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Desde principios de la década de los años setenta se empieza 
a gene~alizar la preocupación por la pobreza como problema 
teórico, tanto· a nivel de los organismos internacionales CQ. 

mo al interior de las naciones, a la luz de los resultados 
sociales y económicos producto del crecimiento económico de 
casi veinte años en los países subdesarrollados. 

Frehte a las relativamente altas tasas de crecimiento del 
producto experimentadas por la mayoría de los paises en de
sarrollo y la persistencia de amplios grupos de población en 
condiciones de subsistencia en extremo precarias -alto grado 
de desnutrición, elevadas tasas de mortalidad infantil, in
salubridad, analfabetismo, etc.-, se planteó la necesidad 
de revisar los marcos teóricos en los que se venían sustenta~ 
do las poHticas para el desarrollo. Diversos organismos -i~ 

•. ·.:.;,, ternacionales,n1cionales y regionales- se dieron a la tarea 1,,,.. 
~ de investigar los orfgenes o causas de la pobreza en los 

países subdesarrollados y a realizar planteamientos para su 
superación. 

En estos esfuerzos han jugado un papel fundamental los org~ 
nismos internacionales entre los que destaca el Banco Mun
dial por su evolución misma, y en el marco de la actual crl. 
sis por su proyección en términos globales y su creciente 
injerencia en la orientación de las políticas de desarrollo 
de las naciones subdesarrolladas. 

El propósito de esta tesis es realizar un esfuerzo de sist~ 

matización y análisis de diversos planteamientos elaborados 
por el Banco Mundial, los cuales conformarían su enfoque so 
bre la pobreza. 

. ' 
( 
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El objetivo de este esfuerzo es cuestionar el diagnóstico 
·que sobre la pobreza en los países subdesarrol ladó:l".~~~liza • 
el Banco y. las propuestas de pal itica que deriva para: su 
superación, en la medid.a en que estas últimas se destinan a 
promover la elevación de la productividad de la mano de obra 
como objetivo subordinado al objetivo más global de crecimie~ 
to con eje en la industrialización, en el marco de un proce
so de mayor articulación de los aparatos productivos de es
tas sociedades a la economía internacional. 

En este sentido, la propuesta de estrategia del Banco para 
superar la pobreza aparece como una alternativa de corte 
inmediatista encaminada a atender las expresiones más agu
das del problema, a atender a los grupos potencialmente pe-
1 igrosos para la estabilidad del status qua. 

Para el logro del objetivo de la tesis, ésta se divide en 
cuatro capítulos. 

El primero de ellos se destina a realizar un recuento de los 
cambios en los comportamientos de la producción, del comer
cio, de las finanzas y las relaciones institucionales a ni
vel internacional y sus efectos en los países subdesarroll~ 
dos -específicamente en América Latina-, durante el largo 
auge de posguerra y la crisis capitalista mundial actual con 
el fin de ubicar históricamente y entender la actuación y el 
funcionamiento del Banco Mundial en los países subdesarroll~ 
dos a medida que la exclusión y la pobreza de exacerban. En 
este sentido, se destaca la importancia de la pérdida de he
gemonía productiva de los Estados Unidos y su compensación 
vía el capital financiero, en la medida en que las políticas 
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que se llevan a cabo para tal fin tienen repercusiones eco
nómicas, sociales y polfticas en los paf ses desarrollados y 
fundamentalmente en los subdesarrollados. 

El segundo capftulo se dedica a reseñar la evolución del 
Banco Mundial en el perfodo. Se plantean los grandes obje
tivos que guían sus acciones y políticas y los cambios org~ 
nizativos que para el cumplimiento de aquél los realiza. Asj_ 
mismo, a través del análisis de la estructura sectorial y r~ 

gional de sus programas de préstamo y de las recomendaciones 
de política que proporciona se deriva la orientación teórica 
que respalda su funcionamiento. Todo ello mediante de un 
corte temporal basado en el comportamiento cíclico de pos
guerra. 

El tercer capi'tul o se aboca a analizar 1 os pl anteami entes que 
sobre la pobreza realiza el Banco Mundial tratando de elabo
rar una sistematización de éstos. Para ello se busca deri
var de aquéllos la conceptualización y el marco teórico en 
los que se basa su concepción o enfoque de la pobreza y, de 
ahí, las causas que atribuye al fenómeno asi como la estra
tegia y propuestas de política que la institución plantea 
para su superación. 

Por útlimo, en el cuarto capitulo se elaboran algunos ele
mentos de crítica sobre el enfoque del Banco y se proponen 
algunos lineamientos para una propuesta alternativa. 



CAPITULO I 

DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

1945 - 1982 
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1.1 AUGE Y CRISIS DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL AVANZADO 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial están dadas las condi 
ciones para una nueva fase de articulación del sistema capi
talista internacional. 

La recomposición de la economía internacional favorece una 
nueva ola de inversiones apoyada materialmente en las trans 
formaciones tecnológicas, financieras y productivas acumu
ladas durante los años de crisis y guerra. Este proceso da 
paso a un período de fuerte expansión y rápido crecimiento de 
aproximadamente un cuarto de siglo de duración. En efecto, 
el largo perfodo de prosperidad del capitalismo avanzado 
culmina a mediados de la década de los años sesenta, cuando 
se empieza a manifestar una nueva crisis que aún hoy día no 
tiene visos de superación. 

La explicación. ~el auge capitalista posbélico y, a la vez, de 
la t~isis en la que se encuentra inmerso va a encontrarse, 
fundamentalmente, en el patrón de acumulaci6n industrial y 
en los efectos de su adopción en los diversos espacios na
cional es. 

Las características básicas del per1odo de auge del capita-
1 ismo avanzado son la afirmación hegemónica del capital e~ 
tadunidense y un intenso proceso de internacionalización del 
patrón industrial de acumulación. 

En efecto, al término de 1 a última conflagración mundial, y 
como resultado de ella, Estados Unidos surge y se afirma e~ 

mo potencia hegemónica en razón de las condiciones productl 
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vas y monetarias que mantiene; y, como tal, va a determinar 
el reordenamiento del sistema monetario y financiero munrlial, 
mediante el establecimiento de un sistema de reglas de fun
cionamiento del mercado internacional basado en el liberalis 
mo económico y en la adopción del dólar como patrón moneta
rio internacional. Este sistema de reglas se materializa 
en las tres instituciones surgidas de los acuerdos de la 
Con6e~encla Moneta~la y Financie~a de B~etton Wooda (1944): 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internaci_Q 
nal de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Acuerdo General 
sobre Tarifas Aduaneras y Comercio (GATT). 

Estados Unidos, en el marco del liberalismo económico, con 
el dólar como medio de pago y cambio internacional y el po
tencial productivo y tecnológico que le sirve de respaldo, 
encabeza el proceso expansivo de posguerra al convertirse 
~n.el prestamista y proveedor de los recursos financieros 
y de las mercancfas necesarias a la reconstrucción de los 
paises devastados por la guerra y al crecimiento del resto 
del mundo. 

Los fuertes flujos de capital y mercancías del pafs hege
mónico hacia Europa, Japón y las economías periféricas signi 
fican la influencia y generalización del patrón industrial
manufacturero de aquel pafs - patrón· que se sustenta en 1 a 
producción masiva de bienes de consumo durable- y a la ampli~ 
ción acelerada de la circulación internacional del dólar. 

En efecto, algunos autores afirman que: "la hegemonJ.a p~o
ductiva y moneta~la ~e Eatadoa Unidoa en el ma~co del llb~ 
~al~amo come~clal, ... , condujo a una g~an concent~aci6n 
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de 4ecu4404 bajo el 4~gno del d6la~ que de e4ta mane4a am 
pli6 aún m~4 4U c~4culac¡6n ¡nte4nac¡onat" (1) 

Asimismo, la hegemonía política y militar estadunidense 
y la remilitarización del mundo occidental permiten a los 
Estados capitalistas, particularmente a los países devas
tados por la guerra, abocarse a las tareas de recqnstruc
ci6n económica y reorganización de sus fuerzas tecnol6gi
cas y productivas. Conforme avanza la reconstrucción y en 
la medida en que ésta implica instalaciones, maquinaria y 
equipos nuevos -en tanto que Estados Unidos mantiene en uso 
la misma planta productiva- los 1ndices de productividad 
van a tender a ser, en términos relativos, crecientemente 
mayores en Europa, en particular en Alemania Federal,y en 
Japón, lo que va a conducir, por un lado, a una mayor com
petitividad de las manufacturas de dichos países en relación 
a las estad~nidenses, y por otro, a la atracci6n de inver
siones norteamericanas hacia el continente europeo. 

La agresiva participación de las manufacturas alemanas, fun 
damentalmente hacia el resto de Europa, y japonesas diri
gidas principalmente a Asia, trae como consecuencia la 
reactivación del comercio internacional y " ••• la me4ma de 
la pa~t.lcipaci6n de lo4 E4tado4 Un~do4 en el come4c¡o mun
dial, hechv que ya e4 manidie4to a comienzo4 de la d~cada 
de lo4 afio4 4e4enta" (2) 

A este fenómeno van a contribuir también, por un lado, la 
masificación del consumo de durables en Europa -mientras 
que en Estados Unidos ésta se habfa logrado ya al inicio 
de la posguerra-, y por otro, la orientación armamentista 
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de la economía estadunidense en el marco de la guerra fría, 
acelerada por la guerra de Corea, que propicia un crecimie~ 

to de los precios de las materias primas y de los salarios 
por encima del crecimiento de la productividad industrial. 

En breve, durante el período de reconstrucción -entre el fin 
de la guerra y mediados de la década de 1950- bajo el pleno 
predominio estadunidense en los ámbitos productivo, comer
cial, financiero, político y militar, se realiza la recons
trucción de las economías de Europa y Japón con amplia y 

creciente participación de los Estados y se adecúan las anti 
guas estructuras al patrón industrial-manufacturero de la p~ 
tencia hegemónica. Este proceso conduce a la elevación de la 
productividad y competitividad de las manufacturas de aque-
l los países en relación a las estadunidenses y a la reanim! 
ci6n del comercio internacional, el cual va a fungir como 
el~mento dinamizador del proceso de rápida acumulación de la 
posguerra. 

La mayor productividad de la industria en Europa y su desee~ 
so relativo en Estado Unidos genera el más fuerte flujo de 
capitales norteamericanos hacia el continente europeo entre 
1953 y mediados de los años sesenta. Este flujo de inver
siones, al encontrar mayores posibilidades de rentabilidad, 
" ••• v.ltaU.z6 ~nOJtmemen.te el 11.itmo de ac.umulaci6n en 'EuJr.opa 

y Le di6 mayoll. liquidez a la economla de eaoa palaea ... "(3), 
dinamizando fuertemente el comercio exterior. 

Asimismo, la existencia, en este período, de un sistema eu
ropeo de pagos (ligado directamente al flujo de capitales 
estadunidenses y a los gastos militares), de comercio y ma-
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nufacturero, guiado por el liberalismo interregional, dinA 
miza en mayor medida la industria y el comercio europeos. 

Este mayor dinamismo de las economías europeas y japonesa 
se expresa en un acelerado crecimiento de su participación 
en la producción y en las exportaciones industriales mundi~ 
les y, como contraparte, en la merma de la participación 
estadunidense (ver cuadros 1.1 y 1.2): entre 1953 y 1963 la 
Comunidad Económica Europea eleva su participación en la prQ 
ducción y en las exportaciones industriales del área capitA 
lista de 16% a 22% y de 19.3% a 27.8%, respectivamente; la 
participación de la producción japonesa pasa de 2% a 5.3% 
y sus exportaciones de 1.7% a 4%; en tanto que los Estados 
Unidos ven reducir su participación de 52% a 44% en la prQ 
ducción y de 21% a 17% en las exportaciones industriales. 

"La mayo!t pa1t.t.lc..i.pac..l6n de Eu!topa y Jap6n en el. me.Jr.c.ado 
.i.n.te1tnac..lonal hac.e que a pa1tt.l1t de 1953 la4 ex.po!t.tac..lone4 
e.cm.lene.en a ex.pand.l!tóe m(fa J¡tf.p.ldamente que la p1toduc.c..l6n 
.lndu4t!t.lai.; •••• En.tite 1953 y 1963 et volumen mund.lal de 
la p1toduc.c..i.6n .i.ndu4tJt.lal c.ap.i..tai..lóta c.Jtec..i.6 en 62%, m.len
t!ta4 que 6U6 ex.po1t.tac..lone6 aumen.taJton en 82% ••• "(4). 

Asf, desde mediados de la década de los años de 1950 se 
inicia la transnacionalización de la producción, encabeza
da por las empresas estadunidenses -para compensar el 
descenso relativo de la rentabilidad de las inversiones en 
los Estados Unidos. Como consecuencia. " ..• La 6ue.1t.te e.o~ 

petenc..i.a .ln.te1tc.ap.l.tai..l4.ta en c.ada e4pac..lo nac..i.onai eu!to
peo p!teó.i.ona en el 4en.t.i.do de Jteópue4.ta4 d.lndm.lc.aó de loó 
c.ap.ltai.eó nac..lonale4, .tan.to p!t.lvadoó e.amo e4ta.taleó, en 
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e6t~echa conexi6n con lo6 gAande6 banco6 naclonale6tt.(5) 

CUADRO 1 

PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 
CAPITALISTA MUNDIAL 

1953 1963 1970 

ESTADps UNIDOS 52% 44 % 40 .Sl 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 16% 21.1% 22 % 
GRAN BRETAÑA 10% 6.4% 5 % 
J¡\PON 2% 5.3% 9.5% 

FUENTE: E~ne4t Mande.ti El Capltall4mo Ta~d~o. Edic~one4 E~a • 
. PILimMa Ed, /.11.xico, 1972. p. 329. 

CUADRO 2 
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL 

MUNDO CAPITALISTA 

1953 1963 1970 

ESTADOS UNIDOS 21 % 17 % 15.5% 
COMUNIDAD F.CONOMICA EUROPEA 19.3% 27.8% 32 % 
GRAN BRETAÑA 9.7% 8.7% 7 % 

JAPON l.7% 4 " 7 % lo 

FUENTE: Idem 
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El dinamismo alcanzado por las economias europeas y japone
sa1 que eleva la competitividad de sus manufacturas y per
mite ampliar su presencia y participación en la producción 
y mercado mundiales de productos industriales, lleva a un cr~ 
cimiento acelerado de las exportaciones por encima del cre
cimiento de la producción. Este hecho significa un mayor 
ritmo de crecimiento de la productividad en relación al cr~ 

cimiento de la demanda global, lo que va a repercutir en un 
descenso de la tasa universal de ganancia en los primeros 
años de la década de 1960. 

La cafda en la tasa de ganancia global de principios de los 
años sesenta es compensada a través de la remilitarización 
de la e~onomía estadunidense a partir de 1964 para su par
ticipación a gran escala en Indochina. Sin embargo, si bien 
los gastos militares impulsan el crecimiento económico nort~ 
americano ·éste es acompañado de altas tasas de inflación, 
lo que repercute en un acelerado incremento de sus importa
ciones manufactureras y el descenso de sus exportaciones y, 
por consigui~nte, en beneficio de las economías de Europa 
Occidental y Japón {ver nuevamente cuadros # 1 y # 2). 

Sin embargo, el nuevo impulso a la economía capitalista a 
través de la remilitarización de la economía norteamericana 
ya no va a redundar en la canalización de los excedentes a 
la esfera productiva, sino que la competencia intercapita
lista se va a volcar a la esfera monetario-financiera. 

la pérdida de dinamismo de la economía estadunidense y el 
desplazamiento de sus manufacturas en varios mercados por 
las de algunos países europeos y Japón conducen a una ace 
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lerada disminución del superávit en cuenta corriente de la 
.l:alanza de pagos norteamericana lo que, aunado a las fuertP.s 
corrientes de capitales hacia el exterior, conduce a una 
rápida disminución de sus reservas de oro (ver cuadro ~3) 

y al aumento de su déficit externo. 

Ello, junto con el creciente déficit fiscal consecuencia 
de sus abultados gastos en armamentismo, a la postre signl 
fica el paulatino debilitamiento del dólar com~ moneda in
ternacional. Esto es, el agravamiento permanente del dé
ficit estadunidense no permite mantener al dólar como pa
trón regulador de los movimientos comerciales y financie
ros internacionales. Asimismo, las medidas que se adoptan 
para tratar de sostenerlo van a coadyuvar a acentuar la pé! 
dida relativa de competitividad de los productos industria
les estadunidenses y a la salida masiva de capitales norte 
americanos al exterior. 

Asi, los primeros signos de agotamiento del patrón de acu
mulación capitalista de la posguerra se van a presentar 
en la esfera monetario-financiera con las sucesivas deva
luaciones de la libra esterlina y del dólar norteamericano 
y la desvinculación del último respecto del oro, en un co~ 
texto de alta inestabilidad de las tasas de interés y de 
bruscos movimientos de capitales a escala internacional. 

En efecto, si bien la escalada militar en Indochina esti
mula una fuerte expansión de la economfa estadunidense (en 
1965 el PNB norteamericano crrce en 6%), ella es acompañada 
por altas tasas inflacionarias (que en 1969 alcanza 5.4%), 
lo que repercute tanto en sus exportaciones como en sus 



CUADRO 3 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS RESERVAS DE ORO Y DIVISAS EXTRANJERAS 

MUNDIALES CAPITALISTAS 

1953 1963 1970 

ESTADOS UNIDOS 43 % 25 % 8.3% 

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 11.5% 29.5% 37.0% 

GRAN BRETAÑA 5 % 4.3% 3.5% 

JAPON 1.5% 3.0% 11.2% 

FUENTE : Z d em 
N 
o 
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importaciones de manufacturas y, en consecuencia, en bene
ficio de las economías europeas y japonesa. A la vez, ya 
desde la administración de J. ~ Kennedy, los gobiernos nort! 
americanos hacen esfuerz~s por contener la salida de dólares 
al exterior a través de una serie de medidas de control (6). 
Sin embargo, a pesar de tales medidas las exportaciones de 
capitales se incrementan considerablemente: "de 1964 a 1974 

f.04 banc.04 nolt..te.ame.uc.ano4 4alen ma41vamen.te al ex.tetr.1otr.. 
Como con4e.c.uenc..la de .to4 c.ont!t.ole4 de 1963 y 1965, y de la 
polJ..t.lc.a .tendiente a man.tene1t.lo4, la4 c.otr.po1t.ac.lone-0 que n~ 
c.e4.l.taban c.dd.l.to debJ.an hatla!t.lo 6ue.~a de E.6.tado4 Un.ldo4, 
m.len.tll.a4 que lo• banc.o4, pa!t.a p1t.o-0egul1t. 4u4 opetr.ac..lone4 c.on 
4U4 punc..lpale4 c.l.lente4 -la4 .t1t.a1t4nac..lonale4- tenlan que. 
c.<tpta!r. 1/ o.to11.ga1t. c.ap.l.tat.e4 de•de 6ue1t.a de 4u pal4 de OJt..lgen. 
La banca, e.amo el c.ap.l.tai. p1r.oduc.t.lv o, 4 e t1r.an4 na e.lo na..f.ü 6, 
a4egu1r.ando 4u ta4a de gana.ne.la" (7). 

Toda esta situación conduce al inicio de la crisis del dó
lar. Entre 1965 y 1969 el dólar pierde el 19% de su valor, 
en tanto que l~s tenencias de esta moneda en manos extran
jeras se expande aceleradamente, en forma tal que para 1965 
las reservas de oro norteamericanas equivalen a la " ... mitad 
de i.a.-0 .tenenc..la-0 .lntell.naclonale.4 de d6latr.e4 y en 1971 a -06lo 
un -Oéptimo"(B). 

En 1968 el "pool del 011.0 11 (9), que desde la década anterior 
hace esfuerzos por mantener el precio del oro en la paridad 
establecida en Bretton Woods, decide establecer un doble 
mercado para el metal, con lo que se le impulsó del 15% al 
20% por arriba de su precio oficial. "La l.lbetr.ac.l6n del 



o/LO 11.eault6 en Ult<l apa.11.en;te e.alma e11 el aü.tema. mo¡¡e.tatio 
que ae ex.tendi6 du11.ante 1969 y 7970tt(10) 
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En 1969 el gobierno estadunidense impone controles a la ex
pansi6n de la economfa y tasas de interés restrictivas con 
lo cual se dificulta la inversi6n y sobreviene, entre ese 
año y 1970, una contracci6n económica; aumentan las presiQ 
nes inflacionarias, el desempleo y el déficit en la balan
z.a de pagos. 

Para finales de 1970 el gobierno de R. Nixon opta por una 
polftica expansionista que, entre otras medidas, incluye la 
liberalizaci6n del crédito y la reducción de las tasas de 
interés; logrando la superación temporal de la recesión. La 
contrapartida de la reanimaci6n económica estadunidense 
es un acelerado aumento de las importaciones y de los flu
jos al exterior de capitales a corto plazo, lo que trae co
mo consecuencia el primer gran déficit comercial norteamerf 
cano durante el presente siglo (cuadro #4), y una acelera
da acumulaci6n de dólares en las reservas de los paises eu~ 
ropeos y Jap6n. 

Frente a esta situaci6n el gobierno norteamericano decide 
modificar la estrategia y, aprovechando la posición hege
m6nica de ese pafs, rompe con la~ reglas pactadas en Bretton 
Woods, con el objetivo de compensar la pérdida relativa de 
la competitividad productiva. 

Como afirman algunos autores: ttVeade comlenzo6 de ta dé
cada de 1970 la agudlzac..l6n de la pugna lnte1tcap.ltal.l6ta. 
ae exp11.e~a en el cambio de ln6t1tumento6 y 1tegla.a del juego: 
la c.ompe.te.nc..la .ln.te.11.c.api.tallata ya no 6 e JtU olv e!Úa m ed,i.an.t • 



CUADRO 4 

E.U.A,* 

R,F,A. 

JAPON 

BALANZA DE PAGOS DE E,U,A,, R,F,A, Y JAPON 
1971 - 1982 

(MILES DE MILLONES DE DOLARES NORTEAMERICANOS) 

1971 
1972 
U73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

. 1976 
. 1977 

1978 
1979 
1980 

. 191!1 
1982 

1971 
1972 
1973 
197~ 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

BALANZA 
COMERCIAL 

- 2.7 
- 6.4 

0.9 
- 5.4 

9.0 
- 9.3 
-30.9 
-33.8 
-27.6 
-25.5 
-28.1 
-36.4 

4.6 
6.4 

12.3 
r9.6 
15.1 
13.7 
16.5 
20.5 
12.2 
4.9 

12.3 
21.1 

7.8 
8.9 
3.6 
1.3 
4.9 
9.8 

17.3 
25.6 

1.8 
2.1 

20.0 
18.1 

BALANZA EN 
CUENTA CORRIENTE 

- 3.8 
- 9.7 

- 5 .o 
18.4 
4.6 

-14 .1 
-14.1 - l. o 

0.4 
4.6 

-11. 2 

o.a 
0.8 
4.6 

10.3 
4;0 
3.9 
4 .9. 
9.0 

- 6.1 
-15.7 
- 5. 8 

3.5 

5.8 
6.7 

- 0.1 
- 4.7 
- 0.7 

3.7 
10.9 
17.5 

- 8.7 
-10.7 

4.8 
6.8 

•eALANZA COMERCIAL CON EL METODO DE IMPORTACION,ES FOB 

BALANZA 
BASICA 

-12.9 
- l. 9 
- 6.9 
-12.5 
- 1.2 
-10.5 
-26.9 
-27. 2 
-24. 6 
-10.a 

3.9 
-20.8 

2.6 
5.7 
9.5 
7.8 

- 3.4 
3.6 

- 1.3 
7.6 
0.6 

-12.6 
- 2.1 
- 3.0 

4.9 
3.7 

- 8 .5 
- 8.3 
- 0.8 

2.9 
7.7 
4.1 

-21.4 
- 8.4 
- l. 7 
- 9.4 
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FUENTE: a.meo de. M€x.lco, UQh!"ll dg. ¡11d.l~ado11.c.} Eco116m.lco~ 111.t e.Ir.-
No. 2 ab11..li- Jun., Méx.i.co, 198 4. llac:iQH!ll~~, Vol.X, 
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la.. e.e.eva.~i.cfo de lQ-6 l.nd.i.c.M de pli.oduc..Uv-i.da.d -que .e.a. .60-

b1Lep1Loduc.c..i.6n me1Lc.a.nt.i.l ha.e.e .i.ILILed.i..tua.ble- 6~110 med.i.a.nte La. 

ma.n-lpula.c.hfo de lo-6 .i.11.6t1Lumen.to.6 mone.ta.IL.i.o-6, óüc.a..ee.1 y 6.l
nanc.ielLo-6 en el dmb.i.to .i.n.telLna.c.-lona.l y dom(-6.t.i.c.on(ll) 

En este sentido, en 1971 (año del primer gran déficit comer
cial norteamericano aunado a una abultada deuda externa. y 

fugas de ca pi tal en búsqueda de mejores condiciones de rentabJ. 
lidad). el gobierno de los Estados Unidos se propone revaluar 
las monedas europeas y japonesa y decide la inconvertibilidad 
del dólar en oro. Asimismo, impone una sobretasa deJ 10% a 
las importaciones y otras medidas internas destinadas a re
forzar su competitividad externa. 

Posteriormente. en 1973 se devalúa por segunda ocasi6n el dólar 
y se rompe el sistema de cambios fijos. reemplazándote por 
el de cambios flotantes -primero en Europa ( "lieJ1:p.i.en:te moneta.

IL.i.a. eali.opea."J y m4s tarde de manera generalizada. 

Todas estas me~idas van a significar el derrumbe del sistema 
monetario internacional pactado al finalizar la segunda guerl'a mun 
dial: abandono de la convertibilidad. del sistema de paridades 
fijas y estabilidad de cambios. del papel del oro como res
paldo del sistema y el recurso a prácticas proteccionistas cada 
vez m4s acentua~3s . 

. El llamado "duoll.de.n moneta!Llo b1.te1Lna.c..i.onal" que prevalece dura!!_ 
te los años setenta es reflejo de los problemas de balanza 
de pagos. resultados del crecimiento desigual de las diver~ 
sas economfas desarrolladas durante la posguerra y, en este 
marco. la crisis del dólar no es más que el reflejo de la 
pérdida de hegemonfa absoluta de los Estados Unidos en la 
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economía internacional. Este último hecho va a ser explí
cito a partir de la recesi6n de 1974-1975 cuando las expo~ 

taciones manufactureras alemanas y japonesas avanzan acele
radamente, reduciendo aún más la participación de las esta
dunidenses en el comercio mundial, y las prácticas interve!! 
cionistas de los bancos centrales de las principales econo
mías capital~stas se vuelven casi cotidianas con el fin de 
mantener al dólar como respaldo del sistema monetario. 

Con posterioridad a las manifestaciones en la esfera mone
taria, la crisis comienza a manifestarse en el ~mbito pro
ductivo de manera desigual en los diversos espacios nacio
nales. Sin embargo, a partir de 1972 hay una sincronía en 
los movimientos conyunturales de las economías industriali
zadas, encontrándose éstas en fase recesiva del ciclo durante 
1974-1975. En efecto, en 1972 el gobierno norteamericano 
decide poner en práctica estfmulos econ6micos importantes 
(entre los cuales destaca la escalada militar en Viet Nam), 
que repercuten inmediatamente en las economías europeas y 

japonesa: "Poi!. ptime11.a vez de.t.de la .t.egunda gue11.11.a mundial, 
en 1 9 7 3 la.ti e e.o nom.la.t. indu.t..t11.ializ ada.t. .ti e ene.o n.t11.a11.o 11 en la 
mi.t.ma 6a.t.e del c.ic..lo ec.on6mic.o; el PNB y la p11.oducc.i6n in
du.t.ttia.l de .toda.ti ella.ti c1teci6 en.t11.e S y 12%, pell.o al p11.e-
cio de una e.levada in6laci6n. El movimiento de p1tec.io.t. 11.e-
pe1tc.u.ti6 en lo.t. c.o.t.to.t. de p1toduc.c.i6n y en la balanza· de 
pago~ de la mayo1t.la de lo.ti pa.l.t.e.t., poi!. lo que é.t..to.t. op.talton, 
con mayo1t .6inc.11.onizaci6n y .6imu.l.taneidad tempo1tal, poi!. 11.e.t.
tltingi11. la 06e1tta moneta11.ia, lo.t. ga.t.to.t. gube1tnamenta.le.t. y 

e.levalt -ha.t.ta nivele.t. .ti.in pltec.eden.te.t.- la~ ta.t.a.t. de in.te11.é.t.. 
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A4l lleg6 el pe!r.lodo 1974-1975, cuando a.inc1r.onlzadoa to
doa loa palaea lndua.t1r.lallzadoa del ala.tema en.t1r.a1r.on en 
la 6aae 1r.ecealva del alelo p1r.oduc.tlvo"(12) 

La recesi6n de 1974-1975 expresa la inversión de la larga 
onda expansiva de la economía capitalista: algunos de los 
rasgos que van a signar la década de los años setenta y 

los inicios de la presente década son el enlentecimiento 
de las tasas de crecimiento de las principales economías 
industrializadas y el aumento del desempleo, acompañados 
de procesos inflacionarios permanentes. 

Ciertamente, como se desprende de los datos del cuadro # 5, 
las tasas medias de crecimiento económico que se registran 
i:n la década de 1970 en los pr1ncipales países industriali
zados est§n por debajo de las registradas durante los tres 
lustros anteriores. En este mismo sentido, el Banco Mundial 
estima una tasa promedio de crecimiento anual de PNB, a pr! 
cios de 1977, durante el lapso 1970-80 de 3.1% para los pa
ises industri~lizados (13), en comparación a la de 5% para 
el perfodo 1960-70. 

En correspondencia a la baja en el crecimiento en la produ~ 
ci6n -especialmente durante la recesión de 1974-75- el dese~ 

pleo aumenta de manera acelerada y se mantiene en niveles 
no registrados anteriormente (cuadro # 6). Respecto a este 
fenómeno Mandel afirma que " ••• en el punto mda bajo de la 
1r.ecu.i.6n ha.bla 17 m.i.Uonea de dea empleadoJ.. (en loJ.. p1r..i.nc,i,
pa.f.u pa~&e4 ,i,ndu4.t4lal.i.zado4 mlemblr.o4 de la OCEVJ ••• (la) 

1r.eac.t..i.vac.i6n que t..in emba1r.go aumen.t6 la p1r.oduc.c-i.6n ,i,11dttat1r..ía 
en un pJWmed.io de 10% con Jte4pec.to al nivel md.6 bajo de .f..a Ir.e-



CUADRO 5 

PRODUCCION DE BIENES V SERVICIOS 
(TASAS DE CRECIMIENTO A PRECIOS CONSTANTES RESPECTO AL 

MISMO PERIODO DEL ARO ANTERIOR) 
ARO BASE: 1980=100 

AROS ESTADOS JAPON ALEMANIA CANADA REINO FRANCIA ITALIA 
UNIDOS (l) FEDERAL (1) UNIDO (2) (2) 

(1) (1) ( 2) 

1971 3.4 4.7 3.2 6,0 2.7 5.4 l. 6 

1972 5,7 9.0 4. 2 6. 1 1.9 5.9 3.2 
1973 5.8 B.B 4.5 7,5 7.6 5.4 7.0 
1974 -0.6 -1. 2 0.5 3.6 -1. l 3.2 4 .1 
1975 -1. 2 2.4 ·1"6 1. 2 -0.6 0.2 -3.6 
1976 5.4 5.3 5.5 s.a 3.6 5,2 5.9 
1977 5.4 5.3 2.8 2.0 l. 3 3.0 l. 9 
1978 5.0 5.1 3.5 3.6 3.7 3.B 2.7 
'1979 2.0 5,2 4.0 3.2 2. l 3.3 4.9 
1980 -0.3 4.8 1.9 l. o -2. 3 1.1 3.9 
1981 2.6 4.0 -0.4 3.4 -l. o 0.3 0.2 
1982 -1. 9 3.3 ·1. l ·4.4 2.2 l.8 -0.4 

71·76 3.1 4.8 2.7 5.2 2.3 4.2 3.0 
77·82 2.3 4.6 1.8 1.5 LO 2.2 2.2 

(1) LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PNB 
(2) LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PIB 
FUENTE: Banco de Ml~lco, Bote.tin de lndúQdo1u . .6 fco116m.C:cot J11.te1J,1uu:..lgpaht., Vol. )(, No.2 

ab!l.it • j un.to, 1914. Mh.ieo. 
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CUADRO 6 

TASA DE DESEMPLEO 

M~os ESTADOS JAPON ALEMANIA REINO FRANCIA CANADA ITALIA 
UNIDOS FEDERAL UNIDO 

1971 5.9 l. 2 0.9 3.3 2.6 6.4 3. 2 
1972 5.6 l. 4 1.1 3. 7 2.7 6.3 3. 7 
197 3 4. 9 1.1 l. 3 2.7 2.6 5. 6 3. 5 

1974 5.6 1.4 2,6 2.6 2.8 5.3 2.9 
197 5 8.5 1.9 4.7 3.9 4. 1 6.9 3. 3 

1976 7.7 2.0 4.6 5.3 4 .4 7. 1 3. 7 
1977 7.0 2.0 4.5 5.8 4.7 8.1 7. 2 ( l) 

1978 6.0 2. 2 4.3 s.s 5.2 8.4 7. 2 

1979 5.8 2. 1 3.8 5. 1 5.9 7.5 7.7 
1900 7. l 2.0 J,e 6.4 6.3 7.5 7.6 
1981 7.6 2.2 5.5 10.0 7.3 7.6 8.4 
1982 9.7 2.4 7.5 l l. 7 a.o 11. o 9 .1 

(1) A PARTIR DE ENERO DE 1977 CAMBIA LA COBERTURA DE LA ENCUESTA, POR LO TANTO LAS 
CIFRAS DE 1977 EN ADELANTE NO SON COMPARABLES CON LOS A~OS RESTANTES, 

FUENTE: Banco de. Mh.ico, Bole..t.ln de. 1 nd.lcadolt.e4 Econ6mico4 Znte.11.nacionatc•, Vol. X1 

No. 2 ab1t.il-junio, 19&4. Mhico. 
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ce6.i.6n, dej6 in.tocado et de~empleo clLeado po11. ea cll..i..6.i..6"(14). 
Asimismo, asociada al desempleo, la inflación es un fenó
meno permanente (cuadro # 7) que el Banco Mundial calr.ula 
en una tasa media de crecimiento de 9.43 para el período 
1970-78, en comparación al 4.2% registrado durante 1960-
1970 (15). 

Correlativamente al descenso de la producción y el aumento 
del desempleo y de la inflaci6n se presenta una contrac
ción en los volúmenes del comercio internacional, aguijonea . -
da por una aceleración de las medidas proteccionistas ini-
ciadas por Estados Unidos desde 1971. Como menciona Mandel, 
si " ... Ve 1963 a. 1972 6u p11.oducc.i6n .i.ndu.6t1L-i.al. (de .fo6 eco
nom.la.6 catJ..i.tal.ü.tiu.) 6 e hab.C.a .i.nc.11.ementado en un 6 5 % m.i..entJt.a6 
que 6U6 expo1Ltac.ione6 habian aumentado 111% ••• en 1975 polL 
p1t..i.me11.a. vez de6de d .i.n.ic.i.o de la. la1tga 6a6e. de expa.n6.i..6n 
econ6m.ica de .ta po6gue1L11.a, el volumen de la6 expo11.tac.i..one6 
d.i6m.inuy6. La. OCEV evalúa e6te 11.et1Loce60 en un 7% pa.11.a el 
conjunto del comelLci.o mund.i..al ( .•• ) lo que .impl..i..ca una ta-
6a de cont11.acc.i..6n m~ ma.11.cada aún pa11.a. et comelLc.i..o .i.nte11.na
c.i.onat. de l.06 pa .. f6U cap.i..ta.f..i.6.ta..t. ún.i.eamente, ya que lo.6 
.i.nte.11.cam b.i.o.6 ent11.e lo.6 paú e.ti no ca.p.itatü.ta6 .&.ig u.i.e.ILo n 
aumentando" ( 16). 

