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Resumen 
En este estudio de tipo descriptivo se analizaron las propuestas de las 

políticas de la OCDE para países latinoamericanos, se determinó el grado de 

implementación de las políticas que la OCDE sugiere en el contexto latinoamericano 

y se identificó el posible impacto, en orden social y económico, de las políticas 

implementadas por los países latinoamericanos.  

Se puede determinar que la OCDE se encarga de incidir tanto en los aspectos 

económicos como sociales de los países latinoamericanos miembros de una 

manera sutil, ayudándolos buscar respuestas a problemas cotidianos, comparando 

sus experiencias, y poder identificar y recomendar mejores prácticas, coordinando 

las políticas nacionales e internacionales. 

Palabras claves: OCDE, Políticas, Implementación 

 

Abstract 
 

In this descriptive study, the OECD policy proposals for Latin American 

countries were analyzed, the degree of implementation of the policies that the OECD 

suggests in the Latin American context will be limited, and the possible impact was 

identified, in a social and economic order, of the policies implemented by Latin 

American countries. 

It can be determined that the OECD is in charge of influencing both the 

economic and social aspects of the Latin American member countries in a subtle 

way, helping them to find answers to daily problems, comparing their experiences, 

and being able to identify and recommend best practices, coordinating policies 

National and international. 

 

Keywords: OCDE, Policies, Implementation 

 



9 
 

1. Definición del problema 

1.1. Planteamiento del Problema 
 A través de los años el papel principal de la OCDE1 ha sido promover 

políticas públicas destinadas a restablecer la prosperidad social y económica 

de la sociedad, al permitir que los diferentes países participen en reuniones 

que se realizan de carácter periódico en las que comparten sus experiencias 

y abordar problemas comunes. De esta manera, promueven el crecimiento 

mutuo de la productividad y gobernabilidad, por lo tanto, ha captado el interés 

de los diferentes países alrededor del mundo. 

 En la actualidad Chile, Costa Rica, México y Colombia son integrantes 

del Centro de Desarrollo de la OCDE, y, Para que un país pueda ser clasificar 

o ser adherido a la OCDE, no solo necesita ser convidado directamente, sino 

que necesita del consentimiento de absolutamente todos los miembros de la 

organización, esto se debe a que cualquier aprobación directa con la OCDE 

se debe realizar por consenso y no por voto mayoritario.  

 Sin embargo, Colombia ejecutó una serie de reformas durante la fase 

de negociación, demostrando a la OCDE que el país puede adaptarse a sus 

necesidades implementando reestructuraciones unilaterales. De este modo, 

surgieron diversos temas en donde el país tuvo que adaptarse. 

 Por esta razón, era apropiado realizar una investigación que permitiera 

comprender la importancia específica que tienen los países latinoamericanos 

al haberse involucrado en la OCDE por lo que es pertinente hacer un análisis 

general de las políticas económicas que propone y cuáles son sus posibles 

impactos tanto económicos como sociales en estos países y surgió la 

pregunta: 

 

                                                           
1 OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización 
internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Fuente especificada no válida. 
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1.2. Formulación del problema 
 ¿Las políticas implementadas por los países latinoamericanos, a 

sugerencia de la OCDE, han causado un posible impacto en el ámbito 

Económico? 

 

2. Justificación 
 

Este estudio busca ser un aporte al conocimiento de acuerdo con el análisis 

general de las políticas económicas que propone la OCDE y su posible impacto 

tanto económico como social.  

El enfoque de este estudio se aplicará a los países latinoamericanos que 

pertenecen a la OCDE 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 
 Analizar el grado de implementación de las políticas en el ámbito 

económico de la OCDE y su posible impacto en los países latinoamericanos  

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las propuestas de las políticas de la OCDE para países 

latinoamericanos. 

 Determinar el grado de implementación de las políticas que la OCDE 

sugiere en el contexto latinoamericano. 

 Identificar el posible impacto, en orden social y económico, de las 

políticas implementadas por los países latinoamericanos 

 

4. Marco Referencial 
 El enfoque de este estudio se aplicó a los países latinoamericanos 

miembros de la OCDE 

 Como primera instancia se creó la OCEE el cual fue originado el 16 

de abril de 1948, creada con la intención de regir el Plan Marshall y debido 
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a que tal organización tuvo éxito, sus líderes decidieron expandirla a nivel 

mundial.  

 Según (Cahan, 2011) secretario general adjunto de la OCEE “Hasta 

ahora, nadie ha podido convencerme de que todos nuestros actos sean 

positivos y útiles. Muchos son vestigios del pasado y, como todos sabemos, 

los países y las organizaciones que no logran liberarse de su pasado están 

destinados a desaparecer un día. Éste es el ineluctable destino de los seres 

humanos, pero no tiene por qué ser el de las organizaciones, si éstas son lo 

suficientemente hábiles para adaptarse a las nuevas situaciones”. Esto, 

mientras la OCEE se transforma en OCDE con el único fin de lograr 

consolidar una excelente cooperación económica y social y de esta manera 

poder agregar su granito de arena para mejorar el nivel de vida de cada uno 

de los países que conformaban esta organización, lo cuales eran gran parte 

de la región europea. 

 Uno de los factores claves es la persuasión de la colaboración entre 

aquellos países tanto pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE el 

cual es necesaria para promover el desarrollo nacional y mundial, evitando 

acoger aquellas políticas que vayan en oposición a la cooperación. Esta 

creencia es congruente con la filosofía que soportó el Plan Marshall y el 

origen de la OCEE, el antecesor de la OCDE. 

 El Plan Marshall fue presentado en 1947 por el secretario de Estado 

(Marshall, 2020) y constituido por los Estados Unidos después de la 

Segunda Guerra Mundial2, con el fin de ayudar a los países europeos a 

recuperarse de la destrucción provocada por el conflicto.  

 Como resultado, Estados Unidos brindó apoyo administrativo a los 

países europeos, para lograr reavivar sus economías, este apoyo incluyó 

envío de maquinaria y alimentos, luego, inversiones industriales y diversos 

tipos de préstamos a un interés demasiado bajo.  

                                                           
2 Segunda Guerra Mundial: fue el conflicto más mortífero de la historia. Millones de personas, tanto 
soldados como civiles, murieron en las distintas batallas que se sucedieron en los 6 años que duró.Fuente 
especificada no válida. 
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 Se estima que entre los países que más ayudas acogieron están: el 

Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. El plan fue diseñado por el gobierno 

del presidente (Truman, 2020). 

 Entre Estados Unidos y la Unión Soviética se empezaba a evidenciar 

una competencia por la influencia global una vez terminada la Segunda 

Guerra Mundial. De esta forma en 1947 surgió la doctrina Truman, destinada 

a ayudar a todo Europa occidental a prevenir la invasión soviética, esta 

doctrina como primera medida brindo apoyo militar a Grecia y Turquía, ya 

que eran los dos principales países es los que la unión soviética intentaba 

expandirse.  

 El papel principal del Plan Marshall, fue darle a conocer a los países 

de interés que una buena cooperación y grande relación entre varias 

economías mundiales conllevan a un elevado índice de desarrollo 

sustentable, así, a medida que se acercaba el gasto de la ayuda destinada 

del plan Marshall, entre las diversas convicciones discutidas para el porvenir 

de la OCEE, surgió la idea de fomentar la cooperación económica 

fundamentado en una mayor interconexión económica, Tiempo después 

Estados Unidos y Canadá tuvieron la oportunidad de ser miembros de la 

OCEE, y unos años más tarde en 1960, se formó la OCDE.  

 La OCDE se formó por primera vez después de la guerra por líderes 

europeos que pensaron que lograrían una paz duradera. De hecho, se hizo 

oficial en 1961. Años más tarde, otros países fueron ingresando a la 

Organización, como Japón en 1964, y así sucesivamente, tanto países 

desarrollados3 como también países subdesarrollados4, lo que significa que 

la OCDE actualmente está constituida por 37 países, de los cuales 4 se 

encuentran en Latinoamérica (Chile, Perú, Costa Rica y Colombia). 

 Esto conlleva a todos los gobiernos a trabajar juntos, compartir y 

experimentar nuevas vivencias y encontrar más de una solución a los 

                                                           
3Países desarrollados: Países que tienen un elevado nivel de desarrollo, normalmente económico.Fuente 
especificada no válida. 
4Países Subdesarrollados: Aquellos países que tienen un nivel de renta y/o una base industrial y tecnológica 
menor que aquellos países que se califican como países desarrollados. Fuente especificada no válida. 
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problemas que se presentan. Esto nos permite comprender los factores del 

cambio económico, social y ambiental, a su vez se trabaja en comparar 

inversiones y datos globales, informar todas aquellas futuras tendencias y 

establecer un estándar internacional para agrupar tendencias, diferentes 

actividades y productos. 

 En cuanto a su estructura, cuenta en primer lugar con un Consejo (el 

órgano general de toma de decisiones), el cual se encuentra conformado por 

diversos emisarios de todos los Estados y la Comisión Europea, 

predominados por el secretario general y se reúnen al menos una vez al año. 

Abarca temas estrictamente relacionados con la economía e indirectamente 

relacionados, como lo es la educación y el medio ambiente.  

 Finalmente, está la Secretaría de la OCDE, que está formada por 

varios departamentos los cuales son los responsables de la investigación y 

el análisis general. Lo cual deja en claro que volverse en miembro de esta 

cooperación es un proceso difícil.  

 Por ende, para convertirse en miembro, es primordial que cada uno 

de los países en interés presenten una petición para poder ser considerados 

y de esta forma dar inicio al proceso de adhesión o por el contrario recibir 

una invitación del Consejo de la OCDE. De esta forma, se inicia creando una 

hoja de ruta para la inscripción, estableciendo cada una de las modalidades 

y condiciones a seguir. A su vez, se llevan a cabo revisiones técnicas para 

evaluar las políticas y prácticas nacionales relacionándolas con los mejores 

procedimientos de la OCDE. 

 Centrándonos en América Latina y según (Bachelet, 2016)  “somos la 

región con mayor desigualdad, con una pobreza del 28% y donde persiste 

una altísima precariedad e informalidad laboral. Es imperativo buscar 

caminos para impulsar el crecimiento sostenible para la región, diversificar 

nuestras economías y aumentar nuestra productividad”. 



14 
 

 Así, en 2016 la OCDE lanzó un programa regional para América latina 

y el Caribe (ALC) 5 con la finalidad de ofrecer soluciones a estas 

necesidades, habiendo hecho de la productividad una de sus 

principales prioridades, promoviendo así el crecimiento de la economía del 

ALC y a su vez, podrán brindar un mejor respaldo a las PYMES e ir 

aumentando su valor tanto global como regional. Del mismo modo, la 

inclusión social también es una de las prioridades de esta 

agenda regional, ya que, los países que conforman el ALC tienen la 

capacidad de garantizar que el crecimiento económico beneficie a todos, 

mejorando la entrada a los mercados laborales, habilidades, tecnologías y 

el transporte público. 

 A su vez, la gobernabilidad como prioridad en la agenda regional es 

de gran importancia porque al promover la buena gobernabilidad y una 

cultura en donde sea primordial la rectitud, los países del ALC tienen la 

destreza de generar de nuevo una seguridad y confianza con las 

organizaciones públicas.  

 La integración económica y un sistema institucional que funcione 

bien son objetivos clave de la OCDE y los países del ALC, y es la clave 

fundamental para que se genere una relación mutuamente beneficiosa entre 

la OCDE y los países del ALC, donde se abordan los desafíos del desarrollo. 

trabajar para reformar las políticas de desarrollo sostenible 

 Para su interés, México fue el primer país latinoamericano en 

establecer la organización, ya que se convirtió en el integrante número 25, el 

18 de mayo de 1994 

 Asimismo, la OCDE decidió invitar a Chile como miembro 31 el 15 de 

diciembre de 2009, convirtiéndose en el segundo país latinoamericano en 

unirse a la OCDE, ya que los términos de adhesión ya se habían fijado el 11 

de enero de 2010 cuando se firmó el acuerdo. Lo anterior, facilita que chile 

tenga una inclusión en la economía global ya que involucra una alta 

                                                           
5ALC: El Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe tiene como objetivo apoyar a la 
región en el avance de su agenda de reformas. Fuente especificada no válida. 
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participación en la mejora de sus políticas públicas. Según (Gurría, Instituto 

de Estudios Internacionales , 2010)  “es un lugar al cual Chile pertenece, por 

puro mérito y su ingreso marca el reconocimiento de casi dos décadas de 

reforma democrática y políticas sociales sólidas” 

 En el caso de Colombia, OCDE emitió una invitación en mayo del 

2018 para que pudiera ser miembro de la organización. Esta invitación por 

fin se estaría realizando después de un arduo proceso que tardó más de 5 

años el cual pasó por múltiples revisiones por parte de 

23 comités, consiguiendo con victoria ser el país latinoamericano número 3 

en unirse a la OCDE. Lo anterior sirvió de incentivo para que 

Colombia implementara importantes reformas encaminadas a mejorar la 

vida de su gente, mejorar la calidad laboral y el empleo, tener una reducción 

de empleos informales y dar mayor relevancia a la educación y formación de 

sus ciudadanos. Según (Gurría, OCDE, 2020) “El proceso de adhesión brindó 

a Colombia la oportunidad de debatir los principales temas y retos de política 

pública en un contexto multilateral y de aprender de las experiencias de los 

países de la OCDE”. 

 Por otro lado, Costa Rica se convirtió en integrante de la OCDE el 25 

de mayo del 2021, lo cual lo hace el cuarto país latinoamericano en conformar 

la OCDE, sin embargo, para completar este proceso, tuvo que hacer una 

serie de cambios de política y promulgar nueva legislación, como reformar la 

política de competencia y el sistema estadístico nacional, penalizar el 

soborno transnacional en la justicia penal y crear un registro nacional. 
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5. Metodología 
 Este estudio es de tipo descriptivo, ya que analizó los posibles efectos 

de las políticas propuestas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo económico en los países de América latina y a su vez determino 

el alcance de su implementación y su posible impacto en los sectores 

económico y social de los países antes mencionados. 

 La población de este estudio incluyó en su totalidad a los países 

latinoamericanos miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, a saber: Colombia, Chile, México y Costa Rica. 

 En cuanto a la muestra se tomarán indicadores económicos y 

sociales como el IPC6, PIB7, pobreza8, tasa de desempleo9; Ya que estos 

indicadores económicos nos permitirán realizar un análisis del el estado y 

desempeño de la economía, pasado y presente, de los países y, en 

muchos casos, sirven para hacer predicciones sobre el desarrollo futuro de 

la economía.  

