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I N T R o D u e e I o N 

La constante actividad que rige al mundo, ha propiciado una 
eerie de cambios en loe divereoa ambitoe del quehacer humano, 
no todoa aon favorables, pero aquellos que llegan ha afectar 
la economia tienen la virtud de crear reacciones en cadena que 
desestabilizan totalmente a los paises, aobre todo aquellos 
que no estan preparados, como ea el caso de loa palees en vias 
de desarrollo, que a partir de que ae desencadeno la crisis 
econOmica a nivel internacional, en la década de los ochentas, 
son loe que mas resultaron afectados y aün en la actualidad 
eisuen afrontando las conaecuenciaa de ese periodo. El 
exceeivo endeudamiento como se sabe, fue una de las 
circunetanciaa que mas incidió en el deterioro de lae 
economias subdesarrolladas, para salvar a dichos paises, loa 
organiemoa de Bretton Woode y el propio gobierno 
norteamericano, han creado una eerie de paquetea de 
negociación con el fin de restructurar eu deuda, pero lejoe de 
ofrecer solucionea de fondo, sólo han permitido leves respiros 
para estas economiaa, sin embargo, a travea de loa paquetes, 
loa paises acreedores han evitado el inclumplimiento de pago 
por los paises deudores y para elloa este ea el objetivo 
fundamental. 

Durante la década de los setentas, parecia que la situación de 
la gente .de eacaaos recursos estaba mejorando en México, pero 
la recesión global hecho abajo este proceso, y con la crisis 
económica, se afectó aun mas la situación del pals, al tener 
que admitir programas de ajuste delineados por el Fondo 
Monetario Internacional (FMl), y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), que tambien recibe la 
denominación de Banco Mundial, tales· medidas incluyen 
reducciones severas en el saeto publico, restringiendo los 
programas de servicios dirigidos a la población, que inciden 
directamente en el desarrollo de las areas de salud, educación 
y sesuridad sopial, por la falta de asignación de recursos, 
que aunado al incremento del desempleo, han contribuido al 
deterioro del nivel de vida de la población. 



Ademas de enfrentar la crisis economica, el paie ha tenido que 
hacer frente a las altas taeae de crecimiento demografico, que 
combinados producen bajos niveles en la calidad de loe 
servicios que ee otorgan~ Ciertamenta, el problema rAdica, en 
que la mayoria de los sectores en el pala poseen una 
infraestructura inadecuada, que no facilita el suministro de 
aervici6a a la población de eacaeos recursos. 

Indudablemente, varios han sido loa paises que han enfrentado 
graves dificultades a raiz de la crisis de loe ochentas, e 
infortunadamente Mexico ha sido uno de loa mas afectados, por 
este motivo nos interesa hacer un ané.liaia pa1•ticular del caso 
mexicano durante esa decada; para realizar este trabajo era 
importante conocer las estrategias adoptadas por el pala, para 
salvar su economla y saber de que fuentes de recursos se ha 
valido para prestar ayuda a la poblaciOn de eaca9oa recursos, 
que indudablemente, ha sido la mas afectada, en razón de que 
todas las medidas adoptadas por el gobierno han descansado 
sobre sus hombros. Dirigimos este trabajo, al estudio de las 
actividades y funciones del Banco Mundial, porque eu objetivo 
fundamental, es contribuir a elevar loa niveles de vida de laa 
naciones en desarrollo, ael mismo, era necesario saber a 
través de que variables lleva a cabo au objetivo, pero tal vez 
lo mas interesante consista en conocer, cual ha sido eu 
participación en el pais, y por no ser este organismo "hermana 
de la caridad", ea conveniente tener en cuenta las 
dificultadee que ee deben pasar pa»a que la institución 
otorgue un crédito, aai mismo es importante observar la 
orientación que guardan sus financiamientos y las 
condicionalidee que llev~n implicitos. 

Tambien ea necesario dar a 
interna para la aprobación 
mecanismos de control que el 
loe proyectos y el papel que 
factor de vigilancia. 

conocer, tanto su organizSciOn 
de loe créditos, como loe 

organismo emplea para controlar 
juega su esquema normativo como 

II 



En el segundo capitulo, hacemos un análieie de lae funciones 
que cubren, organismos como el FMI, y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), para prestar ayuda a eue palees miembros, 
que eervira de apoyo para el análieie que se hace del Banca 
Mundial. de igual modo, ee mencionan loe motivos por lo cuales 
han tomado tanta importancia loe financiamientos del Banca 
Mundial en el paie, aei coma loe factores que obligan para que 
en el paia sea un prActica constante. 

En el tercer capitulo, se hace un anAlisie de la situación que 
prevalece alrededor de loe créditos en la decada de loe 
ochentas, lo que provoca ~ue la disponibilidad de recureae 
para el paie ee modifique, esta contribuyo para que el paie 
adoptara estrategias que le permitieran seguir teniendo acceso 
a loa recursos externos, donde el papel de los organismos de 
Brettan Waads difiere de lo que realmente ee esperaba de 
ellos. 

En el cuarto capitulo, se da mayor importancia a la 
participacion del Banco Mundial, para fortalecer la estrategia 
de desarrollo del actual gobierno, de manera que loa recursos 
de la inetitucion ee encuentran apoyando el Programa Nacional 
de Solidaridad, que ee el punto neuralgico de politice eooial 
en M~xico con la presente ·adminietracion, de igual modo 
veremos la influencia que ha tenido el organismo en la 
delineacion de politicae economicae. 

El objetivo que persigue este trabajo, ea dar a conocer los 
factores que nos llevaron a enfrentar una crisis tan dr8stica, 
que nos ha orillado ha tener una fuerte dependencia del 
financiamiento externo, que para dar Batiefactorea a la 
poblacion a través del fortalecimiento de los servicios, eeta 
ayuda ha sido predominantemente del Banco Mundial, el 
desarrollo histarico del organismo en el pais ha modelado la 
postura de los sectores gubernamentales que se han beneficiado 
de sus recursos, ein embargo en la eituaciOn de loa creditos 
aUn prevalecen una serie de vicios que impiden el adecuado uso 
de los financiamientos, que noe siguen llevando al 
acumulamiento de deuda, sin aportar beneficios reales al paie; 
no obstante, aUn se pueden preveer resultados favorables en la 
actitud de la inetitucion y el gobierno, para la ejecucion de 
proyectos financiados por el BIRF. 
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1.-LA FIGURA DEL BANCO MUNDIAL EN EL CONTEXTO FINANCIERO 
INTERNACIONAL. 

A lo largo de la hietoria, la humanidad ha creado una eerie de 
inetitucionee con el fin de establecer reglae de conducta que 
permitan la convivencia en sociedad, tanto en el orden interno 
como en el internacional; algunas se han adaptado a laa 
probleméticae que plantea el deearrollo y atrae han perecido 
para dar origen a nuevas organizacionea, de tal suerte que en 
la actualidad contamos con organismos rectores en loa planos: 
econOmico, politice y social; en este trabajo nos interesa 
destacar aquelloe que influyen en el ambito económico 
internacional principalmente el Banco Internacional de 
Reconetruccion y Fomento (BIRFl. Como eabemoe, el eurgimiento 
de este organismo asi como el Fondo Monetario Internacional, 
no ae dan por una mera casualidad, mAa bién, ea por la 
conjunción de una eerie de intereses que desean dar un orden 
al esquema establecido para poder propiciar el control, ea aal 
como loe antecedentes que originan la aparición de éetae doe 
inetitucionee se remonta a 1936, donde Eetadoe Unidos de 
Norteamerica. Francia e Inglaterra, inician un acuerdo eobre 
asuntoa monetarios; antecedente que abre camino a lo que mae 
tarde ee denominarian loa Acuerdos ó Conferenciae de Bretton 
Woode, que reflejaban las concepciones politicaa de eue 
convocantee: Eatadoe Unidos y Gran Bretafta; ambos moetraban en 
eue politicae un enfoque liberal, principalmente en lae 
transacciones internacionales. proponiendo que estas debian 
fomentarse, para lograrlo ae deberian establecer mecanismos 
para reducir las trabas que se opusieran a ellae, ambos paises 
presentaron sus propios planea con su concepto acerca de como 
debía inducirse el nuevo orden monetario que habria de 
establecerse en el plano internacional; el plan Keynee 
propuesto por la Gran Bretafta sugeria la constitución de una 
unión internacional de compeneaciOn, basada en una unidad de 
pago mundial "el bancor" cuyo valor en oro serla fijo, sus 
miembroe debian aceptar su convertibilidad en oro para ajustar 
sus saldos internacionales, dicha unibn no tendria capital ni 
tendria facultades para intervernir en la politice económica 
que internamente tuvieran sus participantes. 

Por BU parte el gobierno norteamericana proponla con su 
White la constitución de un Fondo Internacional 
Estabilización, loe miembros debian aceptar que el valor 
paridad de eu moneda se determinara en una unidad monetaria 

plan 
de 
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mundial "unitas'', la moneda norteamericana, el dólar, tomaba 
especial importancia ya que la propuesta equivalia a fijar en 
dolares lee paridades de otras monedas, por lo tanto, el valor 
de la "unitae" seria de 10 dolares oro, la \mica moneda que 
podrla fijarse en oro eeria el dólar, con ésto pretendia el 
gobierno norteamericano preveer que ei ae presentaba alguna 
alteración en la paridad previamente, debia contar con la 
aprobación del Fondo, que tendria un capital integrado con la 
aprobación de sus miembros; a diferencia de la propuesta 
inglesa, la norteamericana permitia cierta intromisión del 
Fondo en las politicaa económicas internas que adoptaran sue 
miembros. 

Con el triunfo del Plan White, ee da el surgimiento del BIRF, 
O Banco Mundial, nombre que comunmente ae le asigna al 
organismo, y del Fondo Monetario Internacional, el primero de 
Julio de 1944. Como nos hemos dado cuenta, las negociaciones 
principalmente giraron en torno a la constitución del Fondo 
Monetario, quedando en sesundo termino la participación que 
tendria el Banco Mundial. 

Cabe mencionar que en este periodo, Gran Bretaíla se encontraba 
muy debilitada a consecuencia, por un lado, de la gran 
depresión de 1929 y luego por la segunda guerra mundial, 
hechos que de alguna manera explican el que su participación 
fuera menos efectiva, dejando el campo libre para el 
surgimiento de Eetadoe Unidos como primera potencia mundial y 
su deeplazamiento como principal centro financiero y acreedor 
mundial; confirmando que en lo sucesivo la hegemonia sobre el 
sistema financiero internacional eataria en manos del gobierno 
norteamericano. 

Como hablamos mencionado, la conformación del Banco Mundial 
recibió poca atención en el momento de lae ·Jeliberaciones, 
principalmente porque la idea no era que jugara un papel 
importante en sistema financiero internacional, motivando que 
al inicio de sus actividades sus funciones no estuvieran bien 
definidas como lo prueba el hecho de que los primeros cuat1•0 
prestamos concedidos ftteran dirigidoB al financiamiento de 
importaciones de alguno$ paises europeos, sin embargo, en esos 
momentos exiatia un objetivo claro, prestar ayuda a la europa 
devastada por la segunda guerra mundial, los prestamos estaban 
dirigidos a la reconstruccion y fomen:o de los palees miembros 
de europa, gran cantidad de los recursos del Banco fueron 
asignados a ésta regi6n concluyendo a final13s de los 
cincuenta. 



En este momento el Banco inicia una nueva etapa, los paiaee en 
viaa de desarrollo vienen a abaorver la mayor parte de sus 
créditos; principalmente América Latina. En estas actividades, 
ya ee puede percibir un grado de maduracion en el organismo y 
eu integración en la din!l.mica de desarrollo internacional ya 
que loa préstamos concedidos a los paises latinoamericanos 
incluian una variante. ya no era necesario que el Banco se 
dedicara a la reconstrucción, ahora sus actividades estarian 
encaminadas al fomento de las economiaa subdesarrolladas. Por 
lo que podemos observar, que paulatinamente sus funciones se 
han ido adecuando hasta consolidarlo como organismo de crédito 
con un marco de acción delimitado. 

Actualmente el Banco deeempefia un papel muy importante en el 
orden económico; se ha fortalecido de tal manera, que eus 
funciones cubren una amplia sama de servicios, para llevarlas 
acabo ee apoya en aua filiales que le ayudan a cubrir los 
diversos campee de la actividad economica, entre sus filiales 
podemos mencionar: la Corporar.ión Financiera Internacional 
(CFI); el enfoque de sus funciones se encuentra ligado a la 
inversión privada incentivando el crecimiento de la inversión 
directamente productiva; la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), que al igual que el BIRF, otorga prestamo3, 
pero éstos estan dirigidos a los palses considerados mas 
pobres, por lo miemo loa cr0ditos que concede el BIRF, a 
través de esta filial, ee efectuan en condiciones de pago mae 
favorables para dichos paises; el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias (CIAD!), que funge como mediador de 
conflictos que puedan surgir entre loa inversionistas 
extranjeros con loa Estados, por lo tanto, observamos que e.l 
BIRF, también establece ciertas reglas de conducta en este 
campe, que sirven para preveer que se den ese tipo de 
dificultades. 

Esto noe da una clara visión de la solidez que ha ~lcanzado el 
organismo y la trascendencia de au participación en loa 
diversos escenarios internacionales, asumiendo mayores 
responsabilidades, cabe mencionar. que las diversas 
situaciones que se han generado en el plano internacional Y la 
respuesta que ha tenido el organismo, le han permitido 
estrechar aün mé.s el vinculo ( .. : ... istente con el Fondo Monetario 
Internacional, en la medida en que trabajan juntos en un 
Ambito de complementariedad, otorgando créditos y dictaminando 
medidas coPrectivas cada uno en el área de su competencia, 
per0 con concepciones, por demaa afines. 

3 



Con eete capitulo, me interesa dar a conocer las funciones que 
el Banco Mundial tiene como organismo de crédito; eabemoe que 
apoya una amplia gama de programas y proyectos especificoa, 
pero esta ayuda no ee otorga eolo par la buena voluntad del 
Banco Mundial, ya que todoe loe financiamientoe tienen una 
orientaciOn muy clara, supeditada a laa poaturaa que adopten 
loa gobiernos, en la medida en que aauman laa diepoaicionee 
correctivas en materia de politica econOmlca, augeridaa por el 
FMI y par el propio organismo, tendrAn mayor acceso a los 
preetamos de la inetitucion. 

Loa mecaniamoa para la obtención de los créditos, ee una parte 
importante que conviene destacar, ya que por no aer eate 
organiemo "hermana de la caridad" se deben paear una serie de 
obataculoe para la aprobación de loa proyectos, y ai ae tiene 
la suerte de que aean aprobados, se deben paner en marcha loe 
mecaniamoa para el control de loe miemos, donde el esquema 
normativo del BIRF, juega un papel muy importante, que llega a 
tener una vigilancia constante en todo lo que concierne al 
proyecto, que va desde loe resiatroo contablee haeta loa 
procedimientos de compra. que en variae ocaeionea llegan a 
confundir al personal que se encargara del funcionamiento ·del 
proyecto, Poniendo en peligro loe beneficios reales que ee 
padrian lograr del préstamo. 

1.1 La Organizacion Interna del BIRF, en el Proceeo de Toma de 
Deciaione.a. 

A finee de mayo de 1987, el Banco Mundial inicia por primera 
vez una reorganizacion interna de toda la inetitucion, 
teniendo como Presidente a Barber B. Conable; la intencion de 
dicha operaciOn coneiatia en hacer mas eficientes lae acciones 
del Banco Mundial, para que reepondiera mejor a las nuevas 
realidades que exigia el desarrollo mundial. 

El cambio era necesario, debido a que el organismo no habla 
marchado al miamo paao que laa circunstancias que ae estaban 
dando de manera global en el ambito internacional. 
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Dicha reorganizacion, fortaleceria el papel deeempe~ado por el 
preeidente y loe gerentee principales, sobre todo, en la 
direccion de eetrategiaa y politicaa de la inatitucion. El 
presidente tendria facultad de deciaion en cinco aapectoa 
importantes: 

a) Definicion de la agenda eatrategica a corto y largo plazo 
del organismo. 

b) Decieion en lee principales cueationee inatitucionelee, en 
tente ae delegan laa deciaionee cotidianas a loa gerentes 
eepecialee. 

c) Garantizar que loe problemas importantes reciban debate y 
analiaie adecuados. 

d) Definir la estructura directiva del Banco y deaisnacion de 
personal en pueatoa claves. 

e) Repreaentacion oficial del Banco y conetitucion de apoyo a 
la inatitucion entre aua gobiernos y accionistas. 

Como podemos observar, eete cambio que ae preeenta como si 
fuera una modificacion global dentro de la inatitucion, aolo 
airvio para fortalecer las actividades del presidente de la 
institucion, que de cualquier manera ya conetituian el punto 
clave para la toma de decisiones, por lo que esta 
reorganizacion no fue tan profunda como ae esperaba. 

Constitutivamente el Banco Mundial confiere a la '"Junta de 
Gobernadoresº' la facultad de inetituir dentro del organismo, 
lineamientos generalee que permitan que eete funcione de 
manera adecuada, debido a que ee el organo maximo dentro del 
Banco. Esta integrado por un gobernador de cada pala miembro, 
sOlo ee reünen una vez al afio, por tal motivo, algunas de sus 
facultadee laa delegan en el "Directorio Ejecutivo"; estos 
directores cumplen una.funcion primordial en la mecanice de 
lae deciaionee internas, ya que tienen a au cargo la facultad 
de aprobar, o negar,· cada uno de loe preatamoa que el BIRF 
otorga; existen 22 Directores Ejecutivos, cada uno asigna a 
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un suplente; de eetoe 22 Directores, 5 son nominados por loe 
cinco paises miembros que tienen mayor nUmero de acciones de 
capital Bocial suscrito con el organismo, el poder de voto de 
cada Director depende del capital euecrito por el pala que 
representa, en razOn de 250 votoa mAs un voto por cada cien 
mil dolares de capital suscrito, son nombrados por periodos 
cortos (dos a tres al\oe) lo que reduce su poder de decisión, 
al no tener un panorama completo de loa préetamoa que otorga 
la institución; en terminos generales son responsables de 
presentar anualmente a la Junta de Gobernadores: a) las 
auditorias de las cuantas, b) el presupuesto administrativo y 
c) el informe anual de las operacionee y politices del Banco 
Mundial. 

La creación del Banco Mundial y de su gemelo el FMI, tenlan 
una razOn muy clara, ya que el gobierno norteamericano en esos 
momentoe alcanzaba el status de gran potencia, por lo tanto 
necesitaba dar un orden al esquema establecido para reafirmar 
su poder y ejercer un mayor control en el dmbito financiero 
internacional; la situación prevaleciente despues de la 
sesunda guerra mundial, le permitió que se conjugaran una 
se1•ie de intereses, para hacer realidad la creación de dichos 
organismos, incluso su propuesta del Plan White, para dar 
forma a las instituciones, prevaleció sobre la presentada por 
la Gran Bretal\a que era el Plan Keynes. Una vez aceptado su 
Plan, siguió mostrando loe alcances de su poderlo, mismo que 
le dio la oportunidad de negociar para que el Presidente del 
Banco Mundial, fuera elegido par el gobierno norteamericano, 
qui~n obviamente seria ciudadano de los Estados Unidos; 
formalmente no existe ninsUn documento que mencione que esto 
deba ser aai, ain embargo, existe un acuerdo entre 
"caballeros" o sea de palabrA, que se efectuó entre loe 
Eetados Unidos y Gran BretaBa, avalando este mecanismo que 
persiste hasta nuestros dias. 

Constitutivamente, el Presidente del Banco Mundial solo 
aparece como coordinador de loa Directores Ejecutivoa, aunque 
en la realidad, es quien ostenta de manera efectiva el mAximo 
poder dentro de la institución. A través de este personaje, el 
gobierno norteamericano mantiene control e injerencia 
constante en loa asuntos que corresponden al organiemo. e.demda 
de tener un aliado mae en la def enea de los intereses 
norteamericanos. Durante au estancia en la inetitucion, entre 
otras actividades, se encarga de dieeBar las directrices 
generales del funcionamiento del organismo y tiene a su cargo 
al personal operativo, en ellos delega una buena dosis de las 
actividades comunes que efectua e.l Banco Mundial. 
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1.2 Funciones como Organismo de Crédito. 

En materia de asistencia a programas de desarrollo, al BIRF, 
acepta au participación, generalmente en una proporcionalidad 
variable, eete porcentaje ea negociado entre el Banco y el 
paie interesado en recibir el crédito (I) a ésto ae le conoce 
en el lenguaje financiero internacional como paripaeeu (11); 
donde ae financian parcialmente aquellos proyectos viables que 
presentan loe gobiernoa. Actualmente, la intervención en 
financiamientos del BIRF, en el contexto internacional ee 
muy intensa, auperando la idea que aua creadores tuvieron en 
un primer momento, de no utilizarlo como pieza clave del 
sistema financiero internacional, la propia dinrunica de 
desarrollo y lae problematicae que han ido surgiendo en el 
transcurso de lee al'loe, fueron perfilando la madurez y 
delimitando el campo de acción del organismo; que a partir de 
1948 empieza a canalizar recureoe económicos hacia Europa. 
Hasta 1954 loe créditos otorgados a éste continente 
ascendieron a menos de 800 millones de dólares (1), una cifra 
insignificante el tomamos en cuenta que bilateralmente, a 
través del Plan Marshall Estados Unidos de Norterunerica en ese 
mismo periodo otorgó 46.8 miles de millones de dólares (2) con 
el mismo fin. 

Pero no debemos olvidar que la situación prevaleciente en eeoe 
momentos no favorecia la participación del Banco, ya que el 
nlimero de miembros era reducido y la contribución monetaria 
mAe importante procedia también del gobierno norteamericano, 
éstos factores, de alguna manera fomentaban la idea de 
inconsistencia de la Institución' 

Aun cuando la recuperación de las economias europeas permitió 
que loa paises subdesarrollados abeorvieran la mayor parte de 
loa recureoa del organismo y que su presencia fuera muy 
activa, no fue lo suficiente para que destacara aiin como 
elemento clave de la economia mundial; de ·hecho al¡¡unoe 
autores como Raymond F. Mikesell, consideran que el proceso 
que convirtió al Banco en institución clave tiene que ver con 
la concepción que abanderó la administración de Eieenhower, 
limitando la ayuda bilateral, reorientando eu polltica hacia 
mecanismos multilaterales, que estaban bajo eu control, como 
el Banco Mundial. 
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Esta coyUntura permitió al organismo eu ascenso en el campo de 
la asistencia, y eu consolidación como institución clave en el 
sistema financiero internacional. Asi mismo, este proceso 
condujo a un enriquecimiento de sue funciones, diversificando 
sus campos de acción. 

De esta manera podemos encontrarlo apoyando programas 
diversos, como la Educación, considerada ineficiente en los 
palees eubdeearrollados, por los pocos recursos que se 
canalizan para la formación de los estudiantes, que se tienen 
que enfrentar a condiciones desfavorables para su aprendizaje, 
que van desde la inadecuada construcción y equipamiento de las 
escuelas, hasta la erronea concepción de algunos planes de 
estudio. ain contar con que muchos de ellos padecen de hambre 
con la consecuente malnutriciOn crónica. es lógico que cuando 
los estudiantes esté.n bien alimentados y gozan de buena salud 
aprov~chan mejor las oportunidades educacionales. el fondo de 
todo ésto son las dificultades económicas por las que 
atraviesan los paises en vias de desarrollo. sobre todo cuando 
tienen que adoptar medidas de ajuste, que impiden un adecuado 
financimiento de la educación, haciendola menos productiva que 
en los paises desarrollados. El Banco, por considerar la 
educación como una inversión pruductiva que contribuye al 
progreso económico, desde 1963 ha venido otoreando recursos 
para estos fines llegando a una cifra de 900 millones de 
dólares (3) a la fecha; en 1970 empieza a financiar la 
educación primaria, incrementando su ayuda hasta alcanzar el 
25% (4) del total de sus financiamientos para esta fase de la 
educación. 

Ademas de enfrentar la crisis económica, loe palees en 
desarrollo tienen que hacer frente a las altas tasas de 
crecimiento demográfico que combinadc~s provocan loa bajos 
nivelen de la calidad educacional, limitando la existencia de 
una fuerza laboral bien instruida, por lo que se tiene que 
recurrir a los cursos de capacitaciOn para que la fuerza 
laboral tenga conocimientos especializados, condición 
ne0esaria para lograr mayor productividad y mejorar la calidad 
en lo que se produce, de otra manera no se puede hacer frente 
a la creciente competencia internacional, sobre todo, la de 
los paises desarrollados que cuentan con los adelantos 
cientificos y tecnológicos; para invertir ésta tendencia es 
importante diversificar las fuentes de financiamiento, la 
participación del sector empresarial, debe estar encaminada, 
en éste rubro, al incremento de loe cursos de capacitaciOn, 
situación que no sólo beneficiaria a los trabajadores, si no a 
los propios empresarios, al obtener mano de obra mejor 
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CUADRO 2 
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calificada; la eliminacion del despilfarro y la ineficiencia 
p0drian contribuir a alcanzar dicho objetivo. 

Anualmente, el Banco contribuye para este fin con 4 OOv 
millones de dolares (5), pero a partir del decenio de 1990, 
renueva eu decieion de mejorar la capacidad educacional de loe 
paises en desarrollo, diversificando· loe factores de 
financiamiento, ei inicialmente eue creditoe estaban dirisidoe 
a proporcionar infraestructura, ahora se han ampliado 
cubriendo diversos aspectos como son: la alfabetizacion para 
adultos, capacitacion no escolar, apoyo en materia de ciencia 
y tecnologia, Apoyo para reformas y ajuatee eectorialea. 

En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1980 (6), el Banco 
lleso a la conclueion de que aplazar el desarrollo de loe 
recursos humanos tendria consecuencias devastadoras. 

En Mexico, la participacion tanto del Banco Mundial, como del 
Fondo Monetario Internacional, en este rubro, han estado 
sujetas a lae directrices que han marcado para todos loe 
palees aubdeaarrollados, que giran en torno a la modernización 
del sistema educativo, de no llevarse a cabo esta 
rea~ructuracion, restringen los financiamientos dirisidoa a la 
educacion, las premisas que sustentan ambas instituciones: ea 
que se debe hacer accesible a la mayoria de la poblacion la 
educaciOn elemental y la secundaria; en cuanto a la educaciOn 
superior, determinan que " la universidad ea para pocos y le 
corresponden tareas muy especializadas en el Area tecnolOsica" 
(7) esta nueva filosofía educativa sostiene que trae mejores 
resultados económicos, la seleccion de la elite tecnica de 
entre loe mas brillantes de los ciudadanos, haciendo el 
proceso mas rapido y sin exigencias para el reato de la 
poblaciOn, con objeto de que ae incorporen en menos tiempo al 
mercado de trabajo. 

Ante esta perspectiva, el gobierno mexicano inicia en 1990, el 
proceso de restructuraciOn del sistema educativo nacional, que 
se ha visto reflejado en los niveles de primaria ':I secundaria 
con la modernizaciOn de los libros de texto, asi como la 
inclusión de nuevas materias. 
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La educación no ea la unica area con deficiencias en loa 
paiaea en viaa de desarrollo, Ya que de hecho lo son casi todo 
el renglón de loa servicios, en el ambito de loe servicios de 
salud ee enfrenta a tres problemas fundamentales: la 
asignación insuficiente de recureoa, ineficiencia de loa 
programas publicas, y la mala distribución de loa servicios de 
salud, esto en virtud de que la población que habita en zonas 
urbanas tiene mayor oportunidad de recibir el beneficio, que 
loa que viven en las zonas rurales; la propuesta del Banco 
para subsanar la problematica, esta en razón de instituir 
cargos a loe usuarios de loe servicios de salud, con el fin de 
incrementar loa recursos fiscales y eatar en condiciones de 
hacer mayores gastos en programas que mejoren la calidad y la 
eficiencia de loe servicios; fomentar loa programa de seguros 
u otras coberturas de riesgo; estimular la participación de la 
iniciativa privada para que proporcione el servicio a loe 
consumidores que estén dispuestos a pagar; y par ultimo ee 
encuentra la descentralización de loe servicios de salud. 

A partir de 1980 el Banco Mundial empieza a financiar 
progre.mas de salud en loe paises en desarrollo, centrandoae 
principalmente en los programas de atención baeica y en la 
capacitación y asistencia técnica; solicitando a loe 
prestatarios (111) la innovación de nuevos métodos, a fin de 
corregir laa anomaliaa que se vienen presentando en éste 
terreno, que provocan que los trabajadores por la falta de 
atención sean menos productivos, principalmente por cuestiones 
nutricionalee. De hecho, el Banco ea de lae pocas 
instituciones capaces de ejercer fuerte presión para que se 
otorgue mejor atención y ae canalicen mayores recursos al 
sector salud. 

Infortunadamente, México no ha escapado a la problematica que 
presentan en general loe paises en vias de desarrollo, en el 
renglón de prestación de servicios, por lo que podemos ver que 
el progreso de los servicios de salud publica en el pala, ae 
han visto estancados desde 1980, las encuestas nacionales de 
salud mostraron en 1988, que 13 de loe 82 millones ( 8) de 
habitantes se ausentaron de sus trabajos y de la escuela por 
motivos de salud, ésto se hace mas palpable en las zonas 
rurales, donde la espectativa de vida ea de 55 afioe mientras 
que en las zonas urbanas llega a 71 afias (9); la tasa de 
mortalidad de adultos y nifios varia dependiendo de la zona 
geografica del paie, dichos servicios son virtualmente 
inaccesibles para mas de 40 millones de mexicanos ( 10) que 
habitan principalmente en cuatro _Estados de la Republica: 
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Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y la zona marginada del 
Distrito Federal; la falta de recursos para solucionar aetas 
deficiencias y el estancamiento en este sector se debe al 
problema al que se enfrenta México desde 1982, con el desplome 
de loe precios del petroleo tiene que iniciar un programa de 
austeridad, que incluye reducciones severas en el gasto para 
la salud, la educacion y la seguridad social; mientras en 1982 
el gaeto en salud publica era del 2.3% del PIB (11); en 1984 
desciende al 1.8% del PIB (12), manteniéndose estancada la 
asignacion de recursos hasta la fecha. 

El gasto que el gobierno destina para seguridad social, varia 
dependiendo del area de aplicacion, como se puede observar en 
el cuadro No. 4, de gasto publico programado de 1980-1989 a 
los diversos sectores, vemos que en varias de las Areas el 
gasto se mantiene relativamente estable de 1980 a 1983 y 
apartir de aqui se observa un notable descenso hasta 1989, y 
lo mismo ocurre con las otraa ramas como: educación, salud, 
seguridad social y desarrollo recional. que aunque consumen 
gran parte de loa recursos del gasto pUblico, podemos darnos 
cuenta que no ea suficiente para cubrir las necesidades de una 
poblaciOn en constante crecimiento. De hecho, en el terreno de 
la salud podemos observar que el saeto destinado por México 
para esta drea, esta por debajo de lo que otros paises 
latinoamericanos destinan y que al igual que México tienen un 
nivel medio de desarrollo, como lo muestra el cuadro No. 5. 
Dicha situacion sugiere que el gobierno de México, redujo el 
gasto destinado a la atención de la salud, debido a loe 
requisitos del programa de ajustes sobre el gasto pUblico. Con 
el fin de mejorar la situacion del sector, el gobierno ha 
buscado fuentes alternativas di:! finan 1~iamiento, a trav~s de 
los creditos que solicita a los organismos multilaterales. 

