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OPERACIONES EIMPACTO DEL BANCO MUNDIAL 
EN AMERICA LATINA 

Ma. Teresa GUTIERREZ HACES* 

,I

-j' RESUMEN: Este ensayo se compone de dos partes. En la pri
, 

mera se analiza que es ,eI grupo del Banoo Mundial, ,desd~ su 
.. fundaci6n, su membresla, su sistema de votaci6n, sus relacio
.~ 
I nes ,con ctros iO'T'ganismos, 1a naturaleza de su~ op1eraciones ias£
\ rom<> otras cuestiones de IOrden financiero. En Ia siguiente 

parte se hace referencia a los programas y operaciones del 
Banoo Mundinl en ei mundo con leSipecial atenci6n en sus 
acciones len America Latina, subrayando asimismo cutiles son 
sus principa1es mecanismos de presion que la instituci6n dis
pone y utiliza en la practica. 

.EI Banco Mundial, fundado en 1944, es a la fecha el mayor presta
mista internacional en financiamiento de proyectos de desarrollo. 
Como organismo financiero internacional, es conside'rado por muchos 
como uno de los mecanismos de presion de los paises imperialistas en 
la orientaci6n de las politicas de desarrollo de los paises llamados sub
desarrollados. Junto con el Fondo Monetario Internacional y de rna
nera complementaria a este, desempefia un papel de suma relevancia 
para el futuro de America Latina y de su economia capitalista de
pendiente. 

La prensa y los grandes medios de difusion se han hecho eco de 
los planteamientos nacionalistas y antiimperialistas que se oponen a las 
presiones de los organismos financieros internacionales; bastaria con 
recordar aqui la expresion de «genocidio economico» que lanz6 

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas, UNAM. 
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Andre Gunder Frank contra la actuacion en Chile de'! FMI y sus 
asesores monetaristas como Milton Friedman y los «Chicago Boys». 

La oposicion intema a las injerencias de los organismos financie
ros en las po1iticas nacionales se ha ampliado efectivamente pero 
no es menos cierto que esta no ha cesado de acrecentar su poder gra
cias al monto creciente de prestamos que se otorgan. 

El funcionamiento real de los organismos financieros intemaciona
les no ha sido bien conocido hasta la fecha. Para entender el alcance 
de su poder es preciso conocer sus objetivos, analizar sus politicas y 
evaluar las acciones especificas que emprende; en otros terminos, la 
lucha misma contra el poder creciente de las «trasnacionales del fi
nanciamiento extemo», debe pasar por el conocimiento de su funcio
namiento, sus fines y sus actuaciones. 

Es bien evidente que organismos como el Grupo del Banco Mun
dial y el FMI se cuidan bien de revelar al mundo 10 que son y 10 
que propugnan. El caso de la investigadora Teresa Hayter, y de 
sus peripecias para publicar su trabajo La ayuda COrrvo imperialis
mO,l ilustra bien el cuidado de dichos organismos en la divulgacion 
de la informaci6n. Como 10 observaba Ernest Feder,2 nadie sabe bien 
cemo se gasta el dinero del Banco Mundial, y esto vale tambien para 
el Fondo, para el Banco Interamericano de Desarrollo y los otros or
ganismos de financiamiento internacional. Resulta muy dificil para 
quien quiere analizar a dichos organismos obtener la informacion ba
sica que requieren sus analisis: s610 queda la propia informacion que 
estos mismos difunden con todo 10 que implica tener que tratar con 
elementos incompletos, insolitamente agrupados.3 

Para este ensayo se utilizaron los documentos divulgados por el 
Banco Mundial, asi como de los pocos analisis criticos que se han 
logrado publicar al respecto. Por otro lado, este analisis no quiere 
Ilegar a conclusiones definitivas y menos a juicios irrebatibles sobre la 
actuaci6n del Banco Mundial: su objeto principal es ser un eslabon 
de la cadena de investigaciones necesarias para un mejor entendi
miento del papel de los organismos financieros internacionales en el 
proceso de desarrollo de los paises perifericos. 

1 Teresa Hayter, Aid as Imperialism, Penguin Books, Londres, 1973. 
2 En una serie de articulos publicados en unomasuno. 
3 Por ejemplo la agrupaci6n de paises en regiones tan heterogeneas como 

el grupo «Europa, Oriente Medio y Africa del Norte». 
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1. EL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

1.1. Funda.ci6n y membres£a4 

EI origen del Banco Mundial remonta a la conferencia monetaria 
y fiIianciera de Bretton Woods, New Hampshire, EDA, que tuvo lu
gar en julio de 1944. 

En esta conferencia los aliados de la Segunda Guerra Mundial, 
preocupados por el futuro monetario y financiero del bloque occidental 
al termino del conflicto,. idearon dos instituciones financieras comple
mentarias: EI Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco In
ternacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), mas conocido como 
Banco Mundial (BM). 

Dos organismos filiales del BIRF fueron creados posteriormente: 
la Corporaci6n Financiera Internacional (CFI) y la Asociaci6n In
ternacional de Fomento (AIF). El primero inici6 sus operaciones en 
1956 y el segundo en 1960. 

EI primer organismo se orienta basicamente prestamos ;para el 
sector privado de los paises en desarrollo, y el segundo otorga creditos 
«blandos» 0 sea con condiciones financieras mas faciles5 para los pai
ses mas pobres. EI conglomerado de los tres organismos es conocido 
como Grupo del Banco Mundiar" (World Bank Group). 

El Banco inicio sus operaciones el 25 de junio de 1946 con 23 
miembros iniciales. Actualmente 135 paises son miembros del Banco. 
Cada miembro tiene que ser adscrito tambien al FMI, y la membresia 
al BM es a su turno condici6n previa para obtener creditos de la CFT. 

Existe un sistema de «cuota» 0 suscripci6n que cada miembro es 
obligado en hacer, definida en base a su capacidad economica y fi

11 nanciera: al entrar al Banco Mundial, el nuevo miembro es invitado a 
pagar un 10% (1 % en oro 0 en d6lares) , y el resto de la cuota es soli
citada por el Banco en base a sus requerimientos para prestamos. 

