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"Los países en vías de Desarro11o necesitan que 

se establezcan nuevos sistemas de financiamiento, 

mediante 1os cuales reciba~ 1ou recursns ~~nancie

ros necesarios pera e1 deaarrol1o cont~nuo e inde

pend~ente de sus econOQÍau". 
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INTRODUCCION 

Como consecuencia de las propuestas de Cambio de la ad 

ministraci6n del Banco Mundial, del replanteamiento que los 

E.U.A., hace de su papel, dentro de estos organismos, seg~n 

la pol:l'.tica expresada por el Departamento del Tesoro, y de la 

Situaci6n Internacional. Actual, se est.í planteando un nuevo -

esquema operativo de otorgamiento de crédito de estos Bancos 

Mul til.a terales de Desarrollo tBDM) • Por lo que se hace r.ece-

sario definir una Posición, tanto en la utilización de estos 

recur.sos, como en la participación que nuestro pa:l'.s debertl'. se 

guir como país mierabro-prestario. 

Esta investigac.i6n estar~ limitada, al análisis empú.!. 

co de la evoluci6n que el Banco Mundial ha tenido a mediados 

de la presente decada, que pueda darnos como resultados, el -

planteamiento de una estrategia o postura que México pueda se 

guir en el futuro con este organismo. 

No se pretende real.izar una descripci6n de este orga--

nismo, en su estructura, pol:l'.tica y normas operativas, ya que 

resultar:l:a inapropiado para los efectos pretendidos en este -

trabajo de tesis. Se pretende por consiguiente ser anal!tico 

en aquellos aspectos que permitan sentar las bases objetivas 

y peder establecer una posici6n realista, derivada de la si-

tuaci6n que Mtixico atraviesa actualmente, dentro del contexto 

de la econom1a mundial, con respecto a la operaci6n con el --



Banco Mundial.. 

Para este prop6sito, en el capitulo I se darán los ele 

mentos y conceptos te6ricos básicos, así como a las caracte~

rtsticas sobre las políticas y normas de operaci6n de los BMD~ 

definiéndose l.as funciones de los BMD, dentro del Sistema Eco 

n6mico Internacional, como organismos cuyo objetivo básico es 

la asistencia final"Y.!iera con-:ef.i'ional o ::le fo=icnto v. sus pa!-

ses miembros-prestatarios y como organismos catalizadores que 

desempeñan funciones para promover las políticas económicas -

necesarias para facilitar los flujos financieros privados a -

los países en desarrollo y más pobres. 

En el Capítulo II, se establecerá la evoluci6n que el 

Banco Mundial ha tenido hasta 1985, tanto en su parte operat~ 

va como en su parte externa de relaci6n con al FM!. se anal.!_ 

zará ast mismo, a la evolucil'in de las políticas, tanto de ~-

asignaci6n como de obtenci6n de recursos por el Banco, que -

son 1as partes neurálgicas de estos organismos, así como la -

infl.uencia que han tenido los E.U.A. en el Banco !'tundial a la 

fecha. 

El análisis financiero de la participaciC:Sn de México -

ante el Banco Mundial, se realizará en el tercer capttulo. 

se verá cual ha sido el costo real y el beneficio de la recee 

ci6n y canalizaci6n da los recursos que el BIRF ha otorgado 

a nuestro pa:l'.s. Para tal efecto, se realizará un análisis dé 



su costo y beneficio y un an€lisis estadístico de los princi

pales indicadores para poder llegar, al final de este capítu

lo, a conclusiones que permitan arrivar a una actitud realis

ta que M6xico siga en el futuro. 

Finalmente, en el Capítulo rv, se pretende definir una 

posici6n que nuestro país aplique en el futuro, ante la posi

bilidad, de acuerdo a las conclusiones obtenidas, de presen-

tarse en el Banco Mundial, un cambio en su esquema operativo 

en el otorgn~5c~to de .::;1.J:: ;;r~zt..J.;:c~.. Lo i.i.nterior, con eJ. fin 

primor.dial de contar con una guía a seguir ante las diversas 

posibilidades de operación que el BIRF pudiera adoptar en el 

futuro, as~ como de optimizar y lograr ventajas en la rela--

ción con este organismo. 

Para tal efecto, se establecerá la evolución de sus 

políticas más recientes (.L9b'O/l.985), l.a infl.uencia que los 

E.U.A. marcarán en l.os próximos años, scgan el. documento plt-

bl.icado por el Departan;ento del. 'l'esoro, de este país en 1982; 

y por al.timo de l.a posibl.e tendencia que se establ.ezca en es

te organismo, como consecuencia de l.a situación econ6mica in

ternacional. que se vive en l.a actual.idad del. pago de la deuda, 

que pa.1'.ses como el. nuestro tiene que afrontar para su superv~ 

vencia y del papel. que organismos como el. Banco Murdial. tiene 

que asumir ante tal. Situación. 
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CAPITULO I 

BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO 

l.~ Cooperaci6n Econ6mica Internacional y los BMD. 

Conceptualmente, se puede entender como Cooperación 

Econ6mica Internacional al tiix> de relación econ6mica, que se 

dá entre las naciones del Capitalismo Moderr.o, cuyo principal 

fin e& el de impulsar las transacciones comerciales y finan-

c ieras entre países con diferente grado de desarrollo econ6m~ 

co. 

En un intento por esquematizar las formas de relacio-

nes econ6micas dadas entre las naciones de esta era del capi

talismo, Ram6n Tamames las agrupó en cuatro formas: libre 

cambio, bilat~ralismo, cooperaci6n econ6mica e integraci6n 

econ6mica; formas que en buena me<lida, hoy en día, coexisten 

entre sí. 

No es objetivo de este trabajo de tesis, describir ca

da una de las formas de relación econ6micas Internacionales y 

sus diferentes tipos de acuerdos, O.nicamente se tratar& de 

dar los puntos más importantes de la cooperación econ6mica 

que es la forma de relaci6n en que se basa la operación de 

los Bancos Multilaterales de Desarrollo, objeto principal de 

este trabajo, y que de aquí en adelante se les denominar4 
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Únicamente como BMO. 

Se ha deseado iniciar este trabajo de tesis, con el 

concepto de Cooperaci6n Econ6mica Internacional, ya que se ha 

considerado que es la base para el cuestionamiento de la per~ 

pectiva que los BMD y especialmente el Banco Mundial posee en 

la actualidad con respecto a la Cooperaci6n Econ6mica para el 

desarrollo en el rr~rco de las relaciones económicas interna--

cionalcs, que si bien son casi universalmente aceptadas, r.o -

~ign.ific.:! ql!c todr!.!: ~'? des~nvuelvan conforme a un rrodelo ins-

titucional Onico. 

Coincidiendo con el comienzo del Biteralismo Econ6mico, 

surgieron los primeros intentos por resolver sus desventajas 

per medio de la Cooperación Económica Internacional. No es -

una casualidad que fuera entre 1928 y el comienzo de la segu~ 

da Guerra Mundial cuando se _redactaron los primeros acuerdos ·. 

internacionales para regular el comercio de algunos pre.dueto-

res básicos. 

con respecto a la Cooperaci6n y la Integraci6n, existe 

una diferencia sustancial. Por medio de la primera se trata 

de reducir las barreras a las transacciones econ6micas par_a 

darle una mayor flexibilidad¡ con la Segunda se persigue la 

supresi6n absoluta de tales barreras para crear un mercado -

anico, sin trabas fronterizas. Por ello, mientras que la ---
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Cooperaci6n es posible entre paises que tienen distiñtos Sis

temas Monetarios, fiscales, de seguridad social y hasta de vi 

si6n completamente distinta de la Organizaci6n de la empresa, 

la integraci6n plena s6lo es factible cuando se ha llegado a 

la unificaci6n, al menos a una arrnonizaci6n, muy profunda no 

~6lo dél marco institucional, sino de su grado de desarrollo 

econ6mico. 

En este orden de ideas, organizaciones de todo tipo -

participan actualmente en la Cooperaci6n Econ6mica Internaci~ 

nal. Las instituciones financieras internacionales, aún cuan 

do sus miembros tiene intereses en conflicto, diferentes gra

dos de poderio y relaciones bilaterales importantes, son meca 

nisrnos receptores y transmisores de esta Cooperaci6n. Por lo 

que hace al desarrollo de los países menos desarrollados, se 

considera que estas instituciones financieras internacionales 

no s6lo son variables independientes, sino también mecanismos 

ccnformados por las demandas de este desarrc~lo. (1) 

Los principios y objetivos del sistema de Bretton ---

woods tal como se enuncia en los articulos del acuerdo del --

BIRF y del FMI, consisten en la estabilidad del tipo de cam-

bio, ei multilaterismo, la convertibilidad, el acceso a un -

fondo de liquidez internacional en caso de dificultades tem~ 

(1) Koling, Woifgany, "Financiamientos Multilateral y Desa--
rrollo". Revista Comercio Exterior, Marzo, 1976. 
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rales en la balanza de pagos y un alto nivel de inversión in

ternacional en que se d~ mayor importancia a las corrientes -

de capital privado. 

Entre las BMD, como instituciones bancarias constitu!

das por los paises que los conforman a nivel mundial, que b~

sicamente destinan sus recursos al fomento o desarrollo de la 

actividad productiva de los paises en v!as de desarrollo, po

demos destacar en orden de importancia por el volwuen de re-

cursos que ellos manejan, al grupo del Banco Mundial (BIRF, -

CFI y la AIDl y a nivel regional se destaca corno sus nombres 

lo indican al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 

Asiático de Desarrollo (BASD), Banco Africano de Desarrollo -

(BADl, y finalmente al Banco para la Cooperaci6n Econ6mica de 

Centroamérica (BCECl. 

Con respecto al BIRF y Fondo, ~stos estaban especifi~~ 

mente destinados a someterse al control politico, ya que en -

el ejercicio de sus funciones deberlon ocuparse de cuestiones 

políticamente delicadas, como son las referentes a las "polí

ticas del tipo de cambio y la generación de riesgos inheren-

tes a la inversi6n en el extranjero." 

De conformidad con sus funciones, ambas instituciones 

fueron concebidas para complementarse con eficacia en el ree~ 

tablecimiento y mantenimiento de la estabilidad econ6mica in

ternacional, pero debido a que el BIRF no tenia autoridad di-
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recta sobre la inversi6n internacional, su campo de acci6n e~ 

taba relativamente limitado y su funci6n resultaba más fácil 

de asumir a trav6s de enfoques completamente nuevos y una po

sici6n central en el sistema monetario internacional. 

Todas estas organizaciones tuvieron un arranque lento, 

teniendo en los años cincuenta la activaci6n de las políticas 

financieras multilaterales, el nacimiento de más institucio-

nes y la expansi6n de sus func~ones. 

F.l grupo del Ba neo M nn<l ia 1, '1lle ~e con formó en d. ic iem

bre de 1959, vigoriz6 su posici6n. Con relativa facilidad, -

extendi6 y diversific6 el alcance de sus sistemas de pr~sta

mo y de otras actividades de acuerdo con sus apreciaciones de 

las cambiantes prioridades para el desarrollo como lo vere-

mos en el siguiente capitulo, en el caso específico del Banco 

Mundial. 

Estas instituciones dependen en gran medida de inver-

sionistas prívados para movilizar recursos hacia el desarro-

llo. Más atln, sus operaciones en los mercados de capital de

penden en mucho de que las naciones interesadas otorguen pri

vilegios, ya que la programaci6n y autorización de las emisio 

nes de bonos suelen estar sujetas a regulaciones muy estric-

tas 0 



Ya en 1971, la suspensi6n de la convertibilidad del d6 

lar en oro inici6 un período de gran incertidumbre que des--

pu6s fue acrecentada por el auge del mercado d"e euromonedas, 

que comprendía una parte importante de la liquidez mundial no 

controlada, por el rompimiento del sistema de tipos de cambio 

establecido en Bretton woods y por las crecientes tendencias 

inflacionarias que acosaban al mundo industrializado. 

Sin embargo. la existencia misma del Sistema Financie

ro Internacional fue sometida a una prueba crítica por la cr! 

sis de energía durante la cual se cuadruplicaron los precios 

del petr6leo y surgi6 el peligro de devaluaciones competiti-

vas y del aumento de restricciones al comercio y, a los pagos. 

Los hábitos ya establecidos en la coopcraci6n internacional -

demostrar6n la capacidad uc evitar lo peor dP. este choque, lo 

que es más, la crisis parcci6 dar a las instituciones interna 

cionales la oportunidad de ampliar sus atribuciones y de cons 

tituirsc· como el verdadero centro de la Cooperaci6n Financie

ra Internacional. 

1\1 igual que el dinero, el financiamiento externo Hul

tilateral implica control sobre recursos y, por tanto, poder. 

por lo que hace a la actividad financiera, los hechos sobresa 

lientes son corrientes, destacandose mayores recursos de ayu

da financiera multilateral y tambi6n un cambio gradual del -

sector pOblico al privado en el total del financiamiento ex--
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terno a los PDM y niveles considerablemente aumentados de en

deudamiento de estas naciones. Este probloma de endeudamien

to no es necesariamente cuantitativo, sino más bien de los -

t~rminos y condiciones de la ayuda financiera, manifest:andose 

el problema en el endurecimiento de los t~rminos de los prés

taroc>s y en una declinaci6n significativa del volumen de las -

donaciones 

Al parecer, ciertos códigos m~s o menos informales pa

ra la conducci6n de políticas econ6micas han cobrado mayor i~ 

portancia en la canalizaci6n de la ayuda financiera multilate 

ral. Por una parte, en ocasiones esto ha causado grandes so~ 

pechas respecto a los verdaderos motivos de las instituciones. 

Es el caso de la actitud que está adoptando los Estados Uni-

dos frente a estos organismos, segdn lo expresa el documento 

que ha circulado el Departamento del Tesoro, con fecha 19 de 

febrero de 1982 y quP. trataremos en el Cap~tulo II de este -~ 

trabajo. 

Por otra ,parte, parece del todo natural que estas ins

tituciones busquen seguridades de que sus recursos se empleen 

con eficacia; consider~ndose importante la evaluación del de

sempeño écon6mico de los receptores, para que, segGn estos -

misnw:>s BMD, la cooperación financiera internacional para el -

desarrollo sea eficaz. Pudiendo, resultar esencial la infor

maci6n adecuada acerca del proyecto por financiar y sobre la 
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econ6mia general del receptor. Esta información no por su 

fuerza es contraria a los intereses del receptor aunque en 

ciertas condiciones puede provocar la tendencia de que las de 

cisiones referentes a la política de desarrollo del país se -

tomen fuera de ~l, como puede ser el caso de los pr~stamos ~ 

ra "Ajuste Estructural" que el Banco Mundial está otorgando -

como una modalidad de su ayuda en sítuaci6n critica del país 

receptor. Ver Capítulo II. 

Una actitud qua les E!~D ~~n seguido, es que han hecho 

depender los pr~stamos no s6lo de la solidez financiera y de 

la direcci6n eficiente del proyecto de que se trate, sino tam

bi~n, cada vez m~s, de que consideren que el país receptor e~ 

t~ haciendo lo que ha su juicio es un buen esfuerzo de "auto

ayuda" para promover su propio desarrollo. Con relación a es 

te último prop6sito, las misiones econ6micas de los BMD y es

pecíficamente las del Banco Mundial, visitan peri6dicamente a 

los paíseR miembros y valoran su desempeño, erople~ndo como 

criterio de medici6n aspectos tales como la movilización y 

asignación de los recursos internos disponibles, las pol~ti-

cás de inversión y de comercio exterior, las pautas de gasto 

pdblico, etc. Subsecuentemente, se hacen recomendaciones de 

políticas a los receptores. 

1.2 Los BMD en el Financiamiento Externo.para el Desarrollo. 
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En las condiciones que presenta en la actualidad el mu~ 

do subdesarrollado, el financiamiento externo aparece como uno 

de los requerimientos m~s importantes del proceso de cambios -

en la estructura económica, implícito en la superación del a-

traso. Estas transformaciones suponen el acceso a los recur--

sos financieros indispensables para acometer las inversiones -

que este proceso demanda, recursos que no pueden ser por com

pleto generados internamente a causa de las lirilitaciOnes que 

impone la deformación estructural de las economías del mundo 

subdesarrollado. 

Por otro lado, y con al.guna frecuencia, se escuchan crf_ 

terios que tienden a identificar como financiamiento externo 

para el desarroll.o, todo fl.ujo de recursos hacia los paises 

subdesarrollados. No obstante, es evidente que existen dife--

rencias sustanciales entre el. "financiamiento externo para el. 

• desarrollo" y el. f:tnanc:l.amiento compensatorio" que se deriva 

de l.a propia dinámica del. subdesarrol.l.o. 

El financiamiento externo para el desarrollo puede def~ 

nirse como un flujo real de fondos que re9er9ute favorablemen-

te y a largo plazo en el proceso de desarrollo, (2) Ello sup2_ 

ne su obtención, empleo y restitución en condiciones tales que 

coadyuven el J..Ogro de los objetivos trazados en la estrategia -

de desarrollo económico del. pa!s en cuestión. (3] 

(2) 

(3) 

Considerandose todo fl.ujo de recursos reales no financie 
ros, como prestaciones materiales y asesoría t~cnica, que 
son elementos financieramente evaluables. 
Rodríguez, Jos~ Luis "El financiamiento externo para el 
desarrollo". Investigaci6n:·-Econ6mica,No.156 J\h:d.l.-Uunio, 1978. 
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Las condiciones planteadas en la definici6n anterior -

no son, sin embargo, las que caracterizan la mayor parte del 

flujo financiero externo hacia los países subdesarrollados. 

comportamiento del Capit.al Oficial en los Setentas. 

La evoluci6n de las corrientes de financiamiento ofi-

cial no ofrece resultados favorables para el proceso de desa

rrollo econ6mico. Las mismas pasaron de 48.4% del total de 

los flujos financie~os netos hacia el mundo subdesarrollado 

en 1970, a 33.4% en 1979 en contraposición evidente con el p~ 

pel que la comunidad internacional asigna a tales flujos y 

que se refleja en las metas planteadas en la Estrategia Inte~ 

nacional de Desarrollo (EID) aprobadas para el II Decenio de 

Desarrollo de las Naciones Unidas. 

En la EID, se acordó destinar Ulla proporción de recur

sos financieros equivalente a 0.7% del PNB de los países de~~ 

rrollados como Ayuda Oficial para el Desarrollo, entendiendo-

se 6sta como: las transferencias o pr6stamos comprometidos -

por el Sector Oficial de los paises desarrollados, para la 

promoción del desarrollo económico y bienestar en t6rminos 

concesionales, a los países en desarrollo; lo cual puede dar 

a través de préstamos e inversi6n. (4) 

(4)GJW, Handbook of World Oevelopment, 1981. 
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Sin. embargo, los países capitalistas miembros del Comi. 

tA de Asistencia de Desarrollo (CAD), de la Organizaci6n para 

la Cooperaci6n de Desarrollo Econ6mico (OCDE), continuaron -

aportando en 1979 s6lo el 0.32% del PNB, casi la misma propo~ 

ci6n que en 1970 como ayuda oficial para el Desarrollo. En -

realidad solamente Suecia, Noruega, Dinamarca y los países ~ 

jos han cumplido este compromiso. Menci6n aparte merecen los 

pa!ses miembros de la OPEP que sin ser países desarrollados, 

h~n cumpli<lo en exceso este compromiso, llegando a brindar en 

promedio 2.71% de su PNB en 1975. 

Las reservas sin fundamento que han venido planteando 

sistem~ticamente los países capitalistas desarrollados al com 

premiso aprobado en la ONU, es una clara manifestación de las 

profundas contradicciones entre sus posiciones y el desarro-

llo del mundo subdesarrollado. 

Por otro lado, podemos considerar que el an&lisis del 

financiamiento externo como instrumento de dominaci6n no pue

de efectuarse al margen de un enfoque de.la din.fmica de la e~ 

portaci6n de capitales en la ~poca del capitalismo moderno. 

Al respecto Lenin plante6: "Lo que caracteriza al vie 

jo capitalismo, en el cual dominaba la libre competencia, era 

la exportaci6n de mercancias. Lo que caracteriza al capita--

lismo moderno, en el que impera el monopolio, es la exporta--
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ci6n de capitales." (Sl 

Una de las formas que adopta la exportaci6n de capita

les es la de capital dinero, cuyo movimiento adquiere el as--

pecto de flujo financiero internacional. Sin embargo, como -

nw::>vimientos independientes en la esfera de la circulaci6n in-

ternacional, tales flujos parecen depender de causas que no -

tienen nada que ver con la dinámica esencial del capitalismo. 

La necesidad de la exportaci6n de capitales obed~ce al 

hecho de que en algu~os pa!ses el capitalismo ha "madurado 

excesivamente y el capital no dispone de campo para su coloca 

ci6n lucrativa•. (6) 

Esto significa que los flujos financieros internacion~ 

les generalmente se producen en busca de una tasa de ganancia 

·mayor que la que impera en el pa!s de origen. Es claro que 

con esta explicaci6n no se agotan las razones que llevan a la 

exportaci6n de capitales. Estan p~esentes otras motivaciones, 

que se in&criben en la propia dindmica del desarrollo capita

lista y que se vincula igualmente al objetivo de perpetuar el 

capitalismo corno sistema, aunque sin una relaci6n econ6rnica -

claramente visible. 

{5) V. r. Lenin, Obras escogidas, Mosca·Torno I, pag. 773. 
(6) v. r. Lenin, Obras escogidas, Mosca.Torno r, pag. 775. 
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Una diferenciaci6n tal se expresa m~s o menos con cla

ridad según el tipo de acreedor que promueven el flujo finan

ciero. En tanto que en las corrientes privadas la alta renta 

bilidad es el motor ímpulsoc- predominante, en las corrientes 

oficiales se privilegian las motivaciones político-econdmicas 

de mSs largo alcance. 

comportamiento del Capital Privado en los Setentas. 

Con el objeto de que podamos apreciar la tendencia de 

los flujos de capital oficial en comparaci6fi con el privadv, 

enseguida se darSn algunas consideraciones que ayudar~n a es

te propdsito. 

Es indudable que el crecimiento explosivo de la deuda 

exter.na del mundo subdesarrollado se ha debido al incremento 

notable de la liquidez internacional durant.e la d~cada de los 

setentas. 

La tendencia de los flujos de capital despuas de la 

segunda Guerra Mundial, nos muestra un notable.crecimiento 

del Capital de pr6stamo con relaci6n a la inversi6n directa. 

Estructura de flujos de Capital. 



l9SO - l9S9 

1960 l.969 

1970 l.979 

Pr4:Sstamos 

30\ 

6G't. 

86% 

14 

Inversión Directa 

64\ 

27% 

l.3% 

7% 

l\ 

El. flujo de capital de pr~stamo se ha caracterizado -

además por la creciente participación de los ac:eedores priv~ 

dos en el. misno durante el t1ltimo üecenio, proceso que inv ieE_ 

te la tendencia del periodo l.9SO - 1970, donde predominaban -

l.os flujos financieros de car~cter oficial. 

En el. análisis de la evolución reciente de los flujos 

de recursos financieros netos hacia el mundo subdesarrollado, 

se aprecia que entre 1970 y 1979 la corriente oficial creció 

a un ritrroºpromedio anual de l.3.7%, mientras que l.a corriente 

de recursos privados aument6 a una tasa de 21.4%. Consecuen-

tem~nte, los fl.ujos en condiciones no concesionarias que re--

presentaban en 1970 el Sl..6% del total., se el.ovaron a 66.6\ -

en 1970. {7) 

La tendencia de l.a prival.izaci6n de l.os fl.ujos finan-

cieros internacional.es, se encuentra en l.a expansión del. l.l.a

mado euromercado, sin duda el. mercado financiero má'.s importa~ 

te en la actual.idad y cuyo volumen de capital representaba --

(7) Herñández, Mario, "El. eurornercado: un nuevo mercado fi-
nanciero", Economía y Desarrol.lo, núm. SS. 
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2 .68 veces -- el: nivel. de l.as reservas internacional.es del. mundo 

capitalista en l.978, total.izando más de 700 mil. mil.l.ones de 

ddl.ares. (.8) 

Actual.mente, en este mercado financiero convergen los 

efectos de l.a firma peculiar de funcionamiento del sistema mo 

netario internacional capitalista, y l.a super acumulación de 

capital.es que no encuentran otra sal.ida que el exterior an~e 

la caida de la tasa de rentabilidad en el mercado dom~stico, 

de l.os principales países capitalistas desarrollados. 

