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PROLOGO 

A lo largo del camino como estudiantes de la carr~ 

ra de Licenciado en Derecho y tratando de conseguir una esp~ 

cialidad dentro de la rama del Derecho Internacional, se ha 

tcmado un primordial inter~s por el estudio de los Organis-

rnos Financieros Internacionales, ya que éstos en conjunto -

con otros organismos, reglamentan en especial una nueva esf~ 

ra de validez en las relaciones internacionales, creando co

mo consecuencia, nuevas normas de Derecho Internacional. 

Hesulta indiscutible señalar que en el mundo que -

viviffios, la pol1tica, la econom1a y el derecho se encuentran 

1ntimamente relacionados entre s1, y por el hecho de ser ci~ 

dadanos de un pa1s en v1as de desarrollo que a través de los 

años se ha visto beneficiado, por los organismos méncionados 

en mQltiples aspectos (por ejemplo: en materia de energéti-

cos, educación, transferencia de tecnología, intercambio co

mercial, carreteras, asentamientos humanos, etc.), se hubie

ra pensado que la generalidad de los nacionales debería de -

tener cuando menos nociones sobre lo que son y pora qu~ sir

ven estos organismos; sin embargo, sucede todo lo contrario 

y la ignorancia sobre el terna alcanza proporciones insospe-

chadas, toda vez que es frustrante encontrarnos con incipie~ 

te información sobre tal tema y la poca que se encuentra a -

nuestro alcance, se haya totalmente dispersa o en forma limi 

tada por encontrarse en idioma extranjero. 

El Banco Mundial y sus filiales, el Fondo Maneta-

ria Internacional, asi como el Banco Interamericano de Desa

rrollo, son organizaciones económicas, dentro de las cuales, 
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el Derecho tiene una gran importancia, siendo considerado -

tanto en las ocasiones en que se enmiendan los articules de 

sus Convenios Constitutivos, corno también en la formación de 

la aplicación de suS po11ticas y, desde luego en la regula-

ci6n de sus actividades. 

Es labor de los abogado5, dentro de este tipo de -

instituciones, el encontrar en el Derecho, soluciones a los 

mGltiples problemas que surgen, pero al mismo tiempo, desa-

rrollar al Derecho en lo que podr1a denominarse o definirse 

como Derecho Financiero o Monetario configurando una de las 

ramas del Derecho Internacional Público. 

Estimamos que existen infinidad de razones para -

justificar el papel que el Derecho desempeña en estos orga-

nismos internacionales, independientemente de la preferencia 

normal a la seguridad y la tendencia coman de formar hábitos. 

Actualmente, al aceptar los gobiernos una mayor -

responsabilidad en el manejo de sus econorn1as, se originan -

enfrentamientos entre s1 con mayor frecuencia que en el pas~ 

do, debiendo optar más a menudo por una confrontaci6n o un -

acoplamiento, a trav~s del procedimiento ordenado por el De

recho. La gran diferencia entre las naciones por el poder -

econ6mico y financiero, constituye otra raz6n para recurrir 

a la necesidad del arbitraje del Derecho. Todavía los con-

trastes de poderes induce al respeto al Derecho como instru

mento para evadir la apariencia de coherci6n de los paises -

menos fuertes por los rn&s poderosos. 

En este orden de ideas, resulta conveniente seña-

lar que, en estos organismos las diferencias por el poder de 

votaci6n siempre est&n presentes y conducen a la invocación 

del Derecho como medio para repudiar conductas ~nsurrectas. 
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No debemos pasar por alto la importancia que revi~ 

te la presencia del Derecho en las funciones de estos orga-

nismos, tales como las de supervisi6n, regulaci6n y financi~ 

miento, debido a los efectos que puedan tener por el ejerci

cio de estos poderes sobre sus miembros. 

Finalmente, el papel que desempeña el Derecho en -

dichos organismos, puede resumirse como la norma de conducta 

que deben seguir los miembros que han aceptado y creado un -

cuerpo legal que dirigir~ su comportamiento en las relacio

nes monetarias entre los organismos y los miembros; los mie!!!_ 

bros entre s1 y ~stos con los pa!ses miembros. 

Por las razones expuestas, se considera prudente -

enfocar esfuerzos tratando de lograr la recopilaci6n de in-

formaci6n sobre los organismos financieros que revisten ma-

yor importancia para nuestro pa!s; as! tenemos el Fondo Mcn~ 

tario Internacional, el Banco Internacional de Reconstruc- -

ci6n y Desarrollo (Banco Mundial) y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, evaluando sus politicas, funciones y objeti-

vos, analizando sus estructuras y la finalidad de su crea- -

ci6n y proponiendo al finalizar algunas sugerencias y reco-

mendaciones. 

Estarnos convencidos que los logros obtenidos en el 

presente trabajo no serán inGtiles y que el esfuerzo realiz~ 

do podrá contribuir a su utilizaci6n corno fuente de ref eren

cia por estudiosos del Derecho y profesionistas de la Admi-

nistraci6n PGblica, las Finanzas o cualquiera otro interesa

do en el tema • 



ABREVIATURJ\S Y SIGLAS UTILIZADAS 

AIF - A~~-~ia_ciOrl Internacional de Fomento. 

AIALC As0ciaCi6n Latinoamericana de Libre Comercio. 

BID ".~'iaariCo· Intiaramericano de Oesarrállo. 

BIRD ·;,~-··- ·--=--·.'aan~cO Internacional de Reconstrucci6n y Desarro- -

BIRF · i1~·; Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fome!!_ 

'to o Banco Mundial. 

CEE 

cr:r 

CPE 

DEG 

ECE 

EFTA 

Comunidad Europea del Carb6n y del Aéero. 

Comunidad Econ6rnica Europea. 

Corporaci6n Financiera Internacional. 

Comunidad Politica Europea. 

Derecho Especial de Giro. 

Economic Comission far Europe (Comisi6n Econ6mica 

de Europa) 

European Free Trade Association (Asociaci6n Euro-

pea de Libre Comercio) • 

EUROATOM Comunidad Europea de Energía At6mica. 

FAO Food and Agriculture organization of the United -

Nations. {Organizaci6n de las Naciones Unidas para 

la Alimentaci6n y la Agricultura). 

FMI Fondo Monetario Internacional. 
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!TO 

OECE 

OECD 

ONU 

OPEP 
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General Agreement en Tariffs and Trade (Acuerdo Ge 

neral sobre Aranceles y Comercio) • 

Organizaci6n Comercial Internacional. 

Internacional Trade Organizatíon. 

Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Económica. 

Organizaci6n Europea de Cooperación y Desarrollo. 

Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

Organizaci6n de Países Exportadores de Petróleo. 
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I.- Nacimiento de los Organismos Internacionales. 

En el siglo XIX, se empezó a sentir la necesidad 

de i_nstitucionalizar determinados tipos de cooperación en-

tre las Naciones. El instrumento m&s utilizado fue el sis

tema de Conferencias Internacionales. El Congreso de Viena 

de 1815, que puso fin a la era napole6nica y orden6 sobre -

nuevos cauces la convivencia entre los pueblos europeos, -

constituye un excelente ejemplo de ello. Sin embargo, esas 

conferencias adolecian de unos defectos demasiado evidentes 

para prosperar como medios adecuados de estructuraci6n de -

la comunidad internacional, ya que: a) jam~s consiguieron 

reunir a todos los sujetos de esta comunidad alrededor de -

una mesa de negociaciones; b) siempre exigieron la unanimi

dad en el voto de los participantes para tomar decisiones y 

e) tínicamcnte se convocaban para tratar problemas espec1fi

cos y se disolv1an después, sin dejar tras de si, un meca-

nismo de funcionamiento permanente. 

A partir de 1945, las Organizaciones Internacion~ 

les adquieren una importancia insospechada, debido particu

larmente a la voluntad de las potencias vencedoras en la II 

Guerra Mundial de establecer un orden capaz de preservar la 

paz indefinidamente. As1 aparecieron organizaciones inter

nacionales para tratar aspectos polfticos, econ6micos, mil! 

tares, técnicos, etc. 

II. Concepto de las sociedades internacionales parti

culares. Sus caracteres diferenciales respecto a 

la comunidad internacional general. 

Al estudiar la composici6n de la Comunidad Inter-



nacional General, se nos ha presentado formada por unos su

jetos que aparecen con unas caracter1sticas precisas y que 

forman parte de la misma desde su nacimiento. La referida 

Comunidad que, abarca a todos los sujetos internacionales -

actualmente existentes, aparece con unas caracter!sticas -

asociativas muy rlldimentarias, en un estado de evolución -

muy primario y agrupando a los sujetos de forma inorgánica. 

La inexistencia de órganos permanentes gestores de intere-

ses comunes y la falta de un poder legislativo unificado -

nos dan cabal idea de su imperfecci6n actual. Ello se man! 

fiesta en la forma consuetudinaria de dar vida a las normas 

que la rigen, ya que las Conferencias Internacionales, me-

dio que pudiera ser id6neo para reemplazar un poder legisl~ 

tivo inexistente, no han conseguido reunir a todos los suj~ 

tos de la Comunidad Internacional general en ningan momento 

de la Historia. 

La imperfección de la Comunidad Internacional Ge

neral ha venido a paliarse, en forma más o menos consciente, 

a través de la creación de un conjunto de sociedades Inter

nacionales Particulares. De ellas las que más han contri-

buido a suplir la falta de organizaci6n de la Comunidad In

ternacional han sido aquellas que tienen un ámbito geograf! 

ca amplio y unos fines ilimitados. Por estas y otras razo

nes han visto en ellas una parte de la doctrina intentos de 

organizar a la Comunidad Internacional General. El caso de 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas es bien signif icati

vo, como· lo demuestra el articulo 103 de la Carta al decir

nos que, "en caso de conflicto entre las obligaciones con-

tra1das por los miembros de las Naciones Unidas en virtud -

de cualquier otro convenio internacional, prevalecer§n las 

obligaciones impuestas por la presente carta". Es cierto -

que el articulo de referencia pretende ser una manifesta- -

ci6n de la superioridad del Derecho Internacional Particu--
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lar; pero sería un error ver en ello más que una simple ap~ 

tencia de suplir a la rudimentaria Comunidad Internacional 

General Inorg~nica. Las Naciones Unidas, por otro lado, no 

han dado cabida a todos los sujetos de Derecho Internacio-

nal existentes; pero, aunque hipotéticamente ello se reali

zará algQn d1a, el hecho de que exista un procedimiento de 

admisión -articulo 4°- y otro de expulsión -articulo 6°- es 

suficiente para mantener la imposibilidad de identificación 

de dicha Organización con la Comunidad Internacional Gene-
ral. 

Es cierto que las sociedades internacionales par

ticulares contribuyen a suplir las deficiencias de la Comu

nidad Internacional general en sus aspectos legislativo y -

organizativo. Respecto al primero a trav~s de la formaci6n 

de un amplio Derecho Particular por medio de tratados, que, 

a su vez sirven para ir formando y ampliando el Derecho con 

suetudinario Coman o General. En el aspecto organizativo -

contribuyen a preparar el camino de un mejor desarrollo de 

los vinculas asociativos de la comunidad Internacional Gen~ 

ral, que conducirá a un mayor perfeccionamiento de la misma, 

y a suplir la falta de órganos permanentes mediante el cum

plimiento del Derecho Internacional General, que les obliga 

en cuanto sujetos con personalidad internacional y miembros, 

por tanto, de la misma. Llevan a cabo esta misión a trav~s 

de una especie de desdoblamiento funcional; con ello aplic~ 

mes a las Organizaciones Internacionales la teoría luminosa 

y fecunda que el profesor Scelle utilizara para los Estados. 

Entendido en este sentido, creemos que pudieran ser válidas 

las palabras del profesor Ago cuando decía que la Comunidad 

Internacional "se presenta como articulada, en cuanto que -

comprende o lleva en su seno un conjunto de sociedades men2 

res, también internacionales, hist6ricamente en continua 

evolución y transformación con relación a las corrientes a! 
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ternativas de asociación y disociaci6n que se manifiestan -

entre los diversos grupos 11
• ( 1) 

Lo anteriormente expuesto nos sirve para delinear 

los caracteres diferenciales de la comunidad internacional 

general respecto a las Sociedddes Internacionales Particul5 

res. Dichos caracteres son esquemáticamente los siguientes: 

1° La Comunidad Internacional General se ha crea

do de forma espontfinea y su constitución material se ha ido 

afirmando a trav~s del procediraiento consuetudinario. Las 

Sociedades Internacionales Particulares, por el contrario, 

han nacido a trav~s de un acuerdo entre sus miembros que se 

ha manifestado por medio de Un tratado internacional. 

2° J,.,as Sociedades Internacionales Particulares 

tienen un árnbi to gcográf ir.o limitado, ya sea casi universal 

o regional, y la Comunidad Internacional General es total-

mente universal. Forman parte de la misma todos los suje-

tos internacionales existentes y potencialmente los que se 

crean en el porvenir. 

3º El Derecho de la Comunidad Internacional es el 

internacional común o general y el de l~s Sociedades Inter

nacionales Particulares, es adem~s del anterior en cuanto -

sujetos de aqu~lla, un Derecho Internacional Particular. 

(2) 

4º La Comunidad Internacional es inorg~nica y las 

Sociedades Internacionales Particulares son org~nicas, en -

cuanto están dotadas de un conjunto m~s o menos amplio de -

órganos que obran en nombre de la misma con car~cter de peE 

manencia. 
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III.- El Fen6rneno de la Organi~aci6n Internacional. 

La ... vida:.· internacional actual presenta corno una de 

sus c~ract~r~~ticas mas salientes la proliferación de las -

oiga11iz.~cio~~s_. i_nteri:iacionales. 

_ _ _ ~ -~1 · 'inié:io ~el fenómeno no es tan reciente pero si 

su e~p~-~-~-~6n Y su perfeccionamiento. Es cierto que .:in tes -

de- la·.-P.cimera Guerra Mundial ya se inician las aspiraciones 

de crear organizaciones internacionales, pero las realiza-

cienes fueron bien modestas. As1 te.nemes que la creación -

de las_Comisiones Pluviales de los R1os llamadcs Internaci2 

nales -comisiones del Rhin y del Danubio- fuer.en un primer 

paso, junto con la Constitución de las denominadas Uniones 

Administrativas, la primera de las cuales -Unión Teleqr~fi

ca Universal- se remonta al año 1865. La gestión de estas 

incipientes Organizaciones se conf1a a las Conferencias pe

ri6dicas de representantes de los Estados inLeresados y las 

Oficinas, que garantizan la permanencla del funcionamiento 

administrativo, pero que distan mucho de las prerrogativas 

y amplitud de funciones de los actuales Secretariados de -

las Organizaciones hoy existentes. 

Es verdad que un gran avance, aunque imperfecto -

se da a partir del año 1919. La Sociedad de Naciones y Or

ganización Internacional del Trabajo, como priricipales, re

presentan una experiencia notable que habrfa de tener in- -

fluencia muy positiva en el incremento y planteamiento de -

las nuevas Organizaciones, nacidas en la Segunda Pos Guerra 

Mundial. (3 l 

Es a partir de 1945 cuando verdaderamente el fen~ 

meno de la Organización Internacional adquiere una importa~ 
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cia insospechada. Influyen en ello las nuevas circunstan-

cias tales como la necesidad de replantear, a base de meca

nismos lo más efectivos posibles, la preservación de la paz 

a escala mundial, la autoinsuficiencia del Estado Unitario 

sobre base nacional para defenderse y la existencia de int~ 

reses colectivos que ya no pueden satisfacerse, salvo que -

se gestionen a escala mundial o regional. 

Junto a lo anterior, la división ideológica del -

mundo y el replanteamiento de los problemas econ6micos a e~ 

cala internacional, han hecho prolifeiar las organizaciones 

internacionales. A trav~s de las mismas se gestionan hoy -

intereses colectivos con bastante eficacia. La favorable -

experiencia de las llamadas ·Instituciones Especializadas, -

que funcionan bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y 

de otras organizaciones, especialmente las de fines econOrni 

cos y t~cnicos de ámbito regional, han puesto en un primer 

plano la necesidad de continuar y ampliar la cooperación i~ 

ternacional en diversos sectores. Estas razones y la impeE 

fecci6n de la Comunidad Internacional General han logrado -

la expansi6n del fen6meno de la Organización Internacional. 

IV. Definici6n y Caracteres de las Orqanizaciones In

ternacionales .. 

Definir de manera amplia y general a las Organiz~ 

cienes Internacionales no es tarea fácil.. La doctrina al -

respecto se caracteriza por su falta de precisión. Ello es 

16gico si tenemos en cuenta la amplitud de la gama de Orga

nizaciones, su variedad atendiendo a los fines y la falta -

de unidad absoluta en su estructura interna. La doctrina -

ha preferido por tanto fijarse en los caracteres esenciales 
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que llegar a una definición comprensiva. Como ejemplo de -

esta tendencia citaremos dos muy conocidos. Para Reuter 

"en tanto que Organización, no puede tratarse más que de un 

grupo susceptible de manifestar de un modo permanente una -

voluntad jur1dicamente distinta de la de sus miembros. En 

tanto que Organizaci6n Internacional, este grupo está forro~ 

do de Estados de un modo normal, aunque no exclusivo". (4) 

En la misma linea se encuentra Honaco, maestro de Organiza

ción Internacional en la Universidad de Roma, cuando nos e~ 

presa que "los elementos m1nimos para encontrarnos ante una 

Organización Internacional son dos: La voluntad de perse-

guir un interés coman por parte de los Estados interesados 

y la creación de una institución dirigida a conseguir tal -

interés". (5) 

No creemos totalmente satisfactoria la posición -

anterior, si bien hay que reconocer que por lo que lleva de 

imprecisa, permite encuadrar dentro del fenómeno organizati 

ve una amplia variedad de formas. No obstante, una defini

ción a efecto de precisar algo más, se hace necesaria. Di

cha definición la tomamos de Sereni, y a ella nos asociamos 

personalmente por parecernos del todo convincente. Dice e~ 

te gran jurista italiano que ºuna Organización Internacio-

nal puede definirse como una asociación voluntaria de suje

tos de el Derecho Internacional, constituida mediante actos 

internacionales· y reglamentada en sus relaciones entre las 

partes por normas de Derecho Internacional. Todo ello se -

concreta en un sujeto de carácter estable, provisto de un -

ordenamiento juridico interno propio y dotado de órganos e 

instituciones propias, a través de las cuales desarrolla fi 
nes comunes a los miembros de la Organización mediante la -

realización de particulares funciones y del ejercicio de -

los poderes necesarios que le hayan sido conferidos''. {6) 
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La de_finici6n anterior es lo suficientemente am-

plia como· para h~ber dado cabida a los caracteres diferen-

ciales de las Organizaciones Internacionales, que concreta

m_ente-. son las siguientes: 

1° Que las organizaciones est~n compuestas por s~ 

jetos de Derecho Internacional. La subjetividad internaci_2 

nal hay que entenderla en el sentido amplio. 

2° Que la organización tiene un car~cter estable, 
es decir, de permanencia, lo que significa que sus órganos 

est~n en situación de ejercitar sus propios poderes aunque 

de hecho no actaen de forma continuada. 

3° Tanto el acto jur1dico creador como su ordena

miento interno forman parte del Derecho Internacional. La 

organización, en cuanto tal, queda sometida a este Derecho. 

4° La Organizaci6n en si tiene unas finalidades -

concretas, mas o menos amplias según su objeto, que realiza 

a través de órganos propios y mediante poderes propios. 

v. Clasificaciones de las Organizaciones Internacio

nales. 

Varios criterios clasificativos pueden darse al -

respecto. Las finalidades de toda clasificación a nuestro 

entender, deben tender a cubrir dos objetivos principales: 

poner un poco de orden en los conceptos generales con un -

criterio sistematice y servir para precisar conceptos jurid! 

cos que de otra manera quedarian dispersos en la exposici6n. 
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Atendiéndonos a los objetivas ~nterior~s, vamos a 

dar_ una triple clasificación de_ las Orga~izaciones Interna

cionales, segfin los criterios. siguien~es: 

a) Ateni~ndonos a los flnes p~fiiciíp·~l~s .·qu~·, Ías ~ 
Organizaciones persiguen; 

b) SegGn la forma que presentac su estructura jur.!_ 

dica; lo que es tanto corno el estudio-de'.· sus_pode.res respe.2. 

to a la Organización misma y a los miembros_que la componen; 

e) Respecto a su amplitud territorial, estudiando 
este Gltimo con mayor atención el regionalismo internacio-

nal en sus diversas facetas. 

Por los criterios de extensión territorial y de -

finalidades que persiguen. En la sistem~tica general se -

atiene al criterio territorial; la particular, a las disti~ 

tas formas o finalidades de la cooperaci6n. 

Finalmente, el criterio de la estructura jur~dica 

es desarrollado en este estudio al analizar en el apartado 

B), dedicado a las formas jur1dicas de agrupaci6n interna-

cional. 

A) Clasificaci6n por las finalidades que persi- -

guen. 

No todas las Organizaciones Internacionale.s se -

proponen las mismas finalidades: sin embargo, es cierto que 

sin €stas no podr1a hablarse de la existencia de una Organi 

zaci6n Internacional; las referidas finalidades, en su ma-

yor parte, fueron cumplidas en otras ~pocas hist6ricas por 

los Estados. Hoy el Estado se presenta insuficiente para -
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cumplir determinadas funciones que se salen de su marco te

rritorial o de las posibilidades económicas o cient1ficas -

de los mismo.s. La Organización Internacional es el medio -

rn&s idóneo, en la fase actual, para cumplirlas. 

Las Organizaciones Internacionales, corno hemos d! 

cho, van dirigidas al cumplimiento de determinados fines. 

Muchas veces los encontramos fijados en el tratado que las 

ha creado; pero otras veces la vida de la propia Organiza-

ci6n hace que se vayan ampliando por un lado y concretando 

por otro. Los objetivos pues, se concretan o se amplian, -

ya que la vida de la Organizaci6n Internacional es dinámica 

y no est&tica. Ello hace dificil definir desde el princi-

pio todas las finalidades de"las Organizaciones en concreto; 

pero no obstante, intentaremos dar una clasificación lo m4s 

aproxi.mada. 

Existen dos tipos de Organizaciones: aquellas que 

se proponen fines generales y las que se proponen fines PªE 

ticulares. Aunque esta clasificación es muy primaria, va-

mas a tratar precisarla. 

1.- Organizaciones que se proponen fines genera-

les. De ellas resalta la Organización de las Naciones Uni

das, cuyas finalidades, adem~s de ser extensas, se amplfan 

continuamente al concretarse en la práctica. Es cierto que 

la que aparece como principal es el mantenimiento de la paz 

y de la segurid~d internacionales; (7) pero junto a ella --· 

aparecen otras, tales como la cooperación en los ámbitos -

econOmico, social, cultural y humanitario, que hacen de la 

Organización un instrumento de finalidades tan amplias que 

debemos clasificarla dentro de las Organizaciones para f i-

nes generales. Por otro lado, la Organización de las Naci2 

nes Unidas abarca a un ndmero elevad1simo de Estados; pero 
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de la propia Carta se deduce que puede extender su influen

cia, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de 

la paz y· seguridad internacional, incluso a Estados no miem 

bros. Tienen pues, finalidades generales en cuanto a la '1!!! 

plitud territorial. 

Finalidades generales, aunque en un ámbito terri

torial más reducido, tiene tarnbi~n la Organización de Esta

dos Americanos. (8) En ~sta advertirnos como tales segdn se 

desprende del articulo 4° de la Carta de Bogotá, la seguri

dad continental, la scluci6n pacifica de controversias y la 

cooperaciOn en los campos politice y econ6mico. En este -

sentido también podemos hablar de organizaciones con fines 

generales, pero con ámbito territorial limitado, de la Liga 

Arabe y del Consejo de Europa. El carácter politice de la 

cooperaci6n en esta Qltima hace posible que pueda deliberar 

en sectores tan amplios que, salvo la preceptiva exclusión 

de cuestiones de defensa, el objeto de su poder deliberante 

se extiende a todas las cuestiones de inter~s general. 

2.- Otras organizaciones se proponen actuar con 

unos fines especificas. La clasificación es aan más difí-

cil ya que los objetivos aparecen muchas veces entrelazados. 

Este es el caso de las organizaciones de carácter militar -

con poder de actuación en lo politice, y de las Organizaci2 

nes económicas, especialmente aquellas supranacionales que 

tienen fines pol1ticos de carácter secundario. 

No obstante lo anterior, vamos a dar una clasifi

cación por las finalidades, que adolecerá, sin duda, de ti

midez y de provisionalidad. Cabe distinguir los siguientes 

grupos: 

I) Organizaciones de Cooperación preferentemente 
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politica. Estas son las más difíciles de clasificar, por -
lo ya anteriormente dicho. No obstante, se propone esta f! 
nalidad el Consejo de Europa, con carácter primario. 

Finalidades políticas, aunque de carácter secund~ 
ria, se presentan en la Uni6n de la Europa Occidental e in

clu.so, en la propia Organizacic5n del Tratado del Atlántico 

Norte. No obstante el marcado carácter militar de las mis

mas, hace que sea m~s exacto clasificarlas dentro· de otro -

grupo. 

II) Organizaciones de Cooperación Preferentemente 

Econ6mica. Verdaderamente este tipo de organizaciones ha -

proliferado de una manera notable en los Gltimos tiempos. 

Sus objetivos son econ6micos y financieros y tienden al de

sarrollo de las relaciones comerciales, a un fortalecimien

to de las econom1as de los Estados Miembros a trav~s de la 

organización y a un fortalecimiento de toda el área econ6m1 

ca en que las mismas operan. Algunas tienen fines todav1a 
más particularizados; pero que entran dentro del campo de -

los objetivos económicos. Organizaciones de este tipo son 

la Organización Europea de Desarrollo y Cooperación Económ! 

ca, y la Comunidad Económica Europea. (9) No obstante, y a 

t!tulo ennumerativo, mencionamos a la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero, a la Comunidad Europea de Energia At6mi 
ca y a algunas Instituciones Especializadas de la Organiza

ción de las Naciones Unidas, tales como el Banco Internaci2 

nal para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Fondo Mone

tario Internacional, mismos que estudiaremos particularmen

te en los subsiguientes capitulas. 

III) Organizaciones de Cooperación Preferentemen

te Militar. La actual tensión internacional ha hecho que -

se desarrolle este tipo de Organizaciones ampliamente. Su 
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finalidad capital es el mantenimiento de la paz y de la se

guridad dentro de un área geogr~f ica, además de crearse a -

trav6s de ellas aparatos de defensa colectiva contra agre-

siones militares. Dentro de las mismas cabe señalar La Or

ganización del Tratado del Atlántico Norte, La Alianza Bal

cánica, El Pacto de Varsovia, La Organización del Tratado -

Central, La Organización de Seguridad y Asistencia entre 

Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y, en sentido a~ 

plio, también la Unión Europe~ Occidental. 

IV) Organizaciones de Cooperación Social y Human! 

taria. Este tipo de Organizaciones van encuadradas dentro 

de los llamados Organismos Especializados de las Naciones -

Unidas. Se propone la protección del individuo, tanto en -

lo que se refiere a su salud fisica como a la protección de 

sus derechos, yo. sean individuales, ya sociales. Dentro de 

las cuales cabe citar en primer lugar la Organización Inte~ 

nacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. 

Los fines de las mismas encuadran claramente dentro de las 

de carácter social y humanitario. Por lo que se refiere a 

la OIT su objeto va desde la protecci6n a la dignidad de -

los trabajadores hasta la protección de su salud fisica y -

moral. La segunda de las enumeradas, la OMS, se propone un 

fin tan concreto, seg6n se desprende del articulo lº del -

Tratado que la instituyó, como es el procurar el bienestar 

fisico, mental y social de los individuos, adem~s de la - -

asistencia en las enfermedades, procurando la prevención de 

las mismas por todos los medios a su alcance. 

Algunas otras Organizaciones de car§cter humanit~ 

ria nacieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, 

pero han desaparecido una vez que cumplieron sus f inalida-

des. Baste recordar al respecto la organización Internaci~ 

nal de Refugiados. El mundo panamericano olbcrga un conju~ 
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to de estas organizaciones con carácter estrictamente regi2 

naL 

V) Fin.almente, existen otras organizaciones cuyas 

finalidades son culturales, cient!ficas o técnicas. Tcnien 

d~ por objeto la cooperaci6n entre Estados para favorecer -

los intercambios culturales y de ideas, asf como la investl 

gaci6n cient!fica y la asistencia t~cnica. Finalidades de 

este tipo cumple la Organizaci6n de las Naciones Unidas pa

ra la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Agen

cia Internacional de Energ!a At6mica, la Organizaci6n Euro

pea para la Investigación Nuclear y el Instituto Unificado 

para las Investigaciones Nucleares, este Gltimo con sede en 

Mosca. 

La cooperaci6n en el .!únbito t~cnico es ampl1sirno, 

y su nacimiento va ligado a los primeros balbuceos de las -

Organizaciones Internacionales. Seria interminable la enu

meración de estos Organismos. A titulo simplemente enunci~ 

tivo recordemos la Uni6n Postal Universal, la unión Intern~ 

cional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional 

de Aviación Civil, la Asociación Meteorológica Mundial y la 

Organización Intergubernarnental Consultiva de la Navegación 

Mart.tirna. 

Con todas las clasificaciones existentes la dada 

adoleqe de mGltiples imperfecciones, tanto en la enumera- -

ci6n de los organismos que operan en la cooperación intern~ 

cional en todos los ámbitos como en lo que se refiere a las 

finalidades estrictas de cooperación. 

B) Formas jur1dicas de agrupación internacionales. 

(1 O) 

Las Organizaciones Internacionales no tienen la -
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misma estructura jur1dica. No podemos olvidar que cada una 

de ellas ha nacido para servir a una realidad social. Han 

surgido para cumplir unas finalidades concretas; pero no t~ 

das ofrecen la misma cohesión interna. 

Por este motivo no seria exacto catalogar a todo 

el fenómeno de la Organización Internacional baja la misma 

expresión jur1dica; seria inexacto, por ejemplo, decir que 

todas las Organizaciones son intergubernamentales. Es nec~ 

sario-distinguir varias formas jur1dicas, que tienen suco~ 

creciOn en determinadas organizaciones. 

Es cierto que todas las Organizaciones Internaci~ 

nales, en lo que a sus prerrogativas se refiere, tienen un 

punto de referencia; la soberanía. Es sabido que ésta rad! 

ca en cada uno de los Estados; pero se transmite en mayor o 

menor medida a las Organizaciones Internacionales por volu~ 

tad de aquéllos. Para conocer estas gradaciones, y los fe

nómenos jurtdicos correspondientes a que da lugar, vamos a 

estudiar las formas jur1dicas principales en que los suje-

tos internacionales se agrupan y distinguiendo los caracte

res de los dos grandes apartados formados por las Organiza

ciones Intergubernamentales y las Supranacionales. 

1.- Las Organizaciones Interqubernamentales.- Es

te tipo de Organizaciones tienen como finalidad favorecer -

las relaciones multilaterales entre los sujetos que las co~ 

ponen. Son creadas a través de un tratado (11) por un gru

po de Estados Soberanos con la finalidad de conseguir una -

coordinación entre ellos en una determinada esfera de acti

vidad. 

Las caracter1sticas que estas Organizaciones pre

sentan son las siguientes: 
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1° Están reglamentadas por el Derecho Internacio

nal y este Derecho regula la cooperación entre los distin-

tas miembros que las componen, as1 como también las activi

dades internas de los mismos. 

2º Se encuentran compuestas por sujetos de Dere-

cho Internacional, que son los que le dan vida. Ello sirve 

para distinguir claramente de otro tipo de organizaciones, 

muy extendidas hoy en d1a, llamadas ºno gubernamentales". 

3° Se proponen dichas Organizaciones conseguir -

unos fines comunes por medios también comunes. Dichas fin~ 

lidades pueden ser amplias, como ocurre en la Organización 

de las Naciones Unidas, o lfmitadas a un objeto más concre

to, como puede ser el económico o militar. 

4º Estas Organizaciones tienen sus órganos forma

dos por representantes de los Estados Miembros, que están -

sometidos a las instrucciones que reciben de los Gobiernos 

respectivos. 

5° Aunque generalmente están concebidos para un -

tiempo limitado, susceptible de prórroga tácita o expresa, 

los Estados que forman parte en las mismas, tienen la libeE 

tad de abandonarlas siempre que lo anuncien con una antela

ción convenida. Incluso en las Organizaciones en que no se 

prevea un plazo de preaviso se mantiene el criterio de la -

posibilidad de abandonarlas. 

6º Generalmente las decisiones de los órganos ha

brán de tomarse por unanimidad o bien por una mayor1a muy -

cualificada, y 

7º Las decisiones de los órganos se ejecutan casi 
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siempre por los propios Estados Miembros. 

Este tipo de Organizaciones ha proliferado nota-

blemente en el mundo de hoy y a esta estructura corresponde 

la del Tratado del Atlántico Norte, la Organizaci6n de Est~ 

dos Americanos, etc. 

2.- Las Organizaciones supranacionales.- Otra foE 

ma juridica de agrupación es la que nos viene dada por la -

supranacionalidad. Este t~rmino aparece por primera vez en 

el Tratado que instituyo la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero. {12) Es curioso que apareciera dicho término y 

se realizara pr~cticamente en un tratado antes de haber si

do desarrollado por la doctrina. Como nos dice Catalana, -

ºes indudable que la elección de tal t€!rmino tuvo, en el m2 

mento histórico en el que fue adoptado, y por la manifiesta 

intención de los redactores del Tratado, un preciso signifi 

cado pol1tico 11
• (13) Su ideador o ideadorcs ten1an no sólo 

una buena práctica del oficio de pol1ticos, sino tambi~n un 

conocimiento bastante acabado de la fortuna que el impacto 

de dicho t€rmino hab1a.de tener en la estructura social a -

la que iba preferentemente dirigido. Su simplicidad es un 

verdadero acierto y "el €xito de tal neologismo es prcfere_!! 

temente debido a su plena identificación con el tipo de Or

ganizaci6n Social que lo provoc6 11
• {14) Como ha sido pues

to de relieve por oelvaux, "es cierto que la idea de supra

nacionalidad en el Tratado del 18 de abril de 1951 -CECA-, 

como en los proyectos del Tratado de la Comunidad de Defen

sa y de la Comunidad Política, ensaya al responder a los d~ 

seos de ciertos hombres de Estado que un~nimemente han in-

tentado una reacción clara y urgente contra el nacionalismo 

pol1tico y económico de los 30 últimos años". {15) 

El haberse acuñado el t€rmino por hombres dedica-
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dos preferentemente a la pol1tica ha dificultado su pronta 

caracterización por la doctrina científica. Por otro lado, 

es muy humano que los viejos esquemas sean difícilmente de~ 

terrables. Ante el supranacionalismo se han presentado di

versos criterios de clasificación. Para unos se trata de -

ºuna Unión de Estados sui generis y sin precedentes", (16) 

para otros se trata de una estructura a mitad del camino e.!}, 

tre la· internacional y la estatal. No han faltado autores 

que han visto en el supranacionalismo una forma de diversos 

matices de federalismo. {17) No es extraño tal proceder si 

se tiene en cuenta que nos encontramos ante una forma nueva, 

que no entra dentro de los moldes tradicionales, y que, por 

otro lado, supone una modificación bastante radical al pri~ 

cipio de la soberan1a estatal imperante en e~ Derecho InteE 

nacional desde Vattel, y, por fortuna, sometido a una fuer

te revisi6n. 

La supranacionalidad se ha ido imponiendo, a la -

vez que caracterizándose. Para Mauricio Lagrange, abogado 

general en el Tribunal de las Comunidades Europeas, La Org~ 

nizaci6n supranacional se caracteriza por las notas siguie~ 

tes: 

"1º Por la existencia de 6rgancs que obran en no!!!. 

bre propio y no como representantes de los Estados; 2° Los 

referidos órganos ejercen sus poderes dentro de los limites 

de su competencia, que está determinada de una manera prec1 

sa en el tratado institutivo; 3° Los órganos ejercen sus P2 
deres con objeto de llenar los objetivos predeterminados -

por un tratado, lo que significa la existencia de una volu~ 

tad comGn expresada por to~os los Estados Miembros, y 4° T,2. 

dos los poderes se ejercen en un marco institucional autos~ 

ficiente y que comprende lo fundamental de los órganos de -

un Estado democrático 11
• ( 18) 
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e La. car.8cterizB..é::i6n ·anterior nos parece .. insuficien 

te y convie~·e corii~1e~~~i~=·c·~n ,6·t~a:\;pi:r-i:j.~~ inter~sante. E~ 
~la de Vari · Holltte·-;: qu~. ~eÍi.al~- .como .~8.rac~er1stiC:as · laS si- -
9uienteS·: 

- .. - _1_~: 'La'_ pos~ci6n .reser.Vada al principio mayoritario, 

respecto a los actos- internos de votaci6n¡ 

2° La adopci6n del principio por el cual la inte~ 

pretaci6n del Derecho Internacional viene sustraida a las -

partes interesadas para ser confinada a un órgano jurisdic

cional preestablecido, y 

3° La admisión del principio por el cual las deci 

sienes de los 6rganos legislativos y judiciales tienen fue~ 

za ejecutiva en el territorio de cada uno de los Estados -

Miembros sin necesidad de exequátur en los segundos y por -

procedimientos coactivos las ernLtnadas de los primeros". (19) 

Como f~cilrnente puede verse, la supranacionalidad 

es una forma nueva cuyos elementos aparecen unos con claros 

antecedentes en el Derecho Internacional y otros en el Der~ 

cho Interno. De aqu! esas caracterizaciones iniciales corno 

forma intermedi~, sui generis, cuasi federal o federal. No 

cabe duda, por otro lado, gue los elementos de internacion~ 

lidad son relevantes, tales como que el instrumento creador 

sea un tratado internacional, que la competencia de los ór

ganos de la Organización sea atribuida por el propio trata

do, e incluso que la interpretación del ·Derecho de la misma 

esté confiada a un órgano jurisdiccional expresamente crea

do para ello por el tratado institutivo. Es tarnbi6n cierto 

que junto a los caracteres anteriores existe otro que prc-

senta ciertas similitudes con el Derecho Público Interno; -

pero precisamente por el marco internacional en que opera -
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la similitud no es más que relativa. En efecto, la existe~ 

cia de órganos que obran en nombre propio y no como repre-

sentantes de los Estados, la inBependencia absoluta de los 

miembros que componen dichos 6rganos respecto a sus Estados 

respectivos, la amplitud del principio mayoritario y la po

sibilidad de ejecuci6n directa de ciertas decisiones, modi

fican el cuadro clásico de las Organizaciones Internaciona

les y presentan un estado muy avanzado de cohesiOn interna 

que las diferencia del resto de las Organizaciones Intergu

bernamentales. 

Para una caracterizaci6n completa nos sirven las 

palabras de Sperdutti cuando nos dice que "una comunidad -

compuesta de naciones constituye una comunidad supranacio-

nal, sobre todo en cuanto está dotada de una Organizaci6n -

Autónoma de Gobierno, y en segundo lugar a condición de que 

en su comportamiento como sujeto de gobierno encuentre un -

11rnite a sus poderes porque estos se ejerzan sobre grupos y 

no sobre Estados Nacionales. Se supera, bajo el primer as

pecto, el principio de la exclusividad de la acción de go-

bierno de los Estados Nacionales en particular. La comuni

dad se presenta como una forrnaci6n social, caracterizada -

por la instauración de una parcial pero unitaria organiza-

ci6n de gobierno por varias naciones. A su vez, dicho lfmi 

te hace resaltar la neta diferenciación del Estado Federal 

y hace inadmisible el recurso al concepto de Estado Federal 

Parcialº. (20) 

Observaciones finales.- Los tipos anteriores est~ 

diados sirven para caracterizar las tendencias principales 

que se advierten en el fenómeno de la Organización Interna

cional actual, especialmente si concebimos que dentro de -

las Organizaciones Intergubernamentales se pueda enclavar -

el amplio fenómeno de las uniones internacionales de carác-
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ter institucional. 

No que.retr\OS, por otro lado, dejar de señalar que 

con la ·.doble .cl.~s~.~-icaci6~ estudiada no hemos pretendido -

agot~r todas laS· formas ·de colaboraci6n o cooperación in te,!: 

nacional. Existen otras fórmulas de unión, algunas en est~ 
ao·ae evoluci6n. 

El fenómeno unionista, entendido en el sentido de 

que cualquier acuerdo internacional crea entre los sujetos 

que son parte del mismo una unión internacional, queda -

abierta a nuevas fórmulas jur1dicas. La gama de posibles -

Organizaciones es ilimitada, tanto desde el punto de vista 

sociol6gico como del jur1dico. El simple nacimiento recie~ 

te de la supranacionalidad nos da base suficiente para - -

afirmar que las formas futuras de creación de instituciones 

internacionales permanecen abiertas. 

C) Clasificación de las Organizaciones Interna- -

cionales por su ámbito territorial. 

No todas las Organizaciones tienen un ámbito te-

rritorial id~ntico. Varían no solamente por el ndmero de -

Estados que forman parte de las mismas de hecho, sino inclu 

so potencialmente. Unas tienen un ~mbito cuasi - universal 

e incluso se puede hablar respecto a ellas de que tienen -

una apetencia a la universalidad. Al lado de las mismas e~ 

centramos otras que tienen un ámbito más restringido. En -

este sentido podemos hablar de Organizaciones de Ambito Ge~ 
gráfico Limitado. A estas últimas se las viene encuadrando 

generalmente bajo la denominación de Organizaciones Region~ 
les. Este t~rmino es, ciertamente, impreciso, por lo que -

intentaremos estudiarlo con cierto cuidado. Dicho esto, P2 

demos catalogar las Organizaciones en dos grandes grupos: -
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aquéllas abiertas con apetencia a la universalidad, y otras 

geogr&ficamente limitadas a un ndmero de Estados reducidos 

que presentan internamente una mayor homogeneidad. 

1.- Organizaciones de Ambito Cuasi-Universal. 

Este tipo de Organizaciones abarca pr~cticamente 

a ·~la mayor parte de los Estados de la tierra. De ella pod~ 

mas distinguir, por un lado, las que tienen fines generales, 

y dentro de este grupo sólo cabe encuadrar a la ONU. Es -

cierto que dicha Organización no puede ser calificada como 

una organización enteramente abierta, ya que rige en ella -
un procedimiento de admisión. No obstante, la práctica de 

la organización en los Gltimbs años ha permitido ampliarla 

considerablemente. Las tensiones políticas que se advier-

ten en la misma no creemos que permitan augurar que consi-

gan algttn dia una total universalidad. 