1.2. Poder de voto 

EI pocier de voto de cada miembro es proporcional a la magnitud 
de su suscripci6n, 10 que en base a 10 anterior y en terminos mas ho
nestos, significa que los paises mas fuertes econ6micamente controlan 
mayor nume'ro de votos. 

En fechas recientes,6 la situaci6n era la siguiente: 46.66% de votos 

" Referirse a "Questions and Answers", en The World Bank, marzo 1976.
 
5 En tasa de interes, plazo de gracia y plazo de reembolso.
 
6 A 30 de junio de 1980. Datos calculados en base al apendice S, del In


forme 1980 mencionando el poder de voto de cada pais miembro del Banco. 
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eran compartidos por Estados Unidos (21.95%), Reino Unido 
[(8.14%), RFA (5.54%), Francia (5.52%) y Japon (5.51%).'1 

En otros terminos, cinco paises se comparten casi la mitad de los 
votos, contra 130. Resalta que los Estados Unidos dominan la escena; 
Mexico comparte un es~ueto 3.74% de los votos con otros paises la
tinoamericanos. 

Los cinco paises primero mencionados ejercen ademas su derecho 
de voto individualmente. En otros terminos toman decisiones directas 
y nombran sus directores ejecutivos; los demas comparten un porcen
taje de votos, 10 que implica la necesidad de acuerdos de grupo para 
votar y la elecci6n de un representante del grupo. 

Es muy dificil estimar cua! es el poder de voto real de los paises 
muy industrializados, ya que los bloques de votos parecen a veces alea
torios (t 0 elegidos a prop6sito?), como es el caso del conglomerado 
«Austria, Belgica, Luxemburgo y Turquia». Empero, la identificaci6n 
de algunos grupos homogeneos (como los paises n6rdicos) y el hecho 
del liderazgo de los paises mas fuertes en los grupos heterogeneos (que 
se traduce por la nacionalidad del director representante) , nos permite 
afirmar que facilmente de un 55% a un 60% de los votos estan cos
trolados por los paises industrializados. Esto nos hace conduir que el 
llamado «Tercer Mundo» 8010 recibe el dinero, ya que el control al 
alto nive! esta ejercido por las potencias industriales.8 Ante este hecho 
el Banco Mundial9 comenta que no hay "fuerte influencia de los 
puntos de vista de las potencias occidentales y especialmente de los 
Estados Unidos, ya que son mas de 100 paises que toman las decisio. 
nes". Tampoco -afirma- hay derecho de veto como en las Naciones 
Unidas, pero el "grupo de los cinco" (que retme mas 0 menos 47% 
de los votos) puede obviamente oponerse a un asunto que requiera de 
la mayona simple. 

En fechas recientes, parece que existen fuertes presiones en el gropo 
dominante para alcanzar el liderazgo. La RFA, quien tiene una fuerza 
econ6mica cada vez mayor, pugna por ello. (Ver en el apartado 1.5 
algunas cuestiones financieras.) 

7 En 1978 (Informe 1979) el porcentaje era de 43.99%, 10 que permite 
ver el peso en incremento de los cinco «grande&». 

9 "Questions and Answers", op. cit., p. 7. 
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1.3. Relaciornes COn atros orgamsmos 

Con el FMI, el Banco Mundial mantiene estrechos contactos a 
pesar de tener, en principio, campos de acci6n muy diferentes.10 

El FMI se orienta a prestamos de corto plazo para equilibrio de 
balanza de pagos, mientras el Banco Mundial actua como prestamista 
para proyectos especificos orientados al fomento del aesarrollo. l1 

Obvio es que las dos actuaciones son totalmente complementa· 
rias: las medidas de estabilizaci6n economica que impone el FMI a 
los gobiernos que tienen que recurrir a sus prestamos son tomadas 
como marco de referencia por el Banco Mundial; la seleccion de pro
yectos de desarrollo, objeto de la atenci6n de este, es considerada por 
el FMI como el mecanismo de implementacion de sus estrategias 
«macro». 

En la practica, la relacion FMI·BM tiene todos los rasgos del ma
trimonio de interes; sus oficinas son contiguas en Washington, compar
ten biblioteca, y los altos ejecutivos tienen frecuentes reuniones. 

Con las Naciones Unidas, el Banco mantiene buenas relaciones 
formales, y es un organismo especializado de estas; participa a veces 
como agencia de ejecucion para programas de asistencia tecnica auspi
ciados por las Naciones Unidas. En sus respectivas filosofias del 
desarrollo existen divergencias de opinion entre los dos organismos, 
ya que las Naciones Unidas induyen a numerosos paises socialistas y 
consecuentemente a tecnicos de estos paises, cuyos puntas de vista cli· 
fieren, a veces radicalmente, de los expresados por el Banco Mundial. 
En otros terminos, las posiciones de las Naciones Unidas parecen mas 
abiertas y balanceadas que las del Banco Mundial. 

1.4. Estructura de las operaciones y mecanismos de operaci6n 

El Banco y la AIF, dasifican los prestamos en 14 sectores de acti
vidad que a continuacion mencionamos: 

~ Agricultura y desarrollo rural. 
- Agua potable y alcantarillado. 
- Asistencia tecnica. 
- Desarrollo urbano. 

10 Cheryl Payer: ''The Debt Trap", Penguin Books, 1974, pp. 215-217. 
11 Por la importancia de la afirmaci6n oficial de 10 que el Banco Mundial 

contribuye a1 desarrollo, anaIizaremos en el capitulo IV, que tipo de ideo1ogia I 
acerca del desarrollo austenta aus accionea. ----------_._.__ ..- ._.. _ ....._-_....•.•__ ... _ ... 
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- Educaci6n. 
- Empresas de pe'quefia escala. 
- Energia (electricidad, petr6leo, gas, carbOn). 
- Fines generales. 
- Industria. 
- Instituciones financieras de desarrollo. 
- Poblaci6n, salud y nutrici6n. 
- Telecomunicaciones. 
- Transportes. 
- Turismo. 

El Banco ha prestado iniciaImente 500 miIIones de d6lares para 
la reconstrucci6n de Europa, pero luego se ha orientado fundamental
mente a financiar los llamados «paises pobres». 