Por otro lado, durante la recesión generalizada de 1974-
1975 se produce una contraofensiva de las exportaciones 
germano-occidentales y japonesas que se traduce en una ma
yor reducción en la participación de las manufacturas esta
dunidenses encel mercado internacional (cuadro # 8), lo cual 
viene a ser la confirmación de la pérdida relativa de com-



·~ 
·, . ~ CUADRO 7 l' 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(VARIACION PORCENTUAL MEDIA ANUAL) 

.! Mlos ESTADOS JAPON ALEMANIA REINO CA NADA FRANCIA ITALIA 
PERIODO UNIDOS FEDERAL UNIDO 

1970 5.9 7,6 3.4 6.3 3. 1 5. 8 4.8 
19 71 4.2 6.1 5.1 9.4 3.0 5. 5 5.1 
1972 3,5 4.5 5.6 7,3 4.6 6.2 5.6 

'1973 6.3 l l. 7 7.0 ' 9. 2 7.6 7. 2 10.9 
l 974 10.7 24.4 7. l. 15 ,8 10.8 13.8 19.0 
1975 9.2 11. 8 5.9 24.3 10.8 11. 7 l7 .o 
'19 76 5.8 9. 3 4.3 16. 6 7.6 9,7 16.8 
19 77 6.5 8.0 3.6 15.8 7.9 9.3 17 .o 
1978 7.6 3.8 2.7 8,3 9.0 a.a 12. 2 
19 79 11. 2 3.6 4.2 13.S 9.0 10.7 14.7 
1980 13.S 8.0 s.s 17.9 10.3 13 .8 21. 2 
198 l 10.4 4.9 s. 9 11. 9 12.4 13.4 17.8 
1982 6 .1 2.7 5.J 8.6 10.9 11. a 16.5 

1961-70 2.8 5.8 2.7 4 .1 4.0 

1971-76 6.6 11. 2 5.8 13.8 7.4 9.0 12.4 

1977-82 9.2 5.2 4.5 12.7 9.9 11. 3 16.6 

1971-80 7.9 9.1 s. l. 13.8 8.1 9.7 14.0 

FUENTE: Eta.boudo con da..to4 de.t Ba.nco de. 1U11..lco, Bote.tln de. Ind.tcado1te.¿ Econ6m.i.co¿ 
l n.te.1tna.c.to11a.lu, Vol. )(, No. 2 ab1t.i.l-junú1, 1984, p.18 y dt. CEPAL, f ¿.tud.i.o 
fco116m.tco de. Aml1t.tca La.Una, 1910, p.4. 

30 



CUADRO 8 

PARTES DE LAS PRINCIPALES POTENCIAL IMPERIALISTAS EN LAS EXPORTACIONES 
DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 

ESTADOS ALEMANIA GRAN 
AÑOS UNIDOS FEDERAL JAPON FRANCIA ITALIA BRETAÑA 

"' % % % 
., 

% IO lo 

1964 21.5 19.3 8.1 8.7 6.3 14.4 

1970 18.5 19.8 11.7 8.7 7.2 10.8 
1974 17 .2 21.7 14. 5 9,3 6.7 8.8 
1975 17.7 20.3 13.6 10.2 7,5 9.3 
1975 17.2 20.5 15.6 9.7 7.1 8.8 
1977 15.5 20.7 15.4 9.9 7.6 9.4 
1978 (3er. 

trim) 16.l 20.8 15.8 10.1 7.2 9,9 

FUEtlTE: /.fendeC, E., La C11..l.6.ü 1974-1980 ••• op.c..i..t. pp.127 y 205. 
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petitividad de la industria manufacturera norteamericana, 
resultado del descenso relativo de la productividad de sus 
industrias. 

Sin embargo, los rasgos anteriores, que están presentes 
durante los años setenta e inicios de los ochenta, no son 
más que las manifestaciones de una crisis clásica de sobr~ 

producción en la economía capitalista, resultado del deseen 
so de la tasa de ganancia. Este último hecho, raíz de la 
actual crisis del capitalismo internacional, se corrobora 
en el enlentecimiento de la inversión productiva en los 
principales países industrializados {cuadro #9) y en la 
subutilización de la capaciad productiva a la que se asocian 
la inflaci6n y el desempleo permanentes {17). 

Lo anterior se expresa claramente en los movimientos coyun
turales d' la década de los setenta. 

Hacia finales de 1975, frente a la amplitud de la recesión 
los gobiernos de los principales pafses industrializados tQ 
man medidas de reactivación económica y con ello se logra 
frenarla y se esboza una reactivación que para 1978 parecía 
haberse ajustado con cierto éxito. Sin embargo tal recup~ 

ración se presenta relativamente débil. En efecto, si bien 
en términos de crecimiento económico los principales países 
industrializados logran un nuevo impulso, éstos enfrentan 
dificultades en la producción industrial para alcanzar los 
niveles registrados en vísperas de las recesión, así como 
para reabsorber el alto desempleo resultado de la misma re 
cesión y controlar ef~ctivamente la inflación. 

Lo anterior es resultado de la lenta reactivación de las i:· 
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CUADRO 9 

TASAS DE INVERSIONES COMPARADAS EN % DEL PNB 

PROMEDIO 
ANUAL 1977 

1970-74 1975 1976 (ESTIMADO) 
(%) (%) (%) l%) 

---- --··-- -----·--~ ··-··-~-··--

ESTADOS UNIDOS 18,8 15,6 17.l 18.4 
ALEMANIA FEDERAL 24.9 20,8 20.8 21.l 
JA PON 34.9 30.8 29.9 32.3 
FRANCIA 23.8 23.3 23.l 22.7 
ITALIA 20.9 20.8 20.3 20.2 
GRAN BRETAÑA 19.l 19.9 19.0 17.9 
BELGICA 21.8 20.7 21.4 20.9 
HOLANDA 24.0 21.3 19.8 20.6 
SUECIA 22.0 20.9 20.5 19.9 
AUSTRIA 28.1 26.7 26.0 26.5 

FUENTE: Mandct, E., La CAL•La 1974-1980, Sc4Lc ropula4, 
Ed. E4a, /.fé.x.lco, 1980, p.130. 
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versiones productivas, consecuencia de le ~resión de las 
capacidades de producción no utilizadas que, por ejemplo, 
para finales de 1977 fluctúan alrededor del 20%; ello en 
plena reactivación del conjunto de las economías industri~ 

lizadas. Esto significa que durante la reactivación no 
tiene lugar un "boom de ¿nve46ione6" que relevara el aumen 
to de los gastos en consumo para poder mantenerla, en tanto 
que la permanencia del amplio desempleo conjugado con 1 a 
inflación impide continuar aquélla vía consumo. 

Por otro lado, la desincronización del ciclo económico en 
estos pafses lleva a la acentuación de las medidas protef • 
cionistas lo que conduce al esta'ncamiento, e incluso al r~ 

troceso, del comercio internacional, agregando con el 1 o un 
nuevo freno a la reactivación. 

Entre 1978 y 1979 en casi todos los países industrializados 
se acelera la inflación, lo que lleva a los gobiernos a t.Q. 
mar nuevamente medidas deflacionistas con el consecuente 
impacto sobre las economías; asimismo, hacia finales de 
1978 el gobierno norteamericano adopta medidas destinadas· 
a frenar la cafda del dólar frente a las "divi6a6 6üe4te6" 
lo que, aunado a las medidas deflacionistas, refuerza la 
tendencia hacia una nueva recesión. 

De esta forma, la ausencia de un "boom" de inversiones pr.Q. 
ductivas, el lfmite a la demanda de bienes de consumo en 
los mercados internos impuesto por el desempleo y la infl~ 
ción, la agudización del proteccionismo y las medidas defl~ 

cionistas que siguen a la reactivación conducen a una nuev. 
recesión que se hace presente en los principales paises del 



área capitalista entre 1979 y 1981. 

Si bien, como se desprende de las páginas anteriores, la 
década de 1970 es una época de crisis para la economía C! 
pitalista en su conjunto, lo que viene a caracterizarla, 
a otorgarle su peculiaridad, es la alta inestabilidad y 

preminencia financiera. 

Frente a la pérdida de hegemonía absoluta de los Estados 
Unidos en la esfera productiva y ante la generalización de 
la crisis en el área capitalista desarrollada, hechos que 
acentúan la contracción de la inversión y tornan más áspera 
la lucha por los mercados externos, la esfera financiera P! 
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sa a juga~ un papel mucho más activo que en épocas anteriores. 

Efectivamente, durante los años setenta Estados Unidos praf 
tica una política devaluatoria de su patrón monetario: en
tre 1970 y 1979 el yen se revalda 38.8% y el marco alemán 
49.9% respecto al d61ar (18). Como causas principales de 
la caída del dólar se encuentran, como hemos visto, por un 
lado y fundamentalmente, el déficit de balanzas de pagos 
norteamericana provocado ante todo por una oferta menos co~ 

petitiva, resultado de la diferencia necesariamente crecieft 
te de productividad y eficacia industrial entre las indus
trias estadunidense y g~rmano-occidental y japonesa; y, por 
otro lado, la mayor inflación norteamericana en relación a 
la que prevalece en esos otros países. 

La constante desvalorización del dólar respecto al yen, al 
marco alemán y al franco suizo favorece las exportaciones 
de mercancfas norteamericanas pero, a la vez, alienta las 
exportaciones de capitales europeos (principalmente germano-
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occidentales y japoneses). En este sentido, frente a la 
contracción de la inversión en los principales paf~es ca
pitalistas desde principios de la década de los años seten 
ta -"la ..i.nv e1t.6.i6~i lrn. mo6.tJtad o un d.i11,w1.¿.~mo 6 e116 i. be c1111C11 te 

menoJc. en .f.o,~ -0e.te11.ta. que en io-6 qnüic.e ailo-6 a.n.te.'l..i.01t.e·~. 

En lo6 6e..i.6 pJt.i11c..¿pale.-0 paüe./J deR. .~.üüma, •.• fo .¿avcn

,¡,..<.61t (públ.<.c.a !I pll.tvada) abcrndo11a la. .tendcnc.út <16crnde11-

.te del pe1t..ldo 1956-1970. En .tite-O paúe-0, 11lgCa:tr.11..1a, Ar~ 

ma.11-ia e I.tal.fo, et .lnd.<.ce de .[nve1t.~.i6n p!t<fot.¿c.ameH.te 110 c.lt.~ 

e.e en.t1t.e. 1970 !I 1978, o to hac.e muy modeJtadamc11.te"-(I9), 

se produce un exceso de liquidez que inunda a la economía 
norteamericana y se expande al mercado internacional a par 
tir de 1974, cuando la Reserva Federal levanta las restric 
ciones para los préstamos al extranjero {20). 

Este exceso de liquidez, resultado de la contracción de 

la demanda de crédito por parte de las empresas nacionales 
y transnacionales, consecuencia, a su vez, de la contracción 
de la inversión productiva, aunado a la aparición de los p~ 

tro dólares y a la ofensiva de las exportaciones hacia los 
pafses subdesarrollados y socialistas resultan en un aumen 
to acelerado del crédito y de la moneda de crédito interna
cionales que, a más de ser un factor de mantenimiento de los 
procesos inflacionarios a escala internacional. viene a dar 
le su rasgo distintivo a la actual crisis del sistema capi
talista mundial. En este sentido, la materialización de la 
devaluación del dólar, su desvinculación del oro y la aper
tura de un nuevo régimen de flotación constante de las prirr 
cipales monedas no ·conduce a una retracción de los préstamos 
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internacionales, sino que por el contrario, el nuevo patrón, 
inestable en sí mismo, se acompaña por una expansión acele
rada de la banca privada y sus operaciones de crédito a ni
vel mundial. 

Efectivamente, la pugna por los mercados lleva a los bancos 
a redoblar sus esfuerzos como punta de lanza, para ganar ZQ 

nas de exportaci6n o abastecimiento. A la vez, iniciada la 
recesi6n en las principales economías capitalistas y la cons~ 
cuente retracci6n de la inversión productiva, la demanda de 
crédito se contrae relativamente liberando liquidez para 
el mercado internacional a través de la recanalizaci6n de los 
excedentes de 1 as empresas no destinados al campo producti
vo, que tienden a valorizarse en el campo financiero. (21) 
Es decir, el campo financiero pasa a jugar un papel mucho 
m!s activo que en épocas anteriores. Este fen6meno se ma
nifiesta concretamente en: 

- ».,, una. nueva. o4ganlzac.l6n del me4c.ado lnte~nac.lonal de 
p4l.6tamo.6 que, a pMtü de c.entM.6 6lnanc.le4o.6 .t4a.dlc.lo
na.le.6 (Lond4e.61 o nuevo.6 c.en.t4o.6 6lnanc.le4o.6 len alguno.6 
pal.tie.6 pequeffo.6, .6ubde.6a.44olla.do.6), pe4mlte a. lo.6 banco.ti 
ope4a.4 .tiln la.6 4e.6.t4lc.c.i.one.6 que lmponen la.6 a.u.tM.ldade.6 
mone.ta.4la..6 nac.-lonale.6 • .. 

» ••• una. 4eloc.al-lzac.l6n de lo-& 6lujo.6 6lna.nc.ie4o.6 a.",¿_ 
vel mundlal de .tal .6ue4ti que lo.ti pa.l6e.6 6ubde.6a.44ollado.6, 
que en 1973 .6lgnl6lc.aba.n a.pena.6 el 26% de la deuda c.on.t4! 
tada. en el me4c.ado ln.te4nac.lona.l de p4l.6.tamo.6, 4ep4e.6en.t! 
ba.n en 1979 el 40.6% de e.6a c.ont4atac.i6n. 
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" iw .'l.e0Jr.de11a111.i.ento de. fa.6 6u11c.lo11c~ a.~.tgnarla.l, de.i.de 

la -!i<'.9u11da polgue.11..11.a, a l.'.o4 OJt.gan.¿lmo.~ 6-tnaneú~,1¡0.,1 i11.te~ 

11ac.io11aCo lJ a ea banca p.\.lvada .i.11.te..1wae-lonaC. E~ta tílt~. 

ma, qtie 01 1970 afca11:aba ta11 !:i6eo ef 10~ e11 Ca e~t:we.ttL 

Jta de e.a deuda pe11d.i.ente de 96 pa.í.~e .. ~ .rnlide~aJr.Jr.ot'taclo~, 

4ttpe'1.alia ee -10% C.ll 1979. 

" una .1teva.lo1¡.i.zac.i.6n del cJt.é.dLto como ~Jr.ma11 eometi.~_.i.af, 

6c.n6meno que Jt.e4ulta C.V.i.de11te a C!Olll.Í.eH:O~ de la década 

de lo~ ochenta ••• " (22). 

Si bien todos estos hechos forman parte de un proceso glo
bal. es importante, para los fines de este trabajo, detener. 
se brevemente en el segundo y el tercer hechos mencionados 
por Quijano. 

Respecto al segundo hecho, si bien hasta 1969 los princi
pales prestatarios en los mercados de euromonedas son los 
bancos y grandes empresas estadunidenses en el exterior y 
posteriormente, cuando esa demanda de crédito declina, ga
nan importancia los sectores público y privado de los pai
ses industrializados, ya para inicios de los setenta emer, 
gen los paises subdesarrollados como prestatarios importa~ 
tes. 

las razones de su emergencia tienen que ver tanto, y fundame~ 

talmente, con el contexto internacional de crisis en las 
principales economías capitalistas y la consecuente liqui
dez excesiva en búsqueda de colocación rentable, como con 
la forma particular de inserción y desarrollo de los países 
subdesarrollados que les lleva a una crisis permanente en 
su sector externo y, en consecuencia, a la necesidad estruc 
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tural de financiamiento externo. 

En efecto, frente a la abundancia relativa de capitales
dinero en manos de los grandes bancos, en función del ami 
noramiento de la expansión del crédito a las grandes empr~ 
sas, provocado por la recesión y la débil reactivación y 
por la afluencia de petra:!ólares, aquéllos buscan nuevos 
clientes y los encuentran en el llamado Tercer Mundo; es 
decir, los bancos, al igual que las empresas industriales, 
se transnacionalizan, multiplican sus sucursales en el ex
tranjero donde realizan una parte creciente de sus ganan
cias. 

Por otra parte, la necesidad estructural de financiamiento 
adicional de los países subdesarro11ados se ve incrementa
da durante los setenta en razón, entre otras, del crecí ente 
déficit en balanza comercial consecuencia del aumento en los 
precios del petróleo y de sus mayores requerimientos en 
importación d~ alimentos; demanda que no puede ser cubierta 
exclusivamente con financiamiento de carácter oficial (23). 

En este sentido y en correlación con el tercer hecho que 
señala Quijano, durante la década de 1970 se presenta el fe
nómeno de "pJt1.va..tüa.c1.c5n" de 1 a deuda externa de 1 os países 
subdesarrollados. En efecto, durante esa década mientras 
los organismos bilaterales y los acreedores pierden signifi 
cativamente participación en el financiamiento a estos pa
ises y los organismos multilaterales mantienen casi inalt~ 

rable su participación, los bancos privados registran un ac 
lerado crecimiento que los lleva de un 10% de participación 
en 1970 al 42% para 1978. Este hecho significa un cambio e 
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el funcionamiento del sistema financiero internacional res
pecto a las dos décadas anteriores, en la medida en que los 
países subdesarrollados se convierten en importantes clien
tes de la banca privada internacional y los organismos ofi
ciales de financiamiento pasan a jugar un papel secundario 
en este rubro. 

Sin embargo, corno se verá posteriormente, el menor peso 
relativo de las instituciones financieras oficiales, espe
cialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun
dial, en los recursos crediticios externos de los países 
subdesarrollados no implica un debilitamiento de sus obje
tivos primordiales en el sistema financiero internacional, 
sino una nueva orientación de los condicionamiPntos a que 
deben sujetarse los países subdesarrollados en la contrata 
ción y renegociación de deudas (24). 
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1.2 AMERICA LATINA 

El proceso expansivo de la segunda posguerra no excluye a 
los pafses periféricos; muy por el contrario, éstos fueron 
rearticulados a " ..•. una divi•i6n inte4nacional del t4aba
jo que la competencia impe46ecta contAibuye a pAe•eAvaA y 
a pAo6undiza~"(l) 

La industrializaci6n de las economfas latinoamericanas se 
inicia a trav~s del llamado proceso de sustitución de im
portaciones,·en el cual va a jugar un papel determinante 
el Estado. La especifidad histórica de la industrializa
ci6n latinoamericana va a estar condicionada, de un lado, 
por las condiciones generales del funcionamiento de la ecQ 
nomfa agrominero-exportadora y, por otro lado, por.las co~ 
diciones geoerales de la división internacional del traba
jo en las que se desarrolla tal proceso. 

Los primeros impulsos al desarrollo industrial surgen con 
la Primera Guerra Mundial y la crisis de los años treinta 
que permiten debilitar los múltiples lazos de dominación 
que unen a los pafses de Am~rica Latina con las economfas 
industriales. Sin embargo, no es s61o la coyuntura inter
nacional lo que posibilita la expansión industrial sino que, 
a la vez, se encuentran dadas las condiciones económicas i~ 

ternas (mercado interno incipiente, mano de obra abundante 
y barata, infraestructura, industria artesanal, etc.), ge
neradas a partir de la forma y el desarrollo de us integra
citSn al mercado mundial y la expansión de la economía exporta
dora desde el siglo anterior. Sin embargo, si bien la expansif'.· 
de la economfa de exportaci6n y la consiguiente difusión de la' 



relaciones mercantiles alienta un desarrollo embrionario, 
sólo la superación de las modalidades de la economía ex
portadora y de la contradicción entre intereses exportadQ 
res e industriales va a posibilitar un impulso industrial 
en estos paises. 
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La crisis de los treinta_~onduce, entre otros efectos, a la 
paralización del comercio internacional lo que va a produ
cir una serie de depreciaciones cambiarías que ponen en mar 
cha procesos inflacionarios internos que favorecen directa
mente la industrialización en la medida que modifican la di~ 
tribución del ingreso a favor de los grupos industriales sin, 
por otra parte, alterar de manera sensible los ingresos de 
los grupos exportadores y latifundistas. ttta dcvaluac.i6» y 

la 1.n6lac.<.6n ac..tua11.on en el -!>en:tido de clevalL la ILen.tab.i.U.

dad del nac..len.te núc.f.eo .lndu4.t1L.lal U.gado al me.Jr.c.ado .i.11.teJr.

no" ( 2) 

En general, entre finales de los años veinte y de los cin
cuenta en diversos países latinoamericanos surgen coyuntu
ras políticas internas caracterizadas por la presencia de 
regím~nes populistas que, en el contexto de la crisis inter 
nacional, crean las bases para la expansión de un desarro
llo industrial nacional, llevado a adelante por la política 
del Estado e impulsado, principalmente, con recursos inter 
nos. 

"Ve. 1940 en ade.lan.te y a paJr..t.llL def. 6.ln de la ¿,egunda gueJr.Jr.a, 

en la e.tapa de auge, la ¿,u4.t.l.tuc..l6n de. .lmpo!L.tac.i.one.4 4e ag~ 

l-i.za, la-!> c.ond.lc.i.one¿, .ln.teJr.na4 tJ ex.te1Lna4 e.¿,.tcfn dada!i. El 

obje..tJ .. vo e.!i aba¿,.te.c.elL loJ.i c.e.11.tJr.o!i hegem6ni.c.!i c.011 ma.te.Jr..i.aJ.i 



p11.i.ma<1 y ct1. metr.c.ado .üi:te.tr.no e.n ba.6 e. a la p1L.oduc.c.-i..6n .i.11.te.tr.na 
de manu6ac.tu1L.a<1 que. lo.i polo.6 de.iatr.tr.ollado.6 hablan de.jada 
de plL.oduc.ltr. dulL.ante la guelL.IL.a ••• (3) 
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Al término de la Segunda Guerra Mundial y, particularmente, 
de la Guerra de Corea, se reinicia el proceso de internaciQ 
nalización de capital. La reinserción de las economías la
tinoamericanas en la órbita del capital monopólico transna
cional, principalmente estadunidense, y la existencia de mano 
de obra abundante y barata, de una planta industrial, de 
una burguesfa industrial emergente y el fortalecimiento del 
Estado son los elementos que posibilitan la redefinición 
y 1 a cont.i.nui dad·, bajo nuevas pautas, del proceso de i ndus
trial ización. La segunda fase de este proceso se va a cen 
trar en la producción interna de productos de consumo dura
ble, de bien~s intermedios y algunos bienes de capital hasta 
entonces importados. 

La nueva fase de internacionalización del capital vía la 
exportación de 'ca pi tal es va a ser un factor coadyuvante en 
la industrialización de las economías latinoamericanas. La 
inversión extranjera directa se va a dirigir, en esta fase. 
a la producción industrial creando nuevas industrias y est! 
bleciendo filiales de las. empresas oligopólicas transnacio
nales, cuyo objetivo va a ser el mercado interno de estas 
economías. y va a ser la producción de manufacturas, espe
cfficamente el sector productor de bienes de consumo dura

ble, la de mayor desarrollo y la rn§s dinámica. Esto es, en 
este período el sector industrial se convierte en el eje de 
acumulacióri, co;1 sl.i µrincipal base de sustento en la trans-
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nacionalización del aparato productivo. 

La actividad y expansión del capital transnacional en los 
paises latinoamericanos requiere de la intervención del Est~ 

do. En efecto, a diferencia de los paises industrializados 
europeos, el desarrollo industrial en estos pafses sólo es p~ 

sible con la existencia de un Estado fuerte, ante una burgu~ 

sia industrial embrionaria que parece ser más el resultado 
de la protección y el estfmulo estatales que de un proceso 
hist6rico de acumulación y expropiación del excedente social. 
En estas economías el Estado asume el papel central en el 
desarrollo industrial· a través de su intervención especifica 
y creciente en el ámbito productivo. 

La especificidad del modelo de acumulación en esta segunda 
fase de la industrializaci6n radica "en que el aec.tol!. mo.t11.lz 
eat4 bajo el c.ont11.ol de laa emp11.eaa.a .t11.ananac.iona.lea, que 
e<!.te dinam.iamo nec.eai.ta de una lnte11.ve11c.l6n c.11.ec.ü.n.te y ea
pec.l6lc.a del Eata.do; y que, 6inalmen.te, exlate un aec.to11. l! 
t1hg.i.c.o pMduc.-lendo bien ea de c.onaumo no du11.a.de11.o, c.on.tlr.ol~ 

do aan, cuando meno.ti al nivel de au pa11.te mla a11.c.a.lc.a., poi!. 
la bu11.gue1.la loc.a.l"(4). 

Así, la industrialización de los paises latinoamericanos 
obtiene su especificidad y su dinámica a partir de su rein
serci6n en la economfa mundial y no es resultado de un proc~ 

so endógeno, nacional _de acumulación. 

Durante el periodo del auge capitalista de posguerra las 
economías latinoamericanas presentan a 1 tos ritmos de crecimi e_I! 
to en el producto, dinamizado por el crecimiento del sector 

industrial (ver cuadro 1) y desarrollan ramas importantes de la 
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proctucci6n.manufacturera (algunos bienes de capital, bienes 

CUADRO 1 

TASAS ACUMULATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BR~ 
TO TOTAL Y DEL PRODUCTO INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 

PRODUCTO RELACIONES ENTRE 
PERIODO PIB INDUSTRIAL T1~fS 1 2 

1940-50 5.0 6.8 1.4 

1950-60 4.7 6.3 1.3 

1960-68 4.5 5.4 1.2 

FUENTE: Calzada y Gu.tU1t1tez: "LA CRISIS CAPITALISTA" op. c.i...t.. 
e uadJto 3. p. 4 2 • 

intermedios y' en especial ciertas ramas productoras de eléc
tricos y químicos}. Sin embargo, el dinamismo alcanzado 
por estas economías se apoya en el reforzamiento y profun
dizaci6n de la dependencia y la creciente participaci6n de 
las empresas transnacionales en la economía, fundamental
mente en los sectores más dinámicos de la misma; estos el~ 

mentos van a ser el origen de serios desajustes econ6micos 
y sociales. 

Los principales efectos del patr6n de acumulación con eje 
en la producción manufacturera t:ransnaci.onal.izada destinada a·1 

consumo interno de los grupos de ingresos altos y medios dr -~ 

las economías latinoamericanas son el creciente endeudami 
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to externo, la llamada crisis fiscal del Estado, unil acel~ 

rada concentraci6n econ6mica y del ingreso y la agudización 
y reproducci6n del desempleo y la marginalidad social. 

En efecto, los requerimientos de importaci6n de bienes de 
capit~l y materias primas elaboradas para continuar y expan 
dir la producci6n industrial interna conducen a un crecien 
te déficit en cuenta corriente, que aunado a las salidas de 
divisas por concepto de utilidades, regalías, etc. de la 
inversi6n extranjera conducen al endeudamiento permanente 
y creciente de las economías latinoamericanas (ver cuadros 
2, 3 y 4). 

Como hemos senalado, los cambios en el crecimiento en Amé
rica Latina se han caracterizado por profundas transform~ 

cienes que incluyen los campos de la industrializaci6n, el 
crecimiento demográfico, la migraci6n de áreas rurales a 
urbanas, etc., como resultado de polfticas que han puesto 
el acento en el rápido crecimiento del producto interno 
bruto a través de la concentraci6n del capital, la produc
ci6n en gran escala y la expansi6n de las exportaciones. 
Este progreso ha estado acompa~ado por mejoras en las condi 
cienes de salud, de la nutrici6n y educativas de algunos 
segmentos de la poblaci6n latinamericana; sin embargo, gran 
des sectores permanecen aún sin cubrir su mínimos requerimie~ 

tos alimenticios, de salud, vivienda y educaci6n. 

A pesar del crecimiento econ6mico durante la época de pos
guerra se han generado desigualdades econ6micas y sociales 
extremas tanto entre América Latina y el mundo capitalista 
desarrollado y entre los mismo pafses latinoamertcanos, como 
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CUADRO 2 

AMERICA LATINA: BALANZAS DE MERCANCIAS Y SU CUENTA CORRIENTE. 
(1970 - 1980 ) 

"m.iJllone4 de d6laJr.e4" 

BALANZA DE BALANZA EN CUENTA 
AÑO .MERCANCIAS CORRIENTE (a) 

1970 746.0 - 3208.4 
1971 - 344.6 - 4830.5 
1972 - 83.6 - 4459.6 
1973 2035.1 - 3375.2 
1974 280.1 - 7894.4 
1975 -5042.2 -14283.9 
1976 183.9 -10418.7 
1977 2931.7 - 8581.1 
1978 - 98.0 -14102.0 
1979 (b) 763.0 . -19485.0 
1980 (bl 1520.0 -25370.0 
Tasa de crecimiento 
anual. 7.38% 23.22% 

(a.) Incluye t11.a.n46eJr.enc.i.a.4 p11.i.vada.4, 

(b) CEPAL: La.4 Rela.c.i.one4 Exte11.na4 de Am~Jr.c.i.a La.ti.na en lo4 

a.ño4 ochenta. Montev~deo, 1981. 

FUENTE: CEPAl, "A1watio E4tad.f.4Uc.o de Amé11..i.c.a La.Una. 1978" 
Tomado de V.lUa.11.11.eal, R.: "El Ve4equ.i.Ub11..io Exte11.no de Aml 
tic.a Latina 1J la C11.üü del Cap.ltalümo Indu.4tll.i.al". en -
Revú.ta Ec.onóm.lc.a de Amlll.i.c.a La.Una.. Núm. 1. C1VE, Méx.lC.o, 

2• Seme4.tJte de 1981. 



CUADRO 3 

INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS EN PAISES SUBDESARROLLADOS E INGRESOS POR INVER
SIONES DIRECTAS REPATRIAPAS A LOS PAISES INVERSORES, MONTOS ACUMULADOS (1970-1977) 

.. "m.U.lonu de. dóla11.u '' 

Inversiones directas en .los Ingresos por inversiones 
pafses subdesarrollados. directas repatriadas a 

los pafses fnversores(4J 
To~al de pafses subdesarrollados 34 915 82 919 

AmErfca Latina 18 75~ ··~ 

Medio Oriente 3 750 13 320 

Asfa del Sur y del Sur-este 12 167 13 862 

Oceanf a 623 587 

(al Incluye. lo4 'be.ne.6.iúo4 no d.UtA.é.bu.ldo4 111.e..invel!Udoh) de. la.6 .lnve.ILb.lonu, que. apMe.ce.n .isual· 
mente. con 4.lg1to con.tJwl.io e.n la c4teJtgo.iúa. de. .invw..i6n CÜJl.e.cta e.n ~ ~ 4ubduaM.oUaáo. 

FUENTE: Tomado de. Calca9no, A, E. /J Jacobow.lc.z, J. f.4, "El Mon6logo Noll.te.·SUll.", CECAt>E. Minao. 

MWco, 1910. 
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CUADRO 4 

AÑO 

1970 

1974 

1977 

1978 

1979* 

ENDEUDAMIENTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
(DEUDA PUBLICA Y PRIVADA A FIN DE CADA AÑO) 

~L<..tea de Mi.Uoneh de V6la1teh 

21.5 

51.2 

95.7 

121.7 

140.0 

FUENTE: World Bank, Annual Report, 1980 

Vatoh .tomadoa de Maza Zavala, V.F. y Mala6e Mata, M. "La 

C.1tüü Cap.l.talü.ta Mundi.a.l .Y el Te.11.c.e.11. Mundo" e.11 Reuü.ta. 
lnve.ailgac.i.611 Ec.on6m.lc.a, 157, jul.-ae.p.t. 1981. FE - UNAM. 

al interior de éstos últimos. 
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El fracaso de 1 as estrategias en el campo de "lo aoc.i.al" 

está claramente ligado a fuerzas económicas y políticas. 
Efectivamente, la naturaleza de las desigualdades puede 
atribuirse al patrón de acumulación excluyente y autolimi
tativo creado, como ya hemos visto, por la expansión del 
capitalismo transnacional, la creación de un nuevo sistema 
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,CUADllO 5 

EXPECTATIVA or VIDA AL NACER: TASA DE HORTALJOAO INFANTIL y PORCENTf\JE or MUERTES or MENORES DE 5 AAOS DE [DAD EN AMERICA 

1960 - 1965 1970 - 1975 

A~os proyectados 
g•nados 

1975 - 1980 1970 - 1980 

lb) Porcentaje de r;,uer· 
Mortalidad Infantil tes con r.1enos de 5 mo J.970 19f5"" años de edad 1 bJ 

hílfrfc1 del tlorte 

~.~rlCI Central 
Wrfca del Sur 

Argentina 
8írbados 
8olfVl1 
Brofl 
C1nadl 
Chile 
Colon1bh 
Costa Rica 
Cu~a 

R. Dominicana 
[c-Jador 
CI Salvador 
C:uHemala 

6uyana 

Hatf 
Honduru 
Jamalc1 
rblco 
Nicaragua 
P1n1ml 

P1r1gu1y 
Perú 

Trinidad y Tobago 
Estados Un 1 dos 

lJniguay 
Venezuela 

66.0 

66.0 

43.8 

57.9 

71.C 
57.7 

56.6 

62.8 
60.0 

53.0 

54.2 

51.5 
47 .2 

62.4 
45.5 

45.1 

65.8 

59,5 

. 47.9 

62.9 

57.0 
51.0 

65.8 

70.0 

68.3 

60,2 

68.2 

69.l 
4G.8 

61,C 
72.C 
62.6 

60.9 
68.2 

57.8 

59,6 

57.S 

52.9 

67.9 
so.o 
53.$ 
69.5 
63.Z 
52.9 . 

66.5 

111.9 
55.7 

59.5 

11.3 
69.8 

64.7 

69.4 
70.5 

48,3 

63.6 
72.S 
64.4 

63.4 

70.2 

70.0 

60.í 

.~~.1 

60.7 

55.7 

69.l 
52.2 

56.2 

70.6 

65.5 
. 55.2 

67.9 

63.6 
58.I 

70.8 

71.6 

70.2 
66.4 

• 1.7 
+ 2.6 

+ 4.0 

• 4.3 

+ Q,3 

• 3.5 

+ 4.9 

+ 3.6 

+ 4.8 

+ 4.7 

+ s.s 
+ 5.6 

+ 3.3 

+ 4.5 

• 5.4 

+ 2.0 

+ 3.8 
+ 4.7 

+ 2.6 

+ 3.2 
+ 5.0 

+ 2.3 
+ 0.6 

+ 0.9 

+ J.3. 

26.2 19.9 15.8 

70.4 62.4 48.3 

84.9 64,9 49.4 

62.4 58.8 59.0 

60.3 45,g 29.0 

175•01c1 

70.0 ( 1977)90-100 

27 •. 3 18.8 13.7 

120.3 79,3 55.4 

99.8 70.4 56.0 

68.6 6J .5 37.1 

35.4 37,5 27.3 

100.6 50.1 43.6 

100.0 76 .6 70.0 

76.3 65.6 58.3 

91.9 87.1 80.7 
61.4 38,0(cl 

2ú0.0 150,0 

5z'.o 32. 2 33.7 
51.5 32.2 23.2 
74.2 68.5 49.7 

70.2 46.0 

56.9 40.5 30.3 

90.7 93.S 84.9 

92.1 65.l 65.0 

45.4 34.4 32.8 

26.o 2ó.o 16.1 
47.4 42.6 48.6 

52.9 49.2 43.7 

(«} E~tim«do y ~yeccA.dn de eJtpcda.Uva de vi.da 4l n11cu VI lo• p.ú.lU de lM Amf/U.c04. 

FUENTE: Naciones Unidas, World popul1tion pr~spects dS assessed In 1973. 

3.2 

34.7 

:?3.3 

17 .2 

6,5 

J.6 
22.1 

33.0 

27.5 

10.0 

39.4 

48.0 

38.6 
so.o 

41.0 

19.5 

36.8 

37 .4 
29.1 

30.8 

47.1 

12 .4 

3.1 

10.4 

34.0 

lbl Ta•aa po~ ~it nacidoa vi~o• p~~ pala. 
FUENTE: PAHO/WHO, Health conditlons in the A~erlcas 1973-1976. PAHO Scientffic Publlcation 

Núm. 364, llashington, 0,C,, 1978, Banco Mundial, llorld Oevelopment Rcport, 1970. 
Washington, o.e., Agosto de 1978. 

(el Banco fr1tc.\nmcikcnno de lleJn.\.\Otlo, EcottpmÚ. and aoc.lat p.\09.\eU .ln L~an Amc.\¿cii. 1911 
lltpo~t, ~•aahingto11, P.C., 197L 
fÜtNTE: SOLIMANO, G. y CHllP!tl, G.: "Efectos del desarrollo socfoecon6mlco y el can:bfo .ecol69ico 

u.1bre la salud y la nutrición en Ja Amér1c1 Ladna", en fs_! .. Ll~..!!.!.kJJ..!.!..º.1.1.E_,.1.!!"'.!.1 .. ~ .• 
1ir.bitnl~ en la Arr.6r1c~ LHina, selcc. efe SUNKCL, O. y GLIGO, N., Lettur.is 36•-, í.CE., 
>rciTco;-rn1r:·---
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·CUADRO 6 

PNB PER CAPITA: TASAS DE MORTALIDAD SELECCIONADAS Y PORCENTAJES 
DE POBLACION CON SERVICIO DE CAliERIA Y DRENAJE EN N'ERICA 

PNB PCR CAPITA MORTALIDAD TASA Y 1 DE MORTALIDAD POR 1 OC POBLACION CH 1 DE P08LACIOH COH 
DOLARES INfANTIL DIARREA CN NliiOS MENORES DE ARCAS URBAtlAS SERVICIO DE: 

mé" 197511>1 5 AAOSll>I 
1975 ¡975l4 l C1fterfl Dren1Je 

Tiua e • u.u,, lluut IL\b. RUll&I. 