Junto a la anterior, pero con finalidades mucho -

m&s limitadas por el objeto que se proponen, podemos seña-

las las instituciones especializadas de la Organización de 

las Naciones Unidas. Es cierto que tampoco se puede afir-

mar la total universalidad de las mismas, pero tambi~n es -

cierto que la mayoría de ellas, precisamente por las funci2 

nes técnicas que se proponen, podrian conseguir la uniyers~ 

lidad. Dentro de este tipo de Organizaciones cabe encua- -

drar las siguientes: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

con sede en Ginebra; la Organización Internacional de las -

Naciones Unidas para la Alimentación y la P.gricul tura (FAO), 

con sede en Roma; la Organización de las Naciones Unidas p~ 

rala Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede 

en Paris; la Organización Mundial de la Salud (OMS), con s~ 
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de en Ginebra; el Banco Internacional para la Reconstrucción 

Y el Desarrollo (BANK), con sede en Washington; el Fondo Mo

netario Internacional (FMI o FOUND), "con sede en Washington; 

la Organizaci6n Internacional para la Aviación Civil (OACI), 

con sede en Montreal; la Unión Postal Universal. (UPU), con -

sede en Berna; la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), con sede en Ginebra; la Organización Meteorológica -

Mundial (OMM o WMO), también con sede en Ginebra y la Organi:_ 

zaci6n Intergubernamental Consultiva de la Navegación Marit,i 

ma (IMCO), con sede en Londres. 

El simple nombre de las anteriores nos pone de re

lieve la extensión de la cooperación internacional. 

2.- Organizaciones de Ambito Limitado o Regional. 

(21) 

a') Ideas generales.- De amplitud geográfica más -

limitada, y sin apetencias a la universalidad, encontramos -

un conjunto de Organizaciones cuya extensión espacial esta -

perfectamente definida, Estas Organizaciones tienen como n2 

tas comunes las dos siguientes: 

la. Su constituci6n como Sociedades Internaciona-

les Restringidas, tanto en lo que se refiere a la Comunidad 

Internacional General como a las sociedades Internacionales 

Particulares de Arnbito Cuasi-Universal o con tendencia a la 

universalidad, y 

2a. La mayor substantividad que presenta el Oere-

cho de estas Organizaciones Internacionales, que, en mayor o 

menor medida, forman un conjunto que puede ser definido como 

un Derecho Internacional Particular. 
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Es innegable que existen estas sociedades menores. 

El por qué de su existencia puede ser explicado politica y 

sociolOgicamente. En el mundo actual se presentan una se-

rie de Estados con afinidades culturales, lingüísticas y de 

otro tipo como las de orden económico y de sistema politice. 

Políticamente es sabido que el mundo aparece divi 
dido por ideologías que han rebasado los estrictos marcos -

de los viejos Estados sobre base nacional. Podemos decir -

que las ideolog!as rn~s salientes operan a escala mundial. 

No es de extrañar que ello tenga reflejo en la creación de 

Sociedades Internacionales Particulares de Ambito Limitado. 

Indudablemente afinidades ideológicas unen a los Estados -

que se agrupan bajo el PactO de Varsovia o a aquellos otros 

que lo hacen bajo la organización de la Unión Europea Occi

dental. Hemos puesto estos dos ejemplos para que se vea la 

justificación pol1tica del regionalismo. 

Históricamente tiene su justificación este fen6m~ 

no; baste recordar para ello la existencia de tipos hist6ri 

cos coincidentes en el orden cronológico e impenetrable en

tre ellos misIDos. El complejo formado por el Islam o por -

el Imperio Bizantina es lo suficientemente significativo al 

respecto. 

La aparición del regionalismo, en cuanto fen6rneno 

de repercusiones en el Derecho Internacional Positivo, es -

relativamente reciente. Conviene poner de manifiesto que -· 

fue en el articulo 21 del Pacto de la Sociedad de naciones 

en el que se introdujo la compatibilidad del incipiente fe

nómeno regionalista con la sociedad Internacional que se -

creaba. Se hablaba en el articulo 21 de la compatibilidad 

de las inteligencias regionales que aseguran el mantenimie~ 

to de la paz, tales como la doctrina Monroe, con el Tratado 
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que inStituyO la Sociedad Ginebrina. Este ·articulo, intro

ducido en el Pacto por razones de oportunidad dirigidas a -

atraer a los Estados Unidos de Am~rica a la Sociedad de Na

ciones, tuvo una repercusión mayor de la pensada. Las int~ 

ligen~ias regionales, compatibles con el Pacto, quisieron -

emplearse corno medio para el logro de la seguridad colecti

va en sectores reducidos del ámbito mundial, al comprobarse 

fundamentalmente que la seguridad a escala universal.no era 

posible. Los tratados de Locarno marcan el afianzamiento -

de esta nueva tendencia. En los años anteriores a la Segu~ 

da Guerra Mundial se consiguen ciertos t1midos progresos a 

trav~s de la Pequeña Entente, la Unión Balcánica y la Uni6n 

Báltica. Es cierto que aunque en estas Organizaciones hay 

un principio de creaci6n de 6rganos comunes, no supusieron 

un gran avance, ya que la soberanía de los Estados en cuan

to tal permanec~a inalterada. 

As! llegamos al final de la Segunda Guerra Mun- -

dial y en la reestructuración del mundo intentada por la -

Carta de la Organizaci6n de las Naciones Unidas se da un p~ 

so bien decisivo para ia acogida del fenómeno regionalista. 

En la Carta de la Organización, comparada con el articulo -

21 del Pacto, se observan claras diferencias. Es de hacer 

notar que el t~rmino impreciso de inteligencia se sustituye 

por otra m&s lleno de contenido, como es el Acuerdo u Orga

nismo Regional, de suyo bien precisos por lo que se refiere 

a la terminolog1a y a su significación en el Derecho Positi 

va. En segundo lugar, se pasa de la simple declaración de 

compatibilidad a la de asignación a los acuerdos regionales, 

en los que se realiza una función clara para el arreglo de 

controversias. Por otro lado, los acuerdos regionales pue

den llegar a ser, segan la Carta, instrumentos al ser~icio 

del Consejo de Seguridad, 6rgano central para el manteni- -

miento de la paz y de la seguridad internacionales, pues se 
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le·faculta para emplearlos en la.aplicación de medidas coeE 

citivas. 

;Desde la Ca~ta a hoy, el regionalismo ha adquiri

do en el orden práctico una amplitud insospechada. 

b') Definición.- Es cierto que no se ha llegado a 

una definición totalmente satisfactoria del regionalismo. 

Sin duda es debido a la complejidad del fen6meno regional o, 

más exactamente, a los factores que los provocan. 

Como definiciones ilustrativas tenemos dos. La -
primera debida a Boutros-Ghali, que en un trabajo dedicado 

al estudio del fenómeno, y valiéndose de la propuesta de la 

Delegación Egipcia a la Conferencia de San Francisco, nos -

dice as1: "Son consideradas como inteligencias regionales 

las Organizaciones de carácter permanente agrupando en una 

región geográfica determinada, más de dos Estados que, en -

razón de su vecindad, de su comunidad de intereses o de af! 

nidades culturales, lingü1sticas, históricas o espirituales, 

se solidarizan para la reglamentación pac1f ica de toda dif~ 

rencia que pueda sobrevenir entre ellos, para el rnanteni- -

miento de la paz y de la seguridad de su región, as1 como -

para la salvaguardia de sus intereses y el desenvolvimiento 

de sus relaciones económicas y culturales". (22) 

La definición anterior, sin duda, fue rechazada -

por lo particularista. Es una definición demasiado precisa 

como para que pueda figurar en un instrumento internacional 

como la Carta de las Naciones Unidas y que sirviese para -

descubrir un fenómeno cuyas lineas no estaban suficienteme~ 

te enmarcadas. 

La segunda parte de la definición es valiosa y --
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convincente, pero la primera parte hubiera provocado la li

mitación evidente de las realizaciones regionales. Ni la -

localización geogr~fica por razones de vecindad, ni las af! 

ni~ades de lengua o de historia se dan con toda amplitud en 

el regionalismo hoy vigente. La definición del autor egip

cio de referencia estaba pensada para la Liga de los Paises 

Arabes¡ pero no a escala general. 

Otro autor, Vellas, ha entendido que "materialme!!_ 

te el acuerdo regional, en el sentido del capítulo VIII de 

la Carta de San Francisco, es aquella forma de tratado con

tra1do entre Estados geográficamente próximos, llevado a e~ 

bo conforme a la f ilosof1a pol!tica de las Naciones Unidas 

y realizados con el fin de salvaguardar el orden pOblico i~ 

ternacional en una región determinada de la Comunidad InteE 

nacional". ( 23) 

El mismo autor, desde un punto de vista formal, -

lo ha definido como "una regla de Derecho especialmente li

mitada en su efectividad y jer~rquicamente subordinada a -

las normas universales.del Derecho de gentes donde ella ti~ 

ne su validez. Esta se encuentra en el origen de un orden 

jurfdico donde ella organiza las cÓmpetencias y donde la -

permanencia y la técnica se expresa institucionalmente en -

un organismo regional 11
• (24) 

La definición desde un punto de vista formal es -

satisfactoria, pues presenta el fenómeno de la e:{istencia -

de un Derecho Internacional Particular, nacido en el ámbito 

de las organizaciones regionales, que sirve para darles una 

fisonom1a peculiar. La definici6n desde el punto de vista 

material no es tan satisfactoria, debido a que el plantea-

miento de los problemas tanto estratégicos como econ6micos 

han rebasado incluso la esfera geogr~fica marcada por los -
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dis~intos _continentes.. Baste resaltar la pertenencia a la 

OTAN·o al.ANZUS de los Estados Unidos de Am~rica, porrazo

nes de estrategia, o a la colaboraci6n tambi~n de los EE.UU. 
en la OCDE. 

El regionalismo tiene dificultades de precisi6n -

tanto P?r las razones tlltimamente expuestas como por el he

cho de lo dificil de calificar su verdadera naturaleza jur! 

dica •. A este respecto debemos señalar que el regionalismo 

es un fen6rneno secundario en un doble sentido: 

1° Porque su estructura jurídica interna corres-

pende a las formas de agrupaci6n jurídica anteriormente de~ 

critas. Unas, laS más, respbnden a la estructura de las o~ 

ganizaciones supranacionales. Habrá que analizar, por tan

to, las caracter1sticas concretas de cada una de las organ~ 

zaciones internacionales regionales, para calificar jurídi

camente a las mismas. No interesa tanto la calificación c2 

me organizaciones regionales, estructura secundaria, como -

su calificación dentro de las formas jurídicas de agrupa- -

ción. 

2° Es secundario también debido a la complejidad 

del factor que da vida al nacimiento de las organizaciones 

internacionales. Factores políticos, militares, económicos, 

etc., son los que, en Gltimo extremo, ponen en marcha la -

creación de las organizaciones internacionales. Las organ~ 

zaciones de ámbito regional obedecen primariamente a esos -· 

factores y secundariamente a los de contigüidad geográfica. 

Queremos con ello decir que la forma regional est~ en segu~ 

do plano y que, en definitiva, interesa el tipo primario de 

agrupaci6n jur1dica y los fac~ores que le han dado vida. 

c') Clasificaci6n.- La variedad de organizaciones 
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regionales nos hace ver la necesidad, a efectos de clarifi

car el fen6meno, de intentar una clasificación del mismo 

atendiendó a dos criterios muy generales, como son el de la 

solidaridad y el de la forma de cumplir su función. 

1° La solidaridad entre sus miembros presenta, c2 

mo ha sido puesto de relieve por Reuter, frente a la oposi

ciOn- entre ciertos grupos de Estados. Esta solidaridad ti~ 

ne diversos orígenes, tales como la raza, la ideología pol1 

tica, los intereses econ6micos, etc. El factor geográfico 

tiene un papel simplemente operante y secundario, segGn lo 

hemos señalado anteriormente. 

Los Estados aparecen así agrupados por una salid~ 

ridad de intereses, ya sea estratégicos, ya econ6micos, ya 

pol1ticos, que sirven para poner de manifiesto tanto los l~ 

zas de uni6n entre los mismos corno aquellos que los separa 

de los otros bloques que aparecen en la sociedad internaci~ 

nal. El ejemplo ilustrativo de las votaciones en la ONU p~ 

ne bien de manifiesto estas afinidades. Desconocerlos o s! 

lenciarlos seria estar faltos de realismo al examinar la e~ 

tructura y la vida de la ONU y tambi~n la de la Comunidad -

Internacional General. 

2º Por otro lado, el regionalismo representa la -

manifcstaci6n de una necesidad. Nos referimos al fenómeno 

de descentralizaci6n y desconcentraci6n que se advierte en 

las Organizaciones inicialmente pensadas a escala mundial. 

Para llevar a cabo las finalidades concretas ha sido neces~ 

rio descentralizar por regiones a algunas Organizaciones. 

De esta tendencia no se ha salvado ni las propias 

naciones Unidas, que se han visto forzadas, en lo que se r~ 

fiere a la cooperaci6n económica y social, a la creaci6n de 
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Comisiones de Arnbito Regional, tales como las cuatro que -

funcionan para Europa, América Latina, Africa y Asia, y Ex

tremo Oriente. En las Instituciones Especializadas de las 

Naciones Unidas también se advierte este fenómeno de desee~ 

tralizaci6n. La Organizaci6n Mundial de la Salud se ha vi~ 

to precisada a crear oficinas regionales en Nueva Delhi, -

Alejandr1a, Manila, Ginebra, Brazzaville y a utilizar la OE 
ganizaciOn de Sanidad Panamericana, con sede en Washington, 

como oficina regional para América. El ejemplo de la Orga

nización Mundial de la Salud no es el único, ya que se dan 

otros similares en la Organización Meteorológica Mundial y 

en la Organización Internacional de Aviación Civil. 

d 1
) Relaciones con· otras Organizaciones.- Las or

ganizaciones Internacionales no aparecen como compartimien

tos estancos sin relación de unas con otras. Por el contr~ 

ria, de hecho, e incluso de derecho, aparecen con un princi 

pie de coordinaci6n. Es cierto que la magnitud de estas r~ 

laciones var1an de unos casos a otros, inclu~u, segün el áE 
bito de las referidas Organizaciones, la intensidad de la -

coordinación es distinta. Por ello creemos conveniente di§. 

tinguir dos supuestos que pasamos a examinar: 

1° Las Organizaciones aparecen relacionadas con -

otras de ámbito más amplio. Este es el caso de la ONU, re~ 

pecto a otras Organizaciones de §mbito regional. Aparece -

as1 la coordinación tanto por lo que se refiere a las Orga

nizaciones más amplias respecto a las más reducidas, como -

al contrario. Es sabido que la Carta de las Naciones Uni-

das dedica su capítulo VIII (artículo 52-54) no sólo a rec~ 

nacer la existencia de las Organizaciones Regionales, sino 

a la posibilidad de utilización de los acuerdos u organis-

mos regionales en los asuntos relativos al mantenimiento de 

la paz y de la seguridad. Es en el articulo 52, nGmero 2°, 
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donde se dice que 11 los miembros de las Naciones Unidas que 

sean parte de dichos acuerdos u organismos harán todos los 

esfuerzos para lograr el arreglo pac1f ico de las controver

sias de carácter local por medio de tales acuerdos u orga-

nismos antes de someterlas al Consejo de Seguridad", y en -

el namero 3° de dicho articulo se dice que "el Consejo de -

Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacifico de -

las controversias de car&cter local por medio de dichos - -

acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a ini-

ciativa de los Estados interesados, bien a instancia del -

Consejo de Seguridad 11
• Como se ve, organismos regionales y 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas aparecen coordinados 

por la propia Carta y se les asigna unas funciones taxati-

vas, las cuales consisten en intentar el arreglo pacifico -

de los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y de la 

seguridad, susceptibles de acción regional, y la posibili-

dad de ser utilizados por el Consejo para aplicar medidas -

coercitivas bajo su autoridad {art. 53). Los acuerdos re-

gionales quedan subordinados al Consejo de Seguridad, tanto 

para su utilización en la aplicación de medidas coercitivas 

corno por la obligaci6n que estos tienen de informar al Con

sejo de las medidas emprendidas o proyectadas para mantener 

la paz y la seguridad internacionales, según se prescribe -

en el articulo 54 de la Carta. 

Si la coordinaci6n aparece evi.dente por lo que se 

refiere a la Organización más amplia -ONU- respecto a las -

menos amplias, esta conexión también aparece en sentido co~ 

trario. Como ejemplo de ello lo tenemos en algunas dispos1 

cienes de los tratados que crearon organizaciones de carác

ter regional. Basta recordar lo prescrito en el apartado C 

del articulo I del Estatuto del Consejo de Europa. Este se 

expresa en el sentido siguiente: "La participación en el -

Consejo de Europa no debe en nada cambiar la contribución -
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que los miembros presten a la obra de las Naciones Unidas 

y a otras Organizaciones y Uniones Internacionales de las -

cuales forman parte". La peculiar estructura y finalidades 

del Consejo de Europa hace necesaria tal prescripci6n. En 

otros tratados también se reclama a las ideas de coordina-

ci6n, y así en el preámbulo del tratado de la Comunidad Ec2 

nómica Europea se habla de que los Estados participantes e~ 

tán "deseosos de asegurar el desarrollo de su prosperidad -

conforme a los principios de la Carta de las Naciones Uní-

das". La referencia a éstas es aan m~s clara en el tratado 

del Atlántico Norte, donde se dice en su preámbulo que los 

Estados partes "reaf irrnan su fe en los fines y principios -

de la Carta de las Naciones Unidas y su deseo de vivir en -

paz con todos los pueblos y todos los gobiernos 11
• En el ªE 

t!culo I del referido Tratado 11 las partes se obligan, segQn 

lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, a arre- -

glar por medios pacificas sus diferencias, de tal manera -

que la paz y la seguridad internacionales, as1 corno la jus

ticia, no sean puestas en peligro, y a abstenerse en sus r~ 

laciones internacionales de recurrir a la amenaza o al em-

pleo de la fuerza de manera incompatible con los fines de -

las Naciones Unidas 11
• Prescripción aGn más clara es la co~ 

tenida en el articulo 7° del referido Tratado cuando dice -

que el mismo 11 no afecta y no será interpretado corno afectarr 
te de ningan modo a los derechos y obligaciones que se des

prendan de la Carta para las partes que son miembros de las 

Naciones Unidas o a.la responsabilidad primordial del Cons~ 

jo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad -

internacionales 11
• Los ejemplos dados son lo suficientemen

te significativos para poner de relieve la singularidad de 

las relaciones de las Organizaciones Internacionales entre 

s1. 

2º) Quedar1a incompleto este cuadro si no advir--
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tiérarnos ·que entre -Organiza~i6'nes de Ambito Regional tarn- -

bi~rl se .cu{da ae evi.t~r las incompatibilidades. En este t~ 
rrena también encontramos ejemplos significativos. Recuér

dese Cl·contenido del articulo 233 del Tratado de la Comuni 

dad Económica Europea, en el cual expresamente se dice que 
11 las· disposiciones del presente Tratado no obstan para la -

existencia y el perfeccionamiento de las Uniones Regionales 

entre Bélgica y Luxemburgo, as1 como entre Bélgica, Luxem-

burgo y los Paises Bajos en la medida que los objetivos de 

tales Uniones Regionales no sea.n conseguidos en la aplica-

ci6n del presente Tratado". Prescripción idéntica la enco12 

tramos en el artt.culo 202 del Tratado que insti tuy6 la Com~ 

nidad Europea de Energ1a At6rnica. 

Queremos decir con ello que, así como los Estados 

entablan relaciones con otros Estados en funciones concu- -

rrentes o análogas, tambi~n las Organizaciones Internacion~ 

les se coordinan o pueden coordinarse cuando se trate de -

funciones como las anteriores. Una prescripción claramente 

dirigida a este fin la encontramos en el artículo 238 del -

Tratado de la Comunidad Econ6mica Europea. En él se esta-

blece que "la Comunidad puede concluir, como un tercer Est~ 

do, una Unión de Estados o una Organizaci6n Internacional, 

acuerdos que instituyan una asociación caracterizada por d~ 

rcchas y obligaciones recíprocas, por acciones en comGn, -

por procedimientos particulares". Idéntica prescripción se 

contiene en el artículo 206 del Tratado de la Comunidad Eu

ropea de Energía Atómica. 

Las posibles relaciones anteriores no demuestran 

otra cosa que las Organizaciones Internacionales aparecen -

como sistemas compactos que, en su vida de relación, se ma

nifiestan a la manera que lo hacen los Estados. Suena 16gi 

co si pensamos que se trata de sujetos con personalidad in-
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ternacional que tienen ,por lo mismo las facultades de en

trar en relaciOn cori. ·otr.os :Sujetos internacionales y de - -

coordinarse con ésfo~ para conseguir determinados fines. 

Los medios 16gic<?s· 'para ello Serán, por un lado, el Tratado 

Internacional, y P.a.r· el ·otro, las normales relaciones dipl,2 

máticas, de amplitud similar a las mantenidas por los Esta

dos. 

VI. Principios de Derecho aplicables a las Orqaniza-
ciones Internacionales. 

La existencia de la comunidad internacional gene

ral con su derecho propio, el Derecho Internacional General, 

y con unas fuentes perfectamente delimitadas, nos pone en -

la necesidad de investigar si en las Organizaciones Intern~ 

cionales existen también unas fuentes privativas y si den-

tro de las mismas tiene lugar una verdadera función normati 

va distinta a la ya estudiada para el ordenamiento interna

cional. 

La existencia de este Derecho peculiar de las Or

ganizaciones Internacionales parece evidente; no obstante, 

este Derecho es en parte igual y en parte distinto, tanto -

por lo que se refiere a la forma de producción como a su -

contenido, del producido en la Comunidad Internacional Gen~ 

ral. 

Las Organizaciones Internacionales, al menos las 

creadas hasta el momento, han tenido su nacimiento a trav~s 

de un acuerdo entre sujetos internacionales que ha revesti

do la forma de tratado. Este se ha querido identificar de~ 

tro de la doctrina con la Constitución de las respectivas -
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Sociedades. Este hecho obedece en alguna, como las Nacio-

nes Unidas, a querer hacer de ella la expresión de la comu

nidad Internacional General Organizada, hoy como es sabido, 

totalmente inorg~nica. En otros autores ha obedecido a un 

factor m~s simple, corno es el de utilizar términos de Dere

cho Constitucional para ver en estas organizaciones el em-

bri6n de formas de agrupación estatal superiores al Estado 

sobre base nacional. Hemos dicho que las Organizaciones Ig 
ternacionales se crean a trav~s de un tratado y ello no ex

cluye que en el futuro se pueda llegar a constituirlas a -

través de la vía consuetudinaria. Es posible incluso que -

se esté gestando actualmente alguna por dicho medio; pero -

no hay que excluir que en el momento en que se encuentren -

maduras se reduzcan a Derecho escrito, y más concretamente 

se lleve a un Tratádo Internacional la expresión de los - -

vinculas ya formados. 

Que las Organizaciones Internacionales se creen -

por un Tratado, fuente primaria del Derecho Internacional, 

supone que el Derecho que de las mismas nazca sea producido 

a través de fuentes secundarias; pues es de hacer notar que 

en los tratados creadores se suele dotar a la propia Organ± 

zaci6n de una potestad normativa que se manifiesta de diveE 

sas maneras. 

En este sentido es interesante hacer resaltar la 

opinión del profesor Monaco cuando dice que "el acuerdo in

ternacional, que es fuente de normas juridicas internacion~ 

les, en la esfera en que obra, es también idóneo para cons

tituir entes de carácter internacional que, a su vez, est€n 

dotados de au tonom:!a norma ti va 11
• ( 25) 

En las Organizaciones Internacionales debemos ha

cer resaltar que el Derecho de las mismas no tiene igual --
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procedencia. Existe, en primer lugar, un Derecho que las -

vincula. Es ~ste el Derecho Internacional General, ya que 

no podernos perder de vista que las organizaciones Interna-

cionales son sujetos, a su vez, de la comunidad internacio

nal general y est~n dotadas de personalidad, dentro de ella. 

En segundo lugar existe el tratado que las crea, que forma, 

junto con el Derecho Internacional Genernl, la base de su -

ordenamiento. Con el Derecho de las dos procedencias des-

critas no se agota el vigente en las Organizaciones Intern~ 

cionales, ya que existe en su interior, en la mayor1a de -

los casos, ateni€ndose a lo prescrito en el Tratado que les 

dio vida, la posibilidad de crearse po~ las mismas un Dere

cho particular. 

VII. Las funciones normativas de las organizaciones In

ternacionales. 

Las Organizaciones Internacionales tienen, en la 

mayoria de los casos, capacidad para crear normas jurídicas 

corno consecuencia del poder normativo de que est~n dotadas. 

Este poder normativo se manifiesta, bien sea hacia el seno 

de la propia Organizaci6n, creando normas que completan y -

adaptan su propio ordenamiento, y hacia el exterior. Por -

esta segunda vía se da vida a normas jur1dicas que tienen -

relevancia fuera del propio ordenamiento jur!dico de la Or

ganizaci6n. La importancia de ambas formas de manifestarse 

el poder normativo es bien distinta. 

A) Examinando por separado ambas esferas nos en-

centramos, en primer lugar, que la funci6n normativa inter

na se manifiesta dentro del ámbito de la Organizaci6n y va 

dirigida, por un lado, al perfeccionamiento del propio ord~ 

f 

1 
l 



_namiento y, por otro, a la adaptación de su estructura y -

funcionamiento a las exigencias particulares de su activi-

dad. Como ejemplo de esta forma de manifestaci6n podemos -

señalar la capacidad de auto-organizarse, que se suele con

ceder a tos distintos entes de las Organizaciones Interna-
cionales. 

Un caso bien característico al respecto es el ar

ticulo 30 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justi

cia, que le faculta para dictarse su propio reglamento. En 

este caso las normas internas del Tribunal no sólo le obli

gan al mismo, sino que, como advierte Verdross, (26) 11 tam

bi~n es obligatorio para los Estados que sean partes en el 

litigo 11 llevado ante €!1. Dentro de esta misma actividad p_e 

demos encuadrar el articulo V, nGmero 5, del Estatuto de la 

FAO, que autoriza al Comité Ejecutivo a dictarse sus pro- -

pias normas de procedimiento. Análoga disposición encentra 

mas en los articulas IV, apartado D, namero 10, por lo que 

se refiere a la Conferencia General, y en el articulo V, -

apartado B, número 7, referente al Consejo Ejecutivo del E~ 

tatuto de la Organización Internacional para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, de 16 de noviembre de 1945, por el 

que se creó la UNESCO. Los ejemplos podr1an multiplicarse, 

ya que, por regla general, en todos los tratados que crean 

Organizaciones Internacionales se faculta a los órganos - -

principales para dictarse sus propios reglamentos interio-

res, as1 como para crear los órganos subsidiarios que esti

men necesarios para el desarrollo de sus funciones. La am- -

plitud de las prescripciones concretas habrá que buscarlas 

en los tratados creadores de cada una de las Organizaciones 

Internacionales. Basta pensar que ni la Organización de 

las Naciones Unidas, La Asamblea y los tres Consejos han 

procedido a redactar y aprobar sus reglamentos internos. 
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Dentro del fen6meno de las organizaciones Intern~ 

cionales cabe encuadrar tambi~n los reglamentos de procedi

miento de los Tribunales Administrativos y los Reglamentos 

del Personal, as! como las normas de funcionamiento de los 
órganos estatutarios que dentro de las mismas puedan crear

se, tales como Comités, Comisiones, etc. (27) La actividad 

normativa de las Organizaciones Internacionales en el orden 
interno tienen su base, o bien en los prorios tratados ere~ 

~ores, o bien en la propia vida de la Organizaci6n que pre

senta como una necesidad ir perfeccionando y reglamentando 

su estructura. Podernos hablar entonces de una potestad noE 

mativa de car~cter organizativo que se manifiesta en la - -

creación principalmente de 6rganos subsidiarios. 

B) Existe tarnbi~n un poder normativo que se mani

fiesta hacia el exterior en algunos casos. Con esto quere

mos manifestar que dicha potestad trasciende hacia afuera -

de la propia Organización, pudiendo implicarse en ella in-

cluso a Estados que no son miembros de la Organizaci6n mis

ma. Siguiendo la terminolog!a de Monaco en su reciente Ma

nual (28) vamos a distinguir, dentro de la potestad norma

tiva externa, las siguientes manifestaciones: 

1 •. - Una potestad normativa externa directa que se 

manifiesta en la pasibilidad de concluir tratados interna-

cionales con terceros países o con otras Organizaciones In

ternacionales. El fundamento de esta potestad radica en el 

doble hecho de poseer las Organizaciones Internacionales -

propiamente dichas la cualidad de sujetos del Derecho Inte_;: 

nacional y, por otro lado, la especial autorizaci6n de el -

tratado creador o posteriores actos internacionales que lo 

hayan modificado de manera directa o indirecta. A este re~ 

pecto podernos recordar el articulo 6° del tratado de la - -

CECA, que proclama la personalidad jur!dica de la Comunidad 
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Y nos dice que, 11 en las relaciones internacionales, la Com~ 

nidad, goza de la capacidad jurídica necesaria para ejercer 

sus funciones y cumplir sus fin es 11
• Como es sabido, la ma

nifestación más clara, desde el punto de vista internacio-

nal, de la personalidad jur1dica, es precisamente la de po

der llevar a cabo tratados internacionales. 

Dentro de esta potestad normativa podemos encua-

drar la posibilidad de crear normas de carácter consuetudi

nario. La creación de costumbres dentro de las Organizaci2 

nes Internacionales no ofrece lugar a dudas. Es cierto que 

dichas costumbres en principio son simplemente costumbres -

particulares y forman parte de un Derecho Internacional Pa~ 

ticular! pero no se puede silenciar que dichas normas pue-

den ir ampliando su esfera de aplicaci6n hasta entrar a fo~ 

mar parte del Derecho Internacional General. En su calidad 

de sujetos del Derecho Internacional las Organizaciones In

ternacionales pueden tornur parte en la creaci6n y rnodifica

ci6n del Derecho Internacional General. 

2.- Junto a la funci6n anterior cabe señalar. otra 

de car~cter preparatorio. Con ello queremos decir que den

tro de las Organizaciones se preparan tratados internacion~ 

les que posteriormente, con las oportunas firmas y ratific~ 

cienes, se transforman en Derecho Internacional Positivo. 

Tiene esta funci6n un carácter pre-legislativo y, como es -

sabido, la funci6n ejercida en este aspecto por las Organi

zaciones Internacionales es ampl1sirna. Baste señalar por -

v!a de ejemplo, que en seno de el Consejo de Europa se han 

preparado 32 conve~ciones, de las cuales 26 han entrado ya 

en vigor. Otro tanto cabria decir de la Organizaci6n de -

las Naciones Unidas y de la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo. 
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3.- Particular interés revisten otras manifesta-

ciones de la potestad normativa externa, que podemos catal2 

gar dentro de la potestad específica. Se produce a trav~s 

de_~na serie de actos de carácter internacional, unos de íg 
dele obligatorio y otros no obligatorios, pero cargados de 

una indudable autoridad jurídica y de consecuencias pr~cti

cas que no se pueden desconocer. Al respecto cabe distin-

guir dos grandes tipos de resoluciones: 

1° Aqu€llas que no tienen valor obligatorio, tal 
como los votos, los dict~menes y las recomendaciones, y 

2° Las que poseen valor obligatorio, entre las 

que conviene resaltar las reSoluciones, los reglamentos y -

las órdenes. El valor obligatorio de cada una de ellas lo 

estudiaremos seguidamente. 

Como hemos dicho, la forma de manifestarse el po

der normativo de las Organizaciones Internacionales, inclu

so para su terrninolog1a,·es variado y requiere algunas pre

cisiones. 

La potestad normativa espec!fica de las Organiza

ciones Internacionales, en su aspecto externo, se manifies

ta de muy diversas maneras. Dicho de otro modo, la manife~ 

taciOn de voluntad de las mismas toma diversas formas en -

cuanto a la extensi6n del mandato o de la invitación que a 

trav~s de ellas se formula y también en cuanto a la denomi

naci6n que se da a las diferentes declaraciones de voluntad. 

Esta variedad obedede a que el fen6meno de la Organizaci6n 

Internacional es relativamente reciente y por ello nos en-

centramos en el inicio del camino de su evolución. No es -

extraño que no se pueda dar aún una visi6n definitiva y so

bre todo sistem~tica de los numerosos problemas que presen-



47 

ta la potestad n.ormat~Va es:pec!~ica _de". las Organizaciones -

Internacionales· .. en· "·~us ·. diversa:s maneras de manifestarse. 

L~s -cuestione~· -m&S graves que nos ofrece la potes 

tad nor~ativ~ .. ·.~s·~·eCf:fic~· J~i:'!:Jceáe, en primer t~rmino, de la

falta· de ·P.r~C.iSi_6n··dtermi~olc5gica. Junto a ello hay que ha

cer resait·a;._-la- ·a-·iv~rs'.Í.aad de efectos jurídicos vinculantes 

qUe. pr~s~~t~~''-ió_~- a~to-s de las Organizaciones, incluso cua!l 

do. se :··~a~ij·a ba_jo la misma expresión terminol6gica. Este -

es- el:-cas~, Por ejemplo, de las recomendaciones internacio

nale·s. 

Pese al convencimiento intimo de no poderse lle-

gar por el momento a una clasificaci6n totalmente satisfac

toria, intentaremos dar una visi6n de conjunto de las dis-

fintas formas de manifestarse la potestad normativa de ca-

rácter específico de las Organizaciones Internacionales hoy 

existentes. Por el momento la referida potestad reviste 

las formas generales que examinamos a continuaci6n: 

a') Las recomendaciones.- Son éstas, declaracio-

nes de voluntad de las Organizaciones Internacionales por -

medio de las cuales 11 se formulan con solemnidad y en forma 

particular una invitaci6n o se toma una dccisi6n o se ini--

cia una acci6n en un sentido determinado 11
• ( 29) Las reco--

mendaciones tienen un destinatario, ya que van dirigidas, -

segGn las distintas Organizaciones en concreto, bien a los 

Estados Miembros, a algunos órganos de la propia Organiza-

ci6n de la que emanan, a otras Organizaciones Internaciona

les e incluso a individuos o personas jur1dicas qu,e no go-

zan de la condición de sujetos del Derecho Internacional Gg 

neral o de un Derecho Internacional Particular. Corno puede 

observarse, tanto el concepto como los destinatarios de las 

recomendaciones están tomados en un sentido muy amplio. Con 
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ello hemos querido abarcar el mayor nGmero de Organizacio-

nes posibles. 

De los muchos problemas que las recomendaciones -

presentan es quizá el de su valor obligatorio el m~s signi

ficativo. Sobre él construiremos el resto de esta exposi-

ci6n, ya que nos sirve no s61o para dar una idea bastante -

aproximada del distinto alcance de las mismas, sino tambi~n 

para estudiar las variedades que la pr~ctica de las Organi

zaciones Internacionales nos presenta. Las recomendaciones 

de las Organizaciones Internacionales, de las que se ha ve

nido haciendo uso frecuente por la práctica de las mismas, 

no tienen, segün el significado normal de dicha palabra, un 

valor jurfdico obligatorio. · (30) 

Ello no quiere decir que estén privadas de un es

pecial1simo valor normal. Lo tienen, más o menos amplio s~ 

gGn la importancia de la Organizaci6n que las adopta y el -

peso pol1tico de las mismas. Por otro lado, el incumplí- -

miento de una recomendación lleva aparejado una toma de po

sición de los restantes Estados que forman la Organización 

de la opinión pGblica de los mismos respecto al Estado que 

no ajusta su conducta al contenido de la recomendación emi

tida. 

El decir simplemente que las recomendaciones tie

nen un valor exclusivamente moral ser1a incierto, ya que no 

todas las recomendaciones carecen de valor obligatorio. Son 

varios los casos que nos presenta la práctica internacional 

como excepción a la regla general. Es cierto, sin embargo, 

que el fundamento de la obligatoriedad habrá que buscarlo, 

en la mayor1a de los casos, fuera del Tratado que dio vida 

a la Organización de que se trate. El diverso origen de la 

obligatoriedad nos hace intentar llegar a una enumeración -
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de las reco~e~daciones co~ caracter obligatorio que sirva, 

a-. su ~ez· par~ e.stud~ar las excepciones a la regla general -

que-asig~a ~ ias· recomendaciones un simple car~cter moral. 

Atendiendo a lo anterior, pasamos a la enumeración siguien

te:" 

a") Recomendaciones con carácter obligatorio se-

gGn el Tratado creador de la Organización. Como prototipo 

encontramos las recomendaciones de la Alta Autoridad de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que, segQn se - -

prescribe en el art!culo 14 del Tratado, pueden ser tomadas 

por el referido 6rgano y llevan aparejada la obligaci6n de 

ser cumplidas en cuanto a los fines que ellas se asignen; -

pero dejan en libertad a los destinatarios de las mismas p~ 
ra escoger los medios id6neos para su efectivo cumplimiento. 

Como puede observarse las recomendaciones de la Alta Autori 

dad son obligatorias en una de sus partes y, como ha sido -

puesto de relieve por Monaco, se puede distinguir en las -

mismas "una parte dispositiva que debe ser observada ínte-

gramen te, y una parte instrumental respecto a la cual sub-

siste la facultad de una derogaci6n autorizada a los desti

natarios". (31) 

La utilización del t~rmino 11 rccomcndaci6n" por el 

Tratado de referencia ha sido la causa principal de la in-

certidumbre terminol6gica que hoy existe respecto a las mi~ 

mas. 

b") Encontramos otras recomendaciones cuya oblig~ 

toriedad deriva de un Tratado distinto al que cre6 la Orga

nización que las emite. En este caso un Tratado Internaci2 

nal puede conceder a determinadas recomendaciones de una d~ 

terminada Organización Internacional el carácter de obliga

torias. Supone también una derogación de la regla; pero la 
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prá~tica internacional nos da algGn ejemplo Válido. En el 

tratado de paz de las potencias aliadas con Italia encontr~ 

mas la disposición contenida en el anexo XI, apartado III, 

y en relación con el articulo 23 del Tratado, por el cual -

la suerte de los territorios italianos de Africa quedan en 

espera del acuerdo entre Francia, Gran Bretaña, Estados Un1 

dos y la Unión Sovi~tica. A falta de dicho acuerdo, y todo 

en un plazo preestablecido, los referidos Estados se compr~ 

meten a pasar por lo que acuerde la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que tendrá para los mismos el carácter - -

obligatorio. En efecto, la Asamblea General emitió el 21 -

de noviembre de 1949 una recomendación relativa a los terr! 

torios de Libia y Somalia. Dicha recomendación fue cumpli

da en todos sus t~rminos y tuvo carácter obligatorio debido 

precisamente a las prescripciones del tratado de paz con -

Italia. 

e") Otras recomendaciones obligan a tomar una po

sición posterior respecto a su contenido. Es de hacer no-

tar que la recomendación no es obligatoria en si, sino que 

lo verdaderamente obligatorio es llevar a cabo un comporta

miento determinado en relación a la misma. Son varios los 

ejemplos que podemos extraer de los Tratados Internaciona-

les, as1 el articulo IV, apartado B, narnero IV, del Tratado 

de la UNESCO dice que "cada uno de los Estados Miembros so

meterán las recomendaciones o convenciones a las autorida-

des nacionales competentes en el plazo de un año a partir -

de la clausura de la sesión de la Conferencia General y en 

el curso de la cual ellas hubieran sido adoptadas". Pres-

cripci6n en parte similar es la contenida en el articulo -

IV, nGrnero II, del Tratado de la FAO. 

d") Existen otras recomendaciones cuyo valor -

vinculante radica en la situación de subordinación del 6rg~ 
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no a que van dirigidas respecto al órgano que las emite. El 

valor obligatorio en si radica en la situaci6n de subordin~ 

ci6n, ya que las recomendaciones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas dirigidas al Consejo de Administración 

Fiduciaria y al Consejo Económico y Social, son oblígate- -

rías para estos últimos. En el mismo sentido podemos ha- -

blar de obligatoriedad de las recomendaciones del Consejo -

de Seguridad dirigidas al de Fideicomisos, en lo que se re

fiere a los territorios cstrat6gicos que se encuentran en -

la si tuaci6n de fideicomisos estra t~gicos. Finalmente, y a 

este respecto, las recomendaciones dirigidas a los órganos 

subsidiarios de una Organización Internacional tendrán ca-

r&cter obligatorio para los mismos si le han sido dirigidas 

por el 6rgano que los cre6. 

e 11
) No queremos terminar esta parte dedicada a -

las recomendaciones, y especialmente a su valor, sin refe-

rirnos a otro tipo de recomendaciones que no tienen en s1 -

un valor estrictamente obligatorio; pero lo tienen instru-

rnental. Se trata de aquéllas que son presupuesto necesario 

para que otro órgano pueda tomar una decisión. El 6rgano -

que tiene potestad de decidir en Gltimo t~rmino est§ incap~ 

citado para actuar hasta tanto no haya recibido una recome~ 

dación en ese sentido. En la ONU principalmente encentra-

mas algunos ejemplos significativos al respecto. El poder 

de decidir la admisión de un Miembro en las Naciones Unidas 

lo tiene la Asamblea General; pero ella no puede tomar di-

cha decisión si antes no ha recibido una recomendaci6n del 

Consejo de Seguridad de la referida Organización, segan lo 

prescribe en el articulo 4°, namero 2, de la Carta de las -

Naciones Unidas. En el mismo sentido encontramos la pres-

cripción del articulo 97 de la misma Carta mediante la cual• 

el nombramiento del secretario General de la Organización -

será hecho por la Asamblea General a rccomendaci6n del Con-
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sejo de Seguridad. Un último ejemplo lo encontramos en el 

articulo 4°, nümero 3, del Estado del Tribunal Internacio-

nal de Justicia, segün el cual la Asamblea General, a reco

mendación del Consejo de Seguridad, fijará las condiciones 

en que pueden participar en la elección de los Miembros del 

Tribunal los Estados que sean partes en el Estatuto, pero -

no integrantes de las Naciones Unidas. 

b') Decisiones.- Un paso más en el camino de la -

obligatoriedad de las normas que emiten las Organizaciones 

Internacionales lo tenernos en las decisiones de las mismas. 

Suponen una manifestación, claramente establecida en cuanto 

a su fuerza vinculante, del poder de tomar decisiones ejec~ 

tivas. 