El Banco no determina sus prioridades sectorales en base a los 
proyectos que logre identificar 0 con aquellos que un gobierno Ie 
presente, sino que tiene bien identificadas sus prioridades derivadas de 
sus estudios. En base a estas rastrea las posibilidades de intervenci6n 
en el pais. Tambien elabora el Banco numerosos documentos tanto 
de an.Uisis sectorial como te6ricos, estudios de caso, etcetera. 

Tales documentos aq:esibles al publico en general son de gran 
utilidad para quienes desean analizar los puntos de vista del Banco. 
Los documentos de politica sectorial, reunen los puntos de vista del 
Banco, empero, los «informes de trabajo» (working papers) general
mente elaborados por consultore's externos, "no comprometen al Ban
co". En la practica, si se asume que son encargados por el Banco, y 
«filtrados» seguramente, se puede afirmar que reflejan una gran parte 
de su filosofia, y permiten apre'ciar sus planteamientos te6ricos y sus 
manejos especificos. 

Tampoco es de menospreciar la actividad del Banco en materia de 
asistencia tecnica: generalmente en las operaciones crediticias, el Ban
co trata de integrar alglin componente de asistencia tecnica, por 10 
cual financia la preparaci6n y evaluaci6n de nuevos proyectos, asi 
como presta asistencia tecnica en relaci6n a los estudios necesarios para 
el desarrollo del objeto de credito. Ya mencionamos su colaboraci6n 
con las Naciones Unidas (con el PNUDI2 en particular) en la asisten
cia tecnica. 

Finalmente, el Banco ha creado un «Instituto de Desarrollo Eco
n6mico» que brinda cursos en Washington y en diversos paises, y sin 
lugar a duda actua como vehiculo de la ideologia del Banco entre 

!2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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los altos funcionariosnacionales. Su presupuesto se acerco al 3% del 
presupuesto administrativo del Banco (para el ejercicio 10. de julio 
del 78-30 de junio del 79). 

Para otorgar un credito, el Banco opera por etapas, mandando 
misiones de evaluaci6n compuestas de personal del Banco y eventua· 
les consultores, cuya funci6n es revisar los avances del pais en materia 
de preparaci6n del proyecto, y si es necesario apoyandola. Sin lugar 
a duda desde las primeras misiones, el Banco puede y trata efectiva
mente de orientar el contenido del proyecto para satisfacer sus pro
pias aspiraciones e imponer sus politicas en la materia del credito. 

Al llegar finalmente a una version suficientemente desarrollada y 
adaptada al punto de vista del Banco (con un plazo a veces de dos 
afios 0 mas), se procede a las negociacione's oficiales de gobierno a 
Banco, para definir las clausulas del contrato y llegar a su firma que 
hace efectivo el prestamo y permite iniciar los desembolsos. Obvio es 
que existe un seguimie'nto del proyecto por medio de misiones de su
pervisi6n que reportan a autoridades superiores en vista a modificar 
el contenido del proyecto 0 inclusive suspenderlo en base a la evolucion 
de los acontecimientos. 

En relaci6n a las prioridades de asignaci6n, se definiran en un prO
ximo capitulo; repetimos que no son prioridades definitivas ni inter· 
nacionales, ya que el Banco se ajusta a las evoluciones tanto del 
desarrollo de la economia mundial como a las prioridades locales que 
identifican sus reportes economicos. 

1.5. Algunas cuestt<mes financieTas 

El Banco financia los proyectos por medio de emprestitos obteni· 
dos en los mercados intemacionales,!3 ya que de las suscripciones de los 
paises miembros s610 un 10% ha sido efectivamente pagado y es 
utilizable para sus operaciones. El 90% restante puede set requerido 
por el Banco, "si no puede cumplir con sus obligaciones por concepto 
de su deuda, re'curriendo a sus otros activos".!4 

A la fecha, el manejo financiero y crediticio del Banco ha sido tal 
que no se ha tenido que recurrir al capital suscrito y no pagado. 

Desde 1948, el Banco ha tenido utilidades en todos sus ejercicios. 
Facilitando recursos propios y obteniendo prestamos al 7.4%,15 el 

13 Eugene H. Rotberg, "El Banco Mundial, Una evaluaci6n financiera", 
publicaci6n del Banco Mundial, mano de 1978. 

14 !d., p. 16. 
15 Datos del mismo documento a marzo de 1978. 
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costo final para el es de 6%, y las tasas deinteres superiores que 
cobra Ie aseguran utilid,ades muy satisfactorias para los cuales preve 
incrementos en el futuro. 

El coeficiente del endeudamiento a 1977 era muy bajo: compara
do capital pagado, reservas e ingresos netos contra deuda pendiente 
el coefiCiente daba 3.93 a 1 en ese ano, netamente inferior a 10 que 
ocurre con instituciones comerciales. 

El Banco esta consciente de que la erosion de su capital por los 
efectos de la inflacion, conjuntamente con el incremento de las nece· 
sidades de recursos para el desarrollo, van a requerir un incremento 
general de capital. 

El informe anual 1978 manifiesta que profundos cambios en cuan
to a magnitud de requerimientos, distribuci6n regional y composici6n 
se'ctorial de las operaciones del Banco se vislumbran, de tal suerte que 
un incremento general de capital se vuelve urgente. 

En relacion a las tasas de interes, el Banco presta actualmente 
cerca de 8.5%, tasa de disminuci6n ya que se han abaratado los em· 
prestitos del Banco. 

Del analisis de los emprestitos del Banco en el ejercicio 1978,16 re
salta que mas 0 menos la mitad corresponde a ofertas publicas y otro 
cuantioso poreentaje a colocacione's con bancos centrales y gobiemo. 
Resulta tambien que los prestamistas principales son la RFA, Jap6n, 
Suiza y Estados Unidos. 

Del total de 3 636.2 millones de dolares que el Banco obtuvo de 
mercados intemacionales, 30% provienen de emisione's de bonos, pa· 
gares 0 prestamos con el sector publico 0 privado de la RFA. 

Tal situaci6n explica por que este pais esta pugnando para una 
mayor fuerza en las decisiones del Banco, ya que presta mucho mas 
que los Estados Unidos (20%) pero sOlo disfruta del 5.54% de votos 
debido al monto de su suscripeion. 

