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1. Finalidad y motivos 

El propósito general de esta investigación es una revisión del reciente proceso de reforma 

llevado a cabo en Vietnam, desde 1986 hasta la actualidad. A través de este estudio se va a 

analizar la situación económica actual del país y cómo el rápido crecimiento económico 

experimentado ha afectado a la esfera social en materia de desigualdades y pobreza.  

 

 La elección de este tema viene motivada por el impactante crecimiento que ha 

experimentado Vietnam en las últimas décadas. La transformación de un estado de ser una de 

las economías más pobres a escala global a estar actualmente camino de formar parte del 

grupo de países de ingreso medio fue el principal motivo por el que se eligió el tema. Las 

expectativas positivas a medio y largo plazo motivaron la elección de hacer una revisión 

actualizada de la situación del país, a medida que varios planes de desarrollo y políticas de 

reforma van cumpliendo sus objetivos. 

 

La necesidad de contrastar el crecimiento en materia económica con el desempeño del país en 

materia social fue otro de los motivos de elección. Unas buenas condiciones económicas son 

necesarias para el crecimiento de un estado; sin embargo, se debe cuidar su impacto en 

términos de desarrollo social mediante una redistribución apropiada de bienes y servicios. 

Vietnam ha mostrado una de las tasas más altas de crecimiento económico y reducción de la 

pobreza, a pesar de un incremento en la desigualdad en las primeras décadas. Vietnam ha 

sido capaz de sustentar su crecimiento económico gracias a la implantación del Ðổi Mới, 

siendo uno de los pocos casos de éxito donde la calidad de vida de su población se ha visto 

incrementada a la par que su crecimiento, pero no su igualdad, lo que suscitó el interés por el 

estado en cuestión. 

 

Por otro lado, la motivación viene precedida por una mayor aportación al campo que en caso 

de haber escogido otro país objeto de estudio. La mayoría de investigaciones y análisis  

encontrados en relación al tema, tanto los informes realizados por organismos internacionales 

como el Banco Mundial, Naciones Unidas, o por las autoridades gubernamentales del país 
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como la Oficina General de Estadísticas de Vietnam en relación a la mejora social del país 

estaban desactualizados, datando en su mayoría de fechas cercanas al 2000. Es por ello que a 

pesar de haber mayores dificultades a la hora de encontrar información de fuentes de 

confianza, actuales y sin barreras lingüísticas, la aportación y enriquecimiento del estudio al 

campo es mayor que en caso de haber escogido un país hispanohablante y con mayor 

abundancia de investigaciones.  

 

Por último, parecía necesario hacer una revisión global de los indicadores en su conjunto, 

puesto que la mayoría de estudios disponibles se centraban en un solo aspecto de mejora, 

aportando así una visión global de la situación social actual del estado. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal reside en la aportación al campo de estudio de economías en desarrollo 

del continente asiático, con el objetivo de hacer una revisión actual de la mejora social 

vietnamita en el marco de su crecimiento, que sirva de guía a otros estudios posteriores y 

contribuya a su vez a aumentar la literatura disponible relacionada con el estado y sus 

mejoras sociales ligadas al rápido crecimiento de las últimas tres décadas.  

 

Dentro del objetivo general, se encuentran objetivos específicos: 

- Realizar un análisis actual de la situación económica y social del país. 

- Evaluar el impacto de las reformas económicas desde 1986 con el Ðổi Mới en la 

actualidad. 

- Aportar una revisión global de la mejora social ligada al crecimiento económico, a 

través de indicadores internacionales. 

- Contribución a la literatura existente sobre Vietnam, economías en desarrollo y 

crecimiento económico. 
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2. Introducción 

Vietnam ha logrado un gran desarrollo humano desde que lanzó en 1986 el programa de 

reformas conocido como Ðổi Mới, permitiendo al país pasar de ser una de las naciones más 

pobres del mundo a una nación de ingresos medio-bajos, bajo una economía socialista con 

orientación al mercado (Barker & Üngör, 2018).   

 

Las expectativas a medio y largo plazo siguen siendo positivas, gracias a la fuerte demanda 

interna y a la estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Con una población actual 

de 90 millones, Vietnam ha logrado la segunda tasa de desarrollo per cápita más rápida desde 

1990, por detrás de China únicamente. Si Vietnam es capaz de mantener el ritmo de 

crecimiento actual (en torno al siete por ciento) en los próximos diez años, se alineará con  

economías asiáticas de gran dinamismo como como Corea del Sur o Taiwán, algo 

inimaginable en la década de los ochenta, cuando exhibía tasas de pobreza notables (Dubai 

Export Development Corporation, 2017). 

 

Desde el comienzo de las reformas, el crecimiento del PIB ha sido de los más rápidos del 

mundo, oscilando entre un 5% y un 7,5% desde 1989 hasta la actualidad. Durante este 

periodo, el crecimiento ha ido acompañado de una notable reducción de la tasa de pobreza y 

significativas mejoras sociales. A principios de 1990, casi la mitad de la población vivía con 

menos de 1,90 dólares diarios; actualmente, ese porcentaje se ha visto reducido al tres por 

ciento. Más de cuarenta millones de personas han salido de la pobreza desde el comienzo de 

las reformas (Dubai Export Development Corporation, 2017). 

  

Los niveles de pobreza se han visto drásticamente reducidos, pasando de una reducción del 

cuatro por ciento en 2014 a una del nueve con ocho tan sólo dos años después. A pesar de las 

disparidades aún existentes, la pobreza de las minorías étnicas se ha visto reducida en trece 

puntos porcentuales, la mayor reducción en la última década. Se estima que el setenta por 

ciento de la población vietnamita vive bajo condiciones económicamente seguras, incluyendo 

el trece por ciento de la población que compone la nueva clase media del país, a la que se 
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añaden de media uno coma cinco millones de personas anualmente desde 2014, lo que 

respalda el crecimiento continuado de los hogares. Los indicadores no monetarios muestran 

también una gran mejora, en cuanto a servicios básicos, sistemas educativos y sistemas 

sanitarios, que se analizan en profundidad en esta investigación (Pimhidzai, y otros, 2018). 

 

A pesar de las grandes mejoras desarrolladas hasta el momento, la reducción de pobreza en 

Vietnam se ha debido principalmente al crecimiento económico con desigualdades aún 

presentes (Vandemoortele y Bird, 2011). Estas afectan en mayor medida a los más 

vulnerables: los grupos marginados y las brechas entre géneros y etnias persisten. Las 

exclusiones a las que se enfrentan las minorías étnicas en sanidad, educación y vivienda 

contrastan con los niveles de vida cada vez más altos de la clase media emergente, en su 

mayoría de las etnias kinh y khoa.  
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3. Antecedentes histórico-económicos 

Para poder valorar las mejoras sociales derivadas del crecimiento económico vietnamita, es 

preciso conocer los antecedentes histórico-económicos del país, para entender los factores 

que le llevaron a su situación actual. Es importante destacar que actualmente la República 

Socialista de Vietnam se rige mediante un sistema de gobierno de tipo socialista 

unipartidario, gobernado por el Partido Comunista de Vietnam desde el final de la guerra y la 

posterior unificación del país. El presidente actual del país, Comandante de las fuerzas 

armadas, Jefe de Defensa y Seguridad y alto rango del Partido es Nguyễn Phú Trọng.  A 

continuación, se van a exponer los fundamentos políticos y económicos del país que 

propiciaron el auge de la economía vietnamita (Masina, 2006).  

3.1 Proceso de reforma – Ðổi Mới 

En las décadas precedentes a la implantación del modelo de reforma, eran varios los desafíos 

a los que Vietnam hacía frente. Además de los conflictos existentes con China debido a la 

invasión de Camboya y resultado de tensiones fronterizas, existían desigualdades notables en 

infraestructura entre regiones, debido principalmente a factores demográficos, lo que retrasó 

el desarrollo de grandes partes del país. Por otro lado, el problema étnico estaba ya presente, 

siendo los kinh la mayoría étnica dominante y la más desarrollada. En este contexto, las 

políticas de reforma iniciadas antes de 1986 no abordaban los problemas de precios, 

propiedad privada ni la administración fiscal, lo que condujo a un incremento alarmante de la 

inflación, situada en 700% en 1986  (Viet Thao, 2003). 

 

En diciembre de 1986 el gobierno introdujo un programa de reforma económica conocido 

como Ðổi Mới con el objetivo de liberalizar y desregularizar la economía, el cual supuso un 

punto de inflexión en el desarrollo económico del país. Esta reforma se caracterizó por su 

distanciamiento del modelo socialista clásico, reconociendo la necesidad de promover las 

entidades y formas económicas privadas. Otras de las características de esta reforma fueron 

los cambios estratégicos del antiguo modelo de industrialización, dando prioridad a la 

industria ligera frente a la pesada y pasando a destinar las inversiones hacia tres programas de 
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reforma: la intensificación en la producción de alimentos, la producción de bienes de 

consumo y las exportaciones (Harvie y Van Hoa, 1997). 

 

Pietro P. Masina (2006) remarca las similitudes del modelo de crecimiento económico 

vietnamita al iniciado anteriormente por otros estados del sudeste asiático, renunciando a 

factores clave del modelo socialista de mercado. Las reformas implican una mayor autonomía 

de las instituciones del mercado, sin renunciar por completo al control del Estado en el 

proceso de transición. A pesar de ciertas similitudes de proceso, la economía vietnamita ha 

incorporado otras dimensiones que se expondrán a continuación (Harvie y Van Hoa, 1997). 

3.2. Objetivos del proceso de reforma Ðổi Mới 

Los objetivos principales de la reforma fueron: 

- Desarrollar el sector privado, incluido el sector agrícola, reconociendo el papel del 

sector privado como uno de los principales motores de crecimiento y permitiendo a 

las empresas privadas interactuar con el exterior. 

- Reducir el rol de la empresa estatal mediante la descentralización económica. 

- Priorizar la industria ligera frente a la pesada. 

- Estabilizar y mejorar la eficiencia del sector agrícola. 

- Orientar la política hacia el exterior, hacia un crecimiento basado en las exportaciones 

y permitiendo al mercado responder a cambios en las tasas de interés y los tipos de 

cambio.  

- Atraer inversión extranjera directa, entendida como esencial para el desarrollo 

económico (Kumar Barai, 2009). 

 

En resumen, el periodo de reforma que se inició en 1986 y acelerado entre 1989 y 1990 ponía 

el foco en la reforma agrícola, la liberalización de precios, las reformas financieras, la 

liberalización del comercio y de la inversión extranjera directa (Harvie & Van Hoa, 1997). 



Trabajo Fin de Grado: Relaciones Internacionales Belén Rodríguez Zulaica 

 

 10 

Estas reformas supusieron el cambio de la economía vietnamita hacia una de las economías 

del mundo con un crecimiento más rápido y permitieron que Vietnam, en 1996, se convirtiera 

en miembro de la Asociación de las Naciones Unidas del Sudeste Asiático (ASEAN1) y 

posteriormente, en 2006, de la Organización Mundial del Comercio (WTO) (Kumar Barai, 

2009).  

3.3 Medidas de reforma 

1. Liberalización de precios 

La liberalización de precios constituye uno de los cambios estructurales más importantes en 

el proceso de reforma de Vietnam. Antes de 1989, Vietnam tenía un sistema dual de precios: 

los precios oficiales guiaban la producción de bienes, mientras que los precios que reflejaban 

el valor actual de mercado guiaban la producción del sector no estatal, en el que se incluyen 

las empresas privadas y las cooperativas. En 1986, se decidió que los precios oficiales debían 

reflejar los precios fijados por las fuerzas del mercado, a excepción de ciertos sectores 

monopolísticos. La reforma de precios se aceleró a partir de marzo de 1989. La unificación 

de la estructura de precios junto con la liberalización comercial resultaron en una mejora del 

precio de los productos agrícolas, lo que ayudó a estimular su producción (Lipworth y 

Spltaller, 1993).  

 

                                                

1 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, creada en 1967, está integrada por Indonesia, 

Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei Darussalam, Camboya, Laos y Myanmar. 