El término "decisiones 11 es empleado no con la mi§_ 

ma exactitud en todos los Tratados creadores de Organizaci2 

nes Internacionales. Con significado bien preciso lo enea~ 

tramos en el articulo 14 del Tratado de la CECA, que dice -

textualmente en su párrafo 2° que "las decisiones son obli

gatorias en todos sus elementos". Las decisiones son, como 

hemos dicho, obligatorias; pero ello debe ser entendido en 

el sentido de que la obligatoriedad afecta concretamente a 

aquellos a los que s~. dirige. Las decisiones pueden tener 

un carácter individual y obligan, por efecto de la notific!!,. 

ci6n de las mismas, al interesado; pero pueden tener un ca

r~cter general, y en ese caso obligan por el hecho de su p~ 

blicaci6n. La Alta Autoridad ha precisado la forma de lle

varse a cabo la notificación y publicación, respectivamente, 

mediante su decisión número 22-60, de fecha 7 de septiembre 

de 1960. En ella se dice que las notificaciones de car~c-

ter individual deberán ser hechas, "bien por envio contra -

recibo a una persona que est~ facultada para recibirla. Los 

documentos que se notifiquen serán copias certificadas, coE 
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formes con el original, por el Secretario General de la Al

ta Autoridad· o su Suplente". Las decisiones que entran en 

vigencia .por el hecho de su publicación 11 deber~n ser publi

Cada~ en el Diario Oficial de las Comunidades y en las cua

tro lenguas oficiales de 1 a Comunidad 11 y "entrarán en vigor 

en la fecha que en las mismas se fije, y en su defecto, a -

los veinte d!as de su publicación en el Diario Oficial 11
• 

(32) 

Dec1amos anteriormente que la obligatoriedad afe~ 

ta a aquéllos a quienes se dirige; pero no a la Alta Autor! 

dad, ya que ~sta puede, segan el artfculo 14, p~rrafo 5°, -

limitarse a formular una recomendaci6n en vez de una deci-

si6n. 

Obligatoriedad plena presentan tambi~n las deci-

siones del Consejo y de la Comisión de la Comunidad Econ6ml 

ca Europea. En el articulo 189 del Tratado de la CEE, se -

nos dice textualmente que "las decisiones son obligatorias 

en todos sus elementos y para los destinatarios designados 

en la misma". Por otr.;i parte, el articulo 161 del Tratado. 

de la Comunidad de Energ1a At6mica contiene una prescrip- -

ci6n de contenido literal idéntico a la transcrita en el -

precepto antes mencionado. 

En la Carta de la Organización de las Naciones -

Unidas el término "decisi6n 11 aparece con gran frecuencia, y 

desgraciadamente no siempre con verdadera precisi6n. Con -

ello querernos decir que no siempre se utiliza con el sigQi

ficado concreto de llevar aparejada la obligatoriedad, tal 

y como ocurre en las Organizaciones Europeas. El término -
11 decisi6n 11 aparece como genérico, lo mismo que ocurre con 

otro término, muy usado en la pr~ctica de las Naciones Uni 

das, que es el de "resoluciones". Habr~ pues, tanto en el 
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caso de las resoluciones como en las decisiones, q·ue exami

nar el contenido de las mismas y estudiar los poderes del -

órgano que los haya tomado para dilucidar sobre su verdade

ro valor obligatorio. 

Lo anterior viene avalado por algunas incorreCci2 

nes técnicas del propio articulado de la Carta. Son ejem-

plos significativos el articulo 18, número 2, de la misma, 

en el que se habla Cel quOrum necesario para tomar las decl 

sienes la Asamblea General y se incluyen entre éstas "las -

recomendaciones relativas al mantenirníento de la paz y la -

seguridad internacionalesº, que no tienen valor obligatorio, 

segrtn se desprende del artículo 11, número 2, de la propia 

Carta. Imprecisión tambi~n ~s la contenida en el articulo 

67, numero 2, cuando se refiere al quórum para tomar deci-

siones el Consejo Económico y Social siendo claro que, se--

9Gn los poderes concedidos a dicho Consejo por el articulo 

62, no es posible mantener que pueda tomar decisiones con -

valor vinculante. Otro tanto cabe decir del Consejo de Ad

ministraci6n Fiduciaria al comparar el articulo 68, que ha

bla de las decisiones del Consejo, con el articulo 87, que 

define sus poderes. 

No obstante lo anterior, cabe afirmar que tanto -

el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de las Na

ciones Unidas pueden tomar decisiones que tienen aut~ntico 

valor obligatorio. Respecto al Conseja de Seguridad la - -

obligatoriedad viene reforzada por el artículo 25 de la Ca~· 

ta al prescribir que 11 los miembros de las Naciones Unidas -

Convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo -

de Seguridad de acuerdo con esta Carta". Segt:ln la propia -

Carta tienen valor obligatorio las decisiones siguientes -

del referido Consejo: 

1 

f 
¡ 

1 
i 

1 

L 
1 

1 
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1°' .~Uaódo.- r~stit'-:J.ye los. derechos y privilegios de 

un Miembro 'de lcis Nacione·s Unidas C;iue··i:iaya sido suspendido 

de los ~i~moS (ar:t:· s~ /-final); 

2° Cuando crea órganos subsidiarios (art. 29º); 

3° Cuando toma medidas dirigidas al mantenimiento 

de la paz y-al restablecimiento de la misma segan los ar- -

t1culos 39 a 48 de la Carta, y 

4° Cuando dicta medidas para ejecutar los fallos 

del Tribunal Internacional de Justicia (art. 94, nGm. 2). 

La Asamblea General puede también tomar decisio-

nes con valor obligatorio. De ella encontramos las siguie~ 

tes: 

1° cuando admite un nuevo Miembro en las Naciones 

Unidas (art. 4°); 

2º En los c~sos de suspensión (art. 5°) y ex.pul-

si6n (art. 6°); 

3º En los casos de aprobación del presupuesto de 

la Organización y reparto de las cargas entre los miembros 

(art. 17°, nam. 1 y 2); 

4º Las elecciones de los Estados Miembros no per

manentes del Consejo de Seguridad (arts. 18 y 23) y del Ca~ 

sejo de Administraci6n Fiduciaria (arts. 18 Y 86, nam. 1°, 

apartado c); 

Sº En la elección de los Miembros del Consejo EC.Q 

nómico y social {arts. 18 y 61) del Secretariado General --
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(art. 97), y 

6° Cuando crea órganos subsidiarios {art. 22). 

El término "decisi6n 11
, con su significado preciso 

de obligatoriedad, es utilizado también por otras Organiza

ciones Internacionales y habrá que atenerse a lo dispuesto 

en los Tratados respectivos. Tambi~n en algunas instituci~ 

nes especializadas lo encontrarnos utilizado, y as1 en el -

art. 60 del tratado creador de la Organización Mundial de -

la Salud; en el articulo IV, e.a, del Tratada de la UNESCO, 

y en el articulo 52 del tratamiento de la Organización In-

ternacional de la Aviación Civil. 

e') Los reglamentos.- Antes de entrar en su estu

dio debemos dar dos ideas iniciales para una mejor preci- -

siOn de los mismos: 

1° Que no se trata de los reglamentos internos de 

procedimientos de los distintos órganos de las Organizacio

nes Internacionales. Ellos han sido estudiados anteriorme~ 

te al hablar del poder normativo interno de las Organizaci2 

nes, dirigido al mejor funcionamiento de las mismas. No se 

trata por tanto, ni de los reglamentos internos de los 6rg~ 

nos ni de los reglamentos de personal de las Organizaciones. 

2º El concepto de Reglamento que vamos a estudiar 

se refiere en concreto a dos Organizaciones la CEE y el - -

EUROATOM, en cuyos tratados se incluye dicha categoría al -

hablar de las disposiciones comunes al poder de los 6rganos 

que las integran. 

El reglamento supone un acto de carácter general 

emanado de los órganos competentes y que es obligatorio a -
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todos· sus elementos. Finalmente, el reglamento es aplica-

ble directamente en cada uno de los Estados Miembros. 

En este sentido estamos hablando de los Reglamen

tos Internacionales propiamente dichos, que constituyen una 

norma o un conju~to de normas de carácter internacional ej~ 

cutivas y obligatorias. Ellos se imponen a los Estados por 

la.simple notificaci6n, sin que sea necesario que medie ni~ 

gún acto por parte de éstos para que deban ser cumplidos. 

Los reglamentos aparecen, como ya hemos dicho, en 

Organizaciones de tipo muy peculiar, como son algunas de -

las supranacionales, y tienen una clara explicaci6n dadas -

las funciones de car~cter administrativo de algunos 6rganos 

y el hecho de que por los Estados se les haya transferido -

determinadas prerrogativas inherentes a la soberanía. Por 

esto, bien podemos decir, que la última base de obligatori2 

dad de los reglamentos está precisamente en el Tratado que 

instituyó las Organizaciones Internacionales, y mediante el 

cual los Estados han soportado voluntariamente limitaciones 

a su soberanía. 

También los reglamentos los encontramos en algu-

nas instituciones especializadas, entre las que cabe citar 

a la Organización Mundial de la Salud, a la Uni6n Interna-

cional de Telecomunicaciones y a la Organización de la Avi~ 

ci6n Civil Internacional. 

La distinción de referencia entre las Organizaci2 

nes supranacionales y las Instituciones Especializadas afe~ 

ta también el valor estrictamente obligatorio de los regla

mentos, y as! tenemos que en las Organizaciones Supranacio

nales éstos tienen una amplia y reconocida fuerza cbligato

ria: mientras en las Instituciones Especializadas es posi--
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men_tos o' ipc1":1so· -Puedan rechazarlos tal y como se deduce -

del '··articulo 22 del Tratado de la Organizaci6n Mundial de -
lá Salud.' 

d') Ordenes.- Tambi~n en algunas Organizaciones -

encontramos otro tipo de actos que vinculan a los Estados -

Miembros de las mismas. Nos estamos refiriendo a las 6rde

nes que segdn el Tratado de la CEE en su articulo 189 dice 

que 11 ligan a todo Estado destinatario en cuanto a los resu_! 

tados a conseguir, aunque dejan a la competencia de los 6r

ganos nacionales lo referente a la forma y a los medios 11
• 

Una disposici6n de id~ntico sentido literal la encontramos 

en el articulo 161, párrafo 3°, del Tratado de la Comunidad 

Europea de Energta At6mica. 

Las órdenes, segan los Tratados de referencia, s~ 

ponen que s6lo pueden ser dirigidos a los Estados Miembros 

y que a éstos les obligan en cuünto a los fines que las mi~ 

mas se proponen. Como puede verse conceden una mayor libeE 

tad, atendiendo a las peculiaridades de cada uno de los Es

tados, para ponerlas en práctica, ya que éstos tienen la li 

bertad de escoger los medios y la forma de llevarlas a cabo. 

Representan una rnanifestaci6n del poder normativo de las O~ 

ganizaciones Internacionales amplio, pero, a su vez, limita 

do, ya que, por otra parte, deben de ser motivadas. Además 

es indispensable que sean notificadas a sus destinatarios y 

tendrán eficacia a partir de su notificaci6n. A estos efe~ 

tos se sigue un paralelismo con las decisiones, ya que se -

reglamentan de igual modo en los articulas 191 del Tratado 

de la CEE y 163 del Tratado del Euroatom y se hace en la -

misma forma que la prescrita, como ya hemos visto anterior

mente, por la decisión del 7 de febrero de 1960 de la Alta 

Autoridad de la CECA, y por lo que se refiere a las decisi2 
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nes que dicta. 

e') Otros tipos.- Hemos estudiado hasta ahora, -

por lo que se refiere al Derecho de las Organizaciones In-

ternacionales, aquellos actos de cargcter normativo que su

ponen la creación de una legislaci6n internacional particu

lar. No hemos estudiado, pues, todos los actos jur1dicos -

que puedan emanar de los distintos órganos de las organiza

ciones, tales como los de carácter judicial: sentencias y -

providencias, y otros que pudiéramos llamar de carácter pr~ 

legislativo, como los dictámenes, los votos y las declara-

cienes. Estos segundos por su misma esencia, no tienen, 

salvo casos excepcionales, el carácter obligatorio. 
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VII BIS.- EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FllI). 

Antecedentes: 

En los años que mediaron entre 1918 y 1939, el -

sistema monetario internacional carecía por completo de un 

control internacional coordinado, ya que cada nación fijaba 

de uh modo independiente el valor de su propia moneda en -

t~rminos de oro, patrón monetario que, en general, era el -

internacionalmente aceptado. El derecho irrestricto de d~

terminar el valor de la moneda propia, era considerado como 

un atributo esencial de la soberan1a de los Estados. 

La depresión de laº década de los 30's puso de ma

nifiesto los peligros que la situación encerraba. A medida 

que la actividad econ6mic~ en los principales países indus

trializados declinaba a bajos niveles, se fue produciendo -

un descenso violento en las importaciones, lo cual trajo CQ 

mo consecuencia concatenada una disminución del comercio -

mundial mermando seriamente las posibilidades de casi todos 

los paises de adquirir articules extranjeros a cambio de -

sus propias exportaciones. (33) 

En la Conferencia Internacional celebrada en -

Bretton Woods, New Hampshire, en el año 1944, el Fondo Mon~ 

tario Internacional surgió como un organismo que abarcaba -

dos finalidades: los paises que ingresaran en ~l se compro

metian a observar las reglas de un proceder leal, y ajustaE 

se también a un C6digo Liberal de Pagos Internacionales. 

El Convenio Constitutivo del Fondo, que fue reda~ 

tado en Bretton Woods, asent6 las finalidades de una nueva 

institución: proporcionar ayuda a cualquier pais miembro -

que se encuentra en dificultades en su economía, reafirmán-
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dala por medio de asesoramiento y asistencia t~cnica o fac~ 

litando divisas extranjeras scgQn sea necesario. Una de -

las obligaciones primordiales del Fondo es 11 facílitar la e~ 

pansi6n y el crecimiento equilibrado del comercio interna-

cional 11
, haciendo promoción y manteniendo altos niveles de 

empleo y de ingresos reales, asi como el desarrollo de las 

fuentes de producción de todos sus integrantes. Por consi

guiente, el Fondo tiene como meta procurar la prosperidad -

econOmica de los paises miembros. 

El Convenio entró en vigor el 27 de diciembre de 

_1945~ (34) Produci~ndose inmediatamente tres consecuencias, 
a saber': -

l.- Se creó una Institución Internacional. 

2.- Los paises miembros del Fondo quedaron someti 

dos a nuev·as normas de Derecho Internacional PG.blico cuya -

observancia el Fondo supervisa, y 

3.- El Fondo adquirió activos, consistentes en -

oro y monedas de los paises miembros, que administra confo~ 

me a las disposiciones del convenio a fin de brindar ayuda 

a los mismos en el cumplimiento de dichas normas. 

VIII. La Instituci6n: 

El Fondo, como Institución, posee plena personal_i 

dad jurídica, independiente, de carficter internacional, con 

patrimonio proveniente de las cuotas de sus paises miembros, 

incluso, tiene la facultad de contratar, adquirir bienes, y 

disponer de los mismos, e instituir procedimientos legales. 

Asimismo, disfruta de ciertos privilegios e inmunidades es-
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pec1ficos (Articulo IX). 

Aunque el Convenio dispone que el Fondo tendr~ el 

status, inmunidades y privilegios que le serán acordados, -

''en los territorios de cada país miembro" (Articulo IX, SeE:_ 

ci6n 1), la personalidad jur1dica internacional del Fondo -

es un hecho objetivo dentro del Derecho Internacional, cuya 

virtüalidad trasciende m:ls alli§. de las relaciones con los -

paises miembros. Un ejemplo de c6mo funciona la personali

dad objetiva del Fondo lo ofrece el acuerdo que éste ha co~ 

cluido con Suiza, que no es miembro del Fondo, a fin de que 

dicho país participe indirectamente en las operaciones que 

el Fondo financia mediante recursos tomados a pr€stamos ba

jo los Acuerdos Generales pa·ra la Obtención de Préstamos. 

(35) 

Además de su facultad general para contratar, el 

Fondo se encuentra autorizado de modo especial para coope-

·~ar con otros Organismos Internacionales y concertar acuer

dos a ese objeto {Artículo X}. Conforme a esta autoriza- -

ci6n, el Fondo, como organismo especializado segan el Ar- -

ticulo 57 {36) de la Carta de las Naciones Unidas, ha con

certado un acuerdo al tenor del Artículo 63 de dicha Carta, 

por el cual se le reconoce como Organismo Internacional In

dependiente, y se definen sus vinculas con las Naciones Uni 
das. 

El Fondo mantiene estrechas relaciones con muchos 

otros organismos internacionales, tales como la Organiza- -

ci6n de Cooperación y Fomento Económico y sus órganos, con 

varios organismos regionales de las Naciones Unidas y con -

otros más. En muchos casos este sistema de relaciones se -

ha ido estableciendo sin necesidad de acuerdos específicos. 
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Los nexos del Fondo con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento {BIRF) y con las Partes Contratan

tes d~l Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-

cío (GATT), revisten especial importancia. En la Conferen

cia de Bretton Woods, en la cual el Convenio fue redactado, 

se dio por asentado que serian tres los organismos económi

cos y financieros de la postguerra. (37) La misión del - -

BIRF seria la de ayudar a los paises miembros a satisfacer 

sus necesidades de capital; el Fondo se encargar1a de los -

problemas de corto plazo de la balanza de pagos y de la es

tabilidad de las monedas; y el otro organismo tratar1a de -

reducir las trabas al comercio internacional. 

El ámbito de jurisdicción del Fondo es el de juz

gar o denegar aprobación a las prácticas que directamente -

se relacionen con las monedas, aunque a menudo pueden lo- -

grarse exactamente los mismos resultados económicos, y pre

cisamente por los mismos motivos, mediante prácticas comer

ciales que escapan a su competencia. A fin de permitir que 

otro organismo estuviera dotado de una jurisdicci6n parale

la sobre los asuntos relativos al comercio, se limitó la -

que corresponde al Fondo, pero dicho organismo no ha llega

do a crearse en la forma en que se pensó, y este hecho no -

ha causado una ampliación en la jurisdicci6n del Fondo. 

Parte del vacío originado en e:·. ordenamiento in-

ternacional por la ausencia de un or;dnismo regulador del -

comercio ha sido llenado por el GA'rT. Conforme a este -

Acuerdo, corresponde a las partes contratantes decidir si -

un pais signatario tiene o no derecho a aplicar restriccio

nes simplemente cuantitativas o cuantitativas discriminato

rias con el objeto de proteger su situación financiera c~-

terna y su balanza de pagos. Mas, en caso de que las par-

tes contratantes tengan que considerar o tratar problemas -
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concernientes a las reservas monetarias, balanza de pagos, 

o acuerdos carnbiarios, deberán consultar al Fondo y aceptar 

sus decisiones sobre esas materias. {38) Esta cooperaci6n 

asegura que, en gran medida, resulten armOnicas las activi

dades y las decisiones que se adopten en los campos del co

mercio y de los pagos, los cuales aunque conexos, se hallan 

sometidos a distintas jurisdicciones. 

IX.- ORGANIZACION DEL FONDO. 

A.- Estructura. 

La estructura del Fondo se compone de tres estra

tos (Art. XII, Secc. 1). El de más alto nivel es la Junta 

de Gobernadores, integrada por un Gobernador Titular y un -

Suplente designados por cada pais miembro. Todos los pode

res del Fondo residen en la Junta, pero ésta, salvo ciertas 

excepciones expresamente especificadas, puede delegarlos en 

los Directores Ejecutivos (Art. XII, Secc. 2 a), b) ). 

La Junta de Gobernadores se reane anualmente por 

el mes de septiembre, pero puede sesionar a intervalos más 

frecuentes, y además puede votar sobre determinados asuntos 

sin necesidad de celebrar sesi6n (Art. XII, Secc. 2 e), f), 
Estatutos 3 a), b) ) • En las reuniones anuales se examina 

el trabajo realizado por el Fonda durante el año anterior y 

se estudian futuras orientaciones. 

El segundo estrato la constituyen los Directores 

Ejecutivos, quienes forman el Directoria Ejecutivo, ejer- -

ciendo sus funciones en sesión continua, y tienen a su ca~ 

go la gesti6n de las operaciones generales del Fondo, el --
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cual será.. ·presidido por un Director Gerente. (Art. XII, - -
Secc ,· 3 a) ) . 

Cinco Directores Ejecutivos son designados por -

los 'cinco p~ises miembros que tienen las mayores cuotas en 

el Fon.do (Art. XII, Secc. 3 b), I), II), III). Otros quin

ce por los dem~s paises, (Art. XII, Secc. 3 dl ) . (39) Ca

da Director Ejecutivo nombrará un suplente entre los paises 

que lo hayan elegido (Art. XII, secc. 3 e) ) . 

El Convenio contiene una disposición especial pa

ra asegurar que los dos paises miembros cuyas monedas hayan 

sido usadas en las mayores cantidades absolutas en los dos 

Qltimos años anteriores a la elección de los Directores Ej~ 

cutivos, tengan derecho, y a su vez la obligación, de desig 

nar Director Ejecutivo si no lo hubiesen hecho ya, debiendo 

encontrarse entre los cinco paises a que correspondan las -

mayores cuotas (Art. XII, Secc. 3, c) ) . (40) Sin duda, el 

objeto de esta disposición es el de asegurar que tales -

paises, cuyas monedas hayan sido utilizadas por el Fondo en 

mayores cantidades absolutas a fin de proporcionar ayuda a 

otros estados miembros, tengan la intervención pertinente -

en los asuntos en comparación con aquellos paises miembros 

que estén haciendo uso neto de los recursos del Fondo. 

En teor1a el Directorio Ejecutivo se mantiene en 

sesión permanente, y en la pr~ctica se reúne regularmente -

una vez por semana (Art. XII, Secc. 3 g) ). 

El tercer estrato del Fondo está constituido por 

el Director Gerente, que es el Presidente del Directorio -

Ejecutivo, y es jefe de personal de funcionarios y emplea-

dos procedentes de los diversos paises. corresponde a los 

Directores Ejecutivos hacer la selección del Director Geren 
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te, que no podrá ser ni Director Ejecutivo:O_i Gobei:'nador, -

teniendo a .. su cargo· .la dirección de los aSuntos ordinarios 

del Fondo con· la. ÓrieritaciÓn-·del Directorio Ejecutivo, ade

más s6lo tiene voto en. caso de empate (Art,. XII, Secc. 4, -

a)' b), e) ) • 

B. Suscripci6n, Cuotas y Votaci6n. 

A cada país miembro se le asignará una cuota ex-

presada en Derechos Especiales de Giro determinada por la -

Junta de.Gobernadores. (41) La suscripci6n de cada pa1s d~ 

be ser igual a su cuota, y debe pagarse en su totalidad al 

Fondo en el lugar del depósito apropiado (Art. III, Secc. -

1). (42) 

Ajuste de cuotas: La Junta de Gobernadores revis~ 

rá en intervalos de e.inca años como máximo las cuotas de -

los miembros, y si lo considera necesario propondrá un aju~ 

te en las mismas. También si as! lo estima conveniente, P2 

dr~ en cualquier tiempo considerar un ajuste en particular 

cuando lo requiera un pa1s miembro (Art. II, Secc.2). 

Una mayoría del 85% del total del poder de votos 

se requiere para cualquier cambio en las cuotas, (43) ning~ 

na cuota puede ser modificada sin el consentimiento del - -

miembro respectivo (Art. III, Secc. 2 c), d) ) • 

Cuando las cuotas sean cambiadas, cada miembro -

que consienta en incrementar su cuota, debe entre los trein 

ta d1as posteriores a la fecha de su consentimiento, pagar 

al Fondo el 25% del incremento en DEG, y el resto en su pr2 

pia moneda, (Art. III, Secc. 3 a) ) . 

Si el miembro consiente en reducir su cuota, el -
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Fondo deberc!i .a.ehtro de los sese.nta días siguientes a la fe