El. papel del euromercado en el financiamiento externo 

de los países menos desarrollados es sin duda relevante. Los 

prl!>stamos otorgados a estos pn 1ses pasaron de 3·4. 2% del total 

en 1973 a 52.6\ en 1979. Por otro lado, los fl.ujos financie-

ros provenient~s del euromercado se elevaron de 33.7% d&l to-

tal. de recursos netos dirigidos hacia los países subdesarro--

ll.ados en l.973, a 49 .4\ en 197!1. (9) Sin embargo, esta ten--

dencia no l.leva aparejado que las condiciones en que se oto~ 

gan los prl!>stamos beneficien proporcionalmente al mundo subde 

sarrol.l.ado, ya que el acceso a créditos a l.argo plazo en con-

diciones más favorabl.es se reserva casi exclusivamente a l.os 

l8) Hdz, Mario, Idem, Op. cit. 
(.9) Cal.cul.ado en base a datos de l.a UNCTAD~ Handbook of Inter 

national Trade and Development Statics, Suppl.ement, l.980-
New York. 
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pa1ses m!l'.s desarrollados. 

El euromercado se compone de tres tipos de mercados: 

el transacciones a corto plazo (mercado de eurom:>neda~l, el -

mercado de operaciones a mediano plazo (mercado de eurocrédi

tosl y el mercado de operaciones a largo plazo lmercado de -

eurobonos). Pudiéndose afirmar que algunos países subdesarr~ 

11ados han tenido un acceso mínimo al mercado de eurobonos. 

tl.OL Por o~~a ~arte, la5 tu~n~ de i~tcr~s 1cl curomercado, -

ya de por sí altas, superan las que rigen en los diferentes 

países.capitalista. 

Considerar, por tanto, la inversi6n privada como parte 

de los flujos financieros externos que reciben los países su~ 

desarrollados, es falsear la realidad. Son verdaderamente --

los países subdesarrollados los que contribuyen a financiar -

las economías capitalistas desarrolladas mediante la repatri~ 

ci6n de utilidades que tales inversiones propician. lll) 

1. 3 Intervenc i6n de los Estados U nidos en los Bancos Mul tila 

llO) 
llll 

terales de Desarrollo. 

En seguida, se tratar4 de definir la intervenci6n que 

Hdz. Mario, Op. cit. 
Rodríguez, José Luis, Op. cit. 
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los Estados Unidos han tenido en el. acontecer de los Bancos -

Multilaterales de Desarrollo y muy específicamente en el Ban

co Mundial, así como la concepci6n que este país tiene y de-

sea imprimir a este organismo en el financiamiento para el· De 

sarrollo en la presente década. 

Para l.ograr este prop6sito nos centraremos en el Docu

mento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos di6 

a conocer en febrero de l.982.: "Participaci6n de los Estados 

unidos en J.os BMD en e.L Decenio de 193ú'•, cr .. .l.i p.:?.rtc refer.en 

te a este tema. 

Además de prestar ayuda financiera y técnica para los 

proyectos, l.os BMD actúan también como catalizadores financie 

ros, forjadores de instituciones y asesores de po11tica. Se

gdn este documento, la funci6n catalizadora, que los BMD pue

den desempeñar para promover las políticas económicas pruden

tes que sean necesarias para facilitar los flujos de fondos -

financieros privados, seguirá siendo muy importantes para los 

paises en desarrollo en el Decenio de 19 80," como l.o será tam

b~én el apoyo financiero efectivo de los BMD a los paises -

MS pobres. 

Los Estados Uniaos han tratado de imponer tres objeti

vos ampl.ios de política a través de su particip&ci6n en.los 

BMO. El primero de ell.os, el pol1tico estratégico, se basa 

en la funci6n que cumple la política exterior de este pa1s --
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como dirigente del mundo no comunista. El cumplimiento de e~ 

te papel tiene varias dimensiones específicas en relación con 

la participaci6n de los Estados Unidos en los BMD. La dimen

si6n del plazo mediano demanda programas de asistencia efecti 

va para el aesarrollo de los países que tienen importancia ~ 

1ítica. La dimensi6n de corto plazo demanda un apoyo econdm~ 

co r&pido para ciertos países que necesitan ayuda enmediata. 

El segundo amplio objetivo de pol!t!ca, estrechamente 

vinculado con c,l anterior, tiene que ver con el mantenimiento 

y crecimiento de un sistema econ6mico y financiero libre, 

abierto y estable mediante la prorroci6n del desarrollo econ6-

mico y social. Los BMlJ tratan de alcanzar este objetivo for-

taleciendo la capacidad de los países menos desarrolladsos p~ 

ra participar más plenamente en un sistema internacional basa 

do en flujos liberados de comercio y de capital. Con este -

fin, los BMD actGan como, catalizadores para la inversi6n pr~ 

vada y para otros flujos de capital privado, así como para -

los flujos de comercie y tecnología; movilizan y transfieren 

capital con rGspaldo gubernamental directamente a los países 

en desarrolloi y estimulan las políticas econdmicas raciona-

les de los países menos desarrollados con arreglo a conceptos 

de mercado libre y con miras a la eficiencia económica gene-

ral. 

El tercer amplio objetivo de política, se refiere se

gGn los Estados Unidos, al interés humanitario en el alivio 
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de la pobreza y en ei mejoramiento dei bienestar materiad. de 

los pobres en los pa!ses en desarrollo. 

Los BMD ayudan a lograr este objetivo profr<?viendo el -

crecimiento econ6mico general y la productividad en los pa~ses 

en desarrolio y estableciendo programas dirigidos directamen

te a los pobres, ya que los bancos pueden tambi~n prestar ay~ 

da de urgencia o ayuda para la reconstrucci6n. 

Adem!is ios Estados Unidos han· tratado de alcanzar tres 

objetivos operativos con eficacia en funci6n de los costos en 

los BMD. El primero se refiere a la defensa de los intereses 

comerciales de los Estados Unidos y a los beneficios que se -

obtienen en favor de tales intereses mediante las actividades 

de ios R~D de promoción del aesarrollo econ6mico y social. 

Los proyectos <le los BMD pueden tener por resuitado una mayor 

oferta de materias primas y otros productos necesarios a la -

economía de ios ~stados Unidos, as! como mayores ingresos en 

este país gracias a la compra de sus bienes y servicios con 

financiamientos de los BDM y a ia expansi6n de los mercados 

internos de los países en desarrollo para las exportaciones 

de los Estados Unidos. 

Un segundo objetivo operativo es de carácter presupues 

tario, y consiste en reducir al mínimo las erogaciones direc

tas con cargo al presupuesto de los Estados Unidos para ayuda 

externa. Que segan el Departamento del Tesoro, se puede lo--
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grar en los BMD compartiendo con otros donantes los costos y 

multiplicando los aportes pagados o integrados por los Esta-

dos Unidos con destino a sus ventanillas para préstamos ordi

narios de los BMD, mediante la colocación por parte de éstos 

dltimos, de empréstitos en el mercado respaldados por capital 

exigible, que no.requiere erogaciones presupuestarias. 

El tercer objetivo operativo, la eficiencia institucio 

nal, tien"l que ver con la eficiencia operativa y ad.ninistrat:!:_ 

va de ios BMD para ejecutar sus programas de desarrollo. Es

to supone l.a preparac.i..Jn ":l concC"!i'!!'Sn por pt-"lrte de l.os BMD de 

pr6stamos de d.esarrol.io de alta calidad a fin de elevar al má 

ximo el Dencficio obtenido con los recursos escasos detinados 

al desarrol.lo. 

Con todo esto se ·puede afirmar que el liderazgo de los 

Estados unidos entraña, el gasto de capital pol1tico, al 

aprovechar este pats su· prestigio como dirigente mundial, su 

pasiciOn como accioi.ista importante ele los 8MD su capacidad .o " 

como agente primario en los bancos y la confluencia de inter~ 

ses con otros miembros de los bancos. Este esfuerzo, segdn 

se espectfica en el documento.citado, muchas veces requeriO 

una participaci6n polttica de funcionarios de alto nivel que 

lleg6 a 1-a presidencia y a veces al Presidente. 

El ejercicio con éxito de 1-a influencia de los Estados 

Unidos dependi6 en gran medida del hecho de que el Gobierno -



21 

de los Estados Unidos estaba plena y claramente comprometido a 

alcanzar un objetivo bien definido. Trunbién fue importante la

posici6n y las funciones de otros agentes interesados, como -

la administración de los bancos, otros donantes, los paises en 

desarrollo, y el Congreso de los Estados Unidos. En crunbio, 

los casos en que el ejercicio de la influencia de los Estados

Unidos no tuvo pleno éxito se caracterizaron por las contradi~ 

cienes entre los objetivos perseguidos, la definición poco sa

tisfactoria de los objetivos y la oi?osici6n importante de ter-

ceros. 

Con respecto a la influencia de los Estados Unidos en 

los BMD en los a1timos 10 años, se identificó un total de 14 

cuestiones importantes para un estudio detallado. De estas 14-

cuestiones que en modo general fueron representativas de los -

~xitos y fracasos correspondientes a una lista mucho más exte!!_ 

sa, &e juzg6 que los resul.tados fueron completamente satisfac

torios, en lo que se Lcfiere al grado en que el. producto even

tual coincidió con el. objetivo original, en nueve casos. En -

tres casos se tuvo éxito parcial y no se tuvo éxito en dos de

los estudiados. 
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..J 
CAPITULO :t:t 

EL BANCO MUNDIAL 

En e1 presente cap1tu1o, y siguiendo con 1a metodo1og1a 

p1anteada se estab1ecerá 1a evo1uci0n que e1 Banco Mundia1 ha-

tenido hasta 1985, tanto en su parte operativa como en su par

te externa de vincu1aci0n con e1 FM:t. Para 1oqar este prop6si

to se ana1izará 1a evo1uci6n de 1as po1!ticas, tanto de 1aOb

tcnci6n como de Asignaci6n de Recursos que representan 1as dos 

parte~ ncur~lgicas de cfitc orgnnis~o. Asimismo, se analizar~ 

1as acciones especia1es seguidas por este organismo. 

E1 grupo Banco Mnndia1 inc1uye a tres instituciones afi 

1iadas: e1 Banco Internacional de ReconstrucciOn y Fomento 

(B :tRF), 1a Asociación :Internacional de Fomento .(A:IF) y la Cor-

poraci6n Financiera Internaciona1 (CF:t) • Cada una de estas ins 

tituciones son 1egal y financieramente lndependientes, aunque

sus ~peraciones se comp1em~ntan mutuamente en la consecuci6n 

de los objetivos de desarrollo del grupo Banco Mundial. 

A manera de introducciOn a este cap!tu1o, se dar4n a1-

qunos datos básicos de este organismo, con e1 fin de tener una 

idea genera1 y actua1izada de sus operaciones, ya que este tra 

bajo no pretende describir su esquema organizativo u operativo 

remitiendo para este pro~sito a la biblioqrafia existente. 
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El BIRF estaba constituido hasta 1985 por 146 paises -

miembros. Al 30 de junio de 1984, el capital suscrito por es-

tos paises totalizaba 56 ltlil miuOOes de dólares, de los cuales 5-

mil millones hab1an sido pagados en efectivo y el resto queda

ba como capital exigible. El capital suscrito junto con los in 

gresos obtenidos, ofrecen un enorme respaldo a los mercados de 

.capital internacional. su deuda consolidada asciende a 42.3 mi 

les de millones de dólares. 

Al 30 de junio de 1984, el BIRF hab1a aprobado créditos 

por un total acumulado de 101.6 miles de millones de d61ares,

de los cuales 37.8 miles de millones estaban pendientes de pa

go. El BIRF ha tenido un crecimiento sobresaliente y ha obten~ 

do ganancias todos los años desde su fundación.· Estas utilida

des, reinvertidas en reservas, constituyen una de las causas -

fundamentales de la eievada calidad crediticia que el Banco g~ 

za en los mercados internacionales y consecuentemente, de su -

~xito en la movilización de capital para reciclarlo a los pai

ses miembros en desarrollo. 

El monto de préstamos del Banco Mundial en los Qltirnos

quince años, pasó de 1,580 mil.lenes de dólares en 1.970 a .i.-,,---

11.,949 millones en 1.984, mientras que los créditos de la AIF -

crecieron de 606 millones a 3,575 millones en el. mismo periodo. 

Al. 30 de junio de 1984, el. BIRF contaba con un total de 

543,1.St acciones suscritas equivalentes a 54,315.4 millones de 
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DEG'S. La participaci6n de México es de 6,360 acciones (1.17\

del total), equivalentes a 636 millones de DEG'S, de los cua-

lea 53.7 millones han sido pagados en efectivo. Recientes res~ 

luciones del Banco le han asignado a México 2,387 acciones ad!_ 

cionales. (12) 

2.1. Evoluci6n del Banco Mundial. 

Desde la cre~c!6n del Banco Internacional de Reconstruc 

ciOn y Fomento (BIRF), hasta la conformaci6n actual de-

lo que ahora se conoce como Banco Mundial, los princi-

pios y funciones se han modificado sensiblemente como -

se podrá observar a continuaci6n. 

En su creaci6n, hubo un consenso inicial que se bas6 -

en tres premisas: 

1) El Banco no ser!a una pieza importante del sistema--

monetario internacional de la posguerra. 

2) Gran Bretaña y otros importantes pa!ses fundadores -

no discutieron absolutamente la autoridad de Estados 

Unidos sobre el funcionamiento del Banco, y 

3) Desde un principio se reconociO la influencia del --

(12) Bolet!n de Economla Internacional Banco de Mdxico. Enero
Marzo 1985, "México y el Banco Mundial•. 
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mercado financiero de Estados Unidos, en la provi~~~ 

si6n de fondos al Banco y comci consecuencia se dió -

directa ingerencia en su dirección a banqueros de --

ese pa1s. {13). 

En la definición de las funciones del Banco, la evoca-

ci6n de las prácticas internacionales que siguieron a la pri

mera guerra mundial provocaba recelo de la comunidad financie

ra estadounidense proyectos ambiciosos y d~ gran particpaci6n-

estatal. 

Los propOsitos de reconstrucción, desarrollo y_estabil! 

zaciOn, se mezclaban a punto tal, de perturbar la propia dis-

cusiOn que sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) ten1a-

lugar esos mismos momentos. 

Sin embargo, el panorama se despejO y se asignaron al -

Banco tareas acotadas y puntuales. La discusión se centró en-

tonces en la importancia de los objetivos de reconstrucciún --

respecto a la de fomento {o desarrollo). A favor de los prime

ros estuoieron los paises europeos y de los segundos los pai--

ses subdesarrollados. 

M&s adelante, las funciones de apoyo a la reconstruc---

{131 Samuel Lichtensztejn y Mónica Baer, "Pol!ticas Globales -
en el Capitalismo: El Banco Mundial, 1982. 
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ci~n dejaron sin lugar a aquellas más asociadas al crecimiento 

econ6mico de los paises subdesarrollados. El Banco que todavia 

en la década de los cincuentas dirigia la mayor!a de sus prés

tamos a los pa!ses desarrollados en la década siguiente y pri~ 

'cipalmente despu6s de 1968, centro prácticamente todos sus re

cursos en los paises subdesarrollados. 

Una de las razones, fue el vuelco de funciones y áreas

receptoras de los préstamos que obedcci6 a la expansi6n y con

solidación de las economi~s europeas y japonesa. De dcudorcs,

esos paises pasaron a ser acreedores y prestamistas. 

Otra de las r~zones, fue la acelerada y vigorosa prese~ 

cia de paises subdesarrollados como miembros del Banco Mundial 

que sin duda influy6 en los cambios de composici6n del Banco -

y como consecuencia lOgica sus propias funciones. 

Finalmente, lo que vino a darle las pautas a las nuevas 

1110dalidades de funcionamiento del Banco Mundial, fueron los -

virajes de la pol1tica norteamericana de ayuda, Raymond F. --

Mi.kesell, en "The cmergence of the World Bank as a Development 

:i:nstitution, 1972", atribuye lo anterior a la decl:l.naci6n del

papel de los Estados Unidos en la ayuda externa, debido funda

mentalemnte, al progresivo déficit de la balanza de pagos. Pe

ro también al hecho, que desde la administraci6n Eisenhower,

la racionalidad de la ayuda bilateral de Estados Unidos se in

clin6 hacia fine·s de "seguridad nacional". 
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Un resultado l6gico de este proceso fue que Estados Un! 

dos busc6 reorientar ciertos conceptos de ayuda a los paises -

subdesarrollados hacia mecanismos multilaterales que estaban -

bajo su control, como-el Banco Mundial, abandonando relativa-

mente, causantes bilaterales. (14). 

El grupo del Banco Mundial, en diciembre de 1959, vigo

riz6 su posici6n con relativa facilidad, extendiendo y divcr3~ 

ficando el alcance de sus sistemas de préstamo y de otras act~ 

vidades, de acuerdo con sus apreciaciones de las cambiantes -

prioridades parn el desarrollo. 

Debido a que la capacidad del BIRF para promover direc

tamente la empresa privada estaba limitada por sus propios es

tatutos, en 1956 se estableció la Corporacien Financiera InteE_ 

nacional (CFI), la cual se ha descrito, como la Unica entro -

las o~ganizaciones intergubernamentales, que opera con el s6lo 

fin de ayudar a la propagaci6n internacional de la empresa pr! 

vada. 

Por otra parte, en vista de la pesada carga del servi-

cio de·la deuda de muchos paises, en 1960 se estableci6 la As~ 

ciaci6n Financiera Internacional (AIF) ; pudiendose afirmar que 

sus pr&staroos concesionarios no s6lo fortalece la econom1a del 

pa!s que pide prestado, sin acrecentar su carga a corto plazo-

(14) samuel Lichtensztejn, op cit. 
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por el Servicio de la deuda exterior, sino que también indire~ 

tlUl\ente awnenta la seguridad de los préstamos comunes de los -

inversionistas extranjeros. 

En la movilizaci6:• de recursos al desarrollo, estas in~ 

tituciones, dependen en gran parte de inversionistas privados. 

M4s aan, sus operaciones en los mercados de capital dependen -

en mucho de que las naciones interesadas otorguen privilegios, 

ya que la programaci6n y autorización de las cnisiones de bo

nos suelen estar sujeti\S a regulaciones muy estrictas. Otras -

técnicas de movilización empleadas por BIRF y CFI, también en

trañan una colabor&ci6n estrecha con instituciones financieras 

privadas de paises desarrollados, 

Ya en la década de los 70's, la crisis de energ!a, como 

se coment6 en el capitulo I:, pareci6 dar a las instituciones i!!_ 

ternacionales la oportunidad de ampliar sus atribuciones y de

constituirse como ~n verdadero centro de la Cooperación Fi~an

cera Internacional, El FMI establ~ci6 un servicio financiero 

del petrOleo como medio suplementario de ayuda a los miembros y 

tambien cre6 un Comité interno que servir1a de foro para deba

tir las cuestiones referentes a la reforma monetar!a. La crea

ci6ri del Comité de Desarrolio, cuerpo conjunto dei Banco Mun-

dia1 y del FMii significO un paso concreto hacia nuevas formas 

de transf~rencia de recursos reales hacia los PMD. 

Todo lo anterior demuestra que el Banco Mundia1, si ---
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bien proyecto sus funciones en té:pninos globales e internacio

nales, lo ha hecho con base en la conservación de la estructu

ra de intereses dominantes en el sistema mundial. (15). 

El Banco Mundial se ha convertido en una institución de 

peso en el conciert.o internacional: ha quedado atrás su carác

ter secundario y su apariencia de institución que viv1a a la -

:::ornbra del FMI. Con lo que, en l.,. actualidad, el Banco alcanza 

responsabilidades globales inherentes a la crisis internacio-

nal, en la cual las soluciones contra el subdesarrollo"ctratan

de entrelazarse con las salidas de los capitales,;productivo--

financieros internacionales. 

2.2. Vinculación Banco Mundial-Fondo Monetario.· 

El ex-presidente del. Banco Mundial. Sr. A.W. Clausen, a

solicitud de l.os Directores Ejecutivos di6 a conocer un docu-

mento que versa sobre la col.aboraci6n que legal y pr!cticame~ 

te se 11.eva a cabo entre el. Banco Mundial. y, el Fondo Moneta-

rio Internacional. {FMIJ • Tha Bank Found Col.laboration, de fe-

cha 4 de febrero de 1985. 

Desde su surgimiento, a ra!z de las conferencias de. --

Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-

cional, plantean en l.os convenios constitutivos respectivos al 

(15) Samuel Lichtensztejn, op. cit. 
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objetivo de "obtener un crecimiento balanceado de largo plazo

de la econom1a mundial y desarrollar recursos productivos", -

sin embargo, el Area de competencia de estos organismos difie

re. 

En este sentido, el Fondo apoya paises con problemas de 

balanza de pagos y actüa en el corto plazo; por su parte, el -

Banco actüa a largo plazo mediante el apoyo financiero a pro-

yectos de desarrollo. De esta manera dichos programas trascic~ 

den a la caracterización formal respecto a: la perspectiva 

(largo plazo vs. corto plazo)¡ la orientaci6n (oferta vs de

manda) o el análisis {real vs. monetario), y fundamentan la

distinci6n de la esfera de acción entre los problemas que de-

ban tratar de acuerdo al área de competencia. 

La colaboración entre el Fondo y el Banco, parte de-

la propia legislación que dió origen a am?las institu

ciones. ·"El Banco busca promover el desarrollo equil:!:_ 

brado del comercio internacional y de la balanza de -

pagos al promover la inversión internacional para --

desarrollar los recursos productivos de los paises -

miembros", por su pa.rte. 

1.'\El Fondo, igualmente favorece la expansión y el ere-

cimiento balanceado del comercio internacional, a la

vez que contribuye a la promoción y mantenimiento de

altos niveles de empleo e ingreso y el desarrollo de-
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los recursos productivos de los paises miembros" como

objetivo b!sico de la pol!tica económica. 

La colaboraci6n entre el Fondo y el Banco se ha desa-

rrollado como una consecuencia 16gica de la similitud

de objetivos y también por el entrecruzamiento de los

asuntos de politica nacional e internacional los cua-

les están dentro de la responsabilidad de ambos orga-

nismos. 

El primer docUI11onto oficial que deline6 los procedi--

mientos y políticas para la colaboración entre las ins

tituc16nes data de 1966. Con él no sólo se buscaba evi

tar la duplicaci6n del trabajo, sino también asegurar

que los paises miembros estuviesen recibiendo asesora

miento lo bastante amplio y consistente, El objetivo 

del documento era entonces dcJar asentado que, "ambos -

organismos están interesados en la estructura financie

ra y económica y, el progreso de sus paises miembros", 

Sin embargo, la más importante revisión de la colabo-

ración institucional se diO cuando el FMX y el BXRE -

respondieron a la situaci6n critica de los años seten

ta y apoyaron los esfuerzos de ajuste de los paises -

miem?)ros a tra~s de los Créditos para Ajuste Eatruct~ 

ral y del Programa Especial de Ptestamos, en .el caso -

del Banco, y del Servicio sobre Financiameito Supleme~ 
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tario y Servicio Ampliado, del Fondo. 

La creciente interdependencia del ajuste, la estabi1i

zaci6n y el crecimiento econ6mico ha implicado una co-

1aboraci6n más estrecha entre ambas Instituciones. En 

opiniOn del Banco, la mayor interacci6n entre las dos 

Instituciones y a todos los niveles, ha llegado a ser 

necesaria, en principio, por la similitud de las med~ 

das que tienen los instrumentos financieros creados -

para promover el ajuste en cuanto a: el manejo de los 

precios clave de la econo~a, por ejemplo, tasas de 

interés; trato al comercio internacional, y apoyo a la 

eficacia en el uso de los recursos productivos, 

Segli..~ el documento es importante, además, que los organi~ 

mos colaboren más efectivamente en la movilizaci6n de re

cursos externos para apoyar los programas de ajuste, ~ -

gue la rápidez con que se aoliqu~n estos, dependerá de la 

~ispo~:l]:>ilidad o no de capitales provenientes de otros a~ 

gentes. 

A pesar de la convergencia de enfoques que el Banco y el 

Fondo tienen en el establecimiento de los programas de -

ajuste , frecuentemente existen desacuerdos debido a la 

importancia relativa que se d~ a las medidas de po1!tica 

y a las consideraciones sobre la marcha de los programas 

de ajuste, lo cual se debe a los diferentes horizontes -
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de trabajo de cada Institución. El Banco con una perspectiva 

de 1argo plazo, da mayor 6nfasis, por ejemplo, al impacto que 

tiene 1a asignación de 1os recursos, mientras que el Fondo es

t4 mas interesado por las implicaciones presupuestales inrnedia 

tas que alguna medida de política origina. 

