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INTRODUCCION 

El seis de enero de 1949 en las oficinas sede del Ban

co Mundial se dl:'rob6 por vez primera un pr(lstamo de esta insti

tución a México. El monto fué de 21. 4 millones de dólares a 

una tasa de interés del 4. 5% y con un plazo de vencimiento de 

20 años. Las instituciones ;.irestatarias fueron tU.FlNSA y la Cg 

misión Federal de Electricidad la cual destinaría los recursos 

a la construcción de i;d.s plant.3s hidroell'ictricas. 'l'n:!inta y 

cuatro años despu<ls, el 31 de iunio de 1983, el Banco Mundial 

aprobó dos operaciones crediticias quP se incorporarían a los 

portaciones que, respectiV<'.111lcnte, venfan desar~·ollanc.lo, respec

tivamente, NAFJNSA y el Banco Nacional de Comercio Exterior. 

En ambos casos los prtl'stamos se otorgaron con un plazo de venci 

miento de 15 años y a un tipo d(! interés variable. 

En el pe:i.-fodo que va de la primera aprobaci6n a las 

dos dlt:i.mas las relaciones del Banco Nunuial con M<"lxico se han 

intensificado. Para fines del ejercicio fiscal del Banco Mun

dial de 1983 México aparecfo como el scqunrlo país prestatario 

de la instituci6n solo superado por Brasil. El monto acumulado 

por México ascend!a a los 6,719 millones de dólares que repre

sentaba el 7.5% del total de préstamos aprobados hasta entonces 

por el Banco Mundial y el 10.7% del saldo acumulado de la deuda 

·· p11blícá externa del pa!s. ·Por su parte la magnitud de recursos 

comprometidos con la filial del Banco Mundial, ln Corporación 

Financiera Internacional (CFI), supertiba íos 550 millones de 



dólares para 198 3 lo que en t!!rminos del total de compromisos 

aclunulddvl> Je lu. CP! ,cirynifirnb.n el 12'!. y que Ml!xico fuera el 

segundo prest.atario en importanci.;t, ;,uper.ilio de; nuevo por Bra

sil, de esta institución. 

Estos datos son lo suficientemente sugestivos para ju! 

tificar cualquier indagación con respecto a su posible inciden·· 

cía en el desarrollo ec:on6mico del pafs. En las tres d~cadas y 

media de referencia México ha t;ransformado su vida económica y 

social como consecuencia de la iidaptaci6n de un proyecto de mo

dernización que le permitiese vincularse con la dinámica de la 

e<.:onom!a mundial. De igu<.ti. mv'1u ,_1 ¡;.:::: !" i~ : ''"'t- I tn<cional y el 

papel estratégico del Banco Mundial dentro de las relacior.cs 

económicas internacionales se han alle:i:·ado en función de los 

cambios en estas dl ti.mas. !.as correspondencias de estas ffil1tu~ 

cíones son el tema de estas páginas. Quisieramos ensayar una 

línea de reflexi6n que se orienta a moi;trar que el lllOdelo de d~ 

sarrollo seguido en el país no es el más adecuado si se piens& 

en términos de independencia, justicia discributiva y democra

cia. 

Esta l!nea de reflexi6n recorre necesariamente todo el 

tejido socii!.l del pafs. No aspiramos a su diagnóstico total. 

Nuestro trabajo se suscribe a un campo muy espec!fico: la polf

tica del Banco Mundial hacia México durante 1949-1983, o dicho 

también de otro modo: las modalidades de incorporación de los 

mecanismos de transnacionalizaci6n de la econom!a mexicana que 



~¡. 

se apoyan en las prácticas crediticias del Banco Mundial. As! 

hemos de atender tanto el ori9cn, administración y evolución del 

Banco M1md i.a 1 as f <'0mo e l. en foque tet1r.ico que quia su pr.:tctica 

crediticia hacia los paises en desanollo y .;;n especial a Amérj, 

ca Latina por un· lado y las caractor!sticas que su política asE! 

me en México. L"v al uar. uno y otro ;;spectu son, entonces, nues-

tra preocupación central. liemos orqanizado nuestra e.xposici6n 

en tres capftulos que guardan una vinculación analítica que es

peramos ilustre a su mantera qu<! el P<!l fil económico del país, es de 

cir la desigualdad y la desarticulación, debe mucho a la transna

cionaliz ación. 

En e 1 e.:;¡_::!' tu J e ! . Q Y" l. r ¡e ~i- l\rj~ ni ~ t:_~-~ '.::~~:.r'-~_y __ f_::'y_9J~.!:1C ~.!! 

del_~;:¡~3'l__Mun~~~a !. , se presentan rm un ¡:ir incipio los elementos 

hist6ricos que detern1inaron lil creación del Banco Mundial en 

Bretton Woods en l'J4<i y ,,,, Enum.:L.1¡¡ lu;; pL·i¡¡clp;.1les puntos de 

discusión que en c~~P cntor1c~s se prt's1~l1tar~n en relación a sus 

funciones y limit~ciones. En seguida se pasara a discutir los 

asp·ectos rn<ts relevantes en la adrninistr;:ici6n interna del Banco 

Mundial procurando enfatizar aquellos que determinan la presen

cia hegemónica de los Estados Unidos. Finalmente :::e realiza 

una revisión de lo que ha sido hasta ahora la evolución estra

tégica del Banco Mundial al interior de la econom!a mundial. 

Como se ha sugerido nuestra intención es mostrar como el Banco 

Mundial nace, crece y reproduce en consonancia con las tenden

cias de la econom!a internacional y, en consecuencia, en fun

ción de la hegemon!a norteamericana. 
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:;;t;: LedliL<l un e.xo.11H::ll ~ubr.e ld.;;;, 1,.Jonc,::pc i.uJk::.:i qut~ sub.t t.:: r.._:l J.e~arr~ 

llo econ6mico han guiado su prjctica crediticia. Se inicia dis

cutiendo la racionalidad tel'ir.ica que de: 1946 a 1968 se observó 

como predominante par·a pdsar. lucqo .11 P•,1:fodo de 1969-1'.?83. Se 

traza as! un intinerario que '-"Ll de ld concepci6n de Crecimiento 

de Infraestructura a la de Crecimiento y Necesidades Basicas lo 

CJUe implica una ;;(:ríe ch:: a(]rt:quciunes cualitativas que se añadi~ 

ron como insta ne ias de prevención pol f tic a. Despues observamos 

la pr&ctica ccediticia de la institución ponderando sus aporta

ciones hacia las distintas zonas en desarrollo v localizando su 

esta revisi6n se! privilr~r¡ii1 a 1'\.mérica L:it:i.n.:i, reqi6n donde Méxj, 

co asienta buena parte de~ su~; señales de identidad en lo econ6-

mico y social: mucho de lo dicho en reL1cidn a tl.mérica Lat.i.na 

El Cap:rt.ulo III. f,a-1:?_lftica_;.!.Q! B<lrico Mundial hacia 

México, propone un examen de esta pol!t.i.ca analizando tres ele

mentos básico:;: el panorama yeneral Je los créditos, el panora

ma sectorial y el panorama estratégico que corresponde a cada 

uno de lo~ perfodos adoptados. El primero de ellos que =ubre 

los años de 1949 a 1968 se caracteriza no sólo en funci6n excl~ 

siva de los créditos sino que se incorporan las peculiaridades 

que entonces ofrec!a la econom!a mexicana. Procedimiento simi

lar se sigue en lo relativo al sEgundo perfodo, el de 1969-1983, 

Como se observa hay la preocupaci6n por seguir la trayectoria 
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econdmica que ha llevado a que después del caluroso verano del 

'82 se ingresara a una crisis sin precedentes en la historia r~. 

ciente del pa!s. En cierto modo nuestro examen bordea implíci

tamente las causas de esta crisis y la forma en que el Banco 

Mundial se adecua a ello. 

Finalmente se presenta una recapitulaci6n de l;~s prin

cipales conclusiones. Aquf -,,die, antes de entrar en materia, una 

advertencia: a ¡><3sar del tono lo vicio) demostrativo de no pocas 

de las pllginas que siqueli, no se piensa que sus op1ntones cante.!! 

qan una ve.r.lad i:ínica y concluyente. f,n realidad sus at: irmaciones 

y negacicnc::i son pregnnt;u; encubiertas: las anima lo que en mi 

opini6n es lo escencial del trabajo intelectual: interrogar per

manentemente al mundo. 



CAPITULO I 

INTRODUCCION 

l. ORIGEN 

II. ADMI~ISTRACION 

I II • EVOLUC ION 



Prolifiloprogentivos 

Los sabios mercaderes del señor, 

Se deslizan por los vitrales. 

En el principio fue el Verbo 

T. S. Eliot. 
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El 22 de julio d~ 1~44 se culcbr~ lJ d!tim3 sesiAn de la 

Conferencia de Bretton Woods, aue se habfa iniciado el dia lº de 

ese mes en New Ilampshi re; E'n esa oc,1s i6n e 1 señor llenrv Morgenthan, 

Secretario del Tesoro de Estados Unid~s, pr<1nunci6 un discurso en 

que dejaba asuntado con qran claridad su asr1raci6n a "expulsar a 

los nrcst.:1.rn i .st: as usureros (1e 1 ti~rnpl o fh~ l a3 f l no.rizas in tt~rnaciona-

les"l~ <:!UC en tal Confenencia fueren lev<:1nt:i.dos. ¡,;,~toi; templos, 

El Fondo Monetario Internacional (FMI 1 v d Banco Internacional 

de Reconi;tru,xi6n y For:\ento (BlPF!, deberían ser, según el :r.'lismo 

M.orgenthan "i nst r'1mentos de gobierno soberanos y no de iutei::e.:. .::i-

nancieros privados•~! 

''oco llesnués al presentar al Congreso Norteamericano los 

acuerdos de Bretton Woods, Monienthan insistía en oue "Ld idea eri1 

que aquellos países pudicriln acudir· d u11 bar~co o fondo ~'1ndial y 

satisfacer sus necesidades financieras sin verse obligados a enaje-

nar sus almas en el aspecto politice ... las instituciones financie-

ras {ha~ de ~~rl manejadas por gente de finanzas, expertos econ6mi-

cos, y en cudnto a su función, allf se dar3 cabida y se soluciona-

rán los apuros financieros de un pal:s en forma totalmente indepen

diente de restricciones nolíticas ... !! 

Discurso de Morr¡enthan reproducido por el Departamento de Esta
do: ?roceeding and Documents of the Unit~d Nations Monetary and 
Financial Conference, Bretton Woods, New Hampsllire, iulio 1°-22 
B44;-(Pashinqt6ñ;T94Bf;-citado por Gardner" 1966) 

'!:_/Carta de Morgenthan al Presidente Trull\an, citada por Gardner, 
~!.1!· 

ll Citado por Gardner (1966: 13). 
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Sin embargo, es evidente que tanto el contexto políti

co y económico en el que surgieran el f'Ml y el lllffr', asf como su 

posterior trayectoria han mostrado que en real id,"\d estas institu

ciones han estado lejos de garantiz,1r y fortalecer la soberan!a 

económica de aquellos parscs que h<:J.n recurrido a sus ventanillas 

de financiamiento. 

"/\penas si es necesario anotar que ello se debe funda

mentalmente a que la creación de ambas ¡¡gencias reflejó, en el <tm 

bito financiero y monetario, la necesidad de institucionali'z·ar a 

nivel mundial el n•"wvo ord.-n -<~s deci.r P.I nuevo sistema de ierar

qu!as- econ6mico y pol ttico que cmerqió de }a Segunda Guerra Mun

dial. En particular la organiz·aci.ón y objetivos yue se asignan 

al BIRF no dej:'.'í de :::orresponder a la hcgemon!a que Estados Unidos 

asumió en esto nuevo orden. N1iestro objet· ivo "'n Pstes capítulo 

es observar cómo se di6 e;;te proceso. En un pr inci.pio nos deten

dremos en los preparativos de la Conferencia de Bretton Wood para 

pasar en seguida a observar a distancia la discu:3i6n que los sa

bios mercaderes sostuvieron en relación al BIRL Un tercer apar

tado esta dedicado a los diversas mecanismos de poder gue, en su 

conjunto, dotan de determinado perfil a la vida interna y externa 

del Banco. Concluimos con una breve revisión de lo que ha sido 

la evolución de los objetivos que la instituci6n ha adquirido en 

su desarrollo. 

Estas "cuatro instancias de an·alesj.s pretenden, como i!l· 

dicamos, infonnarnoo sobre la vinculaci6n org~nica del Banco Mun-



4/ l!.ial cnn el ejerc1c10 ckl ¡:;0d!?r norteamericano-. 

I. ORIGEN 

1 .- !iac_ia Rrelton \~~· 

12. 

P:ira cuando se inici6 la conferencia de Bretton Woods, 

el 1° de julio <:k 1944, el contexto internadonal estaba marcado 

por el punto m.'.is alto Ji;l proceso de traslado histórico de la he-

9emon.ta polft.íca-ccon6mica <le Gnrn !Jn:~taña hacfo los Estados Uni-

cionales a nivel ffd.HAJi:.~1 d<2 1a nnnva. he9cmon1a. LL'-L~.:~ W()f)d:S do 

t6 las instituciones requeridas a nivel financiero y monetario, a 

la vez que posibilitó neqociar y definir 1·on mayor nitidez la as-

trategia de expansión que Jus E:;tados Unidos ven!an desempeñando 

y discutiendo desde, por lo menos, seis afios antus que el balnea-

rio de Bretton Woods recibiera a los delegndos de los cuarenta y 

cuatro pafscs convocados. 

En etect.o, }"'-1 "'n <"1 otoño de 1938, un grupo de especi~ 

listas norteamericanos dirigidos por Leo Pa~volsky -asesor del SE_ 

cretario del Oepart.amento de Estado, Cordel Hul- diseñaron al-

Es obvio que no pretendernos historiar la creación y el desen
volvimiento del BIRF. Procuramos, en cambio, registrar los he
chos que nos parecen más relevantes para nuestros objetivos, 
El lector curioso consultara con provecho los siguientes li
bros: Mason y Asher (1973: Cap. I): Morris (1968). Tambi~n 
los libros de Block (1980), Kolko (1974) y Acheson, Chant y 
Parachowny (1972: 3-47) y Gardner, 212· cit., le ser~n rtltiles 
sobre todo porque recogen el clima pol!tico y las expectativas 
económicas que antecedieron y siguieron a la reunión de Bretton 
Woods. 
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gunos de los lineamit•ntos ccon6micos y políticos por los cuales 

Estados Unidos habría Je luchar para que re<Jularan los destinos 

mero ejercicio acad6mico o de proyecciones gratuitas y de hecho 

rriflejaba el creciente reconocimiento de que, cualquiera que fue-

dial, los Estados Unidos tc-:ndr:fcH1 un pap1.:-l c.::ntrdl en ésle. Esta 

in.ira al futuro, consL.:1nte t·n los uortc."'r;1nll::ric-::;.1H.1s~~ f~~.;Ll.lba asenta-

da, por lo demás, en dos hc,chos: la ex¡.;e.cicaci,1 deo l.:i Depresión y 

\"cinte como c0nspc·uPnc ja d~:: 1 a pi: imera querra mundi.J.l .. 

61 d' • 1 T - ' i ta- pre ispus1ero11 os ~slacJos U111cos d abandondr su lradicíonal 

polític,;¡ cfo aislamiento i.ntei:nacio11al y opt,1r por una política de 

puertas abiertilG que le:> permil i<>se expa1v.kn;e o;onómicamcnte y 

asumir el liderazgo pol!t1co mundial~ Cornp1(;.:rne1d u1. iamc:ntc: l.:i re-

?_/ Paz ( 198 3: 21) ha eser ito: "Dc:;;dc su nacimiento, los norteame
ricanos han sido un pueblo lanzado hacia el futuro. Toda su 
prodigiosa carrera hist6rica puec1e verse como un incesante ga
lope hacia una tierra ]!túmt.d.:.lU.i:i; ~l rci;--~o {ni-;j-:-,~ di~ho~ l;i re
pdblica) del futnro"; Boll (1976: 6 .. 16) discute esta peculiar! 
dad de la historia d<; los Estados Unidos, confrontándola, ade
más, con el avance de la crisis económica, política e ideol6gi 
ca que vive ese pafs de:;;dc la década de los sesenta. -

La depresi6n signific6 para los Estados Unidos casi una quinta 
parte de su fuerza de trabajo desocupada, un cuarto de capaci
dad ociosa no deseada, una disminución drástica en sus expor
taciones y de su inversi6n productiva en el exterior, crecien
tes dificultades en el suministro de sus materias primas impor 
tadas, etc. Véase, I<oÍko, -~.·cit:·,·p. 350 y Barán y swezzyí-. 
{19). 
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redado de una plata.forma de "economfa de gue1~ra •?_/ gener6 grandes 

excedentes tanto de c.1pital como dt' m<'r-canc!ac; que reclamaban una 

pol!ti ca intcrnacion;1 l m,1!.; ,-·i'J rr~s i Vd. I\:i j () e ~-;t.dfi con!:.ideraciones 

·cordel llull h;ice pl1blicos, en m;1yo de: l'l41, Jo,; pri.ncipios btfsi-

cos de la polflica cc11r16niic.J. norte;1mericanc1 ante el r.'xterior. 

Principios con que- j n'Jrc~saron 'l sa 1. ir..: ron de ta qucrr a debido tan-

to a su cnhercnc;J¡, prr1("p-umjtic.:t como a su CC!pa.cictad por introdu· .. 

cirlos al escenario intcr11ac1.0nül crnno cri.t~rios flormativos. 

futuro funcionamiento de l;; economía mundial. Multil.ateralismo 

que habrfa de apoyarse en l nst i.tuciones suprdnacion..ile~ que rP~JIJ·· .. 

lar!an lil 'Vi<la mo11eLar.i.:i, el cc.mcrcio y 1~)~·. movindPntos de capi-

tal finJnciero a nivc 1 mundial. 

Sin duda el principal interlocutor de estas propuestas 

más bien vaga y lo menos comprometedora posible. Aün así, en 

agosto de 1941, al realizarse la Conferencia del Atldntico, los 

ingleses tuvic::on que ,,,.,,.. m,1s precisos en cuanto a sus objetivos 

econ6micos de postc¡ucrra y part iculannent.e se vieron obl:.gados a 

definir con claridad su po sici6n con respecto al mu 1 ti lateralismo, 

e 7 ¡- Trl°ffih (1961: i 71· eser ibi6: "La enorme ventaja que Estados Uni 
- dos ha obtenido sobre Europa en los dltimos cuarenta años se de 

be esencialmente a las dos guerras mundiales más que a lo acon= 
tecido en tiempos de paz". V!lase tambii'!n Baran y Swezzy, ~· 
cit., Cap. VIII. 



máxime cuando :r. M. Keynes había preocupado ,1 los norteamericano.;; 

al declarar poco antes del inieio de la Conferencia que "el CobicE 

no Inrr iés al t6nn1no dt:.: l..i F~!":~rrA se verla ucoBado por obstáculos 

ciones bilarerales y c1 otras formas de f!iscriminacíón cotnplet.:i y 

directa contra los r:stctdos L'niJos"~/. 

Así, el clima de la Conferencia del Atl&ntico no era 

el mis adecuado para ~ncontrar definiciones del todo satisfacto--

rias; de hecho los mfiximo avances que se dieron se reqistraron 

en el establecimiento de los puntos que guiarían las posteriores 

negociaciones entre eran Un:ot;ifi¿i y Estados Unidor:; en muteria eco-

n6mic;i. 

El 23 de mayo de 1942 estos puntos se pusieron en pri~ 

ti ca en la nec7ociación del l1cuerdo de i\yuda Mutua. E11 esta opor--

tunidad los logros no fuei:u11 rncnorr>" sobre todo porque se levantó 

la estructura le~dl tSsica ~ue serviria a los proyectos institu--

cionales de postguerra. l'arttcularmentc el '1rticulos 7º del i\cucr 

do. contenía los lÜcrncntos más siqnificativoc :il respecto. !.a re--

dacción definitiva de este art'.Ículo la realizó el Departamento de 

Estado Nort<:>americano y (~n su parte esenc.ial C!3t"!blece que " .•. las 

Gardner, {'2E· cit., p. 67). Como es conocido, J.U. Keynes tuvo 
una <lestacada participación en los debates econ6micos de este 
periodo. Harrord (1951H. en su bio:;raf'i'.a de Keynes nos ofrece -
una descripción detallada de esta participaci6n. Una vísi6n ~ 
menos detallista pero más crítica se encuentra en Rojo (1984}, 
Para· la Conferencia ·del Atlántico véase además del libro de -
Ga.rdner los ya citados de Kolko y Block. 

' 
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dos naciones (Estados Unidos y Gran Breta~a) incluirjn rli~rcsici~ 

c.i.dn de todos aqu,'llos p,1!scs <.lee mcntalitLHl semejante,, dirigida a 

la expansi6n -g~acias a medidas adecuadas en lo interior y lo in-

ternacional- de 1~1 produccit'Sn, la ocupaci.\.t)n y t·:l i.ntc~rcambio y el 

consumo de 1nt:!t"canc! . .is ... .:ib.1l2?:'L<.l .1 la !~li.rninoci6n de todas las 

formas de modalidad discriminatorias en e} trétfico internacional 

y a la red~icción de L:is t ar if¡¡s y ntras bélr.reras comerciales •. ."~( 

De este .:lcnerdo pu0den desprenderse consecuenciu.s de 

no poca importancta. En primer lugar era c.larn r;·:c ..:crnüderar la 

principal objetivo del multilatcralicmo estaría equilibrado con 

los objetivos de aument.'ir el producto y el empleo. M<ís aan, la 

expansi6n comercial dehr>rI:i b,,san;e en .la oxpansi6n productiva y 

de la ocupaci6n: ~ la liberalizn~inn de las áreas comerciales ha-

brfa de corresponder la liberalizaci6n Je las áreas de invcrsi6n. 

Bn segundo l,ugar, los objetivos a que los Estados Uni

dos y Gran Bretaña ventan comprot!'.ct1Cn<lost.> en el manejo Jt, su po-

l!tica econ6mica .interna (fomentar e 1 empleo y la inversi6n, equ!_ 

librar las balanzas de pagos, etc.) eran acompañados de una obli-

gaci6n mutua que afectaba m~s direct2mente la pol!tica comercial 

internacional: Gran Bretaña habr!a de desmantelar el sistema de 

Preferencia Imperial y Estados Unidos suspender el proteccionismo. 

21 u.s. Department of State, Mutual Aíd Agreement with Great Britain, 
vi, Washington, 1942, pp. 190-192, citado por Gardner, .2E.• ~· 
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El desmante lamitmt'J del Siste.ma de !'referencia Imperial 

era, sin duda, el punto m..1s controvertible del aneqlo con los nor 

teamericanos. De hecho, resultaba demasiado oneroso para los in

gleses en comparación de los beneficios que podr!an esperar del 

desp1:oteccionismo ofrecido por los nort.camer icanos. 

No fue, sin embargo, por medio de estos elementos de 

negociación que los .ingleses se sintieron m.1s persuadidos para 

eliminar dicho Sistema, sino más bien por los términos en que se 

pactó el Préstamo y Arriendo que los Estados Unidos dh;pusieron 

para ayudar a Gran BrRtaf1<> Pn su esf•1erzo b~lico. En Londres CO!l_ 

sideraban sumamente costoso, económica y polfticamente, el hacer 

depender la concesi6n del pr6stamo a la eliminaci6n del Sistema de 

Preferencia. Sin embargo la situación económica y los apremios 

bi:!lico::; por lo que atravez.-i.b;: Gran nrct.:iñ:i ¿¡yud;:iban l'°'-'ü para miln-·· 

tener el orgullo imperial. La experiencia adquirida en la prime

ra postguerra aconsejaba, además, firmar el acuerdo en los térmi~ 

nos propuestos par los Estados Unidos, máxime cuando en este pa!s 

la identificación de sus intereses nacionales con los intereses 

mundiales se convcrtfa crccientemente en un axioma de su política 

internacional. 

Los pactos de negociación entre ingleses y norteameri

canos fueron reflejando, entonces, los puntos de decadencia del 

orden econt'Smico y político de la pax brit4nnica y los puntos del 

ascénso de la pax -rior·teamedca:ná . .' Lo anotado hasta aqu! ha dest~ 

cado lo concerniente al atnbito comercial y productivo. Con todo 

s~ illlportancia no radica solamente en los acuerdos logrados en 
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esas rnater ias, sino que, a su vez, fueron conformando los antece-

dentes más ir-mediatos a las negociac1ones que ldli. t'.l ~tt¡bitc rt.r:'!H;ttt'l 

rio y financiero hubieran de re'}istrarse en Breti.:on Woods. La 

multilateralidad comercial y productiva que rcquerfa la expansiOn 

de la economfa norteamericana adquirió as! su sanción legal y le-

gitimidad poli'.tica. Correspondfa b'.lscar lo propio para las rela-

ciones financieras. 

2.- En Bretton Woods 

Dentro de los planes proyecciones sobre las relaciones 

financieras y monct'1rias de postguerra tampoco cab!a la i.mprovis~ 

ci6n. Cuando se dieron a conocer pablicamente los documentos que 

se discutirían en nretton Woods -el plan White (Norteamericano) y 

el plan Keynes llnglé:;;), ol lº de JT1ayo y el 8 de abril de 1943 

respectivamente- era obvio que en cada uno mediaba un trabajo pr~ 

paratorio iniciado años antes. 

Sus coincidencias en lo que se refiere al convenio in-

ternacional, sintetizadas en el objetivo de garantizar el equili-

brio en balanza de pagos La jo una dinámica rnul ti.lateral y de ple

no empleo en las econc:nías internas, no ocultaba las grandes d.if!! 

rencias, o mejor dicho, los grandes intereses que se enfrentaban. 

El Plan W'hite, as! como todo lo concerniente al campo 

financiero, estuvo bajo la responsabilidad directa del Departame~ 

to del TesorolO/ donde Harr¡ D. Wl~ite ocupaba un lugar destacado, 

!Q] correspondid al Departa.mento de Estado atender lo relativo a 
la polftica comercial. 



desde que, en 1941, Morgenthan dele96 en su persona la e1abora

ni6n de los planes f inancicros que propondr!a Washington en las 

negociaciones cumbre:; U'. 

El titulo del proyecto de White condenso »us intencio 

nes: "Plan para un Fondo de Estabilización de las Naciones Uni-

das y para un Banco de Rccontitrucción de las Nac:Loncs Unidas y 

las Asociadas". Por un lado, intenta apoyar el libre desarrollo 

del comercio mundial impicliendo que; lci auscnci.;, de una coordina-

ción en las políticas monetarias a nlvcl internacional, la falta 

de fondos y capital par;:i la recuperuci6n europea y el fomento cc2 

ternacional. l'cr el otro lado cnuncial.J;1 L1s instancias institu-

cionales sobre los que se pretendía r.¡ar,mtizar e 1 cumplimiento de 

tales propósitos: el l'ondo Monetilrio lnternac.1011al y el Danco Mu!l_ 

dial aparecian en escena. 

En relación al patrón monetario internacional, la pro-

puesta norteamericana, que al final se ;:idopto, consistió en lo 

fundamental en respaldar al oro como ü.strum<:r,to d0 !'ª'!º interna-

cional al tiempo que se creaba un fondo de monedas internaciona·· 

les que bajo determinadas condiciones fueso utilizado con el mis

mo fin. La moneda fuerte de dicho fondo ser!a, por supuesto, el 

dólar norteamericano. As! se institucionalizaba, de hecho, el p~ 

tr6n oro-d6lar que condensaba la supremac!a norteamericana. La 

! .. !/ Cf. TrHfin (1970). 



propuesta altcrn.:it.iva f1roveni<l del Plan Kcynes y ti:-ataba just.:1IDC!! 

te de evitar la s1tu..:H.:il~1n J.i1L...:::~.;::-k Pr:~ mr>d.10 de la crcac16n de 

una linión lnternac1onal de Compens.:icJ.!'in 10s i11·,¡}1_,;;r:s ¡;cnsaban r•·

solver los problemas üe l 1quidez que enfrc:ntasE~n los patses. Es

ta Unión Internacional supJnia la emisión do una nuev¿ forma de 

dinero (e 1 ~?.~:~_!.:_) qui:: rest i t u·¡esl_~ .11 oro {p0ro qu~~ t ue ~e conver

tible en ~l el una rt>lación fi:i:i f'cro .11ust.ü1lc cu<lndo se conside-

do al establecimiento rlc und cuenta corriente adjudicada por su 

participación proporcional 0n el convenio internacional. Estos 

';]iL"cs ::;.:-::-f1~ jnrnndic1onales y C{,)ntt_icnsa,con 1o.s ':'\llfins de los Ban-

cos Centrales. 

sin cmburqo, d!J n:~qar qU<:: s6 lc re 1 a ti varncntc: 1 iJ post~~rior crea

ción de los Derechos Especial~s de Giro IDEGJ por ~arte del FMI 

eon una tard!a adopción de 0std idea. 

La formulacii'ín de los mPc:inismos de equilibrio comei:

clal y de los ajustes de balanza de pagos que asumió el FMI tam

bién se derivaron del Plan l'lhite. En r0sumen su contenido era el 

siguiente: eliminación Je '-''•~lc¡uicr r,..,s,..rkC'ión el comercil inteE 

nacional y a la libre movilidad de pagos, fomenlo de la estnbili

dad cambiaria al prohibir alteraciones unilaterales en el tipo de 

cambio supei:iorcs .:il 10% y sujetar a ¿¡probación o consult<1 con el 

FMI ele cambios mayores. Las diferencias con el Plan Keynes se 

centraban en que este previera controles a los movimientos de ca

pital, mayor flexibilidad en la fijación cambiaría y, algo bási.co, 

que los mecanismos de tljuste en la balanza de pagos fuesen aplic~ 
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~a~cs tanto para las economfas deficitarias como para las supera

vitarias12~ 

En cuanto al Banco Mundidl los propósitos uriginales 

que el Plan White le concedía eran ambiciosos. Con un capital ag 

cionario fijado inicialmente en 10 mil rnilloncw de dólares, el 

Banco proporcionar.ta el capital requerido para la re"onstrucción 

postbélica; .:ll tiempo oricntaria sus opeI:ac1ones en apoyo a ta-

reas tan diversas como el eliminar fluctuaciones internacionales 

de oriqcn financiero, el controL:ir o reducir las depresiones, a 

estabilizar !o'3 mercados J..e ¡¡¡¡:itf;r.iils primas y •'• elevar el nivel 

de productividad y Ju le:; óit'lndars de vida de los pa.be::: miembros 

del Banco Mundial. 

Dado que la discuci6n se concenlro en el perfil del 

FMI, en particular en los dos puntos n;senados: la reJcfin.ici6n 

del patrón monetario internacional y en Jos ;nccanisroos de ajuste 

externo, la constitución del Banco creo menos pasiones pero si ª!!. 

frent6 los intereses. Para los ingleses el Banco no deber!a otof 

gar directamente crétlilos ~ino tan sólo ofrecer la garant!a a re-

cursos provenientes de fondos pxiv.:idos, n bien en caso de que fue 

se estrictamente necesario la concesión de créd.itos, su volumen 

12/ Cf. Lichtensztejn (1983). En Economía de América Latina (Nº 
4, 1980) se reproduce el Convenio Constitutivo del Fondo Mone 
tario Internacional y el Plan Keynes:. ' .-
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sería n!nimo y en un campo de operaciones restrrn9iJ0 ge()or<lfica 

y sectorialmente. 

En el fondo de esta actitud los ingleses no manifesta-

ron cierta incertidumbre sobre la funcionalidad del Banco sino 

m<!s bien su preocupación por lo que, por un Lado, venía a acen-

tuar el desplazamiento que se regi&Lraba en la plaza londinense 

como eje del sistema financiero ínternJ.cional, y por otro lado 

V"ff el mwito de coinµromízo que le signific.:irfa inscribir fondos 

de µrést-:::.rno a una agencio ;;.,::t0rnac.ional en 'Hl momento en que lo 

necesitaban era11 capitales para su :·c'(''.mstrucci6n. 

Finalmente, ,_;e e labor6 un nuevo proyecto de consti tu-

ci6n del Banco en el que zc A~otaron y definieron con claridad 

sus objetivos y meccmi smos de funcionamiento. t:ste n ucvo proyec-

to fue reswnido en lo escencial para dar paso al ~nJ_o Con~-

firmaron 44 pa!ses para que entrara en vigor el 1° de mayo de 

1945. r,as modificaciones bd'.sicas que <;•~ introdujeron en el Conv~ 

nio fueron las siguientes. En primer tGrmino restarle prioridad 

a la tarea de apoyar la reconstrucción de postguerra y aumentar 

las tareas de foment~{ En segundo lugar, la capacidad crediti-

cia del Banco fue restringida por dos vías. Por un lado porque 

sólo el 20% del capital autorizado inicialmente (10,000 millones 

Conviene anotar que este cambio de prioridades fué promovido 
con especial insistencia por los pa!ses de menor desarrollo. 
En particular la postura de México definía corno el primer ob
jetivo del Banco Mundial el fomento al desarrollo econ6mico. 
Cf. Mason y Ascher, (QE. cit. p. 23). 
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de dólar~sl debe1!:; i.n!'n:-ibirse inmediatamente y apenas el 2% de 

esta inscripción habl'.'fa de s<>i cuí:Jüerta "" d6J.ares u oro; po1 

otro lado, el tope m<!ximo autor izado de pr6stamos y 9,,rant!as que 

podr!a asumir el Banco fué del 100% sobre el capital autorizado, 

siendo que <.interiormente <licho tipo estu.ba fijado como un mCllti

plo del capital total. Por Ciltimo se recomendó extremar la caut~ 

la en la aslgnacidn de los cr6dito.->, <:n el sentido de no comprom~ 

ten la recuperación de la cartera de préstamos en paises con po

ca o dudosa solvencia. 

Estas moai.Li.c..lci:::rJ0° ;,11mrnc re:;trü:Llvas no alteraron 

en lo escenc ial la proyecc i6n orís ina. l C:é·) B:rncri Mundial y refle

jaron, al igual que en la creaci6n del fMl, la reciente y ya en 

funciones heg-emon!a norteamericana en la cconómia internacional. 

Bretton Woods constituyó corno hew.os dicho el rnui<Knt.0 él" institu

cionalizar las nuevas instanc~as u1turn~cionales que requer!a el 

despliegue de dic!w hegemonía. Econ6micamente rcdef inid el pa-,. 

tr6n monetario internacional, a la vez aue estableci.6 sus reglas 

de funcionrunitmi.o y vigil;incia, generó modalidades de transferen

cia de recursos y aus rnec<mizmoz rle apoyo biisico; al mismo tiempo 

implantó un c6digo de conducta a seguir por aquellos pa!ses con 

d~ficit en balanza de pagos que condiciona la gestión de sus pol! 

ticas económicas. Pol!ticamcnte legitimiz6 este reordcnamiento 

al dotarlo de un contexto multilateral e institucional en lo que 

se refiere a su administración. 

La.trayectoria posterior del Banco Mundial ha guardado 

una gran relación con las modificaciones que en los t1ltimos cua-
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rcnt11 años se registraron en el escenario político y econeímico in 

ternacional. 

Ello se ha ref11~jado tanto <>n la modificación y diver

sificación de las funciones del Banco como en su estructura intef 

na de poder. Con todo, es ostensible que, por ahora, el cometido 

original de su fundaci6n (apoyar y fomentar la transnaciona!iza

ci6n de la economfa mundial) y el predominio de sus diseñadores y 

principales diriqentes (los norteamericanos) siguen vigentes. La 

correspondencia entre estos dos hf"dws ha rlefinido y sigue defi

n1E:lnuo l.:; cvriln,...ic5n de la insllluci6n. Su práctica crediticia, 

su papel en el si.:,ttHki ~:ir~·~i~1c_:(1 rn intE~rnaci.onal, sus vínculo~ ccn 

los agentes privados y públicos que concentr;in el poder ccon6mico 

y político en los Estados Unidos y, fin<llmentc, su ubicación en 

las estrategias de regulación Jel c:t1pit:1l i·"mo internacional se e!! 

cuentran asociadas a J._, historia de dicha relaci6n. Por ello re

sulta conveniente detenernos a observar, así sea de manera breve, 

el conjunto de me<::.-rn.ii;mos de poder que <fon vida al flanco Mundial 

y, ror 0tro lado la trayectoria de los objetivos y las func.iones 

que el Ban<:o hil se<3uido desde su fundilci6n. Veremo<> en primP.ra 

instancia los cinco principales mecanismos de poder sobre los cu~ 

les Estados Unidos ha podido conservar su influencia en el Banco. 

II. ADMINISTRACION 

Hemos anotado antes qúe el Banco Mundial surge como una 

institución destinada a leg1timizar y fomentar en un marco de mul-
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ti lr1t·@ralic'ad, el ejercicio de la he9emon!a internacional de los 

Estados Unid0$. Los as[;(~(~lo~ o~~a~izativos as! como los mecan1s-

mos de funcionarnient_o n!al que desde un Jnicio se introdujeron P.ª 

ra administrar la vida i.nterna y exturnei del Bi111co s.',ncionaron 

con claridad dicha situ.:iciJ1n - f;n úslc scnt Hin podemos Jtlentif i-

car las principales instanc.i.Js sobre l.as qn~:: se :3(-ncra )'verifica 

la Influencia norteamericana en el üanco: l) el sistema de asi';;! 

nación de voto, 2) 1 a captación de Ú>11clos, 3) la dr:·signaci6n 

de los presidentes ~el Banco, 4 J L1 con formación de 1 E.l":.'.1.f.! pro-

fesional y ~) Pl. peso de las agericias ~uLs~narncnt3}es c1ue vta 

el Departamento del Tesoro de los t;stauos i..JILLt..l\J,-.> ..:....;~;::¡..:::-.:;~· ~, 0Pfi-

nen los criterios de la pürticipación norteamericana en el Barn.:o. 

De acuerdo al Arli~ulu V, s~cci6n 1 del Estatuto del 

Convenio Constitutivo del 13anco d<) Reconstrucc i6n y Fomento apro

bado en 1945 141 la asignación de votos de los p<iÍSeS miembros del 

Banco depender<:! del monto de acciones inscritas por cada uno. Ca 

da miembro t;;mlr:i derecho T:l 250 votos más un voto udicional por 

cada acción del Banco en su poder. (Cada acci6n equivale a 

100,000 dólares corrientes). De esta forma los países desarrolla 

dos, y en particular los Estados Unidos, pueden sostener un alto 

grado de poder en función de las cuotas de votación que concen

tran. Ello es significativo toda vez que las decisiones del Ban-

co requieren, para los asuntos corrientes, de una mayoría de dos 

]il BIRF: Convenio sobre el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento 1945, Washington, D. c., S.F. 
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+_(:r:-cic,: Ji...: ·,,,.0Lv~ t I-;<lrct .ios asuntos o cambios en el Acuerdo Gene-

ral de cuatro quintos de vntos. Si atendemos la distribución de 

votos que ha guardado la institución de 1947 a la fecha (Cuadro 1) 

podemos afirmar que bajo este ;;i.stema se adJudica d~'.!~ un po-

der de vnto a los r::::t a des en idn•;. 

C U !1 D H O 

Di.s~r ibuc i~ de 1 ...P.'1..c!i:.1::.. ui: _ _votrtc i<'.'.>!:l .~c~1-....'.~_!_!l_a}~22.._ Mun.~ial 

( ~. ) 

D r R F A I F e F I -------1,rtrr-----

Estados Unidos 14. 2 :6. 3 

CEE 29.5 28.2 

Otros~/ 6.9 10.8 

II. América Latina 
y el Caribe 7.7 7.4 

III. O P E P 1.5 5.1 

IV. Paises Socialis-
tas de Europa~/ 3.9 0.5 

V. Resto del Mun~o l~.3 21.7 

T O T A L 100.0 100.0 

27.0 

12.0 

7. 3 

5.2 

1.1 

.., ' ~ .... ·¡,. .. 

100.0 

26.l 

14 .6 

6.4 

6.1 

l. 2 

2 5. 4 

100.0 

!;!1 JapCSn, Australia, Noruega, Espana y Suecia. 

rn -·.;u. t 

13.5 

2S.5 

16.7 

7.3 

5.0 

0.6 

2&.4 

100.0 

66 .. i 

27.1 

13.5 

7.7 

7.0 

0.5 

18.7 

100.0 

E_/ Para el BIRF: Checoslovaqui:.i (1947), Polonia (1947), Rumania 
(1975, 1983), Yugoslavia (196S, 1975, l'J83) y llungr!a (1983). 
Para la AIF y CFI solo Yugoslavia. 

FUENTE: Banco Mundial, Informe Anu~l, Washington, D. C., 1947, 1965, 
1975 y 1983. Corporación Financ::iera Ini:ernacional, Informe 
Anual, Washington, D. C., 1983. 

Ya en Bretton Woods los representantes norteamericanos 

estimaban los alcances de este hecho. El Sr. Feis, asesor de Cordel 
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Hull, declaró en aquella reunión que "Los Estados Unidos no po-

drán aprobar pasiv.1mentf• el empleo de un capital obtenido dentro 

del pafs, para finalidades contrarias a nuestras polfticas e in-

tereses ... (y agregaba tajantemente) ... el capital es una forma 

de poder• 15 ( La información del Cuadro .1 es relevante, entonces, 

en dos sentidos. Por una parle m;s indícu. la desigual distribu-

ción del voto en contra de aqU<~llos pafses quu no s6lo son mayo-

ria sino que son 1ustmnente los que solicitan los recursos del 

Banco; y por la otra parte, nos muestra cómo los reacomodos de la 

situación económica internacional vienen trasladiindose dir<;ctamen 

ques econ6micos. 

Ello, insistlnms, no erosiona la preponderaci6n de les 

to de los criterio5 de dirección del Banco. Por lo dem<'ls cabe al 

menos asentar una pregunta: de llegarse a una alteración en la 

distribución del poder de votaci6n al interior del Banco de modo 

tal que los pafses europeos y Japón pudiesen ejercer mayor inci

dencia en la orientación sus pol!ticas ¿qut"l imp.licaci.ones podr!an 

esperarse para. los paises en desarrollo? Es diffcil encontrar 

una respuesta satisfactoria. Corno mera especulación quisierarnos 

indicar nuestro escepticismo en cuanto a que s>J cre.:ise una pollti-

ca desvinculada de las estrategias de poder que viene enfrentando, 

eri .. un p·roceso que ·presenta tanto conflictos como acuerdos, a Est~ 

dos Unidos con la emergente fuerza de los otros centros desarro-

!lados. 
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dial, como son ld l\soci&.cil~n Internacion1il de Fomento (AIF, funda 

da en 1960), y la Corporaci6n Financicrd Internacicmal (CFI, fun-

dada en 1956) es similar ;¡ la del Bil<.F, como se puede observar en 

los datos que se han ª'Jrwr.1<10 para 1983~.!i.'. 

En resumen, la forma de poder que representa el capital 

se materializa en la asiynación de la capacidad de voto de los 

pa!ses afiliados al B¡¡nco Mundial. 

Dentro de 1.tJS diversos rnec~nismos con que cuenta el 

Banco Mundial para la captaci6n de fondos qua requiere tanto para 

sostener su propiil administraci6n como pu.rLi contr¿:¡cr compromisos 

cr.cditicios, los Ue mayor imporlctncid ;:Jon l.u suscripción d~ Cdpi-

tal pagados por los pafses miembros y la contratación de présta-

mos en el mercado internacional de capitales. De igual forma que 

en el caso de !as asignaciones de votos, aquf se constata, aunque 

con mayor fuerza, el papel p1:edominantP qu;-; a lo l11rgo de las d~-

cadas de los cincuenta y sesenta ocuparon los Estados Unidos, asr 

como su posterior erosión durante los sesenta en funci6n de la 

creciente participa<:l6;-, de otros pa!ses, <'n particular Alemania, 

Jap6n, Suiza y los dz la Organizaci6n de Pa!ses Exportadores de 

Petróleo (OPEP). El cuadro 2 es indicativo de ello. 

16/ La designación que empleamos del Banco Mundial o Banco, englo 
ba al BIRF, la AIF y la CFI. Solo cuando sea necesario partI 
cularizaremos su designación. 
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CUADRO 2 

9d9en d·~ 1 o_5-__2_rés_!:~~de L:i :n1~"riPci6n de ca pi tal 

pagados al Banco MundiQJ 

{ % l 

---------·----------------
R E G I o N 1959 1960 1970 1975 1981 

Estados Unidos 86.5 64.9 33. 8 22. 6 22.0 

Alemania Occ. 5.J 20.9 20.8 26.9 

Suiza 1.0 4.0 5.0 5.0 17.7 

Jap6n 1.6 4.0 10.6 ¿(i. 4 

Otros 1:!. 5 24.2 J6' 3 41.0 13.() 

T OT A L 100.0 lGO.O 
1 ºº·º 100.0 lOJ .. C 

-------------~-------------· 

FUENTE: Elaboración propia en base il datos de Asher, R. Masan, E., 
~· cc_i_t_. para 1950 y Banco Mundial, I_nforrr~~-.!_\nt!_S'l_J.:., 
Washington, D. C. p~ra 1960, 1970, 1975 y 1981. 

Estos hechos se vieron acompaiiados po1 un Séo'JUndo fen6 

meno de despl& O.miento en lo concerniente a la estructura de cap-

taci6n de fondos. En este sentido, destaca la creciente importa~ 

cia que, a partir de 1')60, viene¡¡ .;dq1~:iriendo principalmente los 

préstamos obtenidos en el mercado internaciona1 <le capitales y, 

en menor medida, las amortizaciones y el margen de ganancias como 

fuentes de recursos del Banco. Como contraparte la participaci6n 

del capital suscrito disponible ha decrecido considerablemente. 

En el fondo, estos movimientos expresan que el "Banco Mundial ha 

acentuado en extremo su papel de activo intermedio que obtiene 

fondos entre los bancos privados internacionales, por una parte, 
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por En e 1 Cuadro 3 

se observan estos cambiosl~'. 

Af1os~1 

1950 

1960 

1970 

1975 

1983 

C!Ji\ORO 3 

!"uen.~~de -~~-~-~~)_J!an'::.'? __ f'1_u11_<!!_~ 

P.mprl'lstitos 
Netos b/ 

( % l 

Capital Suscrito 
disponibles 

Otros<;;_/ T O T A L 

---------··----------------------
27.1 70. 3 2.6 100.0 

'.i6. o 31. o 13 .o 100.0 

)7. ;J 15. 9 26.5 100.0 

69.8 6 .1 ¿q .1 100.0 

69.l B.6 22.3 100.0 

----------------
~/ Basado en saldos vigentes al 30 de junio de cada año. 

E_/ Ofertas públicas de bonos I neis colocaciones junto ¡¡ bancos cer 
trales y gobiernos, mjs pr6stamos obtenidos en países desarro
llados, as! como los pr~stamos traspasados por el BIRF a la 
iniciativa privada. 

el Amortizaciones y ganancias d is pon ibles. 

FUENTE: l\shPr, R. y Mason, E., op. ci_t., .>,ppendix F., Table F-1, 
p. 857, y elaboraciones propié!S a partir del ilancu aun<lial, 
_Iníurme_J\Jrnal, Washington, D. c., 1975 J' lil81. 

1J..I Baer y Lichtensz te jn, ( 19B2: 2 4) • 

_!i/ Conviene anotar que como complemento institucional de estos 
cambios, las integraciones de cuotas disponibles se han redu
cido. Asr, en un principio e~ 2% se entregaba en oro o dóla
res, el 18% a libre disposici6n y el 80% restante quedaba co
mo un fondo de garantía para operaciones extremas que no po
~~ran canalizarse a préstamos. Para 1959, al duplicarse el 
mo~to del capital suscripto, las proporciones a integrar en 
oro dólares bajo a li, y la libre disposición al 9%, en tanto 
para 1980, bajo un nuevo aumento de la cuota de suscripción, 
las proporciones a integrar se fijaron en 0.75% en oro o d61~ 
res : en 6.75% en la moneda nacional para la libre disposi
ci6n. 
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La disminución dvl peso rGlativo de los Estados Unidos 

como fuente ii.~ fondns aunado a .L.1 cree i.t~ntc.: intcqractón a Los 

mercados privados de c;i¡;ital C<.Jmo (actor b.lsico •:n ld con;;t1ll1-

e ión de los recursos, refleje~, 1:: .. n nnes tr<l op in161"1, por un lado la 

importancia que Los c·uromurcados adquir·it:ron en Lt d<'cada Je los 

mundial del petróleo an l'l73--l'.!7•1; y p0r ,,¡ orro lado expresa las 

crecientes dificultades finanuiaras y conerciales con que los Es-

tactos Unidos iugr.:es.:.in a los sctcnt: :i y que de ht•cho siqni f icó e 1 

inició de su declive ~lhhO .a nivel 

in ternac ion<t l. 