cha dé ~~_ns9:ntimiento, pagar al miembro el monto equivalen

te a ,la·-reducción. El pago debe ser hecho en la moneda del 

ffiientbr9_,_.y.:por la cantidad de DEG o moneda de otras naciones 

~~~-~dÍfi~ad~s por el Fondo con la conformidad de ~stas. 
(Árt~ III Secc. 3 e) ) . 

El Fondo deber~ aceptar de cualquier pais miembro, 

.págar~s u obligaciones similares en lugar de la moneda que 

a juicio del Fondo no necesita para sus operaciones, las -

cuales serán no negociables, sin intereses y pagaderas a la 

vista segGn su valor nominal, mediante abono en la cuenta -

que el Fondo mantenga en la depositaria designada (Art. III, 

secc. 4). 

Votación: En la Junta de Gobernadores, cada Go-
bernador emite los votos que corresponden al pa1s miembro -

que lo ha designado. En las reuniones de los Directores -

Ejecutivos, cada Director emite los votos correspondientes 

a los paises miembros que lo eligieron. Al emitir los va-

tos, un Director no puede dividirlos a fin de reflejar una 

actitud particular de los paises que lo hayan elegido, en -

caso de ser más de uno, y de que disientan en alguna cues-

ti6n {Art. XII, Secc. 3 i). Empero, cuando los Directores 

Ejecutivos hayan de considerar una solicitud de un país - -

miembro que no tenga derecho a designar a un Director Ejec~ 

tivo, o que un asunto le afecte especialmente, el pa!s mie~ 

bro puede enviar un representante para que intervenga a su 

favor en la reunión de los Directores Ejecutivos (Art. XII, 

secc. 3 j) ). Este derecho especial de ser ofdo no altera 

las disposiciones con referencia a las votaciones, ya que -

este Director no tiene voto. 

Los votos de los paises miembros están basados en 
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sus cuotas~ Dado que los votos guardan relaci6n con las -

cuotas, el nGmero de votos difiere considerablemente entre 
los paises miembros. 

El 'sistema de votaci6n que prevalece es el de vo

tación ponderada, (44) sistema que ha sido empleado prefe

rentemente por los organismos financieros internacionales·. 

En este sistema, cada miembro tendrá doscientos cincuenta -

votos, más uno adicional por cada parte de su cuota equiva

lente a 100,000 derechos especiales de giro, m5s un voto -

por el equivalente a DEG 400,000 en ventas netas de su man~ 

da hasta la fecha en que se tome el voto, menos un voto por 

el equivalente a cada DEG 400, 000 en compras netas en man!:. 

das de otros miembros hasta esa misma fecha. (45) 

se prevé que ninguna de las adquisiciones netas -

ni ventas netas serán consideradas en ningan momento para -

exceder el monto igual a la cuota del miembro (Art. xrI, -

Secc. 5 a), b) i), ii) ) . 

La norma b~sica del Convenio es que las decisio--

nes se adopten por mayoria de votos emitidos (46) (Art. --

XII, secc. 5 c) ). Sin embargo, el Convenio contiene nume

rosas disposiciones que requieran mayor1as especiales (47) 

o que autorizan votos especiales, v.g. Art. IV, Secc. 4. 

Cambios uniformes en paridades. (48) 

C. Funciones del Fondo. 

Las funciones del Fondo se encuentran contenidas 

dentro del Articulo I del Convenio Constitutivo bajo el ru

bro de Fines, y son: 

- Fomentar la cooperación monetaria internacional 
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a .través de una iristi~ución permanente que-provea la maqui

naria p"ara co'nsulta y .colaboraci6n en lo_s problemas moneta

rios internacionales. 

- Facilitar la expansión y el crecimiento balan-

ceado del comercio internacional:, y contribuir de ese modo 

a la promoción y mantenimiento de altos niveles de empleo -

e ingresos reales y desarrollo de las fuentes productivas -

de todos los miembros como objetos primarios de politica -

económica. 

- Fomentar estabilidad cambiaría, mantener orden~ 

<lamente acuerdos cambiarías entre los miembros, y evitar d~ 

preciación por cambios competitivos. 

- Coadyuvar en el establecimiento de un sistema -

multilateral de pagos respecto de transacciones monetarias 

entre los miembros y la eliminación de restricciones cambi~ 

rias que impiden el crecimiento del comercio mundial. 

- Dar confianza a los miembros haciendo las fuen

tes del Fondo disponibles a ellos bajo adecuadas garantías, 

proporcion~ndoles asi una oportunidad para corregir los de

sequilibrios en sus balanzas de pagos sin recurrir a medí-

das perniciosas a la prosperidad nacional e internacional. 

(49) 

- De acuerdo con lo anterior, acortar la duración 

y disminuir el grado de desequilibrio en la balanza de pa-

gos internacionales de los paises miembros. 
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D. Consecuencia de la aceptación ·ae calidad de -

miembro. 

E. Condici6n de miembro. 

Sólo los Estados pueden ser miembros del Fondo. 

Estos son, o miembros originarios; (50) es decir, aquellos 

paises que figuran en el Anexo A del Convenio y que se adh! 

rieron antes del 31 de diciembre de 1945, o miembros que se 

han adherido posteriormente de acuerdo con las resoluciones 

adoptadas al efecto por la Junta de Gobernadores (Art. II, 

secc. 1 y 2). 

Para admitir a un país (51) como miembro, el Fo~ 

do comprueba que se trata de un Estado que dirige sus pro-

píos asuntos internacionales y que puede cumplir las oblig~ 

Cienes que impone el Convenio. Para ingresar en el Fondo -

no se exige como condición que el pais pertenezca a las Na

ciones Unidas. 

En las prScticas seguidas por el Fondo, cada Est~ 

do es considerado como un miembro por separado, aan cuando 

dos o m~s Estados est~n asociados en cualquier coalición 

económica o financiera o compartan una moneda coman. 

Debe reiterarse que el Fondo no tiene dos regí.me

nes legales permanentes, uno para los pa:íses miembros orig! 

narias y otro para los demás patses miembros. Una vez que 

el pa:ís miembro no originario establece la paridad inicial 

de su moneda, tiene a partir de esa fecha, precisamente los 

mismos derechos y las mismas obligaciones que corresponden 

a los paises miembros originarios. (52) 

Cuando un pa1s ingresa en el Fondo, no sólo acep-
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ta el Convenio "en su propia representaci6n 11
, sino que tam

bién lo acepta 11 con respecto 11 a lo que plidiera llamarse to

dos sus dependientes, es decir, ºtodas sus colonias, terri

torios de ultramar, territorios bajo su protectorado, sobe

r~n1a o autoridad y todos los territorios sobre los cuales 

ejerza mandato. (53) (Art. XXXI, Secc. 2 g) ) • Esto sign_! 

fica que el pa1s miembro asume ante el Fondo la responsabi

lidad de asegurar que las disposiciones del Convenio serán 

cumplidas en los territorios dependientes, {54) lo cual -

puede ser de importancia cuando estos territorios son econ~ 

micamente fuertes y poseen monedas propias. No obstante, -

esa disposición no significa que los territorios en sf sean 

miembros del Fondo, ni que puedan serlo en tanto sean depe~ 

dientes. 

Los términos del precepto referente a los territ2 

rios dependientes son muy amplios. Casi la Gnica caracte-

rística común a esos territorios es que no conducen sus pr2 

pías relaciones exteriores. En cambio, puede ser que algu

nos de esos territorios gocen de plena autonom1a en sus - -

asuntos internos, y hasta dirijan parte de sus relaciones -

exteriores. Esto podria originar dificultades prácticas a 

los países miembros que han aceptado el Convenio con respeE 

to a esos territorios. Sin embargo, es exclusivamente al -

pa1s miembro al que el Fondo hace responsable, a fin de as~ 

gurar que los territorios dependientes clcl p.:i.!s miembro cu!!!. 

plan con las obligaciones del Convenio. (55) 

Importa tambi~n advertir que en cierto sentido, -

el Convenio del Fondo tiene aplicación universal. Sus dis

posiciones rigen en los territorios de los países miembros, 

porque éstos las han aceptado en su propio nombre y repre-

sentaci6n. Asimismo, las disposiciones del Convenio son de 

aplicación en los territorios dependientes, en virtud de la 
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aceptaci~n de aquéllos, en nombre y representaci6n de estos 

últimos~ Empero, a ello hay que agregar que mediante el A!: 

t::tcUlo· XI, · l.os -paises miembros se han comprometido además, 

.a· no :_realizar transacciones ni a participar en prácticas -

contl::'aria·s a las disposiciones de el Convenio o u los fines 

del· Fondo, ·con paises que no sean miembros, o con personas 

que se encUentren en territorios de éstos. (56) 

F. Terminación de la condición de miembro. 

El examen de la condición de pais miembro del Fo~ 

do lleva tambi~n a considerar como concluye la misma. 

La cesación de la Condición de miembro del Fondo 

puede ocurrir a instancias del Fondo o del pais miembro. El 

Fondo puede exigir a un pa1s miembro que se retire si éste 

deja de cumplir cualquiera de las obligaciones estipuladas 

por el Convenio, una vez que el Fondo lo haya declarado in

habilitado (57) para usar los recursos del mismo y el pa1s 

persista en el incumplimiento de sus obligaciones luego de 

transcurrido un plazo razonable (Art. XXVI, Secc. 2 a), b) 

Separaci6n Obligatoria) . 

Se han establecido trámites muy cuidadosos para -

substanciar este procedimiento de retiro. Mas debe hacerse 

notar que cuando un país miembro deja de cumplir sus oblig~ 

cienes, el Fondo no est~ obligado a recurrir al retiro com

pelido, ni a imponerle efectivamente ninguna de las demás -

sanciones previstas en el Convenio. Ha habido ocasiones, -

en las cuales algunos países miembros se han visto forzados 

por las circunstancias a dejar de cumplir dichas obligacio

nes, pero el Fondo no les ha aplicado sanciones. En estos 

casos el Fondo quedó convencido de que el pais miembro con

tinuaba prest~ndole su colaboración a fin de reanudar lo a~ 
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qU:e es·ta:· alterncitiva era preferible a la de excluir forzos~ 

mente al::·pa1s de la_ comunidad de los paises que lo integran, 

ro c~al<én 'defitjitiva no producir1a sino el efecto de rele

varlo'.: de todas las obligaciones que el Convenio prescribe -

para l~~ paises miembros. 

·cualquier país puede retirarse en el momento en -

que lo juzgue oportuno y sin exponer raz6n alguna. El reti 

ro surte efecto inmediatamente al recibirse en el Fondo la 

comunicación por escrito haciéndolo constar (Art. XXVI, - -

Secc. I). (58) Este derecho a retirarse del Fondo no puede 

ser modificado mediante enmienda del Convenio, a no ser que 

la totalidad de los paises miembros convengan en dicha en-

mienda (Art. XXVIII b) i) ) , lo cual contrasta con el requ1 

sito, que corno regla general se exige para acordar una en-

mienda, de que sea una mayor1a de tres quintas partes del -

nürnero de los paises miembros que reunan el 85 por ciento -

del total de votos (Art. XXVIII a) ) . 

La raz6n de estas disposiciones es que los auto-

res del Convenio comprendieron claramente que ~ste habría -

de coartar considerablemente la libertad de que los paises 

miembros habian disfrutado anteriormente en asuntos moneta

rios. La institución que habria de poner en ejecuci6n el -

Convenio era algo nuevo, y todavia no se había puesto a - -

prueba. El empeño era enteramente un ensayo, y a juicio de 

algunos paises podria resultar un fracaso. Mejor sería, -

por tanto, permitirles retirarse del fondo en cualquier mo

mento y con efecto inmediato, que tratar de demorar su par

tida mediante trámites engorrosos. Además, a los paises -

que vacilaban deb1a animárselcs a participar mediante la s~ 

guridad de que ninguna mayoria posible podría en ningún ma

men to impedirles su separación por medio de una enmienda al 
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Convenio acordadá _en contra qe"' su voluntad. Por último, la 

segurida9. ,brindada a los países miembros se afianzó al asev~ 

rárseles Ciue e-n '1a-, liquidación de cuentas que seguiría a su 

retiro,- n0_'" hab:Z:.ía·n ·de,- s.ufrir pérdida económica alguna (Art. 

XXVI, Seci:; 6) • 

x.~ OBLIGACIONES QUE IMPLANTA EL FONDO MONETARIO IN-

TERNACIONAL A LOS ESTADOS MIEMBROS. 

Cuando un país ingresa al Fondo, se compromete a 

cumplir todas las obligaciones que contrae, en virtud del -

Convenio (Art. XXXI, Secc. 2.g). De este modo el país miem

bro queda sujeto a las distintas normas que rigen para todos 

los países miembros del Fondo. Este hecho de asumir estas -

obligaciones constituye obviamente un acto de soberanía en -

sí. La adopción de esas normas marca un notable acontecí- -

miento en las relaciones internacionales, puesto que consti

tuye un acuerdo entre un gran número de países para implan-

tar normas jurídicas en el campo monetario. 

A. Cooperación como una obligación legal. 

De todos los propósitos en el Artículo I del Con

venio Constitutivo, el único que se ha reiterado como una -

obligación específica de los países miembros es el de que -

"todo país miembro se compromete a cooperar con el Fondo pa

ra fomentar la estabilidad de cambios, mantener sistemas cam 

biarios ordenados con otros países miembros, y evitar alter~ 

e iones en los tipos de cambio con fines de competencia 11
• 

(Art. IV, Secc. 1). 
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B. Las obligaciones de un recto proceder. 

En la esencia del Convenio se halla la sencilla 

idea de que los Estados Miembros del Fondo deberán observar 

ciertas normas de buen proceder en materia de política man~ 

taria, y que, cuando resultare difícil observar esas normas,· 

el_ esfuerz.o pueda atenuarse mediante la ayuda que proveen -

los recur~os financieros del Fondo. 

Las normas de buen proceder son obligaciones ju-· 

rídicas imperativas para los Estados Miembros. 

Los países que ingresan en el Fondo, se comprom~ 

ten de este modo a observar las reglas de un proceder lP.al 

conviniendo en concertar entre sí un sistema de cambios es

tablecidos de común acuerdo y en no modificarlos arbitrari~ 

mente, y ajustarse a un código liberal de pagos internacio

nales. 

- El control internacional de los tipos de cam-

bio: Paridades. 

Uno de los principales objetivos de la creación 

del Fondo fue el de establecer paridades fijas al valor de 

las monedas para evitar la perniciosa práctica que existió 

en el período que medió entre la Primera y la Segunda Gue-

rra Mundial: la devaluación con fines de competencia. 

- Cada miembro está obligado a convenir con el -

Fondo la paridad que habrá de tener su moneda 

en DEG u otro denominador común que el Fondo -

determine. 

El denominador común que el Fondo determine no -
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será oro, ni una moneda (Anexo e 1). Los países miembros -

cuya moneda se haya fijado una paridad, se obligan a apli-

car medidas apropiadas compatibles con el Convenio, a fin -

de que los tipos máximos y mínimos para transacciones cam-

biarias al contado que se efectúen en sus territorios entre 

su moneda y la de otros países miembros que mantengan pari

dades, no difieran de la correspondiente relación de parí-

dad en más de 4% en otro margen o márgenes que el Fondo es

tablezca por mayoría de 85% de la totalidad de votos {Anexo 

e Sl. 

Si la paridad deja de ser adecuada, el Conveñio 

permite adoptar una nueva. La prueba de que una modifica-

ción de la paridad es lícita, es que el país miembro se en

cuentre sufriendo un desequilibrio funda1nental. 

Ningún país miembro puede, válidamente, modifi-

car la paridad de su moneda sin consultar al Fondo (Anexo C, 

Paridades 6). 

Al proponerse una modificación, el Fondo la aceE 

tará u objetará en un plazo razonable, después de recibir -

la propuesta. La aceptará si le consta que es necesaria p~ 

ra corregir, o evitar que surja un desequilibrio fundamen-

tal. El Fondo no hará objeciones en razón del ordenamien

to sociopolítico del país miembro que proponga la modif ic~ 

ción. 

Ninguna propuesta de modificación de paridad en

trará en vigor a efectos de este Convenio si ~l Fondo la oE 
jeta. (Anexo C 7). 

El Ccinvenio ha venido funcionando sobre el su- -

puesto de que la supervisión de los tipos de cambio es par-
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El Fondo podrá decidir, por mayoría del ochenta 

y cinco por ciento de la totalidad de los votos, que las -

condiciones económicas internacicnales permiten adoptar. un 

sistema generalizado de regímenes de cambios basado en par! 

dades estables pero ajustables. (59) Para tomar esta deci

sión, el Fondo atenderá a la estabilidad fundamental de la 

economía mundial y a ese efecto tendrá en cuenta las fluc-

tuaciones de precios y el ritmo de expansión de las econo-

mías de los países miembros. La decisión se hará teniendo 

en cuenta la evolución del sistema monetario internacional, 

con referencia especial a las fuentes de liquidez, (60) 

y para asegurar el buen funcionamiento de un sistema de pa

ridades, a las disposiciones conforme a las cuales los paí

ses miembros, tanto con superávit como con déficit de balan 

za de pagos, tomen medidas inmediatas, eficaces y simétri-

cas para lograr el ajuste, así como a las disposiciones re

lativas a la intervención y a la corrección de los desequi

librios. Al adoptar esta decisión, el Fondo notificará a -

los países miembros (A~t- IV, Secc. 4). En el ejercicio de 

la jurisdicción para aprobar un tipo de cambio o de denegar 

su aprobación, el Fondo ha adoptado un criterio realista de 

lo que constituye un tipo cambiario. 

La evitación de restricciones cambiarias: 

Convertibilidad, libertad de pagos y transferen

cias. 

Otro deber del Fondo está relacionado con las 

·restricciones impuestas por los miembros sobre pagos y -

transferencias internacionales corrientes. 

Los Artículos VIII y XVI del Convenio, encierran 
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el Código de conaUcta· qÚ~,>.;i."os.'p~j:Ses. miembros· .deben obser-

var en ~a_t_eria d~~·:~-~~~ri6~i6n~s<~Mmiarias,. p~&-cticas mone

tarias discriIDin~~~oi.ici.s, ··y·_pr~c:tic~_S de tipos de cambios -

mllltiples. 

La pal~bra restricción se contrae a las prohibi-

.ciones, limitaciones o trabas gubernamentales impuestas a -

las personas sobre la disponibilidad o el uso de divisas en 

relaci6n con las transacciones corrientes internacionales, 

ya sea en moneda del pa1s miembro o de otra moneda. 

La palabra restricción significa una verdadera r~ 

presión a los pagos y transferencias por concepto de tran-

sacciones corrientes interna·cionales, y por consiguiente i!!! 

plica algo m~s que imponer a las partes la molestia de te-

ner que satisfacer algún tr~mite que no sea razonable como 

condición previa al pago o a la transferencia. Un procedi

miento que requiera la obtención de licencias, u otro simi

lar, no constituyen en si mismos una restricción, sólo será 

restricción cuando entrañen efectivamente una imposibilidad 

para hacer pagos y transferencias. 

El pais miembro tiene que permitir que sus resi-

dentes adquieran divisas extranjeras que necesitan para ha

cer pagos por transacciones corrientes internacionales. El 

deber de permitir esos pagos es muy amplio y, no se circun~ 

cribe a la cantidad de divisas extranjeras que ellos pudie

ran haber tenido que entregar en virtud de una disposición 

que asi lo exija. 

La obligación de abstenerse de imponer restricci~ 

nes a los pagos y transferencias por tr.ansacciones corrien

tes internacionales es parte del deber que tienen los pa1-

ses miembros de hacer que sus monedas sean convertibles de~ 
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tro del concepto que el Convenio establece. El aspecto es

pecial de esta obligación incluye deberes en relación con -

los pagos que realizan los propios residentes, as1 como de
beres en relaci6n con los no residentes, obligaci6n que na

ce una vez que el pafs miembro ha aceptado lo prescrito por 

el Articulo VIII, haciendo su moneda convertible para efec

tos del mismo Convenio {Art. VIII, Secc. 2 a) ) . La oblig~ 

ciOn no alcanza a las transferencias de capital. Los paf-

ses miembros permanecen en libertad para restringir las - -

transferencias internacionales de capital, el pa1s miembro 

tiene el derecho absoluto de imponer restricciones en tran

sacciones internacionales a patses no miembros o a personas 

en sus territorios, siempre que tales restricciones no per

judiq_uen los intereses de los miembros o sean contrarios a 

los propósitos del Fondo (Art. XI, Secc. 1 ii) ) . 

El Articulo XXX d) define las transacciones inteE 

nacionales corrientes a los pagos que no son con propósito 

de transferencia de capital, e incluye sin limitación: 

1.- Todos los pagos relacionados con el comercio 

exterior, con otras transacciones corrientes y con los ser

vicios bancarios y crediticios ordinarios a corto plazo; 

2.- Pagos por concepto de intereses de pr€stamo y 

de ingresos netos provenientes de otras inversiones; 

3.- Pagos de un monto moderado por concepto de -

amortización de pr~stamos o de depreciación de inversiones 

directas, y 

4.- Remesas moderadas para atender gast.os de sos

tenimiento familiar. 

El Fondo puede, de común acuerdo con el ~afs mieml:ro 
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concernient·e determinar si Ciertas·, trarisaCciones espec1fi-

cas se consideran transaccione·s· .. cOmunés ··ó ·de capital. 

- conversi6n de saldos oficiales. 

La·obligaci6n que señala el Articulo VIII, Secc.4 

propone la finalidad de lograr un sistema multilateral de -

pagos mediante la creaci6n de un mecanismo central para la 

conversi6n de saldos entre las instituciones oficiales de -

los pa1ses miembros. 

Cada miembro deberá comprar saldos de su moneda -

sostenidos por otros miembros si estos Gltimos lo requieren, 

siempre que cumplan las condiciones establecidas en el Ar-

t!culo VIII, y declare que: i) los saldos que han de com- -

prarse han sido adquiridos recientemente como resultado de 

transacciones corrientes, o ii) se necesita su conversi6n -

para hacer pagos por transacciones corrientes. 

El pa1s miembro comprador tendrá opci6n de pagar 

en derechos especiales de giro, o en la moneda del pa1s - -

miembro que solicite la compra. 

C. Suministro de Información. 

Los miembros se comprometen a proporcionar la in
formaciOn que el Fondo les solicite para el desempeño efec

tivo de sus actividades o de sus operaciones. La informa-

ci6n deberá ser de la manera más detallada y exacta posible, 

a fin de evitar meras estimaciones (Art~ VIII, Secc. 5 a), 

b) ) • El Fondo podrá solicitar informaci6n nacional de los 

siguientes asunt_os: 

- Tenencias oficiales en el pa1s y en extranjero 

de oro y divisas; 
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- ~enencias en el. pais y en el extranjero de age!!_ 

cias banCárias y financie~as que no sean organismos fisca-

les oficiales; 

· <ProdllcCiOn de oro; 

·· -· ·I.mpqrtaciones y exportaciones de oro de acuerqo 

a los paises' de a·istinto origen y destino; 

~.El total de importaciones y exportaciones de 

mercanc1a en- t~iminos de moneda local de acuerdo con los 

paises de origen y destino; 

- Balanza internacional de pagos, incluyendo: 1) 

Comercio de bienes y servicios, 2) transacciones en oro, --

3 )- transacciones conocidas de capital, y 4) otras partidas. 

- Posición internacional de inversiones, por eje~ 

pio, inversiones dentro de los territorios del pais miembro. 

con posesiones e inversiones en el extranjero, cuyos propi~ 

tarios son personas en.sus territorios, hasta donde sea po

sible proporcionar esta información. 

- Ingreso nacional; 

- Indices de precios, por ejemplo: en los mercados 

mayoristas y minoristas, y precios de importación y exporta

ci6ri; 

- Tasas de compra y venta para monedas extranje~as: 

- Controles de cambio, por ejemplo: informe compl~ 

to de las medidas de control de cambios en vigor, en el me-

mento de ingresar el pa1s al Fondo, asi como detalles de las 
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modificaciones ulteriores, segan vayan produciéndose; y 

- Cuando existan convenios oficiales de compensa

Ción, los detalles de las cantidades pendientes por compen

sar,_ co~ respecto a transacciones comerciales y financieras, 

Y ~l periodo del tiempo durante el cual hayan estado pen- -

dientes (Art. VIII, Secc. 5 a) i) xii) ) . 

Al requerir la informaci6n, el Fondo tomará en -

cuenta la variante de disponibilidad de los miembros para -

proporcionarla. Los miembros no tendrftn la obligaci6n de -

proporcionar información, de tal manera que se den a cono-

cer, los negocios de individuos o corporaciones (Art. VIII, 

Secc. 5 b) ). 

D. Garant1a de los Activos del Fondo. 

Los paises miembros se comprometen a colaborar 

con el Fondo y entre si para que sus pol1ticas relativas a 

los activos de reserva sean compatibles con los objetivos -

de promover una mejor supervisi6n de la liquidez internaci~ 

nal, y de convertir al DEG en el principal activo de reser

va del sistema monetario internacional. 

Cada miembro garantiza los activos del Fondo con

tra pérdidas resultantes de quiebras o incumplimientos por 

parte de la depositaria designada por el pa1s (Bancos Cen-

trales). 

·XI. OPERACIONES Y TRANSACCIONES DEL FONDO. 

Deber~n efectuarse por conducto de su ministerio 
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de Hacienda, Banco.Central, fondo estabilizador u organis-

mos f i"Scaies, s.emejante·s y el Fondo sólo mantendrá relacio-

nes con dichos organismos. 

A. Asistencia Financiera. 

La ayuda financiera que otorga el Fondo a un pa1s 

miembro, se efectGa mediante un intercambio de monedas. El 

pa1s compra al FMI una cantidad determinada de la moneda -

que desee o de derechos especiales de giro de la Cuenta de 

Recursos Generales, a cambio de otra cantidad equivalente a 

la suya, basándose este intercambio ordinariamente en el v~ 

lar par convenido con el Fondo. 

- Tramo. 

Es la cantidad que un pa!s miembro puede obtener 

mediante un giro, -que es una transacción de compra al Fon

do que un pa1s miembro efectGa de la moneda de otros paises 

miembros cuando necesita realizar pagos internacionales

contra el Fondo, y guarda relación con el monto de su cuota. 

La facilidad con que puede girar, la determinar~ el tramo -

(porción). 

- Tramo de oro. 

Es cuando el giro no eleva las tenencias por enci 

ma del valor de las cuotas del pais solicitante, otorgándo

se el giro casi autom~ticamente. (61) 

- Tramos de Crédito. 

Cuando los giros exceden en un 25% el valor de la 

cuota, se denomina 11 primer tramo de cr~dito 11 , -Y se otorgan 

1 
1 

1 
1 
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casi inmediatamente, siempre y cuando el _pa1s realice es- -

fuerzas razonables para resolver sus problemas de pago. 

- Tramos mas altos. 

Son los giros mayores, el Fondo lo otorgará siem

pre que el pa!s haga intensos esfuerzos por vencer sus dif! 

cultades mediante un amplio programa de medidas fiscales y 

monetarias. 

- Acuerdos de cr~ditos contingentes (Stand-by). 

Son las disposiciones adoptadas por los Directo-

res Ejecutivos, por medio de· los cuales a los paises que -

as! lo deseen se les da una seguridad de ayuda en caso de -

que lo necesiten, en vez de que giren contra el Fondo, pu-

diendo girar hasta los limites especificados y dentro de un 

periodo convenido que no excederá de tres años. Estos cr~

ditos se encuentran supeditados a las garant1as dadas por -

el pa!s miembro con anterioridad a la solicitud. (62) 

- Financiamiento compensatorio de las f luctuacio

nes. de las exportaciones. 

Si un pa1s sufre una baja temporal de sus ingre-

sos de exportaci6n, puede solicitar un giro especial para -

compensar esa baja. No deben exceder del 25% de la cuota -

del pafs. 

Caracter1sticas de los giros. 

- Las recompras deben efectuarse dentro de los -

tres o cinco años posteriores al giro. (Recompra: transac

ciones que se efectGan entre el Fondo y un pafs miembro, m~ 
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diante las cu~les el pais readquiere su propia moneda del -

Fondo). 

_,_ Ef Fondo ·retiene la moneda del pa:1s girador ha_!! 

ta que·és~e efectaa posteriormente la recompra de su mene-

da. :~~ F~ndo puede vender la moneda que obtiene como resul 

tadO-_del' g·iro, (caracter!stica que lo diferencia de un pré.!!_ 

tamo). 

- El Fondo cobra una comisión por servicio del 

0.5% del 1% sobre el importe de los giros, cuando excede el 

tramo de oro comienza en un 2% anual, elevándose la propor

ción segGn la cuant1a de divisas extranjeras giradas y al -

tiempo que el Fondo conserve la moneda del pa1s miembro. 

En el financiamiento compensatorio carga una coml 

si6n del 2% anual durante los primeros tres años y medio y 

el 0.125% en·e1 plazo posterior. 

Requisitos para efectuar giros. 

- El pa1s miembro tiene que solicitar al Fondo el 

giro. 

- El país girador debi6 haber efectuado sus reco~ 

pras. 

Se otorgar& el giro siempre y cuando haya un d~ 

$equilibrio fundamental en la balanza de pagos a corto pla

zo del pa1s solicitante, y que utilice los recursos genera

les del Fondo conforme a las disposiciones del Convenio. 

- El pais debe describir la medida que ha puesto 

o habr~ de poner en pr~ctica para corregir el desequilibrio 
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de su balanza de pagos y hacer factible el reembolso dentro 
del plazo estipulado. 

- Los Estados Miembros deberán facilitar informa

ci6n _al- F.ondo sobre datos de comercio exterior, indices -ae 
p,:e·c-~o·~~;· ~~stricciones de pagos internacionales y movimien

~os_-.i_ntern~cionales de capital, etc., ya que el Fondo lleva 

a- cabo Un Programa activo de investigaciones econ6micas. 

B. Asistencia Técnica. 

El Fondo env1a a miembros de su personal para que 

,ayuden -a los funcionarios de los pa1ses para resolver pro-

blemas económicos siempre que medie una petición del pa1s. 

El Fondo para efecto de asistencia técnica, cuen

ta con un departamento denominado Instituto del FMI, el 

cual ofrece programas de capacitaci6n profesional sobre an~ 

lisis y política financieros, y sobre metodología de la ba

lanza de pagos para funcionarios seleccionados de los Mini.§_ 

terios de Hacienda y Bancos Centrales de los Paf.ses Miem- -

bros. 

Con las utilidades que obtiene de sus operaciones, 

el Fondo atiende sus gastos administrativos y acumula rese!:_ 

vas. 

Recursos del Fondo. 

El caudal de recursos 

cuotas de los Paf.ses Miembros y 

tres años; además de los cargos 

los giros que van del 0.125% al 

to. 

del Fondo lo 

€stas pueden 

por servicio 

2%, segan el 

conforman las 

ajustarse cada 

que cobra por 

caso y el man-
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XII. DERECHOS ESPECIALES DE GIRO. 

y Creaci6n. 

especiales de giro, nacen como una -

.a:PC?rtaci6n<':le las·: experta's en el área monetaria, al vislum

b~~r--. lo'~· pr~blernas que surgir.tan en virtud del patrón mone

tario .. _ 

su más importante antecedente lo encontramos en -

primer tt!!rmino en el Plan presentado en 1943 por John May-

nar~ Keynes, que aspiraba instituir una Unión Internacional 

d~ Compensaci6n, proponiendo el establecimiento de una ºMo

neda Internacional". (63) En segundo lugar, los Planes el~ 

horados a fines de la d€cada de los años 50 1 5 y principios 

de los 60 1 s por Robert Triffin, Arthur Naxwell Stamp, que -

pretendían la centralizaci6n e incremento de reservas mone

tarias mundiales para proporcionar nuevas formas de liqui-

dez al sistema, Roy Harrod y Jaques Ruelf, proponían elevar 

el precio del oro, alterando as1 el valor de su stock exis

tente, aumentando el v6lumen y el valor de la producci6n -

del oro. 

Desde fines de la década de los S0 1 s empezó ama

nifestarse claramente la crisis del Patr6n Oro-06lar, esta

blecido en Bretton Woods, a trav~s de tres problemas funda

mentales de difícil soluci6n y que se encuentran íntimamen

te ligados, 

- Problemas de ajuste. 

El r~girnen del Patr6n Oro-Dólar, es carente de -

flexibilidad, ya que no se puede utilizar ampliamente algu-
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no de los m~todos existentes para la correcci6n de un d€fi

cit, dificultando y retardando el mecanismo de ajuste, agr~ 

vando el problema de liquidez, es decir, aumentando la nec~ 

·sidad de reservas para financiar los desequilibrios de ba-

lanza de pagos, que son cada vez mayores y duraderos. 

- Problemas de liquidez. 

De los años SO's a los ?O's, las reservas moneta

rias internacionales habían crecido a un ritmo anual infe-

rior a las necesidades de li.quidez, determinadas por la ev2 

luci6n del comercio mundial. 

Entendiendo la liquidez como la adecuaci6n de los 

recursos que constituyen el ajuste de cuentas a las necesi

dades de transacci6n, reserva, etc. Es decir, que la evol~ 

ci6n de las transacciones internacionales debe ir acompaña

da en cierto momento de la liquidez precisa; ni abundante -

ni escasa. En el sistema monetario internacional, esta li

quidez se asienta en unos medios de pago internacionales de 

características distintas a lo que sucede con los medios de 

pago nacionales. (64) 

Problemas de la confianza. 

La convertibilidad de la mayoria de las monedas, 

ha permitido la acumulaci6n de capitales flotantes, capaces 

de desplazarse casi instantSneamcnte de una divisa a otra, 

provocando desequilibrios e inestabilidad monetarios, que -

junto con la desconfianza en el mantenimiento del valor del 

dólar y sus conversiones masivas en oro, confluir1an en la 

ruptura del patrón Oro-06lar. 

La confianza en el sistema se necesita para aseg~ 
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rarse de que los países, individualmente, al creer que el -

sistenla se viene abajo, no den rienda suelta a sus temores 

tratando de hacer dinero o de proteger sus intereses nacio

nales. 

En resumen, sería la insuficiencia de las existe~ 

cias y producción de oro ante las necesidades de cantidades 

crecientes de liquidez para financiar la economía mundial -

en expansión, y el peligro inminente de que un equilibrio -

de la balanza de pagos estadounidense, el provocador de una 

drástica reducción de las reservas monetarias internaciona

les, ocasionando flujos inflacionistas en la economía rnun-

dial; por otro lado, la prosecusión de los déficit estado-

unidenses socavarían la confianza en el dólar, el cual, in~ 

vitablemente debería ser devaluado con el consiguiente ca-

lapso del patrón monetario entonces vigente. 

A partir de 1963, ante el lento crecimiento de la 

liquidez internacional y las previsiones de un mejoramiento 

de la balanza comercial norteamericana, las autoridades del 

FMI y del Grupo de los Diez, empezaron a manifestar serias 

preocupaciones por el desenvolvimiento futuro de la liqui-

dez internacional, encargando el Director Gerente del Fondo 

y los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos -

Centrales del Grupo de los Diez, a los Directores Ejecuti-

vos del FMI y a los representantes del Grupo de los Diez p~ 

ra que llevaran a cabo estudios sobre la liquidez interna-

cional. 

En agosto de 1964, los representantes del Grupo -

de los Diez, sugirieron el establecimiento de un Grupo de -

Estudio sobre la creación de Activos de Reserva, bajo la D! 

rección de Rinaldo Osoola, del Banco Central de Italia. E~ 

te grupo de estudio fue aprobado el 10 de agosto de 1964, Y 
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present6 su informe el 31 de mayo de 1965, en el cual se -

consideraban distintas alternativas para la creaci6n de nu~ 

vos activos de reserva. 

En 1966, se acrecent6 el interés de los países -

miembros del Grupo de los Diez (65) para lograr la crea- -

ci6n deliberada de reservas, elaborándose varios planes y -

proyectos que proponían la creaci6n de un activo de reserva 

para un grupo limitado de naciones4 

En noviembre de 1966, se celebró en Washington la 

Primera Reuni6n Conjunta de Directores Ejecutivos del Fondo 

Representantes del Grupo de los Diez, y en enero del año si 
guiente se celebr6 la segunda en Londres, debatiéndose en -

ambas la naturaleza, forma de creaci6n de reservas, utiliz~ 

ci6n, transferencia y aceptaci6n. 

En abril y junio de 1967 se llevaron a cab0 la -

tercera y cuarta Reuniones Conjuntas en Washington y Par1s 

respectivamente, en las cuales se acordaron la mayoría de -

los puntos del Plan del Sistema. Durante los dos meses si

guientes, las autoridades del Grupo de los Diez y del Fondo 

se reunieron en varias ocasiones para finalmente, despu~s -

de cuatro años de negociaciones, delinear un proyecto con-

tingente de creaci6n de reservas, presentado por los Direc

tores Ejecutivos ante la Junta de Gobernadores con el nom-

bre de "Plan de un Sistema basado en Derechos Especiales -

de Giro en el Fondo Monetario Internacionalº, el cual fue -

aprobado por la Junta de Gobernadores el 29 de septiembre -

de 1967, en ocasión de la Reunión Anual del Fondo, celebra

da en Río de Janeiro del 25 al 29 de septiembre del mismo -

año. 

Los Gobernadores del Fondo requirieron a los Di--
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rectores ·Ejecutivos para que presentaran un estudio de en-

mienda del Convenio Constitutivo para establecer el Sistema, 

a más tardar el 31 de marzo de 1968. Siendo el 17 de abril 

cuando los Directores Ejecutivos enviaron a la Junta de Go

bernadores el informe titulado "Establecimiento de un Sist!:_ 

ma Basado en Derechos Especiales de Giro en el FMI y Modif!, 

caciones de las Normas Prácticas del Fondo 11
, informe propo

niendo la enmienda del Convenio Constitutivo. 

Este informe de enmienda fue aprobado por la Junta de GobeE 

nadares el 31 de mayo de 1968, entrando en vigor el 28 de -

julio de 1969, al ser aceptada por parte de 67 de 111 paí-

ses miembros que tenían las cuatro quintas partes del total 

de los votos, de acuerdo con el Artículo XVII, a), por vir

tud del cual, se creó la Cuenta Especial de Giro, quedando 

instituida el 6 de agosto de 1969. 

Durante la Reunión Anual de Gobernadores del Fon

do, celebrada en Washington del 29 de septiembre al 3 de o~ 

tubre de 1969, se concretó la enmienda, llegándose a un - -

acuerdo de distribución de Derechos Especiales de Giro pa

ra el primer período básico, de alrededor de 9.500 millones, 

que principiaría el 1° de enero de 1970, y finalizaría el -

1º de diciembre de 1972. 

A. Objetivos de los Derechos Especiales de Giro. 

a} La expansión del comercio internacional, la a~ 

tividad económica y el desarrollo. 

b) El fomento de los pagos multilaterales y la -

eliminación de las restricciones; 

e) El fomento de los pagos, la estabilidad carnbi~ 
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ria y los ajustes ordenados de los tipos de cambio. 

~) Evitar que ocurran en el mundo situaciones ta~ 

to. de es_t~ncamiento económico y deflación como la demanda -
excesiva e inflacL6n. 

B. Características de los Derechos Especiales de 

Giro. 

1.- Uso asegurado.- El Fondo garantiza que todo -

participnnte podrá utilizar sus DEG, mediante la designa-

ci6n de los participantes que proporcionarán moneda a cam-

bio de determinadas cantidades de DEG, (66) de acuerdo con 

lo establecido en el Artículo XXV, a) Secc. 2, de forma qtte 

los participantes tengan la seguridad que podrán utilizar -

en cualquier momento sus DEG de un modo compatible con las 

disposiciones del Fondo. 

2.- Uso inobjetable.- Es facultad de todo partici 

pante transferir sus DEG a otro participante designado, pe

ro siempre que se halle en dificultades de balanza de pa- -

gas. (67) 

3.- Alcance de su uso.- Todo participante puede -

utili=ar sus DEG hasta agotarlos, sin que por ello pueda oE 

jetarse al tenor alguna de las disposiciones relativas al -

uso, siempre que no tuviera ninguna sanción. (68) 

4.- La moneda que se proporciona.- Cuando el par

ticipante eje~ce su facultad de transferir DEG a fin de ob

tener moneda.de un participante designado, el adquiriente -

tiene que proporcionar moneda convertible {69) de hecho, -

pero no puede exigir al adquiriente oro en vez de moneda. 
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S.- RendiIÍ\iento, efectivo~- El r0ndimiento efecti

vo de los DEG resulta ·ae ·1á relación de sü valor en capital 

o sistema ae.· vaicú;·aCión y -de· Su ti:po .ae valor. Este rendi

miento es aé Suina ilnpor-tancia para hacer el DEG un activo -

de reserva ·.atraCtivo a los inversionistas, el rendimiento -

efecti~o-·debe~á'·.se"~·:·lo bastante alt~ para que sea atractivo 

~dqui~i~lo_y ~ant~nerlo; pero no tan alto que los países se 
mueStreO renuentes a utilizarlos en situación de déficit. 

El valor de transacción del DEG en monedas, se determinará 

de -forma· que se proteja el capital del mismo, contra la de

preciaci6n, de modo que se mantenga un rendimiento efectivo 

apropiado, habida cuenta de los tipos de interés cambiantes 

en el mercado. (70) 

6.- Valoración de los DEG.- El Convenio Constitu

tivo enmendado del FMI, estableció la unidad de valor d~l -

DEG como equivalente a 0.888671 gramos de oro fino, o lo -

que es lo mismo, DEG 35 igual a una onza de oro fino. ( 71) 

Hasta diciembre de 1971, este valor del DEG correspondía a 

un dólar estadounidense. El valor del dólar en DEG era el 

que se utilizaba para expresar los tipos de cambio en otras 

monedas en DEG con fines operativos y contables del FMI. 

Las crisis cambiarias desencadenadas desde agosto 

de 1971, que culminaron con la flotación monetaria generali 

zada en marzo de 1973, determinaron que las monedas fluctu~ 

ran frente a los OEG exactamente igual como lo hicieran - -

frente al dólar, por lo que los DEG se convirtieron en una 

incierta norma de valor, teniendo una obscura ventaj~ sob~e 

el oro y las monedas nacionales, por lo tanto, los países -

dejaron virtualmente de utilizarlos. 

El Comité de los Veinte, (72) acordó en su reu-

nión del 17-18 de enero de 1974 celebrada en Roma un nuevo 
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método para determinar el valor de transacción de los DEG -

en monedas. El 13 de junio de 1974, el Director Gerente -

adoptó este método basado en el sistema de valoración de la 

cesta uniforme compuesta por 16 monedas distintas, el cual 

entró en vigor a partir del 1° de julio de 1974, cuya cons~ 

cuencia principal sería reconocer clara y explícitamente -

que una moneda posee 2 precios en función del DEG, la pari

dad y precio de transacción. La paridad relaciona una man~ 

da al DEG en calidad éste de unidad de valor del sistema, -

su función es determinar las relaciones de paridad. El pr~ 

cio de transacción expresa el tipo de cambio de la moneda -

en DEG. En este nuevo método de valorización de la cesta -

uniforme como método transitorio, las cantidades de monedas 

en la cesta se basaron en una ponderación relativa a partir 

de un 33% para ~l dólar estadounidense, proporción que res

ponde de manera aproximada a la importancia comercial y f i

nanciera de esa moneda y porcentajes inferiores para las -

quince monedas restantes, en función más o menos de la· par

ticipación de los países en las transacciones internaciona

les. 

Para obtener los componentes monetarios del DEG, 

se multiplican los porcentajes de ponderación de cada divi

sa por la cotización de un DEG en términos de dólares y el 

resultado se multiplica por el tipo de cambio obtenido para 

cada una de las divisas en relación al dólar. A partir de 

1974, el FMI se ha encargado de hacer los cálculos diarios 

para determinar el tipo de cambio del dólar frente al DEG, 

dividiendo los componentes de las 16 monedas en términos -

del dólar del día. 

A partir de esta determinación diaria en relación 

dólar/DEG, se calculan las relaciones de las monedas resta~ 

tes de la cesta y otras monedas con el DEG, utilizándose la 
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relaci6n dólar /OEG y las cotizaciones del mercado de esas -

monedas respecto al dólar. (73) 

El empleo del d6lar para hacer los cálculos dia-

rios del valor de las demás monedas en términos de DEG, se 

debe únicamente a su fácil disponibilidad. Dada esta nueva 

cornposici6n monetaria de los DEG, si una moneda se deprecia, 

afecta el valor de todas las dem~s monedas frente al DEG en 

funci6n del grado de depreciaci6n del peso ponderado que -

tenga dicha moneda en la cesta, tomándose más de la moneda 

depreciada para cambiarla por un derecho especial de giro.

En caso de una moneda apreciada, el proceso se invierte. 

7.- Tipo de interés del DEG.- De acuerdo con el -

Convenio Constitutivo, desde enero de 1970 hasta junio de -

1974, se fijó el tipo de interés sobre el DEG de 1.5% (74) 

anual. El 13 de junio de 1974, los Directores Ejecutivos -

del FMI adoptaron una decisi6n para fijar la tasa de inte-

rés del DEG al 5.0% anual, con sujeción a ser revisado se-

mestralmcnte por mayoría del 75% de los Directores Ejecuti

vos. Desde junio de 1976, los Directores Ejecutivos deci-

dieron modificar la fórmula en la cual se basaban para de-

terminar la tasa de interés del DEG, para hacerla más scnsi 
ble a las variaciones de las tasas de interés en el mercado. 

La tasa de remuneraci6n de cada trimestre civil, ser§ igual 

a las tres quintas partes del promedio ponderado de los ti

pos de intcr~s a corto plazo en los mercados de Estados Uni 
dos, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón, redondeado al 

. 25% más próximo. (75) 

c. Funcionamiento de los OEG 

Las asignaciones de los OEG se repartieron entre 

cada uno de los países participantes, de acuerdo a sus cuo-
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tas en el FMI. 

Aunque la utilización de los DEG es incondicional, 

se determinó su uso exclusivamente para hacer frente a una 

necesidad de balanza de pagos o para cubrir pérdidas de re

servas, (Art. XXV, Secc. 3 a) }, negándose su utilización -

para modificar la composición de reservas. Así mismo, s~ -

estableció que la utilización media de los DEG en un perío

do de cinco años, no debería exceder del 70% del monto pro

medio asignado, debiéndose observar un equilibrio entre las 

tendencias de DEG y otros activos de reserva. 

D. Principales formas de utilización de los DEG. 

- Transacciones por designación.- El FMI trimes-

tralmente decide qué participantes tendrán la obligación de 

proporcionar monedas a cambio de determinadas cantidades de 

DEG. (76) 

Las monedas de los usuarios de DEG serán converti 

bles de hecho, es decir, los emisores se comprometen a con

vertir total o parcialmente en dólares cualquier saldo de -

sus monedas obtenidas contra DEG en la Cuenta Especial de -

Gira. 

- Transacciones sin designación. (77) Denominadas 

también.transacciones por convenio o bilaterales, se llevan 

a cabo mediante arreglos entre los participantes, permitiérr 

dese utilizar sus DEG a cambio de saldos de sus propias mo

nedas que se hallen en poder de otro participante. La fun

ción del FMI en dichas transacciones se limita a registrar 

las transferencias. (78) 

- Transacciones con la Cuenta General.- La Cuenta 
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General del Fondo está capacitada para aceptar y poseer DEG, 

Y puede recurrir a ellos en variadas operaciones y transfe

rencias. Los participantes pueden utilizar DEG para efec-

tuar recompras de sus monedas y para pagar cargos vincula-

dos con el uso de los recursos del FMI. En igual forma por 

medio de la Cuenta General, los participantes están autori

zados a comprar DEG y reconstituir sus tenencias de DEG a -

cambio de sus propias monedas y el Fondo puede utilizar DEG 