Este bloque, compuesto por economías emergentes, representa el 11% del PIB de Asia Pacífico el 

24% de sus exportaciones, el 23% de sus importaciones y el 17% de su población. Desde el punto de 

vista político, juega como articulador del diálogo y la integración en Asia Pacífico a través de 

iniciativas como: ASEAN + 3 (China, Japón y la República de Corea) y ASEAN + 6 (China, Japón, la 

República de Corea, India, Australia y Nueva Zelanda) (Cancillería de Colombia, 2019). 
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La liberalización de precios supuso a la vez la reforma de las tasas de interés y del tipo de 

cambio. Las tasas de interés fueron positivas por primera vez, lo que alentó los depósitos de 

ahorro y ayudó a reducir la inflación. El régimen de tipo de cambio se reformó permitiéndole 

fluctuar en una banda determinada por el Banco Estatal de Vietnam (Dang, Nguyen, Pham, y 

Truong, 2019).  Por último, la liberalización de precios llevó consigo la liberalización del 

mercado agrícola, eliminando la obligación de los campesinos de destinar una parte de sus 

cosechas al Estado y permitiendo por tanto, el libre intercambio en el mercado.  

 

2. Reforma agrícola 

La segunda medida del plan de reforma Ðổi Mới fue la reforma del sector agrícola. En la 

década de 1980, el país hacía frente a una fuerte escasez de alimentos básicos y a diferencias 

notables de precios entre distintas regiones. La reforma se caracterizó por un importante 

cambio en los precios y en la administración agrícola, lo que otorgó mayor libertad a los 

campesinos, estimulando así la producción.  

 

Las reformas en materia agrícola comenzaron oficialmente en 1986, aunque se habían dado 

algunas reformas previas. El Partido Comunista de Vietnam desarrolló la Directiva No 100 

CT/TW: “mejoras de las actividades contractuales y la extensión de los contratos de 

producción a los grupos laborales e individuos en el marco de las cooperativas de 

producción agrícola”, que fue promulgada en 1981 con el objetivo de promover la 

producción y mejorar la eficiencia en el sector.  Bajo esta directiva, se crearon mecanismos 

contractuales a través de los cuales los agricultores se convertían en los encargados de las 

plantaciones, su mantenimiento y cosecha, bajo supervisión de las cooperativas. Ya en esta 

fecha se dio un aumento de la inversión por parte de los campesinos con el objetivo de 

incrementar sus ingresos. A través de esta reforma inicial, las cooperativas concedían 

permisos de tierras a los individuos bajo contratos a través de los cuales la familia del 

individuo tenedor del contrato se hacía responsable de todo el proceso productivo agrícola. A 

cambio, el individuo debía dar una cuota estipulada en el contrato, pero tenía derecho a 

vender el excedente y embolsarse las ganancias. Las cooperativas invertían, como estaba 

estipulado en los nuevos contratos, en los servicios y el material necesario, pero la mejora de 
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la tierra y el incremento de productividad quedaban bajo responsabilidad del individuo. Las 

cooperativas guiaban en última instancia los procesos productivos y las normas técnicas, pero 

los individuos adquirían el derecho de plantación de distintos tipos de cultivos en una misma 

tierra.  

 

A pesar de la implementación de la Directiva 100, el sector agrícola seguía teniendo una baja 

producción en 1985, por lo que el Partido Comunista adoptó la Resolución 10 en 1988, que 

tenía como objetivo reemplazar la Directiva 100 y su sistema de contratos, por un sistema de 

paquetes contractuales concedido a los hogares agrícolas. Bajo esta nueva resolución, se 

descentralizó la toma de decisiones y la burocracia del sector, pasando las cooperativas a un 

segundo plano y convirtiéndose los hogares agrícolas en la principal unidad de producción 

agrícola.  De este modo, las cooperativas pasaban de ser las recolectoras de los excedentes 

productivos a convertirse en cooperativas de servicios y los hogares adquirieron gran 

independencia y un mejor control en su producción, acumulación e inversión. Se reconoció 

además el derecho a la explotación de tierras de aquellos que habían adquirido contratos bajo 

la Directiva 100, variando las acreditaciones entre distintas regiones. En el norte y la parte 

central de Vietnam, se crearon tres tipos de derechos de tierra: la Posesión Básica de Tierras 

que establecía el área mínimo concedido como el suficiente para cubrir las necesidades 

alimentarias básicas de la comunidad; la Posesión Reservada de Tierras que establecía un 

área bajo control estatal para cubrir las necesidades de los soldados desmovilizados y para un 

futuro crecimiento de la población, aunque mientras tanto se podía alquilar por agricultores 

individuales pagando una cuota mayor que para la Posesión Básica de Tierras; y por último la 

Licitación de Tierras, por la que las tierras restantes podían ser solicitadas para su explotación 

por individuales.  

 

En 1993, se aprobó la Resolución 05-NQ/HNTW para “la continuación de la renovación y  

desarrollo de la economía y sociedad rural”. Bajo esta resolución, se concedía a los 

agricultores el derecho a la explotación de tierras a largo plazo y el derecho de transferencia 

de tierras. Se reemplazó además el sistema de impuestos, creando exenciones a aquellos 



Trabajo Fin de Grado: Relaciones Internacionales Belén Rodríguez Zulaica 

 

 13 

hogares agrícolas residentes en zonas remotas o montañosas y a aquellos hogares que 

hubieran sufrido bajas durante la guerra (Thi Que, 2014).  

 

3. Reforma de la empresa estatal 

En relación al sector industrial, las empresas estatales continuaron siendo la fuerza dominante 

aunque el estado comenzó a encaminarse hacia una economía multisectorial. Antes del 

proceso de reforma, en la economía vietnamita existían tres tipos de empresas: las estatales, 

las cooperativas en su mayoría agrícolas y los hogares individuales de producción. El 

Congreso reconoció la existencia de empresas privadas en especial en el sector informal de la 

economía, lo que propició la independencia financiera de la población (Pham, 2019).  

 

Las reformas empresariales se limitaron a la administración y la reestructuración, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia de las empresas, incrementar la proliferación de pequeñas 

empresas estatales y liquidar aquellas financieramente débiles. Las reformas comenzaron en 

1981, con la introducción de un sistema de planificación con tres requerimientos para las 

empresas estatales: el cumplimiento de la cuota estipulada por el gobierno pero ahora a través 

de un contrato reflejando los precios de mercado, el deshacerse del excedente de producción 

y la eficiente asignación de recursos a otros áreas de la economía. Después de 1986 y en 

especial a partir de 1989, se concedió la autonomía en la administración de las empresas 

estatales en relación a la fijación de precios y objetivos de producción, se permitió la 

concesión de primas y la retención de beneficios. A partir de 1990, los subsidios a estas 

empresas se redujeron considerablemente, lo que obligó a las empresas estatales a solicitar 

préstamos bancarios para sus inversiones. Se endurecieron las restricciones presupuestarias 

tras la desregulación de precios y la apertura comercial, lo que debilitó a estas empresas en 

materia financiera, administrativa y organizacional.  

 

En 1991, el gobierno promulgó un decreto que obligaba a todas las empresas estatales a 

registrarse bajo el nuevo criterio que permitía tan solo a las empresas financieramente viables 

a continuar con su labor. Este criterio redujo notablemente el número de empresas estatales 
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de 12084 en 1990 a 6544 en 1993. En 1994 el primer ministro promulgó la Decisión 90 y la 

Decisión 91, que llamaban a la agrupación de casi la mitad de las empresas estatales restantes 

en holdings bajo el nombre de “corporaciones generales” con el objetivo de centralizar la 

administración y hacerlas más competitivas internacionalmente. Estas decisiones se pusieron 

en práctica a partir de 1995 bajo la creación de la Ley de Empresas Estatales, cuyo objetivo 

primordial fue la suspensión gradual de la supervisión ministerial de dichas empresas. Esta 

nueva ley pretendía que las empresas estatales continuaran bajo propiedad estatal pero 

operando ahora como entidades expuestas a la competencia efectiva en el mercado. La 

lentitud de implementación de esta medida llevó al primer ministro a implantar en 1988 la 

Orden No 20/1988/CT-TTG, que dividía las empresas estatales en dos: el Grupo I que incluía 

aquellas empresas estatales de mayor relevancia que se mantendrían en su totalidad bajo 

propiedad estatal, con el objetivo de mejor su administración, organización, capacidad 

financiera y producción y que se esperaba fueran clave en la industrialización y 

modernización del estado; y el Grupo II que permitía la privatización total o parcial de las 

empresas estatales en función de la cuantía de su capital. Además, para acelerar la 

privatización de las empresas estatales, el primer ministro decidió seleccionar un grupo de 

corporaciones generales que privatizar. Estos esfuerzos llevaron a la aceleración del proceso 

de privatización aunque su rol en la economía continuó siendo mínimo en comparación al de 

las empresas estatales (Ichimura, James, y Sato, 2009).  

 

4. Reforma comercial 

La reforma comercial supuso la eliminación de control estatal del comercio. Esta medida es 

una de las de mayor importancia pues supone la apertura de la economía vietnamita al 

exterior, incrementando la producción de bienes destinados a la exportación y atrayendo la 

inversión de capital y tecnología del exterior. 

 

En marzo 1989, se unificaron todos los tipos de cambio del dong en término de monedas 

convertibles para equipararlos al del mercado de divisas, lo que quintuplicó el tipo de cambio. 

En 1991, las autoridades introdujeron mayores reformas para la determinación del tipo de 

cambio. Ese mismo año se dio la introducción de bancos comerciales, organizaciones de 
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comercio exterior, compañías importadoras de oro y empresas remesadoras en el mercado 

vietnamita, lo que refleja la apertura comercial del país.  

 

En materia de exportaciones, se creó el Protocolo Comercial de 1991 que establecía los 

precios de las exportaciones, vigente actualmente. Para garantizar la competencia de las 

exportaciones vietnamitas tras la apertura exterior, los precios de las exportaciones en el 

mercado doméstico se vieron reducidas en relación a los precios del mercado global, con el 

objetivo de contrarrestar la sobrevaloración del tipo de cambio, a través de un subsidio a las 

exportaciones eliminado posteriormente en 1989 tras la devaluación del tipo de cambio.  

 

Otra de las implicaciones de la reforma comercial fue la descentralización del comercio. En 

1988, se abolieron las restricciones al establecimiento de organizaciones comerciales 

extranjeras, autorizando a su vez el establecimiento de contacto directo entre empresas 

domésticas y extranjeras, tanto importadoras como exportadoras, eliminando así la necesidad 

previa de interactuar a través de organizaciones comerciales extranjeras intermediarias, 

aunque se mantuvieron ciertas restricciones para aquellas empresas con grandes beneficios. 

Estas restricciones fueron totalmente abolidas en 1991, permitiendo a todas las empresas 

realizar operaciones comerciales internacionales directamente, sujetas únicamente a registros 

rutinarios.  

 

Las cuotas impuestas al comercio exterior fueron reduciéndose, pasando en 1989 a ocho 

cuotas en exportaciones y once en importaciones. Estas reducciones continuaron hasta fijarse 

únicamente tres cuotas en exportaciones relativas a arroz, madera y caucho, y tres cuotas de 

importaciones relativas a automóviles, motociclos y componentes electrónicos. A su vez, se 

introdujeron en 1990 prohibiciones a importaciones de ciertos bienes de consumo como 

cigarrillos, bebidas, y algunos alimentos, lo que propició la aparición de un mercado negro en 

la región.  

 



Trabajo Fin de Grado: Relaciones Internacionales Belén Rodríguez Zulaica 

 

 16 

Por último, en 1991 la crisis del Golfo incrementó los precios del petróleo, por lo que el 

gobierno de Vietnam decidió aumentar los aranceles de importación del 8% al 15% en 

gasolina y al 12% en diésel, que se mantuvieron a pesar del posterior declive de precios. Se 

redujeron también los aranceles de exportación de arroz del 10% al 1% y se crearon 

exenciones arancelarias de importación para los productores locales de productos de 

exportación (Lipworth y Spltaller, 1993).  