Por 10 ,que refiere a la AIF, las condiciones a sus prestatarios son 
mas accesibles: plaza final de vencimiento de 50 anos y cargo por 
servicio de 0.75%, 10 que es evidentemente muy «blando» y solamente 
aplicado a palses con ingresos per capita inferiores a 250 dolares. 

La AIF esta financiada por las suscripciones de sus 120 miembros, 
contribuciones especiales de miembros ricos, transferencias del Banco 
Mundial y sus propios ingreS09. 

16 Infonne Anual 1979, p. 115. 
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2. REPARTICION DE LOS CREorros EN EL MUNDO 

El Banco ha dividido el mundo en seis regiones: Africa Oriental, 
Africa Occidental, Asia del Este y Padfico, Asia Meridional, Europa, 
Medio Oriente y Africa del Norte y finalmente America Latina y el 
Caribe. 

A 30 de junio de 1980, el total acumulado de las operaciones 
creditieias aprobadas ,por el Bancso y la AIF sumaron 79911.2 millo
nes de d61ares, con 59341.4 millones prestados por el Banco Mun
dial (74.26%) y 20569.8 millones por la AIF. 

2.1. Repartici6n sectorial de los ereditos 

Existe una diferencia neta y clara entre las reparticiones sectoria
les de crewtos en las operaciones del Banco Mundial y los de AIF. 

El Banco ha otorgado cerca de 20% del total de su financiamiento 
al sector «Agricultura y Desarrollo Rural» y otro 21 % en «Energia». 
El «Transporte» ha sido su mayor preocupacion con casi 22% del to
tal acumulado. 

«Desarrollo Industrial» y «Empresas de Pequena Escala», que el 
Banco maneja como dos sectores distintos, acumulan 9% de los ere· 
ditos. 

Se ve entonces que s610 entre cuatro sectores se concentra cerca de 
72% de toda la actividad del Banco. 

En cuanto a la AIF, de lejos su mayor preocupaci6n se relaciona 
con el sector «Agricultura y Desarrollo Rural», que por sl solo con~ 

eentra 37.4% del total acumulado de sus actividades. Por orden de 
importancia decreciente, siguen los «Transportes» (15.3%), «Energla» 
1(12.8%) Y «Fines Generales» (11.83%). El sector industrial solo im· 
porta por 31% del total. 

Agrictdtura y Desarrollo Rural. El Banco Mundial y la AIF rna· 
nejan como principal prioridad sectorial a 1a agricultura y el desarro
llo rural. En los ultimos anos, la participacion de este sector se ha 
incrementado considerablemente. 

En Nairobi en 1973, Robert McNamara expres6 frente a la Junta 
de Gobemadores que la meta del sector debla ser el apoyo a los cam· 
pesinos de bajos ingresos, a traves de programas de desarrollo rural. 
El objetivo manifiesto era de disminuir la pobreza absoluta en el cam· 
po, aumentando la productividad del pequeno agricultor. A largo 
plazo, la meta es mantener un nivel suficiente de empleo e ingreso en 
el campo como para detener la pobreza rural y evitar la transfonna· 

.,--._----_._--- ---_. '.. .. , 
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cion de un ejercito de reserva latente en flotante, por medio de su 
migracion a las ciudades y su incorporaci6n en los estratos marginados. 

El Banco tiene una conciencia muy aguda de que un proceso de 
modernizaci6n del campo de'senfrenado, y la pauperizaci6n resultante 
de las masas rurales, aunado a su migracion a las ciudades, es una 
mezcla detonante de gran potencia capaz de desestabilizar las fonn.u
laciones econ6micas y sociales subdesarrolladas. 

En este caso, la funci6n manifiesta del Banco es apoyar a los go
biernos nacionales para que contrarresten esta situaci6n. (Para las 
trasnacionales que explotan el agro no es una preocupaci6.n a pesar de 
que pueda afectar SU.s intere'ses a largo plaza.) 

Otro objetivo de las importaciones y crecientes asignaciones al 
rnbro «Agricultura y Desarrollo Rural» es el aumento de la produc
ci6n de alimentos tanto para enfrentar la crisis alimenticia mundial 
como para aume'ntar los ingresos de los p,aIses subdesarrollados por 
med.io de las exportaciones. 

Transportes y t,elecomunioaciones. E·n materia de transportes, el 
Banco ha te'nid;hasta ahora una acci6n importante. Cbnsidera que las 
facilidades de movimiento para bienes y pe'rsonas son esenciales dentro 
del proceso de acumulaci6n. La {ilosofla del Banco rechaza dentro de 
10 posible el transporte por ferrocarril, ya que generalmente se da 
dentro de una empresa nacionalizada. Al contrario, busca apoyar al 
transporte por carretera ya que este resulta muy dependie'nte de la 
producci6n de los paises desarrollados: maquinaria y materiales para 
construcci6n de carreteras, y adquisici6n de los mismos vehiculos. 
En 10 referente a las telecomunicaciones estas captan el 2.8% del total 
prestado entre los dos organismos 10 que es relativamente bajo. 

Energta. El sector electrico ha sido tambien una p,reocupaci6n 
importante del Banco ya que junto can «Transporte», «Agua Potable 
y Alcantarillado», la dotaci6n de electricidad es condici6n basica 
para la producci6n industrial u otras actividades como turismo. 

"Tras los aumentos espectaculares de los precios del petr6leo des
de fines de 1973, que mejoraron considerablernente las e:conomias 
de produccion de las fuentes de costos mas elevados, el Banco inici6 
el estudio de sus politicas de financiamiento en el sector de energia".1'7 
No se podIa ser mas claro en cuanto a1 origen de sus p,reocupaciones 
en la materia. 

Su objetivo en materia de petr6leo y gas es apoyar a paises ali

17 Banco Mundial, Informe Anua11978. 
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neados con las potencias, capitalistas para de'sarrollar una capiacidad de 
producci6n capaz de sustituir 0 por 10 menos competir con el grupo de 
la OPEP. En otros b~nninos frente a las presiones del «Sindicato de 
Paises Petroleros» quiere crear «paises esquirbles». 

