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INTRODUCCIÓN 

El tema del endeudamiento de los paises en desarrollo ha sido casi permanente 

entre los círculos académicos y de reflexión, no así de los principales organismos 

financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM), aquellos en los que se basa el poder de decisión en cuanto a "solucionar dicho 

problema". 

Éstos han venido actuando específicamente en el estallido de crisis, iniciándose en 

esta tarea a principios de la década de 1980 y continuado así todavia después de las 

dos subsiguientes. 

Una vez, en apariencia, superada la crisis de endeudamiento latinoamericano, en la 

década de los años de 1980, el tema no ha sido relevante en cuanto a una acción 

coordinada, conjunta y de manera simultánea de los principales acreedores que 

conduzcan a una solución que les permita evitar un mayor deterioro en términos 

sociales, económicos y políticos. 

En esta ocasión, una vez más, el tema del endeudamiento pero ya no en el caso de 

América Latina, sino de los paises pobres muy endeudados (PPME) -denominados así 

por el FMI y el BM, sin que ello signifique que comprenda todo el universo de los más 

pobres y, además, endeudados-, ha sido puesto al centro de la agenda internacional 

de estos organismos, por lo menos antes del mes de septiembre del año pasado. 

Una "nueva crisis" se ha hecho presente, esto es respecto a la deuda oficial 

contraída con Estados soberanos y organismos financieros internacionales, lo que ha 

implicado la concurrencia de la mayoría de los acreedores de los PPME en la 

elaboración de un plan para solucionar el problema del sobreendeudamiento y, 

simultán1amente, luche contra la pobreza localizada en esos países. 
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Nuestro estudio consistirá precisamente en analizar la muy reciente "Heavily 

lndebted Poorest Countries" (HIPC, por sus siglas en inglés), creada en el al'\o de 1996 

por el FMI y el BM y ratificada por la mayoria de sus países miembros, en la que en lo 

sucesivo nos referiremos como la "Iniciativa de alivio a la deuda para los PPME". 

Este análisis será desde la disciplina de las relaciones internacionales, ya que 

consideramos que como egresados de la misma debe serlo y porque, además, dada la 

naturaleza misma del tema, es decir, económica, nos encontramos con algunas 

dificultades. 

Dificultades principalmente en realizar una evaluación efectiva del impacto que 

traerá ésta a nuestros PPME seleccionados, es decir, aquellos que se encuentran en 

una fase avanzada dentro de la estructura de la iniciativa, las razones obedecen 

principalmente a la falta de conocimientos técnicos y a la falta de información 

especializada. 

A todo esto, estudiaremos específicamente algunos indicadores sociales, 

adicionalmente se incluye un apéndice con indicadores económicos para evidenciar las 

crisis por las que hoy por hoy atraviesan estos paises, que en su mayoria se 

encuentran en África subsahariana, algunos en América Latina, otros tantos en Asia, y 

Medio oriente. 

Este trabajo trata de evidenciar que no se trata sólo de una crisis de 

sobreendeudamiento, sino una crisis de insolvencia y humanitaria. 

El alcance de este trabajo es confirmar nuestra hipótesis original: la iniciativa de 

alivio a la deuda para los PPME no logrará una solución duradera al problema del 

endeudamiento y se necesitarán más acciones HIPC pero dirigidas a diversos aspectos 

que integren el desarrollo sustentable, desde los más básicos, es decir, alimentación, 

salud, educación hasta los más e,,pecializados, industrialización, comercio exterior, 

acceso a los mercados internacion 1les, mayor inversión tanto pública como privada, 

mayor asistencia oficial al desarrolle entre otras. 
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Nuestro marco teórico corresponde a la teorla de los reglmenes internacionales, en 

la cual percibimos a la iniciativa de alivio a la deuda para los PPME como un régimen 

orientado a disciplinar la conducta de los estados deudores, es decir, la iniciativa 

comprende la instrumentación de una estrategia nacional basada en el "Documento de 

Estrategia de Lucha contra la Pobreza" supeditado a criterios de ejecución económicos. 

El trabajo está compuesto por cinco capltulos y en el primero, dado que la iniciativa 

se concentra en los paises más pobres considerados por el FMI y el BM, se expone un 

contexto internacional en el que se trató de resaltar la importancia de las condiciones 

de vida imperantes en las regiones del mundo, es decir, localizar aquellas regiones 

más pobres, asimismo, se realizó un breve análisis de la incidencia que tiene la 

globalización en la pobreza. Además, se presenta algunas de las acciones realizadas 

por los organismos internacionales hacia la constitución de nuestra iniciativa. 

El siguiente capitulo consistirá en abordar la iniciativa desde la disciplina de la 

teoria de tas relaciones internacionales, para lo cual se presenta un marco teórico ad 

hoc a la iniciativa. El marco teórico que dará sustento a nuestra iniciativa está basado 

en la teorla de los reglmenes internacionales, útil para disciplinar el comportamiento, en 

este caso de los estados, en una área determinada, aqul, especlficamente, la del 

endeudamiento. 

En el capitulo 3 se exponen algunas cuestiones en torno al FMI y el BM en cuanto 

a sus origenes, propósitos, servicios financieros y funciones, asimismo se incluye un 

subcapltulo respecto a la administración por parte de estos organismos de la crisis de 

la deuda en América Latina durante la década de 1980. 

Es importante sei'lalar que no se realizó un estudio con mayor profundidad respecto 

a hacer un examen del FMI y el BM en cuanto a su desempei'lo en la región a través de 

estudiar experiencias particulares de algunos paises ni mucho menos entrar en los 

pormenores en cuando a la reestructuración de sus deudas, entre otras, sino que se 

concentró principalmente en las pautas de administración generalizada adoptadas por 

los organismos financieros internacionales. 
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Al finalizar se presentan algunos datos en los que se aprecia el estado de ciertos 

indicadores económicos de la región confrontados entre distintos periodos históricos, 

realizando asl un balance general de dicha administración. 

En el siguiente capitulo se presenta la iniciativa como tal, explicando desde su 

creación, en qué consiste, sus propósitos, las partes involucradas, entre otros 

aspectos. 

Finalmente, en el último capitulo se presenta el estado actual de la deuda de los 

PPME, junto con un análisis breve, retrospectivo, de montos de deuda. Posteriormente 

se analiza el estado de varios indicadores principalmente sociales para demostrar el 

porqué los paises pobres muy endeudados se encuentran en la imposibilidad de seguir 

cumpliendo con el servicio de la deuda adheridos o no a la iniciativa. 

Es importante señalar que para el desarrollo de la presente investigación, asi como 

para apoyar nuestras aseveraciones fueron utilizados diversos cuadros entre los que 

figuran: descriptivos, organigramas, explicativos, estadlsticos y gráficas, entre otros, 

convencidos de que serán de enorme ayuda para lograr nuestro propósito. 

Nuestro interés en estas regiones tan alejadas de nuestro pais responde a que 

todos estamos en el mismo globo terráqueo, interdependientes o no, las implicaciones 

que pueden haber obedecen a la seguridad nacional de todos y cada uno de los 

paises, ahora si las implicaciones trascienden más allá de las fronteras, por lo que 

estas alertas en estos paises deben ser objeto de estudio. 

En suma, la creación de la iniciativa de alivio a la deuda para los paises pobres 

muy endeudados pone de nuevo en la mesa de negociaciones la importancia de las 

"nuevas crisis" de los noventa, principalmente la crisis de la deuda externa procedente 

de fuentes oficiales, y en las que, sin ninguna duda, encierran de manera alarmante 

crisis humanitarias. 
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Capitulo 1. Contexto lntemaclonal 

1.1 El aumento de la pobreza en el mundo en las últimas décadas 

Antes de iniciar nuestro estudio es imprescindible definir la pobreza. 

Pobreza no es lo mismo que desigualdad. La pobreza se refiere al nivel de vida 

absoluto de una parte de la sociedad -los pobres-, mientras la desigualdad se refiere a 

niveles de vida relativos en la sociedad en general 1
• Es indudable que la percepción de 

la pobreza ha evolucionado a lo largo de la historia y varia considerablemente de un 

pals a otro. 

La pobreza humana consiste en la denegación de opciones y oportunidades 

básicas de desarrollo humano, reflejada en una vida breve, falta de educación básica, 

falta de medios materiales, exclusión y falta de libertad y dignidad. Es multidimensional 

más que unidimensional y está centrada en la gente, concentrándose en la calidad de la 

vida humana más bien que en posesiones materiales2
• 

Para que la definición de pobreza sirva es necesario que identifiquemos a la 

población pobre en el mundo, para lo cual se requiere conocer el número de personas 

que la integran y su ubicación geográfica. 

La pobreza siempre ha existido en la historia de la humanidad, sólo que hoy en dia 

los niveles de disparidad son enormes. 

Si analizamos la desigualdad que ha prevalecido a nivel mundial en los últimos dos 

siglos, según el Informe sobre Desarrollo Humano 19993
, publicado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), encontramos que la trayectoria de la 

distribución del ingreso mundial entre 1 os p alses más ricos y 1 os más pobres era de 

aproximadamente de 3 a 1 en el afio de 1820; de 11 a 1, en 1913; 35 a 1 en 1950; 44 a 

1 en 1973; y, de 72 a 1 en 1992. Asi pues, podemos observar, a simple vista, que a 

principios del siglo XIX la diferencia no era significativa; sin embargo, a la mitad del siglo 

XX, la disparidad de la distribución del ingreso mundial se ha venido incrementando a 

' Cf. Banco Mundial, "La medición de la pabreza", en Comercio Exterior, Bancornext, tJ. ·,,deo, abrtl 1992, p. 323. 
2 Informe sobre el Desa1ro!lo Humano 1997. Madrid, Espana. Editores Mundl~Prensa L''iros s. A., 1997, p. 15. 
3 Informe sobre el Desarrollo Humano 1999. Madrid, Espana, Ediciones Mundi~Prensa,tlbros S. A. p. 38. 
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un ritmo acelerado. 

En la actualidad, las discrepancias están más presentes y lo que las diferencia 

respecto al pasado es que éstas se han agudizado súbitamente. La desigualdad no es 

privativa de los países en subdesarrollo o en transición, o bien, exclusiva de los países 

pobres, ya que, además, existe en los paises altamente desarrollados o 

industrializados. 

Para observar la disparidad entre los paises, el Informe sobre Desarrollo Humano 

1999 (IDH, 1999), proporciona datos que exponen a las instituciones mundiales, la 

relación que tienen entre el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, con 

respecto al porcentaje de la población que poseen, correspondiente al al"lo de 1997. 
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CUADR01 

INSTITUCIONES MUNDIALES Y SU COMPOSICIÓN 

INSTIT\JClON COllPOSICKlN NllllN fll•LANaAClll .•. -'lt•l 

P.S ~""-"' Ow\11. Emdos l..lnldos, Fedin::ac:n de Ruu, f/W'C8, Rano lkudo '°·9 306 

G-7 -"""'°"""' AllllmS11a. c.i.:tS. Est.dc& l.ndoc, Frsoa. lteia, Jap6n y Rmno lhdo 640 11.8 ........... 
G-10 -"""""'"'"' Alllll\Sla. a.vea. ~. Est9dm Undoli. Frwaa. lttll, Jlp)n, P9i• a.-. ~ l.Wlldo 678 11! ........... 

-"""""'"'"' ~ .. ~ Aullrlla. &mil~. Oll'\a. f~ di Rulla, EQdos Unclos, 
G-22 ocadlntl•y~ 

F ....... Hong Kong (0-). -· - '°""' -· - .. Mlm<o. Po-. Ron> 
81.7 648 - lhdo .... do C»r-. -· -· T-

G-2• ~-pll-en ~ Alganllrw, Br9l Olt:irra., Ct* '1 lwn, EP. E'°Pla, F1iprm, ~ ~a. 8.9 34.6 - -11. ..... L,_. Mima> ........ ""'"'*'· -· R°" /va Sono, Rop 
CMma::::ribcll dll Cbngo. Alp llllmca dtl ~llrl. Sn Lri.I, Tmdm y ToblgD, v..zue• y y-

c;.n P9i-endelisrolbySI 169 760 -· Fuente: Informe de Cles!rroilo Hl61l8no 1999, op. cit. p. 109 

Algonis"'1, ~. Ant9J1 y Borbu<fl, Ar-. Sludit1, Alglil, Arg9ltiN, 111 ..... ~ Bolnio, Blntlldnh, Boollldos, 8*1. - llu!M. Bohil, Bosnio y 
HlmQowirll, Bot1w1111, Br11i, Bruflli 01rul&llMn, Burltinl faso, lkln11di, C. Venta, ClftD:lya, ClftWIÜn, ai.I, Chil, China. Chiprt, c:.nw, COflllraS. Congo, 
Cos11 dt Mlrfil, Co111 Rica, Cuba. 0olllrÑCI, Ojibuti, Ecuador. E9'1110, El Saludar, Emir1tns ~raba Unidos, Eritru, Etttdos Flllltldos dt Micronail, EtiopN, fi¡i, 
Filipinas, G1b6n, C.,.il, Gt\ln1, G11111C11. Gu1tlllllll, Guinu, Goo9·Ekulu. Gullu Eai1torill, Guy1rw, twill, Honcklru, lndll, lndonail, lreq. bial s.m6n. bias 
M1rshll, J1m1tiriy1 Arlbt Ub"· Jamtitl, Jonilnil. K111y1, Kuwlit, l.91Gttll, 1A1 no, L.illril, lhdll&ICll, Masnt•. MNsil. Müwt. Mlllknl. Miii Mllh1. 
M1rrvecos, Mauricio, M111goka, Mo~t, MyamMr, N1nibil, Ntpel, Niclr111.11, Ntger, H9ri1, OrMn, Plkist•n. P1111rM, P ... Nun1 Guitu, Plr19U1y, Perú. 
Ou1m, RlfÜliC1 Árlbo Sirio, Rltliblocl C.nro1lric1n1, Rop&illic1 do Co,., R ..... llom>crltica dll ~. Rlfli'*> Domlc>6tic1 P ...... r Llos, Rlllilllica 
Doonn.c;1111, H ..... ico-. "" .... R~I Uoidl de TINllOil, r..-. R·-· Somo• Dcmon!ol. Slirol Kitu y-· Slnll l.ucl •• Santa T .... y l'ril1cipl, 
SllO V~.,11 y lu Gr1111dioos, Sonlgot, Soy- Si9T1 L..,1, Slot¡opur, Somllil, Sri t.nka, Sllfllric1, s..tlrl, SuMlml, S-. T-. T-~ 
di Plilltilll. T11hl6n. TDIO. T-. Trinidld y Tall111•. TiNl. Tunu ....... Upn41, u-. .... v ....... V-. V011 - Y-. y ...... -· 
Zl'rtJlbWIS. 



Cap/tufo 1. ContaJdo intamacional 

En el Cuadro 1 , podemos observar de manera sorprendente que el Grupo de los 

Diez (G-10) tenga el 67.8% del PIB mundial y, que además, tenga tan sólo el 12.5% de 

la población mundial, lo anterior contrasta tremendamente con el G-77 que posee el 

16.9% y el 76% respectivamente, grupo que aglutina a un mayor número de países y a 

la mayor proporción de la población mundial. Estos países se caracterizan por tener 

una enorme dependencia tanto económica, política y social de las principales 

instituciones mundiales, es decir, los países de los grupos 5, 7y10. 

Sin embargo, ¿cuál ha sido el marco central en el que yacen las causas de éstas 

diferencias?. Como todos sabemos, el mundo se halla en el llamado proceso de la 

globalización, en el siguiente subcapítulo lo analizaremos con mayor profundidad. 

1.2 La pobreza y la globalización 

Mucho se ha ef,crito en torno a la multicitada "globalización" que va desde definir el 

concepto hasta los análisis más profundos, lo que ha llevado inevitablemente a 

posturas contrapuestas, unos a favor del proceso globalizador y, otros, al contrario 

critican sus supuestos y los ponen en evidencia. 

Sin duda, el término de globalización es uno de aquellos que todo el mundo ha 

escuchado o leído en alguna parte, pareciera ser un concepto aceptado generalmente, 

pero en realidad desconocemos su significado. 

Ahora, si bien es cierto que las teorías globalizadoras han sido objeto de debate por 

parte de los críticos respecto a el significado e importancia de los cambios en la 

economía capitalista, el centro del debate ha girado en torno a la idea de que si la 

actual etapa del capitalismo representa una nueva época o si es una continuación del 

pasado, o una amalgama de desarrollo nuevo o si el propio término es útil para 

comprender la organización y la naturaleza de los movimientos de capital, de 
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mercanclas y de tecnologla4
• 

Por lo que aqul se pretende es exponer una breve caracterización de lo que 

representa, y enseguida un análisis en cuanto a lo que se ha venido debatiendo a partir 

de sus supuestos para finalmente exponer la incidencia de la globalización en la 

pobreza. 

La actual globalización es entendida como la interdependencia cada vez mayor 

entre los paises, las economlas y la gente, es decir, el proceso no se circunscribe en el 

ámbito nacional, sino que va más allá, vinculando a los paises en materia económica, 

tecnológica, polltica, social y cultural. 

La globalización en el espacio económico promueve la integración mundial que 

implica la eficiencia económica, a través de la liberalización económica y la 

desregulación de los mercados nacionales; altos niveles de competitividad en la 

producción y, por último, el retiro del Estado de muchas de sus actividades económicas. 

En relación con la ciencia y la tecnologia, el gran avance en estas áreas del 

conocimiento aceleraron el proceso productivo de la organización en masa para 

convertirse en la denominada especialización flexible o desmasificación de la 

producción impulsándola a una mayor competitividad5
• 

Simultáneamente, el proceso globalizador se ha visto beneficiado por 

acontecimientos muy significativos que han impactado al sistema internacional, 

concediéndole el ambiente propicio para su desarrollo. Entre los acontecimientos que 

podemos citar en el ámbito polltico fue la calda del muro de Berlln, el derrumbe de la 

URSS y el fin de la Guerra Fria, que significó la eliminación de los obstáculos politices y 

económicos que impedlan que el mundo se integrara hacia el libre mercado; la 

instrumentación de reformas neoliberales a paises en desarrollo; el progreso sin 

precedentes de la ciencia y la tecnologla; la desregulación de los mercados financieros, 

• Saxe-Femtmdez John y Petras, Jame:. et. al. Globallzaci6n imoerialismo y ciase SQCial. Argentina, Grupo Editorial Lumen 
Hvmanitas, 2001, p. 33. 

s Rosas, Maria Cristina. México ante lor procesos de reaiona\ización económica en el mundo. México. Facultad de Economla
lnstituto de Investigaciones EconOmica1 , 1996. p. 27. 
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Cap/lulo 1. ConteKlo lntemaclonal 

entre otras. 

Ahora, contrariamente a lo que se lee y escucha respecto a la globalización, el autor 

Carlos M. Vilas en su articulo "Siete ideas falsas sobre la globalización"6
, de manera 

general, afirma que prevalece una ideologia de la liberación dominante aceptada por la 

mayoria del público que encubre la realidad con el fin de inhibir la voluntad de 

cambiarla. Se percibe que existe un estado en el que domina la idea de que la 

globalización es algo extraordinariamente poderosa que obliga a los Estados a actuar y 

no les deja alternativa7
. 

Además, agrega que las afirmaciones que la integran no están avaladas ni por la 

historia ni por la observación del presente, ya que cuando se les contrasta son opuestas 

y pierden validezª. 

Según Carlos M. Vilas, la ideologia de la globalización encierra un conjunto de 

proposiciones que se han afirmado como verdaderas9
: es un fenómeno nuevo: un 

proceso homogéneo; y gracias a ello todos seremos, antes o después, iguales en 

desarrollo, cultura y bienestar; conduce al progreso y al bienestar universal; la 

globalización de la economia conduce a la globalización de la democracia; la 

globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado, o al menos una pérdida de 

importancia del mismo. Esta ideologia corresponde a una de tipo conservadora que 

enfoca al mundo de acuerdo con una configuración de poder dada, a la que trata de 

preservar y consolidar10
. 

Carlos M. Vilas la define asi: "el de la globalización es un proceso, o mejor aún, un 

conjunto de procesos, que vienen desarrollándose con aceleraciones y 

desaceleraciones a lo largo de los últimos cinco siglos. Estos procesos tienen 

dinámicas y ritmos desiguales, y su efecto conjunto es profundamente diferenciador 

tanto dentro de los espacios económicos nacionales y regionales como entre las 

8 En Saxe Fem~ndez, John (Coord.). Globa!izaci6ff critica a un paradigma. México, UNAM, llES, DGAPA, Plaza y Janés. 2002, 
p. 70. 

• :g~~;:.·p6~1 
10 :g~·P· 70 
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regiones del mundo"11
. Sin embargo, dadas ciertas circunstancias, es decir, 

socioeconómicas, culturales y politicas, la globalización puede traducirse en 

oportunidades de mayor bienestar social, progreso técnico y desarrollo económico. 

A continuación se presentan las siete ideas falsas de la globalización, según Carlos 

M. Vilas12
: 

Primera, la globa/ización es algo nuevo. El proceso no es nuevo ya que se extiende 

por lo menos durante 500 años, se origina en Europa hacia los siglos XV y XVI, y está 

ligado lntimamente al desarrollo del capitalismo como modo de producción 

intrlnsecamente expansivo respecto de territorios, poblaciones, recursos, procesos y 

experiencias culturales. La globalización actual influye en el desarrollo mundial, pero 

también es cierto que no ha sido el único fenómeno que ha transformado el orden 

mundial, ya que recordemos que la primera y segunda revolución industrial, la primera 

en el siglo XVIII y la segunda en el XIX, tuvieron gran impacto en el proceso productivo. 

Segunda, Ja globalización es un proceso homogéneo, es un proceso de desarrollo 

desigual en sus diferentes niveles o dimensiones, en su etapa actual se encuentra 

mucho más desarrollada en materia financiera que en la de producción o de comercio. 

La historia presenta periodos de aceleración de la expansión capitalista, por 

ejemplo los flujos internacionales comerciales y financieros, seguidos por periodos de 

relativa estabilización y mayor concentración en mercados nacionales, a los que les 

suceden nuevos periodos de aceleración. 

La acelerada y creciente globalización financiera dentro de la economia mundial 

marca una diferencia importante con el modo de organización previo al capitalismo, ya 

que las finanzas dejan de ser el complemento de la economia para ser ahora la fuerza 

conductora de la misma. Asimismo, la globalización financiera introduce en el sistema 

económico una marcada volatilidad, agravada por el carácter de corto plazo que 

predomina en las corrientes de la inversión financiera. 

" Cfr. ldem. p, 71. 
12 ldem. p. 73-96. 
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Respecto a sus diferentes actores o sujetos, la globalización opera de manera 

desigual, por ejemplo: el capital finsnciero tiene amplia movilidad entre los paises 

buscando las mejores tasas de ganancias, pero los trabajadores no pueden migrar con 

libertad para gozar de mejores condiciones de trabajo e Ingreso. 

A d iferencia del pasado en el cual 1 os mercados financieros eran regulados, nos 

enfrentamos a la "volatilidad" dadas las experiencias sufridas en América Latina y Asia, 

no sólo afectan a un sólo pais; esa interconectividad de múltiples relaciones hace más 

aún vulnerable a las economias nacionales y pone en riesgo la permanencia del 

gobierno en funciones y su credibilidad respecto a los objetivos nacionales. 

Además es un proceso sometido a las tensiones y presiones reciprocas de sus 

principales protagonistas, en términos económicos, Estados Unidos, Unión Europea y 

Japón, principalmente. Existe evidencia en torno a que la reglonalización de los tres 

grandes centros de poder respecto a que los flujos económicos internacionales tienden 

a centrarse en torno a ellos y, además, las transacciones comerciales y financieras 

dentro de cada uno son mucho más significativas que entre las tres áreas. 

Tercera, la globalización conduce a la homogenización de la economfa mundial, 

superando las diferencias entre desarrollados y subdesarrollados. tsa 
homogeneización en diversos planos -económico, social y polltico- carece de sustento 

en los hechos, incluso en el largo plazo, según trabajos presentados por diversos 

economistas13
, durante la década de los cuarenta y retomados más tarde, los cuales 

coinciden en que la expansión mundial del capitalismo conduce a diferenciaciones 

crecientes entre regiones del mundo con desiguales niveles de desarrollo. 

Al respecto, es un hecho que los paises más desarrollados obtienen mayores 

beneficios de la integración comercial que los paises en desarrollo o los más pobres. 

En cuanto a la cuestión cultural sigue variando según hablemos en términos de los 

pobres y de los ricos, de varones y de mujeres, de habitantes de paises pobres y de 

13 Inicialmente por Raúl Prebish y Hans Singar y retomados por Samlr Amln. Anighl Emmanuel y Osear Braun, entre otros. lbic 1m, 
p. 79. 
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habitantes de paises ricos. 

Cuarta, la globalización es la llave del progreso y del bienestar; del mismo modo 

que conduce a cerrar las brechas internacionales, promueve el ascenso de Jos grupos 

menos favorecidos a creciente niveles de bienestar y calidad de vida. Muy al contrario, 

se registra un agravamiento, de las disparidades socioeconómicas y educativas en la 

mayorla de los paises subdesarrollados, cabe citar el caso de América Latina en la que 

se ha registrado persistentemente el crecimiento de la pobreza, cifras récord de 

desempleo y subempleo, entre otros. Puede afirmarse que se ahondan aún más las 

diferencias de todo tipo entre la población que logra insertarse en los ámbitos dinámicos 

de la economía, y los que resultan excluidos. 

El crecimiento de la pobreza en la región, o las dificultades para reducirla, 

obedecen, entre otros factores, al cambio de la relación empleo producto, en fases de 

recesión el empleo cae más abruptamente que el producto y cuando se reactiva, el 

empleo no lo hace; el fomento en las politicas estatales de la llamada "flexibilización 

laboral, es decir, la pérdida de las condiciones institucionales de seguridad laboral; el 

deterioro de los salarios reales, no logran recuperar los niveles históricos; 

Asimismo, en la medida en que la población en condiciones de pobreza crece más 

rápido que la población total, presenciamos un fenómeno de exclusión social; las 

pollticas estatales de privatización y desregulación, que reducen los niveles de empleo 

y deterioran las condiciones de trabajo; el acelerado deterioro ambiental tolerado o 

estimulado por los Estados, causa de empobrecimiento de amplios sectores de las 

poblaciones rurales. 

En realidad, la idea de homogeneización se trata de una realidad dualizadora, que 

subyace en una profunda desigualdad del sistema globalizado, la distribución de los 

beneficios es desigual en el que una minoria de la población mundial accede a niveles 

superiores de bienestar, mientras la mayoria se enfrenta a un descenso de sus niveles 

de vida. 
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Quinta, la globalización de la economla favorece la globalización de la democracia. 

Aqul lo democrático va en relación con determinadas garantias institucionales a la 

expansión del capital y a la institucionalización de los ajustes macroeconómicos 

neoliberales, mucho más que un conjunto de derechos y garantlas individuales y 

sociales. 

En realidad, lo que se observa es la capacidad de la globalización capitalista para 

imponerse en una gran variedad de contextos institucionales en los que la caracterlstica 

común es el carácter restringido de la participación popular. 

En escenarios de amplio empobrecimiento y profunda polarización social, la 

priorización del mercado por encima de la democracia tiene efectos conocidos, tal es el 

caso de Argentina actualmente. Incluso en su mlnima definición como participación 

electoral, la democracia es un régimen de inclusión; la pobreza es, al contrario, un 

régimen de exclusión. 

Sexta, la globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado, o al menos 

una pérdida de importancia del mismo. La expansión global de los mercados tiene 

como contrapartida la retracción de los Estados; la economla, los negocios, la cultura, el 

consumo se "desterritorializan" y, en consecuencia, el principio de la autoridad 

soberana estatal tiende a desvanecerse. Lo que hace que haya una reformulación 

drástica de la relación entre Estado y mercado, es decir, redefinir su papel en cuanto al 

mercado y sus actores, y el modo de ejercer sus funciones. 

La historia del capitalismo muestra como una constante que cada vez que la 

economla entró en crisis a causa de la especulación desenfrenada de los mercados fue 

la intervención de los Estados, precisamente, lo que hizo posible salir de la crisis de los 

años de 1929, 1987 y 1994. 

En definitiva, 1 as decisiones adoptadas dentro de 1 os espacios nacionales siguen 

siendo esenciales para el desarrollo económico y social de los paises y su inserción 

internacional. 
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Contrario a todo lo escrito, la globalización puede ofrecer la oportunidad para un 

desarrollo más humano, ya que en ella se exponen temas y problemas de proyección 

universal que sólo le pueden hacer frente de esta forma, y adoptando acciones y 

estrategias a nivel global o regional, tal es el caso del medio ambiente, derechos 

humanos, inmigración, desarme, derechos de la infancia, endeudamiento externo; lo 

que podría ser parte sustancial de la agenda global. 

Paralelamente hay una gran proliferación de las llamadas •organizaciones no 

gubernamentales" con una gran variedad de propósitos, cuyos temas pueden ser 

generales o específicos, su importancia es grande ya que promueven temas vitales en 

la agenda global. 

Finalmente, todos los países industrializados, de reciente industrialización, países 

en transición, se lanzan apresurados hacia el camino que conduce a la globalización, 

sin saber con certeza hacia dónde los conducirá. La veneración a la globalización no 

les permite darse cuenta que no es benéfica para todos, ya que, para aquellos que 

cuentan con varios elementos indispensables corno regímenes democráticos, ciencia y 

tecnología avanzada; inversión en capital humano; disponibilidad para la integración 

regional e intra bloque; estándares competitivos de productividad y finanzas públicas 

estables; entre otros; los beneficios serán ventajosos; no obstante, para países como el 

nuestro o los países pobres con grandes problemas básicos y estructurales, el futuro 

que se nos presenta es incierto. 

A continuación algunos ejemplos de los supuestos beneficios de la globalización: 

las exportaciones mundiales de bienes y servicios casi se triplicaron entre los anos de 

1970 y 1997 en términos reales. En el último ano, 1997, la inversión extranjera directa 

(IED) aumentó a 400 mil millones de dólares, de ésta, el 58% se dirigió a los países 

industrializados y el 37% a los países en transición de Europa Oriental y la CEl14
• 

Otro indicador importante es el ingreso per cápita, el cual se ha triplicado a medida 

que el PIB mundial ha aumentado nueve ve;:es, de 3 billones de dólares a 30 billones 

,.. Informe 10bf1 el QM1rroffo Humano 1 ggg, op. cit., p. 31 
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de dólares, en los últimos 50 años 15
• 

En aspectos sociales, la tasa de alfabetización aumentó del 48% en 1970 al 72% en 

1997. En la mayorla de los Estados independientes con regimenes democráticos vive 

más del 70% de la población mundial16
• 

Dados los incrementos en las cifras de estos indicadores pareciera que ahora si el 

mundo puede superar la pobreza y tener un mundo sin padecimientos; sin embargo, 

éstos beneficios no son repartidos equitativamente. El mundo padece de una profunda 

desigualdad, donde los paises ricos son más ricos y los pobres son todavia más 

pobres. Aunque, cabe aclarar que, si bien es cierto que la globalización no es la causa 

de la pobreza, si ha contribuido en el proceso agudizándola todavia más. 

Esto es lo que ha resultado de esta globalización: de acuerdo con la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), en el año de 1999, la población mundial llegó a 

alcanzar los 6,000 millones de habitantes17
, aqui el problema de la desigualdad es 

descomunal, a medida que la cantidad de la población mundial se ha incrementado 

aceleradamente, la riqueza se ha concentrado en unos cuantos y la pobreza en la gran 

mayoria de la población mundial. Para podemos dar cuenta del crecimiento 

desmedido, remontémonos a la historia. La población mundial fue de 1,000 millones en 

1800; 2,000 millones en 1930; y, llegó a 5,000 millones para 1987 y, en tan sólo 12 

años, se incrementó a 1,000 millones más 18
• 

De acuerdo con los datos disponibles, que muestra la población mundial total y la 

distribución porcentual de 1997, el número total de habitantes fue de 5,823 millones, 

siendo el continente asiático el más poblado, con 3,536 millones, cifra que representa el 

60.7% de la población mundial; le sigue el continente americano, con 798 millones, el 

13.7% del total; posteriormente, África con 731 millones, el 12.6% del total; en el cuarto 

lugar está Europa con 729 millones, con el 12.5% del total; y, finalmente, está Oceanla, 

" Ibídem, p. 25 y 28. 
lbidem, p. 25. 
Consúltese en Internet http~Jwww.unfra.org/modules/6bllllon/news.htm, 
ldem. 
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con sólo 29 millones de habitantes, representando el 0.5% del total mundial19
• 

Al respecto, cabe señalar que en las estadlsticas del Banco Mundial (BM) clasifica a 

los paises según sus ingresos; asl, observamos que del porcentaje total de la población 

mundial en 1997, el 35.1% se encuentra en los paises de ingreso bajo; el 49% en los de 

ingreso mediano y únicamente el 15.9% en los de ingreso alto2º .. 

Estas cifras son las que aparecen en los informes de algunas de las organizaciones 

internacionales; al respecto, una noticia preliminar ha sido que la población ha venido 

creciendo a un ritmo de 75 millones de personas cada año y, recientemente, en el año 

último del milenio, ya alcanza los 6,060 millones de habitantes, incremento que se 

registra, principalmente, en los paises pobres21 • 

Antes de continuar con nuestro desarrollo es imprescindible definir quiénes son los 

pobres en el mundo y cuántos son actualmente. 

Durante la última mitad del presente siglo, el mundo ha realizado progresos 

económicos excep,cionales de mayor integración económica; grandes avances en las 

comunicaciones e informática; descubrimientos de nuevas medicinas para combatir 

enfermedades; altos niveles de vida; etc.; sin embargo, la humanidad se distingue por 

una gran pobreza en medio de la abundancia, a medida que crece la economla y las 

riquezas. 

En el año 2000 hubo 2,800 millones de personas que viven con menos de dos 

dólares diarios, cifra que representa el 46% de la población mundial22 y 1,200 millones, 

una quinta parte de la población mundial, con menos de 1 dólar al dia, de esta cifra, 

Asia Meridional ocupa el primer lugar, con el 43.5% del total; seguido de África al Sur 

del Sahara, con el 24.3%; en tercer lugar, Asia Oriental y el Pacifico con el 23.3%; y, en 

cuarto lugar, América Latina y el Caribe, con el 6.5%; y, el resto distribuido en las 

: Anuano Estadlo;tJco de la UNESCO 1996. Estados Unidos, UNESCO, p, 1-3. 
lnfQm!e sobre el Desarrollo Mundial 199811999 El conocimiento al seMcio del desarrollo. Madrid, Espana, Ed. Mundl·Prensa, 
Banco Mundi~ , p. 114. 

" "La población nundlal crece en 75 millones de seres por ano·. é/ Pa/s, Madrid. Espana, 21 da septiembre, No. 1602. 
"' "Mas riqueza mayor desigualdad". Sebasti~n de. Luis. é/ Psls. Madrid. Espana, 1 octubre de 2000. No. 1612. 
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demás regiones23
. 

Para saber el número de la población que vive con menos de un dólar al dla24 

durante los años 1987, 1990, 1993, 1996 y 1998, véase el siguiente cuadro que a 

continuación se presenta. 

CUADR02 

POBREZA MEDIDA EN FUNCIÓN DEL INGRESO POR REGION 
Peraonaa que viven con rnenoe de USS 1 al dim 

ReglOn 'mlllonn' 
1917 1'90 1193 1tH 11H 

~Onen~relP~rhco__ 417.5 45H 431.9 265.1 278.3 
~~~.~deOuna __ ~- 1U1 920 835 55.1 65.1 
~~_y~aCen_!!~---- .... _____ __!_!___ 71 183 238 240 
~-'-!'!~1-!...~.!~------- --·----~----_E.!_-~-- 760 78.2 
~~~~L~~-~~~- 93 57 50 50 5.5 
Asia l.4endona! 47U •95.1 5051 531.7 522.0 
~5;.t¡¡;a·-- 217.2 2U3 273.3 289.0 290.9 
]~~----· ____ ,...!~~- -- 1.27~4 1.304.3 1.1906 1,1989 

Con eiclusión de Chma 879 e 915 9 955 9 980 5 985 7 

Reglón Penonu de I• poba.cl°':~~t! .. ~ menoe de U~ 11 •I dill 

1N7 1890 1M3 1118 1 ... 

~ª:a:J!:~~ña-~ ----~{-- -·-·--·-fil==-=·~~; __ --~~-----~ 
~-~~~---==-=.= =·=~-Q!-= ---ij-~- ----,~j-- --,H-- ---,H-
;;:~~·y~~~;oca--= ~__!* ___ ---2.---·_---~--·1.s-·- 1.8 19 

.&.518~~~---------- --~9- -~-----4~-f.- 42.3 400 
Afnca al Sur del Séiun 46 6 47 7 49 7 48.5 46 3 
Tolll 283 290 281 24.5 2•'-0 

Fuente: lnfQ!!Tle sobre el óesarrollo Mundial Lucha contra la pobreza. Washington, D. C. Banco Mundial, 
2000/2001, p. 15 

Informe 59bre ni Desarrollo Mundial 200012001 Lucha contra la pobreza. Washington, O. C .• EUA, Ediciones Mundi·Prensa 
Libros, S. A., p. 3-4. 
Al respecto, para la comparaclOn lntemaeional. el Banco Mundial ulUtza una llne• de pobreu fijada en 1 dólar diario por 
persona -paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares de 1985- para los efectos de la mencionada comparación. Esta linea 
de pobreza está basada en el consumo de bienes y servidos. La linea de pobreza ha sugerido parémetros a todas las regiones 
del mundo: para el caso de América Labna y el Garibe 2 dólares (PPA en dólares) par dla; para los paises de Europa Onen••I y 
la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se ha utilizado una linea de pobreza de 4 dólares (PPA en dólares de 1990): y, 
finalmente, para los paises industnaltzados se ha utilizado la linea de pobreza que corresponoe a la utilizada por los Estcjos 
Unidos de 14.40 dólares (PPA en dólares de 1985) por dia por persona. Informe sobre el Oesaqol!o Humano 1997, op. cit., 
p,15. •• 
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De manera gráfica: 

GRÁFICA1 

PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE US$ AL DIA, 1987 
mUlones 

Europa y Asia Central 
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Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial. Lucha contra la oobreza, Washington, D. C. Banco Mundial, 2000/2001, p. 15 

GRÁFICA2 

PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE US$ AL DIA, 1998 
(millones) 

Fuenta: lnfoqne sobre el Desarrollo Mundial Luc!Ja contta la 09breza. Washington, D. C. Banco Mundial, 
2000/2001, p. 15 



Capitulo 1. Conlexto lntemaclonal 

Comparando ambos años tenemos que: 

GRÁFICA3 

PARTE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE CON MENOS DE US$1 AL DIA 
(PORC811T AJE) 

~01•nialy AwOnenlaly EuropayA- AmtnnLuna 0-1et"111tMedooy A••Mll'flOoo....i Nnculaudel 
l'IPaclftc:o etPaclflc:oc:on nnv.i yl'ICM\be No11•oeNr1c• 5~• 

••tl~de 

°"~ 
-1987 --1998 

Fuente: lnfonne sobre el Desarrollo Mundial. Lucha contra la oobreza, Washington, D. C. Banco Mundial, 
2000/2001, p. 15 

Las personas que viven con menos de US$1 al dla se encuentran localizadas 

básicamente en tres regiones: Asia Oriental y el Pacifico, Asia Meridional y Africa al 

Sur del Sahara, mientras que algunas de ellas han reducido el número, en otras se ha 

ido incrementando, por ejemplo, en Asia Oriental y el Pacifico el número de personas 

en los años de 1987 y 1998 fue de 417.5 y 278.3 millones respectivamente; en tanto 

que en Asia Meridional, para los mismos años, aumentó de 474.4 a 522 millones, 

asimismo, Africa al Sur del Sahara creció de 217.2 a 290.9 millones de personas. 

En el caso de nuestro pals, según el Informe sobre el Desarrollo Mundial 

1998/1999, en relación con los umbrales de pobreza internacionales, en una encuesta 

hecha en el año de 1992, muestra que la población que vivla con menos de 2 dólares al 
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dia, fue del 40 % de la población total25
• 

En los últimos cincuenta años se ha reducido la pobreza más que en los 500 años 

anteriores26
, a pesar de que la situación de miseria prevalece. Todos estos pobres se 

encuentran excluidos del beneficio y del progreso mundial. Un ejemplo análogo es la 

situación que caracterizó por tantos años a Sudáfrica, el apartheid que fue un régimen 

institucionalmente establecido, se parece a un apartheid universal o humanidad dual, 

caracterizada por la escandalosa separación entre ricos y pobres de todas sus 

estructuras sociales, trátese de paises en el mundo, regiones en el pals, o grupos 

humanos en la región27
• 

1.3 Perspectiva de la pobreza vista desde el PNUD 

El diagnóstico anterior fue necesario para describir de manera muy general la 

disparidad que existe en el mundo, comparándola brevemente con datos históricos. 

Pero, a todo esto, ¿qué significa la pobreza desde la perspectiva del PNUD? 

En primer lugar, el término desde una perspectiva económica es reduccionista, ya 

que sólo lo limita a la cuestión del ingreso y consumo; aunque, el concepto se ha venido 

transformando y afortunadamente resulta ser muy novedoso28
• La nueva aportación 

proviene del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual realiza 

estudios para evaluar la pobreza dando un nuevo enfoque, ya no orientado al aspecto 

economista sino desde una perspectiva multidimensional del ser humano. 

El desarrollo humano es el nuevo concepto introducido por el PNUD29 y es definido 

como el proceso de ampliación de las opciones de la gente, asr como de la elevación 

del nivel de bienestar logrado. Si el desarrollo consiste en ampliar las opciones, la 

2S lnfOf!De sobre el Desarrollo Mundial 199811999. El C90ocimiento al seMclo del desirrollo, op. cit., p. 197. 
1t1 lnfoane sobre el Desarrollo Humano 1997, op. dL, p.2. 
27 ·ws riqueza y mayor desigualdad•, op. cit. 
29 Aunque la Idea con relación a los beneficios sociales tengan que ser evaluados, según promuevan el btenestar humano no es 

nueva, ya que se remonta al pensamiento de AristOteles, pasando par Kant, en el campo de la economla (Wllliam Petty y 
Francois Quesnay), en la economla pollbca (Adam Smlth, Rober1 Malthus y Jonh Stuar1 Miii. entre otros.). Esta Idea se ha 
ocultado y se has ·sbtuido por la concentraclbn en los fines (obsesión por los medios). Informe del Desarrollo Humano 199(), 
op. dl, p. 31·32. 

29 El desarrollo hum. no tiene dos dimensiones: a) la formación de capacidades humanas. es decir mejor estado de salud, 
conocimientos y df ;trazas, y b) el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la produccion o, las 
actividades cultura iS, sociales y politicas. Informe del Desarrollo Humano 1990, op. cil, p. 34. 
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pobreza significa que se niegan las oportunidades y las opciones más fundamentales 

del desarrollo humano, vivir una vida larga, sana y creativa, y disfrutar de un nivel de 

vida decente de vida, libertad, dignidad, respeto por si mismo y de los demás30
. 

La pobreza es resultado de procesos económicos, pollticos y sociales que están 

relacionados entre si y se refuerzan mutuamente, y agravan aún más las privaciones de 

las personas. 

En general los pobres carecen de viviendas, alimentos y servicios de educación y 

salud adecuados, esto les impide tener el nivel de vida deseado. 

Existen factores que preservan la pobreza, por ejemplo, los desastres naturales: 

huracanes, inundaciones, sequías; la generación de enfermedades propias de la 

miseria: HIV/Sida, ébola, poliomielitis, difteria, tuberculosis, y otras; asimismo, se agrava 

todavía más por la generación de conflictos armados: últimamente étnicos en países 

como Somalia y Ruanda; y si a esto le agregamos los impactos que producen las 

graves crisis económicas procedentes de economías emergentes; la crisis mexicana 

1995, la crisis asiática 1997, la crisis brasileña y de la Federación de Rusia en 1998, y, 

por último, la más reciente ubicada en América Latina, Argentina en la que no sólo 

enfrenta una crisis económica, sino también política y social muy graves; la fluctuación 

de los precios en el mercado de las materias primas, único sustento económico de 

estos países. 

Todo lo anterior inevitablemente, en el marco globalizador, impacta decisivamente a 

estos países, adicionalmente otros efectos colaterales de la pobreza son la 

delincuencia, el narcotráfico, la inmigración, el contrabando, entre otros. Lo que nos 

lleva a contemplar un panorama sumamente desolador. 

'° Informe 1obr• Pnerrol!o Humano 1Q97, op. cft. 1 p. 17. 
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Indices del PNUD que revelan el estado de la pobreza en el mundo 

Para poder estudiar el estado de la pobreza en el mundo es necesario examinar en 

cifras lo que esto representa. En esta tarea resulta muy útil recurrir a los Informes sobre 

Desarrollo Humano, publicados por el PNUD. Esta agencia especializada de la ONU, ha 

tenido una labor muy significativa con relación a la definición, medición y análisis de las 

políticas del desarrollo humano, ya que incluye tres Indices los cuales reúnen datos 

sociales y humanos disponibles de cada pais31
• 

1. El Indice de Desarrollo Humano (IDH) contempla tres elementos: la longevidad, 

conocimiento y el PIB per cápita. Está compuesto por tres variables: esperanza de 

vida, logro educacional y manejo de los recursos. 

2. El Indice de la Pobreza Humana (IPH) mide la privación en cuanto al desarrollo 

humano en los mismos indicadores que el IDH. 

3. El Indice de Desarrollo relativo al Género (IDG) mide los avances en los indicadores 

del IDH, pero toma en cuenta la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Estudiar la pobreza como tal implica una enorme complejidad, ya que, por ejemplo, 

aún dentro de los Indices del desarrollo humano, hay una gran diversidad de criterios a 

elegir para tener una apreciación real del estado de pobreza actual; sin embargo, en el 

presente trabajo de tesis nos enfocaremos únicamente a los paises pobres 

comparándolos a su vez con los paises industrializados y, por ello, se considerarán los 

tres Indices y, dentro de éstos, algunos indicadores que en ellos se presentan, con la 

reserva de que otros indicadores serán analizados con mayor amplitud en el Capitulo 5. 

Los paises están clasificados en dos formas: a) según la clasificación del IDH en 

desarrollo humano alto, desarrollo humano mediano y desarrollo humano bajo; y, b) por 

regiones. 

criterios. 

El Anexo A, muestra la lista de los paises que comprenden éstos dos 

31 Informe snbre [)esarrollo Humano 1997, op. dl, p. 16. 
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Como resultarla un enorme análisis equiparar cada uno de estos indicadores, 

únicamente nos limitaremos a exponer algunos de ellos. En seguida se presenta el 

Cuadro 3 el cual contiene el IDH: 

CUADROJ 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

, ..... , ... bnltld• Pllp.-- Yllordllloilce ._..... .. -- .... Indica .. .._ .. ............. -- loilcedo 
Clastf\cx16n MQYn 91 IDH Yid1llnac« ........ -- {PPAMI _..... .. -... .. lodicodoPll -1117 1%)1117 1%) 

__ , .... Clll<l 
1117 '"' '"' AAo c1esanu110 hummo -----·-- 770 ~982___ 89 21,647 0.87 0.95 0.90 0.90< -- ---- --------- ---- ·-~--

072 ~~~-~~ano met!'.~ --- - 666 759 6' 3.327 0,69 068 0.662 .. _______ 
De!.a-ro!IOhumarwJbil!O 506 .. , 39 982 0,43 0'5 0.38 0416 
Todo1 lot pai1n en dtttmlllo 6'. 71' 59 3,240 0.66 0.67 0.68 0.637 

Paises menos adelanl~ 517 50 7 37 992 0.4' 0.'6 0.38 0430 
AJnca Sub:>ahi!llana ... 9 58 5 ... 1.534 º·'"' 06' 0'6 0.'63 
Estados :nt>es 65, 686 59 ··~ 

0,67 059 062 0.626 
Aslaonenlai 700 a:i• 69 3,601 0,75 078 0.60 0.712 
Asia Onentalloon aWuslOn de (China) 728 961 85 1',300 0,80 0.92 O.a:! 0.8'9 
A&ia Sodonenlal y el Pa:ifico 65 9 87.9 65 3,697 0,68 080 0.60 0.695 

"""'''"'"º"" 627 522 52 1,803 0,63 0.52 o ... 0.54' 
AWMenór::lnal(ton8.lciusl(ndelalndi.I) a3 o ... " 2,1'7 0,63 0'8 0.51 06'2 
AmenCa Latinar e1 Céwlbe 695 87.2 72 6,868 0,74 082 071 0.756 
Europa Onental y la CEI 686 987 76 1043 0.73 0.91 0.63 0.76' 

Patws mustnaluitdos 777 987 92 23,741 0.88 0.98 0.91 0.919 
Total mundial 66 7 780 63 6,332 0.69 0.73 0.69 0.706 

Fuente: lnfo<~ ¡Qbre el De¡~rroflo Hum~nQ 1999 p.134-137 

Como puede apreciarse, en los paises de desarrollo humano alto, la esperanza de 

vida al nacer, en el año de 1997, fue de 77 años, en contraste con los paises de 

desarrollo humano bajo fue de 50 a ñas; por regiones, los niveles más reducidos los 

representaron África Subsahariana y Asia Meridional; el porcentaje de la tasa de 

alfabetización entre estos dos grupos - paises de alto desarrollo humano y bajo- fue 

para el primero de 98.3% y, el segundo de 48.5%, la diferencia es casi el doble, la 

matricula registrada en estos dos grupos de paises, representó el 89% y 39% 

respectivamente, en este caso, los porcentajes difieren un poco más del doble; y, por 

último, el PIB per cápita fue de 21,647 dólares y 3,327. Las enormes disparidades en 

cada uno de estos indicadores son impresionantes. De los porcenta'.es del desarrollo 

humano bajo, los niveles más bajos son disputados por las reJiones de África 
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Subsahariana y Asia Meridional. 

En seguida se presenta el Cuadro 4 que contiene el Indice de Desarrollo Humano 

relativo al Género (IDG). 

CUADR04 

INDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL Gt:NERO ......... e_....c1o- , ..... T .. bnltld1 
__ ,.._ 

.. Mtil.ld6ndl ........ ._ l'tll ....... _ 

""" .. ...... - ===' (PPA•-) Cla--ollOH -· '"' "" 
1'11 " '"' , .. , ,., ... - - - -- - - - --~~~~~humil'\O 0,902 80.2 ' 73.7 981 1 986 90 1 88 15827 l 27.656 

~~lo humanO med1tn0 0.658 687 1 648 67.3 ¡ 83.3 60 68 2.220 4.414 
OesarrollO humano ba¡o º·"" 51.5 '97 35 8 1 57.2 33 ... 691 1.2n 
Todos k>1 paltn en dnarrolk> 0.630 66.1 l 63 o 629 800 55 64 2088 4.374 

Paises menos 8'C1Ñnfados 0,415 52.6 1 508 38 1 68 8 32 '3 731 1.268 
Alnca Subsahalaia º·"' 503 1 47.5 49.6 659 39 •9 1.063 2ro1 
Estados árabes 0.609 671 1 642 '" 706 5' 64 1.730 6.449 
As1aonen1a1 0.709 722 i 680 75' 91.2 67 72 2.757 •.398 
Asia Onental(con erciusión Oe (Ctuna) 0,843 16.2 1 695 94 o 982 81 88 8824 19.&41 
A!.1a SoOonental r el Pac:1fico 0.692 679 639 8" 922 63 66 2605 •. 794 
AslaMltndional 0,525 63 1 ' 623 38.6 65 o ... 

1 

60 950 2.606 
Asia Mendional (con 8J'.ciusl6n ó& la lnd1a) 0,524 63 7 ' 623 36 2 1 600 39 55 1073 3.171 
Nrllta lalJna r el Ganbe 0,749 730 ! 665 86 2 

1 

88.3 71 13 3.837 9.951 
Ellf'OPCI Onental r la CEI 0,752 737 638 98• 98 8 71 

1 " 3.314 5.226 
Paises indUSfnBhzados 0,915 809 i 7'5 98 6 989 93 90 17.660 30050 

Total mundial 0.700 689 647 71.1 i 84.J 60 67 4523 a10J 

Fuente· Informe sobre el Desarrollo Humano 1999, p. 138-141 

Las disparidades entre mujeres y hombres, en el año de 1997, es destacada, por 

ejemplo, la esperanza de vida en los paises de alto desarrollo humano fue de 80.2 años 

y 73.7 años, respectivamente y, en los paises de desarrollo humano bajo fue de 51.5 

años y 49.7 años; la tasa de alfabetismo en el primer grupo de paises, en 1991, existe 

una igualdad en el género, la diferencia de género en los paises de desarrollo humano 

bajo es grande 35.8% y 57.2%. 

La tasa bruta de matriculación en el primer grupo de paises muestra porcentajes 

cercanos al 100%, mientras que en el segundo grupo hay más hombres estudiando, el 

cual representa el 44%. 
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En el segundo grupo de paises, aqul analizado, y, en este Indice, nuevamente 

África al Sur del Sahara y Asia Meridional tienen los niveles más bajos. 

Por último, el Cuadro 5 expone el Indice de Pobreza Humana (IPH). 

CUADROS 

INDICE DE POBREZA HUMANA 
.............. _, 

Cla..mcad6n ugiln el IDH -- --- -C'<I C'<I C'<) 
1-.1•1 tNt.1111 t•t•? 

" " 26 57 
::~u~~;,.,-.----- --~~-<--'~·7_ -~~'-c;---t---CC--+-----l--c'---1 
-ii;;roi1o hurnanO ba,o ~ 53 5 43 63 
Todo1 k>• p1lns tn IMum>llo 28 4 28 57 

Paises menos adelantados 51.6 " 63 
Atnca Subsahwiana 42 4 50 56 
Estados éfabe!. nJ 18 29 
Aslaooenlal 16.6 32 73 
Asia Ooenlal(con e.lCiuslOn de (China) 3.9 10 1 
Asia Suclonen1al y el Pacifico 11 .8 31 " AW Mendional 47.8 18 64 
Asia Mend1008 (con a.r.clusion de la India) 51.6 15 46 
.A.meocalalmayelCMbe 128 22 29 
Europa Onental y la CEl 

P•ises indllStnahzados 
lot.1hnundlal 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 1999, p. 146-148 

La población estimada que no vivirá hasta los 40 años, en relación con el porcentaje 

de su población, en los paises de alto desarrollo humano es de 4.7%, equiparándolo 

con los paises de desarrollo humano bajo, el cual representa el 32.3%, de este 

porcentaje, a la región de África Subsahariana le corresponde el 34.6% y la región de 

Asia Meridional el 16.1 %, estos porcentajes son sumamente altos cuando se hace esta 

equiparación. 
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1.4 Acciones de los organismos internacionales ante el problema de la pobreza 

en el mundo 

El futuro se advierte totalmente sombrío, la brecha es muy amplia, la miseria para 

las regiones, especialmente, de Asia Meridional y África Subsahariana es insuperable. 

En este diagnóstico breve advertimos, a través de los indicadores, que la pobreza 

es un problema que no sólo se localiza en las regiones más pobres, quedándose ahí 

concentrado, sin que impliquen consecuencias negativas en el resto del mundo, yendo 

más allá de esta visión simplista, se puede llegar incluso a considerarse un problema de 

seguridad nacional para los "paises de alto desarrollo humano" ya que, como hemos 

explicado, el marco globalizador se caracteriza por la reducción del espacio, los 

acontecimientos mundiales se conocen rápidamente hasta en los lugares más remotos; 

la reducción del tiempo, gracias al avance tecnológico la comunicación es más rápida; y 

las fronteras nacionales parecieran ser que han desaparecido, dadas las transacciones 

comerciales y flujos financieros, entre otras. 

Hoy pareciera ser que la comunidad internacional sólo es espectadora de estos 

acontecimientos, pero ¿qué es en realidad lo que las instituciones internacionales nan 

venido haciendo para erradicarla?. La respuesta implica, sin duda, otro tema de tesis. 

Como sabemos, el Grupo del Banco Mundial, así como los bancos multilaterales 

regionales tienen entre sus estatutos la lucha contra la pobreza, incluso se han 

realizado una serie de cumbres sobre el desarrollo social como la que tuvo lugar en 

Copenhague, en 1995. 

El decenio de 1990 se ha caracterizado por la vuelta del tema de la pobreza a las 

agendas internacionales de las organizaciones mundiales, por ejemplo, la más reciente 

fue la Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en 

New York del 7 al 9 de septiembre de 2000, en donde se planteó la idea de un mundo 

sin miseria32
. 

» Documento completo en Internet http://www.un.org/ap•niah/milenlo/sglreport/.umm.htm 
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Un documento conjunto de la ONU, la Organización para la Cooperación para el 

Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM), y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), titulado "2000 un mundo mejor"33
, en el cual se afirma su 

compromiso de que "la pobreza en todas sus formas es el mayor desafio de la 

comunidad internacional"34
. 

Ambos, establecen metas internacionales para reducir la pobreza antes del año 

2015, ya que no basta el crecimiento económico, sino que además se debe invertir en 

educación y salud. 

A todo esto, cómo se vincula el tema de la pobreza con el tema central de la 

presente tesis, el alivio de la deuda externa. 

El problema de la deuda se halla concomitante en la gran problemática de la 

pobreza, si se solucionara el problema de la deuda se estarlan llevando a cabo 

acciones para reducir la pobreza, porque debido a la enorme carga que representa para 

sus ingresos, una vez reducida, se destinarían dichos fondos a la mejora de servicios, 

tales como, educación, salud, infraestructura industrial etc. Aunque, por supuesto, debe 

implicar una buena gestión gubernamental orientada principalmente al desarrollo 

económico tomando en cuenta las necesidades y particularidades de cada nación. 

El tema de la deuda ha tenido un papel decisivo en el último cuarto de siglo en la 

historia de muchos paises, principalmente, en América Latina y África Subsahariana, a 

pesar de implementar Planes de Ajuste Estructural (PAE) las disparidades son notorias. 