Esto motiva que el Banco se decida a brindar apoyo al proyecto 
presentado por el gobierno mexicano en 1988, cuya propuesta 
incluia la expansion de los servicios baeicos de salud a 
grupos de bajos ingresos, este proyecto fue aproOado por el 
BIRF, en 1990 y sera dirigido a las entidades antes citadas 
por considerar que son los EstJdos con mayores necesidad~s. el 
proyecto ha sido incluido en el Programa solidaridad 
coordinado por la Secretaria de Salud, cuyo enfoque sera 
dirigido a la entrega de servicios basicos de salud para la 
poblaci6n no asegurada que son cerca de 13 millones de 
habitantes; aai mismo ee pretende promover la 
deecentralizacion administrativa en estos Estados para hacer 
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mas eficientes las actividades del sector, delesandolea las 
responsabilidades operativas, que esten enfocadas 
principalmente, a las politices de planeación, capacitación 
del personal, y mejorar la aplicación de los recursos 
presupuestarios. 

La prioridad del proyecto ea dar rehabilitación a la red ya 
instalada de los servicios de salud en el primer nivel de 
atención en areas rurales; ofreciendo equipo adecuado, 
capacitacion del equipo tecnico, y saatos de operación para 
las unidades fisicaa, mantenimiento para el equipo y la compra 
de productos farmaceuticos, material de oficina y suministros 
médicos para el buen funcionamientos de las unidades medicas. 
Cuantitativamente, el proyecto incluye entre otros la 
expansión construcción y rehabilitación de 28 hospitales, 
324 centros de salud urbanos, 30 de ellos nuevos, 1084 centros 
de salud rurales, 237 de ellos serán nuevos, 18 bodegas y 15 
talleres de mantenimiento" ( 13). 

El Programa Solidaridad-SSA, proporcionará servicio en tres 
niveles de atención: (Primario) que incluye al promotor de 
salud, unidades medicas rurales ambulatorias y centros de 
salud sin camas de hospital. 
(Secundario) incluye hospitales de 30 a 180 camas (14) que 
ofrecen aervicioa de:medicina general, cirugia, gineco
obatetricia y pediatria. 
(Terciario) que incluyen 
Hospitales Especializados 
neurologia y neurocirugia, 

Institutos Nacionales de Salud y 
de: oncologia, cardiologia, 

asi como pediatria y perinatolosia. 

El costo total del proyecto suma la cantidad de 249.8 millones 
de dólares (15), de los cuales el Banco Mundial' financiara 
180.0 US. millones (16), que en terminas generales da el 73 
porciento del costo total del proyecto, que incluye; impueetos 
netos, aduanas y una cantidad de reserva financiera, loa otros 
70 millones de dólares .(17), serán financiados por el gobierno 
mexicano, este crédito forma parte de los financiamientos 
parciales que frecuentemente otorga el Banco, a Mexico Y a 
otros paises en vias de desarrollo. 
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El problema que de un tiempc a la fecha esta acaparando la 
atencion de la comunidad internacional y que ha tenido 
diferentes coneecuenciaa a nivel mundial, ee la conservaci~n 
del medio ambiente, donde el BIRF, tiene una participacion muy 
importante como organismo rector; vinculando la problematica 
con los prSatamos que otorga, en el crédito concedido al 
gobierno mexicano para el sector salud, ya incluye una 
clausula que ee refiere al medio ambiente, solicita que 
previamente a cualquier cambio o construcción de inmuebles, se 
haga un estudio de impacto ambiental para pcder llevar a cabo 
determinado proyecto. 

En 1989, el Banco empezo a evaluar la capacidad de mantener 
los ecosistemas degradados, por la erosión de loa suelos, la 
desertificacion, la contaminacion del aire, el agotamiento de 
la capa de ozono, la contaminación de las aguas de los 
oceanos. el recalentamiento de la tierra y la deforestación, 
con el fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes, 
pero abordar éste grave problema no ea eencillo, debido a la 
relaciOn que existe entre laa actividades económicas y el 
medio ambiente. A medida que loe paiaee, tanto 
industrializados como en desarrollo, evalUan el estado del 
medio ambiente mundial, reeulta cada vez mae evidente que 
ninguno de ellos podrd sufragar por eu cuenta el costo para 
medidas de proteccion, sobre todo loa paises en vias de 
desarrollo que no cuentan con recursos suficientes para cubrir 
sus necesidades mas apremiantes, por tal motivo, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, propcnen en este 
mismo afio la creacion de un Fondo para la conceeiOn de este 
tipo de financiamientos, mismo que es administrado 
conjuntamente por el Banco y ~oa Programas de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el suministro de recursos 
sera en pequefia escala, previendo que el paie receptor 
contribuya con una parte de los gastos, la intenciOn ea que 
loe palees en desarrollo adopten criterios prdcticoa, con 
miras a hacer frente al problema, pero sin obstaculizar el 
desarrollo. 

En la reuniOn celebrada en Washington en mayo de 1990, con el 
personal del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional, ae llego a la conclusion de que el Banco 
Mundial, debe cumplir una funcion importante en el 
financiamiento de programas ambientales, y como organismo 
rector, establecer metOdoe que le permitan prestar ayuda a los 
paieee en viae de desarrollo. 
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Por eate motivo, la primera medida adoptada por el orsaniamo, 
fue analizar todoa loa proyectos que tenia en tramite para 
determinar, el grado de repercucion ambiental, que cada uno de 
elloa generarla al llevarlos a cabo y loa dividió en 
categorlaa, de mayor a menor repercuai~n. e instituyó como un 
mecanismo la realización de estudios ambientales previos a la 
ajecucion de los proyectos. delegando esta responsabilidad en 
loe paises prestatarios. 

Hemos comentado en términos generales, algunas de laa Breas 
especificas donde el BIRF, dirige sus creditos como parte de 
sus funciones de apoyo, pero no debemos olvidar, que sus 
financiamientos cubren una amplia sama de posibilidades, como 
son: los financiamientos a la a) red de electrificación, b) 
construcción de carreteras, c) red de agua potable y 
alcantarillado, d) telecomunicaciones y transporte; loe 
preatamoe a las inversiones productivas loa canaliza a través 
de la Corporacion Financiera Internacional (CFI), y 
generalmente son efectuados por la iniciativa privada; cabe 
señalar que el sector agricola es de los sectores que 
recientemente han recibido ayuda financiera por parte del 
Banco Mundial; tenemos conciencia de que es uno de los 
sectores fundamentales para l~ humanidad ya que representa la 
fuente alimenticia de todos nosotros y para la industria la 
materia prima, sin embargo en loe paieea aubdeaa1•rolladoa, 
durante decadas ae ha permitido el deterioro de este sector 
bien sea por falta de recursos 6 por que la atencion de los 
gobiernos ae ha centrado en atrae Breas de la economla 
nacional. De un tiempo a la fecha ae ha intentado el rescate 
de las zonas agricolas a traves de creditos (IV) 
subvencionados principalmente pQr loe bancos oficiales y por 
loa gobiernos, debido a que loe bancoa privados se encuentran 
renuentea a otorgar préatamoa a la agricultura en general y a 
los pequefios agricultores en particular, propiciando que los 
gobiernos tengan que recurrir a la ayuda internacional, como 
la del BIRF, aun con la ayuda proporcionada, que es poca, los 
resultados son desalentadores, probablemente el resurgimiento 
del sector agricola en loe paiaea en desarrollo, requiera de 
varios afias de atención y canalización de recursos. 

Los expertos del Banco Mundial proponen algunas reformas al 
sistema de financiamiento rural, para corregir la situacion 
del campo, entre ellas destacan: la reatructuraciOn de las 
instituciones financieras rurales, con el fin de que 
distribuyan los riesgos a traves de la divereificacion de sus 
carteras y en consecuencia otorgar créditos a las empresas 
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rurales que no se dediquen a la agricultura, de éata manera 
movilizaran sua propios recuraoa mediante el euminietro de 
eervicios de ahorro; con esta estrategia se pretende que los 
gobiernos Y loe donantes dejen de financiar loe deficitB de 
las instituciones financieras rurales, permitiendo que los 
intermediarios financieroe cubran aue costos con tipos de 
interés mas altos; los fondos externos d~ben utilizarse para 
finee de fortalecimiento institucional; y por último promover 
la conformación de grupas de financiamiento y cooperativas de 
credito. 

En el Ultimo pArrafo mencionamos algunas propuestas, por que 
las actividades del Banco Mundial no solo ee reetringeu al 
otorgamiento de créditos, como organismo rector, su 
intervanciOn en el 8.mbito económico es mAs amplia, en este 
caso vemos su papel como generador de nuevas politicaa, al 
mismo tiempo podemos observa1~lo en actividades como eon: la de 
mediador de •oonflictoe internacionales entre loe gobiernos y 
empresas extranjeras, como generador de reglas de conducta; 
participando en propuestas para la reducciCn de la deuda. 
promoviendo el desarrollo de loe paises con modernización 
industrial; eatas son a groase modo la variedad de funciones 
que desempefia, mismas que se incrementan con el surgimiento de 
nuevas problematicas. y de alguna manera todas estan 
encaminadas, segUn lo mencionan todas las publicaciones del 
Banco Mundial. a la lucha contra la pobreza, que se ve 
reflejada en los ingreeoe insuficientes, malnutricion Y escaso 
acceso a los servicios sociales; generalmente los ingresos de 
la población que sufre la extrema pobreza, provienen del 
trabajo no calificado en sus pequeños terrenos de empleos 
agricolas y trabajos mal retribuidos en los sectores 
informales urbanos y rurales no agricolas; en la reducciOn de 
la pobreza el trabajo mas importante depende de loe propios 
gobiernos y de la actitud que eatoa asuman, al aplicar 
politicaa de desarrollo eficaces a nivel nacional, que tensan 
como objetivo el crecimiento económico del pais, asi como la 
eatiafaccion de necesidades basicae, promoviendo el ueo 
eficiente de la mano de obra, que es el ünico bien· que poseen 
loe pobres del mundo, la prestación de servicios sociales y la 
creaciOn de infraestructuras y politicas que apoyen el 
incremento en la demanda de mano de obra; pero si bien, el 
trabajo mas importante. lo tienen que desarrollar loe propios 
gobiernos, no debemos olvidar que las situaciones que se han 
creado en los paises que padecen la pobreza, necesitan de la 
ayuda externa para cubrir las demandas de la poblaciOn; los 
~onductos que se han elegido para prestar la ayuda son los que 
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hemoa venido mencionando Y que forman parte de las funciones 
del BIRF: Inveatisacion, aaiatencia tecnica, apoyo al sector 
asricola, Construcción de infraestructura rural-como caminos 
que conecten a las zonaa productivaa asricolaa con loa 
mercados, Suministro de educación primaria, Atención de salud 
baaica y prosramaa de nutrición, y por ultimo la ayuda 
extraordinaria que se otorsa en casos de cataatrofes naturales 
o causadas por el hombre. 
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1.3 Orientación de aue Financiamientos 

Loe financiamientos que otorga el Banco Mundial, en buena 
medida eatan supeditados a las posturas que adopten los 
gobiernos que requieran loe créditos, si éstos ee apegan a las 
medidas correctivas dictaminadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y por el propio Banco Mundial, tendran 
mayor acceso a loe préstamos del organismo, sus principios 
fundamentales son: el pluralismo económico y polltico, 
deacentralizaciOn de laa funciones del gobierno, mantener una 
economla sana, propiciar un clima atractivo para las 
inversiones; cuando la economla de un paie no esta funcionando 
de manera adecuada ee refleja inmediatamente en la balanza de 
pagos que es el barómetro que determina la situación que 
guarda determinada economia, al existir deficit y solicitar la 
ayUda de estos organismos, ae dictaminan inmediatamente 
medidas cor~ectivaa mediante una carta de estabilización, que 
generalmente consiste en ajustar las tasas de cambio con el 
fin de equilibrar la balanza de pagos a través de una 
devaluación que permita que las exportaciones se abaraten y 
las importaciones se encarezcan, de tal menera que inhiba la 
adquieicion de algunos productos; repreeion a loa incrementos 
salariales, ea otra de las medidas comunes, r.oncibiendo que, 
entre md.a elevados sean los codtoe de producc!On, repercutiran 
en los precios de venta y en la medida en que eatos se frenen 
haran m!s competitivos los pre6ioa de exportaciOn, aal mismo 
consideran la reducción del aparato publico, privatizando loa 
sectores que se consideren paco productivos, a la par se 
sugiere reducir el endeudamiento externo. 

Cabe mencionar que loa paises que eaten intereeadoa en ser 
miembros del Banco Mundial ·(BIRF), previamente deben serlo del 
Fondo Monetario Internacional (Fl1IJ. 

"'Ambas instituciones comparten 
leyes de mercado para alcanzar 
inversión privada nacional, y 
avanzar en la modernización y el 

una doctrina que confia en las 
la estabilidad, asl como en la 
sobre todo extranjera, para 
crecimiento económico" ( 18). 

Al inicio de sus funciones el Banco Mundial, solo concedla 
préstamos por proyectos para actividades especificas, pero, el 
financiar proyectos aislados implicaba mayores esfuerzos y 
serias limitaciones para acercar beneficios que contribuyeran 
al crecimiento global, por tal motivo se establecen loe 
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préetamoa a proyectos con base en programas, analizando la 
problematica especifica de un pais o sector economice, al 
mismo tiempo se siguen evaluando las alternativas para el 
otorgamiento de prestanios, hasta llegar a 1980, que se 
instituyen loe prestamos por programa, cuyo objetivo ea 
superar loa problemas de fondo, que presentaban cada uno de 
los palees miembros, tales como problemas de desarrollo 
industrial y de crecimiento de lae exportaciones, y de e~ta 
manera poder sugerir las medidas que ee podian adoptar para 
corregir lae anomaliae que ee presentaban. 

En terminos generales loe creditoe concedidos por el BIRF, ee 
asocian a problemas productivos eepecificoe o diversificados, 
por tal motivo, en la actualidad eue prestamos eet<l.n dirigidos 
a la ejecución de programas ó proyectos eepecificos, que eeten 
encaminados a otorgar eatiefactores básicos a la poblacion de 
eecaaoa recursos, que loa gobiernos no pueden cubrir con el 
presupuesto normal, estos deben ser lo suficientemente viables 
para que contribuyan a erradicar la extrema pobreza de la 
poblacion que carece, incluso, del suministro de los servicios 
mas importantes que necesita un pueblo para poder euebeietir, 
que como el Banco Mundial maneja, ea la lucha primordial del 
organismo y se canaliza a travee de loe diversos conceptee que 
financia, que pueden estar dirigidos a loe sectores 
productivos o no productivos de un pala. En conclueion, todos 
los proyectos que el Banco ayUda a financiar deben contribuir 
en buena medida a alcanzar objetivos de desarrollo Y ser 
solidos desde loe puntos de vista económico, tecnico Y 
financiero; no hay dos proyectos iguales, cada uno tiene eua 
propias carscterieticas e historia, Y el financiamiento se 
tiene que adaptar a sus circunstancias particulares, por esta 
razon, el BIRF, para otorgar un crédito hace un estudio 
previo, que pasa por una eerié de etapas conocidas como el 
ciclo del proyecto que, con ciertas variaciones es comUn a 
todos. 
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1.4 Mecanismos para el Otorgamiento de Creditoe 

Una vez que loe gobiernos identifican la necesidades 
primordiales que tiene el pais, y que no existe posibilidad de 
que sean cubiertas con eu presupuesto normal, recurren a 
diversas fuentes financieras a solicitar ayuda, 
principalmente, loa palees en desarrollo se dirigen al Banco 
Mundial, por ser la institución que otorga prestamos para 
proyectos de desarrollo; el organismo examina el proyecto o 
programa que se le esta presentando, y conjuntamente con el 
pala prestatario, identifican loe proyectos prioritarios que 
son susceptibles de ser financiados, eete analiaie permite 
evaluar la situación económico-polltica, las problematicae 
nacionales y aectorialea, para de esta manera poder apreciar 
el potencial de desarrollo de un pala, ael como su capacidad 
crediticia, esto eervira de parametro para que el Banco pueda 
sugerir, la estrategia de desarrollo apropiada, incluidos loe 
cambios institucionales y de polltica necesarios para la 
economla en general y para eua sectores principales; una vez 
identificados loe proyectos y que se ha determinado que ea 
viable en loa aspectos t~cnicos, adminiatrativoa, económicos y 
financieros, ee incorporan en un programa de préstamos 
multianual, inoluyendose en la cartera de proyectos en 
tramite. 

Se inicia la etapa de preparación, que consiste en formular un 
documento que contenga loe datos fundamentales del proyecto, 
como son: las condiciones técnicas, inatitucionalee, 
econOmicaa y financieras necesarias para lograr au~ objetivos. 
ademas de incluir estudios de factibilidad sobre alternativas 
técnicas e inetitucionalea, pero el Banco no lo deja eólo, e 
interviene en varios aspectos, para aaegurarae de que el 
prestatario comprenda loa requisitos y normas del Banco, asl 
como subsanar deficiencias en loa proyectos cuya preparaciOn 
haya sido incompleta ó inadecuada; ·en caeos excepcionales el 
propio Banco, ee encarga de elaborar el trabajo preparatorio. 
Para llevar a cabo la preparacion del proyecto, ee requiere 
del impulso financiero, que el Banco puede otorgar a traves de 
prBstamoe eapecialea, que aluden al concepto de aaietencia 
tecnica, o estudios tecnicoe detallados, o bien del propio 
crédito que ee va a recibir, se pueden canalizar los anticipos 
necesarios, que mas tarde eeran reemboleadoe (V) al 
prestatario, bajo el concepto de trabajos preparatorios, que 
también reciben el nombre de gastos retroactivos (VI). 
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La preparación requiere, ademas, de estudios de factibilidad 
en los que se identifiquen y preparen disefios preliminares de 
las opciones tecnicas e institucionales disponibles, también 
ea necesario que ae comparen loe coetoa y beneficios 
respectivos, llevando a cabo una investigación detallada de 
las opciones mas prometedoras, que finalmente conduzcan a la 
formulación de soluciones satisfactorias, que permitan al pais 
objeto del credito el aprovechamiento eficaz del prestamo en 
el que va a invertir. 

Cuando los estudios para la preparación del proyecto eetan por 
concluirse, se fija la fecha para la evaluación, y corresponde 
al Banco llevarla a cabo, con ayuda de aua funcionarios y 
consultores, esta es una etapa importante ya que sienta las 
bases para la adopción de una decisión a favor del 
otorgamiento del prestamo ó en caso contrario, se tendra que 
ampliar el estudio a fin de que sea aprobado por el Banco; la 
evaluación abarca aspectos técnicos, ya que el BIRF, quiere 
tener la seguridad de que el proyecto esta correctamente 
concebido, en cuanto a la escala, disefio y ubicación de las 
instalaciones, eato en caso de que el proyecto contenga la 
creac!On de infraestructura. aai miemo ee evalUa el tipo de 
tecnologia y equipo que se van a emplear, con el fin de 
identificar si son las adecuadas, dadas las condiciones de 
determinada localidad, criterios que se van a seguir para la 
prestación de servicios y la probabilidad de alcanzar loe 
niveles de producción previstos. 

A la par se toman en cuenta loa aspectos institucionales. 
estos, son conformados. por la orsanizaciOn, administración y 
el conjunto de politicas gubernamentales, que rigen a la 
institución ó sector, mismas que se evaluan para intuir si el 
proyecto funcionara correctamente, dadas las caracteriaticaa 
de procedimiento; el Banco considera, que en el ambito del 
desarrollo institucional, es necesario un replanteamiento ó 
actualización continua de las disposiciones institucionales y 
de estar abierto a ideas nuevas y dispuestos a adoptar 
enfoques a largo plazo que puedan reformar el sector que se 
esta financiando, y a la vez se proceda para que este cambio 
abarque otros proyectos impulsados por el gobierno. 
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Asl mismo, se valoran aspectos economicoe y financieros del 
proyecto, sobre la base de que este debe contribuir al 
desarrollo economice del pala; en el primero se analizan los 
costos Y beneficios del proyecto, cada evaluacion considera al 
sector que se va a encargar de coordinar el proyecto, como un 
todo Y la contribucion que asume en el desarrollo economice 
del pala. En esta parte principalmente ae va a procurar 
solucionar loe problemas mas diflcilee que presenta el 
proyecto, como el determinar laa conaecuenciaa fieicaa del 
proyecto y darles determinado valor en loe terminas de loe 
objetivos de desarrollo del pala; el segundo que se refiere al 
aspecto financiero, ae lleva a cabo con el fin de asegurar que 
existan fondos suficientes para cubrir los costos de ejecucion 
del proyecto. ya que normalmente el Banco no financia el costo 
total del proyecto, generalmente otorga financiamientos 
parciales, que en el lenguaje financiero se le conoce como 
paripasau como ha sido comentado en pAginaa anteriores, el 
estudio preeve el aspecto de la recuperacion de loe costos de 
invereion y operacion de loe beneficiarios del proyecto, al 
finalizar la evaluaciOn se elabora el informe que expone las 
conclusiones y recomendaciones, que se verd.n reflejadas en loa 
plazos y condiciones de préstamo, esta actividad ea previa a 
la negociacion del crédito. 

La nesociacion y presentacion al Directorio (Organo de 
gobierno del BIRF, al que también se le identifica como 
Directores Ejecutivos del Banco), representa la fase final 
para la aprobacion del financiamiento, el Banco Mundial y el 
prestatario, negocian acuerdoa sobre las medidas que ee deben 
adoptar para garantizar el exito del proyecto, miemae que se 
convierten en obligaciones legales, que quedan asentadae en 
los documentos: Acuerdo de Prestamo, (Loan Agreement), y el 
Acuerdo de Garantia, (Guarantee Agreement), en estos 
documentos se definirBn loa objetivos financieros generales, 
las partidas (VII) que el Banco financiara, y los métodos que 
habran de emplearse para las adquisiciones y estipulaciones 
relativas a cuestiones como loa niveles de ingresos, los 
cambios de caracter organico, el seguimiento del proyecto, la 
adquisicion de terrenos y cualquier otra cueetion a la que 
deba prestarse especial atención, como, si ee necesario 
establecer una nueva unidad para administrar el proyecto, O 
para coordinar las actividades de loe orsaniemoe e 
instituciones que intervienen en los documentos de préstamo, 
etc. Ael pues, la negociacion ea un proceso de estira y afloja 
por ambas partee, para llegar finalmente a un acuerdo mutuo, 
que permita alcanzar los objetivos del proyecto. 
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Deepuee de esta etapa se pasa la evaluación corregida, a loe 
Directores Ejecutivos del Banco Mundial, conteniend0 loe 
acuerdos alcanzados, si ellos aprueban la operación, el 
preetamo ee firma, para dar inicio a una nueva fase, con la 
puesta en marcha del proyecto. 
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L5 Mecanismos para el Control de loa proyectos 

Como mancionamoa en el punto anterior, la fase que precede a 
la firma del preatamo, ea la ejecucion del proyecto que ea 
responsabilidad del pala prestatario llevarla a cabo en loa 
terminas negociados con el Banco Mundial; el pais prestatario 
tendra que presentar al organismo informes periodicoa sobre la 
marcha del proyecto, que incluirA coatoa de materiales, 
aituacion financiera y la evoluciOn benefica que este 
produ·~iendo el proyecto; asi mismo los encargados de coordinar 
el proye~to recibir8n misiones con cierta regularidad, por 
parte de la institución, que se encargaran de supervisar y 
asegurar que los recursos del préstamo se destinen 
exclusivamente a los fines para los cuales fué concedido, la 
frecuencia de las visitas dependera del grado de dificultad 
del proyecto, generalmente ponen especial atenc!On en las 
adquisiciones y contratos de obra que se efectUan, ya que 
deben llevarse a cabo bajo las normas del Banco Mundial, de 
modo que eaten en posibilidades de desembolsar (VIII) los 
fondos del credi to. ' 

Efectivamente, el esquema normativo del Banco Mundial 
contribuye, como un mecaniemo mAa para controlar todos loe 
gastos y acciones que se efectuen en el ambito del proyecto, 
de esta manera tenemos, que al pala prestatario ae le 
proporcionan una serie de documentos y manuales, con el fin de 
que ae apegue a dicha normatividad; para iniciar las 
adquisiciones de bienes o la contratacion de obras necesarias 
para el proyecto, se deben tomar en consideraciOn loa factores 
de economia y eficiencia para dar a todos loa paises miembros 
del BIRF. "'Suiza y Taiwan, China, tanto desarrollados como en 
desarrollo, la oportunidad de competir en terminas de igualdad 
en el suministro de bienes o la contratación de obra, a través 
de una "Licitacion PUblica Internacional" (IX); con este 
procedimiento no quedan descartados los sistemas de compra que 
se llevan a cabo en todos loa paises del mundo, incluso 
Mexico, que se refieren a la "Licitacion Püblica Nacional" o 
las compras por "ComparaciOn de ofertas" (X); para las cuales 
el Banco Mundial establece montOa en cada proyecto; para hacer 
maa claro eate punto en la siguiente pagina anexamos un cuadro 
que ilustra los montos acordados para el credito concedido al 
Sector salud mexicano, donde se representa el tipo de 
licitacion en el que incide cada monto. Cabe mencionar que el 
Banco Mundial prefiere que con la parte que el esta 
financiando se utilice el metOdo de Licitacion Püblica 
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1 HTERHACI OHAt 

Obra Civll1 llAS DEI 5 MILLOHIS DE 
DOLARES. 

Noh!lill'io 

E~ipo 

1 15 MIL MILLOHIS DI 
PESOS, 

NAS DE: 258 MIL DOLARES 

758 MILLOHIS DE 
PESOS. 

CUADRO 7 

LIC!TACIOH 

HAC!OHAL 

!Ull05 DE: S~~DE 

15 MIL NI LLOHES DE 
PESOS. 

!Ull05 DE: 259 MIL DOLARES 

O 759 HILLOHES DE 
PESOS. 

HOTA: El tipo de cubio que se considero. tue de $ 3989 vor dolar. 
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CUADRO 8 

COlll'RASPOR COKPARACIOH »E OFIRTAS 

OBRA CIUIL 1 IMS DE 1 

llJEBLIS ~ EllUIPO MS DE: 

32 

50 MIL DOLARES 

1511 HllJ.OflIS DE 
PISOS. 

ZS HIL DOUIRIS 

75 HILONIS DE 
PISOS. 
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Internacional, aun en estos caeos el prestatario debe 
demostrar, que loe bienes por adquirir o las obras por 
contratar son de buena calidad y compatibles con el resto del 
proyecto, que se entregaran o terminaran oportunamente, y que 
los precios no afectan las posibilidades económicas y 
financieras del proyecto; para cumplir con este objetivo, loe 
encargados de la coordinacion del proyecto deben organizar un 
calendario que les permita realizar las licitaciones sin 
margen al desfasamiento, miemo que debe iniciar desde el 
momento en que se obtiene la firma del crédito, con la 
"publicaciOn general" que sirve para comunicar a todos loB 
mimbres del Banco Hundial, incluyendo a Suiza y Taiwan, China 
que el paie en cuestión ha sido objeto de un crédito por parte 
del Banco Hundial, el tiempo estimado en que estara en 
funcionamiento dicho proyecto, el sector al que eatara 
dirigido y loe bienes y tipo de obras que se piensan adquirir 
O llevar a cabo en el tranacurso del proyecto; en esta etapa 
surge un eerio problema, ya que algunos paises no eatan 
acostumbrados a trabajar con eete tipo de creditoe y lee crea 
cierta confusión el manejo de las normas del BIRF, sobre todo 
que no tienen como norma hacer una publicación previa, al 
"llamado a licitación" (XI), o "convocatoria" como la 
conocemos en Hexico; de ahi la problematica, al no efectuar la 
"publicacion seneral" es imposible continuar el proceso de 
adquiaicionea, con efectos nesativoe para el proyecto ya que 
se empieza a estancar y desfasar los beneficios que se tenian 
previstos; dicha publicacion se puede hacer a través de la 
revista mensual publicada por las Naciones Unidas llamada 
"Development Bussines" que es gratuita, por lo mismo debe 
enviarse el texto de lo que ae quiere publicar con doa meses 
de anticipación; otra via pueden ser los periódicos 
comerciales que tienen amplia difusión como el " Wall Street 
Journal" esto se permite previa autorización del Banco 
Hundial, cuando ya existe un desfaae en loa tiempos 
programados, eatae publicaciones aon onerosas y van en· 
detrimento del credito, pero pueden contribuir a permitir la 
continuidad de la puesta en operación del prestamo. 

Eata formula de control ee extiende a las siguientes etapas de 
las adquisiciones, y van en.función de la preparación de las 
"baaea del concurso"; este documento debe contener, de acuerdo 
con lo estipulado por el.BIRF, el texto de la "convocatoria" 
que se publicara para invitar a los proveedores interesados o 
contratistas a participar en determinada licitación, 
mencionando en el doc\lmento el origen de los recursos Y 
·1ulenes pueden participar en ella, que son los proveedores de 
los paises miembros del organismo, asl como Suiza y Taiwan, 
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China; ee menciona tambien como y donde pueden obtener loe 
pliegos de las "baeea de concurso" aei como au coato, a la par 
debe incluir el dla, lugar y hora en que ee llevara a cabo la 
apertura de ofertae. 

Ademé.e de la "convocatoria" el cuerpo de lae "baeee de 
concurso" ea un acopio de derechos y obligaciones que 
contraeran tanto el comprador como el proveedor, pero a la vez 
sirve para informar al proveedor, loa parametroa con loa que 
se llevara a cabo la evaluaciOn de una oferta y los 
formularios que ae utilizaran en la tranaacciOn, como deberan 
ellos preparar sus ofertas. de igual modo, se incluira un 
proyecto del contrato que se firmarA con el ganador, 
incluyendo lae condicionee eepecialee y generales que se 
deberan cumplir, ademé.e el comprador anexara una lista de loe 
bienes que necesita con sus eapecificacionee tCcnicas para que 
no haya margen de error en el momento en que loa proveedores 
presenten sus ofertas. 

El documento completo deberé. remitirse al Banco Mundial para 
eu aprobacion, previo a la publicacion de la "convocatoria", 
el plazo de analieie por parte del organiemo varia pero 
generalmente excede loa veinte diae calendario, eeta revieion 
ee obeerva indietintamente tanto para lae licitacionee 
nacionales como para las internacionalee, generalmente no 
incluye el procedimiento por comparacion de ofertas, debido a 
que eOlo se permite en casca muy especiales. 