El 30 de junio de 1977 se concedi6 el p1rimer prestamo para pros
pecci6n de petr61eo y gas, por un monto de 150 millones de dolares; 
fue otorgado a la India. 

El Banco pIantea que podrla apoyar hasta 8 proyectos anuales a 
partir de 1981 con un programa de operaciones de 500 millones de 
d6lare's. 

Desarrol~o in.dustrial. En la materia, el Banco Mundial y Ia AIF 
no prestan directamente a empresas privadas (10 que es funci6n de 
la CFI), sino que apoyan a iniciativas de los Estados para que 
estes desarrollen programas de apoyo: creditos, construcci6n de in
fraestructura (como naves industrialesl), preparaci6n de estudios de 
preinversi6n, etcetera. 

La AIF invierte relativamente poco en este sector; en efecto, como 
se vera mas a detalle en el analisis de: asignaci6n por regiones, sus 
acciones se orientan a paises mas pobres, principalmente los de Asia 
Meridional, dande no existen todavia ventajas comparativas suficien
tes como pa:r:a acelerar su desarrollo industrial (e'n comparaci6n con 
otras localizaciones como America Latina). 

Otros sec-tores. Los demas sectores tienen mucho menor importancia 
a pesar de las grandes declaraciones de principio en torno a su im
portancia. 

«Agua Potable y AlcantariIlado», que: puede ser asimilada con 
«Desarrollo Urbano» cubren 6.5% (para los dos) como participacion 
en los financiamientos del Banco Mundial, y 5%, un porcent2je simi
lar en los de la AIF; 10 cual no tiene comparaci6n con la enorme pu
blicidad en torno a los mismos. En la materia, el Grupo del Banco 
Mundial defiende una rnayar ayuda a los se'ctores mas pobres de Ia 
poblaci6n urbana, que son los que viven mas al margen de la aten
cion del Estado. De manera similar al caso de desar~olIo rural, vemos 
que el Banco y la AIF buscan ayudar a los gobiernos para atender 
necesidades relativamente emergentes 0 can un alto grade de riesgo 
politico, como son los asentamientos marginales. 

En materia de «Poblaci6.n y Nutricion», hubo algunos proyectos 
del Banco, pero resultan menos importantes que otros debido a que 
estos teIr¥lS son tratados por organismos internacionales especializadc: 
como la FAO. 
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Similarmente la «Educaci6n», con un promedio de 3.9% para 
los dos organismos, no es una preocupaci6n basica del Banco. 

El «Turismo» es un sector muy poco relevante en el Banco. En 
fechas muy recientes se ha decidido que el Banco no tratara mas 
estos proyectos. 

COn seguridad se debe a que el Banco se pToponia inicia:Imente 
apoyar a gobiemos que participen en acciones que son de alta ren
tabilidad y por 10 tanto deben se:r dejadas a la iniciativa privada. 

Falta «Asistencia Tecnica» y «Fines Generales»: El concepto de 
asistencia tecnica es claro: cubre financiamiento a algunos estudios, 
programas de capacitaci6n, prestaci6n de servicios de consultores ex
te:rnos, etcetera, que se consideran como un elemento clave de la 
difusi6n de la ideologia y tecnicas del Banco, a pesar de su bajo peso 
en ellnonto total de los financiamientos. Dentro del concepto de «Fi
nes Generales» en 1978 se han incluido p'restamos para reconstruc
cion e'n Libano, y para facilitar divisas en Bangladesh y Jamaica. En 
estos dos Ultimos casos, se percibe la funci6n de reparto monetario 
del Banco. Seria interesante conseguir m,ayor informaci6n al respecto 
d,e esta componente de «Fines Generales» (10 que no se pudo 'lograr 
para este trabajo), ya que el Banco canaliza 4.2% del monto total 
de financiamiento a estas actividades y en el caso de la AIF, son 
11.8%. 

Es necesario aclarar que en el caso del Banco MundiaI, 57.4% 
del total de financiamiento para fines generales se asignaron a Europa, 
Oriente Medio y norte de Africa, e incluyen los $ 497 millones con
cedidos a la reconstrucci6n de Europa antes de 1952. Por 10 que a 
AIF refiere, 89.7% fueron asignados a Asia Meridional. 

2.2. Asignao.i6n regiJonal de los prest-amos 

America Latina y el Caribe son los principales deudores del Ban
co Mundial con 31.9% del total de creditos otorgados; siguen Europa, 
Medio Oriente y Africa del Norte con 28.5% y Asia O'rienta1 con 
22.8%~ 

Por 10 que se refiere a crOOitos de 'la AIF, 58.1% fueron asignados 
a Asia Meridional, 10 que sin lugar a duda corresponde a que es una 
de las regiones mas pobres del m,undo que mas requiere de crooitos 
«blandos». El maximo deudor es la India que por SI solo recibi6 14% 
del monto y es el pais mas e'ndeudado con el Banco con mas de $ 11 000 
millones de deuda, contra poco mas de 5 300 a su seguidor directo, 
Brasil. 

EL BANGO MUNDIAL EN A. L. 

2.3. Creditos para A,m.erica Latina 

Con 19495.0 millones de d6lares, America Latina es el deudor 
principal del Banco y el AIF conjuntamente. 

No hay lugar a duda que los paises a los que se les adjudican «mi
lagros econ6micos», como Brasil y Mexico son los que mayor prestamos 
han recibido: Brasil y Mexico, con 27.3 y 21.1 %, respectivamente, 
de los creditos a America Latina, son los mayores deudores, acumu
lando casi 50% de la misma. Son tambien en eI mismo orden, el se
gundo y tercer deudor del Banco, a escala mundial, despues de la 
India. 

Aparte de ellas s610 destacan Colombia y Argentina con 14.3 y 
6.9%, respectivamente. Los paises centroamericanos s610 recibieron 
cerca de un 10% del total asignado a America Latina. 

Los prestamos para agricultura y desarrollo rural se han intensifi
cado ~otablemente por 10 que se plante6 anterionnente acerca de la 
necesidad de incrementar los ingresos y el empleo rural. 

Por 10 que se refire a Ia construcci6n de infraestmctura como es 
electricidad, telecomunicaciones y transporte, su participaci6n ha ba
jado sensiblemente, ya que en America Latina se cuenta ya con la 
infraestructura economica de base para la producci6n y 'la distribuci6n. 