La situación actual mantiene tres caracter1:ticas que 

llaman a una colabor~ci6n m~s estrecha entre el Banco y el Fo~ 

do y exigen un papel m~s activo para enfrentar problemas de a

juste y desarrollo: 

l. En los programas de ajuste, se puntualiza la impor

tancia de los cambios en los factores restrictivos de 

la oferta. Una soluci6n sostenida que evite los im-

pedimentos en el c~ecimicnto econ6mico y mejore la -

posición de la balanza de pagos, requiere no solwne~ 

te adoptar medidas que reduzcan el gasto y orienten 

la pol1tica respectiva, sino de una combinación de -

pol1tica que tiendan a moderar el crecimiento del -

conswno, incrementar los ahorros, acelerar la inver

sión particularmente en 4reas como la producción de 

exportables, agricultura, producción y conservación 

de energ1a y en el mejoramiento en el uso de los 

recursos. 

2. En vista de la naturaleza tradicional de los probl~ 

mas de la balanza de pagos y la necesidad de adop--
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tar pol!ticas de ajuste por un per!odo prolongado, 

muchos países requieren del apoyo del Banco y del -

Fon:lo por varios años, antes de lograr mejoras sus

. ~nciales en la balanza de pagos. 

3. Así como las políticas doml!sticas y los cambios ~ 

ra mejorar la instituiconalidad, son esencial~s ~ 

ra la reestructuraci6n econ6mica y la obtenci6n de 

una balanza de pagos viable en muchos países, la -

movilizaci.On de recursos de otras fuentec de finan 

ciarniento que complementen y apoyen estos esfuer-

zos, tiene igual. importancia. 

En eL futuro la complementariedad de intereses del 

pondo y el Banco requiere que la colaboraci6n en

tre ambos sea m.&s estrecha, continua y cor.structi

va si las dos :Instituciones quieren apoyar efecti

vamente las po11ticas de ajuste y desarrollo. 

La mayor colaboraci6n no es mala en si misma, por 

el contrario, un enfoque m4s completo de la inte

rrelaci6n de ambas instituciones deber!a compren

der no solo medidas relativas al proceso de ajus

te, sino tambiAn la soluci6n conjunta de los pro

blemas de desarrollo eco~mico y de financiamien

to a la baLanza de pagos en el largo plazo. De -

esta forma, los probl.emas actuales en materia de 
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pagos internacionaJ.es deber1a comprender tanto a -

los países en v1as de aesarrollo como industriali

zados. 

La colaborac16n entre el Banco Mundial y el F~I ~ 

ra atender a J.os países con serios problemas de li 

quidez internacional se debería centrar en promo-

ver su desarrollo economico a través del f inane ia

miento de: a! proyectos espec1ficos prioritarios -

que l.os mismos paises propongan y; bl programas de 

desarrol.lo sectorial con miras a fomentar sectores 

que sean básicos desde el. punto de vista macroeco

nomico. De esta forma ambos tipos ae apoyo contr! 

buirían a subsanar desequilibrios de balanza de ~ 

gos en el largo plazo, a J.a vez que consolidarían 

las políticas de desarrolJ.o que esten J.levanao a -

cabo dichos países. 

Los paises industrializacios, por su parte, debe--

rían también ser sujetos a medidas de ajuste, al -

igual que la otra parte del mundo; el. pronuncia--

miento en favor de este tipo de medidas aeber!a -

contar con el apoyo de la conruniaad internacionaJ.. 

Indudablemente una mayor colaboraci~n entre el Ban 

co y el Fondo, se debería promover, pero en base a 

una perspectiva de largo pJ.azo y no ae soluciones 
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a prob1emas inmediatos. 

2. 3 Ob10enci6n de Recursos por e1 Banco Mundia1. 

Los ca1111>ios en e1 sistema de préstamos tuvieron -

que acompañarse de modificaciones en 1a fuente dé 

recursos. Los primeros fondos de1 Banco se obtu

vieron por medio de la suscripci6n inicial de ca

pital por sus pa!ses mielllbros. Para 1950, las 

suscripciones de capital constitu!an e1 70\ de 

los recursos del Banco. E1 30\ restante era obte 

nido mediante oferta:3 púbJ.icas de bonos, coloca-

ciones en bancos centrales de J.os pa1ses miembros 

y préstamos directos de estas naciones. Para --

J.985, esta proporci6n habla cambiado, aproximada

mente, e1 l\O\ de 1os recursos del BIRF provino de 

emisiones en los mercados privlldos de capita1 y -

el 20~ restante de suscripciones de los pa!ses -

miembros. 

En 1a actualidad y de acuerdo a la evo1uci6n que el 

Bando ha tenido, la estrategia de obtenci6n de .recursos en 

los mercados de capital tiene cuatro objetivos b~sicos: 

a) Asegurar un monto adecu~do de recursos disponibles 

en todo momento, a través de .!.a diversificaci6n de 

fuentes e instrumentos; 

.. , 
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b) minimizar el costo efectivo ae esos recursos, a tra 

v~z de una adecuada mezcl.a de monedas; 

el reducir la incertidumbre en lo que se refiere tanto 

a l.os ingresos del Banco, como a las cargas en los 

prtistamos que otorga; y 

dl conseguir una estructura de vencimientos pareja en

tre su programa de endtudamiento y su progr~ma de -

pr~stamos. 

Con l.o anterior, podríamos concluir que el Banco Mun-

dial ha hecho frente a sus crecientes requerimientos de recur 

sos en medio de un ambiente de severa restricci6n del. cfedito 

a nivel mundial, gracias a .la instroducci6n de novedo·sos ins

trumentos de captaci6n en los últimos dos años, como por ej~ 

plo: Pagar~s descontados, Bonos de interl:!s variable y un meca 

nismo de Dep6sito en Bancos Centrales. 

2.3.1. Cambios en la Política de Captaci.6n de Recursos y de -

Tasas de inter~s del BIRF. 

En el año de 1982, el Director Ejecutivo dei Bai~o -

Mundial aprob6 un cambio en la pol.ttica de contrata-

ci6n de recursos del Banco, autorizandose a captar r~ 

cursos financieros a corto plazo por un monto que en 
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el año fiscal 1~83, no aeb!a ser superior a 1,500 mi--

11.ones ae dólares. 

A este fin, fue nece>Xlrio que s~ aprobará una nueva ~ 

lítica en materia de tasas de interés activa, autori-

zálldose en este sentido, un esquema de tasas de inte--

rés flotante. Bajo esta nueva política a partir del 

lo. de ju)io de 1932, la Lasa de interés aplicabie a 

los préstamos del Banco sería de 11.43 , nivel que se 

obtuvo agregando cincuenta puntos básicos al costo 

real de los recursos contratados en el mercado de cap! 

tales durante el año fiscal 1982. Esta tasa debe revi 

sarse cada seis meses a fin de ajustarla al costo de -

captación de recursos del Banco. 

Las razones aludidas por la Administración del Banco 

para tomar esta decisión fue qu .. , en los Gltimos años el Ban 

co se ha enfrentado a dificultadas de disponibilidad y cos--:-

tos. <;le l.os recursos financieros. No obstante estas dificul-

tades, el volumen de los empréstitos del BIRF se ha increme~ 

taao sus ta ne ial.mente en los Gl. timos dos años, en un per !oao 

de gran incertidumJ:>re y consiaerable inquietud en l.as fuen-

tes tradicionales de fondos del Banco. El acceso a los mer-

cados fuera de Estados Unidos ha estado regulado estrechame~ 

te durante este período y el Banco no ha estado inmune a es-

tas restricciones. Como resu.ltaao, el Banco ha estado na--
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ciendo mayor uso de empréstitos con mayores costos nomianles 

especialmente en el mercado estadounidense. 

Los cambios en l.a polttica de captación y de tasas de 

interés comprenden l.o siguiente: 

al Para el ejercicio fiscal .t98$, el Banco se endeudó 

por un total de 9,000 millones de d6lares, de los 

cuales hasta un máximo de 1,500 millones serían -

con tinanciamiento a corto plazo, provenientes 

principalmente de .los mercados de capitales de los 

Estados Unidos, 

b¡ A partir del lo. de julio de 1982, todos los nuevos 

préstamos que otorgarta el naneo se prestarían con 

tasas ~ariables de interés, ajustable cada seis me

ses durante toda la vigencia de los préstamos, 

el La tasa de interés se calculará tornando en cuenta 

el costo promedio durante los seis meses anterio-

res de una canasta de captaciones del Banco, ma:s -

un margen (spread) de o.so puntos adicionales . 

El sistema anteriormente usado para determinar las 

tasas de interés, consisten en ponderar los costos 

de captaci6n de los Oltimos seis meses, con los -

costos estimados de captaci6n para los siguientes 



40 

seis meses. La ponderaci6n se nacia sobre las -

cantidades captaaas y sus vencimientos. Aaicio-

naLmente, se cobraba un margen lspreadl de o.soi, 

y la tasa quedaba fija durante la vida del pr~s~ 

m0. Cada trimestre se revisaban las tasas, las -

cuales se aplicaban durante ese período. 

d) A partir de la fecha antes indicado., la tasa de -

inter~s cobrada en los pr6stanos del Banco para 

el Segundo Seruestrc de 1982, sería de ii.43%. 

Esto tuvo como resultado que los costos de 1os empr~~ 

titos se elevaran del 8% en el ejercicio fiscal de 1980, a -

cerca del 11.i en 1982. A julio de 1985 la tasa baj6 a 

8.79% gracias al descenso que experiment6 el costo de capta

ci.6n del Banco Mundial debido a la baja de las tasas de inte 

r@s en 1os mercados privados de capitales. 

A principios de 1984, en una revisi6n de la estrate

gia de obtenci6n de recursos, el Presidente del Banco p~opu

so y el Directorio Ejecutivo aprobó dos directrices genera-

les: 

Primero.- Que la cuota total neta de deuda a tasa de 

inter~s variable no exceda el 20% del sal

do de la deuda total y 
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segundo.- Que la proporc.itSn de la deuda con vencimie~ 

to de un año a plazos inferiores no exceda 

el 12% del saldo de la deuda total. 

Tal propuesta, revisa la est.rategia financiera del Ban 

co en funci6n de cuatro objetivos: 

l. Asegurar la capacidad del Banco para cumplir con -

sa prograraa de p~~stanns mediante la diversifica

ci6n de las fuentes de financiamiento y desarro---

1lar la capacidad anticipada para este dtliIOC> en -

los diferentes mercados. 

2. Reducir al mínimo, a largo plazo, el costo efecti 

vo de los fondos para los pres~atarios, para lo -

cual el Banco se ha endeudado en divisas cuyas ta 

sas de inter~s nominales son b~jas y los tipos de 

cambio snn estables, evitando los riesgos canse-

cuentes. 

3. Proteger a los prestatarios de la volatilidad de 

las tasas de inter~s. manteniendo simultáneamente 

un crecimiento estable en lá renta neta del Ban-

co. Se concluye que un endeudamiento a tasas va

riables igual a un tercio del de la canasta de la 

tasa variabl~ de pr6stamos (equivalente al 20% de 

la deuda total en los pr6xi1DOs años) ser1a con-~ 
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sistente con un nivel aceptable de variabilidad de 

la tasa de inter~s de los pr~stamos, y 

4. Transformar los vencimientos de los intrumentos de 

endeudamiento a corto plazo, para lo que se reco-

mierrla que la deuda con vencimiento inicial de un 

año o menos se límite a un 10% del total de activos 

productivos (cifra equivalente a aproximadamente -

un 12% de la deuda total.). 

Respecto a las r.ecesidades de endeudamiento del Banco 

para el período 1979-1987 se señal6 lo siguiente: 

al se sigue dando prioridad plena al e'ndeudamiento -

en los mercados de divisas distintas del d6lar y a tasas de 

intert\s fijas: 

bl se tiene la intenci6n de continuar endeudándose 

a niveles prudentes en los mercados de d6lares estadouniden

ses a mediano y larqo plazo, En la actualidad hay posiüili

dades muy atractiva.: de endeudamiento mediante pagarés de t~ 

sa variable en los mercados estadounidenses, uso que pudiera 

ser significativo en el periodo 1985-1987. 

Tambit\n se señala que la expansi6n del programa de -

pagart\s descontados es significativamente menor que la ind:ba 
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da en los presupuestos para los años 1983, 1984. 

Se cre6 también un nuevo instrumento para captar re-

cursos de los Bancos centrales, el cual va dirigido a atraer 

dep6sitos en d6lares, provenient:P5 ée los bancos centrales de 

los países miembros del Banco, en una primera instancia hasta 

alcanzar un m:>nto de 750 millones de d6lares, con las siguie~ 

tes, cardcterísticas: un año de duraci6n, tasa de inter~s a--

justable mensual sobre la base del promedio de los últimos 

12 meses, adopci6n del rendimiento de los vales del Tesoro -

del Gobierno de los Estados Unidos de Am~rica com:> punto de -

referencia, margen inicial de 30 puntos básicos sobre la tasa 

de inter~s que paguen los vales del tesoro, pago anticipado -

(prepay~nt) a los i.nversionist<>s con s6lo 2 días de aviso -

previo y un monto mínimo de 5 millones de d6lares para cada -

dep6sito. 

2.3.2. Aportaci6n de fondos por sus países miembros. 

Com:> se dijo anteriormente, los cambios en el sistema 

de pr~stamos tuvieron que acompañarse de m:>dificacio

nes en la fuente de recursos. Los primeros fondos 

del BIRF se obtuvieron por medio de la suscripci6n 

del capital de sus países miembros. Inicialmente, 

s6lo un 2% del capital era integrable en oro o d6la

res y s~ encontraba a libre disposici6n del Banco. -
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Otro 18\ del capital era integrado con las monedas de 

los respectivos países miembros, y éstos determina-

ban los fines para su utilización. El 80\ del valor 

del capital figuraba como fondo de garantía para ope

raciones externas, y no constituía recursos disponi-

bles para préstamos. Para 1950, las suscripciones de 

capital constituían el 70\ de los recursos del Banco. 

El 30% restante era obtenido mediante ofertas pabli-

cas de bonos, colocaciones en bancos centrales de -

los países miembros y préstamos direct= de estas na

ciones. 

A partir de la década de los sesenta, los recursos 

del Banco se originaron de manera creciente en los em 

préstitos que bajo distintas formas se contrajeran en 

los mercados internacionales. Con la expans i6n de su 

actividad prestatari~, el Banco desarrolló, concomi-

tante, las ganancias y los reembolsos como fuentes se 

cundarias de recursos. Tódo lo anterior demuestra 

que el Banco Mundial ha acentuado en extremo su papel 

de activo intermediario que obtiene fondos entre los 

bancos privados internacionales, por una parte y los 

gobiernos, por otra. 

podemos concluir que el Banco Mundial ha hecho frente· 

a sus crecientes requerimientos de recursos, gracias 
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a la introducci6n de novedosos instrumentos de capta

ci6n en 1os últilllOs dos años, como se señaló anterior 

mente. 

PJUNCTI?1\LES FUF.NTES PE RECURSOS. 

Empréstitos Capital. Suscrito Otros* 

27 .1 70.3 2.6 

56.0 :n.o 13 .o 

58.0 22.l 1.9 .a 
57 .6 l.5.9 26.5 

69.8 6. l. 24 .l 

68.7 6.2 25.l. 

Total 

l.00 .o 

100 .o 

100.0 

100 .o 

100 .o 

100 .o 

Fuente: s. Lichtensztejn, op.cit. 

* se consideran préstam:>s al'llOrtizados y ganancias. 

' 
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2.4. ASIGNACION DE RECURSOS POR EL BIRF. 

Después de la tarea de reconstrucci6n de las economías 

de los países que sufrieron el impacto de la II Guerra 

Mundial., principal.mente l.os de Europa Occidental., que

fueron l.os pr imei:·os años de vida del Banco Mundial., --

1.os préstamos para países en desarcol.lo fueron cobran

do cada vez mayor importancia relativa hasta que a fi

nes de los años cincuenta, la casi totalidad de los re 

cursos del. Banco se destin6 al d~sarrollo. 

El. Banco mostr6 al. principio una tendencia a igual.ar -

l.os conceptos de crecimiento y desarrol.l.o. Su princi-

pal objetivo era acelerar el. ritmo de crecimiento de 

l.as econom1as, y los proyectos que f inanci.aban eran 

eval.uados en funci6n de su contribuci6n a este objeti

vo. El Banco concedi6 exclusivamente, en su primera -

etap<> "préstamos ¡,>0r proyectos", para activida:ies esp~ 

cíf icas según lo estipulaban sus propios estatutos, -

que correspondían a l.a fase de financiamiento prefere~ 

cial. para las obras de infraestructura de l.os países -

subdesarrol.l.ados. 

En el. curso de la década de l.os años sesenta, el Banco 

revis6 esas pautas de préstamos para adecuar el. finan

ciamiento de proyectos, a programas de ~s largo pl.azo. 
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Era necesario por tanto, encuadrar los proyectos f i-

nancíables en el contexto de la problem~tica específ ! 
ca de un país o de un sector econ6mico, el procedi--

miento debía ser el de "prt?stamos a proyectos con ba

se en programas". 

Otro cambio significativo en cuanto al estilo de f i-

nanciamiento otorgado por el Banco Mundial se produjo 

en los ttltimos años, cuando se jr.:stituycron los "pre!!. 

tamos por programa"; su diferencia esencial con los -

métodos anteriores es que estos préstamos no se vincu 

lan a un determinado proyecto. 

2.4.1. Principales características del Programa de Préstamos 

del BIRF. 

Dirigiendo 1a atenci6n a Am~ica Latina, se observa -

que desde un principio tuvo una participaci6n ir..por.,

tante en los préstamos del Banco Mundial, absorbi6 a!_ 

rededor de una cuarta parte de los recursos totales !!__.. 

probados por el BIRF. Este hecho lo explican las au

toridades del Banco Mundial en el hecho de que las e

conom1as latinoamericanas poseen mayor capacidad para 

absorber adecuadamente fondos externos, debido a su -

desarrollo relativamente mayor que el de otras regio

nes subdesarrolladas. 
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Respecto a l.as condiciones de l.os pr~stamos, se pue:ie 

decir que tienen que ver con sus componentes opera ti

vos, como pueden ser su costos, período de gracia y -

pl.azos de amortizac i6n. 

El. BI:RF, que es l.a principal fuente de recursos del -

Banco Mundial. para América Latina, presenta a1gunos 

aspectos que lo distinguen. Esta instituci6n capta -

la mayor parte de sus recursos en los mercados finan

cieros internacional.es. 

Sin embargo, el gran vol.umen de fondos que maneja el. 

BIRF y el al.to grado de l.iquidez que sus bonos tienen 

en esos mercados, determinan que el costo de capta--

ci6n sea mucho menor que el de l.os préstamos obteni-

dos por gobiernos o empresas ante l.a banca privada i!!_. 

ternacional.. Es decir, aunque el BIRF presta en con

diciones equivalentes a. las de los banqueros pr iva.-ios, 

es~ en condiciones de ofrecer préstamos a .un costo -

menor para los patses subdesarrollados. 

La tasa de interés cobrada se compone por el costo -

del dinero en el mercado, más un margen de operaci6n 

y una comi.si6n de l. 5% anual sobre saldos no desem-

bolsados. 

No obstánte io anterior, se puede apreciar un progr~ 
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sivo aumento de l.a tasa de interés debido a que su ni

vel. depende de l.a evoluci6n de l.as tasas en los merca

dos privados. 

Refiriendose a l.as condiciones que deben cumpl.irse en 

l.a ejecuci6n de l.os proyectos o programas financiados 

parcial.r.lente por el. BIRF, exigen una gran contrapar t.!_ 

da de recursos nacional.es, infl.uyendo de esta manera, 

significativamente, en el. vol.umen y' l.a composici6n de 

qasto Pdbl.ico Corriente y de capital., y del. cr6:iito -

interno. El. DIRF, por norma, l.imita su participaci6n 

en un proyecto o programa hasta cierto porcentaje (-

que puede ir del. 25 al 40 6 50% como máximo), en tan

to el. restante de l.os recursos provienen de fuentes -

privadas extranjeras y principal.mente de fuentes na-

c.ional.es. 

Por otra parte, una vez aprobado el. préstamo, existen 

al.gunas estipul.aciones adicionales rel·acionadas con ,.. 

su ejecuci6n. A través de una l.icitaci6n internacio

nal., por ejempl.o se convoca a empresas interesadas en 

su ejecuci6n y l.os consul.tores encargados de an aJ.i¡,.

zarl.o y eval.uarl.o, deben ser aprobados por el Banco 

Mundial.. Las espec!ficaci.ones técnicas fijadas por 

estos consul.tores reducen en muchos proyectos l.a cap

taci~n de l.as empresas nacional.es para compf¡\tir en e!!. 

tas l.icitaciones, espec~ficamente en programas de e--
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quipamiento, ya que a decir verdad nuestro país en el 

aspecto de obra civil cuenta con constructoras bastan 

te competentes y ejecutan generalmente estos .compo-

nentes en proyectos de inversi6n. 

Préstamos Sectoriales. 

Con respecto a la política de préstamos, desde su --

perspectiva sectorial, se obser~a que el peso relati

vo más importante lo tiene el concepto de infraestru~ 

tura. Aunque su ponderaci6n disrninuy6, la infraes--

tructura continua absorbiendo 54% de todos los recur

sos que el Banco Mundial destina a Arnl!rica Latina. 

En el á'.rea de infraestructura se dá especial énfasis 

a los subsectores de transporte y energ :1a. un pri--

mer cambio que se puede observar en la d~ada pasada, 

en los pr~starnos para infraestructura canalizados a 

América Latina, es la asignaci6n de fondos para el 

desarrollo de infraestructura social; canalizaci6n 

de agua, alcantarillado y desarrollo urbano. Estos 

conceptos llegaron a absorber alredédor de una qtiin

ta parte de estos préstamos. 

Un segurt~o cambio significativo en el ámbito de los 

préstamos para infraestructura se refiere espec!fic~ 

mente al sector de la energ1a. Hasta 1976, ef Banco 
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Mundial financiaba exclusivamente proyectos de inver

si6n en el área de enerq!a eléctrica; a partir de esa 

fecha, comenz6 a destinar recursos a otro tipo de in

versiones en el sector, dando especial énfasis al cam 

p0 de la exploraci6n y explotaci6n de gas y petr6leo. 

Con respecto al sector industrial, los préstamos tu-

vieron rruy poca importancia en el per S:odo 19 48-1968. 

En la década de los setenta, es cuarxio se expanden e~ 

tos prestaros a los -pa!ses lat.i.noal!cricanos, y l.legan a re

presentar 18% del total. 

una segunda caracter!stica que debe resaltarse en los 

préstamos a la industria, es el iñcremento de los des 

tinados hacia la producción tanto de hierro como de -

acero en M~xico y Brasil durante la década de los se

tenta. 

Una &rea nueva a .La cual el Banco tarn!>ién ha trant<fe 

ridO crecientes recursos en los rtltimos años, es la 

de los fertilizantes y abonos. 

El sector agr!cola, desde un principio ha recibido -

especial atenci6n en la política de préstamos del -

Banco Mundial. Aunque en los primeros veinte años, 

los fondos canalizados hacia dicho sector en América 

Latina no fueron elevados, en comparaci6n con aque--



52 

llos absorbidos por la infraestructura; en la década -

de los setenta su participaci6n lleg6 a representar --

22% de los pfastamos a Amarica Latina •. 

Financiamiento para ajuste estructural. 

Las operaciones para fines de ajuste estructural co--

menzaron en el ejercicio de 1980 como reacci6n ante 

las perspectivas notablemente más desfavorabl.es que se 

visl.umbran para los pa~ses en desarroll.o durante el de 

cenio de l.980. Las predicciones sombrías se derivan -

de l.os probl.emas de infl.aci6n en muchos países desarr~ 

l.l.ados, l.os el.evades tipos de interas, el. aumento de 

l.as actitudes proteccionistas, los precios m.'.ts altos 

del. petr6leo y el ambiente para la asistencia en condi 

cienes concesionarias. 

x.a·administraci6n del. Banco Mundial asegura que los -

prastarnos para ajuste estructural. tienen como objeti-

vos corregir probl.emas de bal.anza de pagos. Este tipo 

de financiamiento condiciona su uso a la adopci6n de -

programas específicos de pol~tica econ6mica que permi

tan aumentar l.a eficiencia en el uso de los recursos y 

mejorar su capaciad de respuesta a los cambios en las 

condiciones econ6micas. 

