantados, que son los más pobres del mundo y en los que 

consideramos que las autoridades de esos países y las instituciones 
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internacionales deberían fijarse más, no sólo por la crudeza de su situación sino 

porque existe un compromiso a través de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) para sacarlos poco a poco de esa situación. 

La elección de los países se ha hecho en función de la lista de los PMA, 

que elaboró el Comité de Políticas de Desarrollo (CPD) en 2006, entre los cuales 

se encuentran territorios pobres y vulnerables a la crisis económica mundial,  lo 

que puede poner en peligro los progresos logrados en avanzar en los ODM, en el 

horizonte temporal de 2015. 

Los criterios en que se basó el Comité de Políticas de Desarrollo (CPD) 

para revisar la lista en 2006 de los Países Menos Desarrollados fueron los 

siguientes:  

a) Un “ingreso bajo”, medido por el ingreso nacional bruto (INB) per 

capita (promedio de tres años, 2002-2004), con umbrales de 750 dólares para la 

inclusión de países en la lista y de 900 dólares para la exclusión;  

b) Las “existencias de activos humanos”, medidas por un Indice 

compuesto (el Indice de activos humanos) basado en indicadores de:  

i) nutrición (porcentaje de la población desnutrida);  

ii) salud (tasa de mortalidad infantil);  

iii) escolarización (tasa bruta de escolarización secundaria); y  

iv) alfabetización (tasa de alfabetización de adultos); y  

c) La “vulnerabilidad económica”, medida por un Indice compuesto 

(Indice de vulnerabilidad económica) basado en indicadores de:  
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i) choques naturales (Indice de inestabilidad de la producción agrícola; 

porcentaje de la población desplazada por desastres naturales);  

ii) choques comerciales (Indice de inestabilidad de las exportaciones de 

bienes y servicios);  

iii) vulnerabilidad a los choques (parte del PIB correspondiente a la 

agricultura, la silvicultura y la pesca; Indice de concentración de las 

exportaciones de mercancías);  

iv) tamaño pequeño de la economía (población expresada en logaritmos); 

y  

v) lejanía (Indice de lejanía). 

 

Método de distancia DP2 

 

El concepto de desarrollo humano se populariza cuando el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo elabora el Indice de Desarrollo Humano 

(IDH), cuyos valores de los países estudiados incorporamos en nuestro trabajo. 

Se define como “el proceso de ampliar las oportunidades de los individuos 

para que el desarrollo sea democrático y participativo”. Un desarrollo que ofrece 

la posibilidad de que las personas lleven una vida más prolongada y saludable, 

que puedan adquirir conocimientos y que tengan acceso a los recursos 

existentes.  

Como ya se ha expuesto, el IDH es un Indice global comprendido entre un 

valor mínimo de cero y un máximo de uno, que se calcula a partir de indicadores 
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parciales que reflejan la longevidad, la educación y el ingreso real per capita, 

que puede considerarse una aproximación al Indice de bienestar social, si bien 

con algunas limitaciones (Veenhoven, R. 2000) 

El IDH clasifica los países en tres grandes grupos: país con desarrollo 

humano alto (IDH ≥ 0,8); medio (0,5 ≤ IDH < 0,8); y bajo (IDH < 0,5). 

En nuestro caso, la aplicación original del indicador con base en el 

método de la distancia DP2 va dirigida al campo de la medición del bienestar 

social, el desarrollo sostenible, etc., entre regiones, países, etc. 

El indicador propuesto se puede considerar como un instrumento que 

recoge un concepto multidimensional, siendo los indicadores sociales variables 

intermedias que intentan medir las modificaciones del nivel de bienestar relativo 

a un aspecto particular, frente a enfoques contables centrados  en el componente 

económico que tiene cada vez menos peso en el tratamiento de estos temas, o al 

tratamiento de las funciones de utilidad, que no cumplen satisfactoriamente con 

nuestros fines, ya que el paso teórico de las utilidades individuales a las 

colectivas para construir escalas  de preferencias colectivas, con el problema que 

se plantea  sobre la transición del bienestar individual al social quedó cerrado 

por el Teorema General de la Imposibilidad según Arrow. 

Su aplicación está muy extendida, como el caso del Instituto Lawrence R. 

Klein para la Fundación “La Caixa” (varios años), (Sánchez, M. A. y Rodríguez, 

N. 1999), (Vicéns, J. y Chasco, C. 2001), (López, M. et al. 2003), (Sánchez, M. 

A. et al. 2003), (Escobar, L. 2006), (Somarriba y Pena 2009), (Somarraba, N. y 

Pena, B. 2009), (Zarzosa, P. 2009), (Cuenca, E., Rodríguez, J. A. y Navarro, M. 

2009), (Cuenca, E. y Rodríguez, J. A.  2010) y (Cuenca, E. Rodríguez J.A. y 

Navarro, M. 2010). 
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La metodología que empleamos, se basa en la construcción de un Indice 

Sintético, en función de un conjunto de variables sociales intermedias, que 

contribuyen a cuantificar algún aspecto del concepto que se quiere compendiar, 

en nuestro caso, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 

la ONU. 

 

En este sentido, frente a la difusión de información que pueden ser 

derivados de los indicadores de una sola dimensión, los indicadores sintéticos, 

que aplicamos integran toda la información sobre las variables relacionadas con 

el nivel de bienestar de una sociedad, con el DP2.  

 

Hay que subrayar que los Indicadores Sintéticos integran la información 

de las variables que guardan relación con el nivel de bienestar, el desarrollo 

sostenible u otra variable de una sociedad, con una perspectiva multidimensional 

como, por ejemplo, el enfoque adoptado por los diversos estudios sobre pobreza 

del Banco Mundial  (Banco Mundial, 2001). 

Con este propósito, en este apartado se expone el procedimiento y las 

principales propiedades matemáticas y ventajas del indicador sintético DP2.  

Posteriormente, se construirá un indicador global de bienestar social para 

el conjunto de los países menos adelantados con el método de distancia P2.  

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y las principales 

conclusiones que se desprenden. 
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5.3.-Un indicador social sintético de bienestar: El de distancia P2  

 

El método de la distancia P2, un indicador sintético global, agrega la 

información contenida en un conjunto de indicadores sociales y que está 

diseñada para realizar comparaciones interespaciales e intertemporales (Pena, J. 

B. 1977).  

Este indicador tiene como gran ventaja el que resuelve la cuestión de 

agregación de variables expresadas en distintas medidas, la ponderación 

arbitraria y la duplicidad de información (Zarzosa, P. 1996).  

Es decir, por medio de un mecanismo corrector, tan sólo se retiene de 

cada variable la información nueva que ésta incorpora, aprovechando la 

información útil y evitando la duplicada (Merino, M. y Somarriba, N. 2008).  

Esta propiedad constituye una de las principales razones por lo que se ha 

optado por está técnica en diferentes trabajos sobre la construcción de 

indicadores sintéticos con difusión internacional (Somarraba, N. y Pena, B. 

2009) (Escobar, L. 2006). 

En este sentido, hay que subrayar que una de las principales críticas que 

se mantienen sobre la elaboración del IDH del PNUD, se refiere precisamente a 

su incapacidad para evitar la redundancia en su cálculo (Rawoth y Steward, 

2003). Junto a un compendio de las principales críticas imputables al IDH, entre 

las que destaca la falta de inclusión  en su cálculo de la dimensión relevante para 

el desarrollo de algunas de las cuales incluimos en el trabajo como las políticas 

medioambientales o la igualdad de género. 

Sobre este punto, algunos autores abordan este problema del IDH con 

respecto a la información que proveen sus indicadores, lo que constituye una de 
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las principales objeciones a su metodología (Kelley, A. 1991) (McGillivray, M. 

y Howard, W. 1993) (Feres, J. C. y Mancero, X. 2001). 

En definitiva, con la utilización de esta técnica, se ha reducido la 

subjetividad asociada a la obtención del indicador sintético (Pérez, V. y otros, 

2009).  

Además, P. Rodas señala como otra de las debilidades del IDH la 

arbitrariedad en la ponderación que se asigna a cada uno de sus tres 

componentes (un tercio), lo que supone una importante limitación de este 

indicador, que solucionamos con el método DP2 (Rodas, P. 2000) (Hopkins, M. 

1991). 

Asimismo, el DP2 resuelve la cuestión de la ponderación arbitraria, otras 

de las principales limitaciones del IDH, que supone uno de los aspectos más 

controvertidos en la construcción de indicadores sintéticos (Martínez, F. y al., 

2009).  

Este problema se soluciona, ya que el orden de entrada de los indicadores 

parciales, que condicionará el peso relativo de cada variable, se determina a 

través de un algoritmo, que alcanza la convergencia cuando el indicador cumple 

una serie de propiedades deseables, que se detallan más adelante. Esta limitación 

se presenta también en otros indicadores que permiten establecer ponderaciones 

para mediciones multidimensionales como el método de componentes 

principales (Ram, R. 1982), utilizado como herramienta para la construcción de 

indicadores sintéticos de bienestar social (Slottje, D. 1991).  

Este método consiste básicamente en condensar la información contenida 

por un conjunto de componentes, que se caracterizan por estar 

incorrelacionados. Sin embargo, los resultados numéricos de este indicador 

carecen de la interpretación cuantitativa del DP2 (Pena, J. B. 1977).  
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Una de las mayores objeciones al IDH es su incapacidad para evitar la 

redundancia del cálculo. Además, esta limitación se detecta en otros 

procedimientos que permiten establecer ponderaciones para mediciones 

multidimensionales  como el Método de Componentes Principales que se suele 

utilizar también  como técnica para la elaboración de indicadores sintéticos  de 

bienestar social. 

El método de Componentes Principales proporciona una clasificación 

ordinal de las unidades territoriales estudiadas y no permite un análisis dinámico 

de tipo cuantitativo de situaciones de distintos periodos de tiempo, ni cumple 

con las propiedades matemáticas de unidad y monotonía, tal y como si verifica 

el DP2 . 

 Por otra parte, otros autores han empleado métodos basados en el Análisis 

Envolvente de Datos (DEA), inicialmente diseñado para estimar la eficiencia 

productiva, para la medida del bienestar social en determinados territorios, 

considerando como función objetivo del bienestar social y diferenciando los 

indicadores  sociales de carácter negativo como insumos  (cuanto más pequeños 

mejor) y los de carácter positivo (cuanto más grandes, mejor). No obstante, esta 

técnica posee varias limitaciones. La primera radica en la subjetividad en la 

elección de los inputs y los outputs, así como que el método no cumple con el 

principio de unicidad y monotonía, ni mantiene la varianza a cambios de origen 

y/o escala en las unidades de medida, ni considera la interdependencia de los 

indicadores, tal y como si hace el método DP2 .  

En síntesis, el método de la distancia P2 proporciona un indicador 

sintético global, con una visión conjunta de la situación de los individuos de una 

colectividad en relación con el bienestar social. Este indicador tiene como gran 

ventaja la solución del tema de la agregación de variables expresadas en 
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diferentes medidas, la falta de neutralidad en la selección de los indicadores 

sociales y la redundancia de información (Zarzosa, P.1996).  

Estos problemas se  resuelven: 

- Al expresar los resultados en unidades abstractas.  

- Porque el orden de entrada de los indicadores parciales, que 

condicionará el peso relativo de cada variable, se determina a través de un 

algoritmo, que alcanza la convergencia cuando el indicador cumple una serie de 

propiedades deseables.  

- Además, por medio de un mecanismo corrector, tan sólo se retiene de 

cada variable, la información nueva que esta incorpora, aprovechando la 

información útil y evitando la información duplicada (Somarraba, N. y Pena, 

B.2009) (Chasco, C. y Hernández, I. 2003).  

 

En definitiva, con la aplicación de esta técnica se ha reducido la 

subjetividad asociada a la obtención del indicador sintético.  

 

a) Restricciones 

 

Las primeras dificultades que aparecen en la construcción de indicadores 

sintéticos son la depuración del efecto tamaño, el tratamiento de las unidades de 

medida y la ponderación asignada a cada variable observable en el Indice 

sintético.  
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- Por lo que respecta al efecto tamaño, en general, cuanto mayor es el país 

mayores son los valores de las variables observables, por tanto, para relativizar 

los valores observados, basta con expresar las variables en función de la 

población o de la superficie, según que sus respectivos valores crezcan a medida 

que aumenta la población o la superficie.  

- En cuanto al tratamiento de las unidades de medida y la ponderación 

asignada a cada variable observable, el indicador sintético DP2 resuelve ambas 

cuestiones con el factor (di/σI), ya que al dividir la distancia por la desviación 

típica (σi) se consigue expresar el indicador parcial en unidades abstractas y 

- Se pondera por la inversa de la desviación típica, de modo que en la 

determinación del indicador sintético tendrán menor importancia las distancias 

correspondientes a los componentes cuyos valores presentan mayor dispersión 

respecto a la media.  

Por su parte, el factor corrector (1-R2
i.i-1,...1) evita la duplicidad de 

información, ya que elimina de los indicadores parciales la información 

contenida en los indicadores precedentes. Es decir, si (1-R2
i.i-1,...1) expresa la 

parte de la varianza de xi no explicada por xi-1, xi-2...x1, al multiplicar cada 

indicador parcial por el correspondiente factor corrector se deduce la parte ya 

explicada por los indicadores precedentes. 

 

b) Descripción del modelo estadístico 

 

Un indicador sintético o global es una función matemática de indicadores 

parciales de la forma I=F (X1, X2,.... Xn), donde I es el indicador sintético, en 

tanto que n es el número de variables o indicadores parciales que aportan 
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información sobre el bienestar social. Por ejemplo, la tasa de alfabetización de 

adultos o la tasa de matriculación en estudios primarios, serían indicadores 

parciales de la educación de un país y, por tanto, de su nivel de bienestar, que se 

refleja en I.  

Así, si “m” es el número de países, existirá una matriz X de 

observaciones, de orden “m x n”, en la que el elemento Xij representará el estado 

en el que se encuentra la variable i en el país j.  

En esta matriz de observaciones X, los indicadores parciales que se 

relacionen negativamente con el bienestar social deben recogerse con signo 

negativo (-), y los que mantengan una relación positiva con signo positivo (+). 

De esta forma, los aumentos (o disminuciones) de los valores de cualquier 

variable se corresponderían con una mejora (o empeoramiento) del bienestar 

social. 

Se toma como referencia un país teórico que alcanza los peores valores de 

las variables objeto de estudio. El indicador DP2 nos dará las distancias de cada 

país respecto a ese país teórico de referencia y se define como sigue: 

 

sean 

m = número de países; 

n = número de variables; 

xij, = el valor de la variable i en el país j; 

σi = la desviación típica de la variable i; 



335 
 

R2i, i−1,...,1   = Coeficiente de Determinación, que expresa la parte de 

varianza o variación de Xi explicada linealmente por las variables sobre Xi-1, Xi-

2, ... X1. Este coeficiente es un número abstracto independiente de las unidades 

de medida en que vengan expresados las distintas variables. 

Es decir, si (1-R2i,.i-1,...1) expresa la parte de la varianza de Xi no 

explicada por Xi-1, Xi-2,... X1, al multiplicar cada indicador parcial por el 

correspondiente factor corrector, se deduce la parte ya explicada por los 

indicadores precedentes.  

Por lo tanto, se ponderan las diferencias en la variable i-ésima entre un 

país y la base de referencia, por el porcentaje de información nueva (no 

facilitada por las otras variables) que proporciona esa variable. 

 

Este indicador se define, para una zona i -ésima cualquiera, como: 

( )∑
=

−−−=
n
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con ni ,...,1=  

  y, por definición, 02
1 =R    

donde: 

)1(iijij xxd −= , es la diferencia, entre el valor que toma la variable i-ésima en 

el país j y el mínimo de la variable en la situación teórica menos deseable, 

tomado como base de referencia.  

Como el objetivo es medir el nivel de bienestar en diferentes países para 

establecer comparaciones, el indicador sintético DP2 recoge las disparidades en 
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bienestar social, ya que en cada uno de los indicadores parciales se toma como 

base de referencia el valor (xij)  correspondiente al país que registra el menor 

valor.  

Por lo tanto, un mayor valor de DP2 expresa un mayor nivel de bienestar, 

al representar una mayor distancia respecto a la situación teórica “menos 

deseada”. 

 

c) Propiedades matemáticas del Indicador Sintético DP2 

 

Un indicador sintético debería cumplir una serie de propiedades 

matemáticas para poder proporcionar una buena medida o estimación del objeto 

a medir.  

El indicador sintético DP2 verifica esas propiedades (Pena, J. B. 1977). 

- Existencia y determinación del indicador sintético para todos los 

indicadores parciales.  

Dada la función matemática que define DP2, éste existe y toma un valor 

determinado siempre que la varianza de todos y cada uno de los indicadores 

parciales sea finita y distinta de cero. 

- Monotonía, en el sentido de que si se produce una mejoría en alguno de 

los indicadores parciales, permaneciendo el resto constantes, el indicador 

sintético debe reflejar esa mejoría.  

En el caso del indicador DP2, si se produce solamente una mejoría en el 

valor xij (componente i del ámbito geográfico j), y este cambio no es exagerado y 
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el número de áreas geográficas suficientemente grande, pueden considerarse 

inalterados los valores de la base de referencia x*i, la desviación típica del 

componente i y los coeficientes de determinación.  

Por tanto, la mejoría en xij se traduciría en un aumento de la distancia di 

entre dicho valor y la base de referencia, y en un aumento del valor de DP2. 

- Unicidad, de modo que para una situación dada el indicador sintético 

debe proporcionar un único valor o lo que es igual, verificar la invarianza ante 

cambios de origen y/o escala. Así, si se realizara la transformación X´i = a + bXi 

(a y b son dos parámetros, en el caso de b, además, es positivo, y Xi es la 

variable en que viene medido el componente i), el sumando i-ésimo del 

indicador DP2 en el ámbito geográfico j antes de la transformación sería di/σi(1-

R2
i.i-1,...1), donde di=|xij - x*i|. Después de la transformación, ese sumando 

tomaría el valor d´i/σ´i(1-R2
i.i-1,...1), ya que el coeficiente de determinación R2 es 

invariante a cambios de origen y/o escala. Dado el valor del indicador parcial i 

en el ámbito geográfico j después de la transformación (x´ij = a + bxij) y el valor 

de referencia (x´*i = a + bx*i), se verifica que d´i/σ´i = b|xji - x* i| / bσi = di/σi. 

Por tanto, puede concluirse que, cuando se realiza un cambio en la escala de 

medida de uno o varios componentes, no se altera el resultado de la DP2. 

- Homogeneidad de grado uno de la función DP2 a fin de reflejar la 

cardinalidad, es decir, si los indicadores parciales se multiplican por una 

constante, el sintético también queda multiplicado por esa misma constante. 

Si DP2 = Σ di/σi (1-R2
i.i-1,...1) entonces DP2´ = Σ c di/σi (1-R2

i.i-1,...1) = c 

Σdi/σi (1-R2
i.i-1,...1) = c DP2; por tanto, la función es una función homogénea de 

grado uno que verifica la propiedad de homogeneidad. 

- Transitividad, esto es, dados tres valores del indicador sintético, si el 

primero es mayor que el segundo y, a su vez, el segundo es mayor que el 
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tercero, ha de verificarse que el primero sea mayor que el tercero. Dado que DP2 

es un valor numérico, verifica esta propiedad. 

- Exhaustividad. El Indice debe ser tal que aproveche al máximo y de 

forma útil la información suministrada por cada uno de los indicadores simples. 

- Neutralidad. El peso de cada indicador simple vendría dado por la 

información útil que tuviera cada uno, de acuerdo a la varianza explicada del 

Indice general. 

 - Aditividad. El indicador sintético de distancia definido para la 

comparación entre dos países (r, k) debe ser tal que, la diferencia obtenida entre 

ellos directamente por el indicador de distancia, sea igual a la que se obtendría al 

comparar los indicadores sintéticos de cada país.  

 No obstante, la P2 no verifica estrictamente la propiedad de aditividad, sin 

embargo, Zarzosa (1992, 1996) demuestra que la relación que existe entre 

ambos es: | DP2 (r)- DP2 (k)| ≤ DP2 (r, k) 

 - Invarianza respecto a la base de referencia. 

 El indicador sintético de distancia definido para la comparación entre 

los países debe de ser invariante respecto a la base de referencia que se tome 

para cada país, con tal de que sea la misma para todos ellos. 

 - Conformidad. Establece que el propio indicador debe determinar que 

el rango de los indicadores parciales es correcto (Zarzosa, P.1996). 

De este modo, con el DP2, se aplica un método no aleatorio, más 

consistente que otros procedimientos con objetivos similares como el de 

componentes principales, que permiten también construir indicadores sintéticos 

de bienestar, si bien el método de componentes principales presenta algunos 
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problemas en el cumplimiento de algunas de las condiciones matemáticas 

enunciadas anteriormente como la invarianza, la homogeneidad y, 

especialmente, la neutralidad (Ram, R. 1982); (Pena, J. B. 2009). 

 

d) Jerarquización de variables 

 

Un aspecto adicional a tener en cuenta en la elaboración del indicador 

sintético DP2 es que el resultado varía cuando cambia el orden de entrada de los 

componentes, las variables o los indicadores parciales. Por esa razón, es 

necesario establecer un orden o jerarquía, en función de la información que cada 

uno de ellos aporta al DP2.  

El primer indicador parcial incorporado sería el que aportara mayor 

información y, así, sucesivamente.  

- El método de jerarquización seguido por el método iterativo parte de una 

situación inicial, determinada por el “Indicador de Frechet”, que se define: 

∑
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i i

ijFre
j
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1 σ
 

donde:  

i   = variable considerada;  

j  = cada uno de los países. 

En este proceso se disponen los indicadores de forma descendente, en 

función de su correlación con el Indicador de Frechet, y tras la estimación del 

DP2, se reclasifican según sus valores hasta alcanzar el punto de parada, en el 
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cual la distancia entre el nuevo resultado y el de la etapa anterior es de una 

cuantía cercana a cero. 

Seguidamente, se estima el indicador de Frechet para cada país y los 

coeficientes de correlación simple entre cada variable y el vector DP2, y se 

jerarquizan nuevamente las variables, atendiendo a los resultados, en términos 

absolutos. A continuación, se calcula el DP2 en un primer estadio para los “m” 

países, denominado DP2
(1, se vuelven a calcular las correlaciones de cada 

indicador parcial con el DP2
(1 y se establece una nueva reordenación. En este 

momento, hay que verificar que la distancia entre el valor de la distancia de los 

dos vectores, del DP2
(1  y el DP2

(1, no es prácticamente nula, ya que en este caso 

se habría obtenido el resultado final, con un límite de parada (+0
δ ) próximo a 

cero: 

+<−−
0

(1( 22 δtt DPDP  

 

e) Poder discriminante de las variables 

 

Con el proceso de cálculo de Frechet descrito en el punto anterior, 

obtenemos el valor del indicador DP2 para cada una de los países, sin embargo, 

esta estimación no asegura la convergencia del indicador, ya que puede darse el 

caso en el que dos variables posean la misma correlación con el indicador 

sintético y ésta sea máxima. Por lo que cabe preguntarse cuál de estos dos 

resultados proporciona valores más cercanos a la realidad.  

La decisión más correcta será seleccionar el indicador que nos 

proporcione más información.  
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En este sentido, el “Coeficiente de Discriminación de Ivanovic”, 

utilizando la idea de Ivanovic, permite medir dicha información, y se considera 

una medida  de bondad de los indicadores, sobre la base de que el DP2 será más 

bueno si tiene un gran poder discriminante en el conjunto de países observado y, 

asimismo, contiene un elevado volumen de información nueva sobre el nivel del 

bienestar social.  

Además, este coeficiente también va a servir para cuantificar el poder 

discriminante o informativo de cada una de las variables (Ivanovic, B. 1974) 

(Zarzosa, P. 1996).  

 

El Coeficiente de Discriminación de Ivanovic viene definido como: 
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Siendo:  

m: el número de países;  

X ij: el valor de la variable i en el país j;   

iX : la media de Xi,   

i: la variable i-ésima empleada en el análisis.  
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Cabe destacar que para el cálculo de dicho coeficiente las variables no han 

de estar tipificadas, ya que éste no existe cuando 0=jx . No obstante, este 

criterio es más idóneo cuando las variables son independientes entre ellas y 

subgrupos de ellas, ya que contiene información redundante, debida a la 

interrelación de las variables.  

Los valores de este indicador varían entre 0 y 2.  

El menor valor lo toma cuando todos los valores de las variables son 

iguales y distintos de cero, y el mayor valor cuando todos los valores son nulos 

menos uno de ellos. Es decir, se considera que una variable es más informativa 

cuanto más discrimina: si una variable es constante en el conjunto de países 

tendrá nulo poder discriminante (CDi=0), y su información no es relevante para 

evaluar los relativos niveles de bienestar.  

En cambio, si una variable es totalmente discriminante (CDi=2) 

proporciona información muy importante sobre las diferencias en el grado de 

bienestar de los países observados, esto es, existe una única zona con valor de la 

variable distinto de cero y todas las demás con valor nulo (máximo poder 

discriminante). 

De acuerdo a la idea de Ivanovic comentada, se considera que una 

variable es “más informativa” cuando más discrimina. Sin embargo, la cantidad 

de información proporcionada por todas las variables no debe contener 

redundancias, de ahí que sea interesante combinar la información aportada por el 

Coeficiente de discriminación de Ivanovic y la proporcionada por los factores de 

corrección. 

Por ello, se construye para el conjunto de variables el “Coeficiente de 

Información Global de Ivanovic - Pena”, propuesto por Zarzosa (Zarzosa, P. 

1996). 
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Siendo n el número de variables y CI, la cantidad de información de la 

variable i-ésima, i=1,…., n. 

Por tanto, siguiendo a P. Zarzosa, el coeficiente nos indica la cantidad de 

información que proporciona la variable i-ésima, en tanto que el cociente entre 

el Coeficiente de Ivanovic combinado con el factor de corrección y el 

Coeficiente de Información Global de Ivanovic – Pena, nos expresaría el 

incremento en la cantidad de información relativa al introducir la variable Xi 

i=1…..n, que representamos por el término α (i) (Zarzosa, P. 1996.). 

Finalmente, hay que subrayar que un indicador sintético debe cumplir una 

serie de propiedades matemáticas para poder proporcionar una buena medida o 

estimación del objeto a medir. El indicador sintético DP2 verifica esas 

propiedades como se demostró anteriormente.  

Además, se debe añadir una nueva propiedad, la neutralidad del DP2., 

demostrada por P. Zarzosa. En líneas generales, se demuestra que la ordenación 

de las variables se corresponde con la importancia relativa de éstas el indicador 

sintético final, en el bienestar social (Zarzosa, P. 1996.). De este modo, se 

alcanza el objetivo de jerarquizar los componentes con un método no aleatorio, 

según su grado de importancia en el objeto a medir, en nuestro trabajo el 

bienestar social del conjunto de los PMA en el año 2007 (Somarriba, N. y Pena, 

B. 2009). 
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5.4.- Aplicaciones del método DP2 a distintas muestras de países menos 

adelantados 

 

 A la hora de aplicar la técnica descrita hemos considerado realizarla 

medición a tres escalas, siguiendo los criterios que se establecen en la 

elaboración de los Informes anuales que se elaboran sobre los países menos 

adelantados. 

 Nos pareció especialmente interesante hacerla aplicación a los países 

menos adelantados de Africa al ser los más castigados por la pobreza. 

En segundo lugar nos referiremos a los países menos adelantados de Asia, 

con características más concretas y que como se ha podido apreciar en capítulos 

anteriores evolucionan de forma diferente. 

La tercera muestra la componen países del grupo de Africa, Caribe y 

Pacífico (ACP), todos ellos en vías de desarrollo y con los que la Unión Europea 

tiene unas relaciones especiales. De todos ellos elegimos a los de la zona del 

pacífico, caracterizados por su insularidad, otro de los criterios que sigue 

Naciones Unidas para dividir a los países menos adelantados. 

Finalmente aplicamos el método al conjunto de los países menos 

adelantados. 

Los resultados permitirán también hacer comparaciones que pueden ser 

útiles de cara a las conclusiones. 
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a) Planteamiento metodológico  

 

Como ya se ha señalado, el objetivo de este trabajo es elaborar un 

indicador sintético de bienestar social, que permita la comparación entre el 

conjunto de los países menos adelantados y el análisis de las disparidades 

existentes en 2007, utilizando como referencia los objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM).  

Estos Objetivos representan una asociación global que ha surgido de los 

compromisos y metas establecidas en las cumbres mundiales de los años 

noventa. Fueron fijados en 2000, son ocho objetivos globales para mejorar el 

destino de la humanidad en el nuevo siglo, que constituyen, en la actualidad, la 

principal agenda internacional del desarrollo, que los 191 países miembros de 

las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015, con referencia a la 

situación mundial de 1990.  

En particular, se refieren a la erradicación de la pobreza, la educación 

primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, la salud 

materna, el avance del SIDA y otras enfermedades, el sustento del medio 

ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

De los ocho Objetivos, siete corresponden a compromisos que deberán ser 

cumplidos por los países en desarrollo y el objetivo restante comprende una 

serie de metas que deberían ser asumidas por los países desarrollados para 

apoyar a los subdesarrollados y algunos elementos para iniciar la corrección de 

asimetrías internacionales en favor de estos últimos.  

Como ya se ha expuesto en las páginas anteriores, el cálculo del indicador 

propuesto resulta complejo. Hay que tener en cuenta que se trata de un 
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procedimiento iterativo, con varias etapas y que introduce muchas 

reordenaciones matriciales en cada paso, al alterarse el orden de las variables.  

 

Para realizar este procedimiento, hemos elegido el paquete estadístico R, 

que se realizó con un programa informático diseñado a tal, sobre la base del 

programa “FELIZ.FOR”, desarrollado por Félix Zarzosa (Zarzoza, 1996), donde 

se ha implementado el algoritmo de cálculo. 

 

El siguiente paso en nuestra investigación fue la selección de las variables 

o indicadores parciales teniendo en cuenta que un indicador parcial debe reunir 

prioritariamente dos propiedades:  

- un elevado poder de discriminación, ya que de lo contrario su 

contribución a la medición del bienestar social sería reducida. 

- cuanto mayor sea la cantidad de información que aporta un indicador no 

contenida en la información global de los indicadores ya incorporados al 

indicador sintético, mejor será el indicador parcial. 

En nuestro trabajo, todas las características están cubiertas 

satisfactoriamente, tanto en cantidad como en calidad, en virtud de la detallada 

información estadística aportada por los Informes sobre los países menos 

adelantados y tomando como referencia el mayor o menor cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio. 
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b) Selección de variables o indicadores parciales 

 

En este punto hemos seguido la línea argumentada en este trabajo para 

aproximarnos al concepto de bienestar. El procedimiento consiste en parcelar el 

concepto en varias áreas o dominios que se consideran objetivamente. 

Para ello hemos considerado que los ocho Objetivos del Milenio, 

desagregados hasta el nivel de conveniencia eran variables fuera de sospecha en 

la representatividad para analizar los niveles de bienestar en los países 

considerados.  

De un número inicial de variables bastante elevado, se seleccionaron 16, 

que distribuimos entre los 8 Objetivos del  Milenio, tal y como se detalla en el 

cuadro 1, con los últimos datos disponibles. Este paso se ha desarrollado en dos 

etapas:  

- Determinación de las variables necesarias.  

- Identificación de las variables efectivamente disponibles. 

El año de análisis para el conjunto de países menos adelantados es 2007, 

pero de aquellas variables para las que no se disponía de información a esa 

fecha, se ha tomado como alternativa el año más próximo. Esto ha sucedido en 

las variables: el porcentaje de la población que utiliza instalaciones sanitarias 

adecuadas, y el porcentaje de la población que utiliza instalaciones sanitarias 

adecuadas, que se emplea la información estadística existente en 2006; y en la 

variable: Porcentaje de mujeres en el Parlamento, se utiliza el dato disponible en 

2005. 
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Por último, habría que señalar que las variables que guardan una relación 

negativa con el bienestar social, es decir, aquellas cuyos aumentos pueden ir 

unidos a disminuciones del bienestar, se recogen en la matriz de observaciones 

X con signo negativo. Concretamente, las variables con signo negativo serían las 

asociadas a los objetivos 4a, 5a, 6a, 6b y 8b (cuadro 24). 
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5.4.1.-El Indicador sintético DP2 de bienestar social en los países menos 

adelantados de Africa 

 

a) Introducción  

  

La primera aplicación que hicimos del indicador sintético fue al caso de 

los países Africanos por ser un área identificada entre los países menos 

adelantados y considerar que su comparación podría tener sentido al tratarse del 

continente más afectado por la pobreza en el mundo y al estar localizado la 

mayoría de ellos (31 países) en esa región. 

 La metodología y las primeras conclusiones  la presentamos en una 

ponencia aceptada en el Congreso de Política Económica celebrado en Granada 

en 2009 donde la idea y el método contaron con grande opiniones muy 

favorables entre los participantes. 

 

b) Selección de variables o indicadores parciales 

 

De un número inicial de variables muy elevado al que tuvimos acceso, se 

seleccionaron 25, que distribuimos entre los 8 Objetivos del Milenio, tal y como 

se detalla en el cuadro 22, referidos al último año con datos disponibles (2006).  

Este paso se produjo en dos etapas: determinación de las variables 

necesarias e identificación de las variables efectivamente disponibles. 
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En cualquier caso, no se ha pretendido dar más peso a unos objetivos que 

a otros, se trata simplemente de que pueda existir menos disponibilidad en 

alguno de ellos, con información actualizada y generalizada al conjunto de los 

países estudiados, tal y como se ha señalado en repetidas ocasiones a lo largo de 

este trabajos. 

  



351 
 

Cuadro 24: Variables de bienestar social por Objetivos de Desarrollo del 
Milenio seleccionadas para países africanos. 

 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
a) PIB real per capita. 
b) Participación porcentual de la agricultura en el PIB. (signo negativo) 
c) Tasa de actividad. 
d) Oferta total de alimentos (Kclas diarias) per capita. 
e) Consumo de electricidad (Kv por hora) per capita. 
 
Objetivo 2. Educación universal. 
a) Tasa neta de matrícula escolar (total población) en Educación Primaria. 
b) Tasa de alfabetización de adultos. 
 
Objetivo 3. Igualdad entre géneros. 
a) Tasa neta de matrícula escolar (mujer) en Educación Primaria. 
b) Fuerza de trabajo de la mujer (%) 
c) Mujeres en el Parlamento (%) 
 
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños. 
a) Tasa de mortalidad infantil de los niños menores de 1 año. (signo negativo) 
b) Porcentaje de niños de 1 año de edad inmunizado contra DPT3. 
c) Esperanza media de vida al nacer. 
 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna. 
a) Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. (signo negativo) 
b) % sobre la media del conjunto de los PMA de partos atendidos por 
personal especializado. 
 
Objetivo 6. Luchas contra el SIDA y otras enfermedades infecciosas. 
a) Prevalencia estimada (%) de VIH en adultos. (signo negativo) 
 
Objetivo 7. Sostenibilidad del medio ambiente. 
a) Emisión de CO2 (Tm) per capita. (signo negativo) 
b) % superficie terrestre cubierta por bosques. 
c) % población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable. 
d) Porcentaje de la población que utiliza instalaciones sanitarias adecuadas 
 
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
a) Participación exportaciones PMA en mercados de las economías 
desarrolladas. 
b) Desembolsos netos AOD per capita. 
c) Red de carreteras. Densidad (Km/ 1000Km2). 
d) Número de líneas de telefono por 1000 habitantes 
e) Ratio Deuda esterna/PIB. (signo negativo) 
 

  



352 
 

Aunque el año de referencia  es 2006, para aquellas variables para las que 

no se disponía de información en ese momento se tomó como alternativa el año 

más próximo.  

Por último, habría que señalar que las variables que guardan una relación 

negativa con el bienestar social, es decir, aquellas cuyos aumentos pueden ir 

unidos a disminuciones del bienestar, se recogen en la matriz de observaciones 

X con signo negativo. Concretamente, las variables con signo negativo serían las 

asociadas a los objetivos 1b, 4a, 5a, 6a, 7a y 8e (cuadro 24). 

 

c) Resultados y clasificación por países  

 

Con el programa informático diseñado a tal fin, en la décima iteración se 

alcanzaron los resultados recogidos en el cuadro 25. Es decir, en este punto el 

vector de resultados verifica la “condición de normalidad”, en los términos 

establecidos en los epígrafes anteriores, por lo que se produce la total 

convergencia. 

A la hora de interpretar los resultados, conviene tener presente que se 

tomó como referencia la situación teórica “peor” de un país, es decir, en las que 

el conjunto de sus indicadores parciales alcanzara valores mínimos.  

Como consecuencia, un mayor valor de DP2 de un país supone una 

mejoría en cuanto a la situación de bienestar, porque representa una mayor 

distancia respecto a la situación teórica “menos deseada”. 
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De los resultados obtenidos, se observa como Djiboutí, situado en el 

Cuerno de Africa, era el país que presentaba la mejor situación real de bienestar 

en 2006, con una distancia a la base de referencia igual a 30,25 (cuadro 25).  

Le seguían Zambia y Senegal, que presentaron también unos valores 

elevados en los indicadores parciales. 

Por el contrario, Níger registró la situación peor entre el conjunto de los 

países, de tal modo que estaba cerca de la situación teórica menos deseada, con 

una distancia a la base de referencia de 11,89.  

Este hecho significa que la máxima distancia inter-países, es decir, entre 

la máxima y mínima valoración obtenida fue de 18,36, lo que muestra que las 

disparidades entre los países menos adelantados en el nivel de bienestar eran 

muy elevadas en 2006. 

Asimismo, de acuerdo con la clasificación, destaca la posición 

privilegiada de países como Guinea Ecuatorial (26,73) y Gambia (26,79), que se 

encontraban por encima de la distancia media (22,95).  

En este sentido, dadas los elevados valores relativos que poseen estos 

países en la mayoría de las variables analizadas no extraña su rango en los 

primeros lugares. 
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Cuadro 25: Indicadores sintéticos de bienestar social en los PMA 
africanos 2006. Orden países DP2 relativa 

País 
Indicador 

DP2 

     

IHD 

% sobre el 
total Población  
PMA Africa  

Delimitación 
geográfica 
continente 

Djiboutí 30,25 0,52 0,17 % Cuerno de Africa 

Zambia 28,76 0,43 2,43 % Africa Austral 

Senegal 28,54 0,50 2,51 % Africa Oeste 

Gambia 26,79 0,50 0,35 % Africa Oeste 

Guinea Ecuatorial 26,73 0,64 0,10 % Africa Central 

Malawi 26,56 0,44 2,83 % Africa Austral 

Lesotho 26,19 0,55 0,42 % Africa Austral 

Uganda 26,06 0,49 6,21 % Africa Este 

Rwanda 25,81 0,45 1,97 % Africa Este 

Mozambique 25,18 0,39 4,36 % Africa Austral 

República  Tanzania 25,11 0,47 8,21 % Africa Este 

Isla de Madagascar 24,69 0,53 3,99 % Océano Índico 

Mauritania 24,35 0,56 0,62 % Africa Oeste 

Sudán 23,95 0,53 7,83 % Cuerno de Africa 

Benin 23,20 0,44 1,83 % Africa Oeste 

Togo 22,68 0,48 1,33 % Africa Oeste 

Eritrea 22,29 0,44 0,98 % Cuerno de Africa 

Burundi 22,01 0,41 1,70 % Africa Este 

Angola 21,29 0,45 3,45 % Africa Austral 

Guinea 20,56 0,46 1,91 % Africa Oeste 

Burkina Faso 19,64 0,37 2,99 % Africa Oeste 

Rep. Centroafricana 19,17 0,38 0,89 % Africa Central 

República del Congo 18,99 0,41 12,59 % Africa Central 

Malí 18,64 0,38 2,49 % Africa Oeste 

Guinea-Bissau 18,40 0,37 0,33 % Africa Oeste 

Liberia 17,47 0,36 0,75 % Africa Oeste 

Sierra Leona 15,78 0,32 1,18 % Africa Oeste 

Etiopia 15,01 0,39 16,83 % Cuerno de Africa 

Somalia 12,30 - 1,75 % Cuerno de Africa 

Chad 12,13 0,39 2,18 % Africa Oeste 

Níger 11,89 0,37 2,85 % Africa Oeste 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el otro extremo aparecen países como Níger, Chad, Etiopía, Somalia y 

Sierra Leona, que representaban casi la cuarta parte de la población total de los 

países menos adelantados de Africa, registraban los niveles más bajos.  