Una partida digna de mencionar es el desarrollo urbano y los 
creditos para la dotaci6n de agua potable y alcantarillado que han 
aumentado sensiblemente en America Latina y el Caribe, en compa
racion con otros sectores y regiones. 

Tan elevada participaci6n surge de la agudeza de los problemas ur
banos de Latinoamerica. Como dice el Banco, "Entre las regione's en 
desarrollo, esta se singulariza por los niveles de urbanizaci6n alcanzado, 
el tamafio de sus grandes ciudades y las tasas de crecimiento urbano".!' 

La preocupaci6n del Banco no se limita a Ia dotaci6n de 'los prin
cipales servicios, sino que su interes se cifra en desarrollar soluciones 
de vivienda accesibles a los muy bajos ingresos como es Ia dotaci6n de 
lotes con urbanizaci6n progresiva y la vivienda por autoconstrucci6n. 
Tambi6l un interes muy especial se da a los programas de empleo: en 
108 programas urbanos, el Banco contempla genetalmente lineas de cre
dito y programas de cap'acitaci6n para las emprt;sas pequefias y talleres, 
ya que gran parte de los ingresos de los llamados «marginados», se 
deriva de estas actividades. El objetivo del Banco es desarrollar em. 
presas con alto porcentaje de uso de mano de obra. 

Independientemente de que cada poHtica urbana especifica del Ban

1 Infonne Anual del Banco Mundial 1978, p. 44. 

'-------..-.JI
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co deberia ser objeto de un analisis critico (pdlitica de suelo, de vi· 
11 

I
vienda, de dotaci6n de setvicios, etcetera) se ve que la acci6n del Banco 
en materia urbana deriva de dos consideraciones: ~ 

:1 
_ El caracter explosivo del crecimiento urbano, para la estabili

dad del sistema social. 
_ Una ampliaci6n del mercado de la vivienda y de los servicios 

urbanos para las masas que, sin lugar a duda, es una oportu
nidad magnifica para la acumulaci6n en el sector de la cons
trucci6n. 

En materia de educaci6n, el Banco se adapta tambien a las ne
cesidades de la poblaci6n urbana mas pobre a traves de programas de 
educaci6n basica. 

Dentro del analisis de la actuaci6n del Banco en America Latina 
seria interesante conocer el impacto de sus operacione~ en la corrie'nte 
de recursos extemos. Entre 1970 y 1976 e'1 monto de las operaciones 
conjuntas Banco Mundial y AIF, representaron no menos de 10% del 
incremento de la deuda extema (incluyen su parte comprometida 
pero no desembolsada). 

Este analisis permite palpar la importancia de las operaciones del 
Banco Mundial y la AIF en cuanto a su monto en la com,posici6n 
d ela deuda extema de los paises latinoameticanos, por 10 que resultan 
tanto mas importantes sus mecanismos de presi6n que se analizan en 
el siguiente apartado. 

Faltaria considerar los prestamos de la corporaci6n de Fomento In
dustrial (CFI) ; su informe 1978 presenta un cuadro de prestamos acu
mulados a junio del ano pasado, y resulta que son 40% 0 sea 829.9 
millones de d6lares, los que se han prestado a varios paises de America 
Latina. Otra vez, se entiende el interes del Grupo del Banco Mundial 
en la regi6n como catalizador de la acumulaci6n. En el caso de la 
CFI, 20% del total de sus prestamos han sido para Brasil, 0 sea 
50% de las asignaciones a America Latina (datos de 1978). 

2.4. Formas de presi6n ,del Banco 

Se maneja generalmente que los orgar¥smos financieros intema
cionales son un instrumento de presi6n para imponer las politicas 
economicas y financieras 0 los modelos de desarrollo de los paises 
industrializados a los llamados subdesarrollados. 

Sin lugar a duda tal afirmaci6n es correcta, pero no pueden com· 
pararse los tipos de presiones ejercidos por los diversos organismos: 

en el caso del Banco Mundial, los metodos de presi6n son mas suti· 
les que los del FMI, quizas porque su campo de acci6n es mas prag
matico (el Banco Mundial presta para proyectos especificos). Las for· 
mas de presi6n 0 de injerencia del Banco son diversas, y las analiza· 
remos a continuaci6n. 

2.4.1. Selec.ci6n de paises: Aunque el Banco se defiende de hacer
10, nadie pudiera poner en duda que existen criterios muy claros para 
la selecci6n de paises beneficiados. 

EI primero de ellos esta ligado a la existencia de condiciones eco
n6micas «favorables» en el pais 10 que se analizaria despues (2.4.2). 
Por otra parte, el Banco acepta prestar a paises socialistas no por 
obligaci6n, porque sean miembros del Banco, sino porque el mecanis
mo mismo del endeudamiento, el tipo de prOj'(t,ctos que acep'ta finan· 
ciar y los patrones .tecnicos jque Idifunde 'e1 Banco son ;una forma de 
penetraci6n lideol6gica, de la conce.pci6n burguesa capitalista de la 
Bc,onomia. 

Inversamente, el Banco Mundial no duda en financiar a regime· 
nes dictatoriales como fue el caso de Nicaragua, donde todavia du
rante el ejercicio 1977-1978 otorg6 dos creditos para agua potable y 
alcantarillado destinados a Managua y a zonas rurales, por un monto 
de 13 miUones de d6lares. 

Teresa Hayter19 cita que en Brasil, bajo Goulart, se suspendieron 
los creditos; en Colombia 10 mismo ocurri6 de 1956 a 1958 bajo Rojas 
Pinilla; en Bolivia, un tiempo despues de la Revoluci6n del 52; y 
obvio es en Cuba. Todo 10 anterior no deja duda sobre las orienta· 
ciones de las politicas de prestamo del Banco Mundial y de aprovecha. 
miento como medio de presi6n de las potencias imperialistas sabre la 
orientaci6n politica de los paises del «Tercer Mundo». 

2.4.2. Condiciones generales ,de prestamo: La. famosa expresi6n de 
«prestamos atados»20 ha sido popularizada para expresar que los or· 
ganismos financieros prestan bajo condiciones restrictivas que tienden 
a orientar la economia e'n su linea ideol6gica propia. 