Con todo, es necesario subrayar que estas transforma-

ciones no han implic.:iuo c¡uw l ..i prc,::;cnci.il o [)o<ler ne> los Estados 

Unidos al interior ael Banco se haya viRto reemplazada o sesgada 

significativamente. Las alLas cuotas que aan sostiene como fuen-

te de recursos de la institución, la combinación de otros facto-

res de poder que sigue controlando (votos, gaff profesional, 

ete.) as:!'. como la conservación d<> l..i pres,;.dencia y del lideraZ<JO 

teórico y doctrinario del Banco garantizan que, por ahora, en su 

interior seguirán prevaleciendo los int<"l"eses y criterios de l.os 

Estados Unidos. 

3.- La Presidencia del. Banco: el Poder Real 

Posiblemente el mecanismo principal de poder en el Ba~ 

co Mundial sea la presidencia. Las modalidades de funcionamiento 



interno, as! como la estructura orqanizativa prevaleciente revc-

La estructura organizaliva del Banco Mundial puede 

presentarse en el siguiente esquema: 

----------~-- _,.,... .. ~~ •n ·-·¡ 
Personal (funci o- / 

narios y Emp i_::_~.'."'._~ 

,.---~----·-·"'· ·-- ·-~ ...... ---, 
C0:~s•.'io Consultivo 1 

1

' (Repr~sentantes de 1 
intereses privados J 

y sector i~ilcs} ~ 

L-··~ -----·----·----; 

fü;t,_:itut .:ir L1mentc):.2.: a la .Tunt a de Gobernadores le co-

rrespon:le todas las decisiones correspondientes al Banco (í\rticu-

lo V, secc. 2, a) y estd formado por un Gobernador y un Suplente 

por cada miembro, sirviendo por un mínimo de 5 anos. De acuerdo 

al mismo .1'rtfculo, esta Junta tiene la 0l;:i.:¡:J::""in de i.eunirse por 

lo menos una vez al afio (Idem, e) para celebrar ld ~samblea Anual 

del Banco. La Junta delega a los Directores Ejecutivos {Idcm, b), 

el ejercicio del conjunto de sus atrihuciones con algunas excep-

ciones corno el admitir nuevos paises mir!mbros, ;.iumentar el capi-

tal accion~rio, etc. 

19/ Todas las menciones a los Art!culos y sus secciones e incisos, 
provienen del "Convenio sobre el JURF ••. " citado en la nota 
14. 
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Lr~s f'lir0i:--t-0rec; EjPcnt.ívos se responsabilizan de lJ.s 

operaciones del Banco (Art.fculo V, secc. -1, d) y 1.u conf•.Hman 110-

ce miembros: cinco que repr-esentan a los cinco países con mayor 

ntlrnero de acciones suscritas y siete en i:epn.!sentación del resto 

de pa:t:ses, siempre y cuilndo obt:en•Jª cada lHlO de estos represonta!,l_ 

tf'> por lo menos el 14% de los votos de otros paises, (ldem, b, y 

Anexo B). Est<:>s Di r<'ct1.11":'s Ejecutivos e:ien:erán por un m.iximo de 

dos años (no pueden n•::r rr~·P]e·qii.lns) y entre s~; flJ.ncior.;._;s t'i¿nnane.ntos 

esta la obligaciór1 tic ~eu1·lirs0 C<lda vez que ~e ccJnsiderP pertinerr 

te para nornl.Jrdr Dl.r.,-cLor Gerente, qt1i1'n fnn•Jii.-<1 como Presidente 

del ~an-::c; ( r:::, ·r.·:, Sf,·CT S, ::; ) . r:l l'rf's idPn te es e 1 Jete cfo perso

nal del Banco y tiene a su cargo la cnnducci6n de los negocios de 

la inst i tuc i6n; es .:idern!ls responsüb Le de la organiza.e ión, e 1 nom

bramiento y la renovdcicSn ,J,; lL•!J funcion:u:ios y t0<10 tipo de em

pleados (Idcm, b), 

Por dltimo, existe un Consejo Consult.ivo de no menos 

de siete personas nombradas por 1.,1 Junta de Gobernadores y que 

tiene '"~orno f1.:nci~~ :~~,::.~ny-ar rl1 Banco en c;.suntos particulares de 

su pol!tica general. Se reunen UH<.i VGZ ;:i,l año o bien cndii v<>z 

\'.iUe el Banco lo :iolicite (Idem, secc. 6, a), y en el se encuentréll1 

representados diversos grupos privados (bancarios, comerciales, 

industriales, agrícolas) y sectoriales (laborales) con la inten

ción de garantizar un margen de compatibilidad entre sus intere

ses y las pol!ticas del Banco Mundial. 

Este es el esquema y marco estatuario sobre el cual, 

formalmente, funciona el Banco. No obstante, en la realidad hay 
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una gran co11centraci6n de poder un la f iqura del Di.rector-Gerente 

miento. Ello por L1s siquientt's razones. 

De principio las atribucionos dadas a la Junta de Go

bernadores no cnr responden "ºn su .:ict iv i dad rea 1: es virtualmente 

imposible que C'stos ditie{1en '/ n:visen las e:otratec¡ias del Danco 

si. sólo se n.:-unen una Vt·:.z al ~-1110. !1llem.1s f_'S conocido que cuu.ndo 

se reunen en las .l\sambl.ca~;; r~nu¿\lcs lo rn<is que l1c1 qan d. hacer es 

una evaluación, por ciertu llitl"/ ,;uperficial, de lo r<:'alizado en el 

afto fiscal Y cJ. di.scut1r propuQ~:;tas de trabüJO qi..iv han sido elabo-

radas preví.:imt~nte por el. ~-t.~-~-! proic~_;ionaJ clPl 13anco. :;u aporca-

ci6n real y su inilt1e11cia i?Jl J.~ Clrient~ción ele lns ~ul!Licas de 

la instituci611 son, ~n t~sle sentido, 11\1lds. Asf, lu Junta de Go

bernadores, Onica instancia de reprcscntantividad uniforme, es 

m~s un órgano de rectificación y ap~obaci6n que de decisión. 

El r;e9tmdo orc¡anismo de poder al interior del Banco, 

los Directores Ejecutivos, muestran, al igual que la Junta de Go

bernadores, una escasa incidencia en la definición de las pol1ti

cas del Bi'lm~o. Aderni'ís, pat-a los pa!ses en desarrollo •es particu

larmente notorio que enfrentan una situación de desigu2l represe!!. 

tatividad ante la preponderante presencia de los cinco pa!ses con 

mayor capital accionario. Con todo, lo mjs importante es que esa 

cuota de influencia que pueden poseer los Directores est~ mjs en 

función del acercamiento que en particular tengan cada uno de 

ellos con la Presidencia que lo que estatutariamente se le recono 

ce al conjunto de Directores Ejecutivos. 
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Ello se desprende, en primer término, por el corto pe-

Ciertamente, en dos año,; nadie est.l'. en posibilidad de acumul.ir la 

experiencia necesaria como para ir adquiriendo influencia en las 

negociacione,; internas del Banco. La conformación de posturas c2_ 

munes por parte de 1o,; pafst:s •!ll desdrrol lo está sesr¡ada por ese 

mifllllo hecho. Asf, los Dircct-ores Eje cut ívo;; se ven imposibilita-

dos para proponer u11 dise~o de polfticas ~ l~rgo pl~zo y deben 

conformarse con levantar med i.Llas corrc<:t ivas do alcances margina-

les. 

La dnica cxcepcLón a nsta norma la constiruye el UireE 

tor Ejecutivo represent:ante de los Estac!os Unidos. En efecto, 

"los Estados Unidos timien un control de los asuntos il '·'er resuel_ 

tos por los Directores Ej C!cutivos mucho mayor <Jue de cualquier 

otro pa!s. El Secretario Adjunto para Problemas Internacionales 

del Tesoro Norteamer ic.:mo y su equipo, son r..!sponsables por el 

control constante, la coordlnaci6n e instrucción de la votaci6n 

de los Directores Ejecutivos en las instituciones financieras in-

ternacionales. El T1.;;b1Jl'V ulili:.::.w. uü cqv.ipo p.1.r.::i. con.J.liz¿¡r c::ida 

una de las propuestas de préstamo, evaluando las pol!tic~s macro~ 

con6rnicas de cada pa!s, los intereses especiales de los Estados 

Unidos, (etc) ..• (y est;i evaJ.uaci.6n es enviada) con recomendacio

nes a la National Advisory Central~~ el cual dá las instruccio-

2o/La National. ·J\dVisoiy Council (N.1\C) se cré6 en Bretton W:x:Jds para asesorar 
- y ooordinar la pol!tica oorteanm"icana en materia de instituciones f.inanc~ 

ras int.emacianales, caro el FMI y el l3anco Mundial. El NAC lo integran 
funcionarios del ~to deL Tesoro, del Departa!Tento de Q:irercio, de 
la ~SCl:Va Federal, y del EX:imbank. Cf. Baer y Lichtensztejn, <22· cit.: 
34, rota 28). 
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ne~ <1<" votación al Director Ejecutivo"·~( 

l\ este panorama habrfa que agregar dos elementos rr1;1s 

que reducen el nivel de intlucncia de los Directores Ejecutivos, 

El primero se refiere al escaso control que tienen sobre el cua

dro de personal t~cnico de la institución. El segundo al hecho 

de que los Directores Ejecutivos no tienen acceso a los documen

tos de supervisi6n y dp1 Lc;:<ci6n de los pr~sti.lmos que otorga el 

Banco al ni ve 1 que imporuJr !"' el cumpl imi.ento de las tareas que se 

les asigna estat11tariamenh~. 1';3p;Ge set· que sólo reriben aque

llos J~;;-...L"":"¡l:~~('s, tales como Jos ~.~~.!:!:E~ES-~!;_~i;' Pap~_§., que con

tienen infonnac¡ón suliL.c ¡,i::/_¡.~·}:o.~:c ~''l ~.probados y en mard1a. Con 

ello, su capacid.-id <1e opini6n estJ: di sminufd¡¡ y de hecho su expe

riencia en los proc<0sos t<~cnicos y económicos de otorq;:imiento de 

préstamos es poca. !lo es exaqerddu ci[ilrn:a· ']W~ nl c:t.aff picofesi2 

nal del llaneo tiene mayür poder .~·>'111 cJ,. influir sobre Lis políti

cas de éste que los Directores Ejecutivos. 

Por todo lo.anterior resulta claro quo las instancias 

de poder del Banco tienü'°'i1 " r,¡::;:;.·:i':é~r h!lr.ia lú l?residc:ncia. Es 

el Presidente quien est<! er. capacidad lle definir y de limitar las 

orientaciones estratégicas que ha de seguir la institución. El 

control de la presidencia es entonces un elemento fundamental 

para concentrar el poder de la institución. De ahí la importan

cia de observar los mecanismos reales en la designación de Pre3i

dente del Banco y los vfnculos de orden pol!tico y económico en 

que se ha sustentado. 

'11) Cf. Baer y I,ichtensztejn, 9J.l.· cit. 



Es conocido que, de ,•¡cuerdo a un conv.·ni.o de caballe-

r-:>s tomado en Bret t.oll ;;..;..:¡j::;, "'1 nrcsidente del ll;:rnco Mundial ha-

br!a de ser nortearner.1cano, en tanto el rj,_,J p.,,.,,;n Mnnetario Inter 

nacional europeo. Este acuerdo se ha renresenlado hasta la fecha, 

aunoue conviene! seúal.:.;r que en Ja fil.tima desiqnación -1.a de A. W. 

Clausen en 19810 fue cuestionada por cierto países en desarrollo 

O'Ue buscan altc,rilr la correlación dE; fuer<:as al interior del Bun-

co. Finalmente L1 t1·adici6n se ha manten.ido v co¡¡ ella 1a garan-

han mantenido, en efecto, una estrectrn vinculaci6n con yTunos pr,!. 

vados que no sólo ej<'rcen una gr.:.n influencia en la toma de <leci-

s iones de c<Jracter po iítico sino crne tv.mbién r cp1 e;:;cntan J ;~ c!iou

la del poder económico en Estados lJuiJos .2-.Y. 

El cuadro 4 informa de esto. 

22/ Para un an&lisis sobre las estructuras de ooder econ6mico 9~ 

lítico y militar en los Estados Unidos puede verse Domhoff 

(1976). 

1 



Presidente 

Eugene Meyer 18 de 
18 de 

John J. McCloy 17 de 

30 de 

Eugene R. !Hack 1º <le 

31 de 

George R. Woods lº dl' 

31 de 

Robert s. Mcl'1't'Ilara 1º de 

Jl dP 

Al den w. Clausen 1º <fo 

d la 

C U A D R O 4 

Pe r foLlo~-1 

·- ~-~ ... ·----~-~-~----•--M--• 
julio de 1946 al 
diciembre de 1946 

marzo de 1')47 al 

junio de 1949 

julio de 1949 al 

dicie•nbre de 1962 

enero do 1 '16'! al 

marzo de 1968 

abril de 1968 al 
junio de 1981 

j111i0 r}':' 1 tio l ................. 

f ec!rn. 

~8. 

Principales anteceden
tes y nexos con qrupo 
qe poder norteamericano 

Eugene Meyer and 

CoinpanyY 

Mie1nbro de las princip~ 

les firmas de abogados 

en New York ( 1929-1940 y 
' ~~ : !"" ' ' ·-
.... ·-', ,_,1- ¡ J"! I 1 • 

Chese National Bank of 

Ncw York 

Pin;t Du:;lon Corporation 

For:l Company 

Secretario de la Defen-

sa {1961-1968) 

B<111k ot Amer1ca 

!/ r.as fechas se refieren a los años en que los presidentes toma
ron posesión del cargo y no a la fecha en que fueron nombrados. 
Durante el intervalo del 19 de diciembre de 1946 al 16 de mar
zo de 1947, Haroid D. Smith vicepresidente del Banco durante 
el período de E. Meyer, se responsabilizó de la presidencia 
desde el momento que Meyer renunció, hasta el 2J de enero de 
1947, ara en que Smith murió. 

t._/ Casa bancaria de inversiones que fue muy exitosa antes de la 
Primera Guerra Mundial. 

Resulta revelador entonces la influencia que los gru-

pos de poder, en especial la comunidad financiera, ejercen en la 



nominación del presidente del Banco. Los criterios de experien

cia, capacidad y nexos que se le atribuyen a los diversos presi

dentes para su elección no dejan de ser ciertos; sin E;mbar<;o, no 

menos cierto es que ju::;t.::mcntc esas atribuciones L1s han ejercido 

en apego a los requi.s i tos d1,; .1 .:i comun i d?.ci f j nan'' iera y grupos de 

poder del cual provienen. En esl~ .s0nt ido c,:ibe th.:sta.c.:ir, usf mis 

rno, que t::n ül momento l-~n que t~sLos qrupos de podt,~r t·~con6mico y p~ 

l!tico ha ampliaóo t;l ho.ri2onte de S\JCJ inten•scs haslil aba1:c:ar or 

g<h1icamentc un cscenari.o int,~rnacion;::iJ 1 Ld des1•1n1lcitin dP.: presl

dente del Banco Mundial ha dcbJ.Clo a justarse a estas transformacio 

nes. 

En efecto "]os r;:r.;~s.idcnte!:: que «1ntct:;eden a. McN.smara se 

caracterizaron por ser figuras de escasa µroyecci6n internacional. 

Podr1'.a decirse que eran personas muy vinculadas a los ctrculos 

bancarios nort~~m2ric~1r10~, pero con una vi_si6n contrad3 0n ~u~ in 

te reses inmediatos.. . En camh.i. o McNümar;; y Cl a usen, a pesar de 

contar con trayectorit1s diferentes, pertenecen <l lé! rama de ejec.1:! 

tívos que por distintas razones político-profesionales han debido 

pensar los probleJllas en t~rminos internacionales. Ademéis, la pr2 

pia diversificación de los recursos de Dc~nco exije esa clasr! de 

dirigentes ••. (y) sobre todo las mismas funciones del Banco (son) 

las que han obligado cada vez rné'is a pensar y actuar de acuerdo a 
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perspectivas globales e intrerrwcionales"23 : 

de poder en el Dance Mundial. Ah! se concentr.·a el. poder de deci.-

si6n sobre las t~stratcgjils y orientaciones que lleva a cabo la 

institución y sus f.i.lLlles. De ah! la rreocupaci6n compartida por 

las AdministrCJciont~s c~;tat.::iJcs y· Jo:.:: qrnpo:-:; f.i1v1;1ciero5 norteame-

ricanos por conservar la \'igencia del convenio de Bretton Woods 

gue les a;:::cgura 1.:i pre:;3idenc.L.1 d1.:;.l naneo. 

~erialamos anteriormente que en ténnínos reales el staff 

profesional del naneo poseL.1 mayor influencia al interior de éste 

que, con excepción del norteamericano, las Directores Ejecutivos. 

Sus funciones operativas cotidianas, 'lUC van desde el <lisPfin rtP 

un cr~dito liasta li1 evciluac.i6n ele 1;·1 td.t1.1,1ci6n económica y polft.i 

ca de un país en particular y ae una zona de desarrollo en gene-

23/ Baer y Lichtensztejn, (~. ci'=.·: 23). Véase también Ashcr y 
Mason, (~E· _cit.: 40-52). Quien esté interesado en conocer 
la trayectoria y los pormenores de la administración de McNa
mara como ::;1C:c.c1iitario de lieiensa de Estados Unidos puede con
sultar, Micha.el T. Klane, (J 974), en parti.cular la primera par 
te pp. 41-11. La importancia de McNamara como estrategia de
la pol!tica exterior norteamericana queda ejemplificada con 
la siguiente anécdota que J. J<. Galbraith cuenta en sus memo
rias: "(Kennedy) me dijo (en agosto de 1963) que después de 
las elecciones sustituir!a al Secretario de Estado (Dean 
Rush). Acerca del posible sucesor comentó: El mejor ser!a 
McNamara. Pero si no tengo a McNamara en Defensa par.it contr~ 
lar a los generales, tampoco podré tener pol!tica exterior•. 
Cf. J. K. Galbraith, (1982). Por su parte Anthony Simpson, 
(1982), Cap. 19, nos ofrece una visión muy sugerente sobre el 
estilo de McNam<1ra en su gestión como presidente del Banco 
Mundial. 
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ral, as! como la cont.fnua y estrecha colaboración que n1antíenen 

con el presidente del Banco otorga a los funcionarios y cuadros 

profesiona!0s de l~ instituci~n un maraen considerable en lo que 

respecta a la definición de las estrategias crediticias que ~m-

prende el Banco. 

Ademls, en gran medida a estos sectores les correspon-

de articular el marco teórico que habrá de sancionar ideológica-

mente dichas estrategias. As f no n"!sul ta sorprendente oue la co_g 

formación del ~aff prof,:sional acuse una marcada µreferencia por 

los tecnócratas de origen n0rtoamer icano. si bien puede .~firmar-

se aue en especiaJ a parlii: .Jn l.os ::;0sc:nta hubo unil mnyor diversJ_ 

dió, por cierto, a un grm1 crecimiento do personal contratado en 

la institución- esto no signifi.c.:i una altoraci6n ni del. predomi-

problemas de deternü.nadas regiones y, acaso, una mayor :icnsibili-

dad sobre las particularid&des culturales y polfticaR de estas, 

pero de ning11n modo, insist iinos, una modificación en los esquemas 

de trabajo del llaneo. Por lu dern<Is, en notorio que en los cargos 

de mayor importancia se mantiene una mayor homogenizaci6n que la 

prevaleciente en los cuadros intermedios o monores 24
( 

. -?:_!/ Asher y. Masan, (QE. cit.: 66-72). Para informar nuestro 
cionalismo o documentar nuestro pesimjsmo, seg11n se vea, 
tamos que hasta 1971, por lo menos ocho mexicanos hab!an 
gresado al.staff profesional del Banco Mundial. 

na-
asen_ 
in-
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El cuadro 5 informa sobre el staff del Banco, de acue~ 

do a la nacionalidad de sus miembros. 

CUADRO 5 

To t a 1 180 235 }·15 705 1,348 

Estados Unidos 115 131 143 220 370 

Inglaterra 23 24 52 133 198 

Francia 6 11 20 44 88 

Alemania 3 16 40 77 

Holanda 9 13 l!l 35 54 

América I.atina 3 4 10 10 79 

Resto del Mundo 24 49 86 309 428 

Fuente: Ashe1:, R. y Masson, E. l'.>I> ci_!:_., !lppendic0 !!. 't'ahle H-7, 
pp. 879~880. 

Una situación similar se observa para la Corporación 

Financiera Internacional. En 1959, de sus 28 miembros del _:;taff 

profc::;iona l, 1? er~n n".lr~f>amPr icanos, 6 de Inqlaterra, 3 alemanes 

y 1 por Australia, Héliqa, Can<.i<.1:1:, Cuba, Francia, Sud:!frica y Sui:_ 

za. Para 1971, de los 94 miembros, 24 eran norteamericanos, 9 

alemanes, 7 ingleses, 6 de la India, y los 52 restantes de 24 di~ 

tintos pafses12( 

Bajo este panorarn·a, que no parece haberse alterado en 

121 Idern, p. 1181 
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los posterior.~s años, no resulta •:xagerado afirmar que la canfor-

maci6n del .'?.!'-oJ'f administrativo y profesional del Baneo refl..,jci 

nítidamente las estructuras de poder que lo sostienen. Al ;aismo 

tiempo esta tecnocrácia más allá d'' su reldtiva di ver si ficaci6n 

geográfica, es un agente de reproducción de esa misma estructura 

de poder. 

Una instancia que viene a coroplém(rntar el predominio 

de los funcionarios norteamericanos ,\l interior del naneo es el 

hecho que el sistema de contrataciones de consultoría externa, 

que con relat:ivct frecuencia realiza la institución, da preferen-

cia a las c;.;;¡;n:c!:3s rrivildas norteamericanas. De acuerdo a ínfor-

mes proporcionados por funcionarios norteamericanos en el Congre

so, estas empresas concentran el 50% de las consultorias~.i~ No 

estl1 ademlts asegurado que las 50% rcstnntes sf"an realizadas con 

criterios diferentes de las que riqen las evaluaciones de las ero-

presas norteamericanas. En realidad, al igual que con la tecno

crácia interna del aánco, los criterios prevalecientes o en uso, 

corresponden a criterios de rentabilidad, es decir, a los crite

rios que regulan la acumulación de capital. Esperar lu ..::onlrario 

es ingenuo. Sin embargo, s! es conveniente subrayar que aün bajo 

esa homogenizacidn impuesta por la recionalidad del capital el m~ 

tiz proveniente del origen nacional tanto de los cuadros profesi~ 

nales como de las empresas de consultoria, imprime que en dicha 

racionalidad predominen los intereses de capital financiero nor

teal!lericano. 

26/ Baer y Lichtensztejn,(~. cit.: 35) 
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5.- Las Agencias Consejera~. 

Comentamos antes que el Director. Ejecutivo de los Est!!_ 

dos Unidos recibía una asesor!a permanente d(! parte de la National 

l\dvisory Central (NAC). A esta agencia debernos agregar la 

Development Coordinati_nr¡ C1-:_rri_~_~t~<: (DCC), creada en l97B para con-

trolar lo referente 'i proyectos crediticio" y llvaluaciones econ6-

27/ micas en general,~~·~. Estas d.-:.'s aJJc-ncias t .ieni-•n co:mo objetivo artl_ 

cular las diversas opiniones y prioridades que provienen de d.is-

tintos sectores privados y agenciüs pdblicas, con el fin de jera!. 

quizar y proponer. pautas Je pul!Lic<ls .:.:a relüci6H .ü naneo ?!un-

directrices definidas por el !;'.:;onomic l'ol_ic~!ºUJ!. qU(~ coordina 

el Departamento del Tesoro, en lo que se refiere a la pol!tica fi 

nanciera y crediticia a nivel internacion<;l. De hed10, ld NAC t:o 

parte de un cquerna <k rclabo!'.ac.i6n de> dicha polftica que cuenta 

con otros dos comités que, por. cierto, tienen mayor importancia 

que esta agencia. Estos dos comit~s son: el Senior Interdeparta

mental Conunittee for International Economic Policy y el Interna-

tional MonetaIT_ Gr.Q_u.E_ y sus tareas cubren una agenda temática mu-

cho más amplia que lo concerniente a las agencias multilatera-

· 1es28~ De este modo, en sentido estricto, el control que las agen 

cias y comités gubernamentales de los Estados Unidos ejercen di

recta o indirectamente sobre el Banco Mundial está asociado a la 

definición y articulación de las estrategias globales (financie• 

ras, comerciales, productivas, pol!ticas y militares) que gu!an 

28/ SELA (1983: 128-129). 



no Hólo la pol!tica financiera internacional norteamericana sino 

también su pol!t1cd EAlc~i~r. 

En este contexto no extraña el intcr.ds que las distin

tas administraciones nortra¡n..,ricanas han puesto en la evolución 

misma del Banco Munaial, asl como en los momentos de designación 

del Presidente de la institución. En este dltimo aspecto vale l~ 

pena señalar que parece ser que la designación final requiere del 

consentimiento del Presidente norteamericano en Lurna. La auscul 

taci6n que se reali~a entre la co~unidad financiera privada y los 

comités <Jllbernarnentale s e scii, µuc~, dad;, en func i6n de las priori 

dades internacionales que ren1rce;,l..,.; ~.::::-: vr+-cirlns Unidos. 'l'al como 

apuntamos antes 1 ello se rofl ... :.ja. en 1a dcf.;iqnac.L:.L • . ie ~,.fcN.:-lma:r•'1 en 

1968 y de Clauscn en 1981. 

Parece ¡¡propiado, .:mloncc:~, cnn¡.;iderar que el control 

gubernamental que ejercen los Estados Unidos estt! condicionado por 

la trayectoria de sus intereses en materia de pol!tica económica 

internacional. Igualmente no parece infundado afirmar que dicho 

control no viene sino a complementar a los diversos mecanismos de 

poder con que cuentan a '.livel interno los Estauus Ur.ico:::. 

Podemos conr::luir este breve repaso de los mecanismos 

de poder en el Banco Mundial con las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, resulta claro que l¡¡ trayectoria gue ha regido 

la estructura de poder al interior del Banco es aquella que le i!!! 

primen los cambios y ld dinámica del escenario político y econ6mi 

wu ir.ternacional. Los Estados Unidos sin perder la posición de 

liderazgo indiscutible siguen conservando el control de los meca-
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nismos cJave (internos y externo:=) t1cJJ.u v:~,::r:t:::- ~i' dr•tinir la pe-

1:1'.ticil del Banco Mundial. F.n segundo lugar y desde l.a (,~,l1c.i úe 

los pa!scs en subdes~rrollo, la partic1paci6n de estos ha sido y 

sigue siendo maryinal no nln;t;:inte rt?!prcscntilí lu ma.yorfa numérica 

en el total de naciones afiliadas. Finalmente, la evolución de 

los objetivos y las actividades mi~;mas quu l:a desem¡.wf1ado el Ban-

co Munr11¿tl en el sistema financit;ru lntcr~1cteiDna1, parecen estar 

determinadas por dichas tendcnci"''· A anctar ciertas particular_i.c 

dades de esto úl'cimo ncupanm.é·,:, •.:l dltimo apartndo de este cap!t!::!_ 

lo. 

Segdn el Art:l'.culo 1.S: del Convenio Constitutivo del Ba!! 

co Mundial, dentro de los ohjctivos bé!sicos de éste están: "fornen 

tar inversiones part1cula~es en el extranjero mediante la garan-

t!o. o p?.rtidrando en prés~ imos y otras invesíom~s que hiciesen 

inversionistas particuL1rpp" !l\l:tfculc iº ii)~~'. A lo largo de 

su trayectoria el Banco ha perseguido este objetivo bajo diversas 

modalidades y diversificando sus ventanillas d•? i::n~dito así corno 

sus agentes sujetos de crédito. 

Con respecto a sus modaliades podemos distinguir de m~ 

nera general tres per!odos. En un principio y bajo el acometido 

f:.21 Cf. nota 14. 
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de apoyar la recuílstrth":ci;;~:: p<:)sb~l ica en Europa orienla su dt.lf.u

ci6n y sus primeras lfneas crediticias a este proceso. Durante 

1947-1957 canalizaron mis de 1,200 millones de dólares a diver

sos paises europeos, lo que recresentó el 44% del LoLal de recur 

sos aprobados por el naneo durante esa década. No obstante, si 

se compara esa cifra con lo destinado a e(;e mi:;rno prnpl'.'ísito y ca

nalizado por otras vfas, en especial el Plan Marshall, resulta 

que la aportación del Banco Mundial fue de esc;asa importancia. 

En efecto, ya para 1'152 las dl'<nli;cionc::; provenientes del Plan 

Marshall ascendían a 10s 13 mil m11iu•~~ 

despu~s, en 1954, la cjfra era de cerca de 47 mil m1llumo5 <le dó 

lares. Este desplazamiento del naneo Mundial 1.:oino iHJcont:e finan

cioi·o para la reconstrucción le permiti6 en compensación ir: aten

diendo con mayor holgura financiera y técnica las regiones en de

sarrollo en especial Am~rica Latina, Asia y Africa. Asi en la sl 

guiente década, 1958-1968, estas regiones conentraron el 79% de 

los recursos del Banco, en tanto que de 1969-1983 esa participa

ci6n era de m~s del 92%. 

En su primera etapa el Banco pretende apoyar la recon! 

trucci6n europea. Su papel marginal en este proceso, as! como la 

acelerada recuperación de Jap6n (dltimo pa!s de los ahora conside 

.rados desarrollado que recibe un préstalllo del Banco) y de los pa_! 

ses europeos que se tradujo en una reconversi6r. de las corrientes 

mercantiles y financieras al convertirse crecientP-mente en econo

m!as exportadoras y acreedoras, conduce a que el Banco Mundial di;! 

un giro en sus·propiedades y vincule estrechamente sus activida-
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des con las necesidades de financiamiento de los pa!ses en desa-

ximadamente de la segunda mHa•l tlP los cincuenta hasta finales de 

la década de los sesenta. 

Dur<rnte esta se9unda dr.!c11<fa, las oper11ciones crediti-

cias son tres veces m<Jyores que las registradas e11 la etapa prec~ 

dente y mantienen, ror un lado una mayor éliversificaci6n geogr<'ifi 

otro lado, una relativa rigidez en cuanto ul destino sectorial de 

30/ éstos. En e fccto, t;:rn como veremos rn:'.ís .:idc 1 ante---, L1 mayor par-

te de los pr~stamos son para proyectos de infraestructura, en PªE 

ticular de energ!a el6ctrica y transporte. Estas caracter!sticas 

parecen explicarse por dos hechos. En primer tórmino por la pee!! 

liar concepción que sobre el proceso de desarrollo económico manl 

fiesta la institución y que, entre otros scfialamientos identifica 

la carencia de infraestructura como uno de los obstá'.culos mayores 

para el desarrollo. En segundo t~rmino y muy vinculado 4 lo ante 

rior, ésta inmadurez infraestructura! es un desintensivador de la 

inversión privada, y en consecuencia debe levantarse y multipli-

carse las inversiones en infraestructura para aumentar las oport~ 

nidades de rentabilidad, as! como para disminuir su riesgo. Vol

veremos sobre estol!~ hasta por ahora subrayar que dicha estrate-

l11 Cf. supra. Cap. II. 

1!1 Cf. supra. Cap. II. 
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gia crediticia correspondfa con un per.1'odo de expansión del capi-

talismo mundial que reclamaba mayores zonas de integracil'in. 

Este reclamo se traducfa, a nivel del Banco Mundial, 

en una expansión do sus cr~ditos y una diversificación Je pafses 

y agentes receptores. ItjudlJnentt~ a C:!St'.os mismos requerimientos 

obedece la creación en 1956 de la Corporación Financiera Interna-

cional (CFI). En particular esta agencia del Ranco pretende es-

trechar los nexos de capital privado internacional con el capital 

privado local. Su Lntermcdiaci6n financiura <.'st..'f orientada y sa!l 

cionarta estatuariamPnte n ''relacionar las oportunid~dcs de invcr-

si6n, el capital privarl·J loci1l v ext:ranie,ro y la expé>riPncii1 ,~arn1_ 

nistrativa 11321 al igual que "estímuLu-i'.l y ayudara: a la creación de 

cond.iciones que favorezcan el flujo de capita.l privado, local y 

extranjero, y hard una invcr~i6n productiva en los pafscs micm

bros"11( 

Esta polf.tica de diversifícaci6n institucional se aco'.!! 

paña,ademlis, con la prestación de recursos econ6m.icos y de aseso-

r!a técnica destinada a promover en genP.nil, vfrt l" CPI, 1a crea-

ci<Sn o el desarrollo Je ínsLiLuclunes financieras de desarrollo 

en determinados pa!ses, en especial los asiáticos. Esta promo-

ci<Sn se realizó en torno a dos caracterfsticas. Por un lado la 

participación de funcionarios de la CFI o del Banco Mundial en 

los puestos clave de la asesor!a independientemente si se tratase 

de tina 'ágencia privada o ptlblica¡ por otro lado la dependencia am 

11( CFI, Convenio Constitutivo de la ••• Washington, D. c., julio 
de 1956, Articulo lª. 

E./ Idem. Art!culo 1ª, inciso iii. 
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Banco o la CFI, o bien del mercado privado internacional de capi-

tales. Esto con el oi;jetivo de 1;uulr0Jar: la djrccc16n y orienta-

ci6n de las polfticas dL dichas agencias. 

Otro aspecto relevante en esta diversificación institu 

cional fue la creación en 1960 de la Asociación Internacional de 

Fomento (l11F). Con esta cic¡encia c>l Banco Mundial pretende "pres-

tar asistenciil par-a los mismos objetivos que el BI!U' pero princi-

palmcntc i.l los pc1!!1e:; en Jesurrollu rnt1s pobrt~s, y en condiciones 

que supot1<.¡a11 una r:arqa mrJnos pesada pai:a su balanza de pagos gue 

los prt1stamos de 1 BIRF "-~~~ En n~a l ida el, las "J'•~r-daderas preocupa-

clones que motivan la creación del AlF fueron constatar la altfsi 

ma concentración de la cartera d0 pr~stamos que la CFF y el Banco 

Mundial manten ran y mantienen, al tiempo de que adecuar detennina 

dos flujos de capital en condiciones concesionales que permitie-

sen integrar a varios pafses pobres a la lógica de financiamiento 

del Banco ya que, de otro modo, serfa posible que volcaran parte 

paises desarrollados, en especial por los propios los Estados Un_i 

dos. Se trata, parece ser, ne una operación que trata de asumir 

los costos de oportunidad (económicos y poHticos) que significa-

lY Banco Mundial, Informe Anual 1983, Washington, D. c., 1983, 
p. J. El Informe continrta: " ••• la asistenci<t :1-= la AIF se 
concentra en los paises muy pobres, los que tienen un produc
to nacional bruto per cápita inferior a $796 (dólares) al año 
(en dólares de 1981). Hay más de 30 países que pueden reci
bir fondos de la AIF segün e:;tc criterio". Véase también, 
International Development Association, Articles of Agreement, 
Washinton, D.C., septiembre de 1960, en especial Artículo I y 
Art!culo V, pp. 1 y 4-5 respectivamente, 
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r!a aislar a no pocas nacj.oncs en des<:1rrol lo de los mecanismos fi 

!\mpliación institucional, d·iv(,rsiftcación de agentes y 

regiones receptoras de cr~dito, expansión crediticia y, con todo 

ello, un cambio do prior·idades .inclin.:fndor;e, :ihora, a atender los 

problemas del drosarro l lo ;,on las principales cilracler .:tst.icas del 

segundo período de actividades del Banco Mundial, período que cu! 

mina en 1968 para dar pilso a una renovación en su!ó' pdutas t6cni

cas y prjct.icas c:rodi tic ias con la llc<J¡¡da de McNamara a la pres! 

El tercr~r per:todo <rue cubre de 1968 a la fecha, es con 

mucho, la etapa más conflictiva y m<'l.s rica en acontecimientos .in 

lo que corresponde al registro de la historia del llaneo Mundial. 

Algunos autores al evaluar la situación de la insti.tuci6n en el 

sistema financiero internacional a principios lle la c1~cada de los 

ochenta, ilan aflrm<:\dO r;;uc: " ... ilctualmente el Banco Mundial se ha 

convertido en una insti tuci<ín de ptrno en el c0nc i erto internacio

nal, ha quedado atrds su carácter secundario y su apariencia de 

institución que viv!a a la sombra del FMI ••. el Banco (ha alcanz~ 

do) responsabilidades globales inherentes a 111 crisis internacio

nal, en la cual las soluciones contra el subdesarrollo tratan de 

entrelázarse con Tas·salidas de los capitales productivo-financi~ 
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ros internacionales y su reflejo en la estructura de poder en el 

¿A qu~ se debió esta transformaci6n, y en qué terrenos 

se expresó? La causa fundamental de esta transformación puede en 

centrarse en el paulatino inryreso de la e~onomfa internacional a 

un ciclo de crisis de car5ctcr estructural. Es a partir de ésta 

que se derivan n0 a6lo el abandono de las reqlas qu~ regían el 

las tcndenc-:ias de rcc~1r:1bi•::t en r~l ;)rea pt-oductÍV.:1, cornc:rcial y fi-

be en la ddmin.ist:ra.cidn internaciondl 1..!c: L·l ~r1s1!j. 1~;.:r.:: ~'llC"l hu 

dos te6ricos-i<leulC9icon, ~ s~ aye~Jn crediticia y a sus nexos 

con el capit3l financiero internacional, en especial la fraccldn 

bancaria de ~ste. 

El nivel te6~ic0-ideol6gico, a partir de 1969 con la 

elaboraci6r. d::l i_nforme Pcarsonl§.1se inicia con una revisión de 

los esquemas de des.ir rollo P.con6mico <Jue ventan ar t.icúl<::ndo Ja 

práctica crediticia del Banco, y en la cual se introducen crecie!_l 

teniente temas sociales y politices. Este proceso de rcvisi6n CO!! 

form6 lo que se ha dado en llamar un esquema de "crecimiento y n~ 

cesidades básicas" y la emergencia del concepto de "independencia 

35/ Baer y Lichtensztejn, (~. cit.: 20) 

1§./ Lester B. Pearson,(1969) 
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econ6rnica mundial". A reserva de discut ü m<ís .1d,, lante con m<!.s 

detalle los alcances de estos conceptos, podemos af írmar que en 

lo esencial cada uno de ellos trata de responder a la intensifica 

ci6n y prolongación de la crisis mundial. 

El primero de ellos como parte de una visión de preve.!1. 

ci6n pol!tica. Tal coma lo expresa McNamara: "(la estrategia de 

necesidades básicas) es una prudente invcrsj6n en formación de C! 

pit:il htmano .•. J,.J qur> ,c;s muy mal¿¡ ccCJnomfa, es pcrmil.ir gue un 

cultivo de t-JGb:rez~1 crc~zca y se dJlU.hl1..i =-~ P1 seno de unw. nación, 

en tal medida que comience a erosionar toda .Lé• '--"·'"" ~.0 ncia1•:?..!..~~ 

más explícito es el director del Departarncnt·; de Polfticas y Pro-

gramas del Banco Mundial, Mahbud ul-l!a9 al escribir que dicha es-

trategia es una respuesta racional a "los apremios polflicos y 

económicos de cada país, de la prc"si6n acumuldJ..:. d0 pobreza abso-

luta y de los pasos sigilosos de la revolución política que sus 

<JObiernos escuchan a la distancia"1.1!/ 

El segundo coneplo, el de "interáep..,1.dcncía" parte de 

reconocer la multipolaridad econ6mica y pol!tica391para impulsar 

una estrategia global, compartida internacionalmente y cubriendo 

todos los sectores econ6micos que permita recuperar el dinamismo 

perdido bajo una 16gica de internacionalización f inancicra, pro-

ductiva y comercial. Esta iniciativa que se manifiesta en diver· 

37/ McNamara, (1977). Véase también McNamara 11973) 

:211 Mahbud ul Hag, (1980). 

].11 Clausen, (1982). 
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sos foros y 

proposiciones, convirtió al Banco Mundial durante la segunda rni-

tad de la décaaa d2 los setenta y a principio de los ochenta en 

una agencia de "punt¡ilanza" ideol6qica cfol capitalismo internaci9_ 

nal, es decir, que adquiri6 una proyección internacional de la 

que habfa carecido anteriormente. 

En relación a su~ actividades crediticias de esta ter-

cera elapa destacan tres hechos. En primer lugar, a partir de 

1969 y hast;• 19lJJ el v0lwllce.n ch~ sus créditos aumentil en mi{s de 10 

países, sino tambidn diversificando la localizaci6n sectorial. 

En este dltimo sentido se observa po~ un lado la canalizaci6n a 

proyectos vinculados a la s<ltislacci,:ln de necesidades b.:1sicas, p~ 

ro sobre to<.1o la canalizaci6:i ~ scctcre:s que p(;lcncialmente estétn 

en ventajas comparativas para integrarse al marcado mundial, ta-

les como la agroexportac iein, la encrgfa pe trolera, etc. En segug 

do lugar se inovaron las condiciones de operaci6n de los créditos 

para vincularlos ya no tanto a proyectos aislados y espec!ficos, 

sino a proyectos mas globales o intersectoriales. En especial 

los préstamos de ajuste estructural iniciados en 1980 se inscri-

hen en esta inovacidn. Finalmente cabe mencionar el impulso dado 

a los proyectos de cofinanciamiento sobre todo desde 1974. Bajo 

esta formula se pretende aumentar la participación de diversas 

!Q./ Brandt (1980). Para una discusión sobre el contenido de este 
informe en particular y sobre la evolución de las negociacio
nes bajo el esquema Norte-Sur, véase Estévcz, (1983). 



fuentes de capital, sustancialmente la fuentes pi: ivadas, en los 

proyectos gue financia el !Jancu hu¡,Ji.::,. 1'Gf haio esta combina

ción, el capital privado encuentra un c~rnal adic:lul1al '~'" mr."' i l.iza 

ción de recursos en 01 cual ilpoyar las estrate~ias d0 exp~nsi6n, 

al tiempo que disminuye el riesgo de recuperaci6n. 

En 1~esumen Ja. dcliv idJ.d cre·dit icia <le l Banco Munélinl 

se encuentra en esta etapa en ur1a dinámica de crecimiento y diveE 

sificaci6n acorde con ios regue1·imientos di,: J.a crisis económica 

internacional, esto es en correspondencia con la 16gica de acumu

lación del capital rnllndial. 

La tercer área en qu0 ;,;e ;;c;::oifestaron los cambios del 

Banco Mundial se refiere a sus vinculaciones con el capital fina!!_ 

ciero internacional. Esto se expresa de tres formas. La primera 

de ellas, en ei campo de captación de recur:J05. Hemos visto an

tes como tendencialmente l<is fuentes privadas se conviertieron en 

el principal mecanis~o de formación de capital del Banco. Esto 

significa que el Banco acentuó su carácter de intermediario del 

capital privado y con ello los nexos que existen entre los inter~ 

ses de éste con aquel. rJas operaciones de cofinanciamiento qu.::: 

hemos comentado son la segunda forma en que el Banco Mundial ha 

estrechado sus v!nculos con la banca privada; la tercera y dltima 

modalidad es la conformaci6n de mecanismos de consultor!a que el 

Banco Mundial presta por medio de sus servicios profesionales a 

la banca privada en lo que corresponde a la evaluaci6n de los pa! 

ses e:n desarrollo demandantes de crddito o en rondas de renegoci~ 

ción del pago de deuda. Bajo estos mecanismos, la banca privada 



56. 

adquiere una posición negociador¿¡ ante los pafses t~n do!:'arroll.o 

que fortalece sus posturas y presiones. l.u.1s l·l~11t~qu1:ir.1ciu11t:~ Lit.:1 

paga de deuda, a.bic-rtñs 1•n a9osto (1e li.JH/ sc;r" 11n claro ejemplo de 

el lo. 

En síntesis, podemos afirmar q 11e la tercf!ra r~tapa df.1 

la historia del 1J.H1co Mundial rt:q.istra rnut·aciones siqnif icat ivas 

en lo que corresponde a Sll papel en el si,;terla financiero interna 

cional. su renovación te6rica-ideol6gica, la diverslficaci6n de 

su práctica crediticia y la mayor vinculación que mantiene con la 

banca privada son las prjncipales expresiones de esos cambios, 

mismo que, repetimos, obedece a las pautas con que se ha adminis

trado la crisis económica intornacional. 

Corresponde ahora observar con más detalle las caract~ 

r!sticas que asumi6 el discurso teórico del Bünco, as1'. como su 

práctica credÍticia. El siguiente capitulo está dedicado a ello. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este capft.ulo es identifiear por un lado 

el discurso teórico que ha fundamentado las actividades crediti

cias del B2nco Mundial .J Jo lanrn de su evoluci6n, y por· otro la

do el distinguir las pautas gcogr~ficas y sectoriales de esa mis

ma actividad crediticia. En otros t~rminos se trata de observar 

la corres pon Jenc i a 'JU<' ···ntre teor J:a y práctica puede adj udlcarse

le al BancJ en tctnlo instituci~n d0 !Js esferas del poder econ6m~ 

otras expl:icaciones teóricas sobr•e · 1 d1esarrol lo >'te(1nc\n11co ni :;u

gcrir alternativas c~n el uso de lo;;> ru1::ursus L}UC movi.li.zi:\ t'l Ban

co. La intención es mds modesta pero no menos necesaria: enten

der la racionalidad de sus esquemas teóricos idPoló9icos y de sus 

prácticas crediticias. La evolución de esta racionalidad, como 

se verá, ha estado marcada por momentos de cambios; de ah! que se 

presente en dos períodos distintos. Conviene anotar, sin embar

go, qué los o!Jjctivcs 1t10 i.rnp111 s;in al Banco son los mismos ahora 

que cuando se fund6: tomentar la Li.a11snacionali:::aci6n de la econ9_ 

m!a mundial. Sus giros teóricos y credi tici.0s han correspondido 

a los cambios que se originan en el proceso de transnacionaliza

ción. En el primer apartado veremos los aspectos teóricos¡ en el 

segundo lo referente a la práctica con especial énfasis a la re• 

gión latinoamericana. ¡· 

I. LA TEORll\. DEI, BANCO MllND IAL: LA ORACION PRINCIPAL 

Raymond F. Mikesell en un ensayo publicado en 1972 afiF_ 

m6 que " ••• las operaciones crediticias del Banco Mundial no h?.n 
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e6ladc ry~iArlAA cor ningan modelo de crecimiento a desarrollo en 

'' paxticular. 11 3-·~ su4it'lt.'.n•j<J: 1 11"1s 0dol Jntp ~ que es a partir Ot; lu~ ir. 

torrnt!s nacionalt:s <le t.-JVal11aci6n que rea.liza li.l institución surgen 

las distintas pol!Lic~s credilicias y las estrategias de desarro-

llo que han de o• ient;:ir la actuilci6n del Danc~o. Iqualmente Mason 

y Asher experimentaron lo infructuoso '1lH,, siqnifica buscar en los 

archivos del Banco cualquier cosa que se aprnxime a un examen ri

guroso sobre un proce~;o de dcsarr<>l1o ecnnc'.5mic0 típico.!!/ As!, 

aparentern0nt.,~ tr.:iti:.1r dr~ ider1tif icar y deslindar cr·fticarnente \.lfl 

r~cter especulativo ~;ino es que cstar!c:tn condenados !Je ant.err.a.no a 

la esterilidad. 

La diversificación del tlpo de; proyect·os espec!ficos 

que el Banco apoya, 1 a no adCJpc i6n de P squem11s biestructurales 

{desarrollo vis, a vis subdesarrollo) en lo que respecta a sus 

diagn6sticos sobre la econom!a mundial, y la existencia de funciS?_ 

nario= y consultores al interior del Banco con puntos de vista no 

siempre coincidentes, snn '°' lemcntos que apoyar fan esta im¡.ir·csi1'nl~ 

Sin embargo, prestar demasiada atención a lo que vale 

solamente como auvertencir. para no encuadrar en una visión infle-

xible la pol!tica del Banco conducir.fa el análisis a terrenos se-

]j Mikesell, "The emergence of the World Bank as a development 
institution" en Acheson, Chant, y Prachowny, {editores) 1972. 