 

5. Reforma de la inversión extranjera directa 

En 1987 se desarrolló la Ley en Inversión Extranjera y en 1988 la Resolución 16, las cuales 

establecían condiciones claras y transparentes para la operación de empresas extranjeras 

privadas en Vietnam, con el objetivo de alentar la inversión exterior. La Ley de Inversión 

Extranjera pasó a implementarse en 1988, entendida como una de las más liberales en el 

sudeste asiático. Esta ley permitió la apertura de todos los sectores económicos hacia la 

inversión extranjera, creando además incentivos para la promoción de los sectores líderes en 

exportaciones, en particular con países donde se creasen además ganancias derivadas del tipo 

de cambio. Esta medida supuso un punto de inflexión: se incrementaron considerablemente 

los volúmenes de exportaciones, se redujo la inflación de 478% en 1986 a 67,5% en 1990 y  

la productividad agrícola y el crecimiento del PIB anual aumentaron también (Kumar Barai, 

2009). Implicó además la apertura del mercado vietnamita al exterior de firmas extranjeras e 

individuos, garantizándoles derechos de propiedad y un trato justo, incluyendo la libertad de 

expropiación y nacionalización de ciertos activos. Para promover la transferencia de capital y 

conocimiento, la ley de 1987 favorecía además los contratos de asociación sobre otros 

modelos de inversión extranjera.  

 

En un principio, la duración de los proyectos de inversión extranjera estaba limitada a veinte 

años. En 1990, se enmendó la Ley de 1987 haciendo posible la asociación de sociedades de 

responsabilidad limitada con empresas extranjeras por primera vez. Esta enmienda se 

extendió en 1992, permitiendo esta asociación a las empresas privadas en su conjunto y 

extendiendo la duración de los proyectos de inversión extranjera a setenta años.  
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Para alentar la inversión internacional en Vietnam, se creó en 1988 una campaña de 

promoción en los estados europeos. En 1999, un nuevo decretó permitió a los inversores 

extranjeros adquirir hasta el treinta por ciento del capital de las empresas privatizadas 

(anteriormente empresas estatales) en varios sectores de la economía (Suntikul, Airey, y 

Butler, 2010).   

3.4 Crecimiento orientado a los pobres  

El crecimiento orientado a los pobres puso el foco en la agricultura, dado que más del 

cincuenta por ciento de la población más vulnerable habitaba en áreas rurales y dependía 

mayoritariamente de los recursos agrícolas. La descolectivización de la tierra marcó un punto 

de inflexión hacia la economía de mercado a través de un crecimiento orientado a la 

reducción de la pobreza. En 1988, se concedieron derechos de uso de tierra, lo que contribuyó 

notablemente a incrementar la igualdad entre la población. En 1993, se emitían los primeros 

certificados para la transferencia, intercambio, préstamo y herencia de tierras; en el año 2000, 

casi once millones de personas tenían títulos sobre tierras. Las mejoras en lo relativo a la 

propiedad de tierras aportaron grandes contribuciones al proceso de reducción de la pobreza, 

dada la diversificación de los ingresos rurales.  

 

Dada la escasez de tierra cultivable en Vietnam y el ya pronunciado incremento del sector 

agrícola, el crecimiento económico buscó fuentes alternativas de empoderamiento de las 

clases bajas, promoviendo la inversión en capital humano. Las inversiones en educación y en 

sanidad iniciadas en la década de los noventa continúan dando sus frutos actualmente. Uno de 

los componentes de mayor relevancia en la estrategia orientada a las clases bajas fue la 

medida de mejora de la salud pública, destinando gran parte del presupuesto estatal a su 

desarrollo (Besley y Cord, 2007). 
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4. Marco Teórico 

La investigación relativa a aplicación de políticas económicas comenzó en la década de los 

setenta, adquiriendo diferentes visiones debido a distinciones culturales e institucionales. El 

término implementación se define literalmente como desarrollar, realizar, lograr, producir o 

completar una determinada tarea. Los padres fundadores del término, Pressman y Wildavsky 

(1975) lo definen como un proceso de interacción entre una serie de objetivos previamente 

fijados. La implementación de políticas comprende aquellas acciones iniciadas por individuos 

y/o grupos públicos o privados con el objetivo expuesto en las decisiones políticas (Van 

Meter y Van Horn, 1975). 

 

Mazmanian y Sabatier (1984) definen la implementación política como el desarrollo de una 

decisión política con una decisión autoritaria como punto de partida, normalmente 

incorporada en un estatuto, pero que puede también darse en forma de órdenes judiciales y 

ejecutivas. La implementación política se desarrolla entorno a actores centralizados como 

políticos y burócratas, entre otros. Además, definen tres variables para la consecución de los 

objetivos legales: la habilidad del estatuto para crear estructuras favorables para la 

implementación, la trazabilidad de los problemas tratados y el efecto neto de las variables 

políticas afectando al estatuto.  

 

O’Toole (1995), por otro lado, define la implementación política como el resultado derivado 

de la intención gubernamental de desarrollar una acción y el impacto último de la misma. Es 

decir, la implementación nace de la conexión entre la expresión de intención gubernamental y 

el resultado final.  

 

Matland (1995) define la implementación como un proceso de decisiones y acciones dirigido 

a poner el objetivo autoritario previamente fijado en práctica para llegar al resultado final. 

Establece a su vez como requerimientos necesarios para el éxito de la implementación los 

siguientes: que la misma sea de conformidad con los estatutos, directivas y objetivos, que 

mejore el clima político y que la consecución de los objetivos sea demostrable a través de 
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indicadores específicos de éxito. Los fracasos de implementación según Pressman y 

Wildavsky derivan de la falta de validación teórica del proceso, de la falta de claridad en los 

objetivos, de la falta de coordinación y planificación y de la falta de seguimiento de un 

proceso estandarizado (Khan, 2016).  

 

Por último, Lester y otros (1987) señalan, al nivel más abstracto, que el resultado de la 

implementación política implica que se ha dado un cambio significativo medible en el 

problema que se estaba tratando a través del determinado programa, ley o decisión jurídica.  

 

Actualmente sigue sin haber una teoría general de implementación política a pesar de los 

esfuerzos realizados por varios teóricos. A pesar de ello, la evolución en la investigación ha 

traído consigo el surgimiento de dos escuelas de pensamiento: el enfoque de arriba abajo y de 

abajo arriba (top-down y bottom-up).  

 

La perspectiva o enfoque top-down representa la visión de los políticos, asumiendo que los 

objetivos políticos son especificados por legisladores y la implementación se lleva a cabo por 

los mismos a través de determinados mecanismos (Palumbo, 1990). La clave del enfoque 

reside en la capacidad de los políticos de ejercer control sobre el entorno y los 

implementadores (Failler, 2008).  Este enfoque expresa la visión de que el poder reside en 

última instancia en los responsables políticos, al ser ellos los definidores de los objetivos y 

los encargados de poner los mismos en práctica. Representa la concepción tradicional de 

democracia representativa, donde los representantes elegidos son vistos como los únicos 

actores legitimados para tomar decisiones colectivas vinculantes (Matland, 1995; Nwude, 

2019).  

 

La perspectiva o enfoque bottom-up parte de un problema en la sociedad. Centrándose en el 

individuo y su comportamiento, focaliza su atención en las relaciones formales e informales 

que constituyen los subsistemas políticos involucrados en la implementación política 

(Kurniawan, 2019). Lipsky (1969) al ser un enfoque centrado en el individuo, destaca el rol 
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clave de los “burócratas a pie de calle”, al considerar que tienen un mejor conocimiento de 

las necesidades y deseos de los individuos hacia los que se destinan sus políticas. Hull y 

Hjern (1983) en cambio, definen este enfoque como el proceso de identificación de los 

actores afectados por el problema social y la posterior construcción de relaciones entre ellos, 

con el objetivo de crear por un lado, políticas nacionales a nivel macro, y por otro, políticas 

locales y regionales derivadas de la adaptación de las políticas macro (Matland, 1995). De 

este modo, la clave del éxito de implementación reside en la adaptabilidad de las políticas 

nacionales.  

 

En relación a las políticas implementadas, la teoría ortodoxa económica, ampliamente 

utilizada, identifica la eliminación de barreras en la oferta como el objetivo principal de 

mejora económica fijado por los políticos, al contribuir al crecimiento en el medio-largo 

plazo y mejorar la eficiencia en la asignación de los factores de producción. El Consenso de 

Washington estableció para la consecución de los objetivos económicos una serie de políticas 

como la liberalización financiera, comercial y productiva entre otras, basadas en sólidos 

modelos económicos como los de Schumpeter. La perspectiva de diagnóstico en cambio, 

rechaza la teoría ortodoxa de que los paquetes de reforma lleven al crecimiento, a menos que 

sean adaptables al contexto local (Rodrik, Subramanian, y Trebbi, 2002).  

 

La perspectiva de dotación de factores identifica la geografía y dotación de recursos como 

crucial en el desarrollo de la agricultura, capital humano, transporte y la propagación del 

saber, por lo que entiende que los cambios políticos no son la clave sino la geografía y los 

factores, que a lo largo del tiempo dan forma a las instituciones en sí que posteriormente 

implementarán las políticas (Engerman, Sokoloff, Urquiola, y Acemoglu, 2002).   

 

Por último, la perspectiva institucional mezcla las dos teorías anteriores, situando las 

instituciones en el centro. Esta teoría asume que la combinación de unas instituciones 

económicas que velen por la propiedad privada y el estado de derecho con unas buenas 

instituciones políticas garantizará una apropiada identificación e implementación de políticas   

(Hall y Jones, 1999; Ademoglu y Robinson, 2012).  
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Fisher (1996) analizó veintiséis economías en transición en el periodo entre 1989 y 1994, 

afirmando que las reformas estructurales jugaron un papel vital en la reactivación de estas 

economías. Esta visión fue respaldada por de Melo, Denizer y Gelb (1996) y posteriormente, 

por Havrylyshyn y van Rooden (2003) y Eicher y Schreiber (2009). Ampliando el foco a 

economías que implementan paquetes de reforma en materia financiera, comercial y en 

cuenta de capital, Cristiansen y otros (2012) encuentran una gran correlación entre los 

paquetes de reforma y el crecimiento económico de economías de ingresos medio-altos. Prati, 

Gaetano Onorato y Papageorgiou (2013) resaltan la habilidad del estado de imponer 

limitaciones al poder ejecutivo como clave de éxito para que las reformas estructurales lleven 

al crecimiento económico; por ello remarca la importancia de unas saludables instituciones 

públicas. Rodrik (2012) en cambio, sostiene que las políticas de regresión económica no son 

la clave para adquirir el crecimiento económico. Easterly (2001) comparte la visión de 

Rodrik, al estudiar cómo los países en desarrollo en el periodo entre 1980 y 1998 

experimentaron una desaceleración en su crecimiento, a pesar de que se estuvieran 

implementando reformas que anticipaban una aceleración económica. Por último, Easterly y 

Levine (2003), argumentan además a través de la perspectiva institucional la irrelevancia de 

las políticas macroeconómicas para explicar el desarrollo a medida que las instituciones y el 

contexto geográfico se toman en cuenta.  
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5. Metodología 

El análisis del crecimiento económico y las mejoras sociales derivadas del mismo se ha 

realizado en base a los datos obtenidos principalmente de organismos internacionales y en 

base a análisis que distintos autores han realizado sobre los mismos. Se analiza la situación 

real, el crecimiento en base al producto interior bruto, el consumo y nivel de ingresos, la 

demanda interna, y las mejoras sociales en materia de igualdad, acceso a sanidad, y  

educación.  

 

Durante la fase de estudio, se ha tomado como referencia de cambio las reformas iniciadas en 

1986 conocidas como Ðổi Mới, que supusieron un punto de inflexión en el desarrollo 

económico del país. El análisis se ha enmarcado en un contexto histórico-económico para 

comprender el desarrollo histórico económico vietnamita, que ha permitido que el país haya 

alcanzado el status de estado de ingreso medio-bajo. Para su redacción se han utilizado 

principalmente dos libros Vietnam's Reforms and Economic Growth escrito en 1997 por 

Charles Harvie y Tran Van Hoa y el libro escrito en 2006 por Pietro P. Masina titulado 

Vietnam's Development Strategies. Por otro lado, el marco teórico aporta una revisión de la 

literatura existente en relación a la implementación política y las medidas de reforma, para lo 

que se han presentado las visiones al respecto de teóricos como Pressman y Wildavsky, 

seguido de los enfoques mayormente utilizados conocidos como top-down y bottom-up y de 

una revisión de las distintas teorías de crecimiento. 