Alr'rfc1 del Norte 15.B 5.0 ••• 
Wrfc1 Centr&l 48.3 399.a 24.7 78 30 40 3 
A.'ll!rlc1 del Sur 49.4 290.3 19.1 79 36 44 2 
lllttf 200 15D.O 21 37 1 
lolh11 390 m.aldl 37 72 13 42 6 
Honduru 390 33.7 397.8 25.8 28 99 14 48 <.1 
El S11v1dor 490 58.3 448.4 25.6 40 82 37 36 <1 
Colombf1 630 56.0 251.4 20.3 62 85 33 65 6' 
Gu1te:nah 630 80.7 979.1 26.0 35 86 14 Jl 

Ecuador 640 10.0 552.1 22.0 42 82 1J 63 11 
P&raguay 640 84.9 37 32 D 15 2 
Nfc1r1gua 750 46.0 497.4 39.7 48 •100 4J JI 

Rrp. Ocmlnlcan1 780 43.6 233.1 18.3 44 88 29 27 17 

Peril 800 65.0 39(.9 21.1 57 72 10 50 <1 
Cu~1 860 U.3 ~4.0 1,1 62 91 6 46 

Costa Rf c1 1 040 37.1 174 .1 • 18.2 40 100 u 42 

Chile l 050 55.4 160.6 12.2 83 92 30 67 9 

Jar..afc1 l 070 23.2 45 100 74 21 .1 

r.cxlco 1 090 49.7 352.5 24.2 63 73 32 41 el 

Brnfl 1 140 to-1oold 60 . 75 45 34 

P1n1ml 1 310 30,3 IZO.O 11.9 51 100 63 97 78 

Urugu1y 1 390 411.6 94.!I 1.2 11 19 13 58 
Argtntln1 1 550 59.9 80 71 30 40 
Trfnfd1d y Tobago 2 240 32.11 198.6 34.4 25 87 'º 69 6 
Venezuela 2 570 43,7 195.5 15.J IZ 94 47 52 
C1n1dl 7 510 13.7 4,5 1.4 78 
C1t1do1 Unfdo1 7 890 16.1 s.o J .3 ,, 
[1) kl1co JlwuUal, lllo'lld Ocvc.lopn&llt R"'°.\t' 1911, IJcu/Wigitm, 0,C,, qo•.CO d& lt11. 

l~I TIUA& poll ~ nac.id~• vú•c• po\ pa.(A, . · 
fWITE: PAHO/WHO, Hralth condttlon1 in tht Alllerlc11 1973-1976, PAHO Sc1tntff1c Publtc1t1D11 Nü111. 346, Wuh1n;ton, 

o.e., 1978. 

lcl Tuu poll 100 ...a de pobtac.Un. 

ldl 8101 Econclllic and Aoe-iat p.1.>9~e.u 411 la-Un AmW'.cct, 1977 R•PD·"'· l.wlw1sto11, 11.c .. 1911. 

ltl 1977 o a•1o ¡fo"'~ ~c.c.ic11't dU.011-i.blUd<ld. 
ft.ell'E: SDlJHANO, G, y CHAPJN, G.: "Efcct~~ del Desarrollo Socloecon6nlco y ti Cambio Ecol671co sobre h ~alud 

y h ~1utrlcl6n t:n la ~~~rica llt1M, nlec.dc Svnkel, O, y G11go, r;,, lecturas 36'*, f.C,E., Mhtco, 19Bl. 



sociocultural y sus efectos sobre la distribución de los re 
cursos. 
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A pesar del importante progreso tecnol6gico experimentado en 
América Latina durante las últimas tres décadas, los patrones 
de enfermedad y nutrición asf como el rápido crecimiento PQ 
blacional continúan reflejando el subdesarrollo de la región. 
Las tasas de mortalidad infantil exceden en gran medida a las 
de Estados Unidos y Europa; la esperanza de vida, otra medida 
importante de las condiciones de salud y nutrición (cuadro 
5), es igualmente más baja en América Latina que en los paf
ses desarrollados. Los cuadros que se detallan dan una idea 
clara de esta situación: el ~uadro 6 establece cierta relación 
entre el PNB y el estado medio de salud y sugiere mejorfa en 
los indicadores de salud a medida que el PNB aumenta. "No 
ob4.tan.te., e.4.ttt.6 c..i61ta..6 11.e.qu.ie.11.e.n un e.xame.n m<f4 m.inuc..lo.6·o, La 
1te.du.c.c..i6n de. la..6 .ta4a..6 de. mo11.tal.idad (o a.u.mento e.n la e.4pe.11.a~ 

za de. vida) pue.de. ve.11..6e. a.6e.c..tada. poli. va.11..io.6 6a.c..to1te..6. En 
p11..lme.Jr. tl.Jr.m.ino, . .lnde.pe.nd.le.n.te.me.nte. de. la..6 va.11..ia.ble..6 nu..tlt.ic..i!!_ 
na.le.4, amb.le.n.ta.le..6 y de. .6alu.d, e.4ta.6 c..i61ta.4 pu.e.den .ind.ic.all. 
c.amb.io4 e.n lo.6 p1toc.e.d.im.ie.n.to.6 de. .in6011.mac..i6n o 11.e.c.ole.c.c..i6n 
de. da.to4; e.n .6e.gu.ndo tugaJL, pue.de.n 1te.6le.ja1t me.jaita e.n la.6 
c.ond.ic..ione.4 de. 4alu.d e.n .todo.6 lo4 .6e.c.to11.e..6 de. .la pobla.c..i6n; 
y 6.i.natme.n.te., pu.e.de. que. .66lo 1te.6f.e.je.n me.j01te..6 c.ond.ic..ione..6 
de. .&a.Lud e.n alguno.& gltupo.6 de. la poblac..i6n" (5) 

Hemos tomado como indicadores los se~alados porque entre 
los componentes de la salud se encuentra la nutrición ade
cuada, que constituye la base del crecimiento y desarrollo 
humanos los que a su vez guardan relación con las distintas 



capacidades de acceso a satisfactores esenciales como edu
caci6n y vivienda. Como se conoce, una nutrición de1icie~ 
te o inadecuada puede contribuir a generar un gran número 
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de problemas de salud, alterando funciones que regulan una 
vida normal y saludable. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
concluye que la disponibilidad, distribución y consumo de 
alimentos son variables esenciales que relacionan la salud, 
la nutrición y la productividad económica con el proceso de 
desarrollo socioeconómico. (ver cuadro 7). 

Los problemas que trae aparejado el tener una población con 
desarrollo físico e intelectual retardados se presentan por 
lo regular asociados con niveles bajos de productividad fí
sica de los individuos, lo que lleva a muchos a plantear que 
las poblaciones de bajo nivel de nutrición afectan el futuro 
desarrollo socioecon6mico de la nación de que se trate. El 
bienestar humano debe constituir en una estrategia alterna
tiva, un fin y no simplemente un medio para el desarrollo. 
La nutrición debe, entonces, reconocerse por lo que realme~ 

te es el supuesto cotidiano: tanto una causa como una re5ul
tante de la pobreza, la enfermedad y la reducci6n en la expef 
tativa y calidad de vida. 

De lo anterior se sugiere que de persistir el estilo de de
sarrollo seguido en América Latina se perpeturarán las ca~ 

diciones sociales, políticas y económicas de pobreza que han 
caracterizado a América Latina durante largo tiempo. Si se 
acepta que los problemas del bienestar social están íntima
mente relacionados con las políticas resultantes de estas 
formas de desarrollo, debemos considerar igualmente que su 



CUADRO 7 

SUMINISTROS DIARIOS POR HABITANTE DE CALORIAS Y PROTEINAS 
EN PAISES LATINOAMERICANOS SELECCIONAIX>S Y LA AMERICA LATINA 
EN GENERAL,, EN COMPARACION CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERlCA 

(Incluso producci6n e importacf6n) 

C A L O R 1 A S -------=-...:..:......:: Suministro como % de necesi-
Suminf stro (al Necesidades dades (a) 
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1961~1963 1972-19_7_4 ______ 1~9..._61;;...-,.;;.;19'""6~3 _ _..,:1;.;..9;....;72;...-;;.:;19 ..... 74.;..._..,. 

Argentina 

Bo 1 ivi ~ 
Brasil 
Chile 

El Salvador 
México 
Panamá 
A. La ti na 
EE. UU. 

3 '238 

.1 631 
2 382 

2 552 
l 808 

2 537 
. 2 317 

2 400 

3 320 
~. ··~: - ' - -

3 281 

1 869 
2 538 
2 736 
l 885 
2 693 
2 332 
2 540 
3 530 

2 350(a) 

2 3901 111 
2 3901111 
2 440(a) 
2 29olal 

2 33olal 
2 310(a) 

2 390 
2 635 

122 
68 

100 
105 
81 

109 
. 100 

101 

126 
. ·-

124 
78 

106 
112 

91 

116 
101 
107 
134 

P R O T E l N A S 

Argentina 

Bolivia 
B ras i 1 

Chile 
El Sa 1vador 
México 
Panam4 
A. Latina 
EE. UU, 

S ~ministro(a} 
1961- 1963 1972-1974 

108.6 
44.9 
61. 7 

66.2 
46.0 
62.7 
57.3 
64 

101 

102.0 
48.5 
63.4 
73.9 
47.4 
65.6 
57.4 
65 

104 

Necesidades 

54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 

Suministro como X ce necesi
dades 1 bl 

1961-1963 1972-1974 

201 
83 

114 

123 
85 

116 

106 
119 
187 

189 
90 

117 

137 

88 
121· 

106 

120 

193 

(a) UN Poputa..t.lon ComtnÜ4.ion, Re.poll..t o~ mon.l.to11.útg o& poputa.t.ion .t11.e.nd4 
(E/CN.9/X.X/CRP.J), e.ne.11.ode. 1919. . 

(bl Food and Nut11..it.i.01t Boa.~d: Rccomme.nde.d d.ie.ta11.y attowance.4, e.d. J. 
Na.t.i.otto.l Aco.dc.mu 06 Scü.11cc..t./.IJa..t.lo11.6 Re.&e.a.1:.cl1 Counc.U., Wa.~/i.litgto11, V.C.197-1. 
FUENTE: SOL IMANO y CHAPIN, uEfecto .•• " op.cit. p.166 
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soluci6n sólo es posible si se llevan a cabo reformas socia
les, polft1cas y económicas que pongan a "lo aoclal" como lo 
prioritario. 



1.3 LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LAS ALTERNATIVAS 
FRENTE A LA CRISIS. 
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Como se mencionó, al término de la Segunda Guerra Mundial se 
articula un aparato institucional con el fin de regular las 
relaciones económicas y políticas bajo la hegemonía estaduni 
dense, para establecer los canales de negociación y regular 
las relaciones entre los paises desarrollados y de éstos con 
los periféricos. 

Como resultado del proceso de descolonización y de la pugna 
por extender la influencia económica y política de las pote~ 
cias se despierta el interés por el desarrollo de los paí
ses periféricos y surgen los primeros programas de ayuda. 
Este interés se concretiza en·los préstamos otorgados por 
organismos oficiales de los paises desarrollados (principal 
mente de los Estados Unidos: Eximbank, Mutual Security Admini! 
tration, Foreign Operations Administration, etc.) y por org! 
nismos financieros multinacionales (Banco Mundial, FMI, BID, 
etc.) que se destinan a la modernización del capitalismo 
periférico (como la ALPRO), construir infraestructura, hacer 
frente a problemas de balanza de pagos, etc. 

Durante las décadas de 1950 y 1960 las relaciones institu
cionales centro-periferia se centran en la "coopeAaci6n" y 
"ayuda" para el desarrollo y la principal exigencia de los 
países subdesarrollados en los distintos foros internacion! 
les -sobre todo a partir de la declaración del Primer De
cenio para el Desarrollo, a principios de los sesenta- es 
sobre la necesidad de incrementar, de manera sustancial, la 



57 

transf~rencia de recursos financieros desde los pafses desa
rrollados hacia el denominado Tercer Mundo. 

En la década de los setenta las relaciones económicas in
ternacionales en el ámbito .institucional van a sufrir un 
cambio radical caracterizándose por un espiritu de confront! 
ci6n con un sentido reivindicativo de las naciones perif~ri
cas. La explicaci6n de tal cambio radica en diversas causas, 
entre las cuales se encuentran los numero~os movimient~s po-
1 ftico-soci•les y movimientos de liberaci6n nacional en Asia, 
Africa y el 4rea caribeHa de Am~rica latina, durante la dé
cada de 1960; el desgaste de los anteriores programas de 
cooperaci6n internacional, con la inefectividad del mencton! 
do Primer Decento para el Desarrollo y los fracasos de la 
primera y segunda Conferencias de las Nacional Unidas para 
el Comercio~ el Desarrollo (UNCTAD) y, principalmente, el 
fin del periodo expansivo de posguerra para el capitalismo 
en su conjunto. 

Ya desde mediad~s de los sesenta y frente a estos hechos las 
principa.les agencias internacionales -como el Banco Mundial
se inte~ecan .crecientemente por "la.a 6alla.a de laa eat4ate
g.i.at. ;de deaa44ollo" 

En 1967, el Presidente del Banco Mundial sugiere la forma-
. ci6n de un grupo que estudie los resultados y consecuencias 

de 20 aHos de asistencia para el desarrollo, que clarifique 
los errores y haga propuestas de polfticas para el trabajo 
futuro. 

Al aHo siguiente el nuevo Presidente, R. r-t:Namara, designa 



a Lester Pearson para formar una comisión que tomara ha
jo su cargo tal estudio. 
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La estrategia de confrontación que se inicia con el embargo 
petrolero en 1973 y el aumento sustancial de los precios por 
los pafses de la OPEP, "todo lo c.ual 6ue po.6.i.ble 94ac.1a.6 al 

c.on.tltol nac..i.onal de la p1toduc.c..l6n .f.0911.ado polt lo.6 .i.11.te911.an

.te.6 ••• "(l) de esa organizaci6n, conduce a que, por primera 
vez en la posguerra, un grupo de pafses subdesarrollados 
lleve a cabo una accf6n reivindicadora al elevar el precio 
de su producto b4sico de exportacf6n -producto clave en el 
patr6n de acumulaci6n capitalista- y abra la posibilidad a 
un planteamiento global de reestructuraci6n de las relacio
nes econ6mi cas entre 1 os paf ses avanzados y 1 os pa fses de 
1 a peri fP.ri a. 

En efecto, unos meses después de la primera alza en el pré
cio de los hidrocarburos se aprueba en la Asamblea General 
de las Nacional Unidas la Oeclaraci6n y el Programa de acci6n 
para el establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Interna
cional (NOEI) (mayo 1974) con el voto en contra de Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania Federal, Bélgica, Luxemburgo y 

Dinamarca, y con el voto a favor del "G1tupo de lo.6 77" y los 
pafses socialistas, y poco después la Carta de Derechos y 

Deberes Econ6micos de los Estados (diciembre de 1974). "El 
NOEl .6u1tg.i.6 e.amo .una p.f.a.ta601tma nac..iona.lü.ta 1J 11.e.i.v.i.11d..i.c.a.t.i.va 

del Te1tc.e1t Mundo 61ten.te a la.6 an.t.i.9ua.6 po.tenc..ia.6 ·c.alon..i.ale.t.. 

paJta en61ten.ta1t la c.11.ü.i..t. ec.on6m.i.c.a mundial en un mamen.to h.i.! 

.t61t.ic.o de deb-il..i.dad .i.mpe1t.i.alüta y auge .tv1.c.e11.mu11dü.ta: éx.i.to 

de la· OPEP, . v.i.c..to/r..ia de V.i.e.t11am, duc.olon.i.zac..i.611 de la~ po~-:-
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.6 e1>-lone¿, po11..tu.gue.6a.6, p1tedom.i.n-i.o def.. nac.-i.onal-l.6mo en AméJL.lc.a 
La.t.i.M ••• "(2) 

Sin embargo, la propuesta de un NOEI por parte de los paises 
del Tercer Mundo se desdibuja y pierde fuerza ante el cre
ciente peso de la crisis en sus economías y frente a la ofen 
siva desplegada por los países capitalistas avanzados en di
ferentes terrenos. 

Como parte de la respuesta de las economfas centrales a la 
pr6puesta del NOEI se encuentran las acciones destinadas a 
dividir a los pafses subdesarrollados, enfrentando a los e~ 
portador~s de petr61eo con los importadores y jerarquiz4nd~ 
los, de acuerdo a su nivel de industrialización o disponi
bilidad de recursos, en pafses de ingreso medio y bajo con 
tratamiento .diferenciado en las áreas comercial, financi.era 
y tecno16gica¡ a fortalecer el papel de las instituciones 
base en la regu1aci6n de las relaciones econ6micas interna
cionales: el FHI, el Banco Mundial y el GATT¡ a limitar y 

desviar las negociaciones hacia foros m4s restringidos y 

hacia los temas de urgencia para los países desarrollados 
(energfa, alimentaci6l y balances externos) y a sistematizar 
una propuesta de un nuevo orden econlimico alternativo centr!_ 
do en el impulso a la transnacionalizaci6n de la economia 
mundial. 

· L~ mayorfa de estas acciones quedan esbozadas ya desde 1975 
en las propuestas norteamericanas a la Séptima Sesi6n Espe
cial de la Asamblea General de la ONU consistentes "b~~Lc.! 

mente e11 la c.11.eac.-l6n de c.u.a.t"-0 nu.evo.6 01Lga.nümo¿, .ln:te.11.nac..lg_ 
na.le¿, palta la .t11.an.66e1tenc.-la de .tec.nología u 1tec.u1t.fio¿, 6.lna.n-



60 

c..lM.o-6 en .f.o-6 paúea en de.6M.lr.ote.o (.i1u •. t.i..tu.to.6 de -lndu.6.t.1r..i.a
l.lzac..l611, .i.11:te.1r.c.amb.lo .tec.11of6g.lc.o, ene.1r.g.la IJ 6011do pa.lr.a e{ 

deMt1t1r.oU.o ag.1r..[c.0R.a) ¡ e.a exµan.6.i.611 de la .i11vo1..~.l611 .t1r.a11.611a
c..lo11al en lo6 .1r.ecu.1r..60.6 m.lne.1r.ate.6 de loa pal4e.6 deC Te.1r.ce.1r. 

Afundo; la c..1r.eac..l611 de 60.1r.o.t. de c.011.6wn.i.da.1r.ea 1J p.1r.oduc..to.'l.M 
pa.1r.a c.ada p.1r.oduc..to bá.6.i.c.o; et aumento de lo6 .1r.ec.u.1r.aoa de.e 
Banco Mund.lal 1J det Fondo Me11ta.1r..lo Inte.1r.11ac.i.onal(FMI), ef 
.i.nc..lr.emento de la ayuda al.i.me11ta.1r..la; y el mayo.Ir. acc.e.60 de e.oa 
pal.6e6 6ubde.t.a.1r..1r.olladoa a lo6 me.1r.cado6 de cap.ltaC".(3) 

la sistematizaci6n de la propuesta alternativa de un nuevo 
orden econ6mico o "p.1r.oyecto de .1r.ee.6t.lr.uc:tu.1r.ac.l611 global" 
-como lo denomina F.Fajnzylber (4)-, como contra-ofensiva 
ideo16gica a los planteamientos del NOEI y como forma de 
reestructuraci6n de las relaciones econ6micas internaciona 
les de dominaci6n capitalista, hoy en crisis, se realiza 
fundamentalmente en dos variantes: 

"una .lr.e.6paldada po.lr. lo.6 .6 ec..toJr.e.6 mtf.6 e.o n.t. e.lr.vado.lr.e.6 y .t..l11:t! 
t.lzada po.lr. la Comü.i.6n T.1tU.a.te.1r.al y el FMI, pJte.tende 6ofo
c..i.ona11. a c.o.1r..to plazo la c.Jr..i..t..i.6 mundial med.lan:te el exped.le~ 

:te. de. .tJtaÜada11. al Te.1r.ce.1r. Mundo y a lo.6 .t.1r.abajado.1r.e1.i de lo.t. 
pal.6e..6 de.6a.lr.Jr.ollado6 el c.o.t.to del aju6.te; la a.t.1r.a, .1r.e..t.pal
dada po.lr. la .t.oc..i.alde.moc.1r.ac.la eu.1r.ope.a y 60.1r.mulada c.011 mayo.Ir. 
nl.t.i.dez po.lr. el Banc.o Mundial, po.t..tula una vla meno.t. b1tutal 
y mtf.t. len.ta, que ev.i..te la agud.i.zac..l6n de R.a6 .tena.i.onea µ.Ir.~ 

.teg.i.endo del .1r.lgo.1r. de .e.a c..1r..i.a.i.a a lo-6 palae.6 mtfa pob.1r.ea y 
a laa 6.lr.anja.6 de ex.t.1r.ema pob.1r.eza de lo~ ot.lr.o.6 palae.t.; pa.lr.a 
ello p.lr.opone., en la p.lr.tfc.t.i.c.a, que el coa.to del aju6.te .t.e 

düt.1r..lbuya en un lap6o mayo.Ir. y .t.e. c.a..lr.gue, 6undamen.talmen.te, 



a lo4 pa.Ctie4 med.lano4 tJ a f.o.6 .&ec..to.lr.c! . .6 de c..f.Me med.i.a y 
ob1Le11.a Oll.gan.i.zada"(5) 
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En efecto, ambas propuestas consisten en impulsar la trans
nacionalizaci6n para la configuración de una nueva división 
internacional del trabajo vfa el traslado de industrias in
tensivas en mano de obra -textiles, calzado, parte de la r! 
ma de alimentos y de productos metálicos y algunos electró
nicos- a los pafses capitalistas subdesarrollados de ".i.ng11.! 
,t,o med.lo" y destinar la producción fundamentalmente a los 
mercados externos, en tanto que en los pafses de "bajo .i.n
g11.e1¡0" habrfa que impulsar la producci6n del sector primario: 
la agrii;ultura, la minerfa -sector en el cual se pugna, al 
igual que en los hidrocarburos, por la entrada de capitales 
externos como elemento que impulse la producción de materias 
primas estr~tégicas y se asegure su suministro a los países 
desarrollados- y quedando los sectores dinámicos en los paí
ses desarrollados. 

'para el establecimiento de este proyecto se plantea, en los 
ámbitos econ6mico y polftico, la necesidad de instrumentar 
políticas liberales para el comercio -disminución del pro
teccionismo-, las relaciones monetarias y de tipo de camb{o 
y la inversión de capitales externos -vía las empresas tran! 
nacionales-: "Lo4 pal.6e4 de admi.&i6n no debelldn limltall la.6 
tllan46e11.enc..la.6 c.011.11..len.te4, .tate1¡ c.omo u.titldade4, 11.egaf.la6, 
dividendo.6, o ta 11.epat11..lac..i.6n del c.api.tat, c.uando no 1¡ea en 
la1¡ c.ondic..lone4 ac.011.dada1¡ al ap1Loba11.1¡e .e.a lnve11.1¡l6n .ln.i.c.lal 
o llenegoc.iada.6 po.4.telliOll.men.te" (6); la limitación de la in
tervención del Estado y los sindicatos y la superación del 



nacionalismo y de actitudes 
por una conciencia global. 
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provincianas y su sustitución 

Para el Banco Mundial la reestructuración tendría que lle
varse a cabo paulatinamente y tratando de proteger a los 
países y sectores sociales más pobres a través de la trans
ferencia de recursos -hacia ambos, países y grupos sociales
financieros y el establecimiento de programas específicos 
destinados a "~upeka~ la pob~eza ext~ema" 
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2,1 EL BANCO MUNDIAL EN EL AUGE DE POSGUERRA, 

Como se hizo mención anteriormente, el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) es una de las institu
ciones surgidas de los Acuerdos de Bretton Woods; posterior
mente, junto con una red de instituciones asociadas, va a 
conocerse bajo el nombre genérico de Banco Mundial (B.M.) 

El papel clave que jueya el B.M. en la regulación del sis
tema capitalista mundial de posguerra se expresa tanto en 
su propia evoluci6n como institución financiera internacio 
nal, co~o en su creciente poder de injerencia en las polf
ticas internas de las naciones subdesarrolladas y se torna 
más claramente manifiesto en las responsabilidades que asy 
me en relad6n a la crisis internacional. En efecto, de 
funcionar de manera muy similar a la banca privada -finan
ciando proyectos específicos en áreas determinadas- el B.M. 
evoluciona hasta llegar a un funcionamiento en el cuál las 
propuestas de medidas de política económica, destinadas a 
incidir específicamente en las estructuras productivas de 
los pafses del llamado Tercer Mundo, van a ser parte consus
tancial de sus actividades financieras. Asimismo, en el co~. 

texto de la crisis, "a. pa.11..tL'L de 1977, e.e Ba.11c.a Mu11d.ia.l 4e 

emp.leza a c.anve11..t.l1t en e.f. 6011.a .id6nea pa.Jta. la. c.anc.epc..i.6n 1J 

pue4.ta en pll.cfc.Uc.a de .t'.a..4 pll..inc..i.pale.4 a.c.c..i.ane.4 e1t ma..te11..la. 

de 11.elac..lane.4 ec.on6m.lc.a..4 .ln.te11.1ta.c..lona..ee..s"(l) y llega a pro
mover la formación de una comisión encargada de formular un 
programa para la integración "Na11.t.e-SuJt". 

El Banco Mundial tiene como finalidad primordial proporcig_ 
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nar un medio de movilización del capital internacional y 

orientarlo hacia las actividades productivas, mediante el 
apoyo que brinda, con sus operaciones financieras y las 
"~ecomendacione4" de política económica, a la generación de 
las condiciones propicias a la inversión privada, nacional 
y extranjera. 

Con esa finalidad, el Banco acompaña el desarrollo del 
sistema capitalista internacional y adecúa sus funciones 
y modalidades de operación a las necesidades de este mismo 
desarrollo. 

Durante.sus primeros diez años de operación el Banco Mun
dial se aboca principalmente a respaldar la reconstrucción 
de las econom1as devastadas por la guerra y, aunque cumple 
un papel secundario frente al establecimiento del Plan 
Marshall y otros programas bilaterales de ayuda, en ese sen 
tido dirige casi la mitad de los préstamos aprobados hacia 
los pafses desarrollados. En efecto, en este período el 44% 
del total de préstamos aprobados (cuadro 1) corresponde a 
las econom1as europeas y japonesa y cerca del 30% al rub~o 

de reconstrucción (cuadro 2). 

En relación o los paises subdesarrollados, los recursos del 
Banco se dirigen en su mayorfa al sector infraestructura. 
Como se observa en el cuadro 2, del total de préstamos apr2 
bados en este período el 41% se destina a la infraestruc
tura en los países subdesarrollados {representando más del 
70% del total de los recursos aprobados para las regiones 
de América Latina, Asia y Africa), con casi su totalidad en 
los rubros de energfa eléctrica y transporte {cuadro 5 1 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PRESTAMOS APROBADOS POR EL BIRF: 1947-1957 
( 111.i.UonM de d6f.Mv.. J 

América Latina 
723.9 (23%) 

Asia y A frica 
1029.7 (33%) 

Europa y 
otros países (a) 
1353.9 (44X) 

T o t a l 

3107.9 (100/~) 

(a) Incf.ye.: Ja6n, Au.6.tlúaUa y pa..lliu Mua.lili;tiu; de Ewr.opa. 

FUENTE: Tomado de LICHTENSZTEJN, S. y BAER, M.: POLITICAS GLOBALES DEL 
CAPITALISMO: EL BANCO MUNDIAL, Ensayos. Colección Economía, 
CIDE, México, 1982. 

En esta época el Banco destina menos del 3% de los préstª 
mos totales al sector agrícola de estos países y casi la 
mitad de esos recursos se dirigen a proyectos de riego, en 
tanto que el sector industrial participa del 7.3% de los 
préstamos aprobados, con casi el 70% de esos recursos para 
el rubro de hierro y acero. 

Durante este período la institución opera financiando pro
yectos garantizados por los gobiernos, fundamentalmente 
obras de infraestructura, y se basa, esencialmente, en la 
rentabilidad económica de los mismos para asignar los re
cursos en préstamo. 

En la medida en que se va realizando la reconstrucción de 
las economías europeas y japonesa, esta actividad pierde 
importancia en el seno del Banco y el crecimiento_económico 
de los países subdesarrollados pasa a ser el objetivo cen
tral de su funcionamiento. A ello contribuye la acelerada 



CUADR0.2 

PARTICIPACION EN EL MONTO TOTAL DE PRESTAMOS APROBADOS POR EL BIRF POR REGION Y SECTOR 
ECONOMICO: 1947 - 1957 
(m~ltotte4 de d6la.11.e4) 

Infraestructura Agricultur~ Industria Poblaci6n y Salud Educa~i6n Otros lb) 

América Latina 

Asia y Africa 

Europa y otros 
países (et) 

Totales 

635.2 (20.4%) 48.2 (1.5%) 32.S ( 1.1%) 

634.7 (20.4%) 39.4 (1.3%) 194.1 ( 6.2%) 

241.5 ( 7.8%) 67.8 (2.2%) 122.6 ( 3.9%) 

1511.4 (48.6%) 155.4 (5.0%) 349.2 (11.2%) 

(a.) Inclwje: Jap6n, Au4tJúo.Ua. y ,,Wu 4oc.ia.U6.tcu de EUll.opa.. 

B.O (0.3~) 

161.5 (5.2%) 

922.4 (29.n) 

1091.9 {35.2~) 

(b) Pa.u AmlJúc4 La.Wia., A.6.i4 y A~M'.ca: F.ú1u gene!U1!u, cu.Utenua. .técni.c.a y p11.€4~ ir.u.Ul.sec.to1úa.i.u.: 

pa.Jta. Eu.wpa. y o.tll.o4 pal.4u: Re.co1ú.tlwcci611 y p11.tti.tarno4 muUUec.tolt.la.tu. 

FUENTE: Elaborado c;on datos de LICHTENSZlEJN, S. y BAER, op. cit. 



CUADRO 3 
MONTO V DISTRIBUCION DE PRESTAMOS APRCJBADOS 

POR EL BIRF POR REGION V DESTINO ECONOMICO: 1947-1957 
(111lllonu dt d6l4.\Uj__ 

AHERICA LATlllA ASIA Y AfRICA EUROPA Y OTROS PAISES (4) TOTAL 

1 1 1 l 
l!!f.R.lli TRUCTURA ill.J !l.:.! m,1 !k! lli,! ll.:! .llik! ~ 
-Agua y Alcanhrlllldo 

12.é''' 1.2 -Deurrol 1 o Urb1no 12.8 o.4 
-Energfa 386.0 {3.3 320.9 . 31.2 164.8 12.2 871. 7 2e.o· · 
-Telecomunle1clone1 1.S. 0.1 0.5 2.0 0.1 
-Transporte 249.2 34,4 299.5 29.1 76.2 5.6 624.9 20.1 

fillli!.L TURA ~ ..!.:1 ~ .J.& ..!l.:.! ...i& -1§.hl ...i& 
-Crédito Agrfcola 24.4 3.4 17.5 1.7 2.0 0.1 43.9 1.4 

·-Desarrollo Regional 1.4 0, l 1.4 
-Elaboracl6n y Almacenufento o.a 0.1 3.9 0.4 4.7 0.2 
-Ganaderh 
-lnvestlgacl6n y Extensldn 

3.4 -Riego 23,0 3.2 18.0 J .7 45,4 86.4 2.8 
-Otros lbl 19.0 1.4 19.0 0.6 

l!!QQ~Lill ..1hl ..hl illJ. !Y .fil:! -1:1 349. 2 ill 
-fertilizantes y abonos o.e 0.1 o.e 
-Hierro y Acero 151.8 14.7 151.B 4.9 
-Industria btract1v1 - 5.0 0.4 5.0 0.2 
-Peque~a y Hedhna Empresa 10.0 1.4 JO.O o.J 
-Instituciones flnancferas di 
Desarrollo 

-financiamiento Sectorfll 2.5 O.l 20.0 2.0 96.0 7.1 118.5 3.8 
-Otros fcl ,20.0 2.e 22.3 2.2 20.e 1.5 63. l 2.0 

PODLACION y SALUD . -- -- -- --
~ -- -- -- --
~ldl __:.!:!! _h! .!!L.! ~ ?22.4 §hl ~ !!:.!. 
~ ID.:! IS!Q:.!! 1p29.7 l.!!!!:.!! lllh! l.!!!!:.!! 3.1.Q.?¿ IQQ.J!. 

fal Jap6n, AuA.tMLIA 1J lo" ,,.Wu "oWILUw dt Eutop.t, · 
fbl PMa kilM.u l.i.tút111 SU11J.cuUM41 pll.4'-'>• .l""""'cc.to.wilu, cuUl.110• pM1111111en.tu y dt41M• dt 41WJ1dac4011u; JIGll' 

At/.4 !/ Ai1LJ.c1u Puca, CJILUllH pCMNl!lutu, .. u11.icut.twla, ll!J'lO~tJLúl 11 JlWb/.UtAU611 dt lOIW d.\U44, Pa.'14 Eu.\<lp& 
IJ otilo• pa.laur l11CA.du.to""4lu IJ puei&. · • .. 

lcl Ami..íCA la.tbl41 Pu.lp« 1J 1'11pd.; .U.W. v-'l'llCJJ.• Pu.lpc 11 pspd., .tutitu & .lllgut.i"'4; EWIOpi:i 11 oiM• pa.ll.~1 PodP«, ptl

prl "tu.u.t. 
fdl AirtfJúc4 t4tUt4 11 .Uá 1J Al'l.W&• F.lllu 9111rM.tu, 1144'.tuicla ttcM.a IJ ~bt111110• lllU/.((.uet.iWal.u; EU.\Op11 1J a.úo• 

pclUu• Rtc0Mtwcc461111p.Wt.o•11111l.tluwWitu. 

ltl Co~t d& .lnwidM..lo11u, 
... Muioo\ a 1.11 
FUENTE• il1bor1do con d1to1 d• Llch1tn1&tJn, S.y l1tr, M. op, cf&. 
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incorporación de estos países a la membresía de la institu
ción, en el marco del nacimiento de nuevos Estados Naciona
les en el denominado Tercer Mundo. Con tal fin, el Banco 
modifica tanto su estructura organizativa como su forma de 
operación. 

Ya que el BIRF sólo financia proyectos con garantía gubern! 
mental, desde mediados de los años cincuenta se plantea la 
necesidad de contar con una organización destinada a promo
ver y apoyar a la inversión privada. En 1961 cristaliza la 
iniciativa y comienza a operar la Corporación Financiera In 
ternacional (CFI), con respaldo del mismo BIRF y con el ob~ 

jet i vo de ".lnce.n.Uva.ir. el c.ir.ec.lm.le.11.to de la .l11v e..ir..s.l6n d.i.Jr.e.c.tE!. 

men.te p.ir.oduc.tiva, .tanto nac.lonal como ex..t.ir.anj e.ir.a, aunque ta!!!_ 

b.U.n ha actuado en la .ln.s.talac.i.611 de 6.lnanc.ie1ta.s 1J ha .lmpu!_ 

.sado me.ir.cad0<. de cap.l.tale.s locale.s" ( 2). 

Con propósitos similares se crea, durante la segunda mitad 
de la década de 1960, el Centro Internacional de Arreglos de 
Diferencias relativas de Inversiones (CIADI), encargado de 
regular las relaciones entre los inversionistas extranjeros 
y los gobiernos nacionales. 

Por otro lado, como respuesta a los requerimientos de pafses 
subdesarrollados de contar con recursos financieros en condl 
ciones concesionales se crea, en 1960, la Asociación Intern! 
cional de Fomento (AIF) con el objeto de otorgar préstamos 
con menores costos y mayores plazos de amortización que los 
fijados por el BIRF o los mercados financieros a nivel in
ternacional. 

Las fuentes de recursos a las que recurren los tres organi~ 



mos prestamistas de la institución -el BIRF, la CFI y la 
AIF- son diferenciadas. 