 A su vez, estos datos estadísticos tienen la capacidad de medir todo 

tipo de condiciones sociales y su evolución en la población, tanto en el 

contexto externo como interno de la situación humana en sociedad.  

 En el proceso analizamos las propuestas de políticas de la OCDE 

para los países de América Latina y se recopiló toda información necesaria 

para sus análisis relevantes, investigamos fuentes primarias, especialmente 

el sitio web oficial de la OCDE y fuentes secundarias como sitios web, 

enciclopedias y revistas internacionales.  

 Luego se procede a realizar un trabajo de campo para recopilar la 

información de política requerida de la OCDE para los países 

                                                           
6 IPC: Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo 
de los hogares del país conocido como canasta. Fuente especificada no válida. 
7 PIB: es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando los factores de 
producción disponibles dentro de un país en un periodo determinado. Fuente especificada no válida. 
8 Pobreza monetaria: indicador que mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo 
de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Fuente especificada 
no válida. 
9 Tasa de desempleo: personas que, teniendo la intención de trabajar, no se puedan emplear Fuente 
especificada no válida. 
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latinoamericanos. Finalmente, se identifica el posible impacto de 

estas políticas para llegar a resultados tangibles. 

 

6. Resultados Obtenidos 
 

 

6.1. Análisis de las propuestas de políticas económicas de la OCDE para países 

latinoamericanos. 
Colombia manifestó interés en ingresar por primera vez a la OCDE en 

enero de 2011, desde entonces ha comenzado a trabajar en un particular Comité 

Organizador y Grupos de Trabajo de la OCDE.   

Así mismo, inició reformas estructurales para reestructurar su legislación, 

política y práctica pública de acuerdo con los estándares de la OCDE; 

especialmente, se refirió acerca de la reforma de su sistema, del gobierno 

corporativo de las empresas estatales, del poder judicial, antisoborno, trata de 

personas, el establecimiento de políticas estatales, de los productos químicos 

industriales y las cuestiones laborales. 

 El 28 de abril del 2020, Colombia ingresa oficialmente a la OCDE. De manera que 

se convierte en el integrante número 37 de la organización.  
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Ilustración 1: Proceso de admisión de Colombia a la OCDE 

Fuente: (Vargas Alzate, 2016) 

 

Dentro de los requisitos que la organización de la OCDE exigió a Colombia por 

primera vez cuando demostró interés para ser miembro oficial de ésta, están los 

siguientes:  

 Política ambiental: Como primer requisito la OCDE pidió que hubiera un 

mejoramiento gradual en el manejo para la evaluación de decisiones de 

licencias, y que éstas fueran totalmente transparentes. 

 Comercio: La OCDE sugirió disminuir la tasa de impuesto corporativo, ya 

que está manera se supondría una base tributaria más extensa, lo que 

significaría que se aumentaría el número total de empresas que pagaban 

impuestos. 

 Empleo y asuntos sociales: La organización de la OCDE sugirió proseguir 

con la reforma del mercado laboral para que de esta manera consiguieran 

generar nuevos trabajos y a su vez, disminuiría toda clase de informalidad. 

 Seguridad social y pensiones privadas: en este punto, se propuso una 

reforma profunda del sistema de pensiones para luchar y lograr disminuir 

toda clase de pobreza y desigualdad entre los adultos mayores, estas 
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supuestas reformas deberían garantizar que los adultos mayores reciban 

unas pensiones dignas y que sus finanzas publicas sean claras. 

 Educación: Se recomendó su mejoramiento y poder llegar a altos niveles de 

educación y avances, como también su futuro alcance abarcara a la gran 

mayoría. 

 Política científica y tecnológica: Su énfasis se basó en la mejora del 

manejo pues no contaban con un sistema de gestión de productos químicos 

como lo es el manejo de fertilizantes y plaguicidas ya que se estimaba que 

no existían químicos sintéticos. También se sugirió establecer una mejora en 

las políticas de ciencia, tecnología e innovación para que de esta forma 

aumentaran los niveles de confianza en los estándares internacionales.  

 Salud: Se sugirió diseñar diversos sistemas mucho más confiables de 

información para los usuarios de las EPS y a su vez invertir de manera mas 

eficiente en la salud. 

 Corrupción: Se sugirió mejorar la falta de transparencia. Ya que es notorio 

que el país sufre un gran estancamiento debido a que no se presentan 

niveles de confianza y credibilidad, lo que hace que los avances sean muy 

lentos y pocos placenteros.  

 

Según (OCDE, 2006) La solicitud de admisión de México se hizo en 1993 y 

fue aceptado por el Consejo de la OCDE el 15 de abril de 1994 y el Senado aprobó 

el instrumento de adhesión el 18 de mayo del mismo año. 

Las reformas permitirían que México creciera de forma rápida y razonable, 

tenían la certeza de que podría elevar sus niveles de desarrollo e igualarlas con la 

de los demás países miembros, ya que eso era lo que había sucedido en su 

momento con España y Japón. 

 

Por otro lado, México también ha fomentado un debate dentro de la 

OCDE sobre temas que son muy importantes para el desarrollo interno de la 
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organización como lo son:  la educación, la agricultura, educación y por último la 

bioingeniería. De igual forma, ha demostrado que tiene un compromiso firme en 

cuanto a todos los objetivos planteados ante la Organización armonizando políticas 

y alineándolas frente a cada uno de los procesos en señalamiento, lo anterior lo 

convierte en un portavoz de la OCDE. 

 

Para ingresar a la OCDE y de esta forma cumplir todos los objetivos 

planteados, México tuvo que asumir compromisos en áreas tales como: 

 

 Educación: México debía realizar estrategias educativas para asegurar 

un mayor grado de destrezas y conocimientos generales, lo cual crearía 

mejores condiciones que promoverían un mejor desarrollo económico el 

cual beneficiaria la calidad de vida de los mexicanos. Lo primordial que 

necesitaba optimizar México era replantear las políticas educativas a las 

escuelas y a sus estudiantes. 

 Turismo: En materia política del turismo en México se encontraban 

diversos retos los cuales se resalta la necesidad de adaptarse a un nuevo 

modelo turístico y de esta manera, construir uno más equitativo, uno que 

tuviera la capacidad y habilidad de fortalecer y apoyar las PYMES. 

 Agricultura: Durante los últimos años, no se evidenció mucho de avance 

en cuanto a su agricultura y sus políticas, esto causa que los objetivos 

que han sido establecidos por los gobiernos no se cumplan de manera 

eficiente.  

 Desigualdad económica y social: El crecimiento no ha sido suficiente 

para lograr cambiar y experimentar una mejora en cuanto a las 

condiciones de vida de muchas familias mexicanas. La desigualdad entre 

la economía moderna altamente productiva y la economía tradicional 

menos productiva se ha ampliado, y otros sectores también han quedado 

afectados por regulaciones locales demasiado estrictas, instituciones 

legales posiblemente débiles, informalidad, corrupción y subdesarrollo. 

Las políticas anteriores han comenzado a corregir estas tendencias. Pero 
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todavía queda un largo camino por recorrer, especialmente para las 

mujeres, que enfrentan muchas formas de discriminación. 

 Compromisos medioambientales: principalmente existían algunos 

desafíos en cuanto a la asignación de reestructuración de políticas del 

sector ambiental, igualmente existían brechas y, como resultado, la 

mayoría de instituciones municipales se hallarían muy débiles en general 

 

De entrada, es claro que uno de los temas más destacados de México es el 

manejo de las políticas ambientales y la política exterior y cuan beneficiosas resultan 

para la OCDE, ya que cobran especial importancia a la hora de impulsar el 

desarrollo nacional. 

La decisión de invitar a Chile por parte de la OCDE ocurre el 15 de diciembre 

de 2009, lo cual fue una decisión que ocurrió voluntariamente entre los 30 países 

miembros de la organización, se estima que las principales razones por la cual 

realizaron esta invitación se encontraron la reestructuración de las políticas públicas 

y aportar un punto a favor a la estabilidad económica, esto igualmente beneficiaria 

a la OCDE en su proceso de expansión hacia los países en vía de desarrollo. 

Por tanto, el 11 de enero de 2010 en el Palacio de La Moneda se firmó el 

"Acuerdo sobre los Términos del Acceso de la República de Chile a la Convención 

de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo", luego de más 

de 10 años trabajando como observadores en los respectivos comités y grupos de 

la OCDE el ministro del consejo de la misma, le hizo un llamado a Chile para que 

diera inicio al proceso de adhesión. 

El ingreso de Chile a la OCDE representó al organismo un mejoramiento en 

sus políticas en ámbitos como:  

 Educación: Mejorar como primera medida la educación básica a media, 

ya que consideraban que a chile le faltaba tener una visión educativa más 

amplia para que de esta manera pudiera tener un mejor enfoque en los 
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niveles de escolaridad, chile debía ser capaz de garantizar igualdad de 

oportunidades para los estudiantes. 

 Innovación: Para hablar acerca de la innovación en chile, se puede 

destacar que no se pueden igualar sus logros en otras secciones de la 

economía, esto debido a que chile cuenta con un porcentaje sumamente 

bajo en cuanto a la potencia de investigación y el desarrollo, esto no es 

consecuencia de su mal ingreso territorial en comparación con las 

economías más grandes, sino que también representa los desequilibrios 

que tiene la nación en cuanto a la innovación muy frágil y por ende 

inestable. 

 Medioambiente: Según la OCDE, se estima que chile es una de las 

economías de las cuales dependen y hacen un uso excesivo de los 

recursos naturales, como lo es la agricultura, silvicultura y el cobre, por 

ende, es muy notorio como la contaminación atmosférica está afectando 

con mayor medida en las zonas urbanas, impulsando a la contaminación 

del agua y un gran cambio climático. 

 Productividad y empleo: La globalización, la era digital y los cambios en 

general en la actualidad, son los causantes de las constantes variables 

de los mercados laborales, es así como se puede percibir una 

extraordinaria desigualdad en cuanto a salarios, a su vez no se trabaja en 

realizar un progreso den la productividad económica. Existe un 

estancamiento del desarrollo de la productividad, lo que crea varias 

incógnitas en cuanto a los tipos de reformas que maneja el país. Es aquí 

donde la OCDE plantea un marco global diferente, el cual contiene 

nuevas recomendaciones y políticas para ayudar e impulsar a los 

diferentes países a superar los diferentes desafíos que presenta el 

mercado laboral. 

 

 

Por su parte, costa rica insinuó por primera vez querer ingresar a la 

organización en el año 2012 enviando una carta al secretario general. Así fue como 
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costa rica inicio poco a poco un proceso estratégico para conseguir una invitación 

al proceso de adhesión de la organización. 

Luego de meses de reuniones y varias negociaciones, en el 2013 la OCDE 

tomo la decisión de acercarse un poco más a costa rica, fue así como en el año 

2015 iniciaron sus negociaciones y costa rica tuvo la capacidad de cumplir con todas 

las condiciones exigidas por la OCDE, consiguiendo oficialmente la invitación formal 

de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico. 

 

  

Ilustración 2: Costa Rica hacia el ingreso a la OCDE 

Fuente: (Ministerio de Comercio exterior de Costa Rica , 2019) 

 La hoja de ruta establece que el país estará sujeto a revisión por parte de 22 

comités técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.  

Las evaluaciones de esta comisión constan 

de dos componentes principales: una evaluación de la preparación y capacidad de 

Costa Rica para implementar sus instrumentos legales 

fundamentales; y evaluar las políticas públicas, regulaciones y prácticas 

nacionales, contra las políticas y mejores prácticas de la OCDE. 
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6.2. Grado de implementación de las políticas de la OCDE en el contexto 

latinoamericano 
 La manera como Colombia implementó las políticas de la OCDE fue de la 

siguiente forma: 

Política ambiental: 

En el área de la política ambiental, la OCDE exigió una gestión adecuada, 

haciendo evaluaciones en las decisiones tomadas para las licencias, y para que 

estas se hicieran de una manera transparente. Esto dio como resultado la creación 

del impuesto al carbono y al uso de bolsas plásticas, como también se generó un 

nuevo orden para el buen uso de las sustancias químicas. 

Colombia, con el fin de mejorar el medio ambiente, decidió cumplir con una 

declaración de la OCDE sobre el crecimiento verde, pues era una herramienta que 

como objetivo tenía el centrar todos sus esfuerzos en desarrollar ingeniosas 

estrategias para el crecimiento verde y así, poder hacer un uso más eficiente de los 

recursos naturales. 

Dando paso a que en junio del 2009 los miembros de la OCDE firmaran la 

Declaración para el crecimiento verde, acordando así comprometerse 

estrechamente con el sector ambiental, declarando en él, hacer un mayor esfuerzo 

para implementar las estrategias adecuadas para el crecimiento verde 

respondiendo correctamente a la crisis y demás, haciendo un reconocimiento de 

que la ecología y el crecimiento pueden estar unidos.  

Los miembros estuvieron a favor del mandato de la OCDE para desarrollar 

esas nuevas estrategias de crecimiento verde donde se reuniera todas las   

dimensiones económicas, sociales, ambientales, tecnológicas y de desarrollo 

integral. 

Política de Inversión:  

La política de inversión Colombiana fue analizada también bajo los 

estándares de la OCDE, por tanto hoy Colombia es signataria de la Declaración 

sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, convirtiéndola así en un 
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grupo de países seleccionados que cuentan con las mejores prácticas para la 

inversión traduciéndolo a mejores retornos y mejores prácticas de las empresas en 

las que operan en el país colombiano. 

Por tanto, en el aumento de la inversión pública, debió sostenerse por un 

largo tiempo para satisfacer las necesidades que presentaban en la infraestructura, 

pues la inversión pública en relación con el PIB había incrementado 

significativamente en los últimos años, debió continuar siendo estable con el 

crecimiento de la acumulación de capital, y así mejorar los niveles en productividad 

y del PIB. 

 El desafío para Colombia en ese entonces fue mantener el nivel de inversión 

por un buen periodo de tiempo, evitando caer en el ingreso medio y así poder cubrir 

la enorme necesidad de infraestructura. La inversión en infraestructura en los 

sectores: Transporte, salud, educación, vivienda y desarrollo económico, era 

necesaria para pluralizar la economía y romper con la dependencia de las materias 

primas, aumentando la producción. Permitiendo que Colombia ascendiera en la 

cadena de valor, para un crecimiento económico más sostenible y poder alcanzar 

los niveles de ingreso per cápita en los países miembros en la OCDE. 