~/ Ascher y Masan: (1970). 

11 Baer y Lichtensztejn: (1982). 
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guramente infructuosos. Y por el contrario aqut se parte de la 

idea que identiricar una concepción teórica en las política$ del 

damente la incidencia de Cste en los p;;fses en que opera. 

Ahora bien, cuando se bahla de una concepción teórica 

no se está P'-?nsando en un cuerpo hermético dt~ principios y rece-

tas a los cuales debe ajustarse el proceso de desarrollo y en el 

cual 1 as lnRtituci0nE'~ fin:rnriPras intenrncinri;il ''" -comn "'l Ban-

co Mundial- tendrfan asiqnado un n;ipel definido e inmutable. Tal 

punto dP partida no noi; permitirfa dar cuenta ar.~ lat1 transforma-

institución multilateral, como en su concepción del desarrollo; 

transformaciones explicables r,(5J.o en el contexto de mutaciones de 

la economía mundial pero que sin duda se interiorizan en el dise-

ño de pol!ticas que son propias del 13anco. Por ello se prefiere 

abordar tal concepción tcl\ri c:1 como un cuadro de inlerpretaciones 

que han de dotar de "una cierta racionalidad a los objetivos que 

determinan o gu!an la pol!tica de pr6stamo"-~_/ del Banco. Cuadro 

de interpretaciones para el cual existe un eje teórico básico y 

fundamental que permite el despliegue de distintos estrategias 

por parte de la institución. Lo primero que se desprende de él 

es un conjunto central de propósitos (fomentar el desarrollo) y 

lo segundo las posibilidades de cambio en las estretegias para 

cumplir tales propósitos. 
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Se propone además una periodización que al scfialar los 

r I 
las constantes de éstas~·. Lo m<is irnportdnlc, :;11i <cncllul'<Jü, es ve·-

rificar la correspt'ndcncia existente entre lr.is camuios .cn J.¿¡ si-

tuaci6n económica internacional con la aprch~nsi6n conceptual re~ 

liza.da por el Banco.. E~.J cv1d{'nte c~n v:1(t_; ~::it.>DLi.Jo qur~ para una 

época de auge como la ri.:-:-y.istrüd..:.t t..:>n 1-l S(~tJUt:dJ. pos9uerra corres-

ponde una visión t;o>6dcd que impulsa el discr)o de políticas y es-

ceso corrcspondt;n ajuslt...:,:, y VdriuuL(:S t. • .into d nivel teórico como 

en el nivel J.-Hi'icllcú.. I:l modo de: r..:oncrcci~n dP t.ales ajust•.=s se 

presenta de prlncipln en ~os arcas, una que refiere a la política 

crediticia sectorial y otra que se plasma en las recomendaciones 

de pol!tica econ6mica que el Banco presenta a los pafses prestatE!, 

rios. Sin <luda su iw.:idu1ei;:. rcnl u1 c;1r:!:1 un:i. de t"Stils ~rea A va-

'jJ Aqu! es necesario :Lr:troducir una brcvG advGrtenci.1 en relación 
a los criterios de periodización. En el capitulo anterior al 
revisar la evoluci6n institucional del Banco Mundial distingui 
mos tres fases (1946-1957; 1958-1968; 1969-1983) en función de 
el lugar estratégico que el Banco había asumido en el escena
rio internacional. Al revisar su orientación teórica y su 
práctica crediticia tenemos que hacer ur. ajuste en atención a 
las modalidades de estas. Así, como se trata de mostrar en 
las p~ginas siguientes, aqu! cabe distinguir dos etapas: la 
primera de 1946 a 1968 Y• la segunda de 1969 en adelante. La 
primera.etapa cubre entonces las dos fases iniciales de nues
tra primera periodiza~i6n; se procedió as! porque pensamos que 
a pesar de ciertos cambios en el Banco Mundial en la economía 
internacional durante 1946-1968 -cambios que autorizan la sub
periodizaci6n- estos se realizan bajo una visión teórica y 
práctica más o menos inalterada. El principal desliz ocurre 
en el abandono paulatino de las tareas de reconstrucción y su~ 
tituci6n por las de fomento (que geogr4f icamente traz~ una l!
nea de Europa hacia los países en desarrollo) al amparo del e~ 
quema que aqu! hemos denominado de Crecimiento e InfraestructE_ 
ra. Esto nos permite reperiodizar nuestro campo de trabajo. 
No creemos, entonces, que haya demasiada arbitrariedad en ello. 
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rla de pa!s a pafs, de igual modo que el tipo de efectos especif~. 

cos buscados 1~r¡ cadc.1 uno dt ... e11os 1 b1Jt1 de distinta n.J.tur.:ileza no 

obstante, y esta es la hipótesis 0ue se pretende trabajar aqul, 

existe al postulado coman, te6rice y prlctico, de apoyar la trans 

nacionalización de la e~onomfa mundial. Por lo dcm!s, cabe se~a

lar que de ningdn modo este postulado es exclusivo del Banco Mun

dial; éste, el Banco, sólo es una instancia mas de la estructura 

económica y política mundial que surgió de la segunda guerra mun

dial; instancia que por cierto ha cobrado relevancia conforme tal 

estructura ha profundizado su crisis. Por otro lado, dentro de 

los pa!ses en desarrollo las fuerzas sociales han condicionado el 

grado de transnacionallzación de las oconomfas i.nternas. De este 

modo, el despliegue estratégico credit.i.cio del Banco Mundial ad

quiere mayor viabilidad en tanto se arti.cula en un contexto <'!n 

que confluyen tanto las tendencias de la econom.fa mundial como 

las especificidades nacionales. Es bajo asta perspectiva que po

dremos roco~er la importancia que tiene el deslinde teórico que 

se intenta aquí; su significación no es, pues, solo acad~mica. 

l.- Crecimiento e infraestructura: 1946-1968. 

En sus primeros años el Banco Mundial canalizó prefere~ 

temente su.a recursos a los países europeos que se encontraban en 

la tarea de reconstruir sus econom!as, siendo el renglón de in

fraestructura donde se concentrarían tales asignaciones. En efec 

to, el 44% de las prestaciones otorgadas por el Banco -1354.3 mi

llones de dólares s~bre 3107.9- durante 1947-1957 se dirigieron a 
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apoyar este proceso, el c1111l no obstante, tuvo inst<:in•.:1as de fo-

mento mucho más ~i<jI1ifjc~1i".ivas, C.:;;¡f0r;"'.' 0~t-;ls inst.ancias -sobre 

todo el Plan M11rshall- fue cubriendo las necesidades de los pa!-

ses europeos, pe ro soln·e todo conforme estas fueron recuper~ndose 

y con ello tJ1.2nerando sus prorJid~> formas ch~ ±inanciamiento, el Ban 

co Mundial traslildil paulat.inamc·nte s11 ;1tcnci!in a las zonas menos 

desarrolladas; as[ durante los dltimos veinte afios el 91\ de las 

presta e iones aprobadas por t: l llaneo f ucron hacia Am~rica Latina 

(24.0%), Asia y f,frica (67.0%), mientras que el 9'I. restante a Eu

ropa!>.~ 

ca del desarrollo, es decir el disefio dC' políticas que impulsaron 

la modernización de los pafses en vfas de desarrollo. Moderniza-

ción que se pretende armonizar con l.a expansión <lu las cconom!;:ic 

dial como un todo. El papc.0 1 juq:ido por el llaneo en esta dir,ámica 

5er!a, "junto con otros or9anismos multilaterales, el ofrecer mee!! 

nümius de inccntrivacJ 6n P Lnt:ermedL1ci6n f inane it>ra idóneos para 

una mayor integración de las economías. Por ello la conformación 

de una visión teórica que diera bases a las pol!ticas crediticias 

del Banco pretendió, en una primera instancia, dar respuesta a la 

problemática del desarrollo, entendida ~sta como la transforma

ción <le una economía predominante agrícola (tradicional) en una 

§/ Este 9% se dirigió a Yugoslavia, España, Gracia, Portugal, Po
lonia, Hungría y Rumania. La información proviene del Banco 
Mundial, Informe Anual, varios afias, Washington, D. c. 



economf a donde domine el sector secundario {rnode rno) . En torno a 

esta perspectiva es aue se identificaron los principales obstdcu-

los que 2.Cusun los pa1.St:·~.:1 en .-it:.7isct11ullu pci.rtl .J...•.Y-JL• .. d- ' ' ... , ......... 

mación, asf como lr>s elementos y sujetos económicos que potencia}._ 

mente estarfan preparados para sobrellevar este proceso, tuda vez 

que la existencia de un clima pol!ticamcnte estable permila la 

buena ma1·cha hacia i::l ch.?.sarroll~). Las consideraciones econ6mi-

cas, socia] es y polHi.cas entran en juego; no obstante las prime-

ras sobresalr•n sobn; las Cilcin1as, .:. Li:> cuales ..;xpl!citamente se 

les relega a un se9undo plirno2/ 

Esta acentuación de los factores económicos pareció ju~ 

tificado por el carácter multilateral del Banco, del cual despren 

de una postura apol ftica. fü.>currir a esta peculiaridad de la in!!_ 

titución no lo ha eximido, sin emb<lrgo, de expresar su preferen-

cia por ciprtos ordenamientos sociopolfticos dado el peculiar sis 

tema de poder que lo c¡obierna. 

No es posible, por tanto, desvincular el factor pol!ti-

co existente en el Banco con sus postulados teóricos por más que 

se presenta a estos en un discurso economisista y técnico. Obse~ 

var la lógica de este <li.scurso nos ayudará a comprender las impli 

caciones sociopol!ticas que se sugieren. 

21 Como veremos es a partir de 1968 que se reval6a teóricamente 
los factores sociales y políticos del desarrollo. 
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En términos •Jem,rales .ta racionalidad t•:ór ic.1 8-1 del Ban 

ca M~ndial pArtP de identificar modernización, industrialización 

que la rnoc1err1ización económica se loqra al hacer la incorporación 

tecnológica un elemento constante en las decisiones de .tnversi6n 

pro<lLJ<:tiva. 

De ah! sería posible obtener una tasa de crecimiento en 

la producliv icL:ld que permita tan lo und Jisrninuci611 de los precios 

internos (o por lo menos su estabilidad) como acceder al mercado 

internacional en c0ndiciunes raz.onablemente competi LiVilS. 

T_.n r1i sminuci6n de precios f!n t:s'Le l~;.,qw.~;,;-....:.. :·..:.p::;!"'0rf~ nn 

aumento en los inqresoG que percit,.)n t:etntC> el factor trabajo como 

el factor capital, reflejtindose u:, aumento en Ia titc'lílitnda que sig-

nificara p¡n·a el primer f.1ct·nr· me·iores condiciones de vida y para 

el segundo factor, dada una propenci6n marginal a consumir decre-

ciente, mayores niveles de ahorro canalizables a la inversión pr2 

ductiva. 

Por s11 parte la mayor capacidad competitiva en el merC.§!; 

do mundial de estct inversión establecerfa pautas de intercambio 

internacional cada vez más favorables. Esto es que conforme se 

avanzara en la industrialización la dependencia de las exportaciQ 

nes de bienes tradicionales, (y por ende de sus marcadas tcnden-

~! Salvo indicación en contrario las fuentes de esta presentación 
son Baer y Lichtensztejn, op. cit., Asher y Mason, op. cit. y Ban
co Mundial: Informes Anuales (varios años). Como se advertir<! 
la presentaci6n de esta primera fase parte de fuentes indirec
tas con excepción de los Informes; en la segunda fase hay en 
cambio material m<ls amplio de fuentes directas lo que facilita 
una mayor desagregación. 
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cias oscilantes y del deterioro de sus precios de intercamhi0), 

ser.fa desrl~=: ..... Ju pur ld expo.rta.ci6n dr:.. !iic~~t-:s manut..lct.urados, los 

lfUe suponen no s6lu un nwrcado más estable sino también una renta 

bilidad mayor. El costo de• las impcrtzh.:iorws, las cualc,s deber<\n 

ser preferentemente aquellas CJU'' inc;ontiven rd camllin tecnol6gi-

co, sería cubierto bajo e~ta misma dinjmica, Lo<]U v~z que se gen! 

rar!a un proceso autoflnanciablc di mediano plazo. El estado de 

la balanza de cuenta cor:-ie:1t.e no sería rn.cis un obst<'l:culo signifi

cativo al desarrollo. Adem1s, dada la expansi~1 de la denhlnda in 

terna, se posibilitarfa l .i ut. i ! j;:;¡cL0r. <'.ipt.ima de l<.1 C'<tpacid.:iJ pr~ 

ductiva in!:lti:tladaf' usf r-rv~··~ ·...::· ...... u.~ Ld c..tpac.idad de 1:..'Hlpleo qu(~ 1~.fec 

t ivam0nti:· ..:tt::;.:_¡rL i.ur ú ld cree i un te uf cr La proveniente nu sólo de 

la ciudad sino ante tu,lo de la üiducid<J. por la liberación de mano 

de obra rural. 

Bajo este proyecto do modernizaci.6u es claro que el Ba)! 

co Mundial privilegia la relación de ahorro-inversi6n y por corr~ 

lato se asume que ia escasez de ahorro y la falta do adecuados m~ 

canísmos de intermediación y captación de éste hacia la inversi6n 

es uno 1c les j'Jrlncipales obstáculo:; al des;:n:rol l.o. La escasez 

Je ahorro se explica, a su vez, en tanto las oportunidades de in

versión rentable son más hien endebles y escasas por lo que los 

volumenes de excedentes, aparte de no ser lo suficiente como para 

aspirar a crecientes ritmos de expansión, en no pocas ocasiones 

se les coloca en renglones no productivos, aumentando la escasez 

El débil crecimiento de las instituciones de financia-
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miento, as1 como la ausencia de un mercado accionaria importante 

sarrollo dc·bcn oric.•ntarsc a sobrepasar estos obsUículus y para 

ello ha de actuarse sobre las áreas ccon6micas que por un lado 

eleven y multipliquen las opo1·tun1d.1ci•_:s ,le rontubilidad y por 

otro lado en aquellas que consoliden las instituciones financie-

ras y accionarias qu~ han de respaldar la cap1talizaci6n priva-

da. 

Para el diseño de estas pol 1'.ti.r:as de des.~rrolln se debe 

p.3rtirJ Ar1Pm;1~ .. del reconocimiento dr:: llH~ ~s L:~ ini . .::i.:.:itiv:i priva-

econ6mico del Rstarlo (0gf com0 de t~ i~d~1strializ~ci~n pGraostn-

tal) debe estar subordinado a los ruqueri.mi.cntos de aquella. Es-

ta jerarquizaci6n del sujeto L~con6mict.J t:!S bd:..;LuuiU<l. por el "1xioma 

de que la eficictlCid y ~UL ~r1Jc l~S ro~il,iliaades <le desarrollo, 

sólo se garantiza en un sistema de libre mercado, es decir bajo 

la tutela del libre ejercicio de la iniciativa personal!( Expl!-

citamente el Banco tiene as! una asignación de tareas económicas 

donde el Estado ct<:>he tornar para sf ln rc~iponsabilidad de levantar 

una infraestructura social y productiva, (cuidándose a su vez de 

no actuar en renglones rentables para el capital privado) corno 

prerrequisito indispensable para que la formación de capital pre

sente una expansión alta y sostenida. En este sentido la creación 

de instituciones financieras de desarrollo por parte del Estado 

----··----
'}J Este axioma se corresponde con un discn t·so te6r ico- ideol<'lr¡ko 

más amplio donde son identificables socialismo y totalit«ris
mo y colectivismo e ineficiencia. 

1 
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l:'S t-;¡rQhi~n una pol f"tica re::omendab1e siempre ~' f"!~~ni10 (?StAn :?r.icn 

es <lf.'lcir qu0 0r0r0n sin c1·itf+•ri·""<: ~f~ compt:"t:i+-1 11 ir'L:-Hl en t~1 ,1,~·~JJ f.!_ 

nanciera sobre Pstr~ dltimo y 11n ~iqcficn orcif~nc~ alternativ~~ de 

financia.miento que inci.dan n0g,:1tiw.!0.t::onte sobre ~.-i .J:-:ti.vi1Jad banc.:i 

ria privada. 

Dada la escasez de ahorro interno que imposibilita la 

formación de capital de los paises en desarrollo y los crecientes 

excedentes generados en lo,; pa.fses desarrn11ados deben seguirse, 

de a~t1erdo .11 (1\ r_;;r~11r~o del fj:.,nr·n I rn1 ítir~;tq ,..,(.\ c.:int;;ic.i~n Ck~ ~:~stos 

excedentes extPrnos. 

El ahorro, v fa inve1·si6n direl:ta o v 1a préstamo es una 

aportación complementaria indispensable a los esfuerzos internos 

de formación de capital. Cerrar las puert<>s a la afluencia del 

capital externo no significarla sino r0trasar, adn mjs, el desa

rrollo y una integ~aci6n adecuada a las mercados internacionales. 

El mayor nivel tecnológico y los novedosos sistemas de arJministr!: 

ci6n y promoción que presentan las economta,; desarrolladas son 

ventajas potencialmente asimilables en los paf ses en desarrollo 

dada la importancia de estos elementos en el modelo propuesto. 

Las pol!ticas proteccionistas o de restricciones al capital ex

tranjero deber~n dar paso a pol!ticas m~s liberales, consideradas 

como m~s razonables para el crnnplimiento de los objetivos de in

dustrializaci6n. Por tanto las oportunidades de inversión (y re~ 

tabilidad / doben <:?star abiertas tanto para el capital nacional e~ 

mo para el externo o bien para sus posibles asociaciones. La re-
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1Ctci6n ahorro- iH\lc1 ;.;.ii..~n L\.:!ndi· i.:.-i ct:..:.f un n.i::Ldni sm.:; que contenga e 

[Ji tal. 

Por su parte la captación del ahorro externo v!a prés

tamos al sector p1'.l.blico habrfa de integrarse como un apoyo a la 

apertura de oportunidades de inversión. Las asignaciones finan

cieras percil.>ida:.; por el Estado de!Jer.1n loc;;li::::rsc C'1 l-:1s pro<Jr~ 

mas de infraestructura pr0Juctivú no d.istrayc1tl.lo esos recursos en 

progru.111us ::-,uci;..¡l·:..::: :··-·~ d~r,-~.;7td111ent>::· \rlt:cc.:¿~ .. lu:~ '·'1Jn la -industriali

zación¡ pi.lrdJ..~~.,_..d,""H~ . ...: :-~ ~."!"''"'1 i:r~c,i6n Laci<l i!~:;titul..'.iuneo n.:icionn 

les de desarrollrJ cont rol~.::i.Js por t.::l i::::it.1d,J, :· Vir:"t -~ pr-ouPrhosa

mente toda vez que estas presenten une1 madurez y eficiencia fuera 

de duda y se adecuen a los requerimientos explfcitos del programa 

modernizador. 

Estas consideraciones respaldan la divisi6n de tareas 

econ6micas explícitas en el modelo modernizador, as! corno final

mente introducen 131 papel que las instituciones multilaterales o 

regionales de desan:ollo, como e 1 Banco NunJi..:. l, l:::m d0 respons_e

bilizarse en cumplir. As! los objetivos de industrialización y 

formación de capital privado, de acuerdo al naneo, están interre

lacionados con el levantamiento de la infraestructura por parte 

del sector pdblico en tanto ésta es requisito para el cumplL~ien

to de los primeros. 

Este esquema de desarrollo no podría sostenerse sin la 



p~~ticjra~i~n estatal en este renglón; sin embargo, su financia

miento no debe hacer~t:.; o ¡,;osta dc,1 sc·i-t(,r i--::-:·:::V~0. es decir- que 

han de levantarse pautas de captación de rcc~!sos (polftica fis

cal, política de precios de servicios y product0s pt·1)porc:i.onados 

por el sector pdblico), que• no inhil:.in la f01:;n.~c16n del ahorro 

privado ni sean inflacionarios (política monetaria) para el con

junto de la econom!a. La cstalJilizacid11 nta11ct~rin ¿tpdrece como 

una conuici6n necesa>i.a tn!!s para la industrial.ización y de sti cum 

plimiento d~pendc, en gran medida, la creac16n de un clima favora 

ble a la inversión y ctl a.horro 0~-d:erno. Las uist.itu~lcne:s multi

laterales dP cr~dito ast1men, entonces, directamente ict L.arc~ u~ 

respaldar la creaci6n de los proyectos de i.nfraestructura. 

En síntesis el referente teórico levantado por el Banco 

Mundial puede identificar5c como un "er.qucrna ci.rcul.u Jo cn.:ci·

miento" que al pretender la rnoc:Prn1?.aciGn (i.ndustr.i.n1 J.z,:1cleín) de 

las economfas en desarrollo asi<:na el capi tiil privado (nacional y_ e~ 

tranjero) el papel rector de este proceso mientras el sector pdbli 

co deber~ alentar a estos capitales al socializar el costo de la 

infraestructura y Jisafiar pol!ticas de estabilización (comercial, 

fiscal, precios, salarios, etc.) que permitan el libre juego de 

las leyes del mercado (mecanismo privilegiado para el equilibrio), 

por medio de las cuales los beneficios de crecimiento han de dis

tribuirse hacia los factores productivos de acuerdo a su producti 

vidad marginal. 

Hasta 1968, y bajo la presidencia de Meyer, McCoy, Black 

y Woods este fu~, en lo fundamental, el esquema te6rico en que se 
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bas6 la polftic1 crediticia del Banco Mundial. Sin cm0aryo, ya 

pdrd f,¡,.:1:. ... .s Ar· 1nL.:". sPtenta, cril clara la nccc:sidaC de J1:troch:(.:ir 

ajUStéS tCÓllC::OS J' pt:dL:t 1C<..J~ t.:11 l_,1 ,;,-;i,¡::-,::-i~r¡ r!f-: ~;r(!;'stamos qUt-? 

permitiesen a l.J instit\.H.~i6n adecuarse Ll los cambios qne ven!an 

present<1ndose en cd escenario de la cconomfa mundial. Con la 

llegada de McNamara a ld presidencia del Banco se posibilitaron 

esos ajustes que: por sus alcances permiten ident1fi.ca.rlos corno 

yeneradores de ~1na nueva etafla etl La histo1·1a del Banco Mundial. 

era evidente que el ordenamJenL0 polít1co~cccn6~ico seauido en la 

segunda posguerra rr1ost.r.:dJ.:,1 ·-·o.mhios pt:ofundof;. A un nivel pol t:ti

co la bipolariddd, o (:;l t:nfn.:nt:'..lmic,nt.c 1:~'ntr0 bloques de poder gue 

durante l.os cir1ct1enta (la 1~uerra fr!Q) y [}rir~~lµio~ de los SPsen

ta (el conflicto de la instaJ<1ci(jll '"·' :irr.nm<'JÜO sovi6tico en Cu

ba) estuvo en su m.1ximo ni ve 1, fue 1:ebasada por un" mul tipolari

dad que desconcentr6 los puntos sensibles del poder pol!tico in

terna.ciuni:ll j' cnns•'cuentemente hizo mL!s complejas las negociacio

nes mundiales. 

El ascenso de los movirnienLos de liberación nacional y 

de proyectos directamente <1ntic;:ipit11listas en Africa, Asia y Amé

rica Latina obligó a reorientar las pol!ticas de lis potencias y 

a revaluar la capacidad de estas regiones por otorgarse a si mis

ma una autonomía que les era vedada anteriormente. Económicamen

te, el 1 iderazgo norteamericano fue gradualmente cuestionado por 
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japonesa. La 50lvenci¿¡ del dólar como moneda internacional fue 

deteriorándose hasla tel~tivizar su hegemonía a principios de los 

dad los pr0yectos industriali~adores a que se hablan inscrito en 

diferentes grados y, consecuer cemente se l<'vantaron dudas sobre 

la viabilidad de los cdmino,_; elegidos. L.-1 profundi<'hd de los obs 

t~culos al desarrollo aparecian como inherentes a estos caminos y 

no meras desviaciones transitorias corrcgi~les via una política 

de ajustes de alcances coyunturales. En particular en Am~rica L!!_ 

tina los principales procesos de sustitución de importaciones da-

ban muestrai.; <le l l/ un re 1 a t ivo u9otumicnr.o~-·. 

.!.Q./ 

!Y 

Son varios los libros y ensayos que han tratado de diferentes 
modos esta serie de fenómenos. Indicamos agur algunos de los 
m~s significativos de c~ta varicdBd da enfoques. Mandel (1979) 
y Amin, et. a.t. (1~g2.) han aportado algunas interpretaciones 
en la tradici6n neomarxista; Aron (19761 y Dell (1973) bajo 
un tono liberal han propuesto también ciertas claves analíti
cas. En el ámbito de la produccion latinoamericana Sunkel 
( \~S-1) y Barros de Castro (1982) han dejado textos importan
tes. Attali (1982) y Sylos Labini (1984) han abierto sendas 
de análisis que resultan muy sugestivas. El listado no quiere, 
por sq_.puesto, ser exhaustivo ni mucho menos: es sólo una pe
queña muestra· representa t:i va. 

Tampoco aqu! faltarán las aportacimws y especulaciones. Bas-
te recordar, que por los más diversos incentivos la produc-
ci6n académica y política de la región observó una prolifera
ci6n sin antecedentes en la década de los setenta y que ahora 
quizá c~n más serenidad continua. Del estructuralismo de los cin 
~m:a al neoestrnctural en los ochenta; del dcpendendentivismo -
más ideol6gico a un marxismo más abierto y prudente¡ e inclu-
so en los étmbitos del discurso neoclásicc o neoliberal, debe 
señalarse que ha habido un permanente esfuerzo por decifrar 
los laberintos de nuestro destino social. Se ha ganado en 
claridad pero los retos y dilemas parecen multiplicarse en re 
laci6n directa. 
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que no pod:f.a continuar en expansitln bajo L:is mismas lJ.:ises de acu

mulación en que se asrntaba y por ello requer!a una reestructura

ción que l<e perrnit.icr.1 P'<iinarni7.ar sectorial y tecnol6gicamente 

sus mecanismos de acumulación. En términos generales se trata de 

una transformaci6n global qne presupone un,1 rcdefinici6n de las 

industrias puntas, de la división internacional del trabajo, de 

los mecanismos comerciales, el.~ lAs rautas de fi.n:mci:.>.mi.cnto inter 

nacional, de los patrones de con;-;umo y d" la ron:•~l 11ri.6n de fuer

zas pol!ticas. Es deci.r que lo que está en jueqo es el sistema 

econ6mico mundial. El lapso de consolidación de estas transforma 

ciones se encuentra en desarrollo pero es importante anotar que 

su posible resultado ya no d0pendP. ne <lí>risi.on<"s unil.nteralcs si

no que ha de darse bajo consideraciones mucho más abiertas y mul

tilaterales en c¡ue la concurrencia del mayor nt!mero de pa!ses no 

podrá eliminarse. 

Este panor~na incidi6 fuertemente para que el Banco MU!~ 

dial diese más flPxi hi .l i dad ñ RU cuadro tc6rico interpretativo, 

cabe decir que iniciara una revisión de la operatividad de sus e~ 

trategias y los postulados Je éstas. Su actuaci6n en el ámbito 

de las naciones en desarrollo hab:f.a de aclimatarse en las necesi

dades que estas presentaban en un contexto internacional mutante. 

ia llegada de McNarnara a la presidencia del Banco en 

l96B se liga a estas preocupaciones ya que su trayectoria empres~ 

rial y sus antecedentes como Secretario de Defensa de los Estados 

Unidos lo hac!an el personaje idóneo para dirigir a la instituci6n 
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bajo una perspectiva internacionaii~td 

plia sobre la problcm~tica polttica mundial, que la que pudiese 

ofrecer, en ese momento, un presidente con una formación y tra-

yectoria obtenida exclusivamente de actividades bancarias y/o em 

presariales como habfa sido hasta entonces lo u¡,;ual. 

Los primeros pasos del Banco encaminados hacia la reví-

sión teórica se encuentran en la preparación de un informe evalu! 

torio de la política sequida por la institución en el cumplimien-

to de sus objetivos de impulso al desarrollo. .81 l 5 de septicm-

brc de 1969 L. !l. Pearson, presidente de la Com1s1ón ú"' íJe.,;;:,.r.ro-

llo Internacional que elabor6 dicho informe, entregó 1) McNal!IBra 

los resultados ae éstel2'. Vala la pena detenernos un poco a ob-

servar cu<í.los fueron !'l!'ltos, aunque no sin antes aclarar que si 

bien para los uutores del Informe, ~ste ''no nJJ:leja n€!Cesariamen-

te los puntos de vista del Banco Mundial, ni las de ning1ln gobie_E 

no ni organismo internacional"U~ s1'. representó por lo menos para 

el Banco una fuente de reflexiones que influyeron en sus reformas 

te6ricas. 

Segün el Informe Pearson el proceso de desarrollo que 

siguieron varios de los países subdesarrollados acusó graves dis

torsiones que en un momento dado imposibilitaron continuar con é~ 

te a los ritmos y ba)o las relaciones intersectoriales deseadas 

de modo quP. no les fue posible generarse un crecimiento autosost! 

nido. 

g/ Pearson, Lester B. (presidente): El desarrollo: empresa coman. 
Informe de la Comisión de Desarrollo Internacional, Tecnos, Ma 
drid, 1969. -
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Estas distorcionc~s el Informe las lc:cal j za en dos ~bi

tos. Por un lado en la deoproporci6n entre ~1 desarrollo del sec 

tor agr!cola y el sector industrial. La complernentaridad de es

tos !lectores no se cumplió. Y m.'ls alln dado la deliberada prefe

rencia por la industrialización, el sector agrfcola fue rezag&nde 

se. 

Este ''ector fue perdiendo su capaci.dad no s6lo para apQ 

yar a la industria sino también por sostenerse por sus propios E! 

cursos. La esperada disminuci6n de precios en los productos agr! 

colas que redujera los cantos del factor trabajo y del factor ca-

pi.tal no S(~ prP.sPn h1 f.~ i ne 1 nsrJ para ev i t,:.lr qnn !-=.P di ~pararan s0 

introdujeron subsidios oficiales al sector. Igualmente la produ!:_ 

ción de alimentos no so dio a las tasas de crecimiento regueri-

menores a las dcmoordficas. La qcnoraci6n de excedentes exporta

bles tampoco pudo sostenerse a lo largo del p<)rfo<lo y no fueron 

pocos los países en que la importación de alimentos y materias 

primas fue aumentado significativ<:m1ente. Con ello la captación 

de divisas de 1 sector fue de mi!s a menos, cuando no er; que se in

virtió el signo del saldo de la balanza comercial del sector. 

Asf las transferencias de excedente al sector indus

trial fueron disminuyendo al tiempo que este no lograba una comp.!! 

titividad internacional, resultando entonces balanzas de pagos en 

déficit permanente. Además el crecimiento del mercado interno p~ 

ra las manufacturas inducido por aumentos en el nivel de ingresos 

en la poblaci6n rural se vi6 mermada por la altfsima concentra-
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ción del ingreso en el sector. La :r:.:ir:o .:l .. vLra lir~eraJ.izada, ta!l_ 

to por rn''""t.os de c<>¡.d.talizaci6n como de pauperrización fue ma

yor a lil que el sector urbano (industria y servicios) podr.!<1 ab

sorber productivamente. As! el desempleo y el subemplPo fueron 

un problema de magnilu¡lec; crecie1ite¡;. 

En sE.?gundo término el Informe Pcarson llarn<lba L1 aten

cidn sobre las modalidildos con la:> que se condujo e incentivó la 

industrialización en la mayo.da de los paf ses en desarrol l.c. En 

su opinión la estrategia de custituci6n de importaciones acab6 

por conformar tHH í!'."'-'t;':;.i.¡¡ t.-~·"" c:fi.c1ente y con u11.:i reducida ca

pacida<l ~ara capta1· mercados internacionales. En torno a ello ae 

ñala ciertas características del esquema sustitutivo que explica

rían dicha ineficiencia asf como sus consccuenci.:is má"s c¡rav"!'1. 

Por el lado de la oferta indica que al no incidirse en forma sig

nificativa en la sustitución de bienes de capital, las importaci~ 

nea de estos gener6 una fuerte demanda de divisas que conforme 

avanzaba la susti tucüfo de bienes intermedios y de consumo, awne~ 

taba méts que proporcionalmentP. P0r ctro 1. ... 1:.Jv lri utiJ. J.zación de 

la capacidad i nstal.::da estuvo determinada por la demanda prove

niente preferentemente de los sectores minoritarios que habían 

concentrado gran parte del ingreso, en parte por la adopci6n de 

un sistema productivo intensivo en capital que desplazaba mano de 

obra y en parte por la escasez de mano de obra calificada, as! e~ 

mo por el seguimiento de una política redistributiva favorable a 

la acumulación privada. As! a una alta conentraci6n del ingreso 

corresponde una estructura de la oferta y de la demanda que no 
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permitió la utilización óptima do economlas de escdla dada la es-

trechez del morcado interno por lo que tamponJ se ino..íuju :;_., ~u.ne;~ 

tit1vidad internacional, :r,1xime cuando il<J actuaba bajo una estrug 

tura proteccionist<J y un si.stema de subsidios que fomentaban esta 

ineficiencia, 

Las altas tasas demográficas aunadas a la baja capaci

dad del sector industrial por absorber mano da obra y a la cre

ciente oferta provPniente de 1 sector rural, a')ravaban el desem

pleo. Desempleo y capacidad ociosa, subernpl"'o y demanda de emp

pleo ,,;alificildO sin of0rta suficiente, sustit\lción de importacio

nes con d~fjclt permanente y creciente, altas tasas demográficas 

y decreciente producción de alimentos, c0ncentraci6n del ingreso 

y mercados internos estrechos, proteccionismo e ineficiencia. E.! 

te er.:1 el ¡;.ino1·,rn1;1 que contrmplñhil nl Info1:mc P1;arso11, y en el 

cual la pol ft i ca ccon6:nica dis<c>iiada por los gobiernos era en bue

na parte responsable tanto por fmnentar la ineficiencia producti

va (vía el proteccionisn10 y los subsidios) como por establecer i~, 

centivos al uso del factor capital en detrimento del factor trab~ 

jo, as! como por so;:;tencr pol H.icas c;ami:J1drid:> Je soLrcv:ilu::.ci6n. 

Consecuentemente las recomendaciones del Informe Pearson 

fueron dirigidas a corregir, en el mediano y largo plazo, estas 

distorciones. Pueden identificarse tres grandes circuitos en que 

se concretizan tales recomendaciones. Por un lado se sugirió re~ 

pulsar ~l sector agrícola hacia su modernizaci6n aprovechando, 

además, los logros de la Revolución Verde, es decir la incor~1ora

ci6n de la ciencia y la técnica en el proceso productivo del sec

tor rural. 
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Por otro lado en el sector 1IH1u:str iul; ~;;,{._(;; ~~01,.'.l.-!J. rc2 

r ie11tar su oferta hacia ~~ l extt.~r ior, esto es intluc ir una reasign~ 

ci6n de la inversi611 de modo que sea rn.:ls competitiva internacio-

nalrnente. La inversi6n extranjera es primordial en este proceso 

dadas sus mejores condiciones para insertarse ventajoemnente en 

la dinámica del mercado mundial. Corno correlato a estüs formula

ciones, se sugiere finalmente und mayor liLerali<:üci6n del merca

do interno y proponer el abandono de polfttcos proteccionistas . 

. /.\hora bien esta;; ré,comendaciones se vieron acompañadas 

por otras consideraciones provenientes de contemplar el desarro

llo econ6mico en sus aspectos sociales y políticos. Es decir, 

que se reconoció que los frutos del crecimiento no se transfieren 

automáticcuncntc y dn mado i<Jl1Cl l í.ta r io hacia toda la pobl 'l<::i6n, si_ 

no que existe una serie de mediaciones que pueden hacer {o evi

tar) que tal transferencia sea lo más equitativa posible e impul

se a su vez el proceso del crecimiento. Las preocupaciones del 

Informe ya no descánsan aqu! tanto en lograr el autosostenimiento 

de las economías sino que, al introducir como cuw1ici6H neces;:;.riu 

para obtener éste la estabilidad política y social de los regíme

nes de gobierno, amplia el ámbito de reflexi6n tc6rica. Por ello 

las .poli'.ticas que se deriven de l'.!sta :llcanzaron una explicitación 

mayor en lo que se refiere a los sistemas pol!ticos. Sin embar

go, no puede inferirse de esta reflexión una propuesta de un mode 

lo u otro de r~gimen político; sf, en cambio, se sostiene que «1!s

te debe ser tal que permita a la acumulación privada ser el eje 

del desarrollo económico. 
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Los elementos soc1opolft1cos o los factores cualitati-

vos del crecimit~nto, qne son revaluados pn t•l Informe, revalua-

ci6n que llevari1 mjs lejos el Ban~o Mundial, aluden en especial 

al crecimiento demogrjfico, la distribución del ingreso, la tran! 

ferencia de tecnologfa, los sistemas educativos y finalmente al 

problema de la mar9inaci6n social. El desarrollo de estos pun-

tos, si bien no encuentran unci 9ran elaboración en el Informe, se 

adecuan teóricamente a la problemi1tica del crecimiento por dos 

v!as: el empleo y la educación. 

El efecto, de acuerdo al Infoxme la poca capacidad del 

sector industrial por absorber la ohJrta de trabajo as! como lo 

inadecuado del sistema educdtivo para clasificar en los niveles 

requeridos al factor trahejo qencran una disfuncinnalidad de los 

mercados de trabajo que se expresa, en dl U.mo término, en un ere-

ciente desempleo con l;i consecuente concentracicin del ingreso. 

As! se tiene un problema circular que tiende a aumentar y esta-

llar si no se toman las medidas necesarias; esto es si no aumen

tan las oportunidades 
0

de empleo y de educación, valga decir si no 

se ofrecen las posibilidades para que la mayor!a de la poblacidn 

satisfaga sus necesidades b~sicas. 

La resolución o disminución de esta problem4tica incid~ 
! 

ria positivamente sobre el crecimiento econ6mico al .aumentar la 

productividad del factor trabajo y con ello sus ingresos confor-

mándese un mercado interno más amplio y una industria méls eficie!!_ 

te. Consenso y desarrollo: "las pol!ticas de distribución más 

equitativas deben tener igual prioridad que las destinadas a ace-
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lf"nir Pl crecimiento. Habr:! q•ie acabar con las restricciones a 

las estructuras de castas y clases, y los sistemas sociales ten

drán que recompensar el mérito•!!~ 

Po¡· Cll timo hay que f;ef1a lar que e 1 lnf orme l ndica la ne

cesidad de un reordenamicn~.o en las relaciones económico interna-

cionales que perm i t;:i a 1 as naciones en desarrollo y a las desarr':?_ 

lladas integrarse baJo un sólo sistema mundial que sea ventajoso 

para ambos polos. La bt1<'na voluntad pol!ti.ca sería decisiva para 

encontró eco en un principio. No fue s1no t.;11 l.o.:; ¿;~es rni1s cr!ti-

cos de la crisis <1ue se rcplantc6 con mi'.l.s seriedad el tema hasta 

alcanzar un 1 ugar pr ivi lcgiado en los foros internacionales. So

bre esto volveremos más adelanto, cabe ahora subrayar lo mds im-

portante del Informe. 

De acuerdo al diagnóstico y recomendaciones del Informe 

es claro que se mantienen los postulados teóricos que sustentan 

la modernización proyectada en la visión del Banco. La difcrcn-

cia la da el inicio de una revaluación de los aspectos políticos. 

Esta revaluaci6n, como veremos en seguida, fue retornada por el 

Banco Mundial bajo la estrategia de n cccsidades b~sicas, que se 

present6 como una estrategia de ataque a la pobreza y de relegiti 

maci6n del modelo transnacional ya en crisis. 

Anotamos ~nteriormente que la revisión teórica del Banco 

lY Idem. 



Mundial es ante todo una rcs¡mesta a la persistencia y aqravd.mie~ 

to de los signos del subdesarru llo y de la crisis del modelo 

se articulaba a la estrategia que los centros de poder de ca.pita-

lismo a nivel internaci.tJnaJ. desarrollaba p<.ir supo;rar tal crisis. 

Es bajo este rontexto que ]as nuev3s f)roposici.011es teóricas del 

innovaciones o ci:fticas r,;,lica.les al modelo de desarrollo impuls~ 

sociopol:l'.ticos que siempre habían estado implfcitos y que sin em-

bargo, en nombre del supul~sto O.t)tJlitici::.~rrto c1t~ la in::;tituci6n no 

hab!an sido a.dheridos a su ... i.~::.Lut~v, "'~:..::::-.·~:·~~·? r-:~i-i•~ ~)PJ'\Rar que sf en 

sus preocupaciones. Sin abandonar su eje ínterpretdlivc, }: ""!11-

pliando la probl~m4tica a que se enfrenta, el Banco postula la es 

trateqia de necesidades básicas como una estrategia t.otalizante, 

que le permite adernjs presentarse como una instituci6n progre'lis-

ta y ofrecer caminos <k relcgitimación a) capitaLu;rno tr,wsnacio

nal15( 

El postulado bajo el cual se abre paso la revisión del 

Banco PS el reconocer que el crucimi.cnto económico dt? un p;:i.!s no 

significa necesariamente que es la mayoría de la población la be-

beneficiaría directa de ese crecimiento y que por el contrario el 

_!2/ Al respecto pueden verse las participaciones de McNamara en 
las Asambleas Anuales del Banco Mundial y el FMI. Una versión 
crítica de lo q1.1e Assmann llama el "progresismo conservador" 
del naneo Mundial se encuentra en los diversos trabajos que 
el mismo Assmann(1980) recopilo. Igualmente Baer y Licthesz
tejn, op. cit., ofrecen una asimilación crítica de esta cara~ 
teristica ideológica del Banco. 
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priviluyiar esto dll~no (ul cruc1m1cnto) ~1n atender lo otro (la 

distribución) puede conllevar al mediano plazo un descontento so-

cial que cuestione pol!ti.camentr:: la vigencia del modelo económico 

establecido y se comience a forjar un¡:¡ alt•,rnati.va cualitati.vame~ 

te contrapuesta a ~ste. Por ello la continuidad del desarrollo 

económico y el orden social debe involucrar necesariamente la po-

sibilidad de que las mayorfas obtengan un mínimo de bienestar, es 

decir satisfagan por lo menos sus necesido.des b!l:síe;is~'. 

ftl-.,.., ...... .., J.-.~~ ... 
-~--- d ·-.<. _,, j 

se explfcitamentc pol!ticas qu~ c1endan a garantizarlo, darles un 

.1mbito propio en donde L1 cspeci f i.cidad de su c\in,1mí ca S<ea e sen-

cial y al mismo tiempo pueda vincularse dircc'.:amentc al crecimie!l_ 

to económico, ya que ambos objetivos son compl(;mentarios y no CO!!, 

trapuestos. No obstante, las rt•laciones entre ambos objetivos 

han de ser jerárquicas o, en otros tl!rminos, funcionales. El cum 

plimiento de uno no debe obstaculizar el del otro y dado qU(~ las 

posibilidades de atender las necesidades básicas estjn en función 

del excedente transferible por el .:i.vancc que experimente la econQ_ 

m!a (sobre todo en el sector moderno) ha de tenerse en cuenta que 

las magnitudes de esta transferencia no inhiban las tasas de ere-

cimiento. Aün más, conforme estas tasas sean m~s altas con ma-

yor holgura se dará la transferencia. 

Por otro lado, es de esperarse que conforme se vayan 

satisfaciendo las necesidades básicas de las mayorías se materia-

16/ Una exposición de las estrategias de necesidades básicas y sus 
implicaciones se encuentran en Hicks (1972), Chenery (1976i, 
Singh (1978), Streeton (1979) y Haq (1980). 
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licen efectos del todo positivos hacia el pr,¡c:eso •·"L'Oli6míco, dado 

que los aumentos en la pr.oC.u(..Li.:.·i.:.:1<1 ind11~i.dos en la fuerza de 

trabajo permitieraI1 uria 111j~ ~quit~tiva di.slr1Lución J~l inqraso 

y, por ende, serfa fact1Lle aumentar el mercado interno e incorp2 

rar procesos toc:nold<Jlcos n<:ls ava_nzados, as! como, finalmente, l!_ 

berar presiones sobre: el <J;,sto S<)Ciéd. En todo ello existen, co

mo ya anotamos, ámLitos espccHicos en el que cad,J. objetivo en

cuentra sus posibilidade.s~ Veamoslüs brevemente. 

Las estrategias convencionales del crecimiento que ideg 

tifüm en la r<>laci6n ahorro-im:cr"'i6n et ej•·! primordial para ar

ticular la industrializacíón tiOH uit ~: . ._..;,.::~.:.' ~'<>nnanente en la vi

sión teórica del Baneo. Es, por decirlo as[, una variablu conG

tante. Semejan te constancia pre sen ta tamuitn las .identidades mo

deruizaci6n ~ industrializaci6n ~ doe;arrollo, as! como la función 

rectora que en este proceso ~le ha asignado al sector privado. 

Consecuentemente la revisión u,l'írica se dirigiJ más que él sus ele 

mentas esenciales a determinados desajustes corregibles bajo una 

nueva orientaci6n y asignación de la inversión atendiendo, ante 

todo, a la problemc'.ltica <k lcz ~<>~1,,j11«tes estructurales tanto in

ternos (nivel de ahorro (-) requerimivnLos de i.nversi<lnl como 

externos (necesidades de importaci6n(~-) potencial de exporta

ción) que tradicionnlrnente han acusado, a distintos grados, las 

econom!as en desarrollo. 

Ante la permanencia de estos desajustes lo qlle se prop2 

ne ahora es que los aumentos del ingreso (y del ahorro) derivados 



del proceso de crecimiento se dirijan a aquella í,nversión que es-

t!" C'1 posi.bi 1 i.d'irle5 rlP incremAntar los volumerhes éhe exportaci6n 

industriales y evite graduaLnente loa estrangulamientos dol sec-

tor externo. S0 enfatiza entonces una determinada 0signaci6n de 

la inversión lo que Pquiv:1le a :1dovtar una pcc<il iar utilizacidn 

de los factores product·i.vos c•n L.< L'reaci.611 clco la oferta, Esta 

asignación de la inver,¡it'5n irnpl. ice\ ''nLonces una restructuraci6n 

de la capacidad proJuctiv:¡ interna y volcar C'sta h¡icia eJ merc;;

do exterior
17

'. 

Las posibiliJaJes Je los pa1scs subdesJrrollarlns por 

co, en que ddem~s de la Jlsponibilida(l de recursos naturales y 

la conducci6n de ¡iolfticar; comcccialcs (~xpansivas, '~n .los cambios 

En {~fer-

el obtener ventajas comparatiV3S (d<' especial \zación) '"fl diversas 

ramas manufactur(;ras y n.9rfcolas dado el dcsp laz!lrniento ocurrido 

en los pa1ses d•2sarrollados hacic1 la industt·ia "c:i.entffica" (nue-

va industrial • Estas venta j ª'> •comparativas se traducir f,_rn ante 

todo en una re<lucci6n del costo de los factores, en especial del 

trabajo, que har!an m<1s competitivas y por ende m<fo rentables las 

inversiones industriales que puedan reaiizarse en los paises en 

desarrollo. Al expandir e impulsar una oferta internacional con 

cuotas de mercado cada vez m<1s amplias los obst!1culos externos 

1]_/ Al respecto véase Chenery (1973, 1980), Da vries (1979), 
Balassa (1979, 19BO) y Cody, Hughes y Woll (1980). 



tradicionales al d.;sarrollo se ver.!an superados, adem<'!s que se 

cas nacionales con 1as tendencias de 111 ,,,_·onnmfa internacional. 

Cabe agregar que este vuelco al mercado externo no significa 

abandonar el m•;rcadc· interno sino gue por el contrario presupone 

que al a~rir ~ste pueda concurrir una oferta m~s diversificada a 

precios menores_ La li~eralizaci6n en este esquema es de naturaleza 

antinflacionaria. 

La :uwí,r.si6n extrcrnjera directa cumple en este reajus-

t-P estruclurai un f.-"'"'¡;e1 dc:oté\Cildo flad;is las ventaJas que se con-

las ~punt.-10.as t?n c-1 rnfo¡_·me Pearson por lo qllc no ~:;e~ i.n!.-Jiste so-

bre ellas. 

minarot. Jo, de pclft: r·1~ vx1-f; .... ; iv'--ll~H:;nte proteccionistas, de regula-

ciones rfgidas, etc., es un elemento clave para atraer este capi-

tal y sus ventajas. Las preocupaciones por el origen o propiedad 

de las empresas deber:fa !iCr secundario ante el aprov<~chamiento 

que supone un c;ipital qu•c: intcqr.J alta tecnoloq.ía, <:<.:on~¡¡\.:L;:is di-

versificadas, capacidad administrativa, etc. y consecuentemente 

amplia las bases de industriali:;rnci6n y cxpas1si6n hacia el exte

, ltl/ ri.or-:-. 