74 

El BIRF durante sus primeros años de funcionamiento tiene 
como principal fuente de recursos el capital suscrito; sin 
embargo, a través del tiempo presenta una tendencia a recu
rrir de manera acelerada y creciente a los mercados finan
cieros internacionales. La información del cuadro 4 . mues
tra que en 1960 ya más de la mitad de los recursos de esta 
institución tienen origen en los mercados internacionales y 
a éstos se recurre de manera creciente hasta llegar a contar 
por casi el 70% hacia finales de los años setenta. A la 
vez, se observa un aumento en las ganancias propias y prés
tamos amortizados como fuentes de recursos. 

Por lo que respecta a la CFI, ésta recurre directa y crecien 
temente a los mercados internacionales en razón de que, adg 
más de su actividad prestamista, realiza actividades de 
inversión en acciones que después traspasa a la iniciativa 
privada. 

Por último, la AIF, a diferencia de los dos organismos ante 
ripres, tiene como fuente principal de recursos las donaciones 
que realizan los pafses desarrollados y parte de las gana~
cias obtenidas por el BIRF. 

A la vez, tanto por el origen de sus recursos como por el. 
objetivo de acción, cada institución prestamista del Banc~ 

Mundial presenta condiciones operativas diferentes. En efec 
to, la CFI opera en condiciones de costo, perfodo de gracia 
y plazo de amortización semejantes a las prevalecientes en 
los mercados financieros privados. La AIF - organismo de 



CUADRO Lt 

PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS DEL BIRF la.I 

AAO EMPRES TITOS NETOS lbl CAPITAL SU,SCRITO DISPONIBLE OTROS (el TOTAL 

1950 . 27.1 70.3 2.6 100.0 

1960 56.0 31.0 13.0 100.0 

1965 58.l 22.1 19.8 100.0 

1970 57.6 15.0 26.5 100.0 

1975 69.8 6.1 . 24.1 100.0 

1981 68,7 6.2 25.1 100.0 

(et) BMado en .&al.do.& v.igm.Ce.6 al 30 de jwilo de. cada aiio, 
lbl Ba.jo ute. JWbJto 4e. co1úihll!ll41t tiU. o6C!JLtM públic.M de bono.&, ta.6 colocac.lonu jwito a. 

ba11co1t cv~tM.tu 1J gob.leJlll04 1 obl.01. pJtt4.tttmo4 ob.teiúdo4 w atgwtolt ~u du1V11tottado1t 
iu.t como to1; plli .. 6tJUno6 1Jt.Mpa.6ado6 · poh. e.t BlRF 11 ta .in.{c..laüva. p!Li.vada. 

(el En "o.tJto.&" H. colúiideMn r'f.l4.tamo4 amollJ,izado1t 1J ga.na11c..(.a.& düpo1t.ibtu. 

FUENTE: LICHTENSZTEJN, S. y BAER, M: Polfticas Globales •••• op, cit. Cuadro 1 p. 24. 
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ayuda concesional del Banco Mundial- cobra únicamente una 
tasa de 0.75% para cubrir los costos administrativos y tiene 
mayores plazos que los exigidos por otras fuentes (hasta 10 
años de gracia y 50 años de amortización). El BIRF, aunque 
capta -hacia mediados de los años sesenta- la mayor parte 
de sus fondos en los mercados financieros internacionales 
y presta en condiciones equivalentes a las de la banca pri
vada, está en condiciones de ofrecer préstamos a costos me
nores y a mayores plazos que aquélla en razón del menor 
costo de captación que tiene, debido al volumen de fondos 
que maneja y la alta liquidez de sus bonos. 

Adicion~lmente, la operatividad financiera incluye, como 
condiciones para el otorgamiento de préstamos, que el país 
prestatario tenga para cubrir los costos de operación del 
proyecto, que cumpla con las obligaciones del servicio de 
la deuda, que contribuya con un monto razonable al financi~ 

miento de la inversiones (entre 20 y 60% de los costos del 
proyecto) y ciertas estipulaciones respecto a la elabora
ción y puesta'en marcha de los proyectos (consultores dasi~ 
nados por el Banco para su análisis y evaluación y lici
tación internacional para la participación de empresas pr! 
vadas en su ejecución), condiciones, todas ellas, encamin~ 
das a asegurar la eficiencia económica (rentabilidad) de 
las inversiones. 

Las funciones que realiza el Banco durante este periodo 
están asociadas fundamentalmente al crecimiento económico 
de los paises subdesarrollados. Ello se plasma, por un 
lado, en la mayor asignación que estos paises van a obtener 



de los recursos totales aprobados y, por otro, en la dis
tribución sectorial de los mismos. 
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Efectivamente, entre 1958 y 1969 se destina, en términos gl~ 

bales, cerca del 90t d~ los préstamos aprobados por el BIRF 
y la AIF (cuadro 5) a las ~reas subdesarrollad~s. mientras 

CUADRO 5 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PRESTAMOS APROBADOS POR EL 
BIRF Y LA AIF: 1958-1968 

lmillonea de d6laAea) 

----------------··--------·--------
AMERICA LATINA ASIA Y AFRICA 

2700.0 (27%) 6174.6 (61%) 

EUROPA Y OTROS 
PAISES (a) 

1266.1 (12%) 

T O T A L 

10140. 7 ( 100%) 

(a) Incluye: Jap611, Aua.tJLaUa y pa.IAM <1ac..i.atiJ.,.ta.a de Et.uiopa. 

FUENTE: LI:HTENSZTEJN y BAER: Políticas ••• op. cit. p. 66. 

que, en términos sectoriales, el 60% de estos préstamos se 
dirige al de infraestructura (cuadro 6} en dichos paises. 
Es este último sector el que capta el mayor monto de recur
sos~ sin embargo, en comparación con el período anterior ya 
se observa alguna diversificación de los recursos aprobados 
por el Banco: se incrementa la participación de los sectores 
agrícola e industrial (casi al 9% y 16% del total de prés
tamos aprobados, respectivamente) de los países atrasados y 
se inicia el financiamiento a los sectores denominados -por 
el mismo Banco- de "deaakkollo humano", fundamentalmente al 



CUADRO 6 

PARTICIPACJON REGIONAL Y POR SECTOR ECONOMICO EN EL MONTO DE PRES.TAMOS APROBADOS POR EL BIRF 

Y LA AIF: 1958-1968 

Infraestructura Agricultura Industria Poblaci6n y Salud Educaci6n To ta l (b) 

América Latina 

Asia y Africa 

Europa y otros 
pafses (al 

Totales 

2274.B (ZZ.4%) 

3842.l (37.9%) 

969.6 ( 9.6%) 

7086.5 (69.9%) 

278.6 (2.8%) 121.3 { 1.2%) 

594.6 (5.8%) 1473.5 (14.5%) 

16.4 {0.2%) 260.l ( 2.5%) 

889.6 (8.8%) 1854.9 (18.2%) 

(al J1tclu!1t: Jap61t, Au.6.tMlút !/ pa.C.bu 1iouaw.to..& de. Ew1.op11, 

3.0 ( ... ) 21.3 (0.2%) 1.0 ( ... ) 
s.o (O, l) 140.7 {1.4%) 118.7 (l. 2~) 

20.0 (0.2X) 

a.o (O. li) 162.0 (1.61) 139.7 (1.4%) 

(bl P4114 AmWca La.Un.a., A.4i.A y A61LWt: F.útu ge.nw.lu, M.Utencút .t.lcluca 1J p11.l.6.to.rno1> multúe.c.t.o!Ualu; paM. 

EUMpa 1J ot\oli pa.tH.6: Jle.co/l.6.twccl6n 1J p.'f.f.b tamo.\ mu.UUe.cb!IÁAlu.. 

FUENTE: Elaborado con datos de LICHTENSZTEJN y BAER; op. cit.· 
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sector educativo (1.6% del total de préstamos). 

Respecto de la distribución intrasectorial de los recursos 
aprobados por el Banco durante el período reseñado se ob
serva que las asignaciones prioritarias, por una parte, co~ 

tinúan efectuándose en los rubros de infraestructura básica 
y, por otra, se dirigen a instituciones financieras ligadas 
al sector industrial. Efectivamente, como se observa en el 
cuadro 7, al interior del sector de infraestructura los r_!¿ 
bros que obtienen los mayores montos son los de energfa y 
transporte (que en conjunto absorben cerca del 65% de los 
préstamos para los pafses subdesarrollados y el 93% de los 
recursos· para el sector), y lo mismo sucede con el monto 
~probado para obras de riego dentro del sector agropecuario 
(5.5% del total de recursos para los pafses subdesa.rrolla
dos y 56% d& los recursos destinados al sector), en tanto 
que se inician las operaciones de préstamos a instituciones 
financieras vinculadas al sector industrial con una cana-
l izaci6n de casi un 13% de los préstamos aprobados para los 
pafses subdesarrollados (70% de los recursos para ese sector, 
aproximadamente). 

Por otro lado, durante este período el Banco Mundial modi
fica sus modalidades de operación instituyendo los "pJr.l6tamo: 

a pJr.oyec.tof.. con ba6e en pJr.ogJr.ama6", lo que implica ubicar lo~ 
proyectos susceptibles de financiamiento en programas de 
mayor plazo y en el contexto de las condiciones específicas 
de un sector econ6mico o, eventualmente, de un país. 

Junto con los recursos que presta el Banco proporciona reco
mendaciones sobre el diseño y ejecución de la política econ6 
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CUADRO 7 
MONTO Y DISTRIBUCION DE PRESTAHOS APROBADOS POR EL BIRf Y LA Alf POR REGION Y DESTINO ECONOMICO: 1958-1968 

lllllll.0110 '" 'u~ul 

A11frtca latina Asta '1 Afrtca Europa '1 otros pahesl•I T o t 1 1 

1 1 1 1 
INFRAESTRUCTURA fil!.! fil ~ !hl fil!! lhl .!!!!J. ru 
·Agua '1 Alcantartl hdo· 35.3 l.l 91.2 1.5 l.9 0.3 130.4 1.3 
·Deurrol lo Urbano 72.5 1.2 72.5 0.1 
•Energh 1519.9 56.3 l0Z3.7 16.5 511.4 4o.4 3055.0 30.1 
•Telecomunicaciones 13.6 3.1 122.s 2.0 206.4 2.0 
·Transporte 636.0 23.6 2531.9 ~1.0 454.l 35.9 3622.2 35.7 

AGRICIA. lURA ..fil.& .!!h! ...fil:! ...!:!. Jhl ..hl _MM _y 
·Cr~dlto Agrtcola 45.5 1.7 145.8 2.4 191.3 1,9 
·Dcurrollo 'Regional s.o 0.2 15.4 0.2 20.4 0.2 
·Ehbor1cl6n '1 Almacenamiento 19.2 0.3 19.Z 0,2 
·Ganaderla 127 .a 4.7 m.e 1,3 
•lnvcstigactl5n y Extensll5n 
·Riego 99.l 3.7 392.0 6.3 -

16.4 1.3 507.5 5.0 
·Otros 1.2 22.2 0.4 23.4 0.2 

.!!!.!!illfil! ..llh! ~ ~ ru :~ ·ru 1854.9 ru 
•fcrttl hantes y Abonos 25.0 0.4 25,0 0,2 
·Hierro y Acero 52.0 .1.9 192.5 3,1 ~ 244.5 2.4 
-Industria Extr1ctiva 21.8 o.e 185.S 3.0 207,3 2.0 

. ·P~~ueña y Mediana Eepresa 5.0 0.4 s.o 0.1 
•Instituciones Findntleras 
de Desarrollo 37.5 1.4 588.5 9.5 42.5 3.3 668,5 . 6.6 

•f1Mrichmlento Sectorial 10.0 0.4 '482.0 '·" 150,6 11.9 642.6 6,3 
•Otros lcl 62.0 4.9 62,0 0.6 

POBLAC 1 ON Y SAL UD _:bQ .:!:! ~ -º.:..! -- - __.!:! ...hl 
~ -1!.:! _y ..illJ. .1.d -- -- ..ill.:Q _J_J. 

~ ---!.& -=.:..:. .11ª-d ..b! .lY _b!_ .ill.J. ..1! 
~ 2700.ci 100.0 6174.6 100.0 121111.l 100.0 10140.7 100.0 

l•I J4p6n, Aul>tJuJUA 1J l.DI pci.l¡u 1oc.i.aLU.tiu dt EWl.Opcz. 
(bl PMA hilMc4 La.túl41 Silv./.wltlllul, J:>.\~t.amol .úi.ilt.Mtc.tolU'.4lu, c.uJi¡,uol pt/Ulldllf.11.tt.6 1J dt6tU• dt .4111.1111IAC..:011u. 

P411A A6ia. IJ A611.ica1 PI.lea, cu.l.Uuo4 1'fMtlllltntt..1, .1.U.vialtJ.WJ., 4,9.\0.c'.r.du.&tM4 1J .uJtabiLltitc..:411 dt zona.& 41WW. 
P411A f U.\Optt IJ otM• jJ4l6 w I 11.1.WU tc.tolU'.4lt4 1J pu ca. 

(el AlfttúC4 Ldtin<u Pulpa V P4ptl.; Al.ia. IJ A'/l.Wl1 Pulpa, papel, .t~tl t ,¿,.gf,11./."'4, EIJ.\Qpa 1J oWI pci.t..u 1 

Pll!pl 11 plP«l, .tuULtl. ' 

hO Ñ!llA.W. L4'.út4, M(A. V A'.UC41 f./.llU gt11«MLU, 4.4'6.tuiela. ~ 11 p.\1At.amo1 lflUl.t./.ltetolLi4lU1 EU.\Of"l 11 

OWI pci.l¡f.11 P.\lAta/1101 lll!LUlu.c..talÚALU • 

.. • Mt.110.\ Al. 0.1 t 

FllE~TEI [1abor1do con dltos de LICHTENSZTEJN '1 BACR; op, cit. 



mica en los países subdesarrollados inspiradas en lñ con
cepción econ6mica liberal que orienta la organizaci6n del 
sistema internacional capitalista de posguerra. 
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Efectivamente, para el Banco una de las principales limitan 
tes del proceso de crecimiento de los países subdesarrolla
dos es la escasez de capital, fenómeno que tiene origen en 
una baja capacidad de ahorro interno. Para subsanar esta 
deficiencia el Banco recomienda a los gobiernos de los 
pafses prestatarios adoptar un conjunto de medidas de po-
1 ftica económica que alienten una mayor formación de ahorro 
interno e incentiven la entrada de recursos externos (inver , , -
sión directa y préstamos). En términos generales, estas me 
didas se componen de la liberalización del sector externo 
de la economfa (comercio exterior, tipo de cambio y movi
miento de capitales), del equilibrio fiscal y monetario (r~ 

ducción de subsidios y transferencias, mayor eficiencia ad 
ministrativa, emisión monetaria limitada y elevación de las 
tasas de interés) y de la contención salarial. 

La reseña de la trayectoria del B.M. durante los veinte 
años que siguen a su creación nos muestra que, como lo se 
ñalan s. Lichtensztejn y M. Baer en el libro reiteradamen
te citado, en un inicio el Banco no es pieza fundamentel del 
sistema internacional de posguerra, destinándose a apoyar 
los esfuerzos de reconstrucción de las naciones arrasadas 
por la guerra y, secundariamente, el crecimiento económico 
de los países subdesarrollados. Estas funciones las cumple 
vfa el financiamiento de proyectos específicos condicionado 
a la rentabilidad económica de los mismos, sin tener mayor 
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injerencia en la polftica econ6mica instrumentada por los 
gobiernos de los pafses prestatarios como cualquiera insti 
tuci6n financiera privada. 

Posteriormente, a partir del resurgimiento de las economías 
europeas y japonesa y con la reactivación del proceso de in 
ternacionalizaci6n del capital, las actividades del Banco 
se refuncionalizan, inscribiéndose en una tendencia de cre
ciente apoyo a dicho proceso. Para ello, el Banco modifica 
su estructura organizativa y su forma de operación, vinculan 
do su objetivo,fundamentalmente, al crecimiento econ6mico de 
los pafses subdesarrollados a través de financiar proyectos, 
pero aho~a enmarcados en programas de mayor alcance ~ insp! 
rados en concepciones económicas liberales. 

En efecto, d~ntro de la concepción de desarrollo económico 
adoptada por el Banco -entendido como la transformación de 
una economfa predominantemente agrfcola en una moderna, in 
dustrializada- la existencia de una infraestructura b!sica 
de soporte es ·un requi.sito indispensable para elevar la 
formación de capital privado: »un adecuado aba6teclmlento 
de ene4gla e ¡n6talaclone6 de comunleacl6n y t4an6po4te 6on 
antecedente• nece6a4lo6 pa4a la mayo4 pa4te de la a6lgnacl6n 
p4oduetlva del aho4ko pklvado en nueva6 emp4e6a6. Tambl€n 
e6 et p4lmek pa6o en el p4oce6o g4adual de lndu6t4lallza
cl6n» ( 3). Asimismo, la predominancia de un ambiente favo
·rable de expectativas a la inversión privada (nacional y 

extranjera) es condición necesaria del mismo proceso. 

En esta concepción el mejoramiento de las condiciones de 
vida del grueso de la población es resultado directo del 
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crecimiento y la modernización de la economía: en la medida 
que se amplía la inversi6n de tecnología avanzada, la abso! 
ción de empleo y la productividad se elevan, con lo cual se 
incrementan el ingreso global y per cápita y, por tanto, 
el bienestar de la sociedad en su conjunto, 

Las actividades del Banco, desde su creación hasta finales 
de la década de 1960, se encuentran enmarcadas por ese en
foque del desarrollo. Ello se expresa de manera concreta 
en la asignaci6n region~l y sectorial de sus propios recur
sos, en las orientaciones de política económica que propor
ciona, en su estructura organizativa y en sus formas de op~ 

ración. 

Asf, la reseña del funcionamiento del Banco Mundial durante 
sus primeros veinte años de operación delinean una tendencia 
a jugar un rol de destacada importancia en la regulación del 
sistema internacional. En efecto, si se ubica la trayecto
ria del Banco durante estos veinte años en una perspectiva 
histórica, en el contexto del desarrollo y condiciones del 
sistema capitalista mundial, la connotación que adquieren 
sus actividades difieren ampliamente del sentido de ayuda y 

apoyo al desarrollo de los pafses del llamado Tercer Mundo. 
En ese sentido, hemos visto que las actividades del Banc~ 

de ser netamente financieras,pasan a apoyar directa e indi
rectamente la creación de las condiciones necesarias a la 
internacionalización de las economías subdesarrolladas. Den
tro de esta perspectiva, la propia afirmación que hace la 
institución en el sentido de que:"uno de lo6 objetlvo6 6u~ 

damen~ale6 del Banco ea ayudak a ckeaA la6 condlc¿one6 que 
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lmpul6a1tin un 6lujo 6u6tanalat e impolLtante de inve1Ltii6n 
plLiva.da, plLinalpalmente aapitat de 1tie690 en loti pal6eti tiu~ 

de6a.1L1t0Ua.doti miemb1Lo6 del Banco"(4), adquiere su real sen
tido. 

Tanto el destino sectorial de los recursos del B.M. como 
sus formas de operación inciden, de alguna manera, en la 
orientación del crecimiento económico de los paises subde
sarrollados: centrar sus recursos en determinados sectores 
y ramas considerados clave en el proceso de modernización 
de las naciones atrasadas, con un sistema de préstamos de 
mayor alcance que el financiamiento a proyectos aislados y 
bajo la·s condiciones operativas reseñadas, incide en la CO.!!! 

posición y destino de los recursos internos {gasto público 
y crédito), a la vez que, y junto con, el respaldo a polí
ticas econ6micas de corte liberal apoya y orienta los recu! 
~os externos en búsqueda de nuevas áreas de capitalización. 

En breve, el .Banco Mundial, en el lapso comprendido entre 
mediados de los años cincuenta, y finales de la década de 
1960 se va convirtiendo en una de las instituciones del 
sistema internacional que abre "aam.i.no pa.ILa. la. ma.yolL lnte!!; 
na.aiona.liza.ai6n de loti pa.~tieti 6ubdetia.1L1Lolla.doti y pa.ILa. la 
expa.ntii6n tlLantina.ciona.l en á!Lea.ti dinámiaa.ti de tiuti eaonom~

a.ti" ( 5) • 
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2.2 EL BANCO MUNDIAL EN LA CRISIS, 

En el transcurso de la década de 1970, en el contexto de la 
crisis econ6mica mundial y los efectos de ésta sobre los pa
fses subdesarrollados: frente a la experiencia de numerosos 
movimientos políticos y sociales en Asia, Africa y la zona 
caribeña de América Latina desde los años sesenta y las ac
ciones de los países del Tercer Mundo para lograr un orden 
econ6mico internacional que les sea menos desfavorable, el 
B.M. entra en un proceso de readecuaci6n de su funcionamie~ 

to global a las condiciones y necesidades del sistema inter 
nacional. 

Desde la perspectiva del Banco, apoyar a los países subdes~ 

rrollados a afrontar los desafíos que les plantea un ttamblell 

te inte~naelonal dete~io~ado" implica redefinir sus funcio
nes de tal forma que atienda las cuestiones fundamentales en 
su proceso de desarrollo: ajuste estructural, desarrollo ener. 
gét1co y ataque a la pobreza; y, en concordancia con las nue
vas funciones, amplfa sus ~ecursos, diversifica las ~reas de 
atención y modifica el sistema de préstamos. 

En efecto, en el período de 1960-1981 el B.M. aumenta de m~ 
nera sustancial el monto de préstamos aprobados llegando a 
78,927.3 millones de dólares, cantidad que representa, en 
términos nominales, casi seis veces el monto global aproba
do entre 1947 y 1968. Del total de los recursos aprobados 
el 92% se destina a los países de las zonas subdesarrolladas 
(ver cuadro 8). 
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CUADRO 8 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS MONTOS APROBADOS POR EL BIRF 
Y LA AIF: 1969-1981 
(m~llone.6 de d6la~e.6) 

Europa y 
América Latina Asia y Africa otros pa fses {a) T o t a l 

19223.7 (24%) 53510.7 (68%) 6192.9 {8%) 

(a) Incluye: Jap6n, Au.6.tl!.alút y pah.e.6 .6oCÁ.O.f..i..6tcu de Ewr.opa. 

FUENTE: LICHTENSZTEJN y BAER; op. cit. p.66. 

78927.3 (100%) 

En la distribuci6n sectorial de los préstamos aprobados por 
el BIRF y la AlF durante 1969-1981 se observa una mayor di 
versificación (ver cuadro 9), en relación a los perfodos a~ 
teriores: si bien el sector de infraestructura continúa te
niendo la mayor participación (43.2%) en el monto global 
aprobado, su peso relativo disminuye respecto de los perfo
dos anteriores en beneficio, principalmente, de los sectores 
agrícola y de bienestar social. Efectivamente, al sector 
agrícola se le asigna el mayor aumento de recursos y capta, 
en términos glohales, más del 28% de los préstamos aproba
dos. Del monto sectorial alrededor del 70% se dirige a los 
países asiáticos y africanos. 

La participaci6n del sector industrial (173 del total de 
préstamos aprobado) se mantiene casi en el mismo nivel que 
en el perfodo 1958-68; sin embargo, en términos regionales 
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CUADRO 9 

MONTO Y DJSTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS APROBADOS POR EL BIRF Y LA AIF POR REGION Y DESTINO ECONOMlCO: 1969-1981. 
(mittone.6 de d6ta~e.•) 

INFRAESTRUCTURA AGRICULTURA 'INDUSTRIA 
POBLACIÓN 
V SALUD EDUCACION 0TROSlbJ 

·Amfrica Latina 40327.7 (13.1) 4314.5 ( 5.5) 3412. 7 ( 4.3) 60.8 (0.1) 505.4 (0.6) 602.6 (0.8) 

Asia y Afr1ca 21389.5 (27.1) 15905,3 (20.2) 8697.1 (U.O) 462.6 (0.6) 2927~5 (3.7) 4128.7 (5.2) 

· Europa y otros 
pafses 14) 2~88.0 ( 3.0) 2115.2 ( 2. 7) ' 1376.4 ( 1. 7) 303.3 (0.4) 10.0 ... 

TOTAL 34105.2 (43.2) 22335.0 (28.4) 13486.2 (17.0) 523.4 (0.7) J736.2 (4.7) 4741.3 (6.0) 

lil Inctuye.1 Jap6n, Acü.w.tc'.4 1J pa.l6u •oc.ú&U6.W dt Ewwpa. 

lbl PcVul A. Latina, A6./.4 IJ "'4.ica' F.(Jtu 911twilu, 46~.tuseiA tt.cnúa IJ plll.6.tamo6 ""'1.tUfd.DIÚ.4t.U; pclM EUAop« 
y o.tJlo•: p.itUtamo• lllUUUu.toWltü. 

FUENTE:. Elaborado con datos de Lichtensztejn y Bler: op. cit. 
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se observa un sensible incremento en los recursos de~tinados 
a los países latinoamericanos con la correspondiente dismi
nución en el peso relativo de los montos destinados al res
to de los pafses. 

También se incrementan de manera sensible los montos aprob~ 

dos para los sectores de educación y de población y salud 
(en conjunto, 5.4% del total de préstamos aprobados), dest~ 

cando el financiamiento a este último sector en los países 
de los continentes Asiático y Africano; empero, la asignación 
que tienen estos dos sectores, en conjunto, no alcanza los 
niveles de ningún otro sector de la economía. 

En la asignación intrasectorial de los recursos aprobados 
por el BIRF y la AIF se observa de manera más clara la di
versificación de las áreas atendidas por el Banco. Como se 
muestra en el cuadro 10, de los rubros que componen el sec
tor de infraestructura los de energía y transporte disminu
yen su participación relativa -aunque continúan captando 
las mayores asignaciones de recursos en préstamo-, en tanto 
que en los rubros de agua y alcantarillado y desarrollo ur
bano se aumentan los recursos, notoria y fundamentalmente 
para los países subdesarrollados. 

Al interior del sector agrfcola, además del rubro de riego 
que continúa c~n una alta asignación (34% de los recursos 
aprobados para el sector en los pafses subdesarrollados), 
destacan los de desarrollo regional y crédito agrícola (que, 
en su conjunto, participan del 40% de los préstamos aproba
dos para el sector en las zonas atrasadas), especialmente en 
las regiones de Asia y Africa. 
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CUADRO 10 

MONTO Y DISTRIBUCION DE' PREST~S APROBADOS POR EL BIRF Y LA AIF POR REGION Y DESTINO ECOllOMICO: 1969-1981 

l~illon~• dt d6la~tal 

Europa y 
Adrlca Lat1n1 Asia y AfrlCI otros plfses (al T o t 1 

' s 1 1 
IHFRAtSTRUCTURi\ !illLl ru 21339.5 40.0 ~ ~ ~ fil 

·~ 

·Agua y A!cantarllhdo 145l.O 7.6 2420.2 . 4.5 230.0 3.7 4103.2 5.2 
-Oesarrollo Urbano 759.1 3.9 1258.9 2.4 2018.0 2.6 
·Energfa 4158.3 21.6 7992.4 14.9 718.5 11.6 12869.2 16.3 
-Tel ecomunlcaciones 319.6 1.7 1637.5 3.1 40.0 0.7 1997 .1 2.5 
·Transporte 3637.7 19.9 8080'.5 15.1 1399.5 22.6 13117.7 16.6 

AGRICULTURA ...llihl E,_! 15905.3 .?!J. 2115.2 1!,1 ~ 28.4 
·CrEdito Agrfcoh 800.2 4.2 2938.9 5.5 533.0 8.6 4272.1 5,4 
·Desarrollo Region1! 892.3 4.6 3512.0 6.5 m.o 3.5 4621.3 5.9 
·Elaborac16n y Almacenamiento 305.0 1.6 693.9 1.3 100.0 1.6 1098.9 1.4 
·Ganaderh 761.4 3.9 642.1 1.2 323.0 . 5.2 1726.5 2.2 
·lnvest1gaci6n y Extens16n 256.0 1.3 799. l 1.5 12.7 o.z 1061 .a 1.4 
~Riego 1109.4 s.8 5767 .9 10.8 827 .5 13.4 7704.8 9.8 
·Otros l&I 190.2 1.0 551.4 2.9 102.0 1.7 1843.6 2.3 

INDUSTRIA ..1fil,l lL! 8697 ·.! .!!d 1376.4 ru 13486.2 11..:.Q 
-Fert 11 hantes y Abonos 583.5 3.0 1838. 3 3,4 176.3 2.8 2598.1 3.3 
·Hierro y Acero 665.0 3.5 269.5 o.s 118.0 1.9 1052.5 1.J 
·Industria Extractiva 203.7 1.1 443.8 o.a · S47.5 0.8 
•Pequeña y P.:ed1ana Empresa 276.5 1.4 958.7 1.e 245.6 4.0 1480.8 1.9 
-Instituciones Financieras 
de Desarrollo 1484.0 7.7 . 4282.4 a.o 447.0 7.2 6213.4 7.9 

.Ftnanchmiento sectorial 200.0 1.0 348.8 0.7 295.5 4.8 844.3 1.0 
-Otros (ti 555.6 1.0 94.0 1.5 649.6 o.e 

POBLACION Y SALUD _fil ¿¿ · .... m& ..JU -- -- ....:.fil:! _q..z 
EDUCACION _.!QLl M 2927_,! ...hl. .1Qld .... u 2ill:l ...!:l 
Otros (di .....lli.:! 21 !l?.8.7 ..L1 ~ ..Q.:.! ..fil!.:! ..!J! 
TOTAL 19223.7 100.0 5mo.1 100.0 6192.9 100.0 78927 .3 100.0 

(4) Jap411, Au.6t\a.Ua 1J p:..C.i u 40c.la.t.úta.I dt EWtDpa. . . . 
lb) PllM. AmlMCA Latl.111u 4itv.iel4ltwut, p.i~.tmiio4 Wt.aAu..tolt.Útlu, c.u.t.Uv¡¡~ pV1111Mt11.(U '/ dt4Ul4cl col\W 

h1w1daeio11u; paJUt AJia y A6/Ue1u PUCA, tuU.ivo4 peAm.u1vi.tu, 4ilv.lculáwl, agJ&O.úidiutM.a y ~WllM.· 
LU4ci6n dt zoll44 411.Utu; paM. EWlopa y otllO• p~u1 Puca t .ln.t..wcdoM'.atu. 

(e) Aml/l.iu. Lcitc:ruu PulP4 11 1'4pr.l1 Mia 1J A6.\4CAI Putpa, papel, tu.ta. 1 -'nQUl.irMa; E~o1'41 rulpci, 

JlllP&.t 11 tu.cu. 

,,, MfMCA L&t4n&, M.t• 11 Alo\W&• f.tiiu QCllc.\AtU, u.U.t111c..t4 tlcll.tu 11 p.\16.t.Amo• llW!Uüac.to.\WUJ !11.\0pil 

11 otAo• ~"' '"".wi°' 11111U~uc.eo"'4tu, ' 

FUENTE! 111bor1do con d1to1 d• LICHTENSZTrJN 1 IAER¡ op. Cft, 
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Respecto al sector industrial, se observa que la atenci6n 
está puesta prioritariamente en las instituciones financi~ 
ras de desarrollo, como en el periodo anterior,-y destacan 
los rubros de fertilizantes y abonos y hierro y acero (con 
asignaciones de 47.6, 20.0 y 7.7 por ciento respectivamente, 
del total de préstamos aprobados para el sector en los paí
ses subdesarrollados). Como se hizo menci6n anteriormente, 
los incrementos más sensibles se registran en el monto de 
préstamos dirigidos hacia los países de América Latina, que 
llega a una participación del 25.3% de los préstamos totales 
aprobados por el Banco para el sector industrial, en compa
ración con el 6.5% en el período de 1958-1968. 

Además de la distribución más diversificada de los recursos 
en préstamo, el Banco inicia sus actividades financieras en 
otras áreas. de la actividad econ6mica. En efecto, hasta 
1976 el Banco financia únicamente proyectos de energía eléf 
trica y a partir de 1977 comienza a dirigir recursos hacia 
otros tipos de energía, en especial de petróleo y gas. Como 
menciona s. Arriola, en 1977 el Directorio Ejecutivo del 
Banco adopta la decisión de "p.1r.e.pa1ta.1r. un P.1r.og.1r.ama pa.11.a ace.
.f.e.Jr.aA la p.1r.oducc..i.6n de. pe..t1t6.f.e.o y ga.6 natuJta.f. e.11 .f.o.6 paúe..6 

e.n de..6aJtJr.oUo" ( 1). Este programa fija un monto de 1,500 
millones de dólares para financiar proyectos de energía pe
trolera en países subdesarrollados no miembros de la OPEP 
para el período 1979-83. Posteriormente se modifica el 
Programa y en septiembre de 1980 el Banco se propone fi~ 

nanciar igual tipo de proyectos por un monto de 13,000 mi-
11 ones de dólares durante el periodo 1981-85. 
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Durante 1978-1981 el área de gas y petróleo absorbe ya el 
15% de 1 os préstamos aprobados por el Banco para el rubro 
de la energía (ver cuadro 11). 

CUADRO 11 

PRESTAMOS APROBADOS POR EL BANCO MUNDIAL EN EL SECTOR DE · 
ENERGJA 1977-1981 

lmillone6 de d6ta1teaJ 

Recursos Propios Cofinanciamiento (a) 
Energfa Eléctrica 7 114.9 (74%) 7 619.2 (78%) 

Gas y Pe t ró l eo 4 31 • 6 ( l 5 % ) 9O1 . O { 9 ·.~) 
Carbón y Gas1ficación 252.0 ( 3%) 485.7 ( 5%) 

Leña y Biomasa 442.6 ( 5%) 272.2 ( 3:~) 

Refinerías y Reajustes 310.0 ( 3%) 532.7 ( 5%) 

LP.__.! __ i! __ 1_ ____ ... ---· --· .. __ -·· ___ --~. -~?J..: L .... EQ.º1 > .. ·---~-- ?. l-9..:.?. ( .1. 99 U __ 

(aJ Laa op1uiacio11e6 de co6-inanciamie11.to 'º" "A1t1u~9toa a t1¡avé-6 
de f.o& cuate& el Banco •e a-6ocia con o.tita& ,\ue11.te& de 6i 
nancLamiento ~ue1ta del pal-6 p1te&tata1tio en et oto1t9amie~ 
to de p!té&tamo& pa~a dete1tminado p!toyecto" Ba11co Mu11dial, 
"Co6Lnanclamiento-Examen de la-6 actlvidade6 deC Ba11co Mun 
dlal", dlclemb1te 1976. 

FUENTE: Lichtensztejn y Baer, op. cit. Cuatro 11. p. 77 

En relación con las "necesidades básicas o "ataque a la po-
breza", adem~s de los sectores de educación y población y sa 
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lud se pueden asociar al tema, siguiendo la metodología 

de Lichtensztejn y Baer, los rubros de desarrollo regiQ 
nal, desarrollo urbano, agua y alcantarillado y pequeña 
y mediana empresa. 

En el periodo d~ 1969-1981 la participación de los re-: 
cursos destinados a estos rubros, en conjunto, en el mo~ 
to total de préstamos aprobados para Asia, Africa y Am~ 

rica Latina aumenta a poco más del 21% en comparación 
con el 4.9% que representa en el período anterior. 

La distribución sectorial de los préstamos es diferencia 
da en .términos de la participaci6n relativa en los mon-
tos aprobados para cada regi6n (ver cuadro 12): mientras 
que para los paises latinoamericanos los rubros priorit! 
rios son,,en orden de importancia, los de agua y alcant! 
rillado, desarrollo regional y desarrollo urbano, para -
los de Asia y Africa son los de desarrollo regional, edu 
caci6n y agua y alcantarillado. 

A la vez que el Banco aumenta y diversifica sus activid! 
des de prestamista, modifica el sistema de financiamiento 
y adecúa los componentes operativos de su política de - -
préstamos a la evolución de la economía internacional. 