Gobierno corporativo: 

Este tema es importante pues es clave y condición para ingresar a la OCDE 

ya que es el gobierno corporativo de las empresas públicas en las que la nación 

tiene acciones.  

Y sí, Colombia necesitó mejorar sus políticas de gestión en todas las 

empresas para poder crear valor real en la parte pública. Por lo tanto, tuvo que hacer 

una política para administrar todos los negocios, de modo que crearan un valor real 

para el sector público. También tuvo que hacer una política para tratar cuando 

alguien quisiera vender alguna de las empresas, como también la OCDE recomendó 

que debía haber más en el sector privado. 

De acuerdo a las sugerencias y aplicando las mejores prácticas 

internacionales a las empresas públicas, se nombró de inmediato un nuevo director 
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general en el Ministerio de Hacienda para liderar el ingreso e implementación 

correcta de esta política, donde los expertos de la OCDE expresaron su admiración 

por la rapidez y eficiencia con la que el gobierno lo hizo en la implementación de las 

reformas. 

Por tanto, el Comité de la OCDE determinó que, gracias a las reformas 

implementadas, el país pudo elevar satisfactoriamente los patrones de gobierno 

corporativo entre las empresas emisoras de valores como entre las empresas 

públicas. 

Dentro de las reformas implementadas se incluyó la remoción de los 

ministros de las juntas directivas de empresas estatales, se ordenó el fortalecimiento 

de la independencia, la protección legal del Superintendente financiero y la 

actualización del código nacional sobre estándares de gobierno corporativo a 

empresas que emitieran valores en el mercado de capitales. 

Comercio:  

Se trabajó arduamente en las recomendaciones propuestas por la OCDE 

para fortalecer la administración tributaria y aumentar las sanciones que podían 

ayudar a la reducción de la evasión fiscal.  

En uno de los análisis realizados por la OCDE se encontró que reducir el IVA 

al 50% y la evasión del impuesto corporativo, podían generar ingresos adicionales 

de más de $ 8 mil millones de USD.  

Donde estos ingresos adicionales podían sufragar inversiones sociales y de 

infraestructura, como parte del costo de implementar un futuro para el plan de paz. 

El estudio también demostró que Colombia podía hacer que su sistema 

tributario fuera más amigable con el medio ambiente imponiendo un impuesto al 

carbono y más justo, reduciendo las exenciones y deducciones del impuesto sobre 

la renta personal, para así beneficiara principalmente a los contribuyentes más ricos, 

especialmente para las incrementadas pensiones y dividendos. 
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Asuntos fiscales: 

La OCDE tuvo que invitar a Colombia a ser parte de la Convención sobre 

Asuntos Fiscales. Pues es una potente herramienta internacional que lucha 

eficazmente contra los paraísos fiscales. 

Empleo y asuntos sociales: 

En el sector laboral, se puso todo el énfasis en fortalecer los estándares 

contra los contratos ilegales y promoción de la informalidad, así como la protección 

hacia los sindicalistas, con precisión en la eficiencia y la idoneidad de la 

combinación de las medidas adoptadas.  

 También se enfatizó en las reformas para reducir la informalidad en el 

trabajo, como una mayor inversión en habilidades y en menores costos laborales no 

salariales, dando paso a la ampliación tanto de la cobertura como del financiamiento 

de los programas. 

Durante las reuniones realizadas, se presentaron avances en materia de 

generación de empleo, reducción de la informalidad, fortalecimiento en la cartera de 

empleo, creación del servicio público de empleo y en el nombramiento y 

capacitación de los inspectores.  

Se resolvió la lucha contra las represalias por los asesinatos de líderes 

sociales y el fortalecimiento del diálogo social a través de la negociación colectiva 

en el sector público. 

Seguridad social y pensiones privadas: 

La OCDE recomendó que el país colombiano revisara el sistema de 

pensiones que estaba manejando para combatir con la desigualdad y pobreza que 

los ancianos estaban presentando. Aproximadamente dos tercios de la población 

no recibían ningún tipo de pensión, y la prestación social mínima para los adultos 

mayores estaba muy por debajo de la línea en pobreza nacional. 

Mejorar las reformas garantizaba que las personas mayores tuvieran una 

pensión decente mientras se mantenían las finanzas públicas en estado sólido. De 
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igual manera, la OCDE apoyó ampliar los criterios de admisibilidad para el programa 

de bienestar económico periódico, así como aumentar la cobertura y los beneficios 

del programa de protección social Colombia Mayor. 

Se buscó también fortalecer a la superintendencia financiera para lograr la 

mejora del ciclo político y asegurar así  lograr una mayor independencia del ciclo 

político, asegurando así la mejoría en la protección legal para sus funcionarios, y 

permitir garantizar un seguimiento constante de los mercados financieros, la oferta 

de rentas vitalicias también aumentó en el país y además, se creó un producto 

asequible para los jubilados, que les ayudara  a pagar una pensión por el resto de 

vida garantizando una pensión vitalicia. 

Educación: 

En cuanto a las recomendaciones educativas, la OCDE elaboró lineamientos 

nacionales para saber cómo mejorar la calidad educativa, comenzando con la 

incentivación a docentes, estableciendo sistemas de competencias y de 

capacitación para el trabajo, adecuación al sistema universitario para que se 

adaptara a las necesidades del área productiva, etc. 

Todo lo elaborado e implementado fue claramente en pro de la educación 

para mejorarla, por lo que las pruebas PISA (Programme for International Student 

Assessment) se transformaron en el estándar que permitió medir si los alumnos 

adquirieron o no las competencias básicas necesarias sobre conocimientos y 

destrezas para integrarse sin problemas a las sociedades en las que se encuentran 

y ser parte de sus sistemas de productivos.  

 Además, anualmente se comenzó a publicar un informe titulado Panorama 

de la educación, transformado en información estadística fiable, ayudando a todos 

los estados miembros (y los que no) a mejorar la política educativa.  

También se mencionó continuar con la llamada jornada única, y seguir con 

el reconocimiento y recompensas hacia docentes, seguir con la construcción de 

nuevas escuelas y proveer un mejor acceso y calidad en la educación superior 

continuando hacia el camino de la excelencia educativa.  
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El mayor desafío fue construir 30.000 aulas, que permitiera que todos los 

niños aprendieran. Además, se planeó reducir las matrículas. 

Política científica y tecnológica: 

En cuanto a los químicos industriales, Colombia tuvo que mejorar su gestión 

porque en ese momento el país no contaba con el sistema de gestión de productos 

de químicos industriales necesarios, como lo fue por ejemplo: el sistema de gestión 

de plaguicidas y fertilizantes con el ICA. 

Salud:  

La desregulación de los precios de los medicamentos y el problema de la 

propiedad intelectual no eran suficientes para poder ingresar a la organización, por 

lo que fueron los temas que más debieron abordarse para mejorar.  

Sin embargo, la cuestión de la desregulación de los precios de los 

medicamentos fue particularmente complicada, porque iba en contra del tremendo 

progreso médico que implicaba controlar los precios de más de mil medicamentos 

contra el cáncer, la hepatitis, así como los antibióticos y las píldoras anticonceptivas, 

pues estos generaban el mayor acceso para los usuarios del sistema. 

Con esto, Estados Unidos reiteró que no votaría a favor de la adhesión de 

Colombia a la OCDE mientras existieran esas regulaciones.  

Por ello, en marzo, el Ministerio de Salud publicó un proyecto en borrador del 

decreto 433, modificando las normas para evaluar la importación de nuevos 

medicamentos al país y las condiciones para la determinación de sus precios. 

Institucionalidad: 

Para cumplir con los requisitos establecidos, Colombia tuvo que fortalecer su 

marco institucional desarrollando mayores análisis en temas ambientales, 

mejorando también su información y estadísticas. 

La institución del DANE tuvo que mejorar también sus estándares para que 

pudieran mejorar las cifras colombianas y poder al final compararlas con los 

requisitos pedidos por la OCDE.  
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Colombia necesitó fortalecer sus instituciones para analizar mejor los 

problemas ambientales, mejorar la información y estadísticas. 

Política anticorrupción:  

La política anticorrupción preocupaba a los estados miembros  de la OCDE, 

y Colombia a su vez tuvo que mejorar este registro.  

Para mejorar las operaciones en el sector de Hacienda, el gobierno nacional 

promulgó leyes anticorrupción y de conglomerados financieros, como también 

promovió una elección más transparente de los superintendentes.  

Para poder combatir la evasión fiscal a través de paraísos fiscales, se firmó 

el Convenio mutuo fiscal: después de esto la DIAN pudo intercambiar información 

con más de 90 países y comparar también datos con más de un centenar de países. 

Luego de revisar los estándares contra el soborno, la OCDE invitó a 

Colombia a firmar la Convención contra el Soborno en las Transacciones 

Comerciales Internacionales. Esta convención fue ratificada por la Asamblea 

Nacional y la Corte Constitucional.  

La metodología que se utilizó para implementar el Índice de Transparencia 

País, ITN, resultado de desarrollos académicos, discusiones, debates, y desarrollos 

técnicos en la sociedad civil, permitió que se conocieran avances en el 

comportamiento frente a la Gestión Estado. 

Como resultado, las entidades se encontraron más transparentes, 

manteniéndose aún las debilidades en los procesos relacionados con la lucha 

anticorrupción y las buenas prácticas en gestión administrativa, así mismo se 

recomendó un mayor compromiso para promover el diálogo, la participación y la 

incidencia ciudadana. 

 En México el Grado de implementación de las políticas de la OCDE  ha sido 

el siguiente: 
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Educación:  

 México aprendió valiosas lecciones de las experiencias de los otros países 

con el concepto global: “educación a lo largo de la vida” y de grandes estudios con 

miradas internacionales comparada: “Educación Análisis de Políticas Educativas” y 

“Panorama Educativo”, con indicadores del lado de la oferta; a partir de ahí, 

surgieron indicadores de desempeño conocidos como PISA, que reflejan  retrasos 

masivos en  la comprensión lectora, de matemáticas y de ciencias entre niños de 7 

a 14 años, donde además, se realizó un  estudio a profundidad de la educación 

superior en el país. 

Durante este período, México se integró a un subgrupo de trabajo dedicado 

al diseño de la escuela para el futuro, siendo particularmente útil para el entonces 

director general del CAPCE: Manuel Jiménez.  

Paralelamente, se elaboró un proyecto denominado “Convenio de 

Cooperación México-OCDE” que mejoraría la calidad educativa de las escuelas, 

incluyendo un informe denominado “Mejorando las Escuelas: Una Acción 

Estratégica de Acción en México” que ayudó a las autoridades educativas 

mexicanas y las de otros países miembros de la OCDE, a fortalecer sus sistemas 

educativos. 

Centrándose en la política pública para mejorar el liderazgo, la gestión 

escolar y la enseñanza, mejorando los resultados educativos básicos de los niños. 

Y a su vez, desarrollando en escuelas y sistemas escolares exitosos, y adaptándolo 

al contexto y realidad mexicana un marco comparativo de factores de política 

pública. Además, se incluyeron 15 recomendaciones que refuerzan la importancia 

del papel del docente para garantizar programas de formación profesional de 

calidad, al tiempo que redefine y apoyando el liderazgo y la gestión de la escuela, 

lo que permite así que la escuela sea autónoma con una estructura de apoyo. 
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Ilustración 3: Mejorar el desempeño de los estudiantes a través de… 

Fuente: (OCDE, 2010) 

 

Turismo:  

El turismo cumple un papel crucial para la economía de México y ha tenido 

un robusto desempeño en los últimos años, representando el 8,5% del PIB y 

creando valor superior al promedio para la economía, ayudando también a crear 

empleos para millones de mexicanos. Los datos indican que el sector crea 2,3 

millones de empleos directos pero la cifra se convierte significativamente mayor 

cuando se tienen en cuenta los empleos indirectos. 

Donde el crecimiento del sector turístico es superior al de muchas otras 

economías emergentes y ha contribuido una balanza turística saludable, ayudando 

a compensar la baja en los ingresos procedentes del petróleo. (OCDE, 2017) 

Como el potencial del turismo para promover el crecimiento inclusivo y 

sustentable y mejorar el desarrollo local tenía mucho por ofrecer, y eran muchos los 

retos que enfrentaba la industria a nivel de competitividad y sustentabilidad en aquel 

entonces, la Revisión de la política de Viajes de México de la OCDE recomendó lo 

siguiente: 



33 
 

- Fortalecer la gobernanza del turismo a través de un enfoque político más 

integrado y estratégico.  

- Fortalecer la conectividad aérea con mercados de origen potenciales para 

apoyar la diversificación del mercado.  

- Desarrollar un sistema de transporte más integrado para facilitar el movimiento 

turístico interno; Ajustar el modelo de desarrollo turístico para responder a las 

tendencias del mercado.  

- Compartir los beneficios del turismo y promover el crecimiento inclusivo.  

- Diversificación de productos y desarrollo de destinos, así como concentración 

de recursos de financiación en proyectos de turismo creativo de alto potencial, 

incluidas empresas grandes y pequeñas. 

Para aprovechar mejor el potencial económico de la industria, se diseñó el 

Programa Sectorial de Turismo (2013-2018), detallando específicamente las 

acciones y estrategias correspondientes para lograrlo.  

El turismo jugo también un fundamental pilar en el Plan Nacional de 

infraestructura (2014 a 2018), reconociendo la obligación de incluir el turismo en la 

planificación de infraestructura e incluyendo, por vez primera, una cartera dedicada 

a la inversión en este sector, teniendo el propósito de:  

• Promover la conectividad para apoyar la diversificación de mercados y el 

movimiento de visitantes al país.  

 • Crecimiento del turismo inclusivo,  diversificación de productos y  desarrollo de 

destinos. 

• Inversión directa y financiación de las PYME para apoyar la innovación en la 

oferta. 

Agricultura:  
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Según el informe (OCDE, 2019) muestra que el 54 % del apoyo se ofrece a 

través de políticas que mantienen los precios agrícolas internos por encima de los 

niveles internacionales de forma artificial.  

Aquel apoyo perjudicó al consumidor, especialmente los de menores 

recursos, aumentando la abertura de ingresos entre pequeñas y grandes 

exportaciones y reduciendo la competitividad de la industria alimentaria.  

Por tal motivo, México, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se hizo partícipe de la Reunión Ministerial 

de Agricultura en la OCDE, el objetivo fue solicitar a los países miembros que 

compartieran sus experiencias en la aplicación de políticas públicas para que así 

fuera más fácil el desarrollo y crecimiento económico para los países miembros que 

lo constituyen. 