Estos paises, llamados "muy pobres", se encuentran en un circulo vicioso, donde el 

pago de los intereses obliga a los países endeudados a obtener más préstamos con 

nuevos intereses en detrimento de su desarrollo económico. 

ll Para una mayor ampliación de las propuestas que plantea, consúllese en Internet: 
h1tr.1 1par1s21.org/betterwor1dlspanish/home.htrn 

" "ONU. OCDE, Banco Mundial y el FMI pactan un plan de choque contra la pobreza•, El Pa/s, Madrid, Espana, 2B de junio 2000. 
No. 1517. 
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CUADROS 

CORRIENTES DE AYUDA Y DEUDA POR PAIS RECEPTOR 
Total di il AOD Mta Ndb6dl Doud1Eld9N --· Cla~ MgÚR .. IDH Total En%delPll --- Total bll.MIPIB • .-.n.w. ~ ..... --- •~a.w 

_ .. -··-"' .............. -·-1tol ltl7 ltll ltl7 ltll 1tl7 1115 1tl7 .... 1M7 . ... ... 7 

·~-~~~~~~-º- --- -- "" 2.53< 07 01 31.9 154 174,07• 39l373. 65.7 36.D 33.D 13.5 
Oesarollo humano med1<Yl0 34101 .. ~ 12 06 93 ~ 734.44! 1,7208$ 353 329 
~.;~¡;r;~-;~- ---1500< 13.285 12.3 10.5 34 2 29 2 -gu-jg, 173.123 692 934 

26.D 180 
260 131 

Todo1k>1pal1•en~ 41s1e 34 46! 1.9 0.9 12.5 90 915.690.6 2.00US5! 399 36.0 297 184 
P11sesmefllU9de/anta<XJs ""' 131>t1 132 111 337 291 71.411.0 134.713.2 62.4 923 20.5 12.4 

--i~ ~~~~~j~ -=-- -- -·~ 13.72i ---u.J 6.7 426 33 5 96.329.2 198.224.2 "º 663 25.2 13.7 

Esia»s WabcS ID.361 40J7 40 49.2 20.7 138,570.1 201.196 9 416 457 ---·--------·----·- ---------
--"" 213' 03 01 17 16 71,281. 290,787.4 180 22.D AsiaOoontal 

- ---------·---···-----·---- \SS 86 
Asia O'lental(oon exdus.00 de {China) 161 96 " {.) 1.9 -31 !.4.585. 144,090 4 59.9 32.9 

--- -.-------------- --------~ --,"' "" " 05 13.9 9.2 ID7,696.7 366.228.2 562 61.3 _ --~~~J'.el __ P~~-----

27.8 8.6 
30.5 14.7 

-- --~IJI Mnndionai -~- 764 4.33! 19 07 65 37 611,0241 161,295.8 158 257 15.8 19.9 

A.s1a MendiOna h:oo excl\JSlt'Jn de la lnd1a) 4 89 2657 52 19 155 84 27,073 66.8916 129 268 ID9 20.5 

~-~;~~yy~~~--=--- - 1--- 5 2~_ 526! 0.5 05 ID2 114 408.Bn. 702.817.1 583 33.9 

~ 427; 06 04 16.9 IDO 294.564 4 30.5 

38.1 356 
9.8 

P1/ses rndust11a/119"0S 

Total mundial 

Fuents: lnfonne sobre el Desarrollo Humano 1999 p. 193-196 

Observamos que del total de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) en los 

años de 1991 y 1997, particularmente, se dirigió, en primer lugar al África 

Subsahariana; en segundo lugar, a los Estados árabes; y, en tercer lugar, Asia 

Meridional. 

Otra tendencia general en estas cifras ha sido la considerable reducción de dicha 

asistencia. En la siguiente gráfica se aprecia de manera especifica la tendencia de 1990 

a 1997, la relación a las aportaciones de algunos paises miembros del G-7 a la 

Asistencia Oficial de Desarrollo. 
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Con relación a la deuda externa, de los años de 1985 a 1997, los "grandes 

deudores" fueron Asia Sudorienta! y el Pacifico y América Latina y el Caribe que, 

incluso su deuda en millones de dólares aumentó y, en su caso, se triplicó, representan 

en porcentaje del PIB el 56.2 a 61.3 y de 58.3 a 33.9, respectivamente. 

Otra tendencia fue que hubo regiones que no tenlan un elevado endeudamiento en 

el año de 1985. Para 1997 se aceleró súbitamente, por ejemplo Asia Oriental y Asia 

Meridional. 

La situación es grave para estos paises, tan es asl, que la ONU la consideran una 

parte importante en las metas internacionales, por ejemplo, en la Cumbre del Milenio, 

se plantea "un mundo sin miseria". En las propuestas derivadas de esta cumbre se halla 

el crecimiento sostenido, la promoción de la salud y la lucha contra el VIH/SIDA y la 

solidaridad mundial, entre otros. En esta última, se hace mención a la coopeiración 

internacional respecto a que los paises ricos abran sus mercados, presten asistpricia al 

alivio de la deuda, asl como para el desarrollo. 
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Sabemos, que el tema de la pobreza es importante hoy en dla; sin embargo, cabe 

mencionar que hay factores que influyen de manera directa para lograr un consenso 

general. La sociedad civil representada a través de organizaciones no 

gubernamentales (ONG's). jefes de Estado, primeros ministros, grupos religiosos, entre 

otros, han hecho una gran presión, precisamente en el tema de alivio a la deuda 

externa para los paises pobres. 

Resultado de ello, fue la creación de la iniciativa Heavily lndebted Poorest Countries 

(HIPC por sus siglas en inglés), en español Iniciativa de alivio a la deuda para los 

paises pobres muy endeudados (PPME), en septiembre de 1996, por el BM y el FMI 

con el fin de dar asistencia especial a los paises pobres. 

El grupo es reducido, sólo 41 paises pobres son los aspirantes para adherirse a 

esta iniciativa clasificados así por la Asociación Internacional de Fomento (AIF)35, la 

cual pertenece al Grupo del Banco Mundial. De éstos, 33 de ellos están localizados en 

África, 4 en América Latina, 3 en Asia y 1 en el Medio Oriente. Para tener una 

apreciación gráfica véase e 1 mapa 1 , en e 1 cual se encuentran señalados 1 os paises 

pobres muy endeudados, integrantes de la mencionada iniciativa. 

Esta iniciativa surge, además de la presión procedente de ONG's y, también, por 

parte de jefes de Estado, principalmente por el Grupo de los 7 (G-7), por el hecho de 

que estos paises no podrán enfrentar las obligaciones financieras actuales y mucho 

menos 1 as obligaciones que se 1 es van a cumulando hacia el futuro36
• E 1 peso de 1 a 

deuda en los paises pobres se coloca en un rango que va de 30 a 40% del valor de sus 

exportaciones anuales37
• 

Según el "Global Development Finance" del año de 1999, publicación del Banco 

Mundial38
, el total de la deuda externa de los paises pobres muy endeudados para el 

decenio de 1980 fue de 58,300 millones de dólares, para el siguiente fue de 188,600 

millones de dólares y, por último, en el año de 1997 fue de 205,700 millones de dólares. 

lS La AIF ayuda a los paises més pobres con un Ingreso per caplta anual de $835 dólares a través de créditos. 
39 ·e1 perdón de la deuda externa: ¿se puede y, a qué costo?'". Becerra, Ricardo. El Economista, Méxlco, • de febrero de 2000. 

ldem. 
" Véase en Internet: http://wor1dbank.orglprospecls/gdf991locvo11.htm 
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La iniciativa marca un hecho sin precedentes en la historia de estos organismos. 

Los dos representantes, James Wolfensohn y Horst Ktiler se han pronunciado a favor 

de una globalización con rostro humano que beneficie a la mayoría y no a unos pocos39
• 

El FMI cambia su postura para ahora favorecer a los paises pobres muy 

endeudados (PPME) y James Wolfensohn considera que la diferencia entre ricos y 

pobres será "el origen de nuevas crisis económicas""º. 

La postura de Kofi Annan, Secretario General de la ONU, ha sido acorde a los dos 

anteriores, sumándose al esfuerzo, los beneficios de la globalizaclón: "mayor 

crecimiento, mejor nivel de vida y nuevas oportunidades y no dejar atrás a los más 

pobres41
". 

Otros acontecimientos adicionales, en relación a este panorama, han sido las 

manifestaciones de los globalifóbicos o antiglobalizadores, llamados asl por los medios 

de comunicación internacionales, entre los cuales se hallan miembros de ONG's, 

anarquistas, sindicalistas, comunistas, radicalistas etc.; éstos en su discurso culpan a 

las instituciones internacionales financieras de la pobreza mundial, exigen el alivio a la 

deuda y la apertura de los mercados de los paises industrializados, entre otros 

aspectos. 

Estos grupos se dan cita en las reuniones cumbres de las instituciones 

internacionales y ejercen una gran influencia en el curso del proceso de alivio a la 

deuda. La más reciente fue en la 55ª Asamblea anual del FMI y del BM que tuvo lugar 

en Praga el 26 de septiembre de 2000, la cual debió ser clausurada con anticipación. 

En respuesta, estos organismos ven de forma· alarmante estas manifestaciones, 

pues a diferencia de la historia de estos organismos, hacen que se replanteen su 

identidad e incluso su futuro y, más allá, estas protestas desquician a las ciudades 

donde tienen lugar y, hay brotes de violencia, convirtiéndose en verdaderas amenazas 

,. •et FMI se compromete a quo la globalizaci6n". El Pals, Madrid, Espana, 27 de septiembre de 2000, No. 1608 . 
.t0 ·Pobreza, ongen de nuevas;-:rtsis eoon6micas·. El Economista, México, 22 de septiembre de 2000. 
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·Naciones Unidas pide a ID .... paises ricos que la globallzadón no sea un mercado sin frontera·. El Psls, Madrid, Espal'la, 9 de 
septiembre de 2000. 
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sociales para la seguridad nacional del pals en el que tienen sede. 

La idea fundamental que circunda actualmente en estos dos organismos 

internacionales, el FMI y el BM, es la de perseguir el objetivo de que la "globalización 

beneficie a todos", ya que si bien es cierto que las pollticas que adopten cada pals 

serán determinantes en su progreso económico, la comunidad internacional tendrá que 

desempeñar un papel importante en el proceso. 

Tras haber presentado este panorama general entorno a la iniciativa de alivio a la 

deuda para los países pobres del BM y el FMI, procederemos a presentar nuestro 

marco teórico. 

Antes de continuar, se debe tener presente que la creación de esta iniciativa es 

expresión de la comunidad internacional y que coinciden en un objetivo común y, 

además, logran que se concretice, al crearse o aceptarse a través de procedimientos y 

normas que regulen ciertas clases de actividades, a los acuerdos gubernamentales, 

dentro de dichos organismos, se les denomina regímenes internacionales. 

Adicionalmente, es importante resaltar que muestra de la manifestación de objetivos 

generales, tales como la pobreza, son temas principales de algunos de los informes del 

BM y el PNUD del año 2000, enfocados al estudio de la pobreza, sin duda un tema vital 

en las agendas internacionales. 
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Capitulo 2. Marco teórico 

Dentro del proceso de la globalización, el sistema internacional se ha transformado, 

ha dejado de ser el "tradicional" constituido por Estados nacionales que entrechocan 

como bolas de billar, para convertirse en una suma de flujos que mantiene entre si 

relaciones de interdependencia compleja e inestable.1 

En la actualidad, el sistema internacional se basa en la interacción de nuevos 

actores: los Estados. los agentes económicos y las sociedades, que juntos participan en 

las relaciones internacionales, inmersos en el juego de la interdependencia económica y 

por los flujos de la interpenetración de las sociedades. Delante de la globalización, el 

Estado-nación se muestra cada vez más incapaz de regular los aspectos económicos 

en su jurisdicción territorial. 

No obstante, a pesar de que el Estado ha iniciado reformas fundamentales, ha 

liberalizado su comercio y eliminado las restricciones comerciales y de capital, ya sea, 

de forma unilateral o dentro de un acuerdo comercial, como alternativas de polltica 

pública, para insertarse en el nuevo marco de la globalización, aún sigue enfrentando 

retos como el de la pobreza y el endeudamiento. 

2.1 Slntesls de los grandes paradigmas de la teorla de las relaciones 

Internacionales 

Como se sabe, el objeto de estudio de nuestra disciplina es la realidad internacional 

y, por tanto, también lo son las nuevas transformaciones que obedecen a los cambios 

sociales, pollticos, económicos, cientificos y tecnológicos que suceden a gran velocidad 

y, que además, éstos aluden a la complejidad de las relaciones internacionales. 

Si bien es cierto que todo análisis parte de la percepción del mundo y, su 

consecuente interpretación, es indudable que en el contexto de la globalización se está 

transformando la percepción de la realidad internacional, es por ello que, ante estas 

nuevas percepciones y nuevas transformacion?s, dado por el contexto globalizador, es 

' Zaki, Laidi. Un mundo sin sentido México, Fondo de Cultura Ecor..imlca, 1997, p. 20-21 



necesario revisar los diferentes paradigmas teóricos para abordar la realidad en sus 

diferentes dimensiones, antes de dar paso a la explicación de cómo se eligió una teorla 

o teorias que sustentaran el desarrollo de este trabajo. 

La corta historia de la teoria de las relaciones internacionales como disciplina -

cinco décadas de existencia-, se ha caracterizado por una serie de debates2 entre 

diversos paradigmas3 que ¡;urgieron por la evolución y cambio de la realidad 

internacional. El paradigma tradicionalista o realista ha sido el que ha predominado e 

influenciado a los demás, incluso ha sido la base de la construcción teórica de otros y, 

además, a partir de éste, se han construido concepciones, criticas y nuevas 

aportaciones de cómo concebir la realidad internacional. 

Es prioritario delimitar nuestro análisis, ya que no se pretende realizar un estudio 

exhaustivo de la teoria de las relaciones internacionales, ni mucho menos entrar en 

debate con relación a las diferentes concepciones acerca de la realidad internacional, 

sino presentar los supuestos en los que se basan los paradigmas de la teoria de las 

relaciones internacionales que nos permitan saber qué los distinguen a cada uno, según 

Celestino del Arenal dentro de la teoria de las relaciones internacionales se hayan tres 

grandes paradigmas: a) Tradicional, Realista o Estatocéntrico; b) Sociedad Global o 

Interdependencia y c) Dependencia, Marxismo o Estructuralismo. 

2.1.1. Tradicional, Realista o Estatocéntrico 

Está fundamentado en la Teoria Politica y sus origenes se remontan a los 

pensadores Mencio, Kautilya y Tucidides. 
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Los debates entre los paradigmas tratan de dar cuenta de la realidad Internacional y de sus cambios en el centro de cuestiones 
muy Importantes, por ejemplo, el concepto, el objeto de estudio y, por supuesto, la realidad Internacional. Los grandes debates 
han sido entre Idealistas y realistas en la década de 1950; tradicionalistas y dentlfistas, en la siguiente década; y los gtobalistas 
y realistas en la década de 1980. 
Consültese a Barbe, Esther. ·e1 papel del realismo de las relaciones Internacionales·, en IBvista de Estudios Pollücos, Centro de 
Estudios Constitucionales de Madrid, julio-septiembre 1987, No. 57, p. 150. 
Otros autores: Herz, John H. po11uca1 Realism and Political ldealism A study In lheories and realities Chicago U.P., 1951; 
Braillard, Phllippe. fhilQSoohle et Relatlons !ntemat1onales. IUHEI, Ginebra, 1974; Magrhroori R. y Ramberg B. ~ 
versus Realism. lntemationa! Relatians Third Debate. Westview P., Boulder, 1982. 

La palabra p11r11dlgm• hace referencia a la visión, modelo y valores con los que el estudioso Interpreta al mundo, representa la 
base para la aprehensi6n de la realidad Internacional. Véase: Del Arenal, Celestino. •La teorla y la ciencia de las relaciones 
lntemadona1es hoy: retos, debates y paradigmas·. Foro lntemaaonal Vol. 29, No. 4, abril--junio 1989, p. 5&4~587. 
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Surgió en el contexto de la guerra fria, en el cual los grandes problemas a los que 

se enfrentaba el mundo consistían en la amenaza de la expansión comunista y, por lo 

tanto, la seguridad nacional era privilegiada por la high politic. 

El autor quien mejor expresó y analizó el realismo político fue Hans J. Morgenthau, 

el cual consideraba que el sistema internacional es de naturaleza anárquica porque no 

existe un orden supranacional, de ahí la distinción entre la política interna e 

internacional, es decir, dentro de la esfera de la política interna los Estados pueden 

regular las acciones de sus ciudadanos, y en la esfera internacional no existe un 

gobierno supranacional que regule y, además, ejerza coerción. 

La lucha entre los Estados se deriva de la ambición de poder que es, a su vez, 

inherente a la naturaleza humana -basado en el pensamiento de Hobbes del 

pesimismo antropológico-, ésta última es definida en términos de maldad y dominio, por 

tal motivo no puede existir un orden político estable y paz permanente. 

Los tres supuestos en los que se basa son: la separación entre la política interna e 

internacional donde cada una tiene su propia moral, privan los valores del poder y la 

seguridad nacional; los Estados son los actores fundamentales de las relaciones 

internacionales, éstas últimas interpretadas como relaciones interestatales; y, por 

último, las relaciones ;nternacionales son por su naturaleza conflictivas, y en las que el 

poder es un factor decisivo. 

Para Morgenthau4 el Estado nacional en sí es un producto de la historia y como tal 

está destinado a dejar paso con el tiempo a otras formas de organización política. 

Cuando el Estado nacional haya sido reemplazado por otra forma de organización, la 

política exterior deberá proteger en ese caso el interés de supervivencia de la nueva 

organización. 

Entonces, el Estado es el actor principal del sistema internacional y mientras no 

exista otra forma de organización política, lo seguirá siendo. 

' Barbe, Esther. ·e1 pmpel del reahsmo de In rel.clonea inlern.cionale••, op. cit., p. 156. 
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Lo anterior se refuerza porque existen otros elementos imprescindibles que ayudan 

al análisis de la polltica internacional dentro de esta construcción teórica, por ejemplo, el 

interés nacional y el equilibrio de poder, el primero plantea de manera prioritaria la 

existencia y la supervivencia del Estado; y el segundo es el resultado de la acción 

exterior de los Estados. El Estado es un actor racional y la polltica exterior será guiada 

por el interés nacional. El objetivo último de la polltica exterior será la supervivencia del 

Estado, es decir, la seguridad nacional. 

2.1.2. Sociedad Global, Transnaclonal o de la Interdependencia 

Surge en la década de 1960 ante varios sucesos, por ejemplo, el clima del marco 

de distensión entre las potencias -los Estados Unidos y la U.R.S.S.-; el declive del 

poder norteamericano; el ascenso económico de Europa Occidental; y el ascenso de la 

participación del Tercer Mundo en la agenda de planeación de la polltica mundial. 

Este paradigma pertenece a la antigua tradición teórica del liberalismo5• Sus 

principales exponentes fueron 1 os autores Robert O. K eohane, J oseph S. N ye y K arl 

Kaiser quienes hicieron duras criticas al paradigma realista porque no consideraba, en 

su análisis, los nuevos actores de la sociedad internacional, cuyos ejemplos son: las 

empresas transnacionales y los actores no estatales, entre otros. 

Los autores Keohane y Nye reconocen que la interdependencia afecta a la polltica 

mundial y al comportamiento de los Estados y, a su vez, las acciones gubernamentales 

también influyen sobre la interdependencia. 
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El realismo ha sido la teorla dominante en las relaciones internacionales: sin embargo en algunos momentos de la hlstoria, el 
llbe,..llamo ha representado una alternativa. Según Stanley Hoffman, teórlco contemporllneo, ha senalado que los asuntos 
lntemacionales han sido la Némes1s del liberalismo, ésta Ulbma entendida como la divinidad encargada de la justicia divina, 
perseguidora de lo mesurado y protectora del equilibrio. 
La esencia del liberalismo es la auto-represión, la moderación, el compromiso y la paz, en tanto que la esencia de la polltlca 
Internacional es lo opuesto, la paz turbia o el estado de guerra. 
Los inicios del Liberalismo se localizan en el siglo XVI, asimismo rechazó la Idea de que el conflicto fuera una condición natural 
en las relaciones entre los Estados. Las relaciones inte "'lacionales sólo p()drlan ser dominadas por medio del equilibrio de 
poder y de alianzas en contra de aquel Estado que atentar en contra del orden Internacional. 

vease a Dunne Timothy, ·Llberalism· en John Baylis and Steve Smith. '"The Globalization of Wortd Politics. An lntroduction to 
lntemational relations·. Great Britain, Oxford University Prt .s. 1997, p. 148. 
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Interdependencia, en su definición más simple significa dependencia mutua. En 

política mundial, interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos 

recíprocos entre países o entre actores en diferentes países. 

Pero agregan que las relaciones interdependientes siempre implicarán costos, dado 

que reduce la autonomía. Nada asegura que las relaciones que denominamos 

"interdependientes" puedan caracterizarse como beneficio mutuo.6 

Para este paradigma, a diferencia de los realistas, la naturaleza de las relaciones 

internacionales además de ser conflictiva es "cooperativa". 

En sus postulados hallamos que el mundo, como consecuencia del desarrollo 

social, económico, científico-técnico y de las comunicaciones -caracterizado por el 

fenómeno de la interdependencia y la cooperación- se ha transformado en una 

sociedad global, por lo tanto, ante los nuevos problemas, las relaciones internacionales 

ya no responden al modelo realista, de naturaleza conflictiva, ahora corresponden a un 

modelo basado en factores culturales, tecnológicos y económicos; la aparición de 

nuevos actores -intergubernamentales y no gubernamentales- han contribuido al 

debilitamiento del papel del Estado como entidad soberana, y la división entre política 

interna e internacional ha desaparecido. El nuevo contexto de interdependencia ha 

impulsado al Estado a abrirse más y como consecuencia ha restringido su margen de 

maniobra, por último, su comportamiento ha dejado de explicarse sólo en los términos 

políticos y militares. 

En este contexto, el Estado ya no es considerado como el único actor de la escena 

política internacional y su principal prioridad, la seguridad nacional, es sustituida por 

nuevos valores comunes y universales. 

"La inutilidad de la fuerza, aunada a la proliferación de las organizaciones 

internacionales y el surgimiento de interdependencia, sugieren a los globalistas que los 

Estados ya no estarán preocupados por las cuestiones de seguridad que dominaron la: 

• Cf. Keohane, Robert y Nye, Joaeph S. POder e lnterdeDtndeQCi• L1 Dol!l;ca mund111 en tr1n1lcj6n. Buenos Airea Argentina, . 
Grupo Editor L1t1no1mencano, 1988, p. 22·23 
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política internacional a lo largo de la década de los sesenta".7 

Las relaciones interestatales van más allá de las relaciones diplomático-militares 

dado el proceso de regionalización económica, la internacionalización de la producción 

y la desregulación de los mercados financieros. Hoy, en cambio, se agregan nuevos 

problemas derivados de las relaciones pollticas, económicas y culturales del desarrollo 

y del subdesarrollo, de la desigualdad y de las privaciones socio-económicas, del 

hambre, el problema de 1 a deuda externa, del a gota miento y desequilibrio ecológico, 

que dan fe del carácter mundial del sistema internacional. 

La consecuencia principal de la adopción de este paradigma es la ampliación del 

campo de estudio, el replanteamiento y la creación de categorlas y conceptos de la 

realidad internacional. El cambio de la naturaleza de la sociedad internacional, que ya 

no es conflictiva, sino cooperativa, desconoce las fronteras estatales, cualquier evento 

tiene repercusiones mundiales. En suma, el paradigma transnacionalista afirma valores 

comunes y universales, como consecuencia del carácter global de los problemas y de la 

comunidad de intereses. 

2.1.3. Dependencia, Marxismo o Estructurallsmo 

Este paradigma responde a los fenómenos politices y económicos de dominación y 

explotación en las relaciones internacionales, producto del proceso de descolonización 

y del predominio a nivel mundial del sistema capitalista. Fue considerado como una 

respuesta a las teorias del desarrollo económico de los años de 1950 y 1960. 

Aunque este paradigma surge en los años de 1970 sus antecedentes no son 

nuevos, ya que desde mediados del siglo XIX se interpretaba la realidad social y las 

relaciones internacionales bajo la teoria del imperialismo de Rosa de Luxemburgo y 

Lenin. 

Las relaciones internacionales bajo este paradigma son entendidas como relaciones 

Del Arenal, Celestino, op. cit .. p. 592 
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de dependencia, es decir, de desigualdad y dominación, su estudio pone énfasis en la 

naturaleza injusta del sistema internacional. 

Básicamente se caracterizó porque consideraba que el sistema mundial se 

distinguía por la desigualdad económica e intercambio desigual entre el centro y la 

periferia; el objeto de estudio es el sistema capitalista mundial; no existe una distinción 

entre lo interno e internacional, y el Estado tiene un papel preponderante en las 

relaciones de explotación y dominación del sistema cuya dinámica está caracterizada 

por la dependencia entre el norte y el sur. 

Bajo este paradigma las relaciones internacionales se parecen al juego de suma 

cero, unos ganan y otros pierden, por ello no puede haber objetivos comunes ni 

cooperación. 

Como se ha visto hasta aquí, los paradigmas de la sociedad global y de la 

dependencia surgen como respuesta ante los nuevos contextos internacionales y por la 

incapacidad del paradigma realista de interpretar y analizar a la sociedad internacional, 

dadas las modificaciones en la estructura, actores, factores e intereses de la sociedad 

internacional. 

Cada uno de los paradigmas analiza la realidad internacional fraccionadamente y 

parten de las dimensiones que les interesan e ignoran a las demás. Más bien a los 

hechos sobresalientes durante ciertos momentos históricos, más que considerarse 

como paradigmas opuestos, podría decirse que se complementan. 

Se debe considerar que no hay un paradigma dominante en las relaciones 

internacionales y, aun más, no existe una concepción única acerca de la realidad 

internacional contemporánea. 

La teoría de las relaciones internacionales se encuentra en un estado de 

complementariedad o pluralismo teórico entre los paradigmas tradicional y de la 
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sociedad global, a lo que se le ha denominado eclecticismo6
• 

el análisis de las relaciones internacionales ha estado enmarcado 
dentro de una camisa de fuerza teórica confeccionada con diferentes 
materiales, cuyo común denominador radica en una corriente 
neorrealista definida en términos más o menos vagos ... y que esta 
camisa de fuerza teórica ha hecho cada vez más dificil captar la 
cambiante realidad internacional contemporánea, que ha producido 
esquemas interpretativos cada vez más desfasados de la experiencia 
histórica, que por eso no ha sido capaz de anticipar los principales 
acontecimientos actuales"9

• 

El eclecticismo surge por el fin del contexto mundial que prevaleció durante el 

paradigma realista -el de la guerra fria- el cual lo impulsa ahora hacia un proceso de 

reconstrucción. Los antiguos supuestos teóricos están incompletos y se alteran por los 

asuntos contemporáneos internacionales, por la fragmentación y, a la vez, por la 

interdependencia, el ascenso de nuevos actores y los nuevos temas en la polltica 

mundial; etc. 

' Eclectlclamo: es la escueta filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o mas veroslmlles de diversos 
temas. 

0 Tomassini, Luciano. El sistema internacional y América Latina. La oolltica Internacional en un mundo oostmodemo. Argentina, 
Grupo Editor Latinoamericano. 1991, p. 24. 
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CUADRO 7. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA TEORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

TRADICIONAL, REALISTA O 
ESTATOCÉNTRICO 

SOCIEDAD GLOBAL, TRANSNACIONAL O DE 
LA INTERDEPENDENCIA 

Fruto de la Teoria Política, a partir del Renacimiento. en la Sus postulados tienen una larga tradici6n que van desde los 
que se afirma que et Estado es una forma de organización estoicos hasta Kant. 
política Y social. Sus origenes se remontan a los liberales del siglo XVIII y XIX 
Sus fundamentos provienen de los pensadores: Mencio, Surgió en los al1os de 1960 y se desarrolló en 1970. durante 
Kau1ilya y T ucidides. la guerra fria. 

DEPENDENCIA, MARXISMO O 
ESTRUCTURALJSMO 

Sus raices provienen de la concepción marxista, Ja 
cual interpretó a la reafidad social y a las relaciones 
internacionales. bajo la teoría del imperialismo de 
Rosa de Luxemburgo y Lennin. 
Se considera una respuesta a la teoria del desarrollo 
económioo. durante la década de 1950 y 1960. Producto de la experiencia de los crllioos de los al1os de 1930 Representa una respuesta ante la insatislacción académica 

___ __ _ __ !del_periododelaguerrafri~~---------- ~ planteamieiit¡¡_tr~icional ______ _ 

BASES 

POSTULADOS 

Se basa en ta T eoria Politica -Maquiavelo y Hobbes-. S~úa al Reronocen que la naturaleza de las relaciones internacionales Las relaciones económicas internacionales 
Estado como suprema unidad política y determina una visión es problemática, pero también oooperaliva. responden a la dependencia, la desigualdad y la 
de la realidad internacional en la que et Estado y et poder son Se sustenta en que la sociedad internacional hay nuevos dominación. 
los actores Y los factores de referencia para la politica y la actores que determinan et papel de las relaciones Parten de la naturaleza desigual e injusta del sistema 
leoria. internacionales. internacional, la oomplejidad de su eslructura y los 
Legitima et uso de la fuerza armada por parte de los Estados y La seguridad nacional deja de ser prioritaria en la politica fenómenos de dominación Y explotación. 
separa las esferas de la politica interna e internacional. en internacional. Su estudio se oentra en las relaciones oentro-
ésta última los Estados operan en función del interés nacional. Existe una pluralidad de actores internacionales -actores no periferia 
El equilibrio del poder en la política asegura un mlnimo de estatales, supranacionales, transnacionales y suboacionales. No existe la diferencia entre lo interno y lo 
orden, con la finalidad de la supervivencia del Estado, a través etc.-. internacional. 
de ta seguridad nacional. 
La <rnbición de poder es inherente a la naturaleza humana. 
Predomina un pesimismo antropológiro. 
Tiene como principio la continuidad y desconoce et cambio 
real, et cual no representa un problema teórioo. 

Los problemas internacionales son estudiados oon relación a 
la economía y la tecnología cuyos ejemplos son: los 
desajustes monetarios, crisis energética y peligros eoológioos 
etc. 
Las relaciones interestatales del paradigma realista, bajo el 
paradigma globalísta son redefinidas en términos de 

----~~--~--~--~--~--Jret_ao_·ones ___ trans-,-.n_aa_·on_ales_.~--,-~,---~--l---------~--~-1 
t El Estado deja de ser et actor principal en las relaciones t La caracterlstica del sistema mundial es la 1. 

2. 

3. 

Separa la polltica interna y la política internacional, esta 
última tiene su propia moral en la que priva los valores 
del poder y de la seguridad. 
El Estado es el actor fundamental de las relaciones 
internacionales. estas últimas interpretadas como 
relaciones interestatales. 
Las relaciones internacionales son por su naturaleza 
conflictivas, es decir, reprasenlal la lucha por el poder y 

internacionales dados los cambios en los ámbitos desigualdad eoonómica mundial entre el oentro 
eoonómioos, cientiÍIOO, tecnológiro y oornunicaciones; ya y la periferia. 
no se puede hablar sólo de una sociedad de Estados 2. No es posible un cambio radical en las 
fimitados a las relaciones diptornáticr>-militares. estructuras del Estado, sin que lo haya en et 

2. Desaparece la diferenciación de la política interna e sistema global; no existe distinción entre la 
internacional. por et debil~<rniento de las fronteras esfera estatal y la internacional; y, el papel del 
estatales, producto de la interdependencia. Estado es fundamental en las relaciones de 

la paz. El poder es et factor fundamental de esa politica. 3. La sociedad internacional ahora es definida como explotación Y dominación del sistema. 
sociedad mundial o universal. 3. El sistema es interpretado en términos de 

conflicto, explotación y dominación. 
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2.2 Teoria de los regimenes internacionales y la creación de la Iniciativa de Alivio a 

la Deuda para los Paises Pobres muy endeudados 

Una vez expuestos los supuestos básicos de los tres paradigmas principales de la 

teoría de las Relaciones Internacionales procederemos a presentar la teoria o teorias que 

darán soporte a nuestro estudio, la Iniciativa de alivio a la deuda para los paises muy 

endeudados. 

Durante el proceso de hallar una teoria en la cual nos apoyemos resultó ser un tanto 

complejo, ya que no encontramos, por lo menos en este caso, una teoria que satisfaga 

plenamente nuestra percepción del tema que nos ocupa. 

Si bien, la naturaleza de nuestro tema pertenece al ámbito económico, nuestra 

percepción debe ser desde el ámbito de nuestra disciplina, el de las Relaciones 

Internacionales; aunque reconocemos las limitantes que tenemos en este campo. Dado 

que los tres paradigmas contemplan realidades parciales del mundo que en el que 

actualmente vivimos, lejos de ser opuestas, como ya hemos mencionado, se 

complementan. Al respecto, realizaremos un ejercicio ecléctico, es decir, trataremos de 

recoger algunos supuestos de las teorias que nos servirán para explicar nuestra 

problemática. Por lo que en primer lugar desintegraremos los elementos del estudio para 

poder dar una apreciación general de manera esquemática: 
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CUADROS 

INICIATIVA DE ALIVIO A LA DEUDA PARA LOS PPME, 1996 

G·7 
Club de París 

FMl·BM 
Acreedores oficiales 

bilaterales 

-- ---- -- ----- ----· 

Nuestros principales elementos son: 

HIPC 
(Heavely lndebled 
PoorCounlries) 

DELP ·----------- ------

1. El G-7, el FMI y el BM, el Club de París y los acreedores bilaterales oficiales. 

2. 41 paises pobres muy endeudados 

3. La Iniciativa de alivio a la deuda para los PPME 

59 



Procederemos a puntualizar algunos aspectos importantes: 

1. En primer lugar, fue propuesta por el Grupo de los Siete (G-7), en 1996, en el 

marco del pleno reconocimiento de que el pago al servicio de la deuda externa de 

los PPME es insostenible. 

2. Fue aprobada de manera formal en el seno de los organismos internacionales del 

FMI y el BM, en el mismo año, por 180 países miembros. 

3. El objeto de la Iniciativa es: reducir la deuda de los paises más afectados a niveles 

sostenibles, de tal forma que pudieran a tender el servicio de la deuda con el 

producto de las exportaciones, la asistencia y la entrada de capital sin poner en 

riesgo los programas de alivio de la pobreza y el crecimiento económico a largo 

plazo. La iniciativa está dirigida a los PPME, acreditados ante el BM, 

específicamente en la Asociación Internacional de Fomento, quien les otorga 

financiamiento concesionario. 

4. El elemento fundamental de la Iniciativa es el empeño permanente del país deudor 

a favor del ajuste y las reformas estructurales. 

5. Modificación de la Iniciativa, en 1999. El G-8, en la Cumbre de Colonia, propuso 

que se modificaran los criterios de sustentabilidad de la Iniciativa para brindar "alivio 

de la deuda más rápido y profundo a un número mayor de países". En el mes de 

septiembre de ese mismo año fue aprobado por el FMI y el BM. 

Al respecto, desde una perspectiva de análisis, nos enfrentamos al problema del 

endeudamiento de los PPME, mayoritariamente aquella relacionada con las instituciones 

multilaterales, es decir, el FMI y el BM, quienes son considerados como acreedores 

preferenci ales. Para lo cual, tanto los principales acreedores como las instituciones 

financieras internacionales crearon la Iniciativa. 
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Lo anterior nos lleva a considerar qué teoria podemos utilizar para expresar esta 

realidad. 

Inicialmente, partimos deque 1 a realidad internacionales i nterdependiente y, por 1 o 

tanto, lo son también las actividades de los Estados, las cuales ocurren o suceden dentro 

de un marco provisto de reglas, normas y procedimientos que ayudan a regular los 

comportamientos de los Estados y, además, controlan sus efectos. 

Con la intención de darle un mayor énfasis a la creación de la iniciativa como tal, 

existe una teorla denominada reglmenes internacionales, que en lo sucesivo 

explicaremos. 

Desde ei periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta el acentuado proceso 

de globalización, hoy en dia, una importante dimensión de este proceso ha sido el 

establecimiento de regimenes mundiales para fomentar y promover reglas a la actividad 

gubernamental dentro del sistema internacional. Existen muchas áreas de las relaciones 

internacionales que están provistas de regimenes como por ejemplo: seguridad, medio 

amiente, defensa, politica monetaria, comercial, comunicaciones, entre muchas otras más. 

Los regimenes internacionales se interpretan como los acuerdos gubernamentales en 

los que participan diversos actores y que, finalmente, influyen en las relaciones de 

interdependencia, con la reserva de que no son tan obligatorios como los que se dan en 

los sistemas politices internos de los Estados, y los organismos internacionales tampoco 

son tan poderosos, ni tan autónomos. 

Aunque los antecedentes de los regímenes se remontan al surgimiento del Estado 

moderno y a la antigua tradición del pensamiento del derecho internacional, es sólo hasta 

el siglo XX cuando fueron considerados un fenómeno global. El interés en el tema de los 

regimenes internacionales surgió en los años de 1970 por la creciente preocupación de la 

capacidad de los Sstados Unidos para sostener los regimenes internacionales creados 

después de la Sf·gunda Guerra Mundial (SGM), ya que el crecimiento económico de 

Europa y Japón,} la polltica desastrosa en Vietnam, durante los años de 1970, puso en 
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duda la capacidad de los Estados Unidos para mantener su estatus hegemónico, de ahi el 

origen del interés por los regimenes internacionales"1º. 

Durante esa época, dada su posición hegemónica, los Estados Unidos hablan podido 

establecer y mantener reglmenes internacionales económicos, los cuales han tenido un 

papel preponderante en la creciente prosperidad de ese pais. 

A continuación expondremos la definición común o por lo menos la más utilizada en el 

campo de las relaciones internacionales, formulada a principios de 1980. 

Según Stepan Krasner "los regimenes son el establecimiento de principios, normas, 

reglas y procesos de toma de decisiones impllcitos o explicitos, en los cuales las 

expectativas de los actores convergen en una área determinada en las relaciones 

internacionales"11
. 

El término ha sido conceptualizado como una variable interviniente entre los factores 

causales básicos, sus resultados y conductas. Los primeros se interpretan como poder, 

interés y valores; los segundos como regimenes. 

De la definición de régimen se presenta un ejemplo, el Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros y Comercio {GATT), hoy Organización Mundial de Comercio {OMC), que tuvo 

la necesidad del establecimiento de una organización que regulara el comercio 

internacional, como ejemplo proporcionado por el autor, y un ejercicio en el que 

adaptamos los cuatro elementos que constituyen un régimen a la Iniciativa de alivio a la 

deuda para los PPME. 

10 El resultado del creciente interés en el estudio de los reglmenes Internacionales ha sido una sustancial blbliografia en relaciOn con 
su naturaleza. 
Rouggie, Gerard. lntemaUonal responses to technoloay: conceps and trend. lntematlonal organlzation No. 29, 1975; Haas, Emest 
B., On svstems and lntematJonal Regimes. Wor1d Pol1tics, XXVII No. 2, enero de 1975; Keohane, R. O. After hegemony· CO= 
ooerat1on and dlscord In the WQr1d 00Ut1cal economy. Princenton L11ivertisy Press, 1984; Keohane, R. O. y Nye J. S.~ 
lnterdeoendence. Boslon: Llttle. Brown, 1977; Krasner, S. O. !!'.!N:national Reglmes. lthaca NY: Comell University Press, 1983; 
Krasner. S. O. Structural conflict the third wpr1d agains global libe' ·~. Ber1<.eley: Unlvertslty of Gallfomia Press, 1985 y Oran R. 
Young. lntematJonal cooperabon Building reg1mes fgr natural resou :es and the environment. lthaca and London, Comell Unlverslty 
Press., 1989. 

11 Citado por Dunne Timothy en John Baytis and Steve Smith. "Thf GlobalizaUon of Wor1d Politics. An introduction to lntemational 
relations". op. cit.. p. 235 
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CUADR09 

ELEMENTOS DE DERNICIÓN DE UN RÉGIMEN 

Ejemplos 
Elementos GATI lni<lativ1 do 1llvlo 1 la deud1 pon1 loo 

(Conoopkl) (Aweroo General de Aranceles Aduaneros y PPllE 
Comemo) (HIPC. por sus siglas en ilglés) 

1. los princlpk>s son un cuerpo de El GA TI operaba sollfe los prindplos La HIPC opera bajo prindpios liberales, ya 
afirmaoooes te6ncaS acen:a de tiberales, los ruales afirman que el bienestar que a través del oompromiso de manlenef 
romo el mundo trabaja. global - maximizado por el oomen:iO una es1abiidad maatlOCOOÓfllica se podnl 

libre. oondudr la deuda extema a • nlwlles 
susien-. en el que los paises procuran 
por su aedmlen1o ear>ómioo. 

2 Las normas espeafican los En el caso del GATI, la norma b&lca es Estruclllra de la HIPC, 11 •-· Selea:i6n de 
leneam1011tos generales del que los aranceies y las barreras no los aspR>tes a la illdatiVa y 11 etapa. 
compor\amieoto e -- los arancelarias deberian ser reduddos y Continuidad de los programas de ralonna 
derechos y ob'igaciooes de los eventualnoote eliminados. ~. Al término de los 
Es lados Las normas y los programas se con.- el alivio a la deuda, 
pnncipoos definen el canlcier asimismo se promueve la redu<X:ión de la 
esencial de un régimen y no pueden pobreza). 
ser cambladoS si'l trasformar ta 
na!Uraleza del mesmo. 

3. Las reglas operan a un bap nivel de Los Estados del T"""" t.tlndo quef1an La ...-Olldad que implica adhel'ne a la 
generalidad en C001paradón oon los raglas dfferenciadas entre los paises ilk:iatiVa a través de la sa1isfac:Oón de los 
pMcipios y las normas. Las raglas desanolados yr.ubdesanolados. al1erios de ejerud6n .. -. 
son dosel\adas para reooncillar 
oonl\ictos, los a.mies quila eKistan 
entre los pMcipios y las normas. 

4. Los procedlmiontos do to1111 do El sistema de velación. Las raglas y los Elalivioaladeudaylal1lduoci0ndela 
doclolont1 -bfican """'1lOl1da- prooedimienlos del GATI tuvieron deuda senl oonoedido a los PPME que - especificas del modlflcadones sustanciales durante au hayan reaiZado un "DocumenlD sobre la 
c:ornpo1Wnien1o de los Eslados. his10ria. estrategia de IJdla contra la pollfoza, 

(DELP)", y que lo haym1 - a co1>o oon 
- y de lonna exJtooa, 

Fuente: Dunne Timothy. op. cit., p. 235 

La clasificación de los regímenes está dada en dos dimensiones: 

CUADR010 

CLASIRCACIÓN DE REGÍllENES 

DlllENSION VERTICAL DllENSION HORIZONTAL 

La formalidad de un régimen puede asociarse a Basada en el alcance del régimen, en el cual los 
un acuerdo altamente formalizado (caso de la Estados antlcipan su comportamiento que, a su 
HIPC asociada al FMl-l!M), lnciuso con el vez, estará detenninado por el establecimiento de 
surgimiento de una organización Internacional; acuerdos impllcilos o explicilos. 
aunque, un régimen puede existir en au;encia de 
un acuerdo formal. 

fu.,te: Dunne Timothy. op. cit., p. 234 
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Para Krasner un régimen es más que un establecimiento de reglas, supone un atto 

nivel de institucionalización. Los teóricos de los reglmenes admiten que las 

organizaciones internacionales pueden ser abarcados por la teorla de los reglmenes, pero 

insisten que su planteamiento abarca mucho más. 

Si no hay acuerdos formales es claro que no hay un régimen y, en la ausencia de 

reglas formales, puede haber una expectativa que co~temple reglas informales sugiriendo 

la existencia de un régimen tácito; por el contrario, es también posible identificar 

situaciones donde las reglas formales existen, sin que éstas sean cumplidas, indicando 

asl, la existencia de un régimen de letra muerta. Finalmente, hay regímenes declarados 

donde la expectativa del cumplimiento de las reglas formales serán cumplidas. 

Independientemente de esta definición, existe un debate en las relaciones 

internacionales acerca del papel que desempeñan los regimenes en el sistema 

internacional, cómo se forman y porqué se mantienen. El debate respecto a los 

regimenes internacionales está centrado entre dos corrientes de pensamiento, el realismo 

y el liberalismo, dentro de este último, especificamente el institucionalismo liberal12
• 

Ambas escuelas admiten que los regimenes son una caracteristica importante de las 

relaciones internacionales y en su análisis comparten algunas premisas teóricas; un 

régimen representa para los actores racionales una respuesta ante una problemática, bajo 

una estructura anárquica del sistema internacional; sin embargo, llegan a resultados 

diferentes, porque utilizan otras ideas fuera del campo de las relaciones internacionales en 

su propósito de comprender porqué la anarquia inhibe la colaboración y la forma en que 

los obstáculos quizás puedan ser vencidos. 

12 Desde el punto de vista temáilico, hay una var1edad de liberalismos: 
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a} El lnternaclonallamo liberal, en el que subyace la idea de que podla existir una sociedad internacional gobernada por la ley, 
asimismo sobresale el hecho del orden natural sosteniendo a la sociedad humana, dertvado de la mano inVislble de Adam 
Smith. 

b) El ldeall1mo, ubicado en las primeras décadas del siglo XX. se origina por el deseo de prevenir la guerra y se mostró 
escéptico ante el supuesto de que los principios económicos del Jaissez.faire ayudarlan a lograr la paz. 

e) El lnatltuclonallamo llberml (o pluralismo) surgió entre las décadas de 1960-1970, abordó la falta de habilidad del Estado para 
enfrentar la modernización; rechazó la idea del estatocentrismo: y apcrt6 el concepto de Interdependencia, en la cual explica 
que 1 a cooperación entre 1 os Estados no es imposible. Este último fue explicado en e 1 subcapltulo 2 .1.2 Sociedad g lobal, 
trasnac:ionat o de la interdependencia. 

Si desea protund1z.ar mas en el pensamiento liberal, consúltese a Ounne, Tlmothy. "'Liberalismo", op. cil, p. 147·163. 
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CUADRO 11 

PLANTEAMIENTOS DE LOS REGIMENES INTERNACIONALES 

SUPUESTOS COMUNES 

1, Los Estados operan en un sístema anarquioo lntemadonal. 
2. Los Estados soo racionales y actores UnicoS. 
3. Los Estados son los responsables de establece< los reglmenes. 
4. Los reglmenes es tan estabklddos sobre la c:ooperadOO en el sistema ln'8madonal. 
5. Los regímenes promueven el orden Internacional. 

SUPUESTOS PARTICULARES 

ln1tl11Jclonall1ta liberal Rullsta 
1. Los reg!menes permrten a los Estados colaborar. 1. Los reglmenes pennilen a los Estadas OOO<dina"8. 
2. Los reglmenes promueven objetrvos comunes. 2. Los regimenes generan diferentes beneficios a los 
3. Los reglmenes se desarrollan mepr ruando son Estados. 

promovkios y sostenidos por un país hegemOflico. 3. El poder es una caraciertslica cenlral an la foonadC>n de 
4. Los regi~es promueven la globalizadOO y el ottSen los reglmenes. 

mundial liberal. 4. La nabJraiezB del orden roondial depende de los principios 
tundamantales y tas normas de los reglmenes. 

Fuenta: "Dunne Timothy. op. cit., p. 233. 

Los institucionalistas liberales se concentraron en la forma en la cual los regimenes 

permiten a los Estados superar los obstáculos que enfrenta la colaboración13
, impuestos 

por la estructura anárquica del sistema internacional. 

Los realistas están interesados en la forma en que los Estados usan su capacidad de 

poder en situaciones que requieren de coordinación 14 para influir en la naturaleza de los 

regimenes, y en la forma en que los costos y los beneficios derivados de la formación del 

régimen son repartidos. 

La colaboración y la coordinación son contempladas para constituir diferentes 

planteamientos de la cooperación. 

u ~ntendlda como una forma de cooperación necesaria para las partes Involucradas para no desertar de las estr1teglas deseab'es 
·--nutuas, a favor de una estrategia Individual preferib'9. 

1
'- :::ntendkfa como una forma de eooperación necesaria para las partes que perstguen una estrategia comun y evitar resultados 

mutuos indeseables, derivados de actividades de es.trateglas divergentes. 
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PLANTEAMIENTO INSTITUCIONALISTA LIBERAL 

Los institucionalistas recurrieron a la teoria microecónomica y de juegos para entender 

por qué la estructura anárquica del sistema internacional impide la formación de 

reglmenes y, para ello, hicieron una analogia entre el mercado económico y el sistema 

internacional. 

lmptdlmentos 
da/1 

formodón de 
/osreglmenas 

Formodón IH 
rwg/menas 

Teoría 
Microeconómica 

T eoria de Juegos 

Expbca que las unidades económicas persiguen estrategias compeüüvas buscando generar el mejor 
resultado en el mercado, insiste que el libre mercado proporciona la producción de bienes económicos; 
aunque se acepta que éste no es efectivo cuando se producen bienes públicos (por ejemplo, hospitales y 
C81Tl!teras). 
Cuando falla el mercadott, k>s mK:roeconomistas aceptan que para encontrar un mecanismo alternativo, es 
necesano que se genere la colaboración y el principal mecanismo es a través de la intervención del Estado 
que puede influir en el mercadO y edgir a bs actores econ6micX>s a colaborar más que ampetir. 
Los microeconomistas explican que los problemas globales persisten por la falta de colaboración y la falla 
de capacidad para implementar soluciones colectivas entre los Estados, por ejemplo, persisten problemas 
trues como la rontaminación mundial, el arJOlamiento de k>s recursos y el problema de la deuda externa. 
La existencia de los regtmenes es muestra de que la colaboraciÓ!l es posible y que la anmqula sólo la 
dificulta. 

Rama de las matemaücas, realizó un eKtenso estudio acerca de las interacciones estratégicas. Les 
estrategias se oonc:entran en dos actores que tienen dos posi~ estrategias 10 -una cooperativa y otra 
rompetrnva- e involucra cuatro posib'es resultados, su elección esta basada en el ciic:ulo racional. 
Los resultados de las estrategias son dadas por la interac:ción de decisia<les alcanzadas por los adores 
independientes. 
Las fallas del mercado pueden representarsa en el Juago del 'Dilema del Prisionero'"· el cual expliea el por 
qué de los resultados irracion- en et área lntemacional. 
El juego del Dilema del Prisionero indica que los Estados aceptan las ventajas de colaboraciÓ!l y, entonces, 
no hay rootivO para abandonarlas. 

~
Basados en el supuesto de que el Estado no es el único mecanismo para producir bienes públia>s; sin 

bal¡¡o, sugieren que si hay un actor domin'"1te oper'"1do en el mercada, quizá esté preparado para 
Teorla soportm el oosto de la producci6n de bienes púbioos. . . 

Miaoecon6mica SostJene<t que una vez que los Estados se han apartado de las estrategias competitivas y h'"1 aceptado 
colaborativas no hay motivoS para desenm, 8"n en la ausencia de una nación hegem6nica, los 
imanes estableados persistirén, (Keohane). 

{ 

Supone que el Dilema del prisionero se mpite, es mejor perseguir una estrategia colaborativa para 
obtener el mejor resultado; agregan que el mejor mecanismo para establean y mantener los reglmenes 

Teor1a de Juegos no es la existencia de un pais hegemónico, dado el principio de reciprocidad. La inspecaón y la 
vigilancia se vuelve importante para asagurm que los Estados estén operando dentro de los parémetros 
del régimen. 

15 Representado por los '!Suttados de la incapacidad del mercado p1r1 producir bk!nes, los cua\es para su generación y/o producción 
requteren de estrategl;. s colaborativas. 
Los adores racionale .• aegún la Teorla de Juegos, deberán: a) evaluar los resultados, b) pnorizar sus opdoMa y e) escoger la 
mejor opciOn disponiti 1. Elementos de la radonahdad. 

1
' Representado por un scenario en la teorfa de juegos, ilustrando la necesktad de una estrategia de colaboración. 
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PLANTEAMIENTO REALISTA 

Según los institucionalistas liberales, el realismo ha contribuido poco al entendimiento 

de los regimenes. La naturaleza competitiva del sistema internacional, bajo el 

planteamiento realista, es presentada como un impedimento más que como una 

explicación de cómo y por qué los Estados colaboran para alcanzar ventajas mutuas, 

derivadas del establecimiento de los regimenes. Dado el crecimiento de los regimenes 

en la actualidad confirman que la perspectiva realista es anacrónica. 

Los realistas critican el supuesto, de los institucionalistas liberales, respecto a que las 

actividades de un pais hegemónico en el sistema internacional pueden ser comparadas 

con el papel del Estado cuando ocurren fallas o errores en el mercado. Los realistas 

niegan que los regimenes surjan como resultado del esfuerzo de los Estados para superar 

la presión de la competencia bajo condiciones de anarquia. 

Tanto los realistas como los institucionalistas liberales estuvieron conscientes de la 

hegemonia cuestionada de los Estados Unidos entre los años de 1970 y 1980, los 

realistas se centraron en las demandas del Tercer Mundo respecto a un nuevo conjunto de 

principios y normas para reformar los regimenes económicos mundiales. 

La existencia de los reglmenes ha sido vista, por algunos crlticos, en contra de los 

intereses del Tercer Mundo, abriéndolos hacia una injusta competencia y fuerzas 

económicas malignas. L os realistas mencionan que 1 os principios demandados por 1 os 

paises del Tercer Mundo sólo podrian implementarse, si el balance de poder se mueve en 

contra de occidente (Krasner)18
• 

Desde su perspectiva, los Estados Unidos por ser un pals hegemónico ha usado su 

poder para sostener varios regimenes económicos y, basados en un conjunto de principios 

y normas, han promovido sus propios intereses, además de reconocer que puede vetar la 

11 Dunne TlmOlhy. op. dl, p, 242. 
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fomiación de un régimen19
. 

F°"':J:c/ón{ T eoria de 
regímenes Juegos 

Los Estados deseando formar un régimen enfrentan el problema de la 
coordinación, ilustrado en la Batalla de los Sexos20 y no de colaboración, como en 
el caso del Dilema del Prisionero. 
Aqul, el problema no está asociado a desertar de una estrategia competitiva, sino 
a la posibilidad de un error en las estrategias de coordinación y como 
consecuencia la omisión intencional de una meta común. 

Los realistas vinculan el surgimiento de reglmenes a situaciones en las que hay un 

deseo mutuo de cooperación, pero donde la anarqula genera un problema de coordinación 

y, agregan que, no hay motivo para desertar una vez que la coordinación se ha adoptado. 

El poder tiene un papel crucial en el proceso de negociación del régimen, en el cual todos 

Jos Estados coordinarán sus acciones. 

Para los realistas, Jos conflictos en Jos reglmenes económicos manifiestan Ja lucha por 

el poder, es decir, los Estados ricos y poderosos han determinado su fomia. 

Los planteamientos, institucionalista liberal y realista, respecto a la colaboración o la 

coordinación representan témiinos cercanos a Ja cooperación, sólo que difieren en Jos 

procedimientos para llegar a ella. En Ja actualidad Ja cooperación no es automática y es 

necesario construirla. 

Por lo que nos situáremos en nuestro escenario, anteriomiente ya descrito. La 

dinámica de este ejercicio será adoptar nuestra realidad a Ja teorla o teorlas, dado que no 

perseguimos que sean una camisa de fuerza que nos prive de un análisis más sustancial. 

Tenemos que: 

" lbldem, p. 243. 
'" Representa un escenario en la t. orla de juegos senalando la necesidad de la estrategia de coordinación. Vease: Rlttle, Richard, op. 

cit.. p. 244-245. 
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ESCENARIO 

PROBLEMA DEL 
SOBREENDEUDAMIENTO 

Cap/tufo 2. Marco teórico 

Se aprecia un problema común: el sobreendeudamiento, para lo que la comunidad 

acreedora propuso la lnic.iativa HIPC, mediante la cual se establecen una serie de 

principios, reglas, normas y procesos de toma de decisión en los cuales convergen las 

expectativas de los actores, con el objetivo de lograr "niveles sustentables de 

endeudamiento de los PPME", por lo menos, éste ha sido el discurso oficial anunciado por 

los acreedores. 

Sin embargo, si atendemos a la teoria realista de que el poder tiene una influencia 

decisiva en la formación de reglmenes, consideremos que coincidimos plenamente en 

este supuesto, ya que los acreedores, los actores fuertes, son quienes fijan las normas en 

un área dada, en este caso, los acreedores potenciales, el G-7 via FMI y BM, quienes en 

diversas reuniones cumbres han hecho alusión a la mencionada problemática. 

Los regimenes son creados para regular una actividad de los Est..1dos, en este caso: 

regular las acciones y/o comportamientos, especificamente, de los pal ;es más pobres, en 
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un área específica dada, dentro del problema del sobreendeudamiento. 

El análisis realizado por los acreedores, como resultado también de la presión de 

diversos ONG's en apoyo a la condonación a la deuda, concentrado en los costos y los 

beneficios que traería el alivio, no alivio o condonación de la deuda, se inclinaron por 

instrumentarla, porque seguiria asegurando el pago del servicio de la deuda externa, y 

además no sería ejemplo de la aceptación de insolvencia por parte de los PPME, ante las 

instituciones multilaterales (FMl-BM), dados sus paupérrimos niveles de desarrollo 

humano, a los demás países deudores de otras regiones. 

Las causas de la formación del régimen de los acreedores responden a que en el 

discurso oficial, han anunciado que la condonación de la deuda no es posible porque se 

estaría atentando contra la estabilidad financiera internacional -el FMI y el BM-, 

recordemos que la mayor concentración de la deuda externa de tos PPME está situada en 

lo correspondiente a los acreedores bilaterales oficiales e instituciones mullilaterales21
. 

Sin embargo, si observamos el monto total de la deuda externa de los PPME con relación 

al monto total de la deuda externa de los países en desarrollo, representa, en porcentaje, 

apenas el 10.4%. El trasfondo va más allá de la mera suposición de lograr niveles 

sustentables de endeudamiento. 

Sin duda alguna, y sin restarle importancia a nuestra iniciativa, representa un logro en 

la cooperación para atender un problema colectivo de una región muy olvidada del mundo, 

los países pobres que en su mayoría están localizados en África Subsahariana, auque sea 

en un trasfondo de probable insolvencia de los PPME ante las instituciones financieras 

internacionales, por lo tanto, los motiva a cooperar, es decir, surge la cooperación ante la 

amenaza de sus intereses (Realismo). 