Se situaban cerca de la situación teórica menos deseable (cuadro 25), con 

una distancia por debajo de 16, ya que en la mayoría de las variables analizadas 

en nuestro trabajo registran valores mínimos. 

Resalta también el lugar bajo en el que figuran otros tres países como 

Liberia, Guinea Bissau y Malí, con valores por debajo de la media y 

relativamente cerca del umbral mínimo de referencia.  

 

d) Ordenación de los indicadores parciales 

 

El cuadro 26 recoge la ordenación de los indicadores parciales 

determinada mediante el cálculo iterativo de la DP2, así como el factor corrector 

de cada uno de ellos.  

Se muestra el orden de entrada de cada variable y el peso que ha tenido 

cada una de ellas en el indicador final. El número de orden en el que se presenta 

cada variable, corresponde con el orden de entrada en el indicador (por ejemplo, 

la variable 1 sería el porcentaje de la población que utiliza instalaciones 

sanitarias adecuadas). 

A la vista de los resultados, se corrobora la idoneidad del procedimiento 

estadístico aplicado, de acuerdo a nuestros objetivos iniciales, ya que se aprecian 

elevadas correlaciones entre determinadas variables, que producirían excesiva 
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redundancia, si no se eliminase, como hace la DP2, la información repetida y el 

bienestar social global.  

Por ejemplo, la variable 4 (tasa de alfabetización de adultos) resulta 

relevante en la explicación del nivel de bienestar social de los países, 

concretamente ocupa la posición cuarta. Además, esta variable posee un factor 

de corrección de 0,77, lo que significa que únicamente el 23 % de su 

variabilidad fue explicada por las dos primeras variables anteriores, reteniendo, 

por tanto, el 77 % de la información. 
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Cuadro 26: Clasificación de los indicadores parciales por orden de 

entrada en la DP2. Orden Variables. Factor corrector y Coeficiente de 
discriminación. Países africanos. 

Posición Variable 
Objetivo 
del 
Milenio 

Pesos 
(Factor de 
corrección) 

Coeficiente de 
determinación 

         1 
Porcentaje de la población que 
utiliza instalaciones sanitarias 
adecuadas 

Obj 7 1,00 54,82% 

2 Mortalidad materna por 100.000 
nacidos vivos 

Obj 5 0,89 34,28% 

3 
Participación porcentual de la 
agricultura en el PIB 

Obj 1 0,82 30,07% 

4 Tasa de alfabetización de adultos Obj 2. 0,77 42,35% 

5 
Porcentaje de la población que 
utiliza fuentes mejoradas de agua 
potable 

Obj 7 0,76 34,42% 

6 
Tasa neta de matrícula escolar 
(mujer) en Educación Primaria 

Obj 3 0,71 27,79% 

7 

Porcentaje sobre la media del 
conjunto de los PMA de partos 
atendidos por personal 
especializado. 

Obj 5 0,67 26,82% 

8 Número de líneas de teléfono por 
1000 habitantes 

Obj 8 0,65 27,47% 

9 Mujeres en el Parlamento (%) Obj 3 0,57 22,90% 

10 
Porcentaje de niños de 1 año de 
edad inmunizado contra DPT3 

Obj 4 0,56 13,51% 

11 
Desembolsos netos AOD per 
capita Obj 8 0,50 24,18% 

12 
Oferta total de alimentos(Kclas. 
diarias) per capita 

Obj 1 0,49 19,75% 

13 
Tasa de mortalidad infantil de los 
menores de 1 año 

Obj 4 0,41 12,60% 

14 
Red de carreteras. Densidad 
Km/1.000 km2 Obj 8 0,40 25,69% 

15 Emisión de CO2  (TM) per capita Obj 7 0,38 11,88% 

16 
% Superficie terrestre cubierta 
por  bosques 

Obj 7 0,35 2,93% 

17 
Participación de las exportaciones 
de los PMA en los mercados de las 
economías desarrolladas 

Obj 8 0,35 2,66% 

18 Esperanza media de vida al nacer Obj 4 0,28 11,67% 
19 Ratio Deuda externa/PIB Obj 8 0,21 4,65% 
20 Tasa de Actividad Obj 1 0,20 3,29% 
21 Emisión de CO2  (TM) per capita Obj 7 0,13 6,24% 
22 Fuerza de trabajo de la mujer Obj 3 0,13 1,98% 

23 
Prevalencia estimada (%) de VIH 
en adultos 

Obj 6 0,08 11,08% 

24 
Tasa neta de matrícula escolar 
(mujer) en Educación Primaria Obj 3 0,02 20,50% 

25 PIB per capita Obj 1 0,01 3,59% 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al orden relativo en el que figuran las variables, se puede 

afirmar que las asociadas al campo de la salud, en el marco de los Objetivos del 

Milenio 7 y 5, ejercen de forma clara la mayor influencia en la determinación 

del bienestar social de los países.  

En particular, los indicadores parciales 1 (porcentaje de la población que 

utiliza instalaciones sanitarias adecuadas) y 2 (mortalidad materna por 100.000 

nacidos vivos) ocupan las dos primeras posiciones en la ordenación, con un 

elevado peso en el resultado final del DP2. 

Le siguen a poca distancia las variables del componente de la educación, 

incorporados a los Objetivos 2 (educación universal) y 3 (igualdad de la mujer) 

del Milenio.  

Estas variables se encuentran también muy correlacionadas con el 

bienestar social de los países, destacando la variable 4  (tasa de alfabetización de 

adultos) y la 6 (tasa neta de matricular escolar de la mujer en Educación 

Primaria).  

Asimismo, hay que subrayar la importancia del indicador 3 (participación 

porcentual de la agricultura en el PIB), encuadrado en el Objetivo 1. Además, 

presenta un factor de corrección del 0,82, por lo que aporta un grado elevado de 

información útil  (nueva). 

Igualmente, hay que subrayar que aunque la variable 17 (participación de 

las exportaciones de los países menos adelantados en los mercados de las 

economías desarrolladas) figura en un rango bajo, con poca relevancia en la 

construcción del indicador final de bienestar social, tiene un importante grado de 

información no incluida en las anteriores.  
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Concretamente, este indicador retiene un 35 % de información útil no 

duplicada, no incorporada en los 16 anteriores, de ahí el interés de incorporarlo 

en nuestro estudio.  

En este sentido, y dadas las dificultades para encontrar estadísticas 

actualizadas relativas al Objetivo 5 (mejora de la salud materna), hay que 

destacar el elevado grado relativo de correlación de la variable 7 (porcentaje 

sobre la media del conjunto de los países menos adelantados africanos de partos 

atendidos por personal especializado) con el bienestar social. Además, presenta 

un factor de corrección del 67 %, lo que conduce a pensar que su grado de 

relevancia no es nada despreciable.  

Sobre este punto se puede subrayar la importancia que en la actualidad 

hay que otorgarle a los avances en el campo de la salud y de la educación de los 

países menos adelantados africanos, al margen del Objetivo de la ONU en el que 

se encuentren incluidas las diferentes variables, de cara a incrementar el 

bienestar social de estos países. 

Por el contrario, los componentes más vinculados al empleo, a la vista del 

orden relativo en el que figuran algunos de sus indicadores parciales, el 20 (tasa 

de actividad) o el 22 (fuerza de trabajo de la mujer), no parecen ser los más 

correlacionados con el bienestar, probablemente porque su información está 

incluida en otras variables de su grupo o de otros componentes. 

Por su parte, la variable 25 (PIB per capita)  presenta un factor de 

corrección de 0,01, y no retiene apenas información, algo no habitual en este 

tipo de análisis en el que este indicador suele constituir una de las variables 

relevantes a la hora de explicar las disparidades entre países.  

El resultado de que no tenga mucha influencia en la puntuación del Indice 

final estimado, puede deberse a que su información está, en gran medida, 



360 
 

contenida en otras variables de su componente o de otros grupos. Sin embargo, 

dado que su información no es totalmente redundante permanece en el resultado 

final, ya que el criterio de selección DP2 sólo elimina por completo una variable 

cuando no aporte nada de información útil, lo que no sucede en este caso 

(cuadro 26). 

Por último, comentar que la única variable que aporta la totalidad de su 

información (nueva y útil), o lo que es lo mismo, el único indicador parcial que 

no se corrige, es el indicador 1 (porcentaje de la población que utiliza 

instalaciones sanitarias adecuadas). 

 

e) Poder de discriminación y obtención de la cantidad de información 

global de las variables 

 

En este apartado presentamos los resultados del coeficiente de 

discriminación de Ivanovic (CI), antes citado (cuadro 27).  

Se trata de los valores de CI correspondientes a las variables ordenadas, 

según la jerarquización obtenidas en la fase anterior, teniendo en cuenta que la 

contribución de una variable en la evaluación del bienestar social es tanto más 

elevada cuanto mayor es la cantidad de información no contenida en la 

información global de las variables anteriormente introducidas.  

En particular, se ha estimado el poder discriminante de cada una de las 

variables consideradas.  

La primera columna del cuadro CI (i) muestra la cantidad de información 

que aporta cada variable al indicador final, y la segunda α (i) es el incremento 
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(%) que se produce al incluir esa variable. El valor inferior del CI (i) representa 

el caso de nulo poder discriminante y el valor superior el caso teórico de 

máximo poder discriminante (variable que presenta el valor cero en todos los 

países menos en uno). 

A la vista de estos resultados (cuadro 27), los indicadores parciales que 

aportan mayor información (es decir, más discriminantes) son, por orden: el 

ratio deuda externa/PIB, la participación de las exportaciones de los PMA en los 

mercados de las economías desarrolladas y la red de carreteras. Densidad 

Km/1.000 km.  

Además, puede comprobarse como existen dos variables poco 

informativas, que tienen un poder discriminante prácticamente nulo: la 24 (tasa 

neta de matriculación escolar (total población) en Educación Primaria) y la 25 

(prevalencia estimada (%) de VIH en adultos). En este supuesto, no existen 

diferencias destacables en el valor de las variables entre los países, de tal modo 

que los indicadores parciales no van a aportar mucho al indicador sintético de 

distancia. 
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Cuadro 27: Cantidad de información e incremento de información 

relativa. Países africanos 
Variable CI(i) α(i) 

1.-Ratio Deuda externa/PIB 0,76 0,16 
2.-Participación de las exportaciones de los PMA 
en los mercados de las economías desarrolladas 0,53 0,11 
3.-Red de carreteras. Densidad Km/1.000km 0,52 0,11 
4.-Emisión de CO2 Tm per capita 0,50 0,11 
5.-Número de líneas de teléfono por 1.000 
habitantes 0,39 0,08 
6.-Desembolsos netos AOD per capita 0,29 0,06 
7.-Oferta total de alimentos (kclas. diarias) per 
capita 0,29 0,06 
8.-Tasa neta de matricula escolar (mujer) en 
Educación Primaria 0,27 0,06 
9.-Porcentaje de superficie terrestre cubierta por 
bosques 0,19 0,04 
10.-Porcentaje sobre la media del conjunto de los 
PMA de partos atendidos por personal 
especializado 0,17 0,04 
11.-Mujeres en el Parlamento (%) 0,12 0,03 
12.-Porcentaje de la población que utiliza 
instalaciones sanitarias adecuadas 0,11 0,02 
13.-Tasa de alfabetización de adultos 0,09 0,02 
14.-Consumo de electricidad (Kv por hora) per 
capita 0,09 0,02 
15.-Porcentaje de niños de 1 año de edad 
inmunizados contra DPT3 0,07 0,02 
16.-Participación porcentual de la agricultura en 
el PIB 0,06 0,01 
17.-Tasa de mortalidad infantil de los menores de 
1 año 0,05 0,01 
18.-Fuerza de trabajo de la mujer 0,05 0,01 
19.-Tasa de actividad 0,03 0,01 
20.-Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 0,02 0,00 
21.-Porcentaje de la población que utiliza fuentes 
mejoradas de agua potable 0,01 0,00 
22.-Esperanza media de vida al nacer 0,01 0,00 
23.-PIB per capita 0,01 0,00 
24.-Tasa neta de matricular escolar (total 
población en Educación Primaria) 0,00 0,00 
25.-Prevalencia estimada (%) de VIH en adultos 0,00 0,00 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



363 
 

Analizando el poder discriminante de los indicadores parciales 

distribuidas por Objetivos del Milenio, destaca por sus elevados valores, las 

variables asociadas al Objetivo 8 (fomentar una alianza mundial para el 

desarrollo), que aportan mayoritariamente el valor máximo de información al 

indicador sintético de bienestar social.  

En este componente, la característica más significativa es el ratio deuda 

externa/PIB, que es una variable que añade información relevante sobre las 

diferencias en el grado de bienestar de los países analizados. 

Al margen de los indicadores del Objetivo 8, hay que citar en el grupo del 

Objetivo 6 (sostenibilidad del medio ambiente) la variable 21 (Emisión de CO2 

Tm per capita). 

Finalmente, de acuerdo a la definición de Cantidad de Información Global 

expuesta en el epígrafe 3, las variables que producen individualmente un 

incremento mayor de información al incluirlas en el modelo (α (i)) pertenecen 

nuevamente al objetivo 8 y son, por orden, la 19 (el ratio Deuda externa/PIB); la 

17 (participación de las exportaciones de los países menos adelantados en los 

mercados de las economías desarrolladas); y la 14 (red de carreteras. Densidad 

KM/1.000 km) (según orden cuadro 26). 

Obsérvese que la variable 19 (ratio deuda externa/PIB), que es la de 

mayor poder discriminante ocupa ahora también un lugar destacado.  

Igualmente, la 17 (participación de las exportaciones de los PMA en los 

mercados de las economías desarrolladas), que pertenece también al objetivo 8 

(fomentar una alianza mundial para el desarrollo), que es una variable muy 

discriminante, ahora figura también en los primeros lugares.  
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Por tanto, las variables del Objetivo 8 se caracterizan, en conjunto, porque 

su importancia y grado de correlación con en el nivel de bienestar global es poco 

significativa, ya que ocupan puestos relativamente bajos, como el 17 o el 19, 

según su coeficiente de correlación lineal con el indicador DP2. 

Sin embargo, son variables con elevado poder de discriminación en el 

conjunto de los 31 países, ya que obtienen los máximos valores en el coeficiente 

de discriminación CI (i) de Ivanovic (cuadro 27).  

Y, finalmente, la información nueva que aportan individualmente, de 

acuerdo a la cantidad de información de Ivanovic-Pena α (i) es también elevada.  

Como consecuencia, su información es relevante para evaluar las 

disparidades en el nivel de bienestar entre los países menos adelantados de 

Africa. 

 

f) Conclusiones 

 

A partir de 25 variables, seleccionadas y referidas a los 8 Objetivos del 

Milenio, se ha calculado el indicador en 31 países menos avanzados de Africa, 

distribuidos en 5 agrupaciones geográficas del continente (Africa Central; Africa 

Este; Africa Oeste; Cuernos de Africa y Africa Austral). 

Los principales resultados obtenidos en el procedimiento permiten extraer 

las siguientes conclusiones generales:  

- Todas las variables analizadas aportarían información relevante para la 

determinación y la medición cardinal del bienestar social de esos países. 
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- Las variables de los campos de la educación y salud, incluidas en los 

Objetivos del Milenio, parecen mostrar la mayor correlación con el bienestar 

social de los países, con un gran peso en el que se obtienen los indicadores 

parciales. 

- Djiboutí, aparece como el país que alcanza un mayor grado de bienestar 

social real. Le siguen Zambia, y dos países del Africa Oeste, Senegal y Gambia, 

con una población relativamente pequeña. Estos países podrían ser considerados 

como los de mayor cumplimiento de los Objetivos del Milenio hasta 2006. 

-Los más poblados, tanto del Africa Oeste ( Chad y Níger), como del 

Cuerno de Africa ( Etiopia y Somalia), serían los que presentan un menor 

bienestar social en ese año y los que se encuentran más cerca de la situación 

teórica menos deseable, es decir, los que presentaban los valores más bajos en 

las variables incorporadas a nuestro indicador global.  

Esta situación afectaba a uno de los países más poblado, Etiopía, con el 17 

% de la población total de los países considerados. 

- Los valores del indicador DP2 en los territorios analizados ponen de 

manifiesto la existencia de elevadas disparidades territoriales en cuanto al 

bienestar social referido a las variables del Milenio. Este hecho se debería tener 

más en cuenta en la programación de los gobiernos y organismos internacionales 

a la hora de apoyar acciones para incrementar los niveles de vida en estos países. 

-Se detecta el alto poder informativo para medir el bienestar social de los 

países menos adelantados de variables que no se suelen incluir en otros Indices 

elaborados con objetivos similares. En particular, la participación de las 

exportaciones de los países menos adelantados en los mercados de las 

economías desarrolladas y la variable red de carreteras. Densidad Km/1.000 km, 
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presentan un elevado poder informativo, al margen de su mayor o menor 

correlación con el Indice global. 

Comparando con los datos del IDH, se aprecia una gran similitud en el 

orden con ligeras diferencias en el caso de Guinea Ecuatorial, Mozambique, 

Madagascar, Sudán y RD del Congo. Aunque los datos no son comparables si 

nos da una idea que el Indice calculado guarda paralelismo con la lógica del 

IDH. 

Estas conclusiones tienen claras implicaciones en la estrategia de ayuda al 

desarrollo de los organismos internacionales al objeto de reducir las 

desigualdades territoriales en el continente africano, lo que, sin duda, 

redundaría, en un mayor bienestar global.  

Sobre estos países y las reflexiones que se derivan de los resultados 

volveremos este capítulo al comentar las conclusiones del análisis hecho para el 

conjunto de los países menos adelantados. 
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5.4.2.- El Indicador sintético DP2 de bienestar social en los países menos 

adelantados de Asia 

 

 La segunda aplicación que hicimos del indicador sintético a países menos 

adelantado fue a los de Asia, por ser un área identificada entre ese grupo de 

países y considerar que su comparación podría tener sentido al tratarse de un 

continente que evoluciona de forma diferente en su avance a los Objetivos del 

Milenio, según se desprende de los capítulos anteriores y de las publicaciones 

sobre el tema que hemos consultado. 

Se trata de un grupo más reducido  (8 países) de los cuales Bangladesh 

tiene la mitad de la población. 

 Parte de estos resultados fueron presentados para evaluación en la revista 

de Economía Mundial, donde fue publicado posteriormente. 

 

a) Selección de variables o indicadores parciales 

  

Como en el caso anterior, elegimos un conjunto de variables dentro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en función de su disponibilidad y para el 

último año en que se habían publicado. 

Las variables consideradas aparecen en el cuadro adjunto. 
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Cuadro 28: Variables de bienestar social por Objetivos de Desarrollo del Milenio para 
países menos desarrollados de Asia.  

 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
a) Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar, según la paridad de poder 
adquisitivo (PPA), por día 
b) Relación empleo/población (ambos sexos) 
 
Objetivo 2. Educación universal. 
a) Tasa de alfabetización (población total) 
b) Tasa de término de la escuela primaria (ambos sexos) 
 
Objetivo 3. Igualdad entre géneros. 
a) Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria 
b) Escaños ocupados por mujeres en parlamentos nacionales (porcentaje) 
 
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños. 
a) Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos 
b) Niños de 1 año vacunados contra la rubéola (porcentaje) 
 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna. 
a) Partos asistidos por personal sanitario especializado (porcentaje)  
b) Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 
 
Objetivo 6. Lucha contra el SIDA y otras enfermedades infecciosas. 
a) Uso habitual de preservativos entre las mujeres casadas con 15-49 años de edad 
(porcentaje) 
b) Tasa de mortalidad debida a la tuberculosis por cada 100.000 habitantes 
 
Objetivo 7. Sostenibilidad del medio ambiente. 
a) Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable. 
b) Porcentaje de la población que utiliza instalaciones sanitarias adecuadas 
 
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
a) Usuario de internet por cada 100 personas 
b) Servicio de la deuda  como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios e ingreso 
neto 

Fuente: ONU (varios años) y elaboración propia. 
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b) Clasificación por países 
 
 
 En el cuadro 29 aparece la clasificación por países después de la 

aplicación del método iterativo del DP2, y mide las disparidades entre 

indicadores asociados al bienestar social en los países menos adelantados de 

Asia en 2007, en función del cumplimiento de los ocho Objetivos del Milenio. 

De los resultados, se comprueba que esta técnica verifica todas las propiedades 

matemáticas exigibles a un buen indicador sintético social.  

Además, soluciona las principales limitaciones de este enfoque, es decir, 

el carácter desagregado de variables expresadas en distintas medidas, la 

ponderación arbitraria y la duplicidad de la información, factores relevantes en 

la obtención de los valores finales. 

A partir de 16 variables, se ha calculado el indicador en los 8 países 

menos avanzados de Asia, con los siguientes resultados: 

- Myanmar, era el país que presentaba la mejor situación real de bienestar, 

con una distancia a la base de referencia muy cercana a seis. Le seguían Bhután 

(5,73) y Camboya (5,55), con valores relativamente más elevados.  

A continuación aparece el país más poblado de la zona, Bangladesh 

(5,38), con un resultado cercado a la media (4,81).  

Contrastando estos datos con la clasificación de países en función del 

Indice de Desarrollo Humano de la ONU en 2006, las primeras  posiciones entre 

los PMA de Asia correspondían a Camboya, Lao, República Democrática 

Popular y Myanmar, con un nivel de desarrollo medio en los tres casos. 

Según el Indicador DP2,  la RDP de Lao (5,11) ocupaba una posición baja 

en 2007 en términos de bienestar social, con un valor por encima de la media, 
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junto con uno de los países más extensos geográficamente de la zona, Yemen 

(5,10), que aparece en consonancia  con su posición del IDH, con un valor de 

0,50 (cuadro 29). 

También en este caso existe una cierta similitud entre nuestros cálculos y 

los del IDH. 

En el otro extremo, Afganistán, que representan más de la cuarta parte de 

la extensión geográfica total de los PMA de Asia, registraba el nivel más bajo de 

bienestar. En particular, se situó muy cerca de la situación teórica menos 

deseable en 2007, con una distancia por debajo de 1, ya que en la mayoría de los 

indicadores sociales analizados aparece con valores mínimos. Para este país no 

se le ha estimado el IDH en el año en cuestión. 

De todo ello resulta que la máxima distancia inter-países era elevada; la 

valoración obtenida entre el primer y el último país fue casi de 5,5. 

Asimismo, al margen de Afganistán, se aprecia que las disparidades en 

términos de bienestar entre el resto de países, respecto a los indicadores sociales 

analizados, no eran muy altas en el año estudiado, punto en el que existe gran 

sintonía con los resultados del IDH, aunque sin perder de vista que se han 

aportado más variables en nuestro análisis. 
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Cuadro 29: Indicador sintético en los países menos adelantados de 

Asia en 2007. Orden países y DP2 relativa. Indice Desarrollo 
Humano. Asia 

País 
Indicador 
DP2 

 
 
IDH 

% sobre el 
total 
Población  
PMA Asia 
 

% sobre el 
total 
extensión  
geográfica  
PMA Asia 
 

 
Myanmar 
 

 
5,94 

 
0,58 18,31 25,98 

Bhután 
 

5,73 0,58 0,22 1,47 

Camboya 
 

5,55 0,60 4,58 6,95 

Bangladesh 
 

5,38 0,55 49,25 5,53 

Nepal 
 

5,19 0,53 9,02 5,65 

 
Lao, R. D. 
Popular   
 

5,11 0,60 2,15 9,09 

Yemen 
 5,10 0,50 7,51 20,28 

 
Afganistán 
 

0,50 Nd*. 8,97 25,04 

 
*No disponible.             

   Fuente: Datos de la UNCTAD (varios años) y elaboración propia. 
 

 

c) Ordenación de los indicadores parciales 

 

En el cuadro 30, se ordenan los valores de los indicadores parciales 

mediante el cálculo iterativo de la DP2, así como el factor corrector de cada uno 

de ellos. Aparece el orden de entrada de cada variable y el peso que ha tenido 

cada una en el indicador final. El número de orden en el que presentamos cada 

variable se corresponde con el de entrada en el indicador sintético global.  



372 
 

Por ejemplo, la variable 1: Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 

nacidos vivos (del Objetivo 5 del Milenio. Mejorar la salud materna), ocupa el 

primer lugar con un factor de corrección o peso específico en el Indice de 

bienestar de 1,00. Este resultado significa que esta variable aporta el 100 % de 

información nueva y útil.  

En general, y de acuerdo al orden relativo en el que figuran los 

indicadores sociales, se puede afirmar que los asociados a los Objetivos 5, 2, 4 y 

3 del Milenio, respectivamente (mejorar la salud materna, educación universal, 

reducir la mortalidad de los niños e igualdad de género), presentan una elevada 

correlación y ejercieron una mayor influencia en la determinación del bienestar 

social de los PMA de Asia en 2007. 

En el marco del objetivo 2, el indicador parcial 2 (Tasa de término de la 

escuela primaria para ambos sexos), retiene el 25 % de la información. Fue el 

que registró la segunda mayor correlación con el bienestar de los PMA de Asia 

en 2007.  

Hay que destacar también el indicador 3 (Tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años por cada 1000 nacidos) y el 4 (Relación entre niñas y niños 

en la enseñanza primaria), que ocupan las primeras posiciones en la 

clasificación, con un elevado peso específico en el resultado final del indicador.  

Le siguen, a poca distancia, variables vinculadas al Objetivo 7 

(Sostenibilidad del medio ambiente) con la variable 5 (Porcentaje de la 

población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable) y, nuevamente, al 

Objetivo 2 (Educación universal), con la posición 6 (Tasa de alfabetización 

población total), que presentan una relevante cota de información no duplicada. 

Cada una de estas variables retienen, respectivamente, un 22 % y un 17 % de 

información útil, no incorporada en los indicadores antepuestos. 
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En conjunto, estas variables se encuentran muy correlacionadas con el 

bienestar social de los PMA de Asia, por lo que áreas como la educación, la 

igualdad de género y la salud, se configuran como campos de actuación clave 

para mejorar el bienestar social en estos territorios en las próximas décadas. 

Finalmente, hay que citar el indicador social 7 (Proporción de la 

población con ingresos inferiores a 1 Dólar -PPA- por día), que presenta un 

factor de corrección no nulo, lo que conduce a pensar que su grado de relevancia 

no es despreciable 
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Cuadro 30: Clasificación de los indicadores parciales para países asiáticos en la DP2. 

Orden de las variables. Factor corrector y coeficiente de determinación. Asia 

Posición Variable 
Objetivo 
del 
Milenio 

Pesos 
(Factor de 
corrección) 

Coeficiente de 
Determinación 

1 
Tasa de mortalidad materna por 
cada 100.000 nacidos vivos 

Objetivo 
5 1,00 0,95 

2 
Tasa de término de la escuela 
primaria (ambos sexos) 

Objetivo 
2 0,25 0,64 

3 
Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años por cada 1.000 
nacidos 

Objetivo 
4 0,24 0,84 

4 Relación entre niñas y niños en la 
enseñanza primaria 

Objetivo 
3 

0,24 0,55 

5 
Porcentaje de la población que 
utiliza fuentes mejoradas de agua 
potable 

Objetivo 
7 0,22 0,78 

6 Tasa de alfabetización  
(población total) 

Objetivo 
2 

0,17 0,89 

7 

Proporción de la población con 
ingresos inferiores a 1 dólar, según 
la paridad de poder adquisitivo 
(PPA), por día 

Objetivo 
1 0,03 0,42 

8 
Relación empleo/población (ambos 
sexos) 

Objetivo 
1 0,00 0,07 

9 
Uso habitual de preservativos entre 
las mujeres casadas con 15-49 años 
de edad (porcentaje) 

Objetivo 
6 

0,00 0,40 

10 
Porcentaje de la población que 
utiliza instalaciones sanitarias 
adecuadas 

Objetivo 
7 0,00 0,17 

11 
Servicio de la deuda  como 
porcentaje de las exportaciones de 
bienes y servicios e ingreso neto 

Objetivo 
8 0,00 0,01 

12 Partos asistidos por personal 
sanitario especializado (porcentaje)  

Objetivo 
5 

0,00 0,33 

13 Usuario de internet por cada 100 
personas 

Objetivo 
8 

0,00 0,01 

14 
Niños de 1 año vacunados contra la 
rubéola (porcentaje) 

Objetivo 
4 0,00 0,05 

15 
Tasa de mortalidad debida a la 
tuberculosis por cada 100.000 
habitantes 

Objetivo 
6 

0,00 0,01 

16 
Escaños ocupados por mujeres en 
parlamentos nacionales 
(porcentaje) 

Objetivo 
3 

0,00 0,01 

Fuente: Datos de la UNCTAD (varios años) y elaboración propia. 
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d) Poder de discriminación y obtención de la cantidad de información 

global de las variables 

 

 

En este apartado arrancamos con los resultados del coeficiente de 

discriminación de Ivanovic (CI). El cuadro 31 recoge los valores de CI 

correspondientes a las variables, al margen de su mayor o menor correlación con 

el nivel de bienestar social de los países, que se jerarquizó anteriormente en el 

cuadro 30.  

En particular, se ha estimado el poder discriminante de cada una de los 

indicadores parciales considerados, teniendo en cuenta que si una variable posee 

un valor nulo en el indicador no significa que no aporte información, sino que su 

información está incorporada ya en todas las variables anteriores. 

La primera columna CI (i) muestra la cantidad de información que aporta 

cada variable al indicador final, cuyo valor se encuentra entre 0 y 2. El valor 

inferior del CI (i) representa el caso de nulo poder discriminante (variable con 

valor constante en todos los países) y el superior el de máximo poder 

discriminante (variable con valor cero en todos los países menos en uno).  

En la segunda columna α (i) aparece el incremento (%) de información 

que se produce al incluir esa variable. 

A la vista de estos resultados, los indicadores parciales que aportan mayor 

información, es decir, los más discriminantes, son, por orden: el 7 (Proporción 

de la población con ingresos inferiores a 1 dólar (PPA) por día); el 8 (Relación 

empleo/población. ambos sexos); el 2 (Tasa de término de la escuela primaria. 
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ambos sexos), y el 3 (Tasa de mortalidad de niños menores por cada 1.000 

nacidos). 

Es decir, las cuatros variables son las que presentan mayores diferencias 

en sus valores entre los PMA de Asia en el año estudiado, entre las que hay que 

destacar las  asociadas al Objetivo 1 del Milenio (Erradicar la pobreza extrema y 

el hambre). En este componente, las dos variables son las más significativas y 

desiguales en su montante entre los países y respecto al resto de indicadores 

sociales.  

Singularmente, el indicador parcial 7 (Proporción de la población con 

ingresos inferiores a 1 dólar, según la paridad de poder adquisitivo -PPA-, por 

día), y el 8 (Relación empleo/población), con un CI en ambos casos, (i) de 0,50. 

Al margen de estas variables, como se puede observar, en la mayoría de 

los indicadores sociales no se registran valores muy desiguales entre países. 

En este sentido, existe un grupo de variables poco informativas, que 

tienen un poder discriminante nulo: la 11 (Servicio de la deuda como porcentaje 

de las exportaciones de bienes y servicios e ingreso neto); la 13 (Usuario de 

internet por cada 100 personas); la 10 (Porcentaje de la población que utiliza 

instalaciones sanitarias adecuadas); o la 5 (Porcentaje de la población que utiliza 

fuentes mejoradas de agua potable), entre otras (cuadro 29). En este supuesto, no 

existen diferencias apreciables entre los países menos adelantados. 

Finalmente, de acuerdo a la definición de Cantidad de Información Global 

expuesta en el epígrafe 3, las variables que producen individualmente un 

incremento mayor de información al incluirlas en el modelo (α (i)) pertenecen 

nuevamente a los Objetivos 1, 2 y 4, y son, por orden: la 7 (Proporción de la 

población con ingresos inferiores a 1 dólar -PPA-, por día); la 8 (Relación 

empleo/población para ambos sexos); la 2 (Tasa de término de la escuela 
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primaria para ambos sexos); y la 3 (Tasa de mortalidad de niños menores de 5 

años por cada 1000 nacidos). 

Resaltar que en las variables del Objetivo 1, no se obtiene un alto grado de 

correlación con el nivel de bienestar, según su coeficiente de correlación lineal 

con el indicador DP2. Este hecho no es habitual en este tipo de análisis en el que 

estos indicadores suelen constituir unas de las variables relevantes a la hora de 

explicar las disparidades entre países.   

Sin embargo, el resultado de que no tenga mucha influencia en el valor 

final del Indice estimado, se puede deber a que su información está, en gran 

medida, contenida en otras variables de otros Objetivos, dado que, como se 

comentó anteriormente, el DP2 evita la duplicidad de información, ya que el 

factor corrector elimina de los indicadores parciales la información contenida en 

los precedentes.  

Además, son variables con un elevado poder de discriminación en el 

conjunto de los ocho países, ya que obtienen los máximos valores en el 

coeficiente de discriminación CI (i) de Ivanovic (0,50 en ambos casos) (cuadro 

31). Y, finalmente, la información nueva que incorporan individualmente, de 

acuerdo a la cantidad de información de Ivanovic-Pena α (i), es también elevada.  

Como consecuencia, su información es relevante para evaluar las 

disparidades en la muestra y complementar la información de variables de otros 

campos más correlacionadas con el bienestar como: la salud, la igualdad de 

géneros o la educación (enmarcadas en otros Objetivos). 
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Cuadro 31. Cantidad de información e incremento de información relativa a los países 

de Asia. 
 

Posición 
(según factor 
corrector) 
(cuadro 3) 

Variable CI(i)  α(i) 

7 
Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 
dólar, según la paridad de poder adquisitivo (PPA), por 
día 

0,50 0,28 

8 Relación empleo/población (ambos sexos) 0,50 0,28 
2 Tasa de término de la escuela primaria (ambos sexos) 0,34 0,19 

3 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos 

0,32 0,18 

4 Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria 0,05 0,03 
6 Tasa de alfabetización (población total) 0,04 0,02 

16 
Escaños ocupados por mujeres en parlamentos 
nacionales (porcentaje) 0,01 0,00 

14 Niños de 1 año vacunados contra la rubéola (porcentaje) 0,00 0,00 

12 Partos asistidos por personal sanitario especializado 
(porcentaje)  0,00 0,00 

1 Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos 
vivos 0,00 0,00 

9 Uso habitual de preservativos entre las mujeres casadas 
con 15-49 años de edad (porcentaje) 0,00 0,00 

15 
Tasa de mortalidad debida a la tuberculosis por cada 
100.000 habitantes 0,00 0,00 

5 
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas 
de agua potable. 0,00 0,00 

10 
Porcentaje de la población que utiliza instalaciones 
sanitarias adecuadas 0,00 0,00 

13 Usuario de internet por cada 100 personas 0,00 0,00 

11 Servicio de la deuda  como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y servicios e ingreso neto 0,00 0,00 

 

Fuente: Datos de la UNCTAD (varios años) y elaboración propia. 
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e) Conclusiones 

  

- Entre el conjunto de las variables analizadas, se han detectado cuáles son 

las siete que aportarían información más relevante para nuestra finalidad, 

mostrando una mayor correlación con el bienestar social de los países, de 

acuerdo a sus factores de corrección.  

Estas variables serían, de forma ordenada, las siguientes:  

-Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, con valor  1.  

-Tasa de término de la escuela primaria (ambos sexos) (0,25).  

-Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos 

(0,24).  

-Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria (0,24).  

-Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable 

(0,22).  

-Tasa de alfabetización (población total) (0,17).  

-Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar (PPA) al día 

(0,03).  

- Entre los ocho Objetivos del Milenio, las variables de los campos de la 

educación, la igualdad entre géneros y la salud materna e infantil (incluidos en 

los Objetivos 2, 3, 4 y 5, respectivamente), presentan un mayor peso final en la 

determinación del indicador respecto al resto de Objetivos, lo cual se puede 

interpretar como elementos claves que en el futuro van a mejorar el valor del 

Indice. 
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- En los resultados se observan factores territoriales de gran interés, donde 

aparecen los países con los valores del indicador y la repercusión que tienen en 

términos de población y extensión de los mismos.   

Myanmar, que representa casi la quinta parte de la población total de los 

países menos adelantados de Asia y más de la cuarta parte de su extensión, es el 

país mejor situado.  

Le siguen Bhután y Camboya, con una población relativamente pequeña.  

Estos países serían los que más se han acercado al cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio en el año de referencia.   

- El país con mayor número de habitantes, Bangladesh, presenta un 

bienestar social ligeramente superior a la media del grupo. Mientras que el país 

que se encuentra más cerca de la situación teórica menos deseable era 

Afganistán, con valores mínimos y para el que no se había estimado el IDH para 

el año. 

- Los valores del indicador DP2 en los países analizados ponen de 

manifiesto que no existen grandes disparidades entre ellos en términos de 

bienestar y grado de cumplimiento de los Objetivos del Milenio, excepto en 

Afganistán.  

- Sin embargo, según el coeficiente de discriminación de Ivanovic (CI (i)), 

los indicadores sociales que presentaron mayores diferencias por países fueron, 

por orden: la proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar (PPA), 

por día, con un CI (i) de 0,50; la relación empleo/población (ambos sexos) 

(0,50); la tasa de término de la escuela primaria (ambos sexos) (0,34) y la tasa 

de mortalidad de niños menores de cinco años por cada 1.000 nacidos (0,32). 
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Sobre estas variables se podrían diseñar medidas específicas para mejorar la 

situación de cada país. 

En este sentido, aunque en la mayoría de las variables las diferencias son 

poco significativas, con valores casi constantes en más de la mitad de los 

indicadores considerados, se observa que los avances entre los PMA de Asia son 

muy desiguales en áreas clave como: igualdad de géneros, la educación 

universal, la mortalidad infantil, cuyos indicadores sociales obtienen los 

mayores valores del CI (i) sobre el resto de variables. 

- La técnica utilizada aporta información relevante que no se suele incluir 

en otros Indices sintéticos elaborados con objetivos similares, especialmente los 

incorporados en el Objetivo del Milenio 3 (Igualdad de géneros). 

- Por último, se ofrece un contraste con el Indice de Desarrollo Humano, 

con diferencias que vienen determinadas por las variables y países que hemos 

considerado respecto a las que se utilizan en la elaboración del citado Indice. 

En cualquier caso, a la vista de los resultados obtenidos, sería necesario 

realizar esfuerzos adicionales para lograr el cumplimiento de los Objetivos, con 

especial atención a la mejora de la salud materna e infantil, la igualdad de 

géneros y en la educación universal como se desprende de los resultados. 
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5.4.3.- El Indicador sintético DP2 de bienestar social en países del Pacífico 

del  grupo de Africa, Caribe y Pacífico (ACP) 

  

La tercera aplicación que hicimos del indicador sintético fue a países ACP 

de la zona del Pacífico, por ser también un área identificada dentro de los países 

de Africa, Caribe y Pacífico (ACP) con los que la Unión Europea mantiene 

relaciones especiales a través del la Convención de Cotonú. Los cálculos se 

hicieron con datos de 2007, siempre considerando las variables Objetivos del 

Milenio. 

En este caso se incluyeron todos los países del Pacífico pertenecientes a 

los ACP, todos ellos subdesarrollados y solo cinco menos adelantados (Tuvalu, 

Samoa, Kiribati Vanuatu e Islas Salomón). 