Escencialmente, los objetivos del financiamiento para 
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fines de ajuste estructural son los siguientes: 

l. Apoyar un programa de cambios específicos de polí--

ticas y reformas institucionales encaminados a lo-,-

grar un uso m&s eficiente de los recursos y, de esa 

manera, a contribuir a una balanza de pagos más vi~ 

ble a mediano y largo plazo y al mantenimiento o 

del crecimiento ante las graves limitaciones con--

ftontadas,- así como a sentar las bases para recupe-

rar el impulso de crecimiento en el futuro, y 

2. Actuar como elemento catalizador de la entrada de 

otros recursos externos que ayudarán a aliviar la 

situaci6n de balanza de pagos. ll6l 

Este tipo de financiamiento se lleva a cabo median

te desembolsos parciales inmediatos y está sujeto a 

la supervisi6n del Banco y al cumplimiento satisfac 

torio de las acciones tendientes a lograr el ajusce 

estructural. 

La contribuci6n del Banco, comparada con el volumen ~ 

tal de capital externo requerido para financiar un pr~ 

grama de ajuste estructural, es pequeña: sin embargo, 

se espera que este mecanismo apoye y refuerce el fina~ 

ll6) Banco Mundial, Informe Mundial Anual 1982. 
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ciamiento otorgado por agencias bi1atera1es de ayuda y 

complemente 

mercia3.es. 

e1 crlidito proveniente de los bancos co-

Es importante señalar que e1 Banco argumenta que sus-~ 

programas de ajuste estructura1 pretenden responder a 

cambios permanentes en la situaci6n externa de1 pats -

en cueoti6n, por 1c tanto difieren substancialmente de 

un prograrra de reforma estructural que corrige poltti

cas·.·internas inadecuadas. Sin embargo, en 1a prá'.ctica, 

estos dos aspectos se entrelazan intimamente, y por -

consiguiente, ninguno de los programas respaldados por 

cr~ditos del Banco Mundial para ajuste estructural pu~ 

de ser considerado como algo que s6lo corrige factores 

externos. 

El financiamiento para ajuzt3 estructural s61o se --

otorga a los pat~es miembros que están dispuestos a es 

tablecer un programa espectfico de ajuste, y que su g~ 

bierno acepte la necesidad de colaborar con el Banco -

en 1a revisi6n de sus poltticas y la formulaci6n de un 

programa. El BIRF señala que el ~xito de1 programa 

s61o podrá'. lograrse siempre y cuando el mismo sea via

ble polttica, administrativa y econ6micamente. 

En general, los programas de afuste del Banco compren-
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den los siguientes puntos: 

l. La educaci6n de los programas de inversi6~ a media

no plazo, a fin de sujetarlos a las restricciones -

que imponen los recursos tanto de inversi6n corro -

presupuestarios. 

2. El cambio en la com¡,.osici6n de los programas de in

verei6n, otorg!ndo1e prioridad tanto a las inver--

sionee recuperables en el corto plazo, como a aque

llas altamente generadoras de e111pleo, 

3. Las inversiones encaminadas a ampliar y diversifi

car la base exportadora del país, para impulsar el 

c:i:·ecimiento econ6mico. 

4. El mejoramient~ de la capacidad de transporte y di~ 

tribuci6n de los sectores agrícola e industrial, 

5. La adecuaci6n de los niveles de protecci6n, a fin -

de eliminar las distorsiones econ6micas y fomentar 

el nivel de competitividad. 

La administraci6n del Banco acepta que los problemas 

que enfrentan los países en desarrollo para adaptar ~ 

sus economías a las condiciones internacionales var:fan 
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mucho de un país a otro. Para el Banco, sin em-

bargo, el común denominador de esos paises es la 

necesidad de proceder al ajuste econ6mico estruc

tural. 

El Banco Mundial pretende que el otorgamiento de 

pr~atamos para ajuste estructural no compita con 

los que otorga el Fondo Monetario, por lo que se 

están estudiando mecanismos para evitar duplici-

dad de funciones. A este fin se ha iniciado la -

colaboraci6n con el FMI, tanto en el intercambio 

de informaci6n y puntos de vista, como el recono

cimiento de la importancia del ~xito en lo~ pro-

gramas de estabilización económica de corto plazo. 

En lo que se refiere a ~sesor!a, se contempla la 

colaboraci6n del FMI en los progr~mas de acuerdo 

a los objetivos estipulados. Asimismo, el monto 

del financiamiento está en funci6n de la magnitud 

del desequilibrio en la balanza de pagos del pats 

beneficiario, del númer0 de paises solicitantes y 

de la rapidez con la que se pueda realizar el a-

juste. 

La política de ajuste estructural del Banco Mun-

dial se inici6 en el primer semestre de 1980 y --
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hasta fines del año 1982 se habían concretado 15 

9peraciones de prl!!stamo en 13 paises, por un 

monto de 1,788.2 millones de d6lares, de los cua 

les 766.2 millones se aprobaron en el año fiscal 

de 1982. Más de una tercera parte del total de -

préstamos otorgados en los años fiscales 1980 -

1982 (tres operaciones) correspondieron a Tur--

quía (575 millones) . De Arn~rica Latina y el Ca

ribe, s6lo Bolivia, Guynna y Jamaica han reci-

bido financiamiento para ajuste estructural, ver 

cuador anexo. {17) 

ll7) Cifras obtenidas del cuadro que se anexa, cuya fuente -
se específica. 



Operaciones 2ara ~~nalcs de ajuste estructural aorohadas hasta el 30 de Junio de 

1982 

~ FECHA DE APROBACION ~· DESEMBOLSOS DE LOS FONDOS 

Kenya Marzo de 1980 55,0 Total 

Turquía I Marzo de 1980 200,0 Total 

y complemento Noviembre de 1980 75,0 Total. 

Bolivia Junio de 1980 50,0 Total. 

Fil.ipinas Septiembre de l.980 200,0 Total. 

Senegal. Diciembre de 1980 60,0 Parcial. 

Guyana Febrero ".le 1981 22,0 Parcial. VI 

"' Turqu1a II Mayo de l.981 300,0 Total. 

Mauricio Mayo de 1981 15,0 Total. 

Malawi Junio de 1981 45,0 Parcial. 

Costa de Marfil Noviembre de 19.81 l.50,0 Parcial. 

Corea, Rep(ibl.ica de Diciembre de l.981 250,0 Pare ial. 

Tail.andia Marzo de 198 2 150,0 Total. 

Jamaica Marzo de 1982 76.2 Parcial. 

Turqu1a III Mayo de l.982 304,5 Al1n no ha comenzado 

Pakistán Junio de 1982 l.40,0 AOn no ha comenzado 

Fuente: Banco Mundial., informe anual 

* Mil.lenes de U.S. D6l.ares. 
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Los compromisos para fines estructurales represe~ 

taren el 5.8% de los comprolUisos totales del Ban

co en el ejercicio de 1984, y el 8.2% en el de --

1982. Hasta ahora el Banco ha podido respaldar -

programas de ajuste estructural en todos los paí

ses que han formulado esos programas y que han s~ 

licitado su apoyo para llevarlos a cabo. Los Di

rectores Ejecutivos han señalado ya en varias oca 

sienes que no desean que el financiamiento no des 

tinado a pro~ectos espec!f lcos cxced~ del 10% de 

los compromisos totales. Es un exámen realizado 

al respecto en 1982, ee convino en gue por el mon 

to de la cifra de 10% debía seguir consider~ndose 

com:> un tope para ese financiamiento. 

Programa de Energía del Banco 

En 1;80, los países en desarrollo consumieron e-

nerg~ticos por un volumen_ equivalente a 13.7 mi-

llenes de barriles diarios de petr6leo, lo que r~ 

presentó gastos en la importaci6n de petr6leo por 

74 mil millones de d6lares. Se estima que a fin 

de que este grupo de países logre alcanzar una ta 

sa modesta de crecimiento, su consumo de energ~t! 

cos en 1990 alcanzar~ un volumen equivalente a 

24.3 millones de barriles diarios de petr6leo. 
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De acuerdo al. Banco Mundial., si los pa!ses im-

portadores de petr6leo desean reducir sus dC!!fi

cit en cuenta corriente y alcanz~r niveles aceE 

tables de crecimiento, deberán realizar inver-

siones en el sector de energC!!ticos por un m::>nto 

promedio de 40 mil. millones de d6lares anuales 

a precios de 1980 durante el per!odo 1981-1985 

y de aprox;.nudarnente SO lllil millones de d6lares 

anuales durante l.986-1990. 

A fin de enfrentar esta probl.en><Stica, en 1981 -

l.a Administraci6n del Banco Mundial propus6 una 

ampl.iaci6n de su programa de pr6stamos para el 

sector de energ1a. En esa ocasi6·n se indicó -

que el Banco Mundial preve:S::a canalizar durante 

el período 191!2-l.986, P.l 17% de su programa de 

pr~starros al financiamienco de proyectos en el 

sector de energ~ticos, el cual. representa un vo 

lúmen de pr~stam::>s del orden de los 14.l mil mi 

11.ones de d6lares, m::>nto inferior a un nivel 

considerado deseable y factible. 

En virtud de lo anterior, y dada la urgencia de 

ampliar l.os prc;>gramas de inversi6n en el. sector 

de energ~ticos de l.os pa1ses en desarrollo, l.as 

autoridades del Banco Mundial propusieron, y --
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los países miembros aceptaron, una ampliaci6n -

en el programa de préstarros de esa institucidn 

en este sector de 115% t30.3 miles de millones), 

es decir, por un monto adicional de 16.2 miles 

de millones de dólares. 

El grueso de las operaciones sería canalizado a 

los países en desarrollo importadores de petró

leo; sin embargo, ti'.l.Il\bién se preveía financia-

miento para algunos paises en desarrollo expor

tadores de petróleo en proyectos de energía e--

1€.ctrica, gas y otros, influyendo en el consumo 

de energéticos de estos países, y por ende en -

sus excedentes exportables, 

Asimismo, en esa ocasi6n se indicó que el fina~ 

• cinmiento del programa ampliado había de reali-

zars9 a través de la creación de una filial de 

energéticos. 'seq11n la _•administrac idn del Blinco, 

con la creación de esta filial se solucionaría 

el problema interno del BIRF en cuanto a la dis 

p0nibilidad de recursos, es decir, el de tener 

que otorgar préstamos más allá de lo autor iza

do en el Sexto Aumento General de los Recursos 

del Banco; y el de tener que desviar fondos de 

otros se~tores hacia proyectos para energía. 
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En el. transcurso de l.as disc•.isiones prelimina

res sobre la filial de Energéticos,los Estados 

unidos se mostraron centrar ios a su creaci6n, 

siendo apoyados por Alemania y Gran E<:etaña -·

quienes se rehusaron a iniciar las negociacio

nes correspondientes. En virtud de l.o anterior 

se han deteriorado todas l.as negociaciones so-

bre la creaci6n de la Filial.. 

programa de alivio de la Pobreza. 

En el. decenio de l.os 70" S, el. Banco puso en l!!n 

fasis especial., tanto en sus operaciones credi 

ticias como en sus invest.igaciones y aJUtlisis 

econ6micos, en l.as medidas espec~f icamente en

caminadas a al.iviar l.a pobreza. 

cotr0 resultado, tanto el. BIRF como la A:IF au-

mentaron su financiamiento en Sectores y Sub-

sectores considerados má'.s directamente benefi

ciosos para los grandes segmentos de l.a pobl.a

c i6n pobre, por ejemplo, los de desarrol.lo ru

ral., y urbano, educaci6n primaria, pobl.aci6n, 

sal.ud y nutrici6n, industrias de pequeña esca

l.a y abastecimiento de agua; l.a proporci6n del. 

financiamiento del. BIRF y l.a AIF para esas ac-
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tividades se elev6 del 5% en 1968 al 30% en 

1980. Ese auemtno se produjo paralelamente a 

los cambios similares efectuados en las pol!t! 

cas de muchos pa1ses en desarrollo y donantes 

de ayuda. 

Los co~promisos contraidos por el BIRF y la -

AIF con pa!ses de bajos ingresos se incremen~ 

ron del 37% del programa total durante los e-

jercicios anteriores a 1968 al 58% enel progr~ 

ma quinquenal de operaciones crediticias (eje~ 

ciclos de 1979-1983.J. Actualmente la AIF s6-

l.o otorga crt;ditos a l.os pa!ses de ese grupo. 

La proporci6n de préstamos del. BIRF a l.os mis

mos,aument6 un 34% en el. mismo período, a pe-

sar de que l.as limitaciones de l.a capacidad -

crediticia de muchos pa!ses pobres restringen 

el. volumen de esos pr~stamos. 

En el. ejercicio de 1982, el Banco realizó un -

estudio preliminar de su enfoque general para 

el alivio de la pobreza; una de las principa-

l.es conclusiones del estudio fue que los ol>je

tivos gemelos del crecimiento econ6mico y del 

alivio de l.a pobreza se complementan en aspec

tos generales e importantes; que ese enfoque -
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combinado pudiera ser esencial para lograr un 

desarrollo duradero y estable, y que, por ende, 

esa estrategia equilibrada constituye el mejor 

marco general para el proceso de desarrollo en 

el decenio de 1980. 

El Programa incluye en el futuro, más atenci6n 

a los efectos de la política sectorial de los 

países en la productividad y lns condiciones -

de vida de los pobres, y ese hincapi~ ser!!: una 

parte importante de los diálogos del Banco con 

los prestatarios sobre cuestiones de política. 

En segundo lugar, la labor del Banco relacio-

nada con proyectos se ampliará a fin de in---

cluir, siempre que sea posible, los aspectos -

de la pobreza y el empleo en la formulaci6n de 

los proyectos de los sectores tradicionalés. 

2.5. ACCIONES ESPECIALES DEL BANCO MUNDIAL (1980-1985) 

2.s.1. Política de Graduaci6n. 

En 1976, a raíz de la preocupaci6n expresada por di-· 

versos pa!ses miembros .industrializados con respecto al vo-

1\l~en de prl!;stamos otorgados a países en desarrollo con ma-
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yor nive1 de su PNB per-capita, e1 Banco intent6 definir en -

forma má'.s sistemática 1os requerimientos de e1egibi1idad im-

p1!citos en su convenio constitutivo. En esa ocasi6n, se de

cidi6 que cuando el nivel del PtlB per-capita anual. de un pa!s 

miembro 11egará a l,000 d6lares a precios de 1970, se inicia

ría una cuidadosa revisi6n de la necesidad de continuar otor

gando pr~stamos a dicho pa!s. Con base en este criterio, en

tre 1os años fiscal.es 1973, y l.979 se gradu6 a 8 pa!ses más -

(Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Israel, Ir1anda, España, 

Singapur y Grecia}. El. cuadro anexo muestra 1os pa!ses que 

hari dejado de ser predtatarios de1 Banco a partir de 1962. 



P a í s 

AUSTRALIA 

ASTRIA 

DINAMARCA 

NORUEGA 

ITALIA 

JAPON 

NUEVA ZELANDA 

ISLANDIA 

:rSRAEL 

IRLANDA 

ESPMA 

SINGAPUR 

GRECIA 

* Año · f iscal. 
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PAISES GRADUADOS DEL BIRF A PARTIR DEL 

AflO FISCAL 1962. 

Fecha del último Erl3stamo* 

1962 

1962 

1964 

1964 

l.965 

l.967 

1972 

197~ 

1975 

1976 

1977 

1978 

l.979 

Fuente: Banco Mundial, Informes Anuales. 
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La "graduaci6n" de los empréstitos del. BIRF es un --

principio estab1ecido y ha sido una práctica corriente desde 

hace mucho tiempo por el. Banco. Consiste en un proceso de -~ 

suspensión gradual. de l.os préstal!Ds del. BIRF que tiene l.ugar 

cuando un pa1s prestatario al.canza un nivel de desarrol.lo, de 

capacidad administrativa y de acceso a l.os mei:cados de capi-

tal. que l.e permite continuar desempeñandose sin el financia-

miento del BIRF. 

Durante el mes de enero de l.982, tll Banco Mundial. a-

dopt6 una propuesta sobre graduación cuyos puntos central.es -

son l.os siguientes: 

a) Establecer corno 11mite para iniciar el proceso de 

graduaci6n un producto nacional. bruto per-capita 

anual. de l,000 d6l.arcs de 1970, {2,650 dól.ares de 

19flO) ; 

b) El. pr~ceso que se desencadena al al.canzar tal. ni-

vel. del. PNB per-capita~ durará normalmente cinco -

año y consistirán en una serie de estudios tendien 

tes a determinar la autosuficiencia en el adecuado 

desarroll.o institucional.; 

c) Durante los.cinco años de estudio, el. pa1s, seguirá 

recibiendo créditos del Banco, disminuyendo éstos 

~I 



68 

gradualmente hasta extinguirse en el quinto año;y 

d) se específica que la graduaci6n del Banco no im--

plica una graduaci6n automítica de la Corporaci6n 

Financiera Internacional, por lo que el país en 

cuesti6n continuará recibiendo por algunos años 

más crl5ditos de tal Instituci6n. (18) 

Es importante señalar que la aprobaci6n de la política 

de "graduaci6n" por parte del Banco, a principio de 1982, --

coincide con la estrategia actual del Gobierno de- los Estados 

Unidos, respecto a los Da neos Multilaterales de Oe5arrollo, -

expresada en el documento dado a conocer en el punto 1.3 y -

2.1 de este trabajo, consistente básicamente en los puntos si 

guientes: 

a) Los Estados Unidos deben idear e iniciar un plan -

para reducir y con el tiempo eliminar , sus aport~ 

ciones (incluyendo capital exigible) a las vcntc·u•.!. 

llas no concesionales de estas instituciones. 

b) Los Estados Unidos deberán reducir su participa---

ci6n, en términos reales, en las ventanillas canee 

sionales .. 

c) Las políticas y progr.amas de préstam::> deben tener 

(18) SHCP, Banco de México y Nacional Financiera, Febrero 19112, 
op. cit. 
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mayor énfasis en el desarrollo y participación del 

sector privado. 

d) Los niveles de préstamo por país y sector, deben ~ 

ser más flexibles y los Bancos deben introducir --

una selectividad en la calidad de los proyectos. 

e) Debe vincularse m~s estrechamente la asignación de 

recursos con la disposici6n de los prestatarios a 

introducir políticas económicas adecuadas. 

f) La política de graduaci6n del BIRF debe inst:cumen-

tarse con mayor eficacia y aplicarse en los Bancos 

regional es. 

gl Los Estados Unidos deben promover la reducción de 

los plazos de amortizaci6n de los recursos canee--

sionalcs, a Lin de acelerar el movimiento de los 

pa!scs que ·1til izan estos recursos a las ventanillas 

no concesionales. (19) 

2.s.2. Confinanciamiento con &'tncos Comerciales. 

En vista de la crisis económica actual y de las limi-

(19) SHCP, Banco de ?-léxico, Nacional Financiera, Septiembre, 
de 1982, Toronto. op. cit. 
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tac iones de recursos que enfrentan tanto el BIRF como la AIF,. 

es más necesario que nunca, asegurar que los préstamos del -

Banco contribuyan a estimular las corrientes externas de cap~ 

tal a los países én desarrollo. Por consiguiente, durante el 

ejercicio de 1981 el Banco adopt6 varias medidas encaminadas 

a ampliar las oportunidades de cofinanciamiento. 

Las operaciones de cofinanciamiento se refieren a --

cualquier acuerdo merliante el cual los fondos del Banco Mun-

dial se asocian con fondos pro~enientes de fuentes externas 

al país prestatario para financiar un proyecto específico. 

Las tres fuentes de cofinanciamiento so_n los organis

mos oficiales de asistencia, las instituciones de crédito a 

la exportaci6n y los bancos comerciales, compañías de seguros 

y fondos de pensiones. 

Desde 1975 en que el Banco empez6 á gestionar su pro

grama de cofinanciamiento, hasta fines de 1981 se hab!an cana 

lizado cofinanciamientos de bancos privados por un monto to-

ta1 de 3,700 millones. Para dicho período, el referido monto 

total de cofinanciamientos, representó el l.5% de las capta-

ciones totales de los países mi<imbros del Banco con los merca 

dos internacionales de capital. 

En septiembre de 1981, el Banco inici6 una revisi6n -
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de estas operaciones cuyos resultados fueron enviados al Di

rectorio Ejecutivo en un documento titulado "Cofinanciamien

to con Bancos Comerciales", de fecha 2 de julio de 1982, 

Para el examen de este tema se tomaron en considera-

ci6n los tres prop6sitos siguientes: 

a) Proporcionar beneficios tanc¡i bleg a los !"regtata-·· 

rios áel. banco. 

b) Proporcionar una asociación más estrecha entre el. 

BIRF y l.os bancos comercial.es. 

c) Fortalecer l.a capacidad del BIRF para ampl.iar el 

vol.umen de cofinanciamtento con fuentes comercia-

l.es. 

La administraci6n del. Banco ha adoptado una serie de 

medidas para impul.sar el crecimiento de las operaciones de ~ 

cofinanciamiento, entre l.as ql.ie destacan una activa campaña de 

promoci6n, discusiones con autoridades bancarias para obtener 
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su reconocimiento de 1a ca1idad de 1os activos cofinanciados 

par e1 BIRF y conversaciones con países prestatarios para i-

dentificar un mayor número de oportunidades de cofinanciamien 

to. no. obstante se reconoce que estos esfuerzos no contri--

buir&n a aumentar e1 flujo de recursos privados hacia los pre~ 

tatarios de1 B:rRF, a menos de que se resue1van 1os dos aspe=. 

tos siguientes: 

1} La percepci6n de los bancos privudos c!c que ur. in

cremento sign:lficativo en las operaciones de cofi-

nanciarniento, requiere que los recursos de1 BIRF -

sP. asocien ~s estrechamente con 1os de :Los bancos. 

2) La percepci6n de los prestatarios del Banco, de que 

el cofinanciamiento no proporciona beneficios tang~ 

bles (por ejemplo, adicionalidad de recursos, t~rmi 

nos y condiciones mSs favorables y puede compli--

car sus relaciones directas con los bancos privados. 

Desde septiembre de 1981, el Banco llev6 a cabo una s~ 

rie de conversaciones con representantes de diversos bancos 

con el fin de conocer. sus reaccione.s a ciertos instrumentos 

de cofinanciamiento. Estas discusiones se basaron en un es--

quema denominado de pr6stamos "B". En este esquema el BIRF 

otorga un pr~stamo para financiar parcialmente un proyecto 

en'J.os t~rminos y condiciones normales del Banco (Pr~stamo --
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"A")• Al mismo tiempo, un grupo de bancos privados y el BIRF 

otorga un préstamo ("B"), con el fin de proporcionar recursos 

exte~nos adicionales para el mismo proyecto. Esta parte 

del préstamo "B" se otorgan en términos y condiciones comer-

ciales. (20) • 

con fecha 13 de enero de 1983, la junta de Directores 

Ejecutivos del Banco Mundial aprob6 la introducción de un con 

junto de nu~vos instrumentos destinados a a~~entar la partic~ 

pación de los bancos comerciales en el financiamiento de pro

yectos del Banco en países en desarrollo y a ofrecer mejores 

plazos de vencimiento a países en desarrollo prestatarios de 

los que se pueden obtener con empr~stitos direc.tos en los mer 

cadas privados. (21) 

Al anunciarse la decisión, se explicó que el tenor de 

las nuevas disposiciones, en ciertos casos, el Banco, adern.1s 

de otorgar un préstamo directo para un proyecto, también pa~ 

ticiparS en su financiamiento con prestamistas comerciales. 

Este programa será puesto a prueba durante 12-24 meses. 

Durante este tiempo, el Banco est~ autorizado a pro--

porcionar hasta un total de 500.0 millones de dólares para -

(20) SHCP, Banco de México y Nacional Financiera, Reuni6n de 
la Asamblea Anual de Gobernadores del Grupo BM. Sept. -
1982. 

(21) Banco Mundial,y FMI, Revista trimestral "Finanzas y Desa 
rrollo" Marzo 1903, vol. 20, nllm. 1. 
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participaci6n en pr~stamos de cofinanciamiento comercial. 

Dentro del sistema existente, si el prestatario nece

sita y desea cofinanciamiento para un proyecto financiado por 

el Banco, éste prestará su asistencia para negociarlo. Con 

todo, el Banco y los bancos comerciales entran en contratos 

de préstam:>s separados con el pa!s que recibe el préstamo. 

Los nuevos instrumentos, que se propo~en ayudar a incrementar 

el flujo de capital privádo hacia las naciones en desarrollo, 

suplementar§n los actuales métodos de cofinanciamiento del -

Banco con el sector privado. 

A la fecha, han sido aprobados tres nuevos enfoques -

del cofinanciamiento: 

l) Participaci6n financiera directa del Banco en los 

últimos vencimientos de un préstarro comercial. 