En este ejercicio se aplica la teoría de juegos, donde los Estados y otros actores no 

estatales deben elegir la mejor estrategia que los conduzca al máximo beneficio en sus 

'
1 Según el Gfobtl P•velopmeot FJntnc• 2000. d1 1• deuda 1Jrtern1 total de loe PPME re1P9Cto 1 11 muttil1t1ra1 y tMI•' 1rel, en 

promedio, en 1l 1flo de 1998, ru1deQ24tby11 reeto corre.pondió 1101 ecreedore1 privadoa. 
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relaciones con los demás Estados (Teorla Microeconómica). Por lo que la cooperación es 

entendida en la persecución de objetivos coincidentes o complementarios, en los que cada 

uno obtendrán beneficios diferentes: 

ESTRATEGIAS 

Acreedores: Deudora 

Excluir al deudor de la comunidad inlemacional, lo cual podrla No pagar 

Amenazas 
considerarse como cierre de créditos a la importación, prohibir 
expcrtaciones del deudor y confiscar sus bienes en otros 

-- p~l~~.!-~!!°!J..Qlras s_'ª-t_lQQ!l~~------~--
•No aseguramiento del pago del servicio de la deuda • No continuación con el pago del servicio de 

multilateral, la deuda; 

Coitos y beneficios •No aseguramiento de la estabilidad financiera de las •No continuación del acceso al 
instituciones financiaias internacionales; y financiamiento concesk>nark>; 

• No posibilidad de instrumentar la iniciativa en otras regiones • Aislaciooismo por parte de ta comunidad 
deudoras. Internacional; 

• Inestabilidad económica. oolltica v social. 

El problema del endeudamiento no es nuevo, asl como las 'propuestas para lograr una 

solución. El endeudamiento ha llegado a ser crónico en algunas regiones del mundo, 

claro ejemplo de ello es América Latina que durante la década de 1980 dio comienzo a 

una nueva historia, en la que las perspectivas de desarrollo nacional de muchos paises se 

vio totalmente postergada ante el irrenunciable pago del servicio de la deuda externa. 

Los escenarios podrlan parecerse: acreedores, deudores, problema del 

sobreendeudamiento; aunque las circunstancias son diferentes, dados los diferentes 

niveles de ingresos y niveles de desarrollo humano entre las naciones latinoamericanas y 

la mayorla de los PPME y, por último, el carácter de la deuda. 

En el contexto actual en el que nos hayamos, ya tan renombrado, se privilegia la 

cooperación tras el propósito de que los actores complementen y maximicen sus utilidades 

e intereses (teoría microeconómica). 

Nos hayamos no sólo ante Estados que interactúan en el sistema internacional, sino 

otros actores como las organizaciones, el FMI y el BM, y grupos élites, Club de París, en 

los que interactúan y se relacionan, y pueden generar relaciones cooperativas y 
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conflictivas que compiten o se complementan. 

Asl como la competencia no es entre iguales condiciones, el sistema internacional se 

haya ante la desigualdad de sus actores. Los acreedores se han agrupado y son los más 

fuertes en términos económicos, pollticos y militares, en tanto que los deudores son 

países débiles que están sujetos a presiones externas, en las que están sumamente 

expuestos y, además, son incapaces de cambiar las reglas del juego, a pesar de sus 

inmunerables esfuerzos hacia la conformación de un Nuevo Orden Económico 

Internacional en el pasado. 

Los reglmenes pueden ser establecidos atendiendo al poder como elemento esencial 

de estos, de manera acordada o impuesta y aceptada con resistencia. 

La visión del mundo prevaleciente en el establecimiento de los reglmenes 

internacionales dependerá de aquella impuesta por los actores preponderantes. 

Sin duda, hoy nos encontramos ante un sistema internacional más complejo 

económica y pollticamente, ya que las decisiones de los Estados están influidas por otros 

actores, por ejemplo: trasnacionales y supranacionales. 

Una vez creado el régimen -adherido a una organización internacional para ser 

administrado, ya que cuenta con localidades flsicas, personal, equipamiento y 

presupuesto, como es el caso de la HIPC que requiere de tareas tales como: recolección 

y análisis para apoyar sus decisiones en el uso de los recursos y monitorear su 

cumplimiento- no se supone que guiarán eficientemente la actividad económica hacia 

metas definidas, en este caso hacia los niveles sustentables de endeudamiento de los 

PPME. 

La iniciativa tuvo una modificación en septiembre de 1999, en la que se adicionó: alivio 

a la deuda más reducción de la pobreza para lograr un alivio de la deuda más rápido y 

profundo a un número r.iayor de países. 

La idea prevalecie 1te es que dentro de este régimen los PPME paguen menores 
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cantidades por concepto del servicio de la deuda y que esa proporción de reducción sea 

conducida al mejoramiento de la educación y salud, principalmente. Lo que dependerá 

fundamentalmente de la realización del ajuste y reformas estructurales de los PPME. 

El beneficio podrá apreciarse de manera notoria? ... realizaremos un análisis con base 

en indicadores, principalmente sociales y económicos; presentaremos los avances de la 

iniciativa y en la que de ninguna manera podremos analizar porque cae en un ámbito 

mayor especializado, en el cual reconocemos nuestras limitaciones. 

A continuación en el siguiente capitulo presentaremos algunas de las consideraciones 

previas en torno al FMI y al BM en los cuales se encuentra adherida nuestra iniciativa. 
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Cspftulo 3. Considsrscionss en torno a/ FMI y a/ BM 

3.1 Situación previa a la Segunda Guerra Mundial 

En la primera mitad del siglo XX sucedieron diversos acontecimientos provenientes 

de diferentes ámbitos económico, político y social, que una vez mezclados, dieron por 

resultado un verdadero caos. 

En primera instancia, a principios del siglo, aconteció la primera gran guerra a nivel 

mundial. La guerra como tal trajo enormes repercusiones: marcó el fin del patrón oro 

dólar, el cual fue sustituido por el patrón de cambio oro, el patrón libre y los controles de 

cambios, en sus diferentes formas1
; la transformación del mapa político europeo; y, el 

traslado del título de potencia hegemónica del Reino Unido a los Estados Unidos. 

Es importante señalar que al hacer mención del patrón oro, nos referimos al 

Sistema Monetario lnternacional2 (SMI) que prevaleció durante casi 50 años, desde 

fines del siglo XIX a principios del siguiente, bajo el dominio de la hegemonla del Reino 

Unido quien, en aquel entonces, además de ser el principal proveedor de capital, dirigía 

la política monetaria mundial. 

Adicionalmente, bajo este patrón, el pago de las transacciones se realizaba a través 

del oro, el cual podía exportarse e importarse libremente y las relaciones de cambio 

entre monedas nacionales se harían en proporción a su contenido en oro, mientras no 

se modificara, el tipo de cambio tendería a permanecer fijo3
. 

El patrón oro desempeñó su papel, mientras las circunstancias históricas así lo 

permitieron, ya que la pérdida de competitividad de la economía británica frente a los 

Estados Unidos trajo consigo la redefinición de la estructura y el poder de la economía 

mundial. 

Sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial se presentaron alteraciones 

fundamentales que se manifestaron mediante desajustes económicos y, además, con 

' Torra G•yt•n. RK:ardo. TIO(I• del comerc¡o lnt1rn1elon1!. Slglo XXI, M••dco, 1993, p. 339. 
El elltMNI nxM1el•rto lntemaclOMI ae refiere 11 conjunto de 1n.tttucion" diversa• y 1 109 Eetada. que Plll'ticlpan •n 11 
traferenci1 del poder adquisitivo e nlvel lntemacionel. 

' Cf. Centr•. Motan. •Ln IMtltucionn de Br.tton Wooda y Centr08mwa·. en Comercio Exterior, B1ncamext, M•xtco, octubre 
1994, p. 888. 
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graves efectos. 

A consecuencia de la guerra, la esfera comercial se vio sumamente afectada ya que 

los paises centrales, dada la suspensión de la convertibilidad en oro de casi todas las 

monedas, impusieron mecanismos mediante los cuales restringian el comercio y los 

flujos de capital. 

Asl, la década de 1930 se caracterizó porque la producción industrial cayó en todo 

el mundo y generó un grave desempleo mundial jamás conocido en la historia 

sumándosela el abandono definitivo del patrón oro. 

Los Estados por su parte, frente a esta situación, trataron de adoptar nuevas 

pollticas económicas para superar la depresión económica que se habla generado 

primero en los paises industrializados para luego extenderse a. los paises 

subdesarrollados. 

En el ámbito internacional los paises, en conjunto, realizaron esfuerzos para dar 

cierta estabilidad al SMI; sin embargo, fueron insuficientes, entre ellos, la Conferencia 

de Génova (1922)4 y el Acuerdo Tripartito (1936)5 con el fin de lograr la estabilidad de 

los tipos de cambio. 

La inestabilidad se siguió extendiendo hasta las finanzas internacionales y a los 

mercados cambiarios, cuya consecuencia fue la desconfianza del valor del dinero y, por 

lo tanto, se volvió dificil el cambio de la moneda entre los paises, para entonces muchos 

paises hablan recurrido a las devaluaciones de sus monedas. 

El colapso económico en el mundo trajo consigo la inestabilidad politica 

manifestada a través de movimientos politico-militares radicales que condujeron, a su 

vez, a nuevas situaciones de guerra prolongándose hasta la Segunda Guerra Mundial 

(SGM). 

La mencionada conferencia, recomendó la é lopdón a nivel mundial de un patron de cambio oro para centrallzar y coordinar la 
demanda de oro y evitar fluctuaciones. 

' El convenio estableció la cooperación entre \ran Bretana, Francl~ y Estados Unidos para la establllzaclón monetaria. 
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Tras las experiencias vividas por los paises aliados, es decir, de inestabilidad 

polltica y económica, convocaron a la comunidad internacional para solucionar las 

dificultades que enfrentaban, principalmente, los problemas monetarios mundiales. 

3.2 El roordonamionto del sistema Internacional 

Dados los acontecimientos, tales como: las dos guerras mundiales, la gran 

depresión, el desorden económico, polltico y social, se hizo evidente la necesidad de 

una mayor cooperación para solucionar los problemas comunes mundiales, no sólo en 

las cuestiones monetarias internacionales, sino también en otras áreas, por ejemplo, la 

paz y la seguridad internacional, la alimentación, el comercio y el desarrollo, etc. Cabe 

resaltar aqui, que como vimos en la teorla de los reglmenes, en la concepción realista, 

la actuación de la potencia hegemónica, en este caso, la de los Estados Unidos fue 

determinante en la contribución para sentar las bases de los proyectos del orden 

económico mundial y, además, el establecimiento del inicio de una cooperación 

internacional más fortalecida y con un mayor compromiso. 

Antes de continuar, es importante referirnos al concepto de cooperación en su 

connotación actual, el cual obedece a las acciones sostenidas y de carácter 

multinacional a favor del desarrollo económico y social de los paises atrasados, este 

concepto se materializa con la creación del orden polltico internacional posterior a la 

SGM. 

Si nuevamente nos remitimos a la teoria de los regimenes internacionales, 

hallaríamos que, según la cooperación, el propósito de creación de estos organismos 

internacionales surge precisamente de la cooperación entre diversos paises hacia un 

objetivo común. De manera concreta, los paises aliados durante la guerra hicieron 

diversas acciones para materializar esta cooperación hacia la creación de un sistema 

de seguridad internacional y la cooperación económica internacional. Ya desde antes 

se hablan dado intentos hacia estos objetivos, por ejemplo, la Sociedad de Naciones 

orientada a la preservación de la paz. 

Durante la SGM fueron aumentando dichos esfuerzos, donde tuvieron lugar 
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diversas consultas y negociaciones, entre los Estados Unidos y el Reino Unido, con el 

propósito de crear las bases de un nuevo SMl6 para la posguerra y, poder asi, reanudar 

las corrientes internacionales de capital. 

Para entonces, el Reino Unido carecía del poder económico necesario para 

conducir al SMI y los Estados Unidos se habían convertido en la principal fuente de 

capital internacional, ya que proporcionaba fondos destinados a la recuperación, la 

estabilización monetaria y la producción. 

3.2.1 Los Acuerdos de Bretton Woods 

La tarea de la reconstrucción monetaria internacional, llevada a cabo principalmente 

por los Estados Unidos y la Gran Bretaña, implicó la realización de algunas consultas 

para crear las bases de un nuevo SMI para la posguerra y un mecanismo que 

permitiera reanudar las corrientes internacionales de capital de manera ordenada. 

Los planes de posguerra se iniciaron con la suscripción de estos países a la Carta 

del Atlántico en 1941 para salvaguardar las democracias y establecer un sistema de 

seguridad, y fueron concretados en lo político en la reunión de Dumbarton Oaks en 

Washington, en el año 1944, de la cual surgió el proyecto de la Carta de las Naciones 

Unidas de 1945. Los planes también comprendían otras áreas como la agricultura, el 

trabajo, la educación, la ciencia y la cultura, la salud, la aviación civil, el transporte 

marítimo y el comercio. Entre los años de 1943 a 1946 fueron creados la mayoría de 

los organismos internacionales7. 

Dos países presentaron cada uno un proyecto y fueron dados a conocer 

oficialmente en el año de 1943, por un lado, la potencia decadente, el Reino Unido, fue 

el Plan Keynes y, por el otro, la potencia emergente, los Estado Unidos, el Plan White, 

sus creadores fueron John Maynard Keynes y Hernry D. White, respectivamente. 

' En el 11'10 de 1944 tuvieron lugar variaa reuniones que abordaron el tema, entre elln c1be mencionar: Wahlngton, AU1ntic Clty 
y Nuev1 Jersey. vease: Urquidl, Victor L. ·eretton Wood•: un recorrido por el primer cincuentenario•, en Comercio Exterior, 
Bancomext, Mbico, octubre 1994, p. 838. 

7 Urquldl, Viciar, op. cit .• p. 839. 
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El plan White consistió en la creación de un Fondo de Estabilización Monetaria 

Internacional el cual realizarla préstamos temporales, hasta cierto limite, a los paises 

con déficit en cuenta corriente para corregir los desequilibrios sin que se modificara su 

tipo de cambio; si el desequilibrio tenia carácter "fundamental''ª, entonces se negociarla 

con el Fondo una modificación de la paridad vigente. Respecto a los recursos que 

contarla el Fondo, éstos estarian integrados por las aportaciones de sus miembros y 

podrlan ser utilizados en caso necesario. Todos los paises fijarian su paridad inicial en 

términos de gramos oro y se adoptarla una unidad internacional denominada "unitas". 

La propuesta también contemplaba un Banco integrado por capital de los gobiernos, el 

cual financiarla la reconstrucción de los paises afectados por la guerra y, además, 

proporcionarla fondos a largo plazo destinados al desarrollo. 

Por su parte, el plan Keynes propuso crear una Unión Internacional de 

Compensación que permitiera a los paises con déficit en cuenta corriente pagar los 

saldos a sus acreedores en una unidad monetaria llamada "bancor", con cierto limite. 

Los acreedores tenian la libertad de girar contra esos saldos. Las monedas nacionales 

tendrian una paridad con el bancor y, ésta última, seria ajustable con base en un 

acuerdo común. 

Aunque este plan no 'contemplaba un organismo con fines de reconstrucción y 

desarrollo, se sugeria que a través de la unión se podria destinar recursos relacionados 

con los ajustes de la posguerra. 9 

Las dos propuestas coincidian en el mismo propósito, pero diferian en el método 

para hacer la corrección de los desequilibrios temporales de los paises. El plan White 

propuso que las obligaciones, en un desequilibrio, se impusieran sólo a las naciones 

que tuvieran déficit en la balanza de pagos y, por su parte, el plan Keynes tanto a las 

naciones deficitarias como a las superavitarias; lo anterior, produjo desde origen, la 

1 Aunque el FMI no ha dado una definición fonnal de deaequlllbrto fundllmental sl..ele decirse que existe cuando un pals 
registra un dt!!ficit persistente e Importante de la cuenta c:oniente, el cual no puede re: dverse con los recursos del Fondo y la 
aplicad6n de slmP'eS pollticas. Se consideraba que habla tres das.es de desequilibrio ·1e balanza de pagos: fnnalrorlo, el cual 
se resolvla con la ayuda aedlticia del Fondo; tunclon•I. que podla resolverse Por la ria de la devaluación, y que requerla de 
medidas de mayo< alcance; y. por último, .. lnlelurol. para el cual se necesitaban 1 edidas a largo plaZo (lnversiOn privada 

, Internacional y p!éstamos lnteigubemamentales. etc). Véase: TO<Tes Ga)'!An, Ricardo, ,, cit., p. J4.4. 
Urquidl, Vlc:tor. op. cit.. p. 841. 
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desigualdad del SMI. 

Finalmente, dada la preponderante posición de los Estados Unidos, el plan White 

fue adoptado. 

En la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, del 1 al 22 de 

julio de 1944, en Bretton Woods, estado de New Hampshire, Estados Unidos, se 

reunieron las delegaciones de 44 paises cuyo propósito fue la aprobación de los 

convenios constitutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), éste último actualmente forma parte 

del grupo del Banco Mundial (BM)10
. Al respecto, la mayoria de los paises que 

participaron en la conferencia pertenecian al mundo subdesarrollado, especlficamente, 

América Latina. 

Una vez firmado el Convenio Constitutivo por 29 paises, el FMI inició sus 

actividades el 27 de diciembre de 1945 y, posteriormente, el BIRF el 25 de junio de 

1946. 

Ambos organismos pasaron a formar parte del grupo de organismos especializados 

de la Organización de las Naciones Unidas a través de acuerdos de vinculación. En el 

caso del FMI, el acuerdo de vinculación fue aprobado por la Junta de Gobernadores del 

Fondo el 17 de septiembre de 1947 y posteriormente por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 15 de noviembre de ese año; asimismo en cuanto al BIRF, el 

acuerdo de vinculación fue aprobado por la Asamblea General el 15 de noviembre de 

1947. 

En suma, estas dos instituciones tenian diferentes campos de actividad y 

condiciones de financiamiento; el primero otorgarla crédito a corto plazo a los paises 

con problemas temporales de balanza de pagos y el segundo otorgarla financiamiento a 

largo plazo para el desarrollo. 

. 
" El Grupo del Banco Mundial esta Integrado por el BIRF. la Asodac:i6n Internacional de Fom nto (AIF). la Corporac:i6n Financiera 

Internacional (CFI), la Organlzad6n Multilateral de Garantla de Inversiones (OMGI), y e' ~entro lntemadonal de Arreglo de 
Olferencias (CIADI ). 
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3.2.2 Funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial 

3.2.2.1 El FMi 

El tema que ahora nos ocupa es por demás amplio, ya que hay muchos aspectos 

del Fondo que podrían ser estudiados de acuerdo al interés que se tenga. Aqui, nos 

concretaremos a mencionar sólo aquellos que consideremos importantes para el 

desarrollo de este tema. 

En realidad, al Fondo se le confirió la tarea de asegurar que en periodos de 

contracción económica, los paises aumentaran sus exportaciones y redujeran sus 

importaciones mediante restricciones al comercio y devaluaciones de sus monedas. De 

esta manera, el objetivo del Fondo era que las naciones con dificultades en su balanza 

de pagos adoptaran medidas internas para mejorar su competitividad. 

Pero veamos, de manera concreta, los objetivos que establecla el Convenio 

Constitutivo del Fondo, señalados en su articulo primero11
: fomentar la cooperación 

monetaria internacional; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 

internacional y asi promover altos niveles de ingreso y desarrollo; fomentar la 

estabilidad de los tipos de cambio y evitar depreciaciones competitivas; crear un 

sistema multilateral de pagos para las transacciones entre los paises miembros; poner 

temporalmente los recursos del FMI en poder de los paises miembros para que corrijan 

su balanza de pagos; y, acortar y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de 

pagos de los paises miembros. 

A. Bases del FMI 

El nuevo SMI establecido con la creación del FMI consistió en un patrón de 

cambios-oro. Las bases en las que se sustentó fueron las siguientes 12
, al menos hasta 

antes de la primera reforma 13
: 

'' Green, Rosario. Lo!!! organismos financieros Internacionales. Méxfco, UNAM, 1986, p. 6. 
12 Cf. Tamames, Ramón. EstNctyra económica jntemacional. México, Ed. Patria, S. A. de C. V., 1991, p. 78. 
13 Al respecto, ocurrieron dos reformas que hicieron que se modificaran las bases del sistema, la primera fue en el ano de 1968, 

cuando se Introdujeron los Derechos Especiales de Giro (DEG's); y, la segunda, en 1978 con el fin de legalizar la ftotaciOn de 
las monedas y desmonetizar el SMI. 
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1. La fijación de la paridad de cada moneda nacional con el oro y el dólar. Cada 
pals miembro debla declarar el valor de cambio de su moneda en términos de 
gramos de oro fino, es decir puro al 100 por 100 y en relación con el dólar, cuya 
paridad era de 35 dólares por onza de oro fino (31,10 gramos). 

El establecimiento de la paridad, implicaba la obligación de adoptar y aplicar las 
medidas para sostenerlo, de forma que el cambio real no se apartase del 1 por 
100 de la paridad declarada. 

2. El cambio de paridad por devaluación o reevaluación debla consultarse con el 
FMI. El cambio podría hacerse sin consultar al Fondo hasta un 10 por 100 de 
modificación, de lo contrario si fuera mayor a ese porcentaje, el pals debla 
demostrar que sus dificultades eran serias y que debla corregir "un desequilibrio 
fundamental" de su balanza de pagos. 

3. El artículo VII del Convenio establece que, de acuerdo con sus aspiraciones de 
facilitar a los Estados miembros, deben garantizar el comercio multilateral libre, 
sin restricciones de ninguna clase, asl como la convertibilidad exterior de sus 
monedas. 

Los recursos para financiar la actividad del Fondo provenlan de las llamadas 

"cuotas" que consisten en las suscripciones de capítal14 de cada pals miembro y, que 

además, constituyen la principal fuente de financiamiento del FMI. 

Las cuotas, es decir, los aportes de los paises miembros, están basadas en la 

escala relativa de la economla de cada pals en la economia mundial, cuando se 

determinan toman en consideración varios factores económicos: PIB, transacciones en 

cuenta corriente y las reservas oficiales del pais miembro. 

Las cuotas determinan una serie de aspectos importantes: el monto máximo de los 

recursos financieros que un pais está obligado a dar al Fondo; el número de votos de 

que dispone el pais en la toma de decisiones del FMl15
; y la proporción de las 

asignaciones de los Derechos Especiales de Gíro16 (DEG) que le corresponde. 

La suscripción de un pais miembro consiste en el pago del 25% en activos de reserva especificados por el FMI (OEGs o 
monedas utiltzables -dólares de EUA. euros. yenes y libras-), y el resto en su propia moneda del pals miembro en efectivo o 
emisión de un titulo en la moneda del pais, el cual poclra. ser canjeado a la vista para obtener del pals miembro activos de 
reserva. Véase: ·cuotas en el FMI y revisión de cuotas", marzo 2000. En intemet: http:/twww.lmf.org 

1 ~ cada pals miembro tiene 250 votos basicos, mas un voto adicional por cada DEG 100,000 de cuota. ldem. 
" ·En agosto de 1998 un DEG=USS1.32523. Al OEG se le asigna un valor, basado en el valor promedio de las stgulentes 

monedas: dólar de EUA 39%, franco francés 11%, libra esteM1na 11%, yen japonés 18% y marco alemlm 21%. Orlscoll, David D. 
J Qué es el Fondo Monetario Internacional?. Departamento de Relaciones Externas. Fondo Monetario Internacional, 
Washington, 1998, p. 8 y 23. 
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El Fondo otorga asistencia financiera para la balanza de pagos a un pais miembro 

proporcionándole activos de reservas, en monedas de otros paises ampliamente 

aceptadas y DEG, que le suministran otros paises miembros. El funcionamiento es el 

siguiente: el pals miembro prestatario "compra" con su propia moneda los activos de 

reserva que el FMI ha obtenido con las cuotas 17
• El pafs prestatario reembolsa la 

asistencia financiera "recomprando" su moneda en poder del FMI a cambio de activos 

internacionales de reserva. 18
. 

A todo esto, cuál es la diferencia que hay entre el FMI y los bancos multilaterales de 

desarrollo. El FMI no concede financiamiento con fines, o bien, proyectos especfficos, 

como en el caso de los primeros, sino únicamente concede préstamos a los paises 

miembros que tienen dificultades para pagar sus obligaciones financieras externas, con 

la condición de que realicen reformas económicas para superar esas dificultades. 

Cabe resaltar el hecho de que las mayores aportaciones al Fondo, 

correspondientes al año 1998, fu e ron procedentes de los siguientes paises: Estados 

Unidos 18.25%, Alemania 5.67%, Japón 5.67%, Francia 5.10% y Reino Unido 5.10%. 

Lo anterior, proporciona una visión clara respecto al peso e influencia de las 

decisiones de estos paises en la formulación de pollticas y toma de decisiones del 

organismo. 

Dentro del organismo existen diversos grupos que, por su importancia económica

polltica mundial, son decisivos en la toma de decisiones del Fondo, cabe citar al G-10, 

G-5, G-719
; y otro grupo importante, que no es comparable a estos últimos, es el G-24 

que representa distintos intereses respecto a los primeros. 

La asistencia financiera, como era de esperarse, la que se otorga en forma de 

cuotas, está sujeta a determinadas condiciones de polftica económica y financiera 

-denominados criterios de ejecución o puntos de referencia- las cuales son convenidas 

17 El monto ~ximo de financiamiento que puede obtener del Fondo un pals miembro es determinado en proporción de su cuota. 
1
• ·earacteristicas del crédito que otorga el FMI", 27 de marzo de 2000. Consúltese en Internet: http//:WNYt·.imf.org. 

111 Para saber cuAles son los paises que integran a estos grupos, véase el Cuadro No. 1 del Capltulo 1. 
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con el pals miembro, asimismo su cumplimiento está supeditado a la liberación de la 

cuota siguiente20
. 

Existen diferentes niveles de condicionalidad: 

La baja condiciona/idad que involucra a un pals que, simplemente, tiene una 

"necesitada balanza de pagos", acompaiiada de una declaración la cual, generalmente, 

no implica mayores problemas a través de medidas para corregir el problema. 

La alta condicionalidad involucra el diseiio de un conjunto especifico de medidas 

para eliminar el desequilibrio de la balanza de pagos del pals que se encuentra en 

problemas, el Fondo acuerda el compromiso con el pals para instrumentar el programa. 

Independientemente que el FMI no cuente con suficientes recursos de las cuotas 

para dar asistencia financiera puede obtener préstamos de otras fuentes, por ejemplo: 

los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP), establecidos en 1997, en 

los que 25 países miembros son los que proporcionan ayuda por hasta 46,000 millones 

de dólares. Si fuera el caso de que no pueda recurrir a este sistema, puede acudir a los 

Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos AGP (1962) el cual proporciona 

recursos de unos 23,000 millones de dólares. Adicionalmente, también dispone de 

2,000 millones de dólares en recursos obtenidos del acuerdo con Arabia Saudita. 

• Acuerdo general para cooperar con el FMI en el eslablacimiento de pollticas 

• Reducción del gasto gubernamental, déficit presupuestario y deuda externa 

• Reducción de la tasa de crecimiento del dinero para controlar la inflación 

• Eliminación de los monopolios gubernamentales 

• Desregulación Industrial y reforma al sector bancario 

Fln1nclamlanto del FMI • Remitir el crédtto doméstico del sector público al privado 

• Eliminación de precios y controles de tasa de Interés y subsidios 
gubernamentales 

• Aumento de las tasas de interés real a los niveles de mercado 

• Eliminación de las barreras de expor1ación 
• Mantenimienlo adecuado de niveles de reserva internacionales 

" ldem. 
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Capitulo 3. Consideraciones en tomo al FMI y al BM 

A decir verdad, los mecanismos financieros han ido cambiando según las 

necesidades producidas por los transformantes contextos internacionales. 

En el Cuadro 12 presentamos los servicios financieros que el FMI presta 

actualmente. 

Los servicios financieros implican algunos elementos: la condicionalidad21 , el 

volumen de financiación, el coste del préstamo y el periodo de crecimiento de préstamo, 

éste último implica que el pals recompra su propia moneda con DEGs, o según el tipo 

de divisa especificado por el Fondo. 

B. Servicios financieros 

Actualmente, el FMI proporciona los siguientes servicios financieros: 1) pollticas 

financieras; 2) servicios ordinarios; 3) servicios concesionarios y, por último, 4) servicios 

especiales. 

21 Cuando el Fondo debe proporcionar asistencia al p als en cuestión, dicho pals llene la obligación de formular un programa 
econom1co dirigido a estabilizar la balanza de pagos a 1 final del periodo considerado. Estos programas fljan objetivos para 
ciertas variables maaoeconOmlcas, crédito lntemo, gasto publico, deuda extema. El logro de estos objetivos es condlcion 
necesaria para utilizar la flnanciacion del Fondo. Driscoll, David, op. ciL, p. 20.21. 

87 



. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

CUADR012 

SERVICIOS FINANCIEROS DEL FMI 

POLITICAS FINANCIERAS 

PolttJca del tramo de reserva 
Un miembro tiene un saldo en el tramo de reserva en la medida en que su cuota excede a las tenencias del FMI en su moneda, 
excluidos los créditos que le haya otorgado el FMI. Un pals miembro puede girar el monto del tramo de reserva en cualquier 
momento. con la condición de que los necesite para financiar su balanza de pagos. Lo anterior, no representa un uso del crédito del 
FMI y no esta su¡eto a obligaciones de reembolso 

Polltlca del tramo de crédito 
Los créditos que se depositan en los servicios financieros ordinarios se ponen a disposición de los paises miembros en tramos 
equivalentes al 25% de la cuota Para conceder el primer tramo de crédito, los paises demostraran que han hecho esfuerzos para 
superar las dificultades de balanza de pagos que se le han presentado, respecto a los tramos superiores de crédito (más del 25%) 
se distribuyen en relación con ciertos aiterios de ejecución. 

Politica sobre la asl1tencl1 de emergencia 
El Fondo proporciona asistencia de emergencia que ayuda a los paises miembros a efectuar giros para cubrir sus necesidades de 
financiamiento de la balanza de pagos, derivadas de catástrofes naturales y situaciones de posguerra; esta ayuda puede 
concederse a través de la compra directa, nonnalmente, de un m~imo equivalenle al 25% de la cuola, a condición de que el pals 
m1emb<0 esté cooperando con el Fondo. En esta poliOca no hay criterios de ejecución ni normas respecto a la asignación de los 
desembolsos 
PoWJca de la reducción de la deuda y del urvlclo de la deuda 
Pane de un crédito que el Fondo haya otorgado a un país miembro con anlerioridad de los servicios ordinarios que pueden 
orientarse para financiar la reducción del principal de la deuda y del servicio de la deuda. El monto otorgado se determina según las 
paniculandaoes del caso y, generalmente, asigna en función de los resuliados de los programas puestos en pr1lclica. 

SERVICIOS ORDINARIOS 

Acuerdoa de derecho de glrn (aland-by) 
Proporcionan asistencia a col1o plazo para financiar un déficit de balanza de pagos de caracter temporal o clclico; la duración de 
estos acuerdos es de 12 y 18 meses. Los giros se asignan cada tres meses y los desembolsos est~n condicionados al cumplimiento 
de criterios de ejecución y a un examen periódico de los programas. Las recompras se efec1uan en el plazo entre 3 1/4 y 5 al\os 
después de cada compra. 

Servicio ampllodo dol Fondo (SAF) 
Respalda programas a mediano plazo que duran, por lo general, tres anos. Bajo este servicio se pretende superar las dificultades 
de balanza de pagos debido a problemas macroecon6micos y es1ructurales (desequilibrios en producción, comercio y precios), 
además, se aplican crilerios de ejecución, v las recompras se realizan en un plazo entre 4112 y 10 anos. 

SERVICIOS CONCESIONARIOS 

Servicio rolorudo do oju111 ntructurol (SRAE) 
Fue creado en 1987, y ampliado en 1994; ayuda a los paises miembros de bajo ingreso con problemas persistentes de balanza de 
pagos. Los giros de esle servicio son préstamos y no represenlan compras de monedas de otros paises miembros. Los programas 
son trienales y lienen una lasa de interés del 0.5% anual, con un periodo de gracia de 5 112 anos y un vencimienlo a 10 anos. Los 
paises deben lograr trimeslralmente cienos resultados como pun1os de reterencia y deben cumplir semeslralmente con ciertos 
criterios de ejecución. 22 

Fuonla: 'Caracttlfisticas del crédito que otorga el FMI', 27 de marzo de 2000. Consúltese en Internet: http/l:www.imf.org. 

22 En la actualidad hay 80 paises de bajo ingreso lUe pueden acceder a los recursos de este servicio. El SRAE fue modtfic:ado el 
22 noviembre de 1999 y recibió el nombre de: :.rvtclo par8 ol C'8clmlento y la lucha contra la pobreza (SCLP), Arllailo 1, 
fracx:iOO V, del Convenio Constitutivo del FMI En él los programas estaran basadas en estrategias nacionales en la que 
participen la sOciedad civil y los Instituciones le desarrollo, se expondra en el documento de estrategia de luclla contra la 
pobreza preparado par el prestatario en cooper ci6n con el FMI y el BM. 
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Capitulo 3. Conslderaclonas en tomo al FMI y al BM 

CUADRO 12 

CONTINUACIÓN 

SERVICIOS ESPECIALES 

Servicio paro la tran1fonnaclón 1l1temitlc1 (STS) 
Se creó a partir de abril de 1993 hasta abril de 1995, con el fin de proporcionar 3Sistencia financiera a las ecooomlas en transición 
que tuvieron graves perturbaciones en sus reglmenes de comercio y pagos. Las recompras se efectúan en un plazo entre 4112 y 10 
al\os 
Servicio de financiamiento compen11torio y paro conUngencl11 (SFCC) 
Proporciona financiamiento compensalorio a los paises miembros que registran temporalmente una insuficiencia de sus ingresos de 
exportación o costo excesivo de la importación de cereales. asi como asistencia financiera con relación a factores externos 
imprevistos que puedan afectar a los acuerdos aprobados por el Fondo. Las recompras se llevartm a cabo en un plazo entre 31/4 y 
5 anos 
Servicio de comptementoclón de 1Herv11 (SCR) 
ConC<..>de ayuda financiera en casos de dificultades excepcionales de balanza de pagos debido a la necesidad de financiamiento a 
corto plazo en gran escala por la pérdida inesperada de la confianza de los mercados. Los reembolsos contemplan un plazo de entre 
1 y 1 112 anos. aunque puede prolongarse, con aulorizaclón del Direclono del FMI, a un plazo de 2 a 2112 anos. 
Linea de crédito conUngente (LCC) 
Esle servicm se creo con el fin de evitar la propagación de una crisis, a demás está dirigida a aquellos paises preocupados por su 
vulnerabihdad al contag10. El financiamiento que se conceda ser~ a corto plazo, si es que surge la necesidad, para apoyar a los 
paises miembros a satisfacer las necesidades excepcionales de balanza de pagos causadas po< una pérdida repentina de la 
confianza de los mercados debido al contagio. Las necesidades son entendidas oomo aquellas situaciones que están fuera del 
control del pals miembro y serán, resultado de perturbaciones adversas en los mercados internacionales de capitales oomo 
consocuencia de lo que ocurre en otros paises. Los plazos de recompra son los mismos que en et SCR. 

Fuente: "Carac1eristicas del crédito que otorga el FMI", 27 de marzo de 2000. Consúllese en Internet: http//:www.imf.0<g. 

Al respecto, el Fondo Fiduciario tiene importancia en la iniciativa, ya que se 

contempla como un recurso disponible para ayudar a proporcionar alivio a la deuda. 

El Fondo Fiduciario fue creado en 1976, sus recursos están separados 

juridicamente del Fondo y proporciona ayuda a los paises en desarrollo con problemas 

de balanza de pagos. Los recursos provienen de las ventas de 25 millones de onzas de 

oro; de las tenencias del Fondo (1976-80); de los intereses de la inversión del producto 

de las ventas; de las contribuciones de los paises miembros; y, por último, de los 

préstamos obtenidos con bajas tasas de interés23
• 

C. Estructura 

En la actualidad, el FMI está integrado por 182 paises24
• La estructura 

" Martlnez Le Clainche, Roberto. "Las Instituciones de Bretton Woods después de 1971", p. 876. 
'' Oriscoll, David O. op. cil, p. 1 y "El FMI: datos b/lslcos", 1 de mayo de 2000. 

89 



organizativa25 está compuesta por la Junta de Gobernadores, la cual representa el 

órgano directivo máximo y está integrada por un gobernador titular (ministro de 

hacienda o el gobernador del banco central) y un suplente por cada pals miembro. La 

Junta, normalmente, se reúne una vez al año. El director gerente es por tradición de 

origen europeo. 

La Junta es presidida por el Directorio Ejecutivo, que se ocupa de la administración 

de los asuntos ordinarios, el cual está integrado por 24 directores ejecutivos nombrados 

o elegidos por los paises miembros o grupos de países miembros, y el Director 

Gerente que actúa como presidente. 

La Junta tiene todas las facultades que le corresponden al FMI y puede delegar en 

el Directorio Ejecutivo cualquiera de esas facultades, salvo en algunas excepciones: 

El Comité Provisional de la Junta de Gobernadores sobre el SMI es un órgano 

asesor compuesto por 24 gobernadores del Fondo que representa a los mismos paises 

o grupos de países que están a su vez representados en el Directorio Ejecutivo del 

Fondo, se reúne dos veces al año y en ocasión de las Reuniones Anuales de la Junta 

de Gobernadores. El Comité asesora e informa a la Junta de Gobernadores con 

relación a la gestión y adopción del SMI. 

El Comité para el Desarrollo (Comité Ministerial conjunto de las Juntas de 

Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo para la Transferencia de Recursos 

Reales a los Paises en Desarrollo), se compone de 24 miembros -ministros de 

hacienda u otras autoridades de rango similar-, sus reuniones las celebra al mismo 

tiempo que el Comité Provisional. Entre sus tareas están las de asesorar e informar a 

las Juntas de Gobernadores del BM y del FMI sobretodo los aspectos con relación a la 

transferencia de recursos reales a los paises en desarrollo. 

Por último, el staff técnico está dividido en cuatro sectores: departamentos por 

áreas regionales, departamentos funcionales y de servicios especiales, el departamento 

~ Fondo Monetario Internacional Informe Anual 1998. Washington, O. C., FMI, 1998. Consúltese en Internet: http://www.lmf.org 
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de información estadlstica y el servicio de apoyo. 

Para una apreciación gráfica, véase el Cuadro 13 "Organigrama del FMI". 

D. Historia 

En lo que respecta a la historia del FMI, ésta se relaciona estrechamente con la 

predominancia de la potencia hegemónica de los Estados Unidos. En el principio de su 

creación, a Jos Estados Unidos Je correspondió el 32% de los votos por sus 

aportaciones26 y, además, para el año 1950, posela el 73% de las reservas de oro; lo 

anterior contrasta con Europa Occidental, la cual apenas alcanzaba el 10%27
• 

Bajo el liderazgo norteamericano Ja economla mundial experimentó un rápido 

crecimiento económico (1950-1973), en Jos paises industrializados registraron una tasa 

promedio de crecimiento de 4.4%, después de este periodo se registró un relativo 

estancamiento económico28
; aunque cabe mencionar que este crecimiento fue 

heterogéneo, ya que sólo se limitó a ciertas áreas industrializadas. 

Sin embargo, ¿cuáles fueron los factores que incidieron, bajo el SMI fundado en 

Bretton Woods, del traslado del estado de crecimiento al estado de estancamiento 

relativo?. 

Los Estados Unidos emergieron de la SGM como la economla dominante del 

crecimiento económico y, dada esta preponderancia, el funcionamiento del SMI, basado 

en el patrón dólar de cambios-oro, estuvo gobernado por sus propios intereses 

expansivos y, asi, fue transformándolo en un patrón fiduciario internacional. 

19 campes Ricardo. El Fondo Monetario y la Deuda Externa Mexicana Crisis y Estabilización. México, UNAM·UAEM Plaza y 
Valdés, 1993, p. 16. 

11 Ibídem, p. 19. 
za •Las gemelas de Bretton Woods en el proceso de globalizaC16n·. Revista del Sur. Enero-febrero 1997. Véase en Internet: 

http:www//ciberzoo.org.uyirevista.063-064/tapa03.html 
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CUADRO 13. "ORGANIGRAMA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL" 

DEPARTAMENTOS 
REGIONALES 

Departamento de \ 
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:___) 
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Asia y el PaclflCO 

Departamento de 
Europa 1 
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Fuente: ht1~ 1rwww 1mf.org 

Septiembre da 1999 
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Entre 1949 y 1968, el dólar en el exterior pasó de 6,400 a 35,700 millones, en 

cuanto a las reservas de oro en poder de los Estados Unidos se redujeron de 24,600 a 

10,400 millones de dólares29
• En ese entonces, existia un acuerdo tácito entre varios 

de los principales bancos centrales del mundo y los Estados Unidos, en el cual los 

primeros no exigirian la convertibilidad en oro de sus reservas en dólares. 

Ante la presión de desconfianza del dólar y en pro de su desvalorización, se dio la 

primera reforma al SMI de Bretton Woods, la cual introdujo los denominados DEG30
, 

éstos últimos fueron aprobados el 31 de mayo de 1968. La importancia de los DEG 

residla en que representaban una nueva forma de liquidez internacional, diferente del 

oro y de las monedas de reservas. 

Ya desde los primeros años en la década de 1960, se dieron las primeras señales 

de que el sistema de Bretton Woods habla sido objeto de grandes arbitrariedades por 

parte de los Estados U nidos, a lo que el sistema de reserva federal de los Estados 

Unidos y otros bancos centrales más importantes de Europa respondieron con un 

acuerdo llamado el "Pool del oro"31 para controlar el precio del oro en un mercado libre; 

finalmente, el 17 de marzo de 1968 se decidió suspender y se estableció un doble 

mercado internacional par¡;¡ el oro. 

A partir de ese momento, la especulación se desató ante la expectativa de una 

nueva paridad del dólar. 

Era claro que el establecimiento del tipo de cambio que se fijó en 1949 no podla ser 

por siempre, ya que la situación de los paises desbastados por la guerra, es decir, 

Europa Occidental y Japón, experimentaron primero la recuperación y después el 

crecimiento, gracias a la ayuda directa de los Estados Unidos, recordemos el Plan 

Marshall que fue propuesto por el Secretario de Estado George Marshall con el objetivo 

28 Tamames, Ramón. op. dt., p. 83. 
30 Los DEG's representan partidas contab~s de una cuenta especial del FMI, que asigna a cada pala afiliado :tn proporción a su 

C>JOla del FMI. 
'' Cuyo propósito fue vender oro en el mercado libre a partir del ano de 1967, cuando los precios fueran , 'Jperiores a los 35 

~ares la onza Y comprarte cuando los precios cayeran por debajo de esa cotizadOn. Tamames, Ramón, op cit., p. 87 
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de ayudar a la reconstrucción de Europa, pero que en el fondo, exlstla la necesidad de 

ayudarla, dado el contexto de amenaza de la expansión soviética, de no hacerlo hubiera 

sido campo fértil para su adhesión a nuevas ideologlas como la comunista. 

Los Estados Unidos no se imaginaron que esa ayuda hacia aquellos paises, 

presionado, principalmente, por el contexto polltico-militar, es decir, el comienzo de la 

Guerra Fria, se convertiría más tarde en el origen de su debilitamiento económico y 

político. 

Al comenzar la posguerra, hubo una escasez de dólares en el mundo, 

posteriormente la demanda de éstos comenzó a declinar porque una vez que Europa 

Occidental y Japón se habían recuperado y comenzaban, especlficamente, Alemania y 

Japón, a competir comercialmente con los Estados Unidos. Por lo tanto, era de 

esperarse que la nueva situación alterara las bases del SMI de Bretton Woods. 

Si bien, en un principio los Estados Unidos gozaron de su posición como 

proveedores de la moneda de reserva, en la década de 1960 su hegemonla empezó a 

debilitarse ya que desde un principio habla incurrido en déficits de la balanza de pagos 

para permitir la distribución de las reservas de oro mundiales, continuaron 

sobrevaluando su moneda, incurriendo en déficits comerciales aún mayores. Las 

causas que originaron esta situación fueron las crecientes inversiones extranjeras de 

las empresas transnacionales norteamericanas, el gasto público destinado al rubro 

militar y e 1 sostenimiento de operaciones m Hitares en ultramar; y, corno resultado de 

ello, los dólares se expandieron al resto del mundo. 

Ante este escenario de desconfianza del dólar y el debilitamiento de la hegemonla 

norteamericana hizo que el entonces presidente norteamericano, Richard Nixon, 

anunciara el abandono de la convertibilidad del oro-dólar el 15 de agosto de 1971. El 

dólar tuvo la primera devaluación en ese mismo año, se fijó una paridad de 38 dólares 

por onza de oro, lo que representó un 7.89%, posteriormente, hubo una segunda 
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devaluación de 11.10% en 1973, la paridad fue de 42.22 dólares por onza32
• 

Un aspecto importante que vale la pena señalar, fue la creación del mercado de 

eurodólares que fueron desarrollándose a medida que se fue generando mayor liquidez 

internacional, los cuales provenlan de las corporaciones internacionales y los paises 

petroleros, éstos escapaban a cualquier tipo de control gubernamental lo que afectaba 

todavla más la estabilidad del SMI. 

Lo anterior representó el fin de la era de Bretton Woods y del sistema de paridades 

fijas, y el inicio de las fluctuaciones generalizadas de las monedas. 

Algunos de los acontecimientos siguientes agravarlan más la situación, el alza del 

precio del petróleo por la Organización de los Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 

en el año de 1973, y la consecuencia de desequilibrio en la balanza de pagos de los 

paises importadores de dicho recurso; el FMI durante éstos años se limitó a crear otros 

mecanismos para ayudarlos pero en realidad contribuyó muy poco al restablecimiento 

de la estabilidad internacional. 

Entre las recomendaciones33 del Comité para la reforma del SMI y problemas 

relacionados, conocido como el Comité de los Veinte, presentadas en 1974, destacaron 

las siguientes: la creación de un fondo petrollfero disponible para aquellos paises que 

hubieran sufrido desajustes en su balanza de pagos por el alza del precio del petróleo; 

creación de un fondo dedicado a los paises más pobres del cual surgirla, en septiembre 

de 1974, el Comité de Desarrollo; creación de un nuevo Comité Interino para proseguir 

con los trabajos de la reforma del SMI; y creación de un órgano del FMI y del BIRF para 

transferir recursos a los paises menos desarrollados (PMD) no productores de petróleo 

más afectados por la crisis. 

En la asamblea del FMI en Washington, de septiembre a octubre de 1974, se 

analizó el trabajo presentado por el Comité de los Veinte y fueron 

" Ibídem, p. 95. 
" Cf. Ramón Tamames. op. cit., p.100-101. 
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creados dos comités: el Comité de Desarrollo Mixto del FMI y del BIRF estuvo 

dedicado a los problemas de los paises con menores ingresos y más afectados por el 

impacto de la evaluación de los precios del petróleo, y estudiar las necesidades a largo 

plazo de los PMD; y el Comité Interino de la Junta de Gobernadores del SMI el cual 

continuó con la elaboración de planes de reforma del Fondo. 

Otra reunión en Washington, en septiembre de 1975, se llegó a los siguientes 

acuerdos34
: 

1. Aumento de las cuotas en un 32.4% y, paralelamente, se dieron modificaciones 
en los porcentajes de algunos socios. 

2. Abolición del precio oficial del oro por lo que la cotización quedó en manos del 
mercado: esto representó el primer paso para la desmonetización del sistema. 

3. Reajuste de las reservas de oro en propiedad del FMI; devolución de 1/6 parte a 
los paises, venta de otra 1/6 parte en el mercado libre para formar el "Fondo 
Fiduciario" de ayuda a los PMD y la conservación del resto, 2/3 partes, como 
garantía de operaciones del Fondo. 

Con lo anterior se estableció la flotación generalizada de las monedas, el reajuste 

de las reservas de oro del FMI y el reconocimiento de que cada pals pudiera decidir su 

régimen cambiario. 

Estos acuerdos fueron la base para la Segunda Reforma del Convenio del FMI, los 

cuales fueron presentados en la Conferencia de Jamaica en enero de 1976 y, 

posteriormente, aprobados por los Gobernadores del Fondo el 30 de abril de 1976. 

Es claro que el sistema creado en Bretton Woods fue producto de las circunstancias 

históricas a partir de la posguerra y, además, no serian permanentes, ya que los 

recurrentes déficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos que, en un principio 

fueron aceptados por los demás paises, provocarlan la desconfianza del dólar y 

conducirlan al fin del propio sistema. 

" Tamames. RamOn, op. di .. p. 103 
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Asl, fue como un considerable monto de capital excedente en el mundo capitalista 

desarrollado fue canalizado a los PMD y, por lo tanto, coadyuvó de manera importante 

al endeudamiento de éstos. 

En la década de 1970, la recesión sufrida por los paises más industrializados hizo 

que el dinero se desplazara de la esfera productiva a la bancaria y ello se tradujo en 

una oferta excesiva de capitales en los mercados mundiales. 

Recordemos que los aumentos del petróleo, ocurridos en los años 1973-1974 y 

1979, provocaron enormes desajustes a la economla internacional, especialmente, en 

aquellos paises importadores del recurso, los que tuvieron que aumentar su deuda 

externa, dada la reducción de la demanda de productos primarios en los paises más 

desarrollados, es decir, trajo consigo la reducción de sus exportaciones y los 

imposibilitó para financiar sus importaciones necesarias para su crecimiento. 

E. Situación actual 

Este último apartado del FMI se decidió incluir para tener presente hacia dónde son 

dirigidos principalmente sus recursos por áreas geográficas. Asl, tenemos que los 

créditos y préstamos del FMI pendientes de reembolso en su mayorla están 

concentrados p rincipalmerite en Asia, seguidos de E u ropa y América, finalmente, 1 as 

regiones que se destinan menores préstamos son Africa y Oriente Medio, como a 

continuación se muestra: 

Al 31 de julio de 1999 
lM1les de millones de OEG> 

Todo 11 mundo 63.6 
. Africa 6.7 
América 17.6 
Asia 20.3 
Eurooa 18.7 
Onenle mecho 0.7 

Fuente: 'El FMI: datos básicos', 1 de mayo de 2000. 
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El uso de recursos del FMI en el ejercicio de 1998/199935
: 

Dt1trlbuclón regional (mllff do mi_ do DEG) 

América Latina 7.3 
As1a 8.9 
Europa 5.0 
Oriente Medio v Afnca 0.2 

Total 21.4 

3.2.2.2 El Banco Mundial 

Como ya se mencionó en el subcapltulo anterior, el BiRF fue producto de las 

negociaciones en Bretton Woods con el fin de apoyar la reconstrucción de las 

economlas destruidas por la SGM, impulsar ei desarrollo económico y reducir la 

pobreza en los paises en vlas de desarrollo. En sus primeros años de funcionamiento 

otorgó pocos préstamos pues con ia implementación del Plan Marshall36 no fueron 

necesarios. 

En ia actualidad hacer referencia al Banco Mundial implica, en realidad, hablar del 

Grupo del Banco Mundial, como es conocido oficialmente. Este Grupo lo componen 

las siguientes instituciones financieras y legalmente distintas: el Banco Internacional de 

Reconstrucció·n y Fomento (BIRF); la Asociación Internacional de Fomento (AIF); 

Corporación Financiera Internacional (CFI); el Organismo Multilateral de Garantla de 

Inversiones (OMGI); y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones (CIADI). 

Estas instituciones pasaron a formar parte de las entidades especializadas de la 

Organización de las Naciones Unidas; sin embargo, cuando presentan sus informes, 

sólo lo hacen con motivo de sus reuniones anuales conjuntas y no asl ante la Asamblea 

General de la ONU. 

En general, como Grupo del Banco Mundial, persiguen un objetivo común: reducir la 

pobreza y elevar los niveles de vida de las naciones en desarrollo, mediante la 

~ Informe Anual 1999. Washington O. C. , Fondo Monetario lntemaciona1, 1999. p. 114 
• Plan propuesto por George Marshall, jefe de la diplomacia norteamericana en 1947, con el fin de ayudar financieramente a 

Europa destruida a causa de la SGM. 
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promoción del crecimiento económico y el financiamiento del desarrollo sostenido. 

Actualmente, el Grupo del Banco Mundial orienta su tarea a diferentes programas, 

por ejemplo, inversión en las personas, protección del medio ambiente, fomento del 

crecimiento del sector privado, fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos, 

fomento de la reforma económica y multiplicación de las inversiones. 

A continuación presentaremos las actividades que realizan cada una de las 

instituciones que conforman al Grupo del Banco Mundial. 

1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento {BIRF) 

La principal actividad del BIRF consiste en otorgar préstamos y asistencia a paises 

miembros con capacidad de pago para proyectos que generen rentabilidad económica 

para el pais, por lo tanto actúa como intermediario de recursos para el desarrollo. 

Los recursos del Banco están compuestos por las aportaciones de los paises 

miembros, capital integrado, y por el capital que los gobiernos de los paises se 

comprometieron a entregar cuando fuera solicitado, capital exigible, es decir, cuando el 

BIRF asl lo dispusiese. En conjunto, ambos capitales, equivalen a garantlas estatales 

internacionales para obtener los préstamos del Banco. 

La cantidad de acciones que asigna el BIRF a cada pals miembro guarda relación 

con su cuota en el FMI, lo que refleja en éste la situación económica de cada pals en la 

economla mundial y, por lo tanto, el poder de decisión en el mismo. 

Los recursos del Banco provienen de empréstitos a mediano y largo plazo, los 

cuales se obtienen en los mercados de capital mundiales, asimismo contrae préstamos, 

a tasas de mercado, de bancos centrales y otras instituciones gubernamentales, es 

decir, el BIRF tiene un papel de intermediación, tomando prestado en los mercados 

mundiales y, a su vez, prestando más barato que los bancos comerciales. 

Estos préstamos : e conceden a los gobiernos de los paises miembros, entidades 
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públicas y a las empresas privadas sólo con garantla gubernamental. 

El Convenio Constitutivo del BIRF, en su articulo primero37
, señala lo siguiente: 

i. Contribuir a la obra y reconstrucción y fomento en los territorios de los miembros, 
facilitando la inversión de capital para fines productivos, ( ... ),la transformación de los 
medios de p reducción ( ... ) y e 1 fomento del desarrollo y los medios y recursos de 
producción en los países menos desarrollados. 

ii. Fomentar la inversión privada en el extranjero mediante garantlas o participaciones 
en préstamos y otras inversiones que hicieren inversionistas privados; y, cuando no 
hubiere capital privado disponible en condiciones razonables, suplementar las 
inversiones privadas suministrando, ( ... ),financiamiento para fines productivos,( ... ). 

iii. Promover el crecimiento equilibrado y de largo alcance del comercio internacional, 
asl como el mantenimiento del equilibrio de las balanzas de pagos, ( ... )ayudando asl 
a aumentar la productividad, elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones de 
trabajo de sus territorios. 

Actualmente, el número de paises miembros es de 18238
• En cuanto a su 

estructura, el BIRF está integrada por la Junta de Gobernadores, la Junta de Directores, 

el Presidente y funcionarios-empleados que lo componen. Para una apreciación gráfica 

del Banco, véase el Cuadro No. 14. "Organigrama del Banco Mundial". 

Con relación a la Junta de Gobernadores, máxima autoridad del Banco, cada pals 

miembro nombra a un gobernador y a un suplente que lo representará en las reuniones 

anuales del Banco que se celebran en los meses de septiembre a octubre de cada año. 

Los gobernadores delegan sus facultades a la dirección de las operaciones generales a 

la Junta de Directores integrada por 24 ejecutivos, la cual se diferencia de la primera 

por tener un carácter permanente en el Banco. Cinco palses39 que tienen el mayor 

número de acciones y los 19 restantes son seleccionados por grupos de paises, según 

el porcentaje de votos proporcional a su contribución de los paises que forman el grupo. 

Las tareas de la Junta de Gobernadores corresponden a la adopción de decisiones 

sobre aspectos fundamentales de la polltica del Banco; admiten o suspenden a paises 

" Cf. "About lile wortd Bank Group". Consúltese en Internet: http~twww.-1dbank.org/htmUext. /aboUl 
" Informe Mundial del Banco Mundial 1998. Washington, Banco Mundial, p. vlil. 
38 Estados Unidos, Japón, AJemanla, Francia y Reino Unido. 
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miembros; deciden cambios en el capital autorizado; determinan la distribución del 

ingreso neto del BIRF; y, aprueban estados financieros y presupuestos. 

El derecho al voto, de estos directores ejecutivos, es proporcional al capital suscrito 

por el pals o paises por él representados. Cabe agregar, que es parecida al del FMI, 

cada pals posee 250 votos, más un voto por cada acción de 100,000 DEG. 

Entre algunas de las actividades que tienen los directores ejecutivos están la 

revisión de las operaciones del Banco; aprobación de préstamos y garantlas; nuevas 

politicas, presupuesto administrativo; y, las estrategias de asistencia a los paises. 

El presidente procede, generalmente, del mayor accionista, los Estados Unidos, 

quien es responsable de la administración del BM y preside las reuniones de los 

directores ejecutivos. Asimismo, su sede también se encuentra en ese pais, 

especlficamente, en Washington. 

El BIRF otorga préstamos para proyectos40/programas de inversión como son 

energla eléctrica, transportes, agricultura, industria, educación y servicios sociales; su 

ayuda también consiste en asistencia técnica. Los préstamos requieren de una 

garantla gubernamental sobre el servicio de la deuda que generan. Respecto al capital 

suscrito por cada miembro, se desembolsa en un 2% en oro o en dólares y 18% en 

moneda del pais, y el restante 80% queda como fondo de garantla para respaldar los 

bonos emitidos por la institución en los mercados de capitales, los cuales son los 

principales recursos con los que cuenta el Banco para financiar sus actividades 

crediticias. 

Estos préstamos, conocidos como "préstamos fuertes"41
, se conceden a aquellos 

paises en desarrollo que están en etapas más avanzadas de crecimiento económico. 

Una condición para ser miembro del BIRF es que debe serlo antes del FMI. 

"° Al respedo, el BIRF cuenta con una metodologfa para la consecución de los proyectos, denominado ·ciclo de loa proyectos•, 
el cual considera las etapas de identificación; preparación; evaluación: negociación; presentación al Directorio y finna del 
préstamo; ejecución y supervisiOn; y, por úlbmo. evaluación ex·poSl. 