Se debe señalar que el personal encargado de coordinar 
determinado proyecto, no tiene que inventar O respaldarse en 
las "bases de concl~rao" que se utilizan aiatem8.ticamente en 
loa diversos sectores gubernamentales en Mexico, debido a que 
en la actualidad existe un documento llamado "Acuerdo de 
Cuernavaca" que contiene loe modelos de convocatoria y bases 
de licitacion publica internacional, estas bases fueron 
negociadae entre el gobierno mexicano (SPP, SHCP), las 
instituciones que fungen como "agentes financieros" (XII) en 
Mexico (Nacional Finemciera,Banobraa, etc.). y. el Banco 
Mundial, con el fin de facilitar la labor de loe coordinadores 
de proyectos mexicanos, pero resulta que en lugar de despejar 
dudas, se han creado una serie de confusiones en la practica, 
que han ·tenido graves repet~cuc iones, por ejemplo en el 
proyecto coordinado por el sector salud, ha retrasado la 
generacion de divieae para el pais, o lo que ea lo miemo la 
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obtencion del recurso Por parte del organismo de acuerdo con 
lo previsto, en virtud de que se aplique o no el procedimiento 
de "licitacion publica internacional" deben emplearse 
documentos eatandard satisfactorios para el Banco Mundial, y 
el problema radica en que el "Acuerdo de Cuernavaca" no prevee 
la "licitacion publica nacional" que son loa procedimientos 
validos que permiten senerar loa saatoa a carso del proyecto y 
hacerlos elesiblea de desembolso (XIII) para peder obtener el 
recurso por parte de la inatitucion financiera internacional. 
Cabe mencionar que no ae puede hacer uao de laa mismas bases 
de concurso, porque contienen clAusulaa especiales que aOlo 
competen a licitantea extranjeros (XIV), y elaborar bases 
compatibles lleva tiempo, ya que se tienen que negociar los 
terminas y contenido del texto con el BIRF. 

Esto, no solo provoca la tardanza en la obtencion de divisas, 
sino que también, senera el paso extra del 0.75%, que es un 
cargo por compromiso sobre loa montos no deaembolaadoa, 
y en la medida en que se demoren loa sastoa del proyecto, no 
exiatira el beneficio que se espera del préstamo y se aesuira 
pagando esta comision. 

Las actividades que el Banco Mundial financia se extienden en 
una amplia gama de proyectos, en conaecuencia loa informes que 
deben presentar loa aectore8 encargados de coordinar el 
credito financiado por el organismo varian. quedando 
estipulados en loa "Acuerdos de Préstamo" que firman ambas 
partes convirtiendolos en norma; con el propOsito de 
formalizar una serie de acuerdos contraidoa entre el gobierno 
mexicano y el Banco Mundial, s~ firma el 25 de noviembre de 
1986, un documento que contiene los requisitos que deben 
cumplirse en cuanto a compromisos de información requerida por 
el BIRF, que acontinuaoion se mencionan: 

- Mantener cuentas y registros separados del proyecto 

- Estados financieros auditadoa del proyecto 

- Opinion sobre el cumplimiento de los compromisos de caracter 
contable financiero. 

- Carta Gerencial 

- Principales procedimientos de auditoria utilizados 
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- Opinion sobre la utilizacion del SOE (aislas en ingles que 
significan Relacion Certificada de Gastos). 

Esta informacion lee permite al Banco Mundial y al gobierno 
mexicano, tener un panorama del uso que el ejecutor del 
proyecto esta haciendo de los recursos financieros, y si loe 
resietroe contables ee llevan a cabo a travee de practicas 
eanae, cuya verificacion sea satisfactoria, lo cual exige el 
euminietro de datos exactos y oportunos, loa que deben ponerse 
a su disposicion regularmente, al igual que loe informes 
financieros. Para asegurar la confiabilidad de los informes 
que se le presentan, el Banco Mundial procura que se lleven a 
0abo periodicamente auditorias externas, esto quiere decir 
que deberan ser realizadas por un grupo de especialistas ajeno 
a la institución encargada de coordinar el proyecto, de esta 
manera, el Banco esta en posibilidad de ejercer un mayor 
control sobre loe recursos del preetamo. 

El ciclo del proyecto concluir&, si es que no se tiene ningiln 
tropiezo, una vez que han sido desembolsados completamente los 
fondos del prestamo, y sera sometido a una evaluacion "ex 
post", que no es otra cosa, que la elaboraciOn de un informe 
de terminación de cada proyecto, donde se evaluan los 
resultados obtenidos que contribuyan al desarrollo del pais, 
este informe ea responsabilidad del Departamento de Evaluacion 
y Operaciones (DEO), dependiente del Organismo financiero 
internacional, quien finalmente envía los informes a los 
Directores Ejecutivos de la propia institucion, concluyendo 
con esto la ejecución del credito. 
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2.-IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA 
MEXICO. 

La mayoria de loe paises reflejan un deficit presupueetal. 
reeultante entre la cuantificación de erosacionee (caei 
ineoelayablee) y loe insresoa, a vecee exisuoe, obtenidos de 
aua diversas fuentes. 

Eea diferencia ó deficit preeupueetal. dada la importancia de 
lae invereionee y saetee que han de ef ectuaree en la función 
pUblica, generalmente ea cubierta con recurBQB provenientes de 
creditoe externoe. 

Nuestro paie, no podria eer la excepción de eete infortunio 
que caracteriza a loa palees aubdesarrolladoe, loa que sufren 
el dilema de: a) endeudarse para intentar la eubeietencia en 
niveles de menor ansuetia, ó b) no acudir a loe creditoe y 
buscar en lo interno medidas milasroeae que lee salven de lae 
deeafiantee presiones sociales. 

Lo deseable seria no acudir en busca de creditoe, que suelen 
amenazar la aoberania de loa paises en viaa de desarrollo, par 
loe procedimientos tortuoeoe de tramitación y autorización. 
asimismo lae endurecidas tasas de interee. Encontrar 
solucionee en el interior de loe paises para ealir de eu 
atraso, se antoja casi quimera porque, infortunadamente, ese 
eector de paises, muestran una marcada tendencia de 
crecimiento demográfico que agrava eue dificilee condiciones 
económicas y eociales. 

Por lo anterior, en este capitulo, se analizan las funciones 
que cubren loe organismos internacionales, para contribuir en 
el desarrollo de sus paises adheridos, destacando lae 
condicionalidadee severas que loe sobiernoe deben cumplir para 
tener acceso a loe créditos, aei como lae risuroeae medidas de 
control y seguimiento de esos préetamoe. 

De igual modo. menciona.moa en este apartado, loa motivos que 
orillan a un gobierno para recurrir al financiamiento externo, 
haciendo un breve análieia del periodo en que se hace mas 
necesario recurrir a loe creditoa, sin paaar por alto la 
participación que ha tenido el Banco Mundial en el proceso de 
desarrollo en nuestro pais. 



2.1 Eepecialización de las Inetituciónea Financieras 
Internacionales en el Otorgamiento de Créditos (Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Deaarrollol. 

En el primer capitulo mencionamos algunae de las actividades 
que desempeffa el Banco Mundial en el áinbito internacional y 
que forman parte de sus funciones especificas, que tienen como 
fin contribuir al desarrollo de aua paieee miembroe, por lo 
tanto en este apartado hablaremos de loe doe organiamoe 
restantes que Be mencionan, empezaremos por el FMI y loa 
requieitos que ee deben cubrir para formar parte del 
organismo; hasta junio de 1991 el FHI tenla un total de 155 
paiaee miembros, que para tener au acceso a la inetitucion 
debieron primero iniciar contacto con el mismo, bien sea 
directamente con solicitudes oficiales de información o bien a 
través de su personal diplomatico, el siguiente paso serla la 
solicitud oficial de ingreear a la institución firmada por el 
Jefe de Estado ó un funcionario de alto rango, a demas de esto 
el organismo observa que el pala en cuestión tenga control 
eobre su politica exterior, que este dispueeto a cumplir con 
lae obligaciones eetipuladae en el convenio constitutivo del 
FHI, y eer capaz de cumplirlas, dichas obligaciones consisten 
en que el pala miembro debe adecuar eu polltica cambiarla y 
sus politicas económica y financiera de acuerdo con el 
convenio constitutivo y proporcionar al organiemo la 
información económica y financiera que ee le requiera, aal 
mismo deben pagar una cuota por euecripción, misma que ea 
asignada por la institución basandose en au ingreso nacional, 
sus reservas monetarias el monto de sus exportaciones e 
importaciones aei como otros indicadores económicos, esta 
cuota formara parte de las reaerva3 financieras de loa 
miembros, que mas tarde ellos miamos pueden emplear, para 
ingresar al organismo no es necesario tener una economia de 
mercado. sin embargo el FMI. espera que los paisea miembros 
tengan en cuenta sus fines en materia de polltica cambiar!a y 
adopten medidas tendientes a eliminar todas las reatriccionea 
al respecto. 

Actualmente el FMI, ea considerado uno de los organismos 
internacionales mAa influyentes. agrupando a un gran nUmero de 
miembros y los paises que estan en vias de integrarse, que 
antes formaban parte del bloque socialista, de estos algunos 
como Polonia, Cuba y Checo3lovaquia ya formaban parte del 
organismo pero por diversas circunstancias se retiraron~ En 
marzo de 1946 quedan formalmente constituidos tanto el Fondo 

39 



Monetario Internacional como Banco Mundial que serian las 
principales instituciones multilaterales de capital 
financiero internacional, las funciones del Fondo de acuerdo 
con lo ee~alado en el articulo primero del convenio 
constitutivo eerian las siguientee: 

l.- Fomentar la cooperacion monetaria y la eetabilizacion de 
la circulacion monetaria internacional. 

2.- Facilitar la expansion y el crecimiento armonice del 
comercio mundial. 

3.- Evitar el uso de lae devaluaciones competitivas, para 
fomentar la estabilidad de loe tipoe de cambio. 

4.- Crear un sistema multilateral de pagoe para las 
trananccionea en materia de operaciones corrientes, 
limitando y eliminando las reetriccionea cambiariae y 
comerciales entre loe paieee miembros. 

5.- Aminorar loe deeequilibrioe en lae balanzas de pegoe de 
loe paises miembroe. 

6.- Reducir la duracion y la amplitud de loe desequilibrios. 

7.- Sostener las cotizaciones monetarias con respecto al 
dolar. 

6.- Poner temporalmente loe recureoe del organismo en poder de 
loe paises miembros para que corrijan su' balanza de pagos. 

En einteeie el Fondo Monetario proporcionaria recursos a loe 
paieee miembroe que tuvieran deficit en eu balanza de pasee, 
constituyendo esta una de eue actividades fundamentales, pero 
estos financiamientos seri6Jl a corto plazo. En cuanto a sus 
decisiones estas se dan por votacion y eetan en funcion de la 
cuota que aporta cada paie miembro, por lo tanto no podemos 
decir que es una inetitucion democratica, en la medida en que 
a mayor cuota se tendrA mayor poderlo e injerencia en los 
asuntos llevados por el orsaniemo, como el caso de loe Estados 
Unidoe que por tener la mayor cuota tienen derecho de veto en 
lae resoluciones que no convienen a eua intereses; aai mismo 
loe préstamoe que se obtienen dependen del nivel de la cuota 
que el pais pone en la inetitucion, miemos que pueden 
obtenerse mediante el retiro temporal de divisas que 
representa eu cuota en oro, al que se le denomina "primer 
tramo" que sOlo puede ser tomado cuando ex.late presión en la 
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balanza de pagos, este tramo puede ser tomado por el paie 
miembro sin mayores reetriccionee por parte del FMI, otra 
manera de acceder al recurao ea a traves de la compra de 
divisas al FMI, con la propia moneda del agremiado, finalmente 
podemos decir que loa paises pueden tener acceso a 
financiamientos que rebasen el 125% de su cuota o 150% (19) 
para loa palees en viae de desarrollo, recurriendo a un 
"convenio de facilidad ampliada" pero · en estos casos los 
paises prestatarios tienen que asumir la imposicion de 
condiciones por parte del Fondo, que ee ven reflejadas en lae 
llamadas "cartas de intencibn" que deben adoptar loe gobiernos 
para tener acceso en el volümen deseado al financiamiento, 
eetae siempre conllevan restricciones en materia de politice 
economica; loe instrumentos de control empleados por el 
organismo forman parte de la ayuda baeice y ee reducen a le 
aeietencia tecnica para solucionar loe problemas financieros, 
loe programas de consultas, la politice crediticie., loe 
creditoe paralelos y finalmente la cartee de intencion que 
como ya lo mencionamos, ea el documento que ee,.nesocia entre 
el FMI y el paie con problemas en balanza de pagos, en este 
documento ee delimitan loe objetivos y medidas para recuperar 
el equilibrio en la balanza de pasos y reducir lae presiones 
inflacionarias, generalmente eeta impregnada de loe principios 
abanderados por el organismo que eon: 

a) La libertad de comercio. 

b) Libre circulacion de capitales. 

c) Eliminacion de la intervencion estatal. 

d) Politicae regreeivae de ingresos y modificaciones fiscales 
propensas a la implantación de impuestos indirectos. 

e) Restricciones ealarialee. 

f) Liberalización de precios internos y por ultimo. 

g) La eliminacion de barreras comerciales y cambiariae. 

El FMI al igual que él Banco Mundial ha tenido, que adaptarse 
a los diversos cambios que se han generado en la economia 
mundial, acoplandoae a lee cambiantes circunstancias 
monetarias internacionales, principalmente a partir de la 
decada de los setentaa, ae inician las primeras adecuaciones 
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en loe servicios de financiamiento y ee instituyen nuevas 
modalidades en la asistencia, ea ael como ee crea "el servicio 
de financiamiento suplementario", cuyos recuraoe se obtendrlan 
a travée de préetamoe de paisee auperavitarioe, este tipo de 
financiamiento conduce al FMI, a crear la cuenta de 
"subvención de intereeee" cuyo objetivo ee reducir el coeto 
para laa naciones menos desarrolladas que utilizaran estos 
recureoe; otro de loe cambios ee da en enero de 1981 (20) 
donde ee determina el valor de loe **DEG (derechos especiales 
de giro) en una ceeta de cinco monedee que eon lae principalee 
en el comercio y las finanzas internacionales, que eon: el 
dolar, el marco alemil.n, el franco francee, la libra esterlina 
y el yen, el objeto de lae modificaciones que ee han generado 
en el organismo ea la gestión del Fondo en la liquidez 
internacional para evitar el estancamiento económico global, 
cabe mencionar 4ue parte de lae adecuaciones tienen que ver 
con lae tensiones sufridas por el eietema de paridad, crieie 
que culminó con la devaluación del franco francee y el marco 
elemil.n en 1968, pero eso no fue todo, ya que el climax llegó 
cuando loe Estados Unidoe abandonaron la convertibilidad 
oficial del dólar en oro ó en otro activo de reserva en agoeto 
de 1971, con le consecuente flotación de las demas monedee y 
como el Fondo no tenla baee jurldica para aprobar la situación 
sin paridades, en 1972 inicia le reforme pare crear un eietema 
de paridadee establee, pero ajuetablee con cierto margen para 
tipoe de cambio flotantes eeta labor culminó con el Acuerdo de 
Jamaica en 1976 (21), eeta reforma al articulo IV del convenio 
constitutivo compromete a los'palaee miembroe a que traten de 
dirigir eue pollticae para fomentar el crecimiento economice 
ordenado con estabilidad razonable d~ loa precioe, procurando 
condicionee económicas y financieras ordenadae de baee, por lo 
tanto ee exige a loe miembros evitar la manipulación de loe 
tipos de cambio ó el aietema monetario internacional. 

Como podemos darnos cuenta, las perturbaciones que ha sufrido 
la economia mundial, han eido el artlfice para que el Fondo 
amplie eue modalidades de aeietencia, aal vemoe que loe 
problemas que ee euacitaron a partir de 1980, obligan al 
organismo a tomar nuevaa medidas, sobre todo para los paises 
en viaa de desarrollo que se convierten en loa usuarios 
predominantes de loe recursos de la institución, destacando 
entre eetos criterios: loa periodos de amortización mae 
prolongados y prestamos por encima de lee cuotee que tienen 
loe paiaee integrantes, ofreciendo mae financiamientos con 
recurso a ordinarios para loa miembros que presentan 
deeequilibrioe de pago, en eeta epoca el Fondo reafirma eu 
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postura de que es inevitable que los paises con alto nivel de 
endeudamiento lleven a cabo ajustes en balanza de pagos, con 
el fin de sortear loa problemas, para estos ha diseñado 
programas de ajuste y asistencia que van implicitos en sus 
¡:.1·E:at.amos; cabe señalar que si bien, se ha preocupado por 
apliar au asistencia, también ha acrecentado aua exigencias 
en materia de politica económica, los programas de ajuste y 
estabilización delineados por organismo son por demaa 
drAeticoa para loa paises miembros que acuden por ayuda, sin 
embargo ai se quiere tener acceso a loa recursos y la 
intermediación de la institución, no queda otra salida, el 
resultado de todo esto se ha sentido en varios de loa paises 
en viae de desarrollo con alto nivel de endeudamiento y México 
no ha sido la excepción; quienes finalmente han llevado sobre 
sus hombros el peso de tales medidas son los trabajadores, los 
que se han enfrentado a la perdida del poder adquisitivo y 
coneecuentemente a la pauperización de sus niveles de vida. 

Este fenómeno ee produce por la condicionalidad gue encierran 
loe financiamientos de esta institución, que inciden Bobre lae 
politicae internas de loa palse3 que recurren a sus pr6etrunos. 
Con frecuencia, lae medidas en materia de politica económica 
que plantea el organismo como condición de asistencia eon: el 
ajuste de la tasa cambio, represión del aumento salarial, 
reducción del gasto publico, privatización de empresas 
estatales, reducción de tarifas arancelarias, apertura al 
mercado mundial y por ultimo el pago de la deuda externa. 
Cabe señalar que cada uno de loe créditos lleva implicita una 
condición ó condiciones eepecificaa, mismas que ee ven 
reflejadas en las cartas de intención, ésto tiene sentido 
debido a gue loe financiamientos no solo provienen del 
organismo sino también de la banca privada internacional que 
proporciona recureoa n través del Fondo y tomando en cuenta, 
que para elloe ee un negocio, requieren la seguridad de que 
eee recurso regresara a sus manos, por lo que el fMI se ha 
constituido al mismo tiempo como vigilante para que se lleven 
a cabo loe procesos de ajuste que han dictaminado, y que eesUn 
su punto de vista son laa mejores medidas para · resolver los 
problemas de endeudamiento de los paises agremiados. 

A partir de la etapa de crisis, la interrelación del Banco 
Mundial y del FMI ee volvió más estrecha, ya que el primero 
incluia una variante en eus actividades de asistencia, 
otorgando prestamos dirigidos a programas de "ajuste 
estructural" que eatarian vigilados por él mismo, est.o lo 
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1966-1979 

1971-1974 

1975-1979 

Toh.I 

CUADRO 9 

llMerica. W.tinu deuftholsos netos de PHsh.MOs y dona.ciunn 

otorg¿dos por orguisMOs MUitilaterales 

C•lillonH de dotares> 

Banco Mundial BID "" 
752.0 559.3 226.7 

1 025.8 1 241.2 -188.7 

1 844.2 1 559.9 156.8 

3 1163.9 3 481.9 821.9 

' 685,9 6 948.3 1 916.7 

Cf'r. Lichtensztejn, SaMUel. B.inco Mw\di•l, Discursos F.nsayos y Confertnciu • 

p. 181. 
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convertla en participante deecieivo en loe asuntos de la 
deuda, por lo tanto debla estar presente en loe acuerdos que 
Mexico realizara con Fondo Monetario, haciendo mas fuerte la 
preeion hacia nuestro pala, por la acumulacion de 
condicionalidadee cruzadas donde mucho tiene que ver la banca 
privada internacional, ya que si uno de ellos no participa en 
lae negociaciones, ninguno lo hace, . esta actitud estuvo 
incluso a punto de paralizar las acciones del gobierno 
mexicano. 

En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), podemos 
decir, que surge al amparo del programa intergubernamental 
llamado "Alianza para el Progreso" (ALPRO) que tenla como 
premisa el desarrollo economice de America Latina, auspiciado 
con ayuda economica y financiera de los Estados Unidos, el BID 
surge en 1959 y al igual que ALPRO persegula los miemos 
objetivos con la diferencia de que promovla tambien el 
desarrollo social, de hecho al principio de sus funciones loe 
recurso6 canalizados fuerón al Area social (vivienda, 
educación y saneamiento), pero eu conetituciOn, ae debe 
ademas, a que fue promovida por loe paises Latinoamel'icanos en 
protesta por loe pocos recursos que destinaba el Banco Mundial 
a la region constituyendo esto un freno para el desarrollo de 
estos paises, Por lo tanto loe recursos con loe que contarla 
el organismo serian multilaterales por la oontribucion de los 
palees latinoamericanos que promovieron al organismo y de los 
que mas tarde se agruparlan; a partir de 1967 la orientacion 
de sus creditoe se vuelve muy semejante a loe otorgados por 
el Banco Mundial dirigidos, al desarrollo social a travee de 
financiamientos a la infraestructura, proyectos de energia, 
transporte vivienda, saneamiento, educacion, salud etc; por lo 
que la relacion entre ambas instituciones ea cada vez mas 
estrecha incluso se ha cefiido algunos modelos como el de 
adquisiciones, donde se presenta el modelo de documentos de 
lici tac ion, que en la caratula menciona que es el mismo 
modelo para utilizar por loe palees prestatarios, tanto del 
Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco Mundial~ ya 
que es un trabajo elaborado en conjunto; la unicá diferencia 
ea que el BID eeta constituido como un orga.niemo regional, que 
funciona exclusivamente para America Latina, en Mexico ha 
contribuido en programas de salud, educación, alcantarillado 
etc. 

Loe objetivos del orsaniemo son: 
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1) Fomentar la inversión de capitales publicas y privados para 
estimular el desarrollo de la resión. 

2) Destinar sus 
obtenidos en 
otros f ondoe 
y social que 

propios recursos, aal como loe fondos 
loe mercados financieros internacionales y 
para financiar proyectos de carActer económico 

tensan alta prioridad para la región. 

3) Alentar las inversiones privadas en proyectos, empresas y 
actividades que contribuyan al desarrollo económico, y 
complementar dichas inversiones en loa casos en que no se 
disponga de capital privado en terminas y condiciones 
razonables. 

4) Cooperar con loe paises miembros en la orientación de sus 
politices de desarrollo, con el fin de losrar una mejor 
utilizaci3n de sus recursos y promover, a la vez W1a mayor 
complementación de eue economias y el crecimiento de eu 
comercio exterior. 

5) Proporcionar cooperacion técnica para la preparación 
financiamiento y ejecución de planee y proyectos de 
desarrollo, incluyendo estudios de prioridades y la 
formulación de propuestas de proyectos eepecificoe. 

Actualmente el BID cuenta con 44 palees miembros, 27 de ellos 
eetan conformados poi• palees latinoamericanos, y loe 17 
restantes son miembros extrares'1onales de Europa, Asia y Medio 
Oriente, que fueron admitidos a partir de 1976 para darle una 
dimensión multilateral a las relaciones de loa miembros 
latinoamericanos; en julio de 1986 Be incorporó Noruega al 
organismo. Esta apertura a otros palees no ha modificado su 
convenio constitutivo y loa miembros de la resión tienen la 
posic!On de accionistas mayoritarios, en cuanto a las 
decisiones que ee dan dentro BID, son por votación Y eetan en 
función del volillnen de suscripciones de capital que tensan los 
miembros en la institución, a finales de 1991 el poder de 
votación era el siguiente: el srupo de paises latinoamericanos 
tenia el 53,8 porciento, Estados Unidos 34,6 por ciento, 
Cenada 4,4 por ciento y loa palees extraresionalea tenian el 
7, 2 por ciento. 
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Los prestamos del organismo, estan orientados al desarrollo 
economico y social de sus miembros, por lo que ha contribuido 
a incrementar la produccion de alimentos, ha generado empleos 
Y ha mejorado la calidad de vida de la poblacion en el sector 
rural, en algunos casos su colaboracion ha sido mediante 
asistencia directa, como en el caso de los creditoa otorgados 
a pequeaoe asricultorea y empresas manufactureras; en otros 
casos este apoyo se ha dado a traves de la ampliación y 
mejoramiento de instalaciones comunitarias como son: agua 
potable, servicios de salud y de educación, asi mismo ha hecho 
posible la inversion para sistemas de riego, centrales 
electricaa, carreteras y fAbricaa, de esta manera observamos 
que a traves de la conetruccion y el posterior funcionamiento 
de muchos proyectos ha propiciado la generacion de empleos que 
son muy importantes para la población, estos son algunos de 
loe sectores que tradicionalmente han recibido apoyo por parte 
del organismo; para la decada de loa noventas el BID, tiene 
previsto darles prioridad a otras Areas en las que se incluya: 

- Microempresa 

- Proteccion ambiental 

- Int.egrac ion económica 

- Promoción de las exportaciones 

- Reformas sectoriales y macroeconomicas 

- Ciencia y tecnologia 

- Desarrollo de recuraoa humanos 

Loa proyectos o programas que el Banco Interamericano de 
Desarrollo financia, pasan por una serie de etapas muy 
parecidas a las del Banco Mundial, y son llamadas de la misma 
manera "ciclo de loe proyectos" que incluye: · 

a) Identificacion 

bl Preparacion 

cl Analiais 

47 



d) Negociación y aprobación del directorio ejecutivo. 

e) Ejecución y eupervieión 

f) Evaluación 

g) Programación 

Eete eetudio que realiza el organiemo le permite determinar, 
ei el eventual preetatario tiene capacidad para ejecutar el 
proyecto, por lo que otorga eepecial atención a eu 
organización financiera, contable, adminietrativa y operativa. 
Loa créditos del organiemo pueden obtenerloe las entidades 
publicas y privadas de loe palees miembros, pero se dan en 
baae a laa evaluaciones que efectunn las misiones 
periodicamente, que en conjunto con los ftmcionarios de cada 
pais determinan loa planea de desarrollo y loa programas de 
inversión prioritarioe auaceptiblea de apayo financiero par 
parte del BID, cabe aefialar que aquellos préstamos que se 
otorgan a las entidades no gubernamentales deben aer 
garantizados por el gobierno del solicitante. 

El BID, no financia el costo total de un proyecto, par lo 
tanto el pala debe contribuir con una parte, misma que varia 
dependiendo de la clasificación a la que pertenezcan cada uno 
de loa paiaee, a loa del grupa Al (Argentina, Brasil, México y 
Venezuela) ee lee otorga eólo el 50%, a loe del grupo D) 
coneideradoe entre loa menee deearrolladoe de la región 
(Bolivia, Ecuador, El Salvaaor, Guatemala, Guyana, Haiti, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y la Republica Dominicana), ee 
lee otorga el 80% del financiamiento, aunque la inetitucion 
puede llegar a financiar a estos paieea haata el 90% (22). 

Los plazos de amortizacion de estos creditoe varia de 15-25 
añoa, con taeae de interés que reflejan el costo del 
empreetito, para loe preatamoe aprobados deepuée del 1 de 
enero de 1990 ee ajustada cada eeia meaea y ee aplica a loa 
ealdoe pendientee, y no solo a loa deeembolaoe. 
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No podemoe negar que el BID, ha tenido una participacion 
importante en el Ambito regional proporcionando ayuda a loe 
paieee con neceeidad de recureoe; de 1961-1979 contribuyo con 
mae de 6 mil millones de dolaree (23) en la region, 
conetituyendo eeta cifra una cantidad mayor que la aportada 
por el FMI, durante el miamo periodo; la criaia economica 
desencadenada en 1982 marca otra etapa en sue actividades y la 
participacion de loa organiemoa financieros en cuanto a 
magnitud ea variable, pero el BID, proporciono en este periodo 
2 200 millones de dolares (24) desembolsados para Americe 
Latina. 