 

El análisis se compone de dos partes. Por un lado, se analizan los indicadores 

macroeconómicos para evaluar las magnitudes colectivas y globales como el PIB, el PIB per 

cápita en PPP, el nivel de precios, la demanda agregada, la estructura productiva y la deuda 

pública. Por otro lado, se analiza posteriormente la esfera social a través de indicadores de 

mejora social, como el crecimiento del consumo, las igualdades en materia de género y 

étnicas, la educación y la sanidad.  Para este análisis macroeconómico, se han usado en su 

mayoría datos obtenidos del Banco Mundial dada la escasez y obsolescencia de los datos 

disponibles en la Agencia Gubernamental de Estadística vietnamita.  



Trabajo Fin de Grado: Relaciones Internacionales Belén Rodríguez Zulaica 

 

 23 

Para el análisis de los indicadores, su discusión y posterior conclusión se han utilizado varias 

publicaciones de carácter histórico y de investigación como bibliografía. Dada la antigüedad 

de la mayoría de textos disponibles y la barrera lingüística de varios de los documentos 

redactados por las agencias gubernamentales, la investigación  se ha fundamentado en 

informes e investigaciones proporcionados por los organismos internacionales y por las 

agencias de cooperación y desarrollo que trabajan en la región. En especial, se han utilizado 

fuentes del Banco Mundial, Naciones Unidas, ActionAid, Human Rights Watch, el Fondo 

Monetario Internacional, USAid y Asia Foundation.  

 

Para completar la investigación, se han apoyado el análisis y discusión en el estudio 

bibliográfico de fuentes secundarias, principalmente artículos de investigación con 

aplicaciones cuantitativas que explican y muestran la relación entre el crecimiento económico 

y la mejora social del país. El análisis bibliográfico se realizó a partir de la lectura selectiva y 

comprensiva de libros y artículos económicos con el fin de obtener los conceptos teóricos 

aplicables posteriormente al estudio e interpretación de los indicadores. Para la selección de 

información se han empleado las bases de datos Business Source Premier, ProQuest, EBSCO, 

Dialnet, Google Scholar y ResearchGate principalmente.  

 

En cualquier caso, el presente estudio no pretende realizar un análisis exhaustivo, lo cual 

sería demasiado vasto y complejo, por la inaccesibilidad a la totalidad de los datos 

actualizados a 2019, y por la continuidad de aplicación de los programas de reforma a fecha 

actual. Es por la continuidad de los mismos que se pretende hacer una revisión lo más 

actualizada posible de la implementación y mejoras hasta la fecha.  
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6. Análisis y discusión 

6.1. Análisis del crecimiento económico 

Antes de analizar los indicadores relativos a mejoras sociales es necesario hacer una revisión 

del crecimiento económico de Vietnam. En el contexto histórico-económico se expusieron los 

motores de cambio que han llevado a Vietnam a la situación actual. En este apartado, se 

estudia el desempeño económico actual del país. Para ello, se han analizado indicadores 

como el PIB, el PIB per cápita en PPP, el nivel de precios, la demanda agregada, la estructura 

productiva y la deuda pública del país. 

6.1.1. PIB y PIB per cápita (PPP) 

El análisis del PIB es de gran importancia en el caso de Vietnam, dado que este experimentó 

notables tasas de crecimiento desde que terminó la guerra con Norteamérica hasta 1986 con 

la implantación de reformas. La subida más acentuada se dio entre el fin de la guerra y la 

retirada de tropas de Camboya en 1989, donde el PIB experimentó un crecimiento de más de 

un 5%. A partir de 1989 hasta la actualidad, el crecimiento se ha mantenido entre un 5% y un 

7,5%, llegando incluso a alcanzar tasas superiores al 8% entre 1992 y 1995 (ver crecimiento 

del PIB gráfico 1) (Banco Mundial, 2019). Para un país en vías de desarrollo, estas tasas de 

crecimiento estables en el tiempo son llamativas. La pregunta por tanto es a qué se debe ese 

tan pronunciado crecimiento, su perdurabilidad y su impacto social. Se debe a las reformas 

tras la guerra, con el llamado Ðổi Mới, que han provocado reformas institucionales internas y 

la liberalización del comercio, necesarios para un adecuado desarrollo económico a largo 

plazo. 

 

  



Trabajo Fin de Grado: Relaciones Internacionales Belén Rodríguez Zulaica 

 

 25 

Figura 1: Crecimiento del PIB 1986-2017 (% anual) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Banco Mundial 2019) 

Es importante notar el efecto que tuvo la crisis financiera global en el país, que aunque no 

tuvo consecuencias tan drásticas como en otros países, fue notable. Esto fue debido a la gran 

dependencia del país de las exportaciones y por tanto de la demanda, por lo que el 

crecimiento del PIB se vio ralentizado a tasas tres y cuatro puntos por debajo de la media en 

2008 y 2009. En este periodo, las exportaciones que suponían un 70% del PIB cayeron en 

torno a un 14%. 

 

En el año 2018 se previó un crecimiento del 6,8%, que fue superado un 0,2% al final de año, 

y se predijo un crecimiento del 6,8% también para 2019 (Nguyen T. U., 2018), crecimiento 

que por el momento se ha visto superado un 0,3% (Trading Economics, 2019). Estas cifras 

apuntalan que Vietnam seguirá experimentando un crecimiento sostenido, debido 

principalmente al crecimiento de las exportaciones gracias a los acuerdos de libre comercio, 

del sector manufacturero y a la inversión extranjera directa. Vietnam es uno de los claros 

beneficiados de la guerra comercial actual entre Estados Unidos y China, dado que gran parte 

del sector manufacturero chino se está desviando a Vietnam.  

 

La medición del PIB per cápita en PPP, ingreso o renta per cápita es también de suma 

importancia, pues representa la relación existente entre el nivel de renta de un país y su 

población. Es una medida más efectiva que el PIB pues permite identificar el nivel de 



Trabajo Fin de Grado: Relaciones Internacionales Belén Rodríguez Zulaica 

 

 26 

bienestar del estado. Este indicador tiene un promedio anual de 1986 a la actualidad de un 

5,2%, pasando de $421 a $2342 en 2018, (Banco Mundial, 2019) lo cual teniendo en cuenta 

el notable incremento poblacional del 58% supone una tasa de crecimiento llamativa. A pesar 

de la buena cifra que muestra este indicador, comparando Vietnam con otros países tales 

como Filipinas, Indonesia o Tailandia, el PIB per cápita de Vietnam es indudablemente 

inferior como muestra el gráfico 2. El PIB per cápita vietnamita actual se asemeja a aquel de 

Filipinas hace cinco años, al de Indonesia hace diez o al de Tailandia hace veinte años. Esto 

apunta a que el nivel de bienestar de la población vietnamita continúa estando aún por debajo 

de la media de países comparables, aunque de continuar como tal podría mejorar 

notablemente en un plazo de tiempo medio (Banco Mundial, 2019). 

Figura 2: PIB per cápita, PPP Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Camboya 1990-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Banco Mundial 2019) 

 

El PIB del 2018 se predijo en un 6,8% para 2018, antes de moderarse en 2019 a un 6,6% y en 

2020 a un 6,5%, debido al previsto retroceso en la demanda global. (Tuan Viet, Eckardt, y De 

Kleine Feige, 2018). Por tanto, las perspectivas económicas apuntan a crecientes dificultades 

para mantener los ritmos de crecimiento. 
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6.1.2. Nivel de precios 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide el precio de una “canasta familiar” en relación 

al grupo de productos y servicios básicos que la componen, determinando un incremento de 

precios en el caso de ser positivo y negativo en caso contrario. Para determinar el nivel de 

precios se analizó la inflación medida en relación al IPC, que refleja el cambio porcentual 

anual en el coste medio del consumidor de adquirir la cesta de bienes y servicios.  

 

Los datos encontrados en la Agencia Gubernamental de Estadística vietnamita se remontan 

tan sólo a 2005, por lo que se continuó el análisis con los datos obtenidos del Banco Mundial. 

Desde 1996, el nivel de precios se disparó notablemente en 2008 y 2011, cuando la inflación 

alcanzó un 23,11% y un 18,68% respectivamente. Este periodo de inflación fue consecuencia 

de una gran subida en el precio de alimentos, de las políticas expansionistas monetarias y 

fiscales de 2009 y 2010, los ajustes de precios de insumos clave como la electricidad y 

gasolina y la devaluación de las tasas de cambio. La inflación en el periodo de 2005-2010 fue 

especialmente alta en Vietnam en comparación con otros países asiáticos, cuya inflación 

media para este periodo fue de 4,1% mientras que la de Vietnam fue de 10,5%. 

 

Las políticas inflacionarias comenzaron a tener efecto a corto plazo, reduciendo la inflación 

hasta 0,879% en 2015 y manteniendo un promedio del 3% hasta la fecha, cifras que suponen 

una inflación moderada, estable y que permite generar mayor confianza en la economía 

vietnamita (Banco Mundial, 2019). Actualmente, la inflación es de 2,64%, lo que significa 

que ha decrecido respecto a 2017 y las proyecciones para 2020 son de 2,60%, lo que indican 

unas tasas realmente moderadas pero estables (Trading Economics, 2019). A pesar de la baja 

inflación, el IPC ha sufrido un pequeño aumento de 2.8% en 2018, debido a los picos de 

precios en electricidad y servicios sanitarios (Tuan Viet, Eckardt, y De Kleine Feige, 2018). 
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6.1.3. Demanda agregada  

La demanda agregada debe potenciarse para promover el crecimiento a corto plazo, aunque 

debe garantizar a su vez la estabilidad de todo el proceso económico para evitar 

desequilibrios que puedan restringir el dinamismo económico. 

 

Una de las formas de potenciación de la demanda sería a través del incremento de la 

inversión, en particular de la estatal. En el caso de Vietnam y gracias a su integración en la 

Organización Mundial del Comercio en 2017, se han sucedido reformas que han suscitado la 

atención de inversores internacionales, a pesar de las restrictivas condiciones de entrada en el 

estado y la carga administrativa impuesta a los inversores. Vietnam debe continuar 

mejorando su marco legal de inversión exterior para obtener todo el beneficio potencial que 

la inversión extranjera pueda conllevar (Dupriez, Allan, y Pinto, 2008). 

 

Por otro lado, se podría potenciar la demanda agregada incrementando el ratio de inversión 

social, otra de las medidas que recomendó el Ministerio de Planificación e Inversión en 2017. 

Como se expuso anteriormente, la deuda pública está restringida por el Estado por lo que para 

incrementarla, la inversión debe provenir en gran parte de inversión extranjera, siempre 

respetando la estabilidad de las reestructuraciones económicas actuales.  

 

La última forma de incrementar la demanda agregada sería a través de un incremento en el 

consumo. Para el caso vietnamita, actualmente hay un exceso de oferta por lo tanto, se 

debería potenciar el consumo y reestructurar la producción, lo que llevaría a incrementar las 

ganancias de los productores y estabilizar precios (Huu, 2017). 
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6.1.4. Estructura productiva 

La estructura productiva de un país está compuesta de lo que denominamos sector primario, 

secundario y terciario o sector servicios en relación al porcentaje del PIB que representan. 

Atendiendo al gráfico a continuación, el sector más representativo en Vietnam es el sector 

terciario, con un peso del 41,26%, seguido del sector secundario con un peso del 33,4% y por 

último, el sector primario con una participación del 15,35%.  

