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(Texto leído en el Ciclo de Conferencias Teorías y estrategias de desarrollo en América 

Latina y en algunos países asiáticos impartido por el Dr. Guillen. Miércoles 20 de febrero 

del 2019. Departamento de Economía de la Universidad de Sonora).  

En esto de los libros, y de las ceremonias que sus presentaciones congregan, vale seguir el 

ejemplo de los poetas, siempre tan acertados en dichas bienvenidas. Uno cierra uno de sus 

libros2 con el poema “Simeón el estilita” cuyo primer verso dice: “Hagámosle caso a Simeón, 

oigamos/ sus consejos, sus prédicas, sus advertencias/porque nos habla desde un sitio 

perfecto./La sabiduría consiste en encontrar el sitio desde el cual hablar”. Mientras que otro 

 
1 Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Titular C del Departamento 

de Economía de la Universidad de Sonora. Investigador Nacional Nivel II. Correo electrónico: 

alfreder25@gmail.com. 
2 Watanabe José (2005). La piedra alada Pre-Textos. Valencia.  
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se pregunta en el liminar del que a la postre sería su último gran ensayo: “¿Cuándo se 

comienza a escribir un libro? ¿Cuánto tiempo tardamos en escribirlo?”3.  

Después de leer el libro que ahora celebramos. Sé que se trata de la sabiduría de un Profesor 

que lo fue en ambos mundos. Uno en el que la tarea está aún pendiente y otro que debe 

preservar sus logros. En un fin que no es otro que la “cobertura de los costos del hombre”. 

Obra que no es sino resultado de cuarenta años de docencia, 14 años en México y 26 años en 

Francia, es decir toda una vida, dedicada a la enseñanza, de la que su nuevo libro es otra vez, 

testimonio iluminador. 

El Dr. Guillén, Héctor de ahora en adelante. Aquí en estas aulas, los que aun caminamos por 

ellas lo conocemos desde mediados de los ochenta y él nos ha visitado al menos cuatro veces 

siempre por varios días, además de que es nuestro coetáneo, razones suficientes para una 

cercanía en el trato y en los asuntos que aborda en el libro que comentaremos. 

El autor ha escrito varios libros que se pueden dividir en dos grandes temáticas. Una en la 

que da cuenta de la teoría: sea de una sus corrientes como en Lecciones de economía marxista 

(1988), de sus problemáticas, la crisis capitalista como en De la gran depresión a la gran 

crisis mundial del siglo XXI (2013) y ahora el desarrollo económico, con Los caminos del 

desarrollo del tercer mundo al mundo emergente (2018). En un arco temporal de 

exactamente treinta años. En libros que son un aporte a la enseñanza de la Ciencia Económica 

y ese será valor perdurable de esta parte de la obra de Héctor. Otra es la que se posiciona en 

el debate nacional acerca de la causas del estancamiento estabilizador, excluyente y 

empobrecedor que caracteriza a la experiencia neoliberal mexicana de los últimos 36 años: 

 
3 Paz, Octavio (1993). La llama doble. Amor y Erotismo. FCE. México.  
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Orígenes de la Crisis en México (1984), El sexenio del crecimiento cero (1990), La 

Contrarrevolución neoliberal en México (1997), México frente a la mundialización 

neoliberal (2005). Aquí el arco temporal es de 21 años. Si acaso debemos esperar en pocos 

años, El sexenio no neoliberal en México ¿experiencia fallida? 

Es sintomático que connotados participantes en el debate académico nacional sobre el 

neoliberalismo en México, además de hacer un balance de los resultados económicos de 

dicha experiencia, hallan incursionado como ahora Héctor, en la Teoría del Desarrollo 

Económico. Jaime Ros Bosh en Development Theory and the Economic of Growth (2000) y 

Rethinking Economic Development, Growth, and Institutions (2013). Miguel Ángel Rivera 

Ríos en Desarrollo económico y cambio institucional. Una aproximación al estudio del 

atraso económico y el desarrollo tardío desde la perspectiva sistémica (2009), Desarrollo y 

dinámica socio-económica. Una perspectiva institucionalista (2012) y Trayectorias 

históricas de desarrollo. Teoría, análisis y aplicación a casos nacionales (2014). Uno 

expresando los hallazgos e intuiciones de los Pioneros del desarrollo en el lenguaje de los 

modelos de crecimiento y luego haciendo un balance crítico de los aportes del Nuevo 

institucionalismo, la Nueva geografía económica y la Teoría del crecimiento endógeno. Otro 

transitando desde una lectura marxista de los problemas del desarrollo económico hacia una 

síntesis con el pensamiento de Douglas North. 