Se trata de un grupo que pertenece a un área geográfica  constituida en su 

mayoría por islas y que mantienen con la Unión Europea relaciones especiales 

de cara a fomentar su desarrollo económico, político y social. 

 Nos ha parecido una muestra de la que podríamos sacar conclusiones de 

interés y nos serviría para establecer comparaciones en función de las 

características geográficas de los países y su localización. 

 Este trabajo ha sido evaluado positivamente para su publicación en la 

revista Social Indicators Research, de la editorial Springer, con alto impacto. 
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a) Selección de variables o indicadores parciales 

 

Aplicamos a la muestra la técnica a un grupo de 15 países de los que 5 son 

menos adelantados que suman alrededor de un millón cien mil personas, y de los 

que uno de ellos tiene más de la mitad de la población de ese grupo (Islas 

Salomón) y otro está dividido en 83 islas (Vanuatu).  

En este caso el DP2 constituye también un método apropiado para nuestro 

objetivo, resolviendo las principales limitaciones como el carácter desagregado 

de las medidas y la redundancia de la información.  

Como ya se ha señalado, el DP2 es neutral, en el sentido de que ni la 

importancia relativa de los indicadores parciales ni su orden en el indicador 

sintético, que corresponde con su relativa importancia en el bienestar social, se 

determina arbitrariamente, lo cual es decisivo en el resultado final. 

Se han elegido en este caso dieciséis variables seleccionadas también 

entre las de las ocho Objetivos del Milenio. 
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Cuadro 32. Variables de bienestar social por Objetivos del Milenio para países 
ACP del Pacífico. 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
-PIB real per capita 
-Tasa de desempleo 
 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
-Tasa neta de escolarización (población total) en la Educación Primaria 
-Alfabetización (población total) 
 
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
-Relación entre niñas y niños en la educación primaria 
-Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola 
 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
-Tasa de mortalidad infantil (0-1 años) por 1.000 
-Proporción de niños de 1 año de edad vacunados contra el sarampión 
 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
-Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado 
-Tasa de natalidad de adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 
y 19 año). 
 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
-Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve, 
bajo observación directa 
-Incidencia de tuberculosis por cada 100.000 habitantes 
 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
-Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua 
-Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento 
 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
-Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 
-La AOD recibida en los pequeños Estados insulares en proporción de su ingreso 
nacional bruto 

 

 

b) Clasificación por países 

 

Los resultados obtenidos nos permiten sacar las siguientes conclusiones:  

- Niue es el país que alcanza el mayor grado de bienestar social, seguido 

de las Islas Cook, Tuvalu y Palau, con poblaciones relativamente bajas. Son los 
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que cumplen en mayor medida los Objetivos del Milenio. Sólo Tuvalu esta en el 

grupo de países menos desarrollados 

- Los países más poblados y con mayor extensión geográfica, Papúa 

Nueva Guinea y Timor-Leste, presentan los niveles más bajos y estaban muy 

cerca de la peor situación teórica. Esta situación afectaba, aproximadamente, al 

75% de los habitantes del grupo. Ninguno de los dos está entre los menos 

adelantados de la zona. 

- Los valores del indicador DP2 ponen de manifiesto la existencia de 

elevadas disparidades territoriales en cuanto al bienestar social y el grado de 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio.  

- Las variables con mayores diferencias en sus valores entre los países han 

sido: la tasa de desempleo y el PIB real per capita, al margen de su mayor o 

menor peso específico en el Indice global. 
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Cuadro 33. Indicador sintético de bienestar social en los países menos adelantados ACP 

del Pacífico, 2006. Orden de países y DP2 relativo. 
 

País 

 
 
 
Número 
de Islas 

Indicador 
DP2   

 
 
 
Población   
2009 

% del total 
de la 
población 
total  de los 
ACP del 
Pacífico  

 
 
 
Superficie 
en Km 2 
 

% del 
total de 
los ACP 
del  
Pacifico 
en Km2 

Niue  1 16,44 1.398 0,01 260 0,05 

Islas Cook 15 14,69 11.870 0,12 236,7 0,04 

Tuvalu 9 13,87 12.373 0,13 26 0,01 

Palau   16 13,84 20.796 0,22 458 0,09 

Tonga  169 13,28 120.898 1,25 718 0,13 

Samoa  11 12,14 220.000 2,28 2.934 0,55 

Islas Marshall  1.152 11,98 64.522 0,67 181,3 0,03 

Fiji  322 11,48 944.720 9,81 18.270 3,43 

Micronesia 

E.Federados  
607 11,20 107.434 

1,12 
702 0,01 

Kiribati  34 10,33 112.850 1,17 811 0,13 

Nauru  14 9,25 14.019 0,15 21 0,15 

Vanuatu  83 9,14 218.519 2,27 12.200 0,01 

Islas Solomon  9 8,34 595.613 6,18 27.540 2,29 

Papua Nueva 
Guinea  

20 5,69 6.057.263 62,87 452.860 5,17 

Timor-Leste   13 2,52 1.131.612 11,75 14.874 85,10 

Fuente: Elaboración propia con datos de la  ONU. 
 

c) Ordenación de los indicadores parciales 

 

Las variables del campo de la salud y aplicación de nuevas tecnologías, 

incluidas en varios de los Objetivos del Milenio, parecen mostrar la mayor 

correlación, con una relativamente alta importancia en la clasificación final de 

los países  
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En este punto, hay que destacar el encarecimiento en los transportes que 

supone la discontinuidad territorial y separación física por el mar de estos 

países, que se traduce en costes más elevados en el establecimiento de 

infraestructuras y de los servicios públicos en el campo de la educación, la 

salud, etc., factores muy correlacionados con el bienestar social. 
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Cuadro 34. Clasificación de los indicadores parciales en la DP2. Orden de variables. 

Factor corrector y coeficiente de determinación 

Posición Variable 
Objetivos 

del 
Milenio 

Factor 
Corrector 

 

1 
Proporción de partos asistidos por personal 
sanitario especializado 5 1,00 

2 Usuarios de Internet por 100 de la población 8 0,74 

3 Proporción de niños de 1 año inmunizados 
contra la rubeola y sarampión 

4 0,57 

4 Proporción de la población que usa instalaciones 
sanitarias adecuadas 

7 0,53 

5 
Proporción de la población que usa fuentes 
adecuadas de agua potable 7 0,46 

6 Tasa de alfabetización (población total) 2 0,45 
7 Relación de niños y niñas en educación primaria 3 0,37 
8 Tasa de mortalidad infantil (0 a 1 año) por 1.000 4 0,37 
9 Tasa de desempleo 1 0,34 
10 PIB real per capital 1 0,33 

11 Tasa de natalidad de adolescents (nacimiento 
por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años. 

5 0,26 

12 
Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 
habitantes 6 0,18 

13 
Tasa neta de escolarización  (población total) en 
la educación primaria. 2 0,04 

14 
Ayuda Oficial al Desarrollo recibida en los 
pequeños Estados Insulares en proporción a su 
Ingreso Nacional Bruto' 

8 0,04 

15 

Proporción de casos de tuberculosis detectados y 
curados con el tratamiento breve bajo 
Observación Directa (DOTS. Directly Observed 
Treatment Short Course) 

6 0,02 

16 Porcentaje de mujeres entre empleados 
remunerados en el sector no agrícola. 

3 0,01 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU. 
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 d) Poder de discriminación y obtención de la cantidad de 

información global de las variables 

 

Los resultados estimados aparecen en el cuadro 35. La primera columna 

IC (i) muestra  la cantidad de información que aporta cada variables al indicador 

final y la segunda α (i), es el incremento en porcentaje que se produce cuando se 

incluye esa variable. El valor más bajo de IC (i) representa el caso de ningún 

poder de discriminación y el valor más alto, el caso teórico de máximo poder de 

discriminación (variable que presenta el valor cero en todos los casos menos en 

uno). 

Según estos resultados, los indicadores parciales que contribuye con más 

información, es decir, los más discriminante, son por orden:  

- nº 9.- Tasa de de desempleo, con un IC de 0,60. 

- nº 10.-PIB real per capita GDP, con 0,47. 

- nº 8.- Tasa e mortalidad infantil, con 0,41. 

Además, podemos afirmar que hay tres variables que aportan información 

mínima con, prácticamente, un poder nulo de discriminación:  

- nº 14.- Ayuda Oficial al Desarrollo recibida en los pequeños Estados 

insulares en proporción a su Ingreso nacional Bruto)  

- nº 2.- Usuarios de internet por 100 de la población.  

- nº 15.- Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el 

tratamiento breve bajo Observación Directa. 
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Si analizamos el poder de discriminación de los indicadores parciales, el 

valor más alto de las variables asociadas con el Objetivo 1 (Erradicar la extrema 

pobreza y el hambre) destacan, la mayoría de ellos contribuyen con el máximo 

de información al indicador sintético de bienestar social.  

En este componente, la característica más relevante es la tasa de 

desempleo  que es una variable que aporta información importante sobre las 

diferencias en el grado de bienestar de los países analizados. Además de los 

indicadores del Objetivo 1 (primero y segundo de la tabla), hay que destacar en 

el grupo del Objetivo 4, la variable 8 (Tasa de mortalidad infantil (0-1 años) por 

1.000 nacimientos). 

Finalmente, de acuerdo con la definición de Cantidad de información, la 

variable que individualmente aporta un mayor incremento de información 

cuando se incluye en el modelo (α (i)) nuevamente pertenece al Objetivo 1 y 

son, por orden, las nº 9 (Tasa de desempleo) y 10 (PIB real per capita). 

Obsérvese que la variable 9  (Tasa de desempleo), que tiene el poder más 

alto de discriminación, ahora también ocupa un lugar destacado (cuadro 35).  

Asimismo, el nº 10 (PIB real per capita), ahora también figura entre los de 

más alta posición y suministra individualmente nueva información que está 

también muy en consonancia con el indicador Ivanovic-Pena, pero caracterizada 

por su correlación con el nivel medio de bienestar global. 
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Cuadro 35. Cantidad de información e incrementos de información relativa a países 

del Pacífico. 
Posición 
(Cuadro 
anterior) 

Variable 
Objetivos 

del 
Milenio 

IC(i) α(i) 

9 Tasa de desempleo 1 0,6009 0,3048 
10 PIB real per capita 1 0,4739 0,2404 

8 Tasa de mortalidad infantil (0-1 años) por 
1.000 nacimientos 

4 0,4147 0,2103 

6 Tasa de alfabetización (población total) 2 0,0841 0,0427 

4 
Proporción de la población que usa 
instalaciones sanitarias adecuadas 

7 0,0786 0,0399 

7 Relación entre niñas y niños en educación 
primaria. 

3 0,0690 0,0350 

16 Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola. 

3 0,0545 0,0276 

13 
Tasa neta de escolarización  (población 
total) en Educación Primaria. 

2 0,0540 0,0274 

11 
Tasa de natalidad de adolescentes  
(nacimiento por cada 1.000 mujeres de 
entre 15 y 19 años). 

5 0,0519 0,0263 

3 Proporción de niños de 1 año inmunizados 
contra la rubeola y sarampión. 

4 0,0451 0,0229 

5 
Proporción de la población que usa fuentes 
adecuadas de agua potable 

7 0,0250 0,0127 

12 
Incidencia de la tuberculosis por cada 
100.000 habitantes 

6 0,0127 0,0065 

1 Proporción de partos asistidos por personal 
sanitario especializado 

5 0,0061 0,0031 

15 

Proporción de casos de tuberculosis 
detectados y curados con el tratamiento 
breve bajo Observación Directa (DOTS. 
Directly Observed Treatment Short 
Course) 

6 0,0009 0,0005 

2 
Usuarios de Internet por 100 de la 
población 

8 0,0008 0,0004 

14 
Ayuda Oficial al Desarrollo recibida en los 
pequeños Estados Insulares en proporción 
a su Ingreso Nacional Bruto' 

8 0,0006 0,0002 

Fuente:: Elaboración propia, ONU (2009). 
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e) Conclusiones 

Para los países del Pacífico analizados, las variables que más pesan en el 

Indice de bienestar son: la proporción de partos asistidos por personal sanitario 

especializado, los usuarios de interne y, la proporción de niños de 1 año 

inmunizados contra rubeola y sarampión, proporción que usa instalaciones 

sanitarias adecuadas, proporción de la población que usa fuentes de agua potable 

y tasa de alfabetización. Variables muy relacionadas con la salud y la educación. 

Por otra parte existen grandes diferencias en tasa de desempleo, PIB real 

per capita y Tasa de mortalidad infantil, que es lo que más diferencia a unos 

países de otros. En cambio aparece una gran similitud en los valores de variables 

como proporción de partos asistidos por especialistas, proporción de casos de 

tuberculosis detectados y curados, usuarios de internet y ayuda oficial al 

desarrollo recibida. 

Finalmente, hay que ser conscientes que el esfuerzo por el desarrollo en 

estas economías insulares no puede corresponder sólo a sus habitantes, ya que 

exceden de sus fuerzas y de sus medios financieros. Por lo tanto, la solidaridad 

internacional es indispensable para encontrar soluciones eficaces para estos 

territorios.  
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5.4.4.- El Indicador sintético DP2 de bienestar social para el conjunto de  los 

países menos adelantados para 2007 

 

En esta apartado, nos proponemos realizar como aportación propia una 

aplicación del indicador sintético Distancia-P2 al caso del conjunto de los PMA, 

con el programa informático diseñado a tal fin, ya mencionado, de tal modo que 

se alcanzaron los resultados recogidos en el cuadro 37.  

Se trata del principal núcleo de nuestras aportaciones y el que nos fijamos 

como objetivo de esta Tesis Doctoral. Tratamos de establecer una clasificación 

de los países más pobres del mundo en función de la técnica comentada. 

Esta panorámica general nos va a permitir poder relacionarla con los 

resultados parciales obtenidos de la aplicación a otras áreas que se considerado 

en este capítulo. Concretamente a los PMA de Africa, a los de Asia y a los 

países ACP del Pacífico. 

 

a) Selección de variables o indicadores parciales 

 

Las variables han sido seleccionadas en función de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio para el año 2007, los últimos datos que disponíamos 

cuando se iniciaron los cálculos.  

Los datos concretos utilizados se aportan en un anexo de este trabajo. 
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Estos Objetivos representan una asociación global que ha surgido de los 

compromisos y metas establecidas en las cumbres mundiales de los años 

noventa. Los ocho Objetivos se fijados en 2000 con el fin de mejorar el destino 

de esa parte de la humanidad en el nuevo siglo, que constituyen, en la 

actualidad, la principal agenda internacional del desarrollo, que los 191 países 

miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015, con 

referencia a la situación mundial de 1990.  

En particular, se refieren a la erradicación de la pobreza, la educación 

primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, la salud 

materna, el avance del SIDA y otras enfermedades, el sustento del medio 

ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

De los ocho Objetivos, siete corresponden a compromisos que deberán ser 

cumplidos por los países en desarrollo y el objetivo restante comprende una 

serie de metas que deberían ser asumidas por los países desarrollados para 

apoyar a los subdesarrollados y algunos elementos para iniciar la corrección de 

asimetrías internacionales en favor de estos últimos.  

Como ya se ha comentado, el cálculo del indicador propuesto resulta 

complejo. Hay que tener en cuenta que se trata de un procedimiento iterativo, 

con varias etapas y que introduce muchas reordenaciones matriciales en cada 

paso del procedimiento iterativo, pues se altera el orden de las variables.  

Para realizar este procedimiento, hemos elegido el paquete estadístico R, 

que se realizó con un programa informático diseñado a tal efecto desarrollado 

por F. Zarzosa (Zarzoza, F. 1996), donde se ha implementado el algoritmo de 

cálculo. 
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El siguiente paso fue la selección de las variables o indicadores parciales 

teniendo en cuenta que un indicador parcial debe reunir prioritariamente dos 

propiedades:  

- un elevado poder de discriminación, ya que de lo contrario su 

contribución a la medición del bienestar social sería reducida. 

- y que cuanto mayor sea la cantidad de información que aporta un 

indicador no contenida en la información global de los indicadores ya 

incorporados al indicador sintético, mejor será el indicador parcial. 

En nuestro trabajo, todas las características están cubiertas 

satisfactoriamente, tanto en cantidad como en calidad, en virtud de la detallada 

información estadística aportada por el informe sobre los PMA (UNCTAD, 

2008) y tomando como referencia el mayor o menor cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio. 
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Cuadro 36: Variables de bienestar social por Objetivos de Desarrollo del Milenio y el 
signo de su relación con el bienestar de los  (PMA). 

 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
a) PIB real per capita (signo positivo). 
b) Tasa de actividad (signo positivo). 
 
Objetivo 2. Educación universal. 
a) Tasa neta de matrícula escolar (total población) en Educación Primaria (signo positivo). 
b) Tasa de alfabetización de adultos (total población) (signo positivo). 
 
Objetivo 3. Igualdad entre géneros. 
a) Fuerza de trabajo de la mujer (%) (signo positivo). 
b) Mujeres en el Parlamento (%) (signo positivo). 
 
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños. 
a) Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos (signo negativo). 
b) Esperanza media de vida al nacer (signo positivo). 
 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna. 
a) Mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos (signo negativo). 
b) Proporción sobre la media del conjunto de los PMA de partos atendidos por personal 
especializado (signo positivo). 
 
Objetivo 6. Luchas contra el SIDA y otras enfermedades infecciosas. 
a) Prevalencia estimada (%) de VIH en adultos (signo negativo). 
b) Tasa de mortalidad debida a la tuberculosis por cada 100.000 habitantes (signo negativo). 
 
Objetivo 7. Sostenibilidad del medio ambiente. 
a) Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (signo positivo). 
b) Porcentaje de la población que utiliza instalaciones sanitarias adecuadas (signo positivo) 
 
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
a) Número de líneas de teléfono por 1.000 habitantes (signo positivo).  
b) Ratio Deuda externa/PIB (signo negativo). 

Fuente: Elaboración propia, ONU. 
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b) Clasificación por países 

 

A la hora de interpretar los resultados, conviene tener presente que se 

tomó como referencia la situación teórica “peor” de un país, es decir, aquella en 

la que el conjunto de sus indicadores parciales o variables alcanzara valores 

mínimos.  

Como consecuencia, un mayor valor de DP2 de un país supone una 

mejoría en cuanto a la situación de bienestar, porque representaría una mayor 

distancia respecto a la situación teórica “menos deseada”. 

A través de los resultados obtenidos, se puede observar como un territorio 

insular del Pacífico, Vanuatu, era el país que presentaba la mejor situación real 

de bienestar en 2007, con una distancia a la base de referencia igual a 28,29 

(cuadro 37).  

Le seguían un país de Asia, Myanmar, y otro del Pacífico, Samoa,  con 

unos valores también elevados en los indicadores parciales. Estos tres países, 

que ocupan también las primeras posiciones en el ranking de desarrollo del IDH, 

representan a más de 48 millones de personas. 

Por el contrario, Liberia, aparece en la peor situación del conjunto de los 

países menos adelantados, muy cerca de la situación teórica menos deseada, con 

una distancia a la base de referencia de, únicamente, el 13,37. De ahí que la 

máxima distancia inter-países, es decir, entre la máxima y mínima valoración 

obtenida, fuera casi de 16, lo que muestra que las disparidades entre los PMA en 

el nivel de bienestar eran muy elevadas en el año de referencia.  
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Otra forma de expresar de forma clara estas diferencias es a través del 

coeficiente de apertura (cociente entre el valor máximo y el mínimo), que 

alcanzó un valor de 2,1. 

Destaca también en la clasificación la posición privilegiada de otro país 

del Pacífico, Tuvalu (25,89), y de Guinea Ecuatorial (25,80), que se encontraban 

por encima de la distancia media (21,18), resultante de la media aritmética  de 

todos los coeficientes).  

Por el contrario, Afganistán y Chad, con 26,1 y 10,5 millones de 

habitantes respectivamente, se encuentran entre las peores situaciones, con una 

distancia de la línea de base de 13,78 y 15,00. En este sentido, dado los bajos 

valores relativos de estos países en la mayoría de las variables analizadas, se 

explica sus posiciones en el rango inferior de nuestra clasificación. Asimismo, 

estos territorios figuraban en el ranking del IDH en 2007 en los últimos puestos, 

con un Indice de desarrollo bajo. 

Países como Tuvalu y Kiribati, Guinea Ecuatorial, o Nepal registraban 

niveles más intermedios y más cercanos a la media, si bien con una distancia por 

encima de 24 a la situación teórica menos deseada, ya que en la mayoría de las 

variables analizadas aparecen con valores por encima del promedio total. 

Por el contrario, Níger, Sierra Leona o Guinea- Bissau figuran con valores 

muy por debajo de la media y relativamente cerca del umbral mínimo de 

referencia o país teórico menos deseable. 

Por último, se puede citar que Haití, el único país del Caribe de los PMA, 

alcanzó una posición relativamente baja en la lista, con un valor del indicador de 

19,5,  presentando unos resultados no muy satisfactorios en la mayoría de las 

variables estudiadas. 
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Cuadro 37.-Orden países, DP2 relativa e IDH de la ONU. 2007 

País Indicador DP2 
 
IDH 

Población 
Millones.  2006 

Delimitación 
geográfica  

Vanuatu 28,29 0,69 0,2 Pacífico 

Myanmar 27,30 0,58 48,4 Asia 

Samoa 26,50 0,77 0,2 Pacífico 

Tuvalu 25,89 0,58 0,0 Pacífico 

Guinea Ecuatorial 25,80 0,72 0,5 Africa 

Kiribati 25,57 0,52 0,1 Pacífico 

Nepal 24,75 0,55 27,6 Asia 

Camboya 24,48 0,60 14,2 Asia 

Ruanda 24,30 0,46 9,5 Africa 

R. U.de Tanzania 24,14 0,53 39,5 Africa 

Islas Salomón 24,01 0,61 O,5 Pacífico 

Senegal 23,86 0,46 12,1 Africa 

RDP Laos 23,70 0,60 5,8 Asia 

Uganda 23,63 0,51 29,9 Africa 

Malawi 23,54 0,49 13,6 Africa 

Bhután 23,37 0,62 0,6 Asia 

Bangladesh 23,29 0,54 156 Asia 

Madagascar 23,21 0,54 19,2 Africa 

Djibouti 22,82 0,52 0,8 Africa 

Benín 22,41 0,49 8,8 Africa 

Gambia 22,10 0,46 1,7 Africa 

Zambia 22,00 0,48 11,7 Africa 

Mauritania 21,91 0,52 3,0 Africa 

Eritrea 21,60 0,47 4,7 Africa 

Sudán 21,15 0,53 37,7 Africa 

Burundi 21,11 0,39 8,2 Africa 

Togo 21,10 0,50 6,4 Africa 

Mozambique 21,01 0,40 21,0 Africa 

Lesotho 20,71 0,51 2,0 Africa 

Yemen 19,73 0,51 21,7 Asia 

Haití 19,53 0,53 9,4 Caribe 

R. Centroafricana 19,01 0,37 4.3 Africa 

Guinea  18,94 0,44 9.2 Africa 

Burkina Faso 18,70 0,39 14,4 Africa 

Malí 18,59 0,37 12,0 Africa 

Angola 18,44 0,56 16,6 Africa 

Etiopia 17,26 0,41 81,8 Africa 

R. D. del Congo 16,91 0,39 60,6 Africa 

Guinea-Bissau 15,82 0,37 1,6 Africa 

Sierra Leona 15,43 0,36 5,7 Africa 

Níger 15,17 0,34 13,7 Africa 

Chad 15,00 0,39 10.5 Africa 

Afganistán 13,78 0,35 26,1 Asia 

Somalia 13,73 0,22 8,4 Africa 

Liberia 13,37 0,44 3,6 Africa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UNCTAD y ONU (varios años). 
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c) Ordenación de los indicadores parciales 

 

El cuadro 38 recoge la ordenación de los indicadores parciales 

determinada mediante el cálculo iterativo de la DP2, de acuerdo al factor 

corrector de cada uno de ellos y se muestra el peso que ha tenido cada una en el 

indicador final. El número de orden en el que presentamos cada variable se 

corresponde con la clasificación en el indicador (por ejemplo, la variable 1 sería 

la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos). 

Aquí aparecen las variables que más han influido en el puesto de los 

países (ver factor de corrección). Se trata de la información nueva o útil que más 

aporta esa variable respecto al bienestar social de esos países. 

A la vista de los resultados, se corrobora la idoneidad del procedimiento 

estadístico aplicado de cara a nuestros objetivos iniciales, ya que se aprecian 

elevadas correlaciones entre determinadas variables que producirían excesiva 

redundancia si no se eliminase, como hace la DP2, la información repetida. 

Por ejemplo, la variable 3 (tasa de alfabetización de adultos, total de la 

población), resulta relevante en la explicación del nivel de bienestar social de los 

países, concretamente ocupa la posición tercera. Además, esta variable posee un 

factor de corrección de 0,72, lo que significa que únicamente el 28 % de su 

variabilidad fue explicada por las dos primeras variables anteriores (bien de su 

grupo o de otro Objetivo), recogiendo, por tanto, el 72 % de información nueva 

y no duplicada.  

Singularmente, la variable 1 (Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 

nacimientos), la variable 2 (Ratio Deuda externa/PIB),  la variable 3 (Tasa de 

alfabetización de adultos, total de la población) y la variable 4 (Porcentaje de la 

población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable), encuadrado en el 
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Objetivo 7 del Milenio: Sostenibilidad del Medio Ambiente. Ellas  presentan las 

mayores ponderaciones y peso específico en la estimación del DP2. De ahí que 

avances en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio a los que pertenecen, 

respectivamente, estos indicadores: el Objetivo nº 4: Reducir la mortalidad de 

los niños; el Objetivo nº 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, y el 

Objetivo 2: Educación universal, se pueden considerar líneas de intervención 

muy relevantes para impulsar una mayor bienestar en los países considerados en 

los próximos años. 

La variable 5 (Tasa neta de matrícula escolar en Educación Primaria, del 

total de la población), incorpora también una notable cantidad de información no 

duplicada en el resto de indicadores parciales (71 % y 67 %, respectivamente). 

Como consecuencia estas variables ejercen también una notable influencia en la 

determinación del resultado final del Indicador Sintético DP2.  

En cambio, otras variables como la 16 (Tasa de actividad) o la variable 15 

(Mortalidad materna por cada 1.000 nacidos vivos), no figuran como los más 

influyentes para la determinación del bienestar de estos países en el año 

estudiado, con un bajo peso en el resultado final del DP2.  

Sin embargo, si tiene una mayor significación en el resultado final la 

igualdad de género en el mercado laboral en el desarrollo de estos territorios, de 

tal modo que la variable 8 (Fuerza de trabajo de la mujer) con un DP2 

relativamente alto, de 0,62, frente al 0,31 de la variable 16  (Tasa de actividad 

del total de la población). 

Por el contrario, la variable 6 (PIB real per capita) presenta un elevado 

factor de corrección de 0,67, de manera que, únicamente, el 33 % de su 

información está incorporada en los cinco indicadores que le anteceden. 
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Asimismo, sería reseñable la importancia de la variable 7 (Porcentaje de 

mujeres en el Parlamento), encuadrado en el Objetivo 3 del Milenio (Igualdad 

entre géneros), a la hora de medir el nivel de bienestar social de los países 

menos adelantados. Además, presenta un factor de corrección del 0,63, 

aproximadamente, por lo que aporta un grado elevado de información útil. 

Igualmente, hay que subrayar que aunque la variable 11 (Número de 

líneas de teléfono por 1.000 habitantes), encuadrada en el Objetivo 8 (Fomentar 

una alianza mundial para el desarrollo figura en un rango medio), en función de 

su relevancia para la construcción del indicador final de bienestar social, aporta 

mucha información no incluida en las anteriores. Concretamente esta variable 

retiene un 37 % de información no duplicada, es decir, no incorporada en los 10 

anteriores, de ahí el interés de incorporarla al indicador.  

En este sentido, y dadas las dificultades para encontrar estadísticas 

actualizadas relativas al Objetivo 5 (Mejora de la salud materna), hay que 

señalar el elevado peso relativo de la variable 10 (Porcentaje sobre la media del 

conjunto de los PMA de partos atendidos por personal especializado) en la 

determinación del bienestar social. Además, presenta un factor de corrección del 

57 %, lo que conduce a pensar que su relevancia no es nada despreciable.  

Sobre este punto se puede subrayar la importancia que en la actualidad 

hay que otorgarle a los avances en el campo de la Igualdad entre géneros y la 

Mortalidad materna de los PMA de cara a incrementar el bienestar social de 

estos países, que se encuentran en los primeros estadios de desarrollo 

económico. 

Respecto a la variable 14 (Tasa de mortalidad debida a la tuberculosos por 

cada 100.000 habitantes), presenta un factor de corrección de 0,33, y no retiene 

un alto porcentaje de información nueva, algo no habitual en este tipo de análisis 
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en el que este indicador suele constituir una de las variables relevantes a la hora 

de explicar las disparidades entre países poco desarrollados.  

La razón por la que no tiene mucha influencia en la puntuación del Indice 

final estimado puede deberse a que su información está, en gran medida, 

contenida en otras variables de su componente o de otros grupos.  

Sin embargo, dado que su información no es totalmente redundante 

permanece en el resultado final, ya que el criterio de selección DP2 sólo elimina 

por completo una variable cuando no aporte nada de información útil, lo que no 

sucede en este caso, ni en el resto de indicadores incorporados en nuestro trabajo 

(cuadro 38). 

Por último, comentar que la única variable que aporta la totalidad de su 

información o lo que es lo mismo, el único indicador parcial que no se corrige, 

es la variable 1 (Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos). 
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Cuadro 38: Clasificación de los indicadores parciales en la DP2. Factor 
corrector y coeficiente de determinación. 

 

Posición Variable 
Objetivo 
del 
Milenio 

Pesos 
(Factor de 
corrección) 

Coeficiente de 
Determinación 

1 Tasa de mortalidad infantil 
por cada 1.000 nacimientos 

4 1,0000 0,58 

2 Ratio Deuda externa/PIB 8 0,8053 0,27 

3 Tasa de alfabetización de 
adultos (total población) 

2 0,7190 0,53 

4 
Porcentaje de la población 
que utiliza fuentes 
mejoradas de agua potable 

7 0,7124 0,36 

5 
Tasa neta de matrícula 
escolar (total población) en 
Educación Primaria 

2 0,6683 0,43 

6 PIB real per capita 1 0,6654 0,06 

7 
Mujeres en el Parlamento 
(%) 

3 0,6254 0,01 

8 Fuerza de trabajo de la 
mujer (%) 

3 0,6182 0,03 

9 
Porcentaje de la población 
que utiliza instalaciones 
sanitarias adecuadas 

7 0,5843 0,46 

10 

Proporción sobre la media 
del conjunto de los PMA de 
partos atendidos por 
personal especializado. 

5 0,5744 0,0002 

11 
Número de líneas de 
teléfono por 1.000 
habitantes 

8 0,3707 0,27 

12 
Esperanza media de vida al 
nacer 

4 0,3620 0,38 

13 
Prevalencia estimada (%) 
de VIH en adultos 

6 0,3356 0,0001 

14 
Tasa de mortalidad debida 
a la tuberculosis por cada 
100.000 habitantes 

6 0,3265 0,18 

15 Mortalidad materna por 
cada 100.000 nacidos vivos 

5 0,3245 0,52 

16 Tasa de actividad 1 0,3175 0,0001 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la UNCTAD (varios años). 
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d) Poder de discriminación y obtención de la cantidad de información 

global e individual de las variables 

 

En este punto, se estima el mayor o menor poder discriminante de la 

información que aportan los indicadores sociales al DP2, de acuerdo a los 

valores que se explicaron en el apartado metodológico de nuestro trabajo.  

En este apartado utilizamos los resultados del Coeficiente de Información 

Global de Ivanovic-Pena (CI), propuesto por P. Zarzosa.  

El cuadro 39 representa los valores de CI correspondientes a las variables 

ordenadas, según la jerarquización obtenidas en la fase anterior, teniendo en 

cuenta que la contribución de una variable en la evaluación del bienestar social 

es tanto más elevada cuanto mayor es la cantidad de información no contenida 

en la información global de las variables anteriores (Zarzosa, P. 1996 op. cit).  

En particular, se ha estimado el poder discriminante de cada una de las 

variables consideradas. La primera columna del cuadro CI(i) muestra la cantidad 

de información que aporta cada variable al indicador final. El valor inferior 

representa el caso de nulo poder discriminante y el valor superior el caso teórico 

de máximo poder discriminante (variable que presenta el valor cero en todos los 

países menos en uno). 

Del cuadro se desprenden si en variables básicas hay diferencias relativas. 

Van de más (cercana a 2) a menos discriminante. Asimismo la desigualdad en 

los valores indica que entre los países existen grandes diferencias en los valores 

de la variable considerada. 
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En función de los resultados obtenidos, las variables sociales con unos 

importes más heterogéneos y menos constantes entre el conjunto de los PMA, 

fueron, en 2007, por orden:  

-Mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, con un CI de 0,55;  

-Tasa neta de matrícula escolar (total población) en Educación Primaria, 

que registró un CI de 0,53;  

-El PIB real per capita, con un valor de 0,40; 

-Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable 

(0,28).  

A continuación entre las variables más informativas o discriminantes, se 

encuentran la Tasa de alfabetización de adultos (total población) y el Número de 

líneas de teléfono por 1.000 habitantes, con unos valores del 0,25 y del 0,23, 

respectivamente. 

Además, puede comprobarse que existen dos variables poco informativas, 

que tienen un poder discriminante bajo: Porcentaje de la población que utiliza 

instalaciones sanitarias adecuadas y tasa de actividad. En este supuesto, no 

existen diferencias destacables en el valor de las variables entre los países, de tal 

modo que estos indicadores parciales no van a aportar mucha diferencia al 

indicador sintético de distancia. 
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Cuadro 39: Cantidad de información e incremento de información 
relativa 

Variable 

Objetivo 
del 

Milenio 
CI(i) α(i) 

Mortalidad materna por cada 100.000 
nacidos vivos 

5 
0,55860 0,1759 

Tasa neta de matrícula escolar (total 
población) en Educación Primaria 

2 0,53357 0,1680 

PIB real per capita 1 0,40273 0,1268 
Porcentaje de la población que utiliza 
fuentes mejoradas de agua potable 

7 0,28613 0,0901 

Tasa de alfabetización de adultos (total 
población) 

2 0,24999 0,0787 

Número de líneas de teléfono por 1.000 
habitantes 

8 
0,23340 0,0735 

Ratio Deuda externa/PIB 8 0,18761 0,0591 
Esperanza media de vida al nacer 4 0,13510 0,0425 
Prevalencia estimada (%) de VIH en 
adultos 

6 0,11389 0,0359 

Tasa de mortalidad infantil por cada 
1.000 nacimientos 

4 0,10830 0,0341 

Proporción sobre la media del conjunto 
de los PMA de partos atendidos por 
personal especializado. 

5 0,08718 0,0274 

Mujeres en el Parlamento (%) 3 0,08576 0,0270 
Fuerza de trabajo de la mujer (%) 3 0,07328 0,0231 
Tasa de mortalidad debida a la 
tuberculosis por cada 100.000 
habitantes 

6 0,06581 0,0207 

Porcentaje de la población que utiliza 
instalaciones sanitarias adecuadas 

7 0,03423 0,0108 

Tasa de actividad 1 0,02047 0,0064 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la UNCTAD (varios años). 
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Si analizamos el poder discriminante e informativo de los indicadores 

parciales distribuidas por objetivos del Milenio, destaca por sus elevados valores 

las variables asociadas al Objetivo 5 (Mejorar la salud materna), el Objetivo 2 

(Educación universal) y el Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre). Los indicadores sociales asociados a estos Objetivos aportan 

información relevante sobre las diferencias en el grado de bienestar entre los 

diferentes países analizados, en el año de estudio. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados dispuestos en la segunda columna 

del cuadro 4 (α (i)), que representa el incremento (%) de información relativa 

que aporta individualmente cada variable al incorporarla en el indicador DP2, 

hay que destacar nuevamente a las variables que pertenecen a los objetivos 5, 2 

y 1. En particular y, por orden, las variables Mortalidad materna por cada 

100.000 nacidos vivos; la Tasa neta de matrícula escolar (total población) en 

Educación Primaria y el PIB real per capita (cuadro 39). 

Hay que destacar que las variables del Objetivo 5 (Mejorar la salud 

materna), arrojan un elevado poder de discriminación en el conjunto de los 45 

países, ya que obtienen los máximos valores en el CI(i). Y, además, la 

información nueva que incorporan individualmente, α (i), es también elevada.  

Como consecuencia, su información es relevante para evaluar las 

disparidades en nuestra muestra y complementar la información de variables de 

otros campos como la salud, la igualdad de géneros, el fomento de una alianza 

mundial para el desarrollo o la educación, enmarcadas en otros Objetivos. 
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e) Conclusiones 

 

Debido a que el bienestar social engloba aspectos materiales e 

inmateriales de difícil cuantificación, su medición no es sencilla. No obstante, en 

este trabajo se ha realizado  como aportación propia una aproximación a la 

medición del bienestar social del conjunto de los países menos adelantados en 

2007, con la construcción de un indicador global de cumplimiento de los ocho 

Objetivos del Milenio.  

Para ello, se ha optado por el método iterativo del indicador sintético DP2 

de Pena Trapero, que verifica todas las propiedades matemáticas exigibles a un 

buen indicador sintético y posibilita la estimación de disparidades territoriales.  

El DP2 constituye un método idóneo para la medición del bienestar social 

como resultado de un conjunto multivariante de factores. Además, soluciona las 

principales limitaciones de otros enfoques, o sea, el carácter desagregado de las 

medidas y la redundancia de la información.  

El DP2 es neutral en el sentido de que no se determina de forma arbitraria 

ni el peso de los indicadores parciales, ni su ordenación en el indicador sintético, 

que se corresponde con su importancia relativa en el bienestar social decisiva en 

la determinación del resultado final. 

A partir de 16 variables, seleccionadas previamente y referidas a los 8 

Objetivos del Milenio, se ha calculado el indicador en los PMA, distribuidos en  

agrupaciones geográficas (Africa, Asia y Pacífico). 
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Los principales resultados obtenidos en el procedimiento permiten extraer 

las siguientes conclusiones generales:  

 

En este trabajo se ha obtenido un indicador sintético de bienestar 

multidimensional para los países menos desarrollados.  

Entre el conjunto de las variables analizadas, se han detectado cuáles son 

las que aportarían información más relevante para nuestro objetivo, con un 

mayor peso específico en la determinación del bienestar social de los países, de 

acuerdo a sus factores de corrección. 

En los primeros resultados ya se observan factores territoriales de gran 

interés, a través de la ordenación de los países según los valores del indicador y 

la repercusión en términos de población y extensión.  

En particular, Vanuatu es el país menos desarrollado que alcanza un 

mayor grado de bienestar social real en 2007. Le siguen Myanmar y, 

nuevamente, dos pequeñas islas del Pacífico, Samoa y Tuvalu. 

Estos países podrían ser considerados como los que más cumplen los 

Objetivos del Milenio, de acuerdo a los valores de los indicadores parciales 

considerados.  

La escasa dimensión y población de cuatro países de los seis primeros 

restan optimismo, al ser escasamente poblados por lo que, como consecuencia, 

este bienestar afecta a una población reducida. 

Otra de las conclusiones es que, en términos generales, el orden de 

aparición en la lista se asemeja bastante al del IDH así como a las estimaciones 
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hechas por la UNCTAD sobre avances de estos países en la consecución de los 

Objetivos del Milenio, recogidos en nuestro trabajo.  

Ese hecho refuerza la validez de nuestros cálculos  en la primera fase de 

análisis, consistente en la ordenación de los países. 

En los puestos inferiores de la lista aparecen, por el contrario, países muy 

poblados de Africa como Chad, Níger o Somalia, junto a Afganistán. Sería el 

grupo cuyos habitantes disfrutaban del menor nivel de bienestar en ese año y los 

que se encuentran más cerca de la situación teórica menos deseable. Es decir, los 

que presentaban los valores más bajos en las variables sociales incorporadas a 

nuestro indicador global. Otra reflexión preocupante de esta situación, es que 

afectaba a más de 50 millones de habitantes. 