En esa ocasión, el objetivo central fue lograr un consenso entre los ministros 

sobre principios de política agrícola para lograr un sistema de alimentación mundial 

con mayor productividad y sostenibilidad ante el problema del cambio climático; 

también buscó definir una visión similar para el futuro de la agricultura global. 

Seguido de estos objetivos, México impulsó acciones de facilitación del 

comercio, la creación de corredores logísticos, la mejora de los procesos de 

inspección, las instalaciones sanitarias y la construcción de una infraestructura más 

ágil para promover el rápido intercambio de productos agrícolas. 

Desigualdad económica y social: 

El gasto social era demasiado bajo para erradicar la pobreza y hacer una 

sociedad más inclusiva, por lo que México incrementó el gasto social en programas 

de erradicación de la pobreza extrema, y así aumentó y abrió la ampliación de la 

pensión mínima para ampliar la protección social de los adultos mayores; A su vez, 

se revisó y mejoró el uso del impuesto predial y la base imponible, eliminando 

ventajas fiscales ineficientes. 

Para poder progresar en ese ámbito, en términos de política social, fue 

imprescindible hacer un diagnóstico objetivo y completo del estado del derecho, las 
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instituciones, la formación y el número de funcionarios que prestaban servicios 

sociales, la tecnología utilizada, los modelos de intervención y la cantidad y 

distribución de la financiación entre los programas. (Los programas sociales 

vigentes conforman un forjado complejo cuyos orígenes fueron encontraron en las 

distintas concepciones de la responsabilidad social del Estado desarrolladas en 

distintos momentos de la historia reciente de México. Son programas sociales de 

distintas generaciones que se superponen, a veces construidos sobre premisas que 

han sufrido profundos cambios.) 

 

Medio ambiente:  

La sustentabilidad ambiental se reconoció a nivel federal como un aspecto 

importante para el desarrollo mexicano. Fue identificado como uno de los cinco 

pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 recibiendo recursos adicionales. 

También avanzó significativamente en la integración de políticas ambientales 

que lideraba el programa de integración de políticas ambientales, para aplicar 

herramientas para monitorear las contribuciones de otras secretarías a las políticas 

ambientales, metas ambientales, y el proceso implementación de un Programa 

Especial de Cambio Climático. 

Se hicieron esfuerzos considerables para la mejorar en la calidad de las 

políticas y programas ambientales. La mayoría de estos programas fueron 

diseñados para estar orientados a resultados, sobre todo, en es el caso de 50 de 

los 80 programas de SEMARNAT10 donde algunos se desarrollaron de integrada 

manera.  

Según artículo de la organización (OCDE, s.f.) En 2008, México ocupaba el 

décimo tercer lugar en el mundo en cuanto a emisiones GEI11, excluyendo el uso 

del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura. Entre 2000 y 2008, las emisiones 

de GEI aumentaron 13% mientras que las emisiones relacionadas con la energía 

(principalmente el CO2) aumentaron 17%.  

                                                           
10 SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fuente especificada no válida. 
11 GEI: Gases de efecto invernadero. Fuente especificada no válida. 
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El crecimiento de la población urbana, el crecimiento económico y el aumento 

de la demanda relacionada con el transporte siguen siendo los principales motores. 

Es por ello que se mejoró la base de información para la formulación de políticas 

ambientales, especialmente sobre emisiones contaminantes, sitios contaminantes, 

clima, seguridad y biodiversidad. 

El sistema de cuentas económicas y ambientales de México se perfeccionó 

y actualizó periódicamente. La conciencia y el compromiso de la comunidad 

muestran un progreso significativo. Los planes nacionales de desarrollo y el 

programa del sector ambiental más recientes se desarrollaron después de una 

extensa consulta, que culminó con la adopción de una estrategia de participación 

pública. México estableció un Consejo Consultivo Nacional sobre Desarrollo 

Sostenible que comprende 32 estados. 

 

En cuanto a Chile, la calidad de vida de los chilenos fue mejorando 

significativamente en las últimas décadas, respaldado por un marco 

macroeconómico estable, la ejecución de amplias reformas estructurales en áreas 

como la implementación y la liberalización de amplias reformas estructurales en 

comercio e inversión y el desarrollo fuertemente en los campos de recursos 

naturales. 

La convergencia del PIB per cápita y la reducción de la desigualdad fue de 

las más rápidas en la OCDE en las últimas décadas. Sin embargo, el progreso se 

ha desacelerado en los últimos tiempos, y la relación entre los quintiles de ingresos 

más altos y más bajos se encuentra entre las más altas de la OCDE, aunque más 

baja que en otros países de América Latina. 

Educación:  

El camino más directo que mejoraría la equidad y calidad de la educación fue 

desarrollar una estrategia del sistema unificada y escalable mejorando la práctica 

para docente en el aula, con un mayor y mejor apoyo para las escuelas que 

participan y atienden las altas tasas de vulnerabilidad y asistencia. 
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El Ministerio de Educación y la superintendencia de educación trabajaron 

para reducir la burocracia en las escuelas, implementando las recomendaciones de 

la Comisión para todos en el salón de clases. Una de sus principales iniciativas, 

actualmente en trámite en el Congreso, es la modernización de la SEP que permitirá 

una mejor asignación y uso de estos recursos en las instituciones educativas. 

De igual manera, cuando una escuela presenta sistemáticamente sus 

dificultades operativas, debe acompañarse de manera específica, es decir, con 

énfasis en mejorar la enseñanza, el aprendizaje y cooperar con la escuela. Por ello, 

el programa de Escuelas Arriba se ha centrado en aumentar el rendimiento 

académico, reducir el ausentismo y asesorar a los equipos directivos escolares para 

implementar procesos de mejora sostenibles en el tiempo. 

Para el 2022, se espera que el programa triplique el número de beneficiarios, 

sumando oportunidades para desarrollar currículo con el apoyo de docentes de la 

Red de Docentes. El programa de apoyo pedagógico tiene como objetivo fortalecer 

la profesión docente 

Innovación:  

Según (Gurría, OCDE, 2020), Chile necesita mejorar la innovación para 

alcanzar un mayor crecimiento y hacerlo sustentable, al tiempo que hace frente a la 

pobreza y busca la equidad de ingresos. 

Por este motivo, se crearon incentivos y se fomentó una cultura de 

innovación, como es el caso de innovación en el sector público, en donde se 

formularon diversas políticas las cuales destacan tres elementos: habilidades, 

motivaciones y oportunidades para contribuir a la innovación, la complejidad de los 

desafíos de gobernabilidad y la baja confianza de las personas en las instituciones 

hizo que se idealizaran nuevos enfoques en cada una de las políticas del país, la 

visión del gobierno de chile entonces fue entonces desarrollar una sociedad más 

inclusiva, y la innovación es el medio para lograrlo.  

Un elemento clave para el programa es ir más allá de la modernización y 

llegar a un estado innovador para así reconstruir una mejor relación entre las 
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instituciones públicas y los ciudadanos para de esta manera reconstruir también la 

confianza de los ciudadanos en el gobierno. Por tal motivo, surgió la creación del 

Consejo de Innovación para la Competitividad, encargándose de plantear e idealizar 

nuevas pautas para una mejor estrategia nacional de innovación de manera 

prolongada: la creación de un impuesto específico a la minería para fortalecer y 

aumentar los recursos públicos disponibles para implementar la estrategia; y la 

creación de un incentivo fiscal para la realización de actividades de I+D12, dirigido a 

atraer empresas a participar en esta estrategia 

Medio ambiente:  

Chile tomó medidas para abordar las crecientes presiones ambientales 

causadas por el rápido crecimiento económico mediante el fortalecimiento de las 

instituciones ambientales y la introducción de nuevos instrumentos, como un 

impuesto al carbono. El país debió seguir adelante y adoptar más medidas para 

poder controlar la amenaza a su tierra, agua y aire 

Entre otros impactos, el país chileno vivió una sequía a lo largo del centro y 

sur del país desde el 2010 donde se analizó que podría aumentar a futuro, afectando 

a las industrias, a la productividad agrícola, los incendios forestales, la biodiversidad 

y las comunidades. Por lo que Chile a través de esto lleva ya varios años 

desarrollando un plan para combatir el fuerte avance en el cambio climático. 

En el mes de abril (2020) Chile presentó su plan de contribución 

determinadas a nivel nacional, donde proyecta reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, como lo exige la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático.  

En este plan chile se comprometió a que sus emisores de gases de efecto 

invernadero alcanzaran un máximo a más tardar en 2025. Por ello, el país 

latinoamericano busca reducir gradualmente sus emisiones hasta alcanzar el nivel 

de 95 millones de toneladas de gases de efecto invernadero para 2030. 

                                                           
12 I+D: Investigación y desarrollo. Fuente especificada no válida. 
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El objetivo en la lucha contra el cambio climático fue muy claro y es tener 

carbono neutral para el año 2050. Lográndolo a través de su plan de reducción de 

las emisiones de carbono negro en un 25% para 2030 desde los niveles 

comparados de año de 2016. La creación de este modelo a nivel mundial puede 

generar desarrollo sostenible y resultados económicos hacia todos los países. 

Como resultado, el país planeó cerrar 28 centrales eléctricas a carbón para 

2040. Como opción de combinar renovables con electricidad con el objetivo de 

lograr la neutralidad total en carbono para 2050. Para ello, Chile apostará 

decididamente por las energías renovables. El país chileno quiere obtener para el 

año 2025 el 20% de su energía de fuentes renovables como la solar o la eólica. El 

objetivo es lograr la seguridad y la independencia energética limpia y sostenible del 

futuro exportable. 

Las medidas de chile responden a una situación particular en el que el 

cambio climático afecta a todos los sectores, emitiendo solo el 0,35% del CO2 

mundial. En los años recientes, el país experimentó numerosos incendios 

forestales, una gran sequía, generando sobre todo retroceso en los glaciares y un 

aumento grave en las temperaturas. 

Gobierno corporativo:  

Los principales temas de gobierno corporativo en chile se concentraron en la 

mejora del sistema, aumentar la transparencia del mercado como también mejorar 

la transferencia eficaz de recursos de empresas con eficaces proyectos en 

inversión. 

En el anteriormente analizado contexto se coincide con el hecho de que las 

economías latinoamericanas ponen un mayor énfasis en proteger a los accionistas 

minoritarios, mientras que los esfuerzos de reforma en los países desarrollados con 

regímenes regulatorios más fuertes han tenido como resultado el esfuerzo de la 

reforma centrándose en prolongar  aumentar la transparencia de los directores y 

ejecutivos, como también en los procesos de votación en las juntas con accionistas. 
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La reforma de Chile comenzó con el proceso de la promulgación de una ley 

a finales de 2000. Pero la mera existencia de leyes no garantizaba la excelencia. 

Por lo tanto, Chile también necesitó más reformas para desarrollar aún más sus 

mercados de capitales y hacerlos más confiables para los inversionistas extranjeros. 

Perfeccionar el mercado de capitales interno requería no sólo para mejorar las 

prácticas para el gobierno corporativo sino también para garantizar que el sistema 

permitiera a las empresas tener acceso suficiente a los fondos de inversión. Esto se 

logró a través de una serie de sucesivas reformas al Mercado de Capitales 

aprobadas por el Congreso. 

La nueva Ley de Opas y la de Gobiernos Corporativos en Chile, fueron 

buenas experiencias para medir la validez y efectividad de las implementadas 

reformas de acuerdo con los internacionales estándares. Tras el cambio legal, 

analistas internacionales clasificaron a Chile como el país con mejores prácticas de 

América Latina. Sin embargo, en comparación con países más desarrollados, 

todavía hay una pregunta abierta con respecto a la integración de las mejores 

prácticas de todo el mundo. 

Algo positivo para chile fue que su funcionamiento en el sistema financiero 

ayudó a mejorar el nivel de defensa, distinguiéndolo claramente de los países 

latinoamericanos y haciéndolo funcionar a la par de los países desarrollados. 

Además, el sistema proporcionó una capa adicional de supervisión para las 

empresas chilenas que se financian y operan en estrecha colaboración con bancos. 

Fue importante debido a que las prácticas realizadas en los países con problemas 

económicos demostraban que el sistema financiero de estos no era lo 

suficientemente transparente. 

La vigilancia y regulación que se exige a los inversionistas institucionales 

como las  AFPs13, agregó un factor de claridad al sistema. Pues en el mercado 

chileno, los inversionistas institucionales son el motor principal del mercado de 

inversiones prolongadamente y contribuyendo también al ahorro en la economía. 

Una señal clara para las empresas y las autoridades fue que adoptaran prácticas 

                                                           
13 AFPS: Compañías de Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Fuente especificada no válida. 
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de los países desarrollados pues para el desarrollo de los mercados capitales de 

Chile fue importante.  

Productividad y empleo:  

En Chile, se estableció una Comisión de Productividad para diagnosticar 

activamente y hacer recomendaciones para aumentar la producción y mantener un 

aumento en el crecimiento por medio de una  mayor eficiencia y una mayor 

competencia. Una sociedad más productiva podría aunar sus recursos de manera 

más eficiente, haciendo que la actividad económica fuera dinámica y sostenible a 

largo plazo. Y una mayor productividad conduciría a un mayor crecimiento y los 

ciudadanos tendrían acceso a más y mejores bienes y servicios, como mejores 

empleos, salarios más altos, educación, salud e infraestructura, conduciendo así a 

Chile a una mayor felicidad y, en última instancia a un mayor bienestar. 

Dos caminos condujeron a una mayor productividad. Por un lado, la 

optimización de procesos utilizando los recursos ya disponibles. Solicitando mejor 

funcionamiento en los mercados, instituciones con mayor legitimidad, libre 

competencia, burocracia y menor carga regulatoria que generaban muchas 

pérdidas en infraestructura y eficiencia habilitadora. El progreso y la flexibilidad 

necesarios para asignar adecuadamente los fondos. Por otro lado, ser innovador, 

implementar nuevas ideas y crear diseños, productos, procesos, organizaciones 

productivas y modelos de negocio.  