" Tienen una vanedad de opciones para repagar1os, periodos de gracia y diferentes métodos para el desembo4so de los 
préstamos. 
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El BIRF cobra intereses a sus prestatarios sobre el saldo deudor de los créditos, 

éste guarda relación con el costo de captación de recursos del BM, adicionalmente, se 

paga al Banco una comisión del 0.75% anual sobre los saldos no desembolsados de los 

préstamos que otorga42
. 

E. procedimiento para otorgar los préstamos consiste, primero en que el país 

solicitante ofrecerá plena garantía del reembolso del capital y al pago de intereses y 

otros gastos; la realización de un estudio previo del proyecto en el que deberá 

comprobarse sus efectos benéficos sobre el desarrollo del país, además debe haber 

una necesidad de contar con financiamiento en moneda extranjera; y, que el proyecto 

sea viable y específico. 

Los recursos proporcionados no corresponden al costo total del proyecto, una vez 

que opera el proyecto es inspeccionado por representantes del BIRF. 

Generalmente, los préstamos se conceden con un período de gracia de 5 años y 

son repagados en un plazo de 15 a 20 años. Los tipos de interés son bajos 

comparados con los que utiliza la banca privada internacional. 

42 ~1rtlnez R1mlrez, Edmundo. El coato del fin1ncl1ml1nto de ocg1nflm01 muttll1tmle1 por lntflcl•ncia. M•xtco, ITAM, 1996. 
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A continuación se exponen los diferentes mecanismos de crédito de los cuales 

dispone el Banco en la actualidad: 

CUADRO 15. PRODUCTOS FINANCIEROS DEL BIRF 

PR~ST AMOS BASADOS EN LA 
CANASTA DE MONEDAS 

PRÉSTAMOS EN MONEOA ÚNICA 
PRÉSTAMOS EN MONEDA ÚNICA 
CON TASAS DE INTERÉS FUAsr) 

La mezcla 00 moneáaS que <Xlll1>(lnoo 
ta deuda de cada prestatano refte}a la 
COl'Tl>OSI06n por monedas de toda la 
canasta. y es la mtSIM para todos los 
prestatanos 

Las tasas de l"lterés se 8fUSlan 
tnmeslralmente 

Préstamos oon maiv en 
vanable 

Se ofrecen en monedas (dO&ares 
de EUA, euros, francos SUIZOS, 
libras ester11nas y yenes 
)aponeses) en las que haya 
sof>aente demanda por pane de 
los prestatanos y que el BIRF 
pueda intermediar 
efioenlemente. 

La tasa de 1nterés se usa1-1sta 
semestramente 

r) Cesó de estar dtspon1ble a partJr de diciembre de 1999 

Préstamos con margen fijo 
sob<e la Libar 

La tasa ae interés asta mculada Los préstamos son repagadoS en 1a 
a la LQot a 6 meses en cada moneda de domnacl6n del préstamo 
moneda y se reaJJSta semestral- 58lecaonado por al pre5l8tano. 

men" La tasa de interés lita estA basada en el 
La tasa es un lr8$paSO dredo a equNalente a tasa ~ de La U>or a 6 
los prestatanos del costo de meses para La mcneda se6eccionada 
~to del BIRF COl'Tespondlftflte al penodo de venamiento 
destinado a estos prestamos. del rra'lto deSembOlsado. 

Fuente: "Términos y condiciones finane1eras principales de los préstamos en canasta de monedas y préstamos en moneda única con 
lasa variable del BIRF'. Washington, BIRF, 2000. 

2. Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

La AIF se creó en 1960, como resultado de la presión de los paises en desarrollo 

por acceder a préstamos de acuerdo a sus necesidades. 

La AIF representa "la ventana de préstamo concesional del BIRF", cuyo propósito 

es fortalecer las economias y la expansión de los mercados para mejorar la calidad de 

vida de las personas pero concentrándose, principalmente, en los paises más pobres. 

Después de la recuperación de Europa fue inminente que los paises más pobres 

en desarrollo necesitarian préstamos en mejores condiciones para acceder a ellos en 

beneficio de su pais. Al respecto, fueron inicialmente los Estados Unidos quienes 

tomaron la iniciativa para establecer una agencia que prestarla a las naciones muy 

pobres en desarrollo, en términos altamente concesionales, y se tomó la decisión de 

que fuera integrante del BIRF. a su vez pasó a formar parte de los organismos 

especializados de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Varios requisitos son indispensables para acceder a los créditos de la AIF: ser 

primero miembro del BIRF, antes de unirse a la AIF: los prestatarios deben tener un 

PNB per cápita, menor o "de por lo menos" de $885 dólares43 -ya que no están en 

condiciones de obtener préstamos del BIRF- y, por último, tener buen desempef'ío en la 

instrumentación de pollticas económicas y sociales que promuevan el crecimiento y la 

reducción de la pobreza. 

Aquellos países con mayor capacidad crediticia con un ingreso per cápita anual de 

menos de $1,506 dólares pueden obtener financiamiento combinado del BIRF y la 

AIF44
. 

De acuerdo con lo anterior, 78 países son elegibles para recibir financiamiento de la 

AIF. 

Los recursos que concede la Asociación a los países en desarrollo más pobres, 

suponen una carga menos pesada para su balanza de pagos en comparación con los 

préstamos del BIRF y, por ello, se denominan "créditos blandos". 

Hoy en día la AIF cuenta con 161 países miembros45 . 

Los miembros de la AIF están divididos en dos clases46
: 

Grupo! Grupoll 

canom- por naciones 'eex>nOmi:amenle desarrolaclas", las Aban:a a las naciones que se enaienlrwl en •menor grado de clesanolo", 

aiales pagan 10da su wola de i1saipdOn en moneda en asle caso. los paises pagan _... un d6cimo de su CUOla de 

oon-. que padr.'WI ser usadas para sus operaciones. ~ en moneda oon- y el '""'° en moneda propia, la aJal no 
~ .., usada sil su oonsenllmlonlO. 

A diferencia del BIRF, la Asociación concede créditos los cuales provienen, en su 

mayoría, de las suscripciones y las reposiciones generales de sus recursos que realizan 

los países miembros más industrializados y desarrollados, de aportaciones especiales 

" "What is IDA?", véase en Internet: http://www.worldbank.org/ida/idao.html 
"' El plaZi.: de amortización varia de 20 anos y una tasa de interés de hasta•% anual. 
.s !nf2nlli'. Mundial de' Banco Munctifl 1998, cp. cit., p. xi . 
.e Cf. Gr(; JO, Rosario, op, cit., p. 23. 
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de sus miembros más ricos, y de transferencias de parte de los ingresos netos del 

BIRF. 

Casi 40 países aportan contribuciones a los fondos de la AIF, los cuales se reponen 

cada 3 años. Los donantes de los países más industrializados son Alemania, Estados 

Unidos, Francia, entre otros; además se cuenta con aportaciones procedentes de los 

países en desarrollo, por ejemplo Argentina, Brasil y Hungría, entre muchos otros. 

Los créditos47 se otorgan únicamente a los gobiernos, comprenden periodos de 

gracia de 1 O años, plazos de vencimiento que van desde 35 a 40 años y no tienen 

cargo por interés, únicamente se les aplica un cargo por concepto de servicios del 

0.75% anual para cubrir los gastos administrativos. También se les aplica una comisión 

por compromiso que se fija anualmente, pero en la actualidad es del 0%. 

El BIRF y la AIF persiguen los mismos objetivos, ya que no sólo comparten el 

personal48
, sino también, a pesar de ser instituciones distintas desde el punto de vista 

jurídico, los proyectos deben ajustarse a los criterios aplicados por el primero. 

La AIF puede operar en diversos campos, por ejemplo, puede invertir en aspectos 

sociales, particularmente en educación primaria, servicios básicos de salud, acceso a 

agua potable, protección del medio ambiente, mejoramiento del sector privado, 

construcción de infraestructura y apoyo a reformas orientadas a la liberalización de las 

economías de los países; lo que la hace diferente, respecto al BIRF, son las 

condiciones más favorables para pagarlos. 

Para conceder un crédito debe analizarse lo siguiente: el nivel de pobreza; la 

capacidad crediticia del prestatario; el desempeño económico del país; y, la 

disponibilidad de recursos para el financiamiento correspondiente. 

La actividad de la AIF es muy significativa para estos paises, pues representa a la 

más grande asociación que preve.~ fondos para los servicios sociales básicos, 

41 Cf. Green RDNno, op. cit., p. 23. 
" L1 Junt• de Gobernadores, 1• Junta de Dlrectorn E! cutivc», el Presktente y demft peraon1I. 
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destinados a los paises de bajos ingresos. 

La AIF comprometió, durante el ejercicio del af'lo 200049
, un total de 4.4 mil millones 

en 126 operaciones nuevas en 52 paises, distribuidas por regiones de la siguiente 

forma: África Subsariana, 47%; Asia Meridional, 27%; Asia Oriental y el Pacifico, 11%; 

Europa y Asia central, 7%; y, el resto, 8% para el norte de África y América Latina. 

Respecto a las operaciones conjuntas del BIRF y la AIF, durante el ejercicio de 

1998, para recibir asistencia por regiones, sobresale el hecho de que la mayor parte de 

ellas estuvieron dirigidas a Asia Oriental y el Pacifico, con casi 1 O mil millones de 

dólares, seguido de América Latina con 6 mil millones; de manera contraria, las 

regiones que recibieron menos asistencia fueron África y Oriente medio y norte de 

África, las cuales tuvieron asistencia por casi 3 y 1 mil millones de dólares, 

respectivamente. 

A continuación se presenta la siguiente gráfica para poder apreciar las aportaciones 

aprobadas para recibir asistencia conjunta del BIRF y la AIF: 

GRÁFICA5 

OPERACIONES APROBADAS PARA RECIBIR ASISTENCIA DEL BIRf Y LA AlF. 
EJERCICIO 19111. 

(lllLLONES DE US$) 

An:a jiiiiiiiiiim-------1 

Asia Orienlal yel Pacllco ·----------

AsiaMeridoonal ·----

Europa yAsiaCental ·-----· 
()ienle medto y nene de Atica .. 

Américal.IOna~~~~~~~!!!!~~~~~~__j 
2llOO 4000 - - 10000 12000 

Fuente: Informe Mundial del Ban<:o Mundial 1998 op. cit., p.8. 

" 'What Is IDAT, op. cit. Véase en Ir •met: htlP~lwww.WD11dbank.o<¡¡/ida/ldao.html 
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Asimismo, los compromisos del BIRF y la AIF por sectores, en el mismo afio, en 

porcentajes en proporción de sus recursos, destacan los dirigidos a las finanzas con 

21 %, seguidos del transporte y la educación con 11 %. 

GRÁFICAS 

COMPROMISOS DEL BIRF Y DE LAAIF, EJERCICIO 1998 
(PORCENTAJE) 

Abas1BCI. de agua y 
saneamieni:l 

2% Agriculllra 

'i~~::~-
Mmmla~ ~ 

-~:~,~~ ~Edu1c1~i0o 
3% lnclusl'la __/ · .• · - · 

0% ., 

Ges'6n del secbr Eleclicidad y oras 

público bmas de energla 

Transpo<111 

7% Finanzas 7% 

21% 

Fuente: Informe Mundial del Banco Mundial 1998. op. cit., p.B. 

3. Corporación Financiera Internacional 

Originalmente fue una propuesta norteamericana proveniente del entonces 

presidente Harry S. Truman en el afio de 1950, dadas las criticas de que era objeto el 

BIRF provenientes de los paises en desarrollo, pues no podian pagar las tasas de 

interés, ni mucho menos cumplir con los plazos exigidos que imperaban en aquel 

momento. 

La propuesta residia básicamente en la ayuda dirigí ta a los paises 

subdesarrollados, la cual planteaba canalizar créditos a los g1 biemos o, bien, a 
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aquellas entidades avaladas por éstos, y otorgar asistencia financiera a proyectos 

privados; sin embargo, fue hasta la creación del Plan Black en 1956, bajo la propuesta 

del presidente del BIRF, Eugene R. Black, cuando se creó la Corporación Financiera 

1 nternacional. 

La CFI se convirtió formalmente en un organismo especializado de la ONU cuando 

se formalizó el acuerdo de vinculación el 20 de febrero de 1957. 

El objetivo de la CFI es promover el crecimiento económico a través del estimulo de 

empresas privadas productivas en los paises miembros; el financiamiento de las 

mismas en asociación con inversiones privadas; y la ayuda a los gobiernos para que 

creen condiciones que estimulen la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera. 

De manera práctica, la actividad de la CFI al invertir en empresas privadas de 

paises subdesarrollados reside en la compra de obligaciones emitidas por las empresas 

acreditadas, las cuales no necesitan garantías estatales para su financiamiento. 

La CFI, junto con otros inversionistas, invierte en empresas comerciales y comparte 

los riesgos de los proyectos, siempre y cuando los proyectos de financiación sean 

rentables, y lo hace a través de préstamos y de participación en el capital social. 

Los requisitos para conceder préstamos a un proyecto son los siguientes: no 

competir con inversiones para las que hay capital en cantidad suficiente; no invertir en 

aquellos territorios cuyos gobiernos tienen objeciones al respecto; y no condicionar la 

inversión a la realización de compras en un determinado pais; la CFI no asumirá la 

responsabilidad de la administración de una empresa en la que invierta; y, ajustarse a 

las leyes aceptadas por las empresas privadas del pais en que se invierte. 

Las tasas de interés están determinadas de acuerdo al país y los proyectos, y en 

cuanto al plazo de vencimiento de los préstamos varia entre 3 y 15 años con periodos 

de gracia de hasta 12 años. 

Con relación a los fondos, el 80% aproximadamente proviene de los mercados 
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financieros internacionales y el resto consiste en préstamos del BIRF. 

Adicionalmente, ayuda a los paises a crear mercados de capital y proporciona 

servicios de asesoramiento para la privatización de las empresas de propiedad estatal. 

A diferencia de la AIF, la CFI es una entidad jurldica y financieramente distinta del 

Banco Mundial. Las facultades de la CFI están conferidas a su Junta de Gobernadores 

quien delega gran parte de ellas a la Junta de Directores. La CFI emite anualmente su 

propio informe. Actualmente tiene 174 paises miembros50• 

Desde que fue creada esta institución ha prestado asistencia a casi 2,000 empresas 

en un total de 129 paises, esto en cifras representa 21,000 millones de dólares en 

financiamiento en cargo a su propia cuenta51
• 

4. Organismo Multilateral de Garantia de Inversiones (OMGI) 

El OMGI está afiliado al Banco Mundial y se estableció en 1988, con el fin de 

fomentar la inversión extranjera en los paises en desarrollo, a través del otorgamiento 

de garantias a los inversionistas extranjeros contra pérdidas provocadas por riesgos no 

comerciales, es decir, transferencia cambiaría, expropiación, guerra y perturbaciones 

políticas, incumplimiento contractual del gobierno receptor en relación con una 

inversión. 

Adicionalmente proporciona asesoramiento para ayudar a los gobiernos a traer 

inversiones privadas y difundir información respecto a las oportunidades de inversión en 

paises en desarrollo. 

El OMGI es un organismo independiente y autónomo del Grupo del Banco Mundial. 

Las facultades del OMGI están delegadas a su Junta de Gobernadores quien, a su 

vez, las delega a la Junta de Directores. Igual que la CFI cuenta con su propio capital y 

'° "Membel5hip In the Wor1d BanK Group·. Consúitese en interne!: htt¡¡://WWW.wor1dbank.org/hlmUeJC1dr/abouUmembers 
~ 1 •¿Qué es el Banco MundialT. Véase en Internet: http 11www w:>rldbanl<. orolhtmt1extdt1espanol/Vl/haldoes.htm 
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sus paises miembros, publica su informe anual de actividades; sin embargo, comparte 

los objetivos generales del Banco Mundial de impulsar el crecimiento económico en 

paises en desarrollo. 

En la actualidad cuenta con 15452 paises miembros. 

La protección del OMGI cubre las inversiones por un periodo de 15 años, el cual 

puede extenderse a 20 años, con un limite de cobertura que actualmente es de $50 

millones de dólares por proyecto. 

El organismo ha asegurado inversiones por casi $5,000 millones de dólares anuales 

en más de 24 países clientes53
. 

5. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) 

Fue creado, el 14 de octubre de 1966, con el propósito de promover las inversiones 

internacionales mediante procedimientos de conciliación y arbitraje, orientados a 

resolver las diferencias entre los inversionistas extranjeros y los paises receptores, 

asimismo desarrolla actividades de asesoramiento y publicación de documentos sobre 

arbitraje y leyes de inversión extranjera. Actualmente tiene 133 paises miembros54
• 

3.3 La estrategia del tratamiento adoptada frente a la crisis de la deuda externa 

latinoamericana durante la década de los SO's. 

La razón de la inclusión de este subcapitulo obedece al hecho de que en esta 

región y en esa década ambos organismos internacionales transformaron, en la 

práctica, su papel del originalmente previsto en sus convenios constitutivos para ir 

adoptándolo al nuevo contexto económico internacional y, en particular, al tema que nos 

interesa, la deuda externa, que tuvo lugar en América Latina durante la década de 

s.: •Membership In the Wortd •.. •• op. Cit., 
,. "¿Qué es el Banco Mundia1r, op. cit., 

lbtdem 
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1980. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, como es sabido, una vez que se 

establecieron las bases del ordenamiento económico mundial, representó la primera 

gran crisis, de este carácter, suscitada, principalmente, en América Latina. 

Para las instituciones creadas en Bretton Woods representó un gran desafio el 

tratar de darle "solución al problema del endeudamiento de los países en desarrollo", 

debido al gran número de actores que participaron en la crisis y por las consecuencias 

que derivarian en el SMI y, que a pesar de ello, todavía el problema persiste hasta 

nuestros dias pero con nuevos matices, el cual continúa obstaculizando el desarrollo y 

la estabilización económica de los países deudores. 

Es evidente que la evolución y consecuencias del excesivo endeudamiento 

latinoamericano no es algo privativo de la región, por el contrario muchos países en el 

mundo padecen del mismo problema. 

Qué mejor ejemplo que el de nuestro país, el cual según el Global Development 

Finance, año 2000, el acervo de la deuda externa ha venido incrementándose de 

manera acelerada y abrupta desde la década de 1970 a 1980, con un asenso del 823%; 

para la siguiente década fue de 182%; y, en la anterior década fue de 144%55
• 

Aun más, México se encuentra entre los primeros 7 países más endeudados por la 

cuantía de su deuda externa, según datos del año de 1998, de la misma fuente, Brasil, 

Federación de Rusia, México, China, Indonesia, Argentina y República de Corea, en 

estos la concentración de la deuda se encuentra mayoritariamente en los acreedores 

privados, excepto en el caso de la Federación de Rusia que se encuentra repartida 

entre los acreedores bilaterales y privados. 

Si sumáramos el total del acervo de la deuda externa de los más endeudados y los 

c·:>ntrastáramos con la deuda total de todos los países en desarrollo, encontramos que 

., El ocervo de la deud• externo 10111correspondiente111fto de 1970 fue de 6,969 mlllone1; en 1980 de 53,378; 1990, 104, 442; 
y, fin•lmente, en el •!'lo 2000 de 150,286. Conaúltese en G!ob1! Deye!ocment E!n1nc1 2QQ2, p. 376. 
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de ésta aquellos poseen el 45.5% del total56
• 

En seguida en la Gráfica 7 se presentará la "Evolución de la carga de la deuda en 

los paises en desarrollo, entre los años de 1973 a 1989", la cual expone los coeficientes 

de deuda/PIS, expresados en porcentajes, en regiones como la de Asia, América 

Latina, África y Europa; de ello se desprende que antes del año de 1980, los 

porcentajes se concentraban, de todas las regiones, entre el 15 y 35 por ciento respecto 

al PIB. 

GRÁFICA 7 

EVOLUCIÓN DE LA CARGA DE LA DEUDA EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 1973-1989 
(Cooflcilnte deud .. PIB) 

Anos 

c::::JAsla -América Latina --Afrlca --Europa 

Fuente: Sach, Jeffrey D. y Larrain B., Felipe. Macroeconomla. En la economla global. México, Present Hall· 
Hispanoamericana, 1994, p. 691 

A partir de ese año, todas las regiones registraron ascensos considerables, excepto 

Asia en la cual se registró aumentos más moderados y para finalizar la década, los 

porcentajes de los coeficientes se situaron entre el 20 y 50 por ciento. 

La crisis afectó grandemente a los paises de África y América Latina colapsando su 

desarrollo económico en esa década, lo que representó un grave retroceso en los 

511 Siendo el total de la deuda externa de los paises en desa"°°'lo te 2 563 mil millones de dólares y la sumatoria de los más 
endeudados de 1, 164.5 mil millones, consúllese Global Oeveloom ~ 
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indicadores de salud de las regiones, simultáneamente se han visto en la obligación de 

adoptar una combinación de austeridad interna y una reducción negociada del peso de 

la deuda. 

En torno a ello, es innegable el hecho de que este tema es por demás sumamente 

extenso, es por eso que antes de proseguir queremos precisar que el propósito de este 

subcapltulo es exponer de manera muy breve, algunas cuestiones al respecto, entre las 

que destacan las razones del endeudamiento latinoamericano y las consecuencias que 

de ahl se derivaron, para posteriormente abordar cuál ha sido la gestión internacional 

adoptada por parte tanto de los organismos financieros internacionales y la banca 

comercial respecto al problema del endeudamiento como antecedente previo a nuestra 

recién creada iniciativa, de alivio a la deuda para los PPME, que trata ahora ya no el 

caso de los paises de ingresos medios, sino los de más bajos ingresos, los cuales 

comenzaron a ser considerados a partir de la década de los 90's en tomo al problema 

del endeudamiento externo y su solución57
• 

3.3.1 Antecedentes 

La pregunta ineludible: ¿cómo llegaron a endeudarse tanto gran parte de los paises 

en desarrollo?. Existe un consenso generalizado respecto a considerar que el problema 

del endeudamiento nace en la década de los años 70's y, a partir de la siguiente 

década, el papel de la deuda externa empieza a ser un tema primordial en la agenda 

política-económica internacional. 

La causa de la crisis fue el endeudamiento con la banca privada internacional, en la 

que estuvieron involucrados tres participantes: deudores, acreedores y gobiernos e 

instituciones multilaterales. 

Es evidente que el endeudamiento latinoamericano requirió que los prestamistas y/o 

acreedores concedieran préstamos ofreciéndolos con grandes ventajas, en 

comparación con los oficiales y ello dio origen a la llamada corresponsabilidad de los 

57 Sin embargo, en el ario de 1987, la banca comercial acordó una polltica de reducción de la deuda para los paises mas pobres 
de Amca Subsahariana, asimismo en la XIV cumbre del G-7 ocunida en Toronto, canadé, en junio de 1968, se oondon6 la 
deuda de lo5 paises africanos més pobres (5,000 millones de dOlares). 
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bancos en la gestión de la deuda. Una de las razones por las cuales dirigieron sus 

préstamos a los paises en desarrollo fue porque no encontraban acomodo en los paises 

sede de la banca, pues la demanda de éstos habla disminuido. Sin embargo, es 

evidente que la banca comercial internacional no previó que las situaciones 

"favorables", es decir, la abundancia de recursos financieros y las tasas de interés 

reales, no serian permanentes y que podrlan revertirse en el futuro. 

Una vez iniciada la crisis de la deuda, entre los prestamistas, en general, destacó la 

gran coordinación que hubo entre ellos, pues lograron detener o postergar los 

incumplimientos de los paises deudores de América Latina que hablan amenazado la 

solvencia de la comunidad bancaria internacional. 

La parte deudora, es decir, la mayoría de los paises de América Latina, contrataron 

los créditos a una velocidad y en montos diflciles de sostener, perdiendo la perspectiva 

de largo plazo. Los paises latinoamericanos elevaron su gasto apoyados en los 

préstamos bancarios externos destinándolos al consumo o la inversión, este proceso 

fue creciente y se intensificó entre los años de 1976 a 1981 58• 

Por último, las instituciones multilaterales, tales como el FMI y el BM, en un principio 

no fueron afectados por la crisis de la deuda, ya que estuvieron marginados como 

proveedores del crédito privado durante la década de los 70's. Cuando estalló la crisis, 

junto con los gobiernos de los paises industrializados, estimularon la contratación de 

créditos, convirtiéndose en fuente de financiamiento externo insustituible a los paises en 

desarrollo, dada la desaparición del crédito privado y, todavla más, como 

administradores del problema de la deuda. 

A todo esto, no existe un factor único que explique la crisis de la deuda, el hecho de 

que la gran mayoria de los paises latinoamericanos atravesaran por una grave crisis 

sugiere que hubo factores tanto externos como internos que convergieron y que 

tuvieron un papel clave como detonadores de la crisis. 

s.e Ftrench·Davis, Rk:ardo y OevUn, Robert. ·01ez anos de la aisis de la deuda latinoamericana·. Bancomext, enero 1993, p. 4. 
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En primer lugar, entre los factores externos, la abundancia de fondos provino del 

crecimiento acelerado del mercado financiero internacional, la banca comercial se 

internacionalizó durante la década de los 60's y para la siguiente década la 

competencia entre ella se intensificó y se situó en los paises en desarrollo, en especial, 

en América Latina con el fin de buscar un mayor desarrollo y, además, porque 

representaba un mercado natural para los bancos estadounidenses. 

Adicionalmente, la excesiva liquidez fue alimentada por los dos booms petroleros 

que se registraron en 1973 y 1979 respectivamente59
; en primer lugar, de 1973-1974 se 

suscitó la cuadruplicación de los precios del crudo y la crisis petrolera, lo que afectó 

severamente los saldos comerciales de todos los paises en desarrollo o industriales 

importadores de petróleo, provocando una repentina crisis de balanza de pagos de 

niveles sin precedentes y para financiarlos solicitaron préstamos a la banca extranjera. 

Los paises superavitarios de la OPEP depositaron sus incrementos de ingresos en 

los bancos internacionales que operaban en Europa, en los euromercados bancarios, y 

éstos a su vez, prestaron este nuevo flujo de recursos a los paises en desarrollo. 

El excedente de la OPEP, que habla disminuido de 64 mil millones de dólares en 

1974 a 5 mil millones de dólares en 1978, alcanzó la suma de 120 mil millones de 

dólares en 1980. Casi la mitad de esta cantidad se invirtió en los bancos comerciales 

de paises menos desarrollados60
• 

El fácil financiamiento61 ayudó directamente a los paises en desarrollo importadores 

de petróleo, ya que con éste pudieron hacerle frente a la crisis petrolera y continuar con 

sus proyectos de inversión, aunque es importante s el'lalar que no h abian, hasta e se 

momento, necesitado de una fuerte intermediación financiera. 

Cuando se concedieron los préstamos predonimaba el pensamiento, entre los 

M Green, Rosario. Lecciones de la deuda externa de México de 1973-1997 De abundancias y escaseces. México, Fundación 
Coiosio, A. C.-Fondo de Cultura Económica, 1998. p. 24. 

eo Escobedo. Gllberto. La deuda encrucijada mundial. México, CEMLA, 1965. p. 25. 
81 Los préstamos eran atractivos porque se contrataban a plazos mb breves y tasas de Interés muy bajas, debido al bajo nivel de 

la actividad económica mundial de los paises lndusbiallzados, entonces la banca inlemadonal adoptó polltlcas menos 
restricbvas. 
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banqueros, que "los paises no quiebran", y de ahi descartaran los riesgos de los 

créditos internacionales, e incluso incrementaran sus créditos a los paises en 

desarrollo, por ejemplo, algunos bancos importantes prestaron más del 100% de su 

capital a unos pocos países en desarrollo62
. 

Es importante destacar, el papel que durante estas décadas tuvo el FMI y el BM. 

En realidad, dado que para estos años el SMI había sufrido el colapso del sistema de 

paridades fijas y, además, estaba sujeto a la voluntad y acción unilateral de los países 

más industrializados, y ya no del dominio único de los Estados Unidos, en consecuencia 

fueron restringidas sus acciones, únicamente se limitó a aconsejar a los gobiernos que 

tuvieran necesidad de recursos en efectivo o de contingencia del organismo, y cuando 

se dio el aumento del precio del petróleo abrió un nuevo servicio de facilidad petrolera 

(Oil Facility) para algunos países con déficits; sin embargo, ésto resultó ser de poca 

ayuda para restablecer el equilibrio internacional63
. 

Con el segundo incremento del precio del crudo (1979-1980) limitó aún más su 

función y "fomentó endeudamientos externos a corto plazo de dimensión irresponsable, 

sobre todo por parte de los países latinoamericanos y africanos"64
. 

A todo esto, el BM en el proceso de endeudamiento tuvo responsabilidad puesto 

que no respondió a las demandas de crédito a largo plazo, confiriéndoles la tarea a los 

bancos comerciales de Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón. 

En suma, el FMI y el BM fueron sólo espectadores del endeudamiento externo 

desmedido y de las crisis siguientes. 

Ante la flexibilidad financiera, los déficits de los paises menos desarrollados "de 38 

mil millones de dólares en 1975 a 21 mil millones en 1977 subieron abruptamente a 65 

mil millones de dólares en 1980"65
• Para entonces, ya existía la preocupación por la 

e S.ch, Jetrrey O. y Larr8in B., Felipe. Mecroeconom!1 En '1 econom!1 global. M•xico, Pr-nt H•M--Hi9plln<>11merM:tn1, tSIM, p. 
695. 

: ~::idl, Viciar L., op. el., p. 8-46. 

16 Eecobedo, Gilberto. op. cit., p. 25 
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cantidad creciente de préstamos otorgados a los países en desarrollo y se dieron 

cuenta, de repente, del riesgo por país, es decir, de los riesgos derivados de las 

condiciones sociales, políticas y económicas de los países prestatarios. 

La cantidad prestada por parte de los bancos estadounidenses a los países en 

desarrollo subió de 23 mil millones de dólares en 1974 a 47 mil millones a fines de 

1977, para el año de 1980 la cifra se había elevado a más de 73 mil millones de 

dólares66
. 

A todo esto, también aumentaron paralelamente los créditos de otro origen, 

aquellos por parte de los gobiernos acreedores que operaban a través de crédito de 

exportación. En lo que respecta a éstos, representaban una proporción más alta de la 

deuda en los paises más pobres, ubicados específicamente en África, y una menor 

proporción de la deuda en los países en desarrollo de ingreso mediano, América Latina 

y Asia Oriental. 

De manera especifica en el Cuadro 16 se presenta la "Estructura de la deuda de los 

países en desarrollo según acreedor, 1982". Al ver estas cifras se puede percibir la 

magnitud del problema en que se encontraba la economía mundial y sobretodo la 

fragilidad o el gran riesgo al deslinar el recurso sin control a los países 

subdesarrollados. 

En general, la deuda en los países en desarrollo se concentraba en los bancos 

comerciales con 51.2% del total de la deuda, mientras que la oficial representaba el 

29.9% y otros acreedores privados el 18.9%. 

. ,.,. 

• lbldem, p. 26. 
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CUADRO 16. ESTRUCTURA DE LA DEUDA DE LOS PAISES EN DESARROLLO, SEGÚN ACREEDOR, 1982. 

Fuente: Sach, Jettrey D. y Larra1n B., Felipe. op. cit., p. 696. 

En el caso de América Latina, en el inicio de la crisis de la deuda, los gobiernos 

deblan demasiado a los bancos comerciales privados y en el caso de África, la crisis de 

la deuda fue de gobiernos que deblan demasiado a otros gobiernos y a instituciones 

financieras internacionales. 

A principios de la década de 1980 el anterior contexto internacional favorable, que 

propiciaba la flexibilidad financiera, se revirtió notablemente. Las tasas de interés 

mundiales crecieron como resultado de las pollticas económicas aplicadas por los 

paises industrializados, encabezados por los Estados Unidos. De manera simultánea, 

el comercio se deterioró para el mundo deudor cuando los precios de las materias 

primas cayeron, dada la recesión sufrida primero en los Estados Unidos y luego en 

Europa, lo que provocó que la demanda se contrajera, entonces los ingresos por 

exportaciones dejaron de crecer y en ocasiones a declinar. 

Los paises en desarrollo eran muy vulnerables, ya que la mayorla de los créditos 

otorgados por parte de los bancos comerciales establecian que las tasas de interés 

aplicables en el futuro dependerlan de los tipos de interés en el mercado mundial, en el 

momento del vencimiento de los pagos. Los pagos de intereses subieron con rapidez a 
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casi el 30% de los ingresos por exportaciones de la región en 1980-1981 67
• 

Hasta aqui fueron descritos algunos de los factores externos que incidieron en la 

crisis de la deuda; respecto a las politicas internas que llevaron a cabo los paises en 

desarrollo también tuvieron responsabilidad, en cuanto a contribuir a la generación de la 

crisis. 

Cuando en el comienzo del crédito abundante, los paises deudores no prestaron 

atención en cuanto a cómo devolverian los préstamos, ni mucho menos la banca 

comercial en cuanto a cómo eran empleados los recursos prestados a los paises en 

desarrollo. 

La disponibilidad de créditos externos permitió a los gobiernos aumentar sus gastos 

sin sufrir ningún ajuste en sus economlas por el costo del financiamiento, entonces 

cuando el crédito externo escaseó, los gobiernos deudores no pudieron reducir sus 

gastos y recaudar suficientes ingresos para cubrir la brecha fiscal. 

En el caso de los paises de bajos ingresos, la mayorla de los paises recurrieron al 

endeudamiento frente a otros gobiernos y a organismos oficiales de crédito para la 

exportación, o bien obtuvieron préstamos privados garantizados por éstos últimos. Los 

factores que han influido en la acumulación de sus deudas han sido la inestabilidad, las 

guerras civiles, la debilidad de las politicas económicas y la deficiente gestión pública, 

tal es el caso de la mayoria de los PPME concentrados en su mayorla en África 

subsahariana. 

En general, la mayoria de los paises en desarrollo y pobres recurrieron cada vez 

más a los préstamos sin modificar su politica de reducir su dependencia del crédito; sin 

embargo, de la abundancia de préstamos ofrecida por la banca internacional, ésta 

empezó a declinar y simultáneamente los recursos para las inversiones fueron escasos, 

por lo tanto, se redujo el desarrollo económico y fue cuando la deuda fue insostenible 

en muchos paises. 

" Sach. Jef!rey D. y Larrain B .. Felipe., op. cll. 699. 
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3.3.2 La experiencia en la década de 1980 

La crisis de la deuda externa formalmente se inició cuando México, a través de su 

Secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, anunciara ante los 115 representantes de 

los principales bancos 1 a necesidad de diferir por 9 O d fas 1 os pagos de capital de 1 a 

deuda pública68
. 

El entorno externo contribuyó a la crisis: el elevado déficit estadounidense propició 

altas tasas de interés; la calda del precio del petróleo; la recesión económica y el 

sobreajuste por parte de los bancos comerciales. 

En lo que respecta a los organismos, éstos encararon obligadamente el problema 

de la deuda externa de los paises en desarrollo con el objetivo prioritario de 

salvaguardar el sistema bancario internacional. 

"La fragilidad de la banca privada frente a la interrupción continuada en el servicio 

de la deuda externa de los paises en desarrollo otorgó una alta prioridad al diseño de 

una estrategia de tratamiento del problema dirigida a preservar la situación patrimonial 

de esas situaciones"69• 

Al finalizar este año, existia un consenso respecto a la posibilidad de una moratoria 

generalizada en la región, la cual representaba una amenaza económica de orden 

global. 

Ante la grave crisis, que se extendió en todo el decenio, se dio un recorte del 

financiamiento bancario en América Latina que produjo elevados costos económicos y 

sociales. 

Entre 1981 y 1983 los nuevos créditos netos declinaron de casi 40 mil millones de 

dólares a menos de 3 mil millones de dólares, lo que representó una calda de más del 

" Suérez, Dévila. "La polltica fi.,anciera Internacional de México. Relaciones con el BM y el FMI". Bancomext, ocl\lbre, 1994, p. 
859. 

98 El sistema intemadonal y Nr '..!rica LJ!tina La agenda Internacional en los anos 9Q's. Argentina, Grupa Editor Latinoamericano, 
1991. p. 177-178. 
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La primera reacción de los paises latinoamericanos fue la reducción de su gasto, 

especialmente los destinados a servicios sociales y a la inversión; aunque, el gasto fue 

menor que lo producido, debieron destinar una parte importante al pago de la deuda 

externa, a esto se le denomina trasferencias financieras netas (TFN)71 negativas (pagos 

de intereses y amortizaciones mayores que préstamos nuevos)72
• 

Los grandes déficits fiscales y los tipos de cambio sobrevaluados en América 

Latina trajeron como consecuencia una extensa fuga de capitales73
• América Latina 

recibió una transferencia neta de recursos de 91 mil millones de dólares entre los años 

de 197 4 a 1981, en tanto que efectúo la asombrosa transferencia neta de recursos al 

exterior de casi 224 mil millones de dólares entre los años de 1982 a 199074
• 

Los efectos fueron la reducción de la productividad, el empleo y los salarios, asl 

como una calda de los ingresos tributarios. 

La administración de la crisis estuvo a cargo de un comité de los bancos acreedores 

junto con el FMI, el BM y el gobierno estadounidense, dicha administración se basaba 

en la concepción de que era un problema temporal, lo que fue un error subestimarla 

ante el corte drástico de los fondos y el limitado dinamismo de la economía mundial. 

La reforma que implicó la crisis de la deuda en los años de 1980 fue muy costosa 

en términos sociales debido en parte a la restricción financiera, por lo que los gobiernos 

latinoamericanos no tuvieron libertad para manejar la crisis y su posición externa débil 

los obligó a aplicar programas de ajuste. 

En casi todos los casos los reajustes auxiliados por el FMI fueron llevados a 

extremos, que a su vez generaron nuevas crisis internas que se manifestaron en 

to Sach, Jeffrey O. y Larraln B., relipe., op. cit., 706. 
1

' La TFN mide los recursos ne >S que fluyen de los mercados mundiales de capitales a una economla. tbidem, p. 705. 
12 Ffrench·Davls, Ricardo y De\ In, Robert. •oiez anos de la aisis de la deuda latinoamericana·. Bancornext, enero 1993, p. ,..5, 
73 La fuga de capital ocurre cu indo los residentes nacionales convierten su riqueza doméstica en divisas a fin de mantener tal 

riqueza fuera del pals. Sach, leffrey D. y Larraln B., Felipe., op. cit .. 704. 
" lbidem, p. 706. 
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desempleo, subempleo, inflación y estancamiento; y en lo que respecta al BM, éste no 

contó con recursos ni gran voluntad para compensar la falta de liquidez de los paises 

endeudados. En realidad, las únicas iniciativas importantes "tardlas" fueron las de los 

Estados Unidos con el Plan Baker (1986) y el Plan Brady (1989)75
• 

3.3.3 La gestión de la crisis de la deuda externa latinoamericana 

Factores recurrentes como el exceso de liquidez internacional, la fuerte 

competencia entre inversionistas en la colocación de préstamos, las imperfecciones en 

la difusión de la información, más el exceso de entusiasmo de los paises deudores para 

aceptar esta permisividad y contraer obligaciones cada vez mayores, llevaron a una 

acumulación de pasivos externos que eventualmente generó serios problemas para su 

servicio76
. 

Posteriormente, como una reacción lógica, los bancos redujeron el flujo neto anual 

de crédito a partir de 1982, lo que terminó por agravar aún más la situación de los 

paises deudores. Sin embargo, existia la necesidad de financiamiento para cubrir el 

pago de intereses que de 1977-1980 se habla triplicado el pago de intereses anuales77 • 

El FMI junto con la banca comercial y, posteriormente, junto con el BM, tomaron 

medidas para controlar y reorganizar la economla de los paises deudores implicados. A 

lo anterior se le denominó en lo sucesivo "condicionalidad cruzada"78
• Las 

negociaciones se complicaron y se llegó a esta condicionalidad, en la que cada 

prestamista trató de forzar a los otros a aceptar compromisos previos como 

precondición para su participación79
• Sin embargo, la condicionalidad no ha 

75 Cf. Virdor Urquidi., op. cil p. 846. 
11 Ffrench~Oavis, Ricardo y Devlln, Rober1., op, cit., p. 10. 
" ldem. 
7ª Este término se creo a partir del problema de la deuda y se origina como resultado de diversos estudios realizados por el BM y 

el FMI, en los que se descubriO que el modelo de desarrollo seguido por la gran mayorla de paises deudores no habla dado los 
resultados esperados. en comparación con otras tneas geográficas, por Jo que se cambió el modelo de desarrollo aplicado por 
los paises deudores hasta antes de la crisis de la deuda. Bajo este marco surgió el concepto de •condlclon•lldad cruzada". 
El FMI reconoció que los desequl/lbnos en las balanzas de pagos de los paises deudores no eran de corto plazo y cambió la 
estrategia ad( ;>tada, el BM serla llamado para atender los problemas estructurales y de largo plazo, asl se originó la 
condicionalida,1. 

79 •Aunque form¡ lmente el Banco Mundial no acepta la existencia de condicionalidad cruzada, en la practica éste exige, para el 
desarrollo de· ·ilgün servicio de préstamos al pals deudor, la existencia de un programa de crédito contingente con el Fondo 
Monetario lntc-.-naclonal·. •América Latina y los organismos financieros multilaterales·, CEPAUPNUD, ONU, 1990, p. 16. 
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garantizado la solución del problema de la deuda, sino sólo el cumplimiento de pago de 

intereses de la deuda. 

El resultado de las primeras gestiones entre los gobiernos del G-7, lideradas por 

Estados Unidos, fue que algunos de los bancos más grandes y los organismos 

financieros multilaterales, tales como el FMI, organizaran un "Prestamista de última 

instancia, (PUi)" para estabilizar el SFI en crisis. 

El propósito general fue que el país deudor hiciera un ajuste de su economía para 

evitar el incumplimiento del servicio de la deuda con sus consecuencias en la 

estabilidad del SFI. 

No cabe duda que la reestructuración de la deuda, los programas auspiciados por el 

FMI y los préstamos del BM para el ajuste estructural fueron los elementos más 

importantes de la estrategia oficial inicial. A partir de 1982, la gestión de la deuda ha 

atravesado por cuatro fases: 

i). Tratamiento de emergencia 1982-1985 

Dado que ·al principio la apreciación de la crisis era un problema de liquidez de corto 

plazo y no de solvencia, suponía se superaría en cuanto se reactivaran las economías 

industriales, las acciones se orientarían a una política de austeridad en el país deudor a 

través de programas de ajuste a su economía y reestructuración de su deuda externa y 

su servicio, y se concederían créditos de emergencia orientados al pago de intereses. 

Los acreedores insistieron en la liberalización de divisas para cubrir el pago de la 

deuda, lo que trajo como resultado un revés en la balanza corriente de los países 

deudores de negativa a positiva. En América Latina, la balanza comercial pasó de un 

déficit de US$2 mil millones en 1981 a un superávit de alrededor de US$32 mil millones 

en 198380. En cuanto a las importaciones de los países de la región tuvieron un 

desplome de US$42 mil millones entre 1981 y 1984, una caída que representaba el 

., SllCh, JoHroy O. y Larrllin B., Folipo op. cit., 707. 
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Debido a la recesión internacional, el acortamiento de los plazos otorgados por los 

bancos, las altas tasas de interés internacionales y el limitado incremento de las 

exportaciones de la región, no podlan atender todo el servicio programado. 

La estrategia consistió en la reprogramación de la amortización de la deuda y la 

concesión de préstamos de refinanciamiento "involuntario" o "dinero fresco" en forma 

colectiva, aqul destaca algo novedoso ya que los bancos serian quienes los otorgarlan. 

Asl, las instituciones multilaterales pasarlan a ser garantes de la provisión de 

financiamiento involuntario. La estrategia ha traldo la mayor exposición de estas 

instituciones en paises de alto endeudamiento, como es el caso de la mayorla de los 

paises pobres muy endeudados que se consideran en la recién creada iniciativa de 

alivio a la deuda. Con respecto a los organismos multilaterales, éstos tuvieron un papel 

más activo en esta década que en la anterior, en esta primera fase, entre los que se 

distingue, el FMI desempeñó un papel de "puente" entre los bancos y los paises 

deudores. 

En este periodo se llevaron a cabo tres rondas de reprogramaciones con el 

propósito de proteger la imagen del deudor y evitar pérdidas para la banca. 

Los procesos de ajuste a los paises deudores contaron con la asistencia de los 

bancos acreedores siempre y cuando los paises aceptaran un programa contingente del 

FMI, es decir, los bancos acreedores otorgarlan préstamos involuntarios y mientras 

tanto los paises deudores tendrlan acceso a la reprogramación de su deuda pero 

sujetos previamente a un programa de ajuste. 

El proceso ha sido el mismo, los paises han adoptado medidas de austeridad 

interna y han renegociado los términos de la deuda para reducir su peso, esto pareció, 

en un principio, ser la fórmula para solucionar la crisis de la deuda pero como veremos 

más adelante, ésta fue la primera de otras estrategias a lo largo del decenio. 

" lbldem, 707-708. 

125 



Para al año de 1985, en el proceso de ajuste se dio un alto costo recesivo y no 

mejoraron los indicadores de la deuda de los paises con lo que los bancos respondieron 

de manera negativa a refinanciar una fracción de los intereses. 

En esta fase se dieron alternativas a la estrategia oficial de la crisis de la deuda. Al 

respecto, vale la pena mencionar que hubo algunos pronunciamientos latinoamericanos 

en los que expresaron sus posiciones ante el problema del endeudamiento como 

resultado de la gestión internacional de la crisis de la deuda; sin embargo, estos 

pronunciamientos se quedaron sólo en eso, ya que no \legaron a realizarse en acciones 

concretas que hicieran cambiar su posición en el proceso de negociación frente a sus 

acreedores. 

Entre las reuniones realizadas82
, sobresale la Conferencia Económica 

Latinoamericana de Quito, en enero 1984, cuyo fin fue buscar respuestas a la crisis 

económica internacional y sus consecuencias. El resultado fue el "Plan de Acción de 

Quito" que sería la base para nuevos pronunciamientos. Posteriormente, en ese mismo 

año, en el mes de junio, se celebró el Consenso de Cartagena para diseñar una 

estrategia negociadora ante sus acreedores basada en la cooperación y concertación. 

En esencia, expusieron propuestas que ayudarían a solucionar el problema y 

mejorar sus condiciones, entre las que destacan las siguientes: el servicio de la deuda 

debe de adecuarse a la capacidad de pago de los paises; la adopción del principio de la 

corresponsabilidad por parte de los involucrados; la reducción de las tasas de interés en 

los mercados internacionales; la reanudación del crédito a los países deudores; la 

revisión de la condicionalidad del FMI; la apertura de mercados para exportar y et 

fortalecimiento a la capacidad de crecimiento y de pago; y, la promoción de la 

cooperación en las diferentes áreas de la economía internacional, entre otras. 

La apreciación del problema fue que no se limita a la región sino que trasciende 

más allá y ni tampoco a lo económico, sino a las bases mismas de los sistemas 

sociales, así como su estabilidad y solución eficaz será mediante el diálogo politico 

12 GrHn, Rourto. L1Ccion11d1 !1dfuda1xtrm1 d1 M•.1dco O• 1973-199]. op. cit., p.185. 
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entre los acreedores y deudores. 

Finalmente, el diagnóstico de que la crisis seria sólo de liquidez se desvaneció, 

pues la recuperación en los paises industrializados no se tradujo en un mejoramiento 

para los paises deudores. Lo anterior planteó cambios en la estrategia adoptada hasta 

ese momento. 

ii). Plan Baker (1985-1987) 

En este periodo se planteó el Plan Baker, resultado de la reunión anual del FMl-BM, 

en Corea del Sur, en septiembre de 1985, el cual fue propuesto por el Secretario del 

Tesoro estadounidense, James Addison Baker. 

El Plan Baker anunció un nuevo modelo para el manejo del problema de la deuda 

externa con un enfoque distinto respecto a la anterior gestión de la deuda: "ajuste 

estructural con crecimiento". 

A modo de respuesta de las demandas de los paises deudores, bajo este plan, se 

reconoció que la crisis era un problema de solvencia. 

El plan estarla dirigido a las 15 naciones más endeudadas del mundo, en su 

mayoría latinoamericanas y consistirla en la aportación de recursos, es decir, nuevos 

préstamos por 29,000 mil millones de dólares en un periodo de 3 años (1985-1988), 20 

mil millones procedentes de la banca comercial y 9 mil millones de dólares de 

dependencias oficiales. 

En cuanto a los paises deudores, éstos se comprometerlan a aplicar pollticas 

macroeconómicas y estructurales83 orientadas a los mecanismos de mercado y al 

sector privado supervisadas por el FMI y, además, cada deudor reprogramarla su 

deuda de manera individual. Vale la pena señalar que bajo este marco se dio una 

mayor participación del BM en el proceso, comparado con el que hasta ese momento 

Estas reformas lndulan la privatización de empresas públicas, la desregulaci6n de los mercados domésticos, la apertura 
comerc:aal y financiera al exterior y la liberalización en el tratamiento de la Inversión extranjera, las cuales asegurarlan un 
reestabtecimiento económico en el mediano y largo plazo. Cf. El sistema Internacional y América Latina. La aaenda 
Internacional en los anos 90's. Argentina, Grupo Editor Latmoamericano, 1991, p. 181. 
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había tenido, es decir, un papel distante. 

ili). Menú de opciones (1987-1989) 

Se creó otro modelo conocido como el "Plan Baker B", bajo el cual surgió un "menú 

de opciones de mercado", fue respaldado por Estados Unidos en la asamblea anual 

conjunta del FMl-BM, en septiembre de 1987. 

El nuevo modelo facilitaría que los paquetes de reprogramación suscritos en el 

nuevo marco ofrecieran alternativas para la participación de las instituciones privadas84
. 

El modelo sería voluntario, basado en los principios del mercado privado, sin costo 

para los paises industrializados y excluyendo la deuda del Club de París. 

iv). Plan Brady (1989) 

En este año hubo un nuevo enfoque oficial de la crisis, cuando los paises 

acreedores y las instituciones multilaterales reconocieron que persistían serios 

problemas para solucionar la crisis. 

Lo anterior se llevó a la práctica a través del "Plan Brady" creado en el mismo año y 

propuesto por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicolas F. Brady, que 

refuerza la estrategia del "Plan Baker''. 

Asimismo, el Plan refuerza las operaciones para reducir la deuda del "Plan Baker 

B"· respecto a éste último, el poco éxito del "menú de opciones• se debió a que los 

países deudores no tuvieron recursos para comprar sus obligaciones con descuento. 

Dado lo anterior, el Plan Brady movilizó 30 mil millones de dólares de préstamos85 

(24 mil millones entre el BM y el FMI y 6 mil millones del Gobierno de Japón) para 

Loa bllnc:09 eleglri•n entre los .. gulentn poalbllidedn (en lugar de brlndmr nuevoa prntamos • loe gobierne:-. deudor•): on
lending (redireccclon1mlento de parte de h» prntamoa nuevo& a gobiernos hecl1 clientn elegida. por 109 banc09), r• 
lenC:,ng, (r.:itreccionam\ento de parte de loa pr•st•moa v\ejM hmcla clientes elegidoa por loa bancM), converaión de la deud1 
púb .ca en lnveralonn privada•, recompr1 de la deuda, cenje de la deuda vieja por bonoe de .. lide, canje de deuda vieja por 
bor ':S colaterahzedoa. lbidem, p. 182. 

15 A 11 guantl1 de loe nuevos bonoe conceaionuioa ·er1dy". El pago del princtpal de los nuevo• valorea ntllbll r•pald1do por 
bo" •del Tnoro d• Eotodoo Unldoo • 30 o~o• con cupón coro, y loo p11goo do lntern ootobon oujetoo • garantl• trlenalM 
ren ••bles. "Am'ric• Latino y el C•ribe: diez aftoo dnpun de lo criolS de 1• deudo". Wnhlngton, D. C. Bonco Muncllol, 
dic1 mbre di 1993, p. 47 
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financiar la recompra de la deuda o conversión en bonos de descuento. 

Para entonces, el grado de exposición de la banca comercial habla disminuido en la 

región, pues la estrategia adoptada en gran parte de la década habla dado resultado. 

Las acciones que integraban el Plan Brady estarlan orientadas a que los paises 

deudores deberlan adoptar pollticas que alentaran los flujos de inversión, el ahorro 

interno y promover el retorno de capitales, medidas que se enmarcaban en los 

programas del FMl-BM; los acreedores deberian proporcionar apoyo más efectivo, 

oportuno y flexible de acuerdo al desempeño económico del pals. 

En realidad, el financiamiento de los acreedores privados, que en la primera fase de 

emergencia se dio de forma involuntaria, cesó pero fue sustituido por el de los 

organismos multilaterales que se dio de manera parcial e insuficiente y no ayudó a 

mejorar significativamente la posición de los paises deudores. 

En cuanto a la condicionalidad, ésta fue reforzada porque exigió a los paises 

sólidos antecedentes en materia de estabilización y ajuste como requisito para acceder 

a los fondos multilaterales. Lo anterior se asemeja a nuestra iniciativa de los paises 

pobres muy endeudados, Y.ª que sigue imperando esa condicionalidad. 

Al igual que el Plan Baker, el Plan Brady dispuso de recursos oficiales insuficientes 

para reducir la deuda de manera notable, sólo dejó a los paises deudores vulnerables a 

nuevos shocks externos e incrementó el grado de exposición de los organismos 

financieros internacionales en la región. 

El enfoque oficial de alivio de la carga de la deuda combinó dos mecanismos 

básicos a partir de ese año: se promovieron los mecanismos de reducción de la deuda 

basados en operaciones de los mercados secundarios; y en segundo lugar, los 

acuerdos directos de reducción de la deuda entre los acreedores y cada pals se han 

hecho cada vez más comunes. Entre 1983 y 1988 los paises latinoamericanos 
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concluyeron 29 operaciones de reestructuración de la deuda con bancos privados86
• 

De manera retrospectiva, el énfasis de la gestión de la deuda se concentró en la 

presión internacional dirigida a los paises deudores a realizar sus pagos a través de 

ajustes económicos con un alto costo, produciendo crisis económicas severas. De ello 

se desprende que la magnitud de la deuda externa de América Latina no corresponde a 

la capacidad productiva y comercial de sus economlas. 

En el caso de México, éste no ha sido la excepción en cuanto a recurrir al 

financiamiento externo con diferentes propósitos que han venido cambiando, 

según las circunstancias históricas por las que ha tenido que enfrentar, desde el inicio 

de su independencia y, por lo tanto, no ha mantenido un perfil similar. 

Después de la SGM comenzó a recurrir al crédito externo de manera sistemática, 

bajo el modelo de "desarrollo establilizador" convirtiéndolo en instrumento 

imprescindible del desarrollo económico, manteniéndolo con un crecimiento moderado 

respecto al PIB y a sus ingresos por exportaciones, ya que ofrecla uno de los 

instrumentos de desarrollo menos inflacionarios que podrla contribuir a aumentar la tasa 

de crecimiento económico. El logro de estos objetivos se debió a que en esa época la 

inflación internacional era muy baja y la economla mundial crecla a un gran ritmo. 

En aquél entonces prevalecla la concepción por parte del gobierno que el 

endeudamiento representaba un mecanismo de ajuste tanto para resolver los 

desequilibrios presupuéstales como los de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Sin embargo, a finales de esta época las condiciones se trasformaron en adversas, 

como ya se habla mencionado el endeudamiento de México y, demás paises 

latinoamericanos, se debió a la generación de un excedente de liquidez en los 

mercados internacionales y, por supuesto, a la de;isión del gobierno de hacerte frente a 

los desequilibrios de la economia por esta vla; lo anterior se vio reforzado todavla más 

" Ffrench·Davis, Ricardo y Devlln, Robert., op. dt, p. 43 
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por la nueva polltica externa de los Estados Unidos hacia los paises latinoamericanos, 

denominada "Alianza para el Progreso", en el año de 1961, cuyo propósito fue 

proporcionar mayores préstamos a la región. 

Por otra parte México gozaba de excelentes condiciones tanto por su solvencia 

económica como por sus perspectivas de crecimiento, ya que durante la década de los 

60's, el desarrollo estabilizador87 registró tasas de crecimiento muy altas de alrededor 

del 6%66
, bajo un marco de estabilidad cambiaria y de precios, por lo que se habla 

convertido en modelo a seguir para el resto de los paises en desarrollo. 

Sin embargo, pese a lo anterior, el endeudamiento externo mexicano comenzó a 

partir de la década de 1970, al finalizar la administración del presidente Gustavo Diaz 

Ordaz se registró la cantidad de 3,280 millones dólares el cual pasó, al concluir la de 

Luis Echeverrla Alvarez, a los 19,349 millones de dólares69
, bajo las estrategias del 

"desarrollo estabilizador" y "desarrollo compartido", respectivamente. 

Durante la administración de Luis Echeverria el modelo de desarrollo estabilizador 

llegó a su fin e inauguró el inicio de una cadena de crisis financieras recurrentes. 

Durante el gobierno de Luis Echeverria (1970-1976) el déficit público pasó de 2.5% 

del PIS a 9.9%; la inflación se elevó de 5.3% anual a 15.8%; y es hasta 1976 cuando 

se abandona la paridad fija del tipo de cambio90 que lo conducirlan a la firma de un 

acuerdo con el FMI. 

En el año de 1976, bajo la estrategia del desarrollo compartido, México sufre una 

grave crisis donde la paridad bancaria después de haberse sostenido por 20 años fue 

modificada hasta un 100%; lo anterior aunado a un gran déficit del sector público y 

17 El desarrollo estabilizador tuvo como objetivos: garantizar la solidez de la moneda a un tipo de cambio fijo y combatir las 
presiones Inflacionarias; alcanzar el crecimiento económico superior al 6% anual como promedio e Impulsar ta lndust.'1a y 
aumentar la eficiencia Productiva; corregir y atenuar los desequilibrios en el desarrouo regional y en las diversas ramas de la 
productividad; lograr mayor equidad en la distribución del ingreso nacional. Glr6n Alicia. Cincuenta anos de deyda externa 
México, UNAM-llE, 1996, p. 51, o bien consúltes'? a Campos, Ricardo. El FMI y la deuda externa mexicana Crisis y 
establllzaci6n. México, Universidad Aut6noma del Estado de MéXlco, Plaza y Valdez Editores. 1993, p. 151·156 

• Suairez D3vila, Francisco. •La poUtica financiera lrtemacional de México. Relaciones con el Banco Mundial y el Fondo 
Mooetano Internacional". Bancomex, México, 1993. p. 857. 