Para suplementar el préstarao directo del Banco, ~~ 

te participar& en el préstamo de un banco comer~-

cial dentro del 15-20 por ciento del préstamo pri

vado. Los vencimientos resultantes serán conside

rablemente ~s prolongados de lo que es posible -

en el mercado. Las amortizaciones anuales del ca

pital las hará el prestatario, primero a los pres

tamistas comerciales hasta que su participaci6n es 
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té totalmente pagada; luego, en los últimos años, 

los pagos de capital se aplicarán a la participa

ci6n del Banco, la cual a medida que se amortice 

el prt;stamo, estará a disposici6n para la venta -

a los prestamistas cornero iales. 

2) Participaci6n eventual del rranco en los últimos -

yencimientos de un Er~starno cor.iercia~e haya si 

do financiado inicialmente par entero nor p~~

mistas comerciales. 

El servicio anual de la deuda del pr6stano banca

rio comercial al prestatario será fijo aunque la 

tasa de inter~s sea variable. Si la tasa de inte 

r~s sube por encin>3. de la tasa inicial, la amort! 

zaci6n no se completará SP.gún el plan original. 

hl compromiso eventual del Banco sería financiar 

el saldo de capital (si lo hübiera) al final del 

plazo del pr~stam::> inicial, si las tasas resultan 

ser más altas de lo que se preve!a. 

El beneficio de este enfoque, adem!ls de ampliar -

los vencimientos, es que ofrece a los prestata--

rios un plano de pagos fijos para su servicio de 

la deuda, lo cual permite una mejor planificaci6n. 

Los prestamistas comerciales tendrán la oportuni-
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dad de comprar el saldo pendiente por su propia 

cuenta. 

3) Garantías de 1os altimos vencimientos de un prés

tamo privado por el Banco, en vez de financiamien 

to directo. 

Dentro de 1a opción, el Banco, para suplementar -

sn préstamo directo, no participar'.i.a en P.1 prés~ 

roo de1 banco comercial directamente, sino que ga

rantizar!a 1a areortizaci6n de la rt1tin~ parte del 

préstamo. Este enfoque, también est.1 concebido -

para prolongar los vencimientos. A me¡lida que se 

amortiza el préstamo, y la porci6n garantizada 

queda dentro de l.a gama normal. de vencimientos 

del. mercado, l.a porci6n garantizada puede ser re

ducida. 

Estos fondos de éof inanciamiento estan siendo uti 

!izados para financiar proyectos de inversión de 

alta cal.idad ya considerados adecuados para pr~s

tamos del Banco en 1os pa!ses que e1 Banco juzga 

sol.ventes. 

2.5.3. Instrumentaci6n del. Programa de Asistencia Especial. del. 

BIRF tPAE). 
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Ante el hecho de que nwnerosos paises miembros-pres~ 

tarios del Banco Mundial. han tenido que reducir y reorientar

sus programas de inversi6n, restringir sus gastos ordinarios

y aplazar la terminacicSn de proyectos de desarroll.o de alta

prioridad, como consecuencia de la recesi6n de la econom!a -

mundial, el. Banco propuso un "Programa de Acci6n para los 

años 1983 y 1984 que se ha extendido hasta 1985 y a(tn a 1936, 

que sup:>ne mod:ifi<:":ii:-iones tcr:¡=.or.:il.cz .:!e cic;.rWs pr~cticas y

procedimientos del. Banco, y un Cillllbio en el tipo de proyec-

tos, con objeto de responder a l.a situaci6n econom1ca actual 

de sus países miembros 

Esta Pragrama tiene como objeto, aumentar la eficien

cia en el. uso de los recursos en aquellos países que están

haciendo un esfuerzo por poner en pr~ctica políticas de ajus

te apropiadas·. Las medidas de este Progr.:ima han ayudado a -

aumentar lo" desen:bolsos durante ·su vigencia, coadyuvando en

la sol.ucicSn de los problemas de liquidez a corto plazo que ha 

causado l.a actual situación econ6mica mundial. 

El Programa de Asistencia Especial. contempl.a tr.es 

elementos principales: (i) aumento de los préstamos para 

ajuste estructural; (ii) apoyo para ajuste sectorial., y (iii) 

financiamiento de una mayor proporción de los costos de l.os -

proyectos, l.o que 11.amamos par i-passu. 
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En relaci6n al financiamineto de una mayor proporción· 

de los costos de los proyectos, que es la parte del Programa

que ha ofrecido las alternativas más adecuadas para cumplir -

con los objetivos que nuestro pa1s se plante6, el Banco Mun

dial propuso que para la mitad del ejercicio de 1983, el eje~ 

cicio de 1984 y el ejercicio de 1985 se modificaran los cri

terios relativos a l.a proporción de costos específicos a fin 

de ayudar a garantizar que se terminarán proyectos y progra-

mas de alta prioridad en l.a forma más exp&lita posibl.e. 

sobre este particular, el. Banco hizo la observaci6n de 

que el financiamiento de una mayor proporci6n de l.os costos -

de los proyectos, podía significar una reducci6n de sus alean 

ces, que en opini6n del Banco era lo mejor en l.as circunstan

cias actual.es. Para tal propósito rccomend6 la terminaci6n .:. 

de proyectos de alt.a prioridad que estubierán en ejecuci6n y 

que se hubieran atrasado debido a la escasez de divisas o re

cursos presupuestarios y propuso aumentar la proporción de la 

parte financiada por el Banco, tanto en el caso de los ya en 

ejecuci6n como en el de los nuevos. 

Dentro de este marco el Banco propuso varias al.ternati 

vas a seguir para lograr l.os propósitos planteados: 

l.a. Reducir l.a envergadura de l.os proyectos en ejecución, pe

ro manteniendo el monto total de financiamiento del Banco, 
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de modo que liste financiará efectiv.amente un porcentaje -

mayor de l.os costos. 

2a. Otorgamiento de Pr~stamos Compl.ementarios para proyectos 

en ejecuci6n, que podr1an financiar intereses durante l.a 

etapa de construcci6n, aumentando de esta manera, l.a pro

porci6n de financiamiento del. Banco. La amortizaci6n de 

tales pr~stamos se incorporar1a en el. pl.an del. pr~stamo. 

original.. El. financiamiento retroactivo se l.imitaria a -

l.os gastos que reunieran las condiciones neceRarias para 

el.l.o·y que se hubiera efectuado en los Gl.timos 1.2 meses. 

Para estos pr6stamos complementarios, el Banco convendr1a 

un pl.an de ejecuci6n para acelerar l.a terminaci6n de l.os 

proyectos. Se entiende, que las metas orig"inales del pr~ 

yecto, se mantendr1an en estos casos. 

Ja. En casos excepcional.es, el otorgamiento de pf~starras com

pl.ementarioti compuestos, general.mente para un sol.o sector, 

cuando una .serie de proyectos similares financiados por -

el Banco se vieran afectados por limitaciones presupues~ 

rias, este tipo de pr~stamo se otorgar1a con l.as disposi

ciones necesarias para asegurar que a cada proyecto se.l.e 

asigne recursos suficientes. 

4a. Reestructura!. l.os pr~stamos con l.os cual.es se financian -

ampl.ios programas de riego, abastecimiento de agua pota--
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ble y caminos secundarios. Reduciendo el periodo abarca-· 

do por los proyeetos el Banco elevar1a la proporci6n de 

costos que financiase. Esto exigir1a el compromiso del. 

gobierno de terminar el resto del. Programa, l.o cual cons

tituye una característica corriente de dichos préstamos. 

Sa. Hacer uso de los fondos =tatorios a través de cuentas es

peciales, los cuales evitan la inmovilizaci6n de los re-

cursos escasos de divisas para cubrir gastos en espera -

del. reembolso del Banco. Los fondoz se rc~nen a medida 

que las solicitudes de desembolso se tramitan e~ la forma 

habitual.. 

Desembolsos y Transferencias Netas. 

segdn el documento presentado por la presidencia del 

Banco Mundial,el Programa de Acci6n tuvo un efecto moderado 

en los desembolsos en el ejercicio de 1983, con repercusiones 

más importantes en los ejercicios de l.984 y 1985. No es pos~ 

ble indicar con precisi6n el efecto del Programa de Acci6n en 

los desembolsos antes de consultar a los ejecutores y, por 

consiguiente, l.as estimaciones que se presentan en este docu

mento deben considerarse com:> de carácter muy general. 

El. aumento estimado de los desembolsos del BIRF atri~

buible al. Programa de Acoi6n asciende en total a US 2.000 mi-



Proyecciones de los desembolsos y las transferencias netas del BIRF y la AIF. 

(millones de u.s.; porcentajes) 

Desembolsos sin el Programa de 
l\cción (a) 

Transferencias netas de recursos (a) 
Desembolsos adicionales derivados 
del Programa de Acci6n. 

Transferencias netas adicionales 
derivadas del Programa de Acci6n 
Aumento de los desembolsos (%) 

Aumento de las transferencias netas 

Desembolsos (a) 
Desembolsos adicionales derivados 
del Programa de Acci6n 
Aumento de los desembolsos (%) (b} 

(%) 

E J E R e I e I o s 

7.300 

2.600 

145 

2. 
6 

o 

8.300 

2;5so - ' ".. ~-.-.. 

150 
5 

·9.400 .. ,· _ .. -

·.2:200 

680 

9 

31 

l.OO 

3 

(a) Datos del Programa Financiero y de Ope~aciones para el Ejercicio 
(R82 - 167), mayo de 1982. 

(b) Los desembolsos de la AIF exceden muy poco de sus tra~~f erencias 
debido al período de gracias de diez años de los créditos y a la 
comisi6n por servicios. 

25.000 

7 .350 

2.000 

1.750 
8 

24 

9.000 

250 
3 

de 1983 

netas -
baja --

CD ... 
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llones durante el periodo abarcado por los ejercicios de 1983-

1985, lo que representa un aumento de B'l en el. total de los -

desembolsos proyectados para esos años. Junto con el incre-

mento de los desembolsos planeado anteriormente, esto repre-

sentaría un aumento total de los desembolsos a los paises en 

desarrollo de 25% s6lo en el ejercicio de 1984. Lo que es -

m&s importante aan, en relaci6n con las transferencias netas 

estimadas el aumento es de casi 25% durante el trienio y de -

mlls de 35% en el ejercicio de 1984. Como no todos los paises 

se verán afectados por el programa de acci6n, el aumento por

cenb.i.a.!. que corresponde a los paises que sí se beneficien ser~ 

naturalmente mayor. 

Empr~stitos del BIRF. 

La principal repcrcusi6n del Programa de Acci6n en la 

situa.ci6n financiera del Banco se haria sentir en el programa 

de empréstitos. Esto~ tendr!an que aumentar, a fin de finan-

ciar los desembolsos adicionales. Sin embargo, en la medida 

en que por lo menos una parte de los desembolsos adicionales 

en los ejercicios de 1983 - 1985 constituye una aceleraci6n 

de los planes actuales, el aumento de los empréstitos ahora -

quedarS:a contral:restado por una dism:l.nú.ci6n en años po'sterio-

res. Si se suman al Programa de Acci6n las proyecciones ~s 

recientes de las necesidades del banco en materia de efectivo 

durante los pr6ximos tres ejercicios, estimamos ahora que los 
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empr6stitos del pe.r!odo abarcado por los de 1983 - 1985 ten--

dr!an que aumentar en unos U. s. l.600 millones por encima del 

nivel de u.s. 30.200 millones indicado en el MEl!lor~ndo sobre -

el Programa Financiero y de Operaciones para el Ejercicio de -

1983. 



Programa de 
presupuesto 
de .19.83. 

EJtlp~stito 
BIRF 

Empréstitos brutos del BIRF 

(millones de U. S..) 

empréstitos en el 
para el ejerc:tcl:o 

9 .aua (al 

propuestos para el 
9.800 

800 

E J E R e I e I o s 

9.8ao ll..400 30.200 

l.0.500 l.l..500 31.. 800 

700 100 1.600 

~},.•A. fin de compensar una insuficienc!i.a en el programa del. ejercicio de 1983, esta 
ca.noti:dad se elevó poateriormente a u.s. 9.350 mi.llenes. 

Memorando a los Directores Ejecutivos, Programa de Asistencia Especial del Banco 
Mundial a los países miembros. l.983-1984, 28 de enero de l.983. (R83-22 IDA/R83-10). 

co ... 
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CAPITULO III 

Evaluaci6n de la participaci6n del Banco 

Mundial en la Econ6m:ta Mexicana 

Uno de los puntos de mayor importancia planteados en 

el proceso de desarrollo eco~6mico, es la complementaci6n de 

capitales nacionales con recursos externos, en virtud de que, 

la s61a generación de ahorros domésticos, es limitada y no -

basta para hocer frente a los requerimientos de inversi6n que 

plantea una econom:ta en desarrollo. 

Los cr6ditos contratados con el Banco Mundial se dcsti 

nan eminentemente para fines productivos, a trav6s de proyes 

tos espectficos o programas globales de cr~dito, procur~ndose 

adem&s, que los proyectos sean autoliquidables. Esto exige, 

por parte del pa:ts, una cuidadosa selecci6n con objeto de es

coger para su financi"1lliento externo por el Banco, aquellos -

que sean rentables por s:t mismos o para el pa!s en su conjun

to ~ que generen su propio pago de la parte en divisas que le 

corresponda. 

Los BMD representan para pa:tses como México, una fuen

te para la obtenci6n de recursos, que se compara ventajosame!}_~· 

te con las fuentes de recursos de los mercados internaciona-

les, no s6lo por las condiciones financieras de los pr~stamos 

que pueden obtenerse, sino también por una serie de ve~tajas-

' 



86 

de car&cter no estrictamente financiero. 

No obstante lo anterior, los recursos de esos organis

mos se han encarecido y han presentado una serie de restric

ciones que obstaculizan su canalizaci6n a actividades prior! 

tarias y de fomento, como· se detallará más ~delanee. 

3.1. Evaluación estad1stica de los empréstitos de Héxico an-

te el Danco Mundial. 

Nuestro pa1s por ser miembro del Banco Mundial, tiene 

derecho a recibir recursos de este organismo en la forma de

financiamiento. 

El Banco Mundial tiene como objetivo general comGn, 

coadyuvar a la elevaci6n de los niveles de vida de los pa1--

ses en desarrollo a través de la movilizaci6n y canaliza--

ci6n de recursos financieros provenientes de sus paises mie~ 

broa, resaltando el car~cter especifico dentro del cual es-

tos financiamientos deben contemplarse. 

Es necesario señalar que la pol1tica del Gobierno de -

M!xico respecto a la utilizaci6n de los financimiamientos de 

estos organismos se ha caracterizado por el criterio de re-

currir a estos financiamientos, para complementar la inver-

si6n en sus proyectos espec1f icos y programas globales de -

desarrollo, buscando siempre que el apoyo de los BMD coadyu-
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ven no s61o en el financiamiento sino también en el fortale~ 

cimiento institucional del pa!s. 

Es necesario determinar, al comienzo de este análisis-

que la participacf6n del BIRF (as1 como la del BID) en el fi

nanciamiento externo de México es muy restringida. El monto -

contratado a dic. de 1985, de los proyectos en ejecuci6n re-

pr~senta dnicamente el 5.0% del total de la Deuda total.. 

Si sólo se considera el. sal.do vigente a esa fecha (11-

nea total menos desenibol.sos) éste porcentaje dismil1uye a 4. 3%. 

Mill.ones de Dólares 
l3l. de Dic. de 1985) 

• Deuda Externa Tota1 

Deuda Externa P(iblica 

• Monto Contratado vigente(BIRF) 

Saldo vigente (BIRF) 

97,700 

72,464 

4,894.3 

4,176.l. 

l.00 

74.l.6 

5.0 

4.3 

Para 1986 se estima que los desembolsos provenientes -

del BIRF y del BID ascenderán a 936 millones de dólares (549-

para BIRF), o sea 9.0% del monto total a desembolsar. Este -

monto a desembolsar corresponderá a créditos contratados en -

. ... .; 
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los años pr6ximos pasados. (22) 

Todos los créditos del. BIRF y BID,· son contratados a 

través de 1os agentes financieros del Gobierno Federal., que 

son: Nacional. Financiera, S.N.C. CNafin), Banco Nacional. de 

Obras y Servicios P(ibl.icos (Banobras), Banco Nacional Pesque

ro y portuario, (Banpescal, y Banco Nacional. de.comercio Ex-

terior (Bancomext). 

Nafin, es el. Agente Financiero más importante, a di---

ciembre de 1985, administra casi e1 60.7% de.l. monto contratado -

de los créditos en ejecuci6n. El s:L·guiente cuadro muestra la-

distribución de créditos vigentes al 31 de diciembre de ----

1985. 

Real.izando un análisis de los créditos otorgados a 

México por BIRF y BID en el periodo 1949-1985 clasificado por 

Agente Financiero, podemos observar que Nacional. Financiera,

S.N.C., ha obtenido un monto y número de créditos considera-

ble; esto debido fundamental.mente a que hasta el. año de 1976-

era el dnico Agent:e Fir1anciero del. Gobierno Federal. con 42 -

creditos captados con BIRF y 80 con BID, representando un mo~ 

to para BIRF de $ 2,220.1 mill.ones de d61ares y de $ 1,162.8-

para BID. 

(22) En este análisis, se darán en al.gunos casos las cifras -
correspondientes a Banco Interamericano de Desarrollo, 
excl.usivamente para que se pueda realizar 1as comparacio 
nes entre uno y otro organismo, ya que después del BIRF7 
representa el. BMD más importante en 1a captaci6n de re-
cursos para nuestro pa1s. 



Agente Financiero No. de Créditos Monto Contratado % Contratado vigente 
vigentes vigente (1) respecto a1 total.. 

NAFIN, S.N.C. 20 2,573.3 60.7 

BANOBRAS 9 1,198.S 28.7 

BANPESCA 2 90~3 2.16 

BANCOMEXT 1 . 350.0 8.4 

"' \O 

Total.: 32 41176.08 ioo.o 

Fuente: Nafin, Gerencia Técnica de Operaciones Internacional.es, 1985. 

(l.) Mil.lones de d6l.ares. 
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A dic.1.em.bre de 1985, y con la d.esignaci6n como Agentes 

F.1.nanc.t.eros de Banobras en 1976, Banpesca en 1981 y Bancomext

en 1983, la partic.1.paci6n de Nafin se había reducido a 79.80%

con BIRF y a 86,0% con BID, como se puede observar en los cua

dros que se anexan. 

Esto es resultado de la dec.1.si6n del Gobierno Federal,

de la diversif.1.cac.1.0n de los agentes Financieros para la negoci~ 

ciOn y captación de créditos externos con los Bancos Mult.1.~at~ 

rales de Desarrollo, seglln ia especialización sectorial de és

tos. Nacional Finnnciera, especializada en los créditos para -

proyectos y programas para la Industria, a través del Programa 

Integral de Apoyo para la pequeña y mediana industria (PAI/Na

fin, S.N,C.), y sus fideicomisos: Fondo de Garant!a y Fomento

ª la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN), Fondo Nacional de -

Fomento Industrial (FOMIN) y,Fideicomiso de Conjuntos y Par--

ques, Ciudades Indus~riales y Centros Comerciales íFIDEIN), -

Asimismo, en la captaciOn de créditos para el Desarrollo Agr!

cola y Recursos HidrSulicos, de Pequeño y Grande Riego, Progr~ 

mas de Credito y Agropecuario de Fideicomisos tanto de BANRU

RAL a trav6s del Fideicomiso para Crédito Agr!cola en -

Areas de Riego y Temporal (FICART l, Banco de México, Fondo -

Instituido en relación con la Agricultura, a través de sus --

Fideicomisos1 ~. FF.:PA, ~y FIIEC parala ~tzacten. a.s! OCllP 

su FcndO para el F.quj:palniento Industrial (FC:NEr} 1 los ~ para el De,.. 
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sarrollo Rural rntegral (PrDER) de la SPP y para proyectos p~ 

ra 4reas de temporal (PLANAT) y otros proyectos espec!ficos -

como de Bienes de Capital y de Contaminación, Consejo Nacio~

nal para la Educación Profesional y Técnica (CONALEP), FERTI

MEX, CFE, Miner!a, etc. 

Por otra parte, Banobras especializada en el Desarro-

llo Urbano como Carreteras, Puertos, Servicios de Agua Pota-

ble, Desarrollo de Aeropuertos, de Conurbaci6n, etc. Banpesca 

para el Desarrollo Pesquero y Bancomext para el Fomento a las 

exportaciones. 

Realizando un an41isis en el mismo periodo, de apoyo -

financiero de estos organismos por Sectores económicos se ob

serva que, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen

to, se ha tenido un apoyo preferencial al sector agropecuario 

con un monto de $3,309.9 millones de dúlares que representa -

40.2%, contra $3,257.6 millones para el sector industrial --

(39.5%) y $1,676.6 para el sector servicios (20.3%). Haciendo 

la observación, que el número de proyectos es muy equilibrado 

30 para el agropecuario, 31 para el industrial y 29 para ser

vicios. 

El monto total de créditos otorgados a México por el -

Banco rnternacional de Reconstrucción y Fomento al año de ---

1985 ascend!a a $8,244.1 millones de dólares otorgados en --

90 proyectos y programas que con respecto al total del ·monto-
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captado en estos Bancos Multilaterales de Desarrollo, de 

$12,440.2 millones, representa el 66.27%. 

Comparativamente con los recursos captados con el Ban

co Interamericano de Desarrollo de $4,174.1 millones que re-

presenta el 33.55% con respecto al total nos damos cuenta que 

el apoyo del BIRF con una diferencia de $4,070.0 millones,es

muy significativa. Resaltando el hecho de que el BIRF, es la

principal fuente para M6xico úe cr~ditos concesionarios dest~ 

nades al desarrollo. 

De acuerdo a las cuotas de asignaci6n de recursos es

tablecidos por los programas de pr~stamos, 1984-1988 de estos 

BMD, a nuestro pa!s le corresponden: $ 1,000 millones de d6l~ 

res anuales por el BIRF y $ 250 millones anuales por BID. 

Especificando m~s en el an~lisis de estos cr~ditos, 

ahora por su destino, se puede observar en el cuadro No. 6 la 

preferencia del Gobierno Federal por ~poyar en el Sector Agr~ 

pecuario los p~oyectos de rrrigaci6n, que al 30 de diciembre

de 1985 eran 18 y sumaban un total de $1,303.9 millones, as!

como los programas de cr~ditos con 7 programas que suman un -

monto de $1,405.0 millones. Sumados estos dos rubros hacen -

un total de $2,708.9 millones de d6lares que en t~rminos pro

centuales representan,del total del Sector,81.8% y de 32.85%

con respecto al gran total contratado con el BIRF. 
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Con respecto a1 Sector Industrial, se observa un apoyo 

íqualmente importante para los proyectos industriales espec1-

fícos con un nllrnero de 25 proyectos que suman $2,575.6 millo

nes y representan 79.06% con respecto al total del Sector¡ 

igualmente, aunque no en esa magnitud, estan los programas de 

crédito industrial con 6 programas que suman 682.0 millones,

qu~ sumados a los 2,575.6 de los proyectes indu3triales hacen 

un total de 3,257.6 millones y repre3entan 39.51% con respec

to al gran total contratado con el EIRE. 

Por su parte, en el Sector Servicios, destacan los ru

bros para Desarrollo Urbano con 8 proyectos y 601.0 millones

y el rubro de transportes con 15 proyectos con 776.6 millones 

que hacen un total juntos de 1,377.6 millones representando 

un 16.71% con respecto al gran total contratado. 
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Cuadro No. 1 

CREDITOS OTORGADOS A MEXICO POR BIRF, BID Y FIDA 
EN EL PERIODO 1949-1985 CLASIFICADO POR AGENTE. 

FINANCIERO. 

( Millones de d6lares ) 

Agente Financiero Monto % 

l. NAFIN 10,168.0 81.1 

2. BANOBRAS 1,715.3. 14.0 

3. BANPESCA 184.9 l.. 5 

4. Banco de Comercio Exterior 350.0 3.0 

5. FIDA (CEiATINA) 22.0 0.2 

~· 12,440.2 100.00 

FUENTE: Suma de cuadros 2, 3 y 4. 



95 

Cuadro No. 2 

CREOI:TOS OTORGADOS A MEXI:CO POR BI:RI' EN EL 
PERIODO 1949-1985, CLASIFICADO POR AGENTE 

FINANCIERO. 