En 1991 otorgo a Mexico, varios creditos que eeran dirigidos a 
divereos programas, uno de ellos por 250 millones de dolaree 
para apoyar el programa de ajuete del aector de exportacionee,· 
otro por 200 millones de dolares que aera dirigido al programa 
de inversion riego y drenaje, y para el programa del aector 
agropecuario aporto 200 millones de dolares. (25) 
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CUADRO 1B 

D!STR!BUC!Off DE LOS PRESTAllOS COttCIJ)!DOS A lllJIJCO POR EL MHCO !ll!EMlllJUCAHO 

DE DESARROLLO DE 1961 A 1991 <lll lllLES DE DO!ARIS) 

AllERJCAHOO 

SECTOR HOll!O COSTO TOTAL D!L PllO'IECTO 

AGRICULTURA V PESCA 3. 374.ll'lZ 8.443.139 

IHDUSTRIA V lllttlll!A 830.1153 2.848.Zll 

SAllJD P\JBL!CA V AllB!OOAL 815.559 1.5Z9.37B 

TAAHSPORTE V COffUH!CAC!OllES 733.2Z5 1.424.B47 

TUR!S"° 357.966 928.167 

DO:RG!A 339.460 5 • BB 9.l!lill 

~~~l~~EHCIA 151.Zll'l Z64.317 

DESARROLLO URBl1HO 96.741 196.3115 

FIMAHC!AM!OOO IE 
DCl'ORTAC! OltES. 

94.53B 135.1142 

PRE!H\IERSIOl4 ?Z.123 148.748 

OTROS 251.Blll 559.lllMI 

TOTAL 7.!B7. 751 22.347.484 

LS7 

fuente1 Buco Intera.Mricano de hsarrol10 1 lnfoMe Anul 1991 1 p. 73. 
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2.2 Principales Fuentes de Financiamiento para Mexico: 

'El financiamiento externo cubre un papel importante en el 
desarrollo de cualquier economia, al incrementar la tasa de 
inversion de un pala y permitir también las importacionee de 
bienes de capital e insumos, aei como una mejor utilizacion de 
la capacidad productiva: por tal motivo Mexico frecuentemente 
ha recurrido a diversas fuentes de financiamiento externo. 
principalmente al Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Banco Interamericano de Deaarrollo y los 
diveraoa Clubes de Bancarios gue se han formado en diatintoe 
palaea como eon: el Club de Parle, el Club de Roma ect. Estos 
ultimos por ser instituciones privadaa no conceden 
preferenciaa en loa creditoa gue otorgan y aplican las taaas 
de interes que prevalecen en el mercado, a diferencia de loe 
organiamoa multilateralea, gue tienen en au haber el 
otorgamiento de créditos blandos, con tasas de interés mas 
accesibles y mayores facilidades para la amortizacion de loe 
créditos. 

Para que un gobierno torae la determinacion de recurrir a loe 
financiamientos externos, debe tener una necesidad real o 
encontrarse en una aituacion especial, que no le permita 
cubrir aua gaetoa con el presupuesto normal, asi mismo, debe 
hace~ un analiaia cuidadoso para asegurar loa benef icioa del 
empr8etito externo, ya que en un primer momento puede traer 
benefioioe, pero a la vez reviste un efecto adverco en la 
acumulacion de la deuda, sobre todo, para aguelloa palees gue 
ya tienen un elevado nivel de endeudamiento y que tuvieron la 
experiencia de recurrir con frecuencia a loa créditos externos 
durante la decada de loa setenta y gue finalmente loa llevo a 
encarar una crisis ain precedentes en 1982, en parte por el 
excesivo endeudamiento; por tal motivo debemos observar que la 
etapa de crisis económica que tuvo su detonante en Mexico en 
el a~o mencionado. propicio gue el gobierno mexicano lejos de 
evitar recurrir a eaoa financiamientos lo hiciera con mas 
frecuencia, con la diferencia de gue ahora, no aolici taba loa 
recursos a la banca privada internacional sino a loa 
organismos multilate~alea, principalmente loa conformados en 
Bretton Wooda. 
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Esta necesidad de recursos estaba relacionada con el objetivo 
de recuperar el crecimiento perdido, por lo tanto el gobierno 
tenia el compromiso de buscar la formula para combinar las 
politicae internas con el fimmciamiento externo, con el fin 
de que rindieran loe frutos esperados y no solo endeudamiento. 
Por otro lado vemos que es dificil no hacer uso de loe 
créditos del exterior ya que cualquier reforma que se pretenda 
realizar en loe paises en desarrollo requieren de suficientes 
recursos para impulsarlas y al no contar con ello queda como 
alternativa el financiamiento, lo que se convierte en un 
circulo vicioso del cual dificilmente se puede salir, prueba 
de ello es el excesivo endeudamiento que aun pesa sobre el 
Estado mexicano, que con el paso del tiempo, en lugar de 
resolverse o atenuarse se ha agravado, sólo ae ha aliviado con 
loe distintos paquetee de renegociacion, llevados a cabo con 
el fin de mejorar las condiciones y el perfil de la deuda, 
pero sin ofrecer soluciones de fondo. 

La necesidad de recursos ea ciclica y en nUeB~ro pala se hizo 
mas patente por todos loe factores desencadenados durante la 
crisis de 1962 y el problema que tuvo el gobierno para hacer 
frente a la situacion que impactaba en esos momentos al pais y 
de manera directa a la clase trabajadora, que habla traldo 
como resultado el recrudecimiento del desempleo, propiciado 
por el cierre masivo de fabricas, loe obreros que con suerte 
continuaban trabajando se enfrentaban al continuo deterioro de 
sus salarios, éste problema afectaba mayormente a la mano de 
obra menos calificada. Entre 1962 y 1963 se produjo el 
desempleo de aproximadamente dos millones de trabajadores 
(26), el caeo mae grave en esta etapa de crisis lo vivio la 
industria de la construccion, en virtud de que a mediados de 
1962 habla despedido a cerca de 756 mil trabajadores (27): 
cabe aeftalar que en mayor O menor escala la mayoria de loe 
sectores industriales tuvieron que recurrir al despido de 
personal; obviamente estos factores vinieron a acelerar el 
proceso de pauperizacion de los niveles de vida de la 
poblacion mexicana. 

Al respecto algunos autores afirman que en ningUn pala de loe 
tiempos modernos se han aplicado programas de "austeridad" tan 
draeticos como en el caso mexicano, sobre todo lo que mas lee 
ha sorprendido es la actitud de reeignacion del pueblo 
mexicano y su capacidad de sacrificio; en esta etapa critica 
destacaron la ayuda proporcionada tanto por el Banco Mundial 
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como del Fondo Monetario Internacional, el primero como ya lo 
mencionamos en el primer capitulo, vino a contribuir con 
apoyo financiero para que el gobierno siguiera prestando loa 
servicios demandados por la poblacion, y en virtud de que el 
fenomeno de la crisis se ha prolongado hasta nuest1'0B dias, el 
Banco ha tenido que continuar con sus actividades no sólo en 
Mexico, sino en toda America Latina para que loa paises 
reanuden el proceso de crecimiento que fué interrumpido cuando 
la economia mundial entró en recesión. 

La receaion trajo consigo la insolvencia de los paieee en 
desarrollo para pagar eu deuda con la banca privada y po1' lo 
tanto loa creditos se auependieron, claro que en este proceso 
intervinieron factores tanto externos como internos que 
tuvieron mucho que ver en la deseetabilizacion de las 
economias en esos momentos y de loe cuales hablaremos· en el 
proximo capitulo; aei mismo México mantuvo negociaciones con 
el Banco Mundial sobre algunos prestamos sectoriales que 
serian empleados en refoi•mar la estructura del a13ctor 
comercial. financiero y fiBcal, las que el Banco aprobo en 
junio de 1989, <>l monto del credito ascendio a 2 000 millones 
de dOlarea (28) de los cuales, 760 se canalizarian a la 
reducción de la deuda y de eu servicio (29) y en enero de 1990 
volvio a aprobar para el mismo fin 1 260 millones de dolares 
(30);· por su parte el Fondo ha venido apoyando programas de 
ajuste economico ~· a abierto camino para que el gobierno 
mexicano pueda renegociar su deuda externa tanto con bancos 
comerciales como con loe propios organismos multilaterales, 
por tal motivo el Fondo aprobo el 26 de mayo de 1989 un 
acuerdo ampliado de tree añoe con Hexico por 2 800 millones de 
dclaree en DEG (31) para apoyar las operaciones de reduccicn 
de la deuda y eu servicio, eeto motivo que loe acreedores del 
Club de Paria convinieran tambien en reprogramar 2 600 
millones de dolares (32) de lae obligaciones del servicio de 
la deuda que Be venclan en loa tres años siguientes. 

Ee importante mencionar que el endeudamiento externo ha tenido 
varios acreedores a lo largo de la historia; asi vemOs que l.aa 
principales fuentes de financiamiento para Hexico en el plano 
internacional, durante. la decada de loa cincuenta Y sesenta 
estaban constituidos por loe gobiernos Y loe organismos 
financieros internacionales que eran loe principales 
acreedores, estos cr~ditos se acordaban sobre tasas de interes 
fijas entre el 3 y el 5% (33) con periodos de gracia de por lo 
menoe 5 años y plazos de amortizacion de 15 años o mae, 
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condicion que permitia la reproducción capitalista. A finales 
de la decada de loe setenta y principios de loe ochenta eete 
perfil cambio de manera radical teniendo como principal 
acreedor a la banca privada internacional, este fenómeno 
inicia la expansión del credito a nivel mundial, que sirve 
como factor para desencadenar la criaia de la deuda en 1982; 
en este momento ae hace necesaria la intervenciOn de loa 
organismos internacionales CFMI,BIRF) para resolver loe 
problemas entre acreedores y deudores, teniendo como misión 
evitar el incumplimiento de pago por loa paieea deudores, par 
lo cual estos dos organismos fungen como intermediarios para 
que ambas partea se pusieran de acuerdo en cuanto a las 
medidas que habla que adoptar y no solo eso, sino tambien. 
eervirian como ventanillas Unicae para canalizar recuraoa e 
loe palees deudores, ya fueran de loe propios organismos o a 
traves de los "creditos involuntarios" que eegula 
proporcionando la banca privada internacional para evitar la 
insolvencia de sue prestatarios, teniendo al Fondo Monetario 
Internacional como respaldo para no perder su dinero; por este 
motivo desde 1982 a la fecha han sido el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario, loa que han supervisado loa proceaoe de 
reforma en nueatro pais. y otros paises agobiados por la 
deuda, vigilancia que ha sido constante para observar que lae 
pollticae que siguen los paises deudores, sean las adecuadas 
para estabilizar eue economiae. 

Las pollticas aplicadas por el gobierno norteamericano, 
también contribuyeron para acelerar la crisis de la deuda, ya 
que combinaron una politica monetaria restrictiva, con altas 
tasas de interee domesticas que incrementaron la cotización 
del dolar, esto trajo como coheecuencia la creciente fuga de 
capitales de los palees latinoamericanos hacia este pala, 
revitalizando la economia norteamericana, de tal manera, que 
en poco tiempo ee convirtieron en loe grandes prestamistas del 
mundo, por este motivo el gobierno y la banca norteamericana 
han sido los mae preocupados por prevenir que loe principales 
deudores latinoa.me"ricanos se unan para dejar de pagar, se 
estima que loe 11 principales bancos norteamericanos tienen 
comprometidos con Argentina, Brasil, Mexico y Venezuela 
alrededor de 50,000 millones de dolares (34). Loe gobiernos 
deudores han cumplido con el pago de intereses, sin embargo el 
gobierno norteamericano ha estructurado varias estrategias 
para evitar la insolvencia, entre lae que mas difusión han 
tenido se encuentra el Plan Baker, aplicado primero en M~xico, 
que tuvo como propuesta, refinanciar la deuda de los 15 paises 
mas endeudados contribuyendo con 27 000 millones de dolares 
(35) en tres af'ios, de eate plan.nace la contra.propuesta de 
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Montevideo que por falta de unidad latinoamericana no 
prospero, el plan Balter tambien involucraba un prosrama de 
crecimiento sostenido, planteaba para solucionar el problema 
de la deuda, la necesidad de un crecimiento fuerte y 
eoetenido, para coneeguirlo loe gobiernos debian adoptar una 
pclitica economica que consistiera en: 

11 privatizar lae empresas publicas deficitarias o 
ineficientes. 

2) Desarrollar de manera mas eficiente el mercado accionario. 

3) Mejorar el comportamiento de la invereion nacional. 

4) Llevar a cabo reformas fiecalea· que promuevan la inveraion 
y el crecimiento. 

5) Liberalizar el comercio y racionalizar lo resimenes de 
importacion. 

Asi mlemo planteaba una colaboracion mas estrecha entre loe 
orsaniemoe internacionales, lo que a la postre devino en la 
llamada condicionalidad cruzada (FMI, BIRF) o mejor dicho 
doble. 

Como nos hemos dado cuenta el Plan Baker no plantea nada 
nuevo, ni ofrece una salida real al problema de la deuda, eolo 
representa un paliativo al agobiante peeo de la deuda Y 
demuestra la intencion de sostener por todos loe medios la 
capacidad de paso de loe palees preetatarioe, y evitar una 
acción concertada de los miemos. 

El problema de la deuda ha propiciado la aparicion de nuevas 
tecnicae para su renesociaciOn, ha estas nuevas propuestas ae 
lea llama "menu de opciones" que consisten en convertir parte 
de la deuda actual en nueva deuda, con un valor nominal menor 
pero en instrumentos· con menor riesgo; intercambios de deuda; 
cambios de acreedor a travea de conversiones de deuda Y 
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recompras; tecnicas de intercambio de tasas de interee y de 
monedas; garantizar el principal o loe intereses con 
titulación, bonos de salida. bonos cupón-cero. De estos 
instrumentos Mexico en 1988, convirtió deuda de largo plazo en 
bonos cupón-cero con el apoyo del Tesoro Norteamericano y ha 
intercambiado deuda por inversiones. 

El plan Brady ea otro de loe mecanismos impulsados por el 
gobierno norteamericano, que al igual que el plan Baker se 
aplico primeramente en Mexico, este plan reconoce la necesidad 
de crecimiento de loe paises deudores y para conseguirlo 
propone que se profundice en las adecuaciones hechas en 
materia de politica economica, como son: 

l) La privatización de las industrias nacionalizadas. 

2) Apertura de las fronteras a mayores niveles de comercio. 

3) Mayor apertura a la inversión extranjera. 

4) Reducción en el deficit de cuenta corriente. 

5) Apertura y modernización dei mercado financiero. 

Este paquete de pollticae econOmicae fue apoyado por el FMI y 
se incluyo como condicion para recibir creditoe del Banco 
Mundial, el plan Brady, como podemos observar no encierra nada 
nuevo, pero si implica el seguir recortando el salario de loe 
trabajadores. 
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2.3 Importancia de ·loe creditoe otorsadoe a Mexioo por el 
Banco Mundial a partir de 1982. 

Con anterioridad, hemos vieto la partic.ipacion financiera de 
doe orsaniemoe ademas del Banco Mundial, que eon el FMI y el 
BID, que tuvieron una participacion relevante en el periodo 
que abarca este trabajo, era neceeario mencionarloe por la 
relacion tan eetrecha que suardan loe trae orsanismoe; por un 
lado hemoe vieto que la vinculacion entre el FMI y el BIRF 
eurge desde el momento de su creaciOn aunque con objetivos 
distintos han eido piezas clavee del sistema financiero 
internacional, sin embargo el Banco Mundial era conaiderado un 
organismo de menor importancia, ambos organismos ee han 
complementado a lo largo de la historia y aun mae, ei 
coneideramoe que abanderan politicae economicas afines, sobre 
todo a partir de 1982, la relacion que loe une ee ha 
coneolidado, con la participacion del BIRF en financiamientoe 
dirigidos a la reduccion de la deuda de loe paises miembroe, 
lo que hace imprescindible eu presencia en las negociacionee 
que el FMI lleva a cabo con loa paieee endeudados; por otro 
lado podemoe obeervar que, tanto el BID como el BIRF, han 
contribuido con f inanciamientoe dirigidos al impuleo de 
programae de deearrollo social, lo que motiva una afinidad en 
aua objetivos, por lo que en algunas ocasiones unen aue 
recursos para financiar un mismo proyecto O programa; a eate 
mecanismo ee le conoce como "cofinanciamiento" en el lengua.je 
financiero internacional. De hecho, varice de los documentos 
que ee deben utilizar para la ejecucion de loe creditoe, son 
loe miemoe para ambae instituciones, esto noe da una visión 
clara de la conexion que existe entre el binomio citado. 

Si bien, la participacion de loa otros organismos mencionados 
ha sido importante, no podemos negar que el Banco Mundial ha 
tenido en el periodo, una actividad mas relevante; debido a 
que en la decada estudiada, encentro el clima propicio para 
que se le concediera mayor importancia dentro · del sistema 
financiero internacional. Para Mexico, ha sido una de le.e 
principales fuentee de recursos, que le ha permitido al 
gobierno, aunque de manera limitada, seguir proporcionando 
servicios a la poblaciOn de eacaaoe recursos. Estos factores 
hacen importante la contribucion del organismo, ei tomamos en 
cuenta que durante el periodo, era particularmente dificil 
coneesuir creditoa ael exterior por la poca credibilidad que 
ae tenia en el pais, de esta manera la etapa de crisis fue 
menos dramatica, dados los alcances del problema, agudizado 
por la auspenaion de prestamos por parte de la banca privada 
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internacional, el organismo de alguna manera, ha contribuido a 
reanimar el crecimiento del pala; recordemos que loa ajuatea 
augeridoa por el FMI, sobre todo en la reduccion del eaato 
publico y el salario dejaban a la poblacion desprotegida de 
loa servicios minimoe y sin empleo a una gran parte de la 
población, lo que hubiese desencadenado un caoe mayor, ya que 
el Banco ha participado en la realizacion de obraa de riego, 
ha facilitado créditos para la agricultura y conetruccion de 
caminos rurales, que implican la contratacion de mano de obra 
y en consecuencia estimula la apertura de fuentea de trabajo, 
que obviamente benefician a la poblacion; también el hecho de 
que haya promovido el desarrollo de la industria y apoyado 
programas de educncion, salud, planificación familiar, han 
contribuido para mejorar el bienestar social de la pcblacion 
de eecaaoa recureoa¡ eetaa son sólo algunas de lae muchas 
formas en que loa proyectos apoyados por el Banco han 
contribuido a incrementar el ingreso, reduciendo la pobreza de 
aua paiaea miembros, que ea uno de los objetivos claves de su 
carta constitutiva. 

Durante la década de loa aetentaa, la proporción de gentes de 
eacaaoa recursos en loa paises en viaa de desarrollo parecia 
estar disminuyendo, pero la receaion globlal parece que detuvo 
eate proceso. Loa intentos directos de mejorar el nivel de 
vida mediante la ayuda de eate organismo, ae puede decir que 
han tenido alsun éxito. La ayuda para eervicioa baaicoa 
(salud. nutrición, planificación familiar, educacion, 
vivienda) ea un campo en el que loe organiamoe como el Banco 
Mundial, han actuado aisuiendo laa lecciones de la 
experiencia: en un principio la ayuda que proporcionaba la 
inetitucion estaba dirisida a·1 financiamiento de hoapitalee 
metropolitanos utilizados por la claae media urbana, o 
viviendas de un costo que no era accesible para que laa 
personas de escaaos recursos pudieran adquirirlas; pero eso 
quedO en el pasado, hoy esos recureoe realmente se canalizan a 
las resionea que mas loa necesitan y aon empleados para la 
conetruccion de clinicaa rurales de salud y trabajadores 
paramedicoa, o en planea de aervicioa que beneficien 
verdaderamente a la gente pobre. 

Como lo mencionamos en el primer capitulo, deade 1982, Mexico 
ha tenido que instrumentar prosramaa de austeridad con 
reducciones severas en el saeto, incidiendo directamente en el 
desarrollo de loa servicios de aalud, educacion y aesuridad 
social, aectorea que el Banco Mundial, a partir de eee afio, ha 
estimulado con prestamoa para beneficiar a la poblacion de 
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escasos recursoa; ea importante seffalar que el organismo 
empezo a jugar un papel mas importante en el paie hasta 1986, 
al incrementar loe financiamientos para programas tales como: 

al ajuste estructural 

b) liberalizacion comercial 

c) desarrollo asrlcola 

d) y reconversion industrial 

Hicimos la obeervacion, de que en 1986 el Banco Mundial, 
incrementa el financiamiento para los conceptos enlistadoa, 
sin embargo, desde 1983, entabla platicas con el paie, para 
augirir las estrategias que se debian emprender para alcanzar 
un "cambio eetructural" de largo plazo, mismas que ee han 
materializado a travee de: 

al la reatructuracion del sistema productivo orientado a la 
exportacion de manufacturas. 

b) la liberalizacion de la economia y 

c) la apertura al capital extranjero. 

El organismo ee encargarla de vigilar, que loe creditoe que 
otorgara al pala, fueran dirigidos hacia dicho cambio; durante 
1984, el FMI. BIRF y el BID, concedieron prestamos a Mexico 
que cub1•irian sus necesidades hasta mediados de "1986, por lo 
que consideraban que el pala no requerirla mas prestamos 
externos para cubrir el periodo, a parte de los que 
previamente se hablan desembolsado, pero a mediados de 
septiembre, loe terremotos que sacudieron a la ciudad de 
Mexico causando cuantiosas perdidas humanas y la debaetacion 
de centenares de edificios, (el daffo del terremoto se 
calculaba entre 4 y 5 mil millones de dolares), motivaron la 
reconeideracion de la comunidad financiera internacional, el 
Fondo Monetario, otorgo 300 millones de dolares (36) de rapido 
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desembolso; por lo que se refiere al apoyo del Banco Mundial, 
fue recibido hasta principios de 1988; en esta ocaeiOn 
comprometiO, 2 300 millones de dOlaree (37) en prestamos para 
M0xico, que tendrian como fin, la reconstruccion de viviendas 
destruidas por el sismo y apoyar loe programas de "ajuste 
estructural", principalmente para aquellos programas que 
estuvieran orientados a: 

a) la exportaciOn de manufacturas. 

b) la reconvereiOn industrial de loe sectores publico y 
privado. 

c) el fortalecimiento de la pequeaa y mediana industria. 

d) mejoramiento del transporte 

e) liberalizaciOn del comercio exterior, para apoyar este 
programa otorgo 500 millones de dOlaree. 

Los problemas suscitados en la decada de loe ochenta, han 
impedido que varios de loe sectores del pala, posean una 
adecuada infraeet;ructura que facilite el suministro de 
servicios a la poblaciOn; el Banco Mundial conciente de las 
deficiencias, ha seguido favoreciendo al paie, con prestamos 
dirigidos a diversos programas; en el siguiente cuadro 
mencionamos algunos de loe prestamos recibidos recientemente 
por el BIRF, miamos que abarcan varios aectores de la economia 
mexicana; estos prestamos si bien tienen la virtud de resolver 
en parte, la problemAtica que cada uno de loa eectoree 
presenta, para cubrir loa servicios de apoyo a la sociedad, 
podemos observar que confrontados con las necesidades reales 
se ven rebasados, en la medida que requieren de una mayor 
derrama de recursos, mismo que se estimula poi• el atraso que 
loa sectores presentan desde hace una decada. 

Sin embargo, no debemos menospreciar esta ayuda, que aunque no 
se da en loe mejores terminas para el pala, por la serie de 
condicionantes que hemos venido mencionando, es una de las 
fuentes a la que podemos recurrir con menos desconfianza, ya 
que aus intereses y periodos de amortizaciones. son menee 
endurecidos en comparacion con loe que presenta la banca 
privada internacional. 
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CUADRO ll 

Dt ESTE CUADRO PRESElllAHOS ALGUHOS DE LOS PRESTAHOS RECIBIDQS RECIEHIEllElllE 
Ell llElCICO POR PARTE DEL BllHCO HUHDIAL 

1 

1 

1 

1 

AHO 

U88 

19H 

1 

me 

MOHTO 

Dt "ILLONES DE D<lLARES 

375.B 

459.9 

375.9 

389.8 

31111.e 

11111.B 

22.e 

l 268.9 

389.0 

249.B 

2 268.B 

AREA DE APLICACIOH 

PROGRAMA DE REDUCCIOH DEL PRIHCIPAL DE LA 
DEUDA. 

PROGRAMA DE LA CO"ISIOH FEDERAL DE ELEC-1 
ITRICIDAD. 

DEUDA. 
IPROGAAM DE REDUCCIOH DEL PRIH<:IPAL DE LA 

PRO<iRAM SECTORIAL DE COHUHICACIOHES Y 
TRAHSPORIE. 

PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR DE EXPOR-
TACIOHES. 

PROGRAMA DE MD!l!HIZACIOH DEL SIS!D1A DE 
comCIALIZACIOH AGlllCOLA. 

PROGRAMA DE HOD!lllifZACIOH DEL SERVICIO DE 
TELllEX. 

PRO<il!AMA DE REDUCCIOH DE LA DEUDA, 

PROYECTO DE DESREGIJ\KOOACIOH D1 EL 
SECTOR DE TliAllSPORTES. 

PROGRnHAS DEL SECTOR SALUD. 

' ' 

\
RECURSOS DIRIGIDOS AL COHCEPTO DE FIHES ¡ 
GEHERALES. • i 

¡ 1991 IPROC.RAHAS DEL SECTOR AGROPECUARIO. 1 

1 PROGRAMAS DE IHllERSIOH EH RIEGO Y DREHAJE 

1 1 

49'l.8 

401l.8 

1 

Los preshMos descritos, vencen en 199~ IJ 1996; el total ar:su\ulado de las 
operaciones crtditichs del B!Rí, con H~)(ico. al 39 de junio, ascendian a 
la canHdad de$ 17 363.6 rtillones de dolares. 

LSB 

Los datos Mencionados, se obtuvieran del IniorMe Anual 1991:1, del Banco Kundial. 
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Loe pocos recursos que destina el pele para el sostenimiento 
de programas de servicio a la población, dada su condición de 
subdesarrollo y endeudamiento excesivo, se han visto 
superados, por las necesidades de loa ciudadanos, pero no 
debemos olvidar que sin la derrama crediticia aunque aea a 
"cuenta gotaa" que otorga la institución mencionada a los 
diversos sectores, dicha necesidad se hubiera agudizado, y 
eetariamoa hablando de una problematica diferente en el pala. 

A lo largo del trabajo, con frecuencia mencionamos, que loe 
créditos que se han otorgado tanto a Mexico, como a otroa 
paises con alto nivel de endeudamiento, van acompafiadoa de 
politicaa que deben poner en marcha loa gobiernos 
beneficiados, algunas que aon razonables, tienen la virtud de 
lograrse, pero también existen aquellas que por no eerlo ae 
malogran. En eate sentido, considero que ai loa organiamoa, de 
verdad tienen la intención de prestar ayuda, deben procurar 
que haya una armenia adecuada entre lna politicaa de ajuste y 
las neceaidadea de desarrollo de loa paises. En loa conceptee 
mencionados podemos observar que el primero, es actividad 
fundamental del FMI, y el segundo del Banco Mundial; ai ambos 
ee pusieran de acuerdo. se tendrla un gran avance y seria 
parte del remedio, para conbinar el desarrollo con loa ajuatee 
propueatoa por Fondo Monetario. 

Pero eato no significa, que loa creditos del organismo, aun 
con lea recomendaciones que con·llevan, no hayan sido beneficos 
para el pala, ya que de no existir la alternativa financiera 
del Banco Mundial, dificilmente el paie, hubiese alcanzado el 
nivel de desarrollo que actualmente tiene y probablemente las 
circunstancias en el iunbito social serian distintas, por no 
contar siquiera con loa servicios minimoe, O el apoyo que se 
requiere para encaminar proyectos productivos en el pais ae 
hubiesen frenado con mas profundidad, como en el caso del 
sector agricola del pala, que tiene un rezago impresionante, 
seguirla en ese estado, si no se tuviera el estimulo de esa 
inetitucion. 

Ahora bien, se pueden criticar eatoe 
de que generalmente, el orsanismo no 
probable de loa beneficios, en 
directamente orientados a la pobreza; 
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muy poco de las oportunidades que ofrecen las reuniones de 
coordinacion para abordar problemas de la pobreza con loe 
palees beneficiarios; por otro lado sus efuerzos colectivos 
rara vez aportan una contribucion coherente al alivio de la 
pobreza, por lo que sua actividades algunas veces han 
perjudicado a los pobres al desalojar mano de obra con la 
maquinaria proporcionada y no solo ~so, ademas algunos 
prosramaa de ajuste estructural como lo mencionamoa, han 
incidido onerosa e innecesariamente sobre la población mas 
pobre. 

Tal vez, si se abordara directamente el problema de la 
pobreza, los financiamientos podrlan contribuir de manera mas 
eficaz, ya que se requieren de fuentes de trabajo en las que 
se podria invertir a largo plazo, cuyo impacto sobre la 
pobreza en principio puede ser modesto, pero en el largo 
plazo reaultar muy provechoso y alentador. Tambien empefiarse 
en que las reformas pollticas en lugar de perjudicar a loe 
trabajadores, eleven sus ·niveles de ingreso, procurando no 
sustituir su mano de obra con tecnologla, en dicho sentido se 
debe buscar armenia entre el desarrollo tecnologico y la mano 
de obra, para que no haya desplazamiento, eso si realmente se 
quiere erradicar la pobreza, pero es muy cierto que la ayuda 
es solo una pequefia parte de lo que se necesita para 
disminuirla ó de plano eliminarla. 

Ahora, evaluar loa resultados de la ayuda otorgada por al 
organismo al Pala, ae puede dificultar, en la medida en que, 
las evaluaciones que el propio organismo hace a aua proyectos, 
generalmente son satisfactorias. No hay motivo para sospechar 
que las evaluaciones sean con frecuencia complacientes O 
Utilea a si mismas; cuando ae llegan a detectar deficiencias, 
el organismo sólo háce un listado de lo que se conaid0ra, 
estuvo mal, bien aea en : a) diaefio defectuoso, b) tecnologla 
erronea. e) falla de la conformacion de insti~uciones, d) 
falta de comprension de las circunstancias humanas Y sociales 
etc; no obstante, nosotros podemos observar, en función de los 
recursos que se han otorgado al pala, que la poblacion ha 
tenido por lo menos un alivio en la solución de sus problemas, 
y que con todas las ·condicionalidades y limitantes empleadas 
por el organismo, mucho ha tenido que ver en la situación 
actual del pale. 
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"México es uno de los favoritos del Banco Mundial, ha recibido 
creditos en abundancia, la mayorla para proyectos de riego y 
credito agropecuario. Estos proyectos localizados sobre todo 
en el norte del pala han conducido a la formaciOn de una 
burguesla agraria exportadora, la cual ha contado con un apoyo 
sostenido del Estado que le abriO créditos, le eubsidiO 
insumos y le condono impuestos" ( 36). 
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3.-REACCION DE LA COMUNIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL ANTE LA 
CRISIS ECONOMICA DE 1982. 

El interés de este apartado, ea hacer un analieie de la 
aituacion prevaleciente alrededor de loa créditos durante la 
década de loa ochentas, por aer una etapa critica a nivel 
mundial, sobre todo para México, por el nivel de endeudamiento 
acumulado, mismo que influyo para que la diapcnibilidad de 
recureoa externos se modificara agravando la crisis en el 
paie. 

Con el tiempo, observamos que ee han encontrado algunas 
eatrategiaa y aolucionea que han permitido que el pala siga 
teniendo acceeo a dichos recursos, pero han estado supeditados 