En esos dos casos, las personas son la base del aumento de la 

productividad. Para ello, se garantiza un ambiente en el que todos los chilenos estén 

mejor formados y puedan ejercer sus talentos creativos, un ambiente que fomente 

la innovación y el emprendimiento, un ambiente sin barreras de entrada y la libre 

competencia sin fallas. También la flexibilidad para adaptarse y aprovechar las 

nuevas tecnologías que nuestro mundo dinámico tiene para ofrecer conduce a una 

variedad de iniciativas. Esto se suma a las sugerencias ya presentadas en agendas 

anteriores para hacer para todos un Chile más productivo. 
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Según la CPC (confederación de la producción y del comercio) aunque el 

país chileno ha aumentado los niveles de participación laboral durante los últimos 

años, sólo un 56% de las mujeres que podrían trabajar en Chile lo hace, mientras 

que en la mayoría de los países miembros de la OCDE la cifra es de 63%.  

Para lograrlo, fue fundamental permitir una mayor flexibilidad para 

consensuar horarios y lugares de trabajo que se adaptaran a las diferentes 

realidades que hoy impiden que las mujeres cuiden a sus hijos mientras trabajan, a 

los jóvenes con ganas de compaginar estudio y trabajo o las personas mayores 

dispuestas y capaces de trabajar unas pocas horas al día.  

Para una mayor participación de las mujeres, también fue necesario 

reemplazar las guarderías para madres trabajadoras, que hoy desincentivan el 

empleo de las mujeres, por un mecanismo que no discrimine a las mujeres, un 

nuevo tratamiento con mayor cobertura. Por su parte, las empresas tienen un papel 

importante en la integración laboral de mujeres, jóvenes y mayores, a través de 

medidas concretas que promuevan el cambio cultural. En este sentido, fue 

recomendable medir las necesidades de cualificación de la mano de obra por parte 

del sector manufacturero y facilitar esta información a los centros educativos. 

En cuanto a Costa Rica, el plan creado de acción se basó en un programa 

de labores detalladas consolidándose en tres pilares: realizar investigaciones y 

modificar políticas públicas, aplicando herramientas legales para reflejar las normas, 

prácticas en diferentes áreas y la participación de diferentes grupos de trabajo y 

comités.  

La implementación y el diseño del Plan de Acción fue delegado en 25 

organismos públicos encargados del desarrollo en sus áreas de competencia, todos 

bajo la coordinación del Departamento de Comercio Exterior (COMEX).  

Gracias al buen desarrollo del plan de acción el país demostró la capacidad 

y disposición para cumplir con todos los requisitos de la organización. 
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El ministro de Comercio Exterior y coordinador del proceso, Alexander Mora, 

destacó los constantes avances que el país ha obtenido durante el proceso. 

"El progreso alcanzado ha sido notable y es posible, gracias a una ardua 

preparación y concentración de esfuerzos por parte de los equipos 

interinstitucionales constituidos para este importante proceso y coordinados por 

COMEX. El año 2017 requerirá redoblar los esfuerzos en discusión y aprobación de 

reformas y en la implementación de recomendaciones. Ello requerirá una 

participación amplia e integral de casi todo el Gobierno y demás sectores 

involucrados, para mejorar el desempeño del país en áreas claves para nuestro 

desarrollo y de esta forma, concluir exitosamente el proceso de adhesión a esta 

prestigiosa organización. La creación de capacidades orgánicas en la 

Administración Pública costarricense impactará de forma decisiva en las mejoras de 

competitividad del país, así como en la eficiencia y eficacia del aparato estatal". 

(Ministerio de comercio exterior, 2019) 

 El Plan de Acción ha ayudado a avanzar en las tareas del proceso de 

adhesión y posicionar la estrategia del país para una discusión ampliada.  

El plan tuvo tres ejes principales:  

1. Evaluación de políticas públicas: en temas como gobernanza pública, 

educación técnica y profesional, agricultura, competencia, innovación, 

entorno económico, estadísticas y mercados abiertos.  

2. Adopción de instrumentos legales relevantes: como la Convención 

Anticorrupción, las Reglas de Despacho y herramientas sobre gestión de 

residuos y productos químicos.   

3. Participar en diversos grupos de trabajo y comités: Estos compromisos tienen 

como objetivo construir una trayectoria nacional que demuestre el 

compromiso de Costa Rica con la organización. 

Para coordinar los esfuerzos del país durante esta fase de trabajo con la OCDE, 

se emitió el Decreto Ejecutivo N° 37983-COMEX-MP, que establece que las 
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actividades, acciones e iniciativas que se desarrollen en el marco del proceso 

migratorio de Costa Rica es público del ingreso de Costa Rica a la organización de 

la OCDE. 

 

 

 

6.3. Posible impacto, en orden social, de las políticas económicas 

implementadas por los países latinoamericanos.  
 

Políticas económicas implementadas en Colombia. 

 

PIB en Colombia 

 

Ilustración 4: Evolución del PIB anual de Colombia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de la República) 

El impacto de la crisis externa, reflejado en la fuerte caída de la demanda 

externa e interna y la caída de la producción en el sector manufacturero, fue la 

razón principal del colapso de la actividad económica de Colombia, las 

consecuencias tributarias y la actual expansión de la actividad económica. La 
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volatilidad del tipo de cambio puede mencionarse entre otros factores que también 

pudieron contribuir al pésimo desarrollo de la economía en el 2009. A su vez, las 

tensiones políticas con Ecuador y Venezuela estrían afectando. 

El Banco de la República estimó una tasa de crecimiento anual de 0,15% 

basándose en que el PIB crecería al menos 1,5% en el último trimestre y a su vez 

el mercado un 1,6% como se estimaba en el cuarto trimestre. Gracias a la 

actividad de la construcción y el consumo el crecimiento del producto interior bruto 

del 5,9% en 2011 fue el tercero más alto de la década. Si bien ningún sector de la 

economía mostró un crecimiento más débil este año, la construcción contribuyó 

significativamente al crecimiento del PIB, creciendo un 5,7 % en 2011 en 

comparación con una caída del 1,7 % en 2010 y un 10,7 % del PIB en el cuarto 

trimestre.  

Otros puntos importantes del crecimiento que se presenció fue el consumo 

total el cual aumentó un 5,8% en 2011, y los hogares, que impulsaron el barco de 

la economía. Por ende, el consumo, que representaría el 60% del PIB, aumentó 

un 6,6% en el año, principalmente en lo clasificado como bienes duraderos, 

automóviles y electrodomésticos. El consumo de los hogares aumentó un 6,5 % 

en el trimestre más reciente en comparación con el 7,3 % en el tercer trimestre, 

mientras que el consumo de bienes duraderos cayó al 8,5 % desde el 20,2 % en el 

tercer trimestre.  

La actividad económica mantuvo un ritmo moderado en 2017, prolongando 

la desaceleración que dio inicio en 2015. Además, los se estima que todos los 

hogares presentaron unas altas tasas de interés y a su vez un gradual aumento en 

los impuestos indirectos a principios de año, lo que desaceleró el consumo privado 

en la primera mitad del año.  

Aunque la economía seguía en desaceleración constante, aún se esperaba 

que el aumento en el índice de confianza del consumidor impulsara el consumo de 

los hogares en la segunda mitad del año. Luego de más de dos años 

consecutivos, el capital fijo mostró una leve recuperación, reflejando consigo un 

mejor ritmo en la construcción, bienes raíces agrícolas y equipo de transporte.  
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Por el contrario, la inversión de todo lo relacionado con construcción y 

edificación habría disminuido. Por su parte, el consumo del gobierno mantuvo su 

crecimiento de 3,5%. El PIB de Colombia cayó un 6,8% en 2020. Esta cifra refleja 

principalmente el impacto de la pandemia, a su vez se reflejaron diversas 

restricciones para la economía del país. 

Por su parte, el sector que más contribuyó a la caída fue el de la 

construcción (27,7%), comercio, transporte, hostelería y restauración (-15,1%) 

aportan en conjunto un descenso de -5,9 puntos (85,3%), Fomento de minas y 

canteras (-15,7%). El descenso también se debe a las restricciones a la actividad 

productiva por la fuerte caída del comercio, la restauración, la hostelería y el 

transporte.  

Esto confirma que el sector ha sido uno de los más afectados por las 

drásticas y excesivas medidas restrictivas tomadas por alcaldes y gobernadores a 

lo largo del año. Por tal motivo se estimaba que la economía de Colombia se 

recuperaría y crecería un 10,6% en 2021 tras colapsar un 7% en 2020 por los 

daños causados por la pandemia. Este increíble ascenso fue impulsado por los 

sectores de artes y entretenimiento, comercio minorista, transporte, alojamiento y 

hospitalidad, y manufactura.  

IPC COLOMBIA 
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Ilustración 5: Evolución del IPC en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de la República) 

Para el año de 2008 Colombia tuvo un desarrollo económico influido por 

diversos choques entre la oferta y demanda, el cual tuvo una afectación negativa 

en los precios de los productos básicos y el petróleo. Esta situación condujo al 

alza de los precios tanto de alimentos como de combustibles, generando un 

impacto sumamente negativo para el país. 

La inflación se posiciono con un 2,03%, y se estima que fue la más baja 

desde 1955. En 2009, los precios al consumidor fluctuaron un 2%. Este fue un 

5,67% inferior al de 2008, cuando el IPC finalizó en 7,67%. Las cifras anteriores 

muestran que este grupo de gastos mostró un cambio de -0.32 por ciento, con 

educación mostrando el mayor aumento, con -6.30 por ciento, por lo que el 

aumento en la oferta de alimentos producidos a lo largo del año es la tendencia en 

el costo de vida.  

El nivel de inflación se debió a varios factores, principalmente las 

restricciones comerciales con Venezuela, que aumentaron el suministro de 

alimentos y redujeron los precios internos de estos productos. Sin embargo, la 

caída de la demanda agregada como resultado de la desaceleración económica 
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también tuvo un impacto significativo, que se reflejó en la inflación sin alimentos, lo 

que indica una débil recuperación. 

Durante 2013, el IPC registró una variación de 1,94%. El índice de precios 

al consumidor registró una tasa -0,50 puntos inferior a la de 2012 cuando alcanzó 

el 2,44%. La variación del índice en diciembre de 2013 fue del 0,26%, 0,17 punto 

porcentual superior a la de diciembre de 2012 (0,09%).  

Se estima que Cuatro grupos estuvieron en un buen auge, estos grupos 

fueron:  salud con un 4%, seguidamente de la comunicación con un 2,8% y 

finalmente la vivienda con un 2,7%. A su vez, el grupo que experimentó el mayor 

incremento a lo largo de 2015 fue el de abarrotes con un 10,85%, seguido de la 

vivienda con un incremento del 5,38%. De las nueve grandes categorías, solo ropa 

cumplió su meta de inflación para 2015.  

Un aumento de 7% en el salario mínimo cubrió el aumento de la inflación en 

Colombia en 2015, excluyendo alimentos, la inflación para los hogares de ingresos 

fue de 7,26% en lugar de 6,77%, y el segundo segmento con la mayor diferencia 

de precio fue la vivienda con un 5,38%. 

 Esto se explica en gran medida por el impacto de la depreciación del peso 

frente al dólar en los costos de producción y el impacto del fenómeno de "El Niño" 

en las cosechas. El IPC de 2020 fue impulsado por una desaceleración en el gasto 

de ingresos de los hogares en educación. A la baja inflación también contribuyeron 

la acción del gobierno sobre los servicios públicos en el hogar para apoyar a las 

familias más vulnerables, la eliminación temporal del IVA en las facturas de 

telefonía móvil, el bajo consumo en hoteles y restaurantes, las fechas de exención 

del IVA. 

En 2021 debido al impacto del desempleo nacional, la menor producción 

total en comparación con los niveles previos a la pandemia se presentó una 

acelerada disminución del desempleo y, por lo tanto, un aumento en el poder 

adquisitivo de las personas en comparación con una recuperación en la oferta. 
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Los niveles en desarrollo tuvieron un impacto positivo en la inflación durante 

el último año a nivel internacional, sin embargo, otro de los factores que han 

incidido en cierta medida en los niveles de precios domésticos son el aumento de 

la inflación en Estados Unidos, que como ya se sabe, es el principal socio 

comercial de Colombia. 

A su vez, debido a las interrupciones en la cadena de suministro, el peso 

colombiano cayó fuertemente frente a las monedas más fuertes del mundo, 

especialmente el dólar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
DESEMPLEO COLOMBIA 
 

 
 

Ilustración 6: Evolución del desempleo en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de la República) 

Para el año 2009 el numero total de desempleados fue de mas de dos 

millones según datos estadísticos del DANE, Por otro lado, los factores externos 
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relacionados con la crisis financiera mundial y su impacto en la demanda mundial 

incluyen el debilitamiento de la industria de la construcción, el aumento de los costos 

y la disminución de la confianza del consumidor entre los hogares privados. Así, la 

gran caída del petróleo y otros productos básicos provocada por la crisis externa 

tuvo un fuerte impacto negativo en los indicadores laborales, lo que se tradujo en 

un fuerte aumento del desempleo. La tasa nacional de desempleo fue del 9,6 % en 

2013, 0,8 puntos porcentuales menos que el 10,4 % de 2012, por ende, el nivel 

alcanzado ese año fue uno de los más bajos en la historia de Colombia. 

Sin embargo, el empleo del gobierno (servicios sociales, comunitarios y 

personales) tuvo el mayor crecimiento de forma anual del empleo con un 8,5%, 

seguido de la construcción con un 8%. Los autónomos, con un 42,7% en el último 

trimestre de 2013, presentan la mayor tasa de participación entre los asalariados. 

Gran parte del trabajo informal se sitúa en este grupo.  

A partir de 2015, 545.000 colombianos estaban empleados, y el empleo 

formal aportaba tres veces más que el empleo informal. A causa de lo anterior 

Colombia tuvo la tasa de crecimiento más alta entre las economías más grandes 

de América Latina en 2015 y habría crecido más del 3,0%, apoyada en el 

desarrollo de la industria, el consumo interno y la construcción. 

el comercio y el sector agropecuario son los sectores de la economía que más 

fomentan el empleo en la riqueza total del país con una contribución del 0,8%, y 

las actividades inmobiliarias con el 0,6%. Este año, el impacto tan negativo de la 

recesión en el empleo formal de mayor calidad ha sido más moderado y menos 

persistente, esto debido a que disminuyó levemente en la primera mitad del año y 

de este modo se puede observar que, gracias al aumento de la inflación que ha 

ocurrido desde 2014, se ha estabilizado el salario mínimo real en el primer 

semestre de 2015, así como el salario real de los trabajadores formales de baja 

educación.  