Los países de Asia (salvo Afganistán y Yemen que atraviesan por 

situaciones muy especiales) y los insulares, están en los puestos superiores de la 

tabla, lo cual refuerza nuestras afirmaciones derivadas del análisis de contenido 

realizado en el capítulo tercero, en el que se recogía que los mayores progresos 

para alcanzar los Objetivos del Milenio se había realizado en esas zonas del 

planeta. 

De esta primera clasificación, y apoyándonos en las coincidencias con 

otras estimaciones realizadas en otros trabajos, podemos establecer grupos más 

homogéneos de países, al menos, en tres categorías: 

- Países que avanzan hacia los Objetivos del Milenio y mejoran su 

bienestar social: Vanuatu, Samoa, Myanmar, Guinea Ecuatorial, Kiribati, 

Tuvalu, Nepal, Camboya, Ruanda y Tanzania. En función de las variables 

consideradas, han obtenido los Indices más altos. 
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- Países en zona intermedia, con avances en determinados campos y que 

se podrían agrupar en otro bloque (que irían según nuestra lista, desde Islas 

Salomón hasta República Centroafricana) (cuadro 37). 

- Países con grandes problemas: Guinea, Burkina faso, Malí, Angola, 

Etiopía, RD del Congo, Guinea Bissau, Sierra Leona, Níger, Chad, Afganistán, 

Somalia y Liberia, que además, acogen una población  de más de 200 millones 

de habitantes. 

Los valores del indicador DP2 y las diferencias entre ellos, refuerzan 

nuestra hipótesis de grandes disparidades entre países en las diferentes áreas 

analizadas, en cuanto al grado de cumplimiento de los Objetivos del Milenio 

hasta 2007. Así, los primeros, Vanuatu (28,29) y Myanmar (27,30), y los dos 

últimos, Liberia (13,37) y Somalia (13,73) guardan una gran distancia. Sobre 

estas grandes diferencias, adquiere mayor relieve nuestra idea de partida de la 

necesidad de activar programas especiales de ayuda para determinados países, 

en los campos que afectan a la mayoría de las variables analizadas. 

Así, la distribución del indicador sintético DP2   para los países menos 

adelantados es asimétrica, indicando que hay países con niveles de pobreza 

extremadamente graves. 

Otras de las conclusiones que se obtienen con el indicador DP2   , es que 

existen diferencias más acusadas en la clasificación por países que en la lista del 

IDH (que incluimos en el cuadro 37), en el que no se incluyen variables 

incorporadas en nuestro Indice; este sería el caso de algunas variables como las 

vinculadas al Objetivo 3 del Milenio (Igualdad de géneros) o al Objetivo 8 

(Fomentar una alianza mundial para el desarrollo). En este sentido, la técnica 

utilizada aporta información relevante que no se suele incluir en otros Indices 

sintéticos elaborados con objetivos similares. 
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En cuanto a la importancia relativa de las variables en el indicador 

sintético calculado, hay que destacar como conclusión muy importante, que si 

bien el factor económico tiene un mayor peso en la explicación de la pobreza 

global entendida como un fenómeno multidimensional, las variables no 

económicas tienen una  ponderación  indiscutible que aportan una gran parte de 

información útil al valor final del Indice en cada país. La información que 

contiene estas variables no económicas es nueva, no redundante o no contenida 

en las variables económicas.  

En particular, destacan la Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 

nacimientos, el Ratio Deuda externa/ PIB,  la Tasa de alfabetización de adultos 

(total población) y el Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de 

agua potable, incluidas, respectivamente, en los Objetivos 4, 8, 2 y 7 del Milenio 

Estas tienen un gran peso de cara a la clasificación final sobre el bienestar social 

de los países menos adelantados en 2007. 

Son variables clave,  ya que inciden con una gran repercusión, Si se desea 

aumentar el bienestar, habría que darle prioridad a la intervención en ellas. 

¿Esto nos lleva a pensar que la Mortalidad materna por cada 100.000 

nacidos o la Tasa de actividad (en últimos lugares en el cuadro 38) no guardan 

relación con el bienestar?. Evidentemente sí guardan relación, pero su peso 

relativo está recogido ya en las variables anteriores. Si se actúa sobre las 

anteriores, el valor de esta variable mejorará. 

El DP2 , en función de la información útil y no redundante suministrada, 

pone de manifiesto que de la información que aporta al Indice, la Tasa de 

mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos,  el 100% es útil o no redundante 

(de ahí su coeficiente 1,00).  
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Por tanto, las variables que aparecen en los primeros lugares del cuadro 

38, con un factor de corrección mayor, son las que hay que priorizar a la hora de 

tomar medidas. 

Del cuadro siguiente, de acuerdo con el indicador de Ivanovic-Pena, 

propuesto por Zarzosa, se desprende que la Mortalidad materna por cada 

100.000 nacidos, es un factor relevante que determina una mayor o menor 

desigualdad entre los países analizados. Le siguen la Tasa neta de matrícula 

escolar en Educación primaria y el PIB real per capita. 

Si todos los países menos adelantados fueran homogéneos en el valor de 

sus indicadores sociales, los valores de las 16 variables consideradas deberían 

acercarse a cero (éste no es el caso). En el grupo de países hay diferencias  con 

resultados desiguales en este indicador. Por lo tanto, las políticas para resolver 

sus problemas no pueden ser las mismas. 

En resumen, cuanto más se acerque a cero el valor de la variable, significa 

que entre los países analizados existen pocas diferencias entre ellos.  

Sin embargo, ciertas variables sociales clave mantienen aún notables 

diferencias como: Mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos (0,55), la 

Tasa neta de matrícula escolar (total población) en Educación Primaria (0,53) o 

el PIB per capita (0,40).  Los resultados recogidos en esas variables para los 

países de la muestra, varían mucho de unos a otros. 

En estas variables habría que implementar políticas que intentaran igualar 

más a los países cuyas cotas sean más bajas. En cambio, en las que aparecen en 

último lugar: Proporción sobre la media del conjunto de los PMA de partos 

atendidos por personal especializado, Mujeres en el parlamento, Fuerza de 

trabajo de la mujer, Tasa de mortalidad debida a la tuberculosis por cada 

100.000 habitantes, Porcentaje de la población que utiliza instalaciones 
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sanitarias adecuadas y Tasa de actividad, las desigualdades entre países son 

menores, con escaso poder discriminante y valores más iguales en los 

indicadores considerados.  

Es decir, los avances en los países son aún desiguales en esas áreas 

relevantes, por lo que sí se podría poner en marcha planes conjuntos para 

mejorar esta situación en todos ellos. 

Ante la pregunta, ¿en qué Objetivos se acercan los países menos 

adelantados de forma general?. Está claro que en los Objetivos  5, 2, y 1 del 

Milenio los avances han sido más dispares; los valores varían mucho de un país 

a otro;  las variables son muy discriminantes. Sin embargo, en variables de los 

Objetivos 7, 6, 3 y 5, los progresos son más homogéneos. 

Estos datos nos permiten analizar si una variable tiene más repercusión 

relativa en el indicador de bienestar y observar si en esa variable los valores 

entre países son parecidos o desiguales. 

Uniendo la información de los dos cuadros, se podría inferir cuál es la 

variable de más peso en la formación del indicador y las desigualdades de éstas 

entre países. Es decir, tasa de alfabetización de adultos tiene una gran 

repercusión en el Indice y existen grandes disparidades entre ellos. Asimismo, 

porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 

también con gran peso, en la formación del Indice presenta diferencias. 

En definitiva, en campos de actuación como la educación universal, la 

mejora de la salud materna, la igualdad de géneros, la erradicación de la pobreza 

o la reducción de la mortalidad infantil, se debería prestar especial atención en 

un futuro próximo, para seguir avanzando en el bienestar de esos países hacia el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo cual se puede 
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interpretar como elementos claves que en el futuro van a mejorar el valor del 

Indice. 

Estas conclusiones tienen claras implicaciones en la estrategia de ayuda al 

desarrollo de los organismos internacionales al objeto de reducir las 

desigualdades territoriales en el continente africano, lo que, sin duda, 

redundaría, en un mayor bienestar global.  

Para finalizar, reiterar que este trabajo aporta una visión de la realidad 

socioeconómica de estos países y pretende contribuir con nuevos matices a 

mejorar el conocimiento y el impacto de los indicadores en cada uno de ellos.  
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Ideas generales 

Antes de comenzar a redactar este apartado, queremos resaltar que los 

resultados, retos y problemas pendientes en las investigaciones anteriores, han 

sido recuperados, evaluados y tenidos en cuenta a la hora de elaborar estas 

conclusiones, las cuales vamos agrupar por capítulos. 

Probablemente, la crisis financiera mundial ha vuelto a recalcar que los 

países pobres son especialmente vulnerables a sus consecuencias, ya que 

carecen de los recursos para responder adecuadamente y pone en grave peligro 

los progresos logrados en avanzar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). 

En las reuniones celebradas en 2008 al cumplirse la mitad del plazo para 

alcanzar los ODM, los líderes mundiales expresaron su profunda preocupación 

ya que las deficiencias eran especialmente graves en cuanto al desarrollo 

humano, e hicieron un llamamiento para intensificar los esfuerzos en pro del 

desarrollo. 

Las principales conclusiones del capítulo primero se podrían asociar a la 

idea de que, a pesar de que  se ha avanzado en las teorías que han intentado 

interpretar las causas de la situación por la que atraviesan los países menos 

adelantados del mundo, los progresos no han sido suficientes para poder romper 
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sus ataduras con la pobreza, por lo que no ha sido posible mejorar sustancialmente 

la situación en la que se encuentran. 

Aplicar teorías económicas al mundo real exige dominar un gran número de 

conocimientos sobre la política, la historia y el contexto local. Así lo han 

entendido muchos economistas, que tienen en común haber pensado la Economía 

como un sistema de relaciones y no como una simple colección de mercados 

yuxtapuestos. 

Los obstáculos para el desarrollo económico son tan complejos que 

algunos economistas han sugerido que existe una especie de “trampa de la 

pobreza” que se aplica a algunos países. La llamada “trampa del subdesarrollo” 

es una circunstancia en la que un país está encerrado en una situación de un bajo 

ingreso per capita que se refuerza a sí misma. 

Dentro de la complejidad que supone abordar el subdesarrollo y sus 

causas no podemos dejar de considerar variables tan importantes como la 

población, la alimentación, la salud, la educación, los factores que se combinan 

en la producción y la tecnología. 

Asimismo, las necesidades esenciales como la alimentación, la salud, la 

educación y la vivienda deben ser cuantificadas con indicadores o Indices que 

recojan las condiciones económico-sociales de vida y resulten mucho más 

significativos que la renta individual. Estos deben ser un complemento necesario 

de dicho indicador. 

La globalización está afectando al concepto de minorías o países 

marginados no integrados en el nuevo sistema mundial, donde dominan  las 

empresas grandes y las élites políticas. Además, los elementos culturales dictan 

la forma de las estructuras sociales y económicas en mucho de esos países. 
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 Sobre la función de las instituciones internacionales, recogidas en el 

capítulo segundo, se reflexionó sobre su eficacia e, incluso, sobre la propia 

continuidad de algunas. 

Frente a la idea de que la UNCTAD tiene pocas razones para continuar, la 

realidad es que la organización ha venido reaccionando ante los hechos y está 

asegurando su continuidad como uno de los núcleos de mayor atención a estos 

temas, considerados desde una óptica integradora de todos ellos y no de forma 

separada como se contemplan en otras. 

 En el repaso histórico, en los años en los que la UNCTAD ha venido 

funcionando, salvo logros puntuales, las cosas no han mejorado para los países 

pobres, todo lo contrario. En 1960, el 20 % de los países más ricos en el mundo 

tenía una renta treinta veces mayor que el grupo del 20 % de los más pobres; sin 

embargo en 1995 la brecha había crecido y era ochenta y dos veces mayor. 

Pero si ha cambiado el mensaje. Ya no es el de que los países ricos deben 

sacar a los países pobres de su situación sino el de que los propios países pobres 

son los que deben hacer un esfuerzo de autogobierno y políticas sensatas y que 

los países desarrollados, las agencias internacionales y la sociedad civil deben 

coadyuvar a tal esfuerzo en un espíritu de responsabilidad compartida. 

Durante los setenta se hizo evidente que los países menos adelantados se 

estaban quedando cada vez más atrasados, por lo que en 1978, pidieron la 

UNCTAD que realizara estudios sobre sus necesidades y se recomendaba 

emprender para esos países un programa especial.  

A raíz de este hecho, se institucionalizó una Conferencia sobre Países 

Menos Adelantados en la que se analizan las dificultades por las que atraviesa el 

segmento más pobre y débil de la comunidad internacional. Su desarrollo 

económico y social representa el gran desafío. 
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La extrema pobreza, su frágil estructura económica y la consiguiente falta 

de capacidad de crecimiento y desarrollo, problemas a los cuales que 

frecuentemente se suman factores geográficos adversos, menoscaban los 

esfuerzos por mejorar la situación. Estos países están azotados por su fragilidad; 

la escasa capacidad humana, institucional y productiva; la aguda susceptibilidad 

a las crisis económicas externas; la vulnerabilidad a los desastres naturales, a los 

provocados por el hombre, y a las enfermedades transmisibles; el limitado 

acceso a la educación, los servicios médicos y otros servicios sociales; las 

precarias infraestructuras; y la falta de acceso a las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. 

 Además de los estudios generales que clarifiquen la situación, parece 

necesario preparar exámenes regionales, o por grupos de países, para determinar 

las deficiencias concretas de cada uno. Hecho este que se refuerza con nuestras 

conclusiones del análisis empírico. 

 Respecto a la evolución reciente de los países menos adelantados, en el 

capítulo tercero hemos seleccionado las variables que vamos a considerar en 

nuestro análisis. 

 Para evitar perder concreción ante las múltiples variables a elegir, hemos 

tomado como referencia los Objetivos del Milenio, entendiendo que la comunidad 

internacional ha considerado que son los fundamentales para avanzar en la lucha 

contra la pobreza. 

Del análisis de contenido de los Informes y trabajos consultados se 

desprende que como grupo, los países menos adelantados están lejos de 

conseguir el objetivo de reducir a la mitad la incidencia de la pobreza entre 1990 

y 2015, y no hay muestras de que se estén dando cambios significativos de la 

tendencia. La mayoría de los indicadores del desarrollo humano muestran que 

muy pocos están en camino de lograr los Objetivos. 
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Aunque el crecimiento económico se ha acelerado en los últimos años en 

los países menos adelantados, el proceso de reducción de la pobreza y desarrollo 

humano todavía es muy lento.  

Según los indicadores sobre los que se dispone de datos, la incidencia de 

la pobreza y la privación sigue siendo muy alta en la mayoría. Si bien podemos 

introducir el matiz de que se ha avanzado más en los países menos adelantados 

asiáticos que en los africanos, y en este último grupo sigue aumentando el 

número de personas extremadamente pobres.  

En parte del capítulo,  se atribuye la baja correspondencia entre el 

crecimiento del PIB per capita y la reducción de la pobreza a factores diversos. 

El tipo de crecimiento es la principal razón de la notable lentitud del proceso de 

reducción de la pobreza.  

La agricultura es la primera fuente de empleo en los países menos 

adelantados, pero su productividad es muy baja y aumenta muy lentamente, lo 

que lleva a un número creciente de personas a buscar empleo fuera del sector.  

Pocos países han sido capaces de generar suficientes oportunidades de 

empleo productivo para el número creciente de jóvenes que buscan empleo, 

además de que el crecimiento demográfico ha aumentado muy rápidamente.  

El abandono del campo podría ser positivo si las personas fueran 

expulsadas de la agricultura por el crecimiento de la productividad y empujadas 

hacia otros sectores con nuevas oportunidades de empleo. Hay síntomas de que 

esta transformación estructural se está produciendo en algunos países menos 

adelantados asiáticos, con una creciente industrialización basada en la expansión 

de las exportaciones de manufacturas.  
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Sin embargo, en la mayoría de los países menos adelantados el abandono 

de la agricultura es un proceso negativo que desplaza a la población porque no 

puede vivir de ella, pero que tampoco puede encontrar un trabajo remunerador 

en otra parte.  

Las políticas  que se pongan en práctica deben reconocer la importancia 

del empleo productivo como base para una reducción sustancial de la pobreza, 

lo cual no quiere decir que los gastos sociales y las metas de desarrollo humano 

no sean relevantes. 

En el caso de endeudamiento y la Ayuda Oficial al Desarrollo, a menos 

que haya cambios para crear la base productiva y las estructuras para reducir la 

vulnerabilidad ante las fluctuaciones excesivas de los precios de las materias 

primas, inevitablemente el endeudamiento volverá a ser insostenible, y se 

padecerán las consecuencias que genera. 

Los pocos indicadores sobre los que es posible obtener información de un 

número suficiente de países muestran cuatro características:  

- En algunos países menos adelantados están avanzando hacia el logro de 

algún Objetivo específico de Desarrollo del Milenio, pero son muy pocos los 

que realizan estos avances en un frente amplio que abarque más de tres metas. 

Existe una gran heterogeneidad de países así como diferencias en los progresos 

realizados. La primera línea de separación aparece entre los países africanos y 

los asiáticos. 

- Se están logrando más progresos en las metas que dependen 

principalmente del nivel de los servicios públicos ofrecidos, y los gobiernos y 

los donantes están comprometidos a aumentar el gasto público. En este sentido, 

los progresos logrados en la escolarización universal en la enseñanza primaria 

muestran lo que puede hacerse.  
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- En tercer lugar, existe una clara jerarquía de logros que refleja las 

prioridades de los gobiernos y también de los donantes. También reflejan la 

magnitud de las inversiones necesarias en infraestructuras físicas y en capital 

humano. En este sentido, las  realizaciones en la difusión de la escolarización en 

la enseñanza primaria superan los progresos en el acceso al agua, que a su vez 

superan los logros en el saneamiento. Ha habido avances considerables hacia 

metas que dependen principalmente de los servicios públicos y pueden 

alcanzarse con un aumento moderado de los gastos públicos. 

Por último, el avance hacia las metas que dependen más de los ingresos de 

los hogares que de la prestación de servicios públicos ha sido más lento. A este 

respecto, el progreso en la reducción de la incidencia de la pobreza extrema y el 

hambre ha sido lento.  

Lo que en general indican estas tendencias es que hasta ahora los países 

menos adelantados no han podido conseguir resultados múltiples en el camino 

hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y es probable que ello siga siendo 

así a no ser que esa tarea se sitúe en un marco de desarrollo económico, y que 

los esfuerzos se centren en la generación de puestos de trabajo y medios de vida 

productivos además de en ampliar la prestación de más servicios públicos 

vinculados directamente con esos Objetivos.  

En otro apartado, la subida de los precios internacionales de los alimentos 

tiene efectos devastadores. En 20 países menos adelantados las subidas de los 

precios agravarán las situaciones de emergencia alimentaria ya existentes, que 

requieren asistencia externa, debido a factores tales como desastres naturales, 

concentraciones de personas desplazadas internamente y malas cosechas locales.  

Lograr este cambio hacia un modelo de desarrollo más sostenible 

dependerá de las decisiones y de la voluntad política de los gobiernos de los 
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países menos adelantados. Sin embargo, éstos participan también en una 

asociación con los donantes para reducir la pobreza a través del desarrollo.  

Las mejoras del bienestar humano han sido muy lentas debido al tipo de 

crecimiento económico que se está produciendo y al modelo de desarrollo 

aplicado en los países menos adelantados.  

En otros países, el motor principal del crecimiento económico ha sido la 

expansión de las exportaciones. Especialmente en áreas de extracción de 

recursos naturales o zonas industriales francas, donde se hace un uso intensivo 

de capital y se mantienen escasas relaciones con el resto de la economía.  Las 

tasas de crecimiento sin precedente en los países menos adelantados en 2005 y 

2006 se basaron en los precios del petróleo. 

Sin embargo, el crecimiento basado en las exportaciones en general no ha 

sido incluyente, debido a la deficiente vinculación de los sectores exportadores 

con el resto de la economía. 

Aunque ha habido diversificación de las exportaciones, no hay motivos 

para sentirse satisfechos dado el alto grado de competencia en los mercados 

mundiales con respecto a las manufacturas de baja tecnología y que requieren 

poca cualificación, esos países siguen siendo muy vulnerables  

En otro apartado resaltar que los problemas de desarrollo y los desafíos 

que se plantean en ese ámbito, son muy complejos y de enormes proporciones. 

Para asegurar un mínimo éxito son imprescindibles medidas e iniciativas 

internacionales de apoyo, no sólo por la dependencia de recursos externos sino 

porque sus perspectivas se ven afectadas por fuerzas de origen externo (crisis 

financieras, energéticas, de alimentos, revueltas políticas o desastres naturales). 
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En definitiva, sería peligroso que el resultado final de las medidas 

adoptadas fuera que se lograsen las metas en sanidad y educativas pero los 

jóvenes terminaran su etapa de escolarización sin oportunidades de empleo para 

poner en práctica sus conocimientos.  

 Del capítulo cuatro queremos destacar que la pobreza se puede estudiar 

desde muchos puntos de vista. Definir un modo de abordarla fue nuestro reto.  

Además, los conceptos “necesidades” y “pobreza” no tienen el mismo 

significado en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados. Mientras 

en los primeros se liga la pobreza a la subsistencia, en los segundos se refiere a 

la marginación social de ciertos colectivos.  

También hemos querido dejar constancia que desde nuestro punto de 

vista, la pobreza se encuentra relacionada con los derechos de la persona y la 

posibilidad o no de poder ejercerlos. 

 Al entenderse que la pobreza no responde a circunstancias coyunturales, 

los procesos de pobreza lejos de mostrar tendencia a desaparecer tienden a 

acentuarse. 

Aunque se ha propiciado una reducción de los niveles de pobreza en el 

mundo hasta 2005; sin embargo, no se ha producido de forma equitativa en 

todos los países. Entre 1990 y 2000, algunos países experimentaron una gran 

mejora pero otros se estancaron e incluso empeoraron, especialmente los 

africanos. Países que hasta fechas recientes creían que estaban ganando la 

batalla a la pobreza, están viendo cómo renace, 

Asimismo, la percepción de la pobreza varía mucho de una cultura a otra 

y evoluciona con el tiempo. Los criterios para distinguir la pobreza tiende a 

reflejar las prioridades nacionales específicas y los conceptos normativos del 
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bienestar y derechos. En general, conforme se incrementa el bienestar de los 

países, su percepción del nivel mínimo aceptable de consumo (la línea de 

pobreza) cambia.  

También la elección entre una u otra variable dependerá del objetivo para 

el que se realiza la medición. Se utilizará como indicador de bienestar (ingreso o 

gasto en consumo) aquel que sea más apropiado en cada caso, en función de la 

información disponible.  

Para salvar estos obstáculos, aunque existen otros indicadores o variables, 

nos hemos centrado en los de los Objetivos del Milenio. 

Desde 1990 se realiza el Informe sobre Desarrollo Humano basado en el 

Indice de Desarrollo Humano (IDH) como parte del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en el estudio de tres 

dimensiones, básicas para el ser humano: medios materiales para llevar una 

existencia digna; disponer de una esperanza de vida larga y saludable. Lo que 

supondrá un buen sistema sanitario, niveles adecuados de cobertura salarial y 

sólidos sistemas de previsión social; tener acceso a un buen sistema educativo, 

que mejore el capital humano necesario para incrementar la competitividad de la 

economía y un crecimiento económico básico para seguir garantizado éxitos en 

materia social. 

Por lo tanto, el IDH es un indicador compuesto que mide el avance 

promedio de un país en función de tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano, a saber: longevidad, conocimiento y nivel de vida decente. 

Si bien no debe dejar de considerarse el valor del IDH como Indice 

sintético que pretende consolidar en una cifra única un concepto tan complejo 
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como el de desarrollo humano (concepto sobre el cual no existe total acuerdo), 

tampoco debe sobreestimarse su valor. El IDH, como cualquier Indice sintético, 

presenta la gran virtud de que una cifra resume un concepto complejo y la gran 

desventaja de que un problema complejo es sintetizado en un valor único. 

Resumiendo, ningún medidor refleja claramente ciertas dimensiones del 

bienestar como la salud, la esperanza de vida, la alfabetización, y el acceso a los 

bienes públicos o recursos de dominio público. Aunque resulta difícil que ciertos 

aspectos que afectan al nivel de vida de un individuo queden reflejados en 

términos de consumo e ingreso, esta medida debe completarse con otros 

indicadores como la esperanza de vida, nutrición y escolarización. 

Del  capítulo cinco se desprende que el método que hemos utilizado 

cumple los requisitos de fiabilidad para ser aplicado a nuestro trabajo. 

La medición del bienestar social no es tarea sencilla por la presencia de 

dos grupos de interconexiones: las relativas a los aspectos materiales y no 

materiales del bienestar, así como las relacionadas con el nivel de vida 

individual y colectiva. 

No obstante, en este trabajo se ha realizado  como aportación original una 

aproximación a la medición del bienestar social de los países menos 

adelantados.  

Como ya se ha mencionado, los indicadores sociales emergen con fuerza 

con la crisis del modelo de crecimiento, cuando todo el interés se centraba en la 

evolución de las macromagnitudes. Como alternativa, se propuso un nuevo 

enfoque, que evaluara el bienestar en términos no necesariamente monetarios. 

Los indicadores de bienestar dependerían, en gran medida, de lo que se 

pretendía conseguir con su utilización, de ahí que existieran diversas 

definiciones. 
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El DP2 verifica todas las propiedades matemáticas exigibles a un buen 

indicador sintético y posibilita la estimación de disparidades territoriales, en este 

caso, entre países.  

El DP2 constituye un método óptimo e idóneo para aplicar el enfoque de 

los indicadores sociales en la medición del bienestar social como resultado de un 

conjunto multivariante de factores. Además, este método soluciona mediante un 

método científico las principales limitaciones de este enfoque, o sea, el carácter 

desagregado de las medidas y la redundancia de la información. Es decir, el DP2 

es neutral, en el sentido de que no se determina de forma arbitraria ni el peso de 

los indicadores parciales, ni su ordenación en el indicador sintético, que se 

corresponde con su importancia relativa en el bienestar social, que es decisiva en 

la determinación del resultado final. 

Frente a la difusión de información de otros indicadores de una sola 

dimensión, los indicadores sintéticos, que aplicamos en nuestro estudio, integran 

toda la información sobre las variables relacionadas con el nivel de bienestar de 

una sociedad, con el DP2.  

En definitiva, con la aplicación de esta técnica se ha reducido la 

subjetividad asociada a la obtención del indicador sintético.  

A la hora de aplicar la técnica descrita lo hemos hecho a tres niveles, 

siguiendo los criterios geográficos que se establecen en la elaboración de los 

Informes anuales que se elaboran sobre los países menos adelantados. Nos 

pareció especialmente interesante hacer la aplicación a los países menos 

adelantados de Africa, al ser los más castigados por la pobreza. 

En segundo lugar nos referiremos a los países menos adelantados de Asia, 

con características más concretas y que como se ha podido apreciar en capítulos 

anteriores evolucionan de forma diferente. 
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La tercera muestra la componen países del grupo de Africa, Caribe y 

Pacífico (ACP), todos ellos en vías de desarrollo y con los que la Unión Europea 

tiene unas relaciones especiales. De todos ellos elegimos a los de la zona del 

pacífico, caracterizados por su insularidad, otro de los criterios que sigue 

Naciones Unidas para dividir a los países menos adelantados. 

Para el bloque de todos los países menos adelantados, el año de análisis 

fue 2007 (el último del que se disponían de datos), pero de aquellas variables 

para las que no se disponía de información a esa fecha, se ha tomado como 

alternativa el año más próximo. Esto ha sucedido en las variables: el porcentaje 

de la población que utiliza instalaciones sanitarias adecuadas, y el porcentaje de 

la población que utiliza instalaciones sanitarias adecuadas, que se emplea la 

información estadística existente en 2006; y en la variable: Porcentaje de 

mujeres en el Parlamento, se utiliza el dato disponible en 2005. 

 De la aplicación de la técnica se obtienen las siguientes conclusiones. 

De una primera lectura de los resultados, ya es posible observar factores 

que podrían permitir una ordenación de los países según los valores del 

indicador.  

En términos generales, el orden de aparición en la lista se asemeja 

bastante al del IDH, así como a las estimaciones hechas por la UNCTAD sobre 

avances de estos países en la consecución de los Objetivos del Milenio, 

recogidos en nuestro trabajo.  

Los países de Asia (salvo Afganistán y Yemen que atraviesan por 

situaciones muy especiales) y los insulares, están en los puestos superiores de la 

tabla, lo cual refuerza nuestras afirmaciones derivadas del análisis de contenido 

realizado en el capítulo tercero. 
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Se podían establecer grupos en varias categorías: 

- Países africanos (lo que se encuentran en peor situación), países asiáticos 

(en los que se avanza con un cierto grado de industrialización) y países insulares 

(basados en economías de servicios).  

- Países que avanzan hacia los Objetivos del Milenio y mejoran su 

bienestar social. 

- Países en zona intermedia, con avances en determinados campos. 

- Países con grandes problemas. 

Respecto a las variables Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 

nacimientos, el Ratio Deuda externa/ PIB y la Tasa de alfabetización de adultos, 

sobre el total población, incluidas, respectivamente, en los Objetivos 4, 8 y 2 del 

Milenio, presentan un gran peso en la clasificación final. 

Aunque en la mayoría de las variables, las diferencias son poco 

significativas entre países, sin embargo, en ciertas referencias sociales claves se 

mantienen aún notables distancias como: Mortalidad materna por cada 100.000 

nacidos vivos, la Tasa neta de matrícula escolar (total población) en Educación 

Primaria o el PIB per capita. 

En definitiva, en campos de actuación como la educación universal, la 

mejora de la salud materna, la igualdad de géneros, la erradicación de la pobreza 

o la reducción de la mortalidad infantil, se debería prestar especial atención en 

un futuro próximo para seguir avanzando en el bienestar, lo cual se puede 

interpretar como elementos claves que van a mejorar el valor del Indice. 
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Estas conclusiones tienen claras implicaciones para los gobiernos y en la 

estrategia de ayuda al desarrollo de los organismos internacionales, al objeto de 

reducir las desigualdades territoriales.  

Se ha avanzado también en la paridad de género y en la educación 

primaria y secundaria. Sin embargo, las perspectivas de la paridad de género en 

la educación terciaria y otras metas que dan autonomía a las mujeres,  son 

menos prometedoras. Los objetivos relacionados con el género enfrentan riesgos 

adicionales, ya que los datos disponibles indican que las mujeres, en general, 

son más vulnerables a sus efectos. Por esta razón, se hace más necesario tener en 

cuenta los aspectos relativos al género en cualquier paquete de medidas que 

intenten dar respuesta a esta situación. 

Las peores perspectivas aparecen en la salud. Además, es probable que 

haya grandes dificultades para reducir la mortalidad materna e infantil.  

Se han logrado algunos avances alentadores en detener y comenzar a 

revertir la propagación de importantes enfermedades transmisibles, como el 

VIH/SIDA y el paludismo, pero para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, hay que avanzar con más rapidez. También es probable que haya 

graves problemas para mejorar el acceso a instalaciones básicas de saneamiento, 

aunque, por otro lado, se han hecho mayores progresos con respecto al Objetivo 

conexo de mejorar el acceso a agua potable. 

Por áreas, Africa subsahariana se encuentra a la zaga en todos los 

Objetivos. La realidad que viven esos países hace necesario reafirmar el 

compromiso en todos los frentes, reforzar los programas esenciales de salud y 

educación (como la lucha contra el SIDA y el paludismo), el mejoramiento de 

los sistemas de salud y la iniciativa de vía rápida de educación para todos.  



434 
 

Asimismo, plantean urgentes desafíos los programas y servicios sociales 

para proteger los hogares pobres y vulnerables de los posibles y graves efectos 

en las personas (como el aumento de la mortalidad infantil). Esto supone dar una 

gran prioridad a los programas de nutrición y atención primaria de la salud. 

Para financiar esos programas hará falta más apoyo de los donantes, pero 

los países también deberán crear espacio fiscal, lo que exigirá recortar los gastos 

de menor prioridad y aumentar la eficiencia de los programas existentes, en los 

campos de mayor vulnerabilidad. 

La información no lo es todo. La creación de redes de salud y de 

asistencia para el aprendizaje a distancia son aplicaciones que pueden atacar dos 

de los problemas más graves de los países empobrecidos: la educación y la 

salud. 

En este sentido, existe un riesgo de que las nuevas tecnologías aplicadas 

para combatir determinados Objetivos, puedan dividir y polarizar aún más a las 

sociedades y crear un nuevo tipo de exclusión. 

Urge, por tanto, trabajar con Objetivos claros dirigidos hacia un desarrollo 

humano realista. Hay que adaptar con creatividad la tecnología a las necesidades 

y limitaciones concretas, crear contenidos de interés local dando espacio a la 

diversidad cultural y dotar de acceso a las comunidades donde no sea viable 

pensar en la conexión. 

En el campo de la igualdad de género falta mucho por hacer. Se desprende 

de nuestro trabajo que aquellos países que incorporan a sus mujeres a las tareas 

económicas, progresan mejor. Se trata de un grupo que ha sido históricamente 

postergado de los beneficios del desarrollo. 
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El objetivo es revalorizar su rol en la comunidad, elevar el nivel de sus 

ingresos y mejorar sus capacidades técnico-profesionales y autoestima. 

Es necesario el fortalecimiento de los grupos de mujeres existentes, o en 

procesos de consolidación, a la vez que se estimula su participación activa tanto 

en la gestión y desarrollo de los asentamientos, como en la administración y el 

mantenimiento de los equipamientos y servicios básicos de la comunidad. 

La utilización del mencionado Indice de Desarrollo de Género o  el Indice 

de Potenciación de Género (IPG), contribuirían para aclarar aún más la situación 

de cada país respecto a estas variables. 

En definitiva, los valores del indicador DP2 y sus posteriores cálculos, 

ponen de manifiesto la existencia de notables disparidades territoriales en los 

países menos adelantados en cuanto al grado de cumplimiento de los Objetivos 

del Milenio. De ahí, la necesidad de programas especiales de ayuda para 

determinados países, en función de las debilidades detectadas.  

Estas conclusiones tienen claras implicaciones en la estrategia de ayuda al 

desarrollo de los organismos internacionales, al objeto de reducir las 

desigualdades.  

Para finalizar, únicamente nos queda reiterar nuestra intención de que este 

trabajo constituya una aportación en el intento, que compartimos con otros 

investigadores, de aproximarse a la medición y la mejora del bienestar social, en 

este caso, de los países menos adelantados. 
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Proyectos futuros de investigación sobre el tema 

 

Esta investigación que presento, abre nuevas posibilidades de cara al 

futuro.   

Nuestros avances en el conocimiento de las nuevas capacidades que se 

deberían activar en los países menos adelantados para que mejoren sus 

circunstancias económicas y sociales, requerirían posteriores investigaciones en 

las líneas que hemos abierto,  y que podrían centrarse: en las medidas de política 

económica que habría que  implementar para conseguirlo en un plano general y 

en otros más particulares. 

Asimismo, los organismos internacionales  tendrían que estudiar otras 

líneas de actuación o reforzar las actuales,  para crear un clima global de 

conciencia sobre las necesidades de ayuda concreta a estos países, más eficaz y 

con nuevas fórmulas para financiarlas. 

Otros estudios habría que enfocarlos hacia análisis similares al nuestro, 

pero para un número más reducido de países con más afinidades, basándonos en 

las divisiones que proponemos. Sus resultados podrían concretar aún mejor las 

medidas que se deberían adoptar para ajustarse a sus condiciones. 

Por último, hay una tarea importante y más particularizada, que sería el 

análisis de casos o país por país. En este escenario, habría que adentrase en un 

estudio donde se especificara cómo están incidiendo las variables detectadas en 

el bienestar general y cómo se relacionan esas variables entre sí.  Las 

circunstancias concretas de un país, especialmente cuando se refiere a conflictos 

bélicos, catástrofes, regímenes políticos en el poder, o la propia desagregación 

en la generación de su renta, son determinantes en muchos casos.  
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ANEXO 1: DESCRIPCION DE LOS INDICADORES PARCIALES O 
VARIABLES, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO DE 
LA ONU  
 
 
 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
a) PIB real per capita 
Uno de los principales desafíos planteado en los ODM es lograr el Objetivo 1. 
El PNUD está trabajando activamente en asistir a los países monitorear su 
progreso y alzanzar este objetivo. En este contexto, muchas de las mejores 
prácticas han surgido de los vínculos que se han establecido entre los documento 
de estrategia de lucha contra la pobreza y los ODM. 
b) Tasa de actividad 
Este indicador se enmarca en el objetivo de la generación del pleno empleo, 
incorporado en la meta del acceso universal, tanto de jóvenes como de adultos, 
al empleo remunerado y, por tanto, elevar la calidad de sus vidas, definido en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en 1995, como un factor clave 
para luchar contra la pobreza.  
 
Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con 
ingresos inferiores a un dólar. 
Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 
incluidas las mujeres y los jóvenes. 
Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 
padezcan hambre. 
 
Objetivo 2. Educación universal. 
 
a) Tasa de alfabetización de adultos (población total) 
La tasa de alfabetización, en cuanto medida de la eficacia del sistema de 
enseñanza primaria, muchas veces se considera como indicador sustitutivo del 
progreso social y económico. En este contexto, la tasa de alfabetización es 
sencillamente el complemento de la tasa de analfabetismo. 
b) Tasa neta de matrícula escolar (total población) en Educación Primaria 
Este indicador, que supervisa la cobertura del sistema educativo y el avance de 
los alumnos, tiene como objeto medir la formación de capital humano y la 
calidad y eficiencia del sistema escolar. 
 
Meta 2A: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 
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Objetivo 3. Igualdad entre géneros. 
 
a) Fuerza de trabajo de la mujer (%) 
La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso 
del desarrollo humano. El PNUD, está comprometido con hacer que la equidad 
de género sea una realidad, no sólo por ser imperativo moral, sino que también 
es una manera de promover prosperidad y bienestar para todos.  
El PNUD trabaja en asesoramiento de políticas pro-mujer, en desarrollo de 
capacidades y apoya proyectos en pos de la equidad de género en conjunto.  
b) Mujeres en el Parlamento (%) 
La representación de las mujeres en los parlamentos es un aspecto de las 
oportunidades de la mujer en la vida política y pública y, por consiguiente, está 
vinculado con la emancipación de la mujer. De hecho, en un tercio de los países 
en desarrollo, las mujeres representan menos  del 10% de los parlamentarios, 
quedando excluidas en la adopción de decisiones en los niveles más altos. 
 
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza para el año 2015. 
 
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños. 
 
a) Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos 
b) Esperanza media de vida al nacer 
Este indicador mide la supervivencia de los niños. Refleja también las 
condiciones sociales, económicas y ambientales en que viven los niños, que se 
utilizan con frecuencia para identificar a las poblaciones vulnerables.  
 
Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los 
niños menores de 5 años.  
 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna. 
 
a) Mortalidad materna por cada 100.000 nacidos 
b) Proporción sobre la media del conjunto de los PMA de partos atendidos 
por personal especializado. 
La medición precisa de la mortalidad materna resulta excepcionalmente difícil, 
excepto en los casos en que hay un registro completo de las muertes y sus 
causas. Se han propuesto varios indicadores de proceso para supervisar los 
progresos, considerando con especial atención la atención profesional recibida 
durante el embarazo y el parto, en particular, para hacer frente a las 
complicaciones. El indicador más comúnmente disponible es la proporción de 
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mujeres que dan a luz con ayuda de un proveedor de servicios de salud 
médicamente capacitado. 
Este indicador refleja el objetivo de Mejorar la salud materna, con la meta 5A de 
Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes. 
 
Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 
 
Objetivo 6. Lucha contra el SIDA y otras enfermedades infecciosas. 
 
a) Prevalencia estimada (%) de VIH en adultos 
El PNUD trabaja en la prevención de la propagación del VIH/SIDA y en la 
reducción de su impacto. Como un asociado para el desarrollo bien acreditado y 
como copatrocinador de ONUSIDA, el PNUD ayuda a los países situar el 
VIH/SIDA al centro de sus estrategias nacionales de desarrollo y estrategias 
nacionales de reducción de pobreza. También colabora con el desarrollo de 
capacidades locales para movilizar todos los niveles de gobierno y de la 
sociedad civil para dar una respuesta coordinada a la epidemia y proteger los 
derechos de las personas viviendo con el VIH, las mujeres y grupos de 
población más vulnerables. 
b) Tasa de mortalidad debida a la tuberculosis por cada 100.000 habitantes 
La detección de la tuberculosis y su cura son intervenciones fundamentales para 
hacer frente a los problemas de la pobreza y la desigualdad.  
 
Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 
propagación del VIH/SIDA. 
Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento de la infección 
por VIH a quienes lo necesiten. 
Meta 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del 
paludismo y otras enfermedades graves. 
 
Objetivo 7. Sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Los ODM sirven como un nuevo marco para el desarrollo sostenible, pues 
exigen que a través del establecimiento de metas y objetivos de equidad social, 
se contribuya al desarrollo económico y a su vez se vele por la sustentabilidad 
ambiental. El PNUD está comprometido con los ODM y en su quehacer busca 
establecer efectivamente un apoyo local, político y financiero para dar apoyo al 
desarrollo sostenible. 
La integración de los principios del desarrollo sostenible a las políticas 
nacionales es clave para una implementación y promoción exitosa de la 
sostenibilidad ambiental. El PNUD provee asistencia para la formulación de 
estrategias y políticas para el desarrollo sostenible a nivel nacional y local.  
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a) Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable. 
Este indicador se vincula al objetivo de reducir a la mitad, para el año 2015, el 
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento. 
b) Porcentaje de la población que utiliza instalaciones sanitarias adecuadas 
Un saneamiento adecuado es importante para las poblaciones urbanas y rurales, 
pero los riesgos son mayores en las zonas urbanas, donde es más difícil evitar el 
contacto con los desechos. 
 
Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que 
carezcan de acceso sostenible a agua potable. 
 
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
 
a) Número de líneas de teléfono por 1.000 habitantes. 
Este indicador es importante para supervisar el desarrollo, ya que no es posible 
este proceso sin la infraestructura necesaria.  
Meta 8F: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
b) Ratio deuda externa/PIB 
Entre los objetivos marcados por la ONU, se encuentra abordar en todas sus 
dimensiones los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas 
nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. Este 
indicador permite determinar si los niveles de deuda son sostenibles. 
Para cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio, el aumento de la ayuda 
(hasta conseguir la meta del 0,7% del PNB) y el alivio de la deuda deben ir 
acompañados de una mayor apertura de los intercambios comerciales, de una 
aceleración de la transferencia de tecnología y de mayores oportunidades de 
empleo para el creciente número de jóvenes que viven en el mundo en 
desarrollo. 
 
Meta 8D: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en 
desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo. 

Fuente: ONU (varios años) y elaboración propia. 
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PIB real per 
cápita 2006 

Tasa de 
actividad  

Tasa de 
alfabetización  

Tasa de 
matriculación 

escolar en 
Educación 
Primaria 

% Mujeres en el 
Parlamento 

Fuerza de 
trabajo mujer %

País 
(dólares de 

2006) 
2006 

de adultos 
(2006) 

Total población 
(2006) 

2006 2005 

Afganistán 319 64 34,3 60 27,7 37,8 
Angola 2.855 82 67,4 35 15 47,7 
Bangladesh 437 70 72,1 88,9 6,3 43,6 
Benin 536 70 34,7 77,7 10,8 48 
Bhután 1.422 64 74,4 73,9 8,5 40,6 
Burkina Faso 416 83 23,6 44,1 15,3 47,5 
Burundi 114 93 59,3 58,3 30,5 50,9 
Camboya 453 77 86,2 96,5 16,3 53,7 
Chad 634 71 25,7 60,2 5,2 46,6 
Djibouti 925 68 70,3 34,4 13,8 46,2 
Eritrea 249 74 60,5 48,6 22 50,6 
Etiopia 164 80 35,9 60 21,9 42,9 
Gambia 307 72 42,5 72,4 9,4 46,3 
Guinea  311 83 29,5 69,4 19,3 46,8 
Guinea Ecuatorial 19.166 70 87 87,7 18 36,5 
Guinea-Bissau 196 77 44,8 45,1 14 42,1 
Haití 489 69 52 50 4,1 43,7 
Islas Salomón 860 69 62 63,3 0 47,5 
Kiribati 801 60 80 97,4 4,3 41,3 
Lesotho 725 57 82,2 75,2 23,5 42,2 
Liberia 192 69 51,9 66,2 12,5 40,8 
Madagascar 287 83 70,7 92,9 7,9 45,9 
Malawi 164 87 64,5 92,8 13 49,2 
Malí 498 78 24 59,1 10,2 47,2 
Mauritania 899 69 51,2 76,7 22,1 45 
Mozambique 349 84 46,5 76,6 34,8 51,3 
Myanmar 281 77 94,5 99 30 44,4 
Nepal 290 64 79,3 79,2 33,2 43,1 
Níger 247 84 28,7 42,5 12,4 44 
Rep. Centroafricana 333 79 48,6 61 10,5 46,7 
Rep. Dem. Del Congo 136 64 67,2 51 8,4 44,3 
Rep. Dem. Popular Lao 599 67 83,9 82,7 25,2 48 
Rep. Unida de Tanzania 335 78,1 69,4 92,5 30,4 49,6 
Rwanda 242 82 64,9 73 48,8 51,2 
Samoa 2.348 59 98,6 90,4 8,2 34,8 
Senegal 768 68 39,3 69,6 22 45,5 
Sierra Leona 318 75 34,8 70 13,2 38,5 
Somalia 283 77 22 22 8,2 44,7 
Sudán 934 48 60,9 41,2 18,1 31,5 
Togo 356 70 53,2 77,5 11,1 41,4 
Tuvalu 2.441 70 85 63 0 50 
Uganda 346 83 66,8 70 30,7 48,7 
Vanuatu 1.635 84 78 92,5 3,8 46,2 
Yemen 853 39 80,4 73,8 0,3 29,6 

Zambia 938 78 68 92 15,2 43,8 
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Tasa de 
mortalidad 
infantil por 
cada 1.000 

nacimientos 

Esperanza 
media de vida 

al nacer 

Mortalidad 
martena 

% sobre la 
media de los 

PMA. 
Media=100% 

Prevalencia 
estimada % 
de VIH en 
adultos 

Tasa de 
mortalidad 

tuberculosis 
por 100.000 
habitantes 

País 

de los niños 
menores de 1 

año. Año 
2006 

2005 
por 100.000 

nacidos vivos 
(2005) 

de partos 
atendidos por 

personal 
especializado. 

año 2005 

2005 2006 

Afganistán 165 46 1.800 14 0,1 30 

Angola 154 41,4 1400 118 3,7 33,4 

Bangladesh 52 63,9 570 18 0,1 44,7 

Benin 88 55 840 205 1,8 18,2 

Bhután 63 63,5 440 56 0,1 43,7 

Burkina Faso 122 48,5 700 142 2 69,1 

Burundi 109 44,7 1100 89 3,3 102,1 

Camboya 65 57 540 44 1,6 89,5 

Chad 124 44 1500 36 3,5 89,9 

Djibouti 86 53,4 650 161 3,1 156,6 

Eritrea 48 54,9 450 74 2,4 16,4 

Etiopia 77 42,7 720 16 0,9 92 

Gambia 84 56,8 690 150 2,4 54,8 

Guinea  98 54,1 910 100 1,5 69,7 

Guinea Ecuatorial 124 42,3 680 171 3,2 87,2 

Guinea-Bissau 119 45,1 1100 102 3,8 44,1 

Haití 60 52,6 670 68 3,8 71 

Islas Salomón 55 62,9 220 85 0,1 860 

Kiribati 47 62,8 560 85 0,1 801 

Lesotho 102 35,2 960 145 23,2 263,1 

Liberia 157 42,5 1200 134 1,2 62 

Madagascar 72 55,8 510 134 0,5 47,6 

Malawi 76 40,5 1100 142 14,1 101,7 

Malí 119 48,6 970 107 1,7 90,3 

Mauritania 78 53,7 820 150 0,7 75,3 

Mozambique 96 41,8 520 126 16,1 127,1 

Myanmar 74 61,1 380 57 1,3 12,9 

Nepal 46 62,7 830 19 0,5 22,8 

Níger 148 44,9 1800 86 1,1 38,3 

Rep. Centroafricana 115 39,4 980 139 10,7 99,7 

Rep. Dem. del Congo 129 44 1100 160 3,2 81,6 

Rep. Dem. Popular Lao 59 61,9 660 20 0,1 24,1 

Rep. Unida de Tanzania 74 46,3 950 113 6,5 77,9 

Rwanda 98 44,1 1300 103 3,1 127,5 

Samoa 23 70,7 290 100 0,1 2.348 

Senegal 60 56,5 980 136 0,9 64,5 

Sierra Leona 159 41,4 2100 113 1,6 148,6 

Somalia 90 47,7 1400 86 0,9 63 

Sudán 61 56,7 450 228 1,6 71,2 

Togo 69 55,1 510 163 3,2 137,6 

Tuvalu 31 60 290 100 0,1 2.441 

Uganda 78 50 550 111 6,7 92,9 

Vanuatu 30 69,5 290 88 0,1 1.635 

Yemen 75 61,7 430 36 3,8 9,8 

Zambia 90 52,5 830 113 17 114,6 
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% población que 
utiliza 

% Población que 
utiliza instalaciones

Número de 
líneas de 

Deuda externa/PIB 

País 
fuentes mejoradas 
agua potable Año 

2005 

sanitarias 
adecuadas  Año 

2005 

teléfono * 1000 
habitantes Año 

2006 
2005 

Afganistán 22 30 5 21,1 

Angola 53 31 6 21,2 

Bangladesh 80 36 8 33,2 

Benin 67 33 9 17,3 

Bhután 81 52 40 75,7 

Burkina Faso 61 13 7 18,5 

Burundi 79 36 4 156,2 

Camboya 65 28 2 48,6 

Chad 42 9 1 27,1 

Djibouti 73 82 16 60,3 

Eritrea 60 9 8 73,7 

Etiopia 22 13 9 17,5 

Gambia 82 53 34 142 

Guinea  50 18 3 98,9 

Guinea Ecuatorial 43 53 20 3,2 

Guinea-Bissau 59 35 8 233,6 

Haití 54 30 17 23,9 

Islas Salomón 69 62 63,3 0 

Kiribati 60 80 97,4 4,3 

Lesotho 79 37 27 44,8 

Liberia 61 27 2 423,8 

Madagascar 50 34 7 26,4 

Malawi 73 61 8 26,9 

Malí 50 46 6 24,5 

Mauritania 53 34 11 61,2 

Mozambique 43 32 3 47,8 

�������� 80 82 9 20 

Nepal 89 27 22 38,1 

Níger 46 13 2 22 

Rep. Centroafricana 75 27 2 68,3 

Rep. Dem. del Congo 46 30 0 131,1 

Rep. Dem. Popular Lao 60 48 13 86,9 

Rep. Unida de Tanzania 62 47 4 33,2 

Rwanda 74 42 2 16,8 

Samoa 59 98,6 90,4 8,2 

Senegal 76 57 24 21,6 

Sierra Leona 57 39 5 98,5 

Somalia 29 26 12 200 

Sudán 70 34 17 51,2 

Togo 52 35 13 81,9 

Tuvalu 70 85 63 0 

Uganda 60 43 4 13,4 

Vanuatu 84 78 92,5 3,8 

Yemen 66 46 46 29,2 

Zambia 58 55 8 21,7 
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ANEXO DE CUADROS ESTADISTICOS 

  



448

  



449 

A.1.- PIB real, total y per cápita, población: niveles y tasas de crecimiento anual medio 
País PIB real PIB real per cápita PIB real per cápita Población 

(en porcentaje) (dólares de 2006)a (en porcentaje) (millones) 

  2003 2004 2005 2006 1980 1990 2006 2003 2004 2005 2006 2006

Afganistán 14,3 9,4 14,5 11,1 496 466 319 9,9 5,1 10,0 6,8 26,1

Angola 3,3 11,2 20,6 14,3 2371 2115 2855 0,3 7,9 17,2 11,1 16,6

Bangladesh 6,3 5,4 6,7 6,5 233 267 437 4,3 3,4 4,8 4,7 156,0

Benín 3,9 3,1 2,9 3,6 448 460 536 0,5 -0,2 -0,4 0,4 8,8

Burkina Faso 7,9 6,6 5,9 5,9 286 298 416 4,5 3,2 2,6 2,7 14,4

Burundi -1,2 4,4 0,9 6,1 152 164 114 -4,5 0,6 -2,9 2,0 8,2

Bután 7,6 6,8 6,5 8,5 316 644 1422 4,6 4,1 4,2 6,5 0,6

Cabo Verde 4,7 4,4 5,8 5,5 883 1198 2153 2,2 2,0 3,3 3,1 0,5

Camboya 7,0 14,9 13,4 7,2 175 207 453 5,2 12,9 11,5 5,4 14,2

Chad 14,3 33,7 8,6 2,9 299 373 634 10,1 29,0 5,0 -0,3 10,5

Comoras 2,1 1,9 2,8 1,2 603 576 486 -0,6 -0,7 0,2 -1,3 0,8

Djibuoti 3,5 3,0 3,2 4,2 1493 998 925 1,6 1,2 1,4 2,4 0,8

Eritrea 3,9 2,0 4,8 2,0 .. .. 249 -0,5 -2,2 0,8 -1,6 4,7

Etiopía -3,5 13,1 10,3 10,6 .. .. 164 -6,0 10,3 7,5 7,9 81,0

Gambia 6,9 5,1 5,0 5,6 268 293 307 3,6 1,9 2,0 2,7 1,7

Guinea 1,2 2,7 3,3 5,0 253 260 311 -0,6 0,8 1,4 3,0 9,2

Guinea Ecuatorial 13,6 30,0 9,3 -1,0 1738 1324 19166 11,0 27,0 6,8 -3,3 0,5

Guinea-Bissau 0,6 2,2 3,5 4,6 211 269 196 -2,5 -0,9 0,4 1,5 1,6

Haití 0,4 -3,5 1,8 2,3 907 723 489 -1,2 -5,0 0,2 0,7 9,4

Islas Salomón 6,5 8,0 5,0 5,0 1086 1044 860 3,8 5,3 2,4 2,5 0,5

Kiribati 0,9 -2,0 3,6 0,8 676 552 801 -0,9 -3,8 1,8 -0,9 0,1

Lesotho 2,7 4,0 2,9 1,6 435 547 725 1,7 3,2 2,2 0,9 2,0

Liberia -31,3 2,6 5,3 7,0 1067 304 192 -32,2 0,8 2,4 2,9 3,6

Madagascar 9,8 5,3 4,6 4,7 408 329 287 6,7 2,4 1,7 1,9 19,2

Malawi 6,1 6,7 1,9 8,5 127 110 164 3,4 4,1 -0,7 5,8 13,6

Maldivas 9,2 11,3 -4,0 21,7 599 1306 3020 7,6 9,6 -5,6 19,7 0,3

Mali 7,6 2,3 6,1 4,6 322 366 498 4,4 -0,8 3,0 1,5 12,0

Mauritania 5,6 5,2 5,4 14,1 852 753 899 2,5 2,2 2,5 11,1 3,0

Mozambique 7,9 7,5 6,2 8,5 218 198 349 5,3 5,0 3,8 6,3 21,0

Myanmar 13,8 13,6 13,2 7,0 93 87 281 12,9 12,6 12,3 6,1 48,4

Nepal 3,3 3,8 2,7 1,9 173 218 290 1,2 1,7 0,7 -0,1 27,6

Níger 3,8 -0,6 7,1 3,5 367 268 247 0,2 -4,0 3,4 0,0 13,7

Rep. Centroafricana -7,6 1,3 2,2 3,2 499 428 333 -9,0 -0,2 0,5 1,4 4,3

Rep. Dem. de Lao 5,8 6,9 7,3 7,3 233 316 599 4,1 5,3 5,6 5,5 5,8

Rep. Dem. del Congo 5,8 6,6 6,5 6,5 370 299 136 2,7 3,4 3,2 3,2 60,6

Rep. Unida de Tanzania 7,1 6,7 6,9 5,9 247 236 335 4,3 4,0 4,3 3,3 39,5

Ruanda 0,7 3,8 6,0 3,0 265 226 242 -1,0 2,2 3,9 0,5 9,5

Samoa 3,5 3,7 5,1 4,0 1788 1694 2348 2,8 3,1 4,4 3,1 0,2

Santo Tomé y Príncipe 4,1 3,9 3,0 5,5 557 419 480 2,3 2,2 1,3 3,8 0,2

Senegal 6,7 5,6 5,5 4,0 647 653 768 3,9 2,9 2,8 1,4 12,1

Sierra Leona 10,7 9,6 7,5 9,7 344 356 318 5,6 5,0 3,7 6,8 5,7

Somalia 2,1 2,8 2,4 2,4 369 395 283 -0,9 -0,2 -0,6 -0,6 8,4

Sudán 6,1 7,2 7,9 12,1 598 472 934 4,1 5,1 5,7 9,7 37,7

Timor Leste -6,2 0,4 2,2 -1,6 .. 453 319 -11,9 -5,5 -2,9 -5,7 1,1

Togo 1,9 3,0 0,8 4,2 574 464 356 -0,9 0,2 -1,9 1,4 6,4

Tuvalu 4,0 4,0 2,0 1,0 1747 1599 2441 3,5 3,5 1,6 0,6 0,0

Uganda 6,5 5,6 6,5 6,2 197 209 346 3,1 2,2 3,1 2,8 29,9

Vanuatu 2,4 4,2 3,1 3,4 1242 1576 1635 -0,2 1,5 0,5 0,9 0,2

Yemen 3,7 3,8 4,6 3,9 .. 636 853 0,7 0,8 1,5 0,9 21,7

Zambia 4,3 6,2 5,1 6,0 1163 944 938 2,4 4,3 3,2 4,1 11,7
PMA 5,5 7,3 7,9 7,5 336 322 454 3,0 4,7 5,3 5,0 785,4
PMA de Africa y Haití 4,5 7,6 7,9 8,2 403 367 468 1,7 4,7 5,0 5,3 481,1
PMA de Asia 7,2 6,9 7,9 6,4 242 252 424 5,1 4,8 5,8 4,3 300,4
PMA insulares 4,2 5,4 2,4 7,5 641 833 1068 0,8 2,0 -0,6 4,6 3,9

Otros países en desarrollo 5,6 7,1 6,5 6,9 1243 1464 2580 4,3 5,8 5,2 5,6 4499,6

Todos los países en desarrollo 5,6 7,1 6,5 7,0 1134 1317 2264 4,1 5,6 5,1 5,5 5285,1

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la División de Estadística y la División de Población del DAES/Naciones 
Unidas, enero de 2008.                                                                                                                                                                                              
  a. Los datos sobre el PIB real se recalcularon utilizando un deflactor implícito del PIB. 
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A.2.- Producción agrícola, manufacturera y formación de capital bruto (en porcentaje) 

País 

Participación porcentual de la 
agricultura en: Participación de las 

manufacturas en el PIB 

Participación de la 
formación de capital 

bruto en el PIB Fuerza de 
trabajo total 

Participación 
en el PIB 

  1990 2004 1990 2006 1980 1990 2006 1980 1990 2006

Afganistán 70,3 65,6 35,7 42,4 21,7 20,6 14,7 13,2 13,4 17,3

Angola 74,5 70,8 18,0 8,0 9,4 4,9 3,8 20,4 11,7 13,1

Bangladesh 65,2 51,8 30,8 20,2 16,6 13,4 16,6 23,2 16,4 25,6

Benín 63,6 50,0 35,4 37,3 8,4 7,5 8,3 22,2 14,2 21,0

Burkina Faso 92,4 92,2 28,6 26,1 11,4 14,2 13,3 26,6 18,8 24,5

Burundi 91,6 89,7 52,4 38,4 9,0 16,8 13,2 13,9 15,8 23,2

Bután 94,1 93,6 39,0 22,2 2,9 8,4 7,6 31,2 36,3 53,5

Cabo Verde 30,9 20,4 15,2 11,5 4,9 7,9 4,6 41,9 43,6 38,7

Camboya 73,9 68,5 50,1 29,6 3,5 7,3 20,9 9,3 8,3 19,3

Chad 83,2 71,4 39,2 21,3 13,4 14,6 6,7 8,2 7,2 23,6

Comoras 77,6 71,8 40,4 49,1 3,9 4,1 4,2 33,2 20,2 13,8

Djibuoti 82,0 76,8 3,1 3,7 9,7 3,6 2,8 14,4 27,1 19,7

Eritrea .. 76,3 .. 17,1 .. .. 10,4 .. .. 18,1

Etiopía .. 80,7 .. 47,5 .. .. 4,6 .. .. 19,8

Gambia 82,0 77,7 22,2 32,4 6,6 5,6 5,3 14,5 17,9 24,1

Guinea 87,2 82,3 23,8 25,2 4,5 4,6 4,1 13,4 17,0 21,5

Guinea Ecuatorial 74,8 68,4 61,9 4,4 1,3 1,6 5,0 11,9 54,4 33,2

Guinea-Bissau 85,4 81,8 44,6 60,8 11,7 .. .. 28,2 14,7 15,7

Haití 67,8 60,2 35,8 30,8 19,1 15,5 7,8 17,9 14,3 28,6

Islas Salomón 76,7 71,5 45,5 44,5 4,1 3,7 5,9 22,0 20,1 19,6

Kiribati 30,0 25,6 18,6 9,7 1,2 1,2 0,8 44,0 93,1 43,6

Lesotho 41,3 38,4 20,8 16,2 6,3 12,2 17,4 42,5 53,2 41,1

Liberia 72,4 65,5 53,4 65,2 9,5 11,2 10,2 26,8 10,8 12,3

Madagascar 78,1 72,5 28,6 27,6 17,2 11,6 15,4 23,5 17,0 21,7

Malawi 86,6 81,3 45,0 38,3 17,6 19,5 11,6 22,2 17,1 10,5

Maldivas 32,6 19,1 14,9 8,4 7,6 7,5 6,6 31,5 31,5 55,6

Mali 85,8 78,7 47,8 38,3 4,3 8,1 9,0 18,5 22,2 22,5

Mauritania 55,2 51,8 37,5 25,6 5,6 9,0 5,7 26,8 19,5 29,0

Mozambique 83,4 80,3 37,1 21,5 22,0 11,7 13,0 10,2 19,7 24,8

Myanmar 73,3 68,9 57,3 52,6 9,5 7,8 9,3 21,5 13,4 15,2

Nepal 93,6 92,8 50,6 38,1 4,3 6,0 7,5 18,3 18,4 30,3

Níger 89,8 86,8 35,3 43,2 3,8 7,3 6,5 31,5 12,8 22,8

Rep. Centroafricana 80,2 69,2 43,0 51,8 8,8 9,8 11,2 7,0 12,3 5,7

Rep. Dem. de Lao 78,2 75,8 61,2 46,8 9,6 10,0 20,1 7,4 11,3 30,7

Rep. Dem. del Congo 67,8 61,3 28,6 51,2 8,7 9,5 5,4 24,9 25,0 16,7

Rep. Unida de Tanzania 84,4 78,7 44,2 44,5 9,9 8,3 6,9 19,1 35,0 22,5

Ruanda 91,7 90,1 43,6 41,8 15,8 15,8 9,2 19,6 13,9 20,8

Samoa 42,1 30,8 20,5 13,0 19,2 19,2 15,2 27,6 22,9 9,8

Santo Tomé y Príncipe 71,4 61,8 27,6 17,7 5,4 4,3 3,9 16,8 29,5 67,6

Senegal 76,8 72,4 19,4 16,3 12,4 15,0 16,2 9,3 11,4 25,6

Sierra Leona 67,5 60,1 39,6 47,2 4,3 3,7 2,5 16,1 10,0 16,5

Somalia 75,3 69,3 69,3 60,1 4,7 2,0 2,5 9,1 23,6 20,3

Sudán 69,5 57,4 33,8 45,8 7,4 8,7 8,3 23,1 7,3 23,8

Timor Leste 83,6 81,2 29,5 32,2 .. 2,9 2,6 - 35,0 19,0

Togo 65,5 57,3 36,6 43,1 8,0 6,6 6,1 36,3 25,1 20,8

Tuvalu .. .. 25,6 16,7 1,3 3,1 3,4 33,1 93,1 55,7

Uganda 84,5 78,1 52,8 32,2 7,0 6,4 9,0 6,2 14,7 24,8

Vanuatu 42,9 34,0 20,0 14,4 4,1 5,9 3,5 28,9 43,2 20,2

Yemen 60,1 46,4 25,7 12,6 .. 8,3 6,4 - 15,2 21,5

Zambia 74,4 67,0 20,6 21,8 18,3 36,1 11,2 23,3 17,3 25,9

PMA 74,9 68,4 35,7 28,0 22,1 22,5 24,0 20,5 15,6 22,2

Todos los países en desarrollo 61,1 53,0 14,8 10,3 21,7 22,0 23,6 27,3 25,7 27,3
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la FAO, FAOSTAT en línea, enero de 2008; UNCTAD, Handbook of 
Statistics, 2007. 
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A.3.- Indicadores de superficie y población 

País 

Área Población 

Superficie 
terrestre 

(1.000km²) 

Porcentaje de 
tierra cultivable 

y cultivos 
permanentes 

Pocentaje de 
superficie de 

bosque 

Densidad 
(hab/Km²) 

Total 
(millones) 

Urbana 
(%) Tasa de actividad (2006) (%) 

  2006 2005 2005 2006 2006 2006 Hombres Mujeres Total

Afganistán 652,1 12,3 1,3 40 26,1 29,6 88 39 64

Angola 1.246,7 2,9 47,4 13 16,6 37,6 92 74 82

Bangladesh 130,2 64,6 6,7 1.109 156,0 23,5 86 53 70

Benín 110,6 27,3 21,3 79 8,8 46,6 86 54 70

Bhután 47,0 3,8 68,0 14 0,6 32,1 79 49 64

Burkina Faso 273,8 17,9 24,8 50 14,4 18,0 89 78 83

Burundi 25,7 52,0 5,9 305 8,2 10,5 93 92 93

Cabo Verde 4,0 12,2 20,7 129 0,5 58,4 76 34 54

Camboya 176,5 21,8 59,2 81 14,2 20,6 80 74 77

Chad 1.259,2 3,4 9,5 8 10,5 25,1 77 66 71

Comoras 1,9 71,5 3,0 275 0,8 36,9 87 58 72

Djibuoti 23,2 0,0 0,2 35 0,8 83,7 83 53 68

Eritrea 101,0 6,3 15,4 45 4,7 20,7 90 58 74

Etiopía 1.096,3 12,7 11,9 73 81,0 16,1 89 71 80

Gambia 11,3 35,5 47,1 155 1,7 24,5 86 59 72

Guinea 245,7 7,6 27,4 37 9,2 39,0 87 79 83

Guinea Ecuatorial 28,1 7,8 58,2 18 0,5 52,9 91 51 70

Guinea-Bissau 28,1 19,6 73,7 58 1,6 36,1 93 61 77

Haití 27,6 39,9 3,8 314 9,4 36,1 83 56 69

Islas Salomón 28,0 2,8 77,6 17 0,5 17,6 82 54 69

Kiribati 0,7 45,7 2,7 138 0,1 .. .. .. ..

Lesotho 30,4 11,0 0,3 59 2,0 16,5 72 45 57

Liberia 96,3 6,3 32,7 35 3,6 45,5 83 55 69

Madagascar 581,5 6,1 22,1 33 19,2 27,2 86 79 83

Malawi 94,1 29,1 36,2 140 13,6 17,1 89 86 87

Maldivas 0,3 43,3 3,0 1.123 0,3 33,9 72 50 61

Mali 1.220,2 4,0 10,3 11 12,0 40,0 83 73 78

Mauritania 1.025,2 0,5 0,3 3 3,0 67,9 84 54 69

Mozambique 784,1 5,9 24,5 26 21,0 37,6 83 84 84

Myanmar 657,6 16,7 49,0 78 48,4 32,9 86 68 77

Nepal 143,0 17,4 25,4 193 27,6 16,3 78 50 64

Níger 1.266,7 11,4 1,0 11 13,7 25,0 95 71 84

Rep. Centroafricana 623,0 3,2 36,5 7 4,3 42,5 89 70 79

Rep. Dem. de Lao 230,8 4,7 69,9 25 5,8 23,3 81 54 67

Rep. Dem. del Congo 2.267,1 3,4 58,9 26 60,6 32,6 .. .. ..

Rep. Unida de Tanzania 883,6 11,7 39,8 45 39,5 38,1 .. .. ..

Rwanda 24,7 59,8 19,5 375 9,5 23,0 84 80 82

Samoa 2,8 31,8 60,4 66 0,2 22,7 77 39 59

Santo Tomé y Príncipe 1,0 58,3 28,5 167 0,2 39,3 75 30 52

Senegal 192,5 13,5 45,0 62 12,1 51,2 82 56 68

Sierra Leona 71,6 9,5 38,5 79 5,7 40,5 94 56 75

Somalia 627,3 2,2 11,4 14 8,4 36,7 95 59 77

Sudán 2.376,0 8,3 28,4 16 37,7 40,9 72 24 48

Timor Leste 14,9 12,8 53,7 69 1,1 7,1 83 55 70

Togo 54,4 48,4 7,1 116 6,4 36,4 90 50 70

Tuvalu 0,0 66,7 33,3 403 0,0 .. .. .. ..

Uganda 197,1 38,6 18,4 152 29,9 12,5 86 80 83

Vanuatu 12,2 8,6 36,1 18 0,2 23,5 88 80 84

Yemen 528,0 3,1 1,0 41 21,7 26,6 .. .. ..

Zambia 743,4 7,1 57,1 16 11,7 37,4 91 66 78
PMA 20.267,3 8,2 27,4 38 785,4 27,9 85 61 73,3
PMA de Africa y Haití 17.636,2 7,3 27,4 27 481,1 29,8 86 66 75,9
PMA de Asia 2.565,1 14,3 26,5 117 300,4 25,0 85 56 70,3
PMA insulares 66,2 11,4 56,2 59 3,9 26,3 81 51 66,5
Otros países en desarrollo 56.622,6 13,7 27,5 79 4.499,6 45,9 82 51 66,6

Todos los países en desarrollo 76.888,9 12,2 27,5 69 5.285,1 43,2 82 52,4 67,3

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la FAO, FAOSTAT en línea, enero de 2008; UNCTAD, Handbook of Statisctics 2007; 
División de Población del DAES/Naciones Unidas; Organización Internacional del Trabajo (OIT), datos en línea, diciembre de 2007. 
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A.4.- Indicadores demográficos 

País 

Tasa de 
mortalidad 
de los niños 
menores de 

5 años 

Tasa de 
mortalidad 
infantil de 
los niños 

menores de 
1 año 

Esperanza media de vida al nacer 
Tasa de 
bruta de 
natalidad 

Tasa bruta 
de 

mortalidad 

Por 1.000 nacidos vivos Años Por 1.000 habitantes 

  1990 2006 1990 2006 
1990 2005 1990 2005 1990 2005 

1990 2006 1990 
2006 

Mujeres Hombres Total 

Afganistán 260 257 168 165 .. .. .. .. 46,0 46,0 52 49 23 21

Angola 260 260 154 154 41,6 42,9 38,1 40,0 39,8 41,4 53 48 24 21

Bangladesh 149 69 100 52 55,4 64,8 54,7 63,0 55,1 63,9 35 26 12 8

Benín 185 148 111 88 54,3 55,8 51,7 54,2 53,0 55,0 47 41 15 12

Bhután 166 70 107 63 .. 65,2a .. 61,8a 55,9 63,5a 38 20 14 8

Burkina Faso 206 204 123 122 49,2 49,3 45,9 47,7 47,5 48,5 49 45 17 15

Burundi 190 181 114 109 46,4 45,7 42,5 43,7 44,4 44,7 47 46 19 16

Cabo Verde 60 34 45 25 68,0 73,9 62,7 67,7 65,3 70,7 39 30 8 5

Camboya 116 82 85 65 56,4 60,6 52,4 53,6 54,3 57,0 43 27 12 10

Chad 201 209 120 124 47,9 45,1 44,1 43,0 46,0 44,0 48 46 16 16

Comoras 120 68 88 51 57,4 64,0 54,6 61,3 56,0 62,6 41 35 11 7

Djibuoti 175 130 116 86 52,3 54,6 49,2 52,3 50,8 53,4 42 30 14 12

Eritrea 147 74 88 48 50,6 56,8 46,0 53,1 48,2 54,9 41 40 16 10

Etiopía 204 123 122 77 46,5 43,4 43,5 41,9 45,0 42,7 47 39 18 14

Gambia 153 113 103 84 51,5 58,2 48,5 55,5 50,0 56,8 43 37 15 11

Guinea 235 161 139 98 48,1 54,3 46,9 53,8 47,5 54,1 47 41 19 13

Guinea Ecuatorial 170 206 103 124 47,5 42,6 43,8 42,0 45,6 42,3 42 39 19 16

Guinea-Bissau 240 200 142 119 44,1 46,5 40,7 43,8 42,3 45,1 50 50 23 19

Haití 152 80 105 60 51,1 53,3 46,8 52,0 48,9 52,6 37 29 13 10

Islas Salomón 121 73 86 55 61,5 63,7 60,3 62,2 60,9 62,9 40 32 11 8

Kiribati 88 64 65 47 59,1 66,0a 54,6 59,8a 56,8 62,8a 36 25 9 6

Lesotho 101 132 81 102 59,5 35,9 55,4 34,5 57,4 35,2 37 30 11 18

Liberia 235 235 157 157 44,1 43,3 41,3 41,7 42,7 42,5 50 50 21 19

Madagascar 168 115 103 72 52,2 57,1 49,8 54,6 51,0 55,8 44 38 15 10

Malawi 221 120 131 76 47,3 40,2 44,1 40,8 45,7 40,5 50 42 18 16

Maldivas 111 30 78 26 59,2 67,4 61,8 67,9 60,5 67,6 39 23 9 6

Mali 250 217 140 119 46,9 49,3 45,1 48,0 46,0 48,6 52 48 20 16

Mauritania 133 125 85 78 50,7 55,3 47,5 52,1 49,1 53,7 40 34 11 8

Mozambique 235 138 158 96 44,9 42,3 41,6 41,4 43,2 41,8 44 42 20 19

Myanmar 130 104 91 74 58,2 64,1 54,1 58,3 56,1 61,1 27 19 11 10

Nepal 142 59 99 46 54,3 63,2 54,8 62,2 54,6 62,7 38 29 13 8

Níger 320 253 191 148 40,2 45,0 40,0 44,9 40,1 44,9 56 50 22 15

Rep. Centroafricana 173 175 114 115 50,7 40,1 45,1 38,8 47,8 39,4 42 37 16 19

Rep. Dem. de Lao 163 75 120 59 .. 63,1a .. 60,6a .. 61,9a 43 28 13 8

Rep. Dem. del Congo 205 205 129 129 47,3 45,1 43,8 43,0 45,5 44,0 49 50 18 19

Rep. Unida de Tanzania 161 118 102 74 55,8 46,7 51,3 46,0 53,5 46,3 44 41 15 14

Rwanda 176 160 106 98 33,4 45,7 29,0 42,6 31,2 44,1 49 43 31 18

Samoa 50 28 40 23 67,9 73,9 64,7 67,7 66,3 70,7 34 27 7 6

Santo Tomé y Príncipe 100 96 65 63 62,5 64,6 60,7 62,4 61,6 63,5 38 34 10 8

Senegal 149 116 72 60 54,3 57,7 51,9 55,2 53,1 56,5 43 36 13 9

Sierra Leona 290 270 169 159 40,2 42,8 37,4 40,0 38,8 41,4 48 47 26 23

Somalia 203 145 121 90 43,3 49,0 40,0 46,5 41,6 47,7 46 44 22 18

Sudán 120 89 74 61 54,3 58,1 51,2 55,3 52,7 56,7 41 32 14 11

Timor Leste 177 55 133 47 47,0 57,9 45,3 55,6 46,1 56,7 43 42 18 10

Togo 149 108 88 69 59,6 57,0 55,3 53,3 57,4 55,1 44 38 12 10

Tuvalu 54 38 42 31 .. .. .. .. .. .. 28 23 10 9

Uganda 160 134 93 78 47,7 50,6 43,9 49,3 45,7 50,0 49 47 16 14

Vanuatu 62 36 48 30 65,0 71,4 62,0 67,7 63,5 69,5 37 30 7 5

Yemen 139 100 98 75 55,3 63,2 53,8 60,4 54,5 61,7 51 39 13 8

Zambia 180 182 101 102 47,5 37,9 44,1 38,9 45,8 38,4 44 41 16 20
PMA 180 142 113 90 51,1 53,5 48,6 51,6 49,8 52,5 42 36 16 13
Todos los países en desarrollo 103 79 70 54 63,4 64,7 59,4 61,2 61,3 62,9 29 23 9 8
Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Estado Mundial de la Infancia 2008, febrero de 2008; Banco Mundial, World 
Development Indicators, en línea, febrero de 2008. 
 a 2002 para Bhután, Kiribati y la República Democrática Popular Lao. 
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A.5.- Indicadores de salud 

País 

Peso 
bajo al 
nacera

Partos asistidos 
por personal 
especializado 

Porcentaje de niños de un año de 
edad inmunizados contra: 

Número de 
niños 

estimado 
que viven 

con 
VIH/SIDA 

Número 
estimado de 

personas que 
viven con 

VIH/SIDA 

Prevalencia 
estimada de 

VIH/SIDA en 
adultos 

En porcentaje En miles En porcentaje 

    Tuberculosis DPT3b Sarampión (0-14 años) (0 y más años) ( Más de15 años) 

  2006c 2006c 2006 2005 2005 Fines de 2005 

Afganistán .. 14 90 77 68 .. <1,0 <0,1

Angola 12 45 65 44 48 35 320 3,7

Bangladesh 22 20 96 88 81 .. 11 <0,1

Benín 16 78 99 93 89 9,8 87 1,8

Burkina Faso 16 54 99 95 88 17 150 2

Burundi 11 34 84 74 75 20 150 3,3

Bhután 15 56 92 95 90 .. <0,5 <0,1

Cabo Verde 13 89 70 72 65 .. .. ..

Camboya 11 44 87 80 78 .. 130 1,6

Chad 22 14 40 20 23 16 180 3,5

Comoras 25 62 84 69 66 <0,1 <0,5 <0,1

Djibuoti 10 61 88 72 67 1,2 15 3,1

Eritrea 14 28 99 97 95 6,6 59 2,4

Etiopía 20 6 72 72 63 .. .. ..

Gambia 20 57 99 95 95 1,2 20 2,4

Guinea 12 38 90 71 67 7 85 1,5

Guinea Ecuatorial 13 65 73 33 51 <1,0 8,9 3,2

Guinea-Bissau 24 39 87 77 60 3,2 32 3,8

Haití 25 26 75 53 58 17 190 3,8

Islas Salomón 13 85 84 91 84 .. .. ..

Kiribati 5 85 99 86 61 .. .. ..

Lesotho 13 55 96 83 85 18 270 23,2

Liberia .. 51 89 88 94 .. .. ..

Madagascar 17 51 72 61 59 1,6 49 0,5

Malawi 13 54 99 99 85 91 940 14,1

Maldivas 22 84 99 98 97 .. .. ..