a constantes cambios, que guardan una estrecha dependencia con 
el clima existente en el contexto internacional¡ como también 
ee menciona en este apartado. es necesario conocer loe 
factores tanto internos como externos que desencadenaron la 
crieia, para tener una vision de la problematica y saber que 
papel le correapondia jugar a cada uno de loa implicados, en 
especial, y para efectos del trabajo a loa organismos 
internacionales, sobre todo, el Banco Mundial, que como 
veremos, ea en dicho periodo cuando encuentra el clima 
apropiado, para destacar como organismo de crédito del sistema 
financiero internacional. 

Loa organismos surgidos de Bretton Woods han desempettado, 
desde siempre, actividades que han estado sujetas a laa 
directrices marcadae por loa paisee que apartan mayor capital, 
que en este caso, son las grandes potencias mundiales, 
principalmente loa Estados Unidos. Por tal motivo, observamos 
retraeos en laa respuestas de loe organismos en el periodo 
critico, que ha llevado a una serie de controveralae en cuanto 
a la poca eficacia que tienen y la necesidad de un cambio en 
el enfoque de las instituciones; tal situacion ha orillado a 
la generación de algunos cambios al interior de loe 
organismos, miamos q~e no han sido del todo tan radicales como 
se esperaba. 



3.1 Situacion de los Creditos Externos. 

La disponibilidad de loe créditos externos para loe paises en 
desarrollo y en particular para Mexico, que tradicionalmente 
ha recurrido a creditoe del exterior para complementar eu 
ahorro interno a fin de financiar la invereion que se 
requiere, por decadae ha sido muy variable, por estar sujetos 
a laa condiciones econOmicas internas e internacionalea que 
guardan loa mercados, por tal motivo podemos mencionar que 
durante la decada de loe setentas existian caracterieticae que 
hacian mas sencillo y tentador conseguir creditoe externos, 
por la disponibilidad que se tenia de éstos a raiz de la 
revalorización de la renta petrolera y au concentración como 
capital dinero disponible en el ambito internacional y porque 
el mercado del eurodolar eatisfacia la mayoria de las demandas 
de capital de préstamo, este mercado estaba constituido por 
una creciente red de bancos que operaban con dólares, pero 
geogrAficamente se encontraban fuera de Eatadoa Unidoa; 
p1•incipalmente en Europa, por lo que reciben la denominacion 
de "eurod6laree". La gran disponibilidad de créditos permitió 
ademas, que los paiees capitalistas en vlas de deearrollo, que 
contaban con reservas petróleras, tuvieran la oportunidad de 
continuar con el proceso interno de crecimiento y de alguna 
manera amortiguaran loa efectos de la crisis mundial que 
prevalecia en el periodo 1973 a 1975, como consecuencia del 
primer choque petrolero propiciado por la organizaciOn de 
Paises Exportadores de Petroleo (OPEP). Como babismos 
mencionado, algunos paiaea como México, Braeil. Corea del Sur, 
Turquia etc. a través de loe prestamos obtenidos de bancos 
comercialea, continuaron au proceso de crecimiento, pero eataa 
pollticae financieras implicab6n excesivo endeudamiento, que 
con el tiempo repercutirian decisivamente en eu economla. Cabe 
mencionar que aün los paises subdesarrollados que no contaban 
con reservas petroleras recurrieron a la obtención de eatoe 
recureoa, pero en menor escala ya que la economia de eatoe 
paises no tenia la capacidad de abeorver grandes cantidades de 
recuraoa. 

Las repercueionee economicas, que a la larga eufririan dichos 
paises, serian la consecuencia de una serie de politicae 
economicae que ee venian practicando desde tiempo atrae por 
loe paises en viae de desarrollo, entre ellas podemos 
mencionar: el alargamiento artificial del ciclo de crecimiento 
economice, a través del llamado reciclaje de los fondos 
petroleros, ya que loe miembros de la Organización de Paises 
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CUADRO lZ 

USOS DE LOS EXCF.DOOES DlSPOltlBLES DE lJ\ OPEP 

<DI POBCOOAJES> 

1914 1915 1916 1911 

1; DEPOSITOS BAHCARIOS 51.9 Z1.3 31.l 33.1 

DI LOS PAISES <12.1) (5.5) U.3) (6,8) 

DI EL llll!Ol!EROIDO m.Z) (Zl,8) <Z9.8l CZ?.7) 

!"·""'·-~ 
16.5 5.5 5.1 11.4 

111. nu. BM 6.4 u.e 5.2 B.8 

\ l IU, fOffDOS A PAISES B.9 11.9 16.6 LB.l 
DI DESARROLLO 

b 
1 U, OTROS FU/JOS 16.3 38.3 41.4 36.8 

1 
1 

188.8 188.11 188.8 188.8 

• 

1918 1919 

zg.1 41.2 

(14,9) (8,Q) 

<5.Bl (39.Zl 

-13.B 3,3 

B.5 -Z.5 

33,Q 8.1 

59.6 43.3 

188.B IBB.B 

E;t1Mados fund!Menhln~nt>? ~ partir ¡ji! inforf'1Hdone; de los p¡ises receptores. 

h 
¿.,~~r~~~~t~fi~:d~~~ers1ones de porhto\1-0, diredai, prnt4MilS ":! flujos residiull!'s 

TIJDilE: Ba.nl: of Enghn•i, Quaterly Bulhtin, junio 1980. 

CCr. F.Cono"u iie AW!ri.ca Latina, de h. Crisis del Colapso financino lnterna.cion1l, 

Condiciones Gener-ales e t.-pl tcactones Sobre AMertc11 Lahna, p. 62. 
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Exportadores de petroleo (OPEP), vieron incrementar su 
excedente colectivo de 1 000 millones de dolares (39) que 
percibian en al\os anteriores a la decada de los setentas, a 70 
mil millones de dolares (40) a partir de 1973. Habla que poner 
a trabajar este excedente, y el aietema bancario privado 
acepto el desafio, actuando como agentes intermediarios en el 
proceso de reciclado de petrodOlaree, por lo tanto, el volUmen 
de créditos bancarios se expandió peligrosamente, siendo 
beneficiados principalmente loa paises subdesarrollados, como 
México; por estas fechas, pocos paises en desarrollo sentian 
eecrUpuloe al solicitar préste.mos que sostuvieran sus tasas de 
crecimiento, debido a que las tasas reales de interés por los 
créditos eran excepcionalmente bajas y a veces negativas, lo 
que propiciaba las excesivas solicitudes de financiamiento, 
incluso, loa bancos pequeBoa que ntmca se habian aventurado en 
otorgar préstamos internacionales, eran responsables de 
aproximadamente un tercio del volümen total de dichos 
prestamos. En este sentido loe excedentes petroleros estaban 
generando una sobre liquidez mundial, que en e 1 contexto 
internacional se presentaba como una recesión económica 
generalizada. Loe bancos grandes estaban deaeoeoe de prestar 
tanto directamente a loa paises como indirectamente al sistema 
interbancario, y lo que menos lee interesaba era obtener 
cualquier información, ya no digamos tomar una medida de 
control sobre la forma en que hiban a ser utilizados loa 
recuraoa que estaban proporcionando, por este motivo se 
incrementaban las solicitudes de recursos para loa bancos 
privados, mientras que las de los bancos oficiales disminuian. 

La situacion afectaba profundamente a México, ya que entre 
1973 y 1979, junto con Brasil figuro como el pais más 
endeudado a nivel internacional, dentro de las situaciones 
provocadas por la crisis, se encontraba el fenómeno de la 
"eatagflación" (combinación de inflación con recesiOn), ya que 
había incurrido tambien en el alargamiento artificial del 
ciclo de crecimiento econOmico, aunque financieramente mucho 
tuvieron que ver loe factores externos, como el caso de loe 
choques de precios propiciados por la OPEP. entre 1973 y 1979. 
En Mexico esos fondos petroleros disfrazaron lae 'politicas que 
se practicaban, que obviamente eran de corte Keynesiano, ya 
que en M8xico siempre habian persistido los sintomas de erial~ 
pero habla sido dificil detectarlos debido a la euforia 
petrolera que se vivi~ en esos momentos. 

Esta abundancia temporal, de liquidez internacional asociada 
al recicla~ie. i::ontribuyó al proceso de endeudamiento mundial, 
y los lideres de les paises capitalistas sabian lo que este 
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CUADRO 13 

llEXICO Y BRASIL DI EL lllROllERCRDO <1973-1974> 

1'73 1974 1975 1976 1977 1977 1979 

transacciones 
anuales 

Kedco 1 355 1 528 2 436 2 4112 4 81l5 6 369 1& 847 

<•• 
doluu> ¡•Iliones de trasil 833 1 63& 2 155 3 502 3 411'l 5 857 1 166 

l'articipacion 
porcentual 

Kexico 5.7 5.3 
11.& 7.3 8.1 6.3 9.3 

Brasil 4.& 5.B l&.B 12.1 ·6.8 5.8 6.2 

9.7 11.1 21.8 19.4 14.9 12.1 15.5 

LS4 

FUOOE: ~M;~ASi v;H·~s r !~~o~e~ ¡ a:ng~~~º~e~g~~~~~=le~~~~cut~? ?~~!~~?a tº"~~k:tºi~,~~~: 111 

f\U/"I, 13,feb.19110. 

Cfr. Econo11tia de A11terica Latina, de h. Crisis del Colapso financiero Intemacioni.l, 

Condiciones Generales e IMPl 1cac1ones Sofí~ R..erica Lahna, p. 15. 
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proceso podla provocar y decidieron poner freno a la situación 
con correctivos drdeticoe, que evitaran que alguno de loe 
paieee O empresas, ae declararan insolventes, provocando el 
panico financiero, y una cadena sucesiva de declaraciones de 
incapacidad de pago, bancarrotas y quiebras a escala mundial. 
Situación que de hecho ee produjo entre 1979 y 1982. Por esto 
al darse el derrumbe de loe precios del crudo, Hexico muestra 
toda eu vulnerabilidad y eu alto grado de dependencia en el 
terreno financiero, tecnológico y comercial. 

Lo que ocurriO en el caso mexicano, fué que ae precipitaron 
una serie de acontecimientos que aunado al excesivo 
endeudamiento, condujeron a la crisis económica de 1982, que 
entre aua causas principales ae pueden mencionar, lae 
inherentes a las politicae de intervención Estatal aplicadas 
por el gobierno, que provoco un p<l.nico generalizado entre loa 
diversos grupca de la población y la adopción de medidas 
desesperadas para reorganizar la maltrecha economla mexicana, 
(que cuatro afies antes en 1979 y aun en 1981), mostraba 
impertantes signos de bonanza. El auge petrolero permitió el 
ingreeo al pala de cerca de 2 mil millones de dolares 
mensuales (41), mde 1 500 millones de dolares (42) por 
exportaciones petroleras, incluso estos ingresos superaban a 
loa que anualmente ee obtenlan en la decada de loe eeeentas y 
principios de loa eetentae. 

Como podemos apreciar, loa ingresos al pala por concepto de 
creditoe y petroleo, no contribuye1•on de manera relevante, a 
alcanzar loe objetivos que beneficiaran al pala Y dieran la 
estabilidad económica que ee necesitaba, ei bien, loe bancos 
comerciales actuaron con imi;lrudencia al otorgar creditoa a 
diestra y siniestra, no podemos olvidar que mucha culpa 
tuvieron loe palees deudores que hicieron mal uso de loe 
fondos externos. 

Pero no debemos olvidar, que la economla mexicana ya 
presentaba problemas de caracter estructural,· resultado de 
pellticae desacertadas y de la decadencia de loe modelos 
económicos que venian operando, fiel reflejo de la situacion 
fue el deterioro de la capacidad de geetion economice estatal, 
pues ee habla perdido el control de loe sectores economicoe y 
de loe grupos empresariales, por tal motivo, ni la riqueza 
petrolera gue habla sido un elemento determinante e influyente 
para la coneecion de créditos, evito que ee recrudecieran loe 
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problemas que ya presentaba la economia mexicana, de alguna 
manera, contribuyo la calda de la demanda mundial del 
petr~leo, pero loe problemas de naturaleza estructural, fueron 
loe factores decieivoe que llevaron al deeaetre economice de 
1982, provocando: desempleo, inflacion y el endeudamiento 
excesivo. 

De hecho, se menciona que llego a tal grado el descontrol del 
Estado sobre loe fenómenos económicos que se presentaban, que 
era frecuente escuchar, que el Estado habla perdido la 
aoberania de su propia moneda, que, a decir de algunos ea una 
apreciacion exagerada, pero demuestra lae gravee dificultades 
por lae que atravezaba el gobierno. 

La Secretarla de Programacion y Preeupueeto (SPP), el Banco de 
Mexico y la Secretaria de Hacienda y Credito Público (SHCP), 
intentaron hacer frente a la eituacion economica en doe 
niveles: primero controlando el deficit y eesundo buscando 
recursos financieros adicionales. El objetivo era conseguir 11 
mil millones de dolares (43), de loe mercados internacionales 
de capital y recortar el gasto público en un 5% adicional 
(44), (incrementando los precios d& los eervicioa públicos y 
otros bienes l . 

Pero a principios de 1982, loe inversionista y bancoe 
internacionales empezaron a negarse a colocar dinero de la 
manera como lo hablan hecho hasta 1981, sobre todo la 
devaluacion de febrero de 1982, acrecento lae dificultades 
para obtener nuevos empreetitos, incluso la solicitud de 
nuevos creditos como el de 2 500 millones de dolares (45), 
solicitado en el mee de marzo, encentro un clima de grandes 
dificultades, para el gobierno mexicano era importante la 
reaccion que tuviera la comunidad financiera internacional en 
esos momentos, ya que de ese elemento dependia la futura 
estabilidad financiera del Estado mexicano. 

El hecho de que algunos empresarios mexicanos, empezaran a 
declarar eu imposibilidad de amortizar les deudae externas que 
hablan adquirido, empeoraba la eituacion y hacia menee 
factible le obtencion de nuevos creditoe. Prueba de ello ee 
que a principios de jÚnio de eee afio, el mercado del eurodolar 
de plano se nego a satisfacer el pedido de 2 500 millones de 
dolares ( 46), eolic·itado en marzo por el gobierno mexicano. 
Por si fuera poco, la tasa interbancaria de Londree subio de 
nuevo el 18 de junio 16% dos puntee porcentuales mae que loe 
que prevalecian en marzo (47), esto representaba un incremento 
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de varios cientos de millones de dolares, en el servicio de la 
deuda eY.terna mexicana, que al desatarse la crisis de 1982, el 
gobierno ee vio sn la neéesidad de dejar de pagar el principal 
de su deuda, esta euspenaion de pago estuvo vigente del 23 de 
agosto de este afio hasta el 15 de agosto de 1983. 

Postergar la cataetrofe, por medio del uso del crédito 
externo, fué posible en tanto le situacion representaba un 
riesgo manejable, a juicio de la banca mundial, rieeso del que 
ee aupo eacar provecho, pese al agotamiento de la capacidad de 
pago del Estado mexicano. 

La aituacion de la economia mexicana segula en la 
incertidumbre, aobre todo cuando el gobierno norteamericano, 
finalmente ee dicidio adoptar una polltica monetaria altamente 
restrictiva, incrementando la taea de interee y controlando 
estrictamente la emision de monedas. 

La irrupcion de la crisis mundial 1980-1982, corto 
abruptamente la tendencia del credito barato que habla 
prevalecido la mayor parte de la decada de loe eetentae, 
deteriorando el precario equilibrio financiero de loe paieee 
deudores, principalmente el de México, que incluso, anuncio en 
agosto de 1982, que no eetaba en condiciones de seguir 
cumpliendo con lae amortizaciones de eu deuda externa. 

La convereion de 
habla permitido 
ademae determino, 
paie ee intesrara 
como son: 

México en potencia petrolera mundial, le 
un mayor acceso a loa cr8ditoa externoe y 

que dada le coyUntura del auge petrolero, el 
al mercado mundial en condiciones dietintae 

ll El hecho de que se genero una transferencia enorme de 
riqueza a favor del pala. Dicha transferencia se obtuvo a 
travee de la renta petrolera que llego en Mexico al 
equivalente de 22-30 dolarea por barril, por tal motivo era 
considerado uno de los deudores mas confiables para 
prestamos bancarios. 

2) El gran despliegue de lae exportaciones petroleras, 
desequilibro el reeto de lea exportaciones mexicanas y 
tendió a chocar con el desarrollo de eue expcrtacionea 
comerciales. 
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La eobreexpanaion del crédito bancario y el auge petrolero, le 
permitieron disfrutar, por un breve periodo, de una cuantiosa 
transferencia de riquezas. Por otra parte el choque del auge 
mexicano con las fuertes tendencias recesivas mundiales, asi 
como las propias contradicciones del auge interno (la 
petrolizacion y eobrevaluacion del tipo de cambio), 
desencadenaron una ola panico que propicio fuga de capitales 
sin precedentes, que reubico fuera del pala gran parte de la 
riqueza recibida previamente desde el exterior, debilitando en 
mayor grado a la economia que ya tenia serios problemas¡ 
algunos autores como Morris Miller, mencionan esta actitud 
como "frotar sal en la herida", la especulación y la amenaza 
de quiebra tomaron a la vez dimensiones insospechadas; se 
estima que en 1976 la fuga de capitales ascendió a 2 600 
millones de dolares (48), con estos elementos inició la crisis 
financiera que harla estragos en 1982, quedando las finanzas 
püblicas en banca rota. 

Las politicae aplicadas por el gobierno norteamericano, 
tuvieron mucho que ver. en el proceso de fuga de capitales, ya: 
que estimulaba a que dicho movimiento ae diera hacia Estados 
Unidos, por las excenaiones de impuestos y derechoB de 
anonimato para aquellos que invertlan en los diferentes 
instrumentos financieros. Como podemos ver el gobierno 
norteamericano, por un lado actuaba en forma caritativa, 
intentando proporcionar ayuda a los paises en desarrollo, pero 
por el otro loa perjudicaba al aceptar loa capitales fugados y 
alentar a que este proceso ee siguiera dando. La teoria que 
ellos eoatenian, es que si no aceptaban esos capitales, atrae 
palees lo harian, por lo tanto los palaeo deudores tenian la 
responsabilidad de aplicar pollticaa que trajeran de regreso 
loe capitales fugados. 

El hecho de que haya recurrido al crédito facil que ofreclan 
loe bancos comerciales a nivel internacional, no queria decir 
que en México no se tuvieran otras obcionee para la obtención 
de recursos que financiaran, la infraestructura petrolera y el 
desarrollo del pala, que de haber recurrido a ellas, tal vez 
se hubiese evitado la cataetrofe financiera; bian sostiene 
Morris Miller: 

'"En apocas anteriores este proceso de intermediación petrolera 
habria incluido financiamiento con bonos e inversión 
extranjera directa mas recientemente, en las décadas 
posteriores a la segunda guerra mundial las fuentes 
financieras tambian habrlan incluido asistencia oficial (AOD) 
con un elemento importante de eúbvencion de praetamoe por 
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parte de laa instituciones financieras internacionales en 
terminas suavee y duroa, aei como loa recien acuftados derechos 
especiales de giro (DEGS) del FMI. Algunas de estas fuentes 
estaban registradas por eu dependencia en el "mercado" mil.e 
bien que en lae modalidades del mercado para obtener su 
potencia total y responder adecuadamente (en terminas de 
velocidad, volilmen y condiciones tales como taeae y 
vencimientoe) a loe requisitos de liquidez planteados por loe 
choques del petroleo. Esta claro que habla otras obcionee 
abiertas pero eetae no fueron elegidas" ( 49). 

Si loe gobiernos hubiesen recurrido a las fuentes oficiales, 
por lo menos se habria controlado la aplicación de loe 
recuraoe y al mismo tiempo obtener aaeaoria especializada, que 
hiciera menea factible cometer errores en las inversiones. 

que una vez desatados loa prqblemaa de la crisis, 
años el volver a estabilizar las economias, en 

Ee indudable 
lleva muchos 
Mexico aün 
exportaciones 
principalmente 

en 1985, prevalecia el descenso en aua 
de e.lrededor de un 10% ( 50), motivado 

por el deaceneo del precio del petróleo, a 

~fines de este afta se exportaban 1 500 000 barriles diarioa 
(51),' mismo que se redujo a principios de 1986, a 1 000 000 
(52)provocando perdidas de casi 1 000 millones de dólares. 

En este afta se tuvieron que tomar algunas medidas 
extraordinarias, por un lado los Estados Unidoe se 
comprometieron a comprar petroleo mexicano, por au parte Japón 
implemento un programa de inversiones para el pala. 
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3.2 Estrategias Adoptadas por Mexico. 

La economia mexicana a lo largo de la historia ha presentado 
altibajos, que con algunas estrategias se han contrarrestado 
permitiendo cierta estabilidad, asi vemos que al finalizar el 
periodo presidencial de Luis Echeverria Alvarez, la economia 
presentaba matices criticas al reducirse drasticamente la 
inversion y la produccion en todas las areas, ademas de 
existir un enorme déficit gubernamental acompaftado de un 
inusitado crecimiento de la deuda externa, de 4 545 millones 
de dolares en 1971 a 19 600 millones de dolares en 1978 (53), 
el grave desequilibrio existente con reepecto al sector 
externo se corrigiO con la devaluación que ee realiza en este 
mismo afio, en el que tambien concluyo el mandato de 
Echeverria. El nuevo gobierno de José LOpez Portillo tenia el 
compromiao de iniciar un estricto programa de reordenación 
economica y a través de la Alianza para la Produccion pretende 
lograrlo, pidiendo a cada grupo social gremio o agrupacion 
asuma sus deberea y en efecto, ya para 1977 se sienten ciertos 
sintomas de mejorla, con lo cual el gobierno recupera la 
confianza de loa diversos sectores, pero como hablamos 
mencionado la deuda externa se habla incrementado 
peligrosamente, aunado a esto loa descubrimientos de nuevos 
mantos petroleros permitieron al gobierno seguir obteniendo 
créditos del mercado internacional, en un momento en que loa 
excedentes petroleros hablan generado una sobreliquidez 
mundial que se presentaba en el contexto de una recesión 
economica generalizada, misma que a partir de esta fecha irla 
en aumento hasta desencadenar la crisis de 1982, que en México 
de alguna menera se habla venido postergando, con la adopcion 
de algunos paliativos , que ·medio curaban el mal, pero la 
situacion que se manifestaba en el Ambito externo, sirvio para 
que toda la potencia de los desordenes acumulados provocaran 
el derrumbe de la economia en 1982, para salvar la situación, 
a principios de este afio el gobierno inetrumento nuevamente un 
programa de ajuete econOmico con el que se pretendia frenar la 
inflacion, a trav~s del saneamiento de las finanzas püblicas y 
mejorar las relaciones econOmicae con el exterior. 

Nuevamente hubo reducción en el gasto publico y se opto por 
depreciar de nueva cuenta la moneda modificando el 17 de 
febrero la paridad cambiaria, el Banco de México decide 
retirarse temporalmante del mercado de cambios para dejar que 
la cotizacion del peso frente al dolar y otras monedas 
extranjeras tomaran el curso que lee correspandiera, dadas las 
condiciones economicaa del momento. Otra de las estrategias 
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seguidas fue el incremento de las taeas de interés y el alza 
de precios en varios productos como: la gasolina, la leche el 
huevo, loa cigarros, las tarifas de traneporte aéreo y 
terrestre, las tarifas del servicio telefonico. 

Pero estas medidas econOmicaa no fueron auficientea, y el 
gobierno tuvo que reconocer que el problema del endeudamiento 
externo y las dificultades financieras eran muy graves, lo 
que hacia necesario que las politicas en materia de recesion y 
restriccion fueran aün mas profundas, lo que motivo que la 
invereion privada disminuyera en un 17% (54), se tenia la 
intención de frenar nueve.mente el crecimiento econOmico; la 
poblacion tuvo que abeorver todas las politicae aplicadas por 
el gobierno y en la medida en que eataa ee hacian mas 
drasticas, afectaban mayormente el poder adquisitivo de la 
poblacion, por este motivo ae busco la manera de paliar las 
consecuencias que traerla la aplicncion de estas politicas 
economicae, se propusieron algunas medidas que beneficiaran a 
las clases trabajadoras, ampliando la acciOn de Conaaupo y 
Coplamar, ademAe se propuso un incremento salarial, sin 
embargo, la clase trabajadora fue la mas afectada por el 
deterioro de la economia nacional, tuvo que sufrir desempleo 
por el cierre de fabricas, deterioro del salario con la 
consecuente baja del poder adquisitivo y de loa niveles de 
vida de la poblacion. 

El gobierno sabia loa riesgos que implicaba la aventura de un 
desarrollo economice acelerado fundamentado en el petroleo, 
sobre todo, por que la industria no estaba preparada para 
incrementar la produccion en relacion directa con el aumento 
del empleo y de la demanda, luego el tratar de estabilizar la 
industria a través de la invereion productiva y de la compra 
de industrias privadas empeora las coaaa, iniciando el proceso 
de fuga de capitales. Al mismo tiempo los subsidios que habla 
otorgado el gobierno a la industria mexicana, lejos de traer 
beneficios, creó un circulo vicioso que parecia no tener fin, 
en la medida en que loe industriales no aentian ninguna 
presion por erradicar los sistemas de produccion obsoletos e 
ineficientes. En este sentido el error del gobierno fue 
mantener dentro del mercado varias empresas que de otra forma 
hubieran sido eliminadas por su ineficiencia, por lo que la 
competitividad en el terreno internacional ae distanciaba cada 
vez mAa, constituyendo un frene- para que el comercio mexicano 
ee integrara a la economia mundial. 
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No cabe duda que desde siempre, los climas de crisis económica 
suelen generar p&nico en la población, con el consecuente 
retiro masivo de fondos en loa bancos, lo que viene a 
desestabilizar este sector, ya que el negocio de loa bancos 
descansa en la idea de que aunque haya retiro de fondos por 
parte de la poblaciOn, estos no aerB.n generalizados, y siempre 
habrA ahorradores que con nuevos depósitos compensen las 
salidas, este proceso mantiene estable la situación financiera 
de los bancos. Pero las profundas distorsiones generadas por 
las politicas de subsidios y sobrevaluacion del tipo de cambio 
determinaron que la compra de dólares fuera una fuente de 
lucro socialmente asumida, a la que el conjunto de las 

empresas y loa ahorradores vertieron sus fondos suplementarios 
e incluso sus fondos basicos. Asi la necesidad de reorganizar 
la banca en uno u otro sentido, quedaba planteada desde 
principios de asesto de 1982, e iba adquiriendo mayor fuerza 
en la medida en que el Estado expropio (tanto por necesidad de 
fondos, como a efecto de prevenir una nueva fusa de capitales) 
loe depoeitoa en dolares de la banca privada nacional (loa 
mexdolaree, que ascendian a unos 12 mil millones de dolares) 
(55), e intento, en vano, retener las lineas extranjeras de 
cr~dito interbancario, que ascendia en diciembre de ese miemo 
afio a. uno 7 mil millones de dolares ( 56). 

La eepeculacion se babia convertido en un proceso 
generalizado, en el que no aOlo participaban loa bancos, sino 
también los srandee funcionarios públicos, induetrialee Y 
comerciantes, pero la actividad especulativa, realizada por 
los bancos, fué la que realmente provoco el pBnico financiero, 
poniendo en peligro la estabilidad de todo el sistema de 
crédito y no solo eso, sino que podia llevar a una ruptura en 
el proceso de circulación capitalista. 

El presidente Lopez Portillo, pidio en reiteradas ocasiones a 
loa particulares que evitaran estas practicas, pero obviamente 
no fue escuchado, ya que esta eapeculaciOn fortalecia 
significativamente a diversos sectores sociales quienes 
acumulaban grandes ganancias, principalmente aquellos que 
contaban con capit.al liquido, como: las grandes empresas 
transnacionalea y los poseedores de grandes fortunas, aunque 
también favoreció a los pequeños ahorradores. 
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Por lo tanto, exiatian motivos auficientea para que el 
gobierno mexicano tomara la decisión de nacionalizar la banca. 
El Primero de septiembre de 1982 ae anuncian loa decretos a 
travea de los cuales se nacionaliza la banca; con esto ae 
pretendia establecer un control sobre laa operaciones 
bancarias, por otra parte devolvia al Estado au capacidad de 
mando. 

En principio, hubo algunos que pensaron que la nacionalización 
de la banca tenia matices de un ajuste de cuentas con loa 
aupueatoa causantes de la "descapitalización del pala", pero 
mAa que eso, era una acción tendiente a combatir los problemas 
creados por el monopolio bancario, una vez que la crisia 
financiera los situó a un nivel de gran peligrosidad, y por 
otro lado esta acción devolvia al Estado au capacidad de 
mando, aei mismo tenia como fin, terminar con la idea que ae 
habla difundido de que el Estado habia perdido el poder de 
conducir el proceso de desarrollo nacional. 

Una de las eatratesiaa instrumentadas por el gobierno en esta 
etapa, ae basaba en una mayor participación del Estado para 
sustituir al capital privado en sectores eatratesicoe de la 
econqmia. 

Aplicó un ajuste limitado a loa precios de loa bienes 
controlados, con el fin de allegarse nuevos recursos, pero lo 
'Unico que consiguió fue atizar el panico y la zozobra de la 
población en general y de loa capitalistas en particular. El 
panico ae canalizó hacia la compra de oro, dolares e incluso 
bienes de consumo duradero, drenando de pasada laa exiguas 
reeervaa del Banco de Mexico e inflando la hoguera de loe 
precios. 

Como ya ae mencionó en el punto anterior., la banca 
internacional auapende loa preatamoa a México por considerarlo 
altamente rieasoao, por este motivo y ante la imposibilidad de 
obtener nuevos creditoe de la masnitud que ae necesitaban, la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, cambia eu tactica Y 
empezó a invadir ei mercado con solicitudes de prestamos 
pequeftos que iban de 50 a 100 millones de dólares por 
operación, asi mismo intentó conseguir fondos por medio de 
aceptaciones bancarias, creditoa a la exportación y emisión de 
bonos, por cuya colocaciOn ae ofrecian rendimientos record en 
la historia del mercado buraatil. 
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En su desesperación por obtener divisas el gobierno mexicano, 
en el mea de junio, ofrece la mayor taea de interés en el 
mercado de eurobonos (un cupón de 1B.ñ%J (57), para colocar 
una emisión de 100 millones de dolares. Para entonces el 
gobierno requería renovar 15 mil millones de dolares (58) de 
corto plazo, otro por 16 mil millones de dolares (59), para 
reemplazar vencimientos y 11 mil millones en nuevoa préatamoa. 
Sin embargo era evidente que aUn con eaa nueva tActica 
financiera, México no retmia laa condicione a para hacer frente 
a la situación. 

Todas lae estrategias aplicadas eran insuficientes, se 
necesitaba apoyo crediticio para poder salir del bache, por lo 
tanto el gobierno mexicano tuvo que negociar con el Fondo 
Monetario Internacional y en noviembre de 1982 ee firma la 
.. carta de intención .. , donde el gobierno mexicano se 
compremetia a aplicar un rigido programa de austeridad~ 

Por lo que las estrategias adoptadas por el gobierno mexicano, 
en eaoa momentos, tuvieron mucho que ver con el acuerdo 
firmado con el Fondo Monetario, mismas que se definian en 