La tasa de desempleo a lo largo de 2020 estuvo en un 15,9% del total 

nacional, con una tasa laboral del 9,8% reflejando el impacto de la pandemia en la 

economía y el mercado laboral. De manera similar, se informa que toda aquella 
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actividad relacionada con las artes, el ocio, el esparcimiento y otras actividades de 

servicios son la rama de la economía con la mayor disminución del empleo. 

por el contrario, los sectores que registran un gran número de personas 

ocupadas son la electricidad, el gas, el abastecimiento de agua y la gestión de 

residuos. En este escenario, si bien se había trabajado para corregir el mercado 

laboral en diciembre de este año, no fue lo suficientemente estable como para 

permitir un aumento de la población ocupada en comparación con la cifra de 

noviembre Si bien las cifras reflejan la situación económica y social impacto de la 

pandemia, porque antes de la emergencia el país tenía altos indicadores de 

destrucción de empleo y en febrero, por ejemplo, antes de las medidas médicas 

de emergencia, la tasa de desempleo fue de 12,2%.  

En 2021, algunos de los sectores que más contribuyeron a la generación de 

nuevos puestos de trabajo fueron la construcción de edificios, en el cual se 

recuperaron 151.000 puestos de trabajo, seguido de la restauración ambulante, 

con 115.000 puestos de trabajo, y la limpieza, con 83.000. Por otro lado, el sector 

que más puestos de trabajo espera recuperar respecto a 2019 es el ganadero, con 

181.000 empleos rezagados. 

 

POBREZA EN COLOMBIA 
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Ilustración 7: Evolución de la pobreza monetaria en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de la República) 

La pobreza en Colombia decreció de manera importante en el 2008 y según 

el (DANE) la mayor caída se produjo entre 2008 y 2014. 

Todos los indicadores de pobreza extrema aumentaron entre 2005 y 2008, 

ya que el efecto distributivo mostró una masiva concentración de ciudadanos con 

bajos ingresos comprado con personas con altos ingresos no compensados por un 

aumento en los ingresos hacia los hogares pobres, especialmente a causa de la 

crisis económica de 2008, la economía colombiana también se vio afectada y el 

crecimiento se desaceleró.  

El Banco de la República permite que los tipos de cambio floten generando 

una ligera corrección en la demanda internacional y venta de reservas, sin afectar 

los indicadores de riesgo para neutralizar la volatilidad del mercado. El mercado de 

divisas ha logrado frenar la inflación interna, corrigiendo el impulso a la baja. 

En 2014, el total de personas que salieron de la pobreza monetaria en el país 

ascendió a 784.000 personas, en las capitales 661.000 personas, en los centros 

rurales escasamente poblados y poco poblados 123.000 personas, en 13 regiones 

294.000 personas y en otras regiones.  

De igual forma, las variaciones anuales promedio de los IPC alimentos y total 

en el grupo de ingresos bajos en 2014, mantuvieron la tendencia creciente de los 
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últimos meses del año 2013 debido a que las variaciones observadas estuvieron 

dentro de los márgenes esperados por el Banco de la República, lo cual refleja un 

buen desempeño de los precios de los diferentes componentes de las canastas, 

éstas no tuvieron mayores impactos en las variaciones de los niveles de pobreza 

durante 2014. Las reducciones están explicadas principalmente por el efecto 

crecimiento en todos los dominios geográficos.  

Para 2017 Colombia estaría mostrado un estancamiento en la disminución 

de la pobreza monetaria, lo que se ha dado por el surgimiento de la crisis 

migratoria venezolana.   

Por otro lado, en el año 2021, la tasa de pobreza monetaria fue de 3,2% 

inferior a la de 2020, que fue de 2,5%. Entre estos años se estima que 1 millón de 

personas habrían salido de la pobreza monetaria. 

Para el año 2020 se observó un comportamiento atípico e impredecible en 

los mercados, lo que planteó desafíos sin precedentes en términos de asegurar la 

consistencia metodológica y la completitud estadística en el tiempo. Un aspecto 

relevante del desarrollo de herramientas de deflación es la interrupción de la 

implementación de subsidios a los servicios públicos (gratuitos o casi gratuitos) en 

ciudades donde se dispone de información sobre subsidios deflacionarios para 

establecer líneas de pobreza locales. Esto es resultado del enfoque deflacionario 

desarrollado hacia la línea de pobreza financiera para 2020 y el primer semestre 

de 2021, impulsado en parte por acciones de apoyo temporal al pago de servicios 

y empleo. 

Políticas económicas implementadas en México. 

PIB MEXICO 
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Ilustración 8: Evolución del PIB anual de México. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banxico) 

En 1995, la economía mexicana se vio gravemente afectada por, se puede 

catalogar, su peor crisis, debido a la interrupción del de capital extranjero a fines de 

1994 y comienzos de 1995, así como a la desvalorización de la moneda nacional, 

lo que condujo a una dolorosa corrección. 

En este contexto, la tarea prioritaria de las autoridades es asegurar que la 

reforma antes mencionada se implemente de manera ordenada, para lograr dos 

objetivos principales: reducir el impacto de la crisis en la calidad de vida de las 

personas y facilitar la restauración económica lo antes posible. Para contribuir a 

estos objetivos, las políticas fiscal, monetaria, comercial y salarial se han centrado 

en encontrar formas de reducir rápidamente los impulsos inflacionarios provocados 

por la devaluación de la moneda. 

Cabe señalar que, un determinante importante de la estrategia particular 

adoptada era el mal estado del sistema financiero, en gran medida como resultado 

del endeudamiento excesivo en el pasado de un gran número de personas, familias 

y empresas mexicanas.  

En el contexto de los principales datos macroeconómicos de 1996, se 

destacó que el plan adoptado para enfrentar la gran crisis económica que vivió 

México desde fines de 1994 fue correcta. El Programa Económico de 1996 fue 
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diseñado para lograr los siguientes objetivos: promover la recuperación económica 

y el empleo, reducir la inflación, estabilizar los mercados financieros y emprender 

reformas estructurales. 

Desde 2009 se puede observar la continua fragilidad de los mercados 

financieros debido a la crisis que estalló a fines del año anterior. La respuesta 

coordinada de los reguladores financieros y monetarios, evitó una recesión que 

envolvía al sistema financiero y ayudó a que los mercados financieros mostraran 

una mejora, especialmente desde el segundo trimestre de 2009. Y en el primer 

trimestre, la actividad manufacturera cayó fuertemente, reflejando la caída de la 

demanda externa, así como el fruto de la influenza A (H1N1) antes mencionados y 

el cierre de fábricas de automóviles por parte de dos empresas de montaje cuyas 

empresas matrices en los Estados Unidos se han declarado en concurso mercantil. 

En este contexto, en el primer semestre de 2009 el PIB se redujo un 

significativo 8,9% interanual. Así mismo las exportaciones manufactureras 

volvieron a aumentar, principalmente por la paulatina mejora de las condiciones 

externas. De hecho, el PIB mostró crecimientos altos de 2,5 y 2% respectivamente 

en dos últimos trimestres del año. Como resultado, conduce a una corrección 

significativa en la tasa anual de contracción de este total.  

Las estimaciones del PIB de México para 2020 muestran que el año pasado 

los efectos de la pandemia provocaron una caída interanual del 8,5 % en la 

actividad económica, siendo los negocios el único sector que ocurrió. Se tomó para 

reducir la propagación de Covid-19. Tanto en México como en el mundo se han 

tomado medidas de distanciamiento social y confinamiento, cerrando 

temporalmente varios negocios, afectando los ingresos de los 

mexicanos, quienes también han perdido su trabajo. Entre los factores 

que impulsan la caída de la actividad económica, además del Covid-19, se 

encuentra un estancamiento económico negativo traído desde finales de 2018.  

En total para todo 2021, el crecimiento del PIB real fue del 5,0 % anual. Este 

aumento se explica por el crecimiento real anual de 4,8% de la actividad primaria y 
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de 1,6% de la actividad secundaria, mientras que las actividades terciarias no han 

visto ningún cambio en comparación con años pasados.  

Es así como el PIB de México registra un crecimiento anual real de 4.8% en 

2021, seguido de -8.2% en 2020 con la actividad primaria creciendo 2.9% real 

anual, quinto nivel 6.5% y nivel universitario 4.0% neto anual en el año de 

referencia. 

IPC MEXICO  

 

 

Ilustración 9: Evolución del IPC anual en México 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banxico) 

En el año 1988 el IPC de México se debió al comportamiento de la economía 

mexicana, el cual fue determinado esencialmente por la implementación del Tratado 

de Solidaridad Económica (PSA) y la permanencia de la coyuntura externa que se 

volvió cada vez más negativa para la economía del país en esos últimos meses, 

como también porque las condiciones climáticas fueron demasiado adversas, la 

primera razón fue por la sequía y la segunda por los tornados.  

En tales circunstancias, la economía fluctuó ese año y el impacto dificultó la 

implementación de políticas económicas destinadas a estabilizar la economía. 

Agregando a esto la psicología aterradora que caracterizó el comportamiento de los 
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participantes del mercado financiero y ayudó a complicar aún más la 

implementación del programa. 

Para el año 1989 se tuvo una nueva perspectiva económica. Esto surgió tanto 

del deseo de consolidar ganancias en la inflación como del deseo de ampliar las 

bases para una recuperación duradera de la economía, que se comenzó en 1988.  

Dada la previsible limitación de los créditos externos, estos dos objetivos 

implicaron la necesidad de promover la creación y atracción de los mayores 

recursos no inflacionarios que pudieran ser utilizados para financiar el crecimiento 

líder de la inversión privada. Este aumento de la oferta financiera fue más necesario 

en las condiciones de expansión del consumo privado, lo que era de esperarse, 

dado que en los años previos a la alta inflación, el consumo privado  había caído 

por debajo de la tendencia histórica, pasando del 73,8% del PIB en la década de 

1960 a 69,1% en la década de 1970 y 63,3% en el período 1980-1985. 

En 1989, la actividad económica y la inflación fueron más positivas que el 

año anterior. Entre los diciembres de 1988 a 1989, el IPC aumentó 19,7% que el 

anterior  año. 

 La disminución en la inflación se ocasionó por una política cambiaria que 

mantuvo una disminución promedio de un peso diario en el tipo de cambio 

controlado durante todo el año (equivalente a una disminución del 16% respecto del 

año anterior). 

A partir de 1994 comenzaron a ocurrir eventos adversos tanto en la vida 

nacional como en la internacional, que impactaron mucho en la economía del país 

mexicano, los acontecimientos políticos y la delincuencia a nivel nacional crearon 

un ambiente de gran incertidumbre, afectando negativamente las expectativas de 

los agentes económicos nacionales y extranjeros, incluido el IPC. 

Esa situación impactó de manera negativa el desempeño de los mercados 

financieros y en especial el tipo de cambio. Para el año 1994, ocurrió algo importante 

en la determinación del desarrollo económico del país debido a la disminución en 

los recursos financieros en el exterior respondiendo en gran medida al aumento de 
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la  tasa de interés externa y recuperación económica en los países industrializados, 

esto llevó a un aumento en la demanda de fondo prestable. 

Por lo que en 1994 se registró una tasa de inflación extremadamente baja 

registrada. de todo el país. La tasa de crecimiento del IPC registrada entre los años 

1993-1994 fue del 7,1%. Por lo que la inflación moderada en 1994 se produjo por 

una  combinación de varios factores: a) Afianzamiento de la apertura comercial en 

la economía, rompiendo así con las situaciones monopólicas, brindando mayor 

flexibilidad en las ofertas de bienes y servicios y poder responder así con mayor 

rapidez al aumento en la demanda interna sin mayor causa cambiaria en los precios; 

b) Reducción del margen de comercialización de los bienes importados y, por ende, 

de los bienes de producción nacional; c) Aplicar la política monetaria para la  

reducción en la inflación. Gracias a estos factores, el aumento del tipo de cambio 

registrado desde febrero hasta diciembre de 1994 tuvo un leve efecto sobre el 

crecimiento de precios. 

Como es bien sabido, México experimentó una crisis cambiaria en diciembre 

de 1994, seguida de una gran crisis financiera en 1995, siendo resultado de 

enormes salidas de capital, principalmente debido a la cancelación de inversiones 

de anteriores carteras.  

Este desarrollo positivo siguió a las reformas estructurales que han venido 

liberalizando el régimen comercial y privatizado la mayoría de los sectores 

económicos. Por tanto se ha renegociado la deuda externa del país, se ha 

consolidado las finanzas públicas y, con excepción de un retroceso temporal en 

1995, se ha registrado un intento claro y exitoso de reducir la inflación. 

La estrategia adoptada para enfrentar la severa crisis económica que sufrió 

México desde fines de 1994 fue sólida debido a la evolución que dieron los 

principales datos macroeconómicos. El programa económico creado para 1996 fue 

diseñado para lograr los siguientes objetivos: fortalecer la recuperación económica 

y el empleo, reducir la inflación, estabilizar los mercados financieros y llevar a cabo 

reformas estructurales. 



59 
 

Durante 1997, la economía mexicana se desarrolló positivamente, creando 

un ambiente confiable para a el país. Esta confianza derivaba mayormente por la 

aplicación de políticas macroeconómicas mutuamente consistentes, con énfasis en 

las políticas fiscales, de deuda monetaria, pública, de cambio estructural y 

cambiario. 

Desde comienzos del año, las perspectivas buenas de la economía mexicana 

se sustentaron en que el gobierno federal propagó toda la deuda remanente que 

tenía en ese momento con EEUU, siendo también de gran ayuda para el 

fortalecimiento de la credibilidad del programa económico. En 1997 por tanto, se 

pudo comprobar públicamente que las políticas monetaria y fiscal no cambiaron el 

rumbo de la estabilidad de la economía, esto antes de las elecciones federales en 

junio del presente año. Las elecciones se llevaron a cabo de manera pacífica y 

transparente, lo que respaldó con más fuerza la economía del país para la segunda 

mitad del año. 

Fue el mantener la disciplina fiscal el que jugó un importante papel en el 

desarrollo económico que, en 1997, combinado con la política monetaria dirigida a 

reducir la inflación, logró reducir las tasas de interés reales y nominales, pues 

fomentaba el crecimiento de la economía sin aumentar presiones inflacionarias. 

También las finanzas públicas enfrentaron el desafío de cubrir con costos derivados 

de reformas de la seguridad social, los programas de alivio de la deuda y la 

reestructuración del sector financiero. 

En cuanto a la variación mensual del IPC fue del -0,1%, siendo la inflación 

acumulada de 2015 de -0.1%, de la cual hubo un incremento porcentual del 0,8 de 

precios de otros servicios y bienes, hasta que su tasa anual fue de 5.9%, como 

frente a una caída de -0,9% en los precios de vestuario y calzado con una diferencia 

anual de 2%. 