En efecto, la tendencia del Banco durante los años de 1960 
a financiar proyectos progresivamente enmarcados en progra
mas se consolida durante la década siguiente al instituir
se los "p4i~tamo~ pa4 p4ag4ama" que tienen un carácter 
eminentemente nacional. En un inicio tales préstamos se -
destinan a atender problemas de corto plazo (escasez de di 
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CUADRO 12 

PRESTAMOS APROBADOS POR EL BIRF Y LA AIF PARA NECESIDADES BASICAS 

EN PAISES SUBDESARROLLADOS Y PARTICIPACION POR SECTORES EN EL TO

TAL DE PRESTAMOS APROBt.DOS POR REGION Y GLOBAL:1958-1981 

1m.lllo11 e.4 de. d6l.!llle.41 

1958 - 1968 

América Latina Asia y Afrlca T o t a 1 

Dearrollo Regional 5.0 ( 7.7%) 15.4 ( 4.7%) 20.4 ( 5.2%) 

Desarrollo Urbano 72.5 ( 22.3%) 72.5 ( 18.6%) 

Pequeña y Medl ana Empresa 

Educacl6n 21.3 ( 33.0%) 140.7 ( 43.3%) 162.0 ( 41.6:) 

Poblaci6n y Salud 3.0 ( 4.6%) 5.0 ( 1.5:1:) a.o ( 2.a) 

Agua y Alcantarillado 35.3 ( 54.6%) 91.2 ( 28.1%) m.5 ( 32.sx) 

To t a 1 64.6 (100. l:) 324.8 (100. %) 389.4 (loo. %) 

1969 - 1981 

Amérl ca Latina Asia y Afrlca T o t a 1 

Desarrollo Regional 892.3 ( 22.6%)·3512.0 ( 30.4%) 4404.3 ( 28.4!:) 

Desarrollo Urbano 759.1 ( 19.2%) 1258. 9 ( 10.9%) 2018.0 ( 13.0q 

Pequeña y Mediana Empresa 276.5 ( 7.0%) 958.7 ( 8.3%) 1235.2 ( 8.0Z) 

Educacldn 505.4 ( 12 .8%) 2927.5 ( 25.4%) 3432.9 ( 22.2~) 

Poblacl6n y Salud 60.8 ( 1.5%) 462.6 ( 4.0%) 523.4 ( 3.4%) 

Agua y Alcantarillado 1453.0 ( 36.8%) 2420.2 ( 20.9%) 3873.2 ( 25.0%) 

To t a 1 3947 .1 (100. %) 11539.9 (100. %) 15487.7 (loo. ~l 

Elabo11ado con da.t.01> de. Lichte.nazte.jn y Bac11, op. c.l.C. 
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visas como resultado de reducciones bruscas en los ingresos 
por exportación o de súbitos aumentos en los precios de im
portación, casos de desastres naturales, guerras, etc.). 
Sin embargo, hacia finales de la década se establecen los -
"p1téli.ta.mo¿, pa!ta a.ju¿,:te eli:t1tuc.tu1ta.l" cuyo objetivo es i nci-
dir en la estructura productiva de los países subdesarroll~ 

dos de forma tal que coadyuven a "que con el :t-lempo, pOlt --' 
ejemplo en c.lnco a. ocho a.ño.6, Jteduzca.n .f.o¿, dé6úLt en cu en
.ta. coJt1t-len.te a. n.lveleli lio.6.ten.lble¿," (2). Con este próposi
to, esta modalidad de préstamos incluye una serie de propue~ 

tas de política económica que, en conjunto, arietan la pro
ducción de las economfas subdesarrolladas hacia el exterior 
-de acuerdo al "g1ta.do de delia.Jt1tollo" y "ven.ta.ja¿, compa.1ta..t.l

va.¿," derivadas de la dotación de recursos de cada país- y,
a la vez, promueven la sustitución de importaciones en los
rubros que inciden fuertemente en la balanza en cuenta co-
rriente (energéticos y alimentos). 

En este sentido, las propuesta:. del Banco Mundial incluyen
(3): liberalización del comercio exterior y disminución del 
proteccionismo a la industria, medidas específicas destina
das a alentar la exportación (devaluación, 'controles selec
tivos de cambio, etc.); política de precios que favorezcan
la producción agrícola, .minera y de energéticos, y a la vez 
que desestimulen el consumo de petróleo; asignación priori
taria de la inversión pública en rubros con incidencia en -
la balanza de pagos (energía, infraestructura para la expor 
tación, etc.); austeridad y eficiencia en los gastos públi
cos vfa la reudcción de los gastos improductivos y reasign! 
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ci6n de gasto social y el manejo eficiente de las empresas 
públicas; control monetario y altas tasas de interés; y, la 
flexibilidad de la legislación sobre inversiones extranjeras 
en general, y sobre su participación en la exploración y ex 
portación de recursos energéticos en particular. 

Por otro lado, los compone~tes operativos de la actividad -
prestataria del B. M. sufren modificaciones durante el pe-
riodo reseñado. Como se menciona en el apartado 2.1, el -
Banco acelera su tendencia a recurrir de manera creciente a 
los mercados financieros internacionales como fuente de re
cursos, a la vez que, por su propia expansión, desarrolla -
sus gananci~y los reembolsos. Así mismo, en la medida que 
la CFI presta en condiciones semejantes a las exigidas par
la banca privada internacional, y que el tipo de interés -
que cobra el BIRF depende de los niveles prevalecientes en
los mercados privados, el Banco se inscribe en la tendencia 
que presentan los mercados financieros internacionales al -
endurecimiento de las condiciones de préstamos. Así, entre 
1972 y 1979 mientras en los mercados privados de capital --
1 as tasas de interés fluctúan entre 7.3 y 11 .7% y los plazos 
de amortizaci6n entre 7.8 y 10.8 años, las tasas de interés 
que fija el BIRF para América Latina varían entre 7.3 y 8.5X 
(llegando a ser de 9.6% en 1981) y los plazos de amortizaci6n 
y los periodos de gracia se reducen de 16.0 a 12.2 y de 4.8 
a 3.8 años respectivamente (4). Así m1smo, durante este pe
riodo extiende sus operaciones de confinanciamiento a la ba~ 
ca privada, originalmente realizadas con otras }nstitucione~ 
financieras oficiales. 
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Tanto la asignaci6n sectorial y regional de recursos como -
las modificaciones en el sistema de préstamos que realiza -
el Banco entre 1969 y 1981 se i ns piran en un enfoque teóri
co revisado del proceso de crecimiento económico y en una -
explicación de la crisis internacional que deriva del mismo. 

En el enfoque te6rico que utiliza el Banco Mundial durante
este periodo, al igual que en el anterior, el concepto de -
desarrollo económico comprende "un conjunto de p1toceao4 ..i.n
.te1t1te..taclonadot. que titan.a 6 oJtma.n a oc..<. edad ea ea encia..lmente. 11.~ 

Jta.f.e.a, a.g1t,foola.a, e.n nac...i.one..a mtfa u1tba.na.~, ..i.ndu.a.t1t..i.ai.i.za.dat." 
(5), o sea, la modernizaci6n-industrializaci6n es sin6nimo
de desarrol 1 o económico. Y, al igual que en el enfoque an
terior, la variable estratégica en este proceso es el aho~

rro y las condiciones necesarias para la amplicaci6n de és
te es la instrumentación de medidas de estabilización econ~ 
mica. Sin embargo, a diferencia del enfoque anterior, ya -
no es suficiente la sola expansión productiva de la economía 
sino que ésta. ha de producirse en función de las condiciones 
prevalecientes en la economía internacional. 

Sobre una base teórica que modifica los supuestos del modelo 
neoclásico (altas elasticidades de sustituci6n, recursos -
intercambiables y perfecta previsión) y los sustituye "po11.
e..a.tima.t..i.vaa empl1ticat. de elaa.t..i.c..i.dadet. de pltec..i.ot., y al ad
m..i.ti1t 1titmoa de cambio obt.eJtvablea pa1ta laa d..i.atinta.a magn~ 
tude.t. econ6mlca.a (poA ejemplo, gAado de movilidad de mano -
de ob11.a., 1teducc..i.1fo de.l conhumo e. ..i.11c1teme.n.toa e.n la. úive1ta..i.611 

y laa expoAtacionea) •• " (6) se abre la posibilidad de dese-
quilibrios estructurales, entre los cuales los relacionados-
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con el comercio exterior pasan a jugar un rol fundamental -

en el proceso de crecimiento. Desde esta perspectiva, aho
ra el crecimiento económico implica incrementar el ahorro -
{interno y proveniente del exterior) y dirigir la inversión 
hacia aquellos sectores de producción comercializable inter 
nacionalmente con el propósito de evitar el estrangulamien
to externo. 

De este esquema revisado surgen las recomendaciones de po_l_l 
tica económica reseñadas páginas atrás y que acompañan la -
modalidad de "p4éatamo6 pa4a ajuate eat4uetu4al". 

Así mismo, con un esquema teórico similar el Banco Mundial
explica la crisis internacional durante los setentas y sus
efectos sobre los paises subdesarrollados y deriva las pro
puestas para su superación. 

Desde .la perspectiva del Banco la situaciGn económica ínter 
nacional durante el decenio de 1970 se caracteriza por una
serie de desequilibrios que, si bien inician desde fines de 
la década anterior como resultado de la instrumentación de
politicas expansionistas con altos gastos improductivos en
los paises industrializados, se exacerban y profundizan a -
raíz de la elevación de los precios del petróleo de 1972-73 
y provocan, como resultado, la "tAana6oAmael6n del ambiente 
inte4naeional". Los repentinos aumentos en los precios del 
petróleo impactan, en distinto grado y forma, a todas las -

-
economías y alteran, en consecuencia, las corrientes comer--
ciales y financieras internacionales: sobre las economías -
industrializadas el alza de los precios de la energía prov~ 
ca el freno total de su crecimiento, al adicionarse el efe~ 
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to contracci6n de los mayores precios a las medidas restri~ 

tivas que en ese momento se instrumentan para frenar la ex
cesiva expansi6n de 1972-73, a la vez que atiza la inflaci6n 
y crea un "ambiente de g4an lnne4tldumbke" para la inversi6n 
productiva; en las economfas"en de•a~kollo" importadoras del 
petr61eo impactan negativa y aceleradamente sobre la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, imponiendo fuertes restri~ 

ciones al ritmo de crecimiento; y, por último, benefician -
a los pafses exportadores de petr61eo con entradas masivas
de divisas que favorecen un alto ritmo de crecimiento econ! 
mico. A nivel global, las consecuencias son la alteraci6n
de los déficit y super!vit mundiales y el enlentecimiento -
del ritmo ae creci11iento acompal'iado por un fuerte proceso in
fl ac'f onario. 

Para enfrentai esta situaci6n las respuestas nacionales son 
diversas de acuerdo a la flexibilidad y grado de diversifi
caci6n de las economfas y al manejo de las pol,ticas inter
nas. En genera~, entre las medidas instrumentadas por los 
importadores de petr6leo se encuentran la desaceleraci6n -
del crecimiento, el aumento de las exportaciones, la susti
tuci6n de importaciones, el endeudamiento externo y medidas 
destinad4s al ahorro de energfa (de precios y otras); en ta~ 

to que lo~ pafses exportadrire~ de petróleo aumentan pronun
ciadamente sus importaciones y se producen mayores corrien
tes de capital de los pafses superavitarios a los deficita-. 
ri os. 

El resultado global de la combinaci6n de los efectos y las
respuestas nacionales es la "t4an•6oAmacl6n del ambiente ln 
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te.11.nac.lonal", en el cual "el len.to c.tr.e.c.lmlento y ta ~Jpida 

in6lacl6n en lo-6 pa.t:-6 eü lndu.6t1r..i.a.le.6, loa gl!.itnde.J aume11toa 
del pet1r.6leo, la qu.i.e.b1r.a. del .ólatema. de .t.i.poa de cambio 61-
joh, el 11..<.tmo y c.M.cfo.te1r. c.a.mb.<.a.n.te.h del c.ome.'!.c.to .<.11.te1r.11ac..<.o 
na.l (con el ma1r.c.ado c.on.t1ta.h.te e11.t1r.e el 11.cf.p.i.do c.11.e.c.imLe.11.to -
de la.h expo1r..tac.loneh de ma.nu6a.c.tutr.a.h y el aumento mue.ha mcf.J 
len.to de la.h expOJr..ta.c.loneh de p11.aduc..toh p1t.Lmctltio.!i J y el tn
c.~e.mento pltonunc.la.do de la c.01t1tlen.te de p1r.éatamoh de banc.0-0 

c.ome~c.la.le.h a loh pa..lheJ en dehaJttr.ollo Jo11 loh p1r..i11c.<.pnieJ
a.hpe.c.toh de la .t1ta.M6Mma.c..L6n". (7) 

Si bien los aumentos en los precios del petróleo se toman -
como un elemento más de 1 a ".t1ta.nh6otr.mac..l6n ú1te1r.11ac..i.011a.l", -
en el análisis aparecen como el elemento centrdl de tal - -
transformación. En efecto, el mismo Banco afirma que el al 
za de los precios de los hidrocarburos de 1972-73 responde
esencialmente al desajuste entre la oferta y demanda mundi! 
les del mismo y los factores polfticos y económicos de cor
to plazo influyen sólo en la magnitud de la elevación: ~a -

me.d.lda. que el c.tr.ec..lm.len.to del c.on.6umo de pe.t1t6leo c.ome11::6 a 
he.Ir. ma.yOJt que loh a.umen.toh de lah tr.e.he.tr.va..s, lo.s p~e.c..loa ae-
habJt.la.n ele.va.do 6uetr.a. c.ua.l 6 ueh e el me.Ir.e.a.do de eh e p1toduc.to" 
(8). En este sentido, son las propias fuerzas de oferta y 
demanda las que restablecen el equilibrio en el mercado pe
trolero. De esta forma, sobre la base de estimaciones empi 
ricas de las elasticidades precio e ingreso de la demanda -
de energfa y la observación de los limites al aumento de la 
oferta de la misma (por un lado, se requieren grandes montos 
de inversión para .proyectos de energfa distinta del petróleo 
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y presentan plazos largos en su ejecución y. por otro, las 

decisiones de suministro por parte de los principales pro
ductores -OPEP- forman parte ya de la estrategia de desa
rrollo de cada país) se determina una modificación en el 
régimen de la energfa mundial: "El cambio de una ene4gla 
ba4ata y abundante a una eacaaa y de efevado p•ecio ha 6~ 

do la ca4acte4l&tica dominante de fa economla mu11diaC du-
4ante el altimo decenio"(9). A largo plazo, pues, la ener 
gfa cara se convierte en una constante que incide en el 
funcionamiento interno de las economfas nacionales y en la 
marcha de la economfa mundial. 

Desde este punto de vista, el B.M. opina que es necesario 
entrar en un proceso de ajuste a nivel mundial y a nivel 
nacional de forma tal que se logre retomar la senda del ere 
cimiento y aproximarse a los ritmos de la década de los 
años sesenta. 

En la perspectiva mundial el ajuste implica un ambiente c~ 
mercial liberal, en especial con la minimización de los efe~ 
tos de la desaceleración económica de las naciones industri~ 
lizadas sobre las exportaciones del mundo en desarrollo; el 
freno a la demanda de energfa y la explotación de otras fue~ 
tes, con el fin de propiciar la seguridad en los suministros 
sin grandes alternaciones en los precios y el aumento de los 
flujos financiero -comerciales y concesionales- a los paises 
"en deaa44ollo" importadores de petróleo. 

A nivel nacional el ajuste significa la aplicación de poli-
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ticas que a mediano plazo reduzcan los déficit en cuenta 
corriente a niveles financiables sin sacrificar el creci
miento. "E&to &igni6iea que a menudo lo& pal&e6 deben 
aminoliali &u eon6umo poli debajo del nivel que hublelia &ldo 
neee&alilo en o.tka6 eiJieun&taneia& y geneJiali &u,lclente6 d~ 

vi&a6 palia eubJilJi La& lmpoktacione& pkeci&a6 palia el ckec~ 
miento, mediante et aumento de la& expoktaclone& a, a la 
inveli&a, La Jieduccl6n de la& nece&idade& de lmpoJitaci6n. 
En la medida en que e& mene&.teJt mayoJi 6inanciamiento paJia 
evitaJi eontJiaceione& Jiepentlna& duJian~e el peJilodo de afu! 
te, deben podeJi atkaell. capital extekno. Lo& lieglmene& de 
pJioducci6n y con&umo de eneJigla han de cambiaJi, tanto paJia 
economizak en &u utiLizaei6n como paka alentaJi la pkoduc
eión inteJina. En un pe11.lodo de au&.teJi.ldad e6 má& 6undame!:!_ 
tal que nunea utillzaJi de maneJia e6iciente lo& e&ca&o& 4! 
cuJi~o& palia pJiomoveJi Lo& objetivo& econ6mico& y &ociale6. 

A laJigo plazo, la e&tJiategia de de&akJiollo y la& ta&a& ke
Lativa& de cJieeimlento de lo& dl6eJiente& &ectoke& deben Jte~ 

pondeJi a lo& co&.to& má& elevado& de la eneJigla y la& kCUJtkl'l: 
eione& de dlvi&a&" (10); es decir, el crecimiento económico 
nacional exige aumentar el ahorro y reasignar la inversión 
hacia la producción de artículos de exportación y substit~ 

tos de importaciones (energéticos, especialmente), de acue! 
do a las actuales condiciones comerciales y financieras 
internacionales. 

la estrategia a seguir por cada nación para llegar a este 
objetivo es distinta y depende de sus caracteristicas eco
nómicas. Sobre la base de una tipologia de paises elabor~ 
da a partir de los niveles de ingreso (alto, medio y bajo), 
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del tam.año del pa fs (grandes y pequeños) y de su "911.ado de 
de.Aa/LJl.ol.lo" o "etapa de :t11.an•6011.mac-i.6n eót1Luctu11.a.e 11 (indus
trial, semindustrial y de producción primaria) se establece 
la estrategia adecuada para lograr el ajuste nacional exit~ 

so. En términos generales, sin embargo, todas las estrate
gias han de pugnar por la especialización de los distintos 
pafses (de acuerdo a sus caracterfsticas) en la producción 
destinada al mercado mundial, o sea, la estrategia de cada 
espacio nacional "con•-l•te en adoptall. una poa-lc-i.6n 011.ienta
da m4• hacia el. exte11.io11., 6ab11.ica11. pll.oductoa en loa que loa 
pal•e• tengan una ventaja compa11.at-lva y deja11. que la• -lmpo~ 
~aeionea compitan con todo• lo• b-i.enea p11.odueidoa en el 
~mbito nac~onal, aalvo uno poeoó"(ll). De acuerdo con la 
nueva estructura de la producción y el comercio mundiales 
ciertas manufacturas tendrfan que producirse en la perife
ria, en tanto ~ue las industrias m&s avanzadas tecnológic! 
mente continuarfan en los pafses industrializados. 

Del an&lfsis de los nuevos cometidos que se asigna el Banco 
Mundial durante los affos setenta y la forma de atenderlos 
se desprende que, en ese perfodo, su papel es cada vez m&s 
importante en la regulación del sistema capitalista inter
nacional. 

Lo anterior se expresa en sus actividades, en la orientació 
de sus recursos y las nuevas modalidades de operación, vin
c~ladas con los esfuerzos de reestructuración de la divisit 
internacional del trabajo y las necesidades de expansión de 

capital trasnacional, en especial del financiero. 
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Su apoyo a la expansión financiera de la década ant~rior la 
observamos " .. . dinectamente eu cuanto a Ca inte1tmediaci6n 
6lnancie1ta (de ~uentea y uaoa de llecunaua), e ¡nd.<1tectamente, 
en f.a t1tana6Henc.ia de cap¡.taC pll.ivado a Coa p,t(H6 ~ubde·-

6all4olladoa, contllibuyendo a ea pto~undizaci6n det ptoce~a 
de endeudamiento extellno y a ea .<ntennacJonae.<zac.<6u p1todJ~ 

Uva" (12). 

Su incursión y creciente interés en el sector de hidrocar
burof expresa su preocupación por apoyar la seguridad de los 
suministros a niveles de precios compatibles con las necesi 
dades de los pafses desarrollados. 

Asf m;smo. y con igual o mayor relevancia quP los anteriores 
aspectos. el mayor monto de. recursos de préstamo y su desti 
no sectorial asf como las nuevas formas de operación. con 
mayor incidencia respecto a las políticas económicas de los 
Estados nacionales del llamado Tercer Mundo. expresan su ap~ 
yo a los esfuerzos por reestructurar el sistema internacional 
ca pita 1 is ta. 

En relación con el "ataque a ta pob1teza", en esta primera 
aproximación al tema se observa que si bien los recursos di 
rfg;dos a los rubros ligados a ese fin han aumentado, el de! 
t;no regional de recursos en sectores tales como salud y ed~ 
cac;6n aparece sesgado hacia las zonas de grandes núcleos de 
población con altas carencias materiales en donde los pobres 
representan un peligro potencial para la estabi}idad del 
status quo. en tanto que los recursos destinados a rubros 
más claramente articulados a la acumulación de capital (de-· 
sarrollo urbano. agua y alcantarillado. etc.) se dirigen en 



104 

mayor medida hacia los pafses denominados de desarrollo m~ 
dio. "Tale.6 e.ie.me.tt.to6 pe.1t.m.l.te.n. c.ottje..tutr.alt. que. la. poi.U.le.a. 

d e.i Ba.nc.o apa ya. má6 a. io6 6 e.c..taJte.6 p!t.oduc:Uva.& dú1c1m.lc.06 
que a. la.6 Jte.g.lotte.6 a.t1t.a.6ada6 y lo6 aec.toJte.6 md6 poblt.e.6"(13) • 

. . 

. ._, 
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CAPITULO 111 

ENFOQUE DEL BANCO MUNDIAL 

SOBRE LA PROBREZA 
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3,1 ANTECEDENTES 

El problema de la pobreza como preocupación explícita del 
Banco Mundial se empieza a esbozar hacia finales de la 
década de 1960 en el informe 11 Pa11..tne11.6 ür Veve.eopme11t" 

que, a solicitud del mismo Banco, es elaborado por una 
Comisi6n encabezada por Lester B. Pearson (exprimer minis
tro de Canadá) y presentado por ~ste en 1969. 

En este informe se intenta -al igual que otros elaborados 
por iniciativa de agencias internacionales o a petición del 
gobierno norteamericano durante esta misma época (1)- rea
l izar una revisión de los problemas del desarrollo frente 
a la amplia percepción de la persistencia de la desigual
dad entre y al interior de los países y de su más aguda 
expresi6n en las áreas subdesarrolladas. 

En efecto, el Informe Pearson se inscribe en los intentos 
de las instituciones internacional por realizar el análisis 
crftico de las estrategias de desarrollo frente a la con~ 
tataci6n del hecho de que dos décadas de ~ltos ritmos de 
crecimiento económico, y con una de ellas bajo el signo 
de la estrategia denomi~ada por las Naciona~ Unidas "U11 

dece.11..i.o pa11.a e.i Ve.6a1t.1r.0Uo", no lograron reducir -y aún 
exacerbaron- la brecha entre "pal6e6 1r.ico6 11 y "palae6 

poblr.e.6", ni lograron mejorar sustancialmente los miserables 
niveles de vida de las grandes mayorías de la población de 
los pafses subdesarrollados. 

Sin embargo, el surgimiento de aquellos informes sobre las 
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relaciones internacionales y sus vfnculos con el Jcs~rrollo 

económico, asf como la proliferación de otros numerosos 

estudios bajo distintos enfoques y el creciente interés s~ 

bre la pobreza y las "ue.coid,·1d~~ ii.í.1ic.o", sólo se pueden 

comprender si al análisis se incorporan l.i ,ir.ifundi7.1ción 

de la crisis internacional, los movimientos sociales y p~ 

lfticos en el Tercer Mundo desde finales de los sesenta y 

la modificación de las relaciones internacionales de prin 

cipios de la década siguiente. 

Como menciona Seddon "cu11 1)(1'tme (',1 e~ilil mu11d.ia!' ~c /Hú· 

ó1rndi::6 du-'ta11tc f11l 6cte11ta, 10{ t<lmbii111 f1) /1i:t' l'a L'~ili~ 

de f11 ".te.01¡[.a dl!t' deóafll¡iJ('('o". Lo µ~ediet•Ur11el o).'ti111il-

t1i<l /1cd1al du1t.111te Ct•-!i ci11cuc11t11 u p11i11l'ipiul •Íl' !'vl l!!ól!ll 

.ta 1tcp1cct11 del' deH-n.aCCo ectntc'imico u loci11!' 1fr!' Tl•.11eei 

.ll1111do, f.1111dat11í'.11t.uf11 ~ c11 l' lll te U·~ÍiB d d' d C. l 11 'I -~ <il' ('u 1fo111 i -

111111.tl!~. a t1tavél de.e c.'tcc.im.ic.i.11tu u 1'11 di.{11~i611 (t11id:l'e

dou111) deC c11p.i.t.1i'ilmc• de11106t-~11.'to11 /1,1/Je11 c.1/fl•cido IÍl' h!11fil1110 

a11tel deC f, i 11ai' de 1'11 d'1..:ada" •••• " E111pc:111¡011 a l'llll'·~!IC·~ 

1111a va1t.iedad de. 11ucval aµ1tox.i.m11c.io11cl .11' 11111fl'i~i l del' 1111111-

do de Ca eco11om(11 µofít.ica, .i11cC11uc11d1• !'11 l'h•11r!'11 de µe11-

6am.i.e11.to ••• co11ocid11 como "tco1¡{¡¡ del' luhdclttJiflo('('u" ••• (!f), 

a1i1t i'.a<l pJ1ú1cip,1frl 11gc.11citt.& de Ca p¡1f.rtiea efe(' dl!ltlHoCl'u, 

.taL'e.6 com<' el' 6a11co ,\fuud.i.l(' e~.tt<v.i e-'lo11 cflec i r11tc111e11.tc i11-

te1¡et;11dat; e11 Ca 1{11ft'11 de l'.116 e&t'1.ateg.(,1~ de. dc.~111¡11.!ICi'o ••• " 

( 2). 

En este contexto, el ¡¡ropósito del "P(l!1..t11e'1.6 .iu VeveL'1'tJ

me11.t" es realizar una evaluación de veinte años de asiste!! 

cia para el desarrollo y hacer las propuestas tendientes 



a superar errores y mejorar su efectividad. 

El análisis gira en torno de la afirmaci6n de que es posi
ble aumentar el desarrollo de los pafses atrasados, y de 
que lograrlo es un interés común de toda la comunidad inte! 
nacional. En este sentido, el análisis se realiza en los 
planos internacional y nacional de los paises subdesarrolla 
dos. 
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En el plano internacional la crftica se centra en las candi 
ciones adversas a las que se enfrentan los pafses atrasados 
en los rubros de comercio. financiamiento y ayuda internaci~ 

nal. Para •uperar tales condiciones se propone una estrate
gia basada, fundamentalmente, en la dinamizaci6n del comer
cio exterior a trav~s de la implementación de medidas ten
dientes a asegurar una mayor participación de las exportaci~ 
nes manufactureras de los paises subdesarrollados; en el im
pulso a la inversi6n extranjera privada mediante la supera
ci6n de "idioainc~aclaa naclonalea" en su contra en paises 
con baja capacidad de formaci6n de ahorro; en el mejoramie~ 
to de las condiciones de endeudamiento de forma tal que es
te proceso sea más soportable y en la ampliaci6n de la ayuda 
internacional con impulso de las formas multilaterales con 
el fin de evitar obltgaciones de compra, compro~isos polf
ticos y otros intereses limitantes a una distribución más 
equitativa de los recursos financieros. (2) 

En el plano interno de las economfas subdesarrolladas la 
crftica central se dirige a las estrategias de crecimiento 
implementadas por estos pafses. Para los integrantes de la 
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Comisión Pearson la forma en que los paises atrasados pe! 
siguen su industrialización ha resultado en la generación 
de obstáculos a un proceso de crecimiento autosostenido. 
Por un lado, la implementación de estrategias destinadas 
a hacer de la industria el "m(•to,'l de rle~11!t1t0Ce"" conducen 
a un desarrollo insuficiente del sector agrícola, lo cual 
obstaculiza, interna y externamente, el propio proceso de 
industrialización en la medida en que se limitan el mere~ 
do interno y la producción de volúmenes suficientes de ali 
mentos y para la exportación. Por otro lado, impulsar el 
proceso de industrialización a través de políticas de su~ 

tftución de importaciones, proteccionistas y con orienta
ción a los mercados internos ha creado industrias poco 
competitivas a nivel internacional. con lo que se restri~ 
ge aún más la capacidad de importación y. por ende, de 
crecimiento económico. 

El Informe, a la vez que analiza el tipo de crecimiento 

económico, revisa los problemas del desempleo. la educa
ción y el crecimiento demográfico en los paises atrasados. 
Para la Comisión Pearson el problema socio-politico fu~ 
damental en estos países es el desempleo que tiene como 
causa principal una insuficiente capacidad de absorción 

productiva de mano de obra por parte de la industria fre~ 
te a la creciente demanda de empleo, la cual, a su vez, es 
producto de un alto ritmo de crecimiento poblacional. A 
este desequilibrio se agrega la existencia de sistemas 

educativos no adecuados a las necesidades del mercado de 
trabajo. 



Las recomendaciones que hace el Informe en el ámbito de 
las polfticas económicas nacionales consisten, a grandes 
rasgos, en la aceleración del proceso de modernización 
de la agricultura a través de la implementación de medi
das contempladas en la llamada Revolución Verde; en el 
mejoramiento de la competitividad internacional del sector 
industrial a través de medidas tendientes a reducir la 
protección, elevar la participación de la inversión priv~ 
da extranjera y liberalizar el comercio exterior. En el 
~mbito social se propone la reorientación del sistema edQ 
cativo hacia esquemas de mayor especialización técnica, lo 
cual posibilitarfa, por un lado, mayores niveles de absor 
ci6n de las tecnologfas avanzadas y, por otro, mejores 
oportunidades de empleo para la mano de obra desempleada. 

Como se observa, el Informe Pearson se inscribe en, y rej_ 
tera, la concepción de desarrollo-modernización que guia 
las acciones y polfticas del Banco Mundial desde su crea
ción y sobre esta base fundamenta un alto grado de opti
mismo respecto a la capacidad de transformación mundial 
Y. el futuro de los pafses subdesarrollados. No obstante, 
este Informe presenta un cierto ttca4dcte4 Jr.enovado4 (que) 
puede encontlta4ae en Loa aapec.to6 cuatltatlvoa de eae mla
mo deaaJr.lto.U.o, haata. en.tone ea oml.t.i.doa o altuadoa en pf.a
noa ma.Jr.9.i.naf.ea • .. y en et eabozo aobJr.e ta necealdad de 
nuevaa 11.e.f.aclo nea lnte4nac.i.onale6 tt. ( 4) 

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, es en la dé
cada de los setentas, en el contexto de la generalización 
y la profundización de la crisis económica y frente a la 
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perspectiva de amplios movimientos sociales y politices en 
los paises subdesarrollados y de acciones reivindicativas 
de éstos en el plano de las negociaciones globales.que 
surge la preocupación de las instituciones internacionales 
(5) por la pobreza y las necesidades básicas. 

Especificamente en relación al B.M., a principios de la 
década de 1970 surge una critica, en el ámbito de las Ps
trategias de desarrollo, de mayor envergadura que la real! 
zada por el Informe Pearson unos años antes. En la C1.infe
rencia Internacional de Desarrollo realizada en Washington 
en 1972, Mahbub ul Haq - en ese entonces Director del De
partamento de Polfticas de Planeaci6n del B.11.- señala que 
"de&pué& de do& d~cada& de deM111.11.ollo, Co& Cogtr.o& <1011 to-

./ 

tafmen:te .i11&uf..i.c..i.en.te.~. C11a11do uno hace a un Ca.do C1u de& 

co11ce11..ta11.te& C.Í/Í'ta.6 &ob11.e .tMa& de c.11ec..<m.i.e11.to &e e11cue11-

.t11.a que pall.a ce11.c.a. de do1.i te11.c..i.o~ de Ca l1uma11.id,1d el i11-

g1Le&o pe11.-c.dp.i..ta ha &.i.~o de meno& de un d6Ca.11. a.l aílo, du

llante lo& at.t.i.mo& ve.in.te afio&. AQn e&.te .i.11glle&o, m.i.&eAa

ble e.orno puede pMecelL, ha &.i.do de&.lgua.Cme11.te dü.t11..i.bu.Cdo, 

con el 40% md& poblle de la poblac..i6n exp11..i.mldo 1.i.i.11 11.emed.i.o 

en &u lucha poli. la exi&.tenc.,¿a u aeguna& vece& obten.i.endo 

meno& de Co que pe1lc.i.IJJ.a ltac.e ve-in.te alio&"(6) 

Desde la perspectiva de Haq, al fracaso de las estrategias 
de desarrollo han contribuido, en gran medida, los mismos 
pafses subdesarrollados al "eleg.i.IL" estrategias nacionales 
equivocadas, que buscan como objetivo primario la obtención 
de altas tasas de crecimiento del PNB, que se sustentan en 
la adopción de esquemas de economfa mixta como estilo de 
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desarrollo y requieren de 1a a.yuda "ge11ell.06a" de los paises 
desarrollados. En consecuencia, en la medida en que esta 
vfa ha probado su escasa o nula efectividad, Haq plantea la 
necesidad para los paises en desarrollo de explorar nuevas 
estrategias en las que el problema central a atender sea 
el ataque selectivo delas formas extremas de pobreza. En 
este sentido, el consumo y el empleo tendrían que ser con 
siderados los objetivos prioritarios de las estrategias 
nacionales y la planeaci6n de la producción tendría que 
ponerse a funcionar para el logro de esos fines. 

La propuesta de Haq es la elecci6n de una estrategia, por 
parte de los pafses en desarrollo, con eje en el empleo 
y la producción orientada al mercado interno como forma 
de elevar el consumo de los grupos más pobres de la po
blaci6n. La "elec.c.i611" de una estrategia de este estilo, 
afirma Haq, requerirfa "una 1tede6l11lcl611 de lo~ objetivo• 
ec.on6111ic.o.s 1J -6oc.iale4, lo c.ual e4 de p1topc•11.clo11e6 vel!da
dviamente a4ombll.o4a4, una ll.quidacl.611 de lo4 g11.upn6 pll.{
~.U.e.giado.s e .<.nteJte4e4 c.1teado6, .f.o que bl.en puede 6eJt 

i•po6.ible en muc.ha4 6ociedade4, y una 1tedl6tll.lbucl611 def 

podvi ec.on6ml.c.o y polltico, lo c.ual puede 6eJt 6olame11te 
a.lc.anzado a tJtavl.s de. un c.ambl.o 1tevoluc.lo11a11.l.o que v{.a un 
c.amb.io e.vo.tut.ivo"(7), es decir, en la perspectiva de Haq 
los cambios econ6micos y polfticos se entrelazan en forma 
integral a una estrategia de desarrollo que rechaza el ª! 
gumento de que la pobreza puede ser atacada indirectamente 
a trav~s del proceso de rápido crecimiento y modernización 
en las sociedades subdesarrolladas. 



115 

Sin embargo, a la vez que Haq desarrolla sus ideas con rP.specto 

a la necesidad de una estrategia alternativa de desarrollo 
en la que el ataque a la pobreza masiva forma parte integral 
de ella, al interior del mismr B.M. y otras instituciones 
internacionales se elaboran otras versiones alternativas 
sobre la pobreza y las formas de su superación en los pa
ises subdesarrollados. 

Efectivamente, es en esta época cuando la Organización Inter 
nacional del Trabajo (OIT) elabora la alternativa conocida 
como el "c116o:¡ue &olit,:e fl'o 1tece6.idarlel bthíc.D" y el 13.M. 

estructura e integra sus plantamientos sobre el ataque a la 
pobreza a los fundamentos teóricos que guían su política 
tnstitucional durante la década de los setenta. 

El enfoque sobrP. "11ece&idílde~ b,f,~.ic.ta" tiene su ori!}en en 
las investigaciones que, en el marco del Programa Mundial 
del Empleo iniciado en 1969, realiza la OIT (8) y se con
creta en la Declaración de Principio~ y Programa de Acción 
adoptados por la Conferencia Mundial del Empleo de 1976 en 
Ginebra, Suiza (y posteriormente respaldados por la Asam
blea General de las Naciones Unidas), en los cuales se defi 
nen las "nece6idadea bdaicaa" -en términos de los requer1m1e~ 

tos domésticos de consumo familiar (alimentación, vestido, 
vivienda, salud, transporte püblico, agua· potable y facilid! 
des culturales)- y se establece que tanto éstas como el em
pleo deberfan incluirse como objetivos prioritarios del 
desarrollo nacional. 

Por su parte, dentro del B.M. se realizan diversas investi
gáciones y planteamientos(9) sobre el origen de la pobreza y 
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las medidas destinadas a su superación, con los cuales se 
ha ido estructurando lo que podrfamos denominar el "en6o

que 6obll.e la pobll.eza" de esta institución. 

Como se verá a lo largo de este capítulo, en el enfoque so
bre la pobreza que adopta el B.M. las "nece6.idade6 bá.-0.lca.~" 

pasan a ser una materia de atención estatal de necesidades 
m1nimas ( o "mlnimo6 de biene6tall.") en un contexto de agu
da pobreza, sobre la base de evaluaciones de costos y ben~ 

fic1os de dicha atención frente a usos alternativos de los 
recursos. 
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3.2 DEFINICION Y CAUSAS DE LA POBREZA. 