Ahora bien, en el tr.'.!nsito que presupone la reorienta-

ción de la estructura productiva, esto es en el ajuste de las nu~ 

13/ En este terna resultan ilustrativos dos documentos: del Banco 
~ Mundial (1981) y un ensayo de Bullerbek y Yesugi (1979). 
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vas condiciones del capitalismo mundial, es posible que los paf-

ses un <lesarrol.lc se r:n.fr0rt:'a11 '?'n on primer momento a problemas 

de balanza de pagos adicionales. Para ello las instituciones de 

financiamiento internacional debet«1n incurrir en una ayuda ta!l!

bien adiciona1 19 '. (Pr6stamos para Ajuste Estructural los ha de-

signado el Banco Mundial), que tendrían el objetivo de solventar 

el costo que, provicionalmente, presuponp encauzar una industria 

hacia mercados internacionales. 

Igualmeüte las institucioncn nacionales dtJ fomento han 

de a<lecuar su Polftica a reforzar esLe pruccso. Esta ader•wción 

la polftica econ6mic;, qloba1; por otro lado, y en conexión t!irec-

ta con los problemas del pertodo de a just<', estas instituciones 

deben apoyar a la pequena y median;; iBt.iu:;L1 . .i.,, para c¡uc :\ trav6s 

de estas, la mano d0 oLra desplazada por l.a ~ecnificaci6n crecie~ 

te del sector industrial exportador sea reabsorbida productivaroe_!! 

te. La pequeña y la mediana empresa abastecería, ademas, de ins~ 

mos productivos a la gran empresa promoviendo una mayor integra-

cidn intnrnectorial que µodrfa reducir costos al tiempo que dismi_ 

nuir las importaciones de esos bienes. 

Esta estrategia industrializadora asigna al sector agr! 

cola un papel de primera importancia20 ( Si bien su integración 

!1/ Chenery (1979), Wright (1980) y Balassa (1981a, 198lb) han 
analizado la lógica de los programas de ajuste estructural. 

~Q/ Existen al menos dos docUI11entos de Polftica Sectorial del Ban 
co Mundial referidos a la cuestión agraria, Banco Mundial 
(1975, 1981), véase también Strijker (1979). 
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se piensa en los mismos términos que antes ahora se insiste con 

peculiar tuerza en qut~ s1.n un at:1E.~CU.-:iOO crec.tntJ.eJJto en ci secLO:r 

es muy probab18 qu"' la indust.ri.n entrcnte <fosequilibr¡os que des! 

celere su desarrollo, o lo haga mas costoso. As! la proposici6n 

de abrir el sector industrial al exterior es válida tambi~n para 

el agrícola, el cual. n<J ::><"llo <kb1;, foment,1r su capitalización sino 

también aumentar constantemente su capacidad exportadora adecuan

do, para este tin, la uu.1 izacidn de los recuro.;os naturales diSP2_ 

nibles. Lo que equivale a sustraer de las venta1as absolutas y/o 

comparativas un provecho m:!'.ximo. 'l'rasladar a segundo término la 

n,,c,,<oin;;rl de-. ,,,,,,iud izilci6n v las ootencialidades de ex¡;ortaciOn 

del sector ,JCJt'fcoJa se.t:L.'.i rt.~incid.l.1 t~·n L'Lro.r:i.:'.s que fhHl tenido un 

costo social y econ6mico muy <lito. Por ello las actividades in

trasectorial<Js deben impulsarse para d;:ir coherencia ;:¡ una pol!t! 

ca integradora de todas las actividades aqrí'.coL:is. En este sen

tido las obras de infr<1cstr U<Ctut'a de riego, almac'"na je, distrih);! 

ci6n, as! como las directamente productivas como son la indus

tria de ferlitizantes~ maquinaria agrfcola, semillas mejoradas, 

etc., cobran .importancia y permiten una creaci6n de empleo que 

atcnuc la mi~racifn hnci;; los cPntros urbanos. 

Sin cmtiarc¡o, la verdadera relevancia de esta política 

~gr!cola se encuentra, de nuevo, en su corr1~spondencia con los 

cambios en la divisi6n internacional del trabajo. Bajo la din&

mica da estos cambios es que los pa!ses desarrollados, en espe

cial los Estados Un.idos, han transformado sus cultivos traspasa~ 

do, progresivamente, la responsabilidad de levantar ciertos cul-
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tivos hacia los pa!ses en v[as de desarrollo que poseen ventajas 

agr!colas a costos más reducidos al mercado internacional. 

Por dltimo hay que sefialar que para el Banco Mundial la 

política de .infraestruclur<i ha de; modificarse confonne lds nece-

sidades de est:a nueva '"strat:egia industTi.al-i~grfc,)la "hacia afu~ 

• 1 21/ ra o requieren-. 

rubro deberá dirigirse a los proyectos qu~ efectivamente Lengan 

una incidencia directd 1 posJ.tiva en 1.o~.; m11t·qenes Lle p1·oductivi-

cobrado importancia ante la llamada crisis cnerg~tica que a par-

tir de 1973 envuelve a todo el mundo; representado en particular 

para los paf~es en des•:trrollo importador.es de petróleo una carga 

suplementaria y costosfsJma en sus i.n l<.:n Lor.. por dcsnrrol l ,i1.rse. 

Como se o.bserva la problemática del cr:ccirniento el Ran-

co la entiende bajo sus postulados básicos tradicionales presen-

tando algunos elementos noveLlosu:a i.=u ~.Ll. .L~t·i: lt..41 t..:iciC'.n de:!.. :;cctor 

industrial y agr!cola as! como en J.o correspondiente a la pol:tt! 

ca de infraestructura. En stuna, creemos se trata de un esfuerzo 

te6rico -con sus ccr,sccucncias pr.'!cticas ~E>gcln veremos más ade-

lante- por adecuar las estrategias de desarrollo con el nuevo p~ 

tr6n de la divisi6n internacional del trabajo que viene emergido 

como respuesta a la crisis del capitalismo transnacional. 

l!,I Véase Banco Mundial 11972) y Vedavalli (1970). 
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Ah0r."'l !1i....,n. c·(·lrln ,: .. 1 crc~r.1m\(•nto t~con6mico inducido por 

esta f~Strateq1.a no st..~ tt·aduct.:> {]1recta1;1l.~nle en meJOL~b ~und.u.:J..u

nes de vi(la par;:i l3r; mayor fas fue pertinente inteqrar d. esta CO_!l 

cepciéin una polft1ca de satisfacr:ión ,_j¡, necesidades b.1sicas. El 

dmbito en uue ~.:.e pos1b l lita •:d C1Jr:ipl1rnientu dt: ~ste c1bj~tivo re

quiere de cierta autono1nfa aunatJC, hay nuP insi~tir se considera 

de qut~ t?S t~r. iunci()n dt·l propio crccin'icnto econ6m1co rruc depen

de los nivel.e~ rc•a:1~~s l~n qnP puede sc:r atendido. :)1q)endt-~ dn 

qr3m3s soria1t.:>s diS(-'"J1adns para ;1tender 1r~~ nccesidade:s básicas .. 

En segunda instancia se articula dcpcndientemente dado que en ª! 

ta visión son los aumentos en la productividad el ónico factor 

finen no s6lo el tipo de rclncioncs entre los objetivos de cree! 

miento y de necesidades básicas (dste no debe detener a aquel) 

sino tambi~n las polfticas tend0ntes a cubrir estas dltimas, es 

decir las políticas de servicios sociales y las de aumentos en 

la productividad. So constata, con ello, que la visión teórica 

del Banco no se altera en lo fundamental y sr en cambio se ve 

fortalecida al contemplar explícitamente la problemática social. 

Las políticas de servicio social o de at"!nci6n a las n~ 

cesidades básicas en esta concepción se despliegan bajo cuatro 

líneas de proyectos: demográficos, de salud, de vivienda y de 

educación. Cada uno de el.los se dirige a solucionar problemas 

muy eE>pec!ficos de los sectores más pobres y no es dif!cl recon2 

cer sus implicaciones pol!ticas que por lo demrts cada vez son 
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m<ts explicitadas por el propio Banco. Igualmente la complement~ 

riilad con el desarrollo económico c:s ciar". 

Una polftica nacional que tienda a contener y/o contra-

' 22/ . . lar las tasas demográficas--· perm1t1rá que-, los servicios socia-

les sean mejor a.provecli¡;dus y r ind.Jn mayor sat i sL:icc ión a los 

usuarios; a su vt,z una reduc;ci.6n en e1 creci.mienlo demogrélf 1co 

atenua las presiones sobre la magnitud de la producción de ali-

mentas, en la disponibilidad de medios de ;:>roduccióll o de oport~ 

nidades de empleo, en la erogación del gaslo social, en la vi-

vienda, etc. y finalmente, permite una mayor racionaliZ<lci6n en 

la::: decisioner; del qasto familiar asignándose, scquraill<!l1Le, J.i.> 

una manera más productiva. Todo esto conlleva a liberar obst21-

culos a la formación del ahorro nacional, es decir a la inver-

sión producLiva que !:le tr;v1uce, entre otras cosas, en un mayor 

empleo, lo cual se consideré\ apropiado poJ: redistribuir el ingr~. 

so. 

Por su parte los proyectos de salud y viviendall~ vine~ 

lados estrecha.mente a los demográficos y educacionales, están 

orientados a c.i:ear como efectos directos una mayor productividad 

dada la creación de mejores condiciones de vida. Estos efectos 

serian tangibles incluso al corto plazo. 

Los proyectos educacionales son los más ligados al as-

pecto proauctivo dado que la educación es entendida como una fo~ 

22/ Vease King (1975). 

'J:.l.I Al respecto v~ase Banco Mundial (1979) y Bera (1980). 
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maci6n de capital hum<.rno~( Formación que es acumulativa social 

y p.,r sondL1 .. .;;¡ L:. r >'-'!'.' "" ,.ri.,r11a por un 1 ado a los requerimientos 

de la tecnificación que el apar:·>.lt(1 !JI.:.: .. dut.:livo pretH .. ~n1 a (.forma· .. 

ción de técnicos profesiondles) y por el otro lado ofrece los 

elementos básicos prt!V.ios a toda <ospecíal izaci.6n o educación tés:. 

nica y de los cuales carecen no pucus 'Jru¡xis scx.::ialcs. ¡,a nr-'lili.zaci& 

de recursos humanos y de capí tal grupos para capacitar a la mano 

de obra repcrcut:in1 en unil rn.1yor calificación de (\sta y en la 

apertura de las oportunidades fü~ ascenso social, lo que presupo

ne una fuerte dos is de 1 e•¡it iluaci6n poli tic,,.. 

Se puede c1 .. 111ciuü, ,.,V;: t::::t'.:, 1'!" J" oolftica de servi-

cios sociales es entendida bajo la doble formula.ción ª"' ¡,;0.1: v.n 

lada obtener un mecanisrno de legitimación y captaciéln pol!tica y 

por el otro la de inducir unu mayor productividad que signifi

que, en Clltirna instancia, una redistribución del ingreso y pur 

tanto, a largo plazo presupone menores pres1one,:; sobre recursos 

para el gasto social permitiendo as:r: mayores tasas de inversión. 

Por lo que' respecta a las pol!ticas de aumentos en la 

productividad (distiwtuibles O.e las anteriores porgue aquolla5 

son indirectas mientras estas rtltimas directas) cabe apuntar que 

se presentan una doble proyección segeln sea el sector a que se 

dirigían, ya sea al urbano o al rural. Sin embargo, para ambos 

lo esencial es lograr la redistLibuci6n de los activos generado¡\ 

por la aplicación de una mayor productividad por parte del fac

tor trabajo que no altere la diotribuci6n vigente (la propiedad 

1.!I Véase Banco Mundial (1975, 1978). 
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de los mc3.iC$ <'le producción) ni obstaculice el crecimiento de la 

inversi6n privada (no ir,.:•;z::J una sobrevaíu,H .. L~:-: rl"' la mano de 

obra). En otras palabras esta redistribución del activu s~nera-

do se establece en función de la creación de empleo y de aumen-

tos en los in•;n;sc;a {vi 21 la producti viddd) que finalmente conll~ 

ven una reducción social de los m:J:rqenes de f>OL•reza22'. 

Para el sector rural .,¡ problema de la productividad es 

enfoc&<lo cesde .i.1 perspectiva el" que esta se veril aumentada s6lo 

si se inte91~n loa adelantos tecnol6rylcos (desde maquinaria has-

la tierra. Todo lo concerniente a la redistribución del fdctor 

tierra deber<! ~'star sujeto a esta perspectiVil, es decir gue se 

considera inconveniente traqmu11lar lA propiedad si esto va a di! 

minuir la produccl.6n ¿¡¡ ~ El •1asto de inf raest :n1ctura tilmbién es-

tá sujeto a este ci·iterio, por Jo que li.1 localizilci6n d<.< e::;tos 

proyectos deberá darse en las regiones más productivas sin aten-

der la prtvi11 estructura de la propiedúd. En buena medida se 

trata de convertir ~ la agricultura campe1>in~ "º una actividad 

monetarizada, capitalizada en sentido pleno. No obstAnte no de-

be por ello dejar r¡ue las familias campesinas se desintegren, 

por el contrario han de fomentare"' industrias complementarias a 

la agricultura moderna o bien proyectos de infraestructura que 

~/ 

'!:_i/ 

Chenery (1976, 1980) y Selowsky (1979, 19Bl) ofrecen una dis 
cusi6n al respecto. Los textos de Selowsky además toman el
caso de 1os países latinoamericanos. 

Banco Mundial (1975) y Caroll (1974). 
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absorvan productivamente a la mano de obra 1 iber.ada y evitar una 

migración ~a~ticA hAc1a lns CPntros 11rb~nns. 

La absorción productiva de la mano de obra y la mayor 

calificación labora! son los elementos que en el sector urbano 

encuentran ¡nioridad. "ara lo primero la pequeiía y mediana in

dustria deben fomentarse «n tanto les es más .:ipropiado utilizar 

estas industrias pueden o~icntar cu oferta l1acia la demanda de 

las grandes empresas dándose pasos concretos para incrementar el 

mo han de proporcionar la f.1brica y L1 escuela. En esta !lltima, 

por cierto, los prngram•1s de estudio deben privilegiar las asig

naciones tt!cnic<ls, de .i.IH..!Ot pora.cidn inmedi~4Lci .J. li.i producción .. 

Estas consideraciones nos permiten hablar de una corre~ 

pendencia entre las pol.!ticas de servicios y aquellas encamina

das a incrementar dir.ectamente la productividad. Como en el ca-

ble señalar cierta especiticidad en las que cada pol!tica se co~ 

cretiza, aunque para estas dltimas relaciones se establece una 

16gica de dependencia que no parece existir entre las relaciones 

de las polfticas de servicios y prrductividad. 

Creernos que el análisis de este primer apartado nos 

otorga una visi6n más o menos detallada en lo que se refiere a 

la teoría y la ideolog!a del Banco Mundial. Pasaremos ahora a 



vur, brevemente, como se h~ desdrrollado su práctica crediticia 

1' '"~riodizaci6n es la misma que si,; siguió en las 

p~ginas precedentes. El cinico cambio es el ~nf1'si.s dado a la

tinoamerica como sujeto {lt, crédito. 

II. LA PRACTICA CRED~!_I_flA DEL~N~O MUNDIAL: LA OFAClON SUBOR

DINADA. 

Da 1947 a 1983 los prdstamos autorizados por el Banco 

Mundial han crecido constantemenle a la vez que el ndm~rn de paf 

ses prestatari.os S8 increr11cnt6. Durante egto~ 16 ~fios de activi 

ddJ crediticio ~0 ~rc:1 ~rn~ 1~16 proyectos at1te las ventanillas 

del Banco Mundial y la r,IF. El monto de los pr~stamos sobrepasa 

ligeramente los 119.6 mil millones de dólares y es noto~io ade

mc!s la diversificacilln scclui:L.11 en su localiz'lr~i~n. En este 

apt1rtado pretenc1e r;xw•inar brevemente como esta prjctic,'\ crediti 

cia se correspond= ~en la orientación y las estrategias teóri

cas que ha asumido el Banco Mundial tal como fueron P.Xaminadas 

en las páginas precedentes. De ah! que mantenga la periodiza

ción de dos fases -1947-1968 y 1969-1983- aunque parte de la in

formación de la primera fase se haya desagregado por décadas. 

Optamos por este procedimiento porque nos ayuda a observar como 

se fueron dando los giros estratégicos en la pr.1ctica crediticia 

por s! misma. Por razones obvias se ha enfatizado la presencia 

de América Latina en nuestro examen. Baste señalar que el caso 

de México se inscribe plenamente al contexto latinoamericano y 

que sus singularidades no hacen sino alimentar el perfil regio

nal. 



En principio s1...: ·,/t.:rá la curre!5;..;ond;c'illl; 1.11 r;er!oJo que 

hemos llamado df: Cr:1..:~.~irn1cnto e Inlr,1estr· .. ,c1·ur1, r.:·s ~f.:':-:..:.- l.~s 21 

ped'.odo de Crecimiento y Necesidades !lds1cas. 

l.- Infraestructura y Crecimiento: 1947-1968. 

Purante 1947-1968 <.'l Banco Mundi,·d (inclu'.d.:i la AIF) 

aprobó creditos por un total ck 13,248.6 millones de d6lares27 ~ 

Ya se anoto antes que r;n los µrin•<,ros diez aíios i:;l ·14> de los 

conforme estos fueron rccupc>rando su din,1mismo •¡ estabilida.d 

los países en desarrollo tucron C1an;rnc.1o la atcnci>'.5n exclusiva 

cias. En total durante todo este subpcriodo la.e naciones subde-

sarrolladas percibieron poco mils de 10.6 mil millono:;s ele dólares 

y el resto de pafses prestatarios also mjs de 2.6 mil millones, 

es decir el 80% y 20% respectivamente. La información puede ob-

servarse en el Cuadro 1. 

CUADRO 

Préstamos aprobaclos pn!~ f;] BIRF j' la !-.IF, 19-17-1'.JGS. 
(Millones de dólares y porcentajes por destino geogrdfico). 

1947-1957 1958-1968 1947-1968 

T o t a 1 3,10'.9/100% 10,140.7/100% 13,248.6/100% 
Alrlérica Latina 723.9/23% 2,700.0/27% 3,423.9/26% 
Asia y Africa 1,029.7/331 6,174.6/61% 7,204.3/541 
Europa y otros a/ 1,354.3/44% 1,266.1/12% 2_c620.4/20'1. 
a/ Japón, Australia y pa!ses socialistas de Europa 
PUENTE: Banco Mundial: Inform~s Anuales, 1947 a 1968. 

27/ Toda la información de este apartado proviene de los Informes 
Anuales del Banco Mundial salvo que se indique lo contrario. 
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sarrollo tres cuartas partes se dir1gieror1 a proyectos de infra-

estructura. En 1\rn<:'ric.1 Latina L; proµorci6n fue drd 8~i% mien-

tras que en Africa y Asia del 6~1. Ahora Lien, en lo que resp0~ 

torial se correspondr~ con otro tipo d('.) cnnce;1t1~at.~i1'5n retjiunal. 

dio dt:! desacroll.o supt.>r1or J. .ld mPdia Lt.::;Jionúl fueron quiene·s 

percibieron un Jttdyor volumen Je préstamo$. A~f r~ra 104~-1~~7 

i.nfraestructuro que el totcil d·· 1 a rt•gió:1 contrctlo. En los si.-

guientes diez a~os el nivel de concentración relativa disminuyó 

ya que estos pafses y Argentl.na y Venezuela captan el 77% de la 

misma partida. La información pertinente aparece en los Cuadros 

2, 3 y 4. 

C U A D R O 2 

Préstamos aprobados por el BIRF y la AIF a América r.atina 1947-1968. 
(Millones de dólares y p0roent~jcs ~or destino sectori~l). 

l'H7-J<l57 1958-1968 1947-1963 

T o t a l 723.9/100% 2, 700.0/100% 3,423.9/100% 

Infraestructura 635.2/88% 274.8/84% 910.0/85% 

Agricultura 48.3/ 7% 278.6/10% 326. 8 / 9% 

Industria 3?.. 5 / 4% 21. 3/ 5% 153.8/ 5% 

Otros fl .1 / 1% 25.3/ 1% 33.3/ 1% 

FUENTE: Banco Mundial: In-formes Anuales, 1948 a 1968. 

Hay que agregar que el tipo de infrae3tructura que se 

financió fue aquella que estos pa!ses ven!an desarrollado, a di! 

tinta intensidad, como base para su industrialización, es decir 
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los proyf.?ctos (h; ent'gf(; (·16ctricd y dt: t ransport.e y / en menor me 

dida, la de tel0comu11icdcio:10s. Del tot¿~l 1]0 ~r6Etamcls a infra-

30% a transporte•, L'l .Ji. a telecomunicaciones y el 1% restante a 

servicios de aqua y alcdntar1llado. 

Estos ddtos nos SlHju1eren Jl mc~nos dos cuestiones de no 

poca importancia para la reqión. Por un lado son indicativos de 

las perspectivas para ampliar las oportunidades de inversión pa

ra el cdpilal (privado 'i rucional 0 cxter:no) que mantenfa el Ban 

co en los pa!ses que se encontraban en un µreceso de industrial:!:_ 

zación din.:imico~ Es deci1 yue rn.:1s qLli:: df.H)'y'dr en prir1cipi~ ~ los 

incorporarse en aquellos que ofrecfan más rentabilidad y espa-

cios de expansión mayores para la dC'.Jmulaci6n privada. En otras 

palabras apor·to creditos ahí dunJe col i.i'-'"'JU ,e;.,; menor y donde 

h.iib!a m.'.l.s incentivos ¡.';:r.~ la Lwers i ti!l •'XI r:1n ;era directa que, 

recordemos, para estos aiios muestra un crecimiento s.in preceden

tes, en especial la de origen nortpamcricano. 

tructura necesariamente en las relaciones uel Ban<.:o Mundi<;ll con 

el sector pdblico de los pa[ses de la regi6n tienden a estrecha! 

se y, en cierto modo, ha hacerse permanentes. El manejo que los 

gobiernos den a los préstamos esta en tiupervisi6n constante dado 

el largo plazo de maduración que exigen los proyectos de infrae~ 

tructura. En el diseño de estos proyectos preocupa particular

mente su eficiencia ya que se busca que sean autofinanciables, 
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es decir cdpaces <le qenerar no sólo su finan<"'ÍiHllÜ"r>tc J.;.i:..cc:t1.1 ru 

turo sino tambi~n dn rc>:-:tc.J "'"' ,,us pusi.v0s a tiempo y que, en 

consecuencia, no se conviertan en µroyectos o empresas que asten 

solicitando indefinidamente financiamiento indirecto ya sea a 

los mercados de ca pi tdl o al '"r ario pr:Hil i.co. 

Las misiones especiales ll ordinarias aue el Banco Mun

dial env!a a los pafscs ~restdtdr1os t1enen el fin de supervi

sar el buen funcionamiento de los proyectos y de realizar infor

mes sobre el desempeiío ylohal de las '"conr,mf;¡¡¡ n,;cion.:iles, De 

los result:Jdos Ji:: t!Btas tareas. ver·d!! 11~--~~'::: =·~~!:Lv.LÍci~ nac1ona-

que la comunidad empresarial y financ.i.cra se furmara sobre el 

pa!s en cuesti6n. Su incidencia en relación a la continuidad de 

flujos de capital, en especial el Je origen financiero, no es me 

nor sobre to<ln cc1nY'tdo e:l nanc,, Mundial se ha tornado la atribu

ción de aconsejar a los 9obiernos tanto como m;inejar sus proyec

tos de inversión asociados a los préstamos del Banco como, en no 

pocas ocasiones, de administrar al con junto de 1 ri ;v:-•:m•:m:!::i. l"ur 

supuesto que la flexibilidad Pn l~ adopci6n Leal de estos conse

jos o presiones esta en función de la capacidad de negociación 

pol !tica y económica de cada pa !s lo que supone un conjunto de 

re la clones e instancias mucho más amplia que la que yeneran las 

prácticas de intermediaci6n financiera. Con todo no es de sube~ 

timarse esta vinculación entre el Banco Mundial y los gobiernos 

maxime cuando se pueden involucrar acuerdos o desacuerdos en te

mas claves como la política econ6mica, la legislación sobre la 
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inversi6n extran1era, el control de recursos naturales, etc. Es 

tas aprecia<:Ü1nes son de mayor lmportancta cuando el rnvel d<'> Ji 

guidez internacional no es muy significativu, comu es el caso de 

el perfodo que estarnos evaluando en comparaci·~n a la situaci6n 

preval..:c iente duran! e la década de 1 os set ("flt d, ya que en e ierto 

modo la buena d1sµosición qt·e el. B'1r11;<) Mundial pueda o no tener 

ante los distintos países incide de manera directa en 81 acceso 

que estos puedan tenPr en los mercados de c~ap1 la l. 

CUADRO 

Pr~stamos aprobados por el lHRF y la AIF' a América Lat1ni' por 
destino subsectoriai, 1947-l'i6H. /lMilLQflCS gg 9Qlu~¡¡J. 

'l' c.i _ a l 
Infraestruct:ura 
- Agua y alcantarillado 
- Desarrollo urbano 
- Enerq!a 
- Telecomunicaci0nes 
- Transporte 
~icultrur;: 
- Cr~dita ayrfcola 
- Desarrollo regional 
- Elaboración y almacenamiento 
- Ganader!a 
- Investi.gaci6n y cxtensi6n 
- Riego 
- Otros a/ 
InJusLI: ia 
- fertilizantes y abonos 

386. o 

249.2 
48.2 
24-:-.I 

0.8 

23.0 

32.5 

2, 700 .. G 
?,27!.:Jl. 

35.3 

1,519.9 
o 3. 6 

6 36. o 
27B.6 

45.5 
5.0 

127.8 
99.1 
l. 2 

''l05. '! 
81. 6 

885.2 
326.8 
- 6':l .9 

5.0 
o. 8 

127. 8 
99.1 
24.2 

- Hierro y acero 52.0 52.0 
- Industria extractiva 21.8 21.8 
- Pequeña y mediana empresa 1 O, O l O. O 
- I.f.D. b/ 37.5 37.5 
- Financiamiento Sectorial 2.5 10.0 12.5 
- Pulpa y papel 20.0 20.0 
Población y Salud 3.0 3.0 
Educación 2LJ 2°0 
Q!.~ '=.7 B:o 1:o 9:0 
~7 Silvicultura, préstamos intersectoriales, cultivos permanen

tes y defensa contra inundaciones. 
b/ Instituciones Financieras de Desarrollo. 
~/ Fines generales, asistencia técnica v préstamos multisectori~ 

les. 

FUENTE: Banco Mundial: Informes Anuales, 1947 a 1968. 
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Los pr6stamos d proy~ctos directamente producl1vos en 

el sector: industria 1 y el aqr feo l.~ si bien no reciben en estos 

aDvs l.:1 !!d ~mA att?.nci6n que los de infraestructura no dejan de 

mostrar su art:.1cuL-.iL~_;_óli ·~··1r1 .id t=:.str-ctP.c:1a t~oricd que se na di6-

cutido ':f m<l'.s adn he dan mayor relevancia dl ofn:cerle ciertas mo 

dalidades que han do reforzarla. Tres son a destacar: la caneen 

tración re9iondl c¡uc µre~ic·nt.11n, el tipo de proyectos que apoyan 

y la diversificacidn de operaciones que se observa al agregarse 

al sector priv'-ldo como prcstélt.ario y a la CFl y la AIF como age!:! 

cias crediticias. 

Entre 1947-1968 lunt'.'rica Latina percibi6 i5J.8 millones 

de dólare;; paLü ;:;:.:::; ['~"':'_:_etos i_ncilJS.!:!"~ !5% r:1Pl total. de sus 

crlditos en el perfodoJ: puL su ~~~t~ Afrir~ y Asia percibieron 

1667.5 millcines (23% del t"1<1l du sus pr6stamo;;). La conc<.mtra

ci6n de estos pri!st.c:mos <.·s b<:J:ot:rnte acentuada. Con lo que res

pecta a los p<1fses l.at.inoam0r·ic;1nos '"'°' l.Í.'-'i».: <}él<' ( r1lombia, Chile 

y Brasil. -en este orden de rn1por t..:u:c: L1- r<e<' ibieron el 8 8. 6 \\ de 

las asignaciones mientras que el restante 11.4% se distribuyó e~ 

tre México, Pen1 y Coé;t;:i Hica. Entre 1ifrica y i\sia esta dltima 

zona .:;obre c;P. l"' va oue sólo India, J apc~n y l.'aquist<'.ín percibieron 

el 71% de los flujos mientras que el rHs\n ac rcpArti6 enLre ~a

rioE pa!ses entre los que sobresale Turqu!a. 



C!Ji\DRO 

Pr~stflmos anrobadns nnr el BIRF v l;1 ATf' ;i Arnl"ric:.1 Latina nnr 
destino <Jeoqr<!f1co y. sectorial, l90-1%H. !(Millones de. c16lares) 

I 
-------~------·------·--·-·-----· 

•rotal 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombü1 

Costa Ric.:i 

Chile 

Ecuador 

2 ,910 .o 
198.5 

J'.i.O 

521. 1 

416.5 

41. B 

32b.8 l 5 3. 8 33.3 3,423.9 

Fl S~lvnrlnr 

Guatemal~ 

Guyana 

Haitf 

Honduras 

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Pert! 

Trinidad y 

Uruguily 

Venezuela 

m .... t.... ............ ,... ................ ·.) \.,.· 

151. 7 

63.G 

61. 8 

40. 2 

.3. o 
63.3 

38.7 

6BO.B 

52.4 

17. l 

13 .o 
169.6 

~2.l 

82.~ 

247.3 

l '.\. 3 

2.0 

40. o 
3:1. "/ 

5.5 

21. s 
4.0 

1.2 

96.5 

5.8 

1.5 

11. l 

62 .o 
5.0 

J 9. 7 

22. o 
67.5 

5.0 

46.B 

10.0 

2.5 

4.0 

2. "i 

5.1 

9.5 

7.0 

5.0 

~/ Poblaci6n, Salud, Educación y proyectos multisectoriales. 

FUENTE: naneo Mundial, Informes Anuales, 1947 a 1968. 

La localizaci6n regional de este tipo de créditos se 

vi6 acompañada por una utilizaci6n subserctorial que cumple ple-

namente el modelo de desar~ollo que el Banco Mundial trata de 

fomentar. El 33% de los préstamos a este sector en las dos re-

213. 8 

17. o 
583.l 

519.7 

56. 3 

222. 7 
.,., ., 
¡.:.,. I 

61. 8 

40.2 

1.2 

3.0 

63.3 

43.2 
787.3 

65.2 

18.6 

29.1 

234 .1 

J7. 1 

102.2 
247.3 
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giones consideradas fueron colocados en industrias en que las 

ventajas comparativas son ei criterio de inversión predominante-

mente (miner!a e industria extractivd, fabricac:ión de pulpa y P! 

pel) o bien en industrias que suministren insumos b.1sicos para 

la modernización econl~mica (hierro y acero). En América Latina 

la participación de estas actividades es del 611 de los cuales 

el 34% se debe al rubro de hierro y papel. (Brasil y Colombia), 

el 14% a minería (Chile) y el 131 a pulpa y papel (Chile). El 

Cuadro completo para América Latina indica que el 39% de las 

asignaciones restantes 81 24! fue a las Instituciones Financie-

r.o.s de ~,.... ................ .-"! 1 .... ..... t :,.>'';,......;¡..;...+.,.;.. .._. ___ :J \.;~ E.n 

Africa y Asia estos dos rubros tienen una mayor participaci6n ya 

que alcanzan el 37% y el 33% respectivamente <lel total de prést! 

mos al sector industrial. 

Al tratar do vincular los dos hechos mencionados -la 

concentración del pr6stamo y su destino subregional- puede dedu~ 

cirse que el procéso de industrialización fue identificado como 

uno de los elementos claves para integrar más plenamente las ec2_ 

nom!as de los países en <lcs.:irrollo a la economía mundial. Esta 

integraci6n aperturista en cierto modo promovería eficiencia y 

competitividad siempre y cuando descansara en una serie de su-

puestos de polftica económica que tenían un cometido distinto a 

los que amparan la sustituci6n de importaciones en su sentido 

tradicional y por ello en estos años este tipo de proyectos ere-

diticios no recibió la atención que más adelante recibiría. Con 

todo el Banco Mundial percibió la necesidad de abrir una ventan,! 

lla crediticia adicional en que los agentes privados y los pro-
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yectos de corte industrial serían objeto de un tratamiento privl 

legiado. 

Esta agencie, la CFI, que fuH creada en 1956, operar!a 

bajv loe. mismos paradiéJJnas teóricos y pr<1clicos que segur.a el 

Banco Mundial. Su difc:rencia con este es que financiar fa prepo!)_ 

deradamente al capital privado y ayudaría a eregir instituciones 

nacionales ª" dcs:lrrollo ahf donde ftiesP. necesario. Su princi-

pal cometido era, en palabras <l<! Robert L. Garncr, primer presi

dente de la agencia: "incrernentar (;l flujo del capital privado 

hacia inversiont!s lHoJu.;Liv.::.s en lac productl.vas "~!!.~ De ahf. que 

su Laporta.n,:; i-J fu::::!::r:: m1s r·nmo .i nt:rrm0d iar i(> o ca.ta lizador de in ... 

versión directa y de crédito privado que como prestamista direc-

to. 