"' Wadgymar Ortiz, Arturo. ·Reflexiones acerca de los r ~ocesos devalUatorios recientes en México, 198S.1994•, en Probhlmss del 
Desarrollo. México. Vol. 26, No. 101, abnl-jumo 1995 p.132. 

"' campos, Ricardo. op. cit., p. 170. 
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fugas de capital, lo que ocasionó que la tasa de crecimiento se redujera drásticamente. 

Para entonces la deuda externa del total de México se contrataba mayoritariamente con 

acreedores privados o trasnacionales llagando a representar poco más del 83% del 

total 91
. 

A fines de ese mismo año México contrató con el FMI un acuerdo de Facilidad 

Ampliada para regular los desequilibrios de la economla, en él se plasmaba el 

incremento del crecimiento del PIB del 2.1%, en ese afio, al 7% para el afio de 1979; 

aumentar la formación de capital y elevar los ingresos del sector público y disminuir el 

déficit; y limitar el endeudamiento externo del gobierno a no más de 3,000 millones de 

dólares anuales para cada uno que durara el programa92
, objetivos que habrlan de 

compartirse bajo la administración saliente y la siguiente. 

Al finalizar el sexenio del presidente Echeverrla la deuda externa se habla 

quintuplicado, por lo que para la siguiente administración la deuda externa se habla 

convertido en uno de los problemas más serios. 

La nueva administración, bajo López Portillo (1976-1982), dio inicio a la nueva 

estrategia denominada "Alianza para la producción", simultáneamente se da la 

estrategia d e d esarrollo b asada en e 1 • boom p etrolero", g racias a 1 d escubrimiento d e 

reservas de hidrocarburos, México se colocó en el quinto lugar en la lista mundial con 

mayores reservas, siendo el endeudamiento básico en dicha estrategia. Durante este 

periodo se pensó que se resolverlan todos los desequilibrios económicos del pals. Asl 

fue en un principio, la prosperidad sólo duró 4 aflos93 y fue hasta el desplome del precio 

internacional del crudo en el segundo trimestre de 1981, este periodo representarla la 

antesala de la peor crisis en cincuenta aflos de la historia económica de México, por 

supuesto nos referimos a la crisis de 1982. 

Una de las graves consecuencias de la declinación de la cotización del crudo en los 

11 Green, Rosario. Lecciones de la deyda externa de~ ~xico de 1973 a 1991 De abundancias a "$CUICIS PMndco, Fundaáón 
Coloslo y Fondo de Cull\Jra Econ6mlca. 1998, p. 21 

"' Green, Rosario, cp. di., p. 23-24. 
"' En el ano de 1979 y 1980 se reglsJraron tasas d aedmiento de 7 y 8%. respectivamente. superioras a cualquier pals 

desarTOllado. Glr0n. Alicia. cp. dl. p. 64. 
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mercados internacionales fueron las enormes pérdidas de divisas por las exportaciones 

del petróleo; aunado a la sobrevaluación del peso en relación con el dólar dio como 

resultado una gran fuga de capitales, seguida por dos devaluaciones consecutivas, lo 

que produjo una gran baja en las reservas internacionales. 

Al finalizar el sexenio de López Portillo el total de la deuda externa fue de 80,000 

millones de dólares94
• La respuesta de las autoridades fue que a ello se debió el 

crecimiento económico, la expansión industrial, la creación de empleos y el 

fortalecimiento de la paz social. 

Para entonces la deuda externa mayoritariamente se concentra en la banca privada 

sobre la proveniente de fuentes oficiales, multilaterales o bilaterales. 

Es importante señalar que a las causas internas se les unieron las externas, como 

ya se habla mencionado, que influyó, el elevado déficit estadounidense que ocasionó 

las tasas reales de interés muy altas; la calda de los precios del petróleo; la recesión 

económica y el sobreajuste por parte de los bancos comerciales, cerrando sus créditos 

externos. 

A pesar de que en un principio la administración de López Portillo afirmara que el 

crédito externo seria complementario del ahorro interno y deberla mantenerse al limite 

que no signifiquen una carga excesiva para la población fue todo lo contrario. Esta 

situación sería paradójica respecto a la que prevaleció en los ai'los 70's, ya que en 

aquel entonces representó un mecanismo de ajuste tradicional, para la siguiente 

década fue un obstáculo mayúsculo al crecimiento económico nacional. 

A partir de este momento en que la situación sumamente grave amenaza la 

estabilidad del "sistema financiero internacional" las sucesivas alternativas y soluciones 

presentadas al problema de la deuda externa han ocasionado enormes transferencias 

de recursos hacia los paises acreedores. 

IM ldem. 
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A fines de 1982 fue necesario solicitar un nuevo préstamo de Facilidad Ampliada al 

FMI. La polltica de estabilización adoptada por las autoridades y convenida con dicho 

organismo, se materializó en el Programa Inmediato de Reordenación Económica 

(PIRE)95
• 

El saneamiento de las finanzas públicas y mejorar el perfil del endeudamiento 

tomaron forma a través de las cartas de intención firmadas y de los demás acuerdos 

firmados por México con el FMI, materializándolos en los discursos del Plan Nacional de 

desarrollo (1982-1988) y posteriores tales como el Programa de Aliento y Crecimiento 

(PAC), 1987-1988; y el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) 1987. 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid y el siguiente de Carlos Salinas de 

Gortari tuvieron lugar varios periodos de renegociación de la deuda externa, que en 

principio no describiremos ya que no es nuestro propósito, por lo que sólo nos 

limitaremos a mencionarlas: a) agosto-diciembre de 1982; b) 1982-1983; c) 1984-1985; 

d)1986-1987 y 1988-1990. 

Sin lugar a dudas esta secuencia de renegociaciones estuvieron supeditadas a la 

polltica económica de los planes de ajuste del FMI y al cambio estructural, acompañado 

de una apertura comercial, reorganización industrial, mayor inflación con recesión, fuga 

de capitales, aumento de la deuda externa y de disminución de las divisas petroleras. 

El cambio estructural fue dado para lograr las divisas necesarias y asl satisfacer el 

servicio de la deuda externa. Al respecto, México otorgó a sus acreedores, durante el 

periodo de 1980-1987, la cifra de 67,500 millones de dólares, en promedio de más de 8 

mil millones de dólares anuales96• 

Es importante mencionar que una vez que se fueron sucediendo cada uno de los 

periodos, la posición de las autoridades mexicanas fue cambiando ante sus acreedores, 

muy en especial, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se comenzó a expresar de 

manera abierta que el principio de "corresponsabilidad" entre los actores involucrados 

96 El cual contuvo tres ob;elivos: abalir la lnftaci6n y la Inestabilidad camblarta; proteger el emph J, la planta productiva y el 
consumo t>a;sico; y recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes. campos, Rlcard• . op. dL, p. 163. 

• GirOn, Alida, op. dt., p. 168. 

134 



Capitulo 3. Considaraclones en tomo al FMI y al BM 

de la deuda externa nacional, acreedores, deudores, organismos multilaterales y 

gobiernos era fundamental para la solución de la crisis. Asi, en el ano de 1965, en su 

informe presidencial, anunció que la deuda se solucionará con base al crecimiento 

económico. 

Posteriormente con el Plan Baker, en la reunión anual del FMI y el BM en Seúl, 

Corea, hay un cambio por parte de las autoridades financieras de los paises 

desarrollados con respecto a la deuda de los paises de América latina y se reconoce 

que no puede solucionar el problema de la deuda si no es mediante el financiamiento, 

via adopción de medidas macroeconómicas y estructurales para reducir la inflación, 

promover el crecimiento y el ajuste del sector externo. 

El fin de la renegociación de la deuda lo llevó a cabo Galos Salinas, a mediados de 

1989, apoyado por el Plan Brady, en marzo de 1989, lo que sirvió de respaldo a las 

reformas económicas emprendidas durante su sexenio. En este sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari, México volvió a ser ejemplo de estrategia económica, en su 

dimensión de ajuste y en sus aspectos de cambio estructural. 

El pais habla recuperado su estabilidad y crecia moderadamente, a estas alturas 

México habla logrado reducir la deuda externa a niveles congruentes con las 

perspectivas de un crecimiento económico. 

Sin embargo, al finalizar su sexenio, el contexto recesivo mundial tuvo 

consecuencias en México durante los dos últimos anos, esto aunado a otros factores 

tales como la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El ano de 

1994 seria decisivo para la economla mexicana, ya que debido a problemas 

económicos, politices y sociales nuevamente se estaba en la antesala de una nueva 

crisis con miras a propagarse al resto de América Latina. Nuevamente fue necesario 

recurrir a la comunidad financiera internacional para lograr nuevamente la estabilidad 

ante el clima de incertidumbre que se vivia, una vez más los compromisos quedarlan en 

el Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia 

Económica (PARAUSEE), mediante el cual se pretendió restablecer el orden en el 
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sistema financiero mexicano y propiciar el ahorro interno para el crecimiento económico 

a lo largo del pals. 

Bajo el sexenio del Ernesto Zedilla Ponce de León la prioridad era la estabilidad 

macroeconómica, evitar el desmantelamiento del aparato productivo y ante todo, 

propiciar la consecución del bienestar social. 

Finalmente, en 1995 se logró la estabilidad en los mercados financieros gracias a la 

asistencia financiera internacional, y bajo una clara contracción en la producción 

interna, en 1 996 todos los indicadores de la actividad productiva mostraron notables 

signos de recuperación. 

Dejando de lado el tema de México, en seguida presentaremos algunos datos 

estadisticos que reflejan los resultados de la gestión internacional de la deuda general 

en América Latina a lo largo del decenio. 

En el Cuadro 17. "América Latina, y el Caribe: indicadores de desempef'lo 

macroeconómicos, 1971-1989", se contemplan: la tasa de crecimiento del PIB anual: el 

ingreso per cápita; la tasa de crecimiento del Indice de precios y cotizaciones; y la 

inversión/PIS; se desprende, de manera general, que de entre los periodos de 1971 a 

1980 y 1981 a 1989, el PIB, el ingreso per cápita y la inversión disminuyeron 

acentuadamente en la región, mientras que el Indice de precios se cuadruplicó. 

En América Latina, la inversión cayó cerca del 23% del PIB en los ai'los de 1971-

1980 y cerca del 18% del PIB entre 1981-1989. 

Los gobiernos recurrieron al impuesto inflacionario, imprimieron más moneda, para 

pagar sus deudas y dio inicio a un periodo muy largo de altas tasas de inflación. 
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CUADRO 17. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES 
DE DESEMPEÑO MACROECONÓMICOS, 1971-1989 

1971-80 1981-89 1986 11117 

Tasa de cr0C1miento del PIS(% anual) 5.6 1.2 3.6 2.9 
Tasa de crec1m1ento del PIB por habitante(% anual) 3.0 -1.0 1.0 0.7 

Tasa de cream1ento del IPC (% anual) 40 172 B8 131 
ln,ersolm/PIB (%) 230 16.3 16.2 16.9 

1888 1989 

0.6 1.1 
-1.5 -1.0 

286 531 

17.4 nd 

Fuente. El sistema mtemac1ona1 y Aménca Latina La aoenda internacional en los anos 90's. Buenos Aires Argentina, Grupo Editor 
Lat1noamencano RIAL. 1991, p. 191. 

De manera gráfica, se presenta e 1 e recimiento del P IB de algunos de 1 os p alses 

latinoamericanos entre e 1 periodo de 1 970-1981 y 1 981-1988, en todos 1 os casos se 

registra una disminución pronunciada. 
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GRÁFICAS 

DESEMPE~O MACROECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA, 1970-1988 
CRECIMIENTO DEL PIB 

L 
Chito ..... ca PerU Vonuuela Colombia 

•1970-81 CJ 1981-88 

Fuente: Sach, Jeffrey D. y l.alrain B .. Felipe. op. cil., p. 691. 

En seguida, la inflación en todos los paises aumentó aceleradamente: 
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GRÁFICA9 

DESEMPEf.10 MACROECONOMICO DE AMÉRICA LATINA, 1970-1988 
INFLACION 

1Ej-~ ~ 1:.150 i 
100 i 
~ ~__...,.__.._,_.1111-., ___ ~-.---"--~~~~~------.._,-------.....__, J] JJ ..-=i __, 

Arg1ntJn1 Bra1ll Chile ... xlco P1rU Venezu1ll Colombia 

•1970-81 01981-88 

Fuente: ldem. 

Entre los indicadores, tales como el gasto oficial en educaciOn y salud, entre el 

periodo de 1972 y 1988, en la regiOn también se observó una reducciOn bastante 

drástica. 

35 

GRÁFICA 10 

GASTO OFICIAL EN EDUCACION Y SALUD, 1972 Y 1988 
(PORCENTAJE DEL GASTO OFICIAL TOTALI 

f ~ 
30 lt .M ~ 15 

l 10 Ll:lll -11. 
11118 1972 11118 

Educación Salud 

•Argentina •Bolivia CChlle ClMblco •Perú •Venezuela 

Futnta: lbidem, p. 694 

Finalmente, se presenta la evolución del et ·eficiente deuda/PNB en algunos paises 

latinoamericanos altamente endeudados, en el ,Jeriodo de 1980-1989. La tendencia es 

138 



Capitulo 3. Consideraciones en tomo al FMI y al BM 

al incremento del coeficiente, aunque con algunas excepciones. 

GRÁFICA 11 

EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DEUDA/PNB 
EN LOS PAISES ALTAMENTE ENDEUDADOS, 1980-1989 

Arg1nUn1 BrHll Chllo Colombil ... xlco Perú V1nuu1LI 

• 1980 • 1982 o 1985 Cl 1989 

Fuente: lbidem, p. 709. 

Según estos datos, América Latina ha tenido un escaso crecimiento el cual ha sido 

postergado por mucho tiempo, en su lugar se ha impuesto el pago del servicio de la 

deuda externa. 

La estrategia funcionó pero sólo para los acreedores, el mayor ajuste lo hicieron los 

paises deudores y lo siguen haciendo. Los paises latinoamericanos han tenido escaso 

margen de negociación para mejorar sus condiciones. Una y otra vez se han propuesto 

nuevas fórmulas para su •solución"; sin embargo, e 1 problema subsiste y prosigue el 

constante pago de la deuda. 

Los errores de las "diferentes gestiones de deuda" han sido las diversas 

concepciones del problema de la deuda sin llegar a la verdadera, la estructural que 

tiene que ver con las causas mismas del subdesarrollo. Lo anterior es porque siempre 

han persistido las reglas del juego de los paises industrializados, quienes son los que 

en definitiva tienen mayor peso en el proceso de toma de decisiones en las instituciones 

financieras internacionales, y asi estas concepciones subyacen en el mismo sistema 

económico internacional inequitativo, en el cual se ven favorecidos en detrimento del 
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mundo subdesarrollado. 

La idea básica es la anterior, aunque expuesta de diferentes f armas durante las 

etapas de gestión de la deuda y como veremos más adelante en nuestra iniciativa de 

los PPME. 

En cuanto a los elementos concomitantes en la estrategia del tratamiento de la 

crisis han sido el desempeño económico desfavorable y las pocas expectativas de su 

mejoramiento, ya que a pesar de hacer transferencias masivas de recursos al exterior 

no han podido reducir la vulnerabilidad financiera que tiene la mayorla de los paises de 

la región. 

Como era de esperarse, el tema de la deuda externa de los paises en desarrollo en 

la agenda internacional del G-7 y de los organismos multilaterales ha declinado, debido 

en parte por el "éxito de la administración internacional de la crisis" en cuanto a reducir 

el grado de exposición de la banca comercial internacional en la región; sin embargo, 

pese a ello sigue representando un obstáculo al crecimiento y a la estabilidad 

económica. 

El "riesgo global" se ha transferido de la banca privada a las instituciones 

multilaterales porque éstas han venido aumentando su grado de exposición en 

economias con alto endeudamiento. Esto plantea nuevos riesgos, ahora los paises 

altamente endeudados están a disposición de los créditos de las instituciones y, 

también, a diferencia de la banca privada internacional, éstas no tienen antecedentes 

de reprogramación de la deuda, lo que afectarla su posición crediticia. 

El más "alto riesgo", no serla su afectación financiera en las instituciones, sino por 

su papel en el SFI. Asl, podemos percatarnos, que hay nuevos riesgos globales en lo 

que se refiere a los organismos multilaterales, los cuales no deben subestimarse, y 

prueba de ello es la creación de nuestra iniciativa, que ha sido una de las más recientes 

dirigida a los paises más pobres, éstos no están exentos, a pesar de ser muy pobres, 

de saldar sus deudas. 
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Para concluir haremos mención de la posición de América Latina en la actualidad, 

esto por analizar cuáles han sido los resultados de la estrategia de la deuda. Según el 

Informe Anual del Banco Interamericano de Desarrollo 2000, América Latina puede 

considerarse como una región de desarrollo económico medio, contiene paises dentro 

de una gama de ingresos que va desde el promedio de los paises desarrollados hasta 

el nivel medio de África97
• De acuerdo al Indice de desarrollo humano de la ONU, la 

región tiene niveles de desarrollo humano muy semejantes a los paises del sudeste 

asiático, inferiores solamente a los paises desarrollados98. 

El Informe concluye que América Latina no ha tenido un papel destacado en 

materia de crecimiento económico en décadas anteriores, "aparte de moderado, el 

crecimiento económico ha sido notablemente inestable, un problema crónico de la 

región, cuyas manifestaciones recientes quizás han sido más notorias y perniciosas que 

en el pasado"99
. 

El progreso económico modesto en comparación con otras regiones del mundo 

tanto en años recientes como a lo largo de varias décadas. La actividad económica 

inestable y sus resultados han sido repartidos de manera desigual entre los 

individuos 100
• 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la tasa de crecimiento anual del PNB de 

los periodos entre 1975 a 1990 y 1990 a 1998, en él podemos apreciar el crecimiento 

anual del PNB de América Latina comparado con otras regiones del mundo, se 

concluye que está por debajo de Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental y el 

Pacifico, y únicamente por arriba de África Subsahariana. 

117 Informe AQual 2000. Desarrollo @s alié de la economla. New YorX, EUA, Banco Interamericano de Desarrollo, 2000, p. 1. 
• lbidem, p. vt 
• ldem. 
Hm SegUn el Informe de Desarrollo Humano del PNUO 1999, el ingreso per cépita registrado en 1998, en dólares fue el siguiente: 

los Estados arabes, 2,220: Asia Oriental, 1,140: Asia Oriental (con exclusión de China). 10,020; América Labna y el Caribe, 
383: Asia Meridional, 490; Asia Meridional (con exclusión de la India), 630; Asia Sudorienta! y el Pacifico. 1,130; Africa 
Subsahariana, 530; Europa Oriental y la CEI, 2,110: OCDE, 20,900. 

141 



GRÁFICA 12 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PNB 

10 

-1975-95 --1990-98 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano. Madrid, Espana, Ediciones Mundi-Prensa Libros S. A., 2000. 

De lo anterior, se comprueba que las llamadas soluciones de la deuda externa han 

impactado de forma insignificativa a los paises deudores en cuanto a mejorar su 

desarrollo económico, aún cuando los slogans de las propuestas contemplen el "ajuste 

estructural con crecimiento". 

El caso reciente de Argentina es un grave ejemplo de ello, en donde la población se 

opone a los acuerdos con el FMI. 



CAPÍTULO 

4 
INICIATIVA DE ALIVIO A LA DEUDA 

PARA LOS PAÍSES POBRES 
MUY ENDEUDADOS 

4.1 Orlgenes y propósitos 

4.2 Estructura de la iniciativa 

4.2.1 Modificaciones al marco de la iniciativa 
4.2.2 Determinación de la sostenibllldad de la deuda 

externa 
4.2.3 Financiamiento 
4.2.4 Costo de la Iniciativa 
4.2.5 Planteamientos de ONG'a propuestos para la 

modificación de la Iniciativa 

4.3 Plan de Acción del FMl-BM !)ara el alivio de la deuda 



l'f\ 



Capitulo 4. Iniciativa de alivio a /a deuda pare /os paises pobres muy endeudados, 1996 

El tema de la deuda externa ha sido prioritario tanto para los paises desarrollados 

como en desarrollo por diferentes razones, por lo que ha estado presente en la agenda 

de las reuniones cumbres de los paises más industrializados. Cabe citar, por ejemplo, 

entre algunas que tuvieron lugar en la República Federal Alemana (1985); Japón 

(1986); Italia (1987); Estados Unidos (1990); e Inglaterra (1991 ). Las reuniones 

cumbres que han abordado especificamente la problemática de la deuda externa de los 

PPME han sido las siguientes: Toronto, Canadá (1988); Tokio, Japón (1993); Nápoles, 

Italia (1994); Nueva Escocia, Canadá (1995); Denver, Estados Unidos (1997); y, por 

último, la más reciente én Colonia, Alemania (1999)1
• 

De manera general, en ellas se plantean las directrices básicas a seguir con 

respecto a este tema por parte de los paises miembros del Grupo de los Siete (G-7), las 

cuales estarán sujetas a la ejecución de los paises más pobres, a través de la 

implementación de programas de ajuste que conlleven a alcanzar un crecimiento 

económico sostenible. 

Definitivamente el carácter que tiene la iniciativa para los PPME, que a continuación 

procederemos a describir, marca. un hecho innovador en comparación con los 

anteriores tratamientos concedidos -por parte de las instituciones financieras 

internacionales, concretamente el FMI y el BM, y los acreedores privados-, al problema 

de la deuda externa, por ejemplo, en la década de 1980, en la experiencia 

latinoamericana ante la crisis de la deuda externa2
• De manera concreta, los paises de 

esta región tuvieron que exportar más para obtener superávit comercial y asi poder 

pagar los intereses y el principal de los créditos obtenidos anteriormente, sin ninguna 

cancelación o perdón de la deuda. 

Hoy en dia, la experiencia con relación al tratamiento de la deuda externa por parte 

del FMI y del BM está siendo replanteada. Ahora, después de casi dos décadas de la 

Para una mayor descripción del lema tratado en las ~mbres, oonsúltese: Hemttndez .. Vela Salgado, Edmundo. Diccionario de 
Po!ltica Internacional. México, Pom:ia. 1999. p.134·163. 
Hubo varios planteamientos para solucionar la situaci· .. n que enfrentaron muchos paises latinoamericanos, aunque claro est:li la 
situación tenla sus propias partirularidades y probler .iética. Para mayor explicación del tema de la crisis de la deuda externa 
latinoamericana, consúltese: ·10 anos después de la ·:rt~ls de la deuda externa·, Washington, Banco Mundial, 1993. 
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crisis de la deuda externa de América Latina, la atención de estos organismos se 

concentra, específicamente, en los paises muy pobres, la mayorla de ellos ubicados 

geográficamente en África Subsahariana. Estos países a pesar de recibir préstamos 

concesionarios y asistencia oficial para el desarrollo (AOD)3 por parte del mundo 

desarrollado han tenido crecientes dificultades para pagar el servicio de la deuda 

generada por los mismos préstamos. 

Al respecto, en el año de 1996 se implementó una iniciativa que ayudará a aliviar la 

deuda externa de estos paises, deuda que representa un verdadero obstáculo en su 

camino para lograr una mejor situación económica, política y social de la que prevalece 

actualmente. 

La iniciativa no sólo comprende el "alivio de la deuda externa", es decir, la reducción 

de la deuda a niveles sostenibles, sino va más allá, en primer lugar, se compromete a 

reducir la deuda y, al mismo tiempo, luchar contra la pobreza a través de una estrategia 

concertada. 

Sin embargo, a pesar de reuniones cumbres, ayuda concesionaria y creación de 

nuevas iniciativas la realidad es que la brecha entre paises ricos y pobres es todavía 

grande y profunda en cuanto al ingreso, educación y salud, como ya lo hablamos 

mencionado antes en el Capítulo 1. Contexto internacional en el que se hizo una 

comparación de ciertos indicadores por regiones geográficas. 

La comunidad internacional ha planteado una serie de objetivos de desarrollo 

internacional, concretamente la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) y la ONU, los 

cuales advierten no podrán alcanzarse, sino se revierte la actual tendencia. Entre los 

objetivos, destaca la reducción del 50% del número de personas que viven en la 

extrema pobreza para el año 2015. 

3 
Lo Aoillencio OflCiol de 0-rrollo (AOD) MI define r.omo los comentes de oyudo o poi- en -rroUo e 1..iauclonn 
muttnateraln, proporclonadn por organismos ofdales. Incluyendo los gobierne:. eetat•I• y IOC8lea. La AOO eetj orientada a 
promover al desarrollo económico y 11 blannt1r de lot pml ... en dK11rrollo. En ta actualidld, la "ºº provtena de loe pml .. 
kldustrialtzadoa, loe cuales destinan aproximadamente ~n cuarto del 1 'li de au PIB par1 ayudar a loe p11I .. m .. pobr• del 
mundo. 
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En los últimos años se han dado replanteamientos en la reducción de la deuda 

externa y en las estrategias de desarrollo, en los cuales han participado los gobiernos, 

el BM. el FMI y los organismos especializados de la ONU, los bancos regionales de 

desarrollo, los organismos no gubernamentales y los acreedores privados. 

Ejemplo reciente de los replanteamientos fue la Reunión Anual del BM y del FMI, en 

septiembre de 1999, en la que acordaron, con relación al fortalecimiento de la ya 

creada Iniciativa para los paises pobres muy endeudados (PPME), proporcionar un 

mayor alivio calificado como "más profundo, amplio y acelerado" para la deuda; el 

resultado de dicha reunión fue la creación de los siguientes principios fundamentales4 

para modificar la iniciativa: 

PRINCIPIOS DE LA 
REUNIÓN ANUAL 

BM-FMI 
(Sep. 1999) 

• El desarrollo es un proceso de transformación de la sociedad que se da a través del tiempo. 

• Adoptar un enfoque Integral con respecto al desarrollo y una óptica multidimensional de la 
pobreza. 

• El logro de una reducción sostenida de la pobreza exige un crecimienlo económico mas rápido 
y con mayor participación de los seclores pobres. 

• La identificación de los paises con los objetivos, la estrategia y la orientación de las pollticas de 
desarrollo y reducción de la pobreza es fundamental para lograr un desarrollo sostenible. 

• Los organismos de desarrollo deben colaborar para crear alianzas estratégicas, racionalizar los 
programas y aprovechar las ventajas relativas de sus miembros. 

• Orientación ciara hada objetivos de desarrollo cuantificables. 

Con relación a estos principios, recordemos que en nuestro marco teórico, acerca 

de los reglmenes internacionales, éstos últimos tienen una serie de principios en los 

que se basa su funcionamiento, en este caso, el asunto de la deuda externa subyace al 

interior del contexto de la pobreza, dado que as! ha sido percibido por los organismos 

internacionales de desarrollo, concretamente, el BM y el FMI. 

Cf. "Estrategia de reducción de la pc>breza: Antecedentes'. World eank. ConsúltflM! en Internet: 
hltp~lwww.wortdbank.orgtpoverty/spanlshl1tr1tegies/1pbacl<gr.hbn 
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Muchas acciones se han llevado a cabo en los últimos af'los orientadas a reducir la 

pobreza. A continuación se citan algunas de las principales acciones que han dado por 

resultado un "consenso" en la lucha contra la pobreza: 

1. Declarac16n de Copenhague, 1995. Trata problemas fundamentales del desarrollo social. 
2. Estrategia para el Siglo XXI (Strategy 21), 1996. Esfuerzo mundial para alcanzar los objetivos de desarrollo 

internacional. 
Reuniones Anuales del BM y del FMI, 1996. Aprobación de la Iniciativa para los PPME para ofrecer un alivio de la 
deuda inlegral. 

4. Reunión cumbre del G-8 en Colonia, Alemania 1999. Alivio de mayor alcance en el marco de la estrategia de la 
lucha conlra la pobreza. 

5. Reunión Anual del BM y del FMI. 1999. Vinculación del alivio de la deuda con la adopción de una estrategia de 

lucha conlra la pobreza en los paises que reciben asistencia financiera en condiciones concesionarias del BM y 

del FMI. 

Fuente: 'Estrategia de reducción de la pobreza: Antecedentes', op. cit .. http://www.wo~dbank.org 

Ahora bien, concentrándonos en el tema de la deuda externa, es reconocido 

ampliamente que los altos niveles de deuda externa representan un obstáculo para que 

los paises pobres puedan llegar a un desarrollo sostenible y, adicionalmente, reducir 

sus niveles de pobreza. 

En principio, definimos deuda externa como "la cantidad acumulada que un pais 

contrae con extranjeros la cual representa una reducción neta de los recursos de que 

puede disponer la población del pais deudor"5• Al respecto, puede consultarse algunas 

definiciones presentadas en el Glosario. 

En el Cuadro 18. "Acervo de la deuda y sus componentes", se expone gráficamente 

cómo está integrada la deuda. 

Samuetson, Paut A y Nonlhaus, Wlli.am D.~. esP.,na, McGraw-Hlll, 1993, p. 765. 
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CUADRO 18. ACERVO DE LA DEUDA EXTERNA Y SUS COMPONENTES6 

Deuda privada no 
garantizada 

Total de deuda 

Por el deudor 

Deuda con garantla 
pública 

Por el acreedor 

Wor!d Oebt Tabkts Externa! Financ.e for Deve!oping Coyntries. Washington, D. C., Woñd Bank, 1994, Volume 2, p. XX. Traduc. 
Liliana Garcla Nieto 
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4.1 Origenes y propósitos 

Los acontecimientos externos que tuvieron lugar durante la década de 1970 y 1980, 

tales como la elevación del precio del petróleo, la alza de las tasas de interés, la 

recesión en los paises industrializados y, por último, la baja en el precio de los 

productos básicos fueron factores determinantes para contribuir al endeudamiento de 

los PPME; y en cuanto a las cuestiones internas, muchos paises registraron elevados 

déficit comerciales y presupuestarios junto con bajas tasas de ahorro. 

Adicionalmente, otros factores internos, tales como la inestabilidad polltica, 

prolongadas guerras civiles, la falta de acierto en las pollticas económicas y la 

deficiente administración pública han provocado que la deuda siga acumulándose. 

Como era de esperarse algunos paises pobres recurrieron a nuevos préstamos 

para atender el servicio de la deuda, por lo tanto, los recursos destinados a las 

inversiones se redujeron y, como consecuencia, también el desarrollo económico, 

entonces el monto de la deuda externa llegó a dimensiones insostenibles para la 

mayorla de los PPME. 

La deuda externa de los paises de bajos ingresos severamente endeudados, 

clasificados asi por el "Global Development Finance, 1999", registrada en la década de 

1980, fue de 58 mil millones dólares, una década después, en 1990, casi se cuadruplicó 

con el monto de 203 mil millones de dólares, para luego mantenerse constante hasta 

1998, cifra preliminar, en 211 mil millones de dólares. 

A continuación se expone en la Gráfica 13 el total de la deuda externa de estos 

paises en contraste con la deuda externa total de los paises en desarrollo7
, éstos 

últimos registraron la cantidad de 609 mil millones de dólares en 1980, en la siguiente 

década ascendió 1 billón 473 mil dólares, y para 1998, cifra preliminar, fue de 2 billones 

465 mil millones de dólares6
, observamos que estas cifras se han ido 

Clasificados asl por el Global Develooment Finance 1999. La claslficaclOn comprende paises de diferentes reglones (este de 
Asia y e 1 Pacifico, E u ropa y Asia e entra!, América L abna y e 1 Caribe, O riente M edlo y n arte de África, sur de Asia y África 
Subsahariana). 
Consúllese en Internet http1/w0<1dbank.org/prospects/gdl99/tocvo11 .htm 
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incrementándose aceleradamente. Lo anterior expresado en porcentajes representó 

en la década de 1990 respecto a la década de 1980 un aumento del 242%, y para el 

año de 1998, respecto al registrado en 1980, fue de 405%. 

Entre las regiones correspondientes a los paises en desarrollo, resulta que la más 

endeudada es América Latina, seguida del Este de Asia y el Pacifico, Europa y Asia 

Central. África Subsahariana, donde se encuentran la mayorla de los PPME, ocupa el 

cuarto lugar. 

GRÁFICA 13 

TOTAL DEL ACERVO DE LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAISES EN 
DESARROLLO (19Bo-1998) 

-+- Eale de Aala y el Pacifico 
--Amirica Latina y el Caribe 
--Sur de Aala 

Fuent.: Global Developmen¡ Finance. 1999. 

--Europa y Aala central 
__,,__ Oriente medio y norte da África 
--África Subehariana 
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La siguiente gráfica presenta el total del acervo de la deuda externa de los paises 

de bajos ingresos severamente endeudados con relación al total de la deuda externa de 

los pal ses en desarrollo, en 1 a cual se aprecia un a u mento a partir de 1 a década de 

1980, y aún mayor para los países en desarrollo, prolongándose asl durante la 

siguiente década, por su parte los paises de bajos ingresos han tenido un nivel 

constante a partir del año 1990. 

"' w 

D 
~ 

GRÁFICA 14 

TOTAL DEL ACERVO DE LA DEUDA EXTERNA DE LOS 
PAISES DE BAJOS INGRESOS SEVERAMENTE 

ENDEUDADOS (1980·1998) 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

1980 1990 1997 1998/p 

-+--Todos los paises an desarrollo 
-- P1l11s de bajos Ingresos saveramente endeudados 

Fuente: Global Oevelopmenl Finance 1999. 

A continuación, se muestra en seguida otra gráfica que expone, especificamente, la 

deuda de los paises pobres muy endeudados, muy similar a la anterior, en la que se 

aprecia la diferencia para 1998/p la cantidad de 205 mil millones de dólares. 
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GRÁFICA 15 

TOTAL DEL ACERVO DE LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAISES 
POBRES MUY ENDEUDADOS (1980-1998) 

3.000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

O· 
1960 1990 1997 1996/p 

-+-Todos los paises en desarrollo 
--Paises pobres muy endeudados 

Fuente: Global Development Finance 1999. 

¿Cómo ha estado compuesta la deuda externa a largo plazo de los PPME, respecto 

a los paises en desarrollo en la década anterior?. 

El monto de la deuda, expresado en porcentajes, muestra que en los años de 1993 

y 1998, la deuda multilateral de los PPME aumentó de 28% al 34%; al respecto, los 

paises en desarrollo registraron un descenso del 18% al 16%. 

La deuda bilateral a largo plazo para los PPME tuvo un pequeño descenso del 56% 

al 50%, esto a diferencia de los países en desarrollo fue del 36% al 26%. Por último, la 

deuda privada para los PPME no es muy significativa en comparación a la de los paises 

en desarrollo. 

Lo anterior nos indica que la mayor concentración de deuda externa en los PPME 

se encuentra en la deuda bilateral, y para los paises en desarrollo se ubica en la deuda 
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privada. 

respecto: 

En seguida se muestra la gráfica para tener una mejor apreciación al 

GRÁFICA 16 

r--------------
11 DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO DE LOS PAISES EN DESARROLLO Y DE LOS 

PPME 

70 
(1993-1998) 

60 

50 
w ...., 
;5 40 
:z: w 
~ 30 

c.. 20 

10 1 • 1 1 
1993 1998 1993 1998 1993 1998 

Multilateral Bilateral Prlv1da 

-Todos los paises en desarrollo -+- Pal111 pobres muy endeudados 

Fuente: Global Development Finance 19gg. 

Las obligaciones de los paises pobres por concepto del servicio de la deuda hablan 

sido de gran proporción respecto a los ingresos de exportación de los paises -en 

muchos casos más de la mitad- lo que significa la imposibilidad de lograr su desarrollo 

económico y social. 
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La concepción que se tenla del alivio a la deuda externa, en décadas anteriores, fue 

únicamente en forma de reprogramación9
, en ocasiones en condiciones concesionarias 

y otras por medio de nuevos préstamos. 

La instancia en la cual se llevan a cabo las negociaciones individuales con los 

gobiernos prestatarios que se enfrentan a dificultades respecto a los pagos a la deuda 

bilateral oficial tiene el nombre de "Club de Paris"1º que representa a una asociación de 

gobiernos de los paises acreedores para acordar las prácticas y procedimientos de 

reprogramación de la deuda con cada uno de los gobiernos prestatarios que tienen 

dificultades para pagar su deuda bilateral oficial o con aval gubernamental. 

Debido al aumento de las deudas reprogramadas, a partir del año de 1982, dada la 

inadecuación de los flujos financieros netos hacia los paises en desarrollo y la gravedad 

de estos problemas, los paises integrantes del Club de Parls desde 1987 han tenido 

que ajustar sus procedimientos a las nuevas condiciones y necesidades. 

Ante la gravedad de la situación que presentan los PPME, los prestamistas oficiales 

reconocieron la necesidad de un nuevo enfoque del tratamiento de la deuda, dado que 

las reprogramaciones no les eran suficientes. 

Los paises acreedores acordaron condiciones para aquellos paises que se 

esforzaran por amortizar su deuda e implementaran pollticas para acelerar el 

crecimiento y pudieran cumplir con el servicio de la deuda externa durante los años de 

1980; sin embargo, muchos de ellos tuvieron problemas y, ante ello, los paises 

acreedores percibieron que los problemas de amortización no eran temporales y que 

necesitaban una solución más integral. 

El Club de Parls ha venido introduciendo mecanismos para lograr la reducción de la 

deuda. Durante la última década se han elaborado distintos planes con el objetivo de 

La reprogr11macl6n de I• deuda consiste en dar efecto legal a un calendario revisado de reembolsos de capital y/o pago de 

10 
Intereses (pago del S.:!rvlclo) respecto de uno o má:s préstamos. 
El Club de Parls se ormO en 1956 de manera lnfonnal, por lo que carece de ciertos elementos: estatuto jurldlco, reglamento 
escrito, reglas de pre .xtdimlento, estructura Institucional fija; sin embargo, su presidente y su secretarla es~n representados por 
el Ministerio de Fina· zas de Francia. 

155 



reestructurar la deuda oficial con el Club de Parls; esto se ha traducido en aliviar los 

pagos de los paises de ingresos bajos y, en algunos casos, de ingresos medianos, por 

ejemplo: los términos de la reunión de Toronto (1988), los de Toronto reforzados (1991) 

y los de Nápoles (1994). En el caso de los paises de ingresos medianos bajos muy 

endeudados se hallan los términos de Houston (1990). En septiembre de 1996 fueron 

acordados los términos de Lyon, los cuales consideraban la condonación de hasta el 

80% de la deuda bilateral de los PPME. 

A continuación se muestran los cambios realizados respecto a la reprogramación de 

la deuda por parte del Club de París durante los años de 1982 a 1987: 

Cambios en la { 
reprogramación de la 

deuda. 
Club de Parla 
(1982·1987) 

1. Proporcionar mayor grado de alivio de la deuda, a través de la reprogramaci6n de una 
mayor proporción del servicio de la deuda, asl como de la deuda previamente 
reprogramada. 

2. Mejoramiento de las pollticas de las agencias de crédito a la exporlaci6n. 
3. Alargamiento de los vencimientos para los paises m~s pobres y la aceptación de la 

reprogramación con base a un programa de Servicio de Ajuste Estructural del FMI. 
4. Introducción de acuerdos de reprogramación multinacional. 

En seguida se exponen los planes de reestructuración de la deuda oficial, por parte 

del Club de Parls a los PPME a partir del año de 1988: 
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l. TÉRMINOS DE TORONTO, (1988) 

A Cancelación parcial. Condorar una tercera parte de la deuda sujeta a reestructuración y reprogramar el saldo a 14 al\os plazo 
con a anos de periodo de gracia 

8 Prórroga de los vencimientos. Reprogramar la deuda reestructurable a 25 anos plazo con 14 anos de gracia 
e Tasas de Interés concealonarta. Reducir la tasa de interés en 3.5 punto o un 50% eligiendo la menor de las dos, y reprogramar 

la deuda a 14 arios plazo con a anos de gracia 

11. TÉRMINOS AMPLIADOS DE TORONTO, (1989) 

A Reducción del servicio de la deuda. Reducción del 50% de las obligaciores y una reprogramación del saldo a lo largo de un 
penodo de 23 anos (con seis anos de gracia): 

B. Reembol10 progresivo. Reducción de la tasa de interés de tal modo que otorgue un alivio equivalente a la primera opción en 
térmmos de valores actualizados y una reprogramación de las obligaciones en un periodo de 23 anos, sin periodos de gracia. 

c. No concesionaria. Una reprogramación a 23 arios (seis anos de gracta) con una tasa de interéS inferior a la del mercado y una 
capitalización sm cesio de los pagos de intereses durante el periodo de graaa. 

En el caso de la deuda corcesional. los vencimientos del periodo de consolidación se reprograman con un plazo de amortización de 30 
arios y un penodo de gracia de 22 anos. 

111. TÉRMINOS DE HOUSTON, (1990) 

Dirigidos a los paises pobres muy endeudados: 

A. Para los créditos concesionales de ayuda oficial, un repago en 20 arios con 10 de gracia. 
B. Para los créditos de exponación consolidados y oficiales no concesionales. 15 alias de plazo con 8 de gracia. 

Los acreedores pueden par1icipar en conversiones y canjes de la deuda por mortos equivalentes al 100% de la deuda concesional 
y 10% o 10 millones de dólares de la deuda no concesional. 

IV. T~RMINOS DE NÁPOLES, (11194) 

Permilen una reducción de la deuda bilateral de 67% a los paises cuyo ingreso por habitante sea menor de $500 dólares anuales o 
cuya relación deuda/exportaciores supere el 350%; de los deml!s paises elegibles para préstamos concesionales de la AIF del BM 
pueden disminuir su deuda en 50%. 

Fuente: Hemández-Vela Salgado, Edmundo. Diccionario de Polltica Internacional. México, Pomla, 1999. p. 79.a2. 
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Desde a fines de la década de 1980, en la Cumbre de Toronto, Canadá (1988); 

Tokio, Japón (1993); Nápoles, Italia (1994); Halifax, Canadá (1995); el tema de la deuda 

había sido parte de la agenda del G-7 y, no sólo eso, en las últimas conferencias se 

abordaba el tema desde un ángulo más integrado en el que se percibía el alivio de la 

deuda a través de mejoras en los mecanismos de las instituciones financieras 

internacionales y las propuestas para reducir la pobreza en regiones muy pobres, 

específicamente, África Subsahariana. 

Sin embargo, a pesar de la creación de estos mecanismos, la deuda de los paises 

pobres continuó siendo elevada. En la mitad de la década de 1990, ni los mecanismos 

existentes de alivio de la deuda -recalendarización de la deuda y la reducción de la 

deuda con financiamiento concesional y la seguimiento de politicas económicas

procedentes del FMI y del BM, ni de los acreedores privados, ni la asistencia oficial 

fueron suficientes para reducir los niveles de deuda sostenibles. 

Dado el reconocimiento cada vez mayor de que la deuda representa un grave 

obstáculo para estos países, el FMI y el BM anunciaron la Iniciativa para la Reducción 

de la Deuda de los Países Pobres muy Endeudados (PPME), en septiembre de 1996, la 

cual fue aprobada por el Comité para el Desarrollo y ratificada por 180 países del 

mundo. La Iniciativa fue considerada como un instrumento para ayudar a los países 

pobres más endeudados a reducir su deuda en el contexto de una estrategia general de 

reducción de la pobreza. 

La Iniciativa tuvo, en un principio, el propósito de resolver los problemas de la 

deuda de los países más pobres muy endeudados, originalmente 41 países11 

-beneficiarios del financiamiento de la AIF-, la mayoría de ellos se encuentran 

localizados en África, otros tantos en América Latina, Asia y Medio Oriente. En estas 

11 
Angola, Bemn, BolMS, Burkina Faso, Burundi. CamenJn, Chad, Rep. Oemocrébca del Congo, Repl*>hca del Congo, C61e d tvoire, Et~la, Gmmbia, Ghana, 
Guinea, GJ1nea-Bossau. Guyana, HonciJras, Kenya, Rep Demoaihca Popular Laos, Lt>ena, Madogasco1, -· Malo, Mauntanoa, ~. 
M-(anmar, Nicaragua, Niger, Rop(tilca Cenlroofncana, Rwanda, Sllnlo Torné y Pri~. Senegal, Soerra Leona, Soma11a, Sudlln, T1nzon111, Togo, Ugancll, 
Viel Narn, Yemen y Zamboa 
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regiones existen, 600 millones de personas y la mitad subsiste con menos de US$1 por 

dla 12
• 

La Iniciativa tiene como objetivo prioritario reducir a nivel sostenible la deuda de 

estos paises y, de los cuales, aquellos que hayan emprendido reformas en sus poHticas 

económicas y sociales y, asimismo, deberán demostrar un historial adecuado en la 

aplicación de ajuste y reforma. Básicamente, el punto central de la iniciativa consiste 

en continuar con el esfuerzo coordinado hacia el ajuste macroeconómico y realizar las 

reformas estructurales necesarias. 

Una vez adheridos a la iniciativa podrán iniciar una estrategia integral que conduzca 

hacia el desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza, de manera que los paises 

no vuelvan a enfrentar una deuda inmanejable y puedan salir de la pobreza extrema en 

la que se hallan inmersos por tiempos inmemoriables. 

La iniciativa se utiliza, especlficamente, en los casos en que los mecanismos 

tradicionales 13 de alivio de la deuda no han sido suficientes para que los paises puedan 

liberarse de la reprogramación de su deuda. 

La estrategia del FMI y del BM consiste en la aceptación de que el alivio de la 

deuda debe ser parte importante en la estrategia integral de reducción de la pobreza en 

la que se incluyan pollticas orientadas a mejorar los programas sociales, el buen 

gobierno y un crecimiento económico compartido. 

Adicionalmente, representa un compromiso por parte de la comunidad internacional 

para actuar de manera coordinada y concertada para reducir la deuda de los PPME. 

Sin duda, la iniciativa representa un gran avance en el tratamiento especifico de la 

deuda externa, ya que es el primer enfoque global que comprende la reducción de la 

deuda en el marco de la reducción de la pobreza. 

12 
•La lógica del alivio de la deuda de los paises mas pobres•. Véase en Internet http://lmf.org/np/exrllb/2000/esV092300s.hbn 

13 
Entre los mecanismos tradicionales estlln, por ejemplo, las condiciones da Napoles bajo el marco del acuerdo del Club de 
Parls. 
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Al mismo tiempo, uno de los aspectos innovadores es que se basa en la 

participación conjunta de los acreedores multilaterales y los acreedores bilaterales 

oficiales. Es importante mencionar que las instituciones multilaterales han tenido la 

posición de acreedores preferenciales y no han reprogramado sus préstamos, 

asimismo, destacar que la mitad del alivio de la deuda que se proveerá en el marco de 

la iniciativa corresponde a deudas frente a instituciones multilaterales. 

Adicionalmente, destaca el hecho del amplio diálogo entre la comunidad 

internacional, especlficamente, las organizaciones no gubernamentales (ONG's), 

acreedores bilaterales, los gobiernos de los PPME y la sociedad civil, respecto a la 

iniciativa. 

4.2 Estructura de la Iniciativa 

Los paises que pueden adherirse a la iniciativa son aquellos que reciben asistencia 

por parte del BM a través de su ventanilla concesionaria, la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), y del FMI a través del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la 

Pobreza (SCLP)14
, conocido anteriormente con el nombre de Servicio Reforzado de 

Ajuste Estructural (SRAE)15
; los paises deberán tener una deuda insostenible incluso 

después de haber aplicado los mecanismos tradicionales de alivio a la deuda. 

El SCLP tiene como propósito respaldar programas que refuercen 

considerablemente y en forma sostenible la balanza de pagos -<le los paises 

miembros- y promover un crecimiento económico duradero que conduzca a un nivel 

más alto de vida y a la reducción de la pobreza. 

La iniciativa se compone de dos etapas. 

14 AJ SCLP del FMI pueden acceder 80 paises de bajo Ingreso. 
15 

Esta facilidad de ptWat.mo concealonal (que significa la provisión de fondos por un donante a titulo de préstamo que lnduye 
un mlnlmo de un 25% de elemento de subsidio. la cual puede considerarse como una transacción de asistencia oficial para el 
desarrollo -AOD-) para los paises de bajos Ingresos ha sido modificada para lndulr la reducción de la pobreza. 
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En la primera etapa, se hace énfasis en el establecimiento de una estrategia global 

de reducción de la pobreza preparada por el gobierno en consulta con la sociedad civil 

y con apoyo del BM y del FMI, y otros proveedores de asistencia externa. Si los niveles 

de la deuda siguen siendo insostenibles al final de este período, el país llega al punto 

de decisión, en el cual el FMI y el BM decidirán respecto a la eligibilidad del país y se 

comprometerán a proporcionar asistencia suficiente para el final del punto de 

complementación. 

Algunas instituciones multilaterales (BM y FMI) proporcionan alivio provisional de la 

deuda entre el punto de decisión y de culminación, los países recibirán la totalidad del 

alivio de la deuda después de la conclusión y aplicación de una estrategia contra la 

pobreza preparada por iniciativa nacional. Este nuevo planteamiento denominado 

"punto de culminación flotante" -sustituye al período fijo de tres años previsto en el 

marco original, que a continuación presentaremos- el cual permitirá que los países 

alcancen los objetivos de política planteados con anterioridad para acelerar la 

concesión del alivio de la deuda. 

La segunda etapa corresponde al punto de culminación y comprende una duración 

de tres años, aunque puede ser men'or, cuando suceda que un país haya demostrado 

tener un historial de resultados positivos. Esta fase dependerá de la implementación 

satisfactoria de reformas políticas estructurales, mantenimiento de la estabilidad 

macroeconómica y la adopción de la instrumentación de una estrategia de reducción de 

la pobreza como resultado de un proceso participatorio. 

El alivio de la deuda, es decir, la asistencia prometida, según lo establecido en el 

punto de decisión, se proporcionará al final de la segunda etapa basada en los 

resultados obtenidos de cada país. En el supuesto de que los países no alcancen las 

metas fijadas se solicitará que adecuen su asistencia para lograr la sostenibilidad. 

En el caso de que los países interrumpieran sus programas de ajuste en la primera 

etapa, también recibirán crédito si los programas que se aplican antes que se desvíen 

sus metas. 
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En el Cuadro 19 se expone el marco original y en el Cuadro 20 el marco reforzado 

de la iniciativa, las modificaciones a ésta última se explicarán más adelante. 

4.2.1 Modificaciones al marco de la iniciativa 

En los primeros meses de 1999, en respuesta a las insistencias de modificar la 

iniciativa para los PPME, el FMI y el BM volvieron a estudiarla, sosteniendo consultas 

con organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos. En ese mismo año, en 

el mes de junio, el G-8, reunido en Colonia, Alemania, recomendó flexibilizar los 

criterios de acceso a la iniciativa. 
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CUADRO 19. MARCO ORIGINAL DE LA INICIATIVA 
PRIMERA ETAPA 

El Club de P1ri1 acce<le a una raprogramación de los flujos en las actuales condiciones de Nápoles, es decir, se raprograman los pagos del 
servicio de la deuda raprogram- que venza en el periodo de consolidación de tres &'\os (reducción de hasta un 67% de los vencimientos 
reprogramab'es en valor neto actualizado). 
Otros acreedores bilaterales y oomerciales oonceden un b'atamtento por lo menos similar. 
Las lnstttuclonH muttJl1te111laa siguen otorgando apoyo financiero para el ajuste en el mmo:> de progrmnas de ajuste respakiadoS por al BM y 
elFMI. 
El pais estableal una p<imera trayectoria trienal de resultados satislactorios (puede tenerse en ruenta el historial previo a la puesta en man:fla 
de la iniciativa\ 

~ Puntode¡eclalón ~ 

Acuerdo flnal Habilitado C•o• llllblauo1 
• La operación de reducción del saldo de la 

deuda del Club de Paris en las 
condiciones de Nápoles (reducción de 
hasta al 67% del valor nelO actualiZado de 
la deuda reestructurable) y el tratamiento 
similar concedido por otros acreedores 
bilaterales y comerciales permtte al pais 
alcanzar el objetivo de la viabilidad de la 
deuda a mas tardar en el punto de 
rulminación: el pais no puede recibir 
asistencia en el marro de la iniciativa para 
losPPME. 

• La operación de reducción del saldo de la 
deuda del Club de Pa1s (en las 
condiciones de Népoles) no basta para 
que la deuda global del pais resulte viable 
a mas tardar en el punto de culminación: 
el pais solicita respaldo adicional al 
amparo de la Iniciativa para los PPME y 
los Directorios del FMI y del BM 
determinan si est~ habilltado el efecto. 

SEGUNDA ETAPA 

• El Club de Pa1s sobrepasa las 
condiciones de Né¡ioles para ofracer una 
reducción más favorable de la deuda de 
hasta el 80% del valor nelO actualiZado. 

• Otros acreedoras bilaterales y 
c:omen::iakts otorgan a pais un tratarntento 
por lo menos similar. 

• Los don111tes y las lnstitUciones 
multileter- ofrecen un mayor nespaldo 
adoptarldo ..-as transitortas. 

• El pals establece un segundo hislOrial de 
resultados setisfaciorios en el man:o de 
prog""°"' respaldados por el FMI y el 
BM. 

Punto d1 culmlnac16n 
+ 

• Todos los ..-..S actúan en foona 
coonlinada para brindar llJficiente 
-y redudr asl la deuda det pals a 
un nivel viable. 

• El Club de Peris otorga una redua:i6n aiJn 
mayor del saldo de la deuda 
reprogr_,_ que puede llegs al 80% 
det valor neto actualízado. 

• Otros ..-..S bilaterales y 
COll*tiales °"'ljan al pais un tretanienlO 
por lo manos slmllar con nespeckl 11 saldo dela deuda. 

• Las institucionas ~ralas adoptlll 
las -., neoosarlas para reducir el 
valor neto adu- de sus titulas de 
deuda, teciendO en cuenta la asistencia 
brindada por los ~ no 
~ y su condiciOn de 
:::,"'de:..00,"':,":, y su 

• En los casos ambiguos, en que existen 
dudas sobre la poslbilidad de logr..- la 
-.i a más tardar en el punto de 
wlmln-.i mediante una operac16n de 
n>ducdón del saldo de le deuda en las 
condieiones de Nllpoles, se ofrecerll al 
pals una nueva reprogramación de los 
nu¡os de las condiciones de Nilpoles. 

• Si, el punlO de wlmin-.i, se logren los 
resultados previstos o resultados aún 
mejores, los acreedoras del Club de Peris 
conoaderlan al pais una operación de 
redua:i6n det saldo de la deuda en las 
condiciones de Népoles, y ot!OS 
acreedores bitater- y connen:ieles le 
brindatlan un tretarnienlO similar. 

• Si los resultados en el punlO de 
wlminaei6n soo peones de lo previsto, el 
pals podrle recibir respaldo financiero 
adicional en el merco de la Iniciativa pare 
la ~ de la deuda de los PPME 
para que pueda encontr..- soluciOn al 
problema de la deuda insosllmillle. 

Fu111ta: Informe Anual del FO!ldo Monetario h.teroacional 2000. Véase en Internet: http:llwww.iml org 
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CUADRO 20. INICIATIVA REFORZADA PARA LOS PPME 

Primera etapa 
El pals establece una trayoctoria trienal de resultados satisfactorios y elabora, con la participacl6n de la sociedad civil, un documento 
sob<e la estrategia de lucha contra la pobreza (DELP); en casos anticipados, el DELP podrla bastar para alcanzar el punto de decisión. 
El Club de Parls accede a una reprogramaclón de los flujos en las condiciones de Nápoles, es decir, se reprograman los pagos del 
servicio de la deuda habilitada que venza en el periodo (reduccl6n de hasta un 67% en valor neto actualizado). 
Otros acreedOfes bilaterales y comerciales conceden un tratamiento por lo menos similar16 

Las instituciones multilaterales siguen otorgando apoyo financiero para el ajuste en el marco de programas de ajuste respaldados por el 
FMI y el Banco Mundial 

Punto de decisión 

Ya sea ___---- ------.. o 
La operación de reduccl6n del saldo de la deuda del Club de Parls en 
las condiciones de Nápotes y et tratamiento similar concedido por 
otros acreedores bilaterales y comerciales. 

permiten 
Al pais alcanzar el objetivo de la viabilidad de la deuda externa. 

Sal/da 

(El pais no puede recibir asistericia en el marco de la Iniciativa para 
los PPME). 

La operación de reduccl6n del saldo de la deuda del Club de Parls en 
las condiciones de Nápotes y el tratamiento similar concedido por 
otros acreedores bilaterales y comerciales. 

No bastan 
Para que la deuda externa del pals resulte viable. 

El FMI y el Banco /ll<Jndlal detennlnan si el pals está habilitado 
para recibir asistencia. 

Todos los acreedores (multilaterales, bilaterales y comerciales) se 
comprometen a propon:ionar alivio de la deuda en el punto de 
culminaclón flotante. El monto de la asistencia depende de las 
necesidades para que ésta llegue a nivel viable. El mooto se calcllla 
basándose en los últimos datos disponibles en el punto de decisión. 

Segunda etapa 

El pals establece un segundo historial de resultados satisfactorios mediante la imptementacl6n de las medidas definidas en el punto de 
decisión (que penniten alcanzar el punto de culminación flotante) y que están vinculadas con el DELP (provisional). 
El FMI y el BM prestan asistericia provisional. 
El Club IH Parls ofrKe las condicionas IH Colon/a para la rMSllVcluraclón IH la deuda (una reduccJ6n IH llasfll e/ 90% del valor 
neto actuallUdo, •Incluso meyor IH 1er n....arlo). 
0110J acrudoru bilateral .. y comerclalas ohcen un alivio iH la deudl en condlclon• llmi'-'· 
Otros acreedores multilaterales ofrecen alivio provisional de la deuda en las condiciones que estimen convenientes. 
Todos los acreedores siguen proporcionando un apoyo en el marco de una estrategia integral de reduccl6n de la pobreza disel\ada por 
los gobiernos con amplia participación de ta sociedad civil y la comunidad de donantes. 

"Punto de culmin•clón flotante" 

El calendario para alcanzar el punto de culminaclóo queda supeditado a la Implementación de una estrategia Integral de reducción de la 
pobreza, que incluya medidas de estabilización macrooconómica y un ajuste estructural. 
Todos los acreedores suministran la asistericia definida en el punto de decisión; et alivio provisional de la deuda propoicionado entre los 
puntos de decisión y de culminaclón se cuenta como parte de esta asistencia. 
Todos los grupos acreedores ofrecen una reducción igual (en valor neto actualizado) en sus titulas de deuda en funci61l de la meta de 
viabilidad. Dicho alivio de deuda se ofrecerá sin nuevas condiciones en materia de potihca. 