para reponer sus tenencias de moneda en la Cuenta General. 

Las transferencias a la Cuenta General no están sujetas ar~ 

quisitos de que los DEG se utilicen para hacer frente a una 

necesidad de balanza de pagos, lo cual permite a los parti

cipantes elegir entre recurrir o no a los OEG en la campos! 

ción de sus activos de reserva. La segunda enmienda marca 

la ampliación de sus posibles empleos en operaciones y tra~ 
sacciones. 

E. Régimen del sistema de DEG. 

Todos los países miembros del Fondo pueden, por -

derecho propio, partic.ipar en l~ Cuenta Especial de Giro, -

pero no están obligados a ello. 

La Cuenta Especial de Giro quedó instituída des-

pués de entrar en vigor la enmienda, una vez que un número 

de países a l~s que correspondía el 75% del total de las -

cuotas, depositaron los instrumentos de participación, de -

acuerdo con lo estipulado por el Artículo XIII, Secc. 1, 

cumpliéndose el requisito el 6 de agosto de 1969. (79) 

Todo participante podrá terminar en cualquier mo

mento su participación en el sistema, previa notificación -

al Fondo, y la terminación surtirá efectos tan pronto corno 

el Fondo reciba dicha notificación según lo estipulado en -

el Artículo XXX, Secc. 1 a). 
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El Fondo estará obligado a redimir todos los DEG 

que posea el participante que se retire, y éste estará obli 

gado a pagar al Fondo un monto igual a su asignación acumu

lativa neta. Si el Fondo resultare deudor, deberá satisfa

cer su obligación entregando oro, moneda convertible de he

cho o moneda del participante que se retira. 

F. Resumen. 

Los derechos especiales de giro no encajan propi~ 

mente dentro de ningún concepto conocido, son de naturaleza 

sui-géneris, (80) y revisten las siguientes característi-

cas: 

- Los DEG tienen por finalidad complementar los -

activos existentes, y no de sustituir a alguno de ellos. P~ 

ro de acuerdo con la segunda enmienda de julio de 1977 a -

contribuir a que se convierta en el principal activo de re

serva. (81) 

- Son emitidos por el Fondo Monetario Internacio

nal, pero no constituyen, salvo en circunstancias excepcio

nales, obligaciones de éste. 

- El valor de los DEG está garantizado de modo a~ 

salute por una cesta de 16 monedas diferentes y su valor se 

cotiza diariamente por el Fondo, de acuerdo con el valor de 

las divisas en relación con el dólar. El participante que 

transfiera derechos especiales de giro debe recibir moneda 

convertible de hecho. 

- El exceso de la asignación acumulativa neta he

cha a un participante, devenga intereses pagaderos en dere

chos especiales de giro. 
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- La participación en la Cuenta Especial de Giro 

puede termi~ar en cualquier momento, y las obligaciones que 

recaen sobre el Fondo y todos los demás participantes aseg~ 

ran una:justa liquidación sin pérdida económica. 

- Ni el Fondo ni ningún participante pueden obje

tar una transferencia por el fundamento de que el transfe-

rente no observa el principio relativo a la necesidad. 

- El Convenio faculta al Fondo para ampliar o me

jor~r las características de los DEG que los asemejan a re

servas. 

- El FMI puede utilizar y poseer los derechos es

peciales de giro, además sólo podrán ser utilizados por los 

Gobiernos de los países miembros, salvo que el Fondo, por -

mayoría del 85% (Art. XXIII, Secc. 2) permita que otros - -

acepten, posean y utilicen derechos especiales de giro, li

mitándose a los países que no son miembros del Fondo y a -

los países que siendo miembros hayan optado por no partici

par en el Sistema y a Instituciones que desempeñen funcio-

nes de Banca Central para más de un país miembro, de acuer

do con el Art. XXIII Secc. 3, incluyéndose en esta Última e~ 

tegoría al Banco de Pagos Nacionales y a los organismos re

gionales en los que los países miembros o sus bancos estat~ 

les formen un fondo común de reservas. Esta limitaci6n qu~ 

dó revocada por la segunda enmienda, ya que se permitirán a 

entidades públicas aún cuando no sean oficiales la tenencia 

y uso de los DEG. 

El Grupo de los Diez se formó por el plan para el 

establecimiento de créditos de bancos centrales denominado 

Acuerdos Generales de Préstamo para hacer frente a los con~ 

tantes aumentos del comercio mundial suplementando eventua! 
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mente los recursos del Fondo y lo integran: Alemania Occi

dental, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bre

taña, Holanda, Italia, Japón, Suecia y Suiza que se incorpg 

ró en 1963 denominado también Club de París. 

Comité de los Veinte.- Es un comité integrado pa

ra realizar la Reforma Monetaria Internacional formada en -

julio de 1972. 

XIII. JURISDICCION A QUE SE HAN DE SOMETER LAS CONTRO-

VERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE EL FONDO Y LOS ESTA

DOS MIEMBROS.- Normas aplicables al caso concreto. 

A. El Artículo XXIX. 

El Convenio Constitutivo del Fondo Monetario In-

ternacional confiere a este organismo la facultad de inter

pretar, sin ulterior apelación, su propia carta orgánica. 

Esta facultad radica en el Artículo XXIX que establece: 

a) "Cualquier cuestión de interpretación de las -

disposiciones de este Convenio que surja entre cualquier -

país miembro y el Fondo o entre cualesquiera países miem- -

bros, se someterá a la decisión de los Directores Ejecuti-

vos. Si la cuestión afecta en particular a un país miembro 

que no tenga derecho a nombrar un Director Ejecutivo, ese -

país tendrá derecho a hacerse representar de acuerdo con la 

Sección 3 j} del Artículo XII, que establece: "La Junta de 

Gobernadores adoptará reglamentos bajo los cuales, un miem

bro no autorizado a designar un Director, según el apartado 

b) anterior, puede mandar un representante a cualquier se-

sión de los Directores Ejecutivos cuando una solicitud sea 

hecha o un asunto afecta particularmente a un país". 
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b) En cualquier caso en que los Directores Ejecu

tivos hayan dado una decisión de acuerdo con el apartado a) 

anterior, cualquier país miembro podrá exigir, dentro de -

los tres meses siguientes a la fecha de decisión, que la -

cuestión se s6rneta a la Junta de Gobernadores, cuya deci- -

sión será definitiva. Toda cuestión de interpretación que 

se someta a la Junta de Gobernadores será resuelta por una 

Comisión de Interpretación de la propia Junta. Cada rniem-

bro de la Comisión tendrá un voto. La Junta de Gobernado-

res resolverá sobre la composición de dicha Comisión, sus -

procedimientos y las mayorías que se requerirán para tomar 

acuerdos. Las decisiones que la Comisión adopte se consid~ 
rarán decisiones de la Junta de Gobernadores a menos que -

ésta, por mayoría del 85% de la totalidad de votos, decida 

otra cosa. Mientras esté pendiente la resolución de la Jun 
ta de Gobernadores, el Fondo podrá actuar basándose en la -

decisión del Directorio Ejecutivo. 

c) En caso de que surja algún desacuerdo entre el 

Fondo y un país miembro que se haya retirado o entre el Fo~ 

do y cualquier país miembro durante la liquidación del Fon

do, el desacuerdo será sometido al arbitraje de un tribunal 

compuesto de tres árbitros, uno nombrado por el Fondo, otro 

por el país miembro o por el país miembro que se retira, y 

un tercero para que decida en caso de discordia, el cual, a 

menos que las partes acuerden otra cosa, será nombrado por 

el Presidente de la Corte Internacional de Justicia, o por 

cualquiera otra autoridad que prescriba el Reglamento que -

el Fondo adopte. El tercer árbitro tendrá plenos poderes -

para resolver todas las cuestiones de procedimiento, en el 

caso de que las partes estuvieran en desacuerdo. (82) 

La facultad interpretativa que otorga esta dispo

sición es de carácter interno, en el sentido de que en nin-
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guna e"t7~P~ ·A~l.'·iJrOc_edimiento de exégesis, puede acudirse a 

ni":g_~n .c·ó_~g~j.:O ~;~~.P-~cÚ1l dentro del Fondo con objeto de que -
e!jerza·--aicha· ~acultad; misma que incumbe a los Directores -

0.EjééutiVo~/·o a> la· Junta de Gobernadores. 

No existen razones específicas en las Actas de la 

Conferencia de Bretton Woods acerca de la facultad que se -

le otorga al Fondo para interpretar, con carácter definiti

vo su Convenio. Pudiera conjeturarse que en Bretton Woods 

se tenía la idea de que la labor del Fondo pudiera resultar 

obstaculizada por frecuentes apelaciones a un tribunal aje

no, sobre cuestiones de interpretación, especialmente en m~ 

terias en que el tribunal pudiera carecer de experiencia. 

En una reclamación presentada por el FMI (83} an 

te la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, 

explicó su facultad interpretativa de la manera siguiente: 

11 El propósito básico de estas disposiciones -

(Art. XXIX antes XVIII) es asegurar una interpretación - -

expedita y uniforme del complejo convenio financiero. De 

modo que el fondo pueda funcionar eficazmente. Es eviden

te que una de las más grandes dif icultadcs con que ha tro

pezado el funcionamiento de organismos internacionales en 

el pasado, ha sido el no haberse creado algún mecanismo e~ 

~argado de decidir prontamente las cuestiones de interpre

tación que se suscitaran acerca de sus cartas orgánicas, y 

cuyas decisiones fueran obligatorias paru todos los miem- -

bros. 

Este problema agravábase especialmente en el caso 

de instituciones financieras como el BIRF Y el FMI, cuyas -

cartas orgánicas son muy técnicas y en que la uniformidad, 

prontitud y pericia en la interpretación son vitales para -
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su éxito. El Fondo ha tenido que encarar cuestiones técni

cas difíciles que surgieron de su Convenio, y en numerosas 

ocasiones ha tenido que valerse de su mecanismo interpreta

tivo para decidir algunas de esas cuestiones. Es absoluta

mente esencial para el buen funcionamiento de esas institu

ciones que exista algún expediente, mediante el cual las -

cuestiones de interpretación puedan ser resueltas con cele

ridad y competencia de un modo uniforme y definitivo 11
• 

El mecanismo interpretativo que acordaron los fo~ 

jadores del Convenio Constitutivo del Fondo en la Conferen

cia de Bretton Woods, es muy a propósito para satisfacer 

las necesidades especiales de esta Institución, ya que a -

los Directores Ejecutivos se les escoge, dada su pericia en 

asuntos financieros internacionales, y actuando como lo ha

ce, en sesión continua, pueden obrar con diligencia y apti

tud, que es esencialmente lo que precisan los organismos -

que no recesan y cuyas operaciones tienen repercusiones - -

prácticas inmediatas. 

Un número considerable de interpretaciones han s! 

do adoptadas con abstracción del Artículo XXIX con el fin -

de posibilitar el funcionamiento eficiente del Fondo, entre 

las que encontrarnos: Selected Decisions of the Executive -

Directors and Selt?cted Documents, publicación que el Fondo 

ha realizado que incluye documentos que contienen cuestio-

nes jurídicas y decisiones de carácter general acordadas -

por los Directores Ejecutivos y no solamente las de carác-

ter interpretativo, aún cuando numerosas decisiones que se 

refieren a determinados países miembros o a determinadas -

prácticas no se incluyen. 

Las interpretaciones emitidas con independencia -

del Artículo XXIX dejan a salvo cierta flexibilidad, preci-
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samente porque no llevan el sello de obligatoriedad defini

tiva que tendrían con arreglo a ese precepto. Por consi- -

guiente, la práctica está más en consonancia con el espíri

tu de consulta y colaboración, que constituye el fin especf 

fice del Fondo y que es esencial para su éxito. Esa flexi

bilidad puede emplearse sin detrimento de ninguna de las 

salvaguardias estatuidas a favor de los países miembros. 

El Convenio es un documento jurídico que regula -

las actividades de los Estados en materia monetaria y econ§ 

mica. El reconocimiento del hecho de que el Convenio fue -

redactado por abogados y economistas, actuando de ·consumo, 

de que su texto está lleno de términos económicos y que el 

mismo regula materias monetarias y económicas, ha llevado a 

la elaboración de interpretaciones que forman un cuerpo ju

rídico coherente y práctico entre los que encontramos: 

B. Trabajos Preparatorios. 

Son los antecedentes o materiales legislativos -

del Convenio, de los que el Fondo hace uso constantemente; 

porque el grado de importancia que tienen en la solución de 

problemas, depende de la diafanidad de los mismos. cuando 

resultan claros, contribuyen de manera importante y decisi

va en la solución de problemas de interpretación. 

El método interpretat.ivo de los Trabajos Prepara

torios, hacen que a veces el debate acerca del significado 

del texto se desplace hacia el significado de un anteproye~ 

to. 

Los principales Trabajos Preparatorios del Conve

nio son los siguientes: Procedings and Documents of the -

United Nations Monetary and the Financial Conference (Actas 
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y Documentos de la Conferencia Monetaria y Financiera de -

las Naciones Unidas). Forman dos volúmenes, de casi dos -

mil páginas y fueron publicados en 1948 por el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos. Constituyen una colección 

de las actas de trabajo de la Conferencia de Bretton Woods, 

en la que se redactaron los convenios del Fondo y del BIRF; 

además, reproducen el Plan del Reino Unido para la creación 

de una Unión Internacional de Compensaciones y varias pro-

puestas precursoras de los Convenios. 

El estudio de cualquier problema importante de in 
terpretación del Convenio, ya sea con arreglo al Artículo -

XXIX, comienza ordinariamente con un examen de todo mate- -

rial atinante que puedahallarse en los Procedings and Docu

ments. (84) 

C. Documento de Atlantic City. 

En Nueva Jersey, el 15 de junio de 1944, un grupo 

de expertos estadounidenses y de otros quince países, se -

reunieron en la Confer~ncia de Atlantic City, con objeto de 

facilitar la labor de la Conferencia de Bretton Woods. Es

tos materiales no han sido publicados, pero se encuentran -

disponibles en el Fondo, resultando en ocasiones Otiles pa

ra resolver ambigüedades. 

D. Debates Parlamentarios. 

Otra fuente de material interpretativa son los D~ 

bates Parlamentarios y las Audiencias Püblicas, que han te

nido lugar en ciertos países miembros al discutirse la le-

gislación de Bretton Woods. 

Son debates de Audiencias posteriores a la discu-



108 

sión y redacción del Convenio del FMI, constituyen trabajos 

preparatorios de leyes acordadas, y no del Convenio, mas- -

trando el criterio de expertos que intervinieron en forma -

decisiva en esas discusiones. Encontrarnos entre otros, el 

material de: 

Audiencias ante el Comité de Moneda y Banco del -

Senado de Estados Unidos, celebradas en junio de 1945; (85) 

Audiencias ante el Comité de Moneda y Banca de la Cámara -

de Representantes de Estados Unidos, celebradas en marzo, -

abril y mayo de 1945. (86) 

E. Preguntas y respuestas sobre el Fondo Maneta-

ria Internacional (Questions and Ariswers on -

The International Monetary Fund) • 

Publicado por el Departamento del Tesoro de Esta

dos Unidos el 10 de junio de 1944. Es un documento que - -

consta de treinta y cinco preguntas con respuestas a las -

mismas, que constituyen ensayos minuciosos, y fue publicado 

por el fin de instruír a la opinión del país acerca de la -

declaración de Joint Estatement by Experts on the Establish 

ment of an International Monetary Fund of the United and -

Associated Nations. (87) Esta fue una declaración de prin

cipios, adoptada por expertos técnicos de más de 44 países, 

el 21 de abrii de 1944. 

Las preguntas y respuestas constituyen un dato 

útil, dada la claridad con que están escritas, y por ser la 

obra de funcionarios que, en gran parte, se debe la propue~ 

ta para la creación de un Fondo, pero se les debe emplear -

con cautela, porque son realización de un solo país, y por

que el Convenio tiene muchas y muy importantes desviaciones 

de los Principios de Joint Statements. 
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F~ Versión taquigráfica de las Actas de las Reu-

niones de la I Comisión de la Conferencia. 

La primera Comisión estaba encargada de redactar 

el Convenio del Fondo constituyen estas Actas constancia ín 
~eg:a de las deliberaciones en torno al Convenio, y los Es

tados Unidos no asumen responsabilidad por la fidelidad del 

texto, por lo que, obviamente, no tienen carácter oficial. 

Esta fuente de información histórica que siguió a 

la redacción del Convenio, se encuentra en un nivel mucho -

menor de importancia y utilidad que los anteriormente cita
dos. 

G. Fuentes del Derecho Privado y Analogías. 

El Derecho Monetario Internacional es aún más pa 

co que muchas ramas del Derecho Internacional Público, dan 

do esto motivo para que, con frecuencia, se recurra al Oer 

cho Privado. Además, la comparación de los ordenamientos 

del Derecho Privado, hace a veces posible derivar concepto 

o principios que son comunes a muchos regímenes jurídicos, 

y cuando tales principios o conceptos alcanzan amplia acep

tación, contribuyen útilmente a lograr un consenso entre -

los Directores Ejecutivos y los países miembros del Fondo, 

pero estos principios o conceptos. del Derecho Privado, de-

ben emplearse con cierta prudencia, ya que el Fondo y sus -

funciones son en muchos aspectos únicos; por lo que sería -

erróneo suponer que los conceptos contenidos en el Convenio 

tienen siempre paralelos exactos en el Derecho Privado. 

El Derecho Internacional ha derivado, y continúa 

derivando de los sistemas del Derecho Privado muchas de sus 

normas e instituciones, pero el modo como el Derecho Inter-
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nacional se nutre-de esta fuente, no es calcando de ella -

instituciones 'de Derecho Privado en su forma completa y con 

todo su co~junto de normas. 

·a. Aclaraciones y nuevas interpretaciones. 

Las decisiones de los Directores Ejecutivos y de 

la Junta de Gobernadores acordadas con arreglo al Artículo 

XXIX, tienen por objeto interpretar el Convenio, y por con

siguiente, son de aplicación general. 

Cuando existe un desacuerdo acerca de un fallo en 

su sentido o alcance, el procedimiento seguido por los Di-

rectores Ejecutivos, es el de aclarar la decisión que han -

adoptado, y nunca el de rectificar o dictar una nueva. (88} 

I. Alcance de las decisiones del Fondo tomadas al 

tenor del Artículo XXIX en los tribunales na-

cionales. 

Son muy pocos los precedentes que existen, en re

laci6n a la cuestión del efecto que una interpretación pue

da surtir ante los tribunales de un país miembro. 

Las interpretaciones emitidas por el Fondo con s~ 

jeción al Artículo XXIX, tienen efecto obligatorio para los 

Tribunales de Justicia de los países miembros, ya que obvi~ 

mente, obligan a los Gobiernos de los países miembros. 

El fundamento de su obligatoriedad, es la acepta

ción del Convenio Constitutivo del Fondo, ya que, una vez -

autorizados por el propio Gobierno, según su constitución, 

quedan incorporados a la legislación nacional teniendo un -

rango similar a los Tratados, {Apartado 2, Artículo IV de -
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la Const~~uc~ón ·-.de ~stados únidos y el Artículo 133 de la -

con,stituCi6n_ MeXicana, y como el Artículo XXIX forma parte 

del. é?nve:~~ia·, qUeda incorporado a la legislación nacional. 

La obligatoriedad del convenio se encuentra sus-

tentada en el Artículo XXXI, Sección 2 a) del propio Conve

n_io', que establece: 

"Cada Gobierno, en cuyo nombre haya firmado el -

presente Convenio, depositará en el poder del Gobierno de -

Estados Unidos de Norteamérica un instrumento en el que de

clare que ha aceptado este Convenio, de acuerdo con sus pr2 

pias leyes, y que ha tomado todas las medidas necesarias p~ 

ra poder cumplir con todas las obligaciones contraídas al -

tenor del mismo". 

Otra disposición más concreta sobre este aspecto 

lo establece el Artículo IX, Sección 10, o sea, la sección 

con que finaliza el Artículo referente al status, inmunida

des y privilegios del Fondo: 

"Los países miembros adoptarán las medidas neces~ 

rias dentro de sus propios territorios, con el fin de hacer 

efectivos, en t6rmi~os de sus propias leyes, los principios 

establecidos en este Ar·tículo, e informará al Fondo acerca 

de las medidas específicas que sobre el particular haya to

mado". 

Si conforme al Derecho vigente en un determinado 

pa!s miembro una interpretación acordada segan el Artículo 

XXIX, no tuviera fuerza obligatoria ante los tribunales de 

dicho país, se desprendería, en caso de que la interpreta-

ci6n se refiriese a una obligación del país miembro, que --
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éste estaría incumpliendo los compromisos señalados en el -

Artículo XXIX. El compromiso estatuido en el Artículo XXXI, 

Sección 2 a) , debe comprender las obligaciones del país 

miembro, segan las interpretaciones que, en su caso, el Fon 

do haya acordado con arreglo al Artículo XXIX. 

Además, el país miembro estaría faltando al cum-

plimiento de su compromiso, según el Artículo IX, Sección -

10, si la interpretación se refiriese a cualquier materia -

comprendida en el Artículo IX. En tales casos, es de espe

rar que prontamente se harían las modificaciones pertinen-

tes en la legislación del país miembro, a fin de que las in 
terpretaciones del Fondo tuvieran fuerza obligatoria. 

Existen pocos precedentes judiciales acerca del -

efecto de obligatoriedad. En Estados Unidos existen algu-

nos, como el Southwestern Shipping Co., y National City - -

Bank of New York; (89} Banco Do Brasil, S.A. vs. A. c. Is

rael Comodity Ca. Inc., en Luxemburgo la Societé Filature -

et Tissagge Jourdain vs. Expoux Heynen-Bintner. 

J. Alcance de las decisiones tomadas al tenor del 

Artículo XXIX en los Tribunales Internaciona-

les. 

Los tribunales internacionales se consideran obli 

gados por una interpretación acordada por el Fondo con arr~ 

glo al Artículo XXIX. La interpretación tiene carácter - -

obligatorio, conforme al Derecho de los tratados, y no se -

requiere ninguna medida especial para dar a la interpreta-

eón fuerza de ley en el Derecho Internacional. 

Los tribunales internacionales deben aplicar el -

Derecho Internacional considerado en su totalidad, Y el Ca~ 
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venia del Fondo forma parte de ese ordenamiento jurídico, -

por lo que, en caso de cuestiones de interpretación del Co~ 

venia entre países (90) miembros del Fondo que se plantee 

ante ellos, podrán resolver que los países están obligados 

a dilucidar la cuestión de interpretación, ajustándose a lo 

dispuesto en el Artículo XXIX del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional. 

XIV. CONTRIBUCIONES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

PARA NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL. 

Al entrar en vigor el Convenio Constitutivo del -

Fondo Monetario Internacional, el 27 de diciembre de 1945, 

creó leyes internacionales para muchos Estados, hoy mucho -

más numerosos. Aunque este fenómeno no es insólito en sí, 

el Convenio Constitutivo tuvo ese efecto sobre las activid~ 

des económicas, en las cuales la conformación de una políti 

ca siempre había sido considerada como asunto particular de 

prerrogativas nacionales. El ejercicio de la autoridad ili 

mitada puede hoy parecer extraño después de la aceptación -

de que, evidentemente, la balanza de pagos de un país y el 

tipo de cambio de su moneda, implican necesariamente, rela

ciones con balanza de pagos y monedas de otros países. De 

resultado de la antigua actitud, que trae a la mente una m~ 

no cerrada, apenas si existía derecho monetario internacio

nal consuetudinario o convencional y multilateral, a cuyo -

tenor los países estuvieran obligados a cooperar en asuntos 

monetarios o tuvieran responsabilidad por sus políticas mo

netarias. El derecho internacional de este tipo fue, en -

gran parte, invención del Convenio Constitutivo. 

Entre las proposiciones del Fondo se incorpora la 

tesis de que debe buscarse equilibrio en el tiempo para la 
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balanza de pagos; porque ello promueve el bienestar económ! 

ca de la población de los países miembros y la de que los -

tipos de cambio deben estar sometidos al examen y acuerdo -

internacionales. Pero la creación de leyes internacionales 

que puedan atribuírse al Fondo, va más allá de estas estip~ 

laciones del Convenio que dan cuerpo a tales ideas. Las e~ 

tipulaciones del Convenio han sido la base o modelo para -

las estipulaciones de otros numerosos tratados que se refi~ 

ren a asuntos monetarios, tales como: la valorización de -

las monedas, la convertibilidad, el mantenimiento del valor 

de tenencia de moneda, o el evitar restricciones u otros i~ 

pedimentos a pagos y transferencias internacionales, o bien, 

temas institucionales internacionales como la estructura de 

los órganos internacionales ·o su autoridad para interpretar 

las escrituras de constitución. 

La conciencia que el Fondo tiene del efecto de su 

Convenio Constitutivo y de su práctica sobre las leyes de -

otras organizaciones, no se limita a las ocasiones en que -

conviene en ayudar a la redacción de otros tratados o a - -

ejercer funciones, o bien, a dar consejo a tenor de las es

tipulaciones que hay en ellos. (Estos otros tratados son -

principalmente financieros, pero su número crece continua-

mente a medida que las organizaciones multilaterales, regi2 

nales y especializadas se hacen más complejas) • La función 

central del Fondo, en el sistema monetario internacional, -

lo induce a tornar en cuenta las consecuencias de sus deci-

siones más allá de sus propias fronteras legales. 

A. Desarrollo del Derecho Monetario. (91) 

Las leyes, según se redactaron en la Conferencia 

de Bretton Woods, no han permanecido estáticas. Si el Fondo 

no hubiera respondido a los problemas continuamente cambian 
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tes d:e l~.s relaCiones monetarias internacionales, el Conve

nio Constitutivo se habría convertido en letra muerta desde 

h~ce mllch~.: .. Las. leyes han sido perfeccionadas o adaptadas 

par~.~ hacer frente a necesidades cambiantes o nuevas, median 

te· práct'icas modificadas o novedosas, y por enmienda del -

_Convenio consti tu ti vo. 

Para la adopción de prácticas modificadas o nue-

vas, siempre ha sido necesario demostrar coherencia con el 

Convenio Constitutivo y con leyes internacionales más am- -

plias; a menos que se tratara de una desviación de la prác

tica existente, con el cuerpo de interpretaciones, decisio

nes y reglamentaciones ya existentes. El complejo global -

de materiales jurídicos ha sido considerado un corpus juris 1 

a tenor del cual, era necesaria la coherencia con el jus -

cogens derecho que ha de aplicarse} y deseable la coheren-

cia con el jus dispositivum existente (derecho que se puede 

aplicar); a menos que hubiera que cambiar algún elemento -

del mismo por haberse vuelto inadecuado para promover los -

propósitos del Fondo, y por tanto, los intereses del siste

ma monetario internacional. 

El desarrollo y adaptación de la práctica del Fo~ 

do ha sido un proceso evolutivo, pero ha producido resulta

dos de un novedoso carácter jurídico que no estaban previs

tos por los redactores del Convenio Constitutivo original. 

Baste con mencionar aspectos de práctica tales como: el -

acuerdo de crédito contingente, instrumento de consenso, p~ 

ro no contractual legalmente, por el cual el Fondo da a los 

miembros que siguen programas económicos satisfactorios, la 

seguridad de que podrán comprar divisas en el Fondo durante 

un período estipulado. Ni podrían haber previsto los reda~ 

tares la doctrina de 11 condicionalidad 11
, de acuerdo con la -

cual el Fondo ha desarrollado un cuerpo de práctica sobre -
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lo que constituye programas económicos satisfactorios y co

mo los miembros pueden asegurar al Fondo que proseguirán e~ 

tos programas, de manera de poder utilizar los recursos del 

Fondo para apoyar sus monedas. 

Por más de dos decenios, el Fondo ·dependía exclu

sivamente de sus poderes expresos e implícitos para d~sarr2 

llar y adaptar su práctica para responder a las necesidades 

del sistema monetario internacional. Se comprendía,_.ae man~ 

ra tácita, que toda enmienda importante sería difícil de n~ 

gociar y que era un proceso tan complicado, que sólo po

drían contemplar modificaciones importantes del Convenio 

Constitutivo. La posibilidad de enmienda desapareció de la 

conciencia hasta mediados da los años 1960, pero cuando al 

fin se emprendió, fue algo que representaba un notable pro

greso en el derecho monetario internacional. El fin princ! 

pal de la primera enmienda era dar al Fondo la autoridad n~ 

cesaría para crear un nuevo activo de reserva monetaria, el 

derecho especial de giro, para satisfacer la necesidad glo

bal de las autoridades monetarias en cuanto a liquidez in-

ternacional, sin tener que depender de más adquisiciones de 

oro o de monedas de reserva para asistir al Fondo y los - -

miembros en la prosecución de los propósitos del Convenio -

Constitutivo original y para dotar al Fondo por decisión r~ 

cional y concertada del poder de influir en el volumen de -

liquidez global, de manera de evitar el estancamiento y la 

deflación, como también la demanda excesiva y la inflación 

en el mundo. 

La primera enmienda que entró en vigor el 28 de -

julio de liti-9, hizo pocas alteraciones en el Convenio Cons

titutivo original, la de adición de un capítulo de disposi

ciones referentes al DEG. El 15 de agosto de 1971 es otra 

fecha que perdurará en la historia del derecho monetario. 
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El anuncio de que los EUA ya no convertirían en oro las te

nencias oficiales extranjeras de dólares ameiicanos o de -

otros activos de reserva, llevó, ineluctablemente, a lo que 

ahora parece el fin del sistema de paridades, que era un a~ 

pecto fundamental del Convenio Constitutivo original. El -

generalizado descuido por parte de los miembros, de gran -

parte de los aspectos jurídicos subsiguientes al colapso, -

no implicaba que aceptaran la desaparición del derecho. Su 

convicción del derecho monetario internacional se ha hecho 

irreductible. El Fondo y las autoridades monetarias nacio

nales empezaron casi en seguida, a considerar y luego a ne

gociar la reforma del sistema monetario internacional, me-

diante una segunda enmienda al Convenio Constitutivo. 

Una propuesta de segunda enmienda se sometió a -

los miembros del Fondo, abarcando todo el alcance del Conv~ 

nio Constitutivo. Los aspectos más importantes de la en- -

mienda son los de las disposiciones sobre regímenes cambia

rios; disposiciones nuevas sobre el oro y el hacer del DEG 

el activo de reserva principal del sistema monetario inter

nacional. Se legitimó la libertad de los miembros para el~ 

gir sus regímenes cambiarios, inclusive la flotación, cuyo 

objetivo es un sistema estable de tipos de cambio basada en 

la teoría de que los tipos de cambio flexibles, aún libres 

de variar, son un sistema altamente estable, a menos que la 

inestabilidad en ellos sea producida por tensiones e incer

tidumbres económicas fundamentales. Por lo que los miern- -

bros se someten a ciertas obligaciones en relación con sus 

políticas externas e internas, exigiéndose al Fondo mante-

ner vigilancia sobre la sujeción de los miembros a sus obli 

gaciones. 

El objetivo, en lo que respecta al oro, es una -

gradual reducción de su operancia en el sistema monetario -
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internacional, y ello se persigue por cambios inmediatos y 

radicales del oficio del oro dentro del Fondo. Entre las -

innovaciones radicaies están: la abolición de un precio of~ 

cial del oro, la prohibición de que se atribuya al oro fun

ción alguna como denominador en regímenes cambiarios, elimi 

nación de las obligaciones del Fondo y de los miembros de -

transferir o recibir oro de acuerdo con el Convenio Consti

tutivo y la disposición de parte de las tenencias de oro -

del Fondo. 

Con el propósito de hacer del DEG el activo prin

cipal de reserva, se han hecho numerosas mejoras para darle 

más características de oferta legal entre las autoridades -

monetarias. 

B. Razones para la función del derecho. 

¿Por qué las consideraciones jurídicas ejercen i~ 

fluencia tan constante y poderosa en las actividades del 

Fondo? 

A la cabeza de una enumeración de las razones, se 

deberá poner la preferencia normal por el orden y la reali

zación de expectativas. Pero hay otras razones, si bien la 

mayoría de ellas pueden ser extrapolaciones de las razones 

primarias. 

El Fondo ejerce una jurisdicción reguladora, aso

ciada a políticas nacionales de considerable sensibilidad. 

El derecho se ha de invocar para decidir no solamente dónde 

hay que trazar la línea entre la autoridad de los miembros 

y la autoridad del Fondo, sino también si Bl Fondo está - -

ejerciendo adecuadamente sus poderes admitidos. 
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El Fondo es también una organización fin~nciera -

con grandes recursos a su disposición, aportados por los -

miembros como contribución, o bien, prestados por ellos o -

por otros acreedores. Estos recursos se ponen a disposi- -

ción por períodos temporales, para ayudar a miembros en di

ficultades en sus pagos internacionales para que se obser-

ven los propósitos del Fondo. 

Los suscriptores, prestadores y usuarios de los -

recursos del Fondo exigen las garantías, que sólo el dere-

cho puede proporcionar. 

El Convenio Constitutivo, segGn su redacción ori

ginal y según se ha enmendado, incorpora un principio: el 

de tratamiento uniforme a todos los miembros. La insisten

cia en este principio por parte de los miembros, está basa

da en la creencia de que la discriminación, una vez que se 

practique, traería un contagio imposible de controlar. La 

Onica terapia sana es la preventiva de evitar la discrimin~ 

ción. La firme observancia del principio de uniformidad -

exige un cuerpo de principios jurídicos para contrastar con 

él las po!íticas del Fondo que se pongan, y la aplicación -

que el Fondo haga de las políticas aprobadas. 

El principio de uniformidad es una fuerza activa, 

aún cuando hayan inmensas diferencias en el poder de vota-

ción entre los miembros. No es sorprendente que miembros -

con modesta proporción del derecho de votación total consi

deren el derecho como protección necesaria. No es tan evi

dente que los miembros con fuertes proporciones del derecho 

de voto total asu~an un punto de vista ilustrado, pero el -

hecho es que lo hacen, y gue lo hicieron incluso antes de -

que el poder financiero se difundiera tanto como ahora ha -

ocurrido; porque su deseo era evitar cargos de ejercicio --
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despótico de su derecho de voto. 

C. La función de los abogados. 

Los órganos que toman decisiones en el Fondo es-

tán compuestos principalmente de economistas y banqueros. 

No se consideran encargados de la tarea de crear, adaptar o 

siquiera de aplicar el derecho internacional; salvo quizá, 

en las raras ocasiones en que se les llama a redactar una -

enmienda del Convenio Constitutivo o en las más frecuentes 

en que interpretan dicho Convenio. Los abogados están con~ 

tantemente conscientes de que el Fondo está empeñado en un 

proceso de creación, de adaptación y de aplicación del der~ 

cho internacional. Tratan de garantizar que todas las deci 

sienes estén en mutua armonía, de modo que constituyan un -

código coherente y con leyes aplicables. La asesoría jurí

dica que ofrecen, se basa en el propio corpus juris del Fo~ 

do, y en el derecho internacional general y en el derecho -

comparado cuando ello es necesario. La tendencia de evitar 

un non líquet (incapacidad parü llegar a una decisión), - -

cuando surgen problemas monetarios internacionales en el -

Fondo, ofrece muchas oportunidades para invocar otras ramas 

del derecho. 

Las funciones de los abogados del Fondo no son r~ 

dactar recomendaciones sólo cuando sus colegas han llegado 

a conclusiones sobre ellas, o a redactar decisiones sólo -

después de que los órganos del Fondo han llegado a acuerdo 

sobre ellas, en principio. Los abogados participan, desde 

un comienzo en la formación de recomendaciones y en la neg2 

ciación de decisiones. Han realizado estas tareas desde -

los primeros tiempos del Fondo y por tanto, desde antes de 

que se pueda decir que se habría desarrollado una tradición. 

Las razones de que se haya establecido el marco para que --
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actúen como lo hacen, ya no están claras. Una explicación 

puede ser la contribución de los abogados al éxito de la -

Conferencia de Bretton Woods. Otra explicación puede ser -

la enorme influencia de los EUA en los primeros tiempos del 

Fondo, en cuanto principal progenitor del Convenio Constit~ 

tivo y suscriptor de. casi la única moneda utilizada en las 

actividades del Fondo. El comportamiento de los EUA en el 

Fondo estaba en conformidad con la actitud característica -

de la "República de las Leyes" hacia el derecho. Una terc~ 

ra explicación puede ser que en Bretton Woods, no se plan-

teó un interrogante crítico. Era la cuestión de si los - -

miembros tenían derechos indiscutibles para emplear los re

cursos del Fondo, si no habían sido declarados formalmente 

inhabilitados para ello. Evidentemente, el Fondo no hubie

ra podido efectuar sus operaciones financieras si esta con

troversia no se hubiera resuelto.· Los EUA estaban opuestos 

a los derechos indiscutibles, pero muchos miembros europeos 

estaban a favor de ellos. La controversia no se inspiraba -

en consideraciones jurídicas solamente, sino que se presen

taba como discusión sobre ínterpretaci6n del Convenio Const! 

tutivo. Necesariamente, los juristas tuvieron que pensar -

en servicios esenciales al conciliar la complicada cuestión. 

La tradición se desarrolló en consecuencia. 
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XV. GRUPO DEL BANCO MUNDIAL. (92) 

Introducción. 

El Grupo del Banco Mundial está integrado por ~ -

tres instituciones financieras internacionales: el propio -

Banco Mundial (oficialmente conocido corno Banco Internacio

nal de Reconstrucción y Fomento), y sus dos afiliadas, la -

Asociación Internacional de Fomento (AIF) y la Corporación 

Financiera Internacional {CFI). 

Cada una de estas instituciones que cooperan es-

trecharnente entre sí y coord~nan sus esfuerzos, se creó pa

ra desempeñar una función específica, pero todas están con

sagradas al mismo objetivo general -la prestación de asis-

tencia financiera y técnica para promover el desarrollo ec_Q 

nómico. 

Una institución autónoma que se creó bajo los au~ 

picios del Banco Mundial con el objeto de proporcionar un -

foro para el arreglo mediante la conciliación y el arbitra

je de las diferencias en materia de inversiones internacio

nales entre Estados e inversionistas extranjeros, es el Ce.n. 

tro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a In

versiones (CIAD!), también está asociado con el Grupo. 

A. Antecedentes del Banco Mundial. 

Desde comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los 

expertos económicos y financieros de las naciones aliadas -

empezaron a preocuparse por los problemas de la postguerra, 

y reconocieron que no sólo sería necesario atender la labor 

de socorro inmediato y de reconstrucción material de las --
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economías deshechas por la guerra, sino también la 11 expan-

sión, mediante medidas nacionales e internacionales apropi~ 

das, de la producción y del empleo, y los problemas del in

tercambio y consumo". Con este fin se examinaron diversas 

propuestas encaminadas a facilitar la realización de esos -
objetivos. 

De las liberaciones sobre estos planes surgió el 

esquema de dos instituciones financieras complementarias. A 

la primera que en su día tomó el nombre de Fondo Monetario 

Internacional (FMI) -se le asignó la tarea de promover la -
estabilización de las monedas en el plano internacional, -

proporcionando ayuda para financiar los déficit temporales 

de balanza de pagos, estimulando la eliminación progresiva 

de las restricciones cambiarias y la observancia de normas 

internacionales de gestión financiera comúnmente aceptadasª 

La segunda institución que más adelante se llamó Banco In-

ternacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) , h~ 

bía de encargarse, como su nombre lo indica, de ayudar a fl 

nanciar obras de reconstrucción y desarrollo en sus países 

miembros. (93) 

Hacia mediados de 1944, luego de prolongados cam

bios de impresiones entre representantes de otros países, -

las propuestas para la creación de ambas organizaciones se 

encontraban en una fase muy adelantada. Se procedió enton

ces a convocar una Conferencia Monetaria y Financiera de -

las Naciones Unidas. Después de una sesión preliminar en -

Atlantic City, los representantes de 44 naciones se reunie

ron en Bretton waads, Estado de New Hampshire, Estados Uni

dos, el 1° de julio de 1944, y tres semanas m&s tarde qued~ 

ron terminados los proyectos definitivos de los Convenios -

Constitutivos del Fondo y del Banco, que habían de someter

se a los Gobiernos participantes. 
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El 27 de diciembre de 1945 una mayoría de los - -

Países. participantes ya se· había adheridO oficialmente al -

Convenio C~nstitutivo del Banco; hasta esa fecha, represen

tantes.-ae 29 Gobiernos habían firmado el Convenio de 

Washington. Seis meses más tarde, el 25 de junio de 1946, 

el·Banco inició sus actividades. Todas las naciones que -

participáron en la Conferencia de Bretton Woods, con excep

ción de fa Unión Soviética, ingresaron en el Banco. 

B. Asociación Internacional de Fomento. 

A fines del decenio de los 40's, ya se consideró 

en las Naciones Unidas la conveniencia de establecer un or

ganismo internacional que pr.oporcionara financiamiento para 

el desarrollo en condiciones sumamente favorables a los paí 

ses menos avanzados. La idea adquirió mayor actualidad du

rante el decenio de 1950, en la que la deuda externa de los 

países en desarrollo considerados en su conjunto aumentó a 

un ritmo rápido, en muchos casos debido al incremento de -

los créditos de proveedores a corto plazo y con elevados t! 
pos de interés. Al tiempo que se incrementaba el endeuda-

miento de los países en desarrollo, también iba en aumento 

su capacidad para utilizar capital en forma eficiente. Pa

ra lograr una tasa satisfactoria de desarrollo económico c2 

menzó a ser necesario en muchas casos obtener más fondos e~ 

ternos de los que podían proporcionarse prudentemente me- -

diante préstamos contratados en condiciones financieras con 

vencionales. 

La primera propuesta oficial para el estableci

miento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) se -

hizo en forma de una resolución presentada ante el Senado -

de los Estados Unidos en febrero de 1958 por el senador Man 

roney, de Oklahorna. En julio de ese mismo año, el Senado -
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adopt6 una resoluci6n por la que se solicitaba al Consejo -

Consultivo Nacional sobre Cuestiones Monetarias y Financie

ras Internacionales de los Estados Unidos que estudiara la 

viabilidad de establecer una Asociaci6n Internacional de F~ 

mento que concediera préstamos multilaterales para fines de 

desarrollo en condiciones m~s favorables que las entonces -

prevalecientes. En la citada resoluci6n también se propo-

n!a que la AIF se instituyera como una afiliada del Banco -

Nundial·. El citado Consejo Consultivo Nacional rindi6 un -

informe favorable respecto a dicha propuesta en agosto de -

1959. 

En su Reuni6n Anual celebrada en octubre de 1959, 

la Junta de Gobernadores del Banco Mundial adopt6 una reso

luci6n presentada por el Gobernador de Estados Unidos, en -

virtud de la cual se ped!a a los Directores Ejecutivos del 

Banco que redactaran un convenio constitutivo para la AIF. 

En enero de 1960, los Directores Ejecutivos aprobaron el -

texto de un Convenio constitutivo, que se someti6 a la con

sideraci6n de los Gobiernos Miembros del Banco. Varios pa! 
ses que representaban un porcentaje suficiente de las sus-

cripciones totales se habfan adherido al Convenio en sep- -

ticrnbre de 1960, y éste entr6 en vigor en esa fecha. La -

AIF tenía entonces 15 miembros. 

C. Corporación Financiera Internacional. 

La Corporaci6n Financiera Internacional {CFI) se 

cre6 en 1956 como una instituci6n afiliada al Banco Mundial. 

Tiene por objeto coadyuvar al logro del objetivo expresado 

en el Articulo I, inciso (ii) del Convenio constitutivo del 

Banco: fomentar las inversiones privadas extranjeras part1 

cipando en préstamos y otras inversiones de esa índole y 

cuando no haya capital privado disponible en condiciones r~ 
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zonables, complementar las inversiones privadas con sus pr2 

pies recursos. 

La experiencia demostró que para estimular la em

presa y la inversión privada en los paises en desarrollo se 

requería la ayuda de un organismo internacional especializ~ 

do. El propio Banco Mundial no pod1a desempeñar esa fun- -

ci6n, pues su Convenio Constitutivo establece que debe obt~ 

ner una garant1a gubernamental para poder conceder un pr~s

tamo a una empresa privada. Pero muchos Gobiernos no están 

dispuestos a proporcionar esa garant1a o no están en conqi

ciones de hacerlo, y muchos empresarios se muestran renuen

tes a aceptarla. Además, el Banco concede pr~stamos a un -

inter~s fijo, y no est§ facultado para comprar acciones de 

capital o para proporcionar otras clases de capital de rie~ 

go. Sólo puede contribuir a satisfacer indirectamente, a -

trav~s de las compañfas financieras de desarrollo, las dis

tintas necesidades de una gran diversidad de empresas priv~ 

das. 

En un informe preparado en 1952 por el personal -

del Banco se señaló la necesidad de incrementar las inver-

siones privadas en las regiones menos desarrolladas y se -

propuso la creación de una corporación financiera interna-

cional corno una institución afiliada al Banco. 

Durante los tres años y medio siguientes, la pro

puesta fue considerada entre los Gobiernos y con los repre

sentantes de los circules de inversionistas de los paises -

en desarrollo. Finalmente, la Corporación Financiera In-

ternacional comenzó sus actividades en julio de 1956, con -

31 paises miembros. 

Las operaciones de la Corporación se concentran -
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principalmente en los sectores manufacturero y de transfor

mación, que son los que más atraen al capital privado y ti~ 

nen mayor efecto multiplicador en la econom1a, a través de 

la transferencia de tecnolog1a de conocimientos de direc- -

ci6n, as1 como de las oportunidades de empleo y adiestra- -

miento. 