En efecto, en cumplimiento de sus objetivos la CFI in-

corpor6 a sus operaciones la participación de la banca privada 

internacional de un modo mucho m<Ss estrecho que lo que se obser

vaba en la ventanilla de 1 Banco Mundial. También convocó a las 

~~~uirln •n sus operaciones y creo 

consorcios de inversión en que el capi Utl ua11<.:ar i.; ·¡ el indus-

trial se fusionarfan. 

Ello pronto resultó atractivo a los inversionistas y 

banqueros internacionales. El mi.smo Gat"ner expresar:l'.a que "No

sotros también estamos concientes de los recientes intereses 

por parte de las instituciones a invertir en el exterior. Una 

indicación ha sido la mayor participación de bancos comerciales 

28/ Garner (19561 5). 
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y compan!as de segurci en los pr~stamos del Banco Mundi.al. Otro 

York empesaron a hacer inversión 0n acciones de algunas empresas 

lideres en el exterior". Y añade: "Vari.as coinpaf,fas financieras 

nuevas fueron orqanizadas para invertir en el extranjero y ella¡¡, 

así como varias casas bancar:ias lideres "'º Wal 1 Street nos deja-

ron claro su interés en continuar acornpañandonos en neqocios fu

turos".?2( Huelga todo coll\€ntario; sólo ailadirtcmos que este aco!!!_ 

pañarniento ha sido m.1s que proporcional a los montos de la misma 

CFI: segan datos para 1957-1963 de cada d6lur nelo aportado por 

la CFI el capital privado internacional 

El otro mecanismo propio dP la CFI ha sido el fomentar 

el mercado accionario de los pafses en desarrollo (en especial 

en América Latina) y el levantruniento de Instituciones Financie-· 

ras de Desarrollo {en especial en l1frica y Asia). Con respecto 

a los mercados de acciones su incidencia en realidad es poco re-

levante y se ha reducido a proponer ciertas polfticas o artifi-

cios técnicos para que estos mercados tengan mayor importancia 

en el financiamiento de las empresas que la que tradicionalmente 

han tenido. En cuanto a las instituciones de desarrollo su ing~ 

rencia es mayor ah! donde estas se han creado a instancias e in!!_ 

piraci6n de la misma CFI. La asesoría que la CFI ha otorgado a 

varios pa!ses asi~ticos en este rengl6n ha trascendido su conte

nido técnico y de hecho involucra el diseño mismo de las estrat~ 

gias que estas instituciones han de seguir. 

29/ Garner (1957: 5-6). 

'E!.,/ Whitman (1965). 
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Por lo comentado hasta aquf no resulta exagerado afir-

fiere a los sectores de infraestructura e industria y en lo rela 

tivo a su destino qeoqr:!lfieo corresponde plenamente a su visi6n 

coneptual del desarrollo en sus etapAs de despeque: ampliar los 

espacios de acumulación del capital internacional y doméstico. 

Con respecto a la práctica crediticia hacia el sector 

i!!l!~ los datos muestran qut: se siguió \lnii lfnea semejante a 

la observada en el sector industrial, osto es que se apoyaron 

l~s ~:.:;t iv i ~ ~d~t.: ;:tt]r1"rí\ 1 as oue eran rn:ls susceptibles de incorpo-

El 46% del total de pr!'.!stamof.; al sector agrícola se destin6 a 

proyectos ganaderos en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Para-

guay, Colombia y M!'!x ico. Otro 36% se canalizó a proyectos de 

riego vinculados a la producción de Lien0s expurtables resaltan·· 

do aqu! el caso de México quien rec:ibi.Ll cerca de tres cuartas 

partes de las asignaciones totales para este subsector. El 18% 

restante se ocup6 para proyectos intersectoriales en México y 

uli:os pa!scs. 

As! el Banco Mundial orient6 sus estuerzos hacia activJ. 

dades eminenten1ente exportadoras en tanto las del mercado inter-

no fueron apenas atendidas. Esto parece responder a dos hechos. 

Por un lado a la necesidad de mercados internacionales que en 

esos años requer!a la agricultura norteamericana y que, cierta-

mente, podr!a proporcionarselos, al menos en parte, la liberali-
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zacidn de los mercados re~;pectivos de los pafses en desarrollo. 

De ah! aue se inhi0iLlC~ ]na rr6ditos que estos dltimos pa!ses 

utilizaron a la prod¡_¡ccir~n de l.us lHcncs 'l"" ;:·,-,rJrf¡¡ (!Xportar los 

Estados Unidos. Esto zw es sino una aplicación del concepto df, 

ventajas comparativas, de acllerdo il las perspectivas dé'l Banco 

Mundial. 

Por otro lado parece responder esta misma tendencia a la 

creciente transnacionalizución qi,e se prt1sentó en a.lc¡unas activ! 

dades agr!colas en varios ele los pafses dü la región qne se tomo 

corno un necesorio procesu de mor'!r.•rnizacii'.ln del sector en detri··· 

mento de lo cconomf,1 carnpe.,ü .. ,. !~ 1 :'ril ftica il.91dl. ia dc:l l'lilnco 

Mundial en estos aí1os intf:ntaba, entoncez, 1. ""; '''~'d"r r•. los ínce!! 

tívos de transnacionalizaci6n que corr:f;rn parejos a los del sec

tor in<lu::;tria.l. Ello, por cierto, no se ape9.:ü1a ,m sentido es

tricto, ¡¡ las funciones que la ctoct.rina del Crec.i.m.i.'-'nlo 0 infra

estructura otorgaba a la actividad agr.:icvl.<.i <:T, q<>neral pero sí, 

sin embargo, a los objetivos Dstrategi.cos de üsta. Quizá por 

ello, en parte, la revisii'.ln tei'.lrica que se di6 en los siguientes 

años revindici'.l ent<ít..lcuihcr:t'.' .,,, papel del sector agrícola y en 

especial a la econom!a cilmpesina. 

Con respecto a la AIF hay que inducar de principio que 

su importancia en América Latina en estos años en marginal. A 

partir de su fundaci6n a principios de la década tle los sesenta 

las aportaciones de esta agencia apenas si representaron el 3% 

del total de los créditos aprobados para la regi6n por el Banco 

Mundial y la CFI quienes, respectivamente, aportaron el 93% y el 



112 

4%. Esta poca participación de la AIF, de 119.l millones de d6-

ld1.l:!$ JutctilLl- .i Jo1..i-j 1\)0 1 b~..'. i..'Ul1efltiÓ t:n cJlj'.lt:.'ÍLOS pdf~f.~S Cüll Ufl 

d~sarrullo int~1 ior <l la rnedL1 rt~iJinnal.. Su distribución fue, 

entonces, a l.loliv1.:i 1 Haitf, l!ondura'; y N1cara1;ua pr1nc1palmente. 

Su locctliztición sectorial no ,1cu.3-d una rl1ferenc1:i notabie ante 

la mostr.-;ida c~n los e r6d i tos del I3anr.>J M:Jnd ·¡a 1 y, antes bien, tr~ 

ta de continuar la tra~·crtor1a delimitarla JJOr este. La AIF, en 

buena rn<.:dida, es mj s bli;.;n :1n.;; in.,:, L~ ni:.: i.a. •J\:: compensa e ión hacia 

aquellos pafses que por no otreccr un s1qniticativo escenario de 

opciones u oportuniJades de inversión fueron relegados relativa

mente de las principales 0P~'rac1.ones crediticias del Banco Mun-

nes u objet.i.vos quP el Banco Mu11di.>l tiene como <Jrupo fi.nanciero 

internac ion a 1 y si, en cambio 1 ali.en ta su vucaci6n de integrar 

al mayor nt:lmcro dP p;:i!ses ~' su estrategia, o mejor dicho a las 

tendencias intt:yrdcioni=Jtü::J Je le (:•convrnia mundL1l. 

Podemos concluir esta breve revisión de la practica cr! 

diticia durante los primeros veinte años de opcr;:iciones del Ban

co Mundial a f irmanclo qui:.! su select lV ida u reQ iornü, sect.or ial e 

intersectorial expresa por un lado la fisonomfa que en relaci6n 

a las modalidades de crecimiento Je los paises en desarrollo ªP! 

recen m.:!s funcionales a las caracterf.~ticas de crecimümto de 

los paises desarrollados y por otro lado la puesta en pr~ctica 

de un conjunto de politicas que involucran crecientemente la pa~ 

ticipación del capital financiero internacional y de las empre

sas transnacionales con mayores intereses en Am~rica Latina. 
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Sus aportaciones crediticias han sido fusionadas bajo un mecanis 

mo dP exnansi6n aue suele ocultar sus resortes claves. El Banco 

Mundial y sus ciytncícüi Li Cf"I y i..) i\ll' s1u 1cd,,1·ir:·.f: f1 rr.t:Te>.S ~n~. 

trumentos de estos scctones traducen sus necesidildcs y las han 

hecho aparecer como necesidades d0 los pafses en desarrollo. Si 

el contar con uria sdlidi1 ir1f~~0;;Ltl1ctu1·a es imp~rntivo i·ara est! 

bilizar los patrones de crecimjcnto en las naciones subdesarro

lladas lo es tambi.~n piiru el capital transnac.i.onal en la bdsque

da de espacios de expansii'.ln. 

PasarE'mos a cc·ntinllación a evaluar la práctica crediti-

básicas sigui6 el Banco Mundial du rnnte 196:1- l '.lo 3. 

2.- Necesidades fi,1s)ca,s_;¿__S'.E_".<::imiento: 1%9-,1983. 

Lo primero .:i rr2c;C1ltar es r¡u8 durante 1969-l'l83 hay una 

grar. c;:pansidn en el volumen de cr('.'(ditos aprobados por el Banco 

Mundial. En efecto, en estos aiios se asignaron créditos en una 

proporción ocho veces mayor a la observada entre 1947-1968: se 

paso de un monto apenas superior .:i 1 os trece mil millontls Je d6-

lares a una superior a los cien mil millones. La cifra total de 

los dos per:l'.odos es de 119.6 mil millones de d6lares, pcr lo que 

para el primer periodo corresponúe t:l 11% del total y para el s~ 

gundo el 89%. Para América Latina signific6, en términos nomin~ 

les, una disposición siete veces mayor a lo percivido entre 1947 

y 1968 lo que representa que del total de créditos un 88% fue 

contratado en el segundo periodo¡ para Africa y Asia aument6 en 



114 

diez veces su monto aproba'.fo por lo que se tiene que el 90% del 

ropa y otros paises desarrollados el incremento fue de tres ve-

ces de en~resL1to lo que equivali6 a que, a pesar de haber dis-

minuido su prcsc'll<.:ia relativa como cliE:·nte del Banco Mundial, en 

estos af1os del ::=e(Jundo pnr'f0do st~ lP. ()torqase el 77% del total 

de sus asignacionc:;, 

Tenemos, entonces que, tal como be observa en el Cuadro 

5, Africa y Asia aumentan su peso relativo como prestatarios del 

Banco Mundial mienl .. ras qu., l\Jnér ica Lat. i.nil ve dizminuida levemen-

te su participación reL:ttiva y Luropa y ot.ras 11ac.í.v11"s J.ea.or1u·· 

lladas reqi.stran una ha ja m:!s pHmunciada. 

Distribución geogrtHieil dPl monto d'i' prdstamos aprob..i.<lo:; ¡.ior el 
BIRF y la AIF. /(Millones dE· d!llares). 

1969 - 1983 

1\.mér ica Latina 25,671.2 24%) 

Asia y Ah ica 71,653.7 67%) 

Í:.ULO!Jd i uLLóSª' / 9,095.3 '<%) 

T o t a 1 106,420.2 (100%) 

~/ Incluye Japón, Australia y países socialistas de Europa. 

FUENTE: Banco Mundial, Infnrme Anual, varios años, Washington, 
D. C. 

Considerando la totalidad de años, es decir de 1947 a 

1983, se observa que Africa y Asia percibieron el 66% de las 

asignaciones totales y América Latina el 24% mientras que el 10% 



restante fue para Europa y Japón y Australi.a. Con todo, hay que 

indicar, que dos pafses latinoamericanos, M~xico y Brasil, son 

los principales clientes del llaneo Mundial, ju:ito con la India. 

Otro punto a resaltar es que al igual que en el perfodo 

procedente en los arlc1::, <.h~ 19t19-19HJ, la t.1a1tici.r.-·dci6n dt~ la AIF 

en Am~rica Latina ~;i<¡uc siendo rn¿¡rqinal en comp¡a·aci6n t<;1nto a 

lo aport<;1do por la vcntani1Ja del Banco Mundiill como por su com-

paraci6n en Afríca y 1\sia. En efecto '"11 <o>td.in' dos :i:onas la AIF 

llega a representar el 36! del total de cr~ditos que el grupo 

proporción apenas s.i <c'S del 2\'. En ,,¡ ClJi>rlro (, se ofrece la in-

formación pert inentc para la suina tln los dos suhper.f,)dos. 

CtJADHO 6 
~~-------··---

Pr~stamoa aprobado& por instituci6n de origen del Banco Mundial 
en el per!odo, 1947-1983. /(Millones de d6lares). 

Am~rica_Latina Asia y Jl.fr ica Total ele países 
subdesarrollados 

BIRF 28,410.B 49,463.B 77,874.6 

(94 .1%1 161. 6%) (70. 5%) 

AIF 684. 7 29,456.5 30, 141. 2 

( 2. 3%) (36. 7%) (27. 3%) 

CFI~/ 1,086.4 1,321.8 2,408.2 

( 3. 6%) ( 1. 7%) ( 2.2%) 

30,181.9 80,242.1 110,424.0 

(100.0%) (100 ,0%) (100.0%) 

!1 COmpromisos brutos acumulados. 

FUENTE: Banco Mundial, Informe Anual, varios años, Washington, 
o. C.; CFF, 1983, Anual Report, Washington, D. C., 1983. 
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La gran expansión crediticia comentada esta vinculada a 

dos hechos q~c ma~caron co11 ~inyul~1 Cuerza ~1 perfil d~ 1~$ f·i

nanzas internacionales a lo largo de la d~cada de los setenta y 

principio de los ochenta: por un lacio esta e~ l aumcn to sin prece

dentes cJ,, la clispo11ibilic'L.1d .:h: cri"díto int<•rna.::ionai cºn los pri.~ 

cipales circuitos financi<'ros de• lou pafS('S desarrollados, en e~ 

peciill en los euromcirc~dc1s y en alu1Jnos t:L·?1tr0s b~ncari.os de pa! 

ses en desarrollo; por otro lado esta el agravamiento de los d~

ficit externos en la mayor[a de los países en desarrollo, en es

pecial dP los pafses importnctnres n0tos <l•• t•Ptr!'\lf•o. \!na oferta 

creciente de capital ante una demanda igualmente cre1:iente -feno 

menos ambos q11e expresan una cri::;i.s econ6mica internacional-, 

permitieron y solicitaron del Banco Mundial una expansi1n de sus 

operaci.one;;. 

Este proceso si9nitic6 para el Banco Mundtal diversifi

car sectorial y geográficamente su cartera de pr6stamos en justo 

apego a lo que se induc!a de su revisi6n conceptual sobre los 

problemas del desarrollo y al mismo tiempo implic6 que estrecha

ra sus v!nculos con los centros fin~ncicros internacionales pri

vados que encontraron en la instituci6n una instancia adecuada 

para intensificar la recirculaci6n de la liquidez internacional 

liberada. No fue ciertamente el Banco Mundial u otras agencias 

multinacionales las que concentraron la mayor responsabilidad de 

este reciclaje ya que, recuerde se, fueron los bancos transnacio

nales quienes asumieron el control y ejecuci6n preferencias de 

este proceso dando lugar a lo que se ha denominado como una pri-
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vatización y bancarización Je la deuda externa de los pa!ses en 

fué uno de los principales protagonistas de estos sucesos. El 

Banco Mundial, con todo, adquirió una presencia cualitativa de 

singuldr importancia llegando, incluso, a que ciertos analistas 

vieran en ello una sustitución del Fondo Monetario Internacional 

en la rectoria de las finanzas internacionales. P3ra esos afias 

se hablaba, en efecto, de una cd.sis de identidad dc>l FMI como 

resultado no sólo de Ja quiebra de las normas monetarias de 

Bretton Woods inflijida::.~ unildt•?.ralment(:.~ por Jos Estddcs Unidos 

cional cor. que se en con t.ra ron Jos paf ses en dcsiirrol lo les perml 

ti6, en ciert2 ma.ne.ra, atendc?r Eus dc:sequilibricn> externos sin 

recurrir al FMI y por tanto pudieron, por decirlo de alqun modo, 

evadir su condicionalidad y obviar su aval. 

En este panorama el Banco Mundial asume una posici6n 

de liderasgo ideol6gi.co quP. se ve apoyado tanto por el incremen-

to de sus aportaciones crediticias como por los giros en su dis-

curso que lo hacen aparecer, como i.ndicamm; en f' 1 pr jmpr car!tu-

lo de este trabajo, bajo una investidura progresista muy acorde, 

por cierto, con el tono "tercermundista" que en esos años se tr2. 

taba de dar a las negociaciones pol!ticas y económicas interna-

cionales. La doctrina de las necesidades básicas ligadas al cr~ 

cimiento se estableci6, entonces, como una respuesta y una estr~ 

tegia a los cambios que en un plano econ6mi.co y político venían 

afectando al escenario internacional. 
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l\r.~~~ =-~-.::-:, i.~~L~_ y.do 1::n las cor:.cerc1.01H:s estratéqicas 

del llaneo MundiJ] no implicaron una discontinuidad absoluta en 

cuanto a las practicas crediticias precedentes ya que lo que se 

observil es un a ~' imu 1 t dDl· i daLl ent: ~-e la aten e i6n a 1 as necesidades 

b.:'Isica!:> y 1~1 ;1t.t~ncit".5n .J lo;:: prO}'f:CtOS Je inf1,·H:st.t·uctUrü y de 

los sectorc!S industriales y agrfcolas que ofrecc~n mayores opcio-

que los grados de concbnt1aci6n rrgional o geogr4f icos no sufren 

una altcraci6r1 m~yor ya (1ue siguen siendo los pafs0s que tienen 

un mayor grJJu l1~ receptib1l1.dad a las tPnrln~~~~~ A~ ~=~~sn~ciu

naJ i.?:.:1c.ii1n Ce !~'.:{· C':.;:_.,::-~::.r(..~~ ~1uicnl~S Ll.l::'flell mayor acceso a los 

cr~ditos del B.;;1nco Mundial. ~;i_ 0ste ~1i1yor acces·,J se le adjudi

ca, en los discursos oficiales del Danco, a las mayores oportunl 

dades de invecs16n u a la seguridad Jurfdjca de estas ello no 

cambia ] a ~-: i t t:.:1c iér; ~ !l.iy ._¡uc l. "J. sal tdr que la preferencia del 

Banco Mundial por determinados p.ifses en desarrollo es comparti

dd, en términos generales, por los centras financieros interna

cionales y los inversionistas extranjeros. O, quizS, es el Ban

co Mundial quien se apewd a estAs preferencias. 

Esto es particularr:i"nte cierto en América Ldtina. Los 

pocos recursos de la ATF' '1'',-. c:rn.:i'..izJ. h2.cL.1 los pa!ses de menor 

desarrollo en la región apenas si contrarresta la altísima con

centración prevaleciente. El "ataque a la pobreza" queda en re! 

lidad permanentemente en entre dicho y de hecho no deja de apar~ 

cer a ojos de los pafses que requieren mayores asignaciones 0e 

un recurso ret6rico. 
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La mayor vinculaci6n del Banco Mundial con los paises 

relativamente mtis d·:."'S.J.rro11ados de la regi611 se ae.spl.it::yo. ü~.:1.; 

claramente con la pol!tica sectorial de los pr,,;stamos. En cfec-

to la estrategia de desarrollo que buscan fomontar v!as crcditi-

cias de por medio tiende a adaptarse a los cambios en li divi-

sie'.5n internacional del trahajo y a teor ientar· ,,1 .1parato produs:_ 

tivo dom,,;stico hacia el exterior, puc lo quc la ..isic¡nacidn sect_Q 

rial de los pr~stamos hd de t~xpresar cst(" rrocPso. Llt" üste modo 

los sectores directamente proúnctivos, industrial y agrfcolas, 

han adquirido un mayor fA!su. Si :1'.J:·,rnt"' 1447-l '.161.J "stos renglo-

nes tomaror, el 14% del tot:a; º" ~.,~.::.:.c..:.: 1 .~ rrn i: t5n, durante 

1969-1983 concentraron c'l 44% miEOntras que el sector Je l¡,fra<?_E 

tructura pasó del 8 5% en ol primer p-er 1.c. Jo a 1 50 1l, <~n el sequndQ,. 

1.lna revisil'ln sectorial y subsectoriaJ nos dar<í más detalle de 

estos desplazamientos. La informJci6n del Cuadro 7 nos da la es 

tructura sectorial de los préstamos totaies. 

C U A D R O 7 ---------
Am~rica Latina: distribución por sectores de los préstamos apro
bados por el BIR y AIL /(::i!l'J~,,,. ilP dólares) 

1'.169 - 1983 

Infraestructura 12,851.5 50%) 

Agricultura 6,038.6 24%1 

Industria 5,248.0 20%) 

Otros 1,533.1 6%) 

T o T A L 25,671.2 (100%) 

FUENTE: Banco Mundial, Informe Anual, varios ndmeros, Washington, 
D.C. 
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El sect..Q.LJJ:l<iHsl:r1al recibió en estos años poco más de 

cü1c-n mi 1 rn i l lemes dl" d~lares ( 20~, de 1 t.ota 1.) de los cuales el 

44% tue otnrg,'..idu d in:..:,LtL.:..:.c1.'.~'th::,, fir1.~-:'~ .. -}c~·a·- d~~ ·:'!nr:3rr<)]1o quie-

nes des¡mcs distribuyen '-'1 capital dentro de sus program3s de fo 

mento, el 13\ fu~ al rtred de hierro y acero, el 11\ a fertilizan 

tes y abono~> <Jui'.mic•.>s, ,_1 1.-n ;1 la per¡u~>ña v mediana i.ndustria, 

el 101 a la inustrid exlractiva y el B\ a financiamiento de pro-

yectos n1ul t· iseclorialcs. Jl(eqiona.lml'nt.e el ·ni fue a Brasil y 

el 30\ a M~xico mientras que el restante 37% se distribuyó entre 

varios pafs•;s entre los qu.,, de~tac<H1 Argentina y Colombia. Vl!!a-

se la inform~ción en ~1 Cuadro 8. 

Aml!rica Latina: pr~stamos aproba<fos por el BIRF y la AlF al sec

tor industrial. _/(Millones de dólares). 

r Í.Fertl:_ , Ind:----R~-iriSt.·.-,-. ---T--
! , 1 izan Hierro l Ex- i ña y Fin. ¡' Finan.! 

1 

· tes y !Y Pee-- l trae-• Media <1' D<i_ Scct:Q ¡ Otms T o t a 1 
1\00- . ro 1 t ivas na riii sarro r ial i 
ros 1 presa llo - · 

1969-1983 

Argentina 

Brasil 

Q:)lait>ia 

Méxiro 

otros 

583.5 665.0 ! 508.2 748,6 2327é~ 
--~ ----

100.0. 

44ó.O 4'.:'r:'.; .. ü '. "H'IA e; 
... v 1.. ~· 720.0 llifl.O 

80.0 'i2. 5 455.0 ¡ 

130.0 165.0 362.0 922.3: 

7.5 5.0 123. 7 114. l 681.9: 

·------
405. J 10.2 ~ 
300.0 400.0 

85.0 1718.5 

15.0 602.S 

1579.3 

5.3 10.2 947.7 

FUJ!Nl'E: Banco Mundial, Info~, varios anos, Wa,;lüngtan, D. C. 

Cruzando los datos es posible destacar ciertas particu-

laridades. Por un lado la alta canalización de recursos hacia 
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las institurtnnP~ de ~cs3=r0ll0 bt taplica, en parte, pues estas 

ofrecen vinculas mas s~lidos e institucionales con las pol!ticas 

de desarrollo diseñadas por estas y adicionalmente mayores rela

ciones con las industrias ni.1s dín<tmicas o estratE!gicas que bus

quen expanderse h•«:ia ios merr>1ilos externos. .Son, t1e nuevo, Br~ 

sil, México y Colombia los pa!ses qi.He han captado pélra :;;us instJ: 

tuciones nacionales dt> cr~dit.c el m..;yor na.mero de asignaciones y 

alcanzan, entre los tres, u11 66% del total de estas. Por otro 

lado el levai1tamiento de una í ndustr ia como la dé' l¡j f!rro r acero 

resultan indispensa.blt's para asegurar l¡; of<"'rr" ir>•<>:--:i. e:: .:iitoi> 

insumos y o~ ('ierta ·--d\"~1 1 pa.1:..i ~;~pürtación' hechos qu',.'.} r:ombina-

dos permitirfan al aparato productivo ajllstarm: con menos probl!!_ 

mas al mercado internacional y, en consecuencia, tener menos pr!_ 

sioneu en la balanza de pagos. Brasil y México recibieron el 

74% y el ¿5% respectiva:ment'2 de los recursos de estas .!reas. El 

apoyo a la industria de fertilizantes y abonos qu!micos, donde 

Brasil concentfo ~l 76% de los recursos y M~xico el 22%, esta l! 

9ado a los procesos de capitalizaci6n del campo que est!n orien

tados sobre todo a producir bienes de exportación y en donde la 

empresa agroindustrial transnacional ha adquirido gran peso. 

Dentro de los programas dirigidos a atender la pequeña y mediana 

industria, M!!xico destaca al captar el 49¡ de los cr~ditos a es

ta drea seguido por Brasil con el 30%. Su importancia dentro de 

la estrategia global de desarrollo es dada tanto por el increme~ 

to del empleo que suponen como por la inte9raci6n interindus

trial a que puede dar lugar. Finalmente los proyectos de indus

tria extractiva y de financiamiento multisectorial hay que indi-
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.::ar qut: ¡,.ia1<> lui; p1:.i.meros brasil rec1b16 el 60% de los recursos 

y para los segundos Argentina perc.ib.it'I el 75%. Para ambos ti

pos de proyectos es posible encontrar puntos de contacto con la 

estrategia de desarrollo fomentada, aunque ciertamente para los 

primeros prevalece de lleno ('} criterio de ventajas comparati

vas mientras para los segundos el de integración intersecto• 

rial. 

El ~.º1Qi: agr!col¡;¡, por su parte, rec ibicl un mayor vo

lumen de préstamos que el sector industrial aJ recibir poco l!llfs 

de seis mil millones de dólares (23% del total U.e crétlitosl en 

el perfodo en c:onsideraci~n. De esta cantidad destacan los pr,!? 

yectos de desarrollo regional que recibieron el 26% del total 

de las asignaciones al sector y los de Rie90 que pt;>rcHi'ieron 

el 21%. Les siguen los de Crédito agrfcola con el 17% los de 

Ganaderfa el 13%, los multisectoriales con el 12% (incluidos 

aguf los de fomento directo a las agroindustrias) y finalmente 

esta'.n los de Investigación y extensi6n con el 6% y los de Ela1>2_ 

.raciéin y almacenan1iento con el 5%. La estructura sectorial y 

geogra:fica de estos prastamos ~uede apreciarse en el Cuadro 9. 
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C U A D R O 9 

r.mj!!rica Latina: préstamos aprobildu:; por el. lHRF y la AIF al sec
tor aqropecuario. tM1il1>iH.~~ \1-._ _:,~J.~r('s~ 

Crooi- Desa- El<ili.r ____ _ 

to rrollo rac1<\n C~-:Ula(X~ Tnv. y c·~rt,_,,lj 1c.)t"l 
ÑJr:!O?. l"l.,3:1.n- y ll.lma_ ría &:ten- Riego " ~ .e ~ 
la nai cena. si6n 1--------"-----------·--·-------------- ·---·----·-·-----------

1969-1983 JQ}.2_,2 1'389~4 lfJ'.i.0 761.4 ICO.O i2'l8.4 709.2 §_039_:.§_ 

Argentina 60.0 iO"').O 165.0 

Brasil 60b.O 16"1 .o 26.0 200.0 28.0 400.0 1427 .o 
Cblanbia 1010 132 .6 18.3 63.4 72.0 387.3 

Ml1lúc:o Jfl5.0 593.4 'iílO.O 56.0 i0.34.0 190.0 2758 .4 

furd 155.0 4').IJ 40.6 iJLO 321.6 

Uruguay 76.0 76.0 

otros ·- _l 114.2 212.4 JJ.0 141.1 83.4 119.2 903.3 
-------~'-·-----------

}/ l!lciuyc h:p.-oix;d•J~;trli!s 

FUENTE: Banco Mundial, .l~for.~71.m~.l· varios arios, Washington, 
o.e. 

En cuanto a su d.istr ibución geogi:Jrlca sobresal P el he-

cho de que no obstante llaber un;, ma.yor f!iversi ficaci6n en cuanto 

al nOmero de pa!sés que accedieron a estos créditos, en compara-

cidn con el sector industrial y en comparación con d. periodo ª!1. 

ts:rior, un sólo pa!s, México, concentró el 45% del total de pré~ 

tamos. Este hecho, aín dntl;;, se relaciona directamente con la 

fuerte expansión de la agricultura capitalista, altamente vincu-

lada con los mercados de exportación, en especial los Estados 

Unidos, que viene desenvolviE!ndose en este pa:rs. Por ello no re 

sulta extraño que cerca de tres cuartas partes de los recursos 

que en esta área recibe México se dirigieran o bien hacia la in-

fraestructura de riego que requiere la agricultura moderna o 

bien a los proyectos ganaderos que astan bajo control de los 
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grandes propietarios del norte de M~xi.co. El 66'1. de los créditos 

a la qanader !a u;; la región los recíi11ó Néll.iL-u ..;l Licrr.;:c 

centr6 el 801 de los destinados al riugo. 

Otro rubro importante es el de Desarrollo regional en 

el cual se V<CLífica, de nuevo, 'Jl!C Brcis1J y M(!xíco concentran la 

mayor pl:'oporción de recursos pues entre ambos recibieron el 75% 

de estos. Daao que este rubro intent~ llevar a cabo buena parte 

de la estrategia de necesidades bjsicds por su componente de seE 

vicios socia lcr; íntcgrüdo~, c1.=1be hi:·1cer un par de señalamientos. 

En principiot y 1ns rtatr1s i)arecen evidenciarlo, la dltd ~onentr! 

los pafse¡; que jusU1rnm1te muestr·,:m una mayor nt'cesidad de capi-

tal para atender las maqní tude" de su pobniz«:J.. No se quiere de-

ci:t c;un esto que en !'l<IX\••n y Brasil l'sta no sea mé'!s extendida y 

alarmante, pero no pareen habor: duda de que en realidad los pro-

yectos que financia el Banco Mundial se asocian m1ls a la renta-

bilidad potencial ah! donde la transn.-icional:tzacidn de las econo 

m!as tiende a predominar, que a lo que un verdadero sentido de 

la equidad aconzejarfa. Por otro lado ~a Vi<lLillJad de que los 

proyectos de desarrollo regional en realidad atiendan a las ca-

pas más pobres de los pafses de la región es de suyo bastante 

cuestionable en tanto estos proyecto::; h'~.n obedecido m<l:s a la 16-

gica de la acumulación privada que a las necesidades de las ca-

pas de campesinos más necesitados. Estos proyectos aparte de 

que en varias ocasiones no dirigen sus recursos a sus objetivos 



declarados se dirigen a las zonas o regiones donde la agricultu-

F'inalmentc para los otros rubros a.dem11n de n~iterar los 

niveles de concentraci.6n no parecen encontrar otra funci6n que 

el de apoy;:ir a la 1u¡ricultura capitalista. En ,,1 n1Lrn dt> Créd_:i 

to agrícola más del SO% de los préstamos se utorq6 a M6xico, Ar-

gentina, Colombia y Pertl y en el de lnvestiqilci6n y extensi6n 

Brasil persibi6 el ~51 mientras que en el rubro de "Otros" Méxi-

co acaparó el 391. 

C'0n ln 011<> n;sDPcta al sector de i.ntraest.n.ictura se ha-
• ..,.,....._,..,_..,,,~~~,.,..~,.,,_.., •• ~,¿~ •• ,, "'·"'~ ,. r> <->~"'""·- ···•~---•'-• 

cibe su importancia re 1 at iva (;n el toe al de asiqnaciones ha dis-

minuido. Para el segundo período recibió más de l 2. 5 mil millo-

nes de dólares que representa el 501 de los créditos totales a 

la región. De estos docf~ mil mi.llon-i's dc dól.i:_n.'t:~:; ,.:::1 2;lt fu~ de!:_ 

tinado para la inJ;raest:ructura ck car.1cter soc iill (Agua y alean-

tarillado, el 15% y Desarrollo urbano, el 9%) y <il 76% a la in-

fraestructura de cari1cter productivo (Enerq1.fa, el 37%; Telecomu-

nicacionc::;, el 3't 'l 'I'ransr•'rtr->, p] 37%) concentr.:l.ndosc el 35% 

del total en Brasil, el 16% en Colombia, el 11% en México, el 8% 

en Argentina y el 30% se distribuye en el resto de la región. 

La información se d11 en el Cuadro 10. 
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C lJ A O R O 1 o 

Acnéric:i L11t ina: Présta.mos aprobados por el BIRF y la AH' para in 
fraestructura/(Millone:; Jo.: :41'.:'ln»i>sl 

1969-1903 

Argentina 

Brasil 

Cblanbia 

Otros 

1917. 8 4825.3 

604 .o 

1074. 3 473.8 1383.ó 

219.4 3B.3 1150.3 

355.3 i89.7 25ü.O 

268.!l 110. 3 14J7.4 

134.0 

225.6 

4736. 7 

477.5 

1549.0 

505.8 

615.8 

1588.6 

12851. 5 

1081. 5 

4480.7 

2047.8 

1410.8 

3830. 7 
·--·-····-----

Una vez mt'!s pod{~mos constat~:ir las vinculaciones entre 

nivel de desarrollo, apertura do las cconomfas y la asignación 

selectiva de los créditos. En principio sc ticn0 que los proyes 

tos de infraestructura socia.l ctd<.'111.1s r.1" m<inifestar una alta con-

centraci6n on OrasH (que reci.b.i6 ol 53'1, dcd total) estan diseñ! 

dos de acuerdo a la expansión urbano-industrial que ese pa!s ha 

experimentadu H .. cicnt-ernente. Lo mismo ocurre, aunque en otra di 
mensi<:ln, en los casos <.k Colomhi a y M~xí co que reci.t>.i,;,~or-. i?l 9\ 

y el 19% respectivamente del total de asignaciones para estas ªE 

tividades. Los préstamos a infraestructura productiva mostraron 

por una parte cierta continuidad en relación al pcr!odo pasado 

en lo que a su concentración regional se refiere ya que Brasil, 

México y Colombia fueron, de nuevo, quienes percibieron la mayo

r!a de las aprobaciones crediticias en este subserctor al reci-

, 
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bir el 57% de estas sólo el Brasil, hay que resaltarlo, percibió 

el 30% del total. Quiza la mayor diferencia del sector de infra 

estructura radique en la diversific,;cidn <Jfcnerada en el campo 

de la energ!a pues la procedent.<' ci<? f\lcntes de hidrocarburos y 

del carbón cobraron cierta relevancia ,,n los lHt.unos aiios y para 

países como Argentina y Bolivia. No cabe dud~ que ello se deri-

v6 de los ajustes en el mercado petrolero internacional so regi~ 

traron desde 197·1. Infonnaci,jn m.1:; detallada sr> encuentra en el 

Cuadro 11. 

CUT>..DRO ·----
Financiamiento del Banco Mundial para energfa, 1976-1983. 
(Millones de d6lares). 

1976 - 1978 1979 - 1982 1 9 8 3 
lb. <1': lb. de No. a.~ 
rroy-0.s:_ r.tmto Proycs: M'.mto 1'!<1yt~ M°)nto 
tos tos tos 

Electricidad 56 3047 BO 7201 lS 1758 

Petroleo y gas 3 210 43 1686 17 1038 

~ Activ.i.dades previas 
a.la eJ<pOrtaci6n (26) (290) (11) (372) 

Elqlartacl6n (3) (210) (17) (1369) (6) (665) 

Carb6n 1 10 5 309 3 18 

Otros 11 710 5 161 

T o t a 1 60 3267 135 9906 40 2974 

Ibrcentajes del fi.rl!ln::~ 
miento total del Banro 
~. B.9 14.B 13.6 21.2 16.4 20.5 

FUENTE: Banco Mundial, Informe Anual 1903, Washington, n. c., 
1983. 
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Lo asociado a los pr~stamos de Necesidades básicas, si 

bien ya se han mencionado como estas se cubrieron en los dife

rentes sectores ¡Jroduct ivos - i .e. la pequr,ña y mediali<> .indus

tira en el sector industrial, el desarrollo regional en el agr!

cola y el agua y alcantarillad0 y el desarrollo u1bano en el Sef 

tor infraestructura-, cabe aqreqar otros dos rubros: Educaci6n y 

Población y salud. El volumen dE' er<'.'di tos par a ambos sectores 

llegd a cerca de ochocionlos millones de dólares qu.¿, equivale al 

3% del total de cróditos (en la región durante todo el segundo p~ 

r !odo. 

Esta pocn m~aniturl rlP crfrlito~ rn l~ rcqi6n se halla 

distribuido desigualmente en cuanto a Población y salud ya que 

Brasil y Colombia conc•"ntr.aron el 53% en cambio en lo referente 

a los proyectos (!dUClltivo6 e~Lü!:.i !:.ie liJ.yau 111eju1: JisLr iLuiclv~ ªU!! 

gue no par P1 lo Bra~;i l ~ M,~Jcict:i y C'nlnmbi.ri dP:iaron dQ PE="rcibir el 

mayor monto de asignaciones. La información que reune los seis 

conceptos de Necesidades básicas esta en el Cuadro 12. 

menos ligados o ligados de manera indirecta a la estructura pro

ductiva se concedan un número de créditos menores y con muy poca' 

monto y que sean, al mismo tiempo los que acusen una diversific! 

cidn geográfica mayor que aquellos destinados a actividades pro

ductivas directamente. Si recordamos el énfasis ideológico y P2 

l!tico que el Banco Mundial concedió a las Nececidades básicas 

durante los dltimos años no deja de percibirse que ah! donde me

nos recursos comprometi6 es donde más retom6 elementos para su 



·----------------
C U A D H O l 2 ----·----- -------

fPsarrcr l!eSctll0 
l't.,¡uena 

Fubld-y Medfo hluc.:i 
llo R~- Uo l!l- ci6n na Eln- C.l.(Jí1 

y 
qiorldl han::: &11>.Kl 

p.rt:~~ 

'l\Jtal µ;¡!ses sub-
desa=ollad:Js 
196\1 - 1933 L~~~,() 2 947. l -~t~~~j_!.~~ .~.fil.Q_,_~ 677 .B 

!. - -·~-

!w..órica J.3tina 
1969 - 1983 .!_,'JH':i.4 lr.2)2 ·.!~ 748.6 678.0 107.J 

Brasil 606.0 473.8 220.0 9':i.9 32.0 

Otile 20.0 U.5 

Cblcmbia 132.6 38 .3 52.5 50.3 25.0 

México 593-4 189.7 362.D 'JO.O 

PerO. 45.0 21.6 26.0 41.3 J),:; 

Otros 192.4 288. 7 - 80.1 392.0 lG.U 

FUENl'E: Banco Mundial r Infome Antia~, varios at0IOS 1 Washinc;ton, D. c. 

Total 

i'lijt.1:-:i 
pr6stam;1 y 
l~l!d ne-Akomt.J · 

l. .tilu\Á; 

'j l55.2 
·-I·--~~-- 2'.21.~º-'~ 

.1.~~:fl !i.JQ2:3.:} 

1,074.3 2 ,'.>02.0 

3iJ.O !í6.5 

219.4 1318.1 

355.J 1,590.4 

4Q,4 216.8 

.--1.~_!__ 1,15';1.4 

P1~sla-· 

nr.s Ur 
wlc!:l de 

... 

97 324 .9 
-~---·· 

~.!..~.11.2_ 

lle la-
ci6n 
{l) m 

\ 
·----··-~·-· 

23.4 

23.6 

..... 

"' l.O . 

1 
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discurso. Sumados los rubros de Necesidades b5sicas que se en-

cuent.raH en el ;,.,~t:-ctc:- p'!""0d 1i("tivo y de infraestructu1a ~u" l::r:; 

8os sefialados recientemente se alcanza la cifra de seis mil mi

llones de dólares lo que representa el 23.6' del total de prés

tamos concu.l1r:!os a Arné1rica Latin,1 de 19&9 a 198 L Esta propor

cí6n es similar, por ciF;rto, a la que so. obtiene· :;um¿indo Fl to

total co.rr~::spr:1n\iicntc a to.clos los pa!st~·:-3 en desarrol]o. Las 

conot:::cuencias 1.p~e p\Jeden desprt:~ndcrE:c 1ie E~sto~ ddt.os no hn:-:cn 

sino ape')arse al cciniunto <le objetivos y estrategias que hemos 

.ident. i f icado como pn.ip ioú " el :e.~nco f>lun•' i.al. En este sentido 

t:ostudiar el caso mexicano fJUt.:1.1.,.:. ~.::::-e-:-"':~· ·:it:"f 1om<1tico e ilustrat.i-· 

vo. Este es el propósito de nuestro siguiente c~p!tulo. 
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CAPITULO U! 

LA POLITICA D~-~s_o MUNDIAL HACIA MEXICO 

INTRODUCCION 

!. 1949-1969: LOS IMPEHATIVOS DEL CRECIMIENTO. 

II. 1968-1983: LOS I~~ERATIVOS DE LA CRISIS. 



He aquí que vuelven las sombras bá'rbaras 

Benjamin P~ret. 



INTRODUCCION 

El propósito de este capttulo es evaluar anaiiticdJfü:rn• 

te la pol!tica crediticia del Banco Mundial hacia México de 

1949 a 1983. Podemos enunciar preliminarmente nuestra hipóte

sis del siguiente modo: la polftica del Banco Mundial ha trata· 

do de corresponderse ~'on '"1 perfil móvil c1uc c·l. capitalismo me

xicano ha adquirido duran te esos años. Esta correspondencia 

puede, por supuesto, abord<lrse bajo distinto" e incluso contra• 

dicterios lngulos y en atención a las mas variadas propuestas 

te~r±cas. Aquf h!"mns opt.<.H'lo por enfatizar el cari'lcter cualita-

que el Banco Mundial y su f1l1al la Corpoi:ac.J.ún Fin..;ncim:a lo

ternaciona l (CFI) hun considerado oportuno apoyar. No intenta

remos, claro esta, un análisis proyecto por proyecto, sino una 

revisión sectorial a partir de la cu¡¡,l id<.~ntifi.car el valor es

tratégico de los proyectos de acuerdo a su iuncionaliüa<l en las 

tendencias dominantes en el conjunto de la econornfa. La prefe

rencia otorgada a un sector e a una actividad en particular dan 

~uenta, d<> manera sinoular, de las prioridades sectoriales de 

capitallzaci6n 4ue a su vez cxpra::rnn, de m;ineni general, los i! 

perativos y crunbios que sustantivizan históricamente tales ten

dencias dominantes. 

As!, parece justificable añadir que las corresponden

cias que pretendemos explorar entre la política del Banco Mun

dial y la evoluci6n econ6mica del pa!s son aquellas que estan 

integradas con pleno derecho a las tendencias desnacionalisado-
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ras y excluyentes que aunque en crisis ya en los \lltimos quince 

anotl si':t'-'.::;: :!c:-r.ir;?!nrlri la vida económica del pa!s. De manera i!l} 

pl!cita nuestro tema es t!l de las vino.""'laciof'.e!" r!"' M~xico con 

la econom!a mundial y con los Estados Unidos. !le manera expLt

cita son los mecanismos de integración asunftrica que el Banco 

Mundial gobierna en correspondencia, Justamente de sus vincula

ciones orgélnicas con los tstados Unidos y tos <:enlTos d<' poder 

financiero internacional. A partir, t!e ostas observaciones 

nuestra hipótesis t_,·uPdé entt.:ndcrs8 co~no un r<~cha.zo a ver en las 

aportaciones del Banco Mundi.al un qest.o filontrclpico y/o progr~ 

$ista -como no pocos lo han hecho-, sino como p<trt2 de una es

trategia de c~ertmiPnto Pn particular que le]uH ~e ~~~~cr ~l ~~ 

paro de la neutrcüidad de una c.icnciu pcsitiva -en i,l sentido 

que Neville Keynes otorqaba al término- o de la neutralidad po

l!tica esta colmac.l.;. de to!" intPresos y laB pasiones del capital 

más que de 108 aP.hPlos y las necesidades de las mayorias del 

pa:ts. 

Nuestra exposición esta dividida en dos apartados aun

que se sigue ·.:r: procei!imiento 11nico. En principio se revisar« 

el per!odo de 1949-1968 particmlo de una vüii6n 9lobal del con

junto de proyectos aprobados por el Banco Mundial y de sus con

diciones de contratación. En seguida se desagregaron sectorial 

mente los distintos proyectos tratando de establecer sus corre.e 

pendencias con la evoluci6n económica del pa!s de entonces. En 

el segundo apartado concentramos nuestra atención en los años 

sinuosos y alterados que van de 1969 a 1903 y, de nuevo, parti

mos de una panorámica general d3 los proyectos que fueron apro-
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badu• ~~las vcntanill~• del Banco Mundial y la CFI para pasar 

después a ver sus relaciones cvn la \J.i..::unornL.J (}t-~; [ 1 E1f:~. L:t que 

ya no podía ocultar, a pesar oel desarrollo comp<trtido y la ad

ministración de la abundancia, su ingreso a una crisis sin pre

cedentes en nuéstrd historia conteniporanea. 

Antes de E'ntrar en materia no quisiera dejar de seña

lar que el remitir ci un caso nacional específico la pol[tica 

del Banco Mundial no implica olvidar o excluir su siqnificado 

latinoamericano. ; .. su rn.an~r~1, es decir parcialmente, el caso 

meXiC3Il0 informa Sl1LJL~ 0.itLJ. l.,.;..~!:t.:.:"I .-.~+·r;11t·Pqicel que SC aplica, 

sino con las mismas sinqularida.des si. baJo el mi.süio f:.ii.iL;:dn ¿ is~ 

tereses, tanto en Brasil cuino en Doliv ia pt:Hd sei\alar realida

des extremas. Por desvrmt:ira en nuestros dias má'.s ,¡ue nuestros 

eventuales logros y nuestra pc"rmanente esperanza ··que nos es da 

da, como dice Benjamin, sólo por aquellos que c<1r<::cen de ella-, 

son nu~stros comunes problemas y agravios Hociales acumulados 

los que conforman· nuestras señales de identidad r'~gional. De 

ahí que no p0cc de 10 'JU" "'"' dice aqu! sobre México sea anunci_!! 

do pensando en 11.roérica Latina y viceversa. 

I. 1949-19681 

L Panorama Global 

En el u~mento que M~xico recibe, como un regalo de Re-



yes!! el 6 de enero de 1949, la primera aprobación crediticia 

sus operar.10nes. Vranc:1a en 194} y D1.r1ctmct1.cu, iiulúlPitl y Luxem-

burgo po:r F.J.rtc :1c Europa y Chii(~ -.:.~orne' primer rc·presentante de 

los paí;;r?s en desarrnl l.o en 1'148 s•,- haüfan dislr1buido poca 

tos. En l94'l, Bélqica y llolancla por un lado y Brasil por otro 

acompañarr.in a ME'xicn P!l su percc¡rinar .:;. Washinton a recibir la 

aprobación de pr<'."stamos que ya Pntonces involucraban quince pr~ 

yectos. De entonces y hasla l9G8, Mih:ü:o recibió 767.3 millo-

_!) !<r:c,.ierd::'.;e qu<' r1e J <i14",=\ l 'l4 l México no tuvo acceso continuo 
al. crédito externo entre otras razones porque de 1914 a 1922 
suspendió el pago del servicio de la deuda acumulada en los 
anos de la ~ 12ortiriana del siglo XIX y durante lou agita
dos anos de la primera fase de la revolución. De 1922 a 192i 
se renegoci6 parte de los pasivos lo que le penniti6, de ~ 
manera más bien escueLd, recibir cierton cr~ditos, pero los 
impactos de la crisis del 29, los adeudos derivados de la re 
forma agraria y la fPrr:ea convicción car.denista de anteponer 
Jos intereses nacionales a los reclamos de los acreedores ex 
tranjeros as! como los compromisos derivados de la expropia= 
ci6n petrolera hicieron que de 1929 a 1941 se cerrasen las 
ventanillas de los bancos internacionales a cualquier clien
te que pareciese mexicano. En 1945, el EXIMBANK de Estados 
Unidos autoriza 20 millones de dólares para la importaci6n 
de tiene:; int<?rm.,-:'lios y ª" <:"ripital· baio el impulso del Banco 
Mundial, ~xico vuelve a ser bien visto por los banqueros 
oficiales y privados. Así Av.ild Camacho y su ministro de H!!_ 
cienda Eduardo Suárez Lecibieron con la primera asignaci6n 
crediticia del Banco Mundial un regalo de los tres nuevos Re 
yes Magnos, el FMI, el BIRF y Wall Street: las ventanillas -
abiertas de los mercados internacionales de crédito. Lo que 
sigui6 es la historia contemporanea de nuestra deuda cxt~rna. 
Para el periodo de 1923-1946 veasc Bazant, para los años de 
Avila Camacho y Aleman, Torres (1979) y para la historia re
ciente, de 1940-1980, Green (1976 y 1981). 

~/Banco Mundial, Report Annual, 1947, 1948, 19~9. 
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nes- para 19 proyectos ospecfficos. De ah! que para 1968 Mdxi 

ce Pra Pl orincipal cliente latinoamericano del Banco Mundial, 

do pur Brasil (17%1 y Colombia {15%). En relac.í6n al total pe~ 

cibido por el conjunto de pa[ses en desarrollo las aportaciones 

las operaciones del Banco Mundial el hi. Si recordamos que pa-

ra entonces hab.l'.,:. cerca ·lf' e ien naciones af i l iad.-15 8 l porcenta-

je es muy significativo. En suma lo que querernos sul'.irayar es 

el trato preferencial gue M~xico fue adquiriendo entre los pré! 

tamos del Banco Mundial. 

préstamos as! co1110 su local.izaci6n sectorial y condiciones de 

contratación. De la información de io•ste cuadro podemos destacar 

los siguientes hechos. En primer lugar quo n0 <1s ;;ino hnsti'I. 

La cifra se obtiene una vez descontando un rembolso de 10 mi 
llones de dólares a favor de la Comisi6n Federal de Electri= 
cidad (C~'E) que el llaneo Mundial llizo en 1950 sobre la opera 
cidn crediticia del 6 de enero de 1949 y restando un présta= 
:mo por 10 millones que el 18 de octubre de 1950 se hab!a CO}:! 
centrado con un consorcio d"' i:Jancc..\'.: Friv~(1.05 y aue post.erío_!: 
mente fue cancelado. El lo explica, para quien gusta <le las 
cotejaciones, la diferencia de 20 millones que hay entre 
nuestros datos y los que aparecen en el libro de Baer y Lich 
tensztejn. En relaci6n a los datos gue proporciona Green -
fQE· f_it) hay una insignificante diferencia que se debe, sin 
duda, a los redondeos de cifras. En cambio en cuanto a las 
fechas de aprobación de los créditos hay algunas uiscrepan
cias debido a que Green agrupo la información en relaci6n a 
los años civiles y aqu! se hizo tomando en cuenta los años 
fiscales del Banco Mundial que, como:advierten en sus Infor
mes Anuales, "se extiende del 1 de julio al 30 de junio~, da 
tando con el año de cierre y no el inicio. Siguiendo lo es= 
tablecido en el capitulo II de este trabajo, siempre que nos 
referimos a cifras del Banco Mundial o sus filiales se enten 
der4 que corresponden a los años fiscales de estos y no a los 
civiles. 
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PRESTA."10S APH0!3ADOS POH EL BANCO MllNDIAL A MEXICO, 1949-1968 
(MILLONES DE DOLARES) 

1 ------,-·- --· 
·--·"··· i ---~-· 

1 -¡ 
VOLUMEN 1 

" ~· " ,,. (• ('l)l\l'HCJONFS 
~- -~---------·----- >---·--·-

~o PROYEC1'0S AGHOPECUARIO J !ff ruu.S'l'RUC'rUR.' '!'ASA DE ¡ PLAZOS 1''ECHA DE 
FISCAL (V) (P) V p V p INTERES ( % ) J_. (A..~OS) CONTRATACION ,_____., 

1 

.. 
--~--··------ -------·-

1949 24.l 1 - - 24. l 1 4. '.:> 25 6-I-'49 