El procedimiento de Héctor es más exhaustivo4. Su libro tiene dos partes, la primera dedicada 

a la teoría del desarrollo económico, la segunda dedicada a las experiencias de salida del 

 
4 Baste mencionar que conté 456 referencias en la bibliografía citada, de las cuales, 183 son en francés, es decir 

40%. Dicho sea de paso, su libro nos abre el camino a la consulta de esa otra tradición del pensamiento 

económico que es la francesa y a la cual no accedemos en una consulta cotidiana al google.  
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subdesarrollo exitosas (en Asia) fallidas (en América Latina) con un desenlace final 

examinando la de México en el contexto de las enseñanzas que deja: el caso asiático más allá 

del consenso de Washington y la teoría del desarrollo revitalizada desde los noventa por el 

aporte del Nuevo Institucionalismo (North), la Nueva CEPAL y el  viejo pero actual 

pensamiento de Perroux, que Héctor rescata en su relevancia multifacética para la tarea de 

cobertura de los costos del hombre aún pendiente en el México estancado, excluyente y 

empobrecido que deja la ortodoxia del referido consenso aplicado en los últimos tres 

decenios. 

Desde hace algunos años, curándome en salud, leo con asiduidad novelas y las que más me 

agradan y motivan son las de mis coetáneos Ford (1944), Auster (1947), Murakami (1949) y 

Panuk (1952). Disfruto de ellos, de sus héroes quiero decir, gustos musicales y cinefilia, 

contextos, sensibilidades; sufro con ellos sus decepciones, dilemas éticos y algunas 

confusiones. No es extraño es el ethos5 de la época que comparten autor, personajes y lector. 

Déjenme decirles que así he leído, disfrutado y trabajado el libro de Héctor que me acompaña 

desde hace dos semanas. Pues compartimos contexto y algunas de las lecturas de los autores 

que cita y que son los personajes del gran relato que es su libro, de los avatares de la teoría 

del desarrollo económico.  

Así, quiero creer que compartíamos: lecturas, casi al momento en que estas iniciaban su 

camino como clásicos del género:  Barre (1962) El desarrollo económico. Análisis y política; 

Rojo Duque (1966) Lecturas sobre la Teoría Económica del Desarrollo; Cardozo y Faletto 

 
5 "Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o 

una comunidad" 
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(1969) Dependencia y desarrollo en América Latina; Sunkel y Paz (1970) El subdesarrollo 

latinoamericano y la Teoría del Desarrollo; Frank (1976) Capitalismo y subdesarrollo en 

América Latina6; Fajnzylber (1983) La industrialización trunca de América Latina; Amsden 

(1989) Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization7; Acemoglu y Robinson 

(2012) Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza y 

CEPAL (2016) Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Y quizás 

también en el guion de algunas clases como en las de Crecimiento y desarrollo que impartí 

por seis años (2003-2009) aquí en estas aulas. Y puedo mostrar aquí mismo y físicamente, el 

trabajo del disfrute, con las etiquetas que ahora lo dividen, con mis subrayados y con las 

pequeñas anotaciones en el índice general al final del texto. 

El libro comentado es un largo tour de force8 por el pensamiento económico y la experiencia 

económica acerca de las causas del subdesarrollo y de los fracasos y éxitos de su superación. 

Tres capítulos dedicados a la Teoría: 1. La mirada del pensamiento económico dominante en 

materia de desarrollo de los Pioneros a las experiencias aleatorias de terreno, 2. De Francois 

Perroux a Amartya Sen, 3. El pensamiento económico latinoamericano: el estructuralismo, 

la nueva CEPAL y el nuevo rumbo. Tres capítulos dedicados a la Práctica: 4. Estrategias de 

desarrollo en Asia: los países exitosos, 5. Estrategias de desarrollo en América Latina; 6. 

México: de la industrialización dirigida por el estado al modelo económico neoliberal. Abre 

 
6 Hacia 1969, cuando estudiaba el segundo año de mis estudios de economía en la Universidad de Ingeniería en 

Lima, Andres Gunder Frank (1929-2005) y Theotonio Dos Santos (1936-2018) visitaron nuestras aulas y dieron 

dos pláticas, acontecimiento que en perspectiva adquiere una gran significación para mí. Ver la historia del 

encuentro y colaboración en Santiago de Chile de estos dos teóricos de la dependencia en Cárdenas Castro, 

Juan Cristobal (2015). “Una historia sepultada: el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de 