XVI, ASPECTOS GENERALES DEL BANCO MUNDIAL, LA AIF Y -

CFI. 

A. Propósitos fundamentales del Banco Mundial. 

El Banco es una institución intergubernamental de 

carácter corporativo, cuyo capital social pertenece, en su 

totalidad, a sus Gobiernos Miembros, los cuales comparten -

riesgos en las inversiones en proporción que refleja aproxi 

madamente la situación económica de cada uno debido a la e~ 

tructura financiera del Banco, y cuyo objeto principal es -

promover y mantener la corriente de inversiones internacio

nales, incluidas las extranjeras del sector privado, canee~ 

tr~ndose exclusivamente en la ayuda al crecimiento económi

co de sus paises miembros menos desarrollados, concediendo 

o garantizando pr€stamos con destino a proyectos producti-

vos de reconstrucción y fomento, es decir, con asistencia -

financiera y t~cnica para impulsar el desarrollo de los paf 

ses pobres, ya sea con sus propios fondos o mediante la mo

vilización de capitales privados, en los sectores agr1cola, 

desarrollo urbano, educativo, energia el~ctrica, industria, 

planificación de población, turismo y abastecimiento de - -

agua. 
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- Objetivo principal de la AIF. 

Es proporcionar financiamiento en condiciones más 

flexibles y menos gravosas para la balanza de pagos de las 

que suelen aplicarse en los pr~stamos usuales, a fin de CO,!! 

_tribuir de ese modo a impulsar los objetivos de expansión -

económica del Banco Mundial y a secundar sus actividades. 

- Finalidad de la CIF. 

Su finalidad exclusiva consiste en ayudar a la -

econom1a de los paises en desarrollo mediante la realiza- -

ci6n de sólidas inversiones en sus respectivos sectores prl:_ 

vados o prestándoles apoyo ae otra índole. 

B. Disposiciones básicas: personalidad jurídica. 

Los respectivos Convenios Constitutivos del Banco, 

la AIF y la CFI contienen disposiciones, en virtud de las -

cuales las tres instituciones gozan de personalidad jurídi

ca propia y de ciertos privilegios e inmunidades en el te-

rritorios de cada uno de los paises miembros. Los Gobier-

nos miembros deben adoptar las medidas necesarias en sus t~ 

rritorios para que esas disposiciones tengan vigencia de -

acuerdo con su propia legislación. 

- Personalidad jurídica. 

Las tres instituciones gozan de plena personali-

dad jur!dica con capacidad para celebrar contratos, adqui-

rir y enajenar bienes, demandar y ser demandadas en juicios. 
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C. Procedimientos judiciales. 

Pueden instituirse procedimientos contra cualqui~ 

ra de las tres instituciones en los territorios de todo - -

miembro que tenga una oficina, hayan nombrado un agente con 

poder para recibir emplazamiento o notificación de demanda 

judicial o hayan emitido o garantizado valores, pero sus -

miembros o personas que los representan, o cuyas reclamaci2 

nes deriven de estos, no pueden entablar ninguna acción co~ 
tra ellas. 

D. Inmunidades y Privilegios. 

Los Gobernadores y Directores Ejecutivos, sus su

plentes, los funcionarios .Y empleados de las tres institu-

ciones gozan de inmunidad respecto de acciones judiciales -

por actos que hayan ejecutado en el ejercicio de sus funci2 

nes oficiales, excepto cuando las citadas instituciones ha

yan renunciado a tal inmunidad, salvo en los casos en que -

se trate de nacionales del propio pa1s. Todos los paises -

miembros eximirán a las personas citadas de las restriccio

nes impuestas a la inmigraci6n, de las exigencias del regi~ 

tro de extranjeros y de toda obligaci6n del servicio nacio

nal; les concederán las mismas facilidades en cuanto a res

tricciones cambiarías, y les darán el mismo tratamiento con 

respecto a facilidades de viaje que los miembros concedan a 

los representantes, funcionarios y empleados de rango seme

jante de otros Gobiernos Miembros. 

Los archivos de las tres instituciones son invio

lables. Sus bienes y activos no están sujetos a embargo, -

comiso o ejecución sin previa sentencia firme. Cada uno de 

sus miembros ha de conceder a sus comunicaciones oficiales 

el mismo tratamiento que a las comunicaciones oficiales de 
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los demás miembros. 

Las tres instituciones, sus haberes,,sus bienes, 

sus ingresos, sus operaciones y transacciones autorizadas, 

están exentos de .toda clase de impuestos y derechos de adu~ 

na. También est~n exentas de toda responsabilidad respecto 

del pago o recaudaci6n de todo impuesto o derecho. No pue

den gravarse los valores emitidos por cualquiera de las - -

tres instituciones con ningün impuesto que sea discriminat2 

rio para tales valores, solamente por haber sido emitidos -

por la institución en cuesti6n, ni ningün impuesto cuya fin! 

ca base jurisdiccional sea el lugar o la moneda en que se -

emitan o sean pagaderos o pagados dichos valores, o por la 

ubicación de una oficina cualquiera de la institución res-

pectiva. 

E. Condici6n de Miembro. 

De acuerdo con las disposiciones del Convenio - -

Constitutivo, solamente los pa:íses miembros del Fondo M0ne

tario Internacional (FMI) pueden ingresar en el Banco Mun-

dial. Ser miembro del Banco es una condici6n previa para -

ingresar en la Asociaci6n Internacional Financiera, Y a la 

Corporación Financiera Internacional. 

F. Derecho de Retiro y Suspensión. 

Si un Gobierno deja de ser Miembro del FMI, cesa-· 

r~ autom~ticamente de pertenecer al Banco tres meses des- -

pués, a menos que Gobernadores que representen las tres - -

cuartas partes de la totalidad de los votos decidan lo con

trario. un Gobierno puede retirarse del Banco o de la AIF 

o de la CFI en cualquier momento, o puede ser suspendido si 

no cumple con cualquiera de sus obligaciones. La suspen- -

si6n se determinará por decisión de una mayor:ía de los Go--
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bernadores que, al mismo tiempo, represente la mayoría de -

la totalidad de los votos de la organizaci6n en cuestión. 

El país afectado cesar§ autom§ticamente de ser miembro un -

año despu~s de la fecha de suspensión, a menos que una deci 

Sión- por la misma mayoría lo restituya en sus derechos. Si 

un Gobierno perteneciente a la AIF o a la CFI es suspendido 

o deja de ser miembro del Banco, automáticamente tambi6n s~ 

rá suspendido o dejar§ de ser miembro de la Asociación y de 

la Corporación. 

El hecho de dejar de ser miembro del Banco, de la 

AIF o de la CFI no exime a un Gobierno de las obligaciones 

directas o contingentes que haya asumido con la organiza- -

ci6n respectiva antes de cesar de ser miembro. En lo que -

respecta espec1ficamente al Banco, el exmiembro sigue esta~ 

do sujeto a requerimientos respecto del 90% no pagado de su 

suscripci6n, en relación con préstamos o garant1as otorga-

dos antes de la fecha en que hubiera dejado de ser miembro. 

La recompra de las acciones del exmiembro por el Banco o el 

reembolso de la parte pagada de su suscripci6n en el caso -

de la AIF, están condicionados al cumplimiento satisfacto-

rio de sus obligaciones financieras directas con la organi

zación respectiva. Respecto a la Corporación, el exmiembro 

será responsable de todas las cantidades que le adeude, y -

la Corporación tornará las medidas necesarias para readqui-

rir las acciones de capital que posea dicho Gobierno, como 

parte de la liquidaci6n de las cuentas con él. 

G. Suscripci6n y Votación: Banco Mundial. 

El monto de las suscripciones de los paises miem

bros al capital social del Banco se determina en base a la 

cuota del miembro respectivo en el FMI, cuyo nivel refleja 

la situación económica relativa del mismo. Los derechos de 
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voto se relacionan con el nümero de acciones suscritas. ca
da miembro del Banco tiene 250 votos, mas un voto adicional 

por cada acci6n que tenga. El Convenio Constitutivo establ.§!. 

ce, sa~vo ciertas excepciones, que t~das las decisiones del 

Banco se tomaran por rnayor1a de los votos emitidos. 

- Asociaci6n Financiera Internacional. 

En virtud del Convenio Constitu~ivo, los miembros 

de la Asociación se dividen en dos grupos: los de la Parte 

I, que incluyen los de mayor holgura econ6mica, y los de la 

Parte II, que comprenden los paises en desarrollo. Los dos 

grupos efect6an los pagos de sus suscripciones en forma di

ferente: las suscripciones ·ae los países de la Parte I son 

pagaderas en moneda convertible en su totalidad, y la Aso-

ciaci6n puede utilizarlas en sus operaciones crediticias, -

mientras que, de las de los paises de la Parte II, solamen

te el 10% es pagadero en monedas de libre convertibilidad; 

el resto es pagadero en la moneda del pais miembro respect! 

va y la AIF no puede utilizar estos fondos sin su consenti

miento previo, las suscripciones de los miembros de la Par

te I representaron aproximadamente el 74% de las suscripci~ 

nes iniciales totales, y las de los paises de la Parte II -

el 26% del total. 

Cada miembro de la AIF tiene 500 votos, m~s uno -

adicional por cada $5,000.00 d61ares de su suscripci6n ini

cial. 

- La Corporaci6n Financiera Internacional. 

Los derechos de voto se determinan en relaci6n 

con las suscripciones de capital de cada pais miembro, y 

salvo ciertas excepciones, todas las cuestiones que la CFI 

debe resolver se deciden por mayoría de los votos emitidos. 
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Cada.miembro tiene 250 votos, m~s uno adicional por cada -

$1,000.00 dólares de acciones de capital que haya suscrito. 

H. Estructura: Dirección. 

De acuerdo con lo establecido en sus re~pectivos 

Convenios Constitutivos, el Banco, la AIF y la CFI tienen, 

básicamente, la misma estructura orgánica en materia de - -

forrnulaci6n de pol1tica y direcci6n ejecutiva. 

1.- Junta de Gobernadores. 

Los poderes de cada institución están investidos 

en su Junta de Gobernadores, integrada por un Gobernador -

nombrado por cada pa1s miembro. Los Gobernadores del Banco 

que representan a paises que también son miembros de la AIF 

y la CFI actúan ex officio como Gobernadores de éstas. ca
da m!'embro tiene derecho a designar un Gobernador Suplente. 

Las Juntas de Gobernadores est~n autorizadas para 

delegar la mayor parte. de sus facultades, salvo las que es

t~n espec1f icamente reservadas por los mismos convenios - -

Constitutivos, tales como la admisión o suspensión de miem

bros, el aumento o disminución de capital social del Banco, 

o en el caso de la AIF, la autorizaci6n de suscripciones -

adicionales y la determinación de los t~rminos y condicio-

nes que se efectuarán; la decisi6n de apelacion8s contra in 
terpretaciones de los Convenios Constitutivos emitidas por 

los Directores Ejecutivos; la conclusión de acuerdos ofici~ 

les de cooperaci6n con otros organismos internacionales; la 

suspensión de operaciones y la distribuci6n de los activos 

de la organización en cuesti6n; la decisión de distribuir -

los ingresos netos del Banco y la AIF, y la aprobación de -

enmiendas a los Convenios Constitutivos. 
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Las Juntas de Gobernadores han de celebrar una -

Reunión Anual, que suele tener lugar en septiembre conjunt~ 

mente con la del FMI. Una mayoría de los Gobernadores que 

represente por lo menos dos tercios de la totalidad de los 

votos constituye un quórum. En el curso de cada Reunión -

Anual, los Gobernadores eligen un Presidente y un Vicepresi 

dente para la Reuni6n del año siguiente. En los periodos -

que median entre las Reuniones Anuales, se obtiene el voto 

de los Gobernadores sobre cuestiones que requieran su apro

baci6n por correspondencia o telegrama. 

2.- Los Directores Ejecutivos. 

La Junta de Goberñadores de cada institución ha -

delegado la mayor parte de sus atribuciones a los Directo-

res Ejecutivos. El Presidente del Banco actúa como Presi-

dente de los Directores Ejecutivos, pero solamente tiene d~ 

recho a voto en caso de empate. En los Convenios Constitu

tivos se establece que los Directores decidir~n sobre la i,!! 

terpretaci6n de sus disposiciones, pudiendo apelarse su de

cisiOn ante las Juntas de Gobernadores, y que ser~n respon

sables de las operaciones generales de las instituciones. 

El Presiden.te somete a su consideraciOn, para su examen y -

decisiOn, las solicitudes de préstamo o de otro financia- -

miento, los empréstitos, las actividades importantes de - -

asistencia t~cnica, los presupuestos, los informes y reco-

mendaciones a las Juntas de Gobernadores y las cuestiones -

de poli tic a. 

Cada uno de los cinco principales accionistas no~ 

bra un Director Ejecutivo. Los Gobernadores por los demás 

paises eligen 15 Directores por periodos de dos años, emi-

tiendo cada Gobernador el nGrnero de votos que tenga su pa1s. 

Cada Director Ejecutivo designa su propio Suplente. Los Dl:, 

rectores Ejecutivos del Banco actGan ex-off icio como Direc-
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tares· de la A~F. Y-: de la: CFI, ~n los casos en gue el pa1s -

miembro qu·e los·. design"6 o ei pafs o paises miembros cuyo V,2 

to se aunaron para ·su elección también pertenezcan a .esta -
instituci6n. -

Una mayoría de los Directores que represente por 

lo menos la mitad de la totalidad de los votos constituye -

un quórum. Cada Director designado emite el nGmero de va-

tos que le corresponda al pats que lo designó, y cada Dire~ 

ter elegido, el nGmero total de votos de los miembros cuyos 

votos contribuyeron a su elecci6n, los que han de emitirse 

como unidad. 

3.- Presidencia de las Juntas de Directores de -

las Instituciones. 

Debido al efecto conjunto de varias disposiciones 

de los Convenios Constitutivos y a la pr~ctica establecida, 

el Presidente del Banco, que es seleccionado por los Direc

tores Ejecutivos, tambi~n lo es de la AIF y de la CFI, y -

preside las Juntas de Directores de las tres instituciones. 

El Onico requisito estatutario relativo al cargo 

de Presidente, es que no puede ser Gobernador ni Director -

Ejecutivo del Banco, ni tampoco Suplente de uno u otro. El 

Presidente, los funcionarios y empleados del Banco y la AIF, 

asf corno de la CFI se deben exclusivamente a sus respecti-

vas organizaciones, y no han de acatar ninguna otru autori

dad. Todos ~os paises miembros se comprometen a respetar -

el car&cter internacional de esas funciones, y deben abste

nerse de toda tentativa de ejercer influencia sobre los - -

miembros del personal en el desempeño de sus funciones ofi

ciales. 
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Con sujeción a la orientación de los Directores -

Ejecut~vas·en materia de pol1tica, el Presidente es respon

sable de las actividades ordinarias del Banco y de la orga

ni2aci6n, nombramiento y remoci6n de sus funcionarios y em

pleados. 

4.- El Vicepresidente Ejecutivo de la CFI_sigue -

·en el orden jer:irquico al Presidente y dirige las operacio

nes ordinarias de la institución. En ausencia del Preside!! 

te, actúa como principal funcionario ejecutiva y preside -

las reuniones de la Junta. El Vicepresidente tiene a su -

cargo la administración interna. En ausencia del Presiden

te y del Vicepresidente Ejecutivo, el Vicepresidente actaa 

como principal funcionario éjecutivo de la Corporación y. -

preside las reuniones de la Junta. El Vicepresídente cuen

ta con la colaboraci6n de Asesores Especiales. 

I.- organizaci6n. 

La estructura operativa del Banco y la AIF, can-

siste principalmente en cinco Oficinas Regionales situadas 

en la sede del Banco: las de Africa oriental, Africa Occi-

dental, Asía Oriental y el Pacifico y Asia Meridional, Eur~ 

pa, Oriente Medio y Norte de Afric~, Am~rica Latina y el C~ 

ribe. Cada oficina se encarga de planificar y supervisar -

la ejecución de programas del Banco de asistencia para el -

desarrollo· en los paises de su regi6n, y supervisa directa

mente la labor de la mayoría de los expertos tales como; 

los especialistas en diversos sectores, los analistas fina!!. 

cieros, los economistas y ios oficiales de préstamos que n~ 

cesita para des2mpeñar sus funciones. 

Las oficinas están di~igidas por Vicepresidentes 

Regionales, quienes están bajo la jurisdicción del Primer -
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Vicepresidente de Operaciones. En cada Oficina Regional -

funcionan dos Departamentos de Programas de Paises y un De

partamento de Proyectos, que cuentan con sus propios espe-

cialistas para los sectores: agr1cola, educativo, de servi

cios pQblicos y transportes. Tres de estas Oficinas Regio

nales tienen también su propio personal técnico para los -

proyectos relativos a las compañ1as financieras de desarro

llo. 

Las misiones del Banco en los paises en desarro-

llo están subordinadas a las Oficinas Regionales responsa-

bles de las operaciones en sus respectivas regiones. 

La corporaci6n está dividida en ocho departamen-

tos; cuatro de los cuales (los de Inversiones) operan por -

regiones geográficas y los otros cuatro (los de Mercados de 

Capital, Financiamiento y Gesti6n Administrativa, Jur1dico 

y de Ingenier:ta), desempeñan las funciones implicitas en -

sus titulas. Estos departamentos trabajan en estrecha co-

laboraci6n con el Banco y la AIF cuando s~ trata. de opera-

cienes de pr~stamo del Banco o créditos de la AIF. También 

hay tres oficinas en la CFI! la del Asesor Económico, la de 

Promoción de Inversion~s y la de Supervisión de la Cartera. 

La Oficina del Vicepresidente Ejecutivo cuenta -

con dos unidades especiales: la de Relaciones Comerciales.y 

la de ComercializaciOn. Además, tres de los departamentos 

de apoyo del Banco - los de A~ministraci6n, secretar1a de -

Programación y Presupuesto - as1 como su Oficina en Europa 

prestan también servicios a la CFI. 
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XVII. ASPECTOS FINANCIEROS. 

A. Estructura Financiera del Banco Mundial. 

Capital.- El Banco cuenta con tres fuentes princi 
pales de fondos, el capital pagado por los Gobiernos Miem-

bros en suscripciones, los empréstitos y los ingresos netos 

provenientes de sus operaciones. 

B. Fondos disponibles para las operaciones de - -

Pr~stamo: Suscripciones de capital. 

La parte de las suscripciones pagadas al aceptar 

la membres1a y la parte pagadera en moneda nacional pero -

convertida por los miembros suscriptores en dólares, están 

libremente disponibles para operaciones de préstamo, pero -

también pueden utilizarse para sufragar gastos administrati 

vos. 

- Colocación de obligaciones del Banco. 

Una característica singular del Banco que lo dis

tingue de otros oryanisrnos intcrgubcrnamentales, es el he-

cho de que depende principalmente de los inversionistas pr! 

vados para la obtención de sus recursos financieros. La m~ 

yor parte de los fondos que presta, provienen de empr~sti-

tos, que a su vez toma en diversos mercados internacionales 

de capital, emitiendo obligaciones. Los valores emitidos -

por el Banco constituyen una obligación directa sobre el -

mismo. 

Puesto que el Banco obtiene la muyor parte de sus 

fondos en condiciones comerciales, tiene que cobrar a sus -
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prestatar-~os 1.:1-n ·tip? de· interés semejante. Como promedio, 

lC?s prést'filnos, del ·sanco son por un plazo de 20 años, l' el -

tipo de An~~.~és. v~_ge!'lte en la actuéilidad de 8. 5%. 

El Banco solamente puede colocar emisiones de va

lores con el -consentimiento del Gobierno del pa1s en cuyo -

mercado vayan a venderse. 

- Ingresos netos. 

Los ingresos netos del Banco, que provienen prin

cipalmente de intereses, cargos por compromisos sobre los -

préstamos y utilidades por concepto de inversiones se han -

asignado en su mayor parte a la Reserva Suplementaria con-

tra Pérdidas en Préstamos y Garantías y por Devaluaciones -

de Monedas, y puede utilizarse en las operaciones del Banco. 

Además también transfiere parte de sus ingresos netos a la 

AIF, incrementando así la capacidad de dicha institución p~ 

ra ayudar a los países más pobres. 

- Otros ingresos. 

Aparte de los empréstitos que el Banco obtiene; -

de la parte pagada de las suscripciones de capital, y de -

los cargos que cobra sobre sus pr~stamos, tiene otras dos -

fuentes importantes de recursos para sus operaciones. La -

principal es la corriente de reembolsos de pr~stamos ante-

rieres. Además, con frecuencia vende participaciones en -

sus pr~Stamos a otros inversionistas, especialmente a ban-

cos comerciales, y utiliza dichos fondos para más préstamos. 

El Banco percibe utilidades por concepto de sus -

operaciones, pero nunca ha pagado dividendos debido a que -

todos los accionistas están de acuerdo en que dichos recur-
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sos deben utilizarse para ayudar a los paises en desarrollo. 

C. Limite para otorgamiento de préstamos. 

El Convenio limita el monto de los pr~starnos del 

Banco a una suma equivalente al 100% de su capital suscrito 

libre de todo gravamen, sus reservas y su super~vit. 

D. Estructura Financiera de la AIF. 

La AIF cuenta con cuatro fuentes de ingresos, a -

saber: 

- Los recursos próvenientes de las sus~ripciones 

suplementarias especiales hechas por los paises rn~s prOspe

ros. 

- Las transferencias de los ingresos netos del -

Banco Mundial a la AIF a titulo de donación. 

- I,a obtención de empréstitos con la emisión y g.e 

rantia de valores. 

- Ingresos netos. - son los provenientes, de_·.:~º? -

cargos por servicios que cobra la Institución- por léi.-Part9 

desembolsada de los cr~ditos y los intereses prove.O'i.ent~s · -
de los fondos invertidos. 

E. Estructura Financiera de la CFI. 

La CFI cuenta con las siguientes fuentes ·de ingr~ 

so: 

- Capital autorizado.- Se fijó inicialmente por -
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. . 
su Convenio Constitutivo :en $100;000~000 dólares·, ·divididos 

en 100, ººº acciones'co;.,. valor a lá par ele' $l;ooo.oo dólares 
cada u-na:.--> 

~ 'Cap~t;~r susé:ri.to.;-Las- su'scrip~iones de 1:os pa_!. 
ses miembros_ p.l capi'tal S.ociai";.·_··~ue, 'aeb·e ser. -p~g-~d~ total-

mente. 

- Otros ingresos.- Son los ingresos netcis y las -

utilidades netas por concepto de ventas y otras liquidacio

nes de pr6stamos e inversiones en acciones de capital y - -

otras ganancias netas diversas. 

XVIII. POLITICA CREDITICIA. 

Por regla general, los préstamos del Banco o los 

créditos de la AIF proporcionan divisas para sufragar gas-

tos por conceptos de bienes y servicios importados necesa-

rios para la ejecuci6n de un proyecto. Se estima que el -

término 11 proyecto 11 comprende una inversión homog~nea o una 

serie de inversiones afines o similares dentro de un sector 

determinado o en diferentes sectores. 

Algunos 11 proyectos 11 proporcionan únicamente asis

tencia técnica para la preparaci6n de inversiones específi

cas o para investigaciones o estudios de carácter más gene

ral. Un proyecto puede tambi~n consistir en un préstamo a 

un intermediario para financiar sus actividades en general 

o para un programa especifico de desarrollo en un subsector 

determinado. 

Los gastos comprenden la parte en divisas corres

pondiente al componente importado de los bienes fabricados 

eñ el propio pa1s, asi como los gastos en divisas de los --
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contratos de obras civiles adjudicados a contratistas naci2 

nales. 

Los Convenios Constitutivos del Banco y de la AIF 

permiten también 11 en circunstancias excepcionales" y "en -

circunstancias especiales" respectivamente, conceder pr€sta 

rnos o créditos en divisas para financiar gastos en moneda -

local, tomando en cuenta las circunstancias que predominan 

en el pafs, aan cuando las necesidades en divisas para esos 

proyectos sean pequeñas. 

A. Banco Mundial. 

Requisitos para ei otorgamiento de préstamos. 

1.- Presta s6lo a pa1ses miembros con suficiente 

capacidad crediticia, a sus Gobiernos, instituciones guber

namentales y empresas privadas mercantiles, industriales y 

agr1colas. Si el Gobierno no es el prestatario, se requie

re de su garant1a para la devolución del capital y el pago 

de los intereses. 

2.- Proporciona financiamiento solamente a proye~ 

tos o programas que tengan una elevada prioridad para· el d!: 

sarrollo econ6mico del pais prestatario, que sean satisfac

torios desde un punto de vista técnico y econ6mico, y que -

tengan perspectivas razonables de ejecutarse en su totali-

dad y funcione con éxito. 

3.- Las operaciones de pr~stamo se basan en tres 

principios primordiales: a) que el pa1s prestatario tenga -

capacidad para reembolsar el pr~stamo. 

b} Que el proyecto que se financia esté bien est~ 
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c) Que el proyecto haya de producir beneficios 

econ6rniCos que justifiquen la inversi6n exigida. 

4.- Solicita informaci6n de la estructura y pers

pectivas de desarrollo del pa1s prestatario en materia de -

economfa, administraci6n pública, comercio exterior, condi

ciones financieras internas; con la que el Banco prepara irr 

formes peri6dicos y se mantiene en contacto con los dirigerr 

tes pol!ticos, funcionarios del Gobierno y los circulas fi

nanciero y de negocios. 

Características de los pr~stamos del Banco Mun- -

dial. 

1.- Su objetivo básico es promover el desarrollo 

econ6rnico de los paises miembros. 

2.- Son préstamos a largo o mediano plazo. 

3.- Los intereses son más bajo~ que los del mere~ 

do, pero est&n en relaci6n con las tasas que el Banco paga 

par los fondos tomados de diversas fuentes. 

4.- La amortizaci6n comienza al final de un per12 

do de gracia y los pagos se distribuyen durante la vigencia 

del pr€!stamo. 

5.- El periodo de gracia suele extenderse hasta -

que el proyecto empiece a funcionar y a producir beneficios 

econ6micos. 

6.- solamente la parte efectivamente desembolsada 
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devenga intereses. 

7.- Se cobran gastos por compromiso sobre la por

ci6n del pr~stamo no desembolsado del .75% anual, y comien

za a devengarse 60 d!as después de la fecha del Convenio -~ 
del· Pri!istamo. 

a.- Las condiciones de los pr~starnos se estable-

cen en el momento de su aprobación y se mantienen inaltera

bles durante todo el periodo de vigencia. 

B. Asociación Financiera Internacional. 

Requisitos para e1 otorgamiento de cr~ditos. 

1.- Financia solamente programas o proyectos que 

tengan una elevada prioridad para el desarrollo económico -

del pa1s prestatario, que sean satisfactorios desde un pun

to de vista económico y técnico, y que tengan perspectivas 

razonables de ejecutarse en su totalidad y funcionar con -

i!ixito. 

2.- Presta a paises cuya perspectiva de balanza -

de pagos no justifica la contratación de préstamos conven-

cionales. 

3.- solicita informaci6n sobre la estructura pal! 

tica, econ6mica y social del pa!s para efectuar informes p~ 

ri6dicos. 

Caracteristica.s de los cr~di tos. 

1.- su objetivo básico es promover el desarrollo 

econ6mico de los paises miembros. 
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2.~ Son eré.ditas de fomento por plazos de SO años, 

sin intereses! 

·.3·.- Presta en condiciones m~s flexibles y menos -

gravosas para la balanza de pagos que las que suelen apli-

carse en pré_s~amos usuales. 

-4.- Presta a los paises rn~s pobres en desarrollo 

con un ingre$O per capita menor de $37'5.00 dólares anuales. 

5.- Se concede un periodo de gracia de 10 años a~ 

tes de que empiece su amortización. Posteriormente debé 

reembolsarse cada año el 1% del principal en los 10 prime-

ros años, y el 3% anual durante los ültimos 30 años. 

C. Corporación Finunciera Internacional. 

Requisitos de las Inversiones. 

1.- La CFI solamente invierte en sus países miem

bros menos desarrollados en casos en que no se dispone de -

capital suficiente en condiciones razonables. 

2.- Invierte sólo en proyectos que tengan una el~ 

vada prioridad económica en el pa1s de que se trate, ~· que 

ofrezcan perspectivas razonables de producir una rentabili

dad adecuada. 

3.- El principal patrocinador debe aportar una -

proporción adecuada del capital de la empresa, a fin de as~ 

gurar la existencia de un incentivo satisfactorio a largo -

plazo~ 

4.- En el proyecto debe prever la part1cípación -
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de inver~ionis~as del pa1s, ya sea inmediata o eventual. 

5.- Cada inversi6n es examinada tomando en cuenta 

las circunstancias del caso y los factores locales, tales -

corno las pautas de los tipos de inter~s y la solidez finan

ciera general del pais en que se proyecta efectuar la oper~ 

ci6n. 

6.- En caso de nueva empresa, los participantes -

deberán proporcionar la mayor parte del financiamiento. 

7.- La Corporaci6n puede financiar una proporci6n 

mayor de los costos de ampliación de una empresa ya existe~ 

te, especialmente si ya tieñe un inter~s en ella, aunque -

esos casos se determinarán segGn las circunstancias y te- -

niendo en cuenta los recursos de otras fuentes de que dis-

Ponga la compañia. 

8.- S6lo en casos excepcionales la CFI considera

rá la posibilidad de efectuar una inversión inferior a un -

millón de d6lares, ya que los compromisos en esa escala ca

si nunca resultan econ6rnicos debido a los costos de evalua

ci6n y supervisi6n que suponen. Las inversiones para fines 

de promoción constituyen una excepción, ya que suelen entr~ 

ñar compromisos de pequeña cuant1a. 

9.- El limite m~xirno de una inversión es aproxim~ 

damente de $20 1 000, 000. 00 dólares por propia cuenta, aunque· 

puede contraer compromisos mayores si tiene la seguridad de 

que otras instituciones tarnbi~n participarán como inversio

nistas, reduciendo su inversi6n neta a esa cifra. 
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Caracter1sticas de las inversiones. 

1.- Invierte sólo para ayudar a las econam1as de 

los paises en desarrollo, mediante la realización de s6li-

das inversiones en sus respectivos sectores privados o pre~ 

t&ndoles apoyo de· otra 1ndole. 

2.- Otorga pr~stamos a empresas privadas de los -

pa1ses en desarroilo sin garantia gubernamental. 

3.- Puede efectuar inversiones en capital social 

de empresas. 

4.- Sus operaciones en la actualidad suelen con-

sistir en una inversión de capital social acompañada de un 

pr~stamo a largo plazo. 

5.- Puede garantizar ofertas de acciones de empr~ 

sas nuevas o en expansión. 

6.- Tiene la. posibilidad de participar corno acci2 

nista en compañias financieras de desarrollo locales. 

7.- Ayuda a lograr la participación en el capital 

social de accionistas extranjeros privados de las institu-

ciones en las que invierte. 

8.- La Corporación puede obtener préstamos del -

Banco Mundial hasta un monto equivalente a cuatro veces su 

capital suscrito y su superávit no afectados para lograr -

sus fines. 

9.- Puede utilizar la totalidad de su propio cap! 

tal social y reservas para efectuar inversiones en acciones 

de ca pi tal. 
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10.- En algunas ocasiones proporciona ayuda fina~ 

ciera y técnica durante la etapa de preinversi6n de posi- -

bles proyectos, cubriendo partes de los costos de los estu

dios de viabilidad y, en general, contribuyendo a sufragar 

los costos de todos los elementos necesarios para un proye~ 

to, tanto industriales y t~cnicos como financieros, inclusi 

ve la bQsqueda de un socio comercial satisfactorio. 

11.- Puede participar en el capital social de em

presas piloto, conjuntamente con otros miembros de un grupo 

inversionista interesado en respaldar la empresa, una vez -

que haya alcanzado su fase de plena actividad. 

12.- Proporciona fóndos en una etapa inicial que 

pueden contribuir a atraer fondos adicionales, o permite la 

ejecución de un proyecto aportando recursos que no podr1an 

obtenerse de otras fuentes en condiciones razonables. 

13.- Puede participar en operaciones de garant1a 

de emisiones, o bien convenir en facilitar acciones a inveE 

sionistas locales una vez que se haya establecido la empre

sa. En ambos casos, y en otras formas, la CFI persigue una 

finalidad complementaria a la inversión misma, pero que - -

constituye un aspecto fundamental de uno de sus principales 

objetivos, es decir, contribuir al desarrollo de los merca

das de capi~al. 

14.- Las inversiones que la CFI hace en acciones 

se expresan usualmente en la moneda del pa1s en que se en-

cuentra ubicada la empresa. 

15.- Por regla general, los préstamos se conceden 

por plazos entre 7 y 12 años, aunque en ocasiones se pueden 

conceder por términos m~s amplios. 
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16.- La amortización suele efectuarse en forma de 

pagos semestrales después de un periodo de gracia, y se co

bra una comisi6n de compromiso del 1% anual sobre la parte 

na desembolsada de los préstamos. Estas estipulaciones re~ 

panden a las pr~cticas corrientes de los inversionistas pr! 

vados a largo plazo. 

XIX.. JURISDICCION Y ARBITRAJE. 

El Banco Mundial cre6 un mecanismo permanente, e~ 

ya tarea espec!f ica es la soluci6n de diferencias relativas 

a inversiones entre Estados e inversionistas extranjeros, -

ya que esto contribuye en forma significativa a la promo- -

ci6n de un clima de mutua confianza, estimulando una mayor 

afluencia de capital privado internacional hacia los paises 

que desean atraerlo. 

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relati-

vas a Inversionitas entre Estados y Nacionales de otros Es

tados, quedó abierto para firma de todos los miembros del -

Banco el 18 de marzo de 1965, entrando en vigor el 14 de o~ 

tubre del año siguiente. Puede invitarse a firmar el Conv~ 

nio a paises que no sean miembros del BIRF, pero que se ha

yan adherido al Estatuto de la Corte Internacional de Justi 

cia. 

A. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones.- Generalidades. 

El Centro es un organismo internacional creado en 

virtud el Convenio para llevar a efecto sus estipulaciones. 

El objetivo del centro es estar a la disposición de las pa~ 

tes en ciertas inversiones internacionales, proporcionándo

les un foro seguro al que puedan acudir para el arreglo de 
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cualquier di~erenci~ ~u~ ~~rja en el futuro, así como de -
cualquiera. ya· exiStent_e. 

·El. 6rgano·.~d-i.rectiVb de"i Centro es su Consejo Admi 

nistr~ti,:,o:'·'·)~.tt=i9f~ac0~:\j¿>i-tir1 ·re"i:ireS·ent-ante de cada Estado : 

Contratan_te, -.~~d.~-~, ~~~ c.uai.es tienen el mismo derecho de v2 

taci6n.· 

~alvo en caso de designaci6n distinta por parte -

de un Estado, el Gobernador que haya nombrado para represe~ 

tarlo en el Banco Mundial será autom~ticamente su represen

tante en el Consejo. 

El Presidente del Banco Mundial acttía ex off icio 

como Presidente del Consejo, pero sin derecho a voto. Las 

principales atribuciones del Consejo son la adopción de los 

Reglamentos y Reglas del Centro, la elecci6n de su Secreta

rio General, la aprobación del presupuesto anual y la deci

si6n de emitir invitaciones a paises no miembros del Banco 

para que se adhieran al Convenio. 

El Secretario General, que es el representante l~ 

gal y principal funcionario del Centro, es responsable de -

su administración y desempeña también funciones de registrE. 

dar. El Secretario es elegido por el Consejo Administrati

vo, a propuesta del Presidente. 

El Centro mantiene 11 listas 11 de Conciliadores y de 

Arbitras, la mayor1a de los cuales son disignados por los -

Estados Contratantes (cada uno de ~stos puede designar cua

tro personas por cada lista), y otros diez pueden ser nom-

brados por el Presidente del Consejo Administrativo. 

En el Convenio se establece que las personas de--
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signadas para integrar las listas deberán gozar de elevada 

reputaci6n moral; tener reconocida competencia en el campo 

del derecho, el comercio, la industria o las finanzas, e -

inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio; se 

estipula que la competencia en el campo del derecho, revis

te particular importancia en lo que respecta a los Srbitros. 

Los miembros de las 11 listas 11 no est~n empleados por el Cen

tro,' ya que solamente mantiene las mismas para facilitar la 

constitución de las comisiones de Conciliaci6n y los Tribu

nales de Arbitraje. 

Los gastos incurridos por el Centro en relación 

con un procedimiento determinado, han de ser sufragados por 

las partes en el mismo. En los procedimientos de concilia

ci6n, los gastos se dividen en partes iguales y de artitra

je en la forma que convenga a las partes o segGn lo decida 

el Tribunal. Los gastos generales del Centro se costean -

parcialmente con sus ingresos por diversos conceptos, pero 

principalmente con las contribuciones de los Estados Contr~ 

tantes (generalmente en proporción a sus respectivas sus- -

cripciones al capital social del Banco Mundial}. El Banco 

ha convenido en proporcionar al Centro locales y servicios 

a titulo gratuito mientras éste tenga su sede en la oficina 

principal del Banco, as! corno sufragar sus gastos generales. 

B. Procedimiento. 

La jurisdicción del Centro est~ fundada en el ca~ 

sentimiento de ambas partes en una diferencia de naturaleza 

"jur!dica relativa a una inversión. Una de las partes h~ de 

ser el Gobierno de un Estado Contratante o una subdivisión 

pol1tica u organismo pGblico designado por aquél. La otra 

parte tiene que ser un nacional de otro Estado Contratante, 

ya se trate de una persona f!.sica o moral. 
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El Conseñtiffil"entO'· a>·l;a_.:·.~u.Z:isd.ic,ci6fi · ~,ei. ~eñtr6 -
puede darse en.'.·r~Í-a~i6~·: ··:-; 

::·(~) .A:. un /nt{~ter::·a~~u~·rdo· de:'.l·~ve~si¿~. 
,I·.' 

,- .. ·Ú:>) ~A' un-: ~~U:-~~rd? ~-xisi~nt·~·-.ctiYas- disposiciones S,2 

bi:-e :4i~~~-~~-~{i~·~~"-Y.~~~ nci_<'fe~~:~·tan'- Sátis'f'act-orias para las par
t~S :,- O:~-·:· 

""e). A'-cualquier diferencia de naturaleza jur1dica 

ijUE!' hay'a- ·s:\irgido, esté o no relacionada con un acuerdo de -

in.Versi6n determinado. 

Una vez dado el consentimiento, ninguna de las -

partes puede revocarlo unilateralmente, incluso en el caso 

de que uno de los Estados Contratantes interesados se reti

re del Centro. Ahora bien, el consentimiento puede somete~ 

se a ciertas limitaciones en el momento en que se conceda. 

Por ejemplo, un Estado Contratante puede exigir el agota- -

miento previo de sus vias administrativas o judiciales, o -

el consentimiento puede limitarse a la conciliaci6n, al .ar

bitraje o a la conciliación seguida, en caso necesario del 

arbitraje. Aunque no se requiere que el consentimiento se 

conceda en una forma determinada (salvo que ha de otorgarse 

por escrito), ~l Centro ha preparado una serie de cláusulas 
modelo con el fin de ayudar a las posibles partes respecto 

de la presentaci6n de diferencias al Centro y de las diver

sas opciones de carácter procesal y sustantivo existentes -

en virtud del Convenio. 

El propio Centro no participa en el arreglo de -

ninguna diferencia, sino que establece, siempre que sea po

sible en cooperación con las partes, Comisiones de Concili~ 

ci6n o Tribunales de Arbitraje ad hoc, a los que conf1a la 
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solución de la diferencia. En todas las etapas de la consi 

deración de una diferencia se aplica el mismo principio b~

sico: en la mayor medida posible, se deja a las partes en -

libertad de determinar, por acuerdo mutuo, todos los aspe~ 

tos del procedimiento. Ahora bien, el que no lleguen a un 

acuerdo sobre alguna cuestión o el que cualquiera de ellas 

se niegue a cooperar, no puede impedir la erecci6n del erg~ 

nismo al que hubieran iriicialrnente consentido en someter su 

diferencia, ni tampoco impedir definitivamente la tramita-

ci6n o conclusión del procedimiento. 

Una vez que las dos partes hayan dado su consenti 

miento, bien sea antes o después de haber surgido la dife-

rencia, cualquiera de ellas puede solicitar el inicio de -

un procedimiento de conciliación o arbitraje, o pueden ha-

cerlo conjuntamente. El procedimiento correspondiente se -

ha eStablecido en las Reglas de Iniciación de los Procedi-

mientos adoptadas por el Consejo Administrativo. Cada soli 

citud es objeto de un examen preliminar por parte del Seer~ 

tario General para cerciorarse de que se ajusta a las esti

pulaciones de fondo que figuran en el Convenio y, si hay, -

lugar, el Secretario proceda a registrarla. 

C. Comisiones de Conciliación y Tribunales de Ar

bitraje. 

Una vez iniciado un procedimiento, se constituye 

lo antes posible una Comisión de Conciliación o un Tribunal 

de Arbitraje. Con excepción de la estipulación de que esos 

órganos han de estar compuestos por un nt'.ime.ro impar de mie!!}_ 

bros y de ciertas restricciones relativas a la nacionalidad 

de los ~rbitros, las partes pueden proceder libremente a la 

constitución de su Comisión o Tribunal en la forma que est! 

roen conveniente; las partes pueden nombrar a personas que -
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figuren en las Listas del Centro para integrar dichos órga

nos, pero no tienen que hacerlo necesariamente. Ahora bien, 

si . no llec]an ·a un acuerda sobre la estructura del órgano de 

que se trate, el Convenio prevé que estar~ integrado por un 

miembro nombrado por cada parte y por un presiden te des ign~ 
do conjuntamente por ambas. Si las partes no pueden conve

nir en ningdn nombramiento conjunto o si una de ellas se -

niega a efectuar las designaciones que le corresponden, o -

si por cualquier motivo se demora la constitución del órga

no en cuesti6n, cualquiera de las partes puede pedir al Pr~ 

sidente del Consejo Administrativo que efectGe los nombra-

mientas necesari·os de entre las personas que figuren en la 

Lista correspondiente. 

Una vez que todos los miembros de una Comisión o 

un Tribunal han aceptado su nombramiento, se considera ini

ci'ada la tramitación del procedimiento. 

La Comisión o Tribunal siguen, b~sicamente, el -

procedimiento en que convengan las partes, a menos que éste 

contravenga las disposiciones del Convenio. Si las partes 

no llegan a un acuerdo a ese respecto, se aplican autorn~ti

camente las Reglas de Conciliación o de Arbitraje adoptadas 

por el Consejo Administrativo. En la medida en que quede -

algGn punto no previsto en esas Reglas o en que sea necesa

rio adoptar decisiones ad hoc en determinadas situociones, 

la Comisi6n o Tribunal pueden dictar disposiciones procesa

les y, en ciertas condiciones, delegar esta función a su·-

Presidente. 

Cada Comisión y Tribunal resuelve en Qltima ins-

tancia sobre su propia competencia, y también puede decidir 

si el procedimiento estS dentro de la jurisdicción del Cen

tro. La decisión preliminar a este respecto adoptada por -
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el Secretario General al·-registrar la solicitud, no obliga 

a la Comisión o Tribunal. 

D. Objetivo de las Comisiones. 

El objetivo de las Comisiones de Conciliación es 

dilucidar los puntos controvertidos y tratar de lograr la -

aveniencia entre las partes, en condiciones aceptables para 

ambas. Aunque las partes deben cooperar de bue11a fe con la 

Comisión, y prestar la mSxima consideraci6n a sus recomend~ 

cienes para llegar a un arreglo, no estfin obligadas a acep

tarlas. La Comisión ha de concluir su labor levantando un 

acta, en la que haga constar, según proceda, que se ha lle

gado a un acuerdo, que ha resultado imposible llegar a un -

acuerdo, o que una de las partes no ha comparecido o no ha 

participado en el procedimiento. 

Los Tribunales de Arbitraje han de dictar un lau

do de acuerdo con las normas de derecho convenidas por las 

partes o con las disposiciones del Convenio. El hecho de -

que una de las partes no comparezca o no haga uso de su de

recho, no impedirá que el Tribunal dicte su laudo, aunque -

en ese caso ~ste ha de seguir procedimientos especiales. Un 

Tribunal de Arbitraje puede también resolver demandas ca- -

nexas a la diferencia principal, tales corno demandas inci-

dentales, adicionales o reconvencionales, ':l tarnbi~n puede -

recomendar a las partes la adopci6n de medidas provisiona-

les. El Tribunal decide todas las cuestiones y dicta los -

laudos por mayor1a de votos de sus miembros. Aunque no hay 

posibilidad de apelaci6n más allá de los procedimientos pr~ 

vistos en el Convenio, existen varios recursos a los que se 

puede acudir después de haberse dictado el laudo: 

1.- Se puede solicitar al Tribunal original que -
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. . . ; . 
rectifi~ue .~n :.~rró'~ ~-; ~omplemente·· un.~ d~cisiOn<·i~cornp_~~ta. 

: 2·. --- se :P~~-~e. s~lici ta_r --a~ T·r~_buna1· origi.~~1·.·a, en 

caso neceséiri_o, ,,a- Uli·: riuevo. ~ril;>_unal, que aClare o _reyis~ el 

lcllldo. 

3.- El Presidente del Consejo Administrativo pue

de proceder al nómbramiento de una comisión ad hao de árbi

tros para que considere la anulaci6n del laudo por alguna -

de las causas previstas en el Convenio. Si se anula el la~ 

do en su totalidad o en parte, la diferencia puede someter

se a un nuevo Tribunal. 

E. Obligatoriedad del Laudo. 

Una vez dictado, el laudo es obligatorio para am

bas partes, las que habr~n de cumplirlo. Además, todos los 

Estados Contratantes deberán reconocer como obligatorios t2 

dos los laudos dictados conforme al Convenio y han de hacer 

ejecutar las obligaciones pecuniarias por ellos impuestas, -

independientemente de que su Gobierno o uno de sus naciona

les haya sido o no parte en el procedimiento. A ese fin, -

cada Estado Contratante comunicar~ al Centro cuáles son los 

tribunales u otras autoridades competentes para el reconoc! 

miento y ejecución de los laudos certificados por el Secre

tario General. 

se ha concluido un gran namero de acuerdos de in

vers i6n en que las partes han hecho constar su consentimie~ 

to al sometimiento de cualquier diferencia futura a la ju-

risdicci6n del Centro. Aunque es posible que este tipo de 

acuerdo siga constituyendo el método más coman de utilizar 

el Convenio, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, va

rios Estados han incluido una referencia al Convenio en le-
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yes especiales promulgadas para promover la inversión ex- -

tranjera, y algunos tratados relacionados con la situación 

jur1dica de inversiones realizadas por ciudadanos de una de 

las partes en los territorios de otra prev~n el recurso al 

Convenio para arreglar diferencias que surjan como canse- -

cuencia de esas transacciones. 

Por altirno, las partes en varios acuerdos que por 

alguna razón no pueden someterse a la jurisdicci6n del Cen

tro {ya sea porque una de ellas no está asociada con un Es

tado Contratante o porque ninguna es un Estado de esa índo

le o una subdivisión u organismo designado del mismo) han -

previ~to el arbitraje ad hoc y han especificado que en si-

tuaciones determinadas el Presidente del Consejo o el Seer~ 

tario General serán designados como autoridad en última in~ 

tancia. Los funcionarios del Centro que han recibido soli

citudes de esa índole han indicado que, en general, consen

tirán en desempeñar las funciones previstas para ellos en -

cláusulas relativas a diferencias formuladas en forma sati~ 

factoria, a menos que ello no estuviera en consonancia con 