Mali 23 41 85 85 86 16 130 1,7

Mauritania .. 57 86 68 62 1,1 12 0,7

Mozambique 15 48 87 72 77 140 1.800 16,1

Myanmar 15 57 85 82 78 .. 360 1,3

Nepal 21 19 93 89 85 .. 75 0,5

Níger 13 33 64 39 47 8,9 79 1,1

Rep. Centroafricana 13 53 70 40 35 24 250 10,7

Rep. Dem. de Lao 14 19 61 57 48 .. 4 0,1

Rep. Dem. del Congo 12 61 87 77 73 120 1.000 3,2

Rep. Unida de Tanzania 10 43 99 90 93 110 1.400 6,5

Rwanda 6 39 98 99 95 27 190 3,1

Samoa 4 100 84 56 54 .. .. ..

Santo Tomé y Príncipe 8 81 98 99 85 .. .. ..

Senegal 19 52 99 89 80 5 61 0,9

Sierra Leona 24 43 82 64 67 5,2 48 1,6

Somalia 11 33 50 35 35 4,5 44 0,9

Sudán 31 87 77 78 73 30 350 1,6

Timor Leste 12 18 72 67 64 .. .. ..

Togo 12 62 96 87 83 9,7 110 3,2

Tuvalu 5 100 99 97 84 .. .. ..

Uganda 12 42 85 80 89 110 1.000 6,7

Vanuatu 6 88 92 85 99 .. .. ..

Yemen 32 27 70 85 80 .. .. ..

Zambia 12 43 94 80 84 130 1.100 17
PMA 17 38 85 77 74 1.100 11.700 3

Todos los países en 
desarrollo 16 59 86 78 78 2.300 35.100 1

Fuente: UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2008; ONUSIDA, Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006. 
a Menos de 2.500 gr. b Difteria, tos ferina y tétanos. c 2006 o último año para el que se dispone de datos. 
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A.6.- Indicadores sobre nutrición y sanitarios 

País 
Oferta total de 
alimentos (Kcal 

diarias per cápita) 

Porcentaje de la población que 
utiliza fuentes mejoradas de 

agua potable 

Porcentaje de la población que 
utiliza instalaciones sanitarias 

adecuadas 

  1990 2005a 2004a 2004a

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Afganistán .. .. 39 63 31 34 49 29

Angola 1.861 2.672 53 75 40 31 56 16

Bangladesh 2.037 2.194 74 82 72 39 51 35

Benín 2.232 2.592 67 78 57 33 59 11

Bhután .. .. 62 86 60 70 65 70

Burkina Faso 2.471 2.467 61 94 54 13 42 6

Burundi 2.006 1.691 79 92 77 36 47 35

Cabo Verde .. .. 80 86 73 43 61 19

Camboya 1.881 2.501 41 64 35 17 53 8

Chad 1.707 1.828 42 41 43 9 24 4

Comoras 2.065 2.076 86 92 82 33 41 29

Djibuoti 1.887 3.080 73 76 59 82 88 50

Eritrea .. .. 60 74 57 9 32 3

Etiopía .. 1.846 22 81 11 13 44 7

Gambia 2.511 2.400 82 95 77 53 72 46

Guinea 2.233 2.612 50 78 35 18 31 11

Guinea Ecuatorial .. .. 43 45 42 53 60 46

Guinea-Bissau 2.194 1.902 59 79 49 35 57 23

Haití 1.794 1.863 54 52 56 30 57 14

Islas Salomón 2.185 2.056 70 94 65 31 98 18

Kiribati 2.643 2.818 65 77 53 40 59 22

Lesotho .. .. 79 92 76 37 61 32

Liberia 2.340 2.078 61 72 52 27 49 7

Madagascar 2.201 2.046 50 77 35 34 48 26

Malawi 1.972 2.231 73 98 68 61 62 61

Maldivas 2.680 3.327 83 98 76 59 100 42

Mali .. .. 50 78 36 46 59 39

Mauritania .. .. 53 59 44 34 49 8

Mozambique 1.818 2.288 43 72 26 32 53 19

Myanmar 2.559 3.619 78 80 77 77 88 72

Nepal 2.358 2.503 90 96 89 35 62 30

Níger 2.122 2.061 46 80 36 13 43 4

Rep. Centroafricana 1.954 2.040 75 93 61 27 47 12

Rep. Dem. de Lao .. .. 51 79 43 30 67 20

Rep. Dem. del Congo 2.229 1.367 46 82 29 30 42 25

Rep. Unida de Tanzania 2.175 2.230 62 85 49 47 53 43

Rwanda 1.854 1.936 74 92 69 42 56 38

Samoa 2.751 3.592 88 90 87 100 100 100

Santo Tomé y Príncipe 2.454 3.418 79 89 73 25 32 20

Senegal 2.352 2.513 76 92 60 57 79 34

Sierra Leona 2.116 1.874 57 75 46 39 53 30

Somalia .. .. 29 32 27 26 48 14

Sudán 2.051 2.351 70 78 64 34 50 24

Timor Leste .. .. 58 77 56 36 66 33

Togo 2.287 2.123 52 80 36 35 71 15

Tuvalu .. .. 100 94 92 90 93 84

Uganda 2.362 2.333 60 87 56 43 54 41

Vanuatu 2.478 2.025 60 86 52 50 78 42

Yemen 1.950 1.926 67 71 65 43 86 28

Zambia 2.020 1.642 58 90 40 55 59 52
PMA 2.127 2.251 59 79 51 36 55 29

Todos los países en desarrollo 2.571 2.772 80 92 70 50 73 33

Fuente. FAO, FAOSTAT en línea, enero de 2008; UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2008. 
a Último año para el que se dispone de datos. 
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A.7.- Indicadores sobre educación y alfabetización, 2005a (En porcentaje) 

País 
Ratio de alfabetización de 

adultos 
Ratio de alfabetización de 

jóvenes 
Ratio de escolarización 

Primariab Secundarac Terciariad

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Afganistán 43,1 12,6 28,0 50,8 18,4 34,3 .. .. .. .. .. .. 1,9 0,5 1,3

Angola 82,9 54,2 67,4 83,7 63,2 72,2 .. .. .. .. .. .. 1,0 0,7 2,9

Bangladesh 53,9 40,8 47,5 67,2 60,3 63,6 87,4 90,5 88,9 40,2 41,8 41,0 7,7 4,1 6,0

Benín 47,9 23,3 34,7 59,2 33,2 45,3 85,7 69,4 77,7 22,8 11,3 17,1 4,8 1,2 3,0

Bhután .. .. .. .. .. .. 74,0 73,8 73,9 35,5 35,6 35,5 4,0 2,1 3,1

Burkina Faso 31,4 16,6 23,6 40,4 26,5 33,0 49,0 39,0 44,1 12,9 9,1 11,0 3,0 1,4 2,2

Burundi 67,3 52,2 59,3 76,8 70,4 73,3 61,1 55,5 58,3 .. .. .. 3,4 1,3 2,3

Cabo Verde 87,8 75,5 81,2 95,8 96,7 96,3 90,8 89,4 90,1 55,0 60,0 57,5 6,8 7,1 6,9

Camboya 84,7 64,1 73,6 87,9 78,9 83,4 97,1 95,9 96,5 26,0 21,9 23,9 4,8 2,3 3,6

Chad 40,8 12,8 25,7 55,7 23,2 37,6 70,9 49,5 60,2 15,7 5,2 10,5 2,0 .. 1,2

Comoras 63,0 49,0 56,0 .. .. .. 59,5 50,5 55,1 .. .. .. 2,6 2,0 2,3

Djibuoti .. .. 70,3 .. .. .. 37,9 30,9 34,4 25,9 17,0 21,5 2,5 1,8 2,2

Eritrea .. .. 60,5 .. .. .. 52,4 44,8 48,6 28,9 19,2 24,1 1,8 .. 1,0

Etiopía 50,0 22,8 35,9 62,2 38,5 49,9 62,6 57,4 60,0 33,4 21,6 27,5 4,0 1,3 2,7

Gambia .. .. 42,5 .. .. .. 72,3 72,5 72,4 47,2 39,5 43,3 1,8 .. 1,1

Guinea 42,6 18,1 29,5 58,7 33,7 46,6 75,3 63,3 69,4 32,1 17,2 24,8 4,8 1,1 3,0

Guinea Ecuatorial 93,4 80,5 87,0 94,8 94,9 94,9 91,4 82,7 87,1 .. .. 25,3 3,8 1,7 2,7

Guinea-Bissau .. .. 44,8 .. .. .. 52,9 37,4 45,1 11,2 6,2 8,7 0,6 .. ..

Haití 54,0 50,0 52,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Islas Salomón .. .. .. .. .. .. 64,2 62,2 63,3 29,1 25,2 27,3 .. .. ..

Kiribati .. .. .. .. .. .. .. .. 97,4 64,6 70,8 67,6 .. .. ..

Lesotho 73,7 90,3 82,2 .. .. .. 73,1 77,4 75,2 18,8 29,2 24,0 3,0 3,8 3,4

Liberia 58,3 45,7 51,9 65,3 69,5 67,4 74,5 57,9 66,2 21,7 12,5 17,1 17,7 13,4 15,6

Madagascar 76,5 65,3 70,7 72,7 68,2 70,2 93,1 92,8 92,9 .. .. .. 2,8 2,5 2,6

Malawi 75,0 54,0 64,5 82,0 71,0 76,5 90,5 95,1 92,8 24,4 21,7 23,1 0,5 .. ..

Maldivas 96,2 96,4 96,3 98,0 98,3 98,2 97,5 97,7 97,6 61,2 67,1 64,1 .. .. ..

Mali 32,7 15,9 24,0 32,0 17,0 24,5 66,5 51,7 59,1 .. .. .. 4,2 1,9 3,0

Mauritania 59,5 43,4 51,2 67,7 55,5 61,3 74,7 78,8 76,7 16,4 14,6 15,6 4,7 1,6 3,2

Mozambique 62,0 31,0 46,5 60,0 37,0 48,5 80,3 72,9 76,6 7,8 6,1 7,0 1,9 1,0 1,5

Myanmar 93,9 86,4 89,9 95,7 93,4 94,5 98,0 100,0 99,0 43,3 42,8 43,0 8,7 15,4 11,9

Nepal 62,7 34,9 48,6 81,0 60,0 70,0 84,3 73,8 79,2 .. .. .. 7,9 3,2 5,6

Níger 42,9 15,1 28,7 52,4 23,2 36,5 49,0 35,6 42,5 10,4 6,9 8,6 1,8 0,6 1,1

Rep. Centroafricana 64,8 33,5 48,6 70,3 46,9 58,5 .. .. .. .. .. .. 3,0 0,6 1,6

Rep. Dem. de Lao 77,0 60,9 68,7 82,6 74,7 78,5 85,0 80,3 82,7 38,4 32,7 35,6 9,2 6,6 7,9

Rep. Dem. del Congo 80,9 54,1 67,2 78,0 63,1 70,4 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Rep. Unida de 
Tanzania 77,5 62,2 69,4 80,9 76,2 78,4 93,4 91,7 92,5 .. .. .. 2,0 0,9 1,4

Rwanda 71,4 59,8 64,9 78,5 76,9 77,6 71,7 74,9 73,3 .. .. .. 3,2 2,0 2,6

Samoa 98,9 98,3 98,6 99,3 99,4 99,3 90,2 90,6 90,4 62,0 70,5 66,0 7,7 7,2 7,5

Santo Tomé y 
Príncipe 92,2 77,9 84,9 96,0 94,9 95,4 97,1 95,3 96,2 30,9 34,3 32,6 .. .. ..

Senegal 51,1 29,2 39,3 58,5 41,0 49,1 71,0 68,3 69,6 19,9 15,0 17,5 .. .. 5,5

Sierra Leona 46,7 24,2 34,8 59,6 37,4 47,9 .. .. .. .. .. .. 3,0 1,2 2,1

Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Sudán 71,1 51,8 60,9 84,6 71,4 77,2 44,9 37,2 41,2 .. .. .. 6,4 5,9 6,2

Timor Leste .. .. .. .. .. .. 69,5 66,6 68,1 .. .. 22,8 8,6 10,8 9,6

Togo 68,7 38,5 53,2 83,7 63,6 74,4 83,4 71,6 77,5 30,0 14,4 22,2 6,0 1,2 3,6

Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Uganda 76,8 57,7 66,8 82,7 71,2 76,6 .. .. .. 15,6 14,0 14,8 4,3 2,7 3,5

Vanuatu .. .. .. .. .. .. 92,9 92,1 92,5 40,7 35,3 38,1 5,9 3,5 4,8

Yemen 73,1 34,7 54,1 90,7 58,9 75,2 85,2 62,0 73,8 45,6 20,7 33,5 13,5 5,0 9,4

Zambia 76,0 60,0 68,0 73,0 66,0 69,5 91,2 92,9 92,0 31,2 24,9 28,1 3,2 1,5 2,3
PMA 70,0 50,0 60,0 74,0 59,0 66,5 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Todos los países en 
desarrollo 85,0 72,0 79,0 90,0 84,0 87,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, datos en línea, febrero de 2008; UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2008; PNUD, Informe sobre 
Desarrollo Humano 2007-2008. 
a 2005 o último año para el que se dispone de datos. b Tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria. 
c Tasa neta de matrícula en la enseñanza secundaria. d Tasa bruta de matrícula en la enseñanza terciaria. 
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A.8.- Indicadores de comunicación y medios de comunicación, 2006a

País 

Oficinas de 
correos 

abiertas al 
público 

Aparatos de 
radio 

Aparatos de 
televisores 

Líneas de 
teléfono 

Usuarios 
de 

teléfonos 
móviles 

Computadoras 
personales 

Usuarios 
de internet

Por 100.000 
habitantes Por 1.000 habitantes 

Afganistán 1,8 128 80 5 81 3 17

Angola 0,3 85 21 6 143 7 5

Bangladesh 6,3 64 106 8 132 24 3

Benín 2,0 358 107 9 121 4 80

Bhután 13,9 321 32 40 47 16 31

Burkina Faso 0,5 106 13 7 75 2 6

Burundi 0,5 162 36 4 20 7 8

Cabo Verde 6,9 184 105 138 210 116 61

Camboya 0,6 127 8 2 79 3 3

Chad 0,4 116 9 1 46 2 6

Comoras 2,9 154 31 21 20 7 26

Djibuoti 1,4 107 77 16 64 27 14

Eritrea 1,4 466 68 8 14 6 22

Etiopía 1,0 184 8 9 11 4 2

Gambia 0,6 155 15 34 260 16 38

Guinea 0,9 93 18 3 24 6 5

Guinea Ecuatorial 4,2 429 12 20 193 18 16

Guinea-Bissau 1,3 47 45 8 71 2 23

Haití 0,6 55 63 17 59 2 75

Islas Salomón 4,2 126 12 15 13 46 16

Kiribati .. 96 44 51 7 11 22

Lesotho 7,7 75 44 27 139 1 29

Liberia 0,5 274 28 2 49 0 0

Madagascar 3,1 121 21 7 55 5 5

Malawi 2,4 310 7 8 33 2 5

Maldivas 71,6 110 143 109 879 110 58

Mali 0,8 153 36 6 109 4 5

Mauritania 0,9 138 41 11 336 26 32

Mozambique 0,5 255 21 3 116 14 9

Myanmar 2,8 59 7 9 4 7 2

Nepal .. 39 11 22 38 5 9

Níger 0,3 66 12 2 23 1 3

Rep. Centroafricana 0,6 109 10 2 25 3 3

Rep. Dem. de Lao 7,6 150 57 13 108 17 4

Rep. Dem. del Congo 0,2 379 5 0 74 0 3

Rep. Unida de Tanzania 1,1 398 41 4 148 9 10

Rwanda 0,2 151 8 2 34 2 7

Samoa 19,6 1 030 126 109 134 20 45

Santo Tomé y Príncipe 6,0 312 127 47 115 38 181

Senegal 1,2 117 45 24 250 21 54

Sierra Leona 0,8 278 13 5 22 .. 2

Somalia .. 65 26 12 61 9 11

Sudán 0,5 461 387 17 127 115 95

Timor Leste .. .. .. .. .. .. ..

Togo 0,9 410 26 13 112 36 59

Tuvalu .. .. .. 85 124 80 162

Uganda 1,0 155 22 4 67 17 25

Vanuatu 21,7 351 12 32 58 14 35

Yemen 1,3 64 337 46 95 19 12

Zambia 2,1 145 64 8 140 11 42

Fuente: Unión Postal Universal (UPU), datos en línea, febrero de 2008; Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), datos en línea, 
febrero de 2008. 
a O último año para el que se dispone de datos. 



457

  

A.9.- Indicadores de transporte y redes de transporte 

País 

Redes de carreteras 2004a Vías férreas 2005a Aviación civil 2005a

Total 
(Km) 

Pavimentados 
(Porcentaje) 

Densidad 
(Km/1.000 

Km2)

Red 
(Km) 

Densidad 
(Km/1.000 

Km2)

Carga 
(Millones 
por Km) 

Pasajeros 
(Millones 

de 
pasajeros 
por Km) 

Carga 
(Millones 
por Km) 

Pasajeros 
(Miles) 

Afganistán 34.782 23,7 53,3 .. .. .. .. 7,8 150

Angola 51.429 10,4 41,3 2.761 2,2 .. .. 68,1 240

Bangladesh 239.226 9,5 1.837,8 2.855 21,9 896 4340 183,5 1.635

Benín 19.000 9,5 171,8 578 5,2 86 66 .. ..

Bhután 8.050 62,0 171,3 .. .. .. .. 0,3 49

Burkina Faso 15.272 31,2 55,8 622 2,3 .. .. .. 66

Burundi 12.322 10,4 479,8 .. .. .. .. .. ..

Cabo Verde 1.350 69,0 335,0 .. .. .. .. 1,5 690

Camboya 38.257 6,3 216,7 650 3,7 92 45 1,2 169

Chad 33.400 0,8 26,5 .. .. .. .. .. ..

Comoras 880 76,5 473,1 .. .. .. .. .. ..

Djibuoti 2.890 12,6 124,7 781 33,7 97 82 .. ..

Eritrea 4.010 21,8 39,7 306 3 .. .. .. ..

Etiopía 36.469 19,1 33,3 .. .. .. .. 132,6 1.667

Gambia 3.742 19,3 331,2 .. .. .. .. .. ..

Guinea 44.348 9,8 180,5 1.115 4,5 .. .. .. 59

Guinea Ecuatorial 2.880 .. 102,7 .. .. .. .. .. ..

Guinea-Bissau 3.455 27,9 122,9 .. .. .. .. .. ..

Haití 4.160 24,3 150,9 .. .. .. .. .. ..

Islas Salomón 1.391 2,4 49,7 .. .. .. .. 0,8 92

Kiribati 670 .. 917,8 .. .. .. .. .. 28

Lesotho 5.940 18,3 195,7 .. .. .. .. .. ..

Liberia 10.600 6,2 110,0 490 5,1 .. .. .. ..

Madagascar 49.827 11,6 85,7 732 1,3 12 10 15,4 575

Malawi 15.451 45,0 164,2 710 7,5 87,9 25,03 1,4 132

Maldivas .. .. .. .. .. .. .. 0 82

Mali 18.709 18,0 15,3 733 0,6 189 196 .. ..

Mauritania 7.660 11,3 7,5 717 0,7 .. .. 0,1 139

Mozambique 30.400 18,7 38,8 3.070 3,9 768 172 4,9 347

Myanmar 27.966 11,4 42,5 .. .. .. .. 2,7 1.504

Nepal 17.380 30,3 121,5 59 0,4 .. .. 6,9 480

Níger 14.565 25,0 11,5 .. .. .. .. .. ..

Rep. Centroafricana 23.810 2,7 38,2 .. .. .. .. .. ..

Rep. Dem. de Lao 31.210 14,4 135,2 .. .. .. .. 2,5 293

Rep. Dem. del Congo 153.497 1,8 67,7 3.641 1,6 444 140 7,4 95

Rep. Unida de Tanzania 78.891 8,6 89,3 2.600 2,9 1196 628 2,4 263

Rwanda 14.008 19,0 567,8 .. .. .. .. .. ..

Samoa 2.337 14,2 825,8 .. .. .. .. 1,8 267

Santo Tomé y Príncipe 320 68,1 333,3 .. .. .. .. 0,1 43

Senegal 13.576 29,3 70,5 906 4,7 371 138 .. 450

Sierra Leona 11.300 8,0 157,8 .. .. .. .. 8,1 17

Somalia 22.100 11,8 35,2 .. .. .. .. .. ..

Sudán 11.900 36,3 5,0 5.478 2,3 766 40 43,1 511

Timor Leste .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Togo 7.520 31,6 138,3 568 10,4 .. .. .. ..

Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Uganda 70.746 23,0 358,9 259 1,3 218 .. 28,6 49

Vanuatu 1.070 23,9 87,8 .. .. .. .. 1,8 112

Yemen 65.144 15,5 123,4 .. .. .. .. 66,8 1.083

Zambia 91.440 22,0 123,0 1.273 1,7 554 186 0 54

Fuente. Banco Mundial, World Development Indicators 2007, datos en línea, febrero de 2008. 
a O último año para el que se dispone de datos. 
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A.10.- Indicadores sobre energía y el medio ambiente 

País 
Consumo de 

electricidad per cápita 
(Kw por hora) 

Capacidad eléctrica 
instalada neta (Kw por 

1000 habitantes) 

Carbón, petróleo, gas y 
electricidad (Consumo 

per cápita equivalente en 
kg de petróleo) 

Emisiones de dióxido 
de carbono per cápita 

(tm de dióxido de 
carbono) 

  1990 2000 2005 1990 2000 2005 1990 2000 2004b 1990 2000 2005

Afganistán 89 28 42 39 20 20 63 17 12 0,5 0,1 0,0

Angola 80 104 165 44 36 33 68 124 238 0,7 0,9 1,3

Bangladesh 71 113 148 22 26 28 55 80 108 0,1 0,2 0,3

Benín 43 63 83 5 7 7 33 74 100 0,1 0,2 0,3

Bhután 314 752 794 645 627 549 35 235 65 0,2 0,5 0,5

Burkina Faso 21 27 30 8 7 6 20 29 28 0,1 0,1 0,1

Burundi 22 20 22 6 5 4 14 15 12 0,0 0,1 0,1

Cabo Verde 118 324 468 51 104 158 82 102 219 0,3 0,4 0,6

Camboya 17 36 61 5 10 14 18 14 13 0,0 0,0 0,0

Chad 15 11 10 5 3 3 8 5 4 0,1 0,0 0,0

Comoras 30 27 25 9 7 6 41 40 46 0,1 0,1 0,1

Djibuoti 319 247 317 152 151 147 226 175 158 3,1 2,5 2,4

Eritrea .. 57 64 .. 45 37 .. 53 57 .. 0,2 0,2

Etiopía 23 24 36 9 7 7 22 17 27 0,1 0,0 0,1

Gambia 73 95 93 18 21 19 69 66 62 0,2 0,2 0,2

Guinea 86 94 89 31 24 23 60 50 46 0,2 0,2 0,1

Guinea Ecuatorial 53 53 56 32 28 27 108 125 957 0,4 4,8 10,1

Guinea-Bissau 39 42 38 11 15 13 70 61 65 0,3 0,3 0,2

Haití 67 64 60 22 28 24 47 55 62 0,1 0,2 0,2

Islas Salomón 96 149 142 38 34 30 169 132 111 0,6 0,4 0,4

Kiribati 97 119 109 28 36 33 97 131 92 0,3 0,3 0,3

Lesotho .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,1 0,1 0,1

Liberia 264 101 97 155 61 55 65 48 53 0,3 0,1 0,2

Madagascar 109 114 124 18 14 12 26 40 38 0,1 0,1 0,1

Malawi 76 92 96 20 13 14 26 27 34 0,1 0,1 0,1

Maldivas 111 381 542 23 132 166 139 608 809 0,5 1,8 2,6

Mali 32 41 40 11 11 10 17 20 19 0,1 0,1 0,1

Mauritania 72 102 141 54 57 58 411 315 269 0,5 1,3 0,9

Mozambique 60 72 529 174 130 115 24 28 80 0,1 0,1 0,1

Myanmar 62 112 125 27 25 25 39 71 74 0,1 0,2 0,3

Nepal 40 72 87 14 24 23 13 45 42 0,0 0,1 0,1

Níger 45 41 35 8 9 8 43 34 32 0,1 0,1 0,1

Rep. Centroafricana 32 28 26 14 11 10 25 25 22 0,1 0,1 0,1

Rep. Dem. de Lao 71 90 129 53 54 81 23 65 65 0,1 0,2 0,2

Rep. Dem. del Congo 149 94 96 75 49 44 45 24 19 0,1 0,1 0,0

Rep. Unida de Tanzania 64 75 82 20 13 14 28 27 39 0,1 0,1 0,1

Rwanda 25 25 27 5 5 4 27 24 22 0,1 0,1 0,1

Samoa 310 513 604 118 146 158 272 276 304 0,8 0,8 0,9

Santo Tomé y Príncipe 129 128 124 52 36 33 193 221 174 0,6 0,7 0,6

Senegal 112 162 220 29 27 48 120 106 120 0,3 0,4 0,5

Sierra Leona 55 21 15 31 12 9 26 33 44 0,3 0,2 0,2

Somalia 39 35 35 10 9 7 .. .. .. 0,1 0,1 0,1

Sudán 51 73 112 19 23 30 46 54 95 0,1 0,2 0,3

Timor Leste .. .. 281 .. .. 42 .. .. 57 .. .. ..

Togo 88 103 108 9 9 8 54 87 113 0,1 0,3 0,4

Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Uganda 37 57 58 9 11 11 19 23 24 0,0 0,1 0,1

Vanuatu 167 216 209 74 63 56 148 142 139 0,9 0,4 0,4

Yemen 67 188 225 43 48 52 .. 201 261 0,9 0,5 0,8

Zambia 775 569 758 280 216 197 146 99 117 0,3 0,2 0,2
PMA 76 89 120 33 29 29 45 55 67 0,2 0,2 0,2
Todos los países en desarrollo 388 653 1304 88 160 295 498 575 718 1,5 1,9 2,4
Fuente: OCDE/Agencia Internacional de Energía, World Energy Outlook, 2006; Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de las 
Naciones Unidas, Energy Statistics Yearbook 1993, 2003 y 2004; Naciones Unidas, Energy Statistics, marzo de 2008, y Agencia Internacional de 
Energía, International Energy Annual 2005, octubre de 2007. 
a O último año para el que se dispone de datos. 
b Último año para el que se dispone de datos. 
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A.11.- Total de exportaciones de mercancías: niveles y tasas de crecimiento anual medio 

País 
Total de exportaciones de mercancías Tasas de crecimiento anual medio 

(millones de dólares) (porcentaje) 

  1995 2000 2004 2005 2006 1995–2000 2000–2006 2004 2005 2006

Afganistán 107,1 140,1 159,3 199,8 179,6 4,1 18,0 -8,5 25,4 -10,1

Angola 3.723,0 7.702,0 12.974,0 23.213,0 33.795,0 10,4 41,1 40,5 78,9 45,6

Bangladesh 3.407,2 5.493,2 8.267,5 9.427,0 11.962,6 8,7 18,4 29,1 14,0 26,9

Benín 332,8 188,4 298,3 288,2 283,1 -12,9 6,3 9,9 -3,4 -1,8

Bhután 103,0 103,0 154,0 217,2 348,2 1,0 25,9 15,8 41,0 60,3

Burkina Faso 170,9 184,0 393,5 384,1 482,9 2,9 24,7 23,2 -2,4 25,7

Burundi 178,9 42,8 82,7 117,1 120,1 -19,8 32,8 25,5 41,6 2,6

Cabo Verde 31,5 49,3 15,2 89,4 110,3 5,2 70,7 21,9 488,4 23,3

Camboya 301,8 1.389,5 2.797,5 3.144,4 3.990,5 41,7 20,9 32,1 12,4 26,9

Chad 116,2 89,4 1.258,1 1.961,8 2.274,7 -4,4 135,0 1.293,3 55,9 16,0

Comoras 11,0 6,9 14,0 9,0 7,5 -9,7 -6,6 16,6 -35,5 -17,4

Djibouti 14,0 13,0 13,0 13,5 18,9 -2,1 5,8 0,0 4,0 39,7

Eritrea 73,0 18,8 11,0 10,6 11,2 -28,0 -17,9 66,4 -4,2 5,6

Etiopía 421,9 482,0 614,7 926,2 1.043,0 2,6 23,4 19,9 50,7 12,6

Gambia 18,7 16,2 18,1 5,1 11,5 0,7 15,7 256,3 -71,8 125,0

Guinea 701,9 522,4 787,0 965,4 976,2 -7,9 13,7 3,0 22,7 1,1

Guinea Ecuatorial 86,0 1.097,0 1.889,0 2.933,4 3.804,3 61,6 29,4 31,5 55,3 29,7

Guinea-Bissau 44,0 62,0 80,0 94,6 83,9 8,7 9,8 15,9 18,2 -11,3

Haití 35,0 313,0 394,0 473,4 522,6 68,4 15,1 13,9 20,2 10,4

Islas Salomón 168,0 65,0 74,0 80,1 91,5 -15,4 32,3 -3,9 8,2 14,3

Kiribati 7,2 12,0 18,0 3,6 6,3 13,0 -17,5 38,5 -80,1 77,3

Lesotho - 336,2 657,0 609,1 671,9 - 19,7 36,9 -7,3 10,3

Liberia 864,7 691,5 1.011,7 1.436,6 1.490,2 -7,0 12,1 15,6 42,0 3,7

Madagascar 359,9 861,9 971,2 835,9 1.008,2 10,3 2,8 -0,8 -13,9 20,6

Malawi 433,3 379,3 458,7 495,5 668,4 -2,8 8,0 -8,7 8,0 34,9

Maldivas 49,8 76,2 169,7 154,2 135,6 7,1 14,9 50,3 -9,2 -12,0

Mali 443,0 472,7 987,5 1.147,6 1.476,6 3,9 13,8 -2,0 16,2 28,7

Mauritania 509,3 342,8 435,2 556,4 1.258,7 -7,5 27,2 35,7 27,8 126,2

Mozambique 174,3 364,0 1.503,8 1.783,0 2.381,1 12,9 28,7 44,1 18,6 33,5

Myanmar 860,0 1.647,1 2.572,1 4.121,3 4.863,3 14,3 13,8 3,5 60,2 18,0

Nepal 359,2 708,8 756,0 829,7 759,7 13,7 4,2 15,8 9,7 -8,4

Níger 273,4 330,4 278,9 347,7 355,7 0,4 13,7 22,3 24,7 2,3

Rep. Centroafricana 119,5 79,3 101,0 116,4 144,3 -5,9 16,3 53,8 15,2 24,0

Rep. Dem. del Congo 1.563,0 824,1 1.850,1 2.190,2 2.300,2 -13,7 22,0 34,6 18,4 5,0

Rep. Dem. Popular Lao 311,0 330,0 361,1 549,6 876,5 0,6 21,0 -4,5 52,2 59,5

Rep. Unida de Tanzania 685,0 655,8 1.329,8 1.544,5 1.689,9 -2,2 17,9 17,5 16,1 9,4

Rwanda 52,0 52,0 98,0 125,3 135,4 15,2 26,1 94,6 27,8 8,1

Samoa 9,0 14,0 85,4 84,9 84,9 13,0 5,9 -1,9 -0,6 0,0

Santo Tomé y Príncipe 5,0 2,8 3,6 3,4 3,9 -14,5 0,5 -46,4 -3,9 13,4

Senegal 530,8 693,0 1.315,4 1.470,8 1.491,6 6,4 17,4 13,9 11,8 1,4

Sierra Leona 42,0 13,0 139,0 159,0 216,6 -30,9 51,3 51,1 14,4 36,3

Somalia 148,7 121,2 87,1 181,0 160,8 -4,8 8,7 -41,1 107,7 -11,1

Sudán 685,2 1.631,0 3.612,0 4.505,8 5.478,7 11,5 26,9 45,6 24,7 21,6

Timor Leste 34,0 16,0 53,4 78,5 114,1 -9,1 38,5 84,1 47,1 45,3

Togo 382,8 191,7 408,3 359,9 359,7 -10,1 10,0 -17,4 -11,9 -0,1

Tuvalu 1,1 1,0 1,9 1,2 3,5 -2,6 15,1 -24,9 -37,3 194,4

Uganda 575,3 402,8 653,5 812,8 962,2 -7,1 17,6 22,9 24,4 18,4

Vanuatu 28,0 23,2 37,0 38,0 44,9 -3,9 21,1 37,1 2,6 18,3

Yemen 1.917,5 4.077,8 4.050,8 5.608,9 6.264,0 7,2 16,7 8,5 38,5 11,7

Zambia 1.055,0 892,4 1.575,6 1.809,8 3.770,4 -1,4 29,6 60,7 14,9 108,3

PMA 22.525,5 34.221,8 55.878,0 76.513,6 99.294,7 51,9 33,3 28,4 36,9 29,8

PMA de Africa y Haití 14.813,8 20.066,0 36.287,5 51.873,6 69.447,8 35,5 38,3 34,0 43,0 33,9

PMA de Asia 7.367,0 13.889,4 19.118,3 24.097,7 29.244,4 88,5 23,7 18,9 26,0 21,4

PMA insulares 344,7 266,4 472,2 542,3 602,5 -22,7 13,0 24,4 14,8 11,1

Otros países en desarrollo 1.395.076,8 1.989.475,9 2.989.516,8 3.643.340,4 4.370.213,2 5,7 19,9 26,4 21,9 20,0

Todos los países en 
desarrollado 1.417.602,3 2.023.697,7 3.045.394,8 3.719.854,0 4.469.507,9 5,8 20,0 26,4 22,1 20,2

Fuente: Estimaciones de la secretaría de la UNCTAD basadas en datos de la División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos COMTRADE, marzo de 
2008. 
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A.12.- Total de importaciones de mercancías: niveles y tasas de crecimiento anual medio 

País 
Total de exportaciones de mercancías Tasas de crecimiento anual medio 

(millones de dólares) (porcentaje) 

  1995 2000 2004 2005 2006 1995–2000 2000–2006 2004 2005 2006

Afganistán 464,0 796,2 2.088,4 3.909,3 4.130,9 5,4 42,8 10,6 87,2 5,7

Angola 1.468,1 3.040,2 3.573,2 5.118,0 6.908,9 14,3 16,3 4,9 43,2 35,0

Bangladesh 5.438,4 7.611,3 11.372,7 13.107,9 15.279,4 6,9 13,3 12,1 15,3 16,6

Benín 719,0 547,1 893,8 898,7 1.011,3 -3,0 9,7 0,2 0,5 12,5

Bhután 113,0 175,0 304,0 285,8 310,4 9,7 11,3 22,1 -6,0 8,6

Burkina Faso 483,8 724,5 1.264,0 1.392,1 1.419,1 9,0 24,4 33,8 10,1 1,9

Burundi 270,5 150,2 172,7 257,0 414,4 -7,7 24,7 19,4 48,8 61,2

Cabo Verde 326,8 237,3 429,2 438,2 538,2 -6,7 16,3 21,0 2,1 22,8

Camboya 218,0 1.438,8 2.062,7 2.478,0 2.996,2 51,2 14,6 16,2 20,1 20,9

Chad 179,7 136,3 358,3 420,9 456,4 -6,5 4,0 2,4 17,5 8,4

Comoras 62,4 71,9 76,1 87,8 102,5 4,6 14,8 24,5 15,4 16,8

Djibouti 177,0 156,1 168,0 178,3 215,8 -2,9 5,4 1,8 6,1 21,1

Eritrea 434,0 327,8 472,1 486,8 552,7 -5,7 3,3 9,1 3,1 13,5

Etiopía 1.141,0 1.260,4 2.873,8 4.094,8 5.207,3 2,1 26,3 7,0 42,5 27,2

Gambia 214,5 189,4 236,7 259,6 259,3 -2,9 16,2 45,6 9,7 -0,1

Guinea 818,5 612,4 619,2 735,9 807,7 -5,7 5,3 2,8 18,8 9,8

Guinea Ecuatorial 50,1 451,1 844,0 1.136,2 1.098,7 41,2 22,1 34,8 34,6 -3,3

Guinea-Bissau 56,8 49,1 82,0 104,5 91,4 -7,2 11,5 18,8 27,4 -12,5

Haití 654,1 1.040,1 1.317,0 1.466,0 1.637,3 11,6 9,8 10,9 11,3 11,7

Islas Salomón 154,1 98,0 100,0 151,7 165,3 -9,4 18,2 21,9 51,6 8,9

Kiribati 34,1 39,1 57,0 74,0 61,4 2,1 17,3 21,3 29,8 -17,0

Lesotho - 613,3 1.431,1 1.469,5 1.535,3 - 21,7 40,2 2,7 4,5

Liberia 5.592,7 5.416,1 4.263,7 4.933,4 6.446,3 1,1 8,2 8,1 15,7 30,7

Madagascar 549,5 990,7 1.651,9 1.685,9 1.760,3 7,1 20,6 25,3 2,1 4,4

Malawi 500,4 532,1 928,7 1.165,2 1.209,2 2,1 17,2 18,2 25,5 3,8

Maldivas 267,9 388,6 641,8 744,9 926,5 8,1 20,7 36,3 16,1 24,4

Mali 774,1 806,4 1.364,4 1.703,3 1.990,3 1,6 16,7 7,3 24,8 16,8

Mauritania 455,2 353,6 1.340,0 1.342,0 1.073,3 -2,9 35,0 246,8 0,2 -20,0

Mozambique 727,0 1.161,6 2.034,7 2.408,2 2.869,3 10,8 20,6 28,8 18,4 19,1

Myanmar 1.348,1 2.401,1 2.254,2 1.977,5 2.155,2 14,5 -5,2 7,8 -12,3 9,0

Nepal 1.292,0 1.557,9 1.870,1 1.859,0 2.098,9 - 7,7 3,8 -0,6 12,9

Níger 344,6 384,6 667,2 735,6 688,0 2,8 14,3 19,1 10,3 -6,5

Rep. Centroafricana 265,5 70,5 159,0 186,4 198,7 -21,4 27,8 59,6 17,2 6,6

Rep. Dem. del Congo 871,1 697,1 1.986,1 2.269,6 2.799,5 -7,4 28,1 24,6 14,3 23,3

Rep. Dem. Popular Lao 589,0 535,1 506,1 626,2 752,3 -4,3 8,5 -3,4 23,7 20,1

Rep. Unida de Tanzania 1.653,0 1.586,4 2.551,9 3.274,7 4.439,5 2,2 21,7 17,9 28,3 35,6

Rwanda 241,1 211,1 284,0 402,5 496,4 -1,2 13,5 8,8 41,7 23,3

Samoa 95,0 106,1 209,8 238,9 275,0 2,8 17,4 39,5 13,9 15,1

Santo Tomé y Príncipe 29,0 29,8 41,4 49,9 71,1 5,2 18,7 1,5 20,3 42,7

Senegal 1.224,5 1.552,8 2.839,1 3.497,7 3.671,0 0,7 17,3 18,4 23,2 5,0

Sierra Leona 134,1 149,0 286,1 344,3 388,9 -6,5 11,0 -5,6 20,3 13,0

Somalia 154,5 324,4 284,4 571,5 602,2 17,0 14,9 -28,7 101,0 5,4

Sudán 1.184,9 1.657,4 4.034,8 7.366,8 8.844,5 4,9 37,4 39,2 82,6 20,1

Timor Leste 112,0 126,0 113,5 101,6 104,6 -2,5 -11,6 -48,7 -10,5 2,9

Togo 556,3 323,6 557,8 592,6 637,4 -7,2 12,3 -1,9 6,2 7,6

Tuvalu 5,2 7,1 16,7 29,0 39,0 9,5 31,6 -3,5 73,5 34,4

Uganda 1.037,6 953,9 1.720,2 2.054,1 2.557,3 0,3 21,6 25,1 19,4 24,5

Vanuatu 95,0 86,7 128,1 149,4 159,7 -1,3 14,7 21,9 16,7 6,8

Yemen 1.816,7 2.326,5 3.734,0 4.862,7 4.935,1 2,1 15,4 1,6 30,2 1,5

Zambia 708,2 888,0 2.152,1 2.558,0 3.074,3 3,8 25,9 36,7 18,9 20,2

PMA 36.102,2 45.389,6 69.418,1 86.282,2 100.463,7 4,5 17,1 15,9 24,3 16,4

PMA de Africa y Haití 23.641,5 27.357,1 43.412,2 55.110,1 65.361,9 3,0 19,4 20,0 26,9 18,6