1950 2b.O 1 •.. - 2(i. o l 4.5 25 28-IV-'50 
1951 - - - - - - - - -
1952 29.7 l - - 29.7 1 4.5 25 11-1- 1 52 
1953 - - - - .. - - - -
1954 - - - - - - - - . 
1955 61. o 1 - - 61. o 1 4.6 25 24-VIII-'54 
1956 - - - - - - - - -
1957 - - - - - -· - - -
1958 45.0 2 - - 45,0 2 

(11. Ol 5.6 19 14-I-'58 
i34.0) 5.4 25 5-V-'58 

195'.1 - j - - - - - - ~ -
1960 - ! - 1 - - 1 - -

1 - 1 -
1 

-
1 ':Hí l 4ü.C 2 l~ .. e ' 25.0 1 ~ 

( 25. 0) 5.7 19 18-X-'60 
(15 .O) 5.7 20 16-I-'61 

1962 160.5 2 - - 160.5 ;¡ 
(130. 0) 5.7 23 20-VI-'f'.2 

(30. 5) 5.7 20 20-VI-'62 
1963 12.5 1 12. ~ l 5.5 21 29-IV-'63 
1964 40.0 1 - - 40.0 1 5.5 21 20-IX-'63 
1965 32,0 l - - 32 ·º 1 5.5 20 4-II-'65 
1966 154. o 3 44.0 2 110. o 1 

( 25. O) 5.5 2/ 20 1-X-'65 
(110. O) 5:5/G;O- 20 15-XII- 165 

(19. O) 6.0 20 25-V-'66 
. 1967 - - - - - - - - -

1968 142.5 3 25.0 1 117. 5 2 
(;¿'.>.u 1 ( 27. 5} 5.25 20 26-·;J:- 1 68 

6.25 20 26-I-'68 
(90. 0) 6,25 20 23-VI-'68 

TOTAL 767.3 19 96.5 5 670.8 14 

!/ Hasta 1964 incluye la comisi6n del 1% anual sobre saldos insolutos destinados a la Reserva 
especial del propio Banco Mundial. 

~/ La tasa del 5.5% se aplico a 93,4 millones; al de 6% a 16,6 millones. 

NOTA: Para los años en que hay más de un proyecto se han desagregado oor separado el volumen y las 
condiciones de contrat.aci6n siguiendo el orden cronol6gico de contratación. 

FUENTE: Banco Mundial, Informe Anual,1949-1968¡ Nafinsa: El Mercado de Valores, volwnen XLI, nQm 
29,julio 30 de 1981 

1 
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1961 cllando las operaciones crediticias del l:ianco con M~xico ad 

quieren una regularidad que hasta ahora persiste. De 1947 a 

1960 los convrrnios son h.ista cierto punto irrequlares. Ello p~ 

que inicia operaciones el Banco Mundial, en 1947, hasta finales 

de la década de 1.os cinc:uenvi, ia recons1:n.1cc.u5n postb6l ica en 

Europa fue s 11 pr·incir~3l fJTC!OCt:paci6n Y~ en consecoencia, duran

te esos años los paises iat ino<tmericanos recibieron poca 

atención. Ya Pn «l capft.1Jlo U de este trabajo, hemos observa

do como :;e ref.lej6 estil situación en la evoluci<'.ln de los prl:'fst~ 

mos~ En sPgundn lug~1r si bien a fincllE!S df~ J r;46 habfa formali

zado su reincorporación al. acceso de crédito :rnte la comunidad 

financiera intcrnacJonaJ. todav.fa en ln,,; ,1fírrn cincucntu el nivel 

de liquidez era 1elativ~ncntc escaso y, de nuevo, se dirigio 

principalmente il Europa. Ello, sin duda, representai>a para el 

R"1n,·n Mundial un;; n•stri.cci0n para .-'xpander el <1olwnen de sus 

créditos y div1>rsificilrlo~; regionalmente. 

Las otras dos razones son de orden dom<'!stico. Una de 

ellas es que siendo el subsector de c•nergfo eléctrica el princ!_pal 

desmandante de crédito -de los 14 proyectos a infraestructura 

ocho se localizaren en <.~st;:, r\ctjvií1nd y de estos cinco ::;e con-

certaron entre 1944 y 1958-, el Banco Mundial manten!a ciertos 

reservas en otorgar créditos a una de las empresas del rango, 

la Mexican r,ight & Power Co. , pues parecía ya evidente que el 

Estado mexicano nacionalizar:l'.a las act.ividades eléctricas. Y 

efectivamente una vez que en 1958 se emite el decreto correspon 

diente los préstamos al sector se duplicaron en volumen aun cuan 
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do los convenios disminuyeron: de 1947 a 1958 se concedieron 

124.d mi.llones tie dólares en cincc; convenio::; y de l~tJL u 19tHl, 

330 millones en tres convenios!! 

De esta mane' ra tellemos dos pequeños subper iodos. El 

que transcurrP Pn la rrJmera d~cada caracterisado por el ini-

cio irregular de los convenios y el sogunao en que se regulari~ 

za la frecuencia de estos. 

I::l segundo hecha a destacar radica en algo ya sugeri-

do: la localización preferencial en el sector de infraestructu-

ra fuantenida en todo el periodo y, a partir d~ 1Y61 la inicia-

), 1 uci 

sector aqropecuario. De los 767.3 m.i.llones de; dólares con que 

conto el pafs en estos años el B7l fue a infraestructura y el 

restarit.c l 3% a la agr.icul tura teniendo 14 y 5 proyectos repsec-

el 100% fue a infraestructura y en el segundo el 83%. La lógi-

ca de esta selectividad, comun, por lo dem~s a la pol!tica que 

sigue el Banco Mundial ante todos los pa!ses en desarrollo, seI"& 

revisada m.1s adelante cuando nos u<~tengamos en las estructuras 

subserctoriales. Basta añadir aqu! que el eregir una moderna 

infraestructura productiva era una necesidad vital pal·a la in-

dustrializaci6n del pa!s y la integración de su mercado interno. 

Desde la época de reconstrucción económica postrevolucionaria11 

el Estado se hab!a comprometido a ello. Ya para los cincuenta 

se tenia un gran trazo recorrido. 

!7 Green (1976: 28). 

i; Krauze (1981), 



Una tercera situaci6n qlle ·;onviento resaltar se refiere 

a las condiciones de c1)ntrataci6n. Aqui hay dos puntos a consi 

d-erar. Si bien consJ.derddas en perspectiva J.as t.:1.J11Ui\_:..:..uo";1,.;;..:; .:...:.. 

contratación ent.onc~s prevalcci.cntes i·P.sult:an más o menos esta-

bles -comparesc, por eiemplo, con la inestabilidad crdnica de 

los dltimos cinco o ,Ji~~z ai~os- 1 no deJa de advertirse un dete-

rioro en la evolución dt"' l.as tasas U1.:: interés y en los plazos 

de vencimiento acorJados. Lris primeras aurnenturon en promedio 

el 1.75'1. y los S<ét.)\.mJo'3 baj.'lron en ti"rm.tiws qener.:tl<;s cinco 

años. Curiosamente el milyor det<~rioro de; las tasas de interds 

se da entro 1947 y 1~J~O rnientr~s 4u'~ el de los plazos <ie venci-

~··.~ ,..,...., , _. ~- .. lo;sta 

evolución esta lig,:ida por un ta.do u quu sJ. lLi.t::fi _;_._)~ ¡.--z.i:!st2i~K;s 

del Banco Mundial ticr1t~n t;lJ~t:os 3 plazos m0nos on~rosos quo los 

prevalecientes en los m0rcados <le capital privildos c1ado en par-

te a su menor costo de captación d•é' 1·•"C"ursos el Banco actua co-

mo captador de tendencias en la fijación de Bus c0JKliciones 

sobre todo en cuanto a las L:isas de int.erds. Cuando en los mer 

cados privados sube (baja) la tasa de interf:ls ello tiende a re-

flcjarsc ~it'nct·a1'""nl·p nn las operaciones del Barco Mundial ya 

que progresivamente :;;u ""'Lructura ce C3['1'ilri6n s<~ ha alterado 

en favor de las fuentes privadas. En cuanto a los plazos de 

vencimiento esto tirnillidn está present.e aunque con una influen-

cia menor debido a que, por lo genen1l, en los proyectos que f!, 

nancia existe:n p<=r!odos de maduración de mediano plazo. Duran-

te el pertodo que estamos considerando ello es particularmente 

cierto dada la escaza diversificaci6n sectorial de los proyec-
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tos. A pesar, entonces, de la telativa concesión que hay en 

las cond1c101>..-:b J" :::cr.triltacidn de los rccui:sos del Banco Muo-

dial las tendenc1.:;.s operativas de }occ; mcrc;;i~t">s privados son 

las que marcun 8U evolución y r.i.trno. 

Una cuarta consideración es la siguiente. El con1un-

to de ¡;>n!stamos a que nos est'1Jl1os refiriendo no t.lenc incidencia 

directa con la balanza de pagos externos, ya guc, por un lado 

se localizan en se<.:tore5 qtH~ producen ~n1u r)fert<\ no comercia-

ble internacionalmente y por otro lodo hdn si,Jo diseñados dt} 

tal mfJdo qu(' la t:!st:r<J.::t 1.:ra dr: vencimientos se i:irmonic(~ con la 

punt.ualmE~nte sus obliq~1.cioriü$S. De· ~~ste modo no sr: compromete 

la solv<>ncici cxlcrna del nafs n.í éJll estabi lid.:id monetaria a la 

vez que se evitaría11 f'r·eHiones ddiclonales s0L1·c las mercados 

dom<!sti.cos de capital y sobre t.'l """Lec rtl.blicc,. De ah! que el 

crddito del Banco Mundial, a p~sar de su burocrático procRso de 

aprobación, fuese corsiderado en los medios oficiales del pa!s 

como una aporLuc~,~:-: ·" 1 rrecini.iento estabilizador. Al respecto 

s6lo basta recordar l..:1 "valuacir\n sübre el mal llamado "oec.arrE 

llo estabilizador" que hizo el entonces Secretario de Hacienda 

y Crddito Ptl.bllco, Antonio Ort!z Mena, ante fancionarios del 

FMI y el Banco Mundial )' que -os un ejemplo máximo de u.quello 

que Cosio Villegas llamaba el optimismo tragicarnente irreal de 

61 la clase en el poder-~ 

Ort!z Mena (1969, Evaluacion8s crfticas sobre el periodo se 
encuentran en casi toda la literatura económica que se produ 
jo a partir de 1970, no excluyendo en algunos casos la ofi-
ciaL Pueden verse Hansen íl 982 l, 1'ello ( 1979), Cordera 
{1981) y Ban<:o Maqiona~. de Comercio Exterior. 
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Por (lltimo cabe indicar que si bien el Bstado aswnia 

tor privado nacional y externo part icipalH ,~n ellos v.ra los con 

cursos int~rnaciona.les que se d.bt lan pdrrl L.i dot·aci6n d(~ insu-

mos, bienes de capital y a~esorfa t6cnica. De acuerdo a la po-

l!tica de fomento industrial entonces vigente se pretendía que 

los empresarios mexicanos acudu .. ::ran a estos concursos.. Por 

ello se les otorgaban tar.il.idades 4,m c:ompr'2ndii.rn desde elimin.! 

ci~n o reducción de impuestos a la ronta y las importaciones 

hasta la aceptación de. pal'Lt.~ tit.~l D..;;.Hc;u Mur .. dia1 ~Je ~n~a protecci(Sn 

Con todo parece que adn estas facil:td21des no compensaban la ba-

ja rornpetitividad de Ll ind!lutria mexicana anle la industria e_!!: 

tranj~ra. Hesulta ilustr<it ivo a.I. respecto las peticiones qua 

la ConfederaciC'Jn de Ci'.irnaras Industrialos hicieron en 1965 al Es 

tado para que se incorporaran a las lici.taciones de los pr;;!sta-

mos con el Banco Mundial clausulas que ampliasen las posibilid~ 

des de las empresas nacionales~'. 

21 Ort!z Mena (1965) 

!/ Se demand6 en particular que 1) la base de protecciC'Jn del 15' 
se cuntificara sobre precios promedios y no sobre los precios 
más bajos y 2) que se otorgase preferencia a proveedores que 
ofrecieren un mayor contenido de insumos nacionales. La res
puesta inmediata fue era más bien dif!cil incluir tales pro
puestas en las licitaciones internacionales ya que en estas 
predomina el criterio de redueci6n máxima de costos. Cf. 

~· 
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En resumen las caraclerfsticas qlobales de la pol!ti

ca creditic,_;_,, .4 "1 H"'""º Mund.ial en estos anos son: acceso regu

larizado y bajo volumen 1rioycr.:,;¡ '" c;;•:·'·ir '10 1961, despues qlJ" 

de 1949 a 1960 este fue irregular; pr0ferencia absoluta al sec

tor de i.n frilestructura durante las pr i.mer<.1s r,ptorac iones { 194 9-

1960} y preferencia n:lat.[va al mismo sector en tos s.iguientes 

años (1961-lOliBJ al incoqmr:irse el sector agropecuario; condi

ciones de contrat~ción concesionarias pero bajo la requlariza

ci6n de las tendencias del merrado privado de capitales; compa

tibilidad entre plazos de Vf'nei.mi.ento y madurez de los proyec

toq que C\tita pi:t"::ii.0;10?< tj !Jl capacidad Je pagó~:: y 1 finalmente 

incorp0rac:i·;5;:; dol ( ... a_pital privado a íos p.tuyi...:::t:;:: ctJ:mo pra"I'· 

vedares de bienes y servicios. 

Bajo este contexto pasaremos ahora a desglosar breve

mente y con una 6ptica sectorial los J.<; p¡·uyccto::; apr.obados. 

2. Panorama Sectorial 

Veamos en primer lugar el sector de infraestructura. 

La infnnnaci6n se ofrece lé'n el cuauxc, 2. De los 670.8 millones 

de dólares destinados a este sector el 6l:!'!:. fue p.::tr<i proyectos 

de energ!a eléctrica y el 32% a transporte. De los préstamos 

al ramo eléctrico cabe señalar que el principal beneficiario 

fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la cual se 

concertaron cinco de los proyectos mientras que con la M.EXILIGHT 

o Compañ!a de Luz 1 Fuerza del Centro se firmaron dos convenios. 

En realidad, sin embargo, con la MEXILIGHT s6lo hubo un '1nlco 
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Préstamos del Ban~o Mundiai a M(!xico, l'J4'}-1968. 

Año 
Fiscal 

1949 

1950 

1952 

1955 

195B 

1961 

1962 

1964 

1966 

Ener9fa 
Eléctrica 
p V 

24.1 

26. o 

1 2 9. 7 

2 45. o 

'.:
1cC'l'().'.'. __ [)~-·r_t:iI~P~:_F;~;:rR~_S~.Y.~~

(Mi J lones de dólares) . 

-·------
•rransporte Be ne fic iar io 

p V 
-· ---~---·~----

c. F. E. 

MBXILIGilT 

c. F. E. 

l 61. o Ferrocarril 
del Pac1tico 

j 

(11.0) MEXILIG!lT 

(34.0 c. F. E. 

1 '25. o " •'. o. P. 

1 130 .o c. F'. E. 

1 30. 5 C.J?.F. I.C. 

1 40.0 s. o. P. 

1 110.0 c. F. E. 
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Participación 
de NAFINSA 

-- ----------· 
Codeudor 

1'\val 

Codeudor 

Aval 

.Aval 

Codeudor 

Deudor Directú 

Codeudor 

Codeudor 

Deudor Di.recto 

Codeudor 

1 32.0 c.U.I.C. 

1 

Oc;•odo< 

1968 1 90.0 c. F. E. Codeudor 

1 27. 5 s. o. P. Codeudor 

Total 8 454.8 6 216.0 i 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 
MEXILIGHT: Mexican Light & Power (Compañ!a de ~uz y Fuerza del 

Centro) 
SOP: Secretar!a de Obras Pdblicas. 
CPFIC: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co

nexos. 
• P1 Proyectos 
V: VolUlllen de recursos. 
FUENTE: BáncercMundial, Informe Anual, 1949-1968¡ Nafinsa: ~

cado de Valores, Vol. XLI,, No. 29, julio de 1981. 
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proyecto. En 195U recibe ~poyo pdra l~ instaltlcl~r1 Je tres 

plantas qeneradoras que incrementarlan en 250,000 Kvs. su capa

riciarl ct~ servit:10. Ya transcurridos ochn afias recibe \Jn segun-

proyecto en marcha. 8ste proyeclo dnico y los 16 millones invo 

lucrados L1enrn, dden«'l'..s, avaluados por Nl\FINSA. Hasta ah!, por 

lo demás, ll.Hjo.u-on L1s v1n•"JJ;ic1on.;;s de MEXLIGllT con el Banco 

Mundial. La naciunalizaci6n Jel sector en 1958 fue, sin duda, 

lo que cletenni.n6 c¡u(; asf ocurriere. 

Los proyoctos de 1<1 CFE tienen un matiz distinto. Los 

dos primeros "" uLili'z'nron para la construcción de sus sistemas 

eléctrica por mas oe n.J.i:.'. lit.~.~ f~,., ,;;-... ..'-\.,L·:--~--~-:i"nt ::rr.11 si ~8 millones 

de dólares. Otro~i t r~~s proy~:.:ctos sf'• i nscr 1bieron en le~ s progr~ 

mas quinquenal os (lq5R-l962), trianualcs (1962-1965) y bianua

les (1965-1967) de expansión y mejor;wucncu del :;.;;rvicio nl 

pafs. El tllti.mo -el l:Ulh..;eJi•.k,' en 1 1}68~· f 1.!I~~ ~specf.ficaniente pa• 

ra electrificación r~ral. Por cierto, de acuerdo a laa descri2 

ciones que el Banco Mundial realizó Jo lo:: proyectos en sus In

formes Anuales, resulta claro que son los centros urbanos más 

inuusLriali::adcG a dm1dP s0 Jiriqcn prcferencü.J.mente tales pr2 

yectos. Ello no sorprende si recordamos que la urbanizaci6n es 

consustancial a la industria y al proyecto modernxzador enton

ces en marcha. NAFINSA participó en todos los convenios de la 

CFE como codeudor. 

Los préstamos al subserctor de transporte ofrecen tres 
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peculiaridades. Primero esta el préstamo a la Compafi!a Ferro

r~rri 1,.,. rl•>l Pa1.~ffic0 quien lo solicito' para rehabilitar, mejo-

rar y expander su e4u;_¡10 y l.;,, J.<:d ic;1Tov1ar l.<l, J:.st-c proycc:to 

cont6 con el 28% de lns recursos otorgados al subs~ctor en todo 

el perfodo y cont6 con el aval de NAFINSA. En seguida destaca 

la parti<::ipacieln de la :;<'i.:1Plarfa ,k Oln:as Pdblic~1s (SOP) quien 

reci >ie los cr~di tos del Banco Mun<lia l por la tn tennediac ión de 

NAFlNSA que es quic·n r:lsumc <lir\~Ct~1mente los co1npromisos~ Las 

tres operaciones de la sor aprobadas -que significan el 431 de 

los recursos el ";ubsen::tcr-- fueron p1;r.'1 la ampliactl5n y mejora

miento de L:is c-arrctPLl'·' r1Pnt·ro dP los prnqrami1s dc: gobierno de 

¡q~B-1964 y 1964-1970. ~1 tercer aspecto son los que se deri

van de los proqramas de Cdrni.no::: y Puentes F'ederales quien part_!. 

cipa como cocieuclor junto vun N.AFINSA, que se dedican también a 

t:l transporte tnrrr'stre con I<". !'rlr:>(,,.1 i.rlcul que atiende especffic¡;¡ 

mente carreteras d0 acceso y c.:1minos de peaje. El 29% de los 

créditos al subsector fueron a estas acti.vidadeB. Tenemos, en

tonces, que el transporte terrestre fue promovido de manera ex

clusiva ya desde la dl'!carla de los sesenta; el ferroviario, por 

su parte, no recibirf;:i sj no hasta el L de Junio úe 1~72 un nue

vo cr~dito. 

De esta breve apreciación del sector de.infraestructu

ra podemos delimitar sus cuatro rasgos b~sicos durante 1949-

1968. La acentuada preferencia a la actividad eléctrica en cua~ 

to a la magnitud de recursos y ntlmero de proyectos o programas 

apoyados; el incremento de proyectos vincmlados a la expansión 

e integración del sistema nacional de carreteras. Por otro la-



152 

do destaca la particip?.ción de NA.FINSA como aval o codeudor en 

los proyectos en que las empresas eJecutantes est!n capacita-

t:las p1n·'I rPmholsar los cr~ditos v como dceudor directo en los 

proyectos que no son suceptibh's de ello. Por tUtimo resalta 

la incorporación sclectiVd a pr".igramas y/o proyectos localiza-

dos en los centros i.ndustr:ial,,,,_, y Pl fomento a la 1.1r·banizaciOn 

regional. Mas adelante se pretenden• tra:i:ar un" aproximación 

analítica de estas caracterfsticas pero pcdmnos adelantar que 

su racionalidad se vincula ¿~ ld:! neccsid.1dos de capitaliZaciOn 

sectorial de infraestructu.ra mode.rua que la acumulaci6n priva-

aqu!- para su expansi6n sostenida. 

Nos referiremos ahora al sector. .~q;¡;opec;¡Jª¡jo que como 

¡,a información ::;0, obncrva en el Cuadro 3. Del total de 96.5 aj_ 

llones de dólares, el 74% fue a proyectos de riego y el 24\ a 

CUADRO 3 

Préstamos del Banco Mundial a MéKico, 1q6J-1968 

Año Crédito 
Fiscal Agricola 

p V 

1961 
1963 
1966 1 25. o 

1966 

SECTOR AGROPECU~RIO 

!Millones de dóla~esl. 

Riego Beneficiario 
p V 

1 15.0 S.R.H. 
1 12.5 S.R.H. 

BANXICO 
l. 19.0 S.R.H. 
l 25.0 S.R.H. 

SHR: Secretar!a de Recursos Hidraulicos 
BANXICO: Banco de México 

Participación 
NAFINSA 

Deudor Directo 
Deudor Directo 
Deudor Directo 
Deudor Dit"ecto 
Deudor Directo 

de 

FUENTE: Banco Mundial, Informe Anual, 1949-1~66; NAFINSA: El Mer
cado de Valores, Vol. XLI, No. 29, julio 20 de 198r:----
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un programa de apoyo a agricultores. l':ste t'iltimo fue interme-

d\11on por NAf'INSA para el flanco de México para que este lo ut.i-

> '" ""\, t.···-··- ,__, ~lJJVf](1l r en "la 

realización de un proqrama de crédito del fondo de Garant!a y 

Fomento para la Ganadería, l>qriculLura y Aviculltn-a". El destl:, 

sistemas de riego en varias zonas del. pafs. El pi:imero busco 

beneficiar a 22 disti:itos (cerca de 1,430,000 acres) en Culia-

can, el Yaqui, Mayo y ·,l F'.18rte; el sequndo ta1ul!idn es-pcraba 

rehabilitar tres distritos que abastecen 332 mil hcctlreas en 

el Dajo Hin Bravo, Ciudad Delicias y el. Bajo Río San Juan; el 

tercero se dirigio a la región central y septen&Liu1~: 

en especia 1 l a :reg i6n de La Laguna y el -cv.a:cto a el distri-

to de riego del Rio Col.orado. 

El crecimiento en la5 asir,¡naciones .i l;.i u:habil i t;:;c-i6n 

de riego guarda proporcíon con la 11:.:.:gnitud rk costas de los pr?._ 

yectos espec!ficos por lo que no resulta estrictamente compara-

ble con las aportaciones a otras actividades como las sistemas 

hidroel~ctricas o los de expansión ferroviaria o de carreteras 

donde se opera con aito~ cost.o:o. Con todo no deja de ser si.gni_ 

ficativo la incidencia que los proyectos de riego tienen en la 

productividad agr!cola. As!, por ejemplo, el proyecto de 12.5 

millones de d~lares de 1963 ten!a calculado un aumento de la 

producción a 10 millones de d6lares, esto es que de cada d6lar 

aportado por el Banco Mundial se esperaba un rendimiento de 

0.83 d6lares. Proporciones similares se esperaban en todos los 

denufs proyectos. Esta atención que fue adqui1·iendo el sector 
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agropecuario tendrfa mayor invortancta en los afias setenta. Por 

lo pronto en les referentes al primer período tienen una irnpor-

capitalizaci6n del sector debido a que perrnitian incrementar la 

productividad en .!.as rc9ioncs m1s susceptibles de <¡enerar exce-

dentes exportables. De ah! que su aportación a la industrializa 

ción se concentrarta ,,,n dos formas concretas: transferencia de 

divisas y dot.aci(jn de' alimento¡,; e insumos a precios estables o 

hacia la Laja. La capilal.izaci6n en el sector agropecuario (!;;;-

berra, en consecuencia, fomentar la urban¡¡. 

tres 1'••11,, 
'l - -

prestan. Primero que es a partir df! estos que se inicia la di-

versificación sectorial en los progra.mas del Di.lJlco Mundial: se-

glllldo que esta iniciaci1in bu,7l'd vincuJ.a.rse 1n;.1s e;;trechamente a 

cuente con un usuario unico o predeterminado (como, por ejemplo, 

la CFE en el sector de infraestructura) , sino una zona regional 

en especial; esto es que obtiene en singularidad subsectorial 

lo que cede en generalJcla<l rie US\Jarios directos¡ en tercer U'!r-

mino, y en gran medida por lo recientemente señalado, aparece 

NAFINSA como el deuaor directo de todas las operaciones. 

Es posible af innar que en estos años tanto los proyec-

tos de infraestructura como los agropecuarios responden a una 

misma corriente de fomento a la industrialización del pa!s aun-

que, claro est~, se integran bajo mecanismos distintos. Convie 

ne detenernos un momento en estos dos aspectos. 
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Esta corriente 11 oleada de fomento industrJ.al. no se 

inicia, por supuesto, con los prí!st¡lfllos d<;>l Banco Mundial ni en 

da se da en la segunda mitad <1P Ja décdtla tÜ:-: iuE> vc.uJlc: y ri,~e;o-

rre todos !.os .:.ños treinlil un su <,tapa que podríamos 1 lamar de 

g~nesis institucional y materidl. En ufecto en estos adn con-

flictivos arios 1 la reconstruf..:c16n post:revciluc.iunaria se combina 

con la reestructuración E.'conelmica máxime cuando la crisis ínter 

portador. tion dtiuS -.k di .. ff1:il t·ransi.ci.6n que estan w.arcados 

por la tensil'ln que irnpli.c,:;b,1 lct l:'ustitución del perfil tradici()_ 

•un ambiente ::;acial y <?corn'.'lm.ica 9eneral '.!U<' afecte (positivamen-

te) las potiibilidades de ;u:;umul¡¡ci6n de capital" Jado quo "es una 

condici6n nGcesarid pdr·d Ull<-1 su:;tcni.c'h '/ 1>'irid,1 a<"umulaci6n".!.2.~ 

La constitu...;.!.Cn de c:tr~ i·1 ~hiPntr~ ::.oc.ia1 y f'.::•cnn6mico siqnific~ un 

nuevo pacto social y la q('nesis de 1ma ~..'.:'l..~!~_!:.~~cial 

de acwnulaci6n·U/ dc¡¡de la industrialización habr1a de convertí.E 

se en el nucleo sectorial que habrfa de marcar las modalidades y 

ritmo8 de crecimiento del conjunto de la <"conomia. 

Plenamente asumido este proyecto de crecimiento por los d.!_ 

versos agentes económicos y sociales del pafs t:> al menos quienes lle

garon al ~oder o sus alrededores) pronto el Estado asumió al 

amparo de la planificación inductiva y la f6nnula de econom!a 

!QI Gordon (1980) • 

.!..!/~· 
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mixta, las tareas de fomentar y participar directamente un la 

tr3n<;fnrm<1ci!'\n PConflmÍ<:il d<'l pa1'.S. 

Fomentar y construir: por lo prJ.mcro hubo de diseñar e 

instrumentar una polft.íca económica qu<'' otorgase incentivos (pg 

U:tica fiscal), proteccil'ln (pol!tica camercial), estabilidad (pg 

l!tica monetaria), recur·s(,,,; (pu!..1'.t icd fiJ1anci1c;ra), clasifica

ción e institucionalidad en la fuerza de trabaja (pol!tica sal! 

rial y educativa), ampliaci~n d01 mPrcadn interno lpolftica 

agraria) y, de especial. impor·tancia, una ü1fraestructura produs:_ 

tiva y sor:ial i.,:lor.ea 'l J;i morli>rnizacitln qn., le• mismo delll.andaba 

r!al que la clectrifi.caciéln acelerada, la 2pert:ura de camJ.nos, 

la urbanizacleln masiva y, en fi.n, L1 doU>c.iOn de serviclos e in 

sumos para la industria. 

Uacin finales de los treinta la cconom!a del pa!s ya 

se encontraba inmersa en 1o•ste pr·occso de cambio. Su legado a 

la industrialización. acelerada en las d~cadas posteriores no fue 

menor. Entre otras cosas, los paquetes de inversión en infrae!. 

tructura se localizaban en casi todo el terrJ.torio nacJ.onal y 

fueron absorviendo buena parte de los gastos del presupuesto fe 

deral y participando significativamente, en la fo:rmacieln del C! 

pital bruto del sector pllblico: de 1925 a 1940, el gaF.to econ6-

mico realizado por el Estado represento del 18% en el primer 

año al 38% en el segundo del total del gasto prtblico; de iqual 

manera los subsectores de infraestructura en la ciudad y el ca~ 

po contribuían entre el 80% y el 77% durante 1935-1946 a la fo~ 
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maci6n del capital del ;;cctor pt1blico!l'. A partir de 1940 y 

hasta finales a,~ los sesenta :a actividad econ6m.ica del Estado 

la mitad de inversión del sector pdblico en estos afias se des-

tin6 a gastos capitalc·s de infraestructura en la a9ricultura, 

transportP y corm_adcaci()n~E . La rnayor!d del dinero invertido 

en el sector agrlcola se aplic6 a la construcción de vastas re-

des de irrigación; como resultado, l<.1 superficj1, irri'JiHla me-

diante sistemas hidrddlicos <k tlliirnciami0nlo pd.blico '.·'.•"ha el~. 

vado con una tasa de 4,9\ anu<.11 desde 1950; ahora incluye m~s 

nes de la inversi6n pdblica se de~;tinaron a lo:.; r<o'n91.ones de la 

energ!a elt'!ctrica y ol pütr6leo, lo que dü~ por result;;;do tasas 

anuales de crecimiento del 10% para la capacidad electrica ins

talada y del 6 .6~. para la producción de gas y petroleo 11l2.( 

El impui"so dado a la industrializaci6n fue, entonces, 

vital. Los signos dl'!l cambio recorren todo el. tejido social 

del pa!s. De 1940 a 1970 el l'IB creci6 a una tasa anual prome-

dio~ronderada a precios de 1960- del 5.3% mientrils que el sec 

tor industrial registró una tasa del 8%. El nivel de industri~ 

lizaci6n del pa!s ascendió del 21% en 1940 al 33% en 1970 y ya 

para este 11ltimo año el 23% de la población económicamente ac

tiva se localizaba en el sector industrial en tanto en 1940 oc~ 

12/ Hansen, QE• cit. 

!.Y~· 
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paba el 15.5\. Fue el sector primario donde se concentraron los 

costos ª'~ este ascenso: su tasa de creci.miento durante el pcr!o-

Jo no sól (¿ ~-?"<feriar d.1 

m.1s una tr;;iyectotia dcscendien~ce: su participación en ei produ':: 

to qJobaJ. baj('\ del ln t·n 1940 úl 11.6% f'n 1970 al iqual qne su 

part.ici¡,ac1dn r<.:btiva ni ,,1 empleo que de esV>r en un 65\ en 

1940 culmir\a 0n un 37 en 1970. El secto1- s0rvicios m~ntuvo una 

tendencia cercan¡¡ a i;, d•.ol producto total (del 6.2't) y su parti-

cipaciCiri en el PIH püs6 del 4'l't <li :,6,., rk l'.lllO .3 1970 y en el 

empleo <le 19% al 3'.L 4 % para los mismos a11m1L4.'. 

No h<>y duda, cn•·(mces, que cuando se inici.érn irregular 

mente 

dial y cuando estas se reyularizan 1196l-19GBJ hay una corrien-

te de fomento r¡uc y,.1 ~ic encontraba en una e'tapa úc .. .,,durez pero 

en la cual no ¡.i.11cci~ ocin.;o inyectar n2cur"•C•S adicionales que 

amplL:is0n ::;'' ciroplitud y f¡H·t;:ilecir,ge sus fincr>zas. Los aflos de 

despliegue que corresponden a ~l cst;:ibl¿c~~icnto de la infraes-

tructura fue.ron flnar1cü1dos praferentementc con ahorro intar

nol?.( De 1939 a 1959 la inversi.611 del sector pl1blico se finan-

ciO con el 9li (1939-19501 y el &Gi (1950-•q~q) con recursos dq 

mésticos, de los cuales entre el 77 y 76i promedio del ahorro 

del sector pablico. Para la siguiente d~cada, sin embargo, la 

capacidad del sector pdblico para sustentar sus proyectos de iE. 

versión se erosiono en un 68% debido a cuatro factores: el mon-

l.!I Vargas (1982) 

12.I Hansen, 2E. ci t, 
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to de i.nversiones se increJTJento por enci!M del ritmo de capaci

dad de ahorro, 1 a formaé.i6n de precios de los bienes ¡ s<~rvicios 

de las empresas paraestatales estuvo por debajo de Jos costos, 

privado y, f1nalmt::nte, lns C(1sto.~; de mantenimit.:lltu y f"f.!habilit± 

ci6n ele la capucidad i.11.sta.lüda fue ül.mtent.1ndn. De a.h.f nue el 

solicitar el concurso dt:d altor ro t:xternn tr:i.j~:: ('011trnl de las 

instituciones multilatcté)len tue.st::. un recurso c1uc! el sector pl'i

blico utiliz~ra crecientcmente justo en el momento en que la 

disponibiliddd t1e liquidez J.e csl.;.;1.'3 .ln~-i U.lncias ··-en especial el 

Banco Mundial-, les permitía diri9ir su polftica hacia los paf 

ses en dea~1rollo. 

los mecanismos de i ncorporacidn de 1 fü;nco Mundial a la econom!a 

del pars. Tres con los elementos a dest<1c;H y de hecho cada uno 

revela ciert..i1> ¡.iecul i<H liL.nfoec (lcl tks~ :ero 1 lo ccontlmico del pn !s. 

E1 primero de e110s '"' 1Pfi.»re a la dint!mica de la inve!"si~n que 

es propia a la infraestructura en los pafses en desarrollo. Al 

darse un proceso de ajuste estructural como el que vivió el pa!s 

de 1925 a 1940, se genera una demanda social de infraentructura 

productiva que ;;d1e.m<1s de implicar invcrnionen de nlto costo y 

con una rotaci(5n del capital. a mediano o largo plazo han de rea 

lizarse de manera agrupad~ y con cierta simultaneidad en un pl~ 

zo de tiempo relativamente corto. Ello induce a que sea el Es-

tado quien ae responsabilice de ello. El sector privado -y ello 

es una peculiaridad en los pa!ses en desarrollo-, se abstiene 

de invertir en estos sectores ya porque el "interés pllhlico" i~ 
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di.cara que eran .;ctividades estr<itl!gicas y en coni>ecuencia pro-

pids al "ínter~::; nacional" representado po;· el Estado, ya por-

inversión, ya porque su csc1so nivel ,1., Lnov<><:i6n tecnológica 

impondrf a costos alln mayor<'S 1,:· intc f ic Í.l' '"; i ci, o bien finalmente, 

cuadamentc con los plazos de ll«tclurac.i.ón implfcitoH. Como quie-

ra que sea f•1e el. Estadu <.JUf.' en la ciudad y el campo llev6 a ~ 

bo e!., levantamiento dt~ infriJes.truct.u.:ra ~ ~¡ pur ello el Estado 

en este ciclo de inversidn es quien fonn;; gnm parte del ahorro 

....... ~ .. '!·-. _,.. ~ 
,--- - j '-· - ·- .......... 

Su incidenci.d no se reduce, sin cm.barqo, il generar un.a 

mayor alta de ;nversil.'l11 que de otra manera no se presentaria. 

I.os esf Pctos son rn.11ynrec, y en ~· i.crt.1 rrn::ctld.J con un¡,¡ p.i:oluw,¡acidu 

que va actuando con renrl im.iento11 a encala en ::us primeras et.a-

pas y con rendimientos <»$tables ~· decrecientes posteriormente. 

Entre estos efectos cabe indicar cuatro: los efectos multipli-

cadores en la inversión, efectos de integración productiva (ea-

la.J:>ona11u.entos "hacia atraz" y/o "hacia adelante"), efectos de 

integraci6n del mercado {en un sentido vertical y horizontal) y 

los efectos de socialización de los costos de la acumulaci~n 

privada. El gasto y costo de la infraestructura, en consecuen--

cia, no se debe evaluar sdlo por la dotación de bienes e insu

mos que proporciona sino ante todo porque a partir de ella se 

crea un ciclo de crecimiento e inversi6n que es presumiblP- llWlr

da vinculaci6n de largo pla:to y que a su vez proporciona los est!mulos 
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que son necesarios para incrementar el nivel medio de producti

vidad nacional y la consoli.clación del ajuste estructural. Aho

ra bi.en, contarme el c1clo de inversión en iniracstructura pasa 

del agrupamiento inicial a un ciclo en que nl paquete de inver

siones se distribuye mas espaciadarnente 1...::n el t.u)mpo esos efec

tos directos e indirectos tiendan f1 estr•~char ;.:;u 1nc1dcncia y 

en cierto modo a pasar de una "fGncior1alidad ac;tiv¿1•1 a u11d "fun 

cionaliciad receptiva" en cuanto a los ciclos de inversión de 

los otros sect.ore.s. E.lJ t) ~s lo qdt: f:n nuestr'a uIJinion acontece 

de 1940 a 1970, en espec•ai ü partir de la se91.mda mitad de los 

cincuenta en un proceso '}radual de acuerdo a como el sector ma

nufacturero fue volviendose el eie articulador del crecimiento 

económico. 

Ello se const:ala en ci•~rto n;odo con la composición ma

terial de la infraestructura. Para los primeros afios predomina 

la inversi6n en enerqfa cl6ctrica, transporte terrestre y sist~ 

mas de riego; en la sequnda etap;; ¡¡(O! diversifica y se dirige 

preferencialmente a cnftlunicacion, transporte áereo y otros. La 

diversificaci6n es muestra de que las fuentes primarias ya han 

sido 11\Cf.s o meH05 cuLlt:l Lcts y b~ hau t 1 iítpt:::'-i:t1J.u u 1-iLi.:LúL .recursos 

a sectores sino nuevos si poco desarrollados. A dife1encia del 

paquete de inversi6n de la primera fase este nuevo paquete no 

viene necesariamente ngrupado ni rer¡uiriendo ile si.multaneidad. 

Puede, en efecto, llevarse a cabo bajo un periodo de tiempo más 

amplio y con ciclos de inversi6n separadas. Por ello es que 

sus efectos de irradiación sobre el resto de actividades econ6-
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micas es ffi(!nos importante al corto plazo aunque no por ello de-

ja de oartici.par en los cambios estructurales y en la renova-

ci.ón Lecnolóq1ca. 

En sfntesi.s: el levantamiento de infraestructura i·efle 

ja una prioridad de capitalizaci6n sectorial en los arles de ge-

nesis y estabilidad de! una estruc!.Luct social de acurntJlación. 

Al asumir el Estado la 1·esponsabili.dad de levantarla toma, en 

realidad, tres func1or11:!s: to111entd1 r:l 1..;rt.::clmlt.:nt.o, inducir cam-

bio estructural y socia li.zar costos para la dcumula.ción pri•,;ada. 

El sequndo elemento cons.i !Jte en la forma dé f in.1ncia-

miento de esta inversión. Hemos apuntado aue hasta t Htdlelil de 

los sesenta tres cuartas partes del gasto pdblico se sostenla 

con recursos internos y que " partir de entonces el crédito ex-

terno com<>m>.6 " aparecer corno un recurso compensatorio de la 

brecha entre ahorro e invcrsi6n en t~l sector. Debernos agregar 

ahora que en esta compensaci6n las instituciones nacionales de 

fomento -corno NAf'INSA para la infraestructura urbana y como las 

varias instituciones generales, especiales o indirectas
16.!'., ju!l_ 

intermediaci6n conlleva no s6lo la movilización de recursos sí-

no en un sentido más amplio un proceso de articulación entre la 

econom!a mexicana y la •:economía mundial. Sxisten dos argumen-

tos ce apoyo a esta afirmaci6n. Uno tiene que ser con la desar 

16/ Guzmán Ferrer (1971). 
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ticulaciOn de la estruct.ura industrial y el otro con la existe~ 

cia de un i; istz,ma f inane iero doméstico no plenO'!_?~ Uno y otro, 

to expresan el desarrollo trunca que el pa!s ha experimentado 

en los años de ref(::r-encia. 

Por desarticulaci6n de la estructura industrial aludi-

mos a una de las caract.erfsticas mas nocivas del sector: la ca-

r.encía d.: un subsect0r (0 un Departamento) de bürne;; de capi-

tal. Ello ha impccUdo :md intt:cnaci6r1 plen..i "'n las ,;ctividades 

industriales a la vez aue ha fomentado por un lado una integra-

ción ci0ent uaJ.i <.:vli lo" pafs.,s cie,;arrol 1<.i.dos provcndores de es-

tos bienes 

cimiento y d~ficit de cuenta c<Yrr.if:,nte· .. I'or lo prirnci:-o se tie-

ne que buena parte de lns efectos multiplicadores de inversi6n 

"1 .:'1 te' indice de impor-

taciones de bienes de capita1 y de algunos insumos de elabora-

ci6n compleja ante una b;ija penetración de mercados .internacio-

nales de la oferta industrial obliga a que pcnn.:rnentemente se 

utilicen mecani Bmos dP. tJ:HHS fer<>ncid de excedentes de otros se_<:'. 

tores o cuanño estos comienzan a mermar su capacidad ya no s6lo 

de transferencia sino de autosostenimiento -que fue lo que suc~ 

di6 en el sector agricola-, a que el endeudamiento externo pase 

de ser de recurso cvmpensatorio y eventual a uno de sostenimie~ 

17/ Quijano (1981). 



to constan t ,,L~ '~ Lo corrcspcnd tente a las mnpresas pdbl icas es 

J'(>rn m<!s yrave ya que su oferta -con la exc(!pci6n del petr:'Heo, 

su nivel d ,. producción cte 19 2 5-, no es transable internac1ona 1-

mtmtt~ y, por ~,i lJp(J de .H.-:-tiv1dad que desarrolla, es un grur: i~ 

portadot· Je f.nen•>S ,:ornr-lc1os. Asf, conrormc se fue desenvolvien 

do el modelo .1ndu;;tr ializddor -esto es conforme paso de la sus

titución facil de importiiciones a la sustí tuc:i6n intermedia·li~ 

se fueron <:Teando necesidades estructuralc>s de financiamiento 

i,;xterno. 

El lo se: inte¡¡sific6 dehido a la ausenc1.a de un siste-

ma financiero ~lcr:0, ~s ct~~ir 0uc estuviese operanao i)oju =~~d1 

cioncs q1.w per.·mitiosen el financiamiento de proyectos de inver-

si6n con un ciclo de reposición de mediano plazo como son los 

proyectos de bienes Je c~pila! y lAs da infraestructura. 81 

la constitución df> un capital financ:iero -en el sentido clásico 

del t~rmino que le nlorqó la exper :i C'ncia nort<:amcr icana y euro-

-----·---------------
~/ Para ilustrilr el ln baste wdicar que de l%l a í'l7ü ul dl!

ficit industrial -que alcanzaba entre el. 12'1< y 1 lt del P!B
fue financiado por tres fuentes internas que erosionaron su 
capacidad de transferencia y una externa que la aumento. 
El superávit agrario proporcionó de 1961 a 1965 el 49~ de 
tal financiamiento y de 1965 a 1970 el 38%¡ el de ser.vicios 
pasó del 43% al 36% y el petrolero del 1% al 0%. La deuda 
externa, en cambio, paso del 7% al 26%. Cf. CIDE (1979). 
La aguda descapitalización del sector agrícola se refleja 
también en las cifras siguientes: de 1942 a 1962 el saldo 
neto entre los recursos captados por el sistema bancario 
del sector agrícola y los recursos canalizados a este por 
el mismo sistema que un saldo negativo acumulado de 2.5 
mil millones de pesos (precios de 1960). Ello, por cierto, 
bajo una disminución constante entre las tasas de crecimiento 
anual en la captación y recepción. Cf Guzmán Ferrer, _2E.cit. 
y Cardero (1984). 

19/ Hernan~ez Laos (1980), 
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20/ 
pea---, act.'..lo como ur~ i~t~rmediai-10 pasivo, cart:nte de un pro-

yecto íntegral del desar-rollo económico. La banca oficial, por 

su parte, actuo -y actua- conm una banca Je segundo piso. La 

no y en menor medida de lu" bonos cjue colocan "'º e 1 ext.er ior. 

Su participación en la captación del ahorro interno es, enton-

ces, irrelevante. Ello trae dos consecuencins: la preponderan-

cia de pasivos en moneda extranjera y el dUffi(ento <:\e costos de 

captación. Los siguientes 0atos cun elocuente muestra de lo di 

cho: de 1940 a 1970 la ¡.iarticipa(,íeln d<? las in.>liL1cioncs nacio 

nales de crédito nunca p.:isc; del :ioi en cuanto al manejo de los 

recursos bancario.:> 1..':e1. pa.f.s pc•r 11n ladoí de 1957 a 1970 el ni-

nes pasó del 31% al 42 

tlvos se vinculó eslred1alflHiLc a las PHlpr<o'3as pdblicas (m~s del 

56% de la cartera de NAFJfü;A, por ejemplo, se concentraba en en 
tidades paracstat!3les) ccn .lo que se r:icrro. f~l c.i.rculo Ur~ intCf. 

mediación entre el Estado y el sesi·or extdn,;. 

En concluci6n: lil falta de• una operación financiera i~ 

volucrada can proyectos industriales y de infraestructura a lar. 

go y mcdümo plazo refleja. y ;,mplia la au:o8rd . .;iii C!:: ·.:!'. dep'lrta-

mento de bienes de capital que amplie los ciclos de capitaliza--

ci6n: "a una industrialización no plena corresponde un sistema 

'Ell Michalet y Andreff y Pastré en Estévez y Lichtensztejn 
(1981). 

~/ Cardero, op. cit. 
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financiero no pleno"??,'. De <lllf •11,e lils inó'tituc¡ones nacJ.ond

les de crédito, en especial NAFHlSA, sean las principal1:s de

mandantes del crédito del Banco Mundial: intermedian recursos 

pero con el los la incoq,or¿¡ción <ic'l Bimco Mundi,il como una ins 

tanci.a df~ opinir1n y, en cierta medl.da., diJ pri;s.l6n sc.hre :a con 

ducci6n y el desempeño do Ja economfa dt; 1 pa !s. 

Esta labor de intermediaciéíi'1 ligad¡¡ <'! su esfera con

creta en 01 :i~ctcr tie ir1fra0structura ert las operaciones del 

Banco Mundial JH ... v ~:'.::'!~~·~ Fil terc>2r eiemento .:i t'P~1altar. Si co

mo hemos visto, el Bcinco M.urnJJ. ~,{: c·.:.":.:;·~.L! .. ?~'.Z·,3. ,-1 proporcionar .recur

sos financieros al p.:i!s en un momento en qlle este transita por 

una etapa en su ele.lo de acumul.aci6n en gue las prioridades de 

inversión pübllca han eHcontrado su ¡rnrilú .le est;ihi.lidad bajo 

un contexto de func ionamH:nU.1 ;:tacrc!'-_-rm1'5"'ico no pieno, podemos 

afirmar que la racionalidad cconé5mica que llPva consigo la act_i 

vidad del Banco Mundial responde al conjunto de intereses que 

al intcri~r rlPl oafs y fuera de 61 se integraran de una manera 

que podr iamos llamor orqrln ica m:fa r¡ue aleator i<1. t:n olr .:.s ¡::a12 

bras: la pol!tica del Banco Mundial en estos años se incribe a 

las tendencias de desnacionalizaci6n y oligopolizací6~ que ca

racterizaban la vida económica de este perioJo: incentiva que 

circuitos de capital y ele.los de inversí6n generados en los pa! 

ses desarrollados se armonicen a las especificidades de la acu

mulación del pafs. La transnacionalización no es solamente la 

22/ Quíjano, 9E• cít. 
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instalación de empresas internacionales alude también a los ioo-

relevancia del Banco Mundial sea más cualitativa yue cuantitati 

va. Los razgos que present<1 en este periodo de 1949-1968 se m! 

tizaron, diversificaron y ampliaron durante 1969-1983; sin em-

bargo, su perfil básico y esenciu.l ya esta pl~narnentc expresa-

do en este primer periodo. 

En segunda pasaremos a anal izar lo correspondiente al 

segundo periodo no sin .ontcs sefialar que de acuerdo a lo visto 

hasta aho~a no t·csulta di.fi.cil concidir con una de la¡¡ primeras 

<malistD& crHic'1s de las políticas del Banco Mundi..i.l hdi...i.l las 

paises en desarrollo quien en un estudio realizado en 1970 -y 

financiado por cierto por el Banco Mundial-, y gue por tanto i_!! 

vestigó la ;,,tapa '1 que nri!' h,.,mos referido, afirmCi c¡ue: "En gen~ 

ral, la ;!.yur.1a {que proporciona el Banco Mundial) está a la dis-

posición de aquellos países cuyas situaciones de pol!tica inteE_ 

na, posturas de política exterior, tratamiento de las inversio-

nes extranjeras privadas, políticas de exportación, etc., se 

consideran conveniente 5, potencialment.e cor.vcnic:":te" o al menos 

aceptables por los países o instituciones que conceaen la ayuda 

y que, aparentemente, no amenazan sus intereses"23 ( 

23/ Hayt.er 11972). 



La actividad crediticia del Banco Mundial, segón hemos 

visto antes, adquiere .e11 estos anos una cxp·ansiCln s¡n precedelltes y 

observa una reformulación estrat~gica de su localizaci6n secto

rial al amparo de un discurso i:.1e0l~qic!..1 t1;:'i:OV0.·-10 y a·ju~~ta.do a 

las sefiales econ6m1cós y r)ol[t1c~s de un~ crisis internacional 

que no tardó en reveliu s" nc;turaleza estruct. .. ual. Los prl!!sta

mso aue concedió el flanco Mt.rndi.ll al con)unto de sus préstata

ríos -129 paises pai:a 1947-1983-, se inci:ementO en ocho veces 

en relación al volumell c.v••'-:.:.c!i;'- nn ! <i47-196!L Est.i acolcrado 

crecímieilto no fue, sin emban;o, simétric<) cr. le que correspon

de a las distintas reqiones en desarrollo. Mientras en Africa 

y Asia el incremento fue de un monto diez veces mayor (pas6 de 

7.2 mil millones de dólares a 71.6 mil), en f"méricd LatLna la 

proporción fue de 7.5 veces (ele J.4 mil n'illo:v.'s cl 25.6 mili en 

Europa y otros paises fue apenas del 3.5 (de 2.6 mil millones a 

9 mil). Ello indica que cada una de las rcqiones recibió cerca del 

90'i J.l\J "' t.c ~GI A,, recursos aprobados por el Banco Mundial en 

este segundo per!odo. Cn coste p"norama la 0voh1ci.6n relativa 

de México es bastante similar a la observada en América Latina 

y a 13 referida al conjunto de operaciones del Banco Mundial. 

En efecto, de 1969 a 1983, ~é~ico acc~de a un volumen de recur

sos 7.8 veces mayor que el monto de 1947-1968, y en consecuen

cia el 89% de sus créditos totales se percibieron en este segun 

do per!odo. 
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Ello indlca que mientras que todos los pa!ses presta-

ci6n reldt1va corno prestatarios ~Pl Banco, México mantuvo en 

1969-1983 f'1 mismo coef1c1entc de particip11ci6n que obtuviese 

en 1947-1968: el 61. Esta ~unstancia se repite en cuanto al 