los intereses del Banco y sus afiliadas. Por esa razón, se 

ha sugerido que se consulte al Centro a ese respecto y que 

se le presente, p~ra que pueda formular comentarios, por lo 

menos un proyecto de las disposiciones relativas al arreglo 

de diferencias antes de que se proceda a la conclusión de -

tales acuerdos. 

F. Aportación al Derecho Internacional Pablico. 

El centro ha iniciado un proyecto encaminado a la 

recopilación, clasificación y difusión de leyes nacionales 

y de acuerdos internacionales relativos a inversiones ex- -

tranjeras, con el fin de ayudar a los Estados a efectuar -

comparaciones Gtiles entre los diversos instrumentos de pr2 
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moq"i6n de_ -~.iriVersione~ en diferentes partes del mundo y de -

p8r~itir'·a l~s posibles inversiotlistas familiarizarse con -

l_as, condiciones legales en diversos pa:íses en desarrollo. 

El material recopilado se procesa por computadora 

y_se codifica. Está ordenado por titulas y contiene cua- -

dros de concordancia con referencias cruzadas. Se tiene el 

p~op~sito de publicar varios tomos de hojas insertables que 

incluyan a los pa!ses miembros en v!as de desarrollo, y ha~ 

ta la fecha se han publicado tres. 

XX. FUNDAMENTO JURIDICO PARA LA OBLIGATORIEDAD DE LOS 

CONVENIOS CONSTITUTIVOS DEL FMI Y DEL BIRF EN ME-

~ 

El fundamento jur1dico de obligatoriedad de los -

Convenios constitutivos del FMI y del BIRF, lo encontramos 

plasmado en el Artículo 133 de la Constituci6n Pol!tica de 

los Estados Unidos Mexicanos que establece: (94) 

"Esta Constituci6n, las leyes del congreso de la 

Uni6n que emanen de ella y todos los Tratados que est~n de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el -

Presidente de la RepGblica, con aprobaci6n del Senado, sc-

r.:in la Ley Suprema en toda la Uni6n". 

Los Convenios se sometieron a la ratificación del 

Congreso, de acuerdo con la iniciativa de ley del Presiden

te Manuel Avila Camacho; el 31 de diciembre de 1945, (95) -

se publicó el Decreto Presidencial de Adhesión a los Conve

nios, quedando M€xico obligado a obedecer sus normas, y - -

aplicarlas en el territorio nacional. 
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La·iniciativ~ de la. Ley de Adhesión está fundame.!l 

tada en el.Ar~~culo 71, Fracción I de la Constitución que -

establece: 

I.- Al Presidente de la ·RepQblica; 

La aprobación por parte del Congreso de la Uni6n 

se basa en las fracciones VIII, X y XVII del Artículo 73 y 

el Articulo 126 Constitucionales, por las que enviste al -

Congreso de la Unión con la facultad exclusiva para legis-

lar en materia monetaria, de empr€stitos, de comercio e in~ 

tituciones de crédito, que al pie de la letra dicen: 

Ar1culo 73.- El Congreso tiene facultad: 

VIII.- Para dar bases sobre las cuales el Ejecut_i 

vo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, 

para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y ma~ 

dar pagar la Deuda Nacional. NingGn empréstito podrá cele

brarse sino para la ejecución de obras que directamente pr2 

duzcan un incremento en los ingresos pGblicos, salvo los -

que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las 

operaciones de conversión .•• 

X.- Para legislar en toda la RepGblica sobre hi-

drocarburos, Industria Cinematográfica ... , Instituciones de 

Crédito, ••• etc. 

XVIII.- Para examinar la cuenta que anualmente d~ 

be presentarse al Poder Ejecutivo, debiendo comprender di-

cho examen no sólo la conformidad de las partidas gastadas 

por el Presupuesto de Egresos, sino también la exactitud Y 

justificación de tales partidas. 
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Artículo 126.- No podr~ hacerse pago alguno que no 

esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley -

posterior. 

El principio b~sico fundamental de la política ext~ 

rior est& dispuesto en el Articulo 133 de la Carta Magna, en 

el que se establece la supremacía jurídica de la Ley Fundame~ 

tal. Esta es una disposici6n muy importante, ya que con ella 

se garantiza a los mexicanos que las garant1as que la Consti

tuci6n otorga nunca podr~n ser vulneradas por acuerdo intern~ 

cional y que en cambio, México, actuando dentro del espíritu 

de la Ley Fundamental, tiene un gran instrumento para seguir 

contribuyendo a la causa de la paz y de la justicia entre las 

naciones. 
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EL BANCC H!TERAr.tERICA!iO DE DESARROLLO (BID) 

XXI.- Antecedentes y Aspectos Generales 

El Eanco IntE~ra.-nericano de Desarrollo es una Inst_~ 

tuci6n intergubernalnental, (96) a la cual pertenei::en las na

ciones americanas, y fue creada con el objeto cie acelerar el 

proceso de desarrollo econ6mic.:o l' soctal, inf.ividunl y cole~ 
tivo de los países miembros. 

Data su existencia juridica del 30 de diciembre de 

1959, establecido por acuerdo e~ Washington el 8 de abril de 

1959, sobre la base de una resoluci6n del Consejo de la Org~ 

nización de los Estados Americanos, del 8 de diciembre de --

1958. 

A. La Instituci6n 

El Banco tiene su sede en Washington, o.e., de Es

tados Unidos de Am€rica y tiene oficinas en todos los pa!ses 

miembros. Tiene personalidad jurídica, en particular, plena 

capacidad para celebrar contratos, adquirir y enajenar bie-

nes muebles e inmuebles, e iniciar procedimientos judiciales 

y administrativos. (97) El Banco podr~ celebrar acuerdos con 

otras instituciones para obtener canje de informaci6n o para 

otros fines compatibles con su Convenio. 

B. Funciones y objeto del BID 

El Convenio Constitutivo del Banco dispone en su -

Articulo II, Secci6n 2, que, para el cumplimiento de su obj~ 
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tivo, la Insti.tución debe desempeñar .las .siguient~s funcio-
nes: 

- - Promover la inversi6n de capitales pi'.tblico's y -

privados para fines de desarrollo. 

- Utilizar su propio capital, los fondos que obte~ 

ga en los mercados financieros y dem&s recursos de que dis-

ponga, para el financiamiento del desarrollo de los paises -

miembros, dando prioridad a los préstamos y operaciones de -

garant1a que contribuyen m&s ef icazrnente al crecimiento de -
dichos paises. 

- Estimular inversiones privadas en proyectos, em- 1 ¡1 

presas y actividades que contribuyan al desarrollo económico 

y complementar las inversiones privadas cuando no hubiere ca 

pitales particulares disponibles en términos y condiciones -

razonables. 

- Coopera.3:: con los paises miembros a orientar su -

política de desarrollo hacia una mejor utilización de sus r~ 

cursos, en forma compatible con los objetivos de.una mayor -

complementación de sus economías y de la promoción del cree! 

miento ordenado de su comercio exterior; y 

- Proveer asistencia t~cnica para la preparaci6n, 

financiamiento y ejecución de planes y proyectos de desarro

llo, incluyendo el estudio de prioridades y la forrnulaci6n -

de propuestas sobre proyectos espec! fices. 

c. Inmunidades y Privilegios del Banco 

Los bienes y dem&e activos del Banco, donde quiera 
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que se encuentren, gozarán de inmunidad, con respecto a comi 

so, secuestra, embargo, retención, remate, adjudicación o -

cuaJ quier otra fonna de aprehensión, o enajenaci6n forzosa, 

mientras no se pronuncie sentencia definitiva contra el BID. 

Los bienes y demás activos del Banco ser&n consid~ 

radas como propiedad püblica internacional y ser&n inmunes -

contra pesquisa, requisición, confiscación, expropiación o 

cualquier otra forma de aprehensión o enajenación forzosa -

por acción ejecutiva o legislativa. 

Sus archivos serán inviolables, sus comunicacioneS 

oficiales recibirán el mismo tratamiento que las comunicaci~ 

nes oficiales de los dern§s miembros en otros países. 

Para que el Banco cumpla con su objeto y funcio- -

nes, los bienes y demás activos de €ste estar&n exentos de -

toda clase de restricciones, regulaciones y medidas de con-

trol o moratorias. 

El Banco, sus ingresos y otros activos, lo mismo -

que sus operaciones y transacciones, estarán exentas de toda 

clase de gravfunenes tributarios y derechos aduaneros, no te~ 

dr&n responsabilidad de recaudar ningan tipo de tributos en 

ninguna de sus transacciones. Tampoco se impondr~n tributos 

de ninguna clase sobre las obligaciones o valores que el BB!!, 

co emita, incluyendo intereses o dividendos sobre los mis- -

mos, ni a obligaciones y valores garantizados por el Banco, 

sea quien fuera su tenedor. (98) 

D. Condici6n de Miembro 

Son miembros fundadores (99) del Banco, los pa!--
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ses miembros de la OEA que aceptaron participar en el mismo 

antes del 31 de diciembre de 1959. Los demás países miem- -

bros de la CEA y los extrarregionales podrán ingresar al - -

BID, siempre y cuando la Asamblea de Gobernadores lo aprue-

be. (100) 

Cada miembro designará una entidad oficial para 

mantener sus vinculaciones con el Banco, adem~s designar& su 

Banco Central o un Banco oficial como depositario oficial p~ 

ra que el BID pueda mantener sus disponibilidades en la man~ 

da de cada miembro y otros activos de la Instituci6n. 

E. Derecho de Retiro 

Cualquier país miembro podrá retirarse del Banco -

mediante comunicación escrita en que lo notifique, y ésta -

surtirá efecto definitivo en la fecha indicada en la misma, 

pero el pais podrá desistirse de su intenci6n, siempre que -

así lo comunique al Banco por el mismo medio. (101) 

F. Suspensión 

Cuando un país incumpla en sus obligaciones, la -

Asamblea de Gobernadores, si asi lo considera necesario, po

dr& suspender al país miembro. El país suspendido dejar& a~ 

temáticamente de ser miembro al haber transcurrido un año -

contado a partir de la fecha de suspensi6n. Mientras dure -

la suspensi6n, el pa1s no podrá ejercer ningan derecho que -

confiere el Convenio, salvo el derecho de retiro.(102) 
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G. Suscripci6n 

Cada pais regional suscribir& acciones de capital 

ordinario del Banco y la responsabilidad de éstos respecto a 

las acciones se limita a la parte no pagada de su precio de 

emisi6n. Estas acciones no podr&n ser dadas en garant1a, ni 

gravarse en forma alguna y ser~n transferibles anicamente al 

Banco. Los paises extrarregionales suscribir&n acciones de 

capital ~nterregional. (103) 

H. Votaci6n 

Cada miembro tendra 135 votos por cada acci6n que 

posea de capital ordinario o interregional. En relaci6n con 

las acciones de aumento de capital, la Asamblea de Gobernad~ 

res podr& acordar que por tales aumentos no tendr&n derecho 

de voto los países que las suscriban. 

En la Asamblea de Gobernadores, cada Gobernador -

emi tir6 los votos que correspondan al pa1s que lo design6, y 
las resoluciones se tomarán por mayoría de la totalidad de -

votos, excepto cuando se especifique otra cosa en el Conve-

nio. En la misma situaci6n se encuentra el Directorio Ejec~ 

tivo, en el que cada Director emitirá los votos que corres-

pendan a los paises que lo designaron. 

I. Estructura: Organizaci6n y Administraci6n 

El Banco est& compuesto por una Asamblea de Gober

nadores, que es la máxima autoridad del Banco, un Director -

Ejecutivo, un Presidente, un Vicepresidente Ejecutivo, un V! 
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cepresidente encargado del Fondo y demás funcionarios y em-

pleados que sean necesarios. (104) 

l. Asamblea de Gobernadores 1105) 

Cada pa1s miembro nombrará un Gobernador y un su

plen te por periodo de cinco años, pudiendo restituirlo de su 

cargo antes del vencimiento del plazo. Los suplentes no po

dr&n votar, salvo que el titular est~ ausente. 

En la Asamblea residen todos los poderes y facult~ 

des del Banco y ~ste podr~ delegarlos en el Directorio Ejec~ 

tivo con algunas excepciones específicas. 

La Asamblea eligirá un Presidente, se reunirá una 

vez al año como regla general, o cuando S miembros lo solici 

ten o cuando lo soliciten varios pa1ses, siempre que reanan 

un cuarto del poder total de votos. Las reuniones se ll~va

rán a cabo er. la capital de uno de los miembros, designado r9, 

tativarnente. 

2. Directorio Ejecutivo 

Es el responsable de la dirección de las operacio

nes del Banco y ejercer~ las facultades que la Asamblea de -

Gobernadores le delegue. Los Directores no podr&n ser Gobe~ 

nadares, y uno de ellos ser& designado por el pa!s que tenga 

el may~r nürnero de acciones del Banco, dos por los Gobernad~ 

res de los pa1ses extrarregionales y no menos de ocho por -

los Gobernadores de los paises restantes. Serán designados 

por períodos de tres años y pueden ser reelegidos en su car

go. Cada Director designar& un suplente o alterno y ambos -



170 

deber&n ser ciudadanos de los países miembros. 

El Directório Ejecutivo funcionará continuamente en 

la" sede principal del Banco y se reunirá cuando sea necesario 

con quórum de mayoría absoluta de los países regionales y que 

representen por lo menos dos tercios de la totalidad de va- -

tos.(106) 

3. Presidente 

Ser~ elegido por mayoria de la totalidad de votos 

de la Asamblea General que incluya mayoria absoluta de los -

países miembros regionales y ·no podrá ser ni un Gob~rnador -

ni Director ni suplente de uno u otro. Conducirá los nego-

cios ordinarios del Banco bajo dirección del Directorio Eje

cutivo, y será jefe de su personal, presidirá las reuniones 

del citado Directorio, y no tiene derecho a voto, a menos de 

que haya empate. Es el representante legal del Banco, ten-

dr~ mandato de cinco años, y podr~ ser reelegido en su car-

go. Es el principal funcionario ejecutivo del Banco. Cesa

r& en sus funciones cuando as1 lo decida la Asamblea de Go-

bernadores por mayor1a de la totalidad de votos de los pa1-

ses miembros que incluya la mayoría de la totalidad de los -

votos de los pa1ses regionales. (107) 

4. ~icepresidente Ejecutivo 

Ser& designado por el Directorio Ejecutivo a pro-

puesta del Presidente del Banco. Bajo la supervisi6n del D! 

rectorio Ejecutivo y del Presidente, ejercer& la autoridad -

y desempeñará en la adrninistraci6n del· Banco, las funciones 
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que determine el Directorio. S6lo tendrá derecho a voto en 

caso de empate en una reuni5n y por ausencia del Presidente. 

Podr~ designar todos los vicepresidentes que considere nece

sarios para el buen funcionamiento del Banco. 

Todos los Gobernadores, Directores, Presidente, V! 

cepresidente, funcionarios y empleados del BID en el desemp~ 

ño de sus funciones, dependerán exclusivamente del Banco y -

no reconocerán ninguna otra autoridad, no podrán intervenir 

en asuntos de pol1tica de ningGn pa1s; y los mismos deberán 

respetar el car&cter de internacional de esta obligaci6n. 

Todo el personal del Banco estará exento del pago 

de impuesto por concepto de emolumentos que perciban por el 

desempeño de su cargo, y serán inmunes a procesos judiciales 

o administrativos por actos en su cargcter oficial, a 'raen.os 

que el Banco renuncie a tal inmunidad. 

Organizaci6n del Banco.- Est~ organizado en diez -

departamentos que dirige el Vicepresidente Ejecutivo, entre 

ellos están: Departamen.to de Operaciones, Departamento de D~ 

sarrollo Econ6rnico y Social, Departamento de Análisis de Pr~ 

yectos, Departamento Legal, Departamento de Planes y Progra

mas, Departamento Administrativo, Departamento Secretaria!. 

( 108) 

XXII.- Aspectos Financieros. (109) 

A. Canital del Banco 

El capital del Banco est~ constituído por tres - -

fuentes de recursos: 
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- los recursos ordinarios de capital, 

- los recursos interregionales de capital, 

- los recursos del Fondo Especial. 

Los recursos ordinarios de capital 

El capital ordinario est§ constituído por acciones 

de capital pagadero en efectivo, que son los fondos que los 

pa1ses deben de pagar al Banco conforme al proceso de sus- -

cripción, y acciones de capital exigible, que s~rán suscri-

tas por los países miembros regionales, y no involucran - -

transferencias de fondos al ~ID. S6lo se exigirá su pago si 

el Banco dejara de cumplir con las obligaciones financieras 

surgidas de empréstitos contraídos en los mercados de capi-

tal, o de garantía otorgada con cargo al capital ordinario. 

De esta manera, el capital exigible sirve de fondo de garan

tía que facilita el acceso del Banco a los mercados financ1~ 

ros para obtener fondos en los mercados de capital mediante 

la emisi6n de bonos y otros valores. 

Los recursos de capital interregional 

El capital interregional es el suscrito en accio-

nes por los paises extrarregionales, pero los paises miern- -

bros regionales tambi~n pueden suscribir este tipo de accio

nes en los casos de aumento de capital interregional. 

El Fondo Especial del Banco está constituido por -

recursos que los paises fundadores otorgaron de acuerdo con 

sus suscripciones. 
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B.· Recursos Financieros 

El Banco tiene acceso a distintos tipos de recur-
sos financieros para conceder pr~stamos: 

,_ Los recursos de capital que provienen de las sus 

cripciones de todos los pa1ses miembros. 

- El Fondo de Operaciones Especiale~, formado por 

aportaciones de los paises miembros y utilizado para otorgar 
préstamos en condiciones especialmente favorables. 

- Los fondos puestos bajo la administración del 

BID por paises miembros y no miembros, mediante convenios bi 
laterales con el Banco. 

C. Las operaciones del Banco {110) 

Los recursos y servicios del Banco se utilizan ún! 

camente para el cumplimiento del objeto y funciones que est~ 

blece el Convenio en su articulo I, los cuales se clasifican 

en: operaciones ordinarias, operaciones con recursos interr~ 

gionales y operaciones especiales. 

Las operaciones ordinarias son las que se finan- -

cian con los recursos de capital ordinario del Banco y con-

sistirán exclusivamente en préstamcs que el Banco conceCa, -

garantice o en los cuales participe con cualquier pais miem

bro o subdivisiones politicas u 6rganos gubernamentales de -

los miembros o a cualquier empresa particular, sier.ipre que -

r..edie el consentimiento del Gobierno del Estado, qae serán -

reembolsados sólo en la moneda o monedas en que los présta-

mos se hayan efectuado, y no podrán exceder en ningtin mor.ien-
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to del total del capital ordinario suscrito del Banco, libre 

de gravfunenes m§s utilidades no distribu!das, y reservas li

bres de gravámenes incluyendo los recursos ordinarios. 

El Directorio Ejecutivo establece el tipo de inte

rés y los plazos de amortizaci6n de los préstamos provenien

tes de los recursos ordinarios, teniendo en cuenta las nece

sidades del proyecto, el costo de los recursos financieros -

obtenidos mediante empréstitos, y la acurnulaci6n de las re-

servas necesarias para mantener el interés de los inversio-

nistas en los valores ereitidos por el Banco en los mercados 

de capital. 

Estos préstamos se É!mplean esencialmente para fi-

nanciar proyectes y programas de desarrollo econ6mico. Son 

pagaderos en las mismas monedas en que se efectGen, devengan 

tasas de inter~s que reflejan el costo al que el Banco obtu

vo esos recursos en los mercados mundiales y generalmente se 

autorizan por plazos que oscilan entre 7 y 25 años. 

- Las operaciones con recursos interregionales son 

las que se financian con los recursos interregionales del c~ 

pita! del Banco y consistirán exclusivamente en pr~starnos -

que el Banco efectGe, garantice o en que participe, que se-

r5n reembolsados s6lo en la moneda o monedas en que los pr~~ 

tamos se hayan efectuado. La cantidad total pendiente de -

préstamos y garantías hechas por el Banco, no podrá en nin-

gGn momento exceder al total del capital interregional sus-

crito, libre de gravámenes, más utilidades no distribu!das -

y reservas libres de gravámenes, incluidos los recursos int~ 

regionales con exclusi6n de las reservas no disponibles para 

préstamos o garantías. 

- Operaciones Especiales.- Son las que se finan- -



175 

cian con los recursos del Fondo al Banco. El Fondo fue est~ 

blecido en el Convenio Constitutivo del Banco corno fuente de 

recursos separada de los recursos ordinarios de capital. Su 

creación fue una innovación en el financiamiento internacio

nal del desarrollo, ya que permitió desde el principio de -

sus operaciones, al BID conceder préstamos convencionales, -

es decir, en condiciones más favorables que las que rigen p~ 

,ra los créditos del capital ordinario en cuanto a tasas de -

interés y períodos de gracia y amortización. 

El capital total adeudado al Banco en una moneda -

determinada no podrá exceder nunca al saldo de capital de 

los empréstitos que el Banco haya obtenido para incluirse en 

los recursos ordinarios de capital y que deba pagar en la 

misma moneda. Otorga préstamos en condiciones y términos 

que permitan hacer frente a circunstancias especiales que se 

presenten en determinado país o proyectos. 

Las operaciones que se financian con estos recursos 

pueden reembolsarse total o parcialmente, en la moneda del -

país miembro en cuyo territorio se lleve a cabo el proyecto; 

el saldo que no se reembolse en este signo monetario, deberá 

pagarse en la moneda o monedas en que se haya efectuado la -

operación. 

Los préstamos del Banco se otorgan principalmente 

para financiar proyectos que benefician a grupos de bajos i~ 

gresos, en los países latinoamericanos, especialmente en los 

sectores agrícola y el desarrollo urbano, las facilidades CQ 

munales sanitarias y el suministro de agua, vivienda, trans

porte, energía eléctrica, educación; y también para finan- -

ciar exportaciones de bienes de capital entre los países - -

miembros de América Latina; y para ejecutar estudios de. pre

inversión y preparación de proyectos de integración que com

prendan dos o más paises. 



176 

D. Actividades financiadas por el Banco 

La cooperación financiera· y técnica del Banco con 

la América Latina a~arca cinco campos que están estrechamen

te relacionados con el progreso económico y social de .los -

paises de la región: 

- Desarrollo agrícola y rural, 

- Infraestructura .básica, 
- Industria, 

- Desarrollo Urbano, 

- Educación 

E •. Actividades de Cooperación Técnica (111) 

Además de sus préstamos, el Banco·realiza operaci2 

nes de cooperación téc.nica, reembolsables y no reembolsables, 

en beneficio de los Gobiernos, organismos públicos, institu-

ciones regionales y empresas privadas, con las siguientes fi

nalidades: 

- Para financiar la contratación de consultores o 

firmas consultoras para la preparación de estudios de prein-

versión para proyectos específ i~os sobre aspectos de ingenie

ría y de factibilidad económica y financiera, o de estudios -

sectoriales para identificar las prioridades de desarrollo. 

- Para crear o reorganizar instituciones y empre- -

sas, organizar seminarios y cursos de adiestramiento (especiª 

listas, principalmente en planificación del desarrollo y téc

nicas de preparación y evaluación de proyectas). 
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XXIII. Política Crediticia 

El Banco financia sólo aquellos proyectos en qu¿ -

el prestatario eventual haya hecho o se proponga hacer una -

inversión con recursos propios no inferior, como regla gene

ral, al 50% del casto del proyecto, a menos ·que circunstan-

cias especiales justifiquen una proporción distitna, que vn 

hasta el 90% en los paises menos desarrollados con cargo a -

sus recursos concesionales. En el caso de préstamos a Go- -

biernos, se tiene en consideración el esfuerzo general que -

esté haciendo el país para alcanzar su desarrollo económico. 

Las operaciones de préstamo se destinan principal

mente a las compras o aplicación de bienes de capital y, en 

algunos casos, para financiar servicios técnicos. El Banca 

no extiende préstamos para la compra de empresas estableci-

das, para invertir en acciones de empresas, para propósitos 

de balanzas de pago, para financiar déficits presupuestarios 

o para capital de trabajo. Tampoco otorga préstamos a sumi

nistradores ni, como regla general, para financiar operacio

nes o proyectos destinados a aumentar la oferta de productos 

básicos de los que existan excedentes en el mercado mundial. 

Para efectos prácticos, el Banco sólo considera s~ 

licitudes de préstamos que excedan de cierto monto que varía 

para los distintos paises miembros. Las necesidades de cré

dito inferiores a las sumas establecidas, son atenditjas por 

·el Banco indirectamente a través de préstamos globales que -

concede a las entidades de fomento de sus países miembros. -

Estas entidades a su vez, utilizan los fondos del Banco para 

conceder créditos a empresas privadas pequeñas y medianas, a 

agrícultores individuales y a cooperativas. 
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Fondos en Administración 

El Fondo Fiduciario de Progreso Social constituido 

por el Gobierno de los Estados Unidos en 1961 para .estimular 

el desarrollo social de América Latina déntro del marco de -

la Alianza para el Progreso, es también administrado por el 

Bancoª El Banco ha utilizado sus recursos para financiar -

proyectos en los campos de la colonización y mejor uso de la 

tierra, vivienda para familias de bajos ingresos, facilida-

des comunales, sanitarias y de suministro de agua, educación 

y adiestramiento avanzados. Los recursos del Fond~ se en- -

cuentran comprometidos en su totalidad y el Banco ahora -

atiende estos campos con los recursos ampliados del Fondo p~ 

ra Operaciones Especiales. 

El Banco también administra diversos fondos que -

han sido suministrados por paises que no son miembros. Es-

tos incluyen un fondo equivalente a $8'994,536.00 dólares 

que ha sido aportado por Alemania; un fondo equivalente a -

$46' 396, 395 .00 dólares por el Canadá; un fondo por 

$ 7'250,400.00 dólares que ha sido aportado por el Reino Uni 

do; y un fondo aportado por el Gobierno de Suecia por - - -

$5'000,000.00 dólares. El Banco utiliza estos fondos en op~ 

raciones de préstamos que se conceden dentro de los términos 

y condiciones fijadas mutuamente por el Banco y los respecti 

vos países apartadores. 

En marzo de 1969 el Banco fue designado adrninistr~ 

dar de un Fondo establecido por la Santa Sede, denominado -

Fondo Populorum Progressio, cuyos recursos iniciales ascien

den a un millón de dólares. Este fondo lo utiliza el Banco 

para financiar proyectos en los campos de la reforma agraria, 

del bienestar huwano integral, de organismos de trabajadores 

y de otras áreas de reformas socioeconómicas. 
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XXIV. Aspactos Jurídicos 

A. Interpz·etación y Arbitraje 

Cualquier divergencia acerca de la interpretacic~in 

de las disposiciones del Convenio del BID, que surja entre -

cualquier miembro y el Banco o entre los países miembros, s~ 

rá sometida al Directorio Ejecutivo {112) y tendrán derecho 

a hacerse representar los paises directamente ante el citado 

Directorio. 

Si el país no está conf arme con la resolución dict~ 

da, podrá pedir que sea sometida a la Asamblea, cuya decisión 

será definitiva. Mientras que esta decisión esté pendiente, 

el Banco podrá actuar sobre la resolución del Directorio. (113) 

En caso de que.surgiera algún desacuerdo entre el -

Banco y un país miembro que haya dejado de serlo, o entre el 
Banco y un miembro, después que se haya acordado la termina

ción de las operaciones de la Institución, tal controversia 

será sometida al arbitraje de un tribunal compuesto de tres 

personas. Uno será designado por el Banco, otro por el país 

interes~do y otro, salvo que lo acuerden de otra manera las 

partes, por el Secretario de la OEA, y la decisión será tom~ 

da por mayoría.(114) 

Los paises miembros, las personas que los represe~ 

tan o que deriven de ellos sus derechos, no podrán iniciar -

ninguna acción judicial contra el Banco. Sólo ejercerán es

te derecho cuando haya discrepancias conforme a los procedi

mientos especiales que el Convenio del Banco establece.(115) 

B. Modificaciones al Convenio 

Toda propuesta de mOdificación al Convenio que em~ 
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ne de un país m"iembro, será comunicarJa por medio de su Dire.c=, 

ter Ejecutivo' a'l Piesidente de la Asamblea, quien deberá - -

aprobarla. (116) 

El Convenio sólo podrá ser modificado por acuerdo 

de la Asamblea General por mayoría del número total de los -

Gobernadores que incluya dos tercios de los Gobernadores de 

los miembros regionales y que represente por lo menos tres -

cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros, 

con excepción del Artículo II, Sección l (b).-(117) Admi- -

sión de miembros extrarregionales, que sólo podrá ser modifi 

cada por la mayoría ahí estipulada. Además sólo podrá real..f. 

zarse modificaciones por acuerdo unánirne:(llB) el derecho de 

retiro, el derecho de compra: acciones del Banco y contri- -

buir al Fondo, limitaciones a las responsabilidades que se -

prescriben según las operaciones. 

c. Fundamento de obligatoriedad del Convenio del 

Banco para los países miembros 

Cada país que sea signatario del Convenio se obli

ga según lo estipula el Articulo XV, Sección 1 a ratificar-

los de acuerdo con su propia legislación y a tomar las medi

das necesarias para cumplir las obligaciones que le impone -

el Convenio, asimismo informar al Banco las medidas que a e~ 

te respecto se tomarán. 
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XXV. EL FINANCIAMIENTO A LOS PAISES EN VIAS DE DESAnRO

LLO 

¿Qué se entiende por un país en vías de desarrollo 

o menos desarrollado? 

Las naciones pobres son comúnmente referidas como 

países menos desarrollados (LDCs less development countries), 

o países en vías de desarrollo o de bajo ingreso. Ee carac

terizan regularmente .por tener las siguientes caracter!sti-

cas: 

1. Niveles pobres de ingreso, típicamente definí-

dos con capital anual menor ae $500.00 dólares, y por consi

guiente pequeño o no econ6mico. (119) 

2. Altas tasas de crecimiento demogr~fico. 

3. Mayorías sustanciales de fuerza de trabajo em-

pleadas en la agricultura. 

4. Alta proporci6n de analfabetismo. 

s. Extenso desempleo. Una situación en la cual, 

las fuentes de empleo no son utilizadas en su modo más efi-

ciente, comanmente denominados subempleos. 

6. Basan su exportaci6n sólo en uno o pocos produE 

tos. 

7. Control gubernamental por una ~lite rica, la -

cual se opone a cualquier cambio cuando puede menoscabar sus 

intereses econ6micos. 
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Estas características son tendencias más que cert~ 

zas entre los 9a1ses subdesarrollados, pero excepciones pue
den encontrarse en todos ellos. Las Naciones Unidas han de

signado docenas de paises como LDCs, cuyo número oscila en-

tre 75 y 100 desde los años 60's. Estas naciones se locali

zan principalmente en: Asia, Arn~rica Latina y Africa. Entre 

otras eSt.&fl: Indonesia, India, Kenya, Pakistán, Nigeria, Si

ria·,_ .Marruecos, Taiwan, Paraguay, Ecuador, Honduras, Turquía, 

etc. 

Los factores que determinan el desarrollo económi

co df! una nación, son generalmente: cantidad y calidad de -

fuerzas humanas y naturales, tasa de acumulación de capital, 

grado de especialización y escala de producción, tasa de pr~ 

greso técnico y factores circunstanciales que tienen lugar, 

incluyendo lo pol1tico, social, cultural y estructura econó

mica dentro del crecimiento y desarrollo del pa1s. 

Una vez comprendido el significado de estos facto

res, es fácil apreciar el por qu~ las naciones ricas obtie-

nen m&s riqueza, mientras que las pobres obtienen relativa-

mente más pobreza. Este punto puede ser ilustrado comparan

do a los países altamente desarrollados con los países meno~ 

desarrollados: los primeros tienen gran fuerza de trabajo -

con alta proporción de trabajadores expertas, y sus líderes 

empresariales son ntunerasos y disciplinados. Tienen una di

versificación y sustancial cantidad de recursos naturales, y 

un extenso sistema de poder y transportaci6n: una tecnológi

ca eficiente y productiva financiada por un adecuado sumini~ 

tro económico; un estable y comparativamente incorrupto go-

bierno, y una cultura en la cual, el manejo del bienestar ID§! 

terial y social es generalmente aceptado. 
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Por otro lado, en los países menos desarrollados, 

la mayoría de estas condiciones est&n ausentes. El trabajo 

es altamente ineficiente e inexperto, y a menudo, es cróni

camente enfermo y desnutrido. El ahorro es pequeño o casi 

nulo, resultando bajas tasas de inversi6n y acumulación de 

capital. El ambiente cultural est& a favor del clero, del 

militar o de la administración gubernamental, mientras se -

descuida el comercio y finanzas, creando asi un talento pe

nuria! y costoso; y el gobierno es a menudo inestable; si -

es estable, dictatorial, corrupto e ineficiente. Parad6ji

camente, muchos pa!ses pobres son ricos en fuentes natura-

les; pero son generalmente controladas por extranjeros para 

su propio beneficio y se reinvierte relat'll;ivamente poco en -

la econom1a local. La combin·aci6n de estos factores retar

da indudablemente el desarrollo de la econom1a. 

La demanda fundamental afrontada por los paises -

pobres, es la transformaci6n de sus economías del subdesa-

rrollo al status de desarrollo; esto es, lo que la expre- -

sión "desarrollado económicamente" significa. Esto es un -

proceso que ha continuado en los paises avanzados, desde el 

nacimiento del capitalismo en la Alta Edad Media. Ahora, -

los países menos desarrollados no pueden esperar, sin embaE 

go, un similar proceso sin la ayuda de las naciones ricas. 

Alguna ayuda ha sido ofrecida: pr~sta~os, donaciones y asi~ 

tencia t~cnica, corno herramienta de pol1tica exterior, lo -

que ha permitido a ciertos países pobres concesiones para -

adquirir mayor cantidad de capital y alcanzar r&pidamente -

crecimiento en las tasas económicas, que podrian de otra ma 

nera, haber sido imposibles. 

Muchos países subdesarrollados est&n atrapados en 

un circulo vicioso de pobreza, de la cual escapan con extr~ 
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mada dificultad. Por lo tanto-, los problemas que causa este 

círculo deben ser eVitados si es que ocurriera en la econo~ía 

desarrollada. Entre estos. problemas est& el mal gobierno. 

XXVI.~ BALANZA INTERNACIONAL DE PAGOS 

Concepto.- La balanza de pagos forma parte de un -

sistema más extenso de cuentas sociales que abarca las acti

vidades de una economía y sus subsectores. 

Definición.- Es el registro sistemático de las -

transacciones económicas ocurridas durante un período deter

minado de tiempo entre los residentes de un país y los resi

dentes del resto del mundo. (120) 

En principio supone un registro de todas las trar.

sacciones internacionales económicas, pero en la pr&ctica, -

muchas de éstas san difíciles de capturar a través de los 

sistemas de procedimientos de colecci6n de información. 

Para los fines de la balanza de pagos, el vocablo 

país, abarca a l~s autoridades gubernamentales del país, a 

todos los particulares y empresas comerciales, incluyendo -

las instituciones financieras que tienen un nexo de carácter 

permanente con el territorio de un pais, denominándoseles re 

sidentes. (121) 

Las instituciones residentes de un país, compren-

den al gobierno central y los locales~ los organismos guber

namentales, tales corno embajadas, misiones militares y los -

miembros de su personal~ Son residentes también todos los -

particulares, y las personas que estén recibiendo tratarni€n

to médico o cursando estudios en el extranjero. Además com-
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prenden todas aquellas unidades econ6micas y organismos sin 

fines lucrativos establecidos. en el pa'Ís, cuyas actividades 

est&n sujetas a la direcci6n y control de las autoridades na 

cionales. (122) 

Todas las empresas que se dedican a la producci6n 

dentro del territorio del pais, se consideran como residen-

tes, ya que son parte integral de la econom'Ía del mismo, aan 

en el caso de que sus propietarios sean extranjeros, y no -

así sus sucursales, subsidiarias y agencias en el exterior. 

Son las transacciones de esas empresas con otros paises, in

cluso las que se realizan con su casa matriz, las que se re

gistran en la balanza de pagos, y no las transacciones que -

se llevan a cabo entre la empresa propiedad de extranjeros y 

el resto de la economia del pa1s en donde se encuentra ubic~ 

da. Sin embargo, las transacciones entre residentes y empr~ 

sas de negocios extranjeros que se efectúen entre residentes 

y extranjeros a trav~s de sus agencias en el pa1s compilador, 

cabe incluirlas en la balanza de pagos. 

La balanza de pagos registra las exportaciones de 

esas empresas, las utilidades que sus propietarios extranje

ros perciben, y el movimiento neto de capital extranjero en 

ellas invertido. 

Los que trabajan en un pa1s extranjero, se consid~ 

ran comtínmente como residentes del mismo. (123) Los turistas 

y dem&s viajeros, se consideran como residentes del pais de 

su domicilio. 

Los organismos internacionales no son considerados 

como residentes del país de su localización. Son tratados -

como ~reas internacionales fuera de las fronteras naciona- -

les.. Por lo tanto sus transacciones con los residentes del 
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pa1s de su localización son consideradas internacionales y -

as1 registradas en la balanza de pagos. 

Las entidades intergubernarnentales que funcionan -

como empresas de negocios, se clasifican como residentes o. -

extranjeras, segQn corresponda, en algunos casos se conside

ran como residentes de un pa1s, y sus transacciones se pro-

rratean entre los países condueños. 

Los organismos intergubernamentales denominados --

11 instituciones internacionales", corno la ONU y sus organis-

mos especializados, son considerados como residentes de una 

zona internacional situada fuera de las fronteras naciona- -

les, y no como residentes del país donde están ubicados. 

Las transacciones que efectúa en un país compilador con ins

tituciones internacionales, incluso con las que tienen su se 

de en ese mismo pa1s, se incluyen en su balanza de pagos. 

La balanza de pagos constituye un sistema contable 

de partida doble basado en reglas de débito y crédito, seme

jan tes a las que rigen .. en la contabilidad mercantil. 

Las transacciones que involucran un quid pro qua, 

dan lugar a dos entradas:(124) un débito y un crédito de -

montos iguales, as1, las exportaciones son créditos y las i~ 

portaciones son débitos. Los asientos de crédito se regis-

tran en la columna de la izquierda, y los de débito en la d~ 

recha. Los d~bitos se indican con signo de menos y los cré

ditos sin signo alguno. Este sistema permite registrar la -

balanza de pagos en una sola columna. 

La balanza de pagos registra los aumentos en los -

activos de un pa1s, y las disminuciones en sus pasivas corno 

débitos, y las disminuciones en sus activos y los aumentos -
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en los pasivos como cr~ditos, tales tr~nsacciones no se re-

gistran en movimiento de dinero, sino en el de un documento. 

Una inversi6.n efectuada en el extranjero entraña la ~mporta

ci6n de un titulo documentario de la inversi6n, por lo tanto 

es un d1'bito. 

Los pagos de transferencias se refieren a transac

ciones en que no hay un quid pro que (regalos, donaciones, -

etc.) Los pagos de transferencia recibidos del exterior - -

constituyen cr~ditos, y los efectuados en el exterior const1 

tuyen d~bitos. Dan lugar a una sola entrada: un débito o un 

cr~dito, y son considerados como excepciones, pero por conv~ 

niencia contable, una segunda entrada se realiza para mante

ner los libros en balance. 

Por regla general, los cr~ditos pueden interpretaE 

se como ingresos, y los débitos como pagos. La variaci6n r~ 

gistrada en las reservas internacionales en oro y divisas de 

un país se considera como d~bito si se trata de un aumento, 

y como crédito si se trata de una disminuci6n. 

Este procedimiento se necesita para compensar los 

cambios operados en las reservas con los cambios experiment~ 

dos en las demás partidas, de manera que el total general 

sea siempre cero (ex~epto por los errores y omisiones). 

Las transacciones comprendidas en la balanza de p~ 

ges se dividen en tres grandes categorias:(l25J 

l. Balanza Comercial 

Exportaciones 

Importaciones 



2. Balanza de servicios: 

Fletes y seguros comercial~s 

Turismo y viajes 

Rentas de inversión 

Transferencias 

Otras inversiones.- Intereses o salidas por 

agencias en el exterior 

Otros 

3. Balanza de capital: 
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a) A largo plazo.- Obligaciones sin vencimiento 

o de m&s de un año e inversiones directas. -

Inversiones en valares y pr~stamos para fi-

nes de desarrollo. 

Créditos comerciales 

Préstamos a empresas 

Pr~starnos públicos 

Otros 

b) A corto.plazo.- Obligaciones con vencimiento 

menor de un año. 

Movimientos monetarios.- Indica las reservas 

monetarias del país. Incluye las posesiones 

del Banco central y los bancos comerciales, 

son las transacciones que influyen en el sis 

tema monetario del pais. 

La suma de las entradas y salidas por todos estos 

conceptos proporcionará el saldo de la balanza de pagos bás! 

ca (1+2+3a). Este saldo podrá ser positivo o negativo, o d~ 

cho de otro modo, existirá un superávit o un déficit. Sin -

embargo, el conjunto de la balanza de pagos está siempre en 
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equil.ibrio contable, pues existe una partida equilibradora -

constituída por los movimientos de capital monetario (3b). -

Si la balanza de pagos b&sica ha tenido super~vit, ello qui~ 

re decir que se han registrado unas entradas netas del exte

rior en forma de oro y divisas, las cuales han hecho que au

menten las reservas de oro y divisas del pa1s. Estas entra

das son las que se contabilizan en movimientos de capital m~ 

netario. En cambio, si el pa1s ha tenido un d~ficit, ocurr! 
r& lo contrario. 

Un hecho a tener siempre presente es que, en el -

campo de las transacciones econ6micas internacionales, lo -

que para un pais supone un d~ficit para otro constituye un -

super!vit; de tal modo que no puede suceder ~ue todos los E~ 

tados hayan tenido excedentes en sus balanzas. Esta es una 

de las razones por las que debe existir cierta solidaridad -

entre las diversas naciones, ya que un pa1s no puede perse-

guir continuamente super~vits, pues ello pondr1a en peligro 

la capacidad de pago de los dem&s. Se comprender~ entonces 

que los pa1ses deficitarios fuercen de algG.n modo a los eX.C!::, 

dentarios para que disminuyan sus super&vits. Esto puede -

conseguirse o bien adquiriendo los paises excedentarios más 

,bienes y servicios del exterior o limitando sus ventas en -

él, o colocando los excedentes en paises deficitarios en foE 

ma de créditos, inversiones, etc. 

A corto plazo, el pa1s receptor lograr& salvar el 

déficit por la entrada de capitales procedentes de los Esta

dos con superSvit, pero a largo plazo está hipotecando su -

economía, puesto que los créditos han de ser devueltos fina

lizado el plazo y pagados sus intereses, y las inversiones -

generan unas rentas que se abonan peri6dicamente a sus titu

lares en el pa!s que las promovi6. Cuando estas salidas se 

produzcan, si el pa1s originariamente deficitario es incapaz 
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de proveerse de recursos a trav~s de un superávit de la ba-

lanza comercial y de servicios, se verá obligado a endeudar
se m~s para pagar las nuevas deudas. 

El mantenimiento de unas determinadas reservas es 
de suma importancia, pues de no existir éstas, en caso de d! 
ficit el país no podr1a hacer frente a sus compromisos de p~ 

go y quedaría en descubierto frente al exterior. Las mene-

das que se mantienen en reserva son las que tienen una acep
tación general, ya sea por su amplia utílizaci6n, por la pe~ 

manencia de·su poder adquisitivo, etc., o bien el oro, por -
su carácter de mercancía deseada por todos. Por tanto, am-

bas clases de activos internacionales, son demandados para -

hacer frente a pagos derivados de las transacciones interna

cionales y también para ser guardadas como reservas. 

XXVII. EL AJUSTE DE LA BALANZA DE PAGOS 

Raras veces la balanza de pagos b§sica se halla on 

equilibrio, es decir, no es normal que coincidan las entra-

das con las salidas. Pero puede suceder que a lo largo de -

un período de tiempo los déficits de unos años se hayan com

pensado con los super~vits de otros y, así, puede hablarse -

de un equilibrio a medio o largo plazo en la balanza de pa-

gos. Sí por las causas que fueron, los défi~its o los su- -

perávits son persistentes, el pa1s pierde o acumula reservas 

respectivamente. 

Entonces aparece el problema de lo que se denomina 

el ajuste de las balanzas de pagos, es decir, la búsqueda de 

un equilibrio entre los ingresos y los pagos. Esta búsqueda 

de equilibrio o ajuste puede efectuarse no sólo por parte de 

los que tienen déficits persistentes para lograr alcanzar s~ 

perávits, sino también por los que tienen superávits, a fin 
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de reduc~rlos. 

La .. :.<~C~i6n.:-;4e .-~.nC?,~ .Y ~t~os permite resolver los prg, 
blerna:s ae ~'n·~.'.:: f0ima :··~á~_::ráPi~~; y. menos gra'vosa. De aquí se 

deéluc-~- .!-~-~ 'in\~-~~~~~-~~,i~_-'·q~~ -~n· el terreno de los intercambios 

intei'.:~~c~i.6~~-t'-~s Sé -._cOilCede --a· -la ·cooperación entre países. -

(126) ,, 

A. Mecanismos para equilibrar la balanza de pagos 

( 127) 

A groso modo, diremos que los Gobiernos tienen cu~ 

tro posibilidades para corregir sus desequilibrios en la ba-

lanza de pagos: 

1) Creando dinero que le sirva para continua~ pa-

gando sus deudas, 

2) Conseguir un crédito, 

3) Aumentar sus ingresos, y 

4) Reducir sus gastos, es decir, adaptarse a un -

ritmo de vida más sencillo. 

l. Crear dinero y pagar sus deudas 

En este caso, la solución no resulta siempre posi

ble. Si fuera así, a los países les sería muy fácil entregar 

a los extranjeros, como pagos de sus deudas, moneda del pro

pio país, puesto que únicamente sería necesario fabricarla. 

Sin embargo, es posible que esta moneda no sea aceptada por 

los acreedores por no tener un gran valor internacional. P~ 

ro puede suceder también que, si esta moneda es ampliamente 
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apreciada, el país vea .en ello un recurso fác~l para finan-

ciar el déficit de su balanza de pagos. Esto- es en cierto -

modo lo que ha venido haciendo los Estados Unidos. Pero es

. te país ha disfrutado de una situación privil.~gi,ada porque -

los demás deseaban disponer de dólares, por tratarse de una 

moneda buscada y cotizada. 

2. Conseguir un crédito 

El deudor puede también recurrir al crédito para -

pagar las deudas contraídas, ya que espera que la situación 

cambie y le permita obtener pronto unos ingresos que hagan -

posible la devolución del pré·stamo recibido. Para que la -

concesión del crédito se lleve a buen término, es·preciso -

que algún país esté dispuesto a prestar y que existan fondos 