cinco propuestas de aplicación inmediata: 

1) reducción del deficit fiscal. 

2) la liberalización general de precios y eliminación de 
subsidios en loe bienes y eervicioe producidos por el 
sector püblico. 

3) el control de la inflación, mediante una disciplina 
estricta en la emisión monetaria y el establecimiento de 
loe topee salariales para contener la expansión de la 
demanda. 

4) La fijación de tipos de cambio realistas, que reflejen la 
escasez relativa de divisas y las condiciones reales de 
competitividad con el exterior. 

5) el mantenimiento de lae tasas de interee bancario en 
niveles satisfactorios para estimular el ahorro. 
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CUADRO 16 

DlllllA EXIERltA IOIAL DE HElllCO 1982 - 1987 

MI UANES DE DOLARES 

1982 1'83 1984 1985 1986 1987 

IOIAL 92,41!8 93,779 96,651 %,567 198,9'1 187,48 

1 S!CIOR 59,738 66 ,559 69,378 72,0111 75,351 81,885 
PUBLICO 

SECIOR 
PRIUAI>O 

23,987 19,187 18 ,588 16,719 16,1161 15,1118 

SISIDIA 6,531 6,989 6,348 4,824 5,551 5,837 
111\HCARIO 

111\HCO DE 248 1,284 2,433 2,943 4,828 5,119 
HEX!CO 

1 

LSS 

Saldos al 31 de diciobre. 

Incluye recursos de la CoMMOdity Corpora.tion ccc. 

fuente: Secretaria dl' Hacienda y Credito Publico,Mexico y la D!ud• 

Externa, p. 4 •. 
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Sobre estas estratesias el FMI, tendrla un control permanente 
y el llevar a cabo loa mismos permitirla al pala recibir 
fondos del exterior, y el organismo le servirla como aval para 
la obtencion de prestamos y la renesociacion de la deuda, por 
este motivo el gobierno ei<pidio "el Plan Inmediato de 
Reordenacion Economica" en diciembre de 1982. 

La intervencion del orsanismo en loa asuntos economicoe del 
paia ha eido una tarea constante, que ae ha prolongado por el 
monto de la deuda que se tiene y que es dificil pagar, debido 
al incremento desmesurado de loa intereaea, aai mismo 
observamos, que el paia aün eatA lejos de una recuperaciOn 
total; ya que en 1986, el sobierno sigue con la necesidad de 
obtener creditos externos, afectado por loa cambios que ae 
estan dando en el ambito internacional. En este afio ee senera 
nuevamente una.baja en el precio del petroleo; por lo que el 
gobierno requeria de 12 000 millones de dolares (60), lo que 
lleva al pala a iniciar nuevamente platicas con el FMI, quien 
finalmente le concede un crédito Stand-By por l 700 millones 
de dolares (61); eete ha eido un factor recurrente, que lleva 
al gobierno a negociar constantemente la reeetructuraciOn de 
la deuda con nuevas soluciones que permitan al paie un respiro 
en el paso del principal y de loe altos intereeee. 
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3.3 El.Papel del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional en esta Etapa de Crisis. 

Cuando se desato la crisis de 1982, la comunidad Internacional 
ae dirigió hacia los organismos financieros existentes (Banco 
Mundial y Fondo Monetario Internacional), en busca de una 
respuesta para la solución del problema. Sin embargo poco 
pudieron hacer, por un lado el FMI, que a reiz de su 
constitución habla establecido una red de seguridad financiera 
que cubriera : 

a) Servicios de Financiamiento Compensatorio. para aquellos 
paises miembros que en determinado momento padecieran 
deterioro temporal en balanza de pagos, a través de este 
servicio el pais tiene liquidez inmediata. 

b) Crédito de Reserva, planeado para que sirviera de soporte 
a loa programas de ajuste econOmico de uno O dos aftas. 

c) El Servicio Ampliado del Fondo, que se utilizaría para loa 
programas de ajuste estructural de tres afias. 

d) El Derecho a Cuota, que son loa depósitos que tiene el 
paia miembro en el organismo, con la denominación de acciones, 
loa miembros pueden disponer de ellos en determinados 
porcentajes llamados tramos; ei primer tramo ea de 25% y se 
obtiene sin mayores dificultades ya que no hay imposición de 
condiciones, sin embargo, si los miembros desean seguir 
retirando recursos, ya eatardn sujetos a severas condiciones 
que se integran a loa acuerdoe de derecho de giro. Ademas de 
estos, existe el Acuerdo General para la Obtención de 
Préstamos, que ablo son accesibles para los miembros que 
tienen las cuotas mAe altas. Los recursos que hemos mencionado 
tendientes a la seguridad financiera, nunca estuvieron 
destinados a soportar un reto de la magnitud y escala de la 
crisis de la deuda, por este motivo mencionamos que el 
organismo poco pudo hacer cuando sobrevino la catAetrofe. 
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El hecho de que la participación del Fondo Monetario 
Internacional, fuera insuficiente, ee debe a que las grandes 
potencias que participaban en el organismo y en particular, 
Estados Unidoa, antea de 1982, nunca hablan permitido que el 
FMI, jugara un papel importante ya sea como fuente de liquidez 
O como fuerza reguladora en el sistema financiero 
internacional, solo cuando el problema tomó dimensiones 

criticas, ellos mismos acudieron al FMI, para que tomara 
cartas en el asunto, proporcionando recursos a loe paises 
deudores y de esta manera, evitar el peligro de 
incumplimiento. El organismo fue incapaz de otorgar los 
suficientes recursos que permitieran a loa paises endeudados 
resolver aua problemas. Lo que si pudo losrar fue aaumir el 
papel de organizador y servir como intermediario para la 
renegociacion y reestructuración de la deuda püblica 
auspiciado por el Club de Paria, logro, que tanto acreedores 
como deudo re e se pusieran de acuerdo, y de esta manera evitar 
el incumplimiento de pago. 

Cuando estallo la crisis, el FMI. carecla de fondea 
suficientes para hacer frente a todas las solicitudes de 
apoyo·, ya que si bien, las grandes potencias permitieron su 
participación, para tratar de "enderezar el barco", no 
proporcionaron loa recursos para hacerlo, por lo que tuvo que 
recurrir a fuentes alternativas. como instituciones y 
organismos gubernamentales, aai como al Banco de Pagos 
Internacionales, quien contribuyo con 4 000 millones de 
dolares (62), y no fue aino hasta 1983, qu<> se le facilito la 
obtención de recursos, principalmente por parte de las grandes 
potencias. Dicha actitud no se debía a la benevolencia de los 
paises lideres, sino mas bien, porgue se dieron cuenta gue la 
ünica manera de obligar a los paises deudores para que 
cumplieran con los pagos, era necesaria una influencia 
financiera de respaldo, y quien podia darles esta seguridad, 
vigilando constantemente el procesa era el FMI, por este 
motivo contribuyeron, aunque con ciertas restricciones, con 
algunos recursos. De esos recursos, América Latina absorvi6 
mas de 16 000 millones de dolares (63); para fines de 1984 el 
FMI. habia desembolsado recursos por mas de 22 000 millones de 
dolares (64), mismoo que se habian diseminado en mas de 60 
paises, estos recursos se entregaron a través de paquetes que 
conformaban los planes de rescate ideados por el Fondo para 
resolver los problemas de la deuda. 
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CUADRQ 17 

DEUDA EXTERNA PtJBLICA DE 96 PAISES EH DESARRQLLO 

<rn MILES DE MILLOHES DE DOLARES> 

i fUll!!ES OFICIALES FUWIES PRIUADAS 

ARO BILATERALES MULTILATERALES PROUEEDORES BAHCOS OTROS 

1 

\im ~1.1 11.5 10.1 l4.4 

11973 43.7 13.2 u .o 21.4 

•1974 50.7 16.l 12.4 Z9.4 

\ms 57.4 19.9 13.5 41.9 

¡1m 65.4 24. t 15.0 57.8 

1977 75.3 30.2 LB.4 79.1 

1978 87.5 36.9 23.6 107.S 

\.,¡.~ •:l>?so?rihlllad.:.::, 'J ·'.n+.nt,;i; l r1;¡ ~~ ·.·1 ~ño, 
\ 
2:n.:os. tnclu·~l!n tnst~t•J:t::-.;.,; i\na.-.c1~::.~ y bono;. 

F:~~r.t>?: 3anco ·1·iri..:Ji¡l, W;n.! ~~b· +.1blo?~ •• •ol. 1. U7?. 

l.0 

l.Z 

1:1 

l.4 

2.0 

1.5 

l.Z 

TOTAL 

74.3 

90.5 

110.3 

11.1.I 

lf.4.3 

204,S 

256.7 

LS2 

c:rr. Econot-Ü:\ de l'l~rica Latina, de la Crisis del Colapso financiero 

Condir.iones GP.nerales e lt'l~Llc~c1ones sobre ~l';!'T'tr:a t:ahna, ~· 73. 
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Ante' la eminente bancarrota del Estado Mexicano y su 
impoeibilidad de recabar fondos del sistema bancario 
internacional, el gobierno norteamericano decidio preparar un 
plan de rescate financiero por 8 750 millones de dolares (65), 
que_ proporcionaron un alivio al gobierno mexicano, el que 
aprovecho la circunstancia para empezar a negociar el 13 de 
agosto de 1982 tma moratoria con eus acreedores al pago del 
principal de su deuda (moratoria negociada que mas tarde se 
extender la a un afio) . 

En ct1anto a la participación del FMI, en el caso mexicano, se 
concreto, a conceder creditos de facilidad ampliada, en 
principio por 4 100 millones de dolares (66), que eatarian 
funcionando durante los siguientee tres años, mB.a tarde abrió 
una linea eapecial de crédito por 12 mil millones de dolares 
( 67). Estos recursos evitaron que el colapso econOmico 
adquiriera mayores dimensiones; en este momento el gobierno 
tuvo que sujetarse a las politicas del organismo 
internacional. por lo tanto tuvo que aplicar un estricto 
programa de reordenaciOn económica, nuapiciado ademas por el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos~ esta 
reordenación intentaba combatir la crisis fiacal heredada del 
periodo 1971-1976; otra de las actividades en el pais 
consistió en allanar el camino para que la banca privada 
internacional concediera un préatamo extra de 5 000 millones 
de dolares (68), el primer giro ascendl.a a 1 700 millones de 
dólares y se entregó simultanea.mente con el primer giro del 
credito concedido por el FMI, de "facilida.d ampliada", el 
resto ae dividirla en tres cuotas de 1 100 millonea, que 
acompañarian a los giros del Fondo Monetario. 

Como es natural, la banca internacional necesitaba tener la 
seguridad de que esos recursos regresarian a sus manos, por 
tal motivo exigi6 que se aplicara un estricto programa de 
saneamientc econ6mico, con el fin de que el pais recuperara su 
capacidad de pago y ya que el FMI participaba como 
intermediario, ademas le quedaba la responsabilidad de 
supervisar el proceso de reordenación econOmica dentro de laa 
demandas de racionalizaciOn econOmica que previamente hablan 
sido planteadas por el FMI, por otro lado ae encargarla de 
dosificar la entrega de los p1·estamoa al gobierno mexicano. 
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"El Fondo no puede ni debe supervisar el funcionamiento de laB 
economias nacionales, lo cual implica rendir cuentas politicas 
Y sociales aei como economices. La evaluacion del Fondo de sus 
propios programas indica una tasa de falla suficientemente 
alta para justificar considerable precaucion en relacion con 
la capacidad de una orsanizaciOn internacional para preacribi1~ 
a loe paises politices internas que funcionen y que aean 
aceptables. El Fondo se debe concentrar mucho mee en la 
balanza de pagos que en las politicaa internas, y el desempeño 
de los deudores se debe juzgar mucho mas en términos de loe 
resultados de la balanza de pagos que en términos de las 
políticas internas seguidas" ( 69). 

Si la participacion del Fondo Monetario estuvo restringida 
durante el climax de la crisis, aun mas lo estuvo la del Banco 
Mundial, debido a que la orientacion de sus creditos eetan 
dirigidos hacia el desarrollo, por lo mismo sus 
financiamientos son a largo plazo, como ya ge menciono en el 
primer capitulo; sin embargo, cuando se tuvo que hacer frente 
a la crisis de la deuda, el Banco vio la oportunidad de ganar 
mayor influencia en los paises que necesitaban créditos, 
optando por establecer préstamos cuyo desembolso seria mas 
rApido, intuyendo que deberian abarcar un periodo (de uno a 
tres affos), primero estuvieron dirigidos a los programas de 
ajuste estructural; con el curso de los aftas, se agregaron 
otro tipo de préstamos, mismos que quedarian como a 
continuación se menciona: 

al Dirigidos a programas de ajuste estructural (de uno a tres 
afias). 

b) Para programas de ajuste sectorial ( de uno a cuatro afias). 

c) Dirigidos a las reconstrucciones de emergencia °(de dos a 
cinco afias). 

d) Asistencia técnica.( de dos a seis afies). 

e) Inversion y mantenimiento sectorial (tres a siete afios). 
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fl Loe dirigidos a programas 6 proyectos eapecificoe, que son 
loa prestamos que tradicionalmente otorga el organismo y 
que son (de cuatro a nueve aftoa). 

El hecho de que el Banco Mundial, en esta etapa, otorgue 
pr8stamoe para programas de reforma estructural, le da la 
oportunidad de intervenir en varios aspectos de la vida de loe 
palees receptores de loe créditos, que a decir de algunos 
autores como Miller, puede crear cierto resentimiento, ya que 
todas las medidas adoptadas, han sido abeorvidaa por la 
poblacion, y en algunos de los casos las politicas dictadas 
por los organismos no han funcionado, ya que tienen las 
caracteristicas de una receta rigida que se aplica a todos 
los paises, sin prestar especial atención a casos y 
circunstancias especificas, ei bién en 1984, algunas poli ticae 
tuvieron éxito, éstas solo fueron de caracter temporal, 
también ee ha dado el fenomeno de que tanto el Banco Mundial 
como el Fondo Monetario, han estado trabajando sobre el mismo 
terreno ya que el primero, ha otorgado créditos para programas 
de ajuste estructural, muy parecidos a los acuerdos de reserva 
que otorga el FMI. 

Para 1984, el Banco Hundial habla deBemboleado un total de 
3 200 millones de dolares (10), repartidos solo en America 
Latina, para conseguirlos, una de eua labores coneistiO en 
establecer relaciones mas estrechas con la banca privada 
internacional. con el fin de obtener apoyo para loe proyectos 
impulsados por el organismo con loe paises en desarrollo gue 
requieren cofinnnciamiento, conseguir la cooperación de la 
banca privada, como hemos visto no ha sido una tarea fAcil y 
loe prestamos otorgados a partir de 1982, han a ido "preetamoe 
involuntarios", por lo tanto, el Banco Mundial tenla en sus 
manos al igual que el FMI, la labor de convencimiento, 
aludiendo a laB politicae economicae que loa paieee con 
problemas adoptarian para recuperar eu solvencia, supervisados 
por ambos organismos, e ato con el fin de darle seguridad a la 
banca privada internacional de que sus recursos no se 
perderian. 

Loe prestamos dirigidos a programas de ajuste estructural por 
parte del BIRF, en un principio fueron racionalizados, pero la 
situación especial generada a raiz de la criaia de 1982, y que 
aün atravesaban loe paieee endeudados justifico que el Banco 
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Mundial apoyara con mayor rapidez a algunos palees, como en el 
caeo de Mexico, que en 1986 recibio 1 000 millones de dolares 
(71), en preetamoe de loe cuales 465 millones serian 
canalizados para la reconetruccion aeociada al temblor de 
eeptiembre de 1985, y el reato tendria como fin apoyar loe 
programas de ajuate estructural; en general América Latina 
pudo obtener a ralz de loe cambios en loe preetamoe del BIRF, 
crSditos para apoyar sus programas de ·desarrollo, aai vemos 
que para 1&82 el Banco desembolso en eeta resion 2 000 
millones de dolares (72), cantidad que ee incremento para 1983 
con 2 500 millones de dolares y ee vio aún mae ampliada en 
1984 con una cifra de 3 200 millones de dolares en deeembolsoe 
(73). 

En loe prosramae de apoyo por parte del Banco Mundial, para 
Mexico, eobre todo loe dirigidos al ajuste estructural, tenlan 
la caracterlstica de llevar implicito un intervencionismo ein 
precedente, cuyo objetivo era estimular al pais para que 
llevara a cabo, programas que contribuyeran a reducir las 
barreras a la importaciOn, reducir las politices de subsidio, 
y otras medidas que incluyeran reformas económicas orientadas 
al mercado. De esta manera podemos observar que México, no 
sólo estaba presionado por la banca privada internacional, que 
eran aua acreedores, sino tambien por los organismos que 
tenian la responsabilidad de preetarle ayuda como paie 
miembro, noe referimos al Banco Mundial y al Fondo Monetario. 
Para 1984, observamos, que el Banco Mundial canaliza 
anualmente 6 millones de dolares (74) para estudios economicos 
y sectoriales de los paises latinoamericanos, lo que permite 
que loe créditos que concede con sus respectivas 
r~comendaciones de politica econOmica. se ciftan a las 
circunstancias individuales de sus paises prestatarios. 

El hecho de que estos dos organismos hayan tenido una 
participacion relativa durante el periodo critico, no es una 
mera casualidad por estar ligado este fenómeno a la 
disminucion del poderlo economice de Eetadoe Unidos por el 
surgimiento de nuevas potencias como Japon y sus propios 
problemas inflacionarios que lo conducen al debilitamiento de 
su moneda, que fungia como eje del sistema financiero 
internacional y el fortalecimiento del oro. De hecho una de 
las caldas bruscas del dolar se produjo por el problema 
Eetadounidenee-Irani ante la decision de eete último de no 
aceptar mB.a el dólar como medio de pago de su petroleo Y asi 
lo hizo saber a la comunidad internacional en la reuniOn anual 
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del FMI y el BIRF. en Belgrado Yugoslavia, donde proclamo la 
necesidad de una reforma en el Sistema Monetario Internacional 
que eliminara al dolar, proponiendo una nueva cesta de divisas 
(XV). Esta propuesta fue apoyada por algunos de los paises 
exportadores de petroleo mas importantes, Libia, Irak y Kuwait 
y fue adoptada en la reunión de expertos de la OPEP, en 
febrero de 1960. 

En esos momentos la falta de respuesta, por parte del los 
organismos oficiales, llámese FMI y BIRF, motivó que la 
comunidad internacional, empezara a cuestionar, si loa 
enfoques de las instituciones eran los adecuados para la etapa 
que se estaba viviendo. De 1962 a 1964, se estuvo divagando al 
respecto, y en 1985 ea cuando se muestran los primeros signos 
de cambio, en septiembre el Secretario del Tesoro 
norteamericano Baker, solicito una reunión con los Ministros 
de Finanzas de los cinco paises mas desarrollados del mundo, 
anunciando los cambios que se estaban gestando en la politice 
de los Estados Unidos, dando asimismo los primeros pasos para 
dar un nuevo enfoque a loa orsaniamoa aursidoe de Bretton 
Woods. 

El presidente norteamericano Reagan, en su informe de 1865 
ante el congreso, anuncio que·e1 Secretario del Tesoro, haria 
un estudio acerca del sistema monetario internacional, para 
determinar ai se debia convocar a una conferencia 
internacional sobre dicho asunto y a mediados de marzo de 
1986, el congreso norteamericano hizo un llamado urgente a 
favor de una nueva conferencia siguiendo loa patrones de la 
reunión de Bretton Woode. 

Como es natural, ante esta perapectiva de cambio han surgido 
declaraciones a favor y en contra de que se lleve a cabo una 
reordenación en loe enfoques de los organismos, pero quien 
finalmente tendra la ultima palabra, para realizar un cambio 
profundo, seran las grandes potencias. 

Previo a que estallara la crisis, el Banco asistió a unas 
conferencias, donde se menciona~on las repercuciones negativas 
que planteaba un acelerado desarrollo petrolero, en estas 
conferencias participaron, ademas del Banco Mundial, otras 
agencias como la (CEPAL) y revistas especializadas tanto 
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mexicanas como extranjeras. La diecuaion estaba centrada en 
dos paises petroleros recien enriquecidos, entre ellos se 
analizaba el caso mexicano. Argumentaban que la inyeccion 
masiva de petrodólares a la economia mexicana, provocaria una 
estampida de las ramas de la produccion ligadas al medio 
petrolero, lo que darla origen a un crecimiento muy desigual, 
profundos desequilibrios y una fuerte inflacion; aai mismo 
apuntaban que el ingreso de petrodOlares provocarla una fuerte 
ampliación de la demanda, que generarla a su vez una presión 
continua hacia la apreciacion real del peso en termines del 
dolar (sobrevaluacion del peso). 

En un principio, se penao que el presionar al Banco Mundial, 
para que asumiera el papel figurativo de "barco de salvamento" 
de la deuda a corto plazo, planteaba serios peligros, ya que 
tendria que desviar sus funciones originales y esto podria 
debilitar au tarea principal que consiste en ayudar a asegurar 
un nivel de fondos para loa paises en desarrollo que va mas 
allS de dar servicio a la deuda, mas aUn, cuando ya existe un 
organismo encargado de dicha tarea. pero actualmente podemos 
ver que el Banco ha asimilado su participacion en loa asuntos 
de la deuda, trabajando complementariamente con el Fondo para 
realizar esta nueva actividad, asi mismo observamos que en 
esta decada el Banco encontró el marco adecuado para que se 
reconociera su importancia dentro del sistema financiero. 

Pero, el asumir varias funciones, lejos de beneficiar al Banco 
le ha traido diversas criticas, deacribiendolo como 
"conservador", "burocrB.tico y laboriosamente lento". Estos 
atributos despectivos, ae basan parcialmente en el hecho de 
que en el afio fiscal de 1985, el Banco no utilizo todos los 
fondos a au disposicion bajo la fOrmula de "'nivel de prestamos 
sostenible". Las normas para proyectos y programas del Banco 
ae consideran entonces demasiado rlgidaa O estrechas. 
Principalmente el Banco Mundial toma tanto tiempo en completar 
las fases de identificacion, preparacion y evalúacion de lo 
que se llama el "ciclo de los proyectos, que loe paises 
miembros que acuden a la institucion tienen que retrasar loa 
proyectos que presentan al Banco hasta tres anos. 
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4.-EL PAPEL QUE HAN JUGADO LOS FINANCIAMIENTOS DEL BANCO 
MUNDIAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO NACIONAL. 

En este capitulo, hablaremos acerca de los financiamientos 
otorgados por el Banco Mundial, y como se han empleado en la 
actualidad, ya que si bien, desde la decada paeada ee han 
recibido creditoe como parte de loe factores que impulsan el 
desarrollo en el pala, ya fueron mencionados de alguna manera 
en capitules anteriores; principalmente analizaremos en este 
apartado, de que manera han servido al gobierno Salinista para 
fortalecer su estrategia de desarrollo nacional, sobre todo, 
al emplear los recuraoa del organismo en prosramaa que se 
hablan venido postergando por la carencia de presupuesto 
normal, fenómeno que se ha agudizado por loa excesivos pagos 
al exterior por concepto de deuda, el gobierno actual, ademas 
de la renegociacion de la deuda, ha emprendido un programa 
estrategico destinado a prestar ayuda al sector eocial mas 
afectado por el debito, de dicho programa veremos au 
funcionamiento a la fecha y lee areae de aplicación. 

Asl miemo ea importante sefialar, que loe preetamoe del 
organismo han servido como conducto para plantear cambice de 
conducta, que fortalezcan lee estrategias de desarrollo 
sugeridas por el organismo, particularmente, en materia de 
politice economice que incluya cambice Institucionales y 
reformas en loa sectores del aparato gubernamental, que segiln 
la apreciacion de loe expertos del Banco Mundial son 
necesarios para la economia en general; dichas adecuaciones 
por su profundidad son mas palpables en la presente 
administracion y han ~ido promovidas intensamente en todo el 
pala por el actual gobierno. 

4.1 Importancia de la Inclusion de Creditos del Banco Mundial 
en la Estrategia de Desarrollo, del Periodo Salinista. 

En décadas anteriores a loa ochentas, el pala ya presentaba 
fuertes problemas de atraso en loe diversos sectores de eu 
economla y en consecuencia la población experimentaba pobreza 
extrema, que con el transcurrir de loa años en lugar de 
aolucionarae ae ha empeorado, sobre todo, a partir de la 
crieis financiera sufrida en la decada de los ochentas, factor 
que ha sido en gran parte, el responsable de la situación 
actual de subdesarrollo que vive el pala, que por au 
permanencia ha agravado la pobreza de la sociedad. 
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Al aeumir la presidencia Carlos Salinas de Gortari, aun 
prevalecia en el pais la angustia de la crisis economica que 
ae ha prolongado por varios afias, sometiendo al pais a 
dificiles pruebas y limitaciones. Sus antecesores, hasta ese 
momento, eolo habian aplicado algunas estrategias para tratar 
de sobrellevar la situación; por lo mismo, se tenian pocas 
esperanzas en las medidas que iba a adoptar el gobierno 
entrante para afrontar la responsabilidad, mas aün, cuando loa 
planee que el gobierno presentaba no contenian def inicionea 
muy claras en cuanto a las politlcae a aplicar, sue 
razonamientos coneiatian, en que si no se reducia el monto de 
recursos que se paga por concepto del servicio de la deuda, el 
crecimiento no seria posible; durante el primer semestre de 
1989, se tenia prevista la renegociacion de la deuda, que 
permitirla reiniciar el crecimiento en la segunda parte del 
afio. Como la deuda se habla constituido en la principal 
barrera que impedia el crecimiento, era necesario tener éxito 
en au negociación. Loa criterios que eatarian guiando a loa 
negociadores de la deuda aerlan los siguientea: 

a) Abatir la transferencia de recureoa al exterior; de otra 
manera eatariamoe produciendo para pagar y no para crecer. 

b) Bajar el valor de la deuda histories, reducir lo que hasta 
ahora ee ha acumulado como deuda. 

e) Promover una negociacion que no solo abarque 1989, eino 
varice afioa, para darle certidumbre al inversionieta Y 
tener un proceso eoatenido de recuperación. 

d) Al recuperar el crecimiento lo que ee deba eea una 
proporciOn menor de lo que se produce. 

La renegociacion se llevo a cabo, en el marco de la estrategia 
planteada por el Plan Brady, el cual ya se h'a comentado; 
finalmente el paquete finan~iero, se auscribio en febrero de 
1990, en presencia del Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo 'i loe 
representantes del .Comité Asesor de Bancos Y de los 
principales bancos acreedoree de Estados Unidos, JapOn, 
Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda y Ganada. Dicha 
renegociación abarca el periodo 1989-1992; el paquete 
financiero asciende a 48 mil 500 millones de dolares (75) 
donde el 41 porciento de los acreedores opto por la reduccion 
del principal en un 35 %, el 47 porciento decidio dieminuir 
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loa intereses a una tasa fija de 6.25 % (76) y loa bancoa 
acreedores reatantea elisieron la aportacion de creditos 
frescos por un total de 11 mil 685 millones de dolares (77); 
laa declaraciones del presidente Salinas aseguran que eata 
renesociación permitira reducir la transferencia de recursos 
al exterior y ahorrarse cada aHo, sOlo por pago de intereses, 
1 700 millones de dolares y aseguro que la deuda disminuiria 
con la renegociacion a 8 mil millones de dolares y el debito 
al que se tendrla que hacer frente serla de 51 mil 936 
millones de dolares, que es la deuda no incluida en el paquete 
financiero negociado, y que se distribuye de la sl.guiente 
manera: ( 78). 

Cifras en Miles de Millones de Dolaree 

Aceptaciones de Petroleoa Mexicanos, ...••••.....•.••..•. 3 340 

Otros, ..•••............•....•.........•..•••••••....••.. 6 297 

Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, •••• 12 268 

Bilaterales, .......•......••..•••.•...•• ;". . . • • • • • • . • • • . . 9 784 

Sector Privado, .....•.....•.••.•••.••.• 4 778 

Sociedadee Nacionales de Credito ,' ....................... 8 731 

Banco de Mexico, ..........•....•...•. ' • . • • • . • . . . • . . . . . . . 738 
(79). 

Objetivamente, la renegociacion no ea una garantia para el 
crecimiento, ya que depende sobre todo, de la congruencia de 
las politices internas, no obstante, proporciona un clima de 
confianza para estimular la inveraion extranjera y repatriar 
capitalee al pala. La deuda es un problema que no se reaolverA 
de la noche a la mafiana, lleva bastantee afies en el pala, 
acumulando un nivel de endeudamiento dificil de pagar, pero 
nos resistimos a creer que no haya salida para esta crieie, 
que ha sometido al pala a rigurosas condiciones econOmicas que 
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han ido en detrimento del ingreso de los trabajadores; se 
considera con razOn, que el acuerdo renesociador ea 
insuficiente para cubrir las necesidades de un pala como 
M8xico. que canaliza la mayor parte de sus ingresos por 
exportaciones al pago de intereses, pasando por alto, los 
indices de desempleo, desnutricion y mortandad infantil, 
consecuencia del crecimiento casi nulo, que ha experimentado 
el pals. 

Despues de 11 meses del Plan Brady, se difundio la informacion 
de que Mexico fue utilizado como " conejillo de indias" del 
experimento Estadounidense. pero tal acción no debe 
sorprendernos, tomando en consideración, que otros planes han 
eido primero practicad•Js Gn M8xico. antes de aplicarse en 
otros paisea latinoamericanos; el a•;uerdo en si, fué poco 
convincente para algunos expertos, lo que si quedO claro, fue 
el interés del gobierno norteamericano en evitar el 
incumplimiento de pagos o moratorias unilaterales, actitud que 
tampoco ea nueva como lo mencionamos en capituloa anteriores. 
La renegociaciOn. como en atrae ocasiones, sólo permitió un 
respiro a la econc.mia mexicana, pero no significa que esto sea 
suficiente para elevar el nivel de vida de la población. 

Por lo que podemos pensar, que el pago de la deuda y el 
fiananciamiento para desarrollo econOmico de la naciOn siguen 
siendo incompatibles. El gobierno Salinista consegula uno d~ 
sua objetivos. con el acuerdo de renegociaciOn. aunque con 
éste. no se llegara a alcan~ar los objetivos propuestos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, que de por si. para loe 
conocedorea son " muy modestos". El problema de lo. deuda 
continua siendo grave, los distintos paquetee de 
renegociacion, solo han mejorado las condicionea y el perfil 
de la deuda, ['<ersistiendo la incapacidad de ofrecer soluciones 
de fondo. 

Ante la situación prevaleciente en el pals, los miembros del 
gabinete de Salinas insisten en que en esta batalla debemos 
mantenernos unidos para que las presiones no noa debiliten Y 
poder negociar hacia afuera con fortaleza., autoridad y 
firmeza. Dicha unidad debe darse en torno a las condiciones de 
negociación que ha definido el gobierno salinista Y el 
programa económico que impulsa en el pais. 
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Para dar fortaleza a la imagen del nuevo gobierno y apoyar el 