Para analizar el problema de la pobreza y derivar las ac
ciones destinadas a su superación, el B.M. parte del est~ 

blecimiento de dos dimensiones de la misma: la "pob\e:a 

ab1.ioft¡.t,1"y la "pob.lf.e:a Jtefativa". 

Por "pob!Leza ab~otu.ta" entiende 11 u11a c,111dici611 de vid1t 

ccvr.actcJt.izada a tal' pu11.ta po!t Ca de.~11tt.t~ici611, cf •lllttC,1a· 

be.tümo u Ca1.i e116e1t.medade~ c¡ue e.1.icapa a .toda dc.ni11ici6H 

1t.ctzo1iable. de d.lg1i.í.dad lrnm<rna"(l). Para poder determinar 
cuales son los alcances de tal condición de vida se hace 
necesario establecer patrones de referencia con los cuales 
comparar las situaciones prevalecientes en los distintos 
pafses. En este sentido se plantea la fijación de ttJtcc¡u~ 

11..im.i.e.11.ta6 m.CH.i.mo1.i" en los rubros de nutrición. salud, edl;! 
cación, etc. -los cuales dependen de las condiciones eco
nómicas, sociales y polfticas de cada país-, y su traduc
ción en términos de niveles de ingreso (o consumo). Lon 
este patrón de referencia es posible trazar una "flnea de 

pobte.za" con la cual comparar la situación de diferentes 
grupos de población por niveles de ingreso (o consumo) y 

determinar la población bajo esa "Cúrca de pobll.e.za" o con
dición de "pob:i.e.z.a ab1.iolu.ta" al interior de cada país. 

La "pob1t.e.za 1te.lat.i.va" hace referencia a la participación 
relativa en el ingreso de los diferentes grupos de indi
viduos ( o familias) en relación con su participación en 
la población total de un pais determinado en una ~poca de-
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terminada. De la comparación entre diferentes paises es 
posible hablar de países más o menos desiguales en relación 
a la distrib~ción del ingreso. 

Mediante análisis empfricos en los que se relacionan ambas 
dimensiones de pobreza y éstas con el nivel de producto n~ 
cional bruto (PNB) per cápita para varios paises, se obse! 
va que la mayor incidencia de la pobreza absoluta corres
ponde a los países en desarrollo de menor nivel de ingreso 
per cápita, aunque "un alto .lng4e.6o pe4 clpita nu a6egu4a 
que. no haya p40ble.ma de pob4e.za ab6olu.ta"( 2). El lo es de
bido a que, de acuerdo a los resultados de los análisis em 
pfricos; también cuentan los patrones de distribución del 
ingreso. En este sentido, de la relación entre ambas di
mensiones de pobreza y el nivel de ingreso medio para va
rios paises· se concluye que "g4an pa4te del pftoble.ma de ta 
pob4e.za e6 un 4e6lejo d.l4ecto de lo6 bajo6 nivele6 de ing4~ 
60 pe4 clplta, aunque tamb.lln 6on .lmpo4tantea loa patftonea 
H.eigado.i. de. d.{..6.t4lbuc.l6n"(3). 

A su vez, a través de relacionar tasas estimadas de creci
miento anual del ingreso del grupo percentil de menor ingr~ 
so con la tasa de crecimiento del PNB para distintos pafses 
se afirma que "no hay un pat46n p4onunc.lado de. 4elaci6n e! 
.t4e lo& camb.loa en la d.l.i.t4.lbucl6n del .i.ngll.e.eio y la ta~a 
de c.4ec.lm.i.en.to del P11.oduc.ta Nacional Bit.u.ta... (lo que) ... 
hug.le4e que no ex.i.&te una ba.i.e empl4.i.ca pa4a a11.gume.nta4 que 
ta.eia.ei mdh al.ta.i. de cll.ec.lm.lento gene.11.an .i.nev.U:able.mente ma
!J04e.h dMlgualdade.i."(4), muy por el contrario, sobre la 
base de modelos de regresión múltiple en los que la tasa 
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de crecimiento del PNB es una de las variables, ésta apar! 
ce positivamente relacionada con la participación del gru
po de menor ingreso, lo que sugiere que "Col objetivos de 

c.'1.ec.ún.ien.to 1J equidad µuedc.11 110 e~ta/f. cu co11,)Cicto"(5). 

Sin embargo, sustentado en modelos similares de regresión 
m ú 1 t i p 1 e , ta m b i é n s e p 1 a n t e a q u e " e o 11 e.e de s a 'l.·'1. l'Í' r '' e ii 
de.ó-lguaCdad dcC i1191¡c¿¡o p.'l.ime.'to ar1111c11t.1 !f C111.'.!i<' dis111i1111ut•" 

(6), salvo en aquellos países en los que los ingresos me
dios son suficientemente altos. Esto es, se confirma la 
hipótesis de Kuznets (7) planteada para los países desa
rrollados, la cual se toma como característica de los pa
fses en desarrollo y que, de manera simple y esquemática, 
afirma que en las "e..ta.pcr.ó .temp'1.1111a1 de c~.:ci111ic11to"(S) la 
distribución del ingreso presenta una tendencia hacia la 
mayor desiguladad, debido a una desigual distribución de 
los incentivos y oportunidades para aprovechar la tecnolo 
gia moderna. Quienes están en capacidad de tomar prove
cho de tales oportunidades prosperan más que quienes per 
manecen en actividades tradicionales y que incluso pueden 
verse empobrecidos. Así, el desarrollo favorece económic! 
mente a los sectores modernos y de altos ingresos y afecta 
negativamente a los sectores tradicionales. 

Sin embargo, a medida que el desarrollo avanza los secto
res modernos van tornándose dominantes en la industria, la 
agricultura y el comercio y recurren a los sectores tra
dicionale~ para proveerse de mano de obra,co~ lo cual qui~ 
nes permanecen en estos últimos sectores ven elevarse sus 
ingresos y, por lo tanto, los beneficios del desarrollo 
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tienden a distribuirse de manera menos desigual. Esto es, 
con la continuidad del desarrollo la desigualdad declina. 
Para Kuznets (y para el S.M.) la raz6n del tal declinaci6n 
es empírica: a partir de cierto momento el ingreso per cá
pita de los estratos más pobres crece con mayor velocidad 
que los de los demás estratos (ver gráfica). 

Gráfica 
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Así, en este nivel del análisis aparece la existencia de la 
pobreza como un fenómeno asociado al estadio o "etapa" de 
desarrollo económico de los paises subdesarrollados -una 
de cuyas manifestaciones es el nivel de ingreso per cápita· 
y la persistencia de aquélla conforme avanza el proceso 
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con la perpetuación de patrones distributivos sesgados. En 
ambos casos puede influir negativamente un ritmo de creci
miento económico insuficiente. 

Como conclusión más importante aparece, en este nivel, la 
aceptación del hecho de que el crecimiento económico, por 
si sólo, no es suficiente para aminorar o reducir la pobr~ 
za en los pafses en desarrollo sino que es necesario tomar 
en cuenta los patrones de distribuci~n del ingreso. 

Sin embargo. afirma el Banco, en este nivel de análisis no 
es posible sustentar un modelo de politica encaminado a s~ 
perar la pobreza ya que dice poco acerca de los factores que 
influyen en la perpetuación de tal fenómeno conforme avanza 
el proceso de desarrollo=modernización. Por tanto, se plan 
tea la necesidad de pasar a un segundo nivel en el que se 
posibilite la determinación de los factores o causas de la 
persistencia de la pobreza y, de alli, discriminar cuáles 
de éstos pueden ser alterados a través de la política gu
bernamental. 

Este segundo nivel d~l análisis aparece como básicamente 
empfrfco. sin embargo, no por ello carece de una concepción 
teórica particular sobre el funcionamiento de la economía 
y la distribución del producto social. 

La concepción teórica en la que el Banco respalda su aná-
1 isis es aquélla que considera a los actores dei proceso 
de producción social como factores productivos y los ingr! 
sos de éstos como las remuneraciones conforme al aporte que 
hacen con sus servicios a la producción. 
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Dentro de tal concepción, el segundo nive·r del análisis del 
fenómeno de la pobreza parte de establecer como principio 
te6rico básico que "el lnglte4o de c.ualquielt g.1tupo 6amlllaJt 

pJtov-iene de u¡¡a ó e.1tle de ac..tivoó: .Ue1t.1ta, capital p1t.lvado, 

"c.apLtal ltumaJto" (9) de d.i.ne.1ten:teó gJtadoó de cal.lf¡.i.c.ac..l6n 

lJ ac.c.eJo"{lO). 

Sobre la base de este principio se plantea la necesidad de 
adoptar un "en6oque deóag1tegado" que identifique las fuen
tes de ingreso de los grupos de pobreza y las restricciones 
que éstos enfrentan para que sus ingresos crezcan en el 
tiempo. En este sentido, el B.M. plantea una caracteriza 
ci6n de los grupos pobres sobre la base de a) su ubicación 
sectorial; b} el status del empleo o tipos de actividades 
que desempeñan; c) su propiedad y acceso a activos e insu 
mos productivos; d) sus rasgos socio-culturales, y e) 
sus características políticas. 

A través de estudios empíricos para varios países en des~ 

rrollo el Banco encuentra que, con respecto a tal es carac 
teristicas, la mayoría de los pobres: 

a) se encuentra localizada en zonas rurales y trabaja en 
actividades ligadas a la agricultura -a excepció11 de Jos 
paises latinGamericanos, donde cerca del 40% de los pobres 
habitan en zonas urbanas.(llj 

b) dentro de una clasificaci6n de actividades en categorías 
de "empleadol!.", "empleado", "de4empleado" lJ ":t.1tabajado.1t polt 

cuenta pJtopia", cae dentro de esta ültima categoría, pero 
con niveles muy bajos de ingreso. En los países de América 
Latina, principalmente en los de mayor desarrollo relativo 
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(o semi-industrializados), buena parte de los pobres cae 
en la categoría de "empCeado" pero en actividades de los 
segmentos tradicionales de la economía; 

c) en relación a la propiedad de capital ffsico y acceso 
a éste y a insumos productivos "cCauc", se distingue por 
la falta o escasez de este factor productivo y por un ac
ceso limitado al mismo (en los mercados financieros, a la 
infraestructura pública, etc.}; 

d) además de las limitaciones respecto a la propiedad y 
acceso al "capital 6í6ico", tiene grandes restricciones en 
la d·isponibilidad de "capitar l1u111a11u" ya que los pobres 
presentan características socio-culturales que restringen 
la productividad del factor trabajo, tales como: estar co.!.1_ 
formados desprororcionadamente por "11i1i1•~ mrnoJzc~ de die: 

a1io6 qt1c e11 6U ma¡¡o:r.(ct t(o11.ma11 paltt<!. de ,111mif(a1> 1111mc.~u~cu" 

(12), tener altas tasas de mortalidad infantil, elevada ir.! 
cidencia de desnutrición y bajos niveles de salud, escasos 
grados de escolaridad y capacitación e indices elevados de 
analfabetismo y de ausentismo o deserción de la educación 
escolarizada en la población infantil. 

Si bien todas estas son características comunes a los grupos 
de pobreza, a la vez éstos son altamente heterogéneos ya que 
no están conformados por una sola clase o grupo social, por 
lo cual la mayoría de los pobres: 

e) no tiene "una c.C(1Jta co11ccpc..i.611 de 6tt6 ü1tv1c6e6 coinu11e6 

y de c6mo actuah paila det(endenfn6"(13) y, por lo tanto, C! 
recen de poder de representación y político en las socieda 
des en desarrollo. 
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Para el B.M. todas las caracterfsticas detectadas en los 
grupos pobres inciden en ellos mismos de forma tal que, 
por lo general, "p1te•entan un alto g1tado de vulne1tabllidad 
que, c.omp1ten6lblemen.te, (lo4 c.onduc.e) ••. a ac.tualt c.on cau
tela IJ tenelt.. ave1t.6Un a..e. /tlugo"(14). 

Todas estas caracterfsticas, y de acuerdo al principio 
teórico básico, nos hablan de la generación de los ingre
sos en los grupos de más bajos estratos y de las restric
ciones que enfrentan para acrecentarlos en el tiempo. 

En el plano general, los pobres carecen total o parcial
mente de fuentes de generación de ingreso, es decir de 
"c.apita.l" en su sentido amplio y de acceso al mismo. Por 
ello se afirma que es "ba.ata.nte Jtazona.ble aaoc.la1t g1tan 
paltte de la..va.1tlac.l6n de loa lng1te606 de lo4 nlvelea ba.jo-0 
c.on una. 6a.lta. de hab.iU.dade.6 humana.&, de pJr.opleda.d de c.ap:!:_ 
ta.l 6l•lc.o lj c.on 6a.lta. de ac.c.e-00 a. a.c..tlvo6 c.omplemen.ta.1tlo6 
lj ot1to6 ln-Oumo-0 11 (15). 

De esta forma, para el Banco, la pobreza es un concepto que 
define una condición económica en la que los individuos o 
familias carecen total o parcialmente de los activos gene
rádores de ingreso, lo c.ual redunda en la existencia de 
niveles tan bajos de ingreso que no les permite acceder a 
una serie de satisfactores definidos como "bl-0lc.o-0 11 o "m~ 
nl.mo&", de acuerdo a patrones determinados para cada pa fs 
o región. 

Si la pobreza conceptualiza la condición descrita arr.iba, 
para poder plantear un modelo de polftica económica y so
cial que se aboque a su superación es necesario determinar 
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qué factores contribuyen a su perpetuación en el tiempo. 
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Aunque para el i3.M. las causas de la pobreza "va1tla11 ampCi~ 

mente entlte pal4e4 IJ dentlto de etlo4"(16), es posible de
tectar "ele.men.to4 c.omu11e<1 y v.l11cu.io<1 gene1ta.í'.e~"(l7) en 
los paises en desarrollo. 

En primera instancia, como se menciona en páginas anterio
res, el fenómeno de la pobreza está vinculado a la etapa 
de desarrollo. Si un país se encuentra en los primeros estadios 
la concentraci6n del ingreso aumenta y, aún con altos rit 
mos de crecimiento, algunos segmentos de la población pu~ 
den verse empobrecidos al quedar rezagados en la adopción 
de técnicas de producción más avanzadas o ser desplazados 
por las mismas. Esta situación debería tender a ser tem
poral, ya que en la medida en que el proceso de modernización 
avance se posibilita la reabsorción de aquellos desplaza
dos o rezagados por los sectores modernos. 

Sin embargo, existe una serie de factores de distinta ín
dole que no permite, en las sociedades en desarrollo, que 
el proceso de modernización siga tal patrón. De tales 
factores nos hablan las características de los grupos po
bres en combinación con las características estructura-
l es de est~s economías, la estrategia de desarrollo adop
tada y las política~ económicas y sociales instrumentadas. 

Por un lado, las características de ubicación sectorial y 
de "&.tatu&" del empleo, además de corresponder a las cara~ 
terísticas estructurales de economías subdesarrolladas, 11~ 

van a inferir que la mayorfa de los pobres son agricultores 
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en pequeña escala y trabajadores agrfcolas. Este hecho 
queda corroborado al ser observados los patrones de dis
tribución de la propiedad agrícola en los países en desa 
rrollo en los que por lo general existe una alta concen
tración de este activo productivo: en la mayoría de los 
países subdesarrollados existen "ptt.tl1.011e~ de co11ce11tJtacióu 

aguda fd'~ ea .t.ieJtJta), ea .r.oa Cltal'.e6 Ca !J'tllll 111aj1t de Ca6 

p!topled.;.;i¿a ea ope1taci6a t1on mll!J peque1ia.& !f '1eµJte<1e11tcrn uua 

baja p!t~pa~c.lón de Ca tleJtJta cuCtlvabCe"(lB) . 

. Al mismo tiempo, con respecto al capital ",~ü-ico", el 1.1.M. 
acepta -aunque sin comprobación empfrica- el hecho de que 
" la düt.t.lbudón de la 1t.i.queza p!toduc.tlva .totae en e&tM 

ec.onom.la~ e6 aún mcf-0 dea-i.gual que la dütJt.ibuc.ió11 del'. .{H

g!teao"( 19). Asf, para el Banco, la concentración de los 
activos productivos -tierra y "c.ap.ltal 6l-Oü.o"- es una cau 
sa subyacente de la desigualdad del ingreso y, por lo tan
to, es una de las causas de la pobreza. 

Aunque el Banco no explicita cuál es el origen del tal 
concentración, es posible inferir la explicación de su 
propia cor.cepción del proceso de desarrollo=modernización: 
durante las primeras etapas del desarrollo los segmentos 
de la pobiaci6n que están en posibilidades de aplicar té~ 
nicas modernas en la producción obtienen mayores tasas de 
crecimien:o de la productividad, lo cual redunda en su prQ 
pio beneficio, ya que: . .. "En gene!taC, una mayo!t p!toductl

v-i.dad de cu.11lqu.le1t t-ipo de -0.tock de c.ap.i.tal det aü.tema 

eleva la t~~a de c!tecimlento de la economla, !J au lmpac.to 

aob!te loa di6e1tentea 91tupoa aoclo-ec.onóm-i.c.oa depende de 
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cudl óea el gkupo p4op.le.ta4~o del ó.:tock de cap.l.:tal a6ec.ta

do y de c6mo e&.:tdn v.lnculadoó a él loó o.:t4o& gkupoó ~oc{o

econ6m.lco& a .t4avé& de loó 6lujoó óala4.laleó"(20). En este 
sentido pués, en los primeros estadios del desarrollo se 
tiende a una reconcentración de la riqueza y de los ingr~ 

sos. Asimismo, en la medida en que la mayoría de los 
pobres en los pafses en desarrollo son ".:t4abajadokef.i po4 

cuenta p4op.la", es decir que no están vinculados a los 
grupos "k.lco&" vfa el empleo asalariado, no pueden verse 

beneficiados por los aumentos de la productividad en los 
sectores modernos. 

A la vez, a través del tiempo esta concentración tiende a 
perpetuarse ya que, por un lado, ella responde a "pa.:tkonef.i 

he.ke.d.l.ta4.loó"(21) y, por otro, en ella influyen, simultánea 
mente, las propias caracterfsticas de los pobres, la estr~ 
tegia de desarrollo adoptada y las políticas económicas y 
sociales aplicadas. 

En relaci6n a las características de los pobres se afirma, 
por una parte, que los bajos niveles de ingreso de los po
bres -los cuales son resultado, entre otros, de la escasez 
de tenencias o stocks de "cap.U:al 6.f.ó.lco"- limitan severa
mente la capacidad de ahorro y, por tanto, su oferta inter 
na de capital. Es decir, en la medida en que los pobres 
destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo, su 
propensi6n al ahorro es mucho menor que la de los grupos 
de ingreso medio y alto y, por lo tanto, la oferta de ca
pital al interior del mismo grupo resulta limitada. Este 

hecho se ve reforzado tanto por las caracterfsticas demo-
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gráficas como por las de acceso al capital que presentan 
los grupos pobres: en la medida en que las tasas de cre
cimiento poblacional de estos grupos es mayor a las del re~ 

to de los grupos socio-económicos, sus tenencias produc
tivas tienden a "d.li'.u.<.1t<1e" -vgr.: el tamaño de la propiedad 
agrícola se ve reducida vía una mayor parcelación, lo que 
redunda en una menor productividad de la tierra vía la pr~ 

sión de la población sobre hectárea cultivada-; en tanto 
que el limitado acceso al capital no les permite obtener 
recursos, si no para aumentar sus propios stocks al menos 
para mejorar la calidad de los mismos, es decir, para ele
var la productividad de ésos. En este sentido se afirma, 
en referencia a los pequeños agricultores que "ef p1toblema 
de. la pob1te::.a eu e.&te g1tupo .&oc-lo-econ6mfr.o eHá Ugado 
ú1..&epa1tabtemente a la düpo11.<.bU.<.dad de tle1t1ta, o al me.110<1 

a la dl.&po11lbllJdad de capital nece<1a1tio palta mejo1ta1t ta 
calidad de la ml<1ma. A1tgumento<1 <1lmlla~e6 6e aplican a 

lo6 t1tabajado1tea polt cue11ta pltopla u1tbauo<1 y pob1te6, que 
.&uó1te11 1te.&t1tlccione,~ en lo que .&e 1te¡\.<.e1te a la of,e'1.ta de 
cap.U:al" ( 22). 

El limitado acceso a 1 capital que presentan estos grupos 
es explicado por diversos factores, entre los cuales se 
encuentran " ... la &1tagmentacl6n del me1tcado, ... la 1tigldez 
in6tituclonal y otlta.& ¡\01tmaa de mecani6mo<1 de a6ig11aci6n 

que ope!tan 6ue1ta del me1tcado. Hay una amplia gama de llm~ 
taclo11e.6 en eate acceao ~ue incluye de1techo<1 de tenencla, 
acce6o a loó me1tcadoa fi.ina11cle1tl'6 y acceao a ta inó1tae6t1tu~ 
tu/ta pdblica, todo6 lo.& cualea imponen 1teat1ticcione6 <1ob1te 
la capacldad de elevalt la p1toduccl6n de Coa 91tupoa m~<I po-
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b1tea. Eata.6 l,im,ita.c,ione6 aon,p1toba.blemen.te, .tan ,impo1t.ta.n
tea como la concent1ta.ci6n obae1tva.da. en la p!topieda.d del 
ca.p.Ua.l" ( 23) . 

Por otro lado, las carencias o insuficiencias de ·1os pobres 
respecto del "cap,ital huma.no" incide en la misma tendencia 
a la concentración de la riqueza productiva y, por consi
guiente, del ingreso. 

Las caracterfsticas socio-culturales de los pobres, tales 
como el alto fndice de fertilidad, bajos niveles de educa 
ción, salud, nutrici6n, etc., ,inciden en su capacidad de 
obtenci6n de ingreso en la medida en que afectan la produf 
tividad· de la fuerza de trabajo, lo cual se presenta como 
limttaci6n para ser abs~rbidos en los sect0res productivos 
modernos y/o en su capacidad de innovación y creatividad 
como pequeños productores. 

Por ello se afirma que "LM opo1r.tun,ida.de6 de empleo y la 
capac,idad de obtenc,i6n de ,in91te606 de muchoa de toa µob1te6 
eatán tamb,ién l,im,ita.daa ( •.. ) po!t la 6a.lta de educac,{,6n, 
laa en6e1tmedadea y loa ai.,imen.toa ,inauáicien.tea. Su 1úvel 
de vida ta.mb,ién eatá dep1t,im,ido po!t la alta .ta6a de áecun

dldad y laa áam,{,liaa muy nume1toaaa .. . "(24) 

En relaci6n a las altas tasas.de fertilidad y crecimiento 
demogr~fico de los pobres se afirma que ellas inciden ne
gativamente en sus, ingresos en la medida en que "loa ~n91t~ 
aoa de cada adulto tienen que man.tenelt a máa depend.lentea 

que en la.a 6amil,iaa máa 1t,icaa 11 (25). En este sentido, pués, 
"el name1to de h,ijoa det1tmina el monto que loa pad1tea pueden 
,inve1t.tbr. en aai.ud y educac.i.dn de cada una de eUoa y, polt 

, 
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tan.to, en Ht ca.pae-idad 6utu,'La de obte11c..i611 de .(11~1.l(e.~u:. 11 (26). 

Los bajos indices de salud que presentan estos grupos inciden 
negativamente en la capacidad de aprendizaje, tanto escola
rizado como en el trabajo, elevan los índices de ausentismo 
en ambas áreas y desalientan la innovaci6n "aC !tac.e'!. que c,u 
peJtl>o ttaó e6 U.11 m en 06 d .u, pu e~ .tro a .il>wn .i'r. -'L í e.6 g o~ o a c.ompll.~ 

meteJtó e en ac..t.ív.idade-0 en Caó ctrn.Ceó e6 c1tucútC ~ c9t1 ilL rm 

c.11.011og1tama p11.ec.úo"(27). Así, el aspecto de la salud de los 
pobres incide en su capacidad (actual y futura) de obtención 
de ingresos al reducir los niveles de productividad de la 
mano de obra, lo cual puede incidir de tal forma que ... "E1r 

.ta .indM.tJt.ia, ee. c.ap.i.taC. •• ( t.ie11da a ) .•. H16.ti.t11 h e¡ C<t 

mano de abita cuando f.Có obJtelt06 <le auó CJJ.tan COJl nJte.cuenCÍ<l 

a e.aulla de .ia6 e11óe1tmedade.L •• "(28), o bien limita la ca
pacidad de innovación de los pequeijos productores. 

La desnutrici6n también afecta la capacidad de ingresos de 
los pobres. Este rasgo afecta principalmente a la población 
infantil y sus efectos son un deficiente desarrollo mental 
y físico que en el futuro afectará su capacidad de ingr~ 

sos al influir tanto en el rendimiento educacional como en 
el rendimiento físico de la mano de obra. 

Por ültimo, en relación a la educación y la capacitación 
para el trabajo se afirma que afecta los ingresos de los 
grupos pobres en la medida en que la ausencia de éstos li
mita el desarrollo y la aplicación del conjunto· de capaci
dades y talentos con que llega al mundo todo individuo(29). 
La educación, en sus diversas formas, tiene efectos cognoci-
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tivos y no cognocitivos que afectan directamente la activi
dad económica productiva de los individuos, ya que desarro
lla las capacidades de pensamiento y aprendizaje asf romo 
"la c.apa.c..i..dad de 11.ec.epc..i..611 de 1weva.6 .ideM, e.e c.cur.,fc t(•tr. 

c.ompe.t.i...t..é.vo y ta votu.11.tad pa11.a 6ome.te11..6e a una de~cipfiirn" 

(30). Asf pués, los bajos niveles de educación y tapaci
tación conducen a una baja calidad de los recursos humanos 
(baja productividad de la fuerza de trabajo, baja capacidad 
de innovación, etc.), que redunda en una mano de obra me
nos competente (y, por tanto, reduce sus oportunidades de 
mayores ingresos salariales),~ incide negativamente en 
el aumento de producción, generación de ideas, toma de 
decisiones. medidas respecto a la inver-sión y actitudes 
frente a la innovación y el riesgo. 

Todos estos aspectos del "capital hu.mano", sin embdrgo, se 
encuentran estrechamente relacionados de forma tal que cada 
uno de ellos "··.ea u.11 de.te11.m.i11a11te clave de todoa lua dé 
mda"(31), y tanto su origen como sus consecuencias son si 
mi lares. 

En efecto, para el B.M., el factor primario en el que se 
funda la carencia de "capital humano" en los pobres es el 
bajo nivel de productividad de los activos que poseen 
(tierra, capital ffsico privado y "capital hu.mano»), lo 
cual tiene como consecuencia un limitado ingreso que r.o per
mite un acceso adecuado a los bienes y servicios que cubren 
tales requerimientos (salud, alimentos, educación, etc.). 
Ello, de nuevo, incide en una baja productividad del "ne
cu4ao humano" y, por tanto, en bajos ingresos que derivan 
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en niveles de ahorro y acumulación totalmente insuficientes .. 

Sin embargo, afirma el Banco, además de las causas econ6-
micas del limitado "capital humano" entre los pobres, exis 
ten otras igualmente importantes. 

En términos generales, en los elevados índices de fertili
dad influyen, por un lado, los elementos de orden económico 
-»Loa h.ijo6 11.ep11.e•entan tamb.iln un c.ie11.to tipo de .inve11.•.i6n, 
a co11.to plazo 4.i t11.abajan du11.ante la .in6anc.ia y a lall.go pl~ 

zo 6.i •o~t.ienen a to• pad11.e• en •u anc.ian.ldad o en ca•o de 
.lncapac.i.tacúfn"(32)- y, por otro, elementos de orden cultu. 
ral y religioso -la edad matrimonial temprana, la estruct_!! 
ra y organizaci6n familiares, etc. 

Asimismo, los bajos fndices de salud se ven influenciados, 
como se menciona anteriormente, tanto por los bajos ingr~ 
sos que limitan el acceso a los satisfactores de tal nece 
sidad, como por factores de orden socio-cultural y ambie~ 

tal -ignorancia de prácticas adecuadas y creencias arrai
gadas sobre la nutrición, salud e higiene, bajos niveles 
de saneamiento público, existencia de climas desfavorables 
y persistencia de enfermedades contagiosas, etc.-; en ta~ 

to que la desnutrición, a la vez que es reflejo de la po
breza- "la gente no t.lene •u6.ic.iente4 .inglle•o• pa11.a com
p11.a11. atimento•"(33)-, lo es también de rasgos socio-cult_!! 
rales -costumbres y hábitos deficientes y desigual distri 
bución de alimentos al interior de las familias: "Alguna• 
cll.eettc.iaa comunu acell.ca de ta nut11..fo.i611 tienen e6 ecto• 
pe11.jud.ic.iale.• y de.ben at11..ibul11.•e plL.inc.ipatme.nte a ta .igno-
11.anc.ia, md• que a ta pobll.e.za"(34). 
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De manera similar, respecto a la educación deficiente ade 
más de los factores de orden económico -baja capacidad ad
quisitiva y costo de oportunidad de la educación elevado 
en términos de los ingresos no percibidos por la familia 
durante la etapa escolar de los miembros-, influyen facto
res de orden socio-cultural- " ... conaide4a4 a la eacuela 

como u.na amenaza pa4a au 6o4ma t4adicionaC d~ vida, o c4ee4 

&implemente que laa ba44e4aa aocialea o étnicaa aon dema
a.iado g-4andea o que la calidad de ta enaellanza d.<apon.i.bi.'.e 

ea demaa.iado baja como pa11.a que -Ca edu.cacúfo va(ga re que 
c.uea.ta"(35). 

Asf, la~ insuficiencias respecto al "e.apita.e humano" en los 
pobres tienen origen común en los bajos niveles de ingreso 

- y las caracterfsticas socio-culturales de los mismos. A 
ia vez, cad' aspecto del "capital humano" (educación, cap! 
citación, salud, fertilidad y nutrición)es determinante 
de todos los demás; por ejemplo, en la educación influyen 
la nutrición y la salud deficientes y la elevada fertili
~ad en la medida en que pueden significar ausentismo, fal 
ta de atención, deserci6n, bajo rendimiento, etc.; la nu
trición se ve afectada por los niveles de educación, sa
lud, fertilidad, etc., en la medida en que conducen a malas 
prácticas alimenticias, santiarias, etc. 

De esta forma, todos los elementos que confluyen en la 
formación y desarrollo del "capital humana" se interrelaciQ 
nan entre si: tienen como origen común la pobreza -concep
tualizada sobre la base del nivel de ingreso- y las condi
ciones socio-culturales que la acompañan y, a la vez, su 



134 

insuficiencia se convierte en un generador y un reforzador 
de la misma pobreza en la medida en que incide negativamen 
te en la productividad del recurso humano. Es decir, los 
elementos del··"capit;iC /1u1111uw" aparecen como un aspecto 
fundamental en una especie de "eí~cut'" vicco.111 di! l'<! J.>llh'r.~ 

;:'(( ". 

En efecto, para el Banco la pobreza es a la vez origen 
y resultado en una especie de "1•í'f.1•rll'o vicie·~"" donde la 
carencia o insuficiencia de activos productivo5 generadores 
de ingreso es origeíl de bajos niveles de ingreso (personal 
y/o familiar) lo cual no permite una mayor acumulación o 
un mejoramiento en la productividad de los mismos y. por 
tanto, el resultado es. de nuevo. un bajo nivel de ingr~ 

sos (ver gráfica 1). 

Al interior de este "cl1r.cuto" la carencia o insuficiencia 
de los elementos que conforman el "cap.i.taC lrnmr.rw" (educ~ 

ción. salud, nutrición, fertilidad) conducen a una baja 
productividad del factor humano, con lo que se refuerza la 
limitada capacidad de obtención de ingresos (derivada de 
las insuficiencias en la propiedad y productividad de los 
factores tierra y "cap,tae ~la~co") que presentan los po
bres. Como se menciona anterionnente, todos los elementos 
del "cap~tar humJno" se interinfluyen de forma tal que las 
insuficiencia~ en alguno de ellos repercute en el resto, 
limitándose lo que el &.M. denomina "de6alr.lr.C1Hv l1uma11a" 

(ver gráfica 2). 

Como primera conclusión. en este segundo nivel de análisis, 
y tomando en consideración el principio teórico básico, la 
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GRAF l ca 2: ''CAP l TAL HUMANO" 
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existencia de la pobreza en los países en desarrollo está 
asociada directamente a la carencia e insuficiencia de los 
activos generadores de ingreso: tierra, capital privado fi 
sico y "capl.t~l humana" por parte de los individuos o fam! 
lias que conforman los llamados grupos de pobreza y las 
1 imitantes del crecimiento de sus ingresos en el tiempo, es 
decir de su capacidad para acumular mayores cantidades de 
tales activos, se encuentran asociadas a sus propias carac 
terfsticas, en especial sus rasgos socio-culturales, vincu 
lados a la disponibilidad de "capital humana". 

Sin embargo, como se hizo referencia al inicio de este ca
pftulo, e'n la existencia de la pobreza. también influye, por 
un lado, la etapa de desarrollo en que se encuentren los 
distintos pafses y, por otro, ta·s políticas de desarrollo 
instrumentadas. 

Las etapas se manifiestan en la estructura productiva de 
las economías, 4ue, en opinión del Banco, significa el pe
so que tengan los diversos sectores en su contribución al 
producto total y el empleo. 

En la concepción del Banco sobre el desarrollo económico, 
entonces •.• "la ca1tac.te.11.l6tica ce.nt11.al ea el incll.ementa y 

pa11..ticipacl6n de la lndua.t11.la en el plloducto total y la 
de.cllnaci6n en la pa11.tlclpaci6n de. la p11.oducc.i.611 pll.ima:t.ia 
con601tme. ae. de.aa11.11.ollan lol> palae.1> 11 

... (36). En este sen
tido, tenemos que ..• ~loa pall>e.6 pob11.e.a de. Aala y A611..i.ca 

utcfn, e.n la actualidad, e1t la6 e..tapaa .templtanaa de. la 
t11.ana6011.maci6n, 6egulda1> poli. laa nacionea de lnglleao Medio 
de. Aml1tiea La.tina, Aaia del Et.:te y la 11.e.gi6n del Med.i.te11.11.dne.o, 



138 

m.le.nt11.a4 que. loa pa.lh e.a .lndu1..tJt.iaUzadoa, donde. e.l .i.ngJte.a o 
pe.Jt c.cfpLta. e.a mcf.6 alto, el aume.n.to de. la pa.Jt..t.lc..lpac..i.611 de. 
toa ae11.v.lc..loa en la e.c.onomla e.a acompañado poJt. la e.ata
b.Ulza.c..l6n y eventual de.c.l.lnac..i.6n e.n la pa1tt.ic..lpac..l611 .ln- -
du.littial. 