En el incremento interanual del IPC también influyó el grupo vivienda, el 

grupo vivienda aumentó 3 décimas, hasta el -2,3%, al caer el precio del gasóleo 

para calefacción, inferior al de 2014, y el de alimentos y no grupo de bebidas 

alcohólicas, tuvo un aumento interanual del 1,8%, superior a 1/10, debido a un 
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aumento en los precios del pescado fresco y una disminución en los precios de la 

fruta fresca en relación al anterior año. 

Fue el aumento de los precios de los alimentos el principal impulsor de las 

cifras históricas del IPC, pues en 2021 el país cerró con una tasa de inflación de 

7,36% gracias al arduo trabajo del estado mexicano para impulsar la recuperación 

económica debido a la crisis del COVID, el respectivo número rompió con las 

metas establecidas en el Banco de México que fueron estimadas en un rango del 

3%.  

 

DESEMPLEO EN MÉXICO 

 

 

Ilustración 10: Evolución del desempleo en México. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banxico) 

Se puede afirmar que la agricultura mexicana agotó su capacidad de generar 

nuevas ocupaciones entre estas décadas. 

La década de los noventa trajo consigo la globalización, y con esto la firma 

de un acuerdo comercial comenzando con el tratado de libre comercio con estado 

Unidos  y Canadá en 1993, seguido de Chile y la Unión Europea, siendo Europa y 

Japón los dos países más grandes.  

Por otro lado, la apertura ya no es producto de la presión internacional como 

lo fue hace diez años, sino que el gobierno mexicano la ha convertido en parte 
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esencial de una estrategia deliberada para desarrollar la economía mexicana, en la 

que prácticamente todas las barreras arancelarias han sido eliminadas. eliminado 

mediante tratados. En uno de los países con mayor grado de globalización 

económica, lo que puede llamarse 

reparar.  

Sin embargo, la primera crisis de la globalización que vivió México en 1995 

empeoró las condiciones de los trabajadores, pues la proporción de quienes reciben 

sus salarios sobre la población económicamente activa llegó cerca del 23%. Cabe 

señalar que la tasa de desempleo disminuyó a principios de la década de 1990. Sin 

embargo, el subempleo y el trabajo informal van en aumento. Lo que se convirtió en 

un fenómeno recurrente es la alta tasa de desempleo con las crisis endógenas de 

1995 y, en 2009, la primera crisis química del mundo. Este año, la tasa de 

desempleo de México ha llegado a casi el 6%, un fuerte aumento desde 2007, antes 

de la crisis, a poco más del 3%.  

Debido a la crisis financiera internacional de 2008 a 2009, la recesión de 

Estados Unidos y la dependencia económica de México, el impacto de la crisis se 

incrementó. Del mismo modo, hubo otros eventos internos, a saber, el brote de 

influenza A (H1N1). 

México experimentó dificultades para emprender su recuperación en 2010.  

Según la (Organización internacional de trabajo), las medidas aplicadas para 

contrarrestar la crisis fueron insuficientes, principalmente porque el país no contaba 

con ingresos tributarios al nivel que se esperaba. La Gran Recesión que vivió 

Estados Unidos, su principal socio comercial, contribuyó a la disminución en la 

demanda externa y en la reducción de los ingresos por exportaciones, turismo y 

remesas, aunque se estimó que las perspectivas de empleo para ese año 

dependerían en gran medida del proceso en el desarrollo de las actividades 

económicas en general. 

Para 2018, el desempleo en el país subió un 0,09% en diciembre y se situó 

en el 3,35%. Estas cifras confirmaron que la alta tasa de desempleo es preocupante. 

Con esto el desempleo se encontraba en su peor posición desde septiembre de 

2016. Esto es un defecto para el mercado laboral, además, la recesión se presenta 
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al caer la población económicamente activa del 60% en noviembre al 59,5% en 

diciembre. 

 Durante la pandemia, México adoptó el teletrabajo y la prohibición de 

despidos como políticas de protección laboral. Esto convirtió al país en una de las 

economías de la región con los niveles más débiles de protección laboral. Pero 

aun así, no existieron medidas de apoyo como las que se aplican en otros países 

latinoamericanos, como los subsidios salariales o el seguro de desempleo, ni 

políticas de apoyo al empleo como los subsidios a los trabajadores en las 

empresas. 

 

POBREZA MONETARIA MÉXICO 

 

 

Ilustración 11: Evolución de la pobreza monetaria en México. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banxico) 

Durante la década de 1980, por la crisis de la deuda, las secuelas, la 

desigualdad, la pobreza y los indicadores sociales aumentaron, si mejoraron, pero 

en una medida muy pequeña. La poca recuperación económica en 1989 hasta 1992 

redujo la tasa de pobreza, aunque se mantuvo por encima del nivel en 1984. Esta 

tendencia no continuó de 1992 a 1994, posiblemente debido a la tasa de 

crecimiento. La recuperación desde 1996 redujo las tasas de pobreza. Dando así a 
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aclarar que uno de los  determinantes del desarrollo de la pobreza es el 

comportamiento macroeconómico. 

Hasta la mitad de la década de 1970, México perdió estabilidad donde 

enfrentó frecuentes crisis económicas. Las crisis fueron causadas mayormente por 

las malas decisiones tomadas en la política económica. Como también se explica 

por el comportamiento de México ante las variables externas, por ejemplo: tasas de 

interés, precios internacionales del petróleo 1982 y 1986, y en 1994 flujos de capital 

extranjero. 

Ambas partes de la agenda de reformas estructurales habrían sido cruciales 

para este proceso. Una de ellas es que la liberalización del comercio comienza en 

los años ochenta y alcanzó su punto máximo  firmando un acuerdo de libre comercio 

en el año 1994. El otro fue la reforma agrícola emitida por una multa de 1991. 

De 2008 a 2010 disminuyó la privación social de acceso de seguridad social, 

servicios de salud, retrasos académicos, calidad de la vivienda, y servicios de salud.  

En cuanto a la crisis económica, los ingresos reales de las familias en el país 

disminuyeron, especialmente en las zonas urbanas, lo que provocó una subida en 

población carente de alimentos. Como resultado, la pobreza del país aumentó 

46,2% lo que correspondió a un incremento de48,8 a 52,0 millones de personas, 

durante 2008-2010.  

Una de las razones fue la caída del 3,5% de los ingresos reales. La pobreza 

era impulsada en gran medida por la economía informal, pues había muchos 

empleos de bajos salarios con baja productividad,  falta de acceso a la capacitación 

y  redes de seguridad social limitadas. La pobreza extrema y la pobreza aumentaron 

a lo largo de 2020. Por este porcentaje, entre 2018 y finales de 2020, 6,5% millones 

de personas se sumaron a la extrema pobreza y 9 millones de personas  a la 

pobreza. La razón principal fue porque surgió la pandemia, que no solo aumentó la 

pobreza, sino que la profundizó.  

Políticas económicas implementadas en Chile. 

CHILE PIB 
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Ilustración 12: Evolución del PIB anual de Chile. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (banco de chile) 

En 2009, Chile tuvo que enfrentar los efectos de la crisis financiera 

internacional que  inició con Estados Unidos, pero  gracias a la capacidad creada 

en los años anteriores, Chile permitió la adopción de políticas contra cíclicas en el 

período, capaces de resistir la inestabilidad externa y de gradualmente crear  las 

condiciones para que el crecimiento regresara para el año de 2010. Como resultado 

de esta crisis, Chile cerró con una caída de 1,7%. 

Durante 2011, la economía chilena logró un crecimiento del PIB del 6,3%, 

muy por encima de la tendencia. Como resultado, la tasa de desempleo disminuyó 

constantemente mientras que la inflación se mantuvo dentro de las expectativas del 

banco central. En el exterior, se destacaron las tendencias a la baja de los precios 

del cobre en la segunda mitad del año, en medio de la desaceleración económica 

mundial, aunque se mantuvieron en niveles superiores a los de décadas anteriores. 

Estos factores, sumados a la demanda interna, contribuyeron a un déficit en la 

cuenta corriente. 

En 2017, la economía chilena mostró una demanda interna débil, cuyos 

efectos sobre la actividad económica no fueron compensados por la mejora del 

entorno externo. La parte internacional se basó en el crecimiento global mayor, una 

menor volatilidad financiera, un mayor apetito de riesgo por activos en economías 
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en desarrollo y a un alto precio internacional en commodities. El débil crecimiento 

económico tuvo un impacto limitado en la recaudación de impuestos del gobierno 

central, lo que, junto con el crecimiento en el gasto público, resultando en un déficit 

de gobierno central de 2,7% del PIB.  

El PIB de Chile se contrae 5,8% en 2020, registrando su peor registro en 

cuatro décadas, por el impacto de la pandemia en las actividades económicas, ya 

que  la actividad económica cayó 5,8% en el año, esto explica los resultados como 

una emergencia sanitaria relacionada con el covid-19, que afectó  el movimiento de 

las personas y el funcionamiento de las instalaciones de producción. 

En el 2021 el PIB chileno creció alrededor de 11,7%, alcanzando su mayor 

ganancia anual desde que se comenzó el registro, a medida que la economía se 

ha reabierto gradualmente tras lo ocurrido en la pandemia por covid y aumentan 

las necesidades de ayuda del estado.  

CHILE IPC 

 

Ilustración 13: Evolución del IPC anual de Chile. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (banco de chile) 

El Índice de Precios al Consumidor de 2007 estuvo influenciado 

principalmente por  los alimentos, que aumentaron sostenidamente por  la demanda 

de países asiáticos como China, y los combustibles, que se vieron afectados por 

problemas de abastecimiento pero en cierta medida también por el alto consumo. 
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El IPC de 2009 mostró que la caída fue parcialmente compensada por 

incrementos en electricidad, combustibles, vivienda, gas, agua y otros. La caída en 

los precios de los grupos de vestuario, bebidas alcohólicas, alimentos, transporte y 

calzado, influyó en la caída del valor del último mes. También los productos o 

servicios como electricidad, alojamiento, gas, educación, aumentaron, y jugaron en 

contrapeso a la mencionada reducción.  

El IPC cayó 0,4% en diciembre, una caída mayor a la esperada, impulsada 

por  los menores precios en combustible y los efectos positivos relacionados con los 

alimentos de temporada, todo esto debido a una depreciación muy fuerte en la 

moneda local,  aunque los precios bajarán en los próximos meses por la fuerte caída 

en los precios del petróleo y la débil demanda interna. 

Chile enfrentó una  demanda interna débil ya que su economía enfrentaba 

una recesión de varios años, las cifras anuales llegaron después de que el IPC 

subiera 0,2% en octubre.  

En 2021, en términos de IPC, los precios internos en Chile aumentaron tras 

un aumento en los valores de los insumos mundiales y en medio de una mayor 

liquidez a nivel local debido a los subsidios y fondos de pensiones  en el Congreso 

para mitigar el impacto de la pandemia. 

DESEMPLEO CHILE 
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Ilustración 14: Evolución del desempleo en Chile. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (banco de chile) 

Según el (Inter-American development bank)  En el año 2004 Chile concluyó 

con una tasa de desempleo promedio de 8,8%; es decir, después de 6 años el 

desempleo aún se encontraba significativamente por sobre la situación pre-crisis. 

Esta fue una crisis financiera asiática que se produjo a mediados de 1997 y aumentó 

un temor económico mundial. Por ello, a fines de 1998 y especialmente a partir de 

1999, la economía chilena comenzó a mostrar un nivel de desempleo 

significativamente superior al registrado a mediados de la década de 1990. 

En 2009, Chile tuvo que lidiar con las consecuencias negativas por la crisis 

internacional financiera iniciada en Estados Unidos. Gracias a las capacidades 

creadas en años anteriores, fue posible implementar políticas contra cíclicas, 

resistiendo las incertidumbres externas y creando gradualmente las condiciones 

para volver a crecer en 2010. En cuanto a las exportaciones cayeron fuertemente 

tanto en cantidad como en precio. Lo que tuvo como consecuencia que las 

expectativas de empleo, ingresos y crecimiento se redujeran y el gasto privado 

también se viera reducido significativamente, tanto en términos de inversión como 

en los de consumo. 

Para el año 2011, la economía en Chile continuó mostrando dinamismo, 

reflejado en un crecimiento del PIB de 6,3%, muy encima de la tendencia. Como 

resultado, la tasa de desempleo disminuyó constantemente mientras que la inflación 
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se mantuvo dentro de las expectativas. El desempleo se encontró en un nivel 

generalmente considerado bajo para la economía chilena. El factor de 

estacionalidad debió entrar en juego par final del año y el principio del próximo, 

reduciendo temporalmente el índice aún más, y luego volviendo a niveles más bajos, 

aunque ligeramente más altos, por el aumento en los en los niveles de actividad. 

Para 2020, los cierres de fronteras, la suspensión de varias actividades 

económicas y cuarentenas prolongadas para controlar los embates del coronavirus 

(COVID-19) redujeron la demanda interna, la producción y el crecimiento de la tasa 

de desempleo. Ante esa situación, el gobierno implementó medidas económicas 

para apoyar los ingresos familiares, proteger los empleos y poder brindar alivio 

económico y brindar un alivio económico para las empresas afectadas por la 

pandemia.  

Del lado del Banco Central, hizo implementar medidas tradicionales, e 

inusuales para dotar de liquidez a la economía y poder asegurar una estabilidad en 

el sistema financiero. La debilidad de la demanda externa e interna afectó el 

comercio exterior, indicando una gran disminución de las exportaciones e 

importaciones.  

 

 

POBREZA MONETARIA CHILE 

 

Ilustración 15: Evolución de la pobreza monetaria de Chile. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de (banco de chile) 

El período 1999-2004 en Chile se caracterizó principalmente por una 

disminución en la fuerza de la tendencia de reducción de la pobreza surgida en la 

década de 1990, y una ligera subida en la pobreza. Por el contrario, cuando se 

disminuyeron las tasas de pobreza en unas 80.000 personas y el aumento de la 

pobreza en 30.000 se atribuyen a las grandes disparidades en el comportamiento 

de las diferentes regiones, sobre todo en las zonas tanto como urbanas como 

rurales, sobre todo debido a los cambios en el empleo. La crisis financiera 

internacional también tuvo efectos inevitables en Chile, a pesar de las iniciativas 

que se tomaron. Fue muy complicado responder si esto fue o no un fracaso de las 

políticas del gobierno anterior, porque ya se habían tomado medidas bastante 

adecuadas que podrían mitigar su impacto. 