 

Figura 3: Estructura productiva de Vietnam 2017. Valor añadido por cada sector (en % del 
PIB de Vietnam) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco Mundial (2017) 

 

Al igual que en la mayoría de los países, el sector con mayor relevancia es el sector servicios, 

aunque cabe destacar que en dichos países el peso del mismo es aún mayor, rondando el 60-

80% de la estructura sectorial. Por otro lado, la reducción del sector primario es característica 

de las economías en crecimiento, dado que la demanda de otros bienes y servicios aumenta en 

mayor proporción y dado que se crean procesos agrícolas más eficientes (Anderson, 1987). A 

pesar de que el sector primario se ha visto enormemente reducido en la economía vietnamita 

desde 1991 cuando constituía el 40,5%, una participación del 15,34% en 2017 sigue siendo 



Trabajo Fin de Grado: Relaciones Internacionales Belén Rodríguez Zulaica 

 

 30 

muy elevada en comparación con la de los países desarrollados. El gráfico anterior 

demuestra, no obstante, la gran diversidad que caracteriza la estructura sectorial vietnamita. 

(Banco Mundial, 2019) 

 

 

Figura 4: Valor añadido por cada sector 1986-2017 (% del PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2019) 

 

6.1.5. Deuda pública 

El estado juega un rol fundamental en la creación y el mantenimiento de una economía de 

mercado competitiva, actuando como regulador y facilitador, como corrector de los posibles 

fallos de mercado y como proveedor de los servicios básicos esenciales de infraestructura y 

servicios (Hong Quang y Duy Binh, s.f.). El presupuesto estatal en Vietnam es administrado 

uniformemente a través de los principios de democracia centralizada, transparencia en el 

diseño de políticas, descentralización de poder y responsabilidad y de rendición de cuentas. 

En Vietnam, la Asamblea Nacional es la encargada de decidir la propuesta de presupuesto 

anual y las leyes de apropiación y abala a su vez las cuentas finales de implementación de 

presupuestos. El presupuesto central juega un rol fundamental, al ser el encargado del 
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desempeño de la estratega nacional además de asistir a los presupuestos de nivel inferior en 

las localidades. Los presupuestos locales son delegados con el objetivo de desarrollar metas 

sociales y económicas individuales (Ministerio de Finanzas de Vietnam y Ministerio de 

Planificación y Fiscalidad de la República de Corea, 2003). 

 

A pesar de la disparidad de opiniones y estudios en relación al porcentaje de deuda pública 

adecuado, el Fondo Monetario Internacional (2010) sitúa en un 40% de deuda-PIB ratio el 

límite recomendado para las economías en vías de desarrollo a largo plazo, dado el rol de las 

políticas fiscales de allanar los ciclos económicos y la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 

(Clements, Keen, Perry y Toro, 2010). 

 

Si observamos la deuda pública de Vietnam, entre 2007 y 2015 se situaba de media en un 

47,6% del PIB, en 2016 en un 59,6% y en 2017 en un 58,3% del PIB, una cifra bastante alta 

para un país en crecimiento. En cuanto a su crecimiento, el cambio no es muy drástico, 

aunque se ha ido incrementando proyectándose para 2018-2023 en un 57,7% de media 

(Fondo Monetario Internacional, 2018). Si observamos el incremento de la deuda pública en 

relación al incremento del PIB en los años correspondientes, la proporción es similar 

aumentando en mayor medida el PIB. Este incremento significativo en la deuda pública 

genera inquietud sobre la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo, debido en parte al 

encarecimiento de las condiciones de préstamo de la deuda extranjera a medida que el país 

mejore su posición (The Japan Society of International Economics, 2018). 

 

6.2. Análisis de la mejora social 

El valor del índice de desarrollo humano de Vietnam en 2017 era del 0,694, lo que lo sitúa en 

la media aunque por debajo de los países del sureste asiático y el Pacífico: el país 116 de 189, 

a la par con Indonesia. Desde 1990, Vietnam ha ido incrementando su valor inicial de 0,48 en 

un 46% (Naciones Unidas, 2018). A pesar de la mejora, Vietnam se enfrenta a grandes 

desafíos de mejora social durante su transición a una economía moderna e industrializada. 
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Los grandes cambios demográficos, el incremento de competitividad global, los desafíos en 

materia sanitaria y la desigualdad tanto étnica como de género crean barreras para el 

desarrollo global del país. A pesar de que Vietnam ha podido contener las tasas de 

desigualdad en la región, las desigualdades actuales son una preocupación creciente. Todos 

estos desafíos que impactan mayoritariamente a los grupos vulnerables socavan los logros en 

materia de reducción de la pobreza y la mejora social. En este apartado se analiza la mejora 

social en el país derivada del crecimiento económico, para lo que se ha procedido a estudiar 

la evolución en materia del crecimiento de consumo y la composición de los ingresos 

familiares, la igualdad étnica y de género, y el progreso en educación y sanidad. Para 

finalizar, se ha realizado una revisión del desempeño de Vietnam en relación a los objetivos 

de desarrollo sostenible (Banco Mundial y Ministerio para la Planificación e Inversión en 

Vietnam, 2016). 

6.2.1. Crecimiento del consumo  

Una de las principales expresiones de reducción de pobreza a pesar de la desigualdad fue el 

crecimiento del consumo medio. La tasa de consumo per cápita, estimada en un seis por 

ciento de media al año, fue más acentuada en el cuarenta por ciento de personas con menores 

ingresos. Por otro lado, la tasa de consumo media se ha ido situando por debajo de la media 

nacional, 0,8 por ciento para el sesenta por ciento restante de la población. El crecimiento 

mayor del consumo en la población con menores ingresos se debe en mayor parte a la 

distribución de riqueza, como se muestra a continuación.  
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Figura 5: Crecimiento del consumo per cápita 2010-2016 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial 2018). 

 

El índice de Gini representa la distribución de la renta y riqueza entre los residentes de un 

país, siendo los valores cercanos a cero indicativos de una distribución equitativa de la 

riqueza y los valores más alejados una mayor desigualdad en la distribución.  

Figura 6: Índice de Gini Vietnam 1992-2016 

 

Ilustración 1: Índice de GINI 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2019) 
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Los valores del índice de Gini en Vietnam han sido siempre cercanos a 35-36, siendo el 2014 

el año en el que el coeficiente presentó su menor valor, 34,8, cayendo casi 5 puntos desde 

2010, donde alcanzó el mayor valor. El índice de Gini se mantuvo relativamente estable entre 

2006-2008, y se incrementó notablemente en 2010. El incremento de 2010 se debe 

principalmente al aumento de la desigualdad en áreas rurales, donde la tasa de crecimiento de 

la renta del 10% más pobre de la población era menos de la mitad que la del 10% de la 

población más pudiente, en su mayoría kihn, debido a la diferenciación entre las regiones 

agrícolas y las no agrícolas o industrializadas (Vengadeshvaran, Saumik, y Guanghua, 2017). 

En 2010, se da un importante cambio estructural debido al traspaso de la mano de obra 

agrícola al industrializado y a la transferencia dentro del sector agrícola hacia trabajos más 

cualificados. Esta migración de trabajadores contribuyó al incremento de desigualdad en las 

regiones rurales. Ese año, las tasas de pobreza en áreas urbanas eran del 6,9%, mientras que 

en áreas rurales eran del 17,4%; las tasas de pobreza multidimensional2 son del 15,9% en 

áreas urbanas frente a tasas del 34,5 en áreas rurales (Dang, Do, Nguyen, Phung, y Phung, 

2013). El descenso a partir de 2010 del índice de Gini es muestra de mejoras al respecto. A 

pesar de que no se dio la implementación de una política concreta para paliar el incremento 

de 2010, las menores barreras de entrada, la apertura del estado a la inversión extranjera y las 

menores restricciones de movilidad contribuyeron a la mejora de las condiciones de vida de 

las regiones rurales y por tanto, al descenso del valor del índice de Gini (Benjamin, Brandt, y 

McCaig, 2016). A pesar de esta gran mejora, el índice volvió a ascender a 35,3 en 2016, lo 

que apunta a una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en la región. Esta 

                                                

2 La Pobreza Multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las 

personas en materia sanitaria, educativa y de nivel de vida. Se mide a través del Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM por sus siglas en inglés), el cual utiliza datos de encuestas de 

hogares, los cuales clasifica en función del número de carencias y la intensidad de las mismas 

que experimentan los hogares. Es un complemento altamente utilizado de la medición de 

pobreza relativa a ingresos (Naciones Unidas, 2019).  
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desigualdad ocurrió de nuevo en áreas rurales, donde el coeficiente incrementó en 0,8 puntos 

y llegando incluso a los 2 puntos en áreas centrales y la región Delta del río Mekong.  

 

El incremento de desigualdad en la distribución refuerza la teoría anterior de que la reducción 

de la pobreza se consiguió principalmente a través del incremento en el consumo per cápita 

de la población. El Banco Mundial (2018) realizó una descomposición del crecimiento y la 

desigualdad para comprobar los factores que afectaron en mayor medida a la reducción de la 

pobreza, manteniendo por un lado constante el nivel de consumo per cápita y por otro lado, la 

desigualdad. Las estimaciones extraídas del VHLSS 2014 y 2016 señalan de nuevo el 

crecimiento en el consumo como el principal reductor de la pobreza, al mismo tiempo que el 

incremento en la desigualdad minaba esa reducción. Es decir, de no haberse incrementado la 

desigualdad en la población, el impacto del crecimiento en el consumo en la reducción de la 

pobreza habría sido aún mayor que el ocurrido, unos 1,1 puntos adicionales (Pimhidzai, y 

otros, 2018) . 

 

 

Figura 7: Contribución relativa del crecimiento del consumo y la equidad distributiva a los 

cambios en la tasa de pobreza, 2014-2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pimhidzai y otros (2018). 
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El consumo per cápita varía, al igual que la distribución de ingresos, debido a las 

desigualdades étnicas como se discutirá a continuación. El consumo per cápita de las 

minorías étnicas en 2010 era tan solo un 41% del consumo per cápita de las mayorías kinh y 

khoa, y menos del 45% en 2016. (Le, Nguyen, Phung, y Phung, 2014) 

 

6.2.2. Igualdad étnica - Minorías étnicas 

La mayor desigualdad se concentra entre los diferentes grupos étnicos, a quienes van 

dirigidos la mayoría de programas y ayudas gubernamentales. En el año 2000 el gobierno 

vietnamita desarrolló el programa 135, con el objetivo de reducir la pobreza en áreas difíciles 

donde existan minorías étnicas. A pesar de ello, en la actualidad el crecimiento económico y 

la reducción de pobreza siguen siendo desafíos de una gran mayoría de grupos étnicos. La 

persistencia de pobreza entre las minorías es producto de una serie de factores como la 

exclusión social, la cultura, el lenguaje, el acceso a tierras arables de calidad, niveles 

educativos y dificultad de acceso a servicios básicos, además de por el área geográfica (Dung, 

2009).  

 

La sociedad vietnamita es una de las más diversas del mundo. El 84% de la población 

pertenece a la minoría étnica kinh, que convive con otras 53 minorías étnicas, algunas con 

menos de 1000 miembros. Las minorías que componen el 16% restante de la población 

constituyen la población más pobre de la sociedad vietnamita. La localización geográfica de 

las minorías étnicas es solo uno de los factores explicativos de la desigualdad existente entre 

los grupos, dada su localización en áreas remotas y montañosas. A pesar de que las tasas de 

pobreza se han reducido en la mayoría de minorías étnicas, la desigual reducción de la 

pobreza entre minorías tanto por la desigual reducción de porcentaje y la desigual 

composición de pobreza entre la población, han hecho que la brecha de la pobreza se acentúe 

(Agrawal, Nguyen, y Huu Toan, 1999). La última encuesta sobre el nivel de vida en Vietnam 

(2016) señala una diferencia entre ingresos de ricos y pobres de 9,8 veces, la misma brecha 

que en 2014 pero mayor que en años anteriores (8,1 veces en 2002, 8,3 veces en 2004, 8,4 
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veces en 2006, 8,9 veces en 2998, 9,2 veces en 2010, 9,4 veces en 2012 y 9,8 veces en 2014) 

(Thanh Liêm, 2017). 

 

Las diferentes encuestas sobre el nivel de vida en Vietnam (1998, 2007, 2012, 2014, 2016) 

señalan una reducción mínima en la brecha de pobreza en Vietnam, tanto entre 1993-1998 

como entre 2007-2012, cuando la tasa de pobreza se redujo de 51 a 45 por ciento entre la 

mayoría de minorías a excepción de la Thai (Pimhidzai, y otros, 2018). 