PMA de Asia 11.279,3 16.842,0 24.192,1 29.106,5 32.658,4 7,7 13,2 9,2 20,3 12,2

PMA insulares 1.181,5 1.190,5 1.813,8 2.065,5 2.443,4 -0,1 15,4 17,0 13,9 18,3

Otros países en desarrollo 1.443.381,0 1.810.939,0 2.745.002,0 3.259.438,0 3.794.455,0 2,8 18,3 26,8 18,7 16,4

Todos los países en 
desarrollado 1.479.483,0 1.856.328,0 2.814.421,0 3.345.720,0 3.894.919,0 2,8 18,3 26,5 18,9 16,4

Fuente: Estimaciones de la secretaría de la UNCTAD basadas en datos de la División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos COMTRADE, marzo de 
2008. 
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A.13.- Principales mercados de las exportaciones de los PMA: participación porcentual en 2006 
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Afganistán 35,8 20,2 0,2 14,9 0,6 6,6 57,6 0,1 22,0 4,5 1,6 0,1 29,4 0,0

Angola 50,7 8,5 1,9 39,9 0,4 0,0 49,3 34,2 0,0 0,5 6,8 0,4 7,4 0,0

Bangladesh 78,0 46,7 1,1 28,7 1,4 0,5 9,1 0,7 1,2 1,3 2,3 0,8 2,9 12,4

Benín 21,1 20,9 0,0 0,1 0,0 0,1 78,9 20,9 7,0 7,2 0,8 10,6 32,5 0,0

Burkina Faso 10,7 8,4 2,0 0,2 0,1 0,0 85,9 41,9 1,1 1,6 16,3 7,1 17,9 3,4

Burundi 51,2 16,1 0,5 0,9 33,7 1,1 26,8 .. 0,0 2,1 1,2 .. 23,6 20,8

Cabo Verde 93,1 85,6 .. 2,6 2,6 0,0 6,6 .. 0,0 0,4 0,1 0,1 6,1 0,2

Camboya 76,3 18,2 1,0 56,6 0,6 0,2 23,4 0,4 0,0 0,1 19,4 0,7 2,8 0,1

Chad 83,0 1,8 0,5 80,6 0,2 0,0 16,9 10,4 0,0 0,0 4,6 1,3 0,6 0,0

Comoras 77,0 71,7 0,2 4,9 0,2 0,5 21,1 .. 3,1 3,2 8,3 0,1 6,4 1,4

Djibouti 3,4 2,4 .. 0,9 0,1 .. 96,6 0,1 1,1 6,5 0,5 0,1 88,3 0,0

Etiopía 49,9 30,6 7,8 7,7 3,8 0,6 34,9 11,0 1,0 10,9 0,5 0,6 10,9 14,6

Gambia 38,7 35,3 1,8 0,7 0,3 0,6 60,7 1,1 38,5 0,0 0,6 13,1 7,4 0,0

Guinea 41,8 31,7 0,0 10,0 0,1 27,4 14,4 0,8 1,9 0,0 9,2 0,1 2,3 16,4

Guinea Ecuatorial 56,1 26,5 3,9 25,0 0,7 0,0 43,9 30,9 0,0 0,0 10,6 0,0 2,3 0,0

Guinea-Bissau 3,0 2,6 0,0 0,3 .. 0,0 97,0 .. 76,1 18,1 0,9 0,1 1,9 0,0

Haití 87,4 3,6 0,2 83,0 0,6 0,0 12,4 0,2 0,1 0,9 0,8 0,3 10,1 0,2

Islas Salomón 17,7 5,6 8,9 1,2 2,0 .. 73,0 48,0 1,0 0,1 11,0 10,1 2,7 9,3

Liberia 71,2 56,0 0,8 12,4 1,6 0,6 28,2 0,1 1,6 0,2 4,1 4,8 17,3 0,0

Madagascar 86,9 57,1 2,6 26,6 0,5 0,1 10,1 2,1 1,5 0,3 2,7 0,4 3,1 2,9

Malawi 43,4 28,3 3,1 9,7 2,3 7,8 48,2 0,1 0,5 1,3 1,1 1,6 43,6 0,6

Maldivas 42,5 30,2 10,3 1,5 0,4 0,0 57,5 0,3 0,7 6,2 2,6 33,6 14,2 0,0

Mali 20,4 11,9 0,1 2,6 5,8 0,1 74,3 35,2 2,0 0,6 7,1 12,1 17,4 5,2

Mauritania 53,9 44,3 5,4 3,5 0,7 3,7 41,1 26,3 0,1 3,1 0,2 0,0 11,4 1,3

Mozambique 68,9 66,1 0,3 0,3 2,2 0,4 24,9 1,4 1,3 0,2 0,2 1,1 20,8 5,8

Myanmar 13,2 7,4 5,2 0,2 0,4 0,1 79,6 5,2 12,7 0,7 4,5 51,8 4,7 7,1

Nepal 26,7 12,1 1,0 12,7 0,9 0,1 70,8 0,2 67,9 0,3 0,9 0,1 1,4 2,4

Níger 64,2 35,4 0,0 27,0 1,7 11,3 24,5 0,2 0,2 18,6 0,5 0,1 4,8 0,0

Rep. Centroafricana 67,4 62,4 1,3 3,6 0,1 0,0 32,5 6,9 0,3 2,9 0,4 8,0 14,0 0,0

Rep. Dem. del Congo 50,8 45,7 0,1 5,0 0,0 0,1 48,8 21,1 0,5 0,4 0,0 0,2 26,5 0,3

Rep. Dem. Popular Lao 15,4 10,6 1,0 1,2 2,6 0,1 63,7 4,1 0,0 0,1 4,5 45,1 9,9 20,8

Rep. Unida de Tanzania 40,7 23,9 5,3 4,5 4,8 1,9 49,3 8,8 8,8 5,4 2,7 3,8 19,8 8,1

Rwanda 28,3 23,6 0,0 4,4 0,3 2,1 21,0 10,3 0,1 0,8 0,2 2,2 7,4 48,6

Samoa 50,3 0,8 0,7 3,4 45,4 .. 44,5 0,0 0,0 0,2 11,4 0,5 32,4 5,1

Santo Tomé y Príncipe 87,2 84,0 0,4 2,5 0,3 0,1 12,6 .. 0,2 2,9 0,7 2,2 6,7 0,0

Senegal 28,5 23,5 1,0 0,5 3,4 0,0 54,9 0,7 5,8 3,7 0,9 0,2 43,6 16,6

Sierra Leona 89,3 67,5 0,4 19,9 1,5 0,5 6,9 0,4 1,7 0,4 0,8 0,3 3,2 3,2

Somalia 1,0 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 98,9 0,9 4,0 88,2 0,2 1,0 4,6 0,0

Sudán 52,3 2,3 48,0 1,2 0,8 0,1 47,3 31,0 0,7 5,5 4,2 0,9 5,1 0,3

Togo 26,4 23,8 0,0 0,9 1,6 0,4 71,9 3,5 4,6 3,7 1,6 2,6 55,9 1,3

Uganda 53,6 48,0 0,9 3,5 1,2 1,4 35,9 2,3 0,6 8,7 1,9 1,8 20,5 9,1

Vanuatu 17,0 3,4 11,4 1,0 1,2 0,1 82,6 0,4 16,7 0,2 1,1 60,4 3,8 0,3

Yemen 14,2 2,4 3,5 6,7 1,5 0,0 85,2 31,4 17,4 9,8 7,6 17,4 1,6 0,5

Zambia 52,3 12,7 0,6 0,5 38,5 0,1 47,6 10,3 0,5 0,0 0,5 0,0 36,3 0,0
PMA 51,6 20,1 4,8 24,1 2,5 0,7 44,2 19,2 3,2 2,2 5,5 4,9 9,1 3,5
PMA de Africa y Haití 52,5 18,0 5,9 25,5 3,0 0,9 44,8 24,2 0,9 1,9 5,3 0,8 11,7 1,7
PMA de Asia 49,9 25,1 2,2 21,4 1,2 0,3 42,4 8,2 8,4 2,9 5,9 13,7 3,4 7,4
PMA insulares 33,5 15,8 7,8 1,7 8,1 0,0 62,9 13,4 5,3 1,5 5,9 26,6 10,1 3,5
Otros países en desarrollo 50,4 17,5 8,2 22,2 2,4 1,8 45,9 9,5 1,4 4,5 14,7 5,7 10,1 1,9
Todos los países en 
desarrollado 50,4 17,5 8,2 22,3 2,4 1,7 45,9 9,7 1,4 4,4 14,5 5,7 10,1 2,0

Fuente: UNCTAD, Handbook of Statistics 2007 y estimaciones de la secretaría de la UNCTAD basadas en datos del FMI, Dirección de Estadísticas 
Comerciales, datos en línea, marzo de 2008. 
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A.14.- Principales mercados de origen de las importaciones de los PMA: participación porcentual en 2006 
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Afganistán 29,9 15,0 1,9 12,1 0,8 13,9 56,3 2,9 5,1 1,2 2,2 2,1 42,8 0,0

Angola 57,5 37,6 1,8 15,8 2,3 0,9 41,4 8,8 1,6 0,2 11,4 1,3 18,1 0,2

Bangladesh 16,7 8,3 3,7 2,8 1,8 3,5 71,3 17,7 12,5 12,6 16,1 7,1 5,2 8,4

Benín 53,4 42,2 1,1 9,0 1,1 0,1 46,5 6,0 0,7 4,7 5,8 5,3 24,0 0,0

Burkina Faso 34,6 32,0 0,6 1,6 0,4 1,8 57,5 1,5 1,9 3,3 0,9 0,8 49,2 6,0

Burundi 29,4 18,4 7,8 2,9 0,3 4,7 43,4 4,4 3,4 12,7 0,2 .. 22,7 22,5

Cabo Verde 75,7 73,2 .. 2,4 0,2 0,2 19,9 1,7 0,1 4,6 0,2 0,3 13,1 4,2

Camboya 10,0 4,1 4,3 0,9 0,7 0,1 89,6 17,5 0,9 0,2 41,0 20,0 10,0 0,2

Chad 59,0 40,6 0,2 14,8 3,4 2,6 38,4 3,0 1,0 10,6 0,4 0,3 23,1 0,0

Comoras 39,7 37,6 1,4 0,5 0,2 2,0 56,7 4,8 4,4 11,5 2,8 3,0 30,1 1,7

Djibouti 21,3 14,4 3,2 3,6 0,2 1,2 73,8 11,0 17,9 25,7 3,4 7,1 8,6 3,7

Etiopía 28,3 20,3 3,1 4,0 1,0 1,9 52,2 11,4 8,1 20,3 1,5 1,5 9,3 17,6

Gambia 25,1 20,7 0,7 3,4 0,3 0,6 74,3 25,2 3,2 3,0 2,2 4,4 36,3 0,0

Guinea 33,4 26,5 2,3 3,5 1,1 1,2 29,4 8,6 3,2 1,6 1,6 1,9 12,5 36,0

Guinea Ecuatorial 73,8 33,7 1,1 37,9 1,1 0,8 25,3 2,8 0,5 0,3 6,3 3,9 11,5 0,0

Guinea-Bissau 49,8 45,5 0,1 3,2 1,0 0,0 38,4 3,1 0,5 .. 0,7 0,9 33,2 11,8

Haití 62,3 11,5 1,8 48,1 0,9 0,2 37,4 3,4 1,0 1,1 1,1 3,3 27,5 0,1

Islas Salomón 45,0 4,1 7,8 2,5 30,6 .. 43,3 2,2 0,1 0,0 24,7 7,0 9,3 11,6

Liberia 25,4 11,2 12,8 1,1 0,3 3,5 71,0 8,2 0,4 0,0 58,3 0,3 3,8 0,0

Madagascar 27,1 23,0 1,1 2,6 0,5 0,1 59,1 12,0 3,0 14,8 8,7 3,2 17,3 13,6

Malawi 26,5 17,9 1,3 7,0 0,2 0,1 72,7 4,3 8,1 .. 2,1 1,8 56,4 0,8

Maldivas 19,3 10,1 2,6 2,7 3,9 0,0 80,5 1,8 11,1 18,4 24,3 17,4 7,4 0,2

Mali 29,3 26,0 0,2 2,4 0,7 1,2 37,3 3,5 1,4 0,5 0,6 0,4 30,9 32,1

Mauritania 51,6 42,4 1,2 7,1 1,0 1,6 35,8 8,2 3,7 3,9 0,4 4,0 15,7 10,9

Mozambique 29,1 25,1 0,6 2,7 0,7 .. 54,3 2,6 3,2 2,1 1,2 2,8 42,4 16,6

Myanmar 7,1 2,9 3,0 0,2 1,0 0,8 91,9 35,1 4,0 0,2 20,6 30,0 2,0 0,2

Nepal 7,9 3,6 1,1 1,4 1,7 0,9 80,1 3,8 61,8 2,5 3,8 6,2 2,0 11,2

Níger 47,2 28,1 0,5 14,6 4,1 0,3 52,5 7,8 2,8 11,0 0,9 1,5 28,5 0,0

Rep. Centroafricana 50,5 40,2 0,3 9,3 0,6 0,1 22,7 0,6 0,6 0,7 0,1 0,4 20,2 26,8

Rep. Dem. del Congo 44,9 37,5 1,2 4,7 1,4 0,2 54,6 3,6 0,4 1,4 1,1 0,6 47,5 0,2

Rep. Dem. Popular Lao 5,8 2,4 1,4 0,5 1,5 0,2 92,1 11,3 0,4 .. 5,2 69,4 5,8 1,9

Rep. Unida de Tanzania 28,6 19,3 2,8 4,8 1,7 1,3 65,6 9,4 6,8 13,8 2,4 5,5 27,9 4,5

Rwanda 30,2 23,5 1,2 2,2 3,3 0,3 43,3 2,2 2,2 3,6 0,3 0,6 34,4 26,2

Samoa 47,7 2,6 8,6 6,4 30,2 .. 51,1 4,4 0,5 0,2 17,4 9,6 19,1 1,2

Santo Tomé y Príncipe 86,5 79,5 0,2 5,2 1,7 1,0 12,5 1,7 0,4 3,6 0,3 2,9 3,5 0,0

Senegal 57,4 49,9 2,8 3,6 1,1 2,2 37,8 4,5 2,6 7,4 1,0 5,4 16,9 2,6

Sierra Leona 39,8 30,0 0,3 8,6 0,9 0,9 53,8 7,7 4,3 0,4 2,6 5,5 33,2 5,5

Somalia 5,5 2,4 0,0 3,0 0,1 0,5 81,2 3,8 8,2 17,4 0,2 3,1 48,7 12,7

Sudán 32,2 24,1 2,6 2,0 3,6 3,1 63,5 17,7 4,5 19,7 3,6 2,5 15,5 1,2

Togo 67,6 57,0 0,9 8,0 1,6 2,4 30,1 6,4 1,1 1,9 3,8 1,1 15,7 0,0

Uganda 29,2 20,0 4,2 3,1 1,9 1,1 68,7 7,1 5,6 10,4 1,0 1,2 43,4 1,0

Vanuatu 56,8 3,7 19,7 3,9 29,4 0,0 40,9 7,4 0,9 .. 13,5 3,0 16,0 2,3

Yemen 25,3 14,9 3,2 4,4 2,7 2,9 70,9 12,8 2,4 31,8 2,6 6,7 14,6 0,9

Zambia 21,9 12,2 1,5 2,4 5,8 0,0 78,1 2,7 2,8 10,6 1,4 0,3 60,4 0,0
PMA 32,5 21,2 3,2 6,1 2,0 2,3 62,5 11,1 6,1 9,2 11,1 6,0 18,9 2,7
PMA de Africa y Haití 40,7 28,0 3,1 7,8 1,8 1,6 56,1 8,7 3,5 7,9 9,6 2,4 24,0 1,6
PMA de Asia 17,1 8,8 3,2 3,4 1,7 3,6 74,5 15,9 10,8 11,6 13,5 12,3 10,4 4,8
PMA insulares 45,9 26,7 4,8 3,1 11,2 0,2 51,3 2,9 4,3 8,3 14,7 8,6 12,4 2,7

Otros países en desarrollo 42,4 15,7 10,1 13,4 3,3 2,4 51,1 11,2 1,6 9,3 14,1 7,4 7,5 4,0

Todos los países en 
desarrollado 42,2 15,9 9,9 13,2 3,2 2,4 51,4 11,2 1,7 9,3 14,0 7,3 7,8 4,0

Fuente: UNCTAD, Handbook of Statistics 2007 y estimaciones basadas en datos de FMI, Dirección de Estadísticas Comerciales, datos en línea, 
marzo de 2008. 
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A.15.- Composición del total de las corrientes financieras de los PMA (desembolsos netos) 

  

Millones de dólares corrientes Millones de dólares de 2006e

1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006

Préstamos en condiciones 
favorables y donacionesa 16.623 17.143 12.621 25.222 25.882 28.181 22.674 19.317 17.123 26.624 26.589 28.181
De los países miembros del 
CAD 16.047 17.097 12.427 25.028 25.601 27.659 21.894 19.266 16.871 26.406 26.295 27.659

de los cuales:  

Bilateral 9.888 9.344 7.947 15.971 16.151 17.230 13.462 10.634 10.838 16.910 16.613 17.230

Multilateral 6.159 7.753 4.480 9.057 9.450 10.429 8.432 8.632 6.033 9.496 9.682 10.429

De los países que no son 
miembros del CAD 577 46 194 194 281 522 781 50 252 217 294 522
Total de las donaciones de 
AOD 12.223 13.020 10.593 22.156 23.225 52.708 16.769 14.799 14.572 23.282 23.825 52.708

Total de los préstamos netos de 
AOD 4.401 4.123 2.028 3.066 2.657 -24.527 5.905 4.518 2.551 3.342 2.764 -24.527

Cooperación técnica 3.247 3.711 2.682 4.125 5.023 5.439 4.476 4.242 3.552 4.351 5.151 5.439

Otros conceptosb 13.376 13.432 9.939 21.097 20.859 22.743 18.198 15.075 13.571 22.273 21.438 22.743
Corrientes no concesionales 740 -430 1.072 1.861 115 1.720 1.018 -503 1.582 1.915 119 1.720

Total de las demás corrientes 
oficiales netas 723 -133 341 -456 -68 -871 995 -169 589 -529 -69 -871
De los países miembros del 
CAD 726 -133 334 -451 -68 -878 726 -133 334 -451 -68 -878

de los cuales:  

Bilateral 692 -38 339 -607 -289 -953 954 -64 574 -687 -296 -953

Multilateral 35 -95 -4 156 221 75 46 -105 6 164 226 75

De los países que no son 
miembros del CAD -3 .. 6 -5 1 7 -4 .. 8 -5 1 7

Total de las corrientes 
privadas, netas 17 -297 731 2.317 183 2.591 23 -334 993 2.444 188 2.591

de los cuales:  

Créditos a la exportación, 
netosc -528 -374 63 -242 292 744 -720 -422 86 -255 300 744

Inversión directa 250 332 22 1.790 580 661 341 374 30 1.889 596 661

Otros conceptosd 295 -255 646 768 -689 1.186 403 -287 877 811 -708 1.186

Total de las corrientes 
financieras 17.363 16.713 13.694 27.077 25.997 29.901 23.693 18.813 18.705 28.539 26.707 29.901
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del CAD/OCDE, International Development Statistics, datos en línea, mayo de 
2008. 
a AOD total. 
b AOD total, excluidas las donaciones de asistencia técnica. 
c Créditos bancarios y no bancarios a la exportación. Desde 1995 créditos no bancarios a la exportación. 
d Inversiones de cartera, corresponden a bonos y acciones. 
e Los datos de las corrientes totales netas privadas en dólares constantes de 2006 se calcularon aplicando un deflactor concebido especialmente para los 
países miembros del CAD (2006=100). 
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A.16.- Distribución de las corrientes financieras a los PMA y a todos los países en desarrollo, por tipo de corriente 
(En porcentaje) 

  

A los países menos adelantados A los países en desarrollo 

1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Préstamos en condiciones favorables y 
donacionesa 95,7 102,6 92,2 93,1 99,6 94,2 73,0 33,9 40,9 45,1 36,5 34,6

De los países miembros del CAD 92,4 102,3 90,8 92,4 98,5 92,5 64,7 33,4 40,1 44,5 35,9 33,9

de los cuales: 

Bilateral 56,9 55,9 58,0 59,0 62,1 57,6 47,1 22,3 28,1 30,3 28,1 25,1

Multilateral 35,5 46,4 32,7 33,5 36,3 34,9 17,6 11,1 11,9 14,2 7,8 8,8
De los países que no son miembros del CAD 3,3 0,3 1,4 0,7 1,1 1,7 8,3 0,5 0,8 0,6 0,5 0,6

Total de las donaciones de AOD 70,4 77,9 77,4 81,8 89,3 176,3 53,3 24,4 30,8 42,5 34,1 49,2

Total de los préstamos netos de AOD 25,3 24,7 14,8 11,3 10,2 -82,0 19,7 9,5 10,1 2,7 2,4 -14,7

Cooperación técnica 18,7 22,2 19,6 15,2 19,3 18,2 15,5 9,6 11,3 11,0 5,7 7,5

Otros conceptosb 77,0 80,4 72,6 77,9 80,2 76,1 57,5 24,2 29,6 34,1 30,8 27,1

Corrientes no concesionales 4,3 -2,6 7,8 6,9 0,4 5,8 27,0 66,1 59,1 54,9 63,5 65,4

Total de las demás corrientes oficiales netas 4,2 -2,6 7,8 6,9 0,4 5,8 25,7 66,1 59,1 54,9 63,5 65,4

De los países miembros del CAD 4,2 -0,8 2,5 -1,7 -0,3 -2,9 25,9 7,2 3,7 -7,4 -0,2 -4,9

de los cuales: 

Bilateral 4,0 -0,2 2,5 -2,2 -1,1 -3,2 10,8 5,2 -5,8 -4,2 -1,2 -4,8

Multilateral 0,2 -0,6 0,0 0,6 0,8 0,3 15,1 2,0 10,3 -3,5 0,7 -0,4

De los países que no son miembros del CAD 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 .. -0,8 0,2 0,3 0,3

Total de las corrientes privadas, netas 0,1 -1,8 5,3 8,6 0,7 8,7 1,3 58,9 55,4 62,3 63,7 70,3

de los cuales: 

Créditos a la exportación, netosc -3,0 -2,2 0,5 -0,9 1,1 2,5 -0,7 4,0 6,4 5,8 5,8 4,1

Inversión directa 1,4 2,0 0,2 6,6 2,2 2,2 28,7 34,8 47,0 59,0 37,1 45,9

Otros conceptosd 1,7 -1,5 4,7 2,8 -2,7 4,0 -26,7 20,1 1,9 -2,5 20,7 20,4
Total de las corrientes financieras 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del CAD/OCDE, International Development Statistics, datos en línea, mayo de 
2008. 
a AOD total. 
b AOD total, excluidas las donaciones de asistencia técnica. 
c Créditos bancarios y no bancarios a la exportación. Desde 1995 créditos no bancarios a la exportación. 
d Inversiones de cartera, corresponden a bonos y acciones. 
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A.17.- Participación de los PMA en las corrientes financieras a todos los países en desarrollo, por tipo de 
corriente (En porcentaje) 

  1990 1995 2000 2004 2005 2006

Préstamos en condiciones favorables y donacionesa 35,4 38,1 37,9 46,8 31,5 37,0

De los países miembros del CAD 38,6 38,5 38,1 47,1 31,6 37,0

de los cuales: 

Bilateral 32,7 31,5 34,7 44,1 25,5 31,1

Multilateral 54,4 52,5 46,2 53,6 53,5 53,5

De los países que no son miembros del CAD 10,8 7,4 28,3 25,4 23,3 38,3

Total de las donaciones de AOD 35,7 40,1 42,2 43,7 30,2 48,6

Total de los préstamos netos de AOD 34,8 32,8 24,7 96,7 49,9 75,9

Cooperación técnica 32,5 28,9 29,3 31,3 39,0 33,0

Otros conceptosb 36,2 41,7 41,2 51,9 30,1 38,1

Corrientes no concesionales 4,3 .. 2,2 2,8 0,1 1,2
Total de las demás corrientes oficiales netas 4,4 .. 11,2 5,1 18,9 8,1

De los países miembros del CAD 4,4 .. 9,0 4,9 7,0 7,7

de los cuales: 

Bilateral 9,9 .. .. 12,2 11,0 9,1

Multilateral 0,4 .. .. .. 13,4 ..
De los países que no son miembros del CAD 1,8 .. .. .. 0,1 1,0

Total de las corrientes privadas, netas 2,0 .. 1,6 3,1 0,1 1,7

de los cuales: 

Créditos a la exportación, netosc 114,7 .. 1,2 .. 2,2 8,3

Inversión directa 1,4 0,7 0,1 2,5 0,7 0,7

Otros conceptosd .. .. 42,0 .. .. 2,6

Total de las corrientes financieras 27,0 12,6 16,8 22,7 11,5 13,6
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del CAD/OCDE, International Development Statistics, datos en línea, 
mayo de 2008. 
a AOD total. 
b AOD total, excluidas las donaciones de asistencia técnica. 
c Créditos bancarios y no bancarios a la exportación. Desde 1995 créditos no bancarios a la exportación. 
d Inversiones de cartera, corresponden a bonos y acciones.                                                                                                                                 
Nota: Cuando no figuran los porcentajes para un año determinado, las corrientes netas a todos los PMA o a todos los países en desarrollo son 
negativas. 



466

A.18.- AODa de cada país miembro del CAD a los PMA 

País donanteb Porcentaje del INB Millones de dólares 
Variación 
Porcentual 

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2006/2000

Luxemburgo 0,08 0,14 0,27 0,31 0,35 0,38 10 25 46 87 106 123 167,2

Noruega 0,52 0,35 0,26 0,33 0,35 0,34 532 502 427 837 1.029 1.129 164,1

Dinamarca 0,37 0,30 0,34 0,31 0,31 0,32 462 511 537 735 814 878 63,5

Suecia 0,35 0,22 0,24 0,22 0,31 0,30 775 500 532 762 1.101 1.152 116,5

Irlanda 0,06 0,12 0,14 0,21 0,21 0,28 21 66 114 322 365 524 358,2

Países Bajos 0,30 0,23 0,21 0,27 0,26 0,21 834 933 794 1.541 1.658 1.395 75,7

Bélgica 0,19 0,10 0,10 0,18 0,16 0,18 367 274 221 645 609 729 230,5

Reino Unido 0,09 0,07 0,10 0,14 0,12 0,16 834 827 1.426 2.994 2.709 3.827 168,4

Finlandia 0,24 0,09 0,09 0,09 0,13 0,14 317 106 112 167 245 296 164,4

Portugal 0,17 0,16 0,16 0,53 0,12 0,13 100 165 171 878 210 240 40,7

Francia 0,19 0,12 0,08 0,15 0,11 0,12 2.286 1.784 1.144 3.169 2.392 2.624 129,4

Suiza 0,14 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 325 347 270 399 405 453 67,8

Canadá 0,13 0,08 0,05 0,07 0,09 0,10 740 444 308 702 1.048 1.244 303,6

Alemania 0,12 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 1.769 1.612 1.212 2.312 1.884 2.642 117,9

Total de los países 
miembros del CAD 0,09 0,06 0,05 0,08 0,08 0,09 15.198 13.614 12.448 23.549 24.597 29.448 136,6

Austria 0,07 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 106 140 113 168 245 252 123,8

Nueva Zelanda 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 18 26 29 65 70 74 152,7

Japón 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,07 1.753 2.665 2.159 1.684 2.326 3.340 54,7

España 0,04 0,04 0,03 0,04 0,07 0,06 194 221 144 424 817 767 434

Australia 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 171 210 293 350 419 451 53,9

Estados Unidos 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,05 2.199 1.873 1.989 4.504 4.661 6.416 222,6

Italia 0,13 0,04 0,04 0,05 0,08 0,04 1.382 382 389 788 1.407 789 102,6

Grecia - - 0,02 0,01 0,03 0,03 - - 19 15 79 103 451,3
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del CAD/OCDE, International Development Statistics, datos en línea, mayo de 
2008; estadísticas de INB del DAES/Naciones Unidas.
a Desembolsos netos, incluidas las corrientes destinadas a organizaciones multilaterales. 
b Los países se ordenan en forma descendente según el cociente entre AOD e INB en 2006. 
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A.19.- AOD bilateral a los PMA de países miembros y no miembros del CAD y de organizaciones multilaterales (En millones de $) 

  

Desembolsos netos Compromisos 

1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006

Donaciones bilaterales miembros del CAD 

Alemania 1.160,6 1.100,0 665,0 963,2 1.032,1 1.225,9 1.323,2 1.259,0 496,5 1.009,5 1.130,9 1.462,8

Australia 104,5 139,4 205,8 296,5 330,4 280,6 97,0 156,0 217,3 249,7 321,5 280,6

Austria 60,9 72,7 65,0 54,8 114,3 72,8 132,4 72,3 60,4 46,2 127,3 80,9

Bélgica 273,5 156,9 154,8 458,9 351,0 481,0 273,5 162,0 159,9 488,6 521,4 561,0

Canadá 391,6 252,8 195,0 548,6 722,2 744,4 354,0 233,1 265,3 655,7 780,4 789,1

Dinamarca 295,1 330,2 373,4 493,5 553,2 592,0 269,2 238,4 598,4 663,2 807,9 533,5

España 96,7 122,1 66,8 169,2 404,1 146,6 .. 7,3 91,6 195,6 461,6 244,6

Estados Unidos 1.098,0 1.268,0 1.046,4 3.433,5 4.661,1 5.315,3 1.152,2 1.482,2 1.223,7 4.421,2 5.751,1 6.185,6

Finlandia 194,6 66,3 65,6 124,5 138,0 161,6 129,8 45,2 44,6 186,5 206,9 246,9

Francia 1.857,1 1.425,8 846,1 2.269,3 1.209,9 1.242,1 1.480,3 1.146,5 891,1 2.503,6 1.474,7 1.858,6

Grecia .. .. 1,8 15,3 23,8 17,6 .. .. 1,8 15,3 23,8 17,6

Irlanda 13,9 55,7 98,3 270,7 288,2 362,3 13,9 .. 98,3 270,7 288,2 362,3

Italia 968,8 275,2 240,1 287,6 291,7 261,1 846,0 529,9 269,0 302,2 463,5 218,8

Japón 1.067,2 1.676,0 1.319,2 914,9 1.311,2 1.139,4 1.144,7 1.824,2 1.266,5 1.848,8 2.559,7 1.676,0

Luxemburgo 7,9 21,7 40,5 70,8 82,5 92,5 .. .. 39,9 70,8 82,5 92,5

Noruega 356,7 371,6 310,8 617,4 712,7 790,9 187,0 393,2 249,3 634,2 866,3 773,2

Nueva Zelanda 13,3 20,7 24,7 56,3 57,5 58,4 9,7 .. 24,7 57,6 84,8 95,2

Países Bajos 592,8 673,7 559,9 1.054,9 1.076,4 951,4 681,7 689,3 609,9 802,1 1.188,3 1.474,9

Portugal 99,6 154,6 147,8 824,5 156,8 165,5 .. 103,9 293,0 829,1 162,7 171,5

Reino Unido 473,0 561,0 1.015,4 2.202,0 1.751,3 2.151,6 480,0 573,4 1.026,7 2.204,1 1.749,8 2.193,7

Suecia 530,2 356,5 339,0 586,9 638,8 728,7 332,4 190,2 297,7 527,7 683,5 809,1

Suiza 232,1 243,4 166,1 257,7 244,6 248,7 214,9 151,4 203,5 278,8 207,2 221,2

Total 9.888,0 9.344,1 7.947,2 15.970,7 16.151,4 17.230,2 9.121,7 9.257,2 8.428,9 18.261,0 19.944,1 20.349,5

Donantes bilaterales que no son miembros del CAD 

Eslovaquia .. .. .. 1,3 21,9 17,2 .. .. .. .. .. ..

Hungría .. .. .. 2,3 20,4 0,5

Islandia .. .. 2,2 4,7 8,5 13,1

Países Arabes 571,2 16,3 149,1 42,1 50,0 122,8 541,0 240,1 199,6 175,5 .. 125,9

Polonia 0,3 .. 0,8 9,6 0,9 93,9 .. .. .. .. 14,0 7,0

República Checa .. .. 0,4 9,5 5,2 9,9 .. .. 0,4 .. .. ..
República de Corea 0,2 14,4 21,3 86,1 114,9 92,1 0,3 8,7 38,3 84,3 144,8 171,7

Tailandia .. .. .. .. .. 61,5

Turquía .. 1,9 0,4 11,3 33,6 80,6 .. .. .. .. .. 80,6

Otras donaciones bilaterales 3,9 13,1 19,9 26,6 25,8 30,6 .. .. 19,9 26,5 25,6 1,0

Total 575,6 45,7 193,9 193,6 281,0 522,2 541,3 248,8 258,1 286,3 184,4 386,1

Donantes Multilaterales 

Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) 561,3 452,6 206,6 675,6 709,0 1282,2 864,4 0,0 398,5 967,0 1027,8 1229,8

Fondo Asiático de Desarrollo (FAsD) 448,2 410,3 388,4 161,8 268,1 461,3 536,4 400,5 589,5 638,8 577,5 708,2

Comisión Europea 1168,4 1565,1 1013,8 2642,6 2909,2 3124,6 790,8 1829,5 2055,1 2585,8 4461,3 3332,2

Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) .. .. 8,1 16,0 25,3 35,2 .. .. .. .. .. ..

Fondo Mundial .. .. .. 305,0 604,2 659,5 .. .. .. 463,7 638,4 852,3

Fondo Nórdico de Desarrollo .. 24,3 25,1 43,0 42,5 41,4 .. 31,1 30,2 59,5 56,8 23,9

AIF 2138,0 1891,8 1846,4 3925,7 3810,9 3210,0 2986,0 2236,6 2270,4 4614,7 .. ..

Fondo especial del BID 11,7 67,4 26,4 18,7 59,2 49,9 56,0 181,1 1,8 2,3 204,6 102,5

Servicio de Ajuste Especial 
(SAE)+SRAE+SCLP(FMI) 297,9 1383,9 -33,0 -3,7 -361,4 107,0 .. .. .. .. .. ..

FIDA 120,6 55,3 78,6 109,4 116,6 113,7 72,1 131,3 152,1 185,6 180,2 185,6

PNUD 366,6 232,0 187,1 220,0 228,9 251,6 .. .. .. .. .. ..

UNFPA 46,3 67,8 52,7 114,1 114,4 132,6 .. .. .. .. .. ..

ACNUR 197,6 410,1 172,1 164,1 139,4 134,3 .. .. .. .. .. ..

UNICEF 232,7 348,0 171,3 202,8 256,0 294,8 .. .. .. .. .. ..

Autoridad de Transición de las 
Naciones Unidas 59,0 149,2 113,4 114,9 142,6 85,5 .. .. .. .. .. ..

PMA 501,3 705,9 216,8 179,9 225,5 217,8 .. .. .. .. .. ..

Organizaciones Arabes 9,4 -10,2 6,6 167,4 159,2 227,5 216,6 .. 250,0 204,5 327,2 320,4

Total 6158,8 7753,3 4480,3 9057,3 9449,6 10428,9 5522,2 4810,1 5747,6 9721,9 7473,7 6754,9

Total general 16622,4 17143,1 12621,4 25221,5 25882,0 28181,3 15185,2 14316,2 14434,6 28269,2 27602,2 27490,6

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del CAD/OCDE, International Development Statistics, en línea, mayo de 2008. 
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  A.20.- AOD neta a los PMA de los países miembros del CAD y de las organizaciones multilaterales 
financiadas principalmente por ellos: distribución por donante y proporción de la AOD a todos los países 

en desarrollo asignada a los PMA (En porcentaje) 

País Distribución por donación 
Participación de los PMA en las corrientes de 

AOD a todos los países en desarrollo 

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006

Donantes bilaterales miembros del CAD 

Alemania 7,0 6,4 5,3 3,8 4,0 4,4 30,3 30,7 37,5 35,9 17,2 23,9

Australia 0,6 0,8 1,6 1,2 1,3 1,0 15,4 18,2 31,0 32,1 31,3 20,1

Austria 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 153,1 33,4 37,5 24,0 10,7 8,4

Bélgica 1,6 0,9 1,2 1,8 1,4 1,7 72,2 46,3 50,6 71,4 35,9 48,4

Canadá 2,4 1,5 1,5 2,2 2,8 2,6 39,5 38,0 42,6 49,5 39,0 49,4

Dinamarca 1,8 1,9 3,0 2,0 2,1 2,1 61,3 55,6 55,5 57,4 56,6 53,4

España 0,6 0,7 0,5 0,7 1,6 0,5 19,5 19,5 14,5 15,8 27,3 9,4

Estados Unidos 6,6 7,4 8,3 13,6 18,0 18,9 20,2 40,5 32,6 34,1 23,7 35,1

Finlandia 1,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 53,1 42,5 51,6 58,6 33,7 55,5

Francia 11,2 8,3 6,7 9,0 4,7 4,4 38,7 27,8 39,5 54,7 19,5 18,6

Grecia .. .. 0,0 0,1 0,1 0,1 .. .. 14,4 31,2 38,7 30,1

Irlanda 0,1 0,3 0,8 1,1 1,1 1,3 87,3 78,9 83,0 81,3 76,1 77,2

Italia 5,8 1,6 1,9 1,1 1,1 0,9 54,4 44,8 103,6 64,8 14,4 15,4

Japón 6,4 9,8 10,5 3,6 5,1 4,0 17,2 18,9 17,0 21,3 14,9 19,2

Luxemburgo 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 60,4 56,0 51,2 55,0 57,1 58,8

Noruega 2,1 2,2 2,5 2,4 2,8 2,8 62,2 59,0 59,2 66,7 59,0 66,5

Nueva Zelanda 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 22,6 28,6 41,1 46,3 37,0 42,5

Países Bajos 3,6 3,9 4,4 4,2 4,2 3,4 37,4 44,4 53,7 66,6 45,6 51,0

Portugal 0,6 0,9 1,2 3,3 0,6 0,6 100,0 96,9 98,0 97,8 93,4 95,0

Reino Unido 2,8 3,3 8,0 8,7 6,8 7,6 44,1 46,3 53,5 55,1 26,4 30,8

Suecia 3,2 2,1 2,7 2,3 2,5 2,6 57,8 45,9 47,3 57,5 56,8 48,6

Suiza 1,4 1,4 1,3 1,0 0,9 0,9 60,1 52,8 52,6 52,8 33,1 45,7

Total 59,5 54,5 63,0 63,3 62,4 61,1 32,7 31,5 34,7 44,1 25,5 31,1

Donantes bilaterales que no son miembros del CAD 

Eslovaquia .. .. .. 0,0 0,1 0,1 .. .. .. 29,2 87,2 92,4

Hungría .. .. .. 0,0 0,1 0,0 .. .. .. 32,6 93,1 0,7

Islandia .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 .. .. 67,5 62,8 69,4 71,8

Países Arabes 3,4 0,1 1,2 0,2 0,2 0,4 10,8 3,5 28,1 16,2 14,2 30,1

Polonia 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,3 100,0 .. 11,7 69,6 9,8 96,5

República Checa .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 .. .. 13,4 24,5 17,1 25,7

República de Corea 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 2,1 26,7 21,2 29,2 26,9 31,5

Tailandia .. .. .. .. .. 0,2 .. .. .. .. .. 95,3

Turquía .. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 .. 7,4 11,8 14,3 12,4 28,1

Otras donaciones bilaterales 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 19,8 18,3 50,3 46,1 42,1 43,4

Total 3,5 0,3 1,5 0,8 1,1 1,9 10,8 7,4 28,3 25,4 23,3 38,3

Donantes Multilaterales 

Fondo Africano de Desarrollo 
(FAfD) 

3,4 2,6 1,6 2,7 2,7 4,5 94,4 80,7 71,5 82,8 86,4 89,4

Fondo Asiático de Desarrollo 
(FAsD) 

2,7 2,4 3,1 0,6 1,0 1,6 41,3 37,6 43,8 26,2 33,4 49,0

Comisión Europea 7,0 9,1 8,0 10,5 11,2 11,1 53,0 48,4 40,3 48,4 48,6 46,5

Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

.. .. 0,1 0,1 0,1 0,1 .. .. 12,6 15,6 18,5 27,6

Fondo Mundial .. .. .. 1,2 2,3 2,3 .. .. .. 54,1 63,4 56,6

Fondo Nórdico de Desarrollo .. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 .. 49,5 66,5 61,3 67,4 60,9

AIF 12,9 11,0 14,6 15,6 14,7 11,4 54,7 41,5 48,2 60,0 61,6 57,7

Fondo específico del BID 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 10,4 27,8 19,1 7,9 29,8 27,0

Servicio de Ajuste Estructural (SAE) 
+SRAE+SCLP (FMI) 

1,8 8,1 -0,3 0,0 -1,4 0,4 92,7 89,4 15,4 2,5 57,4 ..