De 2009 a 2014, Chile ocupó el 6to puesto mundial de países, ocupando el 

lugar del 40% país más pobre de la población experimentando tasas de crecimiento 

económico encima de lo normal. La razón de mejorar las condiciones de la 

población más vulnerable principalmente radicando en el positivo impacto del 

crecimiento económico. Dentro de 2011-2013, la tasa de reducción de la pobreza 

fue del 87,77 % debido al aumento económico y del 12,9 % debido a la conversión.  

Este hallazgo ilustró la importancia de la trascendencia como una 

herramienta que luchaba contra la pobreza. Donde la desigualdad en el país 

disminuyó fuertemente en los últimos años.  

Fue hasta el año 2014, que Chile fue por un buen camino ya que la situación 

económica del país mejoró, especialmente entre los más pobres. 

Desafortunadamente, el crecimiento de su economía se estancó a partir de 2014. 

En 2017, 1.528.284 chilenos cayeron pobreza monetaria, de los cuales el 2,3% 

fueron considerados "pobres extremos", o 412.838 personas. Entre estos años, por 

primera vez desde que se midió la tasa de pobreza de Chile, esta se estancó y no 

mejoró. 

Esto significó que, en los últimos dos años, los sectores pobres se han 

empobrecido más. 
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En 2020, la pobreza en Chile aumentó debido a la pandemia del covid, pero 

siguió siendo la segunda más baja de la región, equivalente a más de 2,1 millones 

de personas en el estado. Desde 2006, cuando la tasa de pobreza era del 29,1 %, 

el índice ha disminuido rápidamente y alcanzó un mínimo del 8,6 % en 2017. 

Aunque los últimos datos oficiales muestran un ligero crecimiento económico en 

Chile, 2,6% en mayo y 1,4% en abril, la epidemia provocó que la economía se 

contrajera un 5,8% en 2015-2020 y sigue contagiando a la población de este país. 

El estallido de la segunda ola de la pandemia, que duró de marzo a junio de 

este año y obligó a más del 90% de los países a la cuarentena, fue el fin de los miles 

de empresas que lograron salvarse del bloqueo. 2020, el año en el que el 

desempleo alcanzó su mayor histórico fue para julio del 13,1%. Además, el país -

junto con Panamá, teniendo un ingreso per cápita más alto en toda la región- 

tendiendo una distribución desigual de la riqueza: el 1% más rico de las familias 

concentra más de la cuarta parte de los activos totales, mientras que el 50% más 

pobre la población tiene familias con sólo el 2,1%. 

Políticas económicas implementadas en Costa Rica. 

COSTA RICA PIB 

 

Ilustración 16: Evolución del PIB anual de Costa Rica. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de Costa Rica) 

En 2007, el PIB de Costa Rica creció un 6,8%, lo que representó una 

desaceleración significativa, el crecimiento se mantuvo fuerte y por encima del 

promedio de la década actual. El aumento del PIB se explicó principalmente por la 

expansión de la inversión fija total y las exportaciones, el PIB per cápita aumentó un 

5%.  

La actuación de Costa Rica en 2009 se centró en los siguientes puntos: los 

proceso electores del 2010 , el impacto de la crisis económica internacional: el 

impacto de la crisis económica internacional, y las nuevas manifestaciones de casos 

de corrupción de algunos importantes funcionarios, agregando imprevistos como el 

estado de emergencia por el terremoto del 8 de enero, la epidemia de gripe Al HI y, 

en el segundo semestre, constatar la crisis de Honduras provocada por el golpe 

estado. 

Como reflejo del crecimiento del PIB por primera vez desde 2000, la tasa de 

crecimiento fue negativa en -1,3. De manera similar, la inversión extranjera directa 

cayó un poco más de 2 puntos porcentuales en relación con el PIB entre 2008 y  

2009, alrededor de $700 millones menos, y el crecimiento de las exportaciones 

también  se desaceleró significativamente en los últimos dos años,  de 13,9 en  2007 

a 1,8 en 2008. , y finalmente  -7,6 en  2009. 

Como se mencionó, la crisis internacional de 2008 y 2009 provocó una 

recesión en las finanzas públicas, sobre todo en la deuda de Estado, teniendo un 

punto de desviación para el 2008,  en sentido ascendente. Este aumentó  en 10,7% 

sobre el PIB, alcanzando así el 36,1% en diciembre de 2013.  

Costa Rica cerró el 2020 con un déficit presupuestario del 8,34% del producto 

interno bruto, debido al impacto de la pandemia del covid-19 en la economía, las 

cifras presupuestarias del país han bajado a un déficit del 8,34% del PIB en el 2020, 

superando la de 2019 cuando fue del 6,94%. 

En 2021 el PIB pudo recuperarse en un 7,6% después de la decadencia 

pronunciada en el 2020, pues el sólido desempeño económico y la disciplina en el 
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gasto permitieron mejor consolidación fiscal y rápidos resultados de lo que se 

esperaba, permitiendo que el desempeño social y económico mejoraran en el 

mercado laboral. 

Una fuerte recuperación en la industria manufacturera, especialmente en 

equipos médicos, y una recuperación progresiva en la agricultura y en los servicios 

elevaron el PIB por encima de los niveles anteriores a la crisis.  

COSTA RICA IPC 

 

Ilustración 17: Evolución del IPC anual de Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de Costa Rica) 

La mayor variación anual en el IPC se registró para el año 2008, 

registrándose en 2008 con un 13, 90% mientras que la única variación anual 

negativa registrada fue para el año 2015, registrándose con un -0,81%, y la variación 

porcentual mayor presentada fue entre 2008 y 2014, pues los precios estuvieron 

entre el 3,68% y el 13, 90%.  

En 2017, los bienes y servicios presentaron una subida en su precios, los 

precios en las materias primas fluctuaron anualmente en un 2,84%, de los cuales 

153 artículos aumentan de precio, 77 artículos disminuyen de precio y 2 artículos 

permanecen sin cambios. 
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En junio del 2021 se produjo algo denominado procedimiento de imposición por falta 

de precios en el IPC, cuando las autoridades sanitarias mantuvieron la aplicación 

de medidas encaminadas a la reducción en la circulación de personas dentro del 

territorio nacional, para evitar contactos y transmisión de COVID-19. Además, todos 

los distritos donde se recogieron los datos del IPC se encontraron en la zona de 

alerta naranja, lo que dificultó la recogida de precios directamente debido a los 

trámites exigidos aplicados anteriormente, la ausencia de precio se denomina 

"imputación de precios" 

 

DESEMPLEO COSTA RICA 

 

 

Ilustración 18: Evolución del desempleo en Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de Costa Rica) 

Entre estos años, hubo una desaceleración significativa pues el PIB en Costa 

Rica aumentó un 2,6% en 2008, en comparación con un 7,8% en 2007 y se 

correlaciona con una dinámica de exportación significativamente más débil. El 

crecimiento del consumo fue significativamente más débil, mientras que la tasa de 

desempleo se revirtió. 

El saldo público presentó un déficit leve, mientras que el saldo en el gobierno 

central aumentó lentamente. En 2009 se inició un ciclo de crecimiento débil que se 
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prolongó durante dos o tres años, dependiendo del proceso recuperativo de la 

economía mundial,  por tanto de la demanda externa. 

En costa rica, las condiciones débiles del mercado laboral persistieron en 

2017, sobre todo por la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Costa Rica alcanzó una tasa máxima de desempleo del 24% a mediados de 

2020 en medio de impacto de la pandemia del covid. 

Es claro que afectó a todas las actividades laborales donde aún se 

observan impactos por las medidas y políticas implementadas por la emergencia 

médica ante la pandemia. 

 

 

POBREZA MONETARIA COSTA RICA 

 

 

Ilustración 19: Evolución de la pobreza monetaria de Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Banco de Costa Rica) 

 

Basándose en los datos de niveles de ingreso Costa Rica alcanzó el 20% de 

los hogares en 1994 y no parece diferir significativamente de este valor.  

Actualmente, los niveles de pobreza se consideran estancados en un 20% por más 

de 20 años. De igual forma la pobreza a sufrido cambios metodológicos que hacen 

que las comparaciones de datos sean menos rigurosas a lo largo del tiempo. 
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Después de la crisis económica que azotó a Costa Rica a principios de la del 

año 1980, la tasa de pobreza había cayó al 20% de los hogares en 1994. También 

se pudo observar que la tasa de pobreza disminuyó en los últimos años. Los últimos 

30 años, incluido el período que suscitó más críticas (desde 1994).  

La pobreza se redujo en Costa Rica entre 1994 y 2017, como lo demuestra 

el análisis utilizando la serie de datos comparativos sobre ingresos, canastas 

básicas de alimentos, ajustes no informados y efectos del ingreso. La principal 

conclusión fue que antes del año 1994 iniciado por un periodo de estancamiento de 

pobreza 1987 al 1992, seguido de un fuerte descenso que duró sólo dos años 1992 

a 1994. Para el año 1994 se inició una nueva recesión de 12 años mientras que 

para el año 2006 se inició el período de disminución sostenible de la pobreza hasta 

el 2017. Esto quiso decir que la reducción de la pobreza en 1994-2017 se debió al 

impacto de lo ocurrido entre 2006 y 2017, donde no hubo una diferencia significativa 

en la tendencia entre 1994 y 2006.  

El impacto del COVID-19 generó un impacto negativo que ha causado 

severos daños en la economía, la crisis sanitaria sumado a la situación que 

atraviesa el país es el ambiente propicio para un gran aumento en el número de 

personas pobres, por lo que es importante aclarar que Costa Rica tiene la tasa de 

pobreza por nivel de ingreso más alta desde 1992.  

El porcentaje de familias pobres alcanzó el 26,2%, lo que equivale a 419.783 

familias, un aumento de 83.888 familias respecto al anterior año debido al impacto 

de la pandemia en los niveles de pobreza de los hogares. Los niveles más altos de 

pobreza como de pobreza extrema se presentaron en la región del Pacífico Central, 

seguida por la región de Chorotega que fueron las tasas de crecimiento más 

elevadas. Las familias pobres y en extrema pobreza se concentran principalmente 

en la región central del país, que es la segunda región con mayor porcentaje de 

incremento. 

 



76 
 

7. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.1. CONCLUSION 
 

Al responder la pregunta problema al inicio de esta investigación, se puede 

analizar que la OCDE se encarga de incidir tanto en los aspectos económicos 

como sociales de los países latinoamericanos miembros de una manera sutil, 

ayudándolos buscar respuestas a problemas cotidianos, comparando sus 

experiencias, y poder identificar y recomendar mejores prácticas, coordinando las 

políticas nacionales e internacionales. La realización de evaluaciones e informes 

continuos realizados por la Organización en diferentes áreas permite a los países 

aprender, conectarse y autoevaluarse continuamente, manteniéndolos enfocados 

y en un camino con propósito. 

En cuanto a los requisitos que hizo la OCDE para que los países 

latinoamericanos lograran entrar, se encontró que estos debían pasar por altos 

estándares, arduos análisis, y varios filtros para ser correctamente invitados y 

finalmente adheridos a la organización, pues con el hecho de ser miembro de la 

organización se obtiene gratificantes beneficios a nivel interno y externo, mejorando 

las relaciones tanto económicas como sociales entre sí. 

A la hora de implementar los requisitos sugeridos por la OCDE se determinó 

que los países que querían pertenecer debían ejecutar acuerdos, restaurar políticas, 

leyes, reformas y hojas de ruta, implementando así planes de acción que en muchas 

ocasiones durante el proceso fueron pausados, corregidos, evaluados y tardíos, 

hasta poder lograr cumplir con todo lo sugerido y posicionarse en esta beneficiosa 

organización. 

Posteriormente al haber analizado los resultados macroeconómicos de los 

indicadores tales como (PIB, IPC, pobreza, desempleo) de los países 

latinoamericanos miembros de la OCDE (Colombia, México, Chile, Costa Rica) se 

pudo identificar el impacto que tuvieron sobre todo las crisis internas y a nivel 

internacional, como lo fue la crisis financiera internacional del 2008, y actualmente 
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la pandemia del COVID-19, también se observó que la influencia política de un mal 

gobierno en el caso de México influye en gran medida en la canasta familiar, el 

aumento del desempleo y así mismo de la pobreza, la disminución en la oferta y 

demanda y genera un impacto negativo en las importaciones y exportaciones.  

Tomando en cuenta la actual crisis, se observó que  la OCDE ha influido de 

manera indirecta pero positivamente en el re direccionamiento de la economía de 

los países mencionados a través de las sugerencias dadas a cada uno, en caso de 

Colombia la economía se ha recuperado de manera notable ya que las políticas 

macroeconómicas sólidas están sentando unas buenas bases para forjar una 

recuperación económica, sin embargo tanto el crecimiento como la inclusión se han 

debilitado en materia de políticas estructurales, lo que impide que la mayor parte de 

la población activa acceda a empleo formales y a una protección social,  si se sigue 

trabajando en ello Colombia podría mejorar aún más. 

En el caso de México el marco sólido de política macroeconómica ha 

respaldado las sugerencias dadas por la OCDE, influenciado su estabilidad, sin 

embargo, aún existe un elevado índice de pobreza y desigualdad presentando baja 

productividad y las perspectivas de crecimiento se debilitan. 

En cuanto a Chile se ha presentado una elevada inflación y una 

desaceleración en la economía haciendo que la OCDE se fije más en este país pues 

sus condiciones no son tan favorables.  

Y finalmente en Costa Rica su progreso ha sido notable debido a que la 

demanda interna se ha estado reestableciendo, beneficiando así a las 

exportaciones y al sector turístico. Sin embargo, la situación fiscal continúa siendo 

una gran vulnerabilidad, pero gracias a la adaptación que tuvo Costa Rica en cuanto 

a las sugerencias de la OCDE se podrá ver una fácil recuperación y así restaurar 

su sostenibilidad fiscal y económica. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 
 



78 
 

Con base en las conclusiones mencionadas con anterioridad se presentan a 

continuación algunas recomendaciones con la intención de que puedan ser 

aplicadas: 

 Se sugiere tener en cuenta y enfocarse más en la parte de las relaciones y 

acuerdos que tienen los países miembros de la OCDE, de esta manera se 

obtendrá una mayor ampliación de los resultados y se podrán establecer 

criterios más concisos.  

A su vez también se sugiere seguir realizando y promover otras investigaciones 

que puedan complementar el trabajo realizado, puesto que las políticas 

económicas son variables que no permanecen constantes. 
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