 

Como muestra la figura 8, ba na y h’mong son dos de los grupos que experimentaron una 

reducción de la pobreza más rápidamente. En 2012, los grupos étnicos más pobres eran los 

h’re (63 por ciento), co tu (62 por ciento), h’mong (61 por ciento). Las minorías con menores 

tasas de pobreza son los khmer y los kinh, con un 27 y un 30 por ciento respectivamente. 

 

Figura 8: Vietnam: tasa de pobreza por minoría étnica, 2007 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Le, Nguyen, Phung, y Phung (2014) 

 

La incidencia de la pobreza en las etnias kinh y khoa en áreas montañosas es seis veces 

menor que la incidencia de la pobreza en otras minorías residentes en la misma área. En 

particular, la mitad de la población perteneciente a minorías étnicas vive por debajo de la 
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línea de la pobreza (3.10 dólares al día) mientras que tan solo un 7% de la población de 

mayoría étnica está por debajo de esta línea, lo que demuestra que la desigualdad aún 

existente entre grupos étnicos (Le, Nguyen, Phung, y Phung, 2014).  

 

Figura 9: Vietnam: tasa de pobreza y distribución de la población por topografía, a 2016  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Quyen (2019) 

 

Como veremos a continuación, las disparidades étnicas se manifiestan a lo largo de todos los 

niveles educativos. Por tanto, a pesar del progreso de la sociedad vietnamita en su conjunto, 

la población situada en el umbral más bajo presenta mayores dificultades para escapar la 

brecha de la pobreza (Pimhidzai, y otros, 2018).  

 

6.2.3. Igualdad de género 

El índice de disparidad entre géneros clasifica a los estados en términos de su desempeño 

global en cerrar la brecha de género. Desde que Vietnam se incluyó en la clasificación en 

2007, su clasificación se ha deteriorado, del cuarto puesto de entre 128 estados en 2007 a caer 

40 puestos en nueve años.   

 

A pesar del deterioro en los últimos años, Vietnam continúa siendo uno de los países con 

mejores tasas de igualdad de género, gracias a los cambios legislativos y programas sociales 
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implementados por las autoridades gubernamentales en materia de igualdad. La transición a 

la economía de mercado y la integración a la economía global han permitido además una 

mayor incorporación de la mujer al mercado laboral (Quyen, 2019). Sin embargo, la violencia 

de género sigue presentando altos niveles y nuevas formas de manifestación, entre ellas la 

discriminación laboral fruto de la incorporación de la mujer al mercado o los abortos 

selectivos en base al sexo (110 niños por cada 100 niñas nacidas en 2017, llegando a 130/100 

en provincias como Hun Yen) (Banco Mundial, 2019). Este desequilibrio es fruto de la 

preferencia por los varones dentro de la sociedad, lo que sitúa a las mujeres en valores 

inferiores. De continuarse esta tendencia, la presión hacia la mujer por contraer matrimonio 

prematuramente, el tráfico y la violencia de género podrían incrementarse  (Horibe, 2012). 

 

En el hogar, el hombre sigue siendo teniendo el rol principal en la relación marital. Según las 

Naciones Unidas (2016) tan sólo uno de cada cuatro hogares está liderado por una mujer. De 

igual forma, las decisiones de mayor trascendencia como las relacionadas con el destino de 

los ingresos o en relación a la inversión en bienes preciados o bienes inmuebles son tomadas 

por varones - 11,7% de decisiones tomadas por mujeres frente a 34,4% por hombres- 

mientras que las decisiones “de menor importancia” son tomadas por mujeres. Los patrones 

socio-culturales de género se aplican también en las tareas del hogar: el estudio realizado por 

Action Aid (2016) concluyó que las mujeres vietnamitas desarrollan cuatro años más de 

trabajos no remunerados en el hogar (labores domésticas o cuidado a miembros de la familia 

o la comunidad) que los hombres, lo que se resume en cinco horas de trabajo doméstico no 

remunerado al día por parte de la mujer frente a tres horas de trabajo por el hombre.  

 

En relación al empleo, el porcentaje de mujeres en el mercado laboral es alto en comparación 

a otros países. Los últimos datos del Banco Mundial (2019) señalan el porcentaje de mujeres 

en 2017 en un 88 por ciento.  Sin embargo, el porcentaje de mujeres formadas en el mercado 

laboral en 2015 era tan solo del 17,8 por ciento, tasa particularmente baja en el entorno rural 

donde no alcanza el 11 por ciento, y en el sector agropecuario, tan solo del 3,4 por ciento. En 

2015, un 39,6 por ciento de los hombres tenían acceso a contratos formales en el mercado 

laboral frente a un 32 por ciento en el caso de las mujeres, así como el porcentaje de 
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propietarios de negocios era del 3,9 por ciento frente al 1,9 por ciento en el caso de las 

mujeres, lo que pone de manifiesto la desigualdad en materia laboral (Kabeer, 2011). 

 

Figura 10: Vietnam: tasa de empleo en cada sector por género, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kabeer (2011) 

A pesar de que el gobierno vietnamita ha desarrollado políticas en contra de la violencia de 

género y centros de acogida para personas maltratadas, la información recogida tanto sobre el 

nivel de violencia doméstica en el país como de la efectividad de esas políticas es escueta. El 

arraigo de la cultura vietnamita al sistema patriarcal y las normas sociales hacen que la 

mayoría de casos de violencia doméstica no sean denunciados, lo que fomenta la desigualdad 

de género y la discreción en cuanto a violencia doméstica y angustia mental se refiere 

(Duvvury y Scriver, 2014). Tran, Nguyen y Fisher (2016) señalan que casi un 40% de las 

mujeres participantes en su encuesta veían aceptable que los hombres usaran la violencia 

contra ellas. La Encuesta Nacional sobre Violencia contra la Mujer en Vietnam (2010) estima 

que una de cada dos mujeres - el 58%- ha sufrido algún tipo de violencia doméstica (física, 

sexual y/o emocional) a lo largo de su vida y el 5%, durante el embarazo, mayoritariamente 

por parte del padre (Do, Tran, Nguyen, y Van Vi, 2019; Naciones Unidas, 2013). En la 

encuesta realizada por Bulte, E., y Lensink, R. (2019) del grupo de control el 11% de 

miembros estaban de acuerdo con la declaración de que eran “regularmente maltratadas” por 

sus maridos; de la muestra de tratamiento en determinadas regiones, este porcentaje 
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aumentaba al 21%. El abuso emocional era el más predominante (del 6% al 32,5%), seguido 

del sexual (3,4% l0%) y por último el físico (3% a 8,5%). Otro estudio realizado por Krause, 

Gordon-Roberts y VanderEnde (2016), estima que un 31% de mujeres vietnamitas han 

experimentado formas de violencia física a lo largo de su vida.   

 

Las víctimas de violencia doméstica son reacias a reportar los abusos, dado el estigma social 

y el miedo al acoso posterior por parte del esposo y los miembros familiares. De acuerdo a la 

Encuesta Nacional sobre Violencia contra la Mujer en Vietnam (2010) la mitad de las 

víctimas de abuso intrafamiliar nunca antes habían comentado los abusos sufridos, y el 87% 

nunca buscó ayuda da través de los servicios de ayuda sociales provistos por las autoridades 

(Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 2015).  

 

6.2.4. Educación 

Pobreza y educación guardan una relación inversa a lo largo de la historia vietnamita, que 

parece no mejorar con el tiempo. A pesar de los esfuerzo para reducir la pobreza y mejorar la 

educación en su conjunto, el porcentaje de personas con bajos niveles educativos sigue siendo 

parecido al de hace veinte años, en especial en relación a las desigualdades entre minorías 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2010). Pham (2018), atendiendo al análisis 

multidimensional de la pobreza, señala que aquellos hogares donde los cabezas de familia son 

graduados universitarios en Vietnam no supera el 1%, mientras que aquellos en los que el 

cabeza de familia no ha completado la educación primaria es del 26,6%.  
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Figura 11: Tasa de pobreza atendiendo al nivel educativo del cabeza de familia (2012 y 2016)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Nguyen Thang, Nguyen Viet Cuong, Lo Thi Duc, 

Pham Ming Thu y Phung Duc Tung, 2016) 

 

Las reformas educativas comenzaron tras el final de la guerra con Norteamérica. La primera 

reforma implementó medidas calificadas de urgentes, que se centraban en eliminar las lacras 

del sistema educativo anterior y en la implementación de actividades para solventar el 

analfabetismo, en especial entre los jóvenes de entre doce y cincuenta años dentro de la 

educación no formal. Bajo la supervisión del Ministerio de Educación y Formación se 

implementó una política de renovación del sistema de educación preescolar, en la que se 

redefinió su rol como “estimulador sanitario, de salud nutricional, de coordinador psicomotriz 

y de estimulador intelectual”, es decir, su objetivo iba más allá del rol principal educativo, 

incluyendo la lucha contra la malnutrición, la provisión de protección sanitaria a los niños de 

entre dos y seis años y la provisión de servicios de salud postnatales para las poblaciones 

rurales (Forbes, Hull, G.Marr, y Brbgan, 1991). Gracias al mismo, se ha mejorado el entorno 

educativo, favoreciendo el salto a la educación primaria y la introducción de la mujer en el 

proceso de producción agrícola, además de como se mencionó anteriormente, reducir las 

tasas de mortalidad infantil, maternal y malnutrición. Para solventar el analfabetismo, las 

mejoras se dieron en mayor parte en las zonas rurales. La medida más popular fue la creación 

de un sistema de educación complementaria a través de cursos de formación para la 

población de entre quince y cincuenta años, tanto en áreas rurales como a escala nacional. 
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Junto al sistema complementario, el gobierno desarrolló programas de desarrollo y servicios 

de desarrollo educativo destinados a la población rural en particular, para comprender las 

complejidades de los negocios rurales. Por último, dentro de la educación no formal cabe 

destacar el papel de las uniones agrícolas, como la Peasant Union, quienes proveían 

educación en zonas rurales en relación al proceso agrícola en su conjunto (Woodhouse, 1994) 

(Laufer, 1996).  

 

La segunda reforma se dio entre 1981 y 1982. Entre sus principales objetivos destaca la 

redefinición de la educación como pilar de desarrollo humano, la universalización de la 

educación para impulsar revoluciones científicas, tecnológicas y culturales, incrementar la 

fuerza laboral disponible en el estado,  mejorar el contenido educativo, haciéndolo 

comprensible para la totalidad de la población y creando implementación práctica del 

contenido y por último, estandarizando el sistema educativo estatal que se encontraba 

diferenciado entre norte y sur. (Banco Mundial, 2010)  

 

La tercera reforma tuvo relación con uno de los mayores desafíos del sistema educativo: la 

falta de financiación proveniente del sector público (Banco Mundial, 2010). Fue gracias a la 

ayuda del Banco Mundial por lo que Vietnam pudo hacer frente a este desafío. En  1990, tras 

la conferencia “Education for All” en Tailandia, el Banco Mundial mandó una misión de 

reconocimiento del sector educativo a Vietnam, seguido de actividades para desarrollar un 

proyecto de reforma educativa, abalado por un crédito de $50 millones de la Asociación 

Internacional de Desarrollo 3. Junto al Ministerio de Planificación e Inversión, quien en 1993 

reconoció la educación como base principal para el cumplimiento de los objetivos 
                                                

3 La Asociación Internacional de Desarrollo, IDA por sus siglas en inglés, es la parte del Banco Mundial 

encargada de ayudar a los países empobrecidos. Supervisada por  173 estados, tiene como objetivo reducir la 

pobreza a través de concesiones de préstamos y subsidios para el desarrollo de programas que potencien el 

crecimiento económico, reduzcan la desigualdad y mejoren las condiciones de vida de la población. (Banco 

Mundial, 2019) 
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socioeconómicos del estado, el Banco Mundial desarrolló el Estudio Sectorial de la 

Financiación del Sistema Educativo en Vietnam (VEFSS siglas en inglés) en el que se analizó 

el coste de financiamiento del sector, con el objetivo de rediseñar el porcentaje de gasto 

público destinado a educación, con la finalidad última de conseguir el acceso a educación 

primaria universal para el año 2000, de educación secundaria para 2010  e incrementar en un 

65% el número de matriculaciones en universidades (Dang Que, 2009).  