Eote. patJt.6n de. .lnduotll..la.l.lza.c..i.6n e.a e.l pJt.oduc.to de. c.amb.i.oo 
mutuamente .lnte.11.ac.tuanteo e.ntJt.e. la o6eJtta y la de.manda que. 
a.c.ompa.ña.n el deoaltJt.ollo ec.on6m.lc.o. Vel lado de la o6eJt.ta, 
la. ac.umulac..l6n de.l c.a.p.lta.l y ha.b.ll.ldade.o aumenta la6 c.apa
c..ldade.o pJt.oduc.t.lva.a de una e.c.onomla. Loo .lnc.Jt.eme.ntoo Jt.e
aultantea en e.l .lng11.eao peJt. c.dp.lta pJt.ovoc.an c.amb.loo .i.mpo~ 

tanteo· en la c.ompoa.lc..l6n de la demanda agJt.egada la c.ua.l, 
poi!. tuJt.no, gula. la c.ompoa.lc..l6n ae.c..toJt..lal de.l pJt.oduc.to .ln
c.11.em e.nta.l • 

••• La evoluc..l6n de la. c.ompoa.lc..l6n de. la'pJt.oduc.c..l6n ea Jt.e.
óle.ja.da en c.amb.loo o.lmUaJr.eo en el deapl.legue. de loo 6ac.
toJt.e.a p11.oduc..t.lvoo, notable.mente. de.l tJt.abajo. Con6oJt.me e.l 
deoaJr.Jt.ollo pJt.oc.ede, la 6ue.11.za de tJt.aba.jo ae mueve deade. 
oc.upac..lone.o agJt-lc.olaa a oc.upac..lone.a no agJtlc.olao, m.lentJt.aa 
e.l .ln.te.JLi.oJt de. e.a.da aectoJt la pJtoduc.t.lv.ldad ae. ve aumentada 
poi!. nueua.o .te.c.nologlaa, mayoJt. d.lv.la.l6n de.l tJt.abajo y la 
ac.umulac..l6n de c.ap.ltal y ha.b.ll.ldadeo ••• (Sin embargo,) .•. 
la .tila.na 6011.mac..lón a e.c.to11..lal del t11.a.ba.j o ha. que.dado, hüt6-
.t.lc.amente, polt detJtcfa de la t11.ano60Jt.mac..l6n de la pJt.oduc.c..i.61t, 
de.b.ldo en pall.te, a que La mayoJr.la de. .C.06 pala e6 .i.nduatJt..la
l.lzadoa han ten.ido un de.aaJt.11.ollo que ha o.i.do 11.elat.lvamente 
c.ap.ltal .lnteno.lvo, a.al e.amo a la ma.yoJt p11.oduc.t.lv.ldad de.l 
t11.aba.jo e.n la .i.ndu6t11..i.a. que. e.n la ag11..lc.ultuJt.a, pe11.o .tamb.i.é.n 
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debido al c.Aec.imien,to 1..i.n pJi.ecedente de la 6ueJi.za de tAa
ba.jo. en la!. década!. Aec.iente4, el cuál ha exc.ed.i.do poJi. lejo1i 
la c.a.pa.c.ldad de la lndu1.tJi.ia paAa ab6oJi.be4 tJi.abajo • .• 

(Las tendencias delineadas) •.• Ji.e6lejan también otJi.06 c.am 
bia1. 1ioc..i.oec.on6mic.06 que 6on paAte del pJi.oc.e6o de de6aJi.Ji.o
llo, incluyendo c.a.mbio1. demogJi.á6ic.01., en lo!. patJi.one6 de e~ 
me4c.io exteJi.ioJi., de1ia1tJi.ollo tec.nol6gic.o, c.1tec.lente e1ipec.i~ 

lizac.idn entJi.e la6 ac.tividade6 ec.on6mic.a1i, y el c.Ji.ec..i.miento 
dJi.amif;tic.o de in4tituc.ione4. Má1. aún, el 6utuJi.o Ji.itmo y 
patJi.dn de e.amblo e4tAuc.tuJi.al puede di6eJi.iJi. 1.u1.tanc.ialmente 
del ob6eJi.vado en el ptUado debido a la podeJi.01.a in6luenc.ia. 
del c.Ji.ecimiento poblac.ional y lo!. c.ambio1. en la e1itJi.uc.tuJi.a. 
de edade1. de.la poblac.Un ••• " (37) 

Respecto de·las polfticas de desarrollo instrumentadas, el 
B.M. afirma que "· •. En cualquieJi. paú la tJi.a.yec.tMia del 
de4aJ¡.J¡.ollo y el e.amblo e1.t4uc.tuJi.al depende, en alto gJi.ado, 
de la. elec.c.MtJ. de la6 polUic.a1i de deu1r.1toU0"(38) 

En tanto se elijan polfticas de desarrollo inadecuadas al 
logro del cambio estructural (39) el ritmo del mismo será 
menor, con lo cual serán menores tanto la oferta de empleo 
como las posibilidades de incrementar la productividad de 
la mano de obra y de la tierra y, por tanto, los ingresos 
de los grupos pobres. 

Por tanto, la estrategia de industrialización que elijan 
los pafses en desarrollo es un factor importante en el ma~ 

tenimiento o superación de la pobreza. En este sentido, el 
B.M. afirma que la mayorfa de las naciones en desarrollo 
11 
••• nec.uUan implementaJt pol.ltic.a1i .i.ndu-0.tJr.iale6 y c.omeJr.-



ciale6 que pltomuevan una 11.dplda expan6l6n de La p1toduccl6n 

y el empleo en la indu6t1tia. La mayo11..Ca de la6 naclo1te6 en 
de6a1t1tollo han, en 911.ado va1tiable, aeguldo pollticaa de 
6u6tituci6n de impo1ttacione6 en 6u6 p1time1ta6 etapaa de. in
du6t1tlallzacl6n. Mlentlta6 en muchaa lnatancla6 faa poll
ticaa de p11.o.teccl6n ta1tl6a1tia y de cuotaa de impo11.taci6n 
han indudablemente apoyado al e6tableclmlento de actlvida
dea .i.ndu6t1t.i.ale.a, el 11.e.cuMo pltolongado a tale.6 medida& lrn, 

a menudo, obatacul.i.zado la e.xpanal6n continua de la µ11.odu~ 

c.l6n /J el empleo lnduat1t.i.ale.6 11
• (40} 

De esta forma, como conclusión general, podemos afirmar que 
para el Banco Mundial los determinantes de la pobreza se 
encuentran en las caracterfsticas "e.a.t11.uctu1talea" de la5 
economías (su etapa de desarrollo) y en la~ propias carac
terísticas de los grupos pobres, en tanto que éstas últimas 
y la~ estrategias y polfticas de desarrollo seguidas pueden 
contribuir a su permanencia a lo largo del tiempo. 
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3.3, ESTRATEGIA Y POLITICAS ESPECIFICAS. 

- ESTRATEGIA: crecimiento .Y "d('·h('1'1oí'lo l111111.111t1". 

Del análisis que realiza el D.M. sobre las causas de la 
pobreza en los países subdesarrollados se deriva el pla~ 

teamiento de estrategia para superarla. la base de este 
planteamiento se encuentra en la conciliación de los obj~ 
tivos de crecimiento y equidad, entendiendo esta ~ltima 
como el crecimiento de los ingresos de los grupos más po 
bres y el mejoramiento de su productividad, en términos 
del mismo Ranco, el "de~Cl·'l.'L<•i'fo lrumamo''. 

En el primer objetivo -crecimiento- el elemento fundamen 
tal radica en el incremento del acervo de capital que d! 
pende del incremento en la inversión productiva y, por 
ende, del ahorro. Frente a un insuficiente ahorro ínter 
no en los países en desarrollo (siempre en concepción del 
Banco) es necesario, para el logro de la mayor tasa posi
ble de crecimiento económico, incentivar el ahorro (tanto 
interno como externo). Asimismo, en tanto el sector indu! 
trial es el que presenta, en general, mayor productividad, 
seria el lógico destino de la inversión.productiva. De 

esta forma, para el B.M. los procesos de formación de ca
pital y la industrialización fungirfan como las "~ue'1za6 

mot4~eea" del crecimiento. 

los planteamientos 1e estrategia sur~en de la crític~ a 
las estrategias de industrialización vía sustitución de 
importaciones seguidas por la mayorfa de los paises sub-



desarrollados. En efecto, como vimos en el apartado an
terior, del análisis de las estrategias de industriali
zación sustitutivas de importaciones, el Banco afirma que 
la utilización de medidas de protección e incentivos a la· 
industria han conducido a la creación de plantas índustri~ 
les capital-intensivas y poco competitivas internacional
mente, lo que ha redundado en, por un lado, una incapaci
dad para absorber la creciente fuerza de trabajo y, por 
otro. en la incapacidad del sector industrial para generar 
las divisas necesarias para su auto-reproducción. 

En el mismo sentido se afirma que el privilegio a la indu~ 

trialización condujo al decrecimiento del producto agrí
cola, reduciéndose las ligas entre este sector y el indu~ 

trial. Por otro lado, en tanto e~te Gltimo depende cre
cientement~ de las importaciones de insumos y bienes de 
capital, las exportaciones, en general. son in!>uficientes 
para financiar aquéllas y sostener la tasa de crecimiento 
del producto. 

Por lo anterior, en concepción del Banco. para el logro 
de un alto crecimiento no autolimitativo es necesario que, 
en el marco de un »ambiente inte4nacional detenionado» y 

frente a los potenciale~ desequilibrios externos a que es
tán sujetos los pafses en desarrollo, el apar~to productj 
vo tenga capacidad de genera.r los recursos necesarios para 
cubrir sus requerimientos de importación. Esto significa 
que el incremento en el acervo de capital se tiene que dar 
restructurando el aparato productivo de tal forma que se 
expandan las exportaciones, tanto de manufacturas como de 
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origen primario, de acuerdo a las ventajas comparativas 

de los distintos paises. 

En términos· sectoriales, para el G.M. acelerar la indus
trialización implica la elevación de la producción y la 
productividad agrlcolas, con el objeto de estimular la d~ 
manda por bienes industriales, producir los alimentos su
ficientes {y baratos) para los trabajadores industriales 
y las materias primas necesarias, generar recursos exter
nos para apoyar las necesidades de importación, y "~~l'i

iLtiVt ef dc~a1¡1¡pl'('¡: de i¡¡du-~t-.i.n di! pl'qu<.'1·1.1 IJ m¡•di.rn.1 "~ 

ccd',1, fabo1¡-i11tc.>1:~iv,u, e11 l'.I' ,fo1l•if,, W~<ll'" (1). Así, el 
papel de la agricultura en una estrategia de crecimiento 
con base en la industrialización es fundamrntal en la me
dida en que es fuente de recursos para cubrir los reque
rimientos de insumos industriales y bienes de ~apital y, 

por ello, se propone, como parte de la estrategia, ince~ 

tivar la producción agrícola, específicamente de aquellos 
productos susceptibles de comercialización en el exterior. 

En el sector industrial las ramas prioritarias serian aqu! 
llas también con penetración en los mercados internaciona 
1 es. 

En una estrategia como la descrita, el papel de las tecn_Cl 
logfas modernas es central para el crecimiento, en tanto 
la adquisición y el manejo de nuevos procesos tecno16gicos 
y el desarrollo de la capacidad para adaptacién e innova

ción técnicas conducen a elevar la productividad de la eco 
nomía. 
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Ahora bien, para el Banco aunque " .•. el c.!Lec..lm-i.en.to eco
n6mi.c.o c.on.:tlt.-i.buye a. am-i.no1ta1t .ea. po b.l!.eza. en .:todo./i fo./i pa

ú u en della1L1LO.Uo, ••• el c.Jtec..lm-i.ento poi/. ./il. .ti6.e.o r10 e.ti 

llu6-i.c.-i.e.nte, ..• et "dMa.IL1tollo huma.no" -e.6 dec..llL, ta..6 me.d:!:_ 
da.t. enc.a.m.lna.dat. a aume.n.ta.11. la. p1r.oduc.t.ivi.da.d tJ f.o.6 úigJt.e

llot. de lo./i pob1te.ti- de.be. a.c.ompa.ña.Jt tJ a.po!fa.Jt. el c.ILec..lm.le.n.to 

de ta. pJtoduc.c..i6n"(2). 

. . 

El logro del segundo objetivo de la estrategia propuesta 
por el Banco Mundi~l para superar la pobreza -elevar los 
ingresos de los pobres- estaría fundamentado en la elev! 
ción·de la productividad de los activos posefdos por ellos 
-tierri, capital ffsico y capital humano- y en el aumento 
de los servicios públicos. 

En la concépción del B.H., elevar la productividad de los 
activos posefdos por el pobre además de apoyar la "el.lml

na.c..i.6n de. .ta pobJt.e.za", al inducir un aumento potencial de 
sus ingresos, contribuirfa al crecimiento económico gene
ral. De esta forma, los objetivos de la estrategia se 
apoyan mutuamente. 

El Urmino que, oara el Banco, esclarese la vinculación 
de ambos objetivos es el de "dua.JtJtot.io humano": ''El dua 

ltll.o~to humano vincula la c.Jte.ac.-i.6n de opolttunida.de./i de tlt~ 

bajo pJtoduc.tlvo palta ioll pobJtell con el 6umini6tll.o de bie

ne.6 y lle.Jtvic.io4 paita ate.nde.1t la6 nec.e.liidade6 e6enc.iale6. 
Lo4 e..teme.nto6 det de6a1t1tolla· humano -6alud, educ.aci6n, »~ 

tlt.i.ci6n y Jte.duc.ci6n de la nellt.li.ldad- e.6tdn e./i.tll.c.hamente 
itelac.ionado6 entJte 6l. La6 me.jolta../i que 6e logJten en.una 

de utu u 6eita6 puede 6a.c.UitaJ1. el pJt.og1te./io de la.4 ot1ta6 
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IJ 60JL.talec.c.Jt .todof.i C.06 a~pec.to& deC dMalt/f.oUo hwn<tiw. E C. 

de~a1t1toreo humano depende. de que. el c1tc.c.imlento ec.on6mic.o 

p!topo1tc..io11c. Co4 ·'lC.eHHo~ 1tecc~a1t.i.06 paJia 11mpC.ia1t Ceo opu~ 

ttu1.i.dade~ de. c.mpCeo piwduc..Uvu I} fo.~ H.>ú1ido~ b'1'.6ico6. 

A &tt ve.::, e.6.to.~ H.J[v.ic..iof.i -educac.i6n p~{ma'lia y 601tmac.l611 

¡>1to¡)e..~.i.011aC, atc.11t'-i611 pltima.'túc 11 l'a ~cdud, p1to91t1111110 de 

nu.t1tic.ü~11 IJ da pElllli.6-(caci.6Jt ~mniUa![ y d al•a~tec.í.mie.Jt.to 

de. agiia po.tabfc.- p11ede11 hace·'l 110.tabfe.~ c.1111.t-~ib11do11e6 .ir 
c1tec.i111.ic.11.to" ( 3). 

Para el Banco Murrdial, entonce.s, la superación de lapo
breza se encuentra en el entrelazamiento del crecimiento 
t!Con6mico con el "de&cu1,'loC.Co l1uma110". 

Sin embargo, como se desprende de la cita mencionada, la 
estrategia de "ataque. u ta pob1tc.:a" implica un encade
namiento en el tiempo de ambos objetivos: en la medida en 
que el mejoramiento de las condiciones de vida de los po
bres requerirá grandes inversiones en infraestructura pr~ 
ductiva y social será necesario contar con amplios recur
sos, los cuáles sólo podrán provernir de incrementos en 
la productividad. ¿sto signiffca que sin crecimiento di
ffcilmente será posible lograr los mfnimos de bienestar, 
es decir, la satisfacción de las necesidades de alimenta
ción, salud, educación, etc., de los pobres queda, necesa 
riamente, subordinada al crecimiento económico.(4) 

Definidos los objetivos y con el fin de determinar la es
trategia adecuada a instrumenta~ es necesario, para el 
Banco, establecer un fndice en el cual se concilien los 
objetivos -crecimiento y ·equidad-, de forma tal que el 
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Estado pueda utilizar los instrumentos de política dispo
nibles para maximizar la funci6n. 

Esto, para el Banco, significa expresar ambos objetivos 
en función de tasas deseadas de crecimiento del ingreso 
de los diferentes grupos sociales por estratos de ingreso 
y no en tErminos de la participación relativa de los gru
pos de m's bajo ingreso. 

Bajo el supuesto de que la tasa de crecimiento de los in
gresos de los dfferentes grupos mide al aumento de su res
pectfvo bienestar en un perfodo determinado, la tasa de 
bienest-ar social, global, queda definida por la suma PO!! 

derada del aumento de tos ingresos de 'todos los grupos. 
Es decir, esta es una funci6n de bienestar social e~ la 
que la ponderaci6n de cada grupo de ingreso "11.e6lej~ el 
p11.e.c.io l.oci..a..t. po.t ge.ne.J\111t cJt.ec..l111.i.en.t:o en ca.da 11.i.vel de 

Lng4e.4o ... "(5), y queda definida por las preferencias de 
la misma sociedad. 

Para el diseno de las polfttcas gubernamentelaes. en este 
esquema, se hace necesario analizar cuales son los deter
minantes de los ingresos de los diferentes grupos pobres 
y los "encade.nam.lentoa~ entre los ingresos de los grupos. 

Asf, sobre la base del diagn6stico que hace el Banco 
de las causas de la pobreza. asociadas a las propias carac 
terfsticas de los pobres (que determinan carencias de "a~ 

tivo4 p~oductivo4", en t~rminos de sus productividades) y 

a la~ caracterfsticas estructurales de las economfas sub
desarrolladas (que resultan en concentración de "activoa" 
y, por ende, en concentraci6n del ingreso), las polfticas a 
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disefiar tendrfan que abocarse a favorecer el increm~ntn de 
la productividad de los activos en posesión de los pobres 
y a alterar el patrón impl icito de concentración del capi
tal físico y del capital humano. 

Por ejemplo, uno de los mecanismos para alterar el patrón 
de concentración de activos serfa la reasignación de la 
inversión p~blica y la estructura de ésta dependerfa de las 
características específicas de cada grupo de pobreza a aten 
der. 

De manera similar. un elemento fundamental en la acumula
ción de los grupos pobres -de acuerdo a la consideración 
oe las capacirlades humanas como acti~o- es la ~levaclón del 
grado de calificación de la fuerza de trabajo para aumentar 
su productividad .y, por tanto, su ingreso. 

Sin embargo, el dhefü1 de la polftica encaminada a incre
mentar los ingresos de los pobres no se puede realizar únic~ 
mente tomando en consideración a estos grupos ya que en la 
economía existen "e11c::11de11am~.e11t1•~" entre los ingres0-s de los 
distintos grupos. En este sentido, hay que tomar en cuenta 
los efectos que las polfticas podrian tener sobre los ingr! 
sos de grupos de población que utilizan los servicios de i! 
dividuos pertenecientes a los grupos de ingresos bajos (tr~ 
bajadores y empleados). 

Por ejemplo, en un modelo en el que los ingresos de los gr~ 
pos pobres están determinados por los salarios generados 
en el sector moderno o de ingresos altos; por los salarios 
generados en el sector productivo de pequeña escala; por 
los ingresos de los empleados por cuenta propia y por las 
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transferencias gubernamentales, el efecto de la polftica 
a favor de los ingresos de los pobres ser~ el efecto combf 
nado sobre todos los sectores. Sí, por ejemplo, la polí
tica tuviera como efecto la reducción de los ingresos del 
sector moderno en magnitud tal que éste redujera su tasa 
de acumulaci6n. el efecto posterior serfa una reducción en 
los salarios generados en este mismo sector y, por tanto. 
tendrfa un efecto negativo en el ingreso de los grupos p~ 

bres. 

En este sentido. el diseno de las políticas tendrfa que t! 
mar en constderaci6n a todos los grupos sociale~ producti
vos y cuidar que se elijan aquéllas que no tengan como efef 
to, al ser aplicaoas, reducir su acumulaci6n porque. en rg 
s~ltante, perjudicarfa los grupos que se pretendfa apuyar 
-los de menores ingresos-. entre otros. 

En este esquema. se plantea, entonces, la combinación de cua

tro estrategias: 

- el logro de la tasa m4xima de crecimiento· del producto, 
a través del aumento del ahorro y la asignaci6n eficien
te de los recursos¡ 

- el mejoramiento de los activos ftsicos y humanos de los 
grupos de pobreza a través de la reortentación de las 
inversiones en su beneficio; 

- la redistribución del ingreso o del consumo hacia los 
grupos de pobreza. vfa el sistema fiscal o a través de 
la distribuci6n directa de bienes de consumo; y 
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- la transferencia de activos existentes. 

Para el B.M., el utilizar exclusivamente una de las estra 
tegias menctonadas tendría efectos negativos en el logro 
de los objetivos prioritarios, los que hay que evaluar a 
la luz de las condiciones polltico-sociales de cada pafs: 

Pugnar por la m6xima tasa de crecimiento del producto nd
cional impl icaria una tendencia al rezago de los ingresos 
más bajos~ esto es, se 1'.!Starfa en el funciondmiento "i:1u.•w" 

del piltrón de crcccíoliento de los paises subdesarrollados 
ensanchándose la brecha entre los ingresos más altos y los 
más bajos conforme avanza el proceso de modernización. en 
tanto no se llegue al momento en que la expansión en la 
demanda de empleo sea tal que produzca escasez de mano de 
obra no calific~da y, por tanto, genere una presión al alza 
en los ingresos salariales. 

Centrarse en polfticas destinadas a reorientar las inver
siones hacia los grupos de pobreza imp~icarla costos para 
los grupos de ingresos altos en el corto plazo y. a la vez, 
reducir el crecimiento del producto. toda vez que las in
versiones prioritarias serfan las destinadas a mejorar el 
capital humano cuyos beneficios se obtienen a mayores pl! 
zos que las destinadas al capital ffsico. 

Enfatizar en las polfticas de redistribución del ingreso 
o del consumo. que elevan el bienestar de los grupos a los 
que se destinan tales acciones. conduce a sacrificar la i~ 

versi6n y. por tanto, el crecimiento; se trata de acciones 
con resultados en el corto plazo,1 por lo que no es recome!.! 
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dable como polftica permanente y en gran escala. 

Por último, en relación a las transferencias de activos 
productivos existentes se afirma que sus posibilidades son 
muy limitadas y quizás podrían realizarse en algunas áreas 
de algunos pafses, siempre dentro de los límites de esta
bilidad del orden socio-económico. 

Elemento complementario, pero esencial, en este planteamie~ 
to es la polftica poblacional dirigida a lograr la reduc
ci6n de Tas tasas de crecimiento, a través de diversas me
didas especfffcas. 

A la luz de estos efectos. pués, se propone una combinación 
de instrumentos que pugne por algunos o todos los fines me~ 
cfonados. acbrde con las condiciones políticas y sociales 
de cada país. 

- POLITICAS ESPECIFICAS: 

Siguiendo el esquema anterior, el Banco plantea grandes 
lfneas de polftica que podrfan instrumentar una estrategia 
especffica para la superación de la pobrez~ en los pafses 
en desarrollo: 

En t6rminos del objetivo de crecimiento: (6) 

* Incentivar el ahorro y la inversión a través de políticas 
de tasas de interés atractivas y ambiente adecuado a la 
inversión (interna y externa), que brinde confianza al 
capital productivo y financiero. 
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* Promover la producción destinada a la exportación a tr~ 
vés de políticas de liberalización comercial y cambiaria 
no disc~iminatoria de las exportaciones -tipo de cambio 
flexible-. 

* Promover la elevación de la productividad agrfcola e 
incentivar la inversión en este sector vía políticas de 
precios, de creación de infraestructura, de crédito, ex 
tensión agrícola, etc. 

* Promover la productividad y eficiencia industriales me
diante la eliminación de todas aquellas medidas que per 
judiquen la competitividad industrial, en especial de 
la pequeña y la mediana empresas, eliminación del cré
dito subsidiado a empresas de gran escala y liberaliza
ci6n de requisitos administrativos, etc. 

* Promover la eficiencia de las empresas públicias vía el 
establecimiento de la competencia entre los sectores pQ ~ 

blico y privado o de la implementación de polfticas m4s 
liberales de importación. Para el Banco la empresa pú
blica tiene un papel básico en los procesos de industri~ 

lizaci6n, como productora de insumos básicos a precios 
bajos y como forma de protección frente a la penetración 
del capital extranjero en sectores básicos; sin embargo, 
considera que generalmente cae en la ineficiencia y marr 
tiene grandes pérdidas porque, entre otros factores, o
pera en mercados internos monopólicos, protegidos de la 
competencia internacional a través de tarifas y cuotas y 

recibe amplios beneficios de las excenciones de impuestos 
y de prioridad en la asignación de los escasos recursos 
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provenientes del comercio exterior y el crédito interno. 

* Promover tecnologfas modernas a través de medidas que 
atraigan a la inversi6n extranjera directa, de contr~ 
taci6n de consultorfas, acuerdos de licencias, etc. 

En términos del incremento de los ingresos de los pobres :(7) 

* Promover ganancias productivas en la agricultura tradi
cional de pequena escala, a través del acceso a nuevas 
tecnologfas (fertilizantes, semillas mejoradas, etc.), 
de acciones de reforma agraria y seguridad en la tenen
cia de la tierra en aquellas zonas donde la productivi
dad es baja (en explotaciones de alta rerttabilidad no 
son necesarias). 

* Promover actividades distintas a las agrfcolas en el 
área rural, con el objeto de absorber la mano de obra 
disponible y elevar su productividad, vfa el estableci
miento de programas de construcci6n de infraestructura 
básica. En consideraci6n del Banco, durante la etapa 
de construcci6n de inºfraestructura se proporcionan em
pleos y más altos ingresos a los pobres por lo que tales 
programas pueden ser establecidos por tiempo indefinido, 
siempre y cuando se utilicen técnicas intensivas en tra 
bajo y cuenten con una adecuada organizaci6n. 

* Promover, también en el área rural, procesos de transfor 
maci6n de los recursos locales con técnicas trabajo in
tensivas, destinados a cubrir la demanda local o la re
gional y a absorber una parte de la mano de obra adicio 
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nal. 

*Promover pequeílas y medianas .industrias trabajo~ntens! 
vas en las Jreas urbanas vfa apoyos en los rubros de 
crédito y asistencia técnica por parte del gobierno. 

* Realizar una mejor distribución de los servicios públicos 
que apoyen la acumulación de "cap.Uar ltuma.iw" a través 
de polfticas educativas, de salud, nutrición, saneamien 
to y planificación familiar: 

- El Banco asigna a la educación un papel central y el~ 

ve entre los elementos que coadyuvan a superar la po
breza en la medida en que se la considera un factor 
clave para el aumento de 'la productividad de la mano 
de obra, directamente vfa una mayor calificación del 
trabajador e indirectamente al elevar las posibilida
des de mejoramiento de la salud y la nutrición y de 
reducción del tamaño de la familia a través de un 
mayor conocimiento de mejores hábitos de higiene, al! 
mentación, etc. 

Como política a aplicar el Banco sugiere la reasigna
ción de los recursos destinados a la actividad educa
tiva, priorizando la educación básica, la educación 
de adultos y la educación técnica por sobre la educa
ción superior. 

Frl .. __ ~r~noes necesidades de educación y los 
escasos recursos que se pueden destinar a este fin, 
el Banco propone la utilización de la capacitación en 
el trabajo y la exploración de formas para reducir 

./ 
; 
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nal. 

* Promover pequefias y medianas .industrias trabajo-intens! 
vas en las áreas urbanas vfa apoyos en los rubros de 
crédito y asistencia técnica por parte del gobierno. 

* Realizar una mejor distribución de los servicios públicos 
que apoyen la acumulación de "capitar humano" a través 
de polfticas educativas, de salud, nutrición, saneamieª 
to y planificación familiar: 

- El Banco asigna a la educación un papel central y cl! 
ve entre los elementos que coadyuvan a superar la po
breza en la medida en que se la considera un factor 
clave para el aumento de 'la producUvidad de la mano 
de obra, directamente vla una mayor calificación del 
traba.jador e indirectamente al elevar las posibil ida
des de mejoramiento de la salud y la nutrición y de 
reducción del tamafio de la fami 1 ia a través de un 
mayor conocimiento de mejores hábitos de higiene, ali 
mentac i 6n, etc. 

Como polftica a aplicar el Banco sugiere la reasigna
ción de los recursos destinados a la actividad educa
tiva, priorizando la educación básica, la educación 
de adultos y la educación técnica por sobre la educa
ción superior. 

·Frente a las grandes necesidades de educación y los 
escasos recursos que se pueden destinar a este fin, 
el Banco propone la utilización de la capacitación en 
el trabajo y la exploración de formas para reducir 
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los altos costos de la educación secundaria y de la 
superior. Por ejemplo, propone reducir ciertas ca
rreras universitarias y utilizar instituciones en el 
extranjero; liacer un mayor uso de cursos por correspo.r:i. 
dencia para educación secundaria; incentivar una mayor 
participaci6n del sector privado en estos niveles; prQ 
mover y apoyar carreras más estrechamente 1 igadas a 
las necesidades del desarrollo industrial y adopción 
de medidas para mejorar la calidad de la ensenanza (a
decuaciSn a las condiciones y características cultura
les de las po3iaciones, capacitación de profesores, 
materia 1 di d á: t i c o , etc) . 

- Respecto a la salud, el Banco enfatiza la necesidad de 
utilizar los servicios preventivos y de desconcentra
ción de esos hacia las áreas rurales. Se proponen pr~ 
gramas de control de enfermedades endémicas, de inmu
nización con mayor cobertura, de educación sanitaria, 
planificación familiar, etc., y el mejoramiento de las 
redes de provisión de agua. 

- Como políticas a seguir en relación al mejoramiento 
de las condiciones nutricionales de los grupos pobres 
se plantea la utilización de subsidios y de programas 
de enriquecimiento vitamínico de alimentos típicamen
te consumidos por estos grupos y la elevación de la 
producción de los mismos; el establecimiento de programas 
educativos sobre nutrición encaminados a mejorar las 
prácticas nutricionales, las cuales están asociadas 
más a 1 a i ngnoranc i a que a 1 a pobreza, etc. 

- En el aspecto de la fertilidad se proponen programas 
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de planificaci6n familiar en los cÜ~les.además de la 
promoci6n y difusión de los métod~s más comunes, se 
plantea el mejoramiento de las condiciones de acceso 
a los métodos contraceptivos (preci~s más bajos). Se 
sugiere, también, la aplicación de medidas coerciti
vas para el logro de una más baja tasa de crecimiento 
poblacional; por ejemplo, medidas impositivas que gr! 
ven un exceso de hijos, la tteate11.¿llzacl6n compenaada", 
legislaciones que regulen la edad matrimonial, etc. 

De esta forma, el Banco Mundial plantea todo un conjunto de 
lfneas de polfticas y medidas especfficas destinadas a incrg 
mentar e~ ingreso nacional, los ingresos per cápita y los 
ingresos de los pobres. 

Para esquematizar las relaciones entre la pobreza y las po-
1 fticas a aplicar utilizamos un diagrama realizado por la 
propia institución. En él (ver diagra.ma anexo) se observa 
que todas las ~cciones encaminadas a elevar la productividad 
y la producción de la economía en su conjunto, así como las 
destinadas especificamente a mejorar la productividad del 
pobre. a promover el 11 deaa11.11.0U.o humano", coadyuvan a el imi
na r la pobreza. 

Sin embargo, el Banco afirma que además de las políticas de~ 

tinadas a mejo~ar las condiciones de los grupos pobres hay 
otros elementos que influyen en la pobreza y en el desarrollo 
del factor humano, como son el clima, la religión, la cultura. 
las limitaciones administrativas, las condiciones políticas 
y la dotación de los recursos naturales. 



• abastecimiento de 
agua, saneamiento 
y vivienda 

LAS POLITICAS .Y LA POBREZA (8) 

• propiedad y tenencia de la tierra 
• tecnologfa e investigacidn 
• ahorro interno 
• capital externo 
• distribuci6n de las inversiones 
• agricultura 
• comercio exterior 
• tributación y transferncia 

• educac16n 
pública 

• planificacidn 
familiar 

• incentivos 

• producci6n de 
alimentos 

• subvenciones y 
raciones 

• enriquecimiento 
de a 1 imentos 
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De las acciones o programas de "de6a1t.1t.ollo humano" el Banco 
Mundial afirma que existen " .. . c.ua.t1t.o c.ue6.tlone6 c.lave6 que 
.lnva1t..lablemente .ln6luyen en La 6oJt.ma en que 6e 01t.9anlzan ... 
y en 6u g1t.ado de e6.lc.ac.la":(9) 

i) Apoyo poll.tic.o.- En la medida en que" . .. to6 pob1t.e6 poi!. 
lo 9ene~al c.alt.ec.en de pode1t. potl.t.lc.o (debido a que) a menudo 
e6.ttfn demat..lado en6e1t.mo.!i, óal.tot. de .ln6.tlt.ttc.d.ón, geog1r.dfi-ic.~ 

mente. d.üpell..!iot. y oc.u.pado6 paJta pa1t.t.lc.lpa1t. ac.t-ivamen.te en. 

pot.l.t.lc.a"(lO), en que es posible que las "eil.te6 l116luyente6" 
se opongan si creen que se podrfa socavar su poder y posici6n 
con dichos programas, y que, aunque no exista oposición di
recta, p~r su magnitud y estructura estos programas entran 
en fuerte competencia polftica por obtener recursos tribu
tarios que son de por sf limitados, es necesario buscar el 
apoyo politico necesario para ponerlos exitosamente en mar
cha. 

Para obtener este apoyo se ·propone: por un lado, optar por 
las acciones o programas que más fácilmente rebasen los obs 
t4culos polfticos como son los de salud y educación que be
nefician a los pobres, los cuales, a diferencia de, por eje~ 
plo, polfticas de reforma impositiva o de reforma agraria, 
conducen al " ... aumento de la .ln6.t1t.uc.c.-lón, la 6alud y la v~ 
.tat.ldad de lot. pob1t.e6 ..• (h.ln 1t.educ..l1t.) Lo6 nlvele6 de ot11.o& 
91tupoh"{ll); y por otro, promocionar las bondades de tales 

·acciones, ya que " ... plt.ic.t.ic.amente todot. lo& pal6e6 c.onal

de.1ta.n tamb.lén que to6 p1t.og1t.ama6 de dua11.Jto.llo liumano c.011-

t11..lbuyen a la un.idad nac..ional. La educ.ac..ián unlve~6al, en 
paJtt.ic.ula1t, puede p1top0Jtc..iona1t a todoa ia6 c..iudadanot. un 



158 

legado i1t t<!Cec.ttiae c.0111ú11 11 CC'ltf·'l i bu.lit a que 6 e ~upe.11.e11 Cu~ 

e6eeto~ pt•te.11ci.afoeJ1.te divi~ivo6 dee Jr.egÚlll((fiJmo, er .t.'l.i.

bae-i~mu u C11J d.lf¡C1Le.ac.i.u de -'1.a:a, de. c.a~.ta y de cC,ue. lo

c-inr". (12) 

ii) ReculLJOJ dlaancle!toJ.- Debido a que la escasez de fon
dos públicos es una limitación común para "satisfacer las n_ll_ 
merosas demandas que rivalizan por obtenerlos. el B.M. pro
pone para aliviar las limitaciones financieras que afectan 
a los programas de desarrollo humano: aumentar los ingresos 
tributarios a través de una mayor progresividad y medidas 
para evitar la evasitin y/o la consiganción de " .. ,,•ieHu~ 
-imp11e~-t"~ a p'log.'l.cww.& co11 ~uct.te at'1activ<1 étii•1• "p11('í

.t.ic1.:- ... "(l3); reasignar los ingresos disponibles trasladando 
fondos destinados a usos menos imprCldur.tivos -vgr.: subven
siones a empresas públicas ineficientes- a l~s programas de 
desarrollo humano y/o reasignar recursos presupuestarios 
" ... de p!tcljectoJ menoJ 1111.9ente~ feomo l'ul de lwlp.i.tafe-~ I} 

un.lve.11.<1.idadeJ 1oiba110<1, que <1-i-'l.vc11 p11..l11ci.pafme.11.tc a g11.upo-6 

11.et'.a.t.<.vmncn.te. p11.6&pe.-'to-l) liac.i.a p.1tog11.a1111u 11111~ btí6éco6 (como 

.f.oJ de ate11c.i611 p!Llma.'l..in de. e a Jaiud tj educac.i.611 J " ( 14); man 

tener los costos bajos mediante la adopción de niveles mo
destos y la selección de tecnologfas más eficientes; y, usar 
recursos distintos a los ingresos tributarios nacionales m! 
diante la utilización de incentivos para que individuos, e~ 

presas privadas y organizaciones no gubernamentales desempg 
ñen una función importante en educación, salud~ etc., y apQ 
yen asf la concentración de los recursos públicos en los ser 
vicios de los sectores pobres. 
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iii) Capacidad admini6t1tativa e inatitucional.- Ya que una 
administración eficaz "··.depende de 6acto~e6 tale6 como 
La diaponibilidad de ~ecu1t606 humano6 de nivel medio, laa 
actividadea complementa11.ia6 de lo6 gobie4no6 locale6 y lo6 
011.gani6mo6 valunta11.ioa, la 11.eceptividad de loa bene6icio6 
a Loa 6e1tvicio6 pabticoa y la pe11.aiatencia de loa e66ue11.
zoa"(lS), es necesario mejorar la administración pública a 
través de: el fortalecimiento de la maquinaria estatal, m~ 
diante la creación de organismos de planificación eficien
tes, de reformas administrativas que pugnen por la elimin! 
ción de las ineficiencias y la capacitación de los cuadros 
burocráticos; y, la elección de estrategias administrativas 
apropiadas, lo que implica pugnar por el "equilib4io" entre 
las diversas instituciones que intervienen o pueden inter
venir en estos programas para el logro de su eficacia. Se 
mencionan entre éstas: las burocracias nacionales, empresas 
{públicas y privadas), los organismos voluntarios, gobier
nos locales y las organizaciones de presuntos beneficiarios; 
de ellas se destaca que"· .. La6 011.gan,zacionea de loa p11.e-
6unto6 bene6icia1tio6 no ae conaide11.an 011.ganiamoa adminiat4~ 
tivoa, pe11.o pueden deaempeña11. una 6unci6n valioaa ... (al 6e4} 
••• , e.n p11..i.ncipio, 11.e.apohaable.6 ante 6«6 m.iemblto& y pr..te.den 
1te6.t.e.ja1t lo6 .i.nteir.uu de. é&.toa. Ademcfa, 6on capa e e& de 

.t.og1ta1t la pa11.tic.ipac.i6n de 6U6 m.i.e.mb1to6 como n.ingún otlto 
oJtganümo bu1toc.11.<ft.ico ... "(l6). es decir, es importante pug
nar por la participación de los pobres en forma organizada, 
institucional. 

iv) Oe.manda.-En ocasiones los pobres no utilizan Jos servi 
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cios pdblicos aunque estén disponibles. Para evitar que 
ésto suceda el Banco propone: cambios en las formas de 
prestar los servicios para que se ajusten a los tiempos y 

nec'esidades de los grupos pobres; reducción de los costos 
para los usuarios a través de los subsidios o gratuidad de 
ciertos elementos; suministro de información vía el siste
ma educativo, los medios masivos, campaílas informativas, 
etc.; aplicación de med.idas coercitivas que varían en gra
do segdn los valores culturales y políticos de cada país, 
entre otras medidas. 