Es cierto que todos los organismos practican esta politica en 
grado mayor 0 menor, y bajo dos formas las condiciones generales, 

18 Op. cit., p. 64. 
20 En ingles se utiliza la palabra «laverage» que significa "palancada, pre

si6n". No existe traducci6n directa, sino que se habla generalmente de "pres
tamos atados" refiriendose a condiciones 0 presiones impuestas al otorgamiento 
del credito. 
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previas al ,proyecto e independiente de el, son el primer mecanismo de 
presiones; el organismo prestatario trata de dirigir la politica econo· 
mica por medio de la imposicion de medidas generales sobre la con· 
ducta de la economia por parte del gobierno. La segunda forma de 
presi6n se da mediante la imposicion de ciertos patrones «tecnicos» 
,para la formulaci6n y eje'cuci6n de un proyecto espedfico: consiste en 
imponer norm?lS de construcci6n, politicas «siendo tecnicas» sobre 
beneficiarios, etcetera (ver 2.4.3). 

En cuanto a imposici6n de condiciones generales previas al pres
tamo, es reconocido que el FMI tiene la mayor influencia al respecto, 
10 que se deriva de su ingerencia directa en el campo de la politica 
econ6mica global. Mencionamos dos ejemplos bien conocidos: el de 
Chile, donde se impusieron politicas econ6micas de corte monetarista, 
y cuyos resultados fueron calificados por Andre Gunder Frank de ge· 
nocidio economico en sus cartas a Milton Friedman. El otro caso es 
el de Mexico, donde el FMI se vali6 de la situaci6n de fines de 1976 
y 1977, consecuencia de la devaluacion, ,para imponer drasticas medi
das de la misma indole. Es la fecha en que Mexico reembols6 el 
prestamo al FMI, pero las medidas siguen vigentes, para las afirmacio
nes de inde~ndencia del gobierno mexicano frente al Fondo. 

En el Banco, el panorama es algo diferente; como se mencionaba 
en un capitulo anterior, el Banco ha sido cada vez mas empujado a 
intervenir en el campo de la politica economica ya que depende de 
esta el exito de sus proyectos espedficos. Por esta raron, nadie ,puede 
negar que exista un traslape con la actividad del Fondo. 

Generalmente el Banco no esta en posici6n de influir sobre la po
litica econ6mica global del pais a traves del prestamo para un solo 
proyecto. Por 10 que debe enfrentar a la situaci6n en dos frentes: 
imponer al pals ciertas chlusulas en eI contrato de prestamo que re
fuercen sus tendencias ideol6gicas, y negociar globalmente con el mas 
alto nivel de decision, las orientaeiones econ6micas que quiere que el 
,pals en cuesti6n siga. 

Para influir en las politicas economicas generales, el Banco se vale 
del envio de misiones econ6micas encargadas de evaluar la bondad de 
la coyuntura econ6mica del pals, y la calidad de las politicas econ6
micas aplicadas en el momento. 

Dichos reportes sufren varias modificaciones y revisiones, y son 
negociad,os con 105 gobiernos. De ninguna manera se permite que se 
divulgue su contenido al pUblico en general; s610 es accesible a los 
funcionarios de mas alto nive!, tanto en el Banco como en el pais: 
cualquier fuga, cual sea su ongen, pueden provocar consecuencias 
catastr6ficas para las relaciones entre el Banco y el pals ya que los 
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reportes no siempre alaban las actuales politicas, y tal tipo de criticas 
solo se admiten a cierto niveI. 

El hecho de que el Banco maneje practicas como el reporte eco
namico y este objeto de negociaciones antes de Ilegar a una version 
aceptable por las dos partes indica dos cosas: primera, que hay efec
tivamente ingerencia del Banco Mundial en la politica economica 
general de los paises; segunda, que la necesidad de los creditos obliga 
a los paises a negociar arreglos con el Banco; esto significa presiones 
manifiestas, no tan abiertas posiblemente como las del FMI, pero cla. 
ras y efectivas de cualquier forma. 

Teresa Hayter subraya que hasta 1968, aproximadamente hubo 
menciones claras de las politicas de presiones del Banco en sus repor
tes y documentos oficiales. En los ultimos anos, el Banco es mucho mas 
cauteloso, ya que su imagen no siempre es la mejor en regiones como 
America Latina, y prefiere manejarse unicamente en las altas esferas 
de los gobiernos donde recibe generalmente una acogida relativamente 
favorable a sus medidas, sin tener que hacerlas publicas. 

2.4.3. Condiciones espedficas de proyecto: Si generalmente se 
haec amplia referencia a los mecanismos de presion del Banco Mun
dial sobre la politica economica global, poca atencion se ,presta a las 
condiciones de otorgamiento de cada prestamo. 

En los contratos de prestamo (loan agreement), el Banco impone 
una serie de condiciones sabre la ejecucion del proyecto que son meca
nismos para guiar las politicas nacionales, mas concretas que las con
diciones generales. 

Esta etapa misma es la finalizacion de un proceso a veces muy 
largo y tedioso por el cual se identifica el proyecto, define y evalua sus 

'1 componentes. 
Lejos de ser un proceso unicamente tecnico, las etapas de identifi. 

cacion, formulacion y evaluaci6n de los proyectos .por el Banco son 
un momento fuerte de penetracion ideologica y de imposician de orien. 
taciones poHticas concretas. 

El Banco, que trabaja con tecnicos locales en esta etapa, maneja 
politicas sectoriales muy definidas21 y trata de imponerlas en los pro
yectos. Tambien maneja muchos patrones estereoti,pados de proyectos 
que resultan generalmente dificil arrebatar por falta de tiempo en las 
negociaciones. AI respecto el Banco produce una multitud de estudios 
(papers) de amplia difusion que sirven para evaluar sus concepciones 
tecnicas e ideol6gicas. 