conjunto de l\rnC!rica L1t.in3 ya •.JUP su captación del 23% de los 

recursos para 1 a región se d i ó a 1 os dos pcr f odos. En cuan-

to al total en l0s pafscs e~ desarrollo diominuyó e] peso de MI 

xico pues paso del 10.&\ al h. 1%, promediando un 5.71. Estos 

sia e Indi~ son, en ~se orrl0n, lns ct1atro pa!ses que recibieron 

mas recursos de 1947 a lYHJ~( Si agrügaramos a La CFI, son de 

nuevo Hrasil y M~xlcu, sequirlos por Yuqoslavia, Turquia e India 

quienes concentra rnn l ,'\ mJ:.yor t~urt~ de lo::~ compromisos acumula-

dos hasta 1983-~2_/ 

Tenemos entonces que los recursos asiqnudos a M~xico 

se íncrementarn~ pic,:-::.le: l.:....ií.1.;.:I1le a las otorgado$ po.r. eJ Banco 

Mundial lo que permitió sostener su participación relativa en 

'Jd/ Si añadimos la AIF, agencia que no ha concedido prestarrosn,l. aBrasil 
ni a México, se mantienen Jos mismos pafses en otro orden; 
India, Indonesia, Brasil y M6xico. Considerando exclusiva
mente las operaciones de la AIF, India sólo concentra el 
38.2% del volumen total. Toda la información presentada en 
el texto proviene de los Informes Anuales del Banco Mun-
dial, salvo se .indique lo contrario. 

25/ IFC, Annual Report, 1983 
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la captación total o n un ¡, % • En términos absolutos en estos 

otras cosas ello siqn i t ic6 qute l·'I r0y1!l.;1riddd "'" la:.;. up<H<lc10-

nes con el Bd.nco r1urH:~ial 1n1ciüd..t hzicia r·rinc1pios de los se

senta ne; s6lo 5e rnanttJ\rn sino qui~ r:t su \T1;.~Z dUmt;ntu •0·l rn;.mero de 

proy<-.!ctos co11v1~1H_~idt)6 ".lr~1..i.-1lmcnt(~. Mds u menoiit h11~J.L..l 19"71 el 

nrtmero de proyectos anuales era de.: u110 o dos (sc~ilo e:n 1966 y 

196!3 s;; a¡::robar:on Ji, i'l ¡1,1rti.r de 1972 el promedio anual aumen 

ta: 1972 a 1979 ~s d~ pr0yectos y da 1978 a 19HJ de 5. Ello 

por cierto se vi.0 tJt.'Ol1if:.'d.fio.Jo r-or un increm1:'nt.rJ ~~~-?l.!2-~ del 

volu.mcn recibido por prCY'/CCt\'I! (•n P1 pri_tnPr periodo la rela

c.ijn era en ~rnmrrli n <h'l. 40. 4 ml 1 lunt~G Je d6lüres por proyecto 

y en el segundo de 100.8 millones, es decir 2.5 veces más. 

Este conj1>.nt() de fenómenos c'stan asociados directamen 

te a dos hechos: el incremento de la liquidez internacional y 

el proceso de endeudamiento del sc;ctor pdblico mexic,rno. ~\tl.s 

adelante veremos corno :3e articulan ambos hechos y como se in

corpora el Banco Mundial en ellos. Por ahora baste indicar 

que si bien hubo un acentuamiento de la privatizaci6n de las 

fum1tes crediticias a lo largo de la ddrada dP los setenta es

ta ya era en 1970 muy alta (del orden del 57%) por lo que la 

participaci6n relativa del Banco Mundial como acreedor del se~ 

tor pdblico aunque disminuye no pierde su gravitaci6n cualita

tiva. Ello se enfatiza sobre todo en la formación de pasivos 

de l~s instituciones nacionales de fomento.aumento que guarda 

gran interés aqu!. Pero, insistimos, en pjginas posteriores 
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nos detendremos en esto. La i.nformación del Cuadro 4 nos mues-

t: i <tl y las co1h.l.1.c.u.i1H"" de contra tar:i6n. 

El sequndo factor a resaltar es la pronunciada altera

ción en la distribuci6n sectorial rle lns préstamos. Si rle 1949 

a 1968 el sc2ct0r de i11fraei¡t1.uct:ura recibió m.1s cercc¡ del 90% 

de los craditos ahora se observa una distribución mjs abierta 

en un contexto de rlesrl~z~mionrns sectoriales. De acuerdo a la 

información del Cuadro l se tiene oue el sector agroindustrial 

percibi6 el 4 6. 3% del totd l rl"' rec1.irs0s (J 2. 6% c:n col ¡,r imer [Je-

r!oc:1.o) mientras GlH.) Pi (1•'• ~ ~~f!:::-::-:.:c .... .:<:.~~ ... u. .... i.n .. 11.u i:iulo capto el 

2J.71 (87.4% en 1~49-l~DH) y que los sectores industriales con 

el 26.5%, educat.iV-:J -Pl l. 5i, j' de turitiil\ü -2.()'I;-, Se ÍflCOrpOr_!! 

ran como nuev..is actividades sujetos de crédito. 

Esta estructtiraci~n St"'r.:tori;:il no presllpuc:;<) qu~~ PJ prin 

cipal sector aféctado -el de infraestructura- viese disminuido 

su acceso al créaito. Refiere m~s Lien a un crecimiento desi

gual en las magnitudes sectoriales. El :;ector agropecuario au-

r."1cnto e:n Z3.G v~ces el monto de sus recursos mientras CJUe el de 

infraestructura lo hizo en s6lo 2.1 v~~es. Al mismo tiempo se 

observa una regularidad diferenciada por sectores en cuanto a 

la frecuencia de operaciones conveniuas. MÜ!ntras que para el 

sector educativo y de turismo se otorgaron préstamos de una ma

nera más bien eventual, el sector agropecuario a partir de 1973 

y hasta 1983 manifiesta una alta regularidad semejante a la que 
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adnuiere ;O'} c<s-ctor industrial en 1974; el s<ector d<) ] nfraestru!: 

tura, por su parte as! como observa <1ños en que se le aprueban 

varios proyectas observa a su vez varios años en aue ninguno se 

dad-¿lta de la :indu.?:;trid y, sobrf' todo 1 lr.'l d0l st~ct.--..Jr agrope

cuario. Comu resuttado de ambas situaciones -las ma9nitudes d~ 

siquales de los montos y la regularidad distinta-, la densidad 

de recursos por ~royectos vario de sector a sector. As! el In

dice para los proyectos agropecuarios fue de 125 millones de 

dólares por proyecto,'-~'~ 105 para los industrL:iles y de 78.4 p~ 

ra los de infraestructura, en tanto ("l promedio fue <le 100.8. 

Lv antcr ior puPñe t'.'t::-su.mirse en los siquientf.-!S términos: 

por cada dólar nun 1ej6 de percibir el sector de 1ntraestru~tu

ra, 0.53 se trasladaron al sector agrnpccuario, 0.42 al indus

trial y 0.3 y 0.2 a turismo y ,,jucación respectivarni;,nte. Este 

!n.dic~ de Jesl~1l.:izarnili:'ntn no~ rHlViPrtt.2, y en cierto modo cuanti

fica pftrri~lm0ntc, los desplazamientos en las prioridades scctg 

riales de capitalización de ac11erdo a L1s •étJpas <)11 que se en

cuentra el ciclo económico del pafs. La ampliación de actiivi

dades al interior de cada sector impulso, por lo demás, este 

proc1;so <le tlcspl,;i::amiento. 

sectores en respuesta a una demanda que tiene dos tuentes: pur 

un lado la demanda proveni.ente del sector agropecuario q;ie com

binaba la necesidad ü.o rccapi t;i]_j :'.,e1ci6n de la agricultura camp~ 

sina con las prerrogativas de la agricultura capitalista, por 

otro lado la demanda urbana e industrial combinaba proyectos de 
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infraestructura productiva nueva (comun ic;ac ión y dereopuertos 1 

con ciertos proyectos de urbanización y cierta diversifir~ri~n 

industrial. 5'c :-::,:-.s{ ~ •. '. ·li"~, r.'ii ,:;111n.i, unil lüt.:ú.li:luc.ión sectorial 

más rica y que quarda, como se vera ma:s aclelante, una correspo!! 

dencia con la estrateq1a de pol!tica econOmica entonces vigen

te. 

En cuanto a e:>ta di.versificc,1ci6n sectorial sólo resta 

agre9ar lo rel<'.ltivo al ren,:Jlo;1 J.c Nece!:lidaden B;ls1.cas. Como h.<:. 

mos indicado en este reny 1'.)n pc;rticipan subsectores diversos. 

Del sector agropecuario, estln los proyectos denominados de De

sarrollo negiondl y que percibieron 653.4 mill()nµi:::: ii~ (J~l~~~:;; 

del ~ectnr d0 i~f~~~~~~u~~~ .. ~ ~~~t~~i~;~¡1 1(1s d~ DeBarrollo Urb~ 

no y loa de Agua y Alcantarillado que respectivameDte recibie

ron 189.7 millones y 355.2; del sectür i1~ustrial esta el fome~ 

to a la P.ec1uc:!1a y Nc>dicllld lndustria par;:i lo cual se asignaron 

362 millones; finalrnent0 <:'l 2cctcr e<lucalivo fue sujeto de un 

crédito por 90 mfllones. En total 1,650.4 millones de d6lares 

que representa el 27% del total de cr<!ditos del per!odo 1969-

-1983. Su distribución porcentual reincide en lo observado an

teriormente: el 11% fu., para agropecuario, el 9.2% infniestruc

tura, el 6% a industria y el 1.5% a educaci.6n. De nuevo se ob

serva tdl'lbién que la proporción a Necesidades Básicas dada al 

pa.t:s es cercana a lo observado en América Latina. 

Como tercer elemento de análisis est<1n las condiciones 

de contratación prevalecientes. Aqu! se constata que al igual 

que el período anterior son las tendencias prevalecientes en los 
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mercados internacional.es los que marcan la tr·ayectoria e inten-

En estos años ello euuival.id ._1 un det(~ri.oro sost:en.1du en uno y 

otro indicador. En cons(;•cucnci a se observó ·~uc conforme se di6 

co Mundial rcc'.'urrc. corno prestatario SE> dt~t.f:'riorur.tonyse trasl~ 

daron a sus operacion0s como acre~cfor: el aumento de costos en 

la fcrmací6n de suu t)ü.t:!vos 1mplJ.L·J el .1um1::.nto de cqstos de sus 

activos. Ademcts de ell0 la brecha co11cesional que existe 1mtre 

los préutamos clvl naneo Mundial y 1os del mercado priva.do inter 

mo los plazos de amortiz,'lcHín J._,l :::a.:::;(; ~·•mdial fueron ajustán-

dose hacia "arritaa~ en el 11rimer caso y hacia ''abajo« en el se-

gundo. La información del Cuadro 5 ca relevante en este senti-

do. Allf se observa conio a pesar de ciurlas o<'."ilaciones h<Jy 

una trayectoria en que el uetc:rLcrc se combina con la disminu-

ci6n relativa de la brecha consecional. Esta situación desem-

boco con el. establecimiento de tasas flexibles en 2ustituci6n 

de las t~3~f fijas en 1983. En este año los 4 dltimos créditos 

otorgados, por clerto lr's du mayor rnon to en ese ano, "'"" f ir:n1:>-

ron bajo tasas variables. Ello introduce a las operaciones del 

Banco la incertidwnbre que desde 1977 prevalece en los mercados 

financieros privadosl!?.~ y ciertamente, de acuerdo a las tenden-

En ese año seis de los más importantes bancos de Estados Uni 
dos -el Bank of Americd, el Chase, el First Natíonal of Chi= 
cago, el Frist National of Boston el City Corporation y el 
Morgan- ten!an entre el 50% y el 74% de sus préstamos a ta
sas variables. Cf. Quijano, 2E· Eii· 



CUl\Di10 5 

'!'ASAS DE Hl'l'EHES 
(Pr01nedio anua ll 

-¡--; 

l ! 2 

19 7 () 7.0 n.,d 7. () o.o 
1971 G.9 7. 2 7.0 \J. l 

1972 b.9 7 .. 2 7.2 n. 1 

1973 8.] 7.} 7.2 t. l 

1974 9.2 7.4 7.2 240 

1975 B. 3 B. 3 !l. 5 -O.} 

1976 7. 5 8.7 B.5 - l. o 
197 J B.() B.2 n.1 -0. 4 

1978 9.4¡1.s¡1.4j 2.0 

1979 11. 2 7.7 7.S 3.1 

1980 ll. 7 n.d 8.2 3.5 

1981 14. 2 n.d 9.5 5. 7 

1982112.9 n.d lO .o 
1983 11.1 n. U.6 

2. ') 

0.5 

ll. q 

(\ ~ 2 

o. n 

o~ 1 

o~ 2 

o. 2 

o" 2 

-0. 2 

u. i 

0.2 

l'LA:Z.OS 
F~O~TIZACION/Ar.os 

176 

j t' :! !J.:.U.....J..3- ~'._ __ l:;.-; n.d /(l li.S 
Ll. :~ iL d -~~:1 11. 8 

li.Ollf,.O "'íl 
1 

\ j. 5 1 17. () ;~q 
i . 

6.5 

9.7 12. 1 118. 61 2 2 

10.1¡17.5123 12.9 

10. 1¡.14.2120 

·=·~1~:·6, ~: 
9. 7 

4.4 

.LV• ._ 1 ~- • · 1 - . 

~~::1
1

~:~1~~ ~:~ 
10.6 n.a¡16 5.4 

10.1 n.a¡1s 4.9 

10.l n.d¡.l'.J 4.9 

4 

3.4 

5,5 

5.8 

4.4 

4.7 

4,8 

_______ ......... __ -'-______ _._ __ _.a•----•-f:.-.,-,w~-----

Columna 1: Con di ci ones orotnedío para Jl.m~rica l.atina en los 
marcadós de ~api tal. 

Columna 2: Condiciones promedio de los ;:-r6star.ios del llaneo 
Mundial 

Colu.-nn~ 31 Co'1dicíones promedio de los pr6stamos del llaneo 
~·undial a M<'lxico. 

Fuente: Banco ~!undíal, Informe anual, (ai'ios respect.i.vos)y 
World Debt Tables 1979. 
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cias dP los afios recientes, afectara negativamente 10s costos 

bulso han sido erosionados. S:i entes el acceso a los préstamos 

del BancC> Hundial pose<' un coeficiente de variabilidad infe-

rior a los tJr0ve11ientl?S rie ftieilt~S f.r1vactas, ahor~ ya se han 

anulad.o (!Stas :Jtt·erenci.J.~J. t·i.tlyi..Jrt:•:3: coste•~ . .;., plé!2. 1JS ne retorno 

menos y mjs incl~rti\lurnbre t:~s~ en f ín, el pert.il de condiciones 

que México flJt" acordado con el Ranc:o Mundifll L~~1 estos arios .. 

El t:;uarto punto snbr.e F'.1 clue quere·mcs llamar la aten

ción esta n'lacionado <·0n <'1. coniunto de impact.os que lvs d.is-

tintes pr0yec~ng tienen sobre la balanza de pagos. 1 ~q~! ca-

be hacer una separación: por un l.>do están los proyectos que 

en cierta medida permanece desvinculados uel sector externo, 

son los ptoy<:ctos auo !'\e asumieron como portadores de la satiE 

f:acci6n :1 las Necesidad('s Bé!.sicas; por otro lado tendrfamos 

los proyectos que o bien dü·ectamente buscan apoyar a empresas 

o actividades volcadas al exterior o bien algunas otras que por 

su efecto sustitutivo de importaciones pueden aligerar las cueE 

tas externas. Estas dos ú.Ltilnds a¡;0.i'.L.:l.cicn~s S"' ri>solver!an en 

una formación positiva neta de divisas. Se pret.enJe integrar 

los proyectos a una serie de planteamientos de reestructuración 

estructural <1ue orienten la actividad económica del pa!s hacia 

l¡;¡ econom!a mundial. En nombre de la competitividad, eficien

cia y solidez -virtudes deseables, por supuesto, pero que no se 

presentan exclusivamente en funci6n de ampliar los margenes de 

apertura externa-, los criterios dt la polftica crediticia del 



Banco fueron .ilt.erant..io su matJ_Z o meJor t.1."'H.t:dron llf.~ .. ;omplcmcn-

tar los provenientes da la etapa de capitalizacii'ln infraestruc-

tural. Este dlti.mo si~ctor, incluso, Eue modificando su composJ: 

cidn intersectorial en favor Je actividades nuevas asociadas a 

una infraestructura comen:ial externa. 

Alqo siml.1ar· ~-:;e c:nserva, µor lo ch~méís en t:l sector 

agropecuario y el industrial. No deja de llamar a observación 

el hecho de que se lleqase a ur!a reierarquización en la impor-

ba un esfuerzo por arnµlJ.d.r ;.as mdl..]n.il.tJ.Li del irtt:!rcuuo J.nt.t:H'.:no y 

en articulación ahorD rr0dnmina el cdlculo de efectos sobre las 

posibilidades de integración a la economfa mundial. Y para una 

integración plena se requh;rp una balanza de paqo::; equilibrada. 

Ortiz Mena en su oportunHidd poncler6 .!.u que llamo un desi:;quili

brio externo sano; ahora csle discurso ya no parece funciona1 27 ( 

No resulta sorprendente este qiro si se ubica en el tipo de fe

nómenos que ya par,1 finales de los setenta venia obstaculizan~ 

do los procesos de c.-ecirni<>nto Pn América T,at·ina y, por supues-

to, en México: los desequilibrios de balanza de pagos generados 

por la dinámica financiera, por la acumulación de una deuda ex

terna que se fue desvinculando proqresivamente de las necesida

des del aparato productor de bienes y servicios. La internaci2 

nalización financiera y el acento puesto en proyectos orienta

dos al exterior son dos instancias de un mismo fenómeno: la ar-

1J.I Ort!z Mena, loe. cit. 
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ticulaci6n de la econom!a mexicana a el nucleo de la econom!a 

tos del Banco Mundial no son ponderables exclusivamente •~ tér

minos contables. 

Una tíltima observación al respecto. Si en un primer 

momento los impactos sobre la balanza de pagos se referirían ª.!! 

te todo a la ausencia de presiones sobre la capacidad de pagos 

del pafs ahora se refieren a los mecan1s~0s estructurales -es 

decir que devienen del aparato productivo-, -:¡ue atectan a dicha 

capacidad de pagos. Lo parad6J1.co deJ a~unto es que e11 los 

anos en aue se procura esta alteración son los anos en que la 

capacidad de pagos del pa!s ya habfo. sobrepilsado los margenes 

convencionales de prudencia y se ingresaba a una ·~spiral finan

ciera que a mediados de 1982 obliqarfa a una moratoria involun

taria de pagos. No debe olvidarse, por lo demds, que por un l! 

do los plazos de vencimientos de los cr~ditos del Banco Mundial 

hab!an perdido amplitud y que por otro lado justo en estos mis

mos años comienza a reclamar su devoluci6n el capital concedido 

bulaba para que los problemas de balanza de pagos se convirtie

sen en los problemas de viabilidad de los procesos de crecimien 

to del país y del ajuste estructural que se busca instrumentar 

como fórmula o programa de solución de la crisis. 

El quinto elemento relevante es la participación de 

las institucionales nacionales de fomento. Aquí hay dos hechos: 

uno es la creciente intermediación de NAFINSA y la incorpora-
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.. 
ción de Banobras en determinados proyectos de infraestructura 

secial y proCuct.i.V."..t y mdtqin ... ilm·G';'itr ~0 ".jtra'!l instituciones ban-

carias oficiales, como el Banco Nacional Pesquero y Portuario y 

el Banco Nacional de Cn~di.to Externo. El segundo hecho alude a 

la r;osibilidad quC:> se cihri6 para que Nl\FINSA manejase recursos 

con crit.erios más discrecionales y que no estarfan sujetos nec~ 

sariamente a la su~''"rvisi<1n técnica del Banco Mundial. De los 

59 proyectos que se convinü~ron en este periodo, NAFINSA parti-

cipó en 49 de ellos como deudor directo (39) o como codeudor 

(8) aharcandu todas los sectores y subsectores a excEpci6n del 

rubro Desarrollo Urbaho t~onde Banobras ae re81JOiH:iaLlliz~ ,.,:,,;; lc5 

tres proyectos de este. Banobras adem.:1s participó en tres pro-

yectos de Agua y Alcantarillado y 2 de transporte. Los dos re~. 

tanter; proyf"ctos tuvieron a el Banco Mundial Pesquero y Portua-

rio como responsable de un proyecto en el rubro de transporte 

portuario y al Banco Nacional de Comercio Exterior en un proye_E 

to de promoción ~ exportaciones no petroleras. 

En el tot.al Nhl'INSA concentró el 82% que en estos años 

aprobó el Banc0 Mundial, Banobra::; el 12% y los otros dos bancos 

el 6%. Sectorialmente en las actividades agropecuarias, de ed~ 

caci6n y de turismo el 100% de los recursos fue a NAFINSA, el 

48 en infraestructura y el 78% en industria. Como codeudor NA-

FINSA apoyo a diversas instituciones oficiales: la CFE, Ferroc~ 

rriles Nacionales de México, la Siderdrgica Lázaro Cárdenas, 

Guanos y Fertilizantes de México. Como deudor directo traslado 

recursos también a varias dependencias pdblicas: la Secretaria 
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nal Coordinadora de Puertos, la Sacu•t.arfa de H.ccursos íiidra:l-

licos, el. Banco de México, PIDER, la Secretar!a de Aqricultura 

y, finalmente, concretó cinco proyectos inscritos en sus pro

pios programas de fom~nta. 

La ampl:iaci6n institncional de los prestatarios y el 

incremento siqnificativo de \.as o¡;eraciones de NAFINSA guardan 

estrecha rt:.lltic ión con los procesos de intermediación financie-

ra a que la~ institucione5 nacionales de fomPnto se inscribie-

ron con peculiar fuerza et1 estos duu.::i. r"c:- :::'"''fflr>ln Nafinsa i}.! 

cremento en 3. 6 veces la nnc;n it ud de recursos <~xtei:no;; q;..;;; :no

vili zo de 1970 a 1979 al pasar de 540.7 millones~~ d6laresa 

1964. 5 millone!". Tqual.mente B<rnobras a partir de 1973 incre-

mento crecientemente su cleuda externa y de unil ma<¡nitud de JJ 

millones de dólares que tenia como saldo en 1YJ2 paso a 816.B 

en 1978 y l,6J0.4 en 197J. Tres entidades pOblicas no finan

cieras que al menos por una ocación convinieron can el Banco 

Mundial también aume11Lau:..i; ::ic;:•i r i rat ivamentn sus pasivos ex-

ternos. El sector electrice¡ por ejumplo, de una deuda de 

990 millones en 1970 pas6 a una de 5,823 en 1979, el sector de 

teléfonos Je 271 millnnes en 1972 a 765 en 1979, y Lázaro C~r

denas Altos Hornos de 84 millones ;;; inicios de la década de 

los setenta concluye con un saldo de 668 millones~~ 

En suma, los mecanismos de intermediaci6n que ya se 

J:!il Quijano, 2.e· cit. 
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una expansión inusitdda. Na sorprende que buena parte 1le la 

deuda externa del pa!Y este asociada al sector pdblico y en 

pa.rr:jrular l\1.. ;~;.~;;':na porr.i~n ele esta hayd !;3ido GttiLZaaa p~ 

ra incrementar 'l ciiVt?r.s11 il:dr el p~:o1luct.o ncicional. o d1cho 

en otros términos: la ~utoru1mizaci6n de l~ deuda externa 

<lcscansc'\ sobn:, todo Gn los c:ircui.tns privados y l!l1 l.ü contra

tación de flujos de compet1sac:i6n de la balanz.o; de µa•~os y de 

estabilidad monetaria. 

Para concluir esta revisión del panorama general rec~ 

pitulemos sus pr inc ipaies ras9os: se observ¡¡ una expansión sin 

precede1)tes de los volui<•~'li"-' contr:.'ltado1:1 en t:érminos globalEis 

y en su di1hsnsi·j¡: .~:ce~ i:,!·~ ;•; ~ 1~1~.::i r]ivP.1·si f:icación sectorial e 

intersectorial que permitió simult:<íneamente atender a proyec

tos de infraestructura, vroductivos y de ordun socüll; las co_!l 

dlciones de contrdlaciún f11c'rv11 J0t.c::icn:-Jnrl0s(-~ in(h~pt:~ndiente

mente del ti¡:,o de: prcyc-ct·:' """ ';e financi.ase¡ hay L1na vincula

ción m1ls estrecha y directa con los problemas de balanza de p~ 

gos y, por dltimo, hay una ampliación relativa en el marco in~ 

titucional involucrado que intensificó la intermediación del 

capital externo con el sPctor µdblic0. 

2. Panorama Sectorial 

Veamos primero el sector de infraestructura. La in

formación se aprecia en el Cuadro 6. Hemos dividido en dos su,e 

sectores el social con el cual se pretende urbanizar y dotar 



CUADRO No. 6 

PREST!l1'10S DEL BM:co Ml:NDil\I, ,'\ P.EXJCO, 1%9-J.')81 

SEC'l'OP DE lNFMl'.:(»!'Hl'C'l'l:RA 

(millones de d61aresl 

S U B S E C ']' O t U H 

18 3 

_S_O_C_I_/\. L ?1-1~~-CT-. _I_V_/\ ___ --· 

Agua y Des~1 Enerqfa Transporte 
.O Alcanta- llo 

Beneficiari~~tici-
1 paci6n 

ISCAL rillacb bano ' NAFINSA 
p V p __ \_' __.J_r ___ '·_' ___ r _____ v_..__ __ ~-----------

970 

972 

973 

74 

916 

978 
979· 
981 

l 90.0 

1 40.0 

1 125.0 

l 100.3 

1 

l 

+ 

16.5 

164.0 
~.2 

1 

l 

125.0 

125.0 

4 355.3 3 189. 7 2 250.0 

l 

2 

2 

1 

1 

2 

9 

C.F.E. Canisi& ~deral de Electricidad 
s. O.P. Secretaría de Cbras PGblicas 

C. r.E. Codeudnr 
21.~ s.o.P. Deudor 

Directo 
95,0 

,(20.0) S.M./OlQJ Ceu'lor 
directo 

{75.0) r.:~&,·:. CodeuOOL 

C'. r.·.F, Co<:Euoor 
~3.RJí. l:eudor 

115.0 fürecto 
(90,0) S.0.P. I:Etrlor 

Directo 
{25.0) S.O.P. Ceudor [·ir. 
100.0 F.N.M 01001.lOOr 

Bl\NCllPAS N,P. 
BJINCBAAS N.P. 

120.0 !3!\NalRAS N.P. 
BA'fülRl\S N.P. 

164.0 
(150,0) BANCBRAS N.P. 

(14.0) B.N.P.P. N.P. 
3!\.\UJR/'S N.P. 
Di'JKEM.S H.P. 
BA."1Cl3RAS N.P. 

615. o 

S.M./CNCP Secretaría de Marina/Caní.si& Nacicoal Coordinadora de Puentes 
F.N.M. Ril'rocarriles Naciooales de M§xi= 
S.R.H. secretaría de Recursos ltidrauli..:os 

BAN:BRAS Banco Naciooal cb Cbras y Servicios PGblicos 
B.N.P.f'. Banco Nacicoal PeqUeiio y Portuario 

N.P. No participa 
P. Proyectos 
V. Voll.IOOll 

FUents: Banco 1'!1.ndial: Infome 1\nual, (años respectivas) 



de servicios pOblicos a dist.intas :tonas de las ciudades. Este 

eubsector recibió 545 millones cie dólares tel Jo·'" útl t.UL<il 

para infraestructura) de los cuales 355.3 tueron para 4 proyes_ 

tos de Agua y Alcantarillado y 189.7 para 3 programas de Desa

rrollo Urbano. Estos siete proyectos se inscriben en la estra 

tegia de Necesidades bjaicas y ofrecen la peculiaridad de con-

centrarse en programas eminentemente urbanas. El primero de 

ellos, por ejemplo, se destinó a la "eJccueión de varios pro

yectos de aprovechamiento de aguas subterrSncas y de superfi

cie a fin de incrementnr el abastecimiento de agua potable de 

lo. hUH~ ¡1~\..'.t.¡;,;_;¿clit~-:.r;,: ~::; } t'! C',i. 1 )~.3.~ d~ M¡5-,i;:jro St~: beneficiar(in 

principalmente a los se,;tores de mtís ba)o rngreso"?'l.; mi.::nt:ras 

que los r.eferent.:s a 1901 y 1983 :;e inscriben i\ programas m;!s 

amplios que incluyen la asesor ia técnica, el lev;rntamiento de 

redes de distribuci6n y el tratamiento de agua y que adeni/ls e_!! 

peran beneficiar a ciudades de tamaño medio o bien a pequeñas 

ciudades del nor~e del pa1s del Est'aco de Sinaloa. Otra cl.lractedstica 

de estos proyectos es que el Banco Mundial aporta en promedio 

el 44. 7t del ccst".:' total no i;:iendo su contribución por cada 

proyecto inferior al 39% ni superior al 57%, El resto, es de-

cir el 55.3% en promedio, proviene de fuentes oficiales como 

Banobras y la Secretaria de Recursos Hidraalicos. 

Por su parte los proyectos de Desarrollo urbano su 

contenido refiere a crear la infraestructura de vivienda y ~er 

vicios sociales en un amplio campo de actividades que lo mismo 

cubren instalaciones municipales como crédito~ a artesanos Y 
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empresas de pequcr1rt <!&cal11 en tres Estddos del sureste del país 

(préstamo de 1981) o bien ampara proyectes de consultoria ten-

(préstamo dé! 191).J). ll,;y, e11tone<,s, una num(n:osct disposición 

de los recursos yue Uanubras, un¡ca entidad que contrato créd1 

to en este s.u.bsector, .J.dminisltd.. El volurnen de• cap1ta} t~n es 

tos proyectos es, inft~rior a lo compi·ometido en otros, y el 

margen de aportiición del fl,1n~:o Mu1:di<.1l e,; tumbiiln inferior 9ucs 

llega al 36.'.'>% como promedio. 

El otro subscctor de infraestructura cubre los proye~ 

tos de intracstructura productiva los que percibieron el 61.4\ 

programas <le tr;:11"pc>rt1.e y "11 rn< 0 nor medid<i al sector eléctrico. 

Aqu! destacan tres pecul iCJr idé1dcs. Por un Licio a diferencii1 

del primer peri.ocio en qu1.0 los ¡n-ogr.irnc1s energét.icos recibieron 

prioriddd, aluJrd apenas si reciLid dus aprobaciones una d~ las 

cuales mds que inscribirse a un nuevo programa complementa.· 

otros ya iniciados y el otro apoyo un programa que más que ex

pander la capaciñad genoradora del scctor pretende ampliar y 

diversificar la distril.)tH'ii'°\n rlP \n capdcirlad yn instalada. I.a 

descripción que el .!_leport. _t\nnua.l del Banco Mundial de 1970 ha

ce del préstamo a la CFE parece una despedida: "El nuevo prés

tamo -anot<ln- es el último de una serie que ha contribuido a la 

expans i6n del sector de ene rg ia de sdc 19 4 9 ". Por lo dem¿j' s la 

aportaci6n de los créditos del Banco Mundial en relación al 

costo total de los proyectos apenas llega al 9\ como promedio. 
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Por otro lado este relegamiento al sector energ~tico 

fut: l;ornventidJ0 i'º.r ei apnyt> datlo a J.as ac·t1v1(iaaes rtt:- transpor_ 

te. De los 9 proyectos que fueron financiados, dos se locali

zaron en transporte portuario (34 millones de d6laresl, tres 

más a ferrocarriles (325 millones, uno a aeropuertos 125 mill2 

ne.s) y tres a carJ.et<~t:as {2 31,8 millone~). La .:11tiµlit.ud subse_s. 

torial de estos prt1yectos Sl~ cor1·esponde ad~mjs corl un n1arqen 

institucional m~y~)l' al J~ l0s utr·os se~to1es y d Utld distribu

ción regional mds amplia. Ln efecto, buena parte de estos pr2 

yectos se desarrollaron en diversas regione'l del pa!s. Además 

su finalidad es intcqrar espacios económicos, amoliar sus re-

centros urbanos. El costo de los proyectos fue financiado con 

estos préstamos en un 14.5% como promedio, di'lndosc sin embargo, 

casos en que dicha ;iport<.ición alcanzó el ')8% y otros el 9.0%. 

Curiosamente en los ¡:.,ruyectos de mayor costo la aportación del 

Jl4nCo Mundial es.tuvo por debajo del promedio y en los de menar 

oos~o por encima. 

Finalmente tlebe indica.r:se que los J:.>réstamos a este 

subsector parecen reflejar en cierto modo la privatiZación de 

la deuda eKterna de algunas de las entidades o empresas prest!!; 

tarias. El caso m~s notorio es el de la CFE quien justo en el 

momento (en 1972) que recibe el rtltimo crédito del Banco Mun

dial comienza un acelerado proceso de endeudamiento externo. 

Ya lo mencionamos antes pero conviene insistir: sus pasivos ex 

ternos crecieron a una tasa promedio anual del 53% durante 
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1970-1979. De factor pt ivilegiado durante el. periodo de 1949 

a 1968, el sec.tor el.:'!ctico hubo de conformar· sus pasivos en 

cond1c1ur11:.:; m:'.1'::;; <:H)f~rusas que antes y d.lt.-.:::;-Jr '3tI pol!tica in-

terna de precios. 

El sector .!:!1du_~tri~l por su parte ofrece varios ras-

gos de importancia. A partir de 1972 en que por primera vez 

se apoyo a 1 sector -con un cr6di t.o al Proq rama de Fondo de 

Equípamient:<J lndu!c:t. •id 1 de NAF!l-iSA-, fue claro que se inicia-

ba un esfuerzo por arnyar lc1 recstructurd<:i611 del sectot. In-

e luimos en este an.1] 1::.:i i.~] las npcraciones c.1e la Corpo:r(":ici6n F'i 

estan concc1~tr~das Pn las actividades inuu~L1:~!~~ aP ta ernpr! 

sa privadal.Q~ La información sollre las actividades del fl,mco 

Mundial aparecen en el Cuadro 7 y las de la Ci''I en el Cuadro 

8. 

Como se obiwrva en el cu.-.dro 7, fueron las instituciQ 

nes financieras de desarrollo quien n:!cibiercn el !';'·'-" 'lr volu-

men de recursos del sector: de los 15 proyectos apt·i:A-.:·~ ·· ''·'· 

FINSA ya como intern>'3diador o corno beneficiario directo parti-

cipa en diez con el 81'& de los recursos totales del sector. t.'e 

estos diez proyectos cu<1tro fueron directamente a la Pequeña y 

Mediana empresa y seis a programas del Banco de México o de la 

].QI Ello explica de paso, que hasta ahora se introdusca en 
nuestro examen a la CFI. sus aportaciones a otros secto
res es nula y su actividad en los años de 1956 a 19~8 con 
el país apenas es significativa. 



CUADRO 7 
PRESTAMOS DEL BANCO MU!'!DIAL A MEXICQ.,__!2&2,-1.2JLl. SECTOR INDUSTRIAL. (MH!.ONES DE DOLARES} 

Afio Fertilizantes 
Fiscal y abonos 

p V 

Hierro y Peguefta y r ~ ., 1/ 
.t' ·'-'· .-

Acero Med. Ind. 
P V ~ V P 

BeneficL11:io 
Partic.ipaci6n 

dEl NAf'INSI\ 

1Q')/ 

1974 
H75 
1976 
1977 
197S 

50.0 

·1
1 

~ -----:1---------~,-l- ···-~:;-.·,~ ~ r¡ h~NlX y~r; 
¡'.H:. ;'.· C. 

, f ¡·0_··, f;;.~NX<:l) 

·¡·f)-~~do l--~~-;;c·~-~ 
Coduudor 
Codcudo1: 

1979 1 80 .o 
(80 .O) 

1980 

1982 

1983 

Total 2 30. o 

95. o 1 4 7. ()-~/ 1 1 [)o. o._:/ I '';d. L. '·. 

(47 .OJ l;AFINSll 

1 D<"uclor l>J.re<:Lu 
cu.:.!c1.:r1ur 

Deudor Dir·~cto 
Deudor Directo 

2 140. o 
(40. o) 

000.0) 
2 

3/ 17 5. 0-· 
(175 .o l 

5.0 3 2. 6----·- -, 

;~00.0' BMIXICO 

¡. :;U.'i\FlN 

1 , Nl\FJtJSA 
21:'. 1'· 1 

Cudcudor 
li<·11dor DiL<;c:Lu 

r.i,_:udor D.i P-~cto 
Lkudor Din~cto 

llc'ndor Directo 
Deudor Directo 

(l:i:' .. l) ·Ni\1-'JNSJ\ 

(60 .O~ ;i NAFJ!lSI\ 
350. o:' . 

l !·JM'Hn;A llemlor Directo LJj-i: }1-j_ti_. ~1. e,:'.1L_ _ __ __:~_l1_. __________ _ 
---·---- ·----~-- -· --·---------···--. ·-·-----------

Instituciones Financieras de Desarrollo. 2/ Programa del Fondo de Equipamiento Indus
trial (FONEI) de NAFINSA. 3/ Canalizado poi: HAFlN:J!,. 4/ Incluye rrogramas anticonta
minantes" (60. O millones de d6lares) y finuilc.i amiPnto a 1 -programa de bienes de capital 
(152.3). !J./ Para el Fondo de Fomento de bi<.portac::.dn <iPl Banco Nacional de Comercio E~ 
terior. 

N.P.: No participó. BANXICO: Banco de Méi<.ico. Si.d. L. C.: Sidertlrgica L.1zaro C.frdenas, 
Las Truchas. ~: Guanos y F'ertilizantes de MdxiC:O:---sT::PAFIN: Secretarra de Patrimonio y 
Fomento Industrial. B.N.C.E.: Banco Nacional de Comercio"""Eiíterior. 

FUENTE: Banco Mundial, Informe Anual, (años respectivos). 
... 
O) 
O) 
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misma NAFINS!\. El pr6stamo restante fue rcsponsabili.fod del 

BJnco )~¡11:::in:--.:'l ·'40. f.,'r.ynr:-t«~io Exterior. En total, pues, pJ.ra J.as 

instituciones financieras fue del 1,284.3 mil millones de d6la 

res. 

Ahora bien, la utilización ele estos rccursoG E<~ ha 

destinado para cubrir diversos fines, entre ellos, incluso, un 

programct desLin0d0 é".:•.iñn el Annt!_<:i} ... ~.':'2.Cl..'J: del Banc:o Mundial de 

1982 a apoyar un prugrilma de "n.ducci6n de la polucHin qrn) s¡;:, 

rá apoyado met..lianLt'! lo. pLovu:itS11 th-: cr6ditc.15'. »; indu:5tt t,is que 

C'Onternplen 1nvcrsiuI1t.:.':i c'll el control 1~(-. 1d f11°i\11ci6Hº 

e:xtern.;::i dPl S(·ctor _ J";,) estLati:.~qia ~-;e· t.tpo:i'· t:1nln en c;l i.~a11K·n· .. 

to de las exportacio,ws y la sust it.ur:i6n de impot l eeioncf:. 

Por ello de ;n1tre lo:; ,;ieL.;; crl'."C!itos il 1"1-o instituciones naci2. 

nales d>.:: fomento al menos cinco de ellas pretenden expl!c,; ita

rnente recircular los re.cursos e empresas privadas que ofrescan ro! 

yores posibilidades de incrementar su mercado externo o inci

dir en la producción de bienes con alta importación. As! se 

otorgó un préstamo (en 1982 por 152. 3 millones de dólar.as) 

que se incluye en el Programa de Desarrollo de la Industria de 

Bienes de Capital; otro más (1983, por 350 millones) para el 

Fondo para el Fomento de las Exportaciones a partir del cual 

se ofrece crédito para inversión en capital fijo, asistencia 

técnica y programas de capaci taci6n pr:i:v.ada u oficial¡ tres l,! 

neas de crédito {1972, 35 millones; 1976, 50 millones) 1978, 

100 millones) asociadas a el Programa para el Fondo de Equipa-



190 

~ic!"!ts rr_.J~~L.L.ictl \i·'t.Jf'JEl) que se orientan directamente a '2rnpr2_ 

sas que puedan "mejorar la posici6n de balan..:e de pagos del 
31 / ¡:;a!s--. 

Tambi~n, por supuesto, se ha tratado de atender otras 

dos prioridades: incrementar el nivel de inteqraci6n interna y 

el nivel d~ empleo. La flequeria y mediana empresR aparec~n en-

tonces como las m.1s viables para ello debido a que son inlensi_ 

vas en mano de obra y a c¡ur,' su oferta se ajust.ct inejor a las n~ 

suH.ndo de Jos programas de 1978 y 1981 se calcula que cad.a 

uno crearia 20 mil puestos de trabajo permanentes y del dltirno 

proyecto se espera que preservñri'!n <>nt.re 20 y 30 mll empleos 

ya existentes. Debemos agregar que expl!citamente se señala 

que el tipo de empresa apoyada aqu! es la localizada en los -

centros urbanos del pa!s en particular donde i:e encuentren in! 

taladas las empresas que serían sus demandantes. La anica 

excepcidn al reüpecto es ei proyecto de 47.0 millones que en 

1978 se acord6 para apoyar a la miner!a. 

Finalmente los otros dos sectores apoyados son el de 

Hierro y Acero y el de Fertilizantes y 1\.bonos. En realidad se 

vincularon con proyectos de dos empresas en particular: la si-

derargica L~zaro C~rdenas y la de Guanos y Fertilizantes de M~ 

xico. A la primera se le concedieron dos créditos para el le-

111 Banco Mundial, Informe Anual, 1978 
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vantamicnto rlc•J pnJyecto aunque el C "ir1Ct;, .~ ::·' 
,, .. _ 

"" 

ro de ellos 1•ara ],, construcción de dos plan1a: ,,. i'TLl •· una 

m.'.lnuf·actu1:t:rc (:n r-~iL~í10.:1cé11; dPdicado i.i 1os ff•r-t-i 112A.ntf:~ t0sfa-

tados. h. !:·stc! (¡lt 1rrio proyecto se ](~ dtríLutan 1::f0ct:r)[.; de esla 

bonamu .. ~nto prt.)iÜ1ctivo en lü costa occ.idenlaL del pats y se esp.~ 

raba yue cubri~se la mctyor rarte de la d0manda de fertilizanc~~ 

del mercado interno. 

ci6n ,¡l eost.o tk los proyectos. r:l promedio f;s thd ;:·~: ,ll't. sü:P 

do supc,~rior en los ele la Pequeña y Mediana Industria (41.6~) y 

las de las Instituciones Nacionalesdel)esarrollo (31.H); in-

feriar en Hierro y Acero {10.3) y similnr en Fertilizantes y 

Abonos (JO%). Bajo estos promedies se ocultan proyectos que 

alcanzaron hasta el 77% y otros el 10%. Por dltimo, los pro-

gramas de FONEI carecen de un c~lculo de costo final ya que su 

uso es más bien de acuerdo a los proyectos de empresas priva-

das y no en función de programas oficiales: su uso, en fin, es 

más flexible o si se quiere más aleatorio. 

Con respecto a las actividades de la CFI destacan 

tres hechos. El primero a señalar es un comportamiento proc!-

clico en relación a la situaci6n macroeconómica del pa!s. De 

las 20 operaciones o convenios, quince se realizaron de 1978 a 

'}1_/ Desconocemos las razones de la cancelación. El proyecto 
deber!a apoyar la ampliación de los servicios de la Side
rt1rgica. 



192 

1981, es decir en los anos mal llamados de la "administraci6n 

de la abundancia"; durante 1'17! y 1915, en cambio, hubo apena& 

cuatro convenios. Par· a 1 ga2 y 198 3 ya no se reg .tstro ningun 

proyecto: la crisis aparto a los inversionistas extranjeros y 

a la CFI. Este tipo de conducta se explica adern.1'.s por la dis-

minución de la tasa dC! inversión i.nterna y la crisis de salve!! 

cia que un buen nClmero de empresas privadas empezaron a mani-

festar despues de aventur:cc1rse Íldcia la conqui;ita de ld liquidez 

de los mercados privados. Ello es paradigm<1tico en el caso 

del Grupo Monterrey, pr<2statario de la CFI, y otros grupos fi-

nanciern,; <Jllf! al ian ,.,¡ capí.tal ni'lcional al ••xtran;t>ro. 

De ah! se deriva L1 segunda característica: las oper_!! 

ciones de la CFI exclusivamente con <Jrupos financieros ya con

solidados y en expansic'í1~'. Ninquna dti las empresas prestata-

rias esta excenta de vínculos patrimoniales con uno u otro gr~ 

po financiero. M~s adn parece ser que el acceso a los recur-

sos de la CFI dependiera de ello, o bien de sus asociaciones 

con compañ!as transnacionales. Aqu! se expresa con gran clar! 

dad aquell.o que por diversas razones se ha denominado la alia!l 

za tripartita del capital bancario internacional, el capital 

transnacional y el capital nacional. La CFI actua como catal_! 

z~dora de esta vinculaci6n: por cada dólar aportado por la CFI 

le acompaña en promedio 2.2 d6lares de inversionistas extranj~ 

Aunque la historia de los grupos financieros del pa!s -fu~ 
ra de los chismes y los anecdotarios amarillistas- esta por 
escribirse, Nuncio (1982) ofrece un sugerente y, en ocasio
nes, novedizo retrato en familia del Grupo Monterrey. 



CUADHO 0 

ESTADO DE PF.ESTAMO E INVEP.SIONES CON Ji.CCIONES DE LA CORPORAClON FINANCIERA INTERNACIONAL CON 
~. AL 30 DE JUNIO DE 1983. (MILLONES DE DOLARES). 

Ramo¡ ~ 1 Empresa (ano fiscaJ.:".. 

TO'l'l\.L 

ACERO 
--Füñdidoru Mont.errey (1962, 1965, 1966, 1968) 

Mexinox s. A. (1975, 1978) 

Cables Eléctricos 
Cor.ductores Monterrey (1979) 

Cemento 
Cementos Vpnwn1z 11972, 19791 
Empresas Tolteca de México (1979) 

Miner!a 
Mina Real de Angeles i1980) 

Pulpa f Papel 
Pape es Ponderosa (1978 .. 1981) 
Ce1ul~slcns Centauro {1~81) 

Quf.micos t petr•)su!micoE_ 
Tereftaatos Mexicanos (1 'J7fl) 

Tableros de Fibra 
Industrias Resí.stol (1980) 

Textiles 
Celanese Mexicana (1971) 

Turismo 
,_iS:i:?ú~on Arist.os Hotel (1974, 19&li 

Hotel Camino Rea.! Illtl'l1n 11979, 1981) 

Vidrio 
Vidrio Plano de M~xico y Viftrío Flotado (1980) 

Varios Productos alimenticios 
COrporaci6n ;,groindustri<J.l {l'J81) 

Ejercicio Origina111 

CFT SQp.._yqcipe 
(Totales) 

168.9 

20.5 -s:T 
15.2 

5.0 
s:o-
26.3 

lT:T" 
15.0 

30.0 
~ 

23.4 
--r.9 

15.5 

19. () 
-rr:o 

a.o 
S:-0 
a.o 

S:-0 

3.1 

15.0 
15.0 

9.3 
9:-3 

375.) 

18. 4 
1iiT 

13 .o 
lT.1J 

89.5 
---;r:s 
B~.O 

so.o 
80:0 

48.5 ---r.s 
44.0 

17.0 
l'f.l) 

4.0 
4.0 

99.9 
99.9 

5.0 
5.0 

TOTAL 

_2.!i:l_ 

38.9 
-u.1 

15.2 

18.0 
16.0 
115.8 
1s. 8 

loo.o 
110.0 

lTO:"'"o 
71.9 

12":4 
59.5 

19.0 
19.0 

* 12.0 
12--:-0 

4.4 
1T 

3.1 -

114.9 
114.9 

14.3 
14.3 

l/ Incluye: Fondos provistos por la CFI, fondos que proveen los copart!cipes mediante la CO.!J! 
ora de derechos de inversi6n de la CFI y fondos provistos por otras instituciones finan
cieras en asociaci6n con la: CF'I. Los datos incluyen saldos desembolsados y no desembols~ 
dos. 

li Año fiscal en que se finn6 al convenio. 

~: CFI; Annual Report, 191'13. 

.... 
"' "" 



ros, lo que significa que dt•l total de recursos (préstamos y 

acciones) interrned iados por la CFI el 6 7% proviene d irectamen

tP "'"' i~\'c!'."::;ic::.i¡,L"'" t·xtrdn)eros. El 31% restante enf' los fo!!_ 

dos que J.a CFI capt:.6 de la banca internacional. 

El tercer aspecto se refiere a la <Jran diversidad sef: 

torial que hay en los <:'onvenios: olh:e ¡¡et ividades distintas se 

financiaron, la mayoría de las cuales tienen un alto contenido 

tecnológico. Destacan pur los Montos compromctidor; las ramas 

de Cemento (el 2i 'I, dd total), Vidrio (21 'i) y Minería (20%), 

Pulpa y Papel (13%) y !\cero (7%) ¡ P.l re::;tilnte 18% se dist.ribu-

ye m.1s o menos a porciones semejantes en las otra!l ccls ralllas. 

Ne hu.y, entonces, una correspondencia exp l.fc.i ta con 1 o obse!"V~ 

do con los préstamos canalizados por la ventanilla del Banco 

Mundial al sector industrial salvo en un aspecto: el fomentar 

la integración al mercado mundial. r.a f'PI m.'!s que una ¡ool!ti

ca sectorial definida sigue una polftica de aprovechamiento de 

capacidades instaladas aparentemente de poco riesgo y alta ren 

tabilidad. Se asocia a empresas solventes y con mercados est! 

bles. En cierto modo su labor catalizadora es al mismo tiempo 

una guia de invc::sidn p.ua el capital. extranjero. Ello se CO!! 

firmarla al observar que las condiciones de los flujos que 

provee la CFI no difieren de los existentes en el mer.-,ado pri

vado. De ah! que las empresas prcstatarius no soliciten recu!_ 

sos a la CFI para aprovechar condiciones concecionales y una 

estructura de pasivos menos onerosas sino para convocar a la 

inversión en función de que "sin la asistencia de la CFI, no 
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podr!an, tal como hayan sido propuestas atraer un financiamien 

tQ suficiente en condiciuncs razonables y de manera oportu-

na•l!~ 

Veamos ahora e 1 sector ~9ropecuar i,'2. Su distr ibucidn 

subsectorial indica que los proyectos de rieqo fueron los de 

mayor prioridad al concentrar el J7. 5% del total de recursos 

en ocho proyectos; le s1.\luen los proyectos de Desarrollo RegiQ 

nal con el ¿J.;-:. j,. los (!e c;,1nwdcrf.:1 con 01 lH?,, finalmente los 

de Cr~dJto A1-;r.fcola y lo!.; incJuido:1 en c1 rqbr:.::J •ic Otros pc:rc_! 

bier.on el 11.Bi y el n rr>sneoctivamf;nte. JU Cuadro 9 contiene 

li.i informac idn. Hay cio;; a!:ipeclos que ueslacdr. Por un lado 

el hecho de que hay 1ina dobl;• ori.r>nt.;icic'in en los objetivos s~ 

guidos: o bien se busca fomentar la capitalización del sector 

y su orientación exportadora o bien se busca incrementar el 

nivel medio de productividad " través <le la satisfaccidn de 

--·-···-----
].il CFI, Annual Report, 1981. Dtbido a los informes de activi 

dades de la CFI no desagregan el tipo de condiciones de 
contrataci6n ni incluyen de manera regular el costo total 
de los proyectos que cofinancio no ha sido posible anali
zar estos aspectos. Presuponemos, sin embargo, que sus con 
diciones son muy similares a los prevalecientes en los me!: 
cados privados. Para apoyar esta suposición conviene citar 
un breve comentario que se incluye en el lnforme Anual de 
1982 de la CFI: "Del total aprobado, $ 599.5 millones (de 
d~lares) corresporjieron a pr~stamos, otorgados a los ti
pos comerciales de interés prevalecientes. El préstamo t! 
pico se concedió con un plazo de siete años y un periodo 
de gracia de tres años". Sinceramente creemos que México 
responde al préstamo t!pico m~s que al consesionario, por 
lo que afirmamos que más que el crédito de la CFI se busca 
aprovechar su labor catalizadora. Por dltimo debemos ad
vertir que nuestras apreciaciones se basan más en el repoE 
te anual de los Estados de Préstamo e Inversiones en Accio 
nes de la CFI y en el Resumen de Compromisos Brutos Acumu= 
lados que en las descripciones de los ejercicios fiscales. 
La raz6n de ello es que aquellos incluye:• las operaciones 
realmente ejercidas en tanto estas las apro~~~as pero no 
ejercidas at1n. 
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las necesidades básicas. La agricultura capitalista y la cam

pesina son su3cto di.: c·rt:tJ.itc· 3ir;;· ... :lt.:'!-::~:1.~P~•~P, Por otro lada 

esta simultaneidad busca articular a ambas formas de produc

ción con un sólo proceso: la modernización integral del sec

tor. Modernización concelnda como una ca pi tal izaci.6n por lo 

que el modelo a seguir esta E'n el sector capitalista. Se tra 

ta, entonces de encaminar las formas de producción de las fa

milias campesin.:1s de ba10~:; inqrt::sos hacia su i.utegracidn a 

formas de produrcic".'in, comorci ... :liz-:iciC.n y distribución preten

didmnente más dinámica~; y µroduct1v.,,;. ;,.., estr¿¡tcqi,:; combina 

una serie de canibios en la vida rural que .i.o ¡¡¡_;__,.,.., 1:..::.;:..;;¿¡ :!lte"

rar hábitos de cultivo como ampliar la monetarización de los 

intercambios. De ah1: que buena parte de los proyectos -al me

nos 17 d<> lo" 22- más que atender un propósito tlnico tengan un 

matiz multisectorial y multirregional a partir de lo cual ele

var los efectos multiplicadores de las inversiones. La otra 

parte de los proyectos si bien más circunscritos a objetivos 

m4s particular tamb.ién estan diseñados para maximizar sus ben~ 

ficios. 

De entre los proyectos con una clara intención multi