programa de Salinas, el gobierno norteamericano concede un 
preetamo puente por 3 500 millones de dolares (80), que 
algunos comentan, es una actitud contradictoria por parte del 
gobierno para resolver la cueetion de la deuda. Sin embargo la 
acción fue presentada por la Secretaria de Hacienda, como un 
logro, casi un triunfo del gobierno mexicano. 

La renegociaciOn, era uno de los objetivos importantes 
abanderados por la nueva administración, que con loa pequerios 
o grandes beneficios, se habia cumplido; internamente habia 
que tratar de resolver el problema de la pobreza agudizada por 
la llamada "decada perdida'', donde loa programas sociales 
esrecificos emprendidos por el pala, habian sido insuficientes 
ante la magnitud y complejidad del problema, prevaleciendo un 
desarrollo inequitativo que no ha permitido mejores 
condiciones de vida para la población de escasos recureoa; 
tanto loe gobiernos como los organismos internacionales, han 
acuftado la idea de combatir la pobreza, convirtiendoee en 
punto de Confluencia en los diatintoB ambitoB de la salud, la 
alimentación, la educacion, la vivienda y la atencion a la 
infancia, conceptos que forman parte de la propuesta del Plan 
Nacional de Desarrollo '1969-1994, de la adminiatracion 
Salinieta, que para darles solucion, los ha concentrado en el 
Programa Nacional de Solidaridad, que recoge como parte 
central de sus acciones de polltica social la "participacion". 

Para el gobierno era necesario poner en marcha un Programa de 
ayucia a la poblacion, por loe matices que Ya mostraba el 
problema, caracterizado por .la poca credibilidad hacia el 
gobierno y el desprestigio de su imagen que por largo tiempo 
aeumio la aplicacion de pollticae desacertadas; las 
manifeatacionee de subdesarrollo en el pala son evidentes 
reaaltando la pobreza y las pocas oportunidades en que vive la 
mayorla de la poblacion, por lo tanto el acceso a loe 
aervicioa elementalee son minimos o nulos. La desnutriciOn, 
alta mortalidad, analfabetismo, desempleo y eubempleo son 
manifestaciones constantes de la carencia que se padece. 

Cabe seBalar, que la creacion del Programa Nacional de 
Solidaridad, no ea una innovacion en el pala, ya que el 
bienestar social ea un mandato Constitucional. expresado en 
diversos articuloa de la Carta Magna, que garantizan loe 
derechos sociales baeicos, como aon: la educacion la salud, la 
vivienda, derechos agrarios y los derechos laborales. 
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La inetrumentacion del Programa Nacional de Solidaridad, 
pretende responder al constante reclamo de la población, por 
un mayor bienestar social, convirtiéndose a la fecha. en el 
eje de la politica eocial del gobierno de la República, de loe 
gobiernoa estatales y municipales y de la sociedad en su 
conjunto, estimula la participaciOn organizada como forma de 
trabajo, para satisfacer los justos reclamos de campesinos 
desprotegidos, jorn&leroa, agricolas, indisenna y grupos de 
colonos que habitan en las areas urbanas mas pobres, asl mismo 
lleva el fin de reformar las relaciones entre el Estado y la 
Sociedad, este es el instrumento creado por el gobierno para 
resolver la situación de extrema pobreza que viven la mayorla 
de los mexicanos; en un principio el programa era operado por 
la Subsecretaria de Desarrollo Regional, dependiente de la 
Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP), al desaparecer 
esta secretarla, la Subsecretaria mencionada pasa a la 
estructura de la Secretaria de Desarrollo Social íSEDESOLJ, de 
nueva creación que vino a sustituir a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecolosia. En la SEDESOL, ademas de otros 
programas, vuelven a tener relevancia loe Programas de 
Solidaridad, mismos que se agrupan en tres rubros: 

- Solidaridad para el bienestar eocial 

- Solidaridad para la producción y 

- Solidaridad para el desarrollo regional 

En el primer rubro mencionado, para alcanzar el objetivo de 
beneficiar a la población, se ha dado especial atención a la 
ejecución de obras de alto impacto social, como mejorar las 
condiciones de planteles educativos, a travea del "Programa de 
Escuela Digna", mejoramiento e instalaciOn de unidades 
medicas, agua potable y alcantarillado, servicio de energia 
eléctrica, tenencia de la tierra equipamiento urbano, ael como 
infraestructura de acopio y almacenamiento. 

En el segundo. Solidaridad para la Producción, se presta apoyo 
a grupos sociales desprotegidos, para impulsar actividades y 
proyectos productivos a través de fondos del programa, con la 
actividad que se pone en marcha se genera ocupación e ingresos 
para la población. 
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CUADROS 19-Z0 

CottCDtTRADO DE Ln EllOWCIOH DE LOS S[RUIClOS 
1989-1990 

ARO 
COHSULTA oorn~ 

<"ILESl 1 
EGRESOS HOSPITALnRIOS 

<PERSOH/lSl 

1989 86,633 
1 

448,434 

1981 91,939 448,518 

1982 96,322 ~59, ?~4 

1983 llll,893 lí39,792 

1984 116 ,395 438,697 

1985 

1 

149,274 491,941 

1986 128,185 56?,826 1 

190? 

1 
149,?66 660,319 

1 ' 1988 146,004 

1 

890,860 
1 

1989 1 146,?68 '/38,955 

l990N 14?,311 ?'39,463 

1 

• CUns estiMadas. 

COffCEHIRADO DE U\ COBERTURA DE LOS SERUlCIOS DE SALUD 
me-1999 

ARO UHIDADES "ED!CAS
1 

PERSOHAL mico 

1900 1 1,Z69 41,Q07 

1981 1 8,41? 45,544 

198?. 9,629 58,496 

1983 9,58? 59,000 

1984 9,?14 61,?64 

11985 18,422 6U,948 

11986 
!8,?16 71,131 

1981 11,859 12,.259 

1988 1 11,769 SZ,286 

jim¡ 
12,491 ?8,164 

,1999111 13,504. 86,819 

l NEll5 
Incluye Medicos gemirales, especialishs, pasantes y 
odantologos. 

' Cifras estiMadu. 

Crr. Gonzalez tiburcio, Enrique. AJuste Econo1üco 9 

Politic.i Soci;\l en Hexico, pags. 114~115. 
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El tercero, que esta enfocado e loa Programes de Desarrollo 
Regional (PDR), tiene como propósitos: fortalecer e loa 
municipios de menor deaarrollo y con problemae graves en sua 
servicios basicos: e través del CPDR), se intente promover el 
aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y flaicos 
existentes en cada espacio del territorio nacional, para 
lograr el propósito, se requiere la accion coordinada de las 
trea instancias de gobierno, misma que ae formaliza por la vla 
de los Convenios Unicos de Desarrollo (CUD), porque ademas se 
pretende impulsar el proceso de descentralización en el palo. 

La deacentralizaciOn, pretende poner en marcha una nueva 
practica publica, transformando los mecanismos de 
redistribución de las capacidades de decisión entre el 
gobierno central y los otros niveles de gobierno; se requiere 
una distinta distribución de facultades y obligaciones entre 
loa poderes de la Federación, las entidades federativas y loa 
municipios, ya que la experiencia de actuar en forma 
centralizada por lo general han sido frustrantes y a nivel 
local ea donde se juega el éxito de cualquier politice de 
bienestar social; en materia de normatividad es conveniente 
una definición adoptada nacionalmente, pero el dise~o Y 
fiecalizaciOn de programas, tnl vez, seria conveniente que 
quedaran bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. 

"Hay descentralizecion cuando une autoridad transfiere todo O 
parte de aus competencias e otro ente u organo que no le esta 
sometido jerarquicamente y podra decidir de manera 
independiente e irrevocable. La deaconcentracion en cambio no 
es un proceso politice, sino el acto mediante el cual las 
atribuciones asisanades a secreter lea de Estado eon 
transferidas a un nivel local, no autónomo del aparato estatal 
(central)". ( 81) • 

En 1990, se consolida el Programa de Solidaridad, y se inician 
cuatro nuevas variantes del miamo programa: 

Solidaridad para una Escuela Digna 

- Fondos Municipales de Solidaridad 
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CUADllO 21 

HSTRlllUCIOH DE LOS RECURSOS lJDICIDOS DI 

( NILLOHl:S DE PESOS > A IRAUES 

IEL RANO XXVII SOLll>'1RIDAD Y DESARROLLO REG!OffAL 

COHCEPIO 1989 r. 1998 

1 
Iota! 116Z3,4U 11111.U 3,313,897 

i~.\::1~ para la 1'6,314 18.Z 793 ,1164 

gy!~4:f!ru:amt. •t 951,545 58.6 1,987,'92 

l:!r::s:~=~· 312,138 . 19.3 431,411 

Otros Pt'O!IN>IU. 192,779 11.9 191,438 

r. 

11111.e 

23.9 

68.9 

13,9 

3.1 

HIJI 4 
l 

l'r'Drrou coordinados g conc1rt&d.os a traves del CUD. 

Fuent11 Seci-.tari& dt Pro!FNMcion y Presupuesto. 

Ctr-. Gonnlez tihurcia,. Enrique. Ajuste F.cona1dco y Poli tic.i. 

Sooi1l tn Nf1<ico, p. 179. 
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- Fondos de Solidar.idad para la Producción y 

- Fondo de Solidaridad Para Comunidades Indigenas 

De hecho, las variantes que integran el programa, ae van 
modificando de acuerdo con las necesidades y prioridades que 
van surgiendo, en cada Estado de la Repüblica ó en las zonas 
urbanas del Distrito Federal, siempre en el marco de 
"solidaridad"; las comunidades aportan trabajo, bienes y 
recursos, por lo que ellos miamos definen la dinamica de 
trabajo y el ritmo de avance en loa prosramae, se pide 
participación, debido a que el gobierno no tiene la intención 
de subsidiar las necesidades de la población, lo que quiere es 
terminar con el "paternalismo y populismo" que han existido, 
siendo perjudiciales para el pais, a raiz de loa cambios 
emprendidos por el gobierno se ha confeccionado el termino de 
"modernidad" para sacar al pais de su atraso económico. 

En los dos primeros af\os de actuación del Programa Nacional 
de Solidaridad, loa ciudadanos han aprendido mucho con las 
practicas de participación, por lo que los resultados son 
relevantes a nivel económico, politico y social; si en estos 
dos af\os se ha dado mayor enf asis a las obras de 
infraestructura (electrificación, alcantarillado, asua 
potable, pavimento. escuelas, y clinicaa) que son 
indispensables para superar las condiciones de pobreza, no 
debemos pasar por alto, que también se requiere crear sobre 
toda esta infraestructura proyectos productivoa que le den 
sustento y permanencia a una nueva situación económica, con el 
fin de que se tengan posibilidades de empleo y de ingreso. 

La erradicaciOn de la pobreza, sabemos que no puede confinarse 
a un programa de gobierno, ea una tarea que corresponde a 
todos loa mexicanos y las administraciones que tomen las 
riendas del paie para darle solución. Enfrentar los retos de 
la pobreza significa enfrentar un problema sin solución 
inmediata¡ sin embarg'o, ea obllgaciOn de todos, que el camino 
que se recorra sea siempre en ascenso y en la dirección 
adecuada, el gobierno tiene el compromiso de desarrollar 
formas y mecanismos que permitan al pais avanzar mejorando las 
condiciones de vida de loe ciudadanos. 
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Como hemos podido observar en los Programas de Solidaridad, 
existen tres nucleoa de trabajo que facilitan la incorporacion 
social Y son: la autoconatruccion de viviendas y loa servicios 
complementarios (por ejemplo pavimentacion, energia eléctrica 
y drenaje); la educacion y la capacitacion permanente de 
jovenes y adultos y la prevencion de riesgos de salud y 
problemas del medio ambiente. 

Existen seis aspectos que involucran en su conjunto la 
posiblidad de construir una politica aocial moderna, que tensa 
como fin mejorar la relacion entre el gobierno y la sociedad y 
eatarian conformados por loe siguientes conceptos: 

a) Financiamiento eetable y creciente 

b) Reconocimiento y permanencia social 

e) creacion institucional 

d) combate a la pobreza extrema pero tambien a la desigualdad 
social. 

e) evaluacion politico-inetitucional 

fl Una mayor participacion en la toma de decisiones. (62) 

Se hace necesaria la conaolidaciOn de loe puntos mencionados, 
por ser la estrategia mé.s importante en materia de politica 
social de este sexenio. por lo mismo los programas no pueden 
agotarse alli. La politica "moderna" que ha emprendido el 
gobierno. tamben debe hacerse cargo de loa srupoe medios, 
cuyas condiciones de vida se han visto, sobre todo, en la 
decada de loe ochentas muy deteriorada, como el propio 
gobierno lo menciona, ea necesario dar mAs a quien mAe lo 
necesita. pero ello no quiere decir que se tenga que abandonar 
a loa otros grupos de la sociedad, principalmente la clase 
media, que ha sido el grupo mas afectado con el problema de la 
crisis de la deuda; el prete>:to que ha tenido la 
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administración Salinieta es que la ayuda es ímica y 
exclusivamente a loe grupos mas pobres, pero como mexicanos, 
es justo que tambien se les proporcione ayuda y se atiendan 
loe fenómenos de desigualdad eocial, profundizando en loe 
problemas de distribución de la riqueza. 

Para alcanzar dicho objetivo, las recomendaciones 
internacionales siempre han pregonado que una de las 
soluciones seria la reducciOn del aparato pUblico, pero la 
reprivatizacion no es la única eolucion, une de las formúlae 
tal vez seria aplicar lae politicae idóneas, que 
historicamente, no todas lo han sido, desprestigiando la 
imagen del gobierno ante la sociedad. 

Por otro lado, no es posible aumentar la cobertura y calidad 
de los eervicioe. si no existe un increment.o en el 
presuspuesto, para producirlos y prestarlos, lo que ha marcado 
el deterioro de loe servicios que prestan las instituciones 
públi-oae, que han contribuido cambien, en el deterioro de la 
imagen global del gobierno. 

"El gobierno del presidente Salinas. de atino mayores recursos 
para erradicar la pobreza, y si en 19BB el gasto social 
implico un gasto superior a 900 millones de dólares, en el 
presupuesto para 1993 se ubicaran en los 3 500 millones de 
dolares" < 83 l. 

En este breve- an8.lleie. podemos darnos cuenta~ 1;iue El programa 
Nacional de Solidaridad se ha convertido, en el punto 
neuralgico de la polltica social del gobierno, para impulsar 
el desarrollo de los servicios püblicos en el pais. que 
precisamente, por la falta de recursos se han mantenido 
estancados; los programas reciben a niv61 nacional 
financiamiento de tres fuentes importantes: 1) recursos 
federales asignados a través del ramo 26 (clave que se rE>fiere 
a Solidaridad y Desarrollo Regional), 2) fondos del gobierno 
estatal a través de los Convenios Unicos de Desarrollo (CUD), 
3) recursos que provienen de los beneficiarios del programa; 
si bien, la aportación de estos recursos es bdaica, para 
obtener efectos realmente positivos en este terreno, se 
requeria la existencia de recursos que dieran un mayor 
respaldo a loe programas, lo que hacia fundamental, que el 
gobierno Salinista, analizara de que fuentes obtendria 
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CUADRO 22 

ATE!fClott Y MEJORAMllJf!O HUTRICIOllAL DEL DIF 

!989 - 1999 

POBLACIOH 

R!lO 
BIMFICIROO 

(MILES> 

me 367.e 

1981 228.7 

11982 244.2 
11983 318.8 
1 
11984 865.5 

1985 4116.3 

119861 498.9 

¡198713,646.4 

¡me 4,529.8 

11989 1 4,791.9 
1 • 
it999 4,966,2 
i 

DISTRIB.DE RACIOffES DISTRID. DE RPO'IOS 
RLllf!JfllCIAS 

Ammmm <MILES DE RAClOHESl 

72,673 163.2 

1 43,699 125.e 

48,358 171.5 ! 

62,969 96.2 

200,795 lü.5 

86,953 .2 

199, 758 145.2 

112,837 41,197.7 

183,482 48 ,935.2 

184,856 56,322.l 

* 122,346 58,417.8 

PRESUPUESTO DEL 
PROGRAMA 

<MILLOffIS DE PESOS> 

! 
119 

1 
5,425 

1 9,421 

18,800 

49,959 

75,845 

188,655 

188,383 
,____.__~~~-~~~~~~~-~~~~~~~>--~~~~~----< 

' 1,353 Y. 1371. 35,794 '!. 151,515 Y. 

HDI 6 
• CifrlS estiMa.das • 

• X 99 ,699.60 <Pro .. dio 1981-1999) 

r.rrw Gonza.let. Tiburcio, Enrique. Ajuste F.conoMico y Poli tic~ Social en Mexico, 

p. ll8. 
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recursos adicionales para dar 
embargo debla eetar diepueeto 
internas necesarias, para tener 
que ee necesitaban. 

eolucion a lae demande.e, ein 
a emprender lae modificaciones 
acceso a loe recursos externos 

La responsabilidad fue asumida y encontramos una participación 
mae significativa en la inclusión de recureoe externos, para 
estimular eu estrategia de desarrollo, que de otra manera no 
hubiese tenido loe miemoe resultados; la ayuda para mejorar la 
infraestructura en la prestación de servicios, proviene 
principalmente del Banco Mundial, que acepto otorgar para el 
periodo 1990-1992, dos mil millones de dolares (64) que 
eetarlan respaldando, varios de loa programas emprendidos en 
el pala, dentro del marco del Progre.ma Nacional de 
Solidaridad. 

"El coordinador general del Progáma Nacional de Solidaridad, 
Enrique del Val, expreso que el Prona.sol destaca, la intención 
del gobierno mexicano de erradicar la pobreza de la pcblaéiOn, 
pero eobre todo integrarla a loa procesos de deearrollo 
económico" . ( 65 J • 

Si bien, el gobierno de Salinas, ha recibido un fuerte apoyo 
por parte del Banco Mundial, no ha eido pcr la buena voluntad 
de la inetitucion, eino por las posturas adoptadas por el 
gobierno; fundamentalmente el cambio de actitud y la 
disposición que ha mostrado la presente administración para 
emprender todas las modificacionse y sugerencias de loe 
organismos (FMI y Banco Mundial) en materia de politice. 
económica. La diepoeiciOn del organismo ha favorecido al 
gobierno, porque con estos recursos ae han evitado en el paia 
reacciones sociales masivas, que. perturben la estabilidad 
alcanzada. 

En el primer capitulo, ya hicimos un analisie de loe programas 
que son aueceptiblea de apoyo por parte del organismo, que no 
difieren de loe programas previstos en el Programa Nacional de 
Solidaridad y dada.e las perspectivas de cambio planteadas por 
el gobierno, podemos comprender que resulta menos dificil 
tener acceso a loe crédito de la institución para estimular el 
desarrollo de loe programas de servicios productivos; tomando 
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1 

CUADRO 23 

PROGMM IE IOl!!lllOllOS 

FAMILIAS BDW'ICIADAS <1'86-1'99) 

CAMUS DI 
DISIRIBUCIOH 

1'86 Y. 1987 

PAZPIJ 
215,700 59.3 378.11113 

PROPIAS 69,893 14.2 ll!,167 

~IOHAl>AS 36,459 8.5 BZ,333 

SIHDICAIOS 

l "·~k 
186,333 

ORMHIZACIOHES .... ~. ~ '·' 32,5119 

LICOHSA 'l'l,333 18.S 114,1183 

OIROS 858 .2 19,833 

1 

IOIAL 1428,821 11111.e 983 ,33Z 

* Enero-SeptieMbre. 

Fuente DICCOllSA. 

Y. na u X 

38.4 419,7511 36.5 

12.l lU,61iO 111,q 

8.4 9Z,li09 e.e 

13.9 194,358 16.! 

3.3 37,951 3.3 

17.1 277,158 24.1 

1.1 9,299 .8 

100.0 l,150,lll!ll lrni.9 

198! X 1'99. Y. 

414,899 36.5 515,9'2 57.5 

117,962 19.4 35,985 4.e 

99,748 8.8 48,382 4.5 

191,687 16.! 124, 735 13.9 

31,439 3.3, l,795 .2 

273,354 24.11153 ,451 11.l 

9,014 .8 25,121 z.8 

1,134,247 1ee.0 897 ,467 1ee.e 

HllO 

Cfr. Gonnln Yihurcio, Enrique. AJush F.conoMico y Politica Socid en Mfxico, p. 199. 
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en coneideracion que el Be.neo Mundial apoya cualquier programa 
que, desde el punto de vista economico, tenga por objetivo 
incrementar la eficiencia en loe niveles de servicio, por lo 
que ee ha cuidado de cumplir dicha premisa. Tal vez esta 
compenetre.cien tenga como fondo, el planteamiento de algunos 
expertos que mencionan "que es mejor trabajar con el eietema 
financiero internacional que en contra de el" 

En el apartado 2.3, incluimoe un cuadro de algunos de loa 
preetamoe que recientemente ha recibido el pe.is por parte de 
la inetitucion, en el cual podemos observar algunos de loe 
programe.e y proyectos que han recibido financiamiento del 
organismo, ael miemo podemos darnoe cuenta que aon cantidades 
coneiderablee, pero ei se lee compara con las necesidades 
reales gue presentan cada una de las regiones del paia se 
minimizan, y por desgracia en el pe.is no han surgido medidas 
milagroeae que noe Balven de las dificilea condiciones 
económicas y aocialee; aunado a la problemática, se tiene que 
lidiar con otros factores que se preeentan, entre ellos 
podemos mencionar, que no siempre loa programas O proyectos 
que ee realizan en el pe.le con loe creditoe del Banco Mundial 
o de otros organismos tienen éxito, por infinidad de 
circunstancias, de las cuales podemos mencionar: 1) el mal uao 
de loe recureoe, que independientemente de que el gobierno 
trata de cuidar por todoe loe medioe y ha procurado cambiar la 
conducta de algunoa servidores publicos, para que manejen de 
manera honeata y transparente los recureoa de la naciOn, ea un 
factor que ee eigue dando; 2) le. complejidad en la norma del 
BIRF. que si ae conjuga con la falta de claridad y 
comun1caci0n del organismo, hacia el peraonal encargado del 
funcionamiento del programa, impide el flujo de desembolsos 
del crédito, lo que se traduce en el atraao del proyecto o del 
fracaso total, al no recibir fondos para el funcionamiento del 
programa y tenor que pagar intereeee por el dinero no 
utilizado, en el periodo programado; 3) el inadecuado dieeílo 
del programa también pude contribuir en el retraso o fracaso 
de \.\n proyecto O programa, en fin, se pueden mencionar varios, 
pero quiza estos sean de loe máe importantes. 
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El gobierno tiene la oblisacion de cuidar la operacion de loe 
prosramaa, para asesuraree de que loa beneficios de loa 
empréstitos del e><terior, obtenidos hoy eean mayoree que loe 
costos del reembolso que se tendr8n que hacer mafiana. 

"El aparato eucciona ingresos en mayor medida de loa eervicioe 
que otorga, nos quita dinero y no noa lo regresa en servicios, 
ni via la acumulaciOn ni en saeto social, porque el Pronaeol 
apenas cubre una pequeña Area y no elimina ni deeperdicioa ni 
corrupcion". ( 86). 
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\D~rft~tificf~ 

l~z~ 
PROPIAS 

COHCESIOl!ADAS 

SiHl>ICATOS 

1 

SOCIALES. IOR<iAH12AClOHIS 

1 
LICOHSA 

1 
IOTROS 
1 

CUADRO 23 

PROORAMA DE TORTIBOHOS 

fA"ILIAS B!liEflCIADAS <1986-1998) 

1 1986 ' Y. 1 1987 Y. 1988 '/. 1989 Y. 1990. 

¡ 215.70~~ 37B.983~F 36.5! 414.llHllF 515,!92 

: 69,893~ 119,167 12.11119,699 10.4~ !U.4 35,985 
_, 

92,800~ ~· 48,3821 "·~~ 82,333 98,74'! e.u 

38,9tB 1.e 186,333 

'"·"'b 
191,687 16.9 124,135 

~l: 32,500~ 37,958 3.3 37,439 3.3 1,195 

271,150124.1! 213,354 24.t\151,45!1 1 79,3331 JG.5¡1H,083! t7.7J 

ase\ .2 !8,8331 1.1 i 9,200 .8 9,0741 1 ' .s
1

25,m¡ 

57.5 

4.9 

4.5 

13.9 

.2 

11.1 

2.8 

¡TOTAL 1 ' i 428 ,827 rne.n :983, 332 ! tee. 9 1, 150, ene l loo. 0¡ 1.134,2~1 109.0¡ an ,467
1
100.e 

• Enero-SeptieMbl'!. 

fuente DlCCOHSA. 

Cfr. Gonzaln Tihurcio, Enrique. Ajuste EconoMico y Politlca Social en "exico, p. 199. 
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4.2 La Influencia del Banco Mundial en la Delineacion de 
Politicaa Economicaa y las Medidas Emprendidas por el 
Gobierno de Salinas, a Fin de Llevar a cabo la 
Transformacion Economica del Pais. 

El gobierno de Carlos Salinae de Gortari, ha emprendido una 
serie de cambios en los diversos sectores que conforman el 
aparato gubernamental, incluyendo algunas reformas 
constitucionales para conducir al paie por el camino que se ha 
dado por llamar "la ruta de la modernidad". Las 
transformaciones no sOlo se circunscriben a esta 
administraciOn ya que sus antecesores tambien han efectuado 
reformas, tal vez la variante principal que caracteriza a la 
presente administracion sea la profundidad en loa cambice, que 
con el tiempo reeacribiran la historia de Mexico, debido a que 
algunos de loa postulados de la Revolucion Mexicana ee han 
borrado o han quedado caei inidentif icablee. 

No cabe duda que las transformaciones emprendidas tienen mucho 
que ver con la incorporacion del pais al Tratado de Libre 
Comercio (TLC), a suscribiree entre EE.UU., GANADA y MEXICO, 
por lo miemo el espiritu que ha prevalecido en las 
adecuaciones es el de la libre empresa¡ lo que harA necesario 
que en varias de las reformas en ordenamientos jurldicoa se 
tenga a la par que modificar la Constitucion para adecuarla a 
las necesidades del Tratado. Entre las accionee emprendidas 
por el gobierno se encuentran los cambios efectuados en lo 
referente a la iglesia y al campo, tal vez son las que mayor 
trascendencia han tenido, aunque no debemos pasar por alto la 
profundización en la privatización de la economia mexicana, 
que ha Bido uno de los ejes de la actividad legielativa. Entre 
las modificacionea efectuadas se encuentra el regreso de la 
banca a la iniciativa privada, a la par se han registrado 
mUltiples adecuaciones a las leyes y legislacionea menores 
como parte del profundo proceso de dearegulación econOmica, ea 
decir, en este sentido el Eetado ae aleja de la actividad de 
normar la economie. Dicha desregulacion ae he dado en areae 
tan disimiles como: el transporte, la petroquimica, las 
telecomunicaciones, la industria de cerrillos, la salud, la 
industria cafetalera, la transferencia de tecnologia, 
etcetera. 
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A partir de 1988 se inició el proceso de reformas a la 
Constitución, pero las me.e importantes han sido sacadas 
adelante durante el afto de 1992, en dicho año se le otorgó 
reconocimiento juridico a la iglesia y ee llevo a cabo lo que 
se ha denominado como "la contrarreforma agraria''; el articulo 
27 ea uno de loe que m8s cambios ha sufrido a lo largo de la 
historia, sin embargo nunca habla tenido una transformación 
tan trascendental, como la realizada por el actual gobierno; 
dicho cambio da por terminado el reparto agrario y permite la 
entrada de sociedades mercantiles al campo, asi mismo modifica 
la forma de propiedad y tenencia de la tierra; con el cambio 
mencionado se tiene la idea de capitalizar el campo mediante 
la llegada de recursos financieros del sector privado, sin 
embargo entre loe conocedores aün existe una gran 
interrogante, acerca de los beneficios reales que esta 
modificaciOn podrla aporta1· al sector agricola. 

Dichos cambios también incluyen, adecuaciones a la Ley de 
Expropiaciones, a la ley de Adquisiciones Arrendo.mientas y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Hueblea, 
tranaformaciOn de loa servicios financieros, en la ley de 
instituciones de crédito, la de instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, la del mercado de valores, la federal 
de instituciones de finanzas, la general de organizaciones Y 
actividades auxiliares de crédito, la de fomento de inversiOn, 
y la ley organica del tribunal fiscal de la federación, 
transformaciones a la ley de cdmarae de comercio e industria 
etc. A largo plazo se tienen planeados cambios: a la ley 
forestal, la ley de protecciOn de variedades vegetales y en la 
protecciOn de circuitos integrados. 

De 1988 a 1992 se han hecho modificaciones a 14 articulas de 
la Constituéion: 

41.- Menciona la eoberanla que ejerce el pueblo a través de 
los Poderes de la Unión. 

54.- Se refiere a la elección de diputados. 

60.- IntegraciOn de los colegios electorales. 
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73.- Facultades del CÓnsreéo. 

102.- AtrÍ.biicionee 'delMinieterio Publico de la federacicn. 

36,;0~¡ls~rL~e del ciudadano de la Republica. 
- - ". ·-·- , • -~::-c.; - ·-·- -·. 

123.~ Trábajo y previaiOn social. 

3 ;·- La educaciOn que imparte e 1 Eetado. 

5.- Garantiae individuales. la facultad del ci\tdadano de 
elegir la profeeiOn que le acomode, siempre que aea 
licita. 

27.- Propiedad y uao de las tierras y agua comprendidas en el 
territorio nacional. 

130.- Prevenciones generales, en materia de culto religioso. 

4.- Garantiae individuales, la igualdad del hombre y la 
mujer ante la ley. 

26.- Se refiere a la prohibición de monopolio3 y practicas 
monopolicas en el pais. 

De -loe cambios originados a nivel sectorial, podemos mencionar 
la reatructuración de SECOFI anunciada el 26 de noviembre de 
1992, que entre otros cambios, presenta la creaciOn de una 
nueva Subsecretaria que se encargara de las Negociaciones 
Comerciales Internacionalea, aei mismo la Subsecretaria de 
comercio Exterior absorve una actividad müe y es la de incluir 
a la inversión extranjera dentro de sus funcioneo, todo lo 
mencionado tiene como objetivo responder a los requerimientos 
de la apertura de la economia mexicana al exterior, elevar la 
competitividad del pais y profundizar en la desregulación. Al 
mismo tiempo se tiene planeado pon~r en marcha va1'ios 
prosramas que propicien el cambio estructural en el pais~ con 
la idea de propiciar una nueva etapa de desarrollo. Dentro de 
los cambios se encuentran loe siguientes: 
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1) Revisar el Marco Juridico con el fin de eliminar 
obetaculoe, para atraer capitales. 

2) Promover la inversión extranjera directa, por medio de 
alianzas estratégicas y coinvareionee. 

3) Agilizar loe tramitas de registro y autorización formal. 

Otro de loe puntos importantes de las transformaciones, son 
las medidas tomadas da cara a la apertura comercial puesta en 
practica por el gobierno mexicano, donde virtualmente ee han 
desmantelado las barrera a la importación de mercanciae, entre 
1991 Y 1992 las autoridades eliminaron el permiso previo de 
exportación a 227 fracciones arancelarias (87) Actualmente 
loe permisos de exportación se aplican solo a 110 fracciones 
de las 5 183 que comprende la tarifa. 

Adicionalmente, a partir de septiembre de 1992 tienen vigencia 
las modificaciones a la nomenclatura de las tarifas de ley de 
impuesto general de importación y exportación y la ley 
reglamentaria del articulo 131 constitucional en materia de 
comercio exterior, cuya finalidad ea tener una nomenclatura 
identica a la de eue socios comerciales. 

Si bien, las medidas tomadas por el gobierno, tienen un 
objetivo delimitado como es la incorporación del pala al TLC, 
no debemos olvidar que e etas practicas se apegan 
irremediablemente a loe postulados abanderados por el sistema 
financiero internacional, entre ellos (FMI y Banco Mundial) 
que con las frecuentes negociaciones de la deuda en el pala, 
se han constituido en un tema recurrente, lo que ha llevado 
finalmente al gobierno a terminar por · asumir la 
responsabilidad de efectuar cambios y llevarlos a cabo hasta 
aua Ultimas consecuenci8.s, permitiendo que cada uno de loa 
conceptos abanderados por loe gemelos de Bretton Woode se 
adentren cada vez mas.en la economia del pais. 
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Basta dar un recorrido por los conceptos mencionados en el 
trabajo, para ver la semejanza entre lo que el sobierno esta 
llevando a cabo en México y las ideas abanderadas por las 
instituciones mencionadas, para darnos cuenta de la similitud 