%1 Son "Objeto de documentos de politica sectorial de amplia divulgaci6n y 
gran relevancia para entender la filosofia del Banco. 
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En algunos paises con fuertes tradiciones inte'lectuales y una 00· 3. Conclusiones rlida tecnocracia al poder, no Ie resulta tan facil al Banco imponer sus I 
conceptos, pero hay que reconocer que en la mayona de los paises 
es partido ganado de antemano. En multiples casos, las misiones en· 
cargadas de evaluar los proyectos, incluyen a consultores de renombre 
internacional que no tienen mayor problema para ganar una decision. 

Ya mencionamos antes que el papel del Instituto de Desarrollo 
Economico del Banco, funciona como centro de capacitacion para 
tecnicos locales de alto nivel, como vehkulo de la ideologia del Banco 
en las capas mas elevadas de las tecnocracias. Es sin lugar a duda, otro 
de los mecanismos del Banco para lograr sus fines. 

Finalmente la negociacion del contrato de prestamo es otra etapa 
durante la cual el Banco trata de imponer sus puntos de vista. Enfren· 
tandose a representantes del gobierno (yen la mayona de los casas, 
no a los tecnicos que discutieron el contenido del proyecto), el Banco 
tiene bastantes facilidades para imponer sus vistas, amparandose en su 
larga experiencia y los textos de contratos anteriores. 

2.4.4. Efectividad de las presiones: Son muchos los factores que 
influyen en la efectividad de los esfuerzos del Banco para orientar las 
poHticas de los paises a los que presta. 

Para empezar, el Banco se ha ganado en muchos paises la 
imagen de "obtuso" dentro de la tecnocracia, justamente por 
negarse muchas veces a cliscutir sus prototipos de proyectos. 

- Ademas los sentimientos nacionalistas han sido tambien un 
factor importante en el rechazo de las presiones. 

- Tambien vale interrogarse sobre el bien fundado de las pre· 
siones del Banco Mundial, sobre poHtica economica general de 
los paises, cuando otras instituciones tienen mucho mas bases 
para hacerlo como es el caso del FMI. 

Pensamos que la verdadera presion del Banco no la logra en las 
poHticas economicas generales sino mas bien en la penetracion cada 
vez mas envolve'nte de una concepcion unidireccional del desarrollo, 
a traves de la imposici6n de los criterios del Banco en materia de di· 
seno de los proyectos. 

A la fecha, tener que ejecutar esta clase de proyectos no puede de
jar de orientar la tecnocracia hacia el modelo de desarrollo que plan· 
tea el Banco. De esto, a aceptar las pollticas generales del Banco en 
vista de fortalecer un "marco favorable en la econOmla para el buen 
exito de los ,proyectos", no hay mas que un paso que la tecnocracia 
puede dar sin mayor complicaci6n. 

El Grupo del Banco Mundial e's uno de los organismos que mayor 
impacto tiene en la formulacion de los proyectos de desarrollo. 

Par sus mecanismos administrativos, resulta que es utilizado por 
las grandes potencias capitalistas como una forma de presion sabre 
los paises que tienen que recurrir a el para tratar de salir del sub· 
desarrollo. 

Como instrumento del imperialismo mundial el Banco refleja sus 
contradicciones internas : este ensayo ha permitido visualizar algu. 
nos, como la pugna interimperialista entre los Estados Unidos y la 
RepUblica Federal Alemana. Otra seria la contradiccion entre la vo· 
luntad de apoyar la acumulacion de capital (el objetivo "crecimiento 
economico") y la necesidad de promover cie'rta distribucion del pro
ducto, no de la riqueza para evitar que el sistema social capitalista 
llegue a la crisis que precipite su caida inexorable. 

El Banco Mundial como Grupo, ha disociado sus actividades 
orientadas al apoyo directo a la acumulaci6n privada (CFI), y el 
sostenimiento del Estado en su papel de fomento a la acumulaci6n 
tanto en los paises llamados "en via de desarrollo" (a traves del Banco 
Mundial), y los francamente "subdesarrollados" (por medio de la 
AIF). 

El Grupo ha sostenido principalme'nte los sectores agrkolas de 
desarrollo rural e industrial asi como la infraestructura econ6mica 
(transporte, energia, electricidad). 

En fechas relativamente recientes, y por la agudizacion de las 
contradicciones sociales, el Banco ha e'mprendido una poHtica de fi· 
nanciamiento a la "redistribuci6n" como es el caso de los proye'ctos 
urbanos, principalmente America Latina donde las tensiones son 
mayores. 

Se ha visto que el Banco modela los montos y la distribucion de sus 
creditos en base' a cuidadosos analisis de las coyunturas econ6micas, 
pollticas y sociales de las regiones y los paises. Ademas utiliza pre
'siones sobre ios gobiernos para lograr imponer sus fines espedficos: 
negaci6n 0 restricci6n de los creditos, "negociaciones" de pre-condicio. 
nes economicas y presiones en la formulacion y la negociaci6n de los 
creditos, son los medios de los cuales dispone para satisfacer sus inte· 
reses: lograr una extensi6n e intensificaci6n del desarrollo del capita. 
lismo a traves del control del financiamiento del desarrollo de los 
paises perifericos, para el mayor beneficio de las potencias imperialistas. 

----- ---_._--- -_.- --._- -.. --. - - -.. _. --- . 
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SUMMARY: The article is divided 
into two parts. The first analyzes 
the World Bank and its found
ation, membership, vote system, 
inter-institutional relations and fi
nancial structure. The second 
conside'rs the programs and ope
rations of the Bank throughout 
the world, with special reference 
to Latin America, highlighting the 
pressure instruments it has at its 
disposal and can apply when ne
cessary. 
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RESUME: Cet essai se compose de 
deux parties. Dans la premiere, 
ron analyse ce qui e'est Ie groupe 
de la Banque Mondiale, en yin
eluant sa fondation, ses membres, 
son systeme de vote, ses relations 
avec d'autres organisme's, la na
ture et la structure de ses opera
tions, ainsi que d'autres questions 
d'ordre financier. Dans la deu
xieme partie, 1'on fait reference 
aux ,programmes et operations de 
la Banque Mondiale dans Ie mon
de, avec qu'une sp·eciale atention 
sur ceux realises a l'Amerique La
tine, en y soulignant aussi quels 
sont les principaux mecanismes de 
pression dont 1'institution dispose 
et utilise dans la pratique. 
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