para ello. Nos encontramos entonces con el tema del crédito 

internac'ional. Si los paises tuvieran permanentemente equi

libradas sus balanzas de pagos no existiría la necesidad de 

crédito y sólo necesitarían unas determinadas cantidades de 

moneda, de aceptación general, para efectuar las transaccio

nes internacionales, aunque estas cantidades tuvieran que ir 

acompafiadas con un incremeñto de los intercambios. EBtü ne

cesidad de crédito aparece en el momento que existan défi- -

cits y los países no disponen de suficientes reservas, o no 

se considera adecuado utilizar las disponibles. 

La solicitud de préstamos también puede venir dada 

porque en determinado momento los poseedores de moneda ex- -

tranjera de un país, soliciten, si están en su derecho, que 

se les cambie esta moneda por otra. Si no se dispone de su

ficiente moneda exterior, ésta puede solicitarse prestada a 

quienes puedan ofrecerla, y así estar en situación de efec-

tuar la conversión solicitada. Si por el contrario, los ex-



194 

tranjeros detentadores de nloneda de otro país _,iio solicitan- -

su conversión, están coricediendo,_ indirectamente~~ ufi, _crédito 
al pa·íS em.isor. 

3. Aumentar sus ingresos y 

4. Reducir sus gastos 

Si el Gobierno del país de referencia comprende -

que la situación de los déficits no tienen carácter transit2 

ria, sino que por el contrario, proviene de factores más pe~ 

manentes, puede acudir entonces a una serie de medidas que -

actúen directamente sobre los diversos componentes de la ba

lanza de pagos. Llegado a este punto, es necesario estable-

cer una aclaración acerca de estos desequilibrios permanen-

tes o fundamentales. La balanza de pagos de un país no es, 

generalmente, algo que aparezca aislado de una realidad. A~ 

tes al contrario, la balanza de pagos es el reflejo de una -

sit.uación interna. Así, la razón de que un país no exporte 

no es debida a factores ajenos al propio aparato productivo 

nacional, sino que, fundamentalmente, tendrá su causa en él. 

Por tanto, aunque los Gobiernos puedan aplicar medidas que -

afecten al comportamiento de las diversas partidas de la ba

lanza de pagos, actuando directamente sobre ellas, en la ma

yor parte de los casos, las medidas más efectivas son aque-

llas que inciden sobre el propio proceso productivo más que 

sobre su resultado. 

Una primera medida podría consistir en la prohibi

ción de importar, pero esto es de difícil aplicación, pues -

siempre hay mercancías que el país necesita comprar en el e~ 

terior, y porque tal medida podrían adoptarla otros Gobier-

nos que siguiendo su ejemplo y con represalias, cortarían -

las importaciones procedentes del país que estableció la pri 
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mera proh~bición. Puede recurrir también a que los interca~ 

bias se;_efect'..úen por el sistema de trueque, si el problema -

se encue~tia-.en.el déficit comercial. . . Pero tampoco esta me-

di.a·~,.: silvq,, en- crisis muy profundas como la que azotó la ec.s!_ 

noÍnia ae :1o·s países capitalistas en la década de los años --

3~1 S se.emplea, debido a la limitación de los intercambios -

que ello puede suponer. 

Las medidas que tienden a incremer.tar los ingresos 

y/o reducir el gasto, empleadas más corrientemente, pueden -

agruparse en dos bloques: las de carácter monetario, de en-

. tre las que destaca la modificación de los tipos de cambio o 

de interés, (devaluación y revaluación), y las de carácter -

más amplio, que afectan a aspectos al margen de los moneta-

rios, tales como aumentos en los derechos de aduana, restris 

cienes cuantitativas a la importancia (cupos, contingentes, 

etc.), subvenciones para la exportación, medidas para atraer 

capitales extranjeros, etc. 

5. Devaluación y revaluación 

. Estas medidas buscan por diversos caminos frenar -

las ventas o atraer hacia el país capitales foráneos. Si un 

Gobierno decide devaluar su moneda, es decir, aumenta el nú

mero de unidades de la moneda nacional necesaria para admi-

tir una unidad monetaria extranjera, el efecto será que las 

mercancías nacionales resultarán, para los extranjeros, más 

baratas, y las mercancías extranjeras más caras para los ha

bitantes del país. Al aplicar tal medida se supone que se -

producirán dos efectos: 1) aumentar las exportaciones y 

2) disminuir las importaciones, ya que las primeras se abar~ 

tarán y las segundas encarecerán. 

Sin embargo, este resultado no siempre se consi- -
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gue. v.g. si las mercancías que el país vende no tienen una 

importante demanda exterior, aunque se produzca una disminu

ción de precios, como consecuencia de la devaluación, no por 

ello la demanda aumentará en la misma medida en que se deva

luó la moneda. Contrariamente, si el país adquiere una mer

cancía que le es imprescindible para su industria, aunque el 

precio aumente, el país se verá obligado a continuar compran 

do dicha mercancía. Si estos dos efectos se producen a la -

vez, entonces puede decirse que la devaluación no ha resuel

to ningún problema, e incluso es posible que lo haya agrava

do, pues al aumentar el precio de las mercancías importadas, 

los productos nacionales en los que éstas intervienen se en

carecerán a su vez. Por otra parte, las deudas que el país 

tiene con los demás en moneda extranjera se habrán incremen

tado en términos de moneda nacional. 

Por esta razón, los Gobiernos, antes de decidir -

una devaluación, deberán estudiar todos estos efectos. Pero 

también habrán de estudiar la reacción de los demás Estados. 

Si el país que devalúa es lo suf ientemente importante, puede 

suceder que otros Estados, ante el peligro que supone la com 

petencia de las mercancías del país devaluador, decidan se-

guir su ejemplo y sucediese de una forma generalizada, la 

nueva situación no sería diferente de la anterior, puesto 

que los tipos de cambio continuarían siendo los mismos. 

Además de las razones relativas al efecto directa 

que una modificación del tipo de cambio tiene sobre las im-

portaciones y las exportaciones, existen también unos fines 

que el Gobierno desea alcanzar. Entre ellos destaca el in-

cremento de producción nacional, ya que ahora existirán unas 

ventajas, tanto en el interior como en el exterior de~ país, 

para las mercancías nacionales. Pero también puede existir 

efectos adversos que, fundamentalmente, provienen del aumen-
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to de los precios que pueden experimentar los productos debi 

do al aumento de los precios de las mercancías importadas. 

En el caso de una revaluación (disminución del nú

mero de unidades monetarias nacionales necesarias para adqui 

rir una unidad de moneda extranjera) la medida persigue, de~ 

de una perspectiva de la balanza comercial, los efectos con

trarios de la devaluación; es decir, encarecer las exporta-

cienes y abaratar las importaciones. Como efectos sobre la 

economía interna cabe señalar, por una parte, una reducción 

de los precios, al menos en teoría, ya que aumenta la compe

tencia internacional al disminuir el precio de los productos 

importados. Pero, por otra parte, existe el peligro de dis

minución de la producicón nacional al encontrar las mercan-

cías nacionales, dado su encarecimiento, mayores dificulta-

des en el mercado exterior, e indirectamente, en el inte- -

rior, pues en la nueva situación resultarán más caras si se 

comparan con las mercancías extranjeras. Otra de las finali 

dades que persigue la revaluación es la de hacer más costosa 

la entrada de capitales extranjeros y favorecer la coloca- -

ción de capitales propios en el exterior. 

Pero, como en el caso de la devaluación, la rcva-

luación no logra siempre los objetivos que con ella se persi 

guer., ya que las exportaciones pueden seguir aumentando a p~ 

sar de los precios más altos, si se produce una elevación -

del precio por parte de los competidores, o se trata de bie

nes de fuerte demanda de los que el país tiene casi el mono

polio de venta y, los capitales pueden continuar afluyendo -

si se piensa en una nueva devaluación. 

Como se observará, mientras que la devaluación vi~ 

ne impuesta la mayor parte de las veces por circunstancias -

graves por las que atraviesa la economía del país, la re•1a--
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luación es más bien la política deliberada del Gobierno. En 

efecto, para que ésta pueda aplicarse es necesario que el 

país disponga de suficientes reservas para hacer frente a P2 

sibles déficits en la balanza de pagos, y en segundo lugar, 

que sea capaz de absorber el posible paro que pueda produci~ 

se en determinadas industrias, especialmente las de exporta

ción. Pe~o lo más importante es que, salvo casos, como la -

afluencia masiva de capitales extranjeros, presiones políti

cas y económicas de otros países, etc., no es frecuente la -

revaluación. 

Como ya se indicó, unos superávits persistentes f~ 

vorecen el aumento de moneda en el interior del país, con el 

consiguiente incrementa de ia capacidad crediticia. cuando 

ésta reviste caracteres exagerados, y la economía se halla -

cerca del pleno empleo de los recursos, puede desatarse un -

proceso inflacionario si no se logra que disminuyan las en-

tradas o que aumenten las salidas de capitales al exterior. 

Esta es la única razón que parece haber impulsado a algunos 

países a la revaluación. No obstante, los Gobiernos han pr~ 

ferido atacar la inflación por otros caminos que no fueran -

las modificaciones en el tipo de cambio, tales como restric

ciones crediticias internas, aumento de la presión fiscal, -

drenaje de la liquidez a través de emisión de bonos del tes2 

ro, etc. 

Una medida que, sin llegar a una total revaluación 

o devaluación, se ha aplicado en varios países y en diversas 

ocasiones es el llamado doble mercado de cambios. Este con

siste en aplicar dos tipos de cambio, según el objeto del i~ 

tercambio. 

Así, en caso de cotización, al alza de la moneda -

se establecen por ejemplo, un tipo de cambio fijo para las -
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transacciones comerciales y un tipo de cambio fluctuante pa

ra las transacciones financieras. La adopción de esta medi

da tiende a paliar los riesgos de una revaluación, puesto -

que ésta puede suponer un grave quebranto para las exporta-

cienes del país. Por tanto, para todas las transacciones e~ 

rnerciales, se aplicará el tipo de cambio fijo existente. - -

Sin embargo, y en la misma situación el Gobierno puede cons! 

derar que las causas que impulsan el alza de la cotización -

de su moneda derivan de una afluencia injustificada de dine

ro procedente del exterior, y para desanimar estas entrada~ 

de capitales hace que la adquisición de moneda nacional re-

sulte más cara, al dejar fluctuar el alza su cotización. 

6. La Política Deflacionaria 

Para evitar los déficits de la balanza de pagos -

puede adoptarse también una política def lacionaria, a través 

de rest~icciones en la demanda interna. Con ello se preten

de que la nueva producción, en lugar de ser destinada al -

consumo o a la inversión en el interior del país se destine 

la exportación y, al mismo tiempo, la restricción de la de-

manda implique una baja en las importaciones y/o una reduc-

ción de los precios que haga a las mercancías nacionales más 

competitivas en el mercado exterior. Sin embargo, esta poli 

tica de estabilización tiene efectos negativos, pues en gen~ 

ral, se traduce en un aumento del desempleo y en una dismin~ 

ción o estancamiento de los salarios. Por estas razones los 

Gobiernos de mayoría social demócrata no quieren aplicar con 

frecuencia estas políticas, mientras que los Gobiernos canse!:_ 

vadores las han aplicado con más facilidad. 

La ligazón existente entre economía interna y ex-

terna lleva en muchas ocasiones a que los objetivos que se -
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persiguen en uno y otro campo sean contradictorios y a que -

no puedan conseguirse a sus máximos niveles. El equilibrio 

en la balanza de pagos puede lograrse, por ejemplo, aumentan 

do el tipo de interés con el fin de atraer capitales, pero -

esta elevación puede hacer disminuir las inversiones, y por 

tanto, poner en peligro el desarrollo económico. Esta con-

tradicción puede observarse también cuando, para evitar un -

proceso inflacionario, se eleva el tipo de interés. Ello -

puede provocar una influencia de capitales que, buscando una 

mayor retribución, incremente las disponibilidades maneta- -

rías, las cuales ayuden a aumentar el nivel de inflación. 

Estos son los ejemplos sencillos y esquemáticos. -

Sin embargo, no cabe duda de "que existen otros instrumentos 

de acción además del tipo de interés, pero lo que se preten

de aquí es señalar la interrelación estrecha entre interior 

y exterior, que hace que los Gobiernos se vean obligados a -

escoger entre unos objetivos u otros, condicionados por el -

sector exterior y la organización del sistema monetario in-

ternacional. 

Este es, en cierta manera, un producto del sistema 

monetario de los países de economía dominante y de las diveE 

sas luchas, tensiones y contradicciones en que se mueven los 

grupos de intereses económicos y los países. Por tanto, no 

es extraño que la configuración de las diversas formas que a 

lo largo de la Historia han adoptado los pagos internaciona

les haya venido condicionada por la relación de poder entre 

grupos y países. 

B. Importancia y Utilidad de la Balanza de Pagos 

Las estadísticas de la balanza de pagos constitu--
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yen un instrumento para el análisis económico que vincula la 

actividad económica de un país a sus transacciones con el -

resto del mundo. Las transacciones comprendidas en la balan 

za de pagos son el mecanismo mediante el cual el impulso ec2 

nómico de un país trasciende al resto del mundo y viceversa. 

Por lo tanto, representan un factor taxativo que debe tomar

se en consideración al formular políticas encaminadas a fo-

mentar la producción y el crecimiento económico del país. 

Tales polític~s se ponen de manifiesto en mayores demandas -

de bienes y servicios externos, y de ahí que puedan, si se -

abusa de ellas, traer consigo pérdidas en las reservas o, en 

términos más precisos, producir un déficit en la balanza de 

pagos que exija la adopción de medidas correctivas. 

XXVIII. CAUSAS DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

El endeudamiento externo de los países en desarro

llo se ha aplicado, tradicionalmente, en términos de las exi 

gencias de financiamiento planteadas por su crecimiento eco

nómico. Si bien el crecimiento económico acompañado por la 

diversificación de la producción depende, aunque no exclusi

vamente, del proceso mismo de formación interna de capital, 

las posibilidades de ésta se encuentran severamente limita-

das, en la mayor parte de los paises en desarrollo, por la -

baja productividad y la demanda creciente de consumo privado 

y público, resultantes, entre otras cosas, del atraso educa

tivo y tecnológico y de la rápida expansión demográfica.{128) 

El crecimiento económico exige importantes inver-

siones en obras de infraestructura, las que entrañan, a su -

vez, casi siempre volúmenes cuantiosos de importaciones. O~ 

da la estructura de la distribución del ingreso, el nuevo i~ 

greso generado por esas inversiones origina nuevas importa--
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ciones. En estas condiciones, el crecimiento de los países 

en desarrollo exige no sólo la aceleración del proceso de -

formación interna de capital, sino la creciente generación -

de divisas mediante exportación de bienes y servicios. 

El endeudamiento externo permite, en principio, f! 
nanciar el volumen de inversiones adecuado a tasas de creci

miento mayores, mediante el aumento de la capacidad de impoE 

taciones de bienes de capital y otros insumos, incluyendo -

los conocimientos técnicos necesarios. Este volumen de im-

portaciones no podría ser financiado exclusivamente con los 

ingresos procedentes de las exportaciones, por la estructura 

de la demanda de los países avanzados, barreras arancelarias, 

restricciones cuantitativas e·n vigor en el comercio interna

cional, amén de la ínelasticidad de la oferta de exportacio

nes. 

El efecto de estas limitaciones sobre la capacidad 

de importación de los países en desarrollo se vio agravado -

en los últimos años por la seria contracción de la tasa de -

crecimiento del sector industrial de la economía mundial y -

el estancamiento de las corrientes de la asistencia f inanci~ 

ra oficial para fines de desarrollo. De ahí surgió el fenó

meno del creciente endeudamiento externo, sobre todo el ori

gen privado, de los paises en desarrollo. Cabe añadir que -

un buen número de países en desarrollo ha acudido al endeud~ 

miento externo en fechas recientes, no sólo para cubrir sus 

déficits de cuenta corriente de la balanza de pagos y sus d~ 

ficits de finanzas públicas, sino para evitar o posponer im

portantes reformas que podían incrementar el ahorro interno, 

disminuyendo de esta manera la dependencia del ahorro exter

no. 

La deuda externa total de los paises en desarrollo 
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ha crecido recientemente no solamente por la mayor demanda -

de recursos, sino por la disponibilidad del ahorro externo. 

A la explicación convencional de que el problema del endeud~ 

miento se genera en la brecha comercial y en la brecha de -

finanzas públicas, hay que incorporar dos elementos adicion~ 

les: la ausencia de los países en desarrollo de una estrat~ 

gia de largo alcance respecto del financiamiento interno del 

desarrollo, y el hecho de que una mayor disponibilidad de -

ahorros ociosos en los mercados internacionales privados de 

capital se traduce en una mayor disponibilidad para los paí

ses en desarrollo. Sin embargo, el amplio acceso a estos r~ 

cursos se limita solamente a los países que, en función de -

su nivel de desarrollo, son considerados como sujetos relati 

vamente seguros de crédito internacional privado. 

Aunque todos los países en desarrollo no exportad2 

res de petróleo tuvieran estrategias a largo plazo de finan

ciamiento de su desarrollo, esas estrategias no les libera-

rían de aquellas dificultades financieras que están fuera de 

su control. Una gran parte de estas dificultades se debe a 

la tendencia crónica al desequilibrio a la balanza de pagos 

de los países en desarrollo no exportadores de petróleo, re

sultante de la conjunción de la necesidad de sostener tasas 

positivas de crecimiento, la pérdida de dinamismo de las ex

portaciones primarias, las fluctuaciones en la actividad ec2 

nómica de los paises industriales, y el deterioro secular de 

sus términos de intercambio. Tomando en consideración que -

cualquier país necesita mantener el nivel mínimo de liquidez 

internacional, no es factible hacer frente a los déficit co

merciales persistentes mediante la utilización de reservas -

internacionales durante mucho tiempo, salvo los casos de los 

países que poseen reservas internacionales cuantiosas, o que 

el país cuente con un creciente flujo neto positivo de inve~ 

sión privada interna, pero tal utilización de reservas es y 
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debe ser sólo un mecanismo transitorio. 

Para enjugar los déficit persistentes en cuenta C.Q. 

rriente, los países en desarrollo tienen como alternativas -

una depreciación constante de su tipo de cambio, el uso del 

endeudamiento externo, o bien la combinación de ambas prácti 

cas. Cuando existe una amplia oferta de divisas es polític~ 

mente más factible acudir al financiamiento externo. Además, 

deben considerarse las condiciones que caracterizan a las -

economías en desarrollo (obstáculos estructurales internos a 

la expansión de la producción exportable) y al comercio in-

ternacional, particularmente la inestabilidad de la demanda 

para sus productos exportables en los paises avanzados, re-

sultante de las fluctuacione~ cíclicas y las restricciones -

vigentes en el comercio mundial. Esto hace que sea fútil -

atenerse tan sólo a los ajustes del tipo de cambio para re-

solver las dificultades de la cuenta corriente en la balanza 

de pagos. Además, tal ajuste puede hacer imposible que el -

desarrollo prosiga a tasas política y socialmente aceptables. 

Una buena parte del endeudamiento externo de los -

países en desarrollo se origina en el sector público.{129) 

La creciente dependencia del sector público respecto al fi-

nanciamiento externo no puede explicarse solamente por la il!. 

capacidad del Estado de controlar gastos y de incrementar -

las fuentes de ingresos fiscales, o por la tendencia de los 

políticos a transferir al futuro los costos de las acciones 

presentes. Hay que considerar también el tipo de desarrollo 

adoptado por los países en desarrollo, el apego de estos úl

timos a las formas convencionales de financiamiento público, 

la inflexibilidad de la estructura tributaria y la descentr~ 

lización institucional de la demanda de financiamiento exteE 

no. 



205 

A menudo, los gobiernos de los países en desarrollo 

recurren al financiamiento externo para ampliar o sostener -

ciertos programas de los sectores sociales (educación, salud, 

vivienda, empleo} o para aqipliar o apoyar las inversiones de 

infraestructura. Mientras el primer renglón no constituye el 

rubro más importante del endeudamiento externo en general aun 

que tampoco carece de significación, las demandas de f inanci~ 

miento externo para obras de infraestructura crecen conforme 

avanza el proceso de modernización e industrialización. Com

paradas las inflexibilidades, de la estructura tributaria y -

de la expansión del gasto público corriente, con la oferta rng 

cho mayor de créditos externos, la tendencia a apoyarse en f i

nanciamiento externo para las inversiones de infraestructura 

se acentúa aún más. 

El comportamiento de las empresas públicas represe~ 

ta otra razón del creciente endeudamiento externo. La prese~ 

cia de estas empresas en los países en desarrollo se debe a ~· 

muchos factores. Entre ellos merecen destacarse, primero, -

consideraciones de política general que otoigan al Estado el 

papel de participación .exclusiva en los sectores estratégicos 

de la economía (energía, gran minería, siderúrgica, petroquí

mica, servicios públicos, etc.); segundo, consideraciones en 

algunso casos de "seguridad nacional"; tercero, consideracio

nes de empleo, cuando al caer en quiebra empresas privadas mg 
dianas o pequeñas crean un problema de deso?upación que po- -

dría agudizar tensiones políticas si el Estado no las tomara 
a su cargo; cuarto, la propensión política hacia la nacional~ 

zación de ciertas actividades que solían estar en poder del -

capital extranjero (ferrocarriles, petróleo, minerales de e~ 

portación, ciertos bancos o entidades financieras, etc.), y -

quinto, consideraciones de desarrollo regional en zonas muy -

atrasadas donde los Gobiernos estatales o locales se ven pre

cisados a mantener o introducir ciertas actividades, aunque -



206 

su rentabilidad econ6mica no lo justifique. Estas consider~ 

cienes, y tal vez muchas otras, explican por qué casi inde-

pendientemente del nivel de desarrollo o del grado de avance 

de industrialización, las empresas públicas de los paises en 

desarrollo aparecen con tanta frecuencia como importantes su 

jetos de endeudamiento externo. 

En vista de que frecuentemente estas empresas son 

deficitarias, hay quienes tienden a explicar estos déficits 

como resultado de ineficiencia, burocratizaci6n, empleo exc~ 

sivo y concentración. (130) Si bien aveces estos argumentos 

no dejan de tener validez, frecuentemente una gran parte del 

déficit de las empresas públicas se origina en su política -

de precios. 

Las pr&cticas extendidas de fijar o sostener los -

precios de sus productos o las tarifas de sus servicios por 

debajo de sus costos forman parte de pol1ticas redistributi

vas respecto al consumo o de pol1ticas diseñadas con el fin 

de beneficiar el sector industrial privado, el m~s grande d~ 

mandante en muchos casos de los bienes y servicios produci-

dos por el sector pablico. En otras ocasiones, la pol1tica 

de precios en las empresas pGblicas tiene como prop6sito fr~ 

nar o encubrir el proceso inflacionario. Cuando no generan 

excedentes ni tampoco reciben transferencias adecuadas del -

Gobierno Central para fines de inversión, recurren crecient~ 

mente al endeudamiento externo. As1, tanto el marco pol1ti

co como las condiciones estructurales en que se mueve buena 

parte de ellas, hacen que las empresas pQblicas constituyan 

una fuente importante y creciente del endeudamiento de los -

paises en desarrollo con el exterior. 

Cuando el sector privado nacional se endeuda en el 

exterior con aval del Esthdo, se genera también endeudarnien-
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to pQblico externo. En los pa!ses en desarrollo de mayor ni 

vel industrial, tanto la estructura de la demanda como la 

presencia de las empresas internacionales hacen crecer la de 

pendencia del empresario privado nacional respecto a las im

pcrtaciones de bienes de capital y de otros insumos, físicos 

y tecnol6gicos. Los crecientes requerimientos de divisas p~ 

ra sus inversiones y para su capital de operación crean otra 

fuente de endeudamiento externo. Estos requerimientos aume~ 

tan aún más cuando la venta de los equipos viene acompañada 

con financiamiento de mediano o largo plazo no disponible en 

el país. Además, frecuentemente se endeudan con el exterior 

las entidades financieras pGblicas cuya función es fomentar 

las inversiones privadas. La deuda pública externa corres-

pendiente representa de hecho, endeudamiento privado con el 

exterior. En los países en desarrollo de ingresos más bajos 

y de escasa diversificación de la actividad económica, la -

presi6n por endeudamiento externo originada en el sector pr! 

vado nacional es menor. Sin embargo, aCm en esos países, en 

casos en que el sector importador influye marcadamente sobre 

las decisiones de pol1tica económica, la presión hacia el e~ 

deudamiento externo puede ser intensa. 



CONCLUSIONES 

PROBLEMAS GENERALES DE LAS.ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

l. Definici6n de Derecho Internacional.~ Para com

prender y definir a la Organizaci6n Internacional, debemos -

partir de la definici6n del Derecho Internacional, atendien

do a su contenido, origen, regulaci6n y alcance. En este -

sentido el Derecho Internacional es el conjunto de normas j~ 

rídicas que originadas en el consentimiento expreso o t&cito 

de los sujetos de este orden, determinan sus derechos y debe 

res en sus relaciones mutuas .. 

2. Defi~ición de Organización Internacional.- De -

acuerdo con Sereni, podemos definir a la Organizaci6n Inter

nacional como una asociación voluntaria de sujetos de Dere-

cho Internacional constituida mediante actos internacionales 

y reglamentada en sus relaciones entre las partes por normas 

de Derecho Internacional. Todo ello se concreta en un suje

to de car&cter estable, provisto de un ordenamiento jurídico 

interno propio y dotado de 6rganos e instituciones propias ~ 

trav~s de las cuales desarrolla fines comunes a los miembros 

de la Organizaci6n mediante la realizaci6n de funciones par

ticulares y del ejercicio de los poderes necesari.os que le -

hayan sido conferidos. 

3. Las Organizaciones Internacionales pueden clasi 

ficarse desde tres puntos de vista: 

Primero, por las finalidades que persiguen son ge

nerales, como la ONU, o específicas en cualquiera de sus mo

dalidades v.g. de cooperaci6n preferentemente política, mil! 

tar, econ6mica, social, humanitario, culturales, científicas 
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o técnicasª 

~ecjundo, :_ae :acUei'do a. su.· forma jur!dica de agrupa

ci6n se i::>'l:l,~:~~-n .-:.:divi.~ir 'e~ ~rg~riizaCiO~es_ 1r:itergubernarnenta-

·les v.g;.,A.ª·.OEA 6.sUpranacionalesv.'.g. la CECA. 
·::· 

.Tercero, por su &mbito territorial, ya sea de ámbi 

to cuasi mundiai o de funbito regional. 

4. La capacidad que tienen las Organizaciones In-

ternacionales para crear normas jur!dicas corno consecuencia 

de su poder normativo, se puede manifestar internamente; es 

decir, hacia el interior de la propia organizaci6n, creando 

normas que completen y adapten su propio ordenamiento de - -

acuerdo a su estructura y funcionamiento, segan sus propias 
exigencias, o externamente, dando vida a normas jur1dicas -

que tienen relevancia hacia el exterior de la Organización, 

pudiendo implicar en ellas incluso a Estados que no son mie~ 

bros de la Organización misma, como por ejemplo en la crea-

ción de costumbres, en la preparación de tratados, convenios 

y reglamentos y aan en la toma de decisiones. 

5. En una comunidad internac.ional organizada no se 

conoce en principio un 6rgano legislativo central de car~c-

ter general, por eso la producción de normas generales sigue 

teniendo lugar en principio mediante tratados internaciona-

les o por la vía de la costumbre internacional. 

6. En este orden de ideas, al haber enfocado nues

tro trabajo en la linea de los organismos financieros inter

nacionales, y toda vez que éstos se rigen por normas de der~ 

cho, las que hemos encuadrado de acuerdo con el an§lisis - -

efectuado, dentro del Derecho Comunitario, así como del Dere 
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cho Financiero o Monetario, concluimos que, una definici6n -

propia de Derecho Financiero o Monetario será: 

"La rama del Derecho Internacional PGblico que re

gula el conjunto de normas relativas a la materia monetaria 

y las transacciones internacionales en los campos de inver-

si6n, la banca y pr~stamos para necesidades de balanza, est~ 

blecidas por tratados internacionales, ratificados por los -

Estados que son firmantes y para los cuales resulta una obl! 

gaci6n legal". 

7. El Derecho Comunitario es la rama del Derecho -

Internacional POblico que reg.ula las relaciones de los Esta

dos en las Organizaciones Internacionales, cubriendo un ámb! 

to de validez dentro de los Estados miembros interna y exteE 

namente, creando derechos y obligaciones para sus conciudad~ 

nos. 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

8. Actualmente, el Fondo Monetario Internacional -

se ha puesto en un aprieto de imPrecedente dimensi6n: su mi~ 

ma identidad. Si analizamos la cadena de eventos que han s~ 

cedido, nos podemos percatar de que el FMI ha ca1do en una -

verdadera crisis, misma que los economistas más renombrados 

y algunos banqueros ya hab1an predicho. 

9. En años anteriores, los paises que desesperada

mente necesitaron de la asistencia del Fondo, tuvieron que -

recurrir a otras fuentes (tales como en endeudamiento exter

no proveniente de los mercados de dinero y de capital, en 

los que se reciclan los excedentes monetarios a trav~s de la 
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banca privada internacional) en -virtud de que el Fondo no se 

~a .·~-~nc~·~i6 ,·,· .. y los paises en desarrollo que podrían haberla -

util_izado, ,.no_ lo hicieron por falta de confianza en el mis-
mo·. 

L_as pol1ticas crediticias del Fondo son excesiva-

mente condicionalístas para un mundo agobiado de problemas -

p011~icos,-econ6micos y sociales, por ello, sus pol1ticas r~ 
-quieren de una pronta revisi6n y reestructuraci6n que le pe.E 

mitan tornar resoluciones y determinaciones din&rnicas y acer
tadas, de lo contrario, el Fondo se hundir& en su propio ob

sole ti smo, lo que lo llevaría en un futuro no muy lejano, a 

su paralizaci6n. 

10. El Fondo necesita reafirmarse como uno de los 

pilares del sistema monetario internacional, por lo que con

sideramos que requiere de tres requisitos indispensables: 

a) Mayores recursos.- Es imperativo que el Fondo -

tenga m&s recursos propios. Debe incrementar su capital de 

acuerdo con las necesidades econ6micas actuales. Significa 

que el FMI deber1a pedir prestado en su propio nombre en los 

mercados internacionales y no tener que ir sombrero en mano 

a solicitarlo a parlamentos o monarquías en esta época en la 

que se ven excesos, déficits y crecimiento desmedido e inca~ 

trolable (v.g. demográfico, econ6rnico, etc.) 

b) M&s realismo.- El mundo financiero ha cambiado, 

y el FMI debe cambiar con ~l. El Fondo debe continuar, pero 

para hacerlo, deber& de ser m&s flexible en relaci6n a las -

funciones y prop6sitos para el que fue creado. Debe desha-

cerse de la imagen que ha adquirido, especialmente con los -

países menos desarrollados, para poder atender las realida-

des locales. Deber~ tomar m&s riesgos en virtud de que la -
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banca privada le ha tomado la delantera. 

e) Más poder.- El Fondo debe de tratar de imponer 

su influencia sobre los paises ricos, así como la impone a -

los pobres, extendiendo su valía como monitor del sistema rn~ 

netario a todos sus participantes. El Fondo debe de profun

dizar en sus procedimientos de vigilancia, y confrontar a 

países con excedentes con los deficitarios. Debe moverse 

agresivamente, aOn si esto significa la molestia para sus so 

portes principales. 

11. Tambi€n el Fondo se ha quedado corto en dos de 

sus principales &reas de.responsabilidad. 

a) Al proveer de asistencia temporal para la bala~ 

za de pagos de los países miembros que la necesitan, es de-

cir, en el otorgamiento de cr~ditos. El Fondo ha permitido 

que los bancos privados asumieran gran parte de esta funci6n, 

aprovech&ndose éstos de las tendencias favorables del merca

do, que repercuten en incrementos fabulosos de utilidades p~ 

ra ellos en perjuicio de los países subdesarrollados presta

tarios, que al no tener alternativas, tienen que hacer fren

te a sus necesidades pagando costos nunca antes vistos. 

b) En la supervisi6n del sistema monetarío interna 

cional. 

12. Los pr~st~mos bancarios a países, se han con-

vertido en un articulo primordial del portafolios bancario y 

a veces, es olvidado lo raro o escaso que fueron hace apenas 

una década. Sin embargo, el sistema bancario privado rnun- -

dial' no tendr& la voluntad para otorgar más préstamos cuando 

sean necesarios. Los bancos que alguna vez buscaron exponeE 
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se en el mercado de los paíSes menos desarrollados, ahora e~ 

tán en. su l:í.mite legal o prudencial en muchos de ellos, y e~ 

si unánimemente, insisten en que el FMI debe tomar una parte 

m&s activa en este sentido. 

En contraste con la agresividad mostrada por la rn~ 

yoria de la banca comercial, el Fondo se movió cautelosamen

te, es decir, se protegió demasiado, evitando cualquier rie~ 

go, sin importarle la situación desesperante que enfrentan -

algunos países en vías de desarrollo. 

13. En nuestra opinión, el Fondo no puede desempe

ñar el papel que debiera si solamente sirve como refuerzo p~ 

ra financiar el proceso de ajuste con préstamos bancarios. -

No sólo es muy caro para países con déficits, sino también -

una salida demasiado sencilla y una solución parcial que no 

corrige el fondo del problema. Desde que los bancos priva-

dos compiten, no se puede imponer condiciones necesarias pa

ra corregir economías debilitadas. 

14. Consideramos que es imperante que el Fondo in

cremente sustancialmente su disponibilidad y su capacidad de 

financiamiento, y esto sólo se logrará mediante el fortalec! 

miento de su capital y por la diversifícaci6n de su fondeo. 

15. La capacidad de financiamiento del Fondo no e~ 

tá reflejada por su uso, sino cuando nos referimos a esto, -

estarnos hablando de su posici6n en el sistema monetario in-

ternacional, o sea, ~l Fondo frente al mercado. Para desem

peñar un papel central, el FMI debe de percibirse como que -

tiene la capacidad de defender al sistema. Un Fondo podero

so, no s6lo estar!a mejor preparado para manejar problemas -
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inesperados, sino que, más at:in, consolidar!a su posici6n. 

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL.- BANCO INTERNACIONAL DE -

RECONSTRUCCION Y FOMENTO 

16. Uno de los problemas más serios que enfrenta -

el Banco Mundial, es el de la canalizaci6n de recursos hacia 

países en desarrollo, debido a las prácticas de préstamos -

del FMI, tales corno ajustes a corto plazo, políticas defla-

cionarias estrictas y devaluaciones monetarias, que son hoy 

en día no solamente inapropiadas, sino que, además, pueden -

empeorar los problemas ya existentes de aquellos países que 

se ven forzados a aplicar tales medidas. Solamente podr&n -

ser auxiliados estos Estados con políticas de préstamos que 

sean a largo plazo en duración, y con una mentalidad abierta 

a las causas externas de las dificultades en sus balanzas de 

pagos, es decir, requieren de mayor flexibilidad, ya que los 

problemas de cada nación son un caso muy particular y no de

ber~ aplicarse la norma general. 

17. Se ha vuelto esencial el reformar los arreglos 

de toma de decisiones tanto del Banco como del Fondo de - -

acuerdo a las necesidades y realidades actuales del mundo, -

toda vez que las estructuras de votación de estas instituci~ 

nes est&n aún muy lejos de la representación de la nueva di~ 

tribuci6n internacional del poder financiero, especialmente 

su conC"entraci6n en las manos de la OPEP. 

18. Una función que debe ser asignada al Banco Mu~ 

dial es la de dirigir sus recursos hacia paises en desarro-

llo con poco o ningún acceso al mercado financiero interna-

cional, ya que existen más de ciento treinta países que son 
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desesperadamente pobres y no pueden solicitar pr~stamos sino 

en t~rminos concesionales de la Asociaci6n Financiera Inter

nacional, además de que existe la necesidad de mayores subs~ 

dios en préstamos para países en vías de desarrollo que ya -

no pueden darse el lujo de solicitar préstamos a la banca -

privada, pero que a la vez no son lo suficientemente pobres 

como para ser calificados en estos términos y otorgárseles -

préstamos concesionales. 

19. En materia de política crediticia, el Banco d~ 

berá evitar las políticas proteccionistas tan en boga, acep

tando la informaci6n dada por tantas instituciones especial~ 

zadas situadas alrededor del mundo que estudian materias ta

les corno alimentaci6n, contarninaci6n, poblaci6n, medio am- -

biente, educaci6n, control de la natalidad, avances cient1f! 

cos y tecnológicos, fuentes de energía, agua, asentamientos 

humanos, etc., para así crear una mayor cooperaci6n global, 

y no imponer una pol1tica crediticia arbitrariamente inflexf 

ble. 

20. La funci6n primordial del FMI y del Banco, de

ber1a de ser el señalamiento de la revitalización de un am-

biente de estabilidad y ordenamiento de condiciones financi~ 

ras económicas, desde luego aparejadas con crecimiento sost~ 

nido. 

21. El FMI tiene el papel vital de asistir en los 

procesos de ajustes económicos internacionales, promoviendo 

ajustes a mediano plazo con una dosis apropiada de.financia

miento, mientras que el Banco Mundial deber1a promover los -

ajustes esructurales de la economía mundial a largo plazo, -

incluyendo el compartir una capacidad equitativa de produc--
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ción internacional, tomando por su cuenta la disponibilidad 

de los recursos.. Ambos deberían de hacer notar a los paises 

en desarrollo de los peligros del proteccionalismo y su res

ponsabilidad de adoptar las políticas y medidas adecuadas -

que implican la captación racional de recursos provenientes 

de fuentes externas en cualquiera de sus manifestaciones. -

(v.g. cr~ditos directos, sindicaciones, emisiones de bonos, 

certificados de depósito, etc.) 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

22. El Banco Interamericano de Desarrollo que na-

ci6 corno el primero de los Bancos de fomento de car~cter pQ

blico y regional, ha llegado a acumular, desde sus modestos 

principios, una rica experiencia en la cooperación técnica y 

en el financiamiento internacional de proyectos que ha prod~ 

cido considerables beneficios a la Am~rica Latina. El Banco 

ha tratado los problemas de cada uno de los países de la re

gi6n, con una actitud innovadora y flexible. Ha mostrado -

sensibilidad ante las per_spectivas econ6micas y sociales de 

la regi6n que sirve y ha tratado de encontrar medios para -

ayudar a su mayor crecimiento. 

23w Además del financiamiento de proyectos de in-

versi6n, las actividades de cooperaci6n técnica imprimen al 

BID una característica importante que determina una diferen

cia entre sus labores y las de otras instituciones interna-

cionales de financiamiento de desarrollo. Esta labor ha peE 

mitido que el BID desempeñe una funci6n fundamental en e 1 -

desarrollo institucional de diversos miembros en sectores es 

pecificos. 
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24. Habrá que reconocer asimismo, que desde un - -

principio el BID observ6 la necesidad de conceder trato pre

ferente en sus operaciones a aquellos países de la región -

que est&n menos desarrollados o que cuentan con un mercado -

de menor tamaño. 

En esta forma, sugerimos que el BID debería pres-

tar mayor ayuda para el desarrollo de América Latina, en viE 

tud de que las perspectivas para obtener fondos de fuentes -

distintas a él, son limitadas. El BID deberá proporcionar -

recursos financieros y servicios técnicos a todos sus países 

miembros latinoamericanos en las formas más adecuadas para -

satisfacer sus diversas y cambiantes necesidades, movilizan

do los recursos requeridos mediante m~todos novedosos. 

25. Para la región en su conjunto, es menester que 

el apoyo del BID adquiera una dimensi6n más significativa. -

Un volumen insuficiente de financiamiento del BID influiría 

desfavorablemente en las perspectivas de crecimiento de la -

Arn~rica Latina y en la composici6n y servicio de su deuda e~ 

terna. 



EVALUACION FINAL 

Los pr6ximos párrafos marcarán el final del traba

jo expuesto anteriormente, y ha sido satisfactorio concluir 

con que hemos efectuado un análisis objetivo del mismo, per

sigu~endo siempre las metas fijadas al inicio. 

Al igual que en otras instancias, cuando un indiv~ 

duo se embarca en un proyecto desconocido, al final, obtiene 

un premio o una desiluci6n a sus esfuerzos, y nuestro caso, 

no ha sido la excepci6n, considerarnos que nuestro esfuerzo -

no ha sido en vano. 

Debemos admitir que al comienzo, teníamos una con

cepci6n totalmente limitada del tema en cuestión, hoy en día 

nuestra ideologra es diferente y a continuación, queremos -

reafirmar y reconocer que el establecimiento de los organis

mos f_inancieros internacionales, sirvieron en un momento hi;:! 

tórico determinado para ordenar y rehabilitar las econom~as 

mundiales después de la devastadora II Guerra Mundial, con -

elementos catalizadores y canalizadores de los recursos fi-

nancieros existentes, imponiendo una serie de patrones que -

dieron origen al Pacto de las Naciones y al nacimiento de la 

economía modernaª 

Debido a la situaci6n política y ccon6mica preval~ 

ciente, estos organismos han visto desvirtuados sus objeti-

vos originalmente planteados, en virtud de la intervenci6n -

ejercida por las grandes potencias, ya que éstas son sus - -

principales soportes económicos, de ah1 que resulta que sus 

estructuras y politicas económicas adquieran un tinte pol1t1 

co y de interés para quien aporta los montos más cuantiosos 

de ap·oyo. Por tal motivo sugerimos que se reestructuren y -
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modifiquen las ·11neas de conducta y los requisitos que soli

citan .. para ~~ .o~or9amiento de créditos. 

Es iOteresante observar que los organismos interna 

cion'iles f-irian.cieros han influido notablemente en la forma -

de gobierná -de :algunos países, especialmente en la implanta

ci6n· de técnicas y sistemas de: manejo financiero, políticas 

económicas y en sus estructuras políticas y sociales. 

Ciertamente no podemos ignorar _que la intervención 

de estos organismos ha dado por resultado: el otorgamiento -
de cuantiosos montos de capital en apoyo al desarrollo de -

los países que lo necesitaron, aOn a pesar de que no han si

do suficientes para satisfacer las necesidades existentes; -

en el reng16n de tecnología, su transferencia, se ha traduc~ 

do en mejores y m&s rentables proyectos en los países en - -

vías de desarrollo. 

Asimismo, es altamente aplaudible la positiva la-

bar que se ha efectuado en el desarrollo de la educaci6n y -

capacitación a través de la adopci6n de más y mejores técni

cas en la industria, servicios y ordenamientos municipales, 

etc. 

Esto no significa que consideremos indispensable -

que los países en desarrollo recurran a este tipo de instit~ 

cienes como única alternativa, sino que, por el contrario, -

deben de programar su endeudamiento externo, tratando de ev! 

tar el derroche y justificar racionalmente su endeudamiento 

con la banca comercial, ya que es una política insana vista 

desde el punto del cual, se tendrá que ceder parte de la so

beran!a del pa!s en la medida que crean dependencia en todos 

sentidos (v.g. econ6mico, político, social, formas de gobieE 

nos, etc.) 
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Reconocemos la importancia vital que tienen las -

constituciones de cada naci6n, pero también debemos recono-

cer la importancia primordial que tienen los tratados inter

nacionales, toda vez que crean normas de derecho a las que -

deben sujetarse los Estados, no s6lo como unidad nacional, -

sino como un ente complejo. Habrá que darle prioridad a las 

necesidades de la humanidad en su conjunto, y no pecar de -

egoístas como para ver sólo la realidad nacional. 

Finalmente, considerarnos que ningún pa!s en el ur

be es autosuf iciente, por lo que es necesaria la cooperaci6n 

de los demás, no tan s61o para subsistir, sino para progre-

sar, en virtud de que siempre afectar~ negativamente en alg~ 

na proporci6n, el desequilibrio de unos pa1ses sobre otros, 

ya que no podernos vivir aislados del desarrollo y del creci

miento interna~ional, por lo que se debe institucionalizar -

y reglamentar la convivencia internacional por medio del De

recho evitando así en gran medida los desajustes y la injus

ticia mundial. Por ello es necesaria la existencia de los -

organismos internacionales en la medida que los países desa

rrollan mayores relaciones entre sí creando dependencia. 

Los Estados por ser soberanos, tienen que ceder 

parte de su soberan1a, ~n aras de la libertad de los dern~s, 

ya que la libertad de unos termina donde empieza la libertad 

de otros, es decir, que los países tienen que limitar sus ac 

cienes en tanto perjudiquen a otros estados. 

Lo más importante que queremos dejar patente, es -

el confirmar que estos organismos han servido y deben de se

guir siendo utilizados por los país.es tanto desarrollados e~ 

mo subdesarrollados, pero basados en la confianza y la esta

bilidad que debertm de otorgar a cada participante, creando 

con esto una nueva imagen, una riqueza global y su equitati

va distribución. 
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