El Club de París otorga una reducción del saldo de la deuda habilitada en las condiciones de Colonia (una reducción de hasta el 
90% del valor neto actualizado, e incluso mayor de ser necesario). 
Otros acreedorns bilaterales y comerciales otorgan al pals un tratamiento por lo menos slmilar con respecto al saldo de la deuda'. 
Las Instituciones multilaterales ofrecen alivio de la deuda. eligiendo cada una sus propias opciones y asegurando una particlpacl6n 
amplia y equitativa de todos los acreedores participantes. 

Fuent.: lnfoune Anual do! Fondo Monetario Internacional 2Q(!Q. Véase en Internet: hnp:11www 1mf.org 

16 
Se raconoce la neoos! ad de ttexlliiáad en caso. excepcionales 
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Posteriormente, en septiembre de 1999 el Comité Monetario y Financiero 

Internacional y el Comité para el Desarrollo aprobaron algunas reformas propuestas al 

marco original de la iniciativa para proporcionar un alivio calificado como más "amplio 

profundo y más rápido" de la deuda; lograr una solución permanente a los problemas de 

endeudamiento de estos paises a través de la combinación de la reducción de la deuda 

con reformas de política que procuren elevar el crecimiento a largo plazo; y, por 

consiguiente, reducir la pobreza. Asimismo, se reafirmó el compromiso de todos los 

acreedores para actuar coordinadamente en esta acción. 

La idea principal de la iniciativa reformada es asegurar que los recursos liberados 

mediante el alivio de la deuda se destinen al desarrollo sostenible, de tal manera que no 

enfrenten de nuevo una deuda inmanejable y salgan de la pobreza en la que se 

encuentran. 

Las modificaciones hechas a la iniciativa se presentan a continuación: 
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SIMPLIFICACIÓN 

1 Cálculo de la asistencia en el punto de decisión basado en los datos efectivos y no en proyecciones sobre el punto de 
culminación. 

2 Aplicación a lodos los paises de una única meta para la relación VNA de la deuda-exportaciones, en lugar de decidir sobre 
cada uno de los paises dentro de un conjunto de objetivos. 

3 Eliminac16n de la opción de casos marginales. 

MODIFICACIONES 

1 Reducción del ob¡elivo de las relaciones VNA de la deuda-exponaciones (150%) y deuda~ngreso (250%), con umbrales 
mas ba¡os para esla ullima (exponaciones-PIB=30%; ingreso-PIB=15%). 

2 Puntos de culminación flotantes cuya cronologla estarla vinculada a la aplicación de reformas estructurales fundamentales. 
3. Prestación anticipada de as1stent1a a partir tanto del punto de decisión como del de culminación. 

CAMBIOS PRINCIPALES 

ELIMINACIÓN DE: 

1 Las proyecciones de la situación en el punto de culminación como base para la asistencia; 
2 El análisis de la vulnerabilidad como base para determinar objetivos especificas de cada pals; 
3. Conjunto de objetivos para el punto de culminación. 

Que posibilitará un documento prehminar simplificado que podría centrarse en el historial y la cronologla propuesta en el punto 
de decisión, las políticas estructurales fundamentales y el marco reforzado para la reducción de la pobreza. 

En el documento del punto de decisión 111 proyecciones se 1u1Utulrin por: 

1 La identificación de las pollt1cas estructurales fundamentales a las que se deben vincular los puntos de culminación 
flotantes. 

2. La evaluación por cada pais de los niveles adecuados de alivio provisional y mayor alención a los momentos Iniciales de la 
prestación de la asislencia tomando en cuenta la capacidad de absorción y las proyecciones de los indicadores 
fundamentales de la deuda. 

3. Medidas para mejorar la gestión de la deuda. 

En el punto de culmln1cl6n: 

1. Revisión discrecional de la situación de la deuda con la opción de ofrecer más asistencia si, como consecuencia de 
factores exógenos, ha habido una 1mponanle desviación al alza en los resullados de la deuda. Ello se decidirla caso por 
caso en consulta con todos los acreedores implicados. 

Fuente: 'Modificaciones a la lnicialiva para la reducción de la deuda de los paises pobres muy endeudados (PPME)'. Comité para el 
Desarrollo (Comité Minislerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos 
Reales a los Paises en Desarrollo). Dc/99-25, 17 de Septiembre de 1999. 
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En suma. bajo este marco reforzado, la iniciativa estarla vinculada al 

establecimiento de estrategias nacionales de reducción de la pobreza elaboradas por 

los gobiernos para garantizar el alivio de la deuda preparada en el punto de decisión y, 

asimismo, expandir el alivio de la deuda a un mayor número de paises habilitados. 

El documento que contendrá la estrategia nacional recibe el nombre de "Documento 

de Estrategia de Lucha contra la Pobreza" (DELP), el cual se elaborará por iniciativa de 

los pa lses y contará con la participación de la sociedad civil, 1 as ONG, los donantes 

principales y los bancos regionales de desarrollo. 

Los DELPs tienen la finalidad de hacer propuestas acerca de las estrategias que se 

necesitan para lograr un crecimiento compartido y alcanzar las metas de reducción de 

la pobreza y, a la vez, generar la identificación nacional y el compromiso necesarios 

para alcanzar esos objetivos. Se espera que con estas estrategias contribuyan a 

asegurar que los recursos de la iniciativa se destinen efectivamente a combatir la 

pobreza. 

Actualmente, el BM y el FMI anunciaron que dado el tiempo en que tardarian los 

paises en elaborar un DELP, considerando un estimado de hasta 2 años, propusieron la 

elaboración de un DELP provisional utilizando los datos, los planes y las politlcas 

existentes, para guiar los esfuerzos durante la fase de preparación del DELP definitivo. 

Sin embargo, al llegar al punto de culminación se deberá demostrar en todos los casos 

los progresos realizados bajo la estrategia de reducción de la pobreza. Las estrategias 

estarán acordes a las metas de desarrollo internacional, con indicadores cuantificables 

de los progresos realizados. 

El BM y el FMI han proporcionado información sobre los DELP y han ofrecido 

consultas y pláticas al respecto, asimismo, se han celebrado reuniones con los paises 

miembros y circules internacionales que se ocupan del desarrollo (instituciones 
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multilaterales, donantes bilaterales y ONG)17
; lo que ha ayudado a perfeccionar el 

programa de DELP y difundir la información. 

Adicionalmente, en este nuevo marco, la condicionalidad será más selectiva 

dándose mayor énfasis a la evaluación del impacto social de las principales reformas, al 

igual que en la gestión pública que incluye medidas de rendición de cuentas en cuanto 

a los recursos públicos, y mayor flexibilidad de las metas presupuestarias del gobierno 

para responder a nuevas situaciones imprevistas. 

Es importante señalar que este nuevo marco de la iniciativa no sustituye de ninguna 

manera a la AOD, por el contrario, puede considerársele como adicional. 

Por último, en septiembre de 2000, el FMI y el BM adoptaron medidas adicionales 

para poder proporcionar rápidamente alivio a la deuda, bajo el término de "asociación 

reforzada" que se basa en los siguientes principios: 18 

Principios da la 
asociación 
reforzada 

Concentrando los requisitos de politica anteriores al alivio en aquellos que son esenciales para el 
éxito de las estrategias de crecimiento y de lucha contra la pobreza de los paises, como el 
fortalecimiento de la gestión pública y la rendición de cuentas. 

Adoptando un enfoque más flexible en materia de "historial". con el objeto de permitir que se 
otorgue alivio a aquellos paises cuyos resultados económicos están, en términos generales, de 
acuerdo con las metas fijadas. 

Limitando los requisitos para el DELP provisional para que las demoras en la preparación no 
retrasen el alivio de la deuda. 

Recurriendo a un comité conjunto de alto nivel del Fondo y el Banco -el Comité Conjunto de 
Ejecución- para acelerar el proceso y resolver los problemas a medida que se presentan. 

17 Reunión de jefes de estado africanos en LlbreviUe. en Gabón, enero 2000; Seminario de an.iisis del marco de k>s DELPS por el 
8M y el FMI en Adis Abeba, Ettopla y en Abidj•n. Costa de Marfil, marzo 2000: reuniones en Copenhague con representantes 
de los PPME; Parls con la Asociación Estratégk:a para África y Bruselas con funcion1rios de la Comunidad Europea; consultas 
con los organismos de las Nociones Unidos (PNUO, FAO, 01n y el ECOSOC; Grupo de trabajo con los baneoo multilaterales 

18 
de C"'!sarrolk>, coordinado por el Banco Asütibc:o de Desarrollo; y reunk>nes Informativas con los donantes bilatera'81; entre otros. 
"lnfc-.me de situación sobre la Iniciativa para los pa!MS pobres muy endeudados y los documentos de estrategia de lucha contra 
Ja 1)1.0reza•, memorando de Horst KOhe'9r y James Wotfensohn a los miembros del Comité Monetario y Financiero lntemacional 
y os mM!mbros del comité para el Desarrollo, 7 do septtembre de 2000. Véase en Internet 
h~ WNw.iml.org/extem<Vnp/hipc/2000/memo.htm 
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4.2.2 Determinación de la sostenlbllldad de la deuda externa 

Este elemento ha representado una importante controversia en el examen de la 

Iniciativa para los PPME. 

La sostenibilidad de la deuda estará determinada por el "análisis de sostenlbilidad 

de la deuda" que será preparado por el pals deudor junto con la colaboración del 

personal del BM y del FMI, en el cual se determinará si el pais se encuentra en una 

situación de deuda insostenible, después de la aplicación total de los mecanismos 

tradicionales de alivio a la deuda. 

El nuevo marco considera dos criterios: 

El primero, se aplicará en la mayorla de los PPME, la relación entre la deuda del 

pals y sus exportaciones. En el marco reforzado, se considera sostenible la deuda de 

un pals bajo la condición de una relación fija del 150%, entre la deuda y las 

exportaciones, expresada en valor neto actualizado (VNA 19). 

El segundo, en el caso de economlas abiertas, donde la utilización exclusiva de 

indicadores externos tal vez no refleje debidamente la carga fiscal de la deuda externa, 

puede recomendarse una relación VNA de la deuda-exportaciones inferior al 150%, si el 

pals reúne en el punto de decisión los dos criterios siguientes: una relación 

exportaciones-PIB de al menos el 30% y un umbral mlnimo de ingreso fiscal en relación 

con el PIB del 15%. En estos paises, el objetivo de la relación VNA de la deuda

exportaciones se fijará en un nivel que alcance el 250% de la relación VNA de la deuda

ingreso en el punto de decisión. 

4.2.3 Financiamiento 

Todos los acreedores comparten los costos de la asistencia a los PPME basados 

19 Los coeficientes de sostenibilidad de la deuda se miden en valor neto •ctuallzado, lo que q·1k!re decir el valCM' desoontado de 
la deuda en el marcado si se reembolsara en un s Oto pago. Los niveles sostenibles de cieuda/exporbciOn se definen por 
separado, segün la gama pertinente que se haya fij~do como meta. Se pondrla pensar como ;a suma de dinero necesaria para 
cok>carta en una cuenta con ganancias en Intereses que sena suficiente para pagar la deudr a medida que se va ex>nvirtiendo 
en nueva. "El impac:IO de Colonia en Aménca Latina" jubllee2000uk.Otlllespanol/1atinoamerica1307.hlmi 
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en un reparto de la carga y contribuyen al alivio de la deuda en forma proporcional a su 

parte de la deuda, después de la total aplicación de las formas tradicionales de alivio de 

la deuda; entre las que destacan, las condiciones de Nápoles de los acreedores del 

Club de París. El monto del alivio de la deuda variará en diferentes proporciones de un 

país a otro. 

a. Acreedores bilaterales y comerciales 

Los acreedores del Club de Paris proporcionarán una reducción adicional de la 

deuda en el contexto de la iniciativa para los PPME; asimismo, los paises que reciban 

asistencia de los acreedores del Club pueden solicitar, con relación a la deuda 

contraída con otros acreedores bilaterales y comerciales, un tratamiento en condiciones 

similares al convenido con el Club. 

b. Acreedores multilaterales 

Las instituciones multilaterales pueden decidir ofrecer asistencia para aliviar la 

carga de la deuda después de que un país alcance el punto de decisión. La asistencia 

está basada en medidas provisionales pero es considerada como parte del alivio de la 

deuda de los PPME. 

Los acreedores multilaterales están adoptando medidas para reducir el valor 

actualizado de su crédito en forma suficiente para conseguir la sostenibilidad de la 

deuda, tomando como base un reparto proporcional de la deuda por parte de otros 

acreedores después de aplicar las condiciones de Nápoles. 

c. Contribución del Banco Mundial 

El BM ha anunciado que está dispuesto a comprometer asistencia para los PPME 

en el punto de decisión con el fin de lograr la reducción convenida del valor actualizado 

de sus créditos a los países que reúnen las condiciones estipuladas, asimismo podrá 
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ofrecer asistencia provisional entre el punto de decisión y el punto de culminación, y el 

resto de la asistencia se ofrecerla una vez al final del proceso. 

El BM podrá financiar su participación, en los primeros años de funcionamiento de 

la iniciativa, con los ingresos que provengan de sus préstamos a los paises de ingresos 

medianos y, además, necesitará contribuciones de donantes para cubrir su 

participación. En un principio, en el marco original se habla estimado un costo de 

U$2,400 millones, con el marco reforzado su participación aumentó a U$6,300 millones 

en VNA de 1999. 

El medio por el cual el BM participará será a través del Fondo Fiduciario para los 

PPME, los fondos que transfiera estarán destinados a ofrecer alivio de la deuda 

contraida con la AIF y, esta última ofrecerá el alivio mediante la condonación de una 

parte del servicio de la deuda a los créditos de la Asociación a medida que venzan los 

plazos. 

El financiamiento que se preste a la iniciativa no comprometerá el que se 

proporciona a través de la AIF. 

Fondo Fiduciario para los PPME 

Para ayudar a los prestamistas multilaterales a sufragar el costo de la iniciativa fue 

creado el Fondo Fiduciario20 para los PPME. 

El Fondo Fiduciario puede pagar por anticipado o adquirir una parte de la deuda 

contralda con un acreedor multilateral y cancelar esa deuda, o pagar el servicio de la 

deuda en el momento de su vencimiento. 

El Fondo está compuesto por contribuciones de acreedores multilaterales y 

donantes bilaterales las cuales atenderán la parte proporcional del costo que les 

corresponde. 

20 
El Fondo Fiduciario fue creado en febrero de 1997 para otorgar donaciones y préstamos a paises miembros que reúnen los 
requisitos necesarios para obtener asistencia en el marco de la lnidativa para los PPME. 

171 



Hasta enero de 2001, el Fondo Fiduciario ha obtenido de más de 20 paises 

contribuciones bilaterales y promesas para ayudar al costo de los bancos multilaterales 

de desarrollo. 

En el Cuadro 21 se presenta en detalle el estado de compromisos de los donantes 

bilaterales. 

Sin embargo, dado que el componente del Fondo Fiduciario no contará con 

suficientes recursos para dar financiamiento pleno al alivio de la deuda en el momento 

de efectuarse el compromiso, la AIF, en lugar del Fondo Fiduciario, tendrá que prestar 

alivio de la deuda en el punto de decisión. El componente del BM en el Fondo 

Fiduciario reembolsará a la AIF los fondos con cargo a sus ingresos corrientes -el 

Fondo Fiduciario proporcionará a la AIF un monto igual al condonado por la AIF en el 

mismo periodo-. 
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CUADRO 21. ESTADO DE COMPROMISOS DE DONANTES BILATERALES AL FONDO 

FIDUCIARIO PARA LOS PPME 

DONANTE 

Corea 

{Al 31 de enero de 2001, millones de USS, en términos nominales) 

CONTRIBUCIONES 
Y PROMESAS 

A fines de ago. 99 

(1) 

CONTRIBUCIONES 
COMPARTIDAS 

Después de egos. 1999 
UE/CE 

121 3 
AlrlbuciOncl Bialerales 

TOTAi.DE 
CTRA'ROllESAS 

BILATERALES 
PEHDENTES 

141 
COls.1.3 di 

72 
12 
25 
15 
102 

TOTAi.DE 
CONTRllUCIONES 

BILATERALES 
PAGADAS 

151 
p 

24 
10 

15 
102 

COllTRJPROllESAS 
111..ATERALES 
PEllDENTES 

16 
Cols."'5 

48 
2 

25 

--Dinamarca----- 26 15 19 10 45 35 
-Y.Parla 15 39 10 10 85 15 

Estados Unidos 15 600 600 600 
-Fmian~-----2~ 10 e 
~anc¡a----- --·--:¡-- ---1-60---1--~--+---~--·-------+---21 ___ __, 23 15 

21 
-=ª~~-=---=~-~= -----15 ______ ---8 ·-

lrtanda __ 4 15 15 
Islandia 2 1 --¡¡;.-¡,.--- 83 70 70 22 
Japón 10 190 200 56 48 
LUKemburgo 1 1 1 144 
Noruega 42 37 79 61 
Nueva Zelanda 2 18 
Paises Ba1os 61 34 77 138 138 
Portugal 15 15 15 
Reino Unido 171 85 50 221 76 145 
Suecia 28 18 35 63 28 35 
Su!Za 30 30 60 45 15 

Total de contribUClO!les de la UEICE 507 507 274 233 
Tollll 1 - 506 1298 2,301 926 1,375 

Fuente: h11p:l/www.WOl1dbank.org 
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La AIF otorgará al pals la proporción total que le corresponde en el alivio de la deuda, 

dentro de los 20 años posteriores al punto de decisión. La AIF dará anualmente alivio 

equivalente, por lo menos del 50% del servicio de la deuda, sobre los montos 

desembolsados y pendientes de reembolso en el año de referencia en que se calcula la 

asistencia para los PPME. 

d. Contribución del FMI 

El FMI ha anunciado estar dispuesto a comprometer asistencia para los PPME en el 

punto de decisión con el fin de lograr la reducción acordada del valor actualizado de sus 

créditos a los paises que reúnan las condiciones previstas, y la asistencia restante se 

ofrecerla en el siguiente punto, es decir, en el punto de culminación. 

El FMI desde la década de 1980 creó ciertos mecanismos de financiamiento en 

condiciones concesionarias dirigidos a los paises más pobres que enfrentaran 

dificultades en la balanza de pagos. En primer lugar creó el Servicio de Ajuste 

Estructural en 198621
, después lo amplió y prorrogó bajo el nombre de Servicio de 

Reajuste Estructural en 198722 y para el año de 1996 el Directorio Ejecutivo del Fondo 

acordó mantenerlo como "ventanilla concesionaria" del FMI. En septiembre de 1999 se 

transformó en el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP), el 

cual considera a la reducción de la pobreza como una estrategia clave que será 

responsabilidad de los paises. El BM ayudará a formular la estrategia antipobreza y 

proporcionará respaldo crediticio. 

21 
El SAE estuvo dirigido a combatir tos problemas persistentes de la balanza de pagos. El servido estuvo disponible a 72 paises 
miembros de paises en desarrollo de bajo Ingreso. Las condiciones para acceder al servicio requerlan de la fonnuladón de un 
marco de polltica econ6mlca a mediano plaz."> con objetivos y lineas de un programa de ajuste estructural y tenla una duración 
de 3 anos. El servicio era reembolsable a 10 anos y con un periodo de gracia de 5 % anos. 

22 
El SRAE fue prorrogado en 1993 por el Oirectorio Ejecutivo del Fondo, elevando el número de paises miembros que pudieran 
tener acceso (78). El servicio ponla m~s atención a las medtdas de protección sodal, y mejorar la calidad de los gastos 
públicos. El servicio fue financiado por medio de ape>rtaciones en forma de préstamos y donaciones de tos paises mtembros a 
la Cuenta Fiduciaria del SRAE administrada por el FMI y por medio de recursos del SAE depositados en la Cuenta Especial de 
OesembOtsoS. Las condiciones para tener acceso al servicio eran las mismas que las del SAE. 
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La asistencia a los PPME se ofrecerá por medio de donaciones al SCLP, que se 

ingresarán en una cuenta de reserva y se utilizarán para cubrir los pagos de servicio de 

la deuda externa al FMI. 

Hasta el momento, se han reunido recursos suficientes para cubrir la parte del FMI 

de los costos correspondientes a los primeros casos y, además, continúan los trabajos 

por atender las necesidades de financiamiento del Fondo Fiduciario para los PPME y el 

SCLP. 

El costo de U$2,300 millones en VNA de 1999 que le corresponde al FMI, lo 

financiará en parte con intereses de las suscripciones, originalmente en oro, aportados 

por los paises miembros cuando fue fundado el FMI, el resto corresponderá a las 

contribuciones bilaterales. 

e. Otros participantes 

Se han celebrado reuniones bilaterales con los bancos multilaterales de desarrollo 

con el objeto de estudiar su participación en la iniciativa. En general éstos afirmaron su 

participación en ella, aunque agregaron que necesitarán ayuda de los donantes para 

dar la parte que les corresponde. 

A continuación se presenta una lista de los bancos e instituciones multilaterales de 

desarrollo que participarán en la iniciativa para los PPME23: 

23 
·1nic:iativa para los PPME. Examen y perspectivas·. Preparado por func:J .18ri:>s del BM y el FMI. Aprobado por Masood Ahmed y Jact Boonnan. Comité 
para el Desarrollo. (Camilé MO>islllrill COnjunto de las Juntas de Gobemf :""'5 del BM y del FMI para la T ransfe<encia de Recursos Reales a los Paises en 
Desarrollo). DC/98-15, 29 de septiená9 de 1998. 
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BANCOS E INSTITUCIONES MULTILATERALES DE DESARROLLO 
BM Atncano de Desanollo (BAID)lfMI Atncano de Desanollo (FAD). Compensación y Desanollo (FMI CEDEAO), Lomé, Togo 
Abl:l¡cln,COted'IVOlre 

-BMA.rabeparael DeSanollo Ec;;;;ómiOOde Atnca (BADEA), Jartum, Comunidad Ecoo6míCa de los Eslados del Alnca Oocidenlal, FMI de 

sooan ----------+cc_oo"pe_ra~oón'-'-~--~~~~--------1 
BM Asiaucx)-di; ~ITT;ii(, (BÁsO), Manila, Filipinas Consejo de la Entente, Abldjan, COte d'lvoire 

·0-1icooir1ií óe ióS-E5t8ciOs d6iA!Tica occ.denüii(ilcl'Ao1. °"""'· Coqx>ración And1ne de Fornen" (CAF), caracas. Venezuela 
5eoegal. ___________ _ 
BM Centroamencan~·dC-1ntegraCl6n Eooo6mica (BCIE).-~T-eg-uog-al_pa_, --t-FM1 Arabe de Oesanollo Ecoo6mico y Social (FACES), Salat Kuwait 
Honduras 
B_M_óe_eo~r00·y·oesarro1b óe-ÁiOCa.OMñtai y Meridion31. Nmrobi. FMI Fnanciero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 
Kenya (FONPlATA), Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
.BM de oesarloJio-d;.iA¡;;ca~¡·(BOAD). Lomé. Togo FMI lntenneCIOflal de DesalTOllo Agr1- (FIDA), Ronne, llalia 
BM-cie"~;ro¡¡;;¡;IA!;,c. Ot>enlal (BDAO). Ka..,.la, Uganda FMI Mooelario Arabe (FMA), Abu Dhabi, EmiraloS Arabos Unidos 
BMdeo;;sa;ro¡¡,del Cenbe (BDC-). S~l-M-'-IChae~c...~1."'eac.crba~dos'-"c.c~---1lcFc-M~I Nó<tl~c.clCO_de~0Desa=~nol~lo-c(ccFN-cD""¡'-, y~Bc'"M-'-Nó<tl'-ico~dec...c-ln"'......iones~~(.cB~Nl~).1 

Hetsmki, Finlandia 
---~------·- ---~--~-------------1---------------------1 
BM lnEramencano de Desanollo (BID). Washrnglon OC, Eslados O!ganlzadOn Arabe de los Paises Expor1ado<1I$ de-· Ckldad 

Unidos =-~-.,-~~~------+ccde_K---,-ll#ait, Kuwart 
BMts'i.im;oo de oOSanollo-(BISD). Jeddah. Arabia Saudrla O!ganizaciOn de Paises Expo<tadoll!s de PetrOloo (OPEP), FMI 

OPEP para el Desanollo lntemadOnal (FMI OPEP). Viene, Austria 
-camara de Colr4>ensao6n Mu~lateral del Caribe, Puerto Espana, Unión Eu_. (UE), BM81as, ~ica. y BM Europeo de ln-
Tri<lidad (BEi). Luxemburgo 

Cabe citar ejemplos respecto al ofrecimiento de ayuda de algunos de los bancos de 

desarrollo, entre los cuales se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo, con 

sede en Washington, que puede cubrir su contribución de US$1,000 millones con sus 

propios recursos, y el Banco Africano de Desarrollo, localizado en Abidján, Costa de 

Marfil, -carece de la amplitud de préstamos que existen para paises de mediano 

ingreso a 1 a q ue pueden recurrir sus contrapartes de o tras regiones-, puede a portar 

menos del 20% de la cantidad que se necesita de sus propios recursos, y el resto 

deberá provenir de donantes. 

Varios acreedores multilaterales necesitarán financiamiento complementario para 

cubrir los costos de su participación en el marco reforzado para lo cual el BM ha 

conversado con los donantes existentes y posibles para asegurar los compromisos y 

movilizar las contribuciones adicionales. 
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4.2.4 Costo de la iniciativa 

El costo total estimado de la iniciativa en diciembre de 1999, fue de $28,200 

millones en VNA de 199924
, el cual se distribuirá aproximadamente en partes iguales 

entre los acreedores bilaterales y multilaterales. En un principio, en el marco original, se 

tenla un costo aproximado de $12,500 millones de dólares en VNA, con la modificación 

a la iniciativa, el aumento en el costo fue considerable, pero no suficiente. 

En el contexto del marco reforzado de la iniciativa, la participación de los 

acreedores bilaterales y multilaterales permanece igual: 

CUADRO 22. ESTIMACIONES DE LOS POSIBLES COSTOS, POR ACREEDORES 

(MILES DE MILLONES DE US$, EN TERMINOS DE VNA DE 1998-1999) 

E1ttmocl6ndo Et~!°~~-cootodo1brll 
Cll-l" En ttnnlnos di Ent6nNno.de 

En ünnin09 d91M 1• ltll 

TOTAL DE COSTOS 27.4 26.6 28.2 

Acreedore1 blloterole1 y 14.2 13.3 14.1 
comercl1les 

---~-- ----- ---------
Acreedore1 multll1terole1 13.3 13.3 14.1 

Banco Mundial 5.1 5.9 6.3 

FMI 2.3 2.2 2.3 

eamtfllD 2.0 2.1 2.2 

BID 1.0 1.1 1.1 

Otro11crHdorea multlllltroln 2.9 2.1 2.2 

Fuente: 'Modificalioos lo the HIPC lnitialive', 26 de julio de 1999 y 'HIPC lnitiative: Uodate 
on Casting !he Enhanced HIPC lnitiative·, 8 diciembre de 1999. 

" Excluidos Liberia, Somalia y Sudán. Tiendo en cuenta la aplicación de la retroactividad a 
los puntos históricos. 

~Excluidos Ghana (no ha solicitado asistencia en la iniciativa), Liberia, Somalía y Sudán. 

24 
"Informes de situaciOn sot>re la lmaatJva para la reducción de la deuda de los paises pobres muy endeudados (PPME) y los c-·-eumenm de Estrategia de 
ludla contra la pobreza (OELP)'. Comllé de Desarrollo (Junto oon el Comité M1no1erial de las Ofianas de Gobernadores dtl oanco y del Fondo sobre la 
Translerenaa de Recursos Reales a los paises en deSarrollo). 15 de ablil de 2000. 
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4.2.5 Planteamientos de ONG's propuestos para la modificación de la Iniciativa 

A partir de la creación de la iniciativa se ha dado una mayor atención por parte de la 

opinión pública, con relación al tema del alivio a la deuda, que se ha manifestado a 

través de propuestas para mejorar el marco original de la iniciativa, asimismo se ha 

dado una coordinación entre las partes interesadas en el proceso, por ejemplo: los 

gobiernos acreedores y deudores, las organizaciones multilaterales y las ONG, los 

grupos religiosos y otros de la sociedad civil. Dado este interés, el BM y el FMI, en 

febrero de 1999, realizaron un examen de la iniciativa, básicamente éste último se 

centró en las siguientes preguntas: ¿ayuda esta iniciativa a los países a liberarse de la 

carga de la deuda insostenible? y ¿son los países capaces de vincular el alivio de la 

deuda a una verdadera reducción de la pobreza?. 

Con el examen, la iniciativa fue abierta a la participación pública y se creó una 

página de consulta sobre la iniciativa para los PPME en la World Wide Web (WVVW), en 

la cual se plantearon algunas preguntas con relación a los aspectos más importantes de 

su contenido. 

El proceso del examen consistió en dos fases, las cuales comprendieron un periodo 

de seis meses, asimismo se llevaron a cabo reuniones de consulta en varios paises, por 

ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Etiopía y Reino Unido, entre otros. 

Las consultas fueron entregadas a los Directorios del BM y del FMI para hacer un 

examen de las respuestas y preparar mejoras al marco original. 

A continuación se presentan algunos de los lugares en los que se dieron reuniones 

de consulta respecto al examen de la iniciativa. 
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Examen de la Iniciativa para los PPME realizado en 1999-Prlmera etapa. Reuniones de consulta 

Lugar Org1nl1mo 1nftlrtón/pllroclnldor 
1. Maoulo. Mozamblaue 26 de lebrero de 1999. Oficina del Banco Mundial Mundial en el oals 
2. Bonn Alemania 3 de marzo de 1999. Ministerio de Coooeración Económica 
3. Lomé, Togo 4 de marzo de 1999. Red africana en prn de la justicia ec:o16gica y 

económica IANEEJ\/ Amioos de la Tierra. Tooo 
4. Oslo. Norueoa 4 de marzo de 1999. Ministerio de Relaciones Exteriores 
5. Londres. Reino Unido 5 de marzo de 1999. Secretaria del Commonwealth 
6 Ciudad de Washmoton 11 de marzo de 1999. Consejo de Desarrollo de Ullramar EE.UU 
7. Londres, Reino Unido 18 de marzo de 1999. Jubileo 2000 
B. Tegucigalpa. Honduras 23 de marzo de 1999. Banco Mundial Centroamericano de Integración 

Económica IBCIEI 

Fuente: 'lnicialiva para la reducción de la deuda de los paises pobres muy endeudados. Perspectivas 
sobre el marco actual y opC1ones para el futuro". FMI y el BM, aprnbado por Jack Boonman y 
Masood Ahmed, 2 abril de 1999. 

Cabe señalar que los planteamientos propuestos por diferentes organizaciones 

están basados en toda una visión más humanitaria, hoy en dla, denominada "desarrollo 

humano". Dado a su extensión y a su gran riqueza en cuanto a ideas y propuestas a la 

iniciativa de alivio de la deuda para los PPME no se realizó un análisis al respecto, por 

lo que si se requiere conocer a detalle algunas de ellas puede consultar el documento 

"Iniciativa para la reducción de la deuda de los paises pobres muy endeudados. 

Perspectivas sobre el marco actual y opciones para el futuro". Preparado por el FMI y el 

BM, aprobado por Jack Boorman y Masood Ahmed, 2 abril de 1999. 

La procedencia de las propuestas pertenecen a diferentes organizaciones, en 

seguida se presentan algunas de ellas: 

179 



Comentarlos de ONG y grupos religiosos sobre el alivio de la carga de la deuda de paises pobres. 
(Segun documentación recibida como parte det examen de la lnicialiva para los PPME realizado en 1999) 

ORGANIZACIONES 

lgl~sia _A_!'g~~~-1º-_on~f!!!'_c;!_a de Laf11beth) Vaticano 
. i:_o!'_clo_<;al!>l1f<!p-ªra_~~ Desarrollo Extenor ICAFODl Alemania 
ServK:JOS CatOhcos de Socofro. ConlereOlla Católica de los Estados Ganada--
Undos Bread lor the Wor1d Consep Naoonal de ~le$w. OXFAM 
Aménca lg"3s1c1 EpLSCOJ>al lgleSia Presbrterlana Estados Unidos. 
Unrted Churdl o! Chrisl -·--chñS11an-ATcf -~- -- Francia 
ci"riSE- lCan1as lil1ema11onhs-Conlederación Internacional de Irlanda 
_()_rg~mzaciones Católicas de Acción Carilativa y Social 
_Et¿_RODAD_IB~~ara la Deuda v el DesarrollOf Reino Unido 

_Am1gos de la Ti~~------------ Banco Asiatico de Desarrollo 
Iniciativa de Halilax (Obra de la Coalición Canadiense para la Grupo del Banco Africano de Desarrollo 
democracia económ1ca mundial! 
Jubileo 2000 Banco Central de los Estados de Africa Occidental 

!BCEAO\ 
Jubileo 2000 CamQana Qara Afnca Secretarla de Connmonwealth 
Jubileo 2000 Coalición ecuménica can::wiiense Fondo Internacional de Desarrollo Aarlcota IFIDAI 
Jubileo 2000 Jannn UNICEF 
Jubileo 2000 Pfat::rlorma nara Améfir.:i Latin;:¡ v el C;:¡ribe Proarama de Naciones Unidas cara el Desarrollo IPNUDl 

J'.!!!22 para la deuda de Mozambig_ue Secretario General de las Naciones Unidas 
OXFAM 
GrupQ religioso de estudio sobre el BM y el FMI 
Foro Social de Deuda Ex1ema v Desarrollo de Honduras 

Fuente: 'Iniciativa para la reducción de la deuda de tos paises pobres muy endeudados. Poopectivas sobre el marco 
actual y opciones para el futuro'. FMt y el BM, aprobado por Jack Boonnan y Masood Ahmed, 2abrilde1999. 

4.3 Plan de acción del FMl-BM para el alivio de la deuda 

Después de transcurridos tres años, a partir de la adopción de la iniciativa de alivio 

de la deuda, la iniciativa original se reformó y en ese proceso se adoptó un nuevo 

enfoque en torno al tema del alivio de la deuda. Antes de proceder con la explicación 

del mencionado enfoque, se considera prudente mencionar algunos hechos que 

precedieron a su adopción. 

El Grupo de los Ocho (G-8), originalmente el G-7 + Rusia, en su reunión anual 

ocurrida en Colonia Alemania, en junio de 1999, abordaron, entre otros temas, la 

asociación más estrecha para el desarrollo. El G-8 reconoció que "están 
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comprometidos con los paises más pobres para erradicar la pobreza, asimismo, poner 

en marcha medidas eficaces de desarrollo viable y ponerlo en condiciones de 

integración mundial y obtener los beneficios que ofrece la mundialización"25
. 

En esta reunión fue aprobado un "alivio de la deuda más rápido, profundo y amplio 

de los PPME". Asimismo, se comprometieron a otorgar un mayor aumento de la AOD 

hacia aquellos paises que estén en mejores condiciones para utilizarla y, asl, contribuir 

al desarrollo económico y social en África, Asia y América Latina. Es evidente que con 

la celebración de esta reunión y la puesta del tema en su agenda, el tema del alivio de 

la deuda, se reforzó aún más. 

El objetivo central fue el enfoque en la reducción de la pobreza liberando recursos 

para las inversiones que atiendan necesidades sanitarias, educativas y sociales. 

El alivio de la deuda "más rápido" comprenderá medidas económicas, en las que se 

establezcan reformas estructurales y, además, reforzar las inversiones en el sector 

social. El alivio "más profundo y amplio" está basado en la revisión y reducción de los 

coeficientes que proporcionan el nivel predecible de la viabilidad de la deuda26
• 

Respecto a la condonación de la deuda comercial se propuso que, en el marco 

original podla llegar al 80% en términos de VNA, podla condonarse hasta el 90% y, en 

caso necesario, una proporción mayor para los paises extremadamente pobres que 

cumplan con los requisitos. 

Posteriormente, en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional y el 

Comité para el Desarrollo, septiembre 1999, aprobaron la reducción de los umbrales de 

la sostenibilidad de la deuda; la agilización de las medidas de alivio de la carga; la 

introducción de un nuevo enfoque para promover el compromiso de reducción de la 

25 
•Mutua colaboraciOn para Incrementar la prosperidad y promover el progreso social". Vigésima quinta reunión econOmica 

26 
cumbrt>. Bolelln FMI. Vol. 28, No. 13, 12 julio de 1999. 
Los "'''"os ooelidentes tueron aprobados por el Comité Monetario y Financiero Internacional y el Comlt6 para el Oesarrotlo 
como parte de un conjunto de reformas, en septiembre de 1999. Las modlfica,ciones al marco oficial de la Iniciativa fueron ya 
expue::.tas en el subcapltulo 4.2.1 •Modificaciones al marco de la Iniciativa", p. 166. 

181 



pobreza; y, aumentar el número de paises con posibilidades de adherirse a la 

iniciativa27
• 

Volviendo al nuevo enfoque, éste parte del reconocimiento de que la pobreza es un 

problema complejo y multidimensional y, por lo tanto, las estrategias a seguir, por parte 

de los PPME, serán integrales hacia un rápido crecimiento económico; la adopción de 

pollticas macroeconómicas, reformas estructurales y progreso social, tocio ello orientado 

a la reducción de la pobreza. 

De acuerdo a este enfoque, los principios orientados al desarrollo consistirán en 

que las medidas adoptadas surgirán de los propios paises, junto con la participación de 

la sociedad civil y las instituciones elegidas, los donantes y las Instituciones financieras 

internacionales; la comprensión de las causas de la pobreza, los vincules entre las 

medidas públicas y los resultados en materia de reducción de la pobreza con rápido 

crecimiento económico; y, el logro de metas concretas reducción de la pobreza28. 

El nuevo enfoque se materializará en un documento, cuyo nombre es "Documento 

de Estrategia de Lucha contra la Pobreza" (DELP), el cual será el vinculo principal de 

las relaciones entre los PPME y los donantes29. 

Los principios en los que se basa el enfoque son los siguientes: 

: •Aspados operabvos de los documentos de la estrategia de lucha contra la pobreza•. FMl·AIF, 10 diciembre 1999. 
ldem. 

29 
El nuevo enfoque tienen similitud con el Marco Integral de Desarrollo (MIO) utilizado por el BM; sin embargo, el primer enfoque 
contiene una •nueva estrategia de lucha contra la pobreza•. El MIO expone un enfoque de formulación de poUticas basado er
una serie de elementos equlllbrantes, por ejemplo: económicos, humanos, y estructurales de desarrollo; aden'\M, a>ntempla 
otras cuestiones. tales corno, la lndusl6n sedal, la justicia. la CO<TUpci6n, las diferencias de genero y la protecdlln al medk 
ambienle, orientadas al desarrollo y a la reducción de la pobreza. "Estrategia de reducción de la potnz.a: res~tas a lar 
preguntas más frecuentes•. 
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LOS PRINCIPIOS DEL ENFOQUE BASADO EN EL DELP 

A. La estrategia debe provenir de 101 paises 
La amplia part1cipac16n de la sociedad civil en la adopción y supervisión de la estrategia, teniendo en cuenta las 
circunstancias del pals, facihtaria una implementación sostenida de la misma. 

B. La estrategia debe orientarse al logro de meta1 concretas 
La comprensión de las caracterist1cas y los factores determinantes de la pobreza, asl como de las medidas que 
las aulondades pueden adoptar para reducir su 1ncidenc1a 
Establec1m1ento de metas de reducción de la pobreza a mediano y largo plazo, asi como objetivos dave e 
indicadores mlermechos para garantizar que las JX>li!lcas adoptadas sean bien concebidas, implementadas con 
eficacia y supervisadas 

c. La estrategia debe &er Integral 
R3pido crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y estabilidad social. 
La pobreza es multid1mens1onal, por lo tanto, deben adoptarse medidas especificas que permitan a los pobres 
cosechar los frutos del crecimiento, potencien su capital humano y sus niveles de vida y reduzcan sus 
vulnerabilidades ante los nesgos. 
Aglutinar medidas instilucmnales, estructurales y sectoriales en un marco macroeconómico coherente. 

O. Alianza• con otras entidades 
Las autoridades pueden formular una estrategia que proporcione un contexto para mejorar la coordinación de 
las labores del BM y del FMI. asi como de las actividades que realizan los bancos regionales de desarrollo, 
otros organismos multilaterales y de asistencia bilaleral, las ONG, los circulas académicos, los centros de 
investigación y los organismos del sector privado 

E. OpUca del l1rgo plazo 
Op11ca del mediano y el largo plazo en que exigirá cambios y desarrollo de la capacidad inslilucional, medidas 
pa¡a mejorar la calidad de gobierno y su responsabilidad. 

Los compromisos a mediano plazo sera el respaldo que reciban las estrategias de lucha contra la pobreza. 

Fuente: 'Aspeclos operativos de los documenlos de la estrategia de lucha contra la pobreza'. FMl-AIF, 10 
diciembre 1999. 

Los objetivos adoptados en la estrategia estarán determinados según las 

caracteristicas económicas, culturales e históricas del PPME y deberán estar acordes a 

los objetivos de desarrollo internacional. Los paises aspirantes deberán tomar en 

cuenta los siguientes aspectos cuando estén elaborando el DELP: 
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ASPECTOS A CONSIDERARSE EN LA ELABORACIÓN DE UN DELPIO 

A. Factores que frenan ll luch1 contri la pobreza . Pnnopales caractensucas de la pobreza en sus d111ersas dimensooes . Efectos por el mvel y la oomposicJOn del creom1ento, y por la pohbca del gobierno, el suministro de servicioS públicos, el 
tuncionamiento social e tnstrtuoonal y las perturbaaones exogenas . Obstitculos aue 1mmden un aoomiento mas acelerado 

B. Objetivos y metas . Metas establocldas para reducir la pobreza en sus drversas dimensiones . Metas íi¡adas nara los mchcadores lntermedns 
C. E&tr1tegll y plan de 1cclón . Polltleas publicas pnontanas para incrementar el crecimiento y reducir la pobreza . Cambos mslltuoonales para implementar la estrategia . Estrategias para acreamtar la efK:1encia del gasto y las instrtuoones públicas y satisfacerse las necesidades de los pobres 

D. Sistemas de supervtston y 1v1IU1ct6n . Marco estabteodo para e seguimiento de k>s avances y grado de partJClpaciOn de la SOciedad civil en el proceso de evaluación . Medidas para garantizar la transparencia y la renchctOn de cuentas en los procesos presupuestanos y de e}9CUCión del gasto 
oúbhco 

E. A1$tencll u:tem1 y el entorno externo . Nrvel de asistencia externa para respaldar los programas nacionaleS . Posibkl volumen de asistenoa y efecto en el aumento sobre las metas de reducciOn de la pobreza . Forma de asisteno.a edema que se recibe de todas las fuentes . Efecto sobre el aecimiento y la reducoOn de la pobreza y un mayor acceso a los mercados externos 

F. El proca•o portklpollvo . lndole del proceso partiClpatJvo y manera de rttcole<:o6n de op111ioneS de los mas deSfavorecidos . Electo oe la parbopación en la formulaoOn de las pollbcas c:onaetas 

1. Elaboración 

En el proceso se procura que halla una mayor identificación de la estrategia a nivel 

nacional, ya que ello facilitará la instrumentación de la misma, por lo tanto, la 

participación de la sociedad civil, grupos nacionales e instituciones serán 

imprescindibles en el proceso no sólo de elaboración, sino de seguimiento y de 

rendición de cuentas. 

Las autoridades del pals redactarán el DELP apoyados con asesoramiento externo. 

Las autoridades presentarán un informe de avance considerado como primordial para 

informar a los agentes externos, en él se indicarán los avances en cuanto a las metas 

30 
"'Aspectos operativos de los documentos de la estrategia de lucha rontra la pobreza·. FMl-AIF, 10 diciembre 1999. 
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de desarrollo y los factores causantes de las diferencias entre las metas y los resultados 

obtenidos. El DELP se actualizará cada 3 años bajo una amplia participación. 

2. Función del FMI y del BM 

Ambas instituciones ayudarán a los PPME a preparar una estrategia para elevar el 

crecimiento y reducir la pobreza integradas en un marco coherente de pollticas 

macroeconómicas, estructurales y sociales. 

El FMI realizará acciones que caen dentro de su ámbito: fomentar la adopción de 

politicas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en ámbitos relacionados 

con la polltica cambiaria y tributaria, asesoramiento en materia de gestión fiscal, 

ejecución presupuestaria, transparencia fiscal y administración tributaria y aduanera. 

El BM asistirá a los PPME en el diseño de las estrategias de lucha contra la 

pobreza, por ejemplo, el diagnóstico de los problemas a través de la evaluación de la 

pobreza y su seguimiento; al diseño de estrategias sectoriales; la reforma para 

incrementar la eficiencia y el dinamismo de las instituciones; el establecimiento de redes 

de protección social; y la preparación de estimaciones del gasto para alcanzar las 

metas respecto a la reducción de la pobreza. 

Al mismo tiempo, el BM hará recomendaciones para incrementar la eficiencia del 

gasto público y otras reformas estructurales, tales como, la privatización y la reforma del 

marco regulatorio. 

Ambas instituciones trabajarán en algunas áreas que estimulen el crecimiento del 

sector público, la liberalización comercial y el desarrollo del sector financiero y la buena 

gestión y transparencia públicas. 

A la tarea de formulación y seguimiento se unirán otras instituciones 

internacionales, donantes y representes de la sociedad civil. 
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Cuando ya se haya elaborado un borrador del DELP, se realizará una misión 

conjunta del BM y el FMI para preparar la presentación del documento a los Directorios 

Ejecutivos31
, junto con un informe conjunto del personal, en el cual evaluarán la 

estrategia planteada por el PPME, ya sea su aprobación o censura, para recibir crédito 

concesionario del BM y del FMI. Finalmente, los Directorios decidirán si la estrategia es 

adecuada o no. 

El resultado al que lleguen los Directorios se comunicará a las autoridades y será 

publicado cuando se tenga la versión del documento definitivo. En el sitio de Internet 

del BM y del FMI se publicará un comunicado con los resultados de los Directorios, el 

DELP y el informe conjunto del personal. 

El DELP, el informe de avance anual y el informe del personal sobre los avances de 

la estrategia serán presentados a los Directorios y a otros interesados. El informe de 

avance será un elemento importante en las decisiones de los donantes. 

Finalmente, la estrategia de lucha contra la pobreza se examinará a fines del afio 

2001 con relación a su instrumentación. 

3. El DELP y las operaciones de concesión de crédito 

A. Operaciones en el marco de la AIF 

Para aquellos paises que tienen acceso a los créditos de la AIF, la asistencia estará 

basada en la adopción de una estrategia de lucha contra la pobreza plasmada en el 

DELP y aprobada por los Directorios. El DELP aprobado será la base de asistencia y 

los niveles de crédito a proporcionarse. 

Para que pueda ser considerada la concesión de un volumen de crédito o de 

préstamo para ajuste se exigirá la adopción de una estrategia de lucha contra la 

31 
El personal de la misión plantearla a las autoridades del PPME posibles modificaciones al OELP para que recomiendl.ln la 

aprobaciOn de los Directorios Ejea.Jtivos. 
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pobreza aprobada por el Directorio o la elaboración de un DELP provisional, un informe 

de avance sobre un DELP provisional o un informe de avance sobre un DELP. 

B. Operaciones en el marco SCLP 

La estrategia proveniente del SCLP estará orientada a la incorporación de la 

pobreza a las políticas macroeconómicas32 y redoblada importancia del buen 

gobierno33. 

Los programas del SCLP estarán basados en el DELP. Las cartas de intención del 

SCLP abarcarán las áreas en que el FMI tenga el papel central en la matriz de politicas 

del DELP. 

Los requisitos para la aprobación de un nuevo acuerdo SCLP serán la aprobación 

de un DELP provisional o definitivo o de un informe de avance, preparado por los 

Directorios del BM y del FMI. 

Para solicitar por primera vez un a cuerdo S CLP se exigirá un D ELP o un D ELP 

provisional, para los casos en que los paises se encuentren en una etapa de posguerra 

o hayan sufrido catástrofes naturales un DELP provisional será suficiente para la 

solicitud de aprobación. 

El SCLP consiste: 

• Habilitados n paises miembros de bajo ingreso habiUtados. 
• La habilitación se basa en el ingreso per cápita del pals y su habilitación por la AIF (AIF PNB per 

cápita es de US885"). 
• Préstamo maximo de 140% de su cuota en el FMI, basado en un acuerdo de 3 anos, puede aumentar 

en situaciones excepcionales hasta 185% de la cuota. 
• La tasa de interés es de 0.5% y los reembolsos a partir de los 5112 anos del desembolso y terminan a 

los 10 al\os del desembolso. 

32 Se reallzar3n consultas públicas en tomo a pollticas macroeconómicas dave, lndulda la detenninación de objetivos de 
crecimiento económico e inflación, polltica fiscal, monetaria. de balanza de pagos y las medidas estructurales para acelerar el 
aecimiento económico. 

33 
El programa se concentrara en la mejora de la gestión públtca, base de la estabilidad macroecon6mica. del crecimiento 
econ6mico sostenible y la reducdOn de la pobreza, mejor gestión de los recursos públicos, logro de una mayor transparencia 
una fiscalización mas activa y una mayor responsabilidad del gobierno en cuanto a gestión fiscal. 

34 "Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza•. Ficha téailca, 23 de febrero de 2001. 
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Respecto a los documentos solicitados con base en los acuerdos SRAE, SCLP e 

iniciativa para los PPME son los siguientes35
: 

DOCUMENTO PERIOOICIDAD IDENTIFICACION CON EL AUDIENCIA PROGRAMA 

1. Oocumtna:>r nKeUOO. patl un .ctafdo dtl SRAE 

a) Documento sobre Anual Documento del pals preparado 01rectonos del Fondo y del Banco. 
parametros de política conjuntamente ron el Fondo y el La mayor1a de los paises lo 
eroo0m"'3 Banco oublican 

b) Cana de intención (puede Junto con cada solw;rtud de Documento del pa1s preparado D1rectono del Fondo. La mayoría 
1nciu1r un memorando de acuerdo o revas.on con1untamente con el Fondo. de los paises la publican. 
ocllbca economic:al 

e) Informe dol personal Junio con cada solicitud de Lo preparan los tuncionaoos del 01rectono del Fondo. 
acuerdo o revisK>n. Fondo 

Z. Docu .. nlKJón rocOlllMdad1 patw l<>1 •- dll SCLP 
a) Documento de estrategia de DELP cada tres afwls e 11forme El país lo prepara y lo asume romo Documento publico respaldado por 

lucha contra la pobreza anual de avance en los arios proplO, en consulta con la soaedacl el Fondo y el Banco como base de 
(OELP) intermedos civil y donantes, oon asistenoa del sus operaoones; '°5 donanleS 

Fondo y del Banco. pueden usar10 para organizar el 
resoaldo 

b) Evaluaoón del DELP por Junto con cada DELP. nlorme de La preparan conjuntameflte k>s Dll8Ctonos del Fondo y del Banco. 
parte de los funaonaoos avance y OELP provisional. funcionarios del Fondo y del 

Banco. 
e) Carta de lltenOOn (puede Junto con cada soloatud de Documento del pa1s preparado Directorio del Fondo. La mayorta 

tnduir un memorando de acuerdo o revisión. junto con el Fondo. de los palsas lo publlcan. 
l"lnlltJCa económica) 

d) Informe del personal Junto con cada sollCl!ud de Lo preparan k>s funcionaoos del OllBCtono del Fondo. 
acuerdo o revisión Fondo 

3.lllllrill-IMJ:-~··-- ... -
a) Doc:uloontos AnleS del punto de dedsiOn Los preparan el Fondo y el Banco Diractonos del Fondo y del Banco; 

correspondientes a la (documento provisional), en el oonjuntamente mn los paises. otros aaoedo!es de la Iniciativa 
lnidati\la para los PPME punto de deasi6n y en el punto de para los PPME; la mayorta de los 
(para los paises que solicitan culminación. paises publicaran los doaJmentos 
asistancia). COf1tlOPOlldienleS al punto de 

decisión v el ounto de culminación. 

C. Periodo de transición 

Ya que el proceso de elaboración del DELP tomará tiempo, los funcionarios prevén 

un periodo de transición en el que las estrategias de lucha contra la pobreza se 

perfeccionarán, mientras tanto se elaborará un DELP provisional con las autoridades 

del PPME y será evaluado por el BM y el FMI. En este documento se incluirá un 

informe provisional en el que se expresará su compromiso con la reducción de la 

pobreza; los principales elementos de su estrategia; el calendario de ejecución y el 

35 
"Se1vicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, (SCLP). Cuestiones operativas". BM, 13 diciembre de 1999. 
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proceso consultivo del DELP; un marco macroeconómico trienal y una matriz trienal 

para reducir la pobreza. 

En el marco macroeconómico y una matriz de pollticas trienal se expondrán los 

compromisos y metas de pollticas a largo plazo (provisionales), los cuales serán 

examinados cuando sea remplazado por el definitivo. 

Posteriormente, los DELP provisionales y una evaluación conjunta del personal se 

presentarán a los Directorios para su aprobación. 

Como el proceso de elaboración se prevé será de 2 afias, los paises presentarán 

sólo uno antes del definitivo. 

Por su parte, el BM y el FMI exhortarán a las autoridades a publicar en sus sitios de 

Internet, los informes que contengan los avances en la preparación del DELP y el 

proceso consultivo. 

Para los paises que hayan sido afectados por conflictos o catástrofes naturales o 

que el respaldo del BM y el FMI haya sido interrumpido, un DELP provisional será la 

base para otorgar los créditos en condiciones concesionarias. 
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CAPÍTULO 

5 
EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA 

5.1 Estado actual de la Iniciativa de alivio a la deuda para 
los paises pobres muy endeudados (PPME) 

5.1.1 Deuda externa de los PPME 
5.1.2 Situación de la Iniciativa de alivio a la deuda para 

los PPME, al 22 de abril de 2001 

5.2 Evaluación de los paises que han alcanzado el Punto de 
Decisión en el marco de la Iniciativa reforzada de alivio a 
la deuda externa para los PPME, al 22 de febrero de 2001 

5.3 Reflexiones en torno a la iniciativa de alivio a la deuda 
para los PPME 
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Cap/tufo 5. Evaluación de /e iniciativa 

5.1 Estado actual de la Iniciativa de alivio a la deuda para los paises pobres muy 
endeudados (PPME) 

5.1.1 Deuda externa de los PPME 

Una vez que la iniciativa de alivio a la deuda de los PPME se describió en qué 

consiste, procederemos a tratar la situación en la que se encuentra la deuda externa de 

los países más pobres, específicamente, la de los 41 países contemplados inicialmente 

por el BM y el FMI. 

De manera general, como ya hemos hecho alusión en algún momento en el 

Capítulo 4, respecto al estado de la deuda externa a nivel mundial, la región más 

endeudada del mundo, registrada en el año de 1998, corresponde a América Latina y el 

Caribe, seguida del Este de Asia y el Pacifico y, por último, Europa y Asia Central. 

Por otra parte, de los 41 países pobres muy endeudados (PPME), ubicados, en su 

mayoría, en África Subsahariana, concentran un monto en el que se ubican, por su 

cuantía, entre las regiones menos endeudadas, pero no por ello deja de ser 

significativa, pues tomemos en consideración su economía, sus escasas reservas y su 

dependencia al financiamiento y ayuda concesional; todo lo anterior, hace de la deuda 

de los PPME sea un grave problema, ya que va en contra de la supervivencia misma 

de estos países. A continuación se presenta una gráfica en la que se exponen los 

montos del total de la deuda externa por regiones. 

En total, la deuda externa de todos los países en desarrollo registró una tasa de 

crecimiento de 42.6%, correspondiente a los años de 1993 a 1998. De las tres 

regiones mencionadas, la tasa de crecimiento de la deuda externa, expresada en 

porcentajes, fue la siguiente: para América Latina y el Caribe fue de 43.17%; el Este de. 
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GRÁFICA 17 

ACERVO DE LA DEUDA EXTERNA MUNDIAL POR REGIONES 
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Fuente: Global Oeveloomen! Finance 2000. 

Asia y el Pacifico le correspondió el 74.2%, siendo el más elevado de las regiones; y, 

por último, Europa y Asia Central con un aumento del 55.54%. De manera particular, 

África Subsahariana tuvo, en el mismo periodo, una tasa de crecimiento del 18.13%1, el 

cual está muy por debajo de los registrados en otras regiones, aunque recordemos que 

en esta región se ubica la mayorla de los PPME. 

Respecto al total de la deuda en proporción al PIB, expresado en porcentajes, en el 

mismo periodo, muestra que en la mayoria de las regiones ha aumentado excepto en 

Medio Oriente y Norte de África y Sudeste de Asia; y en el caso de América Latina y el 

Caribe y Atrica Subsahariana se ha mantenido constante, pero es importante 

mencionar que éstos ascensos o bien descensos se encuentran fluctuando entre ·el 

30% y el 50% con respecto al PIB, porcentaje menor en comparación del que Atrica 

1 
Global Develooment Finance 2001. 
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Subsahariana tiene -aunque éste ha sido constante del 71 % al 72%, 

respectivamente-. 

De manera gráfica se expone para su mayor apreciación: 

GRÁFICA 18 

TOTAL DE LA DEUDA EXTERNA/PIB 
(1993·1998) 

Tocaic.p,aaes El9cleA111rt1 EwopayAlll ~t.-.nar• Mldl:IC!f.-r SucllistldlAlll Mu~ 
.., dtia'TolCI Psllco C..• e.a ,.,,. dlt Aku 

----1998 

Fuente: Global DevelOOO!eQ! Finance 2000. 

¿Cómo está estructurada la deuda externa de los PPME, respecto a los paises en 

desarrollo?, en la siguiente gráfica se puede apreciar: 

Para el caso del conjunto de los paises en desarrollo, la deuda a largo plazo está 

concentrada en su mayoria en la que corresponde a los acreedores privados, la cual 

tuvo un aumento del 46% al 58%, en el periodo ya señalado; en seguida está la deuda 

bilateral que tuvo un descenso en ese periodo de 36% a 26%; y, por último, la deuda 

multilateral que también registró un descenso del 18% al 16%2
• 

2 ldem. 
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Del segundo grupo de paises, los PPME, la situación es diferente, ya que las 

mayores concentraciones se ubican en la deuda bilateral que, en el periodo señalado, 

registró un descenso del 56% al 50%; la deuda multilateral ha registrado un aumento 

del 28% al 34%; y, por último, la deuda privada con 17% y 16% del periodo 

mencionado. 