 

En relación a la educación nacional en su conjunto, las reformas se orientaron hacia la 

modificación de los objetivos de educación y contenido, la modernización de los libros 

educativos y la percepción de la educación, hacia la mejora de la conexión entre educación y 

educación no formal, hacia reiterar el rol del estado en promotor y financiador de la misma.  

Para ello, el gobierno estableció el cobro de tarifas por concepto de matriculación – a 

excepción de en educación primaria para universalizarla - y permitió la creación de 

guarderías privadas y público-privadas. A su vez, el gobierno estableció una nueva división 

del sector educativo, dividiéndolo en función de las habilidades intelectuales de los 

estudiantes, creando para ello, clases selectivas para estudiantes sobresalientes en educación 

secundaria. Por otro lado, aunque ineficientes, se crearon programas de desarrollo para las 

minorías étnicas y para niños desventajados con el objetivo de hacer clases más flexibles. Por 

último, el gobierno estableció un Comité Nacional de Anti-Analfabetismo (National 

Committee on Anti-Illiteracy) que entrelazó al objetivo primordial de acceso universal a 

educación primaria. Gracias a todas estas reformas, el sector educativo ha experimentado, 

como mostraremos a continuación, fuertes mejoras y conseguido varios de sus objetivos, a 

pesar de que las desigualdades étnicas sigan presentes (Banco Mundial, 2010).  

 

Como se ha mencionado, las minorías étnicas siguen teniendo menores niveles educativos 

que las poblaciones kinh y khoa. En las provincias con una población de minoría étnica, la 

calidad de la educación del nivel primario reduce enormemente la cantidad de personas 

atendiendo educación secundaria y terciaria, en comparación a las provincias con mayoría 

kinh. La diferencia de calidad en educación entre provincias reside principalmente en barreras 
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lingüísticas, dado que la población joven no habla en su mayoría vietnamita, la calidad del 

profesorado y los centros de enseñanza, a la vez que la falta de recursos de las familias.  

 

En 2015, el número de analfabetos pertenecientes a minorías étnicas de edades superiores a 

los 15 años era del 20,8%, cuatro veces mayor que el nivel de analfabetismo nacional (5,3%) 

(Le, Nguyen, Phung, y Phung, 2014). El análisis de la situación de las minorías étnicas (2015) 

señala que entre los grupos étnicos, los siete más pobres tienen unas tasas de analfabetismo 

del 50% (Phung Đức Tùng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Cao Thịnh, Nguyễn Thị Nhung, y 

Tạ Thị Khánh Vân, 2016). 

 

A pesar de las desigualdades étnicas, los últimos 25 años han permitido expandir el acceso a 

la educación, conseguir el objetivo de acceso a la educación primaria universal e incrementar 

la inscripción en educación secundaria (de un 27% en la década de los 90 a un 70% en la 

actualidad). Vietnam a través del estudio PISA (Programme for International Student 

Assessment) concluyó que a pesar del bajo PIB per cápita del país, sus estudiantes superaron 

el rendimiento de varios países de la OCDE (Banco Mundial y Ministerio para la 

Planificación e Inversión en Vietnam, 2016).   

 

En cuanto a educación primaria, la UNESCO (2019) señala a través del ratio de 

matriculación un porcentaje superior al 100%, lo que indica que las tasas de inscripción 

superan la población en edad óptima para dicho nivel, señalando por tanto matriculaciones de 

personas de menor y/o mayor edad. Los últimos datos de 2017 confirman la continuidad 

desde 2009, en cuanto a la igual proporción de niños y niñas atendiendo educación primaria 

(UNESCO, 2019). En cuanto a educación secundaria, las tasas de matriculación se triplicaron 

de 1993 a 2006, pasando de un ratio de 1:4 niños a 3:4 niños. Se ha incrementando 

positivamente el número de personas que llegan a completar los primeros niveles de 

educación secundaria, siendo en 2017 un porcentaje del 70% (Mundial, 2019). En este 

contexto, es notable también el crecimiento de matriculaciones de niñas: en 1992, tan sólo un 

10-15% de los estudiantes eran niñas; a partir de 2006, el porcentaje de niñas atendiendo 

tanto educación primaria como secundaria ha superado al de niños. Como vimos 
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anteriormente, la brecha étnica aunque en disminución, sigue estando presente a nivel escolar 

(Dang y Glewwe, 2018). 

 

Al contrario, los niveles de educación terciaria se mantienen bajos, alcanzando a partir de 

2014 y hasta 2016, últimos datos provistos por la UNESCO, un 31% en el ratio de 

matriculaciones (UNESCO, 2019). Como vimos anteriormente, existe una relación inversa 

entre pobreza y educación, lo que impide a las familias con menores recursos continuar con la 

educación terciaria e incluso a veces, terminar la educación secundaria. A pesar de los 

desafíos económicos, tras las reformas iniciadas con el Ðổi Mới se ha visto un crecimiento 

notable en los porcentajes de finalización de educación secundaria, llegando al 85% en 2016, 

debido principalmente a las políticas favorables para los habitantes de zonas rurales, en 

cuanto a la promoción de la educación y el objetivo de reducir la desigualdad rural-urbana y 

étnica (Dang y Glewwe, 2018).  

 

6.2.5. Sanidad 

El crecimiento económico del país ha traído consigo mejoras en sanidad. La esperanza de 

vida al nacer se ha incrementado de los 71 años en 1990 a los 76 en 2016 (Banco Mundial, 

2019).  Las tasas de mortalidad infantil decrecieron de 58 muertos por cada 1000 nacimientos 

en 1990 a 16,7 en 2017 (Banco Mundial, 2019). Del mismo modo, la proporción de menores 

de 5 años de edad desnutridos decreció de 36,9% en 1993 a 14,1 en 2014 (Naciones Unidas, 

2014) (Banco Mundial, 2019). Estas mejoras se han dado gracias a varias medidas, aunque la 

principal fue la creación por el primer ministro de un sistema de provisiones conocido como 

Directorio de Actividades Sanitarias (DOHA), con el objetivo de facilitar la interacción entre 

centros sanitarios de distinta envergadura, con el objetivo de garantizar el acceso a 

medicamentos y recursos sanitarios de la totalidad de las comunidades locales. Este sistema 

de provisiones sigue vigente actualmente y se ha ido actualizando desde su creación, además 

de complementarse con otras medidas. Entre ellas, cabe destacar la creación en 1989 por el 

Gobierno del Programa de Seguros, lo que aumentó considerablemente el número de 

personas con cobertura sanitaria en la nación. En 2010, casi el sesenta por ciento de la 
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población vietnamita tenía acceso a seguros sanitarios, un incremento del cincuenta por 

ciento respecto a 1990. Además del programa de seguros, en 2012 el primer ministro aprobó 

el Plan Maestro de Cobertura Universal (Master Plan for Universal Coverage) con el 

objetivo de continuar aumentando el acceso a cobertura sanitaria, en particular que para 2020 

el ochenta por ciento de la población tenga acceso a cobertura universal, además de reducir el 

gasto privado individual en salud a menos del cuarenta por ciento (Takashima, Wada, Tra, y 

Smith, 2017).   

 

A pesar de los avances, la desigualdad se manifiesta todavía en el sector salud. Al igual que 

en otros sectores, la mayor disparidad respecto a sanidad se sigue dando entre la población 

rural y urbana y en cuanto a grupos poblacionales. El sector se caracteriza por una inadecuada 

distribución de capital humano y por la escasez de mano de obra suficiente para hacer frente a 

las necesidades de la sociedad vietnamita. Esta escasez se acentúa en las regiones remotas y 

montañosas – Noroeste, altiplanicies centrales y la región Delta del río Mekong-, donde el 

porcentaje de mano de obra para la población es menor que el de la media nacional. Además 

de falta de mano de obra, las regiones remotas y montañosas tienen escasez de equipos 

médicos y formación, lo que mina la capacidad de estos centros de atender las necesidades de 

la población (Triet Huynh, 2018).  Esta falta de medios crea una demanda excesiva de 

atención médica en hospitales nacionales: la ocupación de camas en los hospitales ha 

alcanzado el 120-160%, contando con 7,61 doctores por cada 10000 personas en 2013 en los 

centros hospitalarios de las grandes ciudades (Organización Mundial de la Salud, 2016). Una 

de las principales causas es la baja calidad de los hospitales regionales, que hace que los 

pacientes prefieran trasladarse a los grandes hospitales, creando malgasto de recursos de los 

hospitales regionales y el drenaje de recursos de los grandes hospitales (Takashima, Wada, 

Tra, y Smith, 2017). El Ministerio de Salud del país estima que debido a las ineficiencias de 

los hospitales locales, alrededor de 40000 vietnamitas destinan aproximadamente 200000 

millones de dólares anualmente en transporte a centros médicos de calidad extranjeros. 

 

De acuerdo al Business Monitor International (BMI), el gasto sanitario en Vietnam se estimó 

en 16,1 billones de dólares en 2017, lo que equivale a un 7,5% del PIB. El BMI predice un 



Trabajo Fin de Grado: Relaciones Internacionales Belén Rodríguez Zulaica 

 

 48 

crecimiento del gasto sanitario del 40,9% para 2021 a una tasa anual del 12,5% 

aproximadamente, alcanzando los $227000 millones, debido mayoritariamente a los 

esfuerzos gubernamentales por promover las alianzas público-privadas en materia sanitaria 

(Triet Huynh, 2018).  

 

El sistema sanitario vietnamita es producto de provisiones públicas y privadas, donde el 

Estado tiene el rol principal en promover la salud pública y la igualdad del sistema sanitario. 

Durante años, el Estado ha dado prioridad a la financiación del sistema sanitario, priorizando 

el aumento del porcentaje de financiación proveniente del Estado, mejorando el sistema de 

asignación de recursos para apoyar a la población provista de seguros médicos. De acuerdo a 

las estimaciones del informe sobre el sector, entre 2011 y 2015 el gasto público en salud se 

incrementó anualmente a una tasa mayor que el gasto público en su conjunto. A pesar de ello, 

el gasto público en este sector no alcanzó el objetivo del 10% del gasto, previsto en el Plan de 

Protección, Cuidado y Promoción de la Salud para esos años.  

 

Figura 12: Vietnam: evolución de del presupuesto estatal en su conjunto y del presupuesto 

estatal sanitario (2011-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Organización Mundial de la Salud y Ministerio de 

Salud, 2016). 
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Por otro lado, la inversión proveniente del sector privado comenzó a incrementarse tras el 

inicio de las reformas Ðổi Mới; a fecha 2015, tan solo el 6% de los centros sanitarios 

vietnamitas eran privados. A pesar del bajo porcentaje, estos centros privados son un pilar 

indiscutible del sistema sanitario nacional. La financiación proveniente del sector público 

tiene un peso mucho mayor que la del sector privado (Organización Mundial de la Salud, 

2016).  

 

 En cuanto a seguros de salud, el sistema actual fue implementado en 1993 por el gobierno, lo 

que ha permitido incrementar el porcentaje de personas con cobertura sanitaria universal, 

llegando al 77% en 2015. Actualmente, el gobierno tiene como objetivo llegar al 90% de la 

población para 2020. Por otro lado, se están dando reformas estructurales a todos los niveles 

del sistema sanitario, como uno de los objetivos primordiales del plan de desarrollo del 

sistema sanitario de Vietnam para 2025. Actualmente son pocas las empresas vietnamitas que 

cumplen con la regulación relativa a seguros médicos para sus empleados; esto se debe 

principalmente a la disparidad entre los intereses bancarios y los originados por deudas de 

concesión de los seguros, siendo más altos los primeros y por tanto, siendo rentable para las 

empresas el retrasar la concesión de estos seguros e incluso, pagar las sanciones derivadas de 

la violación de este derecho (Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud, 2016). 