Chile, 1965-1973 (a 50 años de su fundación)”. De Raíz Diversa vol. 2, núm. 3, enero-junio, pp. 121-140) 
7 A propósito, este libro Alice Amsden (1943-2012) está ausente de su análisis a pesar de su importancia e 

impacto en América Latina. Ver Moreno-Brid, Juan Carlos y Helen Shapiro (2014). “Alice Amsden’s impact 

on Latin America”. Brazilian Journal of Political Economy, vol. 34, nº 2 (135), pp. 187-197, April-June. 
8 Logro o desempeño que muestra gran habilidad y atrae admiración 
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con una Introducción: Del tercer mundo a las economías emergentes y cierra con un epílogo 

¿Por qué los países de América Latina tuvieron un comportamiento diferente a los países 

asiáticos? Todo en 562 páginas, las que si sumamos a los capítulos teóricos (212 pp.) los de 

la introducción (24 pp.) y el epilogo (10 pp.) nos da 256 paginas, prácticamente las mismas 

de sus capítulos dedicadas a la Práctica del desarrollo que son 257 páginas. 

¿Es esta simetría perfecta teoría-práctica un resultado deliberado? ¿Tenemos en el campo 

disciplinar ese perfecto equilibrio? Seguramente que no. ¿Me pregunto también si la elección 

del título del libro fue premeditada? Y es que como sabemos el título se elige al final, como 

al final se redactan la introducción y las conclusiones. Y me refiero a lo siguiente la primera 

parte del título dice así: “Los caminos del desarrollo” una traducción al inglés diría “The 

Roads of development” y ese título me hace eco con un clásico del pensamiento neoliberal 

“The Roads to serfdom” de Friedrich Hayek. Es esto una coincidencia? Quiero creer que no 

y que fue deliberado. 

Y es que el autor en este libro y en su obra en su conjunto se ha posicionado como un crítico 

persistente y consecuente de la teoría y la practica neoliberal que parte de un individuo 

ahistórico y optimizador (el homus economicus9) y es enemiga del estado planificador y 

desarrollista en tanto distorsiona la acción del mercado en la asignación de los recursos. 

Todo relato, y su libro lo es. Debe tener héroes, nudos en la trama. Adivino que son Prebish, 

Furtado, Noyola a escala latinoamericana, pero a escala occidental creo que su libro refleja 

que son Francois Perroux y Douglass North. Cuantitativamente a Perroux principalmente 

 
9 Homo economicus es una expresión latina que se refiere a un modelo de comportamiento del ser humano 

utilizado en economía: el hombre económico es una persona racional, que maximiza su utilizad, tratando de 

obtener los mayores beneficios con un esfuerzo mínimo. 
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esta dedicadas las 43 páginas del capítulo 2, mientras que el capítulo 1 son 46 las páginas 

dedicadas al Nuevo institucionalismo cuya figura central es North. 

Dije al principio que se trata de un libro exhaustivo en el tratamiento de su temática. Me 

permito ahora anotaciones en el margen, sugerencias. Me faltaron héroes en su relato. El 

éxito asiático: Japón, los tigres, China y en algunos aspectos India, ¿son solo aplicación 

pragmática y afortunada del pensamiento occidental en lo que es conveniente? 

Detecto en la bibliografía reciente un héroe que nos falta se trata del economista japonés 

Kaname Akamatsu (1897-1974) citado en el libro de Grinin, et al (2016) Economic Cycles, 

Crises, and the Global Periphery  y en el de Baldwin (2016) The Great Convergence: 

Information Technology and the New Globalization; y cuyos aportes subraya Terutomo 

Ozawa de la Universidad Colorado así: “La teoría del desarrollo económico de los gansos 

voladores (‘flying-geese theory) ahora se conoce en todo el mundo ... Es la única teoría 

nacida en Japón que hasta ahora ha sido bien reconocida fuera de Japón. También se acepta 

como una doctrina importante de la estrategia de desarrollo del catch-up, junto con la teoría 

del gran impulso y el enfoque de sustitución de importaciones"10. 

Y para más abundar descubro que un economista japonés Yoichi Oizumi titula su tesis 

doctoral del 2010 La IED y la estrategia para el desarrollo económico de México. ¿Es 

extrapolable el modelo de desarrollo japonés y chino?, la cual se basa en Akamatsu, como 

lo subraya en su artículo del 2014 Kaname Akamatsu y el Modelo de Desarrollo Industrial 

Japonés. 