que suardan y que han sido un tema constante en loe distintos 
planee (Baker, Brady) de negociación para la restructuración 
de la deuda. 

Como lae premisas no han variado desda el estallido de la 
crisis económica del pala y las continuas renesociacionee de 
la deuda, ea pertinente hacer un compendio de alsunae que ya 
hemos mencionado, para eatablecer el punto de comparaciOn, aal 
tenemos que algunos de loe postulados frecuentes eon: 

1) Libertad de comercio, racionalizando loe resimenee de 
importación. 

2) Privatización de las empresas publicas deficitarias o 
ineficientes. 

3) Eliminación de la intervención estatal. 

4) Libre circulación de capitales. 

5) Eliminación de barreras comerciales y cambiarlas. 

6) Realizar reformas fiscales que promuevan la inversión Y el 
crecimiento. 

7) Apertura y modernización del mercado financiero. 

B) Privatizar las industrias nacionalizadas. 

9) Mayor apertura a la inversión extranjera. 
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Cabe mencionar que cuando se dio la negociación del plan 
Brady, que incluia, aunque con otras palabras las miemaa 
premisas, el llevarlas a cabo conetituia una de lae 
condiciones que el Banco Mundial imponia a Mexico para poder 
otorgarle cr~ditoa, esta actitud por parte del organismo, no 
sólo ea propia de esos momentos, el Banco Mundial por lo 
general siempre supedita au ayuda a los eonceptoa mencionados, 
de esta manera la influencia del BIRF, ha tenido mucho que ver 
en la delineación de politicas económicas en el pala, y tal 
vez ain proponeraelo ha preparado el terre~o para que loa 
Estados Unidoe de Norte!l.!nerica tengan menea dificultades en 
llevar a cabo un tratado de esta naturaleza, al adoptar Mexico 
politicaa aemejantee a las de nueatro vecino. 

De hecho en noviembre de 1992. el representante del Banco 
Mundial para America Latina y el Caribe, Luis Enrique Finilla, 
menciona que el organismo " ve con muy buenos ojos" loe 
proyectos de privatización que tiene el pais, y estarian 
diepueetos a brindar apoyo crediticio, pero dependeria de las 
iniciativas que tome el gobierno mexicano. (88). 

Pero la injerencia del Banco Mundial, en la delineación de 
nevaa'politicae no termina aqui, como el area de acciOn en que 
se desenvuelve a través de sus créditos, ea muy amplia, 
podemos darnos cuenta de la oportunidad que tiene para aportar 
recomendaciones a cada sector que se beneficia con aua 
recursos, llameae, educaciOn, (sector del cual hemos vieto loa 
cambios emprendidos y la ideolosia que maneja el Banco, para 
conducir esta area), salud, comunicaciones, agricultura, etc. 
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4 .• 3 Resultados de Algunas Medidas Emprendidas pcr el Gobierno 
a: Fin de Llevar a cabo la TraneformaciOn EconOmica del 
Paie. 

Con el adelgazamiento del Estado se ha generado un proceso de 
"deeincorporaciOn" de paraestatalee en el pala. A la fecha 
eegün datos de la Secretarla de la Contraloria General de la 
Federacibn (SECOGEFl. se han desincorporado 343 empresas. De 
este total. 152 entidades paraestatalee se han vendido; 125 se 
han liquidado; 41 ee extinguieron; 16 ee fusionaron y nueve se 
transfirieron a loe gobiernos de diferentes Estados de la 
Republica Mexicana (69). 

Por la privatizacion del sistema bancario mexicano el gobierno 
ha percibido al 4 de diciembre de 1992, un total de 38 
billones 405 mil millones de peeoe (90) por concepto de dicho 
proceso. 

Loe programas de privatizacion llamados neoliberaliemoe, que 
son apoyados por loa organismos de Bretton Wooda. han puesto 
de moda la actividad en Mexico, desde la decada de loe 
ochentas, pero ea en el actual gobierno, cuando el Estado ee 
deshizo de las compal'liae mas impcrtantee en tamaflo y 
participaciOn, como Telmex, Cananea, Mexicana de AviaciOn, 
Aeromexico y otrae; de 1980 a 1992, ee calcula que México ha 
privatizado peco mas de 960 (91) empresas publicas y 18 
banco a. Cabe mene ionar que la mayoria de estas empresas en la 
actualidad presentan aUn mAa problemas que cuando se 
encontraban en manos del Estado. Algunas de lae empresas que 
empeoraron eu situaciOn como privatizadas son: Mexicana de 
AviaciOn, Teléfonos de México, Turborreactoree, Qulmica FluOr, 
Algodonera Comercial Mexicana, Sosa Texcoco entre atrae. 

Por lo que alguna veces ae puede atrever a especular, en que 
no siempre lae pollticas reprivatizadoras han jugado un buen 
papel, aunque los orsaniemoa mencionados estimulen este tipo 
de practicas, y lo podemos conatat~r en este mismo sexenio, 
con la Industria Azucarera, que como resultado de la 
reprivatizacion tiene un futuro desalentador, al encontrarse 
en medio de una fuerte crieie en el sector, por la obeesion 
del gobierno de llevar hasta eus ultimas consecuencias la 
aplicacion de su proyecto neoliberal. Las disyuntivas que 
ahora enfrenta el gobierno aon: 
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al Intervenir de nueva cuenta, para evitar la quiebra de 
cuando menos 14 ingenios desincorporados o bien, apoyar a 
estos en el saneamiento de sus finanzas y la planta 
productiva, aei como modificar la politice de desregulación 
sectorial. 

bl Continuar adelante con la privatización y dejar que el 
mercado elimine a loe ingenios ineficientes, con la 
consecuencia de afectar las fuentes laborales de 50 mil 
obreros y empleados 128 mil cafieros y 100 mil cortadores. 

Es una realidad que loa problemas que presenta el sector 
azucarero, no puede circunacribirse a un sólo factor, pero es 
frecuente encontrar la improductividad, el rezago tecnológico 
de casi 10 afios, que los ha conducido a la quiebra. Debido a 
la magnitud de la crisis y la cantidad de recursos que se 
requieren para modernizar la industria, por lo que se enfrenta 
a un futuro por demds incierto. 

En la actualidad la industria azucarera ya no recibe subsidios 
por parte del gobierno, por su caracter de empresas 
privatizadas, ante tal situación, seria conveniente que el 
gobierno, regresara al sector loe recursos obtenidos por la 
venta· de loe miemoa, para reactivar el campo y ampliar la 
actual infraestructura, si el gobierno no estudia estrategias 
para rescatar al sector de la crisis, dificilmente podrdn 
salir solos de este problema que amenaza con la deaaparicion 
de varios ingenios azucareros. 

Por el momento loa cambios emprendidos eatan ocasionando 
nuevas problematicaa, no es un secreto que el proceso de 
privatizacion ha generado un fenomeno concentrador de la 
rique=a en Mé;.:ico. Con el nacimiento de nuevos grupos 
empresariales y financieros. amparados por el proceso de 
""modernizacion"" del pais. 

Hasta el momento, las medidas emprendidas han tenido efectos 
perjudiciales en este sector, si bien otroo han salido 
beneficiados con las veprivatizaciones, aün ea muy pronto para 
decir la ultima palabra, incluso la adecuación de algunas 
leyes son tan recientea, que no es fAcil preveer laa 
conaecuenclas que tendr8n, sin embargo en el fuero interno de 
cada me:-:it::'ano se espera que beneficien al pais. 
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CONCLUSIONES. 

En la actualidad, la comunidad internacional cuenta con una 
serie de instituciones creadas para servir a la humanidad, 
teniendo cada una de ellas un fin especifico, pero tambien es 
cierto, que existen algunos organismos como el FMI y el Banco 
Mundial, que algunas veces suelen dar mayor atención a 
intereses que involucran a las grandes potencias, quienes 
mantienen un control e injerencia constante en loa asuntos que 
corresponden a loe organismos, dicho etatus no lee impide 
prestar ayuda a sus paises agremiados; sin embargo, eeta ayuda 
historicamente ha estado sujeta a las pceturae que adopten loe 
gobi~rnoe que requieran loa creditoe, en la medida en que se 
apeguen a loa conceptea correctivoe dictaminados Por ambas 
instituciones, tendran mayor acceso a loa creditoa que estos 
organismos otorgan. 

Dichas medidas generalmente estan impresnadae de doctrinas 
neoliberales, que confian en las leyes del libre mercado, para 
alcanzar la estabilidad de las economiae de loe paises con 
problemas; tal es el caso de loe palees en viae de desarrollo, 
que a partir de la d0cada de los ochentas, mostraron, en toda 
au dimensión las caracterieticae de loe desórdenes que hablan 
acumulado en décadas pasadas y afectaban eue economias 
(primordialmente loa problemas que se desencadenaron, eran de 
caracter estructural, resultado de politicae desacertadas y 
decadencia de los modelos económicos que venlan operando)¡ en 
particula~ a loe paieee en desarrollo loe llevó a encarar una 
criaie de alcances tan terribles, que provoco el derrumbe de 
algunas economlaa como la mexicana en 1982, aunque éste era un 
mal generalizado a nivel internacional, algunos lo comparan 
con la criaia de 1929; aunado a ésto, tenemos el excesivo 
endeudamiento acumulado por palees subdesarrollados, 
propiciado por la excesiva solicitud de financiamientos, que 
no siempre tuvieron un uao adecuado, que permitiera hacer loa 
pagos correspondientes, pero en el proceso de endeudamiento 
tuvo mucho que ver la actitud imprudente de la banca privada 
internacional, que en esa decada, nunca ee intereso en obtener 
información sobre la forma en que iban a ser utilizados loa 
recursos que estaban otorgando, esto no exime de culpa a loe 
paises deudores que hicieron un mal uso de esos fondos 
externos. 

120 



Este cllma critico, hizo que las actividades especulativas ~n 
Mexico. ae convirtieran en una fuente de lucro socialmente 
asumida, en la que participaban no solo loa bancos, sino 
te.mbien los grandes funcion11rios publicos, industriales y 
comerciantes, pero sin duda la actividad especulativa 
realizada por los bancos fue la que desató el panico 
financiero en el pais, poniendo en peligro la estabilidad del 
sistema de crédito. 

Las dificultades econOmicaa, como era de esperarse, provocaron 
p8.nico en la pablaciOn, estimulando un efecto que ·agravaria 
las condiciones del pais, como. fue la creciente fuga de 
capitales hacia el exterior; el gobierno norteamericano ee 
apresuró ha adoptar politicas que contribuyeran para que dicho 
movimiento ee diera hacia au pala, con la exenciones de 
impuestos y derechos de anonimato para aquellos que 
invirtieran en loe diferentes instrumentos financieros, lo que 
perjudicO enormemente a México. 

Lee politices desacertadas en el empleo de loa creditos, 
dieron la oportunidad para que organismos como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario, tuvieran mayor injerencia en las 
politices economices de palees como México, que ha acumulado 
un nivel de endeudamiento excesivo. Estas instituciones, con 
la excusa de la renegociacion de la deuda, han impuesto una 
serie de condicionalidades, que han incidido directa y 
oneroaamente sobre las politicas internaa, repercutiendo 
finalmente en la poblacion, por la aplicacion de medidas de 
ajuste y estabilizacion por demas drasticas, ya que las 
condiciones impuestas siempre han estado a favor de la 
repreeiOn a loe aumentos salariales, aj'ustea a lae tasas de 
cambio, reduccion del gasto publico, privatizacion de lae 
empresaa estatales, apertura al mercado mundial Y por supuesto 
el pago de la deuda ex.terna, lo que sin duda ha' afectado el 
nivel de vida de la aociedad mexicana. 

Sobre laa eatratesias augeridas al pais para eatabilizar su 
economia. el Banco Mundial y el Fondo Monetario siempre han 
mantenido un contro'l constante, el hecho de que se lleven & 
cabo permite al pai.s seguir recibiendc• recursos 'del exterior. 
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Pero la participación de los organismos, no siempre fue tan 
dinAmica, de hecho cuando se desato la crisis de 1982, hubo 
cierto titubeo de las instituciones, en particular del FMI, 
para solucionar el problema de la crisis, tal situación ponla 
de manifiesto lo que estaba ocurriendo en el seno de los 
organismos. donde las grandes potencias, sobre todo los 
Estados Unidos, eran los causantes de tal indecisión, ya que 
antes de 1982, nunca hablan permitido que el FMI jugara un 
papel importante ya sea como fuente de liquidéz o como fuerza 
reguladora del sistema financiero internacional. 

Hasta que las dificultades tomaron dimensiones criticas, 
autorizaron que se tomaran cartas en el asunto, pero en eeta 
ocasión el FMI, fue quien se mostró incapaz de resolver los 
problemas de los paises endeudados, debido a la carencia de 
fondee suficientes, para hacer frente a todas la.a solicitudes 
de apoyo, lo que si pudo lograr fue servir como organizador e 
intermediario para la renegociacion y restructuracion de la 
deuda de eue paises miembros. 

Ciertamente, la participación del FMI estuvo un tanto 
restringida, y aün mas la del Banco Mundial al principio de la 
crisis, pero esa situación no se prolongo, en razón de que el 
Banco aprovecho la oportunidad de ganar terreno, instituyendo 
dentro de SUB funciones el otorgamiento de creditOS para 
programas de ajuste estructural, muy parecidos a loe que 
otorsa el FMI., llamados " acuerdos de reserva", lo que implica 
que ambas instituciones, al estrechar aue coincidenciaa de 
operación, sus relaciones se ~ortalecen al prolongar en el 
tiempo, el acercamiento en sus trabajos. 

Cabe mencionar. que los programas que adopto el Banco Mundial, 
dirigidos al ajuste estructural. han tenido le mala virtud de 
llevar implici to un intervencionismo, ain precedentes en la 
historia del organismo¡ a través de eate instrumento ha 
impuesto condiciones como son: reducir las barreras a la 
importación, reducir las politicas de subsidio, e incluir 
reformas econOmicas orientadas al mercado, que aunadas a lae 
que de por si impone el FMI, se traducen en condicionalidades 
cruzadas que agobian a los paises con alto nivel de 
endeudamiento como Mexico. 
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A pesar de laa dificultadas que ae han tenido por 
endeudamiento, Mexico sigue siendo uno de loa uauarioa 
predominantes de loa recuraoa de laa inat.itucionea, 
principalmente de aquellos que otorga el Banco Mundial; lo 
deseable seria no acudir en busca de eae tipo de ayuda, que 
suele amenazar la aoberanla de loe paises en vlaa de 
desarrollo, por loa procedimientos tortuoaoa de tramitación y 
autorización y por laa endurecidae taaaa de interea, pero 
buscar internamente medidas milagroaaa que salven al pala de 
las desafiantes presiones sociales, se antoja casi quimera, 
por la problematica que ae viene arrastrando deade la decada 
pasada, que se agrava con la marcada tendencia de crecimiento 
demografico que hace maa dificiles laa condiciones económicas 
y sociales de loe mexicanos. 

Eato ha motivado que el pala continue con la inercia de 
recurrir al financiamiento; en Mexico loa financiamientos del 
Banco Mundial han jugado un papel importante, al impulsar 
programae que se hablan venido postergando, por las 
dificultades que se tuvieron en la decada pasada; el Banco 
Mundial generalmente, alude esta ayuda a cuestiones de indole 
humanitario y reducción de la pobreza, ain embargo su 
participación tambien lleva el animo de no ahogar a loa palees 
endeudados y contribuir al mantenimiento de la paz social, los 
financiamientos del organismo, al formar parte de loa factores 
que han impulsado el desarrollo, de alguna manera también han 
contribuido para contrarrestar la dureza de laa pollticaa 
aplicadas por el Fondo Monetario en el pala, ya que al augerir 
la reducción del saeto püblico y el salario, restringe el 
apoyo que se debe dar a las Breas de servicios demandado por 
la población, dejandola desprotegida de los servicios minimoa, 
como son la salud, educación y seguridad social, por lo que el 
organismo ha aido una de la fuentes que mas ha contribuido en 
el desarrollo de estos aervicioa, por ser dicha actividad 
parte de aua funciones especificas. 

Sin embargo, las necesidades reulea del paie, han rebasado con 
mucho loa financiamientos de la institución, por el profundo 
atraso que se tiene en la mayoria de los aectorea, lo que hace 
necesario una derrama de recursos superior a la que se ha 
venido recibiendo; aUn asi, no debemos deadeí'iar la ayuda que 
aunque no ae da en loa mejores terminoa para el pais, por la 
seri~ de condicionalidades, es la fuente a la que podemos 
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recurrir con menos desconfianza, tal vez. sin su 
participación, las condiciones del paie serian muy distintas 
de las que hemos mencionado a lo largo del trabajo. 

Ahora bien, ciertamente la participación del Banco en el pala 
no siempre fue muy representativa, si bien en el Ambito 
internacional, empezó a tener cierto prestigio con la 
administración dsl presidente norteamericano Eieenhower, no es 
sino haeta la década de loe ochentas cuando el organismo 
vuelve mas activas sus operaciones en loa paises en vlas de 
desarrollo; de hecho eu actuación comparada con otros 
organismos financieroa, ea por demAs relevante en la d8cada 
estudiada, debido a que encontró el clima propicio para que se 
le concediera mayor importancia dentro del sistema financiero 
internacional. Desde 1983 el BIRF, empieza a fortalecer loe 
lazos con México, al sugerir las estrategias que debian 
emprenderse para alcanzar el cambio estructural de largo 
plazo, sin embargo, es hasta 1986 cuando su participación se 
incrementa al elevar loe financiamientos para programas 
dirigidos a: 1) ajuste estructural, 2) liberalización 
comercial, 3) desarrollo agricola y 4) reconversión 
industrial. El Banco siempre ha sido claro en cuanto a la 
dirección que tomarian sus financiamientos, tan ea aai, que eu 
apoyo ha estado encaminado a programas O proyectos que esten 
orientados a la reconversión industrial de los sectores 
publico y privado, la liberalización del comercio exterior, 
mejoramiento del transporte, y el fortalecimiento de la 
pequeña y mediana industria. 

Para México, el Banco Mundial ha sido una de las fuentes mas 
importantes de recursos desde 1983, que le ha permitido al 
gobierno. aunque de manera limitada, seguir proporcionando 
servicios a la población de escasos recursos; la 
administración Salinista no ha sido la excepción, ha utilizado 
loa recursos del organismo para fortalecer su estrategia de 
desarrollo nacional, sobre todo, en el Ambito eocial, a través 
del Programa Nacional de Solidaridad. que se ha convertido en 
el eje de su polltica social; dicho programa ha impulsado como 
parte de sus objetivos: el estimulo a la participación 
organizada de la población como forma de trabajo y ha puesto 
especial 8nfaeis en la creaciOn de infraestructura como: 
electrificación, alcantarillado, agua potable, pavimentación, 
escuelas y clinicas; pero alln hay mucho por hacer? sobre toda 
esta infraestructura ea necesario crear proyectos productivos, 
que le den soporte y continuidad a los trabajos realizados. 
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Para respaldar la ejecuciOn de estoe programas, ee han 
empleado recursos provenientes de fuentes internas, pero 
también hemoe encontrado una considerable aportaciOn del Banco 
Mundial: ciertamente, la actual adminietracion ha recibido un 
fuerte impuleo de la inetituciOn, sin embargo no ha sido por 
la buena voluntad del organismo, eino por lae medidas 
adoptadae por el gobierno que se apegan a laa sugerencias de 
loa conceptos abanderados por dicho organismo y el FMI, loe 
cambios ee han llevado por el camino que se ha dado por llamar 
"la ruta de la modernidad", de hecho desde la decada paeada 
loe organismos de Bretton Woods, pusieron de moda loe 
programas de privatizaciOn llamados neoliberaliemoe. 

Tal hecho no ee sorprendente, debido a que los cambios han 
eido parte de nuestra historia, lo que si ea trascendente en 
el actual gobierno ea la profundidad en las adecuaciones; ea 
en este sexenio cuando el Estado ee deshizo de las compaftlae 
mae importantes incluyendo lae instituciones bancarias; 
indudablemente las medidas emprendidas por la admlniatraciOn, 
tienen un objetivo delimitado como ea la incorporacion del 
pais al Tratado de Libre Comercio entre MéKico, Eetadoa Unidos 
y Canada, ein embargo no podemoe dejar de pensar en que eetas 
practicas se apegan irremediablemente a los poetuladoa que por 
aHos han venido promoviendo loe gemelos de Bretton Woode en el 
paie.' 

Como hemoe podido observar, lae funciones del Banco Mundial no 
se han limitado al otorgamiento de credito, eino que a través 
de eetoe, ha modelado la conducta de varice sectores en el 
paie que han contado con su apoyo, la tendencia ea la 
implantaciOn de cambice en el aparato gubernament.al, tales 
adecuaciones han vivido su punto clave en la presente 
adminietraciOn, por lo que la labor del organismo en la 
delineacion de pollticae economicas empiezan a c~istalizaree. 

Independientemente de loe objetivos plasmados en la carta 
constitutiva del Banco Mundial, no debemoe perder de vista 
que eetamoe hablando de una inetitucion bancaria y que actua 
como tal en la concºeaiOn de recursos, ya que no todos todos 
provienen de aue utilidades no dietribuidae y de los propios 
reembolaoa de loa préstamos, aino que algunas operaciones son 
financiadas a travee de loe empréstitos que obtiene el 
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organismo en loe mercados de capitales del mundo, por lo que 
aeegura un margen de sanancia para la inetitucion, a través de 
lae taeae de interés, que obviamente eon menee rigidee que lae 
que prevalecen en la banca privada. No obstante, debe 
se~alarse que loa creditoa del BIRF, ee acercan cada vez mas, 
en lo que se refiere a las condiciones en las que se otorgan a 
aquellos que proporciona la banca privada internacional. 

Para el pala, aUn ea necesario recurrir a loe financiamientoa 
y aceptamos como justo, el pago de determinada cantidad por el 
apoyo que se nos preeta. en la medida en que no deseamos las 
cosas gratis, pero existen en estos pagos .una variante que ya 
hemos mencionado y que se refiere a la comisiOn por compromiso 
sobre loa montos no desembolsados, que es del 0.75%, este 
porcentaje ea adicional a loa intereses que el gobierno paga 
sobre el monto total del crédito. Dicha comiaion funciona de 
la siguiente manera, una vez que se aPrueba el credito, el 
Banco Mundial dépoeita determinada cantidad en la linea de 
credito, estos dépoaitoa eeran anuales de acuerdo con lo 
presupuestado, o se agilizaran en la medida en que avance el 
proyecto, ei loe encargados de ejecutar el crédito por alguna 
razón no utilizan loe recursos ee lee cobrara el 0.75%, eobre 
el monto que no se ha movido en la linea de crédito, o eobre 
la cantidad que permanezca en linea; lo ideal eeria utilizar 
inmediatamente loa recursos para evitar costos ineceearios y 
muy perjudiciales para el pale, pero existen varias razones 
que impiden la optima operacion de loe proyectos en el paie. 

Entre ellae podemos mencionar, el esquema normativo del Banco 
Mundial, donde la serie de manuales que proporcionan a loa 
encargados de la coordinaciOn del proyecto, producen confuaion 
en la practica, por la complejidad y recovecos que guardan los 
procedimientos y la norma, no siempre ae debe a la falta de 
capacidad de los ejecutoree, sino por que el BIRF, 
generalmente no ea explicito desde el principio de la 
operacion, y con eeto da margen a que haya divasaciones en 
cuanto a la interpretación de loe documentos, y lo peor ea que 
no siempre loe bancos que fungen como agentes financieros 
eatan bibn enterados de loe· procedimientos, para poder 
a$eeorar a loa ejecutores; ademas, previo a que ae hagan lae 
compras que requerirA el proyecto ae deben enviar al organismo 
loe documentos con los cuales se realizara la licitaciOn, para 
que sean aprobados, ea bueno que la inetitucion efectue dicho 
control, pero conlleva demasiada perdida de tiempo, aei mismo 
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el procedimiento que se efectüa en el pala con el conetante 
cambio de funcionarios, impide la continuidad de lae 
operaciones. ya que al llegar nuevos funcionarios, necesitan 
un tiempo determinado para aprender el funcionamiento del 
programaj todo eeto no sólo provoca tardanza en la obtención 
de divisas, sino que con todo este juego se retrasa el 
movimiento de recuraoe de la cuenta de crédito, y en ese 
momento tenemos que empezar a pagar lS cuota extra, por un 
credito del cual aun no obtenemos ningün fruto. 

Por lo tanto, ai se quiere tener un buen aprovechamiento de 
loa recursos externos, debemos disciplinarnos para ejercerlos 
adecuadamente, formulando preeupueatos razonables en cantidad 
y en tiempo, para evitar pagos por no ejercer los recursos; 
los funcionarios que se encarguen de llevar a cabo estos 
proyectos no deben eer removidos con tanta frecuencia y si se 
hace, asegurarse de que conozcan tanto el funcionamiento de 
loa creditoe que otorga la inetitucion, como la operación del 
proyecto. 

Loa agentes financieros, deben asumir la reaponeabilidad de 
conocer exactamente las operaciones del BIRF. pare que al 
trabajar con buena comunicación y conjuntamente con loe 
ejecutores ee eviten pagoe indebidos. 

Mexico como pala miembro, aabemoa que no aporta la mayor 
cantidad de recuraoe a la intitucion, y obviamente tampaco ea 
el que ee lleva lae mayoree ganancias a través del BIRF, por 
lo tanto eu peso dentro del organiemo ea relativo, por lo que 
debemos eer realiataa y no pedir imposibles, en cuanto a las 
consideraciones que ee deban tener con el paia, pero las 
relaciones con el organismo y con loe Eetadoe Unidos, podrian 
calificarse de buenas, y en eete tenor aun pueden afinarse con 
el organiemo varias de laa condicionoa normativas para que 
eean lo mae entendiblea y facilea de ejecutar, lo que ayudarla 
enormemente al paie evitando, pagoe que incidan en el 
acumulamiento de deuda. 
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GLOSARIO. DE TERMINOS 

(!).-Crédito, Préstamo o Financiamiento, para efectos de este 
trabajo tendran el mismo significado, para denominar el hecho 
de conceder recursos, a loe gobiernoe o institucionee en 
condiciones concesionarias. 

(!!).- Par! paeeu, se le da éete nombre al financiamiento 
compartido de un proyecto, en virtud de que loa recursos aon 
aportados por dos fuentes o mae, tambi8n ee le denomina como 
financiamientos parcialee, donde el Banco Mundial aporta 
determinada cantidad y el paie preetatario otra. 

(III).- Preetatario, ee designa de esta manera al gobierno u 
orsani7.acion a quien el Banco Mundial concede un préetamo. 
Cuando el preetatario no ee un gobierno, se exige que eete 
garantice el préetamo. 

(IV).- Creditoe Subvencionados, eon aquellos 
gobierno en condicionee muy flexibles, y 
dirigidoe a cualquier eector productivo de 
nacional. 

que otorga el 
pueden estar 
la economia 

(V).- Reemboleo, mecanismo de diepoeioion de un crédito que ee 
caracteriza, como la accion que realiza el Banco Mundial al 
retribuir al prestatario lo q.ue este ha saetado a favor del 
proyecto. 

(VI).-. Gastoe Retroactivos, son lae erogacionee o el 
financiamiento de gaetoe admieiblee realizados con 
anterioridad a la fecha de firma del convenio de preetamo. 

(VII). - Part.idae, forman parte de loe '"Capi tuloe", que 
constituyen conjunt.oe homogeneoe y ordenados de loe bienee y 
eervicioe que el Gobierno Federal adquiere, para la 
coneecucion de eue objetivos y metas. Eete nivel de agregación 
ee el mae generico y eirve. para el analieie retrospectivo y 
proepectivo de la planificación, aei miemo forman parte de loe 
"Conceptos" porque eetos conetituyen loe eubconjuntoe 
homoseneoe y ordenados en forma mas especifica, producto de la 
deeasregaciOn de loe bienes y eervicioe, contempladoe en cada 
capitulo, permite ademas la identificaciOn de los recursoe de 



todo tipo y eu adecuada relacion con loe objetivos y metae 
programadas. Al final tenemos las Partidas que constituyen los 
elementos afines, integrantes de cada concepto, y representan 
expresiones concretas y detalladas del bien o servicio que se 
adquiere, permitiendo la cuantificacion monetaria y contable 
de los mismos. 

(VIII).- Desembolso, es el retiro que hace el prestatario, de 
loe montos gastados en el proyecto, siempre que ae atenga a 
las eetipulacionee del convenio de prestamo y de las 
condiciones seneralee, Ahora bien, eolo puede hacer retiro de 
fondee por concepto de saetee hechoe en el territorio de un 
pale miembro. 

CIX).- Licitacion, es un procedimiento para la compra o venta 
de bienes, pero en subasta publica y de manera licita, eete 
método permite gran afluencia de proveedoree, por lo tanto da 
la oportunidad de tener diversas ofertas que permiten comprar 
considerando entre ot~ae variables: precio. calidad y tiempo 
de entresa. 

De acuerdo con lo mencionado en la Ley de Adquieicionee 
Arrendamiento y Preetacion de Servicios Relaoionadoe con 
Bienes Muebles. " La licitacion publica es el procedimiento, 
que permite garantizar al Eetado la obtencion de las mejores 
condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad 
en la realizacion de adquisiciones, arrendamiento y prestacion 
de servicios relacionados con bienes mueble""· p. 9. 

(X).- Comparacion de Ofertas, ea otro de 
frecuentemente utilizados pero a diferencia de 
aqui aOlo ae requiere de invitar a por 
proveedores a presentar ofertas. 

loa mecanismos 
la licitación, 
lo menos tres 

(XI).- Llamado a Licitacion ó Convocatoria, es el texto que se 
publica en loe diarios de mayor circulación del pale y/o en 
otros palees, haciendo la invitación a presentar ofertas de 
loe biene" y/o servicios materia de la licitación, a loe 
proveedores interesados. 



<XII).- Agente Financiero, ea el intermediario 
gobierno y el Banco Mundial. 

entre el 

(XIII).- Elegible de Deeemboleo, eon aquellos saetee que ee 
efectuan dentro de loe termines acordados con el Banco 
Mundial, y de loe cualee ee puede obtener el recurso por parte 
del Banco Mundial. 

(XIV).- Licitante, ee la persona que compra O vende bienes en 
una licitaciOn. 

(XV).- La ceeta de divieae, eirve para fijar el valor de loa 
DEG (Derechos Eepecialea de Giro), antes de 1981 el valor de 
loe DEG ee determinaba a partir de una canasta de 16 monedas 
de importancia mundial, pero a partir del afio mencionado, la 
valorizaciOn ee fija diariamente con apoyo en eOlo cinco 
monedas: el dOlar norteamericano, el marco aleman, la libra 
insleaa, el franco francee y el yen japones. 
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