" 
1993 

Muttlllteral 

GRÁFICA 19 

DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 
(1993-1998) 

1998 1993 1998 

Bllllllnil 

1993 1998 

Prlvad1 

c::::::JT odOI lo1 plilOI en deHrrollo --- P1l1n pob,.. muy endeudados 

Fuente: Global Developmenl Finance 2QQQ. 

Expuesta la situación de la deuda externa de los PPME dentro del contexto de los 

paises en desarrollo y descrito cuál es la composición, nos enfocaremos, 

especlficamente, en la deuda externa de los PPME. El Cuadro 23. "Deuda externa de 

los PPME contemplados en la iniciativa de alivio a la deuda" concentra a los 41 PPME, 

en él se aprecia el acervo total de la deuda, el total de la deuda con respecto al PIB y la 

distribución de la deuda a largo plazo, en los años de 1993 y 1998. 

Antes de proseguir, es importante señalar que los datos al respecto en varios casos 

son escasos, ya que algunos PPME no cuentan con una infraestructura adecuada para 

su registro, dado que, evidentemente, sus economlas son de bajos ingresos y es dificil 
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la obtención de los datos, por esta razón en algunos casos observaremos espacios 

vacios. 

En seguida, se presentan dos gráficas correspondientes a los 41 PPME, las cuales 

abarcan desde la mitad de la década de 1980 hasta el año de 1998; en la primera, se 

expone la deuda externa de ese periodo y se aprecia de manera general que la 

tendencia es ascendente, excepto en algunos casos en los que disminuyó la deuda, 

Bolivia, Guinea Ecuatorial, Guyana, Senegal y Togo; otros seis paises mantuvieron casi 

los mismos niveles de deuda durante el periodo mencionado, tal es el caso de Benin, 

Costa de Marfil, Kenya, Mali, Niger y Zambia. 

La segunda gráfica, en el mismo periodo, expone el total del servicio de la deuda 

externa de los PPME. En la gráfica se aprecia que durante la década de los 80's, el 

total del servicio de la deuda con relación a las exportaciones era alto para la mayorla 

de los paises, el cual tenla como máximo el 50%; aunque en algunos casos se 

concentraba alrededor del 10%: Angola, Benin, Burkina Faso, Chad, Laos Rep. Dem., 

Mali, Rep. Centroafricana, Rwanda y Sudán. 

En la década de 1990, el servicio de la deuda de más de la mitad de los 41 PPME 

ha disminuido considerablemente o ha permanecido constante el nivel del; sin 

embargo, en una docena de paises el servicio aumentó3 y en el resto de los paises no 

contamos con los datos respectivos para cotejarlos. 

Angola. Burundi, Chad, Ghana, Mauritania, Nicaragua, República Centroafricana. Rwanda, Santo Tomé y Prlnclpe, Senegal, 
Sierra Leona y Zam::Ha. 
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CUADR023 

"DEUDA EXTERNA DE LOS PPME CONTEMPLADOS EN LA INICIATIVA DE ALIVIO A LA DEUDA" 
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GRÁFICA 20 

-b'l.Ml"llttl5 --&i'lo .. l'lllW 

futnte: !n!om"!!t de Qegrrp!IO Hyma"!Q ~od. E¡par"¡a. f1tmd¡..f>rensa Libros, S. A., 2000 

GRÁFICA21 

TOTAL DEL 8E1MaO DE LA DEUDA DE LOS PNE (1MS.ttM) 

_, .... --........ ,. .................. , ....... ,. ..... , .... ..-......... "' .................. , ....... ,.. 

199 



5.1.2 Sltuacl6n de la Iniciativa de alivio a la deuda para los PPME, al 22 de abril 

de 2001 

La reunión celebrada por el Comité para el Desarrollo y el Comité Monetario y 

Financiero Internacional (CMFI), el 29 de abril de 2001, tuvo como propósito examinar 

los programas actuales del BM y del FMI orientados al crecimiento económico y el 

combate de la pobreza. Entre muchos aspectos abordados, destaca el de la iniciativa 

de alivio a la deuda en el que se anunciaron los avances más recientes en cuanto a su 

instrumentación. 

Bajo el nuevo marco reforzado de la iniciativa, anunciaron que 22 palses4
, 18 de 

ellos africanos, alcanzaron el punto de decisión en la iniciativa reforzada, lo que 

significa -según las fuentes del FMI y del BM- que ahorrarán unos $34,000 millones de 

dólares en obligaciones del servicio de la deuda5; lo anterior, representa una reducción 

de $20,000 millones de dólares del VNP del total de la deuda pendiente. Asimismo, 

según estas fuentes, cuando estos paises alcancen el punto de culminación de la 

iniciativa, la deuda externa se reducirá, en promedio, en dos tercios, en cifras 

actualizadas, como resultado de los mecanismos tradicionales, la iniciativa y las 

acciones bilaterales6
• 

A continuación se presenta de manera gráfica e 1 Cuadro 2 4. •Agrupación de 1 os 

paises pobres muy endeudados" en el contexto de la iniciativa reforzada de alivio a la 

deuda, a fines de diciembre de 2000. 

En el cuadro se detallan aquellos paises que se contemplaron en un primer 

Benin, BoUvla, Burkina Faso, camerún, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau. Guyana, Honduras, Madagascar, Malaw;, Mall, 
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Nlger. Rwanda. Santo Tomé-Prlncipe, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia. 
•ReuniOn conjunta del CMFI y el Comité para el Desarrollo·. Comunicado. 29 de abril de 2001. l;or"1sültese en Internet: 
http~lwww.lmf.org/extem•Unp/CIT\/20011042901s.htm. 

-Veintidós paises reunen los requisitos de la Iniciativa para los paises pobres muy endeudados (PPM' :r. FMI Boletln, 15 de 
enero de 2001. Consúltese en Internet: http://twww.lmf.org.lmf.survey 
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Cuadro 24. AGRUPACIÓN DE LOS PAISES POBRES MUY ENDEUDADOS 
Situación a fines de diciembre de 2000 

,, paisll par1iclpnft 
111 lo lnlcilll'll para los 
PPllE 

Angola. 
Senil -Burki1a Faso 
Burundi' 
CameM 
Chad 
Co"igo, Rep. del. 
Co"igo, Rep. Dem. del• 
CosladeMarfi 
Eliopla" 
Gambia 
Ghana 
Gui1ea 
Guilea-Bissau' 
Guyana 
Hon<l.Jras 
Kenya 
l.ileria" 
Madagascar 
Malawi 
Mal 
Maulianla 
Mozambi¡ue 
MyaMli!I" 
Nical3gua 
Niger 
Rep. Centroa&i:ana' 
Rep. Dem. Popular Lao 
Rep. Unl:la de Twania 
Rwanda" 
Sierra Leona' 
SailDToméyPrlncipe 
SeooQal 
Somaia' 
Sudán' 
Togo 
Uganda 
V'etNam 
Yemen, Rep. Del 
Zambia 

37 paises cuya deuda 
es Insostenible 

Benil -Burki1a Faso 
Burundi 
Camerún 
Chad 
Congo, Rep. del 
<nigo, Rep. Dem. de 
CosladeMarfi 
Elilpla 
Gambia 
Ghana 
Gui1ea 
~u 
Guyana 
Hon<l.Jras 
l.i>eria 
Madagascar 
Malawi 
Mal 
Mauritania 
MozambC¡ue 
Myanmar' 
Nicaragua 
Nlger 
Rep. Centroafricana 
Rep. Dem. Popular Laos 
Rep. Unl:la de Tanzania 
Rwanda 
Sierra leona 
SaitoToméyPr1ncipe 
Senegal 
Somaia 
Sudán 
Togo 
Uganda 
Zambia 

'paisll cuya dluda ts IOS1lniblt ,, 

Angola 
Kenya 
V'etNam 
Yemen, Rep. del 

Paises que ha.bian 1bnudo el punto de dedsión hasta fines 
de dkiembre de 2000 

APROBADOS (22) 

Benin 
Bolivia 
Burtlna Faso 
Cornenin 
Gambia 
Guinea 
Guinea-Bis .. u 
Guyana 
Honduras 
lbdognc¡r 
Malawi 

Palles1-por 
con!lldol(9) 
Burundi 
Congo,Rep Dem.Del 
Congo, Rep. del 
l.iJeria 

M.all 
Maur!Unla 
Mozambique 
Niuragua 
Niger 
Rwanda 
Santo Torné y Prlncipe 
Senegal 
Tanzania 
Uganda 
Zambia 

Olro• (4) 

Chad 
CosladeMarfi 
Elilpia" 
Togo 

Myamlar 
RepiJblcaCenlroafricana 
Sierra leona 
Somaia 
Sudán 

Paises ..,. no soi:ian dvio de la 
deuda oor oeti:i6n del Gobierno 

1 ~Laos 1 

·-pu-"Cesa:mdelao--~ 18dejllniode21IOO.Elltkde21IOOsefinrol~-OOdepazainEma 
tJStprev61P1estospaisesPanlasosteniblidaddetadeudaunavezrecOdoelaivioprevisklenlosmec:aiisn'oSIJ~ 
"lJ Paises que Dtzaon sus puntes• decisión en el o:imerto del tna'CO original de la indaha """ª bs PPME (es decir. antes de la ratilicaci6n del IM'CO relcnado de ta iniciativa cl.ma& l<E Re!JlioneSAnuales del BM y el FMI en seplierrbede 1999. 



momento en la creación de la iniciativa, es decir, los 41 PPME y los paises cuya deuda 

es insostenible y sostenible; los paises que han alcanzado el punto de decisión, hasta 

fines de diciembre de 2000; y, por último, los que no solicitan alivio de la deuda. 

En seguida se presenta el Cuadro 25. "Deuda externa de los 22 PPME cuyos 

puntos de decisión se han aprobado hasta el 22 de diciembre de 2000", adicionalmente 

se presentan 2 gráficas correspondientes sólo a los 22 PPME; la primera expone el 

acervo de la deuda total de los 22 PPME y la segunda el total de la deuda con relación 

al porcentaje del PIS de los PPME. 

Actualmente, según el discurso oficial, estos paises han empezado a recibir alivio 

con relación a sus obligaciones a largo plazo, en el servicio de su deuda bajo este 

marco, lo cual supone que, a mediano o largo plazo, dispondrán de mayores recursos 

adicionales que, a su vez, contribuirán a la reducción de la pobreza, permitiendo que 

ese aumento sea destinado a los sectores sociales, tales como educación, salud, 

infraestructura y saneamiento7
. 

Sin embargo, a pesar del discurso, los resultados han sido más lentos de lo que se 

esperaban con relación al cumplimiento de los requisitos y al retrazo en los programas 

de reforma, adicionalmente, debido también a conflictos armados que tienen lugar en 

algunos paises, especificamente, en África, por lo que no pueden adherirse a la 

iniciativa y, en teorla, ni siquiera mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

En realidad, entre el grupo de los PPME, hay una docena de paises8 que enfrentan 

conflictos armados internos o transfronterizos, o bien, sufren de problemas graves de 

gobernabilidad; lo anterior, se suma a los obstáculos que enfrentan estos paises hacia 

el desarrollo económico y social sustentable, debido también a muy diversas causas, 

entre las que se encuentran: el colapso de su economla, el desplazamiento de la 

SegUn las estimaciones del BM. el ahorro efectivo en el servicio de la deuda de los 22 PPME en los anos lntciates representa un 
promedio del 1.2% del PIB. "Repercuslone .. financieras de la Iniciativa para los PPME. Los 22 primeros paises·, Banco 
Mundial. 17 febrero 2001. 
Angola, Burundi, Rep. Oem. del COngo, Rep, del COngo, Guinea-Bissau, Uberia, Myanmar, República Centroalricana, R-nda, 
Sierra Leona. SOlnalia y Sudán. 
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población, la difusión de enfermedades y el vaclo de gobemabilidad, entre otros. 

Al respecto, independientemente del papel único que tiene la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), como sabemos, en la consecución de los esfuerzos de 

recuperación después de un conflicto armado, se suman los del BM y del FMl9 tan 

pronto existan 1 as condiciones propicias, según ambas i nstituciones argumentan que 

incluido el compromiso por alcanzar la paz y un entorno politice estable, el alivio de la 

iniciativa complementaria los esfuerzos para la transición del conflicto al desarrollo 

sostenible 10
. 

En seguida se presenta el Cuadro 26. "Alivio de la deuda comprometido", al 22 de 

diciembre de 2000, en el que se presenta el monto del alivio de la deuda comprometido 

a los 22 paises que reunieron los requisitos de la iniciativa y que han aprobado el punto 

de decisión, primera fase del organigrama de la iniciativa, asi como algunos otros 

paises que se considerarán después del año 2000. 

Estos organismos lntervit:nen mediante asistenda técntca ~valuación de las necesidades y la formulación de un plan de aroión 

10 
para la prestación de asistencia a mediano plazo-. 
SI desea consultar mAs al respecto, es decir, en cuanto a la participación de estos organismos en los paises que se encuentran 
en una fase de superaci.">n de conflictos armados, véase: •Asistencia a los paises que salen de un oonflido·. COmlté para el 
Desarrollo FMl-BM, DC/2001-001•, 20 de abrtl de 2001. 
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CUADR025 

DEUDA EXTERNA DE LOS 22 PAISES POBRES MUY ENDEUDADOS 
CUYOS PUNTOS DE DECISIÓN SE HAN APROBADO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2000. 
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GRÁFICA22 

ACERVO DELA DEUDA TOTAL DELOS 22 PPME CUYOS PUNTOS DE DECISIÓN 
SE HAN APROBADO HASTA EL22 DE DICIEMBREDE2000 

Fu1nt1: !nfoone de Qesarroffp Hym¡rio Madnd. E&pa'la. Mund1-Prensa l.tbrns, S A.. 2000 

GRÁFICA23 

TOTAL DE LA DEUDA/PNB (%) DE LOS PAISES CUYOS PUNTOS DE DECISIÓN SE HAN 
APROBADO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2000 
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CUADRO 26. ALIVIO DE LA DEUDA COMPROMETIDO 
Situación al 22 de diciembre de 2000 

Alivio a la deuda (en millones de US> 
Reducción del VNA Alivio del oervlclo d1 11 d1ud1 nomln1I 

Pala (22) klklltlv1or1glnal tnk..UV• TolAI Wc:Llttv1ottgtnat 
.. .._. -· Nlorucl1 

Pal111 cuxo1 eunto1 de docl1l6n 11 hin 1erobldo h11ll el 22 de diciembre de 2000 ¡22¡ 
TOTAL 3,117 17,203 20,320 6,170 

Benm 256 265 
Bohv1a 448 854 1,320 760 
Burkina Faso 229 169 398 400 
Camen.m 1,260 1,260 
Gambia 67 67 
Guinea 545 545 
Gumea-B1ssau 416 416 
Guyana 256 329 585 440 
Honduras 556 556 
Madagascar 814 814 
Malawi 643 643 
Mali 121 401 523 220 
Mauntama 622 622 
Mozambique 1,716 254 1,970 3,700 
N1earagua 3,267 3,267 
Níger 521 521 
Rwanda 453 453 
Santo T amé y Princ1pe 97 97 
Senegal 486 488 
Rep. Unida de Tanzania 2,026 2,026 
Uganda 347 656 1,003 650 
Zambia 2,499 2,499 

PalHI cuxo1 CllOI .. con11d1rarin daaeu .. de 2000 ¡u¡ 
Otro• (13) 

Burundi 
Chad 157 157 
Congo, Rep. del 
Congo, Rep. Dem. del 800 
Cote d'lvoire 345 345 
Ebopla 636 636 
Liberia 
Myanmar 
República Centroafricana 
Sierra Leona 
Somaha 
Sudan 
Togo 

Total P1n:l1I 345 793 1,131 IOO 

Pllaee que no oollcltan alivio de 11 deud1 por P91iel6n del po!Mrno (2) 

Ghana 
Rep. Dem. Pcp. Laos 
P1rtld1 dt memorando: 
Alivio di la doudl coll1f)ro- en 
el marco de ta lniclativ• 

Original y di la lnk:lallv1 roforud• 

Nota: VNA = Valo< nelo aciualizado 

3,462 17,203 20,185 1,170 
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Fuenta: Estimaciones del personal del Banco Mundial y del Fondo Monelario Internacional . ..-.wortdbank.o<g/hi;e 
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1,000 

870 
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4,500 

900 
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200 
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3,000 
1,950 
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800 
1,300 
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Capitulo 5. Evaluaclón de la iniciativa 

En cuanto a los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza elaborados 

por las autoridades de los PPME y en cooperación con el BM y el FMI, éstos fueron 

sometidos a la aprobación de los Directorios de ambas instituciones en menos de un 

año. 

Según el marco de la iniciativa, los paises deberán continuar con la 

instrumentación de las reformas económicas y sociales, y mejorar la calidad del 

gobierno; paralelamente, deberán diseñar y poner en práctica estrategias de reducción 

de la pobreza. 

En el Cuadro 27. "Situación de los casos de los paises considerados en el marco 

de la iniciativa" se detalla, especlficamente, la situación de los paises considerados 

hasta ahora en el marco de la iniciativa reforzada, es decir, los 22 paises, las fechas en 

las que alcanzaron el punto de decisión y culminación en el marco original y reforzado; 

las metas en relación al VNA de la deuda/exportaciones e ingreso público; los niveles 

de asistencia procedentes de las fuentes bilateral, multilateral, FMI y el BM; y, por 

último, el total estimado del alivio del servicio de la deuda nominal. 
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CUADRO 27. SITUACIÓN DE LOS CASOS DE LOS PAISES CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA 
A fines de diciembre de 2000 

PAls -· t""'*'"tl6n 

Nlvtloldtniotlnclall -r-=='-'\'llA-"'T""dt"la""-==i---~--ls"';::_""':"":""SS.-"""'1 --l .. ,.......I 
Total Muitllatml Flll 811 



Cap/tu/o 5. Evaluaclón de la Iniciativa 

5.2 Evaluación de los paises que han alcanzado el Punto de Decisión en el 
marco de la Iniciativa reforzada de alivio a la deuda externa para los PPME, al 
22 de febrero de 2001 

Evaluar la iniciativa en cuanto a los posibles montos de alivio a la deuda externa 

para los PPME y en cuanto al beneficio que pudiera generarles, supera nuestras 

expectativas. Este ejercicio cae en un ámbito especializado y cuyos conocimientos y 

métodos carecemos para su realización, por lo tanto la evaluación consistirá en 

examinar algunos de los indicadores básicos de la deuda externa de los 22 PPME y 

otros indicadores, principalmente referentes a la salud y a la educación. 

Asimismo, añadimos el Anexo B que concentra diversos indicadores, tales como: 

tamaño de su economla, calidad de vida, población, educación, salud, comercio 

exterior, inversión extranjera directa, flujos de asistencia, acceso a servicios, etc. 

Es evidente que no sólo los 22 PPME tienen una situación de 

sobreendeudamiento, como hemos visto, muchas regiones en el mundo tienen la 

misma situación, particularmente América Latina. Los PPME tienen un problema grave 

de sobreendeudamiento, sus indicadores de deuda externa muestran que representa 

un serio impedimento al desarrollo de estas naciones. 

Sin duda, estos paises y otras regiones permanecen marginadas ante el contexto 

que actualmente vivimos, el del llamado "globalizador", según lo muestran los 

indicadores que veremos a continuación, los PPME sostienen indicadores inferiores en 

comparación con todos los paises en desarrollo y, aún más, si se les compara con los 

del G-7, por lo que es imperante una reducción de su deuda externa como 

prerrequistito para lograr un cierto alivio acompai'iado de una mayor asistencia de la 

comunidad internacional hacia estas regiones. 

Desde el punto de vista económico, destacados economistas, Paul Krugman y 

Jeffrey Sach han sei'ialado en diversos estudios que la excesiva carga de la deuda 

actúa como una alta tasa de impuesto marginal que desalienta a la inversión y al ajuste 
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económico11
• El argumento es conocido como la Curva de Laffer de la deuda externa, 

la cual sostiene que quizá lo mejor para ambos, es decir, acreedores y deudores, sea 

la reducción de la deuda externa porque impone severas limitaciones a largo plazo, 

tanto al desarrollo del país deudor como al acreedor, limitando la capacidad de aquél 

para cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda. 

En el Cuadro 28 expone los principales indicadores de sobreendeudamiento de los 

22 PPME en 1999. 

El grado de endeudamiento de los 22 PPME es proporcionado por dos indicadores: 

el total de la deuda externa respecto a las exportaciones y el total de la deuda externa 

respecto al PNB. 

En el primer cuadro anteriormente referido, en el año de 1999, la deuda con 

respecto a las exportaciones, expresado en porcentajes, de los 22 PPME, fue de 614, 

para los países en desarrollo (PEO) fue ·de 141 %; mientras que la deuda respecto al 

PNB fue de 158% y 40.5% respectivamente. 

En términos de flujos, la carga de la deuda es medida a través del servicio de la 

deuda externa respecto a las exportaciones de bienes y servicios. Para los 22 PPME, 

en ese mismo año, fue de 22% y los PEO 21.4%. Este indicador muestra lo que un 

país tiene que cubrir respecto a sus obligaciones externas. 

11 
Eaqulvel Ger•n::to, L•rr•ln B. Felipe y S9Ch8 Jeffrey O. The 1xt1ro1! debt oroblem lo Ctntr1! Am1rlc1· Hondur11 N!c1r1gu11od 
!he HIPC lnk;l11!ye. H1rv1rd !Oll!tule lo< !DIOfn1!!001! Development, Aprt! 1998, p. 1. 
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CUADR02B 

PRINCIPALES INDICADORES DE SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS 22 PPME, 1999 

(Porcentaje) 

Talllldll-- -~ Tallll de la deudl Vflor ..-m Vflor-9 di de 11 deudl - -OJOemalexponac:iones eJq>Ol1aclonoS di Tallll de 11 DE/PNB la--- ~-· de bterWJ& y servidos blone&ySIMcios PNB ~ .. _, _ _ ,_ 
1 Bemn 375 251 63 42 19 4 

2 8oWoa 342 220 57 36 37 12 
------

3 Burtuna Faso 487 204 60 25 20 5 
-·--• Camerun 321 271 92 n 23 12 

5 Gaml>~ 378 215 114 64 18 3 

6 Guinea 428 306 92 65 17 7 

7 Guinea.Bissau 2,009 1.508 436 327 20 9 

8 ~ana 173 123 186 132 15 5 

9 Honduras 185 142 87 66 16 6 
10 Madagascar 525 354 121 81 20 9 

11 ....... 473 268 131 74 12 3 
12 ....,, 470 221 120 56 16 4 
13 Mauntan~ 496 374 212 160 25 10 
14 Mazwnboque 359 195 53 29 23 8 

15 Nocara¡ua 766 662 338 291 22 8 

16 N~er 538 365 82 55 17 4 

17 Rwanda 1,042 575 65 35 26 11 

18 Santo Tomé y Pnnape 2.262 1,'61 753 486 33 11 

19 Seneg~ 240 165 80 54 16 5 

20 Tauania 549 396 n 55 17 6 

21 Uganda 442 240 50 26 25 6 
22 z..... 650 518 199 156 44 15 

Promodlo •14 411 1111 109 22 7 

rodos loa - en desarrollo 1 141.UI 1 411.lll 1 21.41 .. 
Fuon11: 'Global Deve\opmenl Finance 2001'. 
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Al respecto, la cantidad efectiva transferida a los acreedores es considerada un 

mejor indicador del esfuerzo que el pals tiene que hacer para cumplir con sus 

obligaciones externas. La transferencia de recursos netas, es decir, los flujos netos 

menos el pago de interés. 

Los indicadores muestran la magnitud de los recursos usados por estos paises 

para cumplir con sus obligaciones externas lo que, evidentemente, nos lleva a 

considerar como un serio problema el de la deuda externa de los PPME. 

Ante estos niveles de endeudamiento que han enfrentado los paises pobres, la 

comunidad financiera internacional ha respondido con la creación de una serie de 

mecanismos de alivio a la deuda 12
• 

Durante los años de 1980 la estrategia consistió en que los acreedores oficiales y 

el Club de Parls refinanciaran o recalendarizaran adeudos y pagos de un periodo, en el 

que el pais deudor implementaba un programa de ajuste apoyado por el FMI. La 

consecuencia fue el aumento de la deuda externa, asi como de sus indicadores. 

Es evidente que no sólo los 22 PPME o los 41 PPME contemplados en la iniciativa 

necesitan obtener un alivio de la deuda externa, el número de paises que necesita 

ayuda se extiende aún más del número de paises miembros señalados por el propio 

Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 

El alivio a la deuda será considerado como prerrequisito al crecimiento económico, 

ya que de seguir asi no podrán elevar sus estándares de vida de los poblaciones. 

Una forma de evaluar la situación de excesiva precariedad que viven estos paises 

podernos observarla a través de diversos indicadores, para lo cual se presenta el 

Anexo B. "Indicadores seleccionados de los 22 PPME", está conformado por diferentes 

fuentes y que en realidad se complementan; los indicadores se contrastan con los 

12 
A fines de la década de 1980 y a lo largo de la siguiente; por ejempto, los términos de Toronto, Londres y N8poles, ya 
expuestos en el capitulo 4, p. 157 .. 
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paises del G-7. 

En este subcapltulo, presentaremos y analizaremos algunos de ellos, por ejemplo, 

el ingreso per cápita en dólares para estos paises, etc. Claramente apreciamos que el 

ingreso per cápita está por debajo del promedio de los paises de la OCDE, y la tasa de 

crecimiento anual del PNB en promedio de entre los años de 1975-90 fue negativa -
·•· 0.86, para los años de 1990-1998, la tasa apenas ascendió a 0.75%. 

CUADR029 

PNB per cáplta de los 22 PPME y los paises de la OCDE 

PNB per dpltl T"8 d• Cl9CSn ... to IAUll del PNB per 
PPME 1221 (°"'"'deEUA) ciplll % 

.25 
.0.1111 

Muchos de los PPME cumplen actualmente con el servicio de la deuda externa en 

detrimento de una amplia malnutrición, muerte prematura y excesiva morbilidad. 

Por ejemplo, Zambia gastó más del 30% de su presupuesto nacional en el pago de 

la deuda cada año a lo largo dela década de 1990,mientrasquegastóel 10%en 
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servicios sociales básicos 13
• 

El gasto anual en salud por persona es estimado por el gobierno de Zambia en 17 

dólares, mientras que los gobiernos del G-7 son de alrededor de 2,300 dólares por 

persona en el cuidado de la salud, de ahl las graves enfermedades que agobian a 

estos paises. 

A continuación se presenta el Cuadro 30. "Gasto en salud de PPME seleccionados 

y paises del G-7" en la que se expone el gasto gubernamental en salud como 

porcentaje del PIB y el per cápita, cabe hacer mención de que estos paises fueron 

escogidos de entre los que enfrentan un severo deterioro en estos indicadores y no asi 

de los 22 PPME que alcanzaron el Punto de Decisión. 

Actualmente, el 20% de la población total de Zambia es VIH positiva y se estima 

que cerca del 9% de los niños que tienen una edad por debajo de los 15 años perderá 

a su madre o ambos padres por el SIDA. Paralelamente, la mitad de su población no 

tiene acceso a agua potable; alrededor del 30% de los niños no han sido vacunados. 

La tasa de mortalidad infantil es de 112 por 1000 nacimientos vivos, la cifra es trágica 

si se le compara con los paises del G-7 que en promedio es de 5.5714
• 

La esperanza de vid9 al nacer de 43 años se espera que todavia decaiga si 

continúa el número de casos infectados por el SIDA. 

La situación dramática de Zambia no es aislada, muchos de los PPME viven la 

misma situación, sobretodo aquellos que viven en África Subsahariana. 

El Cuadro 31. "Indicadores de salud de PPME seleccionados contrastados con el 

G-7" muestra los indicadores de salud de los PPME que presentan los peores indices. 

13 
Sach Jeffrey, Butchwey Kwesl, el. al. ·1mplementing debt relief for the HIPcs·. Center for lntem ·tional Development, Harvard 

14 
Unlverslty. August 1999, p. 4. Traducción: Uhana Garcla Nieto. 

Ver la Cuadro No. 4 Salud de los 22 PPME y los paises del G-7. p. 262 
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Los indicadores que se presentan contemplan el porcentaje de personas VIH 

positivas, en el caso de los PPME alcanza el 6.3%, y en el caso del G-7 apenas el 

0.17%. 

La esperanza de vida es también un indicador relevante en cuanto nos permite 

apreciar la gran disparidad que existe en aspectos tan elementales, mientras que en los 

PPME tienen un promedio de vida de 49 años, en los paises del G-7 es de 78 años. 

En seguida, se presenta el Cuadro 32. "Indicadores de salud de PPME 

seleccionados contrastados con el G-7. Cambios en los años de 1990" para apreciar 

cuál ha sido su tendencia. 

En este cuadro se muestran indicadores relacionados con la salud, básicamente 

durante la década de 1990, y se hace un examen respecto a los cambios que se 

produjeron en ese periodo. De manera general, se observa que ha habido francos 

retrocesos y sólo en algunos casos un crecimiento escaso. 

Los niveles básicos de nutrición en promedio de los 22 PPME, en la oferta calórica 

diaria per cápita, en el año de 1995, fue de 2202 en contraste con el promedio del G-7 

de 3157. 

En cuanto al gasto público en educación, en la Cuadro 33. "Gasto público en 

educación", observamos que en algunos PPME seleccionados en contraste con los 

países del G-7, respecto al porcentaje del PNB, en el año de 1995, en promedio fue de 

4%, mientras que los países del G-7 fue de 5.3%; el gasto educativo en educación per 

cápita fue de 77 y 1 O 844 dólares, respectivamente. 
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CUADR030 

GASTO EN SALUD DE PPME SELECCIONADOS Y PAISES DEL G·7 
(% I PIB y per capita) 

""""' -· GMID 111 sakid pe 
PPME isalud(%delPIB) ~(-) 

(seleccionados) 1990-1997 199G-1997 

Etiopia 1.6 3 
Nioeria 0.2· 5 
Chad 1.6 6 
Ghana 2.9 6 
Camerún 1 7 
Kema 1.9 8 
Mali 2 8 
U a anda 1.9 9 
Vietnam 1.1 9 
Laos, Ren. Democn\bca 1.3 10 
Tooo 1.6 15 ----
Zambia 2.9 17 
Burundi 1 ---1-8 

Costa de Marfil 1.4 25 
Mauntama 1.8 28 
Honduras 2.8 33 
Nicaraaua 5.3 37 
RepUbhca de Yemen 13 39 
Bohv1a 3.8 54 
~o 1.8 77 
romedlo l 2' 

G-7 
ICanada 6.3 182" 
Estados Unidos 6.6 4093 

Ll•nnn 5.7 2442 
Reino Unido 5.7 1454 
FrallCla 7.7 2349 
lAlemania 8.1 2677 
llalla 5.3 1515 
!Promedio 6.5 2J37 

Fuanta: Informe de Desarrg!lo Humano 1999 
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CUADRO 31 

INDICADORES DE SALUD DE PPME SELECCIONADOS CONTRASTADOS CON EL G·7 

YIHposrtlVO 
Oferta de calorial Gramos •• prolel""' Es¡>e<an1a de Tasa "' Indicador social Pon:enla¡e por dla por dla vida monalidaolnfanW PoblldOn lnmunluda 

(las.a()eaóullos) Pe,.,.,.. Pereilpita ..... (pol'1.000,,..,.,..,. """'" .... 
PPME 1997 1997 1997 1997 1996 .,.. .... _ 
SiecTaleona 32 2035 44 37.2 73 97 29 
Rwanda---~--· 128 2056 46 4-0.5 " 97 66 
Burundi BJ 1685 51 424 106 96 50 

~---

~~"lda ~====-= 95 2085 45 42.5 78 97 60 
Malawi "9 20<3 54 42.B 134 97 87 -----

i~~=--=-==--= 191 1970 52 431 112 97 69 

~~~- 93 1858 54 433 70 97 52 
Guinea-Bissau 23 2430 " 438 50 97 51 -------
Buf'lo.1na Faso 1.2 2121 62 444 82 97 6B 
R9pubhca c6nfiWtncana 108 2016 44 44.9 103 96 48 
l,.\ozamblQue 142 1832 35 455 105 97 70 

•<p~--==---- 21 1903 '1 485 170 97 78 
Guinea 21 2231 48 485 132 97 56 
co.ecr t'+'Olro 10 1 2910 50 487 90 97 6B ------
~~ 1.5 2097 61 '69 11' 97 42 
1-100na 31 2044 64 47.3 100 96 .. 
Tanzania 94 1995 49 "7.9 88 97 69 

<;o<>oo 7.8 2143 43 '65 81 97 20 

"""' 27 2032 59 486 92 97 30 
Togo 85 2469 59 488 33 97 38 

M•' u 2029 61 504 m 97 56 
rTICJQ, Rep Democrática 1755 29 50.7 111 97 20 

"""'ª 116 1973 52 52 102 97 32 

Seroo• 18 2418 61 523 125 97 65 
~- 21 2467 59 53.4 ¡¡.¡ 97 78 

-~- o 2108 52 53.5 157 97 67 
:..Ml':, Rep Dem P0C> 2108 52 53.5 157 97 67 

",.... 4.1 2735 62 535 129 97 69 
~emen 2051 54 54.3 50 97 51 

~""'"' 01 2021 '6 57.5 137 96 68 
24 2611 49 60 130 97 59 

Sanlo Tomé y Pnoope 2138 44 64 164 97 60 
~10 1.3 ,, .. 52 • 11M .. 

(l.7 

slldosUnlOoS 3699 112 76 95 89 
3119 96 79 94 96 - 001 2932 96 80 96 94 

"""°U""° 0.09 3276 95 n 97 95 ....... 0.37 3518 101 78 97 83 
008 3382 96 n 96 75 

""~ 031 3507 109 78 97 75 -· 0.17 "" 101 11 • 17 

Fuente: O!ganizaciOn Mundial de la Salud 
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CUADRO 32 

INDICADORES DE SALUD DE PPME SELECCIONADOS. CAMBIOS EN LOS AAOS DE 1990 

Ofertad• c.&k>riH por d .. (per Üptll) 

199< 1997C.-.blo 1990 1991Caribl0 

714 621 -113 '" 43.1 .. 
5JJ 446 ·8.7 57.1 " ... 

191t> 17~ .171 669 61• -5.5 ... "' ------ ------
"" ·Hi9 789 741 -48 ... "' .31 
1~5 1566 -69 498 461 .J 7 "' ... ·21 .. ____ ---- ---
2140 2111 .29 lM'lOO Rl(I 0emo 317 281 -36 001 ,7.9 -2.2 ··--·-------
N55 20J ·25 -----· -----·--- 473 44 -33 

----<1----1 
42.8 ... ... 

2161 2138 -23 .. , 64 611 ·2 ...... '3.3 .17 
------ ------~ 

1016 1995 -21 501 479 -2. º" "'' ... ·1.7 -·-- -·--·~ ----
1690 1685 .5 522 506 -16 '3.6 "' ·1.2 

- ---- - -·- ---- ----
203" 2035 1 50• '89 -1.5 ....... , .. '" ... -1 ------
1967 mo J 44.2 431 -1.1 '" ·I -----------·- ----·-- --- ----
2113 2UJ 10 51enaLeona 446 435 -11 '.:nlllo,Rap Demo 51.5 "'' ... ------- ------
2219 12 539 528 -1.t ...... "' .... º·' 

'"' ..... '" "' 2021 50 492 -08 "' "' u 
47 .t63 -07 ... ,5.5 ... " 483 476 -07 51.9 '" 566 565 -01 ... '8.2 

2129 2174 " o "' ... u 
21'0 1196 ... .. , 01 622 .. u ,,., 11093 _,., 

'" "'' ·26 ... ... ·IO 

(porl,Wl~ 

l ... 1997 Ca'!Q) 

l .. 
"" 1 

"" ·- 1'1 111 -31 &1.8 14 122 

" 155 -2. 107.J t13 57 

"' 11.7 -1 11.2 IO 1.11 ,. 269 -11 1188 u11 o.:i 

" " .. "" 132.5 -2 
162 " .. ..onDD.Rep De!no ... 112 .3 

" 6S .()1 " 10 .. .. " .. c.nr........ 102.2 .. ... 
'" 2411 07 IJ0.2 125 -5. 

22 228 01 104• IKI .54 

" 15 Di 638 

" 111 ti ... 92.• .. ... 
23' 251 1 

__ .... .. " < - 137 153 1 as.2 n ~-

IO tt7 11 ...... 1324 \2' ~4 ·- "' 103 ~ ·!i 
11' 15 31 

•• " t6 ll 

'" 27• 33 

"' 1117 ..()J 

Fuente: Oraanizadón Mundial de la Salud 
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CUADRO 33 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN: valores nominales y% del PIB en los años de 1990 
COMPARACIÓN DE PPME SELECCIONADOS CON LOS PAISES DEL G·7 

Gasto publico en Gasto publico en Gasto publico er 
educación educación educación per cápila 

PPME lin.lpo de eGaCI de S.14 
(%00!PNB) {mllonesdedOlinS) (dbl!W'eS) 

1995 1995 1995 
Cote d' 1vo1re 5.2 468 240 
-----·-

N1gena 0.9 233 9 
----··--------~--

~-~-~-~---·· 6.2 106 152 
----··---

~~~~~~ua 3.7 57 46 
Malawi 5.5 78 29 

~n_eg_a_I ____ 3.6 156 68 
Burkina Faso 1.4 33 11 
---~----

Zambia 2.2 72 29 ----------
Mauntama 5.1 52 82 
Kenya 6.8 591 73 
Ehop1a 4 229 15 
Honduras 3.6 142 92 
Uganda. 2.6 148 27 
Burundi 4.1 40 47 
Laos, Rep. Demo Popu 2.3 41 32 
~ ... ,,.._ ___ 4.3 23 130 
Bohv1a 6.6 429 230 
Promedio 4.0 170.5 77.2 

A/lo 1996 1996 1996 

Canadá 7 39865 gan 
Estados Unidos 5.4 401409 10181 
Japón 3.6 185371 13578 
Remo Unido 5.4 62213 8242 
Francia 6.1 93550 12230 
Alemania 4.8 113501 12333 
Italia 4.7 53604 9466 
Promedio 5.3 135644.7 10843.9 
•utnll: amzación Mundial dA ta ~alud 
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En promedio, la esperanza de vida al nacer en el año de 1998 fue de 51.83 años, 

en comparación con los paises del G-7 fue de 76.4. La situación por la que atraviesan 

la mayoría de los PPME localizados en su mayoria en África Subsahariana es 

inadmisible en cuanto a la tasa de esperanza de vida debido principalmente a la 

epidemia del SIDA. 

En el sur y este de África, la infección del SIDA está por encima del 20% de la 

población total que incluye a un tercio o más de la población adulta sexualmente activa. 

En Alemania, en contraste, la tasa de infección es estimada en 0.08% de la población. 

En 1998, el SIDA cobró 2 millones de muertes en África Subsahariana, una tasa de 

5500 personas por dla, asimismo ha dejado millones de niños huérfanos15• 

Mientras que en los paises industrializados han desarrollado medicamentos 

avanzados para controlar la enfermedad, éstos resultan inaccesibles para los paises 

pobres. 

En 1998 el promedio, en el gasto público en salud como porcentaje del PIB de los 

paises del G-7, en 1990-1995, fue de 6.64, por su parte, los PPME destinan el 2.16. 

Las cifras que arrojan los indicadores sociales comparando a los PPME y el G-7 

son impactantes y dan muestra de la urgente necesidad de atender, proponer, llevar a 

cabo e instrumentar soluciones que permitan acabar con las crisis sociales que hoy por 

hoy siguen padeciendo. 

Después de este breve panorama concluimos que la mayoria de los PPME no 

tienen en absoluto la capacidad de cumplir con el servicio de su deuda. 

Por ello, la comunidad financiera internacional tiene que reconocer que estos 

paises no pueden pagar sus deudas por el momento y ni siquiera en un futuro cercano. 

La iniciativa de alivio a la deuda para los PPME representa un:3 solución a corto 

15 
Sach Jeffrey, Butchwey Kwesi, el al. op.dt., p. 5. 
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plazo pero no contempla una perspectiva a largo plazo que abarque la solución de 

problemas cada vez más criticas e impostergables como la solución de la satisfacción 

de las necesidades tan elementales como lo es la salud, la alimentación y la educación. 

El pago del servicio de la deuda externa pone en riesgo la capacidad 

presupuestaria que satisfaga de manera parcial esas apremiantes necesidades. 

El alivio a la deuda externa no será la solución a los grandes desafios que enfrenta 

el desarrollo en estos paises; sin embargo, se reconoce que el alivio de la deuda es 

una condición necesaria pero no suficiente para lograr un desarrollo duradero. 

Los PPME no necesitan sólo la reducción de sus niveles de deuda externa a 

niveles sustentables, sino soluciones a las crisis sociales que enfrentan, acompañados 

de la afluencia de nuevos recursos. 

Es cierto que la iniciativa contempla aspectos innovadores con respecto a las 

anteriores propuestas de alivio a la deuda por parte de la comunidad financiera 

internacional, ya que es la primera en lograr incorporar a los principales acreedores en 

un interés común. Mientras que las anteriores iniciativas estuvieron dirigidas a los 

paises menos desarrollados con altos niveles de deuda comercial, otras fueron creadas 

durante los últimos años de la década de 1980 y en el transcurso de la siguiente 

década, las cuales se concentraron en el alivio de la deuda de los acreedores oficiales. 

Estas últimas iniciativas han involucrado a los paises de África Subsahariana, América 

Latina y Asia. 

La iniciativa de alivio a la deuda para los PPME ha resultado ser la más amplia y la 

que abarca un mayor programa hasta la fecha. Sin duda, la creación de la iniciativa 

reconoce que la carga de la deuda externa de los PPME es insostenible 16, lo que infiere 

que no pueden completar el servicio de la deuda futura sin, por una parte, la ayuda de 

la comunidad financiera internacional y, por la otra, sin seguir comprometiendo 

'
0 

Geske Oijkstra and Nlels Hermas. "The unoertainty of debt servloe payments a nd economlc growth ol Hlghly lndebted peor 
oountries: is there a case lor debt reller. Faculty of Publlc Policy, Erasmus Unlverslty Rotterdam and Faculty of Management 
and Organisation, Unlverslty of Groningen, Augus~ 2001, p.2. 
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seriamente su crecimiento económico y deterioro social que tiene efectos más allá de la 

mera estabilidad política en las regiones. 

5.3 Reflexiones en tomo a la iniciativa de alivio a la deuda para los PPME 

Como hemos visto hasta ahora, lo expuesto anteriormente pone en evidencia la 

imposibilidad de seguir pagando el servicio de la deuda de los PPME, aún cuando haya 

una disminución registrada tanto en el monto total de la deuda externa como en el 

servicio, dados los niveles de pobreza que presentan en su mayoría. 

La problemática que representa la deuda externa en los países de bajos ingresos, 

específicamente de los PPME, desvía la atención de los problemas más apremiantes 

relacionados con la pobreza extrema que siguen padeciendo. 

La iniciativa por sí sola no traerá beneficios sustanciales a estas regiones, es decir, 

se necesita mucho más que esta iniciativa para ayudar a mejorar los estándares de 

vida que actualmente tienen los PPME. 

Bajo el supuesto de que halla un alivio a la deuda y un préstamo concesional 

continuo para los PPME, éstos necesitarán lograr un fuerte y sostenido crecimiento 

económico, lo que significa: tasas de crecimiento económico mayores a las registradas 

anteriormente para resolver sus problemas de deuda; preparación de estrategias para 

reducir la pobreza; y, graduación de la elegibilidad del préstamo concesional17
. Sin 

duda, los PPME durante y después del alivio a la deuda seguirán dependiendo de la 

ayuda de los organismos multilaterales y la AOD. 

Dos temas básicos en esta iniciativa son: el alivio a la deuda y la reducción de la 

pobreza. Estos aspectos han sido tema de las agendas internacionales de muchos 

organismos internacionales durante décadas, en específico de la ONU, el BM, y muy 

recientemente el FMI, en los que se han planteado inmunerables propuestas, 

17 
Por ejemplo, los p•l ... que aolacit•ron recuraoa concnlon•rio. •I FMI en el at\o 2000 pu• •k:1nzer la eleglbílkt•d y gradu1ru 
-:1111 asistencia concnionarte del FMI dentro de 15 •"ºª· tendr6n que logrer un1 tau de crecimiento promedio anu.I de e'li, le 
cual aupere le tau de crecimiento del _,,. promed1ed• dur1nte la. 15 et\os previa.. •chelleng• confrontlng ~ reli9f end 
IMF lending to poor countrift". Generol Accounting orrice, UnKed Stotn, M•Y 15, 2001. p. !l. 
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propósitos, acciones, etc.; sin embargo, los problemas subsisten. 

La ideologla que exaltan los organismos internacionales en pos de la globalización 

es conceptualizada corno una tendencia modernizadora que conducirá a todos, si los 

paises realizan una serie de reformas rnacroeconómicas y estructurales, al crecimiento 

de sus economlas y, corno consecuencia, a la inserción de éstas a la economia 

mundial18
. 

La contradicción de lo anterior se pone en evidencia cuando estos mismos 

organismos proporcionan algunos datos, por ejemplo de los 6,000 millones de 

habitantes de la población rn undial 2,800 viven con dos dólares diarios y 1,200 con 

apenas un dólar, lo que representa un 67% de la población mundial. Lo que nos obliga 

a reflexionar al respecto y a cuestionar la efectividad de dicha ideologia, impulsada a 

través del FMI, del BM y de la OMC. Evidentemente, concluimos que pocos son los 

beneficios obtenidos por la gran rnayoria de los PEO. 

a. Iniciativa de alivio a la deuda para los paises pobres muy endeudados 

Los problemas del sobreendeudamiento no son exclusivos ni tampoco nuevos sólo 

de los 41 PPME, sino de la gran mayoria de los PEO. La iniciativa sólo toma en 

consideración a un pequeño número de paises del total de los más de 180 paises 

miembros del FMI y del BM, y paises como por ejemplo: Haiti y Afganistán no son 

considerados, a pesar de sufrir graves p anurias económicas y sociales, incluso este 

último se ha visto involucrado en una injusta guerra contra el terrorismo. 

Los altos niveles de deuda externa y servicio de la misma siguen absorbiendo los 

limitados recursos de los PPME, a pesar de diversas iniciativas de alivio de la deuda 

adoptadas durante el decenio pasado por la comunidad acreedora, por ejemplo: 

Toronto, 1988; Toronto reforzados, 1991; y Nápoles, 1994, etc. 

18 
Recientemente, la expresión •ajuste estructurar se considera a veces Igual a la apertura de las economlas, al comercio 
lnlemacional y a los movimientos del capital privado; algunos van mas alta en describirla, arguyendo que la llberallzacl6n 
ex1ema debe emparejarse con la libertad de los precios Internos, otros presionan para que sean priva!Jzados tanto los medios 
de produccl6n como el suministro de servicios sociales. 
Cf. Richard E. Feinberg y oolaboradores O verseas Development Counc:U. La •ctívidad del Baooo Mundlal en ti pedodo de 
transito hada un nueva mundg, M6Jdc:o, CEMLA, 1991, p. 13. 
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El volumen de la deuda crece a medida que se acumulan los atrasos debido al 

empeoramiento de la capacidad del servicio de la deuda lo que muestra, de manera 

evidente, el carácter insostenible de la excesiva carga de la deuda que poseen. 

El típico perfil de los PPME responde a un sin número de características, entre los 

cuales encontramos la falta de infraestructura, los bajos niveles de capital humano, la 

inestabilidad política y social, la fuerte ventaja comparativa de ciertos productos 

agrícolas, la incapacidad de atraer la inversión extranjera directa (IED) a otras áreas 

que no sean las agrícolas, las estructuras económicas débiles y una gran deuda a largo 

plazo, de la cual el 85.1 %, en 1998, corresponde a los acreedores multilaterales y 

bilaterales rn 

De esta deuda de los PPME, la contraída con los acreedores bilaterales ha sido 

reestructurada en el contexto del Club de París, la cual se ha basado en las 

evaluaciones presentadas en el marco de los programas apoyados por el FMI. Las 

sucesivas reestructuraciones han dado por resultado una acumulación de reclamos de 

pago que no pueden ser satisfechas. 

Adicionalmente, se enfrentan a diversos problemas ambientales tales como la falta 

de servicios de saneamiento adecuados, la contaminación del agua, la degradación de 

la tierra, la sequia y la desertificación, últimamente en el cuerno del Africa, 

inundaciones devastadoras en Mozambique, ciclones, deforestación y disminución de 

la diversidad biológica20. 

Estas condiciones son las causas de las principales enfermedades, tales como el 

paludismo, el sarampión, las infecciones respiratorias, las infecciones diarreicas y el 

tétanos neonatal, que contribuyen a las altas tasas de mortalidad en la mayoria de los 

PPME21 . 

19 
SMieux, John E. •Reduck'lg th• debt Of th• poornt counlri•: ch•llengea and opportunltlea·. The NorthaSouth hwtltute, 

20 
November, 191111. p. 3. 
Cf. ·et CS-rrollo aa.tenl>le de k» pml._ mene. •delantadoe y au lntegreclón provechou en 11 economl1 mundial: 111 can ,no 
reconklo, 1 .. ,., .. y el camino li.turo•. Terce,. conferencio de lo ONU oot>re loo poi- menoo odalenlod ... Primo,. Reu; ión 
del ComH Preporolorio lnlOfllUbernemonlol, Nuevo Yort<, 24-28 julio de 2000, UNCTAD, p. 20. 

21 ·-rn,p.17 
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En los paises menos adelantados de África Central y Meridional, el virus del SIDA 

se ha convertido en una de las causas principales de muerte durante el último decenio. 

Veámoslo en cifras, del total de personas infectadas en el mundo del virus del SIDA, 

34,500 millones de personas, el 71.3% está localizado en África Subsahariana22
• 

Por lo que estas enfermedades deben no sólo considerarse en términos de 

mortalidad humana sino también en sus efectos en las sociedades y en las economlas. 

Evidentemente estos problemas están relacionados con la pobreza y la presión 

demográfica, asl como las deficiencias del mercado y el fracaso de determinadas 

politicas. incluyendo la insuficiencia de las estructuras institucionales para la gestión de 

los recursos naturales y la planificación ambiental23
. 

La iniciativa no descubre nada nuevo respecto a darle tratamiento al problema del 

sobreendeudamiento externo, pero lo que si es nuevo es en cuanto a atender los 

problemas en especifico de los PPME, asimismo, está el hecho de querer disciplinar el 

comportamiento de los PPME para que sean conducidos a la sostenibilidad del servicio 

de la deuda externa, como regla general para todos los paises en desarrollo, Teorla de 

los reglmenes internacionales, y sin considerar siquiera la posibilidad de condonación 

de la deuda, aún tratándose de los paises más pauperizados del planeta. 

En esta ocasión se trata de una crisis en el servicio de la deuda multilateral. 

Durante muchos años los PPME estuvieron retrazados en su deuda comercial y 

~ilateral pero hablan estado pagando los intereses de las deudas de los acreedores 

preferenciales, multilaterales. A principios del decenio anterior tuvieron dificultades 

para seguir cumpliendo, aún utilizando los mecanismos tradicionales de 

refinanciamiento. En definitiva, la iniciativa tiene el propósito de ofrecer un alivio de la 

deuda para liquidar los atrasos y evitar los futuros, es decir, la sostenibilidad de la 

deuda. 

22 
Fuente: ONUSIDA; 1999. 

23 ldem. 
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Desde la perspectiva del FMI y del BM, ambos consideran que la estabilidad 

macroeconómica es un prerrequisito necesario para el crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza24
• 

Según estos organismos la estabilidad macroeconómica y la reforma estructural 

darán como resultado el crecimiento y las inversiones del sector privado y, 

posteriormente, permitirán el acceso de los paises a los mercados internacionales de 

capital, lo que está muy lejos de ser una realidad, por lo menos en el caso de la gran 

mayorla de los PPME. Asimismo, consideran que el comercio internacional es 

importante para estos paises y que mejorar su acceso a los mercados de los paises 

industriales será fundamental. 

De acuerdo con lo anterior, las posibilidades de crecimiento de los paises en 

desarrollo y de los PPME están determinadas mayormente por su participación en la 

economla mundial, a través del comercio. Los PPME son proveedores de productos 

principalmente agrlcolas, con escaso grado de elaboración o valor at'ladido, y que 

obtienen con mano de obra a muy bajos niveles de retribución25• En estos productos 

se presenta la falta de un control y una regularidad en la producción que hace fluctuar 

el precio, por lo que las ganancias declinan en ciertos años. 

En definitiva, la inestabilidad del precio y la producción de sus productos agricolas, 

provocan un empeoramiento real de intercambio y, por lo tanto, impide que puedan 

obtener los medios de pago internacionales no sólo para hacerle frente a sus 

obligaciones externas, sino también para su desarrollo económico. 

Lo anterior es resultado de las diferencias en la estructura económica de los paises 

industrializados y, en la gran mayorla, de los paises en desarrollo. Los primeros 

cuentan con una amplia producción industrial, tecnologla, influencia financiera y 

polltica; y, los segundos tienen una elasticidad-renta muy baja, lo que quiere decir que 

2
' Cuando las relaciont ' económicas estan en balance, por ejemplo: entre la demanda dom6stica y la producQOn, la balanza de 

pagos, 106 Ingresos : los gastos, al ahorro y la lnversl6n. "Few enances evident In Design al new lending program lor c:ountrles". 
Unlted States, Gene• 11 Accounting Oftice, May 2001, p. 4. 

25 Cf. Tamames, Ram( '· Es!!lJctura eoonl!mlca lntemadonat México, Ed. Patria, s. A. de C. v .. 1991, p. 162. 
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su consumo no aumenta en la misma proporción de la renta, lo cual origina una 

saturación creciente26
• 

Adicionalmente, sus productos de exportación se enfrentan a otros problemas 

como lo son el fuerte proteccionismo a los productos agrlcolas, tasas fiscales elevadas, 

desarrollo de productos sintéticos y demanda decreciente en los paises 

industrializados27
• 

Dados los escasos e inestables ingresos procedentes de las exportaciones, 

limitado acceso a corrientes privadas, escaso ahorro interno y de los graves problemas 

de endeudamiento que experimentan, la AOD representa una fuente vital de recursos 

financieros muy importante para su desarrollo. 

Al respecto, los recursos hacia los paises de bajos ingresos han venido 

disminuyendo especialmente aquellos provenientes de la ayuda bilateral, éstos han 

caido en términos reales a lo largo de la anterior década, y en 1998 se estimó que 

alcanzó el 0.22% del PIB de los paises industriales, una significativa calda respecto al 

0.35% alcanzado a mediados de la década de 198028
; lo que tendrá graves 

repercusiones en el crecimiento e·conómico y en la reducción de la pobreza. 

En resumen, la situación de los PPME, en el contexto de la iniciativa, es precaria 

en la medida en que son inciertas las posibilidades de diversificación y crecimiento de 

las exportaciones de esos paises, disminución de la AOD, limitado acceso a los 

recursos financieros no relacionados con la AOD y la acumulación de la deuda. 

26 lbtdem. p. 163 
27 

En esta probktm.t.tica la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y OesarroUo (UNCTAD, por sus siglas en lng~. 
agencia especializada de la ONU) ha tenk:lo un papel Importante, ya que su actividad se ha concentrado en la tarea de lograr 
awerdos Internacionales sobre productos bask:os que permitan estabUlzar aus precios y garantizar a los paises en desarroUo 

28 
ftuideZ en sus Ingresos externos, aunque en el proceso se enfrenta a problemas muy complejos. 
Grillith Jones, Sthephany y Ocampo, José Antonio et. al. "Los paises pobres en la emergente arquitectura ftnanciera 
Internacional•. 
Según una resolución de la Asamblea General de la ONU eslableci6 r 1 objetivo de transferir recursos de los paises 
Industrializados a los paises menos desarrollados del 1% del PNB, posterior ·1ente se eslabledó et 0.7%, en forma de AOO, lo 
que esta lejos de los promedios establecidos. Tamames, Ramón., op. cil, p. 1 13. 
Sin embargo, hay paises, en ese mismo ano. que si han cumpUdo con las r. stas estipuladas e lnduso s6to en algunos casos 
han sido superadas por paises tales como: Dinamarca, Paises Bajos, Norueo: J y Suecia. 'El desarrollo sostenible de los paises 
menos adelanlados y su .. .", op. dt., p. 22 
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Por lo que las expectativas de crecimiento planteadas en el marco de la iniciativa 

son sobre optimistas. Muy probablemente tendrán problemas con la sustentabilidad de 

la deuda en el futuro. 

La iniciativa del alivio de la deuda para los PPME podría ser el inicio de un nuevo 

tratamiento a la deuda externa de los PEO, porque es la primera que representa un 

esfuerzo para aliviar la carga de la deuda con la inclusión de todos los acreedores, 

comprendiendo aquella contraida con los organismos multilaterales, lo que años atrás 

era impensable. Estas acciones van en la dirección correcta pero se equivocan en 

cuanto a lo que se necesita para restablecer las condiciones para el crecimiento 

sostenido. La iniciativa es hasta el momento un paso decisivo para tratar de abordar la 

problemática de los países pobres muy endeudados, adoptada por el FMI y el BM. 

La iniciativa contempla el cumplimiento de los compromisos de reforma y aplicación 

de la estrategia de reducción de la pobreza, bajo una condicionalidad que apunta a 

objetivos de crecimiento económico concretos. 

A 5 años de su creación sólo 22 PPME han alcanzado el punto de decisión, dentro 

de la primera etapa que compone la estructura de la iniciativa; el proceso ha sido lento, 

tomando en cuenta el periodo señalado, y la financiación ha sido insuficiente, ambos 

constituyen los principales problemas a los que se enfrenta la iniciativa, a pesar de las 

modificaciones hechas en 1999. 

Otro de los aspectos que limitan el progreso de la iniciativa es que los paises 

deben contar con un largo historial de reforma de la política económica y, aún asi, 

tendrán que esperar años para poder acogerse plenamente al alivio de la deuda. 