 

Además de la excesiva ocupación de los principales hospitales, otros de los desafíos 

relacionados con el sistema sanitario vietnamita guardan relación con la obsolescencia de los 

equipos médicos y la carencia de equipos médicos sanitarios para llevar a cabo cuidados 

intensivos y cirugías en la mayoría de hospitales locales. Como se expuso anteriormente, la 

carencia de personal cualificado es otro de los desafíos del sistema, al igual que la 

dependencia excesiva en la financiación proveniente del sector público y la financiación 

exterior (Triet Huynh, 2018). Se debe tener en cuenta además el rápido envejecimiento de la 

población vietnamita, que incrementará la demanda de servicios sanitarios de calidad, para lo 

que el gobierno debe mejorar las infraestructuras sanitarias, la administración de los recursos 

sanitarios y para ello, incrementar la financiación destinada a la mejora global del sector 

(Ministerio de Salud, 2016). 
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En  el año 2016, Vietnam introdujo un plan estratégico hasta 2025 para la financiación del 

sistema sanitario. En él, se reiteraba la necesidad de orientar el sistema hacia la igualdad y 

efectividad, la necesidad de aumentar la financiación proveniente del sector público y reducir 

la dependencia de recursos extranjeros y la necesidad de administrar los fondos a través de 

procedimientos legales, para garantizar la consistencia, transparencia, orden, disciplina y 

modernización del sistema (Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud, 2016) . 

 

6.2.6. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Por último, se ha procedido a hacer una breve revisión de la situación social del país en 

relación a los objetivos de desarrollo del milenio.4  

 

El gobierno vietnamita se ha comprometido a perseguir estos objetivos a través de políticas 

con objetivos similares y a través de su adaptación a las políticas y circunstancias sociales del 

país, denominándolos Objetivos de Desarrollo vietnamitas. En general, Vietnam ha 

conseguido cumplir con los objetivos relacionados con la salud (del 2 al 6). En relación al 

objetivo 3, aunque persistente, se ha visto por un lado una reducción del nivel de violencia 

doméstica y por otro un refuerzo de las políticas de contención y ayuda a las víctimas. 

Vietnam estima haber alcanzado el objetivo de desarrollo 4, dada la reducción notable de las 

tasas de mortalidad. A pesar de esta reducción, el país debe continuar reduciendo las 

desigualdades étnicas, dado que afectan negativamente a la mortalidad infantil en ciertas 

regiones, al igual que a la violencia doméstica. En relación a la mejora de salud materna, 

Minh, Oh, Hoat, Lee, y Williams (2016)  señalan un aumento en cuanto a las mujeres que se 

sirven de ayuda especializada durante el embarazo, aunque la brecha étnica persiste en cuanto 

                                                

4 Recordar que estos objetivos son: (1) la erradicación de la pobreza y el hambre, (2) conseguir la educación 

primaria universal, (3) promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, (4) reducir la 

mortalidad infantil, (5) mejorar la salud materna, (6) combatir el HIV, malaria y otras enfermedades, (7) 

garantizar la sostenibilidad medioambiental y (8) desarrollar una alianza global de desarrollo. 
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a este objetivo. En relación al objetivo 6, vemos cómo de nuevo las mujeres con mayores 

niveles educativos de áreas urbanas y con un mayor estatus socioeconómico tienden a 

conocer mejor los servicios  y ayudar para combatir enfermedades, tendencia que no se da al 

extrapolarse a la población en su conjunto. Por último, las notables mejoras en relación al 

acceso a agua e instalaciones sanitarias, particularmente en  regiones urbanas dan por 

cumplido el objetivo de desarrollo 7 (Minh, Oh, Hoat, Lee, y Williams, 2016). 

 

En conclusión,  Vietnam ha conseguido un gran desarrollo en relación a los objetivos de 

desarrollo sostenible. Sin embargo, el gran desafío vietnamita consiste en hacer llegar estos 

niveles de desarrollo a toda la población, reduciendo por tanto las desigualdades en materia 

de desarrollo. Alcanzar la igualdad social y de desarrollo debe ser por tanto, el objetivo 

primordial de este país.  
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7. Conclusión y propuestas 

A lo largo de esta investigación se ha realizado un análisis de la situación económica y social 

del país, con el objetivo de evaluar el impacto de las reformas económicas iniciadas en 1986 

hasta la actualidad. El análisis de la situación económica se ha realizado en materia de PIB, 

nivel de precios, demanda agregada, estructura productiva y deuda pública. Las mejoras 

sociales se han analizado en materia de desigualdad étnica y de género, en materia sanitaria y 

educativa. Este análisis ha plasmado el notable desarrollo de Vietnam en los últimos treinta 

años. Las reformas políticas y económicas llevadas a cabo bajo el Ðổi Mới han propiciado un 

rápido crecimiento económico y un desarrollo que ha conseguido transformar Vietnam de ser 

uno de los países más pobres a nivel mundial a una economía de ingresos medio-bajos, con 

considerables mejoras sociales. Actualmente la economía vietnamita continúa por el mismo 

camino, la economía sigue creciendo y con él las ganancias sociales y la reducción de la 

pobreza.   

 

Se ha analizado como las reformas iniciadas en 1986 han propiciado la mejora en la provisión 

de servicios básicos en estos treinta años. Se ha visto por una parte una mejora notable en la 

educación, materializada en el aumento de matriculaciones en educación primaria y en 

secundaria inferior y en los resultados obtenidos en el Programa para la evaluación estudiantil 

internacional (PISA). La esperanza de vida al nacer se ha visto también incrementada. Por 

otro lado, las tasas de mortalidad infantil han decrecido notablemente, al igual que la 

proporción de menores de 5 años de edad. Para que sigan dándose mejoras en el nivel 

educativo del país, será necesario continuar promoviendo la educación primaria universal y la 

erradicación del analfabetismo, se deberán solventar los problemas lingüísticos, fomentando 

para ello la enseñanza del vietnamita y/o dotando a las escuelas de personal cualificado 

bilingüe, todo ello en un entorno de igualdad donde todas las etnias tengan las mismas 

oportunidades de acceso a recursos educativos (Phung Đức Tùng, Nguyễn Việt Cường, 

Nguyễn Cao Thịnh, Nguyễn Thị Nhung, y Tạ Thị Khánh Vân, 2016).  
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Las mejoras sociales son también palpables en relación al sector salud. Como se expuso 

anteriormente, al igual que muchos estados de ingresos medio-bajos, el sistema sanitario es 

producto de una mezcla de financiación público privada donde el Estado tiene un rol 

primordial en la protección de la salud pública y la mejora del sistema. Se ha dado un 

incremento constante del gasto en salud por parte del Estado, que se prevé continúe en los 

próximos años para alcanzar el objetivo del Plan 2016-2025. Este Plan reiteraba además la 

necesidad de orientar el sistema hacia la igualdad y efectividad, la necesidad de aumentar la 

financiación proveniente del sector público y reducir la dependencia de recursos extranjeros y 

la necesidad de administrar los fondos a través de procedimientos legales, para garantizar la 

consistencia, transparencia, orden, disciplina y modernización del sistema (Organización 

Mundial de la Salud y Ministerio de Salud, 2016). La carencia de personal cualificado es otro 

de los desafíos del sistema, además de la excesiva ocupación de hospitales nacionales. Por 

todo ello, el sector necesita una mayor financiación para la provisión y modernización de 

infraestructuras y equipos médicos, para una mayor dotación de personal y para una mejora 

de las infraestructuras regionales (Triet Huynh, 2018). 

 

Otra de las áreas donde se materializa la mejora social del estado es en igualdad de género. A 

pesar del deterioro en los últimos años, Vietnam continúa siendo uno de los países con 

mejores tasas de igualdad de género, gracias a los cambios legislativos y programas sociales 

implementados por las autoridades gubernamentales. Se han dado mejoras sustanciales en 

igualdad educativa, en la reducción de mortalidad maternal y en el mercado laboral, donde el 

porcentaje de mujeres es alto en comparación a otros países, 88% en 2017.  El arraigo de la 

cultura vietnamita al sistema patriarcal y las normas sociales siguen siendo las principales 

causas de persistencia de violencia doméstica y desigualdad de género: las decisiones de 

mayor trascendencia en el hogar son tomadas por varones, las mujeres vietnamitas 

desarrollan cuatro años más de trabajos no remunerados en el hogar, un porcentaje muy alto 

de mujeres ve aceptable el uso de violencia por el hombre, e incluso un porcentaje aún mayor 

ha sufrido algún tipo de violencia doméstica a lo largo de su vida. (Kabeer, 2011)  
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En relación a los objetivos de desarrollo del milenio, el Gobierno vietnamita ha demostrado 

gran interés e involucración en la promoción de los mismos. En general, Vietnam ha 

alcanzado los objetivos relacionados con la salud poblacional, sistemas educativos, y aquellos 

relacionados con el acceso a agua potable e instalaciones sanitarias, particularmente en  

regiones urbanas. La visión vietnamita sobre inclusión social en 2035 refleja importantes 

objetivos de cambio: mejorar las políticas sociales existentes; mejorar los sistemas educativos 

en relación tanto a los sistemas per se como a los objetivos educativos de los mismos, en 

particular en la provisión de habilidades necesarias para la progresión de la economía 

nacional en el futuro; por último, enfatiza la necesidad de mejora en el sistema sanitario, en 

su calidad y en la equidad de servicios, particularmente en relación a los más desfavorecidos 

(Banco Mundial y Ministerio para la Planificación e Inversión en Vietnam, 2016). 

 

Los cambios demográficos del estado: el rápido crecimiento poblacional, la emersión de una 

clase media cada vez mayor, el envejecimiento poblacional, el incremento de la esperanza de 

vida y el crecimiento de la fuerza laboral y las demandas educativas y sanitarias, necesitarán 

de la adecuación de las futuras reformas sociales. Entre las medidas propuestas por el Banco 

Mundial (2018) destacan la promoción de igualdad en materia de educación a través de 

campañas de concienciación y programas de desarrollo, dado el rol de la educación en la 

reducción de la pobreza y de disparidades poblacionales; la diversificación de oportunidades 

laborales de las minorías, incrementando las mismas fuera del sector agrícola y la mejora de 

la evaluación y seguimiento de los programas sociales gubernamentales.  El Estado sufrirá, 

en su transformación a un país de ingresos medios, de presiones financieras derivadas de 

estos cambios demográficos, que harán necesaria una transformación del papel del estado en 

la economía y sociedad.  El desafío futuro consistirá en que Vietnam continúe generando 

ganancias y manteniendo sus niveles de crecimiento a medida que aumentan las exigencias 

de prestaciones sociales y los mercados se vuelvan más eficientes. Para ello, será necesario 

disponer de mayores recursos, para lo que probablemente el rol del estado se transformará, 

intensificando su labor en ciertos sectores y dando flexibilidad a otros para que el mercado y 

el sector privado tomen el control.   
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Vietnam aporta lecciones positivas que pueden extrapolarse a otros estados, contribuyendo a 

extender el debate sobre cómo superar la desigualdad. A lo largo del proceso de reforma, ha 

demostrado que un crecimiento orientado a los pobres, inclusivo y equitativo es sostenible a 

largo plazo. Las políticas económicas y sociales, incluyendo inversiones en agricultura, 

infraestructura y servicios básicos como sanidad y educación han sido clave para la 

consecución de este crecimiento. A pesar de ello, en Vietnam persisten importantes 

desigualdades estructurales a nivel regional, étnico y de género. Dadas las expectativas de 

desaceleración económica y la consolidación de Vietnam en el grupo de países de ingreso 

medio, el estado debe priorizar la erradicación de estas desigualdades a través de mejoras 

continuadas en sus políticas internas y externas, y de reformas en sus instituciones. Las 

políticas actuales y futuras deben dar prioridad a reducir las brechas de desigualdad 

existentes, particularmente en relación a las etnias. Esta reducción deberá darse en varios 

sectores y en todos los niveles de la sociedad. Las minorías étnicas vietnamitas deben ser 

partícipes del crecimiento económico del Estado, para lo que el estado debe desarrollar 

políticas centradas y adaptadas a estas minorías y a su situación dentro de la sociedad.  
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