sectorial se encuentran los de Crédito Agrícola, los de Desa

rrollo Regional y al menos uno comprendido en la columna de 

Otros, el de 1971. Se tiene entonces, bajo e&tos subsectores, 

y proyectos acordados de 1971 a 1983 por un monto de 1053.4 m! 

llones de dólares. Este volumen cubre en promedio el 38% del 



C'~A.'JR1 9 
PRESTAMOS DEL BANCO MUNDI!\L A MEXICO, 1979-1983. §EC'I'OR AGR_O_P_I::.0:1~!.Q. (MILLONES DE DOLAHf.S) 

Año 
Fiscal 

Crédito Desarrollo 
Agrícola aeqional 
P V P V 

Ganadería 
p \' P V P V ---- --- ---------· -----------~-···~------

1969 
197] 
1973 
1974 

1975 

1976 
1977 
1978 

1979 

1980 
1981 

1982 

1983 

1 325.0 
(325.0) 

2 

1 

160.0 
(50. O) 

(110.01 

LIO.O 

60.0 
(60.0) 

175.0 
(175.0) 

138.4 
(l 3ij. o) 

65.0 

110. o 

200.U 
(ZOO.o) 

2 124.0 
(77 .O) 
(4 7. o) 
150. o 

( J 50. 0) 

i 111.oY 

(117. O) 
1 160.0 
2 303.0 

(2J. o' 
(280.0) 

l 180.0 

(180 .O) 

1 7 5 .o 

56.0 

(56. 0) 

l 1) 5. () 

BANXICO 
BANXICO 
BANXICO 

S.R.H. 
S. R. l!. 

S. R. i! 
!'IDER 
S.R.lL 
b/~NXJ..t...:ü 

PIDE!7 

BANXICO 
S.A.R.J!. 

S.A.R.11. 
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Deudor Directo 
Deudor Directo 

Deudor Directo 
Dl'lldor Directo 

Deudor Directo 
Deudor Directo 
D0udor Directo 
Deudor Directo 

Deudor Directo 
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Deudor Directo 
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Deudor Directo 
Veudor Directo 
Di:;udor D il:ecto 

Deudor Directo 
Deudor Directo 

D0udor Directo 
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11 Incluye Multisectoriales (19Jll, Investiqaci6n y Extensi6n (1978) y Agroindustria (1983). 

'!:_/ Incluye 25 millones de d6lares por concepto de un qiro complementario de una operaci6n 
acordada en 1974 

BANXICO: Banco de México 
PIDER: Proqrama Integral del Desarrollo Rural (Secretarfa de la Presidencia) 
S.A.R.H.: Secretaria de Aqric~ltura y Recursos Hidrlulicos. 
N.O.: No disponible 
ty~: naneo Mundial, Inform~ Anual, (años respect~vos). 
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costo total de los proyectos y es notable la <liversidad de fi-

co de estos p1·0yectos 5e cJlculaba bencficidr a 437 mil fami-

lias de campesirn1s y a m~s da un millon y cuarto de personas 

cubr.i.an: empresas a<"jro.industrüiles, t'l<tf!nsión y alteraci6n de 

na je, creacióH df: emplee, ¡:1eJorami~~nto de tit.~rras, adquisición 

de maqu.inaria '-' implementos ngrfeolas, etc. Curno se percibe hay 

do paquete de obJetivos. Esta variodad de linc;s presupone, en 

consecul!.'ncia, una admin.ífltración de los rccursQs enfocada por 

criterios tiecLurialeG intc1ro¡; qur> s1lpPr<rn el enfoque subsect2 

rial o por ramas que caract<!riza a la mayor!a de los préstamos 

en infraestructura o en la industria. También el sujeto so-

cial, a~ menos as! declarado, beneficiario es diverso aunque 

se pretende privilegiar a los grupos de menor ingresol2'. 

1 Los proyecLos a lu gun;idcr!a por s1.1 parte se cornenza-

ron a conceder hasta finales de la década de los sesenta. Pr~ 

tender un incremento en la oferta de carne y leche especialme~ 

35/ Mas adelante se discutira quienes son los grupos favoreci
dos. Adelantamos que seglln algunos autores no son ,,·:. 
los grupos de menor ingreso quienes retienen los benef i
cios. 
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te a través de la dsistencia téc:nica, la dotación de maquina

ria y el meJoramiento •k los insumos. Al rnizmo tiempo buscan 

generar un ePccdente exportable que permita cubrir sus gastos 

de importación de maquinaria y mejorar Ja s cuentas externas 

del sector. Por lo qeneral el monto de los cr6ditoH cubren el 

36'1. del costo toi.a l de los prn'y'<";tus. El fomento a la ganade

r!a tiene adcmj~ tres caracterfst1cas que por el momento solo 

enunci.aremos. Pnr un lado tH.1 joC'a11-z.ar-1ñn qPOfJt"~~tíco tiende a 

favorecer las regiones del norte dt.d i;afs debido a su cercan!a 

con los mercados norteu1110ricanos; por utr.1 pdrt·r--1 ~P. inscribe 

"gan1der1zac1ón" de la act1v1dad aqropecuar1a del pa!s y que 

parece afectar li1 capacidu.d de ')fcrta de alimentos para el mcr 

cado interno; finalmente a pesar de que en su diseño se prete!! 

de difundir beneficios a amplias c<1pas sociales no resulta di

ficil pensar que i;us benefl.ciar 1os directos se localizan den

tro de los se~tores que concentran los recursos (capital y ti~ 

rra) del sector. 

Dos proyectos incorporados al rubro de Otros se vine~ 

lan a la distribución de alimentos y el apoyo a las agroindus

trias. Estos han sido directamente diseñados para cubrir act! 

vidades del sector privado. Se busca intensificar la integra

ci6n entre producci.6n y distribución de modo tal que haya una 

disminuci6n en los costos que se refleje en los precios que el 

consumidor encuentra en el mercado final. Adicionalmente se 

pretende generar empleos permanentes con un nivel de produc

ción superior al promedio del sector que sirva como "señal" o 
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dustr ia t.endria un efecto de induce ic'.!n o efecto dcmostraci<5n 

de las ventajas de eslabonar productivamente la actividad ru

ral con la industrial. Del costo total de los proyectos las 

aportaciones del Banco Mundial ascienden al 4 5. n que es junto 

con los proyectos de Desarrollo Regional el .indice más alto 

del sector. 

Finalmente los proqramiH; de riego son no s<'llo los me'!s 

fmportan~es en Rl sector -~0~c~ntr2n el ~Gi J~ l~,~ ~réditos a 

1~ ~~t~vi··'.L?,.-1 ~'J:'-')I>:::·,;.:.r:.::.. , "w:.:.iv 1..:fY~ \:it:.: t:Iu .. Lt.: Lut1os ,1os suDsec 

tares a que destinaron recursos durante 1969-1983 es el que 

con mucho m<!s atención recil.iiú. Fueron ocho proyectos en to

tal con un fndice del 37.3'1. en cuanto a la aportaci6n del Ban

co Mundial a los costos totales. De 1974 a 1975 se:concretaron 

tres de los proyectos y de 1979 a 1982 los cincorrestante~. 

su localizacidn trata de aprovechar las corrientes del Rio Pa

nuco, el Rio Sinaloa, el Rio Grande, el Rio Balsas y Fuerte 

Rio, para dotar de irrigacil'ln a cerca de, segtfo sue c~lculos, 

984 mil hcct~reas. Sus ~eneficios, también sus propios cálcu

los, alcanzar!an a aproximadamente a dos millones de familias 

rurales y crearian einpléo estable a más de 20 mil campesinos. 

La magnitud de sus pretendidas ventajas se corresponder!a, en

tonces, a la magnitud de recursos que se le destinaron. 

Los proyectos de riego, que por cierto no excluyen 

eventualmente el fomento directo a algunos ramos del sector. e~ 

mo la ganader!a y el cultivo intensivo, parecen ser entonces 
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alqo rr.<ts que una ner:c:;idad i11fraestructural .Ji: mediano plazo. 

Presuponen al corto plazo una alteración en los métodos de cul 

tivo que permita ir incorporando bienes de capital e insumos 

(fertilizantes, sem]Jlas mejorad.Js, cte.) que n.~dunden en un 

aumento de la productividad por hectá'.rea y una rotación y di

versificación mayor en los cultivos. Como v irnos antes los pr_Q 

yectos de riego ~;on ya desde f J. na les de 1 ¡n i.<ier periodo 11949-

-1966) un punto de gran relev¡>11cin en 1os procesos de moderni

zación del pa1s. i>n este sf'qundo pcrfodo cobran mnyor n->leva!:_ 

c1a en cuanto se introducen en las tendencias de polarizaci6n 

<lel sector agropecuario: el contar con sistemas de riego se 

volvi6 un indicador de el tipo de agricultura que s2 desarro

llaba. La agricultura campesina es, en t!!rminos <Jenerales, de 

temporal mientras que la moderna o capitalista de riego. He

mos de agregar que los proyectos del Banco Mundial tendieron 

a favorecer a esta Qltima y as! a que se acentuara la heterog! 

neidad estructural del sector. Ello por cierto al amparo de 

la pol!Lica "'¡¡;i:.atal. ya qut: ei total de los proyectos fueron a,\! 

ministrados por la Secretar!a del ramo (Secretar!a de Recursos 

Hidráulicos prL~ero y Secretar!a de Agricultura y Recursos Hi

drilulicos posteriormente). Los costos de cstc;. infraestructura 

han sido socializados. Los Leneficios privatizados. Esta ló

gica de distribución entre costo-beneficio permea toda la es

trategia del sector agropecuario pero se enfatiza en los pro

gramas de riego. 

Para concluir esta revisidn del panorama sectorial de 

los pr~stamos del Banco Mundial en esta segunda etapa unas 
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cuantas observaciones sobre los cuatro proyectos restantes. 

Uno de ellos fq{~ t~l ._-Ji :i7i"1i:J 1 t!n proqrama ?.~~-S:~Sl5.?E~.~J que te

nía un costo total de 214.B millones de d6l~res de los cuales 

el Banco aportó el 42i. ,<;u prop6o;ito era levantar i'/o remode

lar 99 cenu·o" d,, Cilpacita,,i6n tE:lcníca en que 800 maestros 

adiestraron a 20 mil r 1-abajadores. Este ti¡i.) de proyectos se 

ajust;;, p lenamtc'll te a 1~11 L.i po di.• c>ducac1ón qtK1 '' l Banco Mundial 

privileg.i,J. en Ja fnrn\dci.ón (i1.' i.~arji t·a.i. hurn;1(\l',. L.d vinculación 

directa cnn los pro<.~eso.s Jiroduct·ivnsf Ja c.l .. iS)ficuci,:'.'!n induci

da en la mano de obra sor1 f~ctores ~uc facilitarían su absor

ción productiva. Este proyecto a~ru~d~) ~~~ 13n~ f~c 0J ónico 

registrado de 1949 a 1983. 

Los otros tres proyectos se asent<lron en el sector t~ 

r1'.stico. El primero -lle l':i7l-, sc lo<.:al.iz6 en Ixtapan y cu

brió programas d;; .i.nf;;;.c:structura; <>1 segundo -de 1977-, a Ba

ja California y el tercero -de 1979-, a el Fondo Nacional de 

Fomento al 'l'urismo para su programa de 1977-1979. Estos dos 

ültimos financian tanto la creación de servicios como la cons

trucción, ampl iaci.6n y remodelación de hoteles. Estos proyec

tos pretenden atender sobre todo a un turismo de ingreso alto 

y medio en particular aquel que implique divisas. Elevar la 

aportaci.6n neta del sector a la balanza de pagos es su finali

dad 6ltima aunaue claro reporta creación de empleo y efecto 

multiplicadores sobre algunas ramas económicas como la cons

trucci6n. De los tres proyectos el ~ltimo supone una distrib~ 

ci6n menos apegada a proyectos especificos debido a que apoya 

un programa intersectorial que NAFINSA administra. 
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L.: ro_:irtiripad~n relativa de estos dos llltirnos secto

res no es muy significat.ivct t:ii ..,1 mo1,Lo t>.Jt.•Ü de los r¡;,cursas 

aprobados por el Banco Mundial de 1Q69 a 19Bl. El dirigido a 

Educación representa el 1.51 mientras que los referidos a Tu-

rismo \?l l .. '.J't. Dt:! hechr; parect·.n mj¡; O¡.>l::t:ac10nes f.~ventuales 

que cxpreci6n a-., una polfti.ca m.1s d•>.finida hacia estos secto

res. Su 1ravi1aci~n en el con1unto de la polltica crediticia 

del B(1nco Mundi.al ,:1 M~xicr~ es por ello poc;r) i·c:levante. 

En rcalid.;;d lrY:i ,Jspectos rel(~vantes de esta pol!tica 

se encuent.ra11 io ..... ct:.i _¡_¿..;.C..:;_. ..:::-. :!...~?: p01 ftjra~ seouidas en la in

dustria, la infraestructura y especi.almeni:e en el. :>.::ctor agro

pecuario. Pasaremos ahora a tratar de irlentificar las pautas 

estrat~gicas seguidas. 

3. Panorama Estratégico 

Para delinear los perfiles bjsicos que la estrategia 

crediticia del Banco Mundial toma en esta segunda etapa debe

mos referirnos a un proceso de asimilación de parte del Banco 

de las tendencias econ&licas del pa!s que apuntalaban a un 

crecimiento sin cambio estruct~ral que desembocaría, después 

de pasar por el desarrollo comparLido (1970-1976) y la admini~ 

tración de la "abundancia" (1977-1982), en una crisis estruct_!! 

ral. Esta asimi laci6n descanso en los mecanismos de integra

ción que se crearon durante los años de 1949-1968 y que como 

vimos antes aluden a una articulación estratégica prociclica 

en cuanto a las prioridades de inversión entonces bajo respon-
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sabilidad del Estado. En estos años se asiste a una redefini-

ci(5n de dichas pr1or1oa<it:!s f".n iunc.lón de t.res ci.i'L~:ti~.J;:j m.~\,; 1 uc. 

L:on6mico¡; :JUP proqrastvarnente fuei·on señalados por la pol!tica 

económica del Estado como esenciales en su intento de reorde-

nar la vida económica del pa!s. 

Estos criterios son: reorientar el modelo de desarro-

llo hacia el exterior pasando de las normas adecuadas a la sus 

titución de importaciones a las de un proceso de sustitución 

de expoctaci.0nt~~-=;; moderni1..ar :.tct::lDrddwnenta }:3 J.in.:1'.mica econ6-

mica del sector agr~pccuario y compensar ba]o programas socia-

les las desigualdades económicas y sociales acumuladas. Hay 

en estos criterios el reconocimiento de que 10q circuitos vir-

tuosos del crecimiento económico se convirtieron qradualmente 

en c.irculos pPrvc>rsos por un lado y que el orden social vigen-

te podría verse serj_anHente cuestionado por los desagravios po-

l!ticos y sociales que el autoritarismo y la injusticia distr! 

butiva crearon. El legado del "cesarrol.lo cstabili:zador" no 

dejaba margen para el optimismo. Tello lo ha sintetizado del 

siguiente modo: " •.. junto a la solidez monetaria, el c~ecimlen 

to econdmico y la aparente estabilidad, estaban la creciente 

concentración de la riqueza, los rezagos en la atención de los 

servicios sociales, la concentración de la propiedad de los m~ 

dios de producción, la penetración del capital extranjero, la 

insuficiencia agropecuaria, la ineficiencia industrial, el de

sempleo, la represión y el debilitamiento del sector p6blic~/ 

]!/ Tello (1979). 
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Por su parte Jos~ i\lvarado apuntaba, sin duda co;1f irmando las 

Revoluci6n, en el umbr,11 ck la sesentena, se ha convertido en 

una matrona con lils mejillas ¡;int;:idas qu<c balia, cada 20 de 

noviembre, con los c.:ritanes d1::- Li inci.ativa privada, y muchos 

revolucionarios, hoy sencctos pero en~iquccidos, se han hecho 

compadres de la ar ist.ocracia ".~l '. 

En fi.n que los mcc~~ismus de cre~imiento no podr!an 

seguir funcionando ~i~ dej3r de cr~ar intervalos más cortos e 

el crecimiento y maximizaran los signos de la crisis. La cri-

sis, sobre todo a partir de 1973, comcnz6 a gobernar la vida 

economica y social del pa!s. Pero esta crisis formaba parte 

de una crisis mayor: la de la econom!a internacional. Una y 

otra redimensionaron las tareas de a]usete que parecian impos

tergables. De una y otra ta~bién se derivaron prácticas de re 

gulaci6n y entre estas las de mayor peso fue la deuda externa. 

Tenemos cntonceg que por un lado la crisis nllcional vinculada 

a la internacional se expresaron en una creciente demanda de 

ahorro externo yen una no menos creciente liquidez u oferta en 

manos de los bancos. Este es el contexto que de 1969 a 1981, 

con HU intervalo de expansión de la economía mexicana de 1979 

a 1981, tiene la práctica crediticia del Danco Mundial. En lo 

37/ Alvarado (1976). 
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que sigue veremos como se adecuo a los tres criterios macroeco 

nómi.cos que ~e=os so~al~~o y, ~n ~special, el modo en que se 

ubican como una estrategia de administración de la crisis. 

Vea.'llos en primer tE!rmino la relación entre deuda ex

terna pftblica y el endeudamiento con el Banco Mundial. De 

acuerdo a la información del Cuadro 10 las tasas de crecÍ1lliento 

de los saldos de L:. Jcuda externa pdbllca y los saldos de endeu 

damiento con e 1 Banco Mundia 1 fut!ron muy aproximadas: del 18% 

y del 16% rcspectiv;imento dur;inte i96'i··l983. Ello ha implica

do que sí bien la proporción del "'m~~:uJamirrnto del D;:inco Mun-

-del 14.31 en 1969 al 10.7% en 1983- ello no significó que lo 

hiciera con la misma intensidad en que se dio la privatización 

de la deuda externa total qUE! si µara 1970 LL!n:l'.a un indice Qr!l 

57.2% para 197G ya era del 83.2% y para los afies ochenta cerca 

del 90%. En otros términos: el acelerado proceso de endeuda

miento bajó fuentes privadas fue acornpañado por un aceleramieJl 

to paralelo en la formación de pasivos con el Banco Mundial de 

tal modo que este apenas si vio decrecer su participación rel~ 

tiva en la deuda del sector p11blico. 

Las implicaciones de lo anterior para nuestro tema 

son de dos ordenes. En principio porque parte del endeudamieg 

to p11blico se debió en forma significativa al endeudamiento de 

empresas pt1blicas que <lecidieron recurrir a los mercados prive 

dos u oficiales en busqueda de apoyo a sus programas de expan-
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~UADRCl 10 

EVOLUC!ON DE !.A DEUD1\ EXTCEN/\ Pf;BLI CA Y ENDEUDAMIENTO CON EL 

!lANCO f-IUNílIA.J, 1969-1983. (MILLONES DE DOLARES) SALDOS ArlUALES. 

V o l u m e n Tasas de crecimiento 
( 1 ) (2) 2/1 l) (2) 

1949-1968 5,330.0 767.J 14.4 

1969 5,810.0 il 32. 3 14. 3 9.0 8.4 

1970 b,250.0 <•7 y. J l 5. 6 7.6 17 .6 

1971 6,660.() J '()'·,4. 2 15.8 6.6 7.6 

1972 6 '820. \) 1,]31.0 1 (j. 5 2.4 26.2 

lY7 J G I .: ·~o. f) 1,531.0 18.l 2 3. 8 15.0 

1974 il,J7!J.O 1, R40. O 16.2 34.7 20.; 

1975 15,700.0 i,200.1 14.0 38.l 19.6 

1976 20,846.0 2,515.1 12.0 32.7 14.3 

1977 23,833.7 2,772.1 11.6 14 .3 10.2 

l97fl 26,422.5 J,241.6 12. 2 10.9 16. 9 

1979 29,757.2 3,793.6 12. 7 12.6 17.0 

1980 33,u72. 1 4,093.6 12. l u. e B.O 

1981 52,156.0 5,174.6 9.9 54.0 26.4 

1982 58,145.6 5,831.9 10.0 11.4 12.7 

1983 62,632.4 6,719.8 10.7 9.1 15.2 

Columnas: (l) Deuda Póbl ica Externa 

(2) Endeudamiento con el Banco Mundial 

FUENTE: Columna 1: Guillermo Ort!z y Jaime Serra Puche: ~
ga de la deuda externa de México, mimeo, 1984, 

Columna 2: Banco Mundial, Informe Anual, añcs respectivos 
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sión,modernhac~J6n o rehabilitación. Este fue el caso de 

PEll1EX, 'l'eléfonos de M~xico y la Compañ!a Federal de Electrici-

dad y Altos liarnos (Lázaro C'.!rdenas), •.:slos dos \1ltinio:o prest~ 

t.arios del Banco Mu¡¡dial 3
,
8

'. D<0 ah! que el c;cctor cner'}('!"tico 

apenas si recurriese e11 dos ocasiones ~ la ventanilla del Dan·· 

co Mundial y que de 197~ a 1.d foch.:.i dejara de p0rcibir rccur-

sos de la institución. C1 l."t;::)u-lt.iido dt2 c~;t0~ tir~1:f10 fuo q\H.~ las 

solicitudes de cr6d1to rcdlizaJ<Js .d Flanco ~:umlial pudiera de_?, 

plazar su localización ccct0ri~l y sl1t1s·~ctorial y t)or consi-

guiente vincularse hacia cualquier otra de las prioridades de 

capitaliz;:¡cié'in. 

al sector energ~tico. Dos argumentos respaldan esta observa-

ci6n. 

:Cn primer· lugur el ciclo de inversí.6n en infraestruc-

tura hab!a rebasado ya para inicioH de la di:lcada de los seten-

ta la ola de promoción de lo que denominamos el paquete de in-

versiones agrupadas y bajo aplicación simult.1nea. La inversión 

en el sector eléctrico prcsuponia, entonces, que se hab!an al-

canzado los nbi'J:ües de madurc.ción que convertfan a la Cf'E en 

una empresa solvente para acudir a los mercados privados de e~ 

jg/ Quijano, 2.E.• cit. seg¡fri los datos de Quijano, que provienen 
de la Dirección General de Crédito Pablico de la SHCP, el 
sector el~ctrico pasó del 30% de 1970 al 20% en 1979 en su 
participación relativa al ~ndeudamiento externo del sector 
pt1blico. La Siderdrgica L~zaro C4rdenas siguió una trayec
toria similar al pasar del 2.6% de 1972 al 2.4 de 1979. 
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pital, es decir que podría sustentar sus costos comerciales. 

Adicionalmente a ello se dió en estos años una liberalización 

gradual en las tarifas de las servicios del sector para evitar 

su rezago ;inte el desencadenain úon to inf lacünarioque de 1873 di6por CO_!! 

cluida la estabilidad precedente. ~n seyundo lugar ante los 

evidentes signos de crisis en el sector "''Jropecuario, la nece-

sidad de reajustar la industria y de aument~r el gasto social, 

se generó una demanda de recursos qwJ altcrarfa la estructura 

distributiva rlc~ lc:s pr~starn0s del. n;inC"n M1JndiíJl por lo que se 

iqual que en el CO!lJ\rnto de 1.:1 cteucla externa pübl1ca. 

La scegunda implicación a que nos referimos consiste 

en la participación ~uc las institucione~ nactonales ~e <lesa-

rrollo tuvieron en el proceso de endeudamiento pdblico. NAFIN 

SA y BANOBRAS que son las de mayor peso como prestatarias del 

Banco Mundial observaron una importante labor de intermedia-

ci6n entre el capital externo y el gasto prtblico. Sólo basta 

indicar que la deuda externa de NAFINSA paso r:ie lll6. 2 millones 

de dólares en 1970 a 2,369 millones, es decir que tuvo una ta

sa de crecimiento promedio anual del 32.6%. Si durante el pe-

r!odo anterior se creo este mecanismo de intermediación en es-

te año se acentuo siguiendo, las tendencias de privatización 

del conjunto de la deuda externa del movimiento de deuda exte~ 

na de NAFINSA el 56.3% corresponde en 1970 a fuentes privadas, 

para 1979 el 70% 39 ~ 
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En sfntcsis: a la 9ran expansión y privatizaci6n del 

~ndcud3rniento externo del sector prtblico correspondió una ex

pansidn similar en el ni.ve i d1' i 1:.n'"~·=-1:da~i ~?nt') con el Banco 

Mundial que u la vez que readecu6 su pol !tica sectorial fomcn

t6 la intermediación ant'" la¡; agencia:> de desarrollo naciona

les. Ello nos indio:.:a un µrüw'r e.lemento del cambio estratégi

co en las polfticas del !Janco Mundial hacia M~xico pero no es 

suficiente para explicar ~,1 orientación de: este cambio. Debe

mos avanzar· en f~ste .sentit~os 

f!2mos dicho que hay un cambio en las prior idadei:; de 

inversicJn cit.;~L~~~ l.:.~ r.~·-~r ~P i!Oegan a los tres crill..!rios de reo.r 

denamiento de la economía liel paf;;. l::r: cst()S cri tr,r ios se ap~ 

yo a si mismo, las estrategias de diversificación sectorial 

del Banco Mundial. 

El primer criterio puede enunciarse del siguiente mo

do : se requería.alterar estructuralmente el perfil del sector 

industrial. Ya para fines de los sesenta parecía evidente que 

el ciclo de sustitución de importaciones iniciado en la posgu~ 

rra ingresaba a una etapa de agot;.01.icnto relativo sin que el 

sector industrial -en especial las manufacturas-, hul.iicscn ge

nerado de manera normal una base de transición hacia una fase 

de crecimiento en que los int~erativos tecnológicos y de inte

gración interna fuesen complejos y mayores. Hasta entonces la 
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industria nacional acusaba un eacaso nivel de integración so

bre todo por el poco desarrollo del sector de bienes de capi

tal y de insumos intermedios sofisticados por un lado, ast co

mo una endeble capacidad par.1 l"'tietrar u1 los merc:ados externos 

por el otro. Ello impon:l'a una alta vulnerabilidad ante los c1 

eles externos de los s<,~cton's ne; industriaJe1: que: fin:.nciaban 

la brecha comercial del secto1 industri~l. ~sf mismo un pro

teccionismo poco selectivo indujo que el proceso de aprendiza

jw del Sf..'"Ct:or obviase 111 ,1ct i1,~d 12.':lc.ión v tJrurnuc16n tecnol6cricCt 

'j .tecurr.tera j..'Crm.an(,_-'!ltement.L~ al PXf:E~r~n·r r·:i.r-~ :;t: ,::·:.:-1.:..:lc!.<)n téC-

nica. De ahl que la ineficiencia, la desarticulación interna 

y la incompetitiviclad fuesen los rasgos m.:!s preocupantes del 

sector. 

TaF.Jbi~n de estos rasgos se derivó una estrategia al

ternativa que pretendfa inducir una restructuraci6n del sec

tor. Esta se podrta sintetizar como una estrategia de sustit~ 

cien de exportaciones a partir de la cual se fc:ner.tar!a de ma

nera costante la integración, el recambio tecnológico y las e~ 

portaciones no tradicionales. Pr~cticamente de 1970 a 1982 ª! 

ta fue, con los naturales matices sexcnales, la orientacidn 

que se le ha querido imprimir al nector. A ella también se 

han inscrito los proyectos crediticios del Banco Mundial. Su 

incorporación no resulta extraña, ya que de hecho esta sustit~ 

cidn de exportaciones no implica sino una intensificación en 

los niveles de articulaci6n con la economía mundial. 

Ahora bien, e s ta sus t i tu c i 6 n de exporta c i o -
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nes no debe enLtol».lc;::.:;cc rnmo una eliminación dr<!lstica de los me

canismos y las pol!ticas '1U'-' ..is,ar'.H' ,, rt"laiar las restr1cc10n":; 

a la sustit~Jci6n de importaciones ah! donde panicen existir m<lr

genes apreciables como son las ramas de l.Ji•~nes de ,;apital y de 

ciertos bienes i nt•=rmedi.os. 

M<!!.s alin podría at irmarst~ que la sustitución de exporta

ciones mds que excluir a la de importacio~es la complementa y r~ 

define su papel en el con3unto del sector. Por un tiempo segui-

r~ siendo el:prir1ci~~l z~~tor· de arrastre pero p~ulatinamente d~ 

}pgará ese papel a Lc<:o ,.;;¡:::::-'::"''iones no t1.<1.dicion11l,c,s. Hay en

tonces un imperativo de ajuste estn•c:Lur;¡l. En t~nninos vincui.a 

dos a los ciclos económicos ~;e trata de j r genarando las bases 

de unai nueva estructura de acumulación. De ahr que, por defini

ción, la restructuración industrial sea un ¡.n.:r!odo rte transic~6n 

por lo que resulta hasta cierto punto inevitable la intensifica

ci(5n de los desequilibrios internos y externos del sector. Para 

compensar esta· intensificación d.::: ben, por tanto, instrumentarse 

pol!ticas que eviten su prolongación. El gasto pdblico por un 

lado y el apoyo a la pequdi.1 y mediana industria cobran entc:nces 

una gran importancia. Estas ttltimas han de atenuar el incremen

to del desempleo y elevar la sustitución de importaciones de in

sumos, mientras el primero ha de atenuar el impacto d~ la ca!da 

de la inversión privada. La participación del ahorro externo 

(préstamos o inversión) es también un punto de sostenimiento en 

el periodo de ajuste. En suma, los procesos de ajuste estructu

ral vinieron a conformar la estrategia sobre la cual se induciría 

una recuperación y una reestructuración del sector industrial. 
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El rl~Garrollo del sector a lo largo de la d~cada de los 

setenta manifestó cLcr~a~, ~q~(~~ ~~ recuperac1~r1 pe1u ~: ~~! ~P 

restructuraci6n. El nivel de innustrialiZ~ci~n del pa!s pr!ct1-

camente so mantuvo inalterado permancc1~ndo alrededor del 30%. 

Sus tasas de creci1n1cntc; ar1or~t por prime~~ Vl'Z ~Jcsdc l~ Jdcada 

de los cuarenta, fueron i:~feriores a la di.:>1 P1B qloLal y at.1serva 

ron una gran vulnerab1l1Jad Jnte el qdsto paGlico y la inestabi

lidad monetaria. Su com¡;os.'.cHln int.crna s1 blen uiv<:rsific6 su 

oferta de bienes intermedios mantuve rezagado al sector de bie

nes de Crif.1ital~ r,nte la .1ltd (i..>..:.:..¡:· .. ·.;nibi1ld.:H1 de d1v.1sas deriva-

das del au0~ petrolero y de r:icuou cAL(.:-:--."" ~':' eiosib1l1t6 tempo

ralmente evadir los ciclos d•~ estancamie11to üel c"'""'rcío jntern11 

cional. Sin embargo, corno hemos anotado, todo este crecimiento 

no fue acu111pañudo pnr una firme restructuracidn de los mecanis

mos de cxpansi6n del sector. Al ildvenir la crisis en 1982-·l 983, 

las tasas anuales del conjunto de la industria fueron de -2.8 y 

del 8.7 muy superiores a l<>s también negutivas del PIB global. 

(0.5 y 5.3 en 1982 y 1983 respectivamente). 

Las crecientes dificultadcz del sector lndustriRl para 

pr-0seguir su desarrollo estan pues asociadas a su peculiar con

formacidn estructural. De ah! que sdlo bajo un proyecto de aj12_!i! 

te estructural pueda recuperar su crecimiento sín verse agobiado 

cíclicamente a desequilibríos restrictivos. Este es a grandes 

rasgos el imperativo que enfrenta el sector y al cual el Banco 

Mundial incorpora su asistencia crediticia toda vez que el cante 

nido que da al concepto de ajuste estructural es aquel que co-
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rresponde a las tendencias de la nueva división internacional 

del trabajo q.ie comar:rhn 10s p;ifses centrales. Los requer1111ie¡¡-

tos de relocalización de la inversión de estas tendencias se en-

dogenizan en el mercado domóstico y se busca su armonización. 

El segundo criterio =orresponde a la modernización ple-

na del sector agropecuario. Esta modernización ofrece dos caras_ 

ter!st.icas fundatnL:ntalcs. La primera es aquella por medio de la 

cual se fomenta la tecnificación acelerad<! de •qricultura priva-

da para incrementar su oferta exµortablc. Para ello es necesa-

rio a~pliar la base de infracHtructura d~ la reoión donde se 

localiza p1eferncia.lmc1t'· '";te tirio de aqricultura ademas de in-

corporar las inovaciones cicntfficas que redundarían en un incr_!¿ 

mento en la productividad media. l.a segunda característica se 

refiere a la. economfa campesinu. Como l'S cnnncidcr'!.Q/ este tipo 

de economfa ha observado un 'Jr.in rezaqo en sus niveles de produc 

tividad en comparación a la agricultura moderna -que, por cier-

to, no ha sido aje~a a los procesos de transnacionalizaci6n-, 

mismo que se ha traducido en una permanente situación de pobreza 

masiva y Pmigración hacia los centros industriales del pa!s o h~ 

cía las fronteras del norte. 

!Q.I S4nchez (1980) ofrece una caracterisación regional 
sobre la economía campesina en México. Por su parte Esteva 
(1980) presPnta un diagnóstico global sobre la situaci6n del 
México rural. 
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Esta situaci6n se ha visto expresddd en u~a perdida de 

ta. Sus aportaciones en di v l sa s, insumos y a J imentos a la capi

tal iz ac i6n i.ndustrii.il fueron disminuyendo c¡r.:H:!u,llmente al tiempo 

que sus tcJ.sas de crccitn.íent\'J ,;:;1:: resi.i·~,Flt'"Ol: inclnso de las observa 

das en la población. Jl(,cupcrar el d:uvimlé;rno d,,l sector fue en

tonces ya no S<~lo un reclamo ccon6mico sino que se convirtió en 

una necesidad polft ica impost<,rqablto El <1n<paro de diversos pr9. 

gramas el Estado trató durante los ai\os rie rofenmcia de supe

rar esta cl'.isis del sector. Se h.iLló t!llLonccs d,:; autosuficie_Q 

cia alimentariú, de dotdci.6n de cr6ditoi;, .:isi::itcnci.:i. tc;cnica y 

las tareas más urgenes a realizar. 

Ilab!a entonces dos prioridades: continuar con la moder

nización de la agricultura de men:,1do y proveer de recursos al 

sector campesino para que dinamizara su producción. La partici

pación del Banco Mundial ha pretendido atender a uno y otro imp!!_ 

rativo. Su asignaci6n de créditos ha sido, sin embargo, orient~ 

da a que la brecha -:>ntre la ec:0n0mfa c;irnpesina y la de mercado 

se cierre incorporando gradualmente la primei::a a la segunda. Es 

decir introduciendo en los sectores regionales tradicionales las 

normas de productividad, expansión, distribución que rigen la 

acUJ11ulación privada del sector. De al'! que pese a que los pré,!! 

tamos del Banco Mundial aparentemente beneficien a los grupos SQ 

ciales de bajos ingreses del campo tiendan a redituar más propoE 

cionalmente a los granóes propietarios. Estudios de casos como 
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los que Feder o Collins y Mcore Lappé~l/ han demostrado ello. 

Sólo agregamos que sl en algun sector se evi<kncia lo que se ha 

el agropecuario. Su estrategia de resoluci6n de la crisis del 

sector parece muy alejadu de las necesidades <k los agentes so

ciales a quien va di.rígida y muy cr.•rc~ino, en c1mbio, a aqut'llos 

sectores que poseen no poca responsabilidad de la situaci6n de 

aquellos. 

Eslos dos criterios scnalados -el localizado en la in

dustria y en la agricultura-, corresponden directamente a los 

imperativos de capitalización que en partP ~arArtprjz~n a 1 rirlc 

restructurar y redinamizar, 1.o que no es sino mv1 PKpresidn de cri

sis. El panor<lma estrat:..-:gico que predomina en estos años el ac

tuar del llaneo Mundial. trata de responder a est¿¡ doble peculiar.!_ 

dad. Por ello ;;;u::; 2r('!~;t<imus Jü.,cta.menle prouuctivos se inscri

ben en tres l6gica~: apoyo a empresas o programas sectoriales 

que esten en posibilidades de incidir en la restructuraci6n deb! 

do a su orientación hacia los mercados externos sean industria

les o agropecuarios; apoyo ii proyectos regionHles o multi~ccto

riales que fomenten la modernización de algunas actividades 

orientadas al mercado interno pero que puedan, a su vez, susti

tuir importaciones; y, finalmente apoyo a programas de infraes

tructura, urbana y rural, con un alto indice de efectos producti 

vos directos o indirectos • 

.!!./ Collins y Moore Lappe (1982) y Peder ( 
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Esta 16qica tripartita es, por dltimo, complementada por 

sagravios económicos anunulados. Llamesele apoyo a la satisfac-

ci6n de Necesidades bjsJcas o programas de asistencia social su 

real signi.ficad(J L'.S clarament1~ t'11_¡l'ftiC'o. Dichu de otro modcl: un 

pr~stamo de prcvonsión ~;ocial. inlc,ntan compensar justo aquello 

qm~ la organización económica prcvalec.ic0 nte gent'ril de manera di-

recta: la marginación. Esta marqinación q1w podemos entender 

como un proceso de int:0')raci611 no plena a los mecanismos de reg.!:!. 
~ ') 1 

laci6n económica y polft1ca de 

deslegitimizar dichos mecanismos. Debido a la m;:ignitud de la 

marginación que registra la socjedad mexicana ello deja de ser 

un mero costo :;oci.a l de.1 desarTollo para relevarse como el ver-

dadero rostro de este. Ac¡u1' lil 16qica rfo la actuación del Ban-

co Mundial no obstante su encubrimiento economisista esta radi-

calmente vinculado al sistema de poder. El cálculo de sus efe~ 

tos es un cálculo sobre las formas de mediar los efectos que la 

reestructuración del capitaJ.1smv m'-'x~c~;;c genera <>n la vida so-

cial. 

Con ello se cierra la articulación estratégica que, pe~ 

samas, ha guiado la polftica del Banco Mundial hacia México no 

s6lo en este altimo perfodo sino desde el origen de sus relacio

nes con el pafs. 

~/ Germani (1980). 
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ciero, ouc dernanctaba la situaci~n económica y polftica prevale-

ciente hacia nH:di<:Jdos Je la d~cada de los cuarenta. Brc:tton 

Woods representó ci ¡:-unv, m.'!xirno d•¿ u11 ¡n-ou>r,;o de transforma-

cj('in dr' L1 ecm1omfa mundial tensando por el traslado dt> la heq~ 

vancia de la confrontación Jcl Plan Keyncs y el Plan White. Asu 

mido en sus punto::.; c:.·C:nsia.ies e~L~2 1.lltir:\C L'l B::inen Mundial asu-

mi~ ~ns tareaH: el apoyu ct la rt.•con~trucci6!1 posttJ~lica en Euro-

papel central era intermediar la transferencia de excede11tcs fi-

nancieros pro<=urando que su utüización respondiese a los impcr~ 

tivos que dictaba la nueva iieyduouü1 o al monris qne no los cues-

tionase. 

Para garantizar que as! fuese se diseño una estructura 

administrativa al interior del Banco Mundial que permitiese a 

los representanLe,; riort.co.;-:-,cri('',!10s c0ntrolar las decisiones cla-

ves y mantener los puestos de dirección. As! la forroa de asig-

nar los votos, las modalidades de captaci6n de recursos, la con-

formación del~ profesional, la asesor!a de aqencias gubern! 

mentales de Estados Unidos y la llesignación de los presidentes 

del Banco se han revelado como los mecanismos básicos para ejer-

cer dicho control. Esta situaci6n se presenta también en las 

dos filiales que el Banco Mundial creo: la Corporación Financie-
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ra Internacional (CFI) y la Asociación Internacional de Fomento 

(AIF). De este modo el Grupo Banco Mundial adquirió un valor 

dos Unidos. Conforme este pafs ha visto erosionada su hegemo

nía los mecanismoH de control lo han reflejado. Con todo conti 

nuan como regidores de las desventuras y aventuras liel Dance 

Mundial. 

Estas desventm::as y ave11turas del Bdnco Mundial pueden 

observarse en tres periodos: en el primero de ellos (194~-19571 

se incorporan a los programas de rcconst:rucciCin post:b6lica y 

margin~}mPn~P PjHrc~Pn s11s labores de fomen~o ~ los oafses en de 

sarrollo. Pese ~ eJ.lo, su~; ct~uildCltJnes d~ p10ceso j~ r8cons

trucci6n son poco rP]eVdtd'.PS. Hric ia fi.n¿iles de l.a d~r.ada de 

los cincuenta van dirigiendo su atención hasia Asia, Africa y 

América Latina. Asf comienza su segunda fase: la que abarca 

los afios de 1958-1968 y que le reµorLa un crec~üiento en sus 

operaciones crediticias y una diversificación institucional con 

la creación de la CFI (1956) y la AIF (1960) por medio de las 

cuales pretendió, respectivamente, intensificar el nivel de fl~ 

jos de capital privarlo rle ries90 hacia los pafses en desarrollo 

e incorporar parcialmente a los circuitos de circulación del c~ 

pital financiero a pa!ses con escaso acceso a los mercados pri

vados de capital. La tercera etapa cubre el inicio y desarro

llo de la crisis económica internacional: 1968-1983. En estos 

años el Banco Mundial amplia su práctica crediticia y expande 

su labor de intermediación financiera ante la liberalización de 



221 

recursos dbf como tambi~n intenta una rcnovaci6n de sus concep-

que el Banco abandona el papel secundario 4ue hab!a tenido en 

los dos períodos precedentes para asumir un rango relevante en 

el escenario internacional. 

2. 

Durante esta trayectori.a el Banco Mundial amparo su P2. 

lfti.ca crediticia bajo una concepci6n teórica del desarrollo 

que sin alterar sus principios vitales m¡¡nifosto dos etapas: en 

la primera -1~ue µr~\iurnir1~ de 194G a 19bti-, se sostuvo un 11 esqu~ 

Htci t.:i11.,.·uldr de crecJm1en;,·0 11 que a1 or1entarst.~ hacia la moderni

zación de las economfi1s 0r1 llescr:-ollo usiqn6 al capital privado 

la rcctorfa del proceso mientras que el sector pOblico deberá 

alentar a estos capitalen al socializar los costos de la infra

estructura demandada por la industrialización y al disefiar pol! 

ticas de estabilización que permitan el libre juego de las le

yes del mercado ya que estas son entendidas como el mecanismo 

clave para equilibrar y sanear las econom!as y como las portad~ 

ros de una diGtribució:J d.c los Zcne:fi..::ivt; de:l c.rt.::cl.rnienl:o en 

función de la productividad marginal de los factores producti

vos. 

Posteriormente y bajo la inspiración del Informe Pear

son (1969), la llegada de McNamara a la presidencia del Banco 

Mundial y las persistencias en las desigualdades sociales de 

los países en desarrollo se asume una renovación ideológica en 

que sin abandonar el esquema de crecimiento precedente, se in-



corporan consideraciones de orden polftico al amparo de un dis

c...:rcu ~uL1i: 1us niveles de satisfacci6n de las ne:c_..~sJ.dat:ics b.1s_i 

cas y consideraciones pl"rt incntr"s a un cambiu estructural impul 

sado por la crisis. Unas y otras consideraciones no son sino 

un intento para adecuar Ja rrjctica crediticia del Banco Mundial 

y sus filiales a las scrialE~s que la c1is1n económica internacio 

nal envia corno parte de su proc,0 so dr; intcnsificac.i6n y prolon

gamiento. Volcar hacia c·l PXtf!rior lcis cconomfil.s ell desarrollo 

en conjunción con su apertura por un lado y prevenir conflictos 

sociales derivados de este ajust" y de Ja acumulacidn de desa

gravios sociales son lil rPsp•l<"~t ~ :':: 1 n:i.r,co ~lumUdi a tales se-

ñales. 

La pr~ctica crediticia seguida por el Banco Mundial ha 

correspondido a estas dos f;¡ses de sus prcocupai,;iones teóricas. 

De 1946 a 1968 sus créditos en infraestructura, al sector indu~ 

trial y agropecuario que se aprobaron para las regiones en de

sarrollo intentaron ampliar los espacios de acumulación del ca

pital internacional y el dom~stico. Por un lado el enfasis da

do en estos afias al sector de infraestructura obedece al imperl! 

tivo de consolidar (socializando costos) la etapa de despegue 

de la industrialización; por otro lado sus aportaciones a los 

sectores industrial y agropecuario se correspondieron a una 

perspectiva fundada en el aprovechamiento de ventajas comparat! 

vas, es decir en función de una orientación hacia el mercado e~ 

terno. Este fue de manera general el propósito hacia la Améri

ca Latina y en el los recursos de dos ventanillas (BIRF y CFI) 
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se distribuyeron preferci.tcmente hacia los pa!ses con un desa-

cas eran m.1s suceptibles de expotenciar Ja acumulación. La paE_ 

ticipaci6n de la AIF fue marginal. 

Para el segundo periodo se observa una diversif icaci6n 

sectorial y geogrjfica muy relevante apoyada en la gran expan

sión de operaciom;s. Se dlnplio el nd:mero do ¡noycc:Los suJetos 

a créditos ac!em.1s de que se crearon los préstamos a programas 

multisectoriales y/o intersectoriales y cerca de un cuarto del 

~ntal de recursos se asLan6 a necesidades basicas. La cobertu-

vez primera crEldi tos. Con todo c;:ibc señalar que los patrones 

de distribución apenas si se redujeron en lo que corresponde a 

J\m~rica L<itina. De igual manera se puede <idvertir que se busca 

con mayor 6nfasis -da.do qut: ahorcl se di:;pon!a de: mayorc!; recur

sos- la reor ientaci6n hacia los mercados internacionales de 

ciertos sectores productivos por lo que la participaci6n relati 

va de los préstamos en infraestructura disminuy6. El saldo de 

este perfodo de 1%fi-1Q81 i.;i iJ.ien m1l.s rico y complejo que el 

precedente reitero las tendencias que en términos de prioriza

ción de apoyo a la transnacionalización ya dominaban en ~ste. 

3. 

El caso mexicano confirma el predominio de esta priori 

zación en la pol!tica del Banco Mundial. Las caracter!sticas 

del caso mexicano pueden sintetizarse del siguiente modo: de 
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1949 a 1968 se requldrizan las operaciones crediticias del Ban

co Mundial con México bajo un marcado énfasis en Ja infraestruc 

tura eléctrica que apena e; se compes6 con c:rddi tos al sector 

agr.::ipecuario. Las cu1H!ici.tme¡; de cr6dito si bien menos onero

sas que lao comerciait;s fu<·;ron deterior<"rndose. NAFINSA toma, 

como aval, deudor di1:ecto o cadeudor, urM f'ctrt1cipac.i6n directa 

en todas las operaciones. La racionalidad explfcita de los pr2 

yectos esta asociada por un lada a el desarrollo trunco del &Cf 

tor industrial y financiL•ro del pa.fs lo que conlleva a que NA

FINSA asu.m:1 una funci~n d 1.: inter'!'!'!Cdiac.i~n c~!itre el capital ex-

pas del ciclo económico entonces prevalecientes, es dt!cir a las carll'.2_ 

terísticas del "desarrollo estabili:adcr". 

De 1969 a 1901 se dj un giro cualitativo debido al le

gado crítico del "desarrollo estabilizador" y a la trasmisi6n 

de la crisis internacional hacia México. r,as prioridades de C_!! 

pitalizaci6n se alt.:raron en función de dos problemas: la recu

peración de la din<!mica económica y la reestructuración estruc

tural del sistema económico. El Banco Mundial asimila estos 

procesos porque ve en ellos una instancia de conf ormaci6n de me 

canismos de integración hacia la economía mundial. Sus présta

mos se orientan a tres objetivos: apoyar el ajuste estructural 

en tanto es entendido corno un ajuste aperturista y de reorient~ 

ci6n plena e integral de las actividades industriales y agrico

pecuarias rnll'.s dinll'.rnicas; apoyar la recuperación en sectores con 

una oferta que si bien no del todo exportable se eslabone a las 



empresas o sc>ctores exportadores como dotadores de insumos so-

tac1ones; df>uydr prO<Jrcimas ele bi'-'ncst;;ir S<.icial como una inve:·

sión de c."flr·ulo pclftú:o o prcvens.i<'ln de conflictos sociales. 

Cada uno de ~stos. ubJt't.iv 1JS exprc:::ia tambiC11 la r..'or~. S!:.Jul1uenc.J..d 

entre Jos ciclo~. ccc>nJmicns del país y los criterios de asigna

ción crediticia del Banco Mundial. Esta correspondencia se ar2 

yó con mayor fuerza ~ue antes en la labur de intermediación de 

?IAFINSA y otras instituciones pclblicas bajo un conte~to de en

deudamiento acelerado tkl sr:ctor pclblico. 

4, 

La poJ!tica del lJanco Mundial hacia México puede, fi

nalmente, ser cnten,Ji.Ja c.::;1.c; una pol!tica que guarda sospecho

sas similitudes con las pol.!ticas que tanto al interior del 

pa!s como fuerct de él han conducido a que conceptos como demo

cracia, justicia social e independencia sean mjs realidad como 

anhelos que como realidades cotidianas. Y si la frase es terri 

ble, la realidad es peor. 
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