Sólo dos países, Uganda y Bolivia, se encuentran a la delantera y quizá logren una 

situación sostenible en lo que respecta a la deuda y salgan del grupo considerado de 

los PPME en los siguientes al'los, siempre y cuando demunstren un comportamiento 

ejemplar en cuanto a la aplicación de los programas del Fl'v 1 y del BM hasta llegar al 

punto de culminación, etapa final de la iniciativa, a pesar de tenir aplicándolos durante 
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muchos afias. 

El impacto del creciente gasto, debido al alivio de la deuda externa, en educación y 

salud es incierto, ya que es dificil evaluarlo por el limitado conocimiento de la relación 

entre gastos y resultados29
. El impacto deberá depender de dos factores: la efectividad 

del gasto incrementado y su distribución efectiva. Los beneficios en áreas como en 

salud y educación quizá tomen afias en materializarse y requerirán de recursos 

complementarios. 

b. El FMI y el BM en el contexto de la iniciativa de alivio a la deuda para los 

PPME 

En el ámbito de las organizaciones multilaterales, especfficamente los que tienen 

incidencia directa en la iniciativa, el FMI y el BM, han tenido una cierta mejora en 

cuanto a los mecanismos de financiamiento concesionario que ofrecen a los paises de 

bajos recursos. 

Recordemos que en la década de 1980, en lo que respecta a las funciones de cada 

uno no hubo una clara diferenciación -entre la asistencia financiera de emergencia a 

corto plazo y el financiamiento a largo plazo para apoyar el desarrollo económico-, ni 

mucho menos una buena coordinación en cuanto al problema de la administración de 

la crisis de la deuda externa latinoamericana. 

La expansión del programa de préstamos por parte del BM y los créditos de ajuste 

estructural aportados por el FMI dieron por resultado un apreciable traslape entre las 

respectivas funciones de las dos instituciones. 

La razón de la mayor actividad que ha tenido el FMI en los paises en desarrollo, 

responde a que los paises industrializados no han recurrido más a los préstamos que 

otorga, desde la década de 1970, lo que ha llevado a volcar sus actividades a los PEO 

29 ·challenges contronting debt relief ... ·, o cit., p. 7. 
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creando programas similares a los del BM que han originado mayor confusión30
• 

Efectivamente, estos organismos han aprendido de sus experiencias pasadas y 

ahora de alguna manera responden a ello, no sólo como un proceso natural de 

maduración, sino como resultado de la presión que ha surgido de entre inmunerables 

denuncias tanto de los propios Estados que llevan a cabo programas de ajuste como 

de los ONG's; tales denuncias apoyan medidas más flexibles en sus politicas en cuanto 

a sus programas, debido a las repercusiones sociales negativas de las medidas que el 

FMI incluye en los programas para los paises en desarrollo. 

El papel original del FMI en el desarrollo no es el préstamo a largo plazo. El FMI 

está mejor equipado para diseñar un marco estructural macroeconómico -diseño de 

medidas fiscales, monetarias y crediticias- pero no tiene experiencia en la reducción de 

la pobreza, lo cual constituye el principal aspecto del financiamiento del desarrollo a 

largo plazo. 

El FMI no debería resolver cuestiones que le competen a otras instituciones y en 

las cuales está en franca desventaja, por ejemplo, el BM ayuda a los países 

subdesarrollados a gran escala. Asimismo, tampoco puede asumir la responsabilidad 

de proteger el medio ambiente o medidas para aliviar la pobreza. Lo que sí debería 

tomar en consideración en sus programas es que no agravaran dichos problemas, y 

ayudar a los gobiernos a hacer frente a las consecuencias adversas de los programas 

de estabilización. 

Originalmente los programas del FMI fueron concebidos para ayudar a los paises 

que experimentaban dificultades temporales en la balanza de pagos. Sin embargo, la 

mayoría de los países que han recibido asistencia del FMI son países de bajo ingreso 

con problemas estructurales que no pueden resolverse más que a largo plazo. 

Así, el proveer préstamos concesionales a largo plazo por parte del FMI ha sido 

30 
C-6. Moion. "L• lnotltuclona de Brotton w.- y Centr .. m6ric1", en Comercio Exterior. Bancomext. M61ico, octubre 
11194, p. 889. 
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objeto de debates, algunos creen que ha sobrepasado su misión original para incluir 

estrategias de desarrollo, por otra parte se sostiene que el uso de la condicionalidad es 

efectivo en situaciones de estabilización a corto plazo pero tiende hacer inefectivo a 

mediano y largo plazo. 

En cuanto a los términos del financiamiento concesionario planteados por el FMI 

han sido los mismos pero tos propósitos han cambiado, hoy se persigue ta reducción 

de la pobreza. 

Al respecto, cabe hacer mención el hecho de que el FMI haya creado el nuevo 

Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra ta Pobreza (SCLP) -ya explicado en el 

Capítulo 4- cuyos orígenes se hallan en el SAE y luego en el SRAE, ambos creados 

en la década de 1980, y el último prolongado hasta ta siguiente, finalmente fue 

reemplazado en septiembre de 1999. Estos servicios representan ta modalidad de 

financiamiento concesionario y estuvieron dirigidos a tos países en desarrollo de bajos 

ingresos, habilitados ante la AIF, ventanilla concesional del BM, con problemas 

prolongados de balanza de pagos. 

Hoy, el SCLP tiene como fin formular medidas de política concentradas en el 

crecimiento económico y, además, diseña estrategias bajo la propiedad de tos países 

para luchar contra la pobreza, a través de programas de préstamo que favorezcan a los 

sectores sociales pobres. 

El SCLP se ha suscrito a la iniciativa, mediante et Documento de Estrategia de 

Lucha contra la Pobreza que representa el marco básico para ta asistencia 

concesionaria de ambas organizaciones, respaldados por tos directorios ejecutivos del 

FMI y del BM. 

Los beneficios que pudiera traer ta nueva estrategia, según el discurso oficial, 

consisten en la preparación basada en una amplia consulta con ta sociedad civil, y ya 

no en tas negoc;aciones con et personal del FMI y el BM, es decir, sustentada en un 

enfoque cohere 1te dirigido por el país respecto a tas medidas de elementos 
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macroeconómicos y de reducción de la pobreza que integran el programa; mayor 

colaboración y división de tareas con el BM, ya que ambos evalúan conjuntamente el 

DELP; y, la división de condicionalidad basada en el conocimiento y atribuciones 

respectivas. 

A todo esto, con respecto a la nueva estrategia de desarrollo que plantean tales 

organismos internacionales su preparación es complicada, ya que la "propiedad de las 

estrategias" es difícil de lievar a cabo, por lo que el desarrollo de toda una estrategia 

macroeconómica de un pals lo será aún más, debido a que los PPME tienen poca 

capacidad técnica y el proceso podria utilizar más recursos de los ya de por si limitados 

de los gobiernos de los PPME. El proceso de consulta con la sociedad civil y el sector 

privado es enormemente complejo y, además, cabe preguntarse quiénes son los 

representantes legitimes en los PPME. 

El proceso requiere de la recolección y análisis de la información sobre la 

naturaleza y principales causas de la pobreza; asi como lograr atraer a la sociedad civil 

a un diálogo con relación a asuntos sumamente complejos en paises con falta de 

democracia o representación, una docena de paises contemplados en la iniciativa 

enfrentan conflictos armados internos o transfronterizos o sufren de problemas graves 

de gºobernabilidad. Las consecuencias que generan no se limitan especificamente 

dentro de sus fronteras nacionales, trascienden más allá. 

Según datos históricos, desde 1970 se han librado más de 30 guerras en Africa, 

cuyas causas residen en el interior de los Estados. En 1996, 14 de los 53 paises de 

África fueron victimas de conflictos armados causando más de la mitad de las muertes 

relacionados con actos de guerra de todo el mundo y generaron más de 8 millones de 

refugiados, repatriados y personas desplazadas31
• 

Los orlgenes de los conflictos responden a las caracterlsticas propias del 

continente por demás variado, el cual tiene historia, geografia y desarrollo económico 

31 
"Las causas de los oonflictos y el fenómeno de la paz duradera y el desarrotlo sostenible en Amca·. Informe del Secretario 
General de la Organización de Naciones Unidas, 13 abril de 1998, p. 1. Consúltese en Internet: http://www.uno.org 
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diferentes, asimismo responden a origen interno, a la dinámica de una subregión y 

otros tienen dimensiones internacionales. Sin embargo, las causas de los conflictos 

están conectadas por varios elementos y experiencias comunes. 

Actualmente, presenciamos guerras o conflictos en Angola, República del Congo, 

Liberia, Sierra Leona, Ruanda, Somalia, Etiopla y Sudán, entre otros no pertenecientes 

al grupo de los PPME. 

Es importante mencionar que no se debe dejar de lado algunas circunstancias 

históricas de los PPME localizados en África, que los determinan hoy en dla, nos 

referimos a la herencia autoritaria del colonialismo y el carácter multiétnico de la 

mayorla de los Estados . Una vez independientes, diversos factores han incidido en su 

devenir, por ejemplo bajo el contexto de la guerra fria, las dos superpotencias apoyaron 

diversos reglmenes escasamente democráticos en aras del mantenimiento del orden; 

sin embargo, una vez finalizada esta etapa, África ha dejado de ser una prioridad 

geopolitica de las potencias. 

Otros intereses ajenos al continente compiten por obtener sus recursos naturales, 

tal es el caso de Liberia y Angola que cuentan con ricos yacimientos de diamantes y en 

los que los conflictos no han cesado. 

Por otra parte, el diseño del SCLP y la naturaleza a largo plazo del desarrollo 

asegura que el FMI estará involucrado en el financiamiento para el desarrollo a largo 

plazo por muchas décadas. 

El FMI no puede seguir pensando que puede intervenir en un pals y salir 

rápidamente de él, ya que la historia misma lo ha llevado a reincidir una y otra vez en 

los paises, claro ejemplo lo es América Latina. De ahl, originalmente, proviene la 

perspectiva a largo plazo adoptada por el FMI y el resultado del traslape con las 

funciones con el BM. 

En cuanto a la intervención del FMI en el proceso de refinanciamiento de la deuda 

ha traldo como resultado la importancia cada vez mayor tanto de su papel como de los 
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programas que él mismo plantea a los PEO. 

El resultado de esta nueva estrategia es incierto, dado que la aprobación de tales 

programas todavla es competencia de los directorios ejecutivos de ambos organismos 

y, además, generalmente, los PPME saben que tipo de pollticas probablemente sean 

aprobadas por el FMI y el BM para su apoyo financiero. Finalmente nos lleva a 

preguntarnos, una vez más, de quién es la "propiedad" del documento del PPME. 

Cuando el FMI y el BM hacen un llamado a los gobiernos a crear sus propias 

acciones para reducir su pobreza, hay evidencia limitada que demuestre que tales 

acciones tengan un alto impacto en la reducción de la pobreza32
• 

El FMI deberla volver a sus préstamos a corto plazo dirigidos a los paises que 

experimentan crisis, y finalizar su apoyo a programas de reforma a largo plazo de los 

paises de bajos ingresos. Por lo tanto, el SCLP deberla ser transferido al BM, 

institución financiera internacional con experiencia en el desarrollo, lo que estarla más 

acorde respecto a las responsabilidades que sostiene de financiamiento a largo plazo. 

Asimismo, el FMI deberla tener un papel de liderazgo en el análisis de los 

componentes macroeconómicos de estos programas y concentrarse la prevención y 

manejo de crisis macroeconómicas a corto plazo, que en los últimos años se han 

venido dando de manera generalizada, afectando a un gran número de paises y con 

repercusiones globales. 

Durante mucho tiempo los clientes con mayores aportaciones han tenido una gran 

influencia en las decisiones del FMI y en consecuencia del BM, mientras que los 

clientes principales, es decir, aquellos que hacen un mayor uso de sus servicios, tienen 

poca influencia sobre la institución, lo que demuestra la desigualdad polltica y 

económica, perjudicando la efectividad real de las tareas del FMI. 

Con relación a la nueva coordinación, en el marco de la iniciativa, entre ambas 

instituciones, han estado trabajando al respecto pero sobre bases no firmes, asimismo 

32 Sa~. Jelfrey. D .• op. dt. p. 45· 
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sus esfuerzos deberlan estar asentados en el entendimiento de que dentro del 

desarrollo existe una diversidad de ideas y que son importantes, lo que harta un dialogo 

más efectivo y una mayor cooperación. 

Finalmente, a través de Ja historia del desarrollo se ha aprendido de que la 

reducción de Ja pobreza toma tiempo, mucho más del plazo estipulado por el 

financiamiento concesionario del ahora SCLP de tres años. 

Financiamiento concesionario del FMI y del BM a los paises de bajos 

ingresos 

Analizaremos en retrospectiva los flujos netos reales del FMI y del BM destinados a 

Jos paises de bajos ingresos, desde 1970 a 1997, para lo cual presentáremos la 

siguiente gráfica: 
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El financiamiento del FMI dirigido a los paises de ingresos bajos, grupo en el que 

se consideran está la mayor parte de los PPME, durante la década de 1970 fue 

pequeño y fluctuante; para la siguiente década los recursos procedentes tanto del FMI 

y el BM fueron superiores, alcanzaron su mayor proporción en el periodo de 1980 a 

1984, cuya tendencia se revirtió en el siguiente periodo llegando incluso a ser negativa, 

lo que corresponde en primer lugar al inicio de la crisis de la deuda donde hay un 

incremento de recursos y, posteriormente, hay una contracción del financiamiento. 

En la década de 1990, la afluencia de los recursos por parte del FMI, a través del 

SRAE, a los paises de bajos ingresos ha sido pequeña, de signo positiva pasó a ser 

negativa, en el segundo periodo de la década se destaca la mayor proporción del 

financiamiento a los paises de ingreso bajo-mediano, siendo los mayores montos de la 

historia de la institución concedidos a dicho grupo. 

Estos montos han sido resultado de crisis económicas, producto de la volatilidad 

financiera y contagio que sufrieron en ese periodo paises localizados en Asia, América 

Latina y Rusia, con efectos expansivos a otras regiones, todos ellos pertenecientes al 

grupo de paises de ingresos medios. 

El BM (AIF) por su parte su financiamiento a los paises de ingresos bajos ha sido 

menos dinámico que en la década de 1980 y apenas supera los montos en promedio 

concedidos en la década de 1970. 

Bajo este marco, los PPME han sido afectados por las repercusiones que han 

tenido especialmente en el comercio y en los precios de las mercancias. Por lo que es 

importante revisar los asuntos relacionados con las necesidades de financiamiento de 

los paises de ingresos medios, y asi evitar en una mayor medida que ante las crisis de 

desarrollo que generan, afecten menos a los paises de ingresos bajos. 

En cuanto a 1 as perspectivas d e crecimiento de 1 os p sises en desarrollo no son 

muy optimistas, según el BM describe para las naciones po! ires un panorama sombrio 

en el corto plazo debido a la desaceleración eco :ómica que se produjo 
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simultáneamente en los Estados Unidos, Europa y Japón. Se prevé que el crecimiento 

de los PEO disminuirá al 2.9% en 2001 -casi la mitad del 5.5% registrado en el año 

2000-33
. América Latina, Asia Oriental y África al Sur del Sahara se verán 

especialmente perjudicadas. 

CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIALES 
'vanaaón "' centual re"'.....,.,º del aho antenor\ 

Est1macl6n ectuel Previsiones actuales 

Fuente: Global Economic Prosoects. Banco Mundial. 2002 

En general, para todas las regiones de los paises en desarrollo el crecimiento del 

PIB será reducido y en África Subsahariana, en la que se ubica fa mayoria de los 

PPME, las expectativas de crecimiento son minimas. 

De manera general y para concluir, respecto a la capacidad de los PPME para 

pagar sus deudas futuras dependerá de que logren un fuerte y sostenido crecimiento 

económico lo que se advierte poco probable dadas las anteriores expectativas de 

crecimiento. 

Sin la asistencia externa hacia los PPME, via AOD, no lograrán la sustentabilidad 

de su deuda y requerirán de más alivio, por lo que la crisis de la deuda externa debe 

ser entendida como una crisis de estado de insolvencia34
• 

33 ·una nueva ronda de desarroflo podrla ayudar a los paises pobres a enfrentar la desaceleración mundial. Aunque las 
previsiones a oorto plazo son desalentadoras, el comeroo podrla Impulsar el crecimiento a mediano plazo•. Banco Mundial, 
comunicado de prensa No. 20021111 IS 

34 
Sachs, Jeffrey, O. Externa! debt Stryctyral adjutsment and er.onomic arowth en lntemational Monetary and Financia! lssues for 
the 1990s, Vol. IX. Unlted Nations. New Ycrt and Genova, 1998, p. 45. 
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La iniciativa de alivo a la deuda debe de ir más allá del mero renombre de los 

paquetes de financiamiento concesionario. 

No existe en verdad una buena solución para esta crisis de la deuda, salvo que los 

acreedores oficiales pasen a pérdidas y ganancias las deudas o las reestructuren de 

modo que dejen de ser un problema apremiante35
. 

Aun más, no existen "decisiones rápidas" o respuestas fáciles para los problemas 

de la deuda y de las finanzas de América Latina y África. Actuar por las galerias 

sugiriendo que hay soluciones rápidas, como las simplistas de confianza en "la magia 

del mercado" consideradas como ideológicas y no analiticas, es arriesgarse a la 

disolución y el descrédito ulteriores36
• 

35 
Coordinadores Catherine Gwln y Richard . Felnberg. La reestructurac!6n del FMI on un myndo multipolar. M6xico, CEMLA, 
1991, p. 23. 

38 CI. Richard E. Feinberg y colaboradores O •rseas Development Coondl, op. dl, p. 71. 
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Conclusiones 

Antes de presentar nuestras conclusiones es importante advertir que, a pesar de 

habernos afrentado a varias limitantes, específicamente a comprobar la efectividad de 

la iniciativa en términos numéricos, nuestro propósito fue siempre analizar la iniciativa 

desde la perspectiva de la disciplina de la teoría de las relaciones internacionales, por 

lo que seguramente se encontraron algunos aspectos ausentes, dada la falta de 

información, complejidad y especialización del que son objeto las acciones que se 

requieren para su realización. Estos temas pueden ser analizados desde muy 

diferentes esferas, por lo que aquí se ha expuesto representa sólo una pequeña parte 

de la amplia esfera en la que puede ser percibida, concientes de que existe todavía un 

amplio campo susceptible de ser estudiado. 

Una vez aclarados estos puntos procederemos a comenzar. 

Capitulo 1 

A través del tiempo hemos visto que tanto la pobreza como la desigualdad han sido 

permanentes en el devenir histórico de la humanidad y que su percepción a cambiado 

a lo largo de la historia. Ahora bien, como estudiamos, la pobreza y desigualdad se ha 

venido incrementando aceleradamente en el último siglo, específicamente a partir de la 

mitad de éste. Sin embargo, la pobreza no se concentra en un número específico de 

países sino también en el seno de los más industrializados. El marco que subyace en 

estas enormes disparidades es el del llamado globalizador, en el que se parte de la 

idea de que es entendida como la interdependencia cada vez mayor entre los países, 

las economías y la gente, es decir, el proceso no se circunscribe en el ámbito nacional, 

sino que va más allá, vinculando a los países en materia económica, tecnológica, 

política, social y cultural. 

Sin embargo, existe una·serie de argumentaciones las cuales la debaten y la ponen 

en contradicho, sin restarle méritos a los avances de la ciencia y tecnología en el que 

se circunscriben todos estos cambios, es claro que los procesos que conllevan a la 

globalización tienen dinámicas y ritmos desiguales, y su efecto es diferenciador tanto 

dentro de los espacios nacionales como regionales; por supuesto, que se agrega que 
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puede traducirse en oportunidades de mayor bienestar social, progreso técnico y 

desarrollo económico. 

A todo esto lo que si es un hecho es que la pobreza se ha concentrado en la gran 

mayorla de la población mundial. Según datos del Banco Mundial, en el año 2000, 

hubo 2,800 millones de personas que viven con menos de 2 dólares al dia, es decir, el 

46% de la población mundial, y 1,200 millones, una quinta parte de la población 

mundial, con menos de 1 dólar. 

Una vez localizados los pobres, se concluye que están lejos del beneficio social y 

del progreso mundial. Muchos pueden ser los factores que preservan la pobreza, 

desde cuestiones de enfermedades, condiciones ambientales, impactos económicos 

adversos, entre otros. 

Al respecto, qué opina la comunidad internacional. Partimos de que las 

consecuencias de la pobreza no se limitan al ámbito nacional, es decir, que no 

trasciende más allá de sus fronteras, todo lo contrario bajo el marco globalizador tiene 

repercusiones y, por lo tanto, debe ser un problema de seguridad nacional para el resto 

de los paises, dado que nos encontramos en este marco globalizador. 

Diversos organismos internacionales, como el BM y los bancos multilaterales de 

desarrollo, tienen en sus estatutos la lucha contra la pobreza, la cual ha sido tema de 

grandes cumbres para lograr una solución, lo que hasta el momento no ha sido 

definitivos ni decisivos. 

El problema de la deuda externa se halla concomitante en el de la pobreza, si ésta 

se solucionara se solucionarla simultáneamente el de la deuda, claro que con una 

buena gestión gubernamental orientada al desarrollo económico. Afortunadamente 

para estos paises muy pobres el problema del sobreendeudamiento es tema central en 

las agendas de los principales organismos financieros internacionales, especificamente 

del FMI y del BM, producto también de una gran presión internacional proveniente de 

ONG's, jefes de Estado; en esta ocasión se creó la iniciativa de Alivio a la Deuda para 
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Conctuslones 

los paises muy pobres, en el año de 1996. 

Desde este ángulo se nota un cambio en las posturas de los organismos 

financieros internacionales y de desarrollo, debido a que proponen una globalización 

que beneficie a todos, y agregan que las diferencias entre ricos y pobres pueden 

convertirse en graves crisis económicas. 

Capitulo 2 

La iniciativa es producto de una parte de la expresión de la comunidad 

internacional y se concretiza al crearse o aceptarse a través de procedimientos y 

normas que regulen ciertas clases de actividades gubernamentales, dentro de dichos 

organismos los denominaremos reglmenes internacionales. 

Se parte de que la idea del sistema internacional se basa en la interacción de 

nuevos actores: los Estados, los agentes económicos y las sociedades, que participan 

inmersos en el juego de la interdependencia económica y por los flujos de la 

interpenetración de las sociedades. 

La explicación breve de los principales paradigmas de las relaciones 

internacionales, realista, interdependencia y marxismo, en la que cada uno expone su 

concepción de la realidad, realidad que resulta ser fraccionada, vista de sus propios 

ángulos, por lo que decimos que se complementan, a lo que nos lleva al "eclecticismo", 

es decir, conciliar las doctrinas que parecen mejores en este tema . 

Con la intención de darte un mayor énfasis a la creación de la iniciativa, existe una 

teoria: la de los "regimenes internacionales". Dado que la realidad es interdependiente 

y, por lo tanto, lo son las actividades de los Estados, las cuales han venido ocurriendo 

en un marco previsto de reglas, normas y procedimientos que ayudan a regular los · 

comportamientos de los estados. 

Desp·Jés de la SGM ha sido muy importante el establecimiento de regimenes 

intemacit nales para fomentar y promover reglas a la actividad gubernamental dentro 
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del sistema internacional en diversas áreas. En este siglo fueron considerados como 

un fenómeno global, aunque si bien es cierto que no son tan obligatorios como los que 

se dan en los sistemas politices internos de los estados y los organismos 

internacionales no son tan poderosos para obligarlos a cumplirlos. 

Su estudio surgió por la incapacidad de los Estados Unidos en sostener sus 

regimenes creados en la naciente posguerra, de ahl su interés. Los regimenes son 

definidos como el establecimiento de principios, normas y reglas y procesos de toma de 

decisiones implicitos o explicitas, en los cuales las expectativas de los actores 

convergen en un área determinada en las relaciones internacionales. 

La iniciativa de alivio a la deuda es un régimen declarado donde la expectativa del 

cumplimiento de las reglas formales se espera sean cumplidas. 

Al respecto, existe un debate entre dos escuelas: por una parte, los 

institucionalistas liberales se concentraron en la forma en la cual los regimenes 

permiten a los Estados superar los obstáculos que enfrenta la colaboración, impuestos 

por la estructura anárquica del sistema internacional; y, por la otra, los realistas están 

interesados en la forma en que los Estados usan su capacidad de poder en situaciones 

que requieren de coordinación para influir en la naturaleza de los regimenes, y en la 

forma en que los costos y los beneficios derivados de la formación del régimen son 

repartidos. 

Capitulo 3 

Como bien sabemos, hoy todavia la estructura económica internacional sigue 

regida por los ya duraderos organismos internacionales creados en la recién posguerra. 

Si el FMI y el BM aún rectores de diversos campos de cooperación ya sea en el ámbito 

financiero y en el desarrollo, estos organismos han tenido una incidencia 

importantisima en nuestros paises. La razón alude al sobreendeudamiento, 

principalmente con la banca privada internacional, que ha tenido la región de América 

Latina producl i de circunstancias históricas excepcionales que tuvo sus orfgenes en la 
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década de 1970, y en el caso de África, donde se concentra la mayorla de los PPME, 

fueron contratados con gobiernos y con instituciones financieras internacionales. 

Sus supuestos básicos han venido transformándose una vez que se ha tenido que 

enfrentar a los diferentes contextos que han prevalecido durante esas décadas, aqul el 

que nos interesa ha sido su incidencia en la deuda externa y el máximo ejemplo en 

este tema han sido nuestros paises latinoamericanos. 

La función del FMI ha sido determinante en el proceso de la administración de las 

crisis de la deuda a nivel internacional, donde dicho organismo tuvo que experimentar 

sus programas de ajuste macroeconómicos hacia la estabilidad de la región de América 

Latina, tarea que se ha venido sucediendo una y otra vez, pues han sido inmunerables 

las crisis por las que ha tenido que atravesar la región desde el "efecto tequila" hasta el 

"efecto tango", el más reciente. 

El saldo de las dos anteriores décadas en la región ha sido de escaso crecimiento y 

el cual se ha ido postergando indefinidamente, y el pago del servicio de la deuda 

externa ha sido permanente. 

México ha sido i mportantlsimo ejemplo en 1 a supeditación del crédito e xtemo, 1 o 

que ha hecho que irremediablemente se caiga en un circulo vicioso sin poder salir él, y 

no solamente México, muchos paises en subdesarrollo en el mundo. 

Capitulo 4 

La creación de la iniciativa pone en evidencia y al descubierto el agotamiento del 

mecanismo de pago del servicio de la deuda de los PPME, debido a la incapacidad de 

pago cada vez mayor de cumplir con el servicio, que en su mayoría posponen, y asl se 

va aumentando el monto total de la deuda cada vez más. 

Nue·1amente se da un escenario en el que el FMI es el rector principal, seguido por 

el BM, t··n la llamada administración de la crisis de la deuda, especlficamente de los 

PPME, · .3 cual tiene como propósito la mera sustentabilidad de la deuda a largo plazo, 
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es decir, proporcionar un alivio para seguir cumpliendo con el servicio de la deuda 

externa sin recurrir a más recursos procedentes de fuentes externas, lo que no 

necesariamente implica la solución de la crisis que padecen los PPME. 

La iniciativa como tal ha traldo la modificación de algunos servicios financieros, 

principalmente del FMI, el SCLP que ahora atiende un aspecto más, el de la lucha 

contra la pobreza. Este nuevo elemento resulta ser el nuevo atractivo de la iniciativa 

del tratamiento de la deuda para hacer viable pollticamente los programas, donde no 

sólo resultarán beneficiados los acreedores oficiales porque garantizarla el pago 

ininterrumpido de la deuda, sino que al mismo tiempo los recursos procedentes del 

alivio de la deuda serian dirigidos a los sectores de educación y salud de los PPME. 

Dado lo anterior, pareciera ser que en la iniciativa se gana en todos aspectos: a) se 

logra la sustentabilidad de la deuda; 2) se reducen simultáneamente los niveles de 

pobreza de los PPME; y, 3) los PPME ya no acumularán más atrasos. Eso está muy 

lejos de ser una realidad. 

Ni la creación, ni las mejoras de la iniciativa serán suficientes para erradicar el 

problema del ·endeudamiento de los PPME, ni mucho menos reducirá la pobreza a 

niveles significativos; por una parte, está la naturaleza de las economlas de los PPME. 

que no pueden generar ellos mismos recursos suficientes para cumplir con el servicio 

de la deuda porque padecen severas crisis sociales -humanitarias y ambientales- y, 

además, conseguir al mismo tiempo un desarrollo económico sustentable; y, por la 

otra, la estructura económica internacional adversa en la pretensión de obtener ese 

desarrollo, dadas las circunstancias a las que se enfrentan en el ámbito del comercio 

exterior, tasas de interés, creciente proteccionismo, etc. 

Lo anterior de ninguna manera minimiza la importancia de nuestra iniciativa, se 

reconoce que representa un avance, es decir, el que hayan atendido el problema, por 

una necesidad imperiosa, del endeudamiento y el hecho que se encuentre en la 

agenda internacional hace que por lo menos hasta ahora se ventile esta problemática 

de los PPME en los principales foros internacionales y, asimismo, la posibilidad de 
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atender otros problemas que padecen. 

Adicionalmente, la política adoptada recientemente por el FMI es más flexible 

comparada con el pasado, en el que la reducción de la deuda era impensable. 

La iniciativa representa, en su estructura, un proceso complicado y complejo, y el 

método sigue siendo el mismo: los paises tendrán que seguir instrumentando más 

programas del FMI, en coordinación con el BM, vinculados con criterios de ejecución, 

principalmente económicos, a pesar de tener un amplio historial respecto a la 

instrumentación de políticas de ajuste y reforma estructural durante las dos anteriores 

décadas; sin embargo, en general, no han conseguido generar crecimiento. 

Capitulo 5 

A diferencia de la crisis de la década de 1980, que se concentró en los países de 

medianos ingresos, esta vez se sitúa en un grupo de países denominados, por estos 

organismos, "países pobres muy endeudados". Adicionalmente, la crisis de la deuda 

externa en estos países es de carácter oficial. 

Tras 5 años de su creación, al 22 de febrero del 2001, 22 países han alcanzado el 

punto de decisión (primera etapa de la iniciativa) y sólo 2 países, Uganda y Bolivia, han 

logrado llegar al punto de culminación (segunda etapa de la iniciativa) en la cual se 

espera reciban el alivio prometido durante la primera etapa, es decir, únicamente dos 

países han concluido después de cinco años. 

La iniciativa traerá pocos beneficios a los PPME, no más que un alivio breve para 

continuar pagando el servicio de la deuda externa; la postergación indefinida de las 

necesidades más básicas de estos paises representan una necesidad incipiente. 

La iniciativa de alivio a la deuda es un esfuerzo que resulta ser muy pequeño para 

que represente una salida duradera al problema de la del.!da externa y para una 

reducción de la pobreza significativa. 
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En definitiva, lo que falla en todo este marco de la iniciativa es la percepción que 

tienen los organismos financieros internacionales respecto a superar el problema de 

endeudamiento y, al mismo tiempo, conducirlos a una superación de la pobreza 

endémica. Esta percepción no toma en cuenta la diversidad y particularidad de la 

problemática de cada país, se necesita crear otro marco con mayor apreciación de las 

necesidades de los PPME y, en función de éstas, adaptar los mecanismos necesarios 

para la satisfacción y aceleramiento del crecimiento económico y del desarrollo 

industrial. 

En esta tarea se debería dejar el liderazgo al BM, el cual promueve, según sus 

estatutos, el crecimiento y el desarrollo económico a largo plazo de los países en 

desarrollo, esferas en las que su actividad se ha venido ampliando cada vez más, dado 

los crecientes niveles de pobreza, explosión demográfica, problemas ambientales, 

entre otros, que caen dentro del ámbito de desarrollo. Ineludiblemente, la 

responsabilidad de perseguir estos objetivos le corresponde a los gobiernos 

nacionales, junto con el apoyo del BM. 

Los PPME se encuentran en la imposibilidad total de seguir sosteniendo el servicio 

de la deuda externa, y aún cuando haya un alivio, sus necesidades son apremiantes e 

impostergables. Su estructura económica está endémicamente supeditada al 

financiamiento externo en el proceso de desarrollo económico. 

El proceso de ajuste siempre ha sido soportado por los países deudores, siendo los 

acreedores los que han estipulado siempre las reglas del juego. Hasta ahora no ha 

existido, ni mucho menos existirá, un ajuste equilibrado entre deudores y acreedores, a 

menos que se creen circunstancias en las que se revierta el proceso. 

Desde la perspectiva de estos organismos, no hay más que cumplir con el pago del 

servicio de la deuda anteponiendo el desarrollo. 

Adicionalmente, a todo lo escrito, en la pasada década hemos presenciado crisis 

financieras recurrentes con graves repercusiones en el mundo, procedentes de las 
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Conclusiones 

ahora denominadas "economias emergentes", lo que ha requerido de grandes sumas 

de dinero para poder controlar sus efectos. 

Lo anterior pone en entredicho la efectividad del papel del FMI, especificamente en 

la observancia del desempeño de la economla internacional donde no ha prevenido las 

crisis, sino más bien sólo se ha limitado a sofocarlas. 

Recientemente, una crisis ahora localizada en Argentina se ha sumado ya, 

aumentando el número de crisis en el último decenio. 

Lo anterior nos da la idea de que no existe una crisis de la deuda externa de los 

paises en desarrollo, sino cientos. 

Sin embargo, a todo lo escrito y amanera de reflexión, si nos detuviéramos y 

analizáramos el porcentaje de la deuda de los PPME respecto al monto total de la 

deuda externa de todos los paises en desarrollo encontrariamos que representa un 

10%, entonces ¿porqué no condonar totalmente la deuda de los PPME? Simplemente 

imposible, estos organismos no pueden permitirse condonación de ninguna deuda, ni 

siquiera de las que provienen de los pauperizados PPME, ni mucho menos perder 

influencia en esos paises y en el resto de los paises en desarrollo. 

Nuevamente es utilizado el argumento de que peligraria, ya no la estabilidad 

financiera del sistema monetario internacional, dado el carácter de la deuda, 

principalmente comercial, sino ahora el de la estabilidad financiera de dichos 

organismos. 

La iniciativa fue creada para disciplinar a los estados en cuanto al problema del 

sobre endeudamiento que presentan. 
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ANEXO 

A 

CLASIFICACIÓN DE PAÍSES 





PAISES AGRUPADOS SEGÚN EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Desarrollo humano alto Desarrollo humano mediano Desarrollo humano bljo 

Alemania Albania ¡ Kazakstán Vanuatu Angola 
Antigua y Barbuda Arabia Saudita 1 Kenya Venezuela Bangladesh 
Argentina Argeha Kirguistan VietNam Benin 
Auslralla Annen1a 1 Lesotho Zimbabwe Bhután 
Austna Azerba1y~n .: Letonia Burkina Faso 
Bahamas Belarús 1 libano Burundi 
Bahrein Beltce ¡Lituania Chad 
Barbados Boli\lla 1 Macedonia, ERY de Congo, Rep. Dem. Del 
Bélgica Botswana 1 Malasia Costa de Marfil 
Brunei Darssa!am Brasil 1 Maldivas Ojiboutl 
Canadá Bulgaria Marruecos Eritrea 
Chile Cabo Verde Mauricio Etiopla 
Chipre Camboya México Gambia 
Corea, Rep. de Camerún Moldava, Rep. De Guinea 
Costa Rica China Mongolia Guinea-Bissau 
Dinamarca Colombia Myanmar Haitl 
Emiralos Arabes Umdos Comoras Namibia Laos, Rep. Dem. Pop. 
Eslovaquia Congo Nicaragua Madagascar 
Eslovenia Croacia Omán Mala vi 
Espana Cuba Pakistán Mali 
Estados Unidos Dominica Panamá Mauritania 
Finlandia Ecuador Papua Nueva Guinea Mozambique 
Francia Egipto Paraguay Nepal 
Grecia El Salvador ! Perú Nlger 
Hong Kong (China) Estonia i República Dominicana Nigeria 
lrianda Federación de Rusia ¡ Rep. Araba Siria Rep. Centroafricana 
Islandia Fiji Rumania Senegal 
Israel Filipinas 1 Saint Kitts y Nevis Sierra Leona 
Italia Gabón Samoa Ooodental Sudán 
Japón Georgia Santa Lucia Tanzania, Rep. U. De 
Kuwait Ghana Santo Tomé y Prlncipe Togo 
Luxemburgo Granada ran Vicente y las Granadinas Uganda 
Malta Guatemala Sri Lanka Yemen 
Noruega Guinea Ecuatonal Sudáfrica Zambia 
Nueva Zelandia Guyana Suriname 
Paises Bajos Honduras Swazilandia 
Polonia Hungrla Tailandia 
Portugal India Tayikistán 
Catar Indonesia Trinidad y Tobago 
Reino Unido Irán, Rep. Islámica Túnez 
Rep. Checa Iraq Turkmenistán 
Singapur Islas Salmón Turqula 
Suecia Jamahiriya Araba Libia Ucrania 
Suiza Jamaica Uzbei<lstán 
Uruguay Jo<dania 

: 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 1999. Madrid, Espalla, Ediciones Mundi-Prensa Libros S. A 



Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Bahamas 
Bahrain 
Bangladesh 
Barbados 
Belice 
Bemn 
Bhutan 
Bohv1a 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodia 
Camerún 
Cabo Verde 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoros 
Congo 
Congo, Rep. Dem. de 
Corea Rep. De 
Costa Rica 
COie D'lvoire 
Cuba 
Ojibouli 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
Eritrea 
Etiopla 
Fiji 
Filipinas 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Guatemala 
Guinea 
Guinea Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haill 
Honduras 
Hong Kong (China) 

TODOS LOS PAISES EN DESARROLLO 

India 
Indonesia 
Irán Rep. Islamita de Iraq 
Islas Salomón 
Jamahinya Arabe Libia 
Jamaica 
JDfdania 
Kenya 
Kuwait 
Laos Rep. Dem. Pop. 
Lesotho 
Liban o 
Liberia 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Mali 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Nlger 
Nigeria 
Omán 
Pakistán 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Peni 
O atar 
Rep. Arabe Siria 
Rep. Centroafricana 
Republica Dominicana 
Rwanda 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa Occidental 

San Vicente de las Granadinas 
Santa Lucia 
Santo Torné y Principe 
Senegal 
Seychelles 
SlerTa Leona 
Singapur 
Somalia 
Sr1 Lanka 
Sudán 
Sud.Mrica 
Sudan 

Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tanzania Rep. U. de 
Tongo 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Turqula 
Uganda 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Zaire 
Zambia 
ZimbabWe 

PAISES MENOS 
ADELANTADOS 

Angola 
Bangladesh 
Benin 
Bhután 
Burl<ina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Chad 
Como ras 
Congo, Rep. Oem. del 
DjibouU 
Eritrea 
EUopla 
Gambia 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Haitl 
Islas Salomón 
Laos, Rep. Oem. Pop. 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Maldivas 
Mali 
Mauritania 
Mozambique 
Myanmar 
Nepal 
Nlger 
Rep. Centro Africana 
Rwanda 
Samoa Occidental 

Fuente: Informe 50bre el Desarroll ·Humano 1999. Madrid, Espana, Ediciones Mundi-Prensa Libros S. A 
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Santo Torné y Prlncipe 
Sierra Leona 
Sudán 
Tanzania, Rep. U. de 
Togo 
Uganda 
Vanuatu 
Yemen 
Zimbabwe 



EUROPA ORIENTAL Y LA 
COMUNIDAD OE ÁFRICA AL SUR DEL ESTADOS ÁRABES ASIA Y EL PACIFICO Allé:RICA LATINA ESTADOS SAHARA 

INDEPENDIENTES 

Albania Angola Arabia Saudita Aal1 orienlll Antigua y Barbuda 
Armema Benin Argelia China Argentina 
Azerba1yan Botswana Bahrein Corea, Rep. De Bahamas 
Bclarús Burlona Faso Djibouti ~"""'· Rep. Pcp. Dem. de Barbados 
Bulgana Burundi Egipto Hong Kong (China) Belice 
Croacia Cabo Verde Emiratos Árabes Unidos Mongolia Bolivia 
Eslotaqu1a Camerún lrak Brasil 
Esloverna Chad Jamahmya Arabe Libia Aal1 1udorient1I y el Chile 
Estonia Como ras Jordania P1clflco Colombia 
Federación de Rusia Congo Kuwait Brunei Darussalam Costa Rica 
Georgia Congo. Rep. Dem del Llbano Cambioya Cuba 
Hungría Costa de Marfil Marruecos Fiji Dominicana 
Kaza¡stan Eritrea Ornan Filipinas Ecuador 
Kirguistán Etiopia Qatar Indonesia El Salvador 
Letoma Gabón Rep. Arabe Siria Islas Salomón Granada 
Lituama Gambia Sudan Laos, Rep. Dem. Pop. Guatemala 
Macedorna, ERY de Ghana Túnez Malasia Guyana 
Moidova, Rep de Guinea-Bissau Yemen Myanmar Haitl 
Polonia Gumea Ecuatorial Papua Nueva Guinea Honduras 
Rep. Checa Kenya Samoa Occidental Jamaica 
Rumania Lesotho Singapur México 
Tayikistán Madagascar Tailandia Nicaragua 
Tur'Kmentstán Malawi Vanuatu Pan ama 
Ucrania Mali Vial Nam Paraguay 
Uzbek1stan Mauricio Perú 

Mauritania Aal1 meridlon1I República Dominicana 
P1i1et lndu1tri1llzado1 Mozambique Bangladesh Saint Kitts y Nevis 

Namibia Bhutan Santa Lucia 
Alemania Niger India San Vicente y las 
Australia Nigeria lran, Rep. lslamica del Granadinas 
Austria Rep. Centroafricana Maldivas Suriname 
Bélgica Rwanda Nepal Trinidad y Tobago 
Ganada Santo T amé y Prlncipe Paklstan Uruguay 
Dinamarca Senegal Sri Lanka Venezuela 
Espa~a Seychelles 
Estados Unidos Sierra leona 

Europo merldlon1I Finlandia Sudilfnca 
Francia Swazilandia 
Grecia Tanzania, Rep. U. De Chipre 
lrtanda Togo Turqula 
Islandia Uganda 
Israel Zambia 
ltaiia Zimbabwe 
Japón 
Luxemburgo 
Maila 
NonJega 
Nueva Zelanda 
Paises Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

Fuonte: lnlonne sobre el Des1rro!lo H(l!!lno 1999. Madrid, Eaplll1, Edicio1111Moodi·Prens1 Libros S. A 

255 





ANEXO 

B 

INDICADORES SELECCIONADOS 
DE LOS 22 PPME 
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14 Mozambique 
15 Nicaragua 
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21 Uganda 
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PPllE (22) 
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CUADR04 

Salud de los 22 PPME y los pal•• del G·7 
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CUADR05 

Con1umo de entrgl1 y 1ml1lon11 de dióxido de 
carbono de 101 22 PPME y 101 palHI del G· 7 
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GLOSARIO 





1. Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA TT). Organización 
internacional (1947-1995), creada con el fin de 
reducir la protección y fomentar el libre comercio 
entre las naciones. En el transcurso de sus 
negociaciones internacionales han disminuido 
muchos obstáculos al comercio. En 1995, el 
GA TT fue reemplazado por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

2. Analfabetismo de adultos. Porcentaje de la 
población de 15 años de edad o más que no 
puede leer y entender, ni escribir en forma 
comprensible, un texto sencillo. 

3. Asistencia oficial neta. Suma de donaciones y 
préstamos en condiciones muy favorables 
otorgados por los gobiernos de los paises 
donanles a los paises receptores, menos todo 
reembolso del principal de los préstamos 
durante el plazo de éstos. 

4. Balanza comercial. Representa la parte de la 
balanza de pagos de un pais que se refiere a 
las importaciones o exportaciones de 
mercanclas (o visibles). Cuando se incluyen los 
'invisibles' o servicios, la contabilidad total de 
las importaciones y las exportaciones de bienes 
y servicios se denomina balanza por cuenta 
corriente. 

5. Balanza de pagos. Registro sistemático de 
todas las transacciones de un país con el resto 
del mundo en un periodo dado comprende las 
compras y ventas de bienes y servicios, las 
donaciones, las transacciones del Estado y los 
movimientos de capitales. 

6. Capital. Masa de recursos utilizada para 
producir bienes y servicios. Actualmente, los 
economistas dividen el capital en capital flsico 
(aquellos utilizados en la producción más las 
existencias de materia prima), capital natural 
(como la tierra, el agua y los minerales 
utilizados en la producción) y capital humano 
(los conocimientos, las aptitudes y la 
experiencia de los seres humanos, que los 
hacen económicamente productivos). 

7. Crecimiento económico. Cambio cuantitativo o 
expansión de la 0('.0nomla de un pals. El 
crecimiento económico se mide comúnmente 

como el aumento porcentual del producto interno bruto 
(PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un ano. 
Puede ocurrir de dos maneras: una economla puede 
crecer de manera 'extensiva' utilizando más recursos 
(como el capital fisico, humano o natural ) o bien de 
manera 'intensiva', usando la misma cantidad de 
recursos con mayor eficiencia (en forma más 
productiva). Cuando el crecimiento económico se 
produce utilizando más mano de obra, no trae como 
resultado el aumento del ingreso por habitante; cuando 
se logra mediante un uso más productivo de todos los 
recursos, incluida la mano de obra, trae aparejado un 
incremento del Ingreso por habitante y la mejora del 
nivel de vida, como promedio, de la población. El 
crecimiento económico intensivo es condición del 
desarrollo económico. 

8. Desarrollo económico. Cambio cualitativo y 
reestructuración de la economla de un pals en relación 
con el progreso tecnológico y social. El principal 
indicador del desarrollo económico es el aumento del 
PNB per cápita (o PIB per cápita), que refleja el 
incremento de la productividad económica y del 
bienestar material, como promedio, de la población de 
un pals. El desarrollo económico está estrechamente 
vinculado al crecimiento económico. 

9. Desarrollo 101tenlble. De acuerdo con la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), 
de las Naciones Unidas, desarrollo sostenible es aquel 
que 'satisface las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades'. Según el Banco 
Mundial, el desarrollo sostenible es 'un proceso de 
administración de una cartera de activos que permita 
preservar y mejorar las oportunidades que tiene la 
población'. El desarrollo sostenible comprende la 
viabilidad económica, ambiental y social, que se puede 
alcanzar administrando racionalmente el capital flslco, 
natural y humano. 

10. E1peranza de vida al nacer. Número die anos que 
vivirla un recién nacido si, para cada edad que va 
atravesando, sus posibilidades de supervivencia fueran 
las mismas que correspondían a ese grupo de edad en 
el ano de su nacimiento. Las variaciones de este 
indicador reflejan los cambios en el estado general de 
salud de la población de un pals, en las condiciones de 
vida de la gente y en la calidad de la atención sanitari;:i,,. 
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11. Exportaciones. Son el total del valor de todos 
los bienes y los servicios (incluyendo las 
remesas de los trabajadores) vendidos al resto 
del mundo 

12. Fallas del mercado. Casos en los que una 
economla de mercado no proporciona a la 
población la cantidad deseada de determinados 
tipos de bienes y servicios. En una economla de 
mercado puede haber deficiencias de este tipo 
si no se producen suficientes bienes públicos y 
bienes con extemalidades positivas; si se 
producen demasiados bienes con 
extemalidades negativas. Normalmente, estas 
fallas del mercado justifican la intervención del 
Estado en la economla, aunque siempre se 
corre el riesgo de que esta intervención no 
resulte eficaz, es decir, que las medidas 
adoptadas por las autoridades no logren mejorar 
el bienestar social debido a la existencia de 
fallas en las estructuras institucionales o los 
procesos politicos. 

13. Flujos privados netos. Corrientes de capital 
privado que entran en un pals en condiciones 
de mercado, menos las corrientes que salen del 
pals. 

14. Importaciones. Son el total del valor de bienes 
y servicios comprados del resto del mundo. 

15. Indice de desarrollo humano (IDH). Indice 
compuesto por varios indicadores sociales para 
establecer comparaciones generales entre 
paises, se utilizó por primera vez en el Informe 
sobre desarrollo humano 1990, preparado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

16. lnv11rslón. Desembolsos realizados por 
individuos, empresas o gobiernos para acumular 
capital. La inversión es condición necesaria de! 
crecimiento económico. 

17. Inversión extr1njer1 dlrectl. Inversión 
extranjera que establece una participación 
prolongada en una empresa o un control 
efectivo de su gestión. 

18. Uber1lluclón del mere1do. Eliminar o no 
aplicar controles estatales que impiden el 
normal funcionamiento de una economla de 
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mercado; se refiere, por ejemplo, a la eliminación de los 
controles de precios y salarios, y a la reducción de 
impuestos y aranceles de Importación. 

19. Linea de pobreu. Nivel de Ingresos que la gente 
necesita para cubrir las necesidades básicas de la vida 
-alimento, vestido, vivienda- y satisfacer las 
necesidades socioculturales más importantes. La linea 
de pobreza se modifica con el tiempo y varia de una 
región a otra. 

20. Linea Internacional de pobreu. Nivel de ingresos 
establecido por el Banco Mundial. Una persona se 
considera pobre si vive en un hogar cuyo ingreso o 
consumo es, inferior a $1 al dla por persona. El nivel de 
$1 diario por persona se aproxima a los umbrales de 
pobreza lijados en los paises de ingreso bajo, pero está 
muy por debajo del umbral establecido en los paises de 
ingreso alto. 

21. Organización de Cooper1clón y Deurrollo 
Económicos (OCDE). Organización que coordina las 
pollticas entre los paises desarrollados. Los paises 
miembros intercambian información económica y crean 
pollticas unificadas para maximizar el crecimiento 
económico de sus paises y ayudar al desarrollo de los 
paises que no son miembros. La OCDE surgió a partir 
de la Organización Europea de Cooperación Económica 
(OECE), creada en 1948 para administrar el Plan 
Marshall en Europa. 

22. Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Organización Internacional creada el 1 º de enero de 
1995 para reemplazar al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TI). Actúa como 
foro para las negociaciones comerciales mullllaterales y 
ayuda a resolver las diferencias comerciales entre sus 
miembros. 

23. Pilan de lngrno alto. Son los clasificados en 1997 
por el Banco Mundial como los paises cuyo PNB per 
cápita era de $9.386 ó más en 1995. El grupo Incluye 
tanto paises desarrollados como economlas de ingreso 
alto en desarrollo. 

24. P1l1n de lngrno b1jo. Son los clasificados en 1997 
por el Banco Mundial como los paises cuyo PNB per 
cápitaera de $765 o menos en 1995. 

25. Palan de lngrno mediano. Son los clasificados en 
1997 por el Banco Mundial como los paises cuyo PNB 
per cápita era de $766 a $9.385 en 1995. Se dividen, a 



su vez, en paises de Ingreso mediano bajo 
($766-$3.035) y paises de ingreso mediano alto 
($3.036-$9.385). 

26. Paises desarrollados (paises Industriales). 
Paises de ingreso alto, en los cuales la mayor 
parte de la población tiene un nivel de vida 
elevado. En ocasiones se definen también 
como paises con una gran masa de capital 
fisico, en los cuales la mayor parte de la 
población realiza actividades sumamente 
especializadas. 

27. Paises en desarrollo. Según la clasificación del 
Banco Mundial, son aquellos paises cori niveles 
bajos o medianos de PNB per cápita. Varios 
paises con economlas en transición se agrupan, 
en algunas ocasiones, dentro de los paises en 
desarrollo en función de sus niveles bajos o 
medianos de ingreso por habitante, y en otras, 
dentro de los paises desarrollados , en vista de 
su gran industrialización. Más del 80% de la 
población mundial vive en los paises en 
desarrollo. 

28. Paises menos adelantados. Paises de ingreso 
bajo donde, según las Naciones Unidas, existen 
impedimentos que obstaculizan el crecimiento 
económico a largo plazo, por ejemplo, 
deficiencias estructurales y escaso desarrollo de 
los recursos humanos. Categoría utilizada para 
orientar a los donantes y a los paises en la 
asignación de asistencia externa. 

29. PNB per cáplta. Producto nacional bruto (PNB) 
de un país dividido por el número de habitantes. 
También se lo denomina ingreso per cápita. El 
PNB per cápita resulta útil para medir la 
productividad económica, pero, por si solo, no 
mide el bienestar de la población ni el éxito de 
un pals que trata de mejorar su desarrollo. 

30. Producto interno bruto (PIB). El valor de todos 
los servicios y bienes finales producidos en un 
pals en un ano. El PIB se puede medir 
sumando todos los ingresos de una economla 
(salarios, intereses, utilidades y rentas) o los 
gastos (consumo, inversión, compras del Estado 
y exportaciones netas [exportaciones menos 
importaciones)). 

31. Producto nacional bruto (PNB). Valor de todos los 
servicios y bienes finales producidos en un pals en un 
ano (producto interno bruto) más los ingresos que los 
residentes en el pals han recibido del exterior, menos 
los ingresos correspondientes a los no residentes. 

32. Productos manufacturados. Son los elaborados 
utilizando productos primarios. Incluyen, por ejemplo, 
desde petróleo y acero, hasta productos cocidos y 
textiles. 

33. Productos primarios. Bienes que se venden (para 
consumo o producción) en el estado en que se 
encuentran en la naturaleza. Son ejemplos el petróleo, 
el carbón, el hierro y productos agricolas como el trigo o 
el algodón. También se los denomina productos 
básicos. 

34. Proteccionismo. Imposición de aranceles de 
importación, limites de importación u otras restricciones 
que limitan el flujo de importaciones. Lo contrario a 
'libre comercio". Se utiliza para: proteger industrias de 
'importancia estratégica", como las del sector 
agropecuario, sin las cuales un país serla wlnerable en 
caso de guerra; proteger industrias nuevas hasta que 
sean lo suficientemente fuertes como para competir en 
los mercados internacionales; y, tomar represalias 
contra las políticas proteccionistas de paises con los 
que se mantienen relaciones comerciales. 

35. Recursos humanos. Cantidad y calidad totales de 
esfuerzo humano disponible para la producción de 
bienes y servicios. Capacidad física e intelectual de los 
seres humanos. Se puede considerar que los recursos 
humanos consisten en la mano de obra -determinada 
principalmente por el número de personas que integran 
la fuerza de trabajo de un pals- combinada con el 
capital humano. 

36. RnerV11 intemaclonaln. Se denominan asl a las 
reservas en forma de oro, monedas de otros paises y 
derechos especiales de giro que poseen las 
autoridades monetarias de los paises. 

37. Tasa bruta de matricula. Número de estudiantes 
matriculados en un determinado nivel de educación 
como porcentaje de la población del grupo de edad que 
oficialmente corresponde a ese nivel. Puede ser 
superior al 100% si algunos estudiantes matriculados 
son mayores o menores que el grupo de edad que 
corresponde oficialmente a ese nivel educativo. 

273 



38. Tasa de crecimiento demográfico. Aumento 
de la población de un pals durante un periodo 
determinado -normalmente, un año- expresado 
como porcentaje de la población al inicio del 
periodo. La tasa de crecimiento demográfico es 
la suma de la diferencia entre la tasa de 
natalidad y la tasa de mortalidad (el aumento 
natural de la población) y la diferencia entre la 
población que entra en un pals y sale de él (la 
tasa neta de migración). 

39. Tasa de mortalidad. Número de defunciones 
ocurridas en un año, como porcentaje de la 
población o por cada 1.000 personas. 

40. Tasa de mortalidad Infantil. De cada 1.000 
niños que nacen, número que muere antes de 
llegar a su primer cumpleaños. 

41. Tasa de natalidad. Número de niños nacidos 
vivos en un año, expresado como porcentaje de 
la población o por cada 1.000 personas. 

42. Tasa total de fecundidad. Número de niños 
que una mujer tendrá, como promedio, durante 
su vida, calculado por pais o región. Entre 1980 
y 1995 la tasa media de fecundidad en los 
paises de ingreso bajo y los paises de ingreso 
mediano descendió de 4,1 a 3,1, mientras que 
en los paises de ingreso alto pasó de 1,9 a 1,7. 

TÉRMINOS RELACIONADOS A LA DEUDA 
EXTERNA 

1. Deuda externa a largo plazo. Es definida como 
la deuda que tiene un vencimiento original o 
extenso de más de un año que se debe a no 
residentes, y es pagadera en moneda extranjera, 
bienes o servicios. Tiene tres componentes: 
deuda pública, es una obligación externa del 
deudor público, incluyendo al gobierno nacional, 
una subdivisión política (o una agencia 
cualquiera), y organismos públicos autónomos; 
deuda pública y con garantla pública, es una 
obligación externa de un deudor privado que está 
garantizada por el pago de una entidad pública; 
y, deuda privada no garantizada, es una 
obligación externa de un deudor privado que no 
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está garantizado por el pago de una entidad pública. 

2. Deuda perdonada. Es la cantidad del principal 
adeudado o retrazado que fue borrada o perdonada en 
un año dado. 

3. Préstamos bilaterales. Son los préstamos procedentes 
de gobiernos y sus agencias (incluyendo los bancos 
centrales), préstamos de organismos autónomos y 
préstamos directos de agencias oficiales de crédito para 
la exportación. 

4. Préstamos de organizaciones multilaterales. Son 
préstamos y créditos del Banco Mundial, bancos 
regionales de desarrollo y otras agencias multilaterales e 
intergubemamentales. 

5. Reducción del acervo de la deuda. Es la cantidad que 
ha sido restada del acervo de la deuda usando el 
proyecto de conversión de la deuda, tales como volver a 
comprar, el valor descontinuado de los bonos a largo 
plazo. 

6. Reestructuración de la deuda. La reestructuración de 
la deuda incluye las reestructuraciones en el contexto del 
Club de Paris, bancos comerciales, Intercambio de 
deuda por capital, volver a comprar y intercambios de 
bonos. 

7. Total de los acervos de la deuda. Es definida como la 
suma de la deuda pública y la deuda con garantia 
pública a largo plazo, la deuda privada no garantizada a 
largo plazo, el uso del crédito del FMI y la deuda a corto 
plazo. 

8. Total del servicio de la deuda. Es el pago del servicio 
de la deuda sobre la deuda total a largo plazo (pública, 
con garantia pública y privada no garantizada), empleo 
del crédito del FMI y el interés sobre la deuda a corto 
plazo. 
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