Millones de d6lares 

Agente Financiero M o n t o • 
1.. NAFI:N 6,578.8 79.8 

2. BANOBRAS l,225.0 15.0 

3. BANPESCA 90.3 1.0 

4. Banco de Comercio Exterior 350.0 4.2 

~ 8,244.l 100.00 

FUENTE: Statment of loans, IBRD, dic. 1985. 

>/; 
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Cuadro No. 3 

CREDITOS OTORGADOS A MEXICO POR BID EN EL 
PERIODO 1961-1985, CLASIFICADO POR AGENTE 

FINANCIERO. 

(Millones de d6lares) 

Agente Financiero Monto 

1. NAFIN 3,589.2 

2. BANOBRAS 490.3 

3. BANPESCA 94.6 

Total: 4,174.l 

FUENTE: Statment of Approved 1oans, IDB 1985. 

% 

86.0 

11.7 

2.3 

100.00 



Año 

1980 

97 Cuadro No. 4 

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 

Monto de los Créditos Otorgados a México 
Sector Agropecuario. 

( Mi.llenes de D6iares ) 

Proyecto Monto 

Cha tina 22.0 

Total: 22 .o 

Monto Anual 

22 .o 

22.0 

FUENTE: Statrnent of loans, IBRD, Dic. 1985. 



No. de 
Cr6ditos 

30 

31 

29 

90 

57 

25 

43 

125 

1 

216 
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Cuadro No. 5 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION y FOMENTO 

(Millones de Dólares) 

Sector 

Agropecuario 

Industrial 

Servicios 

Total. Otorgado: 

Monto 

3,309.9 

3,257.6 

1,676.6 

8,::44 .i 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Agropecuario 

Industrial 

Servicios 

Total. Otorgado: 

2,015.5 

l.,297.8 

860.8 

4,174.1 

Porcentaje 

40.2 

39.5 

20.3 

100.00 

48.3 

31.l. 

20.6 

100.00 

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 

Agri.cola 22 .o 100.00 

Gran Total.: 12,440.2 100.00 

FUENTE: Mercado de val.ores, NAFIN, Feb. l.986. 
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Cuadró No. 6 

CREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCION Y FOMENTO-POR DESTINO DEL CREDITO-

Destino del Cr6dito *Monto del Crédito Nlirnero de Creditos 

I. SECTOR AGROPECUARIO 

l.. Irrigaci6n 1,303.9 

2. Cr6dito Agropecuario 1,405.0 

3. Desarrollo Rural 601..0 

Sl.tbtotal: 3,309.9 

'.II. SECTOR INDUSTRIAL 

l.. Industria 

2. Programas de Crédito 
a la Pequeña y Media 
na Industria. -

2,575.6 

682.0 

Subtotal: 3,257.6 

III. SECTOR SERVICIOS 

l. Desarrollo Urbano 601.0 

2. Transportes 776.6 

3. Turismo 114.0 

4. Estudios de Preinversi6n l.4.0 

5. Educaci6n Superior 171..0 

Subtotal: 1,676.6 

TOTAL: 8,244.1 

*millones de d61ares. 

18 

7 

5 

30 

25 

6 

31 

8 

l.5 

3 

1 

2 

29 

90 
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3.2 Eva1uaci6n financiera de las operaciones de México ante -

-!!.!!!!:.:.. 

En este inciso, es necesario dejar por asentado que el 

proceso de endeudamiento del Mundo Subdesarrollado presenta -

ciertas peculiaridades que subrayan su gravedad durante la d~ 

cada de los 70's. Esas peculiaridades son: a) el ritmo de la

composici6n de la deuda; b) el ritmo de crecimiento y los ca~ 

bios en la composici6n del servicio de la deuda; c) la priva

tizaci6n de la deuda y d) 1a concentraci6n geográfica de la -

deuda. 

La deuda pl!b1ica creció éntre 1970 y 1979 a un ritmo -

promedio anual de 21.1%, en tanto que el servicio de la misma 

aumentaba a una tasa de 26.3% en el mismo periodo. sc.gdn esta 

tendencia, la deuda externa de los paises Subdesarrollados t~ 

taliza alrededor de 437.4 mil millones de d61ares en 1985.(23) 

Un hecho que nos dá una idea del empeoramiento de +a -

tendencia del endeudamiento de estos paises, es el crecimien

to más rápido del servicio de la deuda misma, lo cual signif! 

ca que cada vez más una parte creciente de los pr~stamos se 

destina a pagar obligaciones contraídas con anterioridad. 

La repercusi6n del servicio de la deuda sobre la econo 

(23) Foro, 54, enero 1986. Plan Baker, Leonardo Sepulveda • 

• 
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m1a del Mundo Subdesarrollo, se evidencia en que para los pa! 

ses de ingresos medios· esta erogación signific6 25.7% del va

lor de sus exportaciones en 1980. Para M~xico, en 1978, el --:: 

servicio de la deuda alcanzo el 59.6% del valor de sus expor

taciones. (24). Por otro lado, en el servicio de la deuda se-

muestra una tendencia ascendente el pago de intereses, el 

cual creció a un ritmo promedio de 28.5% anual en la d~cada -

del setenta, lo cual es una evidencia clara de la tendencia 

al endurecimiento de los créditos desde hace ya algunos años. 

En nuestro pa1s la proporción de los intereses en el servicio 

de la deuda pasó de 31.5% en 1970 a 36.7% en 1979. (25). 

Por otro lado, la deuda acusa también un cambio nota--

ble en la caracter1stica de los acreedores; mientras que en -

1970 la deuda oficial representaba el 71.4% del total y la --

deuda privada 28.6%, para 1979 esta proporción era respectiv~ 

mente de 51.0% y 49.0%, fenómeno conocido corno proceso de pr~ 

vatizaci6n de la deuda, que caracteriza al fenómeno del fina~ 

ciamiento externo capitalista acutal. 

Otro hecho, es que las diferencias en los niveles de -

desarrollo econ6mico de los pa1ses Subdesarrollados se refle

jan igualmente en el grado de concentración geogr~fica de la

deuda externa. As1, 68.5% de la deuda pdblica en 1978 se con

centraba en sólo 14 paises Subdesarrollados de una muestra de 

(24) Word Bank, Annual Report 1980, Washington. 
(25) Jos& L. Rod~guez, op. cit. 

1 
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87, destac~ndose México, Brasil, Argelia, Corea, Indonesia y

la India con 40.8% del total. De tal forma el mayor ñ:tvel de

endeudamiento corresponde bisicamente a aquellos paises con -

el nivel de desarrollo relativamente m~s alto en el mundo --

Subdesarrollado. 

Es importante recordar que el monto de endeudamiento 

externo de los paises menos desarrollados, incluido México, 

ha sido resultado de profundas transformaciones que han ~--~

ocurriao en la economia mundial durante la dltima década. su

aumento ha estado, en buena medida, determinadc por factores

ex6genos, tales como el lento crecimiento de los mercados pa

ra sus exportaciones, el creciente proteccionismo en tales -

mercados y el deterioro de sus términos de intercambio afecta 

do por la inflaci6n internacional. 

Nuestro pais, no obstante la existencia de las diver-

sas medidas para captar el ahorro interno y la importancia -

que dentro del proceso de desarrollo desempeñan este tipo de

recursos, es un importador de bienes intermedios y de capitaL 

A pesar de los ingresos netos de divisas provenientes de la -

venta de petr6leo, México, ha registrado tradicionalmente un

d~ficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que ~~ 

aunado al proceso de inflaci6n internacional que propici6 la -

disminuci6n de las tasas de ahorro interno, acrecent6 la nec~ 

sidad de utilizar en mayor medida el ahorro externo. 
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Una vez que se ha establecido hasta aqu! la tendencia, 

tanto de la deuda pdblica en los pa!ses en desarrollo, como 

del servicio de ésta, enseguida se darán algunas cifras que 

nos ubiquen en el estado crediticio financiero que guardan -

los empréstitos otorgados a México a través de Nacional Fina~ 

ciera, que como se dej6 asentado en el apartado anterior, es

ta instituci6n, por el monto contratado con el BIRF y BID ca

la más representativa en este tipo de operaciones crediticia& 

Es pertienente una vez más aclarar que se dará también 

las cifras pertenecientes al Banco Interamericano de Desarro

llo, con el objeto de que se tenga un punto de referencia y -

comparación de uno y otro organismo, de los dos Bancos Multi

laterales de Desarrollo con los cuales México tiene derecho. 

de allegarse recursos concesionarios para el Fomento al Desa

rrollo y se tenga una idea más exacta de las proporciones e -

importancia de las operaciones con estos organismos. 

De los l0,168.0 millones de dólares contratados por -

Nacional Financiera, desde 1949 hasta diciembre de 1985, se

tiene un monto vigente de 2,537.3, de los cuales 1,214.8 re-

presentan el saldo por desembolsar, que en términos parcentu~ 

les significa 48.0% del total por desembolsar de todos los -

agentes financieros del GObierno Federal como lo podemos oh-

servar en el siguiente cuadro. 

Al 31 de dicembre de 1985 el porcentaje pendiente de -



Agente Financiero 

l.. NAFJ:N, S.N.C. 

2. BANOBRAS 

3. BANPESCA 

4. BANCOMEXT 

Total. Vigente: 

104 

*Monto 

Contratado 
Vigente 

2,537.3 

1,1.98.5 

90.3 

350.0 

4,176.1 

*Monto por Porcentaje(l) 
desembolsar 

1,214.B 48.0 

336.5 28.1 

12.5 1.4.0 

115.5 33.0 

1,679.3 40.2 

(l.) Porcentaje sin desembolsar respecto al monto autorizado. 

-:*Millones de u.s. D6lares. 
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desembolso del monto contratado vigente de todos los agentes

financieros era de 40.2%. 

Debido a que los programas y proyectos financiados P<l!: 

cialmente por BIRF (incluyendo los de BID), son programados 

para llevar a cabo o ejcutarse en 4 años para BIRF (5 años p~ 

ra BID), por lo que necesariamente la realización del desem-

bolso de los recursos del financiamiento debe coincidir con -

este per1odo de cjecuci6n, el saldo sin desembolsar de 

1,679.3 millones de dólares (40.2%) debe de desembolsarse en-

estos 4 6 5 años, es decir aproximadamente en promedio pa~a -

1989-1990. 

Las principales causas que han limitado los desembol-

sos en este tipo de créditos, es que la devaluaci6n del peso

y la alta inflaci6n han provocado distorciones en la estructu 

ra o matr1z original de financimiento de estos organismos. En 

el BIRF y BID es un esquema de financimiento de 50-50% y 

60-40% respectivamente, es decir, del costo total del progra

ma o proyecto, el aporte local es del orden de 50 y 60% y el

restante 50 y 40% respectivamente es de participaci6n del 

Banco. Como nota aclaratoria, se puede d~cir que dependiendo

de las categor1as del progrma o proyecto el Banco puede dese~ 

balsar hasta un 90 a 100% del financiamiento pero el final no 

deber~ rebasar la matr!z del financiamiento señaladas,segQn -

sea el caso. 
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Las limitaciones de carácter presµpuestal a que se ha

visto sometido el Gobierno Federal han impedido proveer a las 

entidades ejecutoras de recursos suficientes de contrapartida 

nacional, lo cual ha tenido como resultado una reducción en 

el monto de los desembolsos efectuados por el BIRF y BID. 

Otro de los factores que ha limitado los desembolsos -

de estos empreétitos, es que la contracción de la actividad

económica del pa1s ha.reducido la demanda de créditos para i!l 

versión. Esto ha afectado a los programas de crédito para el

Desarro~lo que tienden a incrementar la capacidad productiva

del cr~dito refaccionario. 

Realizando un análisis del Estado Financiero de estos

emprestitos, ahora por origen y destino del crédito, se obse~ 

va que de los 9,264.B millones de dólares que Naf:tn ha contr~ 

tado con BIRF, 1,020.7 millones corresponden a CODEUDORES, es 

decir, Nafin es coprestamista en la contratación de este mon

to aunque Nafin lleva la responsabilidad como Agente Financi~ 

ro del Gobierno Federal en la gestión y negociación de estos

emprestitos con el BIRF. Asimismo, se puede destacar que este 

monto anicamente representa un 11.0% del total de 9,264.B mi

llones de dólares de los cuales 3,309.9 millones corresponden 

al Sector Agr1cola que porcentualmente representa 35.72.%. 

Lo que es también evidente y se desea destacar prefe-

rentemente en estos cuadros de estado financiero, es el hecho 



107 

de que el mayor monto cancelado corresponde al Sector Agríco

la (351.0 millones), que de no ser por los .028 millones de -

d6lares cancelados en el Sector Servicios por codeudores, mas 

los 35.0 millones del Sector Industria],,. representaría el dni

co monto cancelado de los recursos del BIRF. Este monto con 

respecto al total de 638.27 millones cancelados para BIRF y 

BID, representa un 54.99%. 

Como comparaciOn, se destaca que ae los 252.2 millones 

cancelados del BID, 128.1 pertenecen al Sector Agrícola y re

prsentan un 50.1% del total cancelado en este organismo y 

20.06% del monto· total cancelado en ambos organismos. 

Esto no significa que de los cr~ditos contratados con

BIRF se esten teniendo grandes montos cancelados ya que este

monto es significativamente mayor al del BID; si realizaremos 

la comparaci6n de los montos cancelados con los contratados

de uno y otro organismo, se encuentra que es importante en la 

diferencia porcentual de cancelación entre los dos organismos 

De 2,015.5 millones de d6lares contratados para el Sector --

Agr1cola, 128.1 millones se han cancelado, lo que representa

el 6.35%1 para BIRF el procentaje es de 10.6% ya que de -----

3,309.9 millones contratados se han cancelado 351.0 millo--

nes. 

Otro aspecto que valdría la pena destacar, es que si 

bien es cierto que el mayor monto por desemboLsar pertenece 
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al Sector Agricola 409.904 millones, debido al monto tan gran~ 

de contratado pra este Sector, también es cierto que el mayor 

monto desembolsado, de 2,548.9 millones, pertenecen a este -

mismo Sector, el cual representa una relaci6n positiva de de

sembolso. 

Por otra parte, se tiene que el monto por desembolsar

del BIRF de 1,013.02 millones, con respecto al total contrat~ 

do (9,264.8) representa un 10.9% contra el 18.98% de 792.01 -

millones de d61ares de los 4,174.1 del BID, lo que significa

un mayor porcentaje por desembolsar del BID con respecto al -

BIRF. 

En el siguiente cuadro, lo que en forma inmediata se -

podria destacar, es el hecho de que el Sector Agropecuario r~ 

presenta el monto más grande de cancelaciones de BIRF y BID 

juntos, 479.14 millones, 75.06% del total de cancelaciones, 

en comparaci6n con los 29.12 millones del Sector Servicios -

(4.56%) y los 130.1 millones (20.38%) del Sector Industrial.

Es importante destacar tambi~n la sorprendente diferencia con 

·respecto a 1os .028 millones de d6lares cancelados llnicamente 

en los empréstitos de los codeudores que suman 1,020.7 y que

representarian un 0.002% con respecto a este total. 

Pero quizas, lo que va1dr1a más la pena destacar, son

los vo11lmenes pagados por concepto de comisiones de compromi-
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so, (27) que estos Bancos establecen para penalizar los retr~ 

sos en desembolsos, seg1ln sus reportes t~cnicos de los proyes 

tos, evaluados por ellos mismos. 

Se puede percibir que los menores montos pagados por -

este concepto corresponden a los empr~stitos de los CODEUDO--

RES, 2.527 millones de dólares para servicios y 1.842 para el 

industrial.,que sumados nacen un total de 4.369 millones que -

con respecto al total contratado (1,020.7) representan un po~ 

centaje de 0.4% y un 3.45% con respecto a los 126.665 millo--

nes totales pagados por este concepto. 

Por otro lado, se tiene que los mayores montos paga--

dos de canisi6n corresponden al Sector Agropecuario, 76.715 

millones que hacen un 60.56% con respecto al total de los 

Bancos; 47.281 del BIRF, que representa un 61.63% con respec-

to al pagado en el Sector y un 37.32% con respecto al total.-

Al BID corresponde- 29~434 millones, 38.36% del Sector y 

23.23% del total pagado. 

Hasta aqu~, tínicamente se dieron las cifras y se seña

laron las tendencias, en el siguiente inciso, se realizará un 

an~1isis de las mismas. 

(27) Los porcentajes establecidos por BIRF para esta comisión 
es .75% de 1% sobre los saldos no desembolsados y _por -
BID de 1.25% sobre este mismo saldo. 
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ESTADO FINANCIERO DE NACIONAL FINACIERA CON 
BIRF Y BID, AL 31. DE DICIEMBRE DE 1.985 , 

B I R F 

Monto de Monto Monto Por 
l.a l.!nea Cancel.ado Desernbol.sado Desernbol.sar 

sector: 

Agr1col.a 3,309.90 351..045 2,548.951. 409,904 
Industrial. 3,257.60 35.00 2,822.477 400,1.23 

Servicios l.,676.60 -.- l.,477.000 203,000 

Subtotal.: 8,244.l.0 386.045 6,845.028 l,Ol.3.o:n 

CODEUDORES 

Servicios 820,700 .028 820.672 -. -
Industrial. 200.000 200.000 -.-
Subtotal.: l.,020.700 .028 l.,020.672 - -
Total. BIRF: 9,264.80 386.073 7,865.70 l.,01.3.027 

!!...!_E_ 

Agr!col.a 2,01.5.5 l.28.l.0 1,789.233 98.167 

Industrial. 860.80 95.00 588.1.24 l.77.676 

Servicios 1,297.80 29 .l.O 748.700 520.000 

Total. BID: 4,1.74.l.0 252.2 3,1.29.882 792.01.8 

Gran.Total. 

BJ:RF/BJ:D: l.3.438.9 638.273 l.0,995.582 1,805.045 

Monto actual. l.2,800.627, resul.tado de l.a suma de l.a col.umna -

total. de desembol.sado y por desembol.sar. 
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3.3 Evaluaci6n de los Costos y Beneficios de los Empr~stitos 

de México ante BIRF. 

En el presente inciso, se darán los elementos más sig

nificativos tanto de la contrataci6n como de la operaci6n de 

los empr~stitos con el objeto de determinar el poccentaje --

real de recursos que los BMD especificamente el BIRF destina

al desarrollo econ6mico de sus paises miembros prestatarios,

es decir, se determinará la capacidad real, que estos organi~ 

mos tienen para fomentar el desarrollo econ6mico en los pa1-

ses menos desarrollados en el Mundo. Asimismo, se tratará de

definir la capacidad real que los ejecutores (dependencias y

organismos del Gobierno Federal) tienen para aprovechar estos 

recursos en los proyectos asignados. 

Por el monto de proyectos significativamente importan

te otrogado al Sector Agropecuario de nuestro país por el Ba~ 

co Mundial, se detallarán los proyectos asignados a la Secre

taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) por ser 

~sta uno de los organismos ejecutores que llevan ª'cabo un m~ 

yor nllinero de proyectos agr1colas, as1 com un monto importan

te de recursos captados, pudiéndose observar más representat~ 

vamente los problemas financieros a los que se enfrenta la -

ejecuci6n de estos proyectos y por tanto, poder dar o estable 

cer el costo y beneficio que la asistencia financiera de es-

tos BMD representan en la ejecución de estos proyectos. 
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3.3.1. Proyectos Agrícolas Financiados con recursos del BIRF. 

Hasta diciembre de 1985, el monto total de los prést~ 

mos en proceso de desmbolsos vigentes contratados con el --

BIRF para proyectoa del Sector Agropecuario, ascendía a -----

928.355 millones de d61ares que representa el 28.43% del to-

tal. Los saldos pendientes por desembolsar de los préstamos -

de este sector suman 409.904 millones que equivalen al 44.15% 

del total de los préstamos contratados vigentes en el sector

y han causado pagos por comisiones de compromiso por aproxim~ 

damente 35.427 millones de dólares, que representa un 3.8% -

del monto de los préstamos en proceso de desembolso. 

Los problemas por los q•Je atraviesa actualmente nues~

tro pa!s han repercutido seriamente en los proyectos agr!co--

1as que son financiados con recursos externos. El ritmo de -

desmbolsos de los créditos ejecutados por la SARll ha sido po

co satisfactorio, debido a una diversidad de razones, entre -

las que destacan: 

Oistorsi6n estructural en el esquema de financimiamiento mo 

tivado por la inflaci6n y devaluaci6n. 

- Inflaci6n interna y diferencial con la externa. 

Recursos de contrapartida limitados, (restricciones presu-

puestarias). 
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Devaluación de la moneda naciona frente al d6lar. 

Otorgamiento de empre~titos por BMD muy condicionados. 

Retrasos en el envio de documentaci6n para reembolso, {por

p~o~edimiento administrativo complicado) • 

Lentitud en la ejecución de las obras. 

Considerando sólo los proyectos no t~rminados, los ---

cr~ditos vigentes en 1985 sumaban 928 millones de d6lares. A~ 

diciembre de 1985 se hab:f.an desembol.sado 518.4 mil.lenes, que

dando pendiente de desembolse 409.9 millones de dólares. 

De mantenerse el ritmo acutal de desembolsos, se requ~ 

rir~an ocho años, m~s, de lo programado, a partir de 1989, -

año que se consideró inicialmente como 11.mite, ·para utilizar

la totalidad de los créditos contratados. En tanto México, de 

no habe; cancelado un monto importante de recursos (351 M.O.) 

deber1a seguir pagando comisión de compromiso por recursQs --

que no hubieran podido emplear en el corto plazo. 

Al respecto la SARH misma, a través de la Comisión del 

Plan Nacional Hidráulico (CPNH) , ha estudiado la situación --

mediante modelos matem~ticos que considerán diversos escena-

ríos y supuestos, para simular la evoluci6n de los proyectos

hasta su terminación. 

Los resultados del análisis indican que los costos de

los proyectos aumentan considerablemene en pesos, y di·sminu--
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yen en dólares; los desembolsos que se alcanzarán serán meno

res que los créditos contratados; y que el porcentaje de fi-

nanciamiento externo a la terminación de los proyectos será -

menor al inicialmente contratado. Estos efectos son más sign! 

ficativos en los proyectos más recientes, diseñados cuando -

las disponibilidades de presupuesto y en general la economia

del país fueron distintas de las actuales. 

Por ejemplo, en el caso de "San Fernando" (Proyecto de 

Temporal Tecnificado en el Estado de Tamaulipas), el costo 

original estimado fue de 16 mil millones de pesos y 350 mill~ 

nes de dólares. Con ba8e en los modelos empleados se obtiene

que a su terminación, este proyecto habrá costado 84 mil ---

millones de pesos, equivalente a 290 millones de dólares, y -

con un desembolso total de 48 millones de dólares frente a -

los 138 millones contratados inicialmente, es decir resultará 

con 90 millones de saldo no utilizado, y que actualmente ya -

se ha cancelado. 

Para siete proyectos de los diez considerados, finan-

ciados por BIRF, ya que 3 de ellos se consideran prácticamen

te terminados, se realizaron análisis similares, considerando 

una alternativa de inversión basada en el diseño original de

los proyectos. 

En las condiciones contractuales de los créditos, la 

realización de esa cartera de proyectos abarcaría de 1983 a 
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1990, con un costo total, a precios constantes de 1983, de --

144 mil millones de pesos; con una inversión de contraparte : 

local de 97 mil millones de pesos, que representa un porcent~ 

je real de financiamiento externo del 32.7% en promedio. 

Con este comportamiento presupuestal, el avance f1sico 

ser1a de 43% en 1985, de 85% en 1988 y del 100% en 1990. 

Analizando la~·implicaciones que se tendr1an en estos -

proyectos con el Programa de Asistencia Especial (PAE) del --

BIRF, con vigencia de 1984 a 1986, los resultados indican que 

los proyectos se terminar1an dos años antes de lo programado; 

(28) alcanzándose una estructura financiera más favorable con-

los recursos ya contratados; que a fines de 1985 se obtendr!a 

un avanc~ f1sico de 71% y a fines de 1986 del 90%. Con este -

programa de inversión se desembolsar!an 681 millones de d6la

res, quedando un sdldo no utilizable de 124 millones. A la f~ 

cha este saldo, ya cancelado, alcanza una suma de 220.0 mill~ 

nes. 

(28) Esto basado en el supuesto de que el Gobierno.Federal -
diera a·cada uno de estos proyectos las asignaciones pre 
supuetarias suficientes. -
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Situación del financiamiento externo de la SARH como ejecutor: 

cr&d.itos Vigentes 

Monto desembolsado de 
Cr&ditos vigentes al-
3r ae diciembre de l.985. 

Monto por desembolsar de 
cr&ditos vigentes al 31-
de diciembre de 1985. 

Comisiones de compromiso 
pagadas. 