 
10 Ozawa, T. (2013). The classical origins of Akamatsu’s ‘fl ying-geese’ theory: A note on a missing link to 

David Hume (Working Paper Series no. 320). New York: Center on Japanese Economy and Business, Columbia 

University (Citado por Grinin et al 2016:189) 
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Así mismo si se trata del caso chino es preciso reconocer que a diferencia de los demás países 

exitosos de Asia, contiene una doble transición, que es otra forma de ver su proceso. Pues se 

trata de que en estos setenta años China transitó al socialismo (1949-1979) y ahora al 

capitalismo (1979…); es también una experiencia de salida del subdesarrollo y es como 

señala Arvind Subramanian en Eclipse Living in the Shadow of China's Economic 

Dominance (2011) de una experiencia de dominancia económica, que luego sería monetaria 

y finalmente geopolítica. 

Y en el tema de la transición sistémica un héroe, mi héroe, es Janos Kornai. Al respecto 

mientras Kornai enseñaba en Harvard tuvo dos destacados discípulos chinos: Yingyi Qian y 

Chenggang Xu11 y que también lo fueron de Jinglian Wu el más prominente economista 

chino en la actualidad y reconocido como inspirador de las reformas chinas12. El caso es que 

Yingyi Qian acaba de publicar un libro How Reform Worked in China: The Transition from 

Plan to Market (2017), en el que el enfoque es el de la transición sistémica13 

Como lo demostró en su libro sobre la crisis hay mucha reflexión sobre la crisis sistémica 

capitalista que le debemos a los marxistas pero también a los poskeynesianos, regulacionistas 

 
11 Ganadores del Premio 2016 que otorga The National Economics Foundation, ambos eran estudiantes de János 

Kornai en la Universidad de Harvard; su otro consejero doctoral fue el Profesor Nobel de Economía Eric 

Maskin. Los tres economistas con la influencia más notable en el pensamiento de los dos ganadores enviaron 

discursos a la ceremonia: el profesor chino Jinglian Wu, uno de los líderes intelectuales más destacados de 

Transformación china, Eric Maskin (Harvard) y János Kornai (Harvard, Universidad Corvinus). 

http://www.kornai-janos.hu/news.html 
12 Wu Jinglian y   Ma Guochuan (2016). Restarting the Reform Agenda. Oxford University Press 
13 A medida que China se ha transformado de una economía de planificación centralizada en una economía de 

mercado, los economistas han tratado de comprender e interpretar el éxito de la reforma china. Como explica 

el economista chino Yingyi Qian, hay dos escuelas de pensamiento sobre la reforma china: la "Escuela de 

Principios Universales", que atribuye la reforma exitosa de China al funcionamiento del mercado libre, y la 

"Escuela de Características Chinas", que sostiene que la reforma de China tiene éxito precisamente porque no 

siguió los aspectos económicos del mercado, sino que se basó en el gobierno. En su libro, Qian ofrece una 

tercera perspectiva, tomando ciertos elementos de cada escuela de https://mitpress.mit.edu/books/how-reform-

worked-china 
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y shumpeterianos. Quizás otro héroe surja cuando podamos entender a China como un país 

capitalista y por tanto sujeto a la crisis sistémica. 

Y también, cuando podamos comprender el éxito de Corea del Sur y quizás el de la China 

como experiencias de desarrollo económico exitoso, en las que como señala el economista 

sur coreano, Keun Lee actualmente presidente de la International Schumpeter Society, y 

autor de The Art of Economic Catch-up: Barriers, Detours and Leapfrogging. (2019) en cuya 

presentación se dice: “Cuando los países desarrollados retiran la escalera para impedir el 

desarrollo de los otros países, este libro sugiere que los que llegan tarde aún pueden ponerse 

al día con sus precursores tomando desvíos (por ejemplo, desarrollo de capacidades) y 

volando en un globo, lo que significa aprovechar la ventana de oportunidad que las 

revoluciones tecnológicas pueden abrir. De esta manera, los recién llegados pueden superar 

las fallas en la capacidad y el tamaño de la empresa y la barrera de los derechos de propiedad 

intelectual en el Norte”14.  

Quizás entonces sea cierto, como afirmó Héctor, en sus conferencias de estos días, que las 

experiencias asiáticas exitosas no tienen un antecedente teórico propio. Aunque si parece 

estarse generando actualmente en China y Corea del Sur, una reflexión propia acerca de sus 

procesos. Contribuyendo así al campo de conocimiento del Desarrollo Económico que en su 

teoría y en su práctica tan exhaustiva y persuasivamente nos ha relatado el doctor Héctor 

Guillen Romo en este su nuevo libro. 

 
14  

http://www.keunlee.com/modules/board/bd_view.html?no=35&id=eng_research_book&p=1&or=bd_order&a

l=asc 