Atender a las cuatro cuestiones anteriores para poner en 
marcha las acciones de desarrollo humano conduciría a una 
mayor efectividad en el alivio de la pobreza. 

Sin embargo, y rara terminar, el Banco afirmt1 en 1980 que .. 
" •• • cua11do ·Ha 11ece.6a1tio adoptaft medida& de au.~.tctr.idad (co

mo ~ucedetr.cf C!ll vatr.i.o& pa(óe.6 dutr.an.te fCJ& p1r,;.~.i11w& a1io~I, de 

l•e.Jttf p1te<1.tallllc>. atencitfn a ea uece<1idad 1fr. i11vetr.t.i1t eu d 

dua/f.lto.Uo fiumano de. (a grne1taciót1 &.igid.ente .•• "(17). 
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1ze/,e'1.e11c_(11 at' pt'.a11tea111ient11 !zl!al'i::ad" po.'l W.(~. Ru~tvtll 

l~~·~.et'!/Jª~-1~~ -~-~~cim~~nto, __ 1!~_n11:wi;íí_~~t!!_ ~-~a1~11111i~

t~l. du'rallt<.'. ea rffrad,¡ de ro~ ci11cue11t.1, u e{' l'tlal' ~º~ 

t-ie11é que el'. 1leMr1t1toCCc1 de l'a~ ~océcdadl!.~, e11 té.rn1i110~ 

f1i~t61r..ico~. H ¡Hod11cl!. po.'l e.tapaL 

a) la 11 6C1c.iedad .t1tadicionai"', etapa e11 fa c11af l'a e.~

tJ1uctu1r.a de p1toduccic~11 ~e e11c11t'11t'1tl l'imi.tada po-'l l'a 

ex.iate11cia de téc11ic11-.1 11 acti tudc.1 at11a~ada.1 y <.'11 

l'a que lia11 u11 l'.fmite af e.'lecimil'11t1• dcC .i11!Pt.!.~o 11 

pl!C1duc.to pell cáp.it<1 dc.tc.Jz.m.i11ado polr. l'aa l'011diei1111e.~ 

tec110.1'.6gica.~ 1¡ c.i.cu1t.f6 ica&. La~ ~oc ic.dade~ rn e~ta 

etapa eatán ca,'lac.te,'l i =ad a& ¡Jo·'l 1111 ampf i o ~ ec tu'1 

ag1t.{col'a. 

bl La e.t·apa de f.a& "cu111Uci.one.!. fHcviaa paJz.11 el' i.111µ111'~0 

.in.idaf.", e11 !'.a que er avancp tec11of6!1.ÍC(l emp.ieza a 

t1r.a116,01tma'1. la eat'1.uctu'1.a ecuu6mica. Roatow a6.i1tma 

que en eóta etapa ,I(~ cunfioJr.ma ef E&tado Nac.i.onat, ef 

cuat ea CC111d.i.c.icí11 11ece6a1t.ia pa1za fa 6.i.9u.ie1ite etapa. 

el Ef ».imp11tao .in.ic.i.af" ea la etapa en la· que ae a.ien
tan ta& haaea pa4a 1111 c!zecimientu aaaten.ido o pelt
manente: et P'Og4eao tecnut6gicu ae d.ifiunde a todoa 
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lo.6 .6ect0Jte1.i. "En et ca..60 m.:16 gene1t.ac, el ".impuf1.io 

.i..n.i.c-i.a..f." .tuvo que e.6pe1c.a.11. la 6oJtma.c.l6n de capLta.e H 
jo y una. oleada de de6a.l!.1c.ollo tecnol6gico en ta agll.f 
cultu1t.a y en la. .induat1c..ia., a6l como la apa1t..lc.i6n en 
el pode1c. de u.n gJtupo pltepa.Jtado pa.Jta conalde1c.a1t. la 
mod e1tni..z.a.c..i.611 de la. eco nomla como aau.n.to t 1t.a1.i e end ent:al 
y de g1c.an ca.tego1tla política". 

Vu1c.ante el .i.mpul6o inicial nueua6 .induat1c.ia6 6e expa! 
den con 1tap.i.dez pJtoduc.i.endo ut.ilidadea, de la.6 cualea 
una. g1c.a.n p1!.opo1tc.i.6n 6e Jteinuie1tte en nueva.a plantah; y 

e6.ta6 nueva.6 induatJt.ia.6 eat.lmu.lan, a au vez, a tJtavl6 

de·la. nece6.i.dad ca.da vez ma.yoJt de obJtell.06 nabll..ilea, de 
6e1tvicio1.i en 6U aquda y de md6 pll.oducto6 manu6actu.1c.a.
do.6, una. mayoJt expan6.i6n en zona.a u1t.Lana6 y en-ot1t.a6 
planta.a .induat1c..i.ale6 model!.na.a. 

El plLoc.e.60 total de expan6.l6n det 6e.ctoll. mode.11.110 pJt.o
duc.e un .lnc.11.eme.nto del .i.ng1te60 de lua que. ti.e.al.izan ahq 
Jt.Jt.06 en gJt.a.n p1!.opoJt.c.l6n y .f.06 ponen a di6poa.lc.i.6n de 
lo.6 enc.a.Jtgado6 de act.lu~Jt e6e 6ectoJt. Se mult.i.pl-lca 

e6ta. nueva. cla•e. de empl!.e6a.Jtlo6 y 01tienta la.6 g1c.a.nde6 
c.oJtll.iente• de. .i.nve!L6L6n hacia el aecto~ p~iua.do. (pdg. 
30 en ed.i.cl~n del FCEJ. 

d l ·La c.ua1c.ta e.tapa ea la de.nominad a de. "maflch a a la madu 

1t.ez". En é•ta ae puerlen deaplaza!L aquellaa indu6t!Lia6 
en taa que ae aen.t6 et impul6o iniclat, po!L at!Laa de 
técnica6 if p!Loceao.6 ml6 mude!Lnoa. 
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e) Como quinta etapa 6e menciona la ll<l~ada "e11.a del 
al.to con6umo en ma6a.", en Ca. cual ta pll.oducci6n 
6e 6u6ten.ta en lo6 aectoll.e6 de biene6 de canaumo 
du11.ade11.o, a.pa11.ece el E6.tado bene6acton y 6e 11.eal~ 

za.n gll.ande6 gaa.toa en lo6 ae11.vicio6 pdbllcoa de 
bieneata11. y aegu11.ida.d aociale6. 

(9) El concepto de "capital humano" ea ea:tablecldo poli. 
Z11.ving Fiahe11. (The Natull.e 06 Capital and Income, 1906) 

como componente de un concepto amplio de "capitai". 
Pa11.a. e.6.te au:toll., el "c.a.p.l.tal" c.ompll.ende .todaa la6 ó«ei: 
.te6 de 6l«joa de ing11.e1,o, ent11.e loa que ae e11cuen.t1La11 
no 6~lo la6 6011.ma.6 tangiblea (11.ecull.606 na..tu11.atea, b.i.ene6 
y mell.canclaa de pll.oducci6n y de con6umól 6.i.no también 
6«6 6oll.ma6 huma.na.6 como la.a "capa.c..i.dade.6 he11.eda.daa 11 o 
"adqulll.i~aa" de lo6 p11.oduc:toll.e6 y conaumidoll.e6. 

Poli. "c.apac.ida.de6 he11.edadaa" 6e entienden toda.a aquella.6 
c.a.pac.i.da.dM que aon da.da.a poll. la 1ia.tu11.a.leza. (genét.i.caó) 
en tanto qúe la.6 "a.dquill.ida.6" compll.enden :toda..f. aqueU.aa 
qu.e 6e ob:t-i.enen med.la.n.te. activldade6 .i.n6011.male6 (como 
el a.p11.end1.za.je en el hoga.Jr. y la.6 ex.pe11.iend.aa ú16011.ma

le6 de una comunidad) y oJr.ganizada.6 (como la e6cota11.i
zac-l6n, e..e. ad.lea:t11.am.i.en.to en el :tll.Ctbajo, la. a.11ü.tend.a. 

m~dica., e.te.) Pa.11.a. el a.nd'.lüü e.conóm.lco aon e.ata& 
dl:t.i.ma11 capacidade6 la.a 11.elevante.6, ya que au 6011.ma.ción 
y 6u man:ten.i.m.i.ento 6on and'.logo6 a la. 6011.mac.lón y ma.nte
nim.i.ento del "cap.i.tal ma:te.11.la.l 11.ep11.oducib.C.e", e.6 deci.11., 

aon p11.oduc.:to de la. .lnve1t6.l611 y e6.tá11 au.je:taa a depttecú~ 
c..i.6n y obaole.cencia y, pon tanto, tambi~n au d.iJtk~bu-
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c.i.611 y 11ivei' pue.de11 ~e!t a('.f,•.1¡,11fo~ de ;;,·~111,¡ c~e11ci.11i' ,¡ 

tkavéa det tiempo. 

Va.l!io~ ,wf1•'1e~ l:a11 dc.6,1'1'101'!'11du e:.tt• ¡•u,)oque .1(1/11¡1.'. e(' 

capital'. rn c~pc>.e i<ll' ~oli.'l.c "e11pit11l' /111111111111" u e.1pee ¡. 

ñicame11te .1¡e.1prcto a L'a~ i11ve.H io11l'~ l.'11 cd11cac.i<1". b1 

t'1e et'Cu:. :.e e11cuc11t11<111 Gt'!l¡IJ S. Bed1e~. rlli(f(!ll F·1¡iedma11 

lJ Si111011 Ku:11e.t..1, f,1¡.(f:-.1iccc/1!'11p, Jacoli ,lliucr.'1 11 T/1e<•d¡1.~e 

S. Sc/1ul:.t:. Pa1¡a u11a l1.1¡,•.ve .~(l~e1i11 _,,.¡,~e e(' tema H 

puede eo11~ul'.ta'1 t'a ~11~~c~op.ed~,~-/ute1¡11a~io11a,~ .de. l'a~ 

~{e¡~<:i~~- ~o~{al'•!_ó, Ed. Aguil'a-'l., ,\lad1¡id, 197.J, vol'.'.!, 

pp. 15.J-161. 

(10) AHLWALIA, ,\J.S. U CHENERY, H: "U m1l~<'O ccc•116m-i.co" ('.11 

~.!!:~i·~-!~I.f?.U.~~§11.... op. cit. p. 71. C'o11 "acrou" H 

hac.e. 11e{ieke111•éa ,¡ t'c< pu.:.ébiCidad de ubtc11c.i611 o u6t• 

de ,1fgu1111a o todo~ fua "act.év(l6 p'1.(lductivoa" me.11cio1111-

doa mcf.~ Ca dú.ponlb.if.idad !I uao de é11,)k1H'6f.l!uc.tu.'l.a !f 

61!.kv-ic.i.oa púbfico6. 

(121 lb.id. p • .¡.¡ 

l 13) BELL, C. L.: "U makc.o de. 1tctíe.l!e1tc-ia poUt-i.co" e11 Redü

~l1:.~-~~~~~'! . .. op. e.U. p. 8 '.! 

(14) BANCO ,\IUNV1AL: !116~'!-1~~'.."' op. cü. p. 41 • 

( 15 J AHLUWÁLlA 1J C'HENERY: "U 111a.1tco e.cun6m.íco" ... op. c.it. 

p. 72 
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' .... '. 
116) BAN.CO MUNVIAL: op, c..{-t. p, ioo 

(11) Ide.m 

f.18) AHLUWALIA, M.S.t •Ve.A.i9uatdad de lo~ . .i.ng4t.4o~: .algunah 
d.ime.nh.i.onu. de.t pJtobtaa• u Rt.düt'1..ibue.i~n. ·,'. op. c.i..t. 
p. 51 

'191 lb.id. pp. 49-50 

(201 AHLUWALIA y CHEllERV: •un •ode.to dt. dü.tlt:ibucUn y c.11.t 
1 .. 

c..i.lfl.ie.nto" en R e.d.l!.tlt..é.buc:..i.6 n • •• , o p. c.i.t. p. 2 7 O. 

(21 I AHLUWALIA, M.S;: "La 'u6eJta dt:1 ta pol.l.t.i.c.a ec.on6m.ic.a 
en 1lt.dút11..ibuC..i.6n ••• op. c.lt. p. 11 S. En .1te6e11.enc...ia 

at •c.ap~al hu•ano• y hU Jtelac.ión c.on loh .i.ngll.e606, el 

autoJt a6.i11.ma e.n nota de. p.ie de. pdg.i.na: "La 6.i.mil.i.tud 
no de.bell.l.a, 6.in emba.t:go, ohc.u1te.c.e.11. ta. d.i.6 ll..ltenc..ia e11t11.e. 
ac.t.ivol> 6i4.ic.oh y el. capital humano. La de6.igualdad 
deb.ida a ta .c.onc.e.nt11.ac.ión de ac.t.ivo6 Q.l.&.i.c.oh e6.t<f pe.11.
pe.tuada polt tal> pat1tone.h he.11.edita.11..i.o.&, m.i.e.nt11.a6 que la 
du.iguatdad debida a la ~onc.entJtac.i6n del capital huma 
no no lo eht4 tant~"· 

(22) AHLUWALIA, M.S.: "1Ju.igua.t.dad de lo.& .ln911.e.&06 ••. " op. 
c..it. p. 51 

( 2 3 1 1 b.id p • 5 3 

(24) BANCO MUNVIAL: In601tme. • .• op. c..lt. p. 52 
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12 5) 1dem 

(26) lb.id p. 80 

; ( 27) Ib.i.d p. 67 

·¡? 8) Idem 

(29) lb.id p. 56 

. ( 30) Ib.ld p. 58 

( 31) lb.id p. 84 

(32) Ibid p. 80 

(33) 1 b-i.d p. 72 

(34) lb.id p. 14 

(35) Ibid p. 63 

3.3. 

111 BANCO MUNV1ALt Wo11.ld Vevelopment Repo•t, 1979, op. ei~. 

p. 61 

(2) BANCO MW.JVJAl: 1116011.me Snblte ef Ve.~~~~~f~c!_A~~'!~~<.!~· 1981, - . ---·-,---- - ·- -

,. 
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o p. cu. p. 11 5 • 

(3) Idem 

(4) Velf. L.i.chten~ztejn y Bae/f.: op. e.i.t. 

(5) CHENERY, H. et. al.: Redútlf.~bu.i:::!:_6n ... op. e.U. p. 67 

(6) Ve/f. 1n6okme .:>oúlf.e el Ve~a/f./f.oUo Mu.nd.i.al, 1979 op. c.i..:t. 

( 7J Vvr. 1n6olf.me Sob/f.e Veu/f.11.oUo Mun~~.~~L-!~.!~ op. cU. 

( 8) Banco Mu.nd.i.al: 

( 9) 1 b.i.d. p. 86 

( 1 o) Idem 

( 11 ) Idem 

( 12) I b.i.d p. 87 

( 13) Ib.i.d p. 89 

(14) Idem 

( 1 5 ) I b.ld. p. 9 2 

(16) lb.id p. 94 

( 1 7) I b.id. p. 9 9 

1n6olf.me Sob/f.e .•. , 1980. op. c.lt. p. 84 
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4. A MANERA DE CONCLUSION: ALGUNOS ELEMENTOS CRITICOS Y LI
NEAMIENTOS GENERALES DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA. 

Es objetivo de este apartado señalar algunas limitaciones, 
tanto conceptuales como de alcance estratégico, sobre las 
propuestas que el B.M. hace en su af~n de combatir la pobr~ 
za. Las observaciones que se se~alan n¿ siguen un estricto 
orden metodológico, pero si ayudan a crear una idea de las 
insuficiencias de ese planteamiento. 

1) Normalmente el concepto de pobreza carece de una inser
ción pre~isa en los distintos cuerpos teóricos del funciona 

:~iento económico. Menos aan existen definiciones precisas
Y apreciaciones acabadas de su contenido. Sin embargo, en 
las visione~ de corte ortodoxo normalmente aparecen con un 
alto contenido de normatividad, es decir, se habla de nor
mas que establecen cuáles son los niveles adecuados de sati~ 

facción que permiten discriminar entre quiénes $On conside
rados pobres y quiénes no lo son en una situación histórica 
concreta de la evoluci6n sociJl. Estos esquemas normativos 
se encuentran íntimamente vinculados a juicios de valor de. 
orden social, moral y público, lo que implica -por necesi
dad- una concepción sobre lo que »debe 6e~tt o, si se quiere, 
una forma especifica de cómo debe organizarse la sociedad y 

su economfa. 

2) Si nos atenemos a su relación con el orden social vigen
te es posible percibir la amplia aceptación que el enfoque 
del Banco Mundial tiene en el status quo. El conjunto de 



174 

sus prescripciones de política no consideran la netesidad 
de afectar las relaciones de propiedad y, por tanto, de po 

der imperantes. En este sentido, su enfoque sobre la pobr~ 
za no es mucho m.Js que una limitada política de pobreza, 
compuesta de paliativos afines con cualquier orden político 
y estilo de desarrollo. Lo anterior revela el sentido ahis 
tórico y asocial de las propuestas del 13.M.: El neoclasicis. 

mo ... "af 'i.<!.dll1:.1.~ ra /1i~tt''!.1..i l'1•111<• p~t't~l"-'" rf,,t,uf<• di!. ~11 

ptwpia l'S!¡.ica i11.fe.'w<l, ('apt.1 ;:~'l.'11.1.1 fa~ 111iwi,{r~t.1cé<•11c~ r.x

.te1111a~ de ,1u movi111icuto, ~e ,1fi1111:11t,1 ~1•(,.111H!11te de !'11 /1i~to-

1¡ i a id e r fl /¡ cí (¡ ú ,¡ " ( 1 ) . 

3) El enfoque del B.rt.. intenta aportar soluciones sólo al 
problema de la pob~eza masiva, vista como und ~ituación 

anómala que debe erradicarse del cuerpo social; secundaria
mente se preocupa por el crecimiento de la población y la 

distribución del ingreso, y si fundamentalmente por el cre
cimiento del producto y la productividad. El amplio espec
tro -que hemos rese~ado- de problemas que van desde la ali
mentación, los recursos naturales renovables y no renovables, 
~l balance ecológico, la democracia, la dependencia, no son 
elementos explicativos al interior de su enfoque. 

4) los planteamientos convencionales acerca del problema de 

la pobreza tienen el carácter de una erradicación o extirp! 
ción que debe realizarse sin postergar ni reduci~ el creci
miento, ni alterar fundamentalmente los rasgos estructura
les de la economía y el poder y, más en general, la dincfmica 
del estilo de desarrollo vigente. la pobreza se torna asf 

un problema autocontenido y marginal, sin proyecciones sobre 



175 

otros ámbitos estructurales y procesos sociales más amplios. 
De ahf que la mayorfa de sus propuestas consideren a la po
breza como un "~e.aultado de" y su combate explicito sea a 
través de polfticas asistenciales, paternalistas, con una 
canalización de acciones de arriba hacia abajo para superar 
el umbral de la pobreza, y los afectados deban incorporarse 
a éstas porque son la mejor opci6n. 

5) El conjunto de proposiciones teóricas en que se sustenta 
esta visión plantea que Ja acción ben~vola de la mano invi
sible y de las fuerzas del mercado activarán un sano repar
to de productividad y ácceso al producto social y, con ello, 
se mitigarán las carencias princtpales de los pobres hasta 
que puedan superar las llamadas brechas de pobreza. en la 
inteligencia de que los pobres finalmente se fnteg~arán en 
la benefactoria din4mica capitalista. Para enfoques sobre 
la pobreza como el del Banco Mundial " .•. et p1wg~e&o tecno

t6g.ic.o mante.1td1t4. una. p11.091tu.i.6n c.ana.tante., nomentando ta 
p11.o¿pe.1t.ldad y ac.abandD con to6 1te.6.t06 de. ta aociedad p11.e~n-

dc.u.t1t.ia..f.. la po bite.za -,H6ab.io dei paudo- teJtmÜzM.d e edüt; 

do a.nte. e.i avanc.e. de. ta mode11.n.izac..i611 IJ la abund1111c.i.a. An-
te. la obae.11.vac..i.dn de. qut e.t p11.og.1teao tecnot6g.ico 11.educe. la 
111ano de. ob11.a. ne.c.ua1t.ia poli. un.ldad de pltoducto, H aduce. que. 
ta. plloduc.c..i.6n c..1tec.e. cont.ta11.te.me11te al .igua.f. que taa necu.i

dactu. dando iuga.1t a ta apaJt~c.i.<ín de nue.vob b.iene6 IJ nueva>.. 

.i.ndu¿.t11..i.a.a y. po11. ta~to. a nuevo>.. pue.6to6 de. t.1tabajo~ que. 
a.b11.e.11 1tue.v11a opo11.tu11.idacfe..ei ocupac..lattaie.6 pa~a loa dMempie~ 
doa polt e.t avance te.c.no.i.69.lc.o ... Ademda, la pob11.eza eata-

11.la c.once.n.tltada en aque.tlab zonaa donde e.i p11.oce.ao de .i11-

du•t11..iat.i.zac.i.6n ha a.i.do d~blt. En conae.cue.nc.i.a. au e.Jt1tad.i 
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cac..ió11 ~e (og1z.,v1.[a e.116ati:a11do fa& poUt.ic:H de. C.-Hcímie.11to 

e.c.on6m-i.co". (2} 

Enfoques como el que aquí anal izamos han afrontado el pro
blema de la pobreza " .. . poll'íue 111í11 cua11do ~a~.tieuc11 que, e.11 

ef ta1tgo pCa:c•, el'. c11.ec irnú!uto e.co116mico co11duci•uí 11 6u 

e..>r.1tad.icaciá11 de.6i11itiva, cu et coltto pCa::u lrn1¡ !Jltupaa que 

fa &116.>r.e.11, debiendo a.tc11dé-Uefu!> ta11tu µ011 ![11:0110 étic.10 

y humanita11..taa, que dellivau de ta ca![.idad y ra aliltcncia, 

como poli. Jtt1::011e.li :.uc.ioµc•f{tic.al, 1)1! que foa ~¡./tupo!> pob!te.!> 

6au pe.11.cib.idaa como ;111 pefigll.o que.' l111ce. tem(•Jt ¡.>o!z. i'a sub11.e 

v.iveire.ia de.e "e&.t{('¡t de vida" {mpe-tirnte u. ,)i1111Cme.11te, poJt 

QUC CORSt.itUljCll UHJ m~cufa que. puede pell.judicalt Cf plle!>tÍ

g.io de.f mode.fo".(3) Inclusive en la pasada década, a la luz 
de las elevadas tasas de crecimiento de la economfa latinoa 
mericana, se pensó que en el margen seria posible reunir 
los recursos necesarios para aliviar la pobreza, sin sacri
ficios excesivos e intolerables para las capas de altos in
gresos. Esto en la idea de que la erradicación de la pobr! 
za es ampliamente compatible con la continuidad de UR estilo 
de desarrollo concent~ador y altamente excluyente. 

6) los esquemas valorativos conservadores tienden a estable 
cer normas de pobreza lo suficientemente laxas como para m! 
nimizar la presión sobre los recursos globales y las trans~ 

formaciones sociales necesarias para eliminarla. En este 
sentido. sacan partido de la imprecisión teórica actual del 
concepto de pobreza para mantenerlo como agregaao estadfst! 
co cuya existencia se percibe como acumulación de los efec
tos de imperfecciones en el funcionamiento de un sistema 
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socio-econ6mico y de un estilo de desarro1 .• que consideran 
como básicamente satisfactorio. 

Para tales concepciones no es la desigualdad general en el 
disfrute de los bienes sociales la que resulta normativame~ 
te indeseable, sino sus consecuencias más extremas en térmi 
nos de privaci6n material~ por lo tanto,,serian s6lo estas 
últimas las que requieren de políticas especificas. 

7) Una crftica que puede hacerse al enfoque del Banco Mun
dial es su pobreza te6rica. En realidad, enfoques como el 
que se analiz~ no necesitan fundamento téorico alguno ya 
que aparecen nada más como caridad institucionalizada, ba
sada en justificaciones tales como su operatividad frente 
a la meta abstracta de reducci6n de la desigualdad. 

La ausencia de una teorfa estricta de la pobreza tiene una 
causa clara: el crecimiento inequitativo, estimado indese! 
ble, es conceptualizado en la base o cimiento de la teorfa 
neoclásica del crecimiento. En este contexto, ·1a condena 
a la pobreza puede conducir a las siguientes posiciones: 

i) Si el crecimiento no alivia la pobreza es, simplemente, 
porque éste no ha sido lo suficientemente rápido o porque 
la creciente desigualdad es el costo necesario de las eta
pas iniciales del crecimiento econ6mico. Esto implicar1a 
que el crecimiento debe ser sistemáticamente acelerado. 

Esta posici6n es asumida por los defensores de la hip6tesis 
de divergencia-convergencia (o »u" de Kuznets), de acuerdo 
con la cuál una ley inescapable del crecimiento económico 
es· que la desigualdad relativa de ingresos aumenta durante 
las etapas iniciales del crecimiento antes de empezar a de 
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crecer en etapas posteriores de industrializaci6n. Esta ley 
implica que una mayor equidad es solamente una materia de 
paciencia. que medidas redistributivas únicamente podrfan 
hacer más lento el crecimiento y que el mejor camino para 
ayudar al pobre es crecer lo más rápido posible. 

ii) La otra condena 16gica a la pobreza. en el contexto de 
la teorfa neoclásica. deriva de la explicación de la exis
tencia de "diato11.elonea" que obstruyen la libre operación de 
los mercad~s y la relocaliz~ci6n eficiente de factores. Su 
principal implicación es la necesidad de eliminar las inter 
venciones económicas gubernamentales y atender a la restau
ración de la libre concurrencia. 

8) Sin embargo. la idea de lo asocial y ahistórico sólo se 
maneja al nivel de 1a apariencia. En el discurso de R. 
McNamara en Nairobi (4) se advierte sobre la posibilidad de 
una revolución social en los siguientes tér_minos: "El p11.o

bte.111a .11.ea.t .11.ea.ide. e.n (aabe11.J a.{ una d.if.ación .ü1de6ú1.ida a e-
1td potlt..ic.ame.nte. p.11.u.de.nte. Una a.itu.a.ci611 c.ada vez mt.a .i.ne
qu...ita.t.i.va ha.b11.4 de. piantea.11. una c.11.ec.ien.te amena za a· ta ea.ta. 
b.U..idad pot.c.t.ic.a. S.i, en úU-i.mo th.m.i.no • .toa gobü.Jtnoa ~Ita. 

c.aaa.11.en en dicho ea6ue11.zo len pll.ocu.11.a de &otuc.ione& ü~able& 

al enaJt.me pJtob.tema de. la pob11.eza ab&otu.ta), temo e11 tat'. ca

ao que de muy poc.o vald1tdn aua éxito& en ot11.oa campo&". 

A la luz de los resultados actuales darfa la impresión de 
que los asaltados por la pobreza fueron otros. La propues
ta del Banco Mundhl considera, prirycipalmente, la situaci6n 
de pobreza como fuente de amenaza para el status quo y, de 
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ahf, su preocupación para cobatirla. En su enfoque consid~ 
ra como constante la estructura sociopolitica, cuando la 
aceleración histórica alcanza ritmos insospechados e inédi
tos. 

9) A riesgo de se reiterativos, es importante insistir que 
la propuesta del Banco Mundial se reduce, en sustancia, al 
incremento de la productividad de los pobres rurales y los 
marginados urbanos para mejorar su ingreso. Asi lo expresa 
el propio McNamara: " ... el'. p'1ohfema liif6ic1• de t'a pob'r.e:a !f · 

er c"ec~m.<enta en e~ mundo en deaa•koCfo puede e1pkeaa1¡ae 

de '""'H'."ª mu11 aimpCi!. Ef ckecimie11.t11 uu e~td al'.canzaudo a 

.ft•., pobkeó de míldu equitativo, 11i ~a.toa catifu cM1t1t.i.l1uye11do 

en ~01tma a.iguif,icat.<va <lf cllecimirnto. E11 cC1116ecue11c.¿a, ea 
ncceaa1tin 1¡ceat1¡uctul[a'r. iaa eatkateqiaa dcf de&akkolfo a 

6~11 de a1¡uda1t a que C1J6 µobke!> f11g'1c•11 111111 mauo1t p1¡od11c.tivi

dad". 15) 

Es evidente, entonces, que se trata de una propuesta centr! 
da en un problema especifico y ¿on una solució~ de alcances 
bien limitados: reducir el dualismo estructural y la margi
nalidad social por la via principal de elevar la productiv! 
dad de los pobres. Esto apoyado con polfticas poblacionales 
y de educación que resuelvan el problema demográfico. 

10) La solución planteada po.r el Banco se trata de una tfp! 
ca solución conservadora y tecnocrática, porque todó depen
de de la conformidad gubernamental y se basa e~ parámetros 
histórico-estructurales que no cambian, sino que por el CO! 

trario se trata de preservar como relevante objetivo final, 
ya que la pobreza. vista en los términos de McNama~a. signi-

1 
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fica una preocupación por la amenaza de cambio del sistema 
de dominación. Por tanto, el presupuesto fundamental de los 
planteas sobre la pobreza es la necesidad de asegurar la 
continuidad del sistema social, y esto se presenta no sólo 
como una posibilidad factible sino también como una condi
ción histórica necesaria para la sobrevivencia de'la prese~ 
te civilización industrial y del capitalismo. En este caso 
la revolución social es la amenaza temida que se lucha por 
evitar. El enfoque de la pobreza tiene muy poco que ver con 
este plano, de hecho nada, más bien tiene una connotación 
gatopardiana pues apunta en una direcci6n distinta: cambiar 
todo para que nada cambie. Es una estrategia politica de 
paliativos de car~cter inmediatista, sólo para seguir ade
lante y conservar el presente status quo. 

11) Situados. en este nivel de la crftica no es posible sus
traerse a la tentación de expresar algunos lineamient6s ge
neral es sobre "ot11.a concepc.i6n en e.f. pltoblema de ta pob1teza". 
En una visión alternativa no es posible, de entrada, al ap~ 

go irrestricto al "011.den ~ociat". Una visión alternativa 
debe sugerir propuestas de organización y reorganización to 
tal y parcial del orden social interno e internacional.· 

12) En contraposi~ión a la visión mínima del Banco Mundial, 
una visión alternativa debe apuntar a un espectro más amplio 
de problemas que cruzan desde las relaciones de poder hasta 
los problemas ecológicos y ambientales, en una perspectiva 
multidimensional que constituya un complejo interrelaciona
do y mutuamente dependiente: que ponga en el centro de la 
estrategia el problema de lo Social, y de manera más especf 
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fica el de la satisfacción de las necesidades que se dP.fi
nan como básicas, y solucionar el problemd de la pobreza 
como consecuencia de una reorganización profunda de la so
ciedad y su economia. En el enfoque del Banco Mundial la 
erradicación de la pobreza se encuentra al final del cambio, 
como resultado de la estrategia. En una visión distinta la 
satisfacción de las necesidades básicas debe constituirse, 
desde el inicio, en el eje de la estrategia. en la que la 
situación de pobreza extrema P.~té en principio excluida 
como posibilidad creciente y permanente. 

13) Una visión alternativa que busque resolver el p~oblema 
de la pobreza PS in~ompattble con el modelo de crecimiento 
actual que es. en esencia, excluyente, .Y. pot· lu contrario, 
tiene correspondencia con otro estilo de desarrol Jo, e~ de
cir. con objetivos distintos tanto en la econuruia (empleo, 
distribución del ingreso, estructura de la producción y de 
la demanda de bienes), como en la sociedad y en la polftica 
(sociedad más abierta, pluralista, democrática, participan
te); cualquier modificación. que se piense para la satisfa<; 
ción de las necesidades básicas requiere una modificación 
estructural." aunque sea gradual. del· estilo vigente de cap! 
talismo latinoamericano. 

14) Los requisitos internos de una estrategia distinta re
quieren un conjunto de pollticas de crecimien~o centradas 
en el esfuerzo nacional y la expansión del mercado interno; 
en la distribución del ingreso y .1a reestructur~ción del m~ 

do de producción (tecnologia y empleo) y de la combinación 
de la oferta de productos. Nada de lo anterior constituirfa 
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un progreso social efectivo si no se funda en un orden dem~ 
crático con amplia participaci6n política con caracterfsti 
cas endógenas, es decir, que surja del corazón de cada so
ciedad. Ya que el desarrollo no es un proceso 1 ineal, no 
es posible que exista un modelo unviersal y sólo la plurali 
dad de modelos de desarrollo puede dar respuesta a la espe
cificidad de cada situación nacional. 

15) Es fundamental proponerse un proceso de modernización 
que tenga como objetivos centrales la armonización e inte
graci6n de los sectores econ6micos modernos y tradicionales. 
En tanto la dinámica del crecimiento se proyecte hacia el 
exterior.Y los beneficios del crecimiento se concentren en 
islas de privilegio y minorfas sociales no habrá probabil! 
dad para una estrategia alternativa. Es importante que cada 
sociedad se base primariamente en su propia fuerza y en sus 
propios recursos, en términos de las potencialidades nacio
nales. 

16) Es importante pensar en una nueva sociedad rural, y ta~ 

bifn industrial. haciendo hincapié en la concentración de 
esfuerzos en el sector rural donde se localizan los más po
bres y desprotegidos. sin dejar de considerar el empobreci
miento de las masas urbanas. Es importante considerar las 
"t~an•6oAmacione6 conatitucionatea" que incluyan las rela
ciones sociales, las actividades econ6micas y sus distrib~ 
ción espacial, asf como las necesarias en la estructura del 
poder como elemento fundamental de participación en la toma 
de decisiones por parte de los afectados, desde las comuni
dades rurales y urbanas hasta los grupos que de alguna mane 
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ra han tenido participación,polftica importante. 

17) Las coordenadas entre el proceso de transnacionalizaci6n 
y los espacios nacionales es otro elemento esencial en la 
configuración de un enfoque alternativo. En las actuales co~ 
diciones se hace cada vez más importante la exigencia de un 
orden internacional especifico que consider~ las necesidades 
esenciales de las poblaciones nacionales como un objetivo 
central. Un cambio histórico hacia una sociedad democrática 
y abierta y un orden económico mas equitativo tendria que ser 
un elemento previo pilra crear las condiciones básic~s prop! 
cias para la promoción de un enfoque alternativo. 

18) Por ültimo. es importante comentar sobre la viabilidad 
politica de una estrategia alternativa. Para que ésta sea 
efectiva habria que desechar de entrada los esquemas pate~ 

nalistas de arriba hacia abajo (típicos del Banco Mundial), 
donde el gobierno lo resuelve todo. La participación de 
los grupos interesados debe ser imperativo y u~gente en las 
esferas de la producción y la distribución. como un requis! 
to importante que logre ampliar la participacióri popular, 
que pueda resultar, en esencia, en un avance no coyuntural 
ni aleatorio sino paulatino y permanente en los distintos 
frentes: alimentación, empleo, ingresos, educación, partici
pación comunitaria y democracia. Lo anterior requiere de 
frentes polfticos amplios. populares y nacionales, que par
ticipen en las decisiones estatales, al mismo tiempo que 
orienten y fortalezcatt la puesta en marcha de es~a estrate
gia. Sin lugar a dudas el ~roblema más serio es el del con 
trol del aparato de Estado por una parte de la sociedad ci-
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vil ampliamente participativa y organizada. Esto nos lle
va inmediata y directamente a uno de los problemas crucia
les de la América Latina de hoy: la democracia. 
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