FUENTE: SARH/DGPM. 

BIRF 

BID 

Total: 

BIRF 

BID 

Total: 

BIRF 

BID 

Total: 

BIRF 

BID 

Total: 

928.4 

125.5 

l.,053.9 

518.45 

47.34 

565.79 

409.9 

78.1 

488.0 

35.42 

15.70 

s1.12 

Analizando l.a problem§tica de los emprestitos externos 

podemos decir que la devaluación tiene un doble efecto sobre-
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el comercio exterior. Primero, abarata las exportaciones (más 

mercancias por los mismos dólares): segundo, encarece las im

portaciones, hay que pagar más pesos por la maquinaria, y ma

terias primas auxiliares. 

El 80% de los pr6stamos fueron contratados antes de -

semptiembre de 1982 y por tanto la tasa de cambio era de 25 -

pesos M.N. por 1.0 d6lar, esto es el peso estaba sobrevalua-

do. 

Por otro lado, el Sistema de desembolsos con BIRF y -

BID es sobre gastos realizados en moneda nacional: se pacta -

una proporci6n de reembolso (pari-passu- 40% aproximadamente) 

y luego los pesos se convierten en dólares para su desembolso 

en la institución prestataria .. 

En este orden de ideas, los eventos monetarios de ----

1982/19.83 han afectado el ejercicio de los pr~stamos y de los 

proyectos en las formas qu~ enseguida se plantea: 

La inflación interna sube el costo nominal de los proyectos 

en moneda nacional, 

La devaluación del peso baja el costo nominal de los proyes 

tos en dólares. 

Ante la fuerte devaluación de 1982 y el deslizamiento del 

peso, la inflación interna se desfaza y por consecuencia, 



PRESTAMOS DEL SECTOR AGRARIO/BIRF. 

(Millones de d6lares) 

No. de :Monto de *Monto ..Monto por Proyecci6n 
Pr~stamo la l!.nea Desembolsado Desembolsar de desernbolsos(l) Anual: 

l.053-ME 25.980 25.980 o.oc 
ll.l.1-ME 43.375 43. 375 0.00 

l.553-ME 56.0 56.00 o.oc 
l.643-ME 60.0 60.00 o.oc 
l.706-ME 92.0 52.885 39.l.15 2.800 l.0.000 

l.858-ME 160. o 31.. 754 l.28.246 7.200 10.000 
- - ----"-. ----- ----

l.908-ME 23.0 22~097 0,903; 0.903 0.903 

l.945-ME 264.6 l.95.827 6.0:773 8.300 15.00 
... ... 
00 

2100-ME 65.0 9.380 55.620 2.l.50 4.00 

21.91-ME 48.4 21..l.53 21:247 6.550 9.00 

2526-ME 90.0 90.00 7.00 14. 00 

Total: 9"28.355 51.8.451. 409.904 34.903 62.903 

* Marzo. 31. de 1986. 

(l.) Trimestre de abril/junio de l.986. Esta proyección se estimó considerando un pari-:"'-.,,-

passu del 70% y sobre el c:ilculo de desrnbolsos del Banco. 

Datos: Gerencia de Financiamientos Banco Mundial, NAFIN. 
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con el sistema de financiamiento/desembolso pactado, el pa

ri-passu decrece. 

A pesar de que el Gobierno Federal es el Garante, por la -

crisis econ6mica, las asignaciones presupuestales para los

proyectos (contraparte y total) , no se han dado de acuerdo

ª lo pactado, 6stas han sino mucho menores. 

Ello ha disminuido el ritmo de ejecuci6n, pero más el de -

los desembolsos de las cuentas de los pr6stamos, debido al

poco gasto y a la poca capacidad del peso para desembolsar

d61ares, 

Como consecuencia de ello tenemos que: 

1) La ejecuci6n se alarga, 

2) Se pagan grandes cantidades de comisi6n de compromiso, 

3) La rentabilidad de la inversión disminuye, y 

4) La entrada de divisas por concepto de desembolsos y por -

falta de exportaci6n, decrece. 

Segrtn el análisis, de la capacidad de desemtx:>lso para -

estos emprl!stitos, reali·zado por la CPNB/SARH en ese año, se 

concluy6 que en condiciones favorables y suponiendo que la --

SARH cuente con presupuestos congruente con las restricciones 

aplicables, seria probable que de no haber una reprogramaci6n 

a fondo quedaria un monto importante de recursos sin desembol 
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sar o m:l.s. 

De acuerdo a las corridas de computadora realizadas ~

por CPNH/SARH, en 1984 sobre los 10 proyectos BIRF/BID, a co~ 

tinuaci6n se citan los saldos que no se consideraban posi--

bles de desembolsar de las cuentas de los préstamos. 

J?ro;:i:ecto Saldo_ % 

l. Apatzingá.n 32.0 27.C 

2. Bajo Rio Bravo/Bajo R~o 

San Juan 29.0 25.0 

3. San Fernando 22.0 l.9.0 

4. Elota-Piaxtla (BID) 34.0 29.0 

l.17.0 1.00.0 

A diciembre de l.985, laa cancelaciones realizadas de -

estos mismos proyectos fueron las siguientes: 

l.. Apatzing:!l.n 90.0 22. 79 

2. Bajo R1o Bravo/Bajo R1o 

San Juan l.15.0 29.l.l. 

3. San Fernando 90.0 22.79 

4. Elota-Piaxtla (BID) l.00.0 25.31. 

395.0 l.00.00 

De alguna forma u otra, estos saldos se ajustarán en 

base a .la reprogramaci6n que SARH elabor6, evitando el pago 

< ~; 
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de grandes cantidades de comisión de crédito, por la no disp~ 

sici6n de estos recursos contratados. 

En el caso de Elota-Píaxtla del BID, la comisión de -

compromiso se redujo, después de la cancelaci6n, en 600 mil -

dólares de un semestre al otro. Como podrá observarse,por un

monto de 395 millones de dólares el ahorro es sustancial. 

3.3.2 Determinación del monto neto de los Empréstitos canali

zados al Desar~ 

Del monto total vigente de los empréstitos del Banco -

Mundial a dic. de 1985, (2,343.7 millones de dólares), pode-

mos destacar un monto cancelado de 386.04 millones, que repr~ 

senta 16.5% del total de estos empr6stitos. 

Por otra parte, sí sumanos los 41.12 millones pagados

por concepto de comisi6nde compromiso, es decir, por no utíl~ 

zacíón de los recursos susceptibles de desmbolso de los créd~ 

tos contratados con BANCO MUNDIAL, llegamos a la cifra de --

427 .165 millones que represanta en términos relativos el----

18.22$ no utilizado de los 2,343.7 millones de dólares de los 

créditos vigentes. 

En un intento por determinar el monto real utilizado -

para el apoyo al desarrollo, por nuestro pa~s, del total con

tratado por Nacional Financiera ante Banco Mundial, el monto-
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de 427.165 millones de d6lares, lo restamos a los 2,343.7 m~ 

llones de recursos contratados vigentes y nos queda un saldo 

de l,916.535 millones que representa 81.77% del total de re

cursos contratados con Banco Mundial que se canaliza realme~ 

te al apoyofinanciero de los pr9yectos y programas para las

que fuer6n contratados. Dicho de otra manera, éste seria -

el porcentaje promedio una vez restado el costo del servicio 

de, estos recursos. 

Volviendo al caso especifico de la SARH, créditos de 

Gran Riego financiados por el Banco Mundial, podemos obser-

var que los 351.045 millones de d6lares cancelados pertene-

cen a los proyectos de este organismo ejecutor, que represe~ 

ta con respecto a los 928.355 millones de d6lares contrados

vigentes, el 37.81% y que aunados a los 35.427 millones pag~ 

dos por concepto de comisiones de compromiso sumar1an386.472 

millones que representan en términos relativos con respecto

al mismo total 41.62%. 

Por Q.ltimo, si hacemos la sumatoria de los intereses-

pagados por el monto dispuesto de estos empréstitos, que a~ 

ciende a 93.328 mil~ones, se hace un total de 479.8 millones 

representando un porcentaje total de 51.68%, este porcentaje 

de recursos de los créditos para la Irrigaci6n que no apoyan 

en forma directa o productiva los proyectos en cuesti6n. Es

decir, de los 928.355 millones contratados-vigentes que a 



No. de Monto de Monto Monto Comisi6n de 
Prl!;starno la línea Cancelado Desembolsado • Crédito Intereses 

1053-ME 25.98 24.02 25.980 2.779 11. 828 

llll.-ME 43.375 106 .625 43.375 4.087 l.3. 748 
1553-ME 56.0 56.00 1.695 1.1.682 

1643-ME 60.0 60.00 1.934 8.727 
1706-ME 92 .o 52.885 3.424 7.675 
1858-ME l.60 .o 31.. 7.54 5;944 3.708 

1908-ME 23.0 22.097 . 3 .605 0.471. 
1945-ME 264.6 15.40 - 1.95' 827 .• 6.834 32.366 

---- ,~------=--· --'---

2100-ME 65.0 11.5.00 9~380 -2:'936 r.010-

2191.-ME 48.4 90.00 21.-.l.53 ,2.195 2 .053 

2526-ME 90.0 - - -
... 

Total.: 928 .355 35 .427 93 .328 
N 
w 

• Al 31 de Marzo de 1.986. 

Fuente: Estado Financiero de Créditó-s' BIRF. 
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dic. de 1985, ejecuta la SARH, restaría anícamente 448.555 m~ 

llones de d6lraes (48.32%), monto de apoyo real a los proyec

tos para el desarrollo agrícola. 

Por todo esto se puede concluír que la matriz de finan 

ciamiento se desvirtaa más, elevando en forma considerable el 

porcentaje de apoyo fíoanciero en pesos del Gobierno Federal

en estos proyectos. 

Esto lo podemos comprobar, analízando la "transferencia 

neta de capital de nuestro pa!s con el BIRF y BID, segün le -

muestran las cifras que se dan a continuaci6n para el año de 

1985: 

BID ~ 

Desembolsado +223.8 +638.994 

Pago de Capítal - 94.7 -310.080 

Servicío -114.8 -211.934 

Diferencia +143.0 +ll.6.984 

Resultando un superáv:t.t,para el año de 1985, de l..31~284 

millones de d6l.ares de lo recibido en d:t.v:t.sas por concepto 

de desembolso de los créditos contratados y lo pagado por 

concepto de capital y del servicio de estos cr~dítos en ambos 

organismos inuernacíonal.es. 
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En e1 caso de1 BID, e1 porcentaj~ por concepto de pa

go de servicio y comisiones se 1leva hasta un 22.0% aproxim~ 

damente, siendo 1a media de 18.5%, como se puede observar en 

e1 caso específico de e1 cr~dito de E1ota-Piaxt1a (73/IC-ME

y 648/SF-MEl, que además inc1uye dentro de 1as categor!as de 

f.inanciamiento en cada uno de 1os proyectos financiados los 

conceptos de inspecci6n y vigi1ancia, de capita1izaci6n de -

intereses y comisi6n de cr~dito. 

E1ota-Piaxt1a/BID·. 

Comisi6n de Cr~dito 

Intereses 

InspecciOn y Vigilancia 

(loca11 

(externol 

(externo} 

Total: 

3.11% 

17.65% 

1.00% 

21. 76% 

Esto eleva considerab1em~nte el monto contratado que

na se cana1iza productivamente a los proyectos financiados -

por e1 BID, aunado a 1as cance1aciones que por 1as distorci2 

nes tienen en 1a matriz de financiam±ento con estos organis

mos y 1a inf1aci6n deva1uaci6n y asignaciones presupuesta1es 

déficientes. 
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CAPITULO IV. 

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIA ANTE BANCO MUNDIAL EN 

l.os SO's. 

En l.a parte inicial. de este úl.timo cap1tul.o, se cons! 

dera conveniente reforzar el. pl.anteamiento que sobre l.as 

perspectivas del. financiamiento externo se real.izó en l.e pr! 

mer cap1tu1o y que nos dará l.as pautas final.es, necesarias

para 11egar tanto a l.a propuesta como a l.as concl.usiones 

que se han planteado en este trabajo de tesis. 

4.1. PARTICIPACION DE LOS EU EN LOS BMD EN LOS SO' s. 

En este inciso se establ.ecen l.as concl.usiones a que 

11eg6 el. Departamento del. Tesoro de l.os Estados Unidos, en 

l.a eva1uaci6n col.ectiva que se real.iz6 de l.os BMD referida 

a1 exito que tuvieron en el. l.ogro de l.os objetivos de pol.1t! 

ca y operativos pl.anteados en l.os BMD, én l.os úl.timo~ años. 

Asimismo l.as siguientes concl.usiones nos ayudarlin en el. obj~ 

tivo primordial. pl.anteado en esta investigaci6n, que es l.a -

de tratar de definir una propuesta de estrategia o negocia-

ci6n ante estos organismos como consecuencia del. nuevo esqu~ 

ma operativo que pudiera seguir l.os BMD en l.os próximos años, 

as1 como a l.a situación financiera actual. que afecta a sus -

paises mielllbros. 
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Las conclusiones a que llegó el Departamento del Teso

ro de los E.O. son las siguientes: (30) 

ll "En general, los BMO han sido sumamente eficaces en 

su contribución al logro de los objetivos econ6mi-

cos y financieros mundiales de los E.U., con lo que 

han ayudado a promover sus intereses políticos y e~ 

tratégicos de largo plazo. Sin embargo, es posible 

mejorar la situación estimulando la reforma de la -

pol~tica económica en forrr~ mSs efectiva en los di~ 

tlntos países menos desarrollados y aplicardo en forma m3.s 

congruente las políticas relacionadas con la ~ 

duación"r 

2} "Los préstamos concendidos en condiciones concesi2 

narias por los BMD son particularmente efectivos en 

lo tocante a promover los intereses humanitarios 

de los Estados Unidos; 

3} "Los BMD, sobre todo en lo que se refiere a los 

préstamos concedidos en condiciones ordinarias, co~ 

tribuyen significativrurente a favorecer los intere

ses políticos y estratégicos de largo y mediano pla 

!2._ de los Estados Unidos, pero son menos efectivos 

con respecto a los objetivos de corto plazo, en lo 

que a identificación de la ayuda con los Estados 

(30) Departamento del tesoro, Washington, D.C., febrero de 1982. 
"Participación. de los E.U. en los BMD en el decenio de los 

BO 's .. " 
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Unidos se refiere. 

con respecto a los objetivos operativos: 

··. 4} "Los B.~ han sido <itiles a los intereses comerciales 

de l.os Estados Unidos"; 

5} "Los BMD, sobre todo en l.o que se refiere a présta-

mos en condiciones ordinarias, favorecen en forma -

particul.armente efectiva el. objetivo presupuestario 

debido a l.a coparticipaci6n de otros donantes en 

l.os costos y a l.a mul.tiplicaci6n de l.os recursos 

financieros que se generan cuando los BMD obtienen

préstamos contra la garantía del capital. exigibl.e", 

y¡ 

6)"Los BMD han favorecido razonablemente bien el obje

tivo de la eficiencia institucional. a trav~s de la

eficiencia operativa y administrativa y mediante -

l.a generaci6n de préstamos en general., de al.ta cal.i 

dad". 

Por l.o que se refiere a l.a capacidad de l.os Estados -

Unidos para ejercer su l.iderazgo en el. futuro, el Departamen

to del. Tesoro afirma que es necesario, cumpl.ir ciertas condi-
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cienes el.ave: 

"Los Estados Unidos deben comprometerse vigorosa e 

inequívocamente, en un al.to nivel, a un objetivo de 

política bien defindia que no est~ en contradicci6n 

con otros objetivos que también desean alcanzar". 

"Los Estados Unidos deben estar dispuestos a gastar 

capital. pol.!tico para tener ~Y.ito". 

"Por Ql.timo, uno o más de l.os demás factores impor

tantes, l.os administradores de l.os BMD, otros gran

des donantes o los prestatarios deben apoyar, o por 

lo menos no oponerse, a los Eotados Unidos". 

SegQn el. Departamento del Tesoro, también tiene impo~ 

tancia el. grado de apoye> financiero de l.os Estados Unidos a 

l.os BMD y su disposici6n a cumplir una funci6n positiva y a~ 

tiva en el proceso de formulaci6n de decisiones de los BMD • 

Si otros agentes importantes perciben que los Estados Unidos 

han dejado de estar dispuestos a seguir desempañando un papel. 

financiero importante y de liderazgo en l.os BMD, o no está -

en condiciones de hacerlo, pueden sentirse menos incl.inados

a apoyar l.as iniciativas de política de los Estados Undós en. 

l.os Bancos. 
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4.2. PERSPECTIVA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

En la situaci6n actual, la oligarqu1a financiera se -

debate en la contradicci6n que supone continuar con los flu

jos financieros en las condiciones presentes asegurando al-

tas tasas de rentabilidad, pero que:.amenza a corto plazo la_ 

reproducci6n del capitalismo como sistema, o bien emplear 

ciertos recursos para propiciar un proceso de crecimiento 

econ6mico en los pa1ses subdesarrollados que garantice la 

permanencia y el desenvolvimiento, de las relaciones capita

listas de producci6n a largo plazo, pero que supone una re~

ducci6n inmediata de la tasa de ganancia. 

Al respecto,con motivo de una reuni6n del llamado Co

mité de Bretton Woods, llevada a cabo el 21 de enero de 1986, 

el director gerente del FMI, Jacques de Laroiére, habl6 a un 

9rupo privado de financieros estadounidenses, "censur6 a los 

banqueros privados por las reducciones en gran escala en los 

créditos a los patees en desarrollo. Advirti6, que si -

persiste esa tendencia se pondrá en serio riesgo el ajuste -

a sus econom1as que llevan a cabo las naciones del Tercer -

Mundo, particularmente las más endeudadas". 

De Laroisiére apunt6 que ~1a reanudaci6n de los prés

tamos por parte de los bancos comerciales 1os beneficia tan

to a ellos como a los pa1ses deudores, ya que facilita 1os -



! . 

131 

programas de ajuste y esto mejora la calidad de los activos 

de los bancos". asimismo tuvo elogios P!'lra el Pl.an Baker.(3l.} 

De igua.1. forma, en el marco de l.a conferencia inter-

nacional. auspiciada por el BID y el diario The Internatio--

nal. Herald Tribune, realizada en Londres los d!as 27, 28 y 

29 de enero de 1986, bajo el titulo genérico "Más allá de 

la crisis de la duda: Latinoamerica los pr6ximos diez años", 

especialistas en econom!a y política de América y Europa --

aportaron sus respectivos puntos de vista para dar soluci6n 

a este problema, 

Seg~n los organismos de l.a =onferencia, tanto los 

pa1ses deudores como sus acreedores y socios comerciales de 

las naciones industrializadas comparten el inter~s comdn de 

resuscitar el crecimiento econ6mico de latinoamerica. 

En este foro, William Rhodes, presidente del comité

de bancos asesores de México, consider6 la necesidad de "i~ 

troduc~r nuevas instrumentos financieros para aliviar la -

carga que el. pago de intereses representa para los paises -

endeudados". La banca comercial", agreg6 el. presidente del 

comit~ del Citibank , "explora actualmente nuevos instnume~ 

tos para~la deuda y l.os fondos mutualistas que sirvirán co-

(3l.) El. Financiero, "Reprocha de Laroisiére a la Super ban
ca l.a reducci6n de Créditos" 22 de enero de 1986. 
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mo un veh1culo para la repatriaci6n de capitales a las naci~ 

nes endeudadas, y aseguró que se alentar4n los préstamos re

volventes para estimular el crecimiento del sector privado -

y aliviar, as! la concentraci6n de la deuda en el Gobierno•. 

(321 

Como pudo observarse, el concenso general es é~ de --

continuar y propiciar en los pr6ximos tres años (1986-1988)-

un flujo importante de capitales a los patses más endeudados, 

con el prop6sito de "resuscitar el crecimiento en Arn(!rica -

Latina•, pero que en escencia no pretende otra cosa, que las 

cosas continuen en el futuro como hasta ahora y de evita~ 

en el corto plazo las suspencicnes en serie, por parte de e~ 

tos patses, del pago de sus deudas. 

Estas ideas las podemos observar claramente en las --

proyecciones que ha elaborado el Banco Mundial para los pr6-

ximos 10 años, en torno a los problemas de la deuda y el fi

naciamiento externo de los patses en desarrollo. 

En estas proyecciones, se supone un crecimiento medio 

anual de la deuda de 12.1% entre 1980 y 1990 y de 13.2% en -

los Servicios de la deuda para el mismo per!odo, por otro l~ 

do, se prevee que los flujos de capital privado crezcan como 

(32) El Financiamiento: Rhodes: se definen la pr6xima semana 
los Apoyos Adicionales para México. 28 de enero de 1986. 
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promedio 7. 6% al año en tanto que los flujos ofici.3.les deben 

hacerlo 11.1%. (33) 

Podemos resaltar, en primer plano que en la misma se 

confirma la experiencia de la situaci6n critica en el endeu

damiento externo actual de los paises en desarrollo. Esto ~~ 

equivale.a suponer que el financiamiento externo no incidirá 

en:forma importante en el proceso de desarrollo y que el 

mismo solamente posibilitará un precari:o equilibrio en 1.a re 

producción de l.as relaciones económicas internacionales ac--

tuales. 

En segundo plano, se asigna un mayor papel a los flu-

jos financieros oficiales en condiciones no concesionarias. 

Esto supone traspasar al Estado y a las organizaciones capi

talistas internacionales la función de suministrar los recu;: 

sos financieros que permitan el capital privado ocuparse de 

esferas mállll rentables y menos riesgosas en la economia de 

los paises capitalistas m~s avanzados. 

Finalmente, los criterios que se adelantan en terno

ª·' la ayuda ofiicial permiten suponer que a la misma no se le 

dá en el futuro importancia alguna y ello confirma, cuales 

son las verdaderas intenciones en torno a un flujo real de 

(331 Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1980. 
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financiamiento externo para el desarrollo por parte del mun 

do capitalista desarrol~ado. 

Las posiciones del Banco Mundial reflejan as1 la ac

titud de la o1igarqu1a financiera, que se resiste a hacer -

cualquier concesi6n que pueda significar un descenso en 1a

tasa de ganancia al menos hasta ahora. 

4.2.1. Convenio de Ajuste que México suscribió.con el FMI. 

El Convenio Stand-By que suscribi6 M~xico con el Fo~ 

do Monetario Internacional en 1986, se inscribe dentro del

paquete crediticio que recibi6 el pa~s en este año como PªE 

te del Plan Beker, y que contempla financiamientos por un -

monto de 5 mil 500 millones de d61ares tanto de la banca -

privada como de organismos multilaterales. 

A cainbio México se comprometi6 por cuarto año conse

cutivo a la busqueda de metas como la reducci6n del déficit 

pdblico, la obtención de un saldo superavitario en cuenta -

corriente y la garant1a de que cumplirá con el pago del seE 

vicio de su deuda externa. 

El nuevo acuerdo con el FMI tendrá una duraci6n de 

18 meses e incluye créditos por 900 millones de d6lares de 

ese organismo que servirá de aval de México ante la banca -



135 

privada internacional. 

E·ste documento precisa que de los 7 mil 150 millones 

de dOlares que recibira México en créditos durante el pre-

sente año, deberan pagarse 2 mil 340 millones por adelanta

do, por lo cual, en términos netos, el pa!s dnicamente dis

pondr4n de 4 mil 820 millones de dólares. 

De esa cifra, mil millones de dólares serán absorbi

dos por el renglón. de errores y omisiones, otro tanto se -

utilizará en el financiamiento de cuenta corriente y los --

2 mil 820 millones restantes se canaliaarán, en buena parte, 

a resarcir las reduci:daac·reservas internacional.es. del Banco 

de México. (34 l. • 

El documento advierte que si una vez suscrito el. 

nuevo convenio con el. FMI, la negociación crediticia del. 

pa1s tiene éxito se generarán financiamientos comprondidos

en el. Pl.an Baker. 

4.2.2. Ca1da del Precio del Petróleo. 

En esta parte, se tratará de descrÉbir, el agrava--

miento del problema financiero que nuestro pa1s vive, como

consecuencia de la ca1da del. precio del petróleo, al princ~ 

(34! El Financiamiento, 14 de enero de l.986 • 

• 
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pio del año de 1986. 

El desplome de los precios petro1eros ensombrecen las 

negociaciones de ~xico con sus acredores internacionales. 

Segdn estimaciones, e1 pa1s está perdiendo alrededor de 550-

millones de dólares al año por cada d61ar menos en los pre-

cios del cru~o, 1o que signficará que México tenga que requ~ 

rir maa de lo que orignalmcnte ~staba pidiendo. 