FIDA 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 49,2 62,0 60,1 76,1 63,9 55,2

Naciones Unidas 8,4 11,2 7,2 3,9 4,3 4,0 51,0 55,8 47,7 46,0 42,5 43,5

Otros 0,1 -0,1 0,1 0,7 0,6 0,8 9,3 43,5 6,5 48,8 46,9 45,9

Total 37,0 45,2 35,5 35,9 36,5 37,0 54,4 52,5 46,2 53,6 53,5 53,5

Total General 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 35,4 38,1 37,9 46,8 31,5 37,0

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del CAD/OCDE, International Development Statistics, en línea, mayo de 
2008. 
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A.21.- Corrientes financieras y AOD de todas las fuentes a cada PMA (En millones de dólares en desembolsos 
netos) 

País Total de las corrientes financieras de los cuales: AOD 

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006

Afganistán 120 213 157 2.207 2.795 3.045 122 213 136 2.171 2.752 3.000

Angola 88 491 118 1.085 1.689 153 266 416 302 1.145 437 171

Bangladesh 2.164 862 1.230 1.531 1.710 1.325 2.093 1.282 1.168 1.412 1.336 1.223

Benín 242 281 227 382 377 370 267 280 238 386 346 375

Bhután 49 78 44 78 95 93 46 71 53 78 90 94

Burkina Faso 342 486 342 659 710 971 327 490 335 624 681 871

Burundi 253 279 78 353 373 403 263 287 93 362 365 415

Camboya 41 568 404 321 558 720 41 551 396 483 541 529

Cabo Verde 104 162 119 209 260 195 105 116 94 143 162 138

Rep. Centroafricana 256 168 50 111 97 138 249 168 75 110 96 134

Chad 312 284 -226 335 385 298 311 235 130 329 382 284

Comoras 44 40 -2 25 43 31 45 42 19 25 25 30

Rep. Dem. del Congo 1.409 240 192 1.786 1.708 1.202 896 195 177 1.824 1.827 2.056

Djibouti 191 103 91 74 98 185 194 105 71 64 76 117

Guinea Ecuatorial 62 34 22 848 471 1.132 60 33 21 30 38 27

Eritrea 0 148 183 256 354 136 0 148 176 264 355 129

Etiopía 982 860 680 1.669 1.919 1.944 1.009 876 686 1.806 1.910 1.947

Gambia 106 43 45 60 68 72 97 45 49 55 61 74

Guinea 283 433 329 223 163 175 292 416 153 272 199 164

Guinea-Bissau 133 116 84 76 77 77 126 118 80 77 79 82

Haití 153 711 176 260 508 731 167 722 208 260 502 581

Kiribati 20 15 18 17 29 -46 20 15 18 17 28 -45
Rep. Dem. Popular de Lao 149 309 287 260 355 1.444 149 307 282 270 296 364

Lesotho 145 209 11 89 51 61 139 113 37 96 69 72

Liberia 519 -54 632 1.256 -2.317 312 114 123 67 213 233 269

Madagascar 429 251 318 1.229 721 888 397 299 322 1.248 914 754

Malawi 515 437 431 507 576 677 500 434 446 501 578 669

Maldivas 38 44 11 76 128 143 21 58 19 27 77 39

Mali 471 586 385 534 745 833 479 540 359 568 699 825

Mauritania 218 214 211 217 203 173 236 230 211 181 196 188

Mozambique 1.046 1.092 1.146 1.388 1.269 1.623 998 1.062 876 1.235 1.277 1.611

Myanmar 115 177 56 86 130 120 161 150 106 124 145 147

Nepal 426 412 407 416 415 501 423 429 387 428 425 514

Níger 373 198 183 457 385 -532 388 271 208 541 511 401

Rwanda 283 641 318 490 559 548 288 695 321 486 571 585

Samoa 54 47 29 21 74 50 48 43 27 31 44 47

Santo Tomé y Príncipe 53 58 36 32 31 25 54 84 35 33 32 22

Senegal 753 642 474 981 684 841 812 659 423 1.037 672 825

Sierra Leona 63 211 185 355 343 455 59 205 181 354 344 364

Islas Salomón 58 46 55 125 170 216 46 48 68 121 198 205

Somalia 486 188 100 195 237 400 491 188 101 200 237 392

Sudán 730 295 315 1.014 1.856 2.128 813 237 220 992 1.832 2.058

Timor Leste -5 9 649 537 186 147 0 0 231 161 185 210

Togo 256 187 60 108 92 155 258 191 70 64 83 79

Tuvalu 5 8 0 8 8 19 5 8 4 8 9 15

Uganda 660 852 792 1.181 1.241 1.569 663 833 817 1.194 1.177 1.551

Rep. Unida de Tanzania 1.118 872 1.184 1.766 1.659 1.960 1.163 869 1.019 1.751 1.481 1.825

Vanuatu 148 35 71 21 51 79 50 46 46 38 39 49

Yemen 326 119 287 194 324 876 400 167 263 253 336 284

Zambia 578 2.011 701 973 1.332 845 475 2.031 795 1.125 935 1.425

PMA 17.363 16.713 13.694 27.077 25.997 29.901 16.623 17.143 12.621 25.222 25.882 28.181

Todos los países en 
desarrollo 64.246 133.017 81.386 119.286 225.548 220.545 46.898 45.048 33.286 53.852 82.290 76.202
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del CAD/OCDE, International Development Statistics, en línea, mayo de 2008. 
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A.22.- Desembolsos netos de AOD bilateral y multilateral para cada PMA 
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Dólares Millones 

de dólares
Como porcentaje de la AOD neta 

total 
Dólares Millones 

de dólares
Como porcentaje de la AOD neta total

  1995–1996 2005–2006 

Afganistán 10,3 191,0 23,5 49,9 49,9 50,1 50,1 112,4 2875,9 33,3 82,2 82,0 17,8 15,6

Angola 35,1 437,9 19,5 61,3 57,4 38,7 30,9 18,6 303,8 25,9 50,7 86,3 49,3 42,1

Bangladesh 9,8 1254,8 21,9 54,3 58,1 45,7 15,2 8,3 1279,5 14,2 42,1 58,9 57,9 17,3

Benín 45,0 283,9 22,4 62,5 57,4 37,5 12,8 41,8 360,5 28,5 60,4 63,7 39,6 151,3

Bhután 126,6 64,3 41,6 76,1 76,2 23,9 16,6 142,9 91,9 25,0 58,8 59,9 41,2 22,2

Burkina Faso 43,6 454,4 26,1 58,9 59,6 41,1 19,1 54,8 775,9 14,7 47,9 47,7 52,1 95,2

Burundi 31,7 198,7 18,4 43,3 48,9 56,7 45,3 48,7 390,1 11,8 51,8 51,6 48,2 39,1

Cabo Verde 286,0 116,1 32,7 67,8 66,0 32,2 18,8 293,0 150,2 29,3 69,0 62,7 31,0 10,1

Camboya 41,9 483,8 29,2 61,4 61,6 38,6 19,9 38,0 534,8 34,4 69,6 65,6 30,4 13,1

Chad 36,5 265,4 21,8 47,6 47,6 52,4 20,4 32,3 332,9 13,6 48,9 49,9 51,1 33,8

Comoras 65,2 40,2 38,7 54,7 54,6 45,3 25,5 34,2 27,6 48,4 69,1 76,5 31,9 30,7

Djibouti 159,2 100,8 42,8 78,6 76,4 21,4 11,6 119,3 96,8 38,6 74,4 75,1 25,6 20,3

Eritrea 47,2 152,9 33,5 75,4 73,7 24,6 23,7 52,5 242,0 9,1 58,8 55,3 41,2 22,4

Etiopia 13,8 846,2 21,0 57,6 52,5 42,4 19,9 24,1 1928,4 12,0 58,7 56,7 41,3 123,2

Gambia 34,5 40,7 47,1 48,0 62,0 52,0 22,9 41,3 67,7 16,1 34,0 31,9 66,0 27,0

Guinea 48,0 356,9 19,3 53,4 52,0 46,6 21,2 19,9 181,2 38,1 67,9 76,0 32,1 35,3

Guinea Ecuatorial 83,0 32,1 43,7 70,1 72,2 29,9 23,5 66,7 32,7 52,2 73,1 80,6 26,9 35,7

Guinea-Bissau 123,2 148,9 28,7 70,2 50,6 29,8 14,4 49,8 80,7 19,8 48,9 49,0 51,1 52,5

Haití 68,9 544,8 18,3 60,7 60,2 39,3 19,3 57,8 541,5 30,0 65,0 64,9 35,0 22,9

Islas Salomón 123,0 45,2 52,4 79,1 83,4 20,9 12,4 421,1 201,4 73,2 87,2 87,4 12,8 11,8

Kiribati 180,7 14,1 51,1 81,5 81,5 18,5 18,2 -92,2 -8,6 -123,6 170,4 170,4 -70,4 -57,1

Lesotho 62,1 107,9 30,6 53,0 50,8 47,0 27,8 35,3 70,2 22,2 54,6 58,5 45,4 30,5

Liberia 66,8 147,9 8,4 49,6 26,7 50,4 50,4 71,4 250,6 22,2 66,4 67,1 33,6 33,6

Madagascar 23,1 327,1 36,3 65,0 76,2 35,0 16,1 44,1 834,1 12,5 46,1 58,2 53,9 154,8

Malawi 45,4 462,8 18,7 52,7 48,8 47,3 19,9 46,5 623,0 16,7 59,1 60,8 40,9 206,4

Maldivas 179,3 44,9 20,7 61,1 48,0 38,9 9,9 194,0 57,8 15,1 62,0 51,5 38,0 26,1

Mali 58,1 514,7 24,3 54,5 52,1 45,5 12,6 64,6 762,0 17,5 51,9 54,2 48,1 132,3

Mauritania 111,1 250,7 18,9 39,4 42,2 60,6 38,4 63,9 191,8 21,7 56,8 59,0 43,2 232,2

Mozambique 60,2 974,1 21,5 64,4 71,1 35,6 12,5 69,6 1443,8 14,1 59,0 59,7 41,0 70,3

Myanmar 2,2 94,5 39,6 92,2 152,8 7,8 33,2 3,0 145,6 27,2 65,6 63,5 34,4 35,1

Nepal 18,6 408,5 33,9 61,4 61,6 38,6 10,5 17,2 469,6 27,1 71,0 78,8 29,0 15,2

Níger 27,6 261,4 36,4 68,6 75,9 31,4 22,7 33,8 456,1 18,6 53,7 56,6 46,3 162,9

Rep. Centroafricana 48,1 168,2 26,5 74,8 81,7 25,2 12,9 27,1 114,8 33,4 55,7 60,7 44,3 69,7

Rep. Dem. del Congo 3,9 180,4 31,2 62,9 71,0 37,1 39,1 32,5 1941,5 9,8 65,3 56,5 34,7 25,4

Rep. Dem. Popular de Lao 67,2 319,0 23,0 49,8 55,9 50,2 9,2 57,8 330,0 24,0 62,1 53,1 37,9 14,1

Rep. Unida de Tanzania 28,7 869,7 29,0 68,7 68,6 31,3 11,1 42,4 1653,1 11,9 56,4 56,6 43,6 134,6

Rwanda 100,8 580,0 15,4 51,1 51,8 48,9 41,1 61,8 578,0 20,4 52,6 58,2 47,4 126,2

Samoa 223,3 37,8 48,9 81,8 82,5 18,2 11,2 246,6 45,5 46,9 75,1 75,2 24,9 14,0

Santo Tomé y Príncipe 509,1 65,7 28,2 68,8 48,4 31,2 12,0 173,7 26,7 41,3 68,6 69,0 31,4 39,1

Senegal 67,2 616,6 27,9 66,1 71,9 33,9 13,3 62,8 748,5 39,4 64,5 76,7 35,5 146,1

Sierra Leona  46,6 193,9 13,6 33,9 31,1 66,1 21,6 62,5 354,0 10,5 46,6 39,7 53,4 43,5

Somalia 22,0 137,9 27,2 57,6 59,9 42,4 43,3 37,8 314,5 4,4 65,6 65,9 34,4 34,4

Sudán 7,6 227,4 29,6 55,6 57,3 44,4 36,6 52,1 1945,3 8,9 80,0 78,0 20,0 19,4

Timor Leste .. .. .. .. .. .. .. 180,9 197,2 38,7 84,9 84,9 15,1 15,1

Togo 37,7 173,4 17,0 61,6 60,0 38,4 12,6 12,8 80,7 40,9 70,9 77,7 29,1 34,0

Tuvalu 923,4 9,1 32,5 85,2 85,2 14,8 12,8 1162,1 12,2 25,2 76,8 76,8 23,4 14,8

Uganda  34,9 753,3 18,2 54,0 48,2 46,0 18,9 46,4 1364,0 17,9 59,9 60,0 40,1 147,2

Vanuatu 220,2 38,3 51,6 86,4 86,4 13,6 11,1 202,4 44,1 72,4 84,9 86,2 15,2 18,1

Yemen 13,0 204,9 28,8 59,7 65,5 40,3 12,5 14,5 310,3 19,8 47,2 48,7 52,8 18,8

Zambia  140,7 1319,4 11,4 30,1 29,4 69,9 6,1 101,8 1179,9 14,9 82,3 111,8 17,7 126,7

PMA 25,6 15562,5 23,3 56,6 57,2 43,4 19,0 34,8 27031,6 19,3 63,2 65,8 36,8 74,7

Todos los países en vías de desarrollo 9,5 42676,3 29,0 67,1 58,7 32,9 14,1 15,1 79246,4 19,9 76,6 78,7 23,4 38,3

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del CAD/OCDE, International Development Statistics, en línea, mayo de 2008; 
División de Población del DAES/Naciones Unidas, enero de 2006. 
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  A.23.- Inversión directa extranjera: entrada desde PMA (En millones de dólares) 

País IDE entrada 

  1985 1990 2000 2004 2005 2006

Afganistán .. .. 0,2 0,6 3,6 2,1

Angola 278,0 -334,5 878,5 1.449,2 -1.303,3 -1.140,0

Bangladesh -6,7 3,2 578,7 460,4 692,0 625,0

Benín -0,1 62,4 59,7 63,8 53,0 63,0

Bhután .. 1,6 0,0 3,5 9,0 6,1

Burkina Faso -1,4 0,5 23,1 14,3 34,2 25,9

Burundi 1,6 1,3 11,7 0,0 0,6 290,0

Cabo Verde .. 0,3 33,5 20,4 75,5 121,7

Camboya .. .. 148,5 131,4 381,2 483,2

Chad 53,7 9,4 114,8 495,4 612,9 700,0

Comoras .. 0,4 0,1 0,7 1,0 0,8

Djibouti 0,2 0,1 3,3 38,5 22,2 108,3

Eritrea .. .. 27,9 -7,9 -3,0 3,7

Etiopía 0,2 12,0 134,6 545,1 221,1 364,4

Etiopía (Antiguo) 0,2 12,0 .. .. .. ..

Gambia -0,5 14,1 43,5 49,1 44,7 69,9

Guinea 1,1 17,9 9,9 97,9 102,0 108,0

Guinea Ecuatorial 2,4 11,1 111,4 1.650,6 1.873,1 1.655,8

Guinea-Bissau 1,4 2,0 0,7 1,7 8,7 42,0

Haití 4,9 8,0 13,3 5,9 26,0 160,0

Islas Salomón 0,7 10,4 1,4 5,7 18,6 18,8

Kiribati 0,2 0,3 17,6 18,8 0,8 12,0

Lesotho 4,8 16,1 31,5 53,3 57,3 57,0

Liberia -16,2 225,2 20,8 236,9 -479,5 -81,7

Madagascar -0,2 22,4 83,0 95,2 86,0 230,2

Malawi 0,5 23,3 39,6 22,0 26,5 29,7

Maldivas 1,2 5,6 13,0 14,7 9,5 13,9

Mali 2,9 5,7 82,4 101,0 223,8 185,0

Mauritania 7,0 6,7 40,1 391,6 863,6 -3,4

Mozambique 0,3 9,2 139,2 244,7 107,9 153,7

Myanmar .. 225,1 208,0 251,0 235,8 142,9

Nepal 0,7 5,9 -0,5 -0,4 2,4 -6,6

Níger -9,4 40,8 8,4 19,7 30,3 20,5

Rep. Centroafricana 3,0 0,7 0,8 24,8 28,6 24,3

Rep. Dem. del Congo 69,2 -14,5 23,4 9,9 -78,6 180,0

Rep. Dem. Popular de Lao -1,6 6,0 34,0 16,9 27,7 187,4

Rep. Unida de Tanzania 14,5 0,0 216,0 330,6 447,6 376,9

Rwanda 14,6 7,7 8,1 7,7 10,5 15,0

Samoa 0,4 6,6 -1,5 2,2 -3,6 -1,7

Santo Tomé y Príncipe .. .. 3,8 -1,6 -0,6 -0,4

Senegal -18,9 56,9 62,9 77,0 44,6 58,0

Sierra Leona -31,0 32,4 38,9 61,2 58,6 42,8

Somalia -0,7 5,6 0,3 -4,8 24,0 96,0

Sudán -3,0 -31,1 392,2 1.511,1 2.304,6 3.541,4

Timor Leste .. .. .. 2,9 0,1 2,6

Togo 16,3 22,7 41,5 59,4 77,0 56,7

Tuvalu .. .. -0,9 0,0 0,0 0,0

Uganda -4,0 -5,9 180,8 222,2 257,1 306,7

Vanuatu 4,6 13,1 20,3 17,8 13,4 61,3

Yemen 3,2 -130,9 6,4 143,6 -302,1 -384,7

Zambia 51,5 202,8 121,7 364,0 380,0 350,4

PMA 445,6 578,7 4.026,4 9.319,9 7.326,2 9.374,5

PMA de Africa y Haití 442,8 431,7 3.001,4 8.250,8 6.237,9 8.212,2

PMA de Asia -4,4 111,0 975,3 1.009,9 1.049,7 1.058,0

PMA insulares 7,2 36,1 49,8 59,2 38,6 104,4

Otros países en desarrollo 13.751,3 35.313,4 252.061,4 273.709,9 306.989,5 369.696,0

Todos los países en desarrollo 14.196,9 35.892,1 256.087,8 283.029,8 314.315,7 379.070,5

Fuente: UNCTAD, base de datos sobre la IED y las ETN. 
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A.24.- Inversión directa extranjera: salida desde PMA (En millones de dólares) 

País IDE salida 

  1985 1990 2000 2004 2005 2006

Afganistán .. .. .. .. .. ..

Angola .. 0,9 -21,4 35,2 219,4 92,7

Bangladesh .. 0,5 2,0 5,7 1,9 8,3

Benín .. 0,3 3,6 -1,3 -0,4 -0,8

Bhután .. .. .. .. .. ..

Burkina Faso 0,0 -0,6 0,2 -8,9 -0,2 -2,4

Burundi -1,1 0,0 0,0 .. .. ..

Cabo Verde .. 0,3 1,4 0,1 0,1 0,1

Camboya .. .. 6,6 10,2 6,3 8,4

Chad 0,3 0,1 0,0 .. .. ..

Comoras .. 1,1 .. .. .. ..

Djibouti .. .. .. .. .. ..

Eritrea .. .. .. .. .. ..

Etiopía .. .. .. .. .. ..

Etiopía (Antiguo) .. .. .. .. .. ..

Gambia .. .. .. .. .. ..

Guinea 0,0 0,1 .. -1,0 -5,0 ..

Guinea Ecuatorial .. 0,1 -3,6 .. .. ..

Guinea-Bissau .. .. .. -7,5 0,7 -3,8

Haití .. -8,0 .. .. .. ..

Islas Salomón .. .. .. 0,0 1,6 0,4

Kiribati .. .. .. .. .. ..

Lesotho .. .. .. 0,1 .. ..

Liberia 245,0 -3,1 779,9 304,5 436,8 346,4

Madagascar .. 1,3 .. .. .. ..

Malawi .. .. -0,6 1,6 1,0 0,9

Maldivas .. .. .. .. .. ..

Mali .. 0,2 4,0 0,8 -0,9 0,8

Mauritania .. .. .. 4,0 2,0 ..

Mozambique .. .. 0,2 -0,1 0,2 0,4

Myanmar .. .. .. .. .. ..

Nepal .. .. .. .. .. ..

Níger 1,9 0,0 -0,6 7,1 -4,4 1,6

Rep. Centroafricana 0,6 3,8 0,0 .. .. ..

Rep. Dem. del Congo .. .. -1,8 -0,1 .. ..

Rep. Dem. Popular de Lao -0,2 0,2 4,1 .. .. ..

Rep. Unida de Tanzania .. .. .. .. .. -0,1

Rwanda 0,0 0,0 .. .. .. ..

Samoa .. .. .. 0,4 2,0 1,5

Santo Tomé y Príncipe .. .. .. .. .. ..

Senegal 3,1 -9,5 0,6 13,1 -7,7 4,8

Sierra Leona .. 0,1 .. .. -7,5 2,7

Somalia .. .. .. .. .. ..

Sudán .. .. .. .. .. 8,8

Timor Leste .. .. .. .. .. ..

Togo .. 4,6 0,4 -12,6 -14,9 -20,3

Tuvalu .. .. .. .. .. ..

Uganda .. .. .. .. .. ..

Vanuatu .. .. .. 0,8 0,8 0,8

Yemen 0,5 .. -8,8 21,5 26,0 36,3

Zambia .. .. .. .. .. ..

PMA 250,2 -7,5 766,2 373,6 657,8 487,4

PMA de Africa y Haití 249,9 -8,2 762,3 335,0 619,1 431,8

PMA de Asia 0,3 0,7 3,9 37,4 34,2 53,0

PMA insulares .. .. .. 1,2 4,4 2,7

Otros países en desarrollo 3.661,4 11.920,8 132.574,8 116.962,9 115.202,6 173.901,8

Todos los países en desarrollo 3.911,6 11.913,3 133.341,0 117.336,5 115.860,4 174.389,3

Fuente: UNCTAD, base de datos sobre la IED y las ETN. 
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A.25.- Deuda externa y servicios de la deuda, por fuente de préstamo (En millones de dólares) 

  Deuda externa (a final de año)a Porcentaje 
del total Servicios de la deuda Porcentaje 

del total 

  1985 1990 2000 2004 2005 2006 1985 2006 1985 1990 2000 2004 2005 2006 1985 2006

I. A largo plazo 59030 106222 120012 139465 132896 108048 80,2 81,2 2202 3056 4504 5288 6098 7872 100 100

Pública y con garantía 
pública 58544 105369 117594 137342 130930 107535 79,5 80,8 2145 2975 4437 5061 5810 7682 97,4 97,6
Con acreedores oficiales 50757 90628 107746 126830 119303 97602 69,0 73,3 1510 2226 2868 3587 3659 4842 68,6 61,5
A. En condiciones 
favorables 38313 69379 90936 112900 107176 85948 52,0 64,6 682 1243 2235 2538 2655 3018 31 38,3

De los que  

Bilateral 25429 39481 37143 35471 31638 32942 34,5 24,8 456 756 1154 1039 1181 1162 20,7 14,8

Multilateral 12884 29897 53792 77429 75538 53006 17,5 39,8 226 488 1081 1499 1474 1856 10,3 23,6

B. No concesional 12444 21249 16810 13930 12127 11653 16,9 8,8 827 983 633 1049 1004 1824
Con acreedores privados 7787 14741 9848 10512 11627 9933 10,6 7,5 635 749 1568 1474 2151 2840 28,8 36,1

Bonos 7 10 7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0,1 0

Bancos comerciales 2491 3159 5023 6389 7647 6640 3,4 5,0 227 174 1273 1107 1889 2024 10,3 25,7

Con otros acreedores 
privados 5289 11572 4818 4122 3978 3292 7,2 2,5 407 574 295 367 261 816 18,5 10,4

Privada no garantizada 486 852 2418 2123 1967 2274 0,7 1,7 57 81 67 227 288 199 2,6 2,5

II. A corto plazo 9400 13078 16782 16910 18078 19948 12,8 15,0 .. .. .. .. .. .. ..
III. Uso del crédito del 
FMI 5181 5397 5838 6397 5474 3315 7,0 2,5 .. .. .. .. .. .. ..
Deuda externa total 73611 124697 142632 162771 156448 133082 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. ..
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del Banco Mundial, Global Development Finance, en línea, mayo de 2008. 

a Se refiere a la cuantía de la deuda. 
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A.26.- Total de la deuda externa y los pagos del servicio de la deuda de cada PMA (En millones de dólares) 

País Deuda externa (a final de año)a Servicio de la deudab

  1985 1990 2000 2004 2005 2006 1985 1990 2000 2004 2005 2006 

Afganistán .. .. .. .. .. 1.771 .. .. .. .. .. 9

Angola .. 8.592 9.412 9.347 11.782 9.563 .. 283 1.680 1.866 2.541 4.213

Bangladesh 6.658 12.439 15.717 20.129 18.928 20.521 195 495 684 646 769 624

Benín 854 1.292 1.591 1.916 1.855 824 41 33 60 54 60 81

Bhután 9 84 204 593 649 713 0 5 7 12 7 9

Burkina Faso 513 832 1.422 2.045 2.042 1.142 25 28 38 48 41 50

Burundi 455 907 1.108 1.390 1.322 1.411 21 40 14 59 39 39

Cabo Verde 95 134 326 520 543 601 5 6 16 23 32 30

Camboya 7 1.845 2.628 3.439 3.515 3.527 0 29 19 16 20 28

Chad 216 529 1.138 1.701 1.633 1.772 12 6 24 32 47 52

Comoras 134 188 237 307 291 282 2 1 2 3 4 3

Djibouti 144 205 262 417 412 464 4 11 11 17 14 21

Eritrea .. .. 311 718 736 800 .. .. 3 19 20 12

Etiopía 5.206 8.630 5.483 6.644 6.261 2.326 111 201 123 89 80 160

Gambia 245 369 483 672 668 725 1 30 19 25 25 28

Guinea 1.465 2.476 3.388 3.538 3.247 3.281 61 149 131 149 131 141

Guinea Ecuatorial 132 241 248 296 272 278 2 1 2 5 4 4

Guinea-Bissau 318 692 804 765 693 711 5 6 19 39 29 30

Haití 757 890 953 1.044 1.034 1.189 21 15 29 72 45 48

Islas Salomón 66 120 155 177 166 173 3 10 9 17 14 4

Kiribati .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lesotho 175 396 672 769 664 670 18 23 56 53 80 46

Liberia 1.243 1.849 2.032 2.715 2.576 2.674 19 2 0 0 0 0

Madagascar 2.520 3.689 4.691 3.790 3.466 1.453 94 155 102 75 66 67

Malawi 1.021 1.558 2.705 3.428 3.183 850 76 103 51 49 60 70

Maldivas 83 78 206 353 368 459 9 7 19 32 33 33

Mali 1.456 2.468 2.980 3.320 3.025 1.436 34 43 68 79 70 79

Mauritania 1.454 2.113 2.378 2.333 2.316 1.630 76 118 66 45 54 69

Mozambique 2.871 4.650 7.257 4.869 4.637 3.265 57 64 84 62 66 53

Myanmar 3.098 4.695 5.928 7.239 6.645 6.828 185 57 75 105 92 70

Nepal 590 1.627 2.869 3.358 3.197 3.409 13 52 95 115 116 136

Níger 1.195 1.726 1.677 1.973 1.980 805 95 71 22 35 32 67

Rep. Centroafricana 344 699 858 1.081 1.016 1.020 12 17 12 11 1 63

Rep. Dem. del Congo 6.183 10.259 11.692 11.434 10.600 11.201 300 137 0 136 209 311

Rep. Dem. Popular de Lao 619 1.768 2.502 2.524 2.690 2.985 5 8 32 113 165 166

Rep. Unida de Tanzania 9.105 6.454 6.931 7.805 7.796 4.240 140 136 150 86 75 101

Rwanda 363 708 1.272 1.661 1.518 419 13 14 21 23 19 30

Samoa 76 92 197 571 656 858 5 4 6 6 6 8

Santo Tomé y Príncipe 63 150 310 366 340 355 3 2 3 6 6 9

Senegal 2.559 3.744 3.607 3.940 3.883 1.984 103 225 185 297 168 198

Sierra Leona 711 1.197 1.226 1.728 1.682 1.428 15 16 19 24 20 27

Somalia 1.639 2.370 2.562 2.849 2.750 2.836 5 7 0 0 0 0

Sudán 8.955 14.762 16.411 19.353 18.455 19.158 89 23 185 281 356 265

Timor Leste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Togo 935 1.281 1.430 1.836 1.708 1.806 90 60 15 4 5 7

Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Uganda 1.239 2.606 3.497 4.753 4.427 1.264 56 84 47 70 133 110

Vanuatu 16 38 74 121 82 86 1 2 2 2 2 3

Yemen 3.339 6.352 5.075 5.488 5.363 5.563 94 108 126 175 148 159

Zambia 4.487 6.905 5.722 7.455 5.378 2.325 87 171 177 211 194 147

PMA 73.611 124.697 142.632 162.771 156.448 133.082 2.202 3.056 4.504 5.288 6.098 7.881

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de Banco Mundial Global Development Finance, en línea, mayo de 2008. 
a La deuda externa abarca la deuda a largo plazo y a corto plazo, así como el uso del crédito del FMI.
b El servicio de la deuda se refiere únicamente a la deuda a largo plazo. 
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A.27.- Coeficiente de la deuda y del servicio de la deuda (En porcentaje) 
País Deuda Externaa / PIBc Servicios de la deudab / Exportacionesc

  1985 1990 2000 2003 2004 2005 1985 1990 2000 2003 2004 2005 

Afganistán .. .. .. .. .. 21,1 .. .. .. .. .. ..

Angola .. 83,7 103,1 47,3 38,5 21,2 .. 7,1 20,5 10,7 7,7 7,6

Bangladesh 30,8 41,3 33,4 35,5 31,5 33,2 16,3 26,9 10,4 6,7 6,5 6,5

Benín 81,6 70,0 70,6 47,3 43,3 17,3 16,6 12,3 17,5 8,9 9,4 ..

Bhután 5,0 27,5 45,5 83,2 78,3 75,7 0,1 6,2 5,0 3,3 4,1 2,2

Burkina Faso 33,0 26,8 54,5 40,0 36,4 18,5 16,1 8,3 15,9 7,7 8,8 6,2

Burundi 39,6 80,1 156,3 209,2 166,1 156,2 16,7 44,6 25,3 44,1 65,0 39,6

Cabo Verde .. 39,5 61,4 56,2 54,4 52,5 .. 13,1 10,8 14,0 13,4 14,2

Camboya .. 165,5 71,9 64,8 56,1 48,6 .. 42,3 1,0 0,3 0,4 0,4

Chad 21,0 30,4 82,2 38,5 27,7 27,1 10,1 2,8 10,2 1,5 1,0 1,2

Comoras 117,2 75,1 117,2 84,7 75,1 69,9 9,7 2,7 5,9 5,6 6,2 8,1

Djibouti 42,2 45,4 47,6 62,6 58,2 60,3 .. 4,5 5,5 5,5 6,0 4,4

Eritrea .. .. 49,1 113,1 75,8 73,7 .. .. 3,1 13,2 22,2 23,2

Etiopía 55,3 71,4 69,4 70,0 55,0 17,5 20,1 29,9 12,5 5,5 4,8 3,8

Gambia 108,6 116,5 114,8 167,6 144,9 142,0 0,9 16,0 9,2 10,8 12,1 ..

Guinea 9,4 92,9 108,9 89,1 97,5 98,9 1,4 18,0 17,9 13,8 16,1 12,2

Guinea Ecuatorial 166,2 182,4 19,8 6,0 3,6 3,2 7,2 2,5 0,2 0,1 0,1 0,0

Guinea-Bissau 221,3 283,7 373,3 283,4 230,0 233,6 34,7 23,7 27,7 11,9 34,7 22,8

Haití 37,7 31,1 24,8 27,2 24,0 23,9 6,6 2,9 6,3 6,7 12,0 6,4

Islas Salomón 41,0 57,1 51,9 66,7 55,5 51,5 3,1 10,2 7,6 7,4 .. ..

Kiribati .. .. .. .. .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 .. ..

Lesotho 60,5 64,3 78,8 58,3 46,6 44,8 43,9 22,0 21,9 8,4 7,5 10,6

Liberia 132,9 481,0 362,2 590,2 486,9 423,8 4,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0

Madagascar 88,2 119,7 121,0 86,9 68,8 26,4 26,8 30,2 8,6 4,5 5,5 4,1

Malawi 90,2 82,9 155,2 130,6 111,5 26,9 27,9 23,0 11,3 5,0 8,1 11,1

Maldivas 65,3 36,2 33,0 46,9 49,1 49,5 .. .. 3,3 2,9 .. ..

Mali 110,8 101,9 123,0 68,1 57,0 24,5 15,6 10,3 10,4 4,5 5,8 3,7

Mauritania 212,8 207,3 219,9 150,7 126,1 61,2 18,5 25,3 13,1 9,3 6,8 3,7

Mozambique 64,4 188,8 170,8 85,5 70,5 47,8 44,4 31,6 11,3 4,0 2,9 2,3

Myanmar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nepal 22,5 44,8 52,2 46,2 39,1 38,1 4,4 13,6 7,4 9,1 9,7 9,6

Níger 82,9 69,6 93,2 67,1 57,7 22,0 31,9 18,9 7,0 5,6 6,9 ..

Rep. Centroafricana 39,7 47,0 89,4 82,7 74,1 68,3 6,5 7,5 6,2 0,1 6,7 0,3

Rep. Dem. del Congo 85,9 109,7 271,6 174,0 149,2 131,1 15,2 5,0 0,0 7,1 6,1 8,3

Rep. Dem. Popular Lao 26,1 204,3 144,2 100,6 93,2 86,9 4,9 8,5 6,2 14,6 14,4 13,4

Rep. Unida de Tanzania .. 151,5 76,3 68,8 61,9 33,2 .. 25,4 9,8 3,0 2,9 2,4

Rwanda 21,2 27,4 70,2 91,0 70,7 16,8 7,1 9,5 13,9 10,1 10,2 6,7

Samoa 89,4 82,1 85,2 159,6 162,5 202,5 .. .. 7,1 .. .. ..

Santo Tomé y Príncipe .. .. .. 341,9 302,3 289,7 .. .. .. .. .. ..

Senegal 86,4 65,5 76,9 49,6 44,9 21,6 12,5 15,5 14,1 9,7 12,7 7,2

Sierra Leona 82,9 184,2 193,4 161,3 138,6 98,5 12,0 11,3 16,1 9,7 9,1 6,2

Somalia 187,0 258,5 .. .. .. .. 9,1 7,5 .. .. .. ..

Sudán 71,9 163,7 132,7 89,3 66,1 51,2 12,5 4,7 9,8 6,4 5,6 5,9

Timor Leste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Togo 122,7 78,6 107,6 89,1 81,0 81,9 24,4 11,0 3,6 0,2 0,5 ..

Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Uganda 35,2 60,5 59,0 69,7 50,6 13,4 11,6 26,9 7,1 6,1 6,1 9,4

Vanuatu 13,0 25,4 30,5 36,6 22,3 22,2 0,9 2,3 .. 1,3 1,7 ..

Yemen .. 131,6 53,8 39,6 32,0 29,2 .. 15,7 3,2 .. .. ..

Zambia 199,2 210,0 176,7 137,0 74,0 21,7 10,5 14,5 20,2 32,8 8,5 4,7

PMA 64,9 91,3 86,3 66,7 54,3 39,6 12,1 14,4 11,1 7,4 6,4 6,1

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos del Banco Mundial,  World Development Indicators 2007 y Global 
Development Finance , en línea, mayo de 2008. 
a La deuda externa abarca la deuda a largo plazo y a corto plazo, así como el uso del crédito del FMI.
b El servicio de la deuda se refiere únicamente a la deuda a largo plazo. 
c Exporta c iones de bienes y servicios  (incluidos los servicios no imputables a los factores). 
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AFRODAD  Foro Africano sobre Deuda y Desarrollo  

AIF  Asociación Internacional de Fomento  

AOD Asistencia Oficial para el Desarrollo  

CAD Comité de Asistencia para el Desarrollo  

CALP Crédito de Apoyo a la Lucha contra la Pobreza (Banco Mundial)  

CEPED Cooperación Económica entre Países en Desarrollo  

CESPAP Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CIPD Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

CSP Centro de Política Social de Amberes 

DAES Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas 

DELP Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza 

DIM  Método Distancia, Intensidad, Magnitud 

DOTS Tratamiento breve bajo Observación Directa  

ETN Empresa Transnacional 

EURODAD Red Europea sobre Deuda y Desarrollo  

EVN Indice de Esperanza de Vida al Nacer 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación  

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FMI  Fondo Monetario Internacional  

GEI  Grupo de Evaluación Independiente  

GSI Grupo de Supervisión Independiente  

IADM  Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral  
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IDSC Indice de Desarrollo Social Civil 

IED  Inversión Extranjera Directa 

IGADSA  Indicador General de Accesibilidad al Desarrollo Social 
Acumulado 

INB Ingreso Nacional Bruto  

IPC Indice de Pobreza de Capacidad 

IPH Indice de Pobreza Humana 

IPS Indice de Progreso Social 

MI  Marco Integrado 

NBI  Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas  

NPSA Nuevo Programa Sustancial de Acción 

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OCE La Cooperación entre Organismos Comerciales Estatales 

ODM  Objetivo de Desarrollo del Milenio  

OEI  Oficina de Evaluación Independiente (del FMI)  

ONG Organización No Gubernamental  

PEDSL Países en Desarrollo Sin Litoral (PEDSL) 

PIB Producto Interior Bruto  

PIED Países Insulares en Desarrollo 

PMA  País Menos Adelantado  

PMA  Programa Mundial de Alimentos  

PNB Producto Nacional Bruto  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PPID Pequeño País Insular en Desarrollo  
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PPME País Pobre Muy Endeudado  

PRSP Método propuesto por el Programa Regional para la Superación de 
la Pobreza 

SCLP Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza  

SGPC Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países de 
Desarrollo 

SIC El Sistema de Información Comercial 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  

SPL Líneas de pobreza subjetivas 

SRAE Servicio Reforzado de Ajuste Estructura 

UNCTAD  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura  

UNSTAT División de Estadística de las Naciones Unidas  

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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