E1 pais produce actua1mente 2.7 millones de barriles

por d!a y exporta l • 4 mil l.ones lo que, en 19 8 4 signíf.i.có el 

ingreso de unos 15 mil m~llones de dólares, mientras e1 in-

greso por exportaciones no petroleras cayeron 14% durante -

los 7 pri.meros meses de 1985. 

De este medo, pese a que México reconoce el peligro -

de depender de esta materia prima, sus export~ciones petrol~ 

ras representan el 75% del total de los ingresos por export~ 

ciones, mientras que alrededor de 40% de los ingresos del -

fisco descansaron en este rubro. 

Para la estimación del presupuesto de 1986, el gobie~ 

no calculó un precio promedio del petróleo de entre 23 y 

23.8 d6lare~ por barril, hasta el 23 de enero de 1986, el 

precio de1 crudo ligero itsmo valiá 26.10 y el pesado maya-

21. 70. 
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La situación se agrava aan más ya que los precios en 

el mercado spot estadounidense, pa!s que absorbe la mitad -

de las exportaciones petroleras de México, han caido exsor

bitantemente (17.0 dólares el barril, principios de agosto

de 1985), por lo que PEMEX tuvó que, reducir sus tarifas -

petroleras aan más. 

Si el pa1s tuviera que cotizar su crudo por debajo ~. 

de 20 dólares, citando datos del Banco de México, el super! 

vit comercial se rerlucir1a en más de 3 mil millones de dól~ 

res aproximadamente en un año, agravando el declive que se 

inició al pasar de 12 mil 270 millones en 1984 a 6 mil 940-

en:·.ios primeros nüeve máses de 1985. (35) 

En diciembre de 1985, el gobierno mexicano estimó -

que solicitar!a 4 mil millones de dólares de financiamiento 

externo para cumplir con el servicio de la deuda para 1986. 

Sin embargo, consultores norteamericanos sustuvieron-

que el pa!s necesitar1a una mayDr asistencia financiera ex

terna y apuntan incluso la cifra de 8 mil millones de dóla

res, tan sólo por la ca!da dei precio del petr6leo se con

templaba la necesidad de solicitar 2 mil 500 millones adici~ 

na les. 

(351 Datos recabados del articulo "Ensombrece la ca!da petro 
lera los tratos de México con acreedores". El Financia= 
rQ 23 de enero de 1986. 
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4.3 El Banco Mundial en el contexto del Plan Baker. 

Como entrada a este inciso, y corno resultado de las

conclusiones a que hemos llegado hasta este punto, se puede 

afirmar que la deuda externa de las naciones en desarrollo

es tan grande a dic. de 1985, (super6 los 600 mil millones

de d6lares), que pone en graves dificultades a decenas de 

gobiernos y es una carga para la mayoría de la poblaci6n 

del orbe, constituyendose, asimismo en un grave peligro pa

ra la comunidad bancaria internacional, la cual entraría 

en crisis ante una suspensi6n generalizada de pagos. 

El riesgo de que los deudores ya no pueden pagar, -

inspir6 al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Ja.~ 

mes Baker, a realizar un plan para proporcionar liquidez 

a los is paises Subdesarrolladob con las mayores deudas, e~ 

tre los que aparece México en el Segundo Lugar. Este plan

consisti6 en otorgarles 20 mil millones de d6lares durante-

1986, 1987 ·y 1988. a través de la banca privada internacio

nal, a cambio de que aquéllos hicieran una serie de conce~

siones econ6micas a los paises industrializados. 

El Plan Baker fue propuesto por el funcionario de -

Washington durante la ültima asamblea conjunta del Banco -

Mundial y el Fondo Monetario Internacional celebrada en --

Se61 Corea, en octubre de 1985, y hasta el momento de reda~ 
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tar e1 presente, inciso estaba siendo discutida entre la co 

munidad financiera internacional y ~os pa!ses deudores. 

Este plan, llamado "Programa para el crecimiento so~ 

tenido", representa el mayor esfuerzo internacional de fi-

nanciamiento de la historia del ca.pi talismo, ya que el cap.!:_ 

tal prestado superar!a incluso al de1 Plan Marshall de Re-

construcción para Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 

Plan Baker, Programa para el Crecimiento Sostenido. 

Este Plan est~ integrado por tres partes esenciales~ 

cambio estructural en los pa1ses deudores, pr~stamos cre~~

cientes por parte .de la com11nidad Bancaria Internacional y 

1a parte que, para el presente trabajo es la m.1s importante, 

efectividad relevante de las Instituciones Financieras In-

ternacionales, 

En la primera parte, se afirma a manera de premisa 

que •es esencial que los pa1ses en desarrollo de ingresos 

medios y fuertemente endeudados hagan su parte para imple-

mentar y mantener pol1ticas sanas. Sin tales pol1ticas, el 

financiamiento requerido no puede ser materializado, la po-

11tica y e1 financiamiento no son sustitutos, sino comple-

mentos esenciales•, 
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En lo que respecta a los pr~atamos crecientes por PªE 
te de la comunidad Bancaria Internacional, se afirma que:"~ 

be existir el compromiso por parte de la comunidad, mientras 

se~cumple la transici6n necesaria a un crecimiento más vigo-

~-

Tal financiamiento debe ser usado para satisfacer, en 

los paises en desarrollo, tanto el financiamiento de corto -

plazo como los requerimientos de inversi6n en e~ largo plazo, 

y estarán disponibles con tal que los deudores tomen acciOn

y las institucicne~ multilaterales hagan ta:-:il:>i~n su parte, 

Las necesidades de financiamiento de los pa1ses de i~ 

greso medio y fuertemente endeudados, serta del orden de los 

20 mil millones de dOlares de préstamos netos nuevos para -

los próximos tres años. 

Refiriéndose a la a1tima parte de este documento, --

efectividad relevante de las Instituciones Financieras Inte~ 

nacionales, se establece que, "éstas tarnhi~n deben jugar -

un importante papel en el fortalecimiento de la estrategia -

de la deuda para la p;romociOn del crecim:tento': S:tn embargo·; · 

esas instituciones no pueden tener recursos suficientes para 

satisface~, por st sOlas, las neces:tdades financieras de%-

las naciones deudoras. Un enfoque que pretende que el FMI 

y el.Banco Mundial son la anica respuesta· a los problemas 
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de la. deuda es simplemente un absurdo, 

Para l.a mayor!a de los paises en desarrollo otras -

fuentes deben jugar un papel más importante. Estas inclu-

yen los empréstitos del sector privado, :nayores.·ingresos por 

exportaciones, inversiones extranjeras en acciones y la re

pa t!;'j.¡i.gí6n: del capital, que ha salido fuera". 

Los BMD, deben ser atraidos a través de un medio más 

fuerte hacia la estrategia de la deuda, sin disminuir el p~ 

pel que debe desempeñar el FMI. 

Hay espacio suficiente para ampliar los préstamos -

de rápido desembolso del Banco Mundial para apóyar las pol! 

ticas orientaaas al crecimiento y a la reforma institucio-

nal y sectorial, Un crecimiento en tales préstamos puede -

servir de est!mulo para los préstamos de la banca comercial. 

an serio esfuezo para desarrollar los programas del. 

Banco Mundial y del. Banco Interamericano de Desarrollo, P2. 

dr!a incrementar sus desembolsos a los principales deudo-

res en cerca del 50% del actual. nivel anual, que es de al

rédedor de 6 mil millones de dólares. Deber!a ser posibl.e, 

perfeccionar las operaciones del Banco Mundial para redu-

cir considerablarente el periodo de tiempo requerido para -

formular e in"strumentar programas de asistencia. 
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El Banco debe procurar asistir, en su capacidad,t~cn~ 

ca y financiera, a aquellos paises que deseen privatizar sus 

empresas estatales, las que, en muchos casos agravan los ya 

serios problemas de d~ficit presupuestario. 

Dada la importancia de los crecientes flujos de la 

banca comercial a los princip?les pa!ses deudores, existe 

una urgente necesidad, según el Sr. Baker, de realizar es-

fuerzas para expandir las operaciones de cofinanciamiento -

del Banco. Estos esfuerzos deber~an ser continuados vigoro

samente para increlllllntar la eficiencia del Banco en relaci6n 

con la ayuda a sus prestatarios para atraer financiamiento -

privado, y deber!a tener un gran potencial en el contexto de 

este programa de tres puntos. 

Si los países en desarrollo instrumentan reformas --

orientadas al crec;Lrniento; si los bancos coffierciales proveen 

adecuados incrementos en los nuevos pr~starnos netos a los -

que se desempeñan bien; y si la creciente demanda de los pr~~ 

tamos del Banco Mundial demuestra la necesidad de crecientes 

recursos de capital, según el Plan, los patses acreedores-

estaran preparados para examinar seriamente el mo•eb.to y la

magnitud de un incremento general de capital. 

se cree que los esfuezos del Banco Mundial pueden ser 

suplementados activamente por los bancos regionales de desa-

1 
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rrollo, segan este documento, se debe poner un especial énf~ 

sis en el fortalecimiento de las pol!ticas del BID para per

mitirle ser un Socio más efectivo en el apoyo de la reforma-

estructural orientada al crecimiento. (361 

4.4 Propuesta de estrategia ante Banco Mundial. 

En este inciso final de este G.ltimo capitulo, se pro

pone una posici6n o estrategia, sólo en aqGellos puntos neu

rálgicos, que nuestro pais debera seguir ~nte el Banco Mun-

dial en sus futuras operaciones de préstamos corno se definiO 

en la parte introductoria de este trabajo. Esto, debido al 

cambio en el esquema operativo, pol!ticas de otorgamiento 

de crdditos, que este organismo ha experimentado en los Qlt~ 

rnos años, motivado por los acontecimientos que en el contex- · 

to internacional se estan dando en la presente década. 

Para logar este prop6sito, se consideraron los resul

tados derivados del tratamiento que se realizO en los temas

de los capitules anteriores, como son: el papel que los EUA

tendrán en los Organismos Multilaterales en los próximos 

años de esta década, la evoluci6n que ha tenido el Banco Mun 

dial hasta la fecha en sus politicas crediticias y la evolu

ciOn financiera y estad!stica de México ante este Organismo

en la contratación de préstamos. Por Qlb:tmo, a manera de -

conolusiónes se daran los rasgos básicos del papel que ten--

(36) "Plan B<>ker ", el mercado de valores, XLVI, ndm. 2, en~ 
ro 13, l.9tl6. 
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dr3 e1 Banco Mundial en el contexto econ6mico rnundia1 en los 

años venideros, corno consecuencia de la efervecencia que ti~ 

ne en estos momentos el problema de la Deuda Externa. 

Es necesario aclarar que el planteamiento de propues

ta de estrategia se tendrá que dar a la luz, tanto de lo que 

espec1ficamente está ocurriendo en e1 seno del propio Banco

Mundial, como del problema que representa hoy en d1a el pago 

de la Deuda Externa. 

Ya que si esta p=opuesta se viera ignorado, la cri

sis financi~a de divisas que padecen los pa~ses deudores,-

en este caso México, este planteamiento no tendr1a validez -

a1quna. 

Propuesta de estrategia ante B~Rl?. 

Si tenemos como primisa que, debido a la crxsis fina~ 

ci.era que sufre México a principios de 19.86, comen2ando en -

1982, y del problema que representa su pago, las condiciones 

del pa1s deben cambiar en forma radical. Es recesario impri

mir un giro def:l.ntivo a la pol1tica financiera y comercial 

en la aplicación y contratación de este tipo de préstamos, 

Tomando como base lo anterior, enseguida se proponen 

algunas medidas que se deben adoptar con respecto a los as-
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pectos m~s importantes de negociaci6n, supervisión, ejecu--

ci6n y de concepci6n y evaluaci6n f inaciera de los proyectos 

a apoyarse parcialmente con estos recursos, actualmente vi-

gentes con el Banco Mundial como principal organismo multil~ 

teral que nos apoya en la realización de proyectos y progra

mas de inversión. 
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CONCEPCXON Y ~ALAUCXON DEL PROYECTO: 

1.- Se propone que los ejecutores realicen sus proyec

ciones financieras a corto plazo, tomando en consideraci6n pr~ 

yecciones realistas del tipo de cambio; ya que una deficiente 

proyecci6n trae como resultado que se tengan que realizar can 

celaciones importantes de recursos del financiamiento, con el 

consabido pago de la comisi6n de compromiso de los recursos -

no utilizados, que elevan el costo financiero y reducen la ren 

tabilidad del proyecto. 

2.- Que el Banco Mundial realice las estimaciones del -

manto de los pr~stamos mas conservadoramento, con el fin de evi 

tar sobreestimaciones financieras que redunden , como ha ocu-

rrido hasta ahora en las mencionadas cancelaciones de recursos 

de préstamos, en la caída de la rentabilidad del proyecto, pero 

también en una reducci6n importante de la transferencia neta -

de recursos con estos organismos. 

3.- Que el Banco Mundial en caso de ocurrir lo anterior, 

asuma plenamente su responsabilidad en la deficiente concep--

ci6n e implementaci6n de los proyectos, instrumentando las me

didas necesarias para su correcci6n, ya que debido a las vari~ 

clones del tipo de cambio y a la inflaci6n interna,el Banco 

termina apoyando con menos dólares, sobre todo en proyectos de 

infraestructura por contar con un componente importado bajo. A 
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esto se suman las sobreestimaciones financieras del proyecto. 

4 .- Cono resultado de lo anteri.or, que el Banco respete 

y ajuste como medida cor~ectiva la matriz de financiamiento, de 

acuerdo a lo pactado originalmente en estos proyectos. En es

te punto el ejecutor ·prescnteal final la documentaci6n necesa-

ria, tanto de reembolso como de Contraparte local, buscando a

justar el porcentaje de financiamiento total acordado en el 

pr~stamo , no considerando el resto rle la documentaci6n justi

f icatoria del total del proyecto. 

s.- Que el Bancu y el Gobierno Mexicano realicen una re 

visi6n sobre la aplicaci6n sectorial de los préstamos. Se pr~ 

pone canalizar préstamos Gnicamente a proyectos de exportaci6n, 

y autofinanciables, es decir, la deuda en d6lares con estos ar 

ganismos debe canalizarse para ingresar d6lares o que generen 

las divisas suficientes para su propio pago para evitar que el 

Gobierno Federal asuma la responsabilidad de su pago total y 

en divisas. Si se desea apoyar proyectos de desarrollo de in-

fraestructura se deberá hacer con recursos propios, lo 

cual reducirá el costo financiero de estos proyectos y evitar~ 

que .instituc':!.ones. burocráticas, como las Secretarías de 

Estado , participen en esta maraña de procedimientos poco agi

les. 

6.- Limitar la condicionalidad e ingerencia del .rlanco -
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en la concepci6n, evaluaci6n y supervisi6n de los proyectos, 

limitándose tlnicamente al aspecto financiero del mismo. 

NEGOC 11\C roN. 

7. Realizar contrataciones a corto plazo con el Banco -

Mundial, a fin de que las proyecciones financieras sean lo más 

cxact.:i.s posibles. Esto, con el prop6sito de que se ajuste el -

desembolso del préstamo, sobre el costo real anual de cada pr~ 

yecto y evitar así cancelaciones. 

s.- JUnado a lo anterior, y tomando como base el siste

ma de cuentas especiales, instituidas a raiz del Programa de -

Apoyo Especial (PAE), tratado en el capitulo II, que no son 

otra cosa que recursos del préstamo adelantados en un Fondo Re 

volvente y cuya utilizaci6n debe ser justificada plenamente en 

un plazo no mayor de 180 d1as, se propone negociar con el Ba~ 

co la instrumentaci6n de desembolso adelantados de los recur~

sos del préstamo, en base a su proyecci6n y asignaci6n presu-

puestal anual- Es decir, cambiar el sistema ñe reembolso por 

el de desembolso adelantad~ anual de recursos de los préstamos 

del Banco, con su :respect.iya o:::nplXlbaciál al t~rmino de cada año, 

En su efecto podria negociarse el aumento el porcenta

je para el establecimiento del fondo revolvente 30% as! como -

su plazo de comprobaci6n a 360 días. 
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EJECUCION. 

9.-.oue 1os ejecutores, especificamente 1as Secretarías 

de Estado, rea1icen asignaciones presupuesta1es inmovib1es a -

1os proyectos que cuentan con financiamiento internaciona1,ya 

que con e1 pretexto de que estos proyectos cuentan con finan

ciamiento externo, justifican inicia1mente su presupueeto y -

despu~s rea1izan transferencias presupuesta1es a otros proyec

tos, a1 no a1canzar 1os nive1es o metas de ejecuci6n de obras 

proyectadas. 



150 

CONCLUSIONES. 

l. Es evidente que existen diferencias sustanciales

entre el "financiamiento externo para el desarrollo" y el -

"financiamiento compensatorio". 

El financiamiento externo para el desarrollo se def~ 

ne corno un flujo real de fondos, que repercute favorablerne~ 

te y a largo plazo, en el proceso de desarrollo. Por esta-

razón, su obbenci6n, empleo y restitución se debe dar en -

condiciones tales que coadyuven al logro de los objetivos -

trazados en la estrategia de dcsar~ollo econ6rnico de los 

pa1ses subdesarrollados. 

2. Por esta razón,la ayuia dirigida a la satisfacción -

de las llamadas necesidades b~sicas ha contribuido a suavi

zar los efectos del subdesarrollo, pero no ha ofrecido los 

medios para eliminar las verdaderas causas, por lo que es-

tas necesidades no deben ser financiadas con recursos de 

los l!MD. 

La din~rnica de las relaciones económicas internacio

nales en los marcos del capitalismo, ha generado un volumen 

apreciable de financiamiento externo compensativo, que no -

contribuye en absoluto al proceso de desarrollo econórnico,

sino m4s bien a mantener y reproducir el subdesarrollo. 
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3. En la situación actual., l.a 01.igarquia financiera 

se debate en la contradicción que supone continuar con l.os

fl.ujos financieros en l.as condiciones presentes, asegurando 

al.tas tasas de rentabil.idad, o bien, emplear ciertos recur

sos para propiciar un proceso de crec1miento conómico en -

los patses subdesarrollados que garanticen la permanencia -

y el. desenvol.v:i:riliento de las relaciones capitalistas de -

produccciOn a l.argo pl.azo, pero que supone también una re-

ducci6n inmediata de .. l.a tasa de ganancia. 

4 • Se puede destacar que la situación cr1tica en el.

endeudamiento externo de l.os pa1ses subdesarrollados perma

necer~. Esto equivale a suponer que el. financiamiento ex-

terno no incidir4 significativamente en el proceso de desa

rrol.l.o, posibilitando un precario equil.ibrio en las relacio 

nes actual.es. 

5 • Se visl.umbra un mayor papel a l.os fl.ujos financie 

ros oficiales en condiciones no concesionarias, l.o cual su

pone traspasar al Estado y a las organizaciones capital.is-

tas internacionales (ej. BMD), la funciOn de suministrar 

l.os recursos financieros que permitan al capital privado 

ocuparse de esferas m~s rentables y menos riesgosas. 

6 • Las posiciones del. Banco Mundial. reflejan l.a acti 

tud de la oligargu1a financiera, que evidentemente se resis 
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te a hacer cualquier concesi6n que pueda significar un desee~ 

so en l.a tasa de ganancia a corto plazo. 

7. De acuerdo al informe del Gobierno de l.os Estados -

Unidos, sobre l.a futura participaci6n en los BMD, se concl.uye 

que: 

a} Los programas y políticas de los BMD enfatizarán 

mSs el. papel del mercado y del sector privado. 

bJ Seran más selectivos y mSs condicionados, y 

el Ligarán mas sus prestamos a reformas espectficas de 

políticas económica. 

8. Derivado de todo lo planteado y de Las conclusiones 

anteriores, y para confirmar l.a tesis pl.anteada, se afirma -

en este trabajo, que efectivamante al. interior de l.os BMD, se

estA planteando un nuevo esquema operativo, b4sicamente refe

rido a las pol1ticas de canalización de otorgamientos de pr~s 

tamos, derivado cl.aramente por la situaci6n critica financie

ra que prevalece en la actualidad,que como instrumento de la

estructura econ6mica capitalista, estos organismos serán ---

orientados, como lo han hecho hasta hhora, para los objetivos 

de pol1.tica y de equilibro econ6mico. 
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9. Es por esto, que se puede afiru.ar que ia tenden-

cia de ios BMD no es a ia comercia1izaci0n, en ei abandono~

de los objetivos de fomento al desarrollo, al perseguir como 

dnico objetivo las aitas tasas de rentabi1idad de los proye~ 

tos y programas financiados, ya que sus motivaciones eaenci~ 

ies son las de perpetuar el capitalismo como sistema a tra-

v6s de las oorrientes de capital hacia los pa1ses subdesarro 

11ados,como financiamiento compensatorio,y por las condicio

nes econ6micas y po11ticas de sus empt~stitos. 



.154 

Bl:BLIOGRAFIA 

11 Po11ticas G1oba1es en e1 Capita1ísmo: E1 Banco Mundia1, 

Samue1 Lichtensztejn y M6nica Baer, Ensayos de1 CIDE, -

19.82. 

2) Estructura Econ6mica :Internaciona1, RamOn Ta.mames, Edi

tori.a.l Alianza. 

31 Estad1sticas de Créditos con Banco Mundía1 y BID, Mere~ 

do de Va1oJ;"es varios, Nacional Financ:l.era, S.A. 

4) COfinanciamiento, Examen de 1as Actividades de1 Banco -

Mundia1, Dic. 1976 BM. 

51 Inforniea de Operaci6n con organismos Internacionales 

Mercado de Valores, NA.FINSA, 1980-1985 

6l ~unión de Gobernadores del Grupo Banco Mundial, Sept. -

Oct. 1981. 

7l :Infor'll\es de 1os Estados de Cúenta de Créditos otorgados

por B:Il\F a NAF:INSA, NAFINSA, 1982-1985. 

8) Documentos varios del Seminario sobre :Instituciones de -

Desarro11o, que imparte NAFINSA, 1982-1985. 



•,· 

¡SS 

9) An~lisis de Créditos Externos de la SARH, algunos resu!_ 

tados de la aplicaci6n de los Programas Especiales del 

BIRF y del BID. SARH/CPNH Octubre 1983. 

10} Discurso "La Deuda Externa de M6xico y los Organismos -

Multilaterales" (BIRF y BID), Nov. 1981. 

11) Banco Mundial. Informe Anual 1982. 

121 Programa de ~sistencia Especial del Banco Mundial a los 

Paises M:lembros 1984-l98S. Enero 1983. 

13} Diversos Informes Mensuales Banco Mundial, l982-l98S. 

14) Revista Finanzas y Desarrollo, Publicaci6n Trimestral -

del PMI y BM, Ma~zo 1983. 

151 El financiaJ11ientc del Desarrollo Econ6mico de M~xico. -

Artfculo, Rev. Comercio Exterior. 

161 Reuni6n Mua.l. de la Asarnbl.ea de Gobernadores del Grupo

del. Banco Mundial, Toronto, Canadá, Sept. 1982. 

17} El FinanciaJ11iento Externo para el Desarrol.lo. José --

Luis Rodrfguez, Revista Investigaci6n Econ6mica, (REF, 

UNAM, Ntl.m.. l.S6. Abril-Junio 19811. 

··.' 



~6 

18) The Future Role of the World Bank.- The Brookings Ins

titution Wash. o.e. 

191 Participact6n de los Estados Unidos en los Bancos Mul

ti1atera1es de Desarro1lo en e1 Decenio de 1980. Oe-

partamento de1 Tesoro Wash, D.C. Febrero 1982. 

201 Estadtsticas sobre operaciones con Banco Mundial de -

los Agentes Einancieros de México, Gerencia T~cnica -

de Operaciones :Internacionales, NAFINSh, 1984. 

21} World Bank, Annual Report, 1980, wash, o.e. 

22} Estad1sticas de Estados de Desembolso de Cr~ditos Con

tratados con BM y BID, Gerencia de AdministraciOn y -

Control de PasiVos NAFINSA. 

231 Informe sobre e1 Desarrol1o Mundial 1980, Washington,

D.C. 1980. Workd aank. 

24} Memor4ndUlll a los Directores Ejecutivos, Programa de -

Asistencia Especia1 del Banco Mundial a sus patses -

miembros. 28 Enero 1983. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Bancos Multilaterales de Desarrollo
	Capítulo II. El Banco Mundial
	Capítulo III. Evaluación de la Participación del Banco Mundial en la Economía Mexicana
	Capítulo IV. Planteamiento de Estrategia ante Banco Mundial en los 80's
	Conclusiones
	Bibliografía



