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SINOPSIS 

El futuro de los paises del tercer mundo, radica primordial

mente en la forma en que pueda llegarse a una verdadera inte

graci6n econ6mica, y en este aspecto, el Grupo Andino es algo 

que ya tiene forma, que se ha convertido en una realidad en 

muchos aspectos y que lo ser~ totalmente en el futuro de los 

paises que forman la integraci6n (Colombia, Ecuador, Perú, -

Bolivia y Venezuela), encaminan sus esfuerzos hacia una ver 

dadera uni6n, separándolo de los problemas politicos, de eg~is 

mos y celos nacionales- Los lectores encontrarán en este ar

ticulo un análisis somero de lo que ha sido y será este ambi

cioso programa de gran incidencia para los paises del área, -

que logra plasmar el pensamiento de Bolivar; cual era buscar 

una verdadera uni6n entre los paises de la Gran Colombia, que 

se alcanzar~ con el esfuerzo solidario de los Jefes de cada

Gobierno permitiendo a estos paises su presencia en el campo 

de las relaciones internacionales; lo anterior conforma un -

marco adecuado para resaltar la gran importancia del Acuer

do de Cartagena, como pilar del proceso de integraci6n econ6 

mica de los paises de la Am~rica Latina. 

ii 
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O. INTROOUCCION 

He querido presentar a los lectores una breve rese"a de la

realidad actual del Pacto Andino y sus proyecciones futuras

por ser este programa. de incalculable valor convirti~ndolo

en un estilo de especial inter~s en lo tocante a su creacibn; 

desarrollo alcanzado a lo largo de sus 16 a"os de existencia 

y sus prespectivas de proyeccibn resumidas. en aspectos de -

su rese"a hist6rica. de desarrollo del proceso, objetivos 

que se propone y etapas de la integracibn, cumplimiento de 

compromisos y obst~culos que se le han presentado. 

Con esto quiero presentar en forma por demás resumida, los

aspectos m~s importantes de las disposiciones del Acuerdo de 

Cartagena, afirmando que se ha avanzado en aspectos como la 

liberaci6n del comercio intrasubregional, en la aplicacibn -

del Arancel Externo M1nimo Común. tratamiento a capitales e~ 

tranjeros y en la aplicacibn de Programas Sectoriales de De

sarrollo Industrial, en la constitucibn del Fondo Andino de 

Reservas y de la Corporación Andina de Fomento; esto, dentro 

de los diferentes obstáculos que se presentan. obstáculos 

que dan cabida a las siguientes hipbtesis: Marchan los pa1-

se~ del Grupo Andino realmente de la mano. Se están cum 

pliendo los objetivos propuestos en el acuerdo de Cartagena. 

La Integración Andina está contribuyendo para ser menos acu-
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ciantes los problemas propios de unos paises subdesarrolla -

dos dentro de un mundo en permanente crisis. de procesos in-

flacionarios y del desempleo. 

Basados en estas hipótesis se puede afirmar que mientras sub 

sistan las diferencias politicas. mientras los paises miem -

bros actúen con criterios egoístas y con intenciones de sa-

car el mayor provecho para si mismos; los avances no llega -

ran a satisfacer los objetivos planeados originalmente en el 

Acuerdo de Cartage~a. 

El marco tebrico de este articulo esta basado especificamen-

te en la obra de LUIS GARAY SALAMANCA. quien logró plasmar 

en un trabajo de estudio cientifica la situación real del 

Pacto Andino. Asi mismo el contenido del Acuerdo de Cartag~ 

na fué importante en la elaboración de este articulo de in -

vestigación. por ser una verdadera fuente de información co-

mo quiera qtle es la esencia misma del Acuerde de Cartagene. 

Quiero expresar los más sinceros agradecimientos al Doctor -

LUIS GARAY SALAMANCA• a~tor de la Obra "El Grupo Andino. Ob-

jetivos Estratégicos. Mecanismos y Avancesu; a la Dirección 

.de la Biblioteca TOMAS RUEDA VARGAS. asi como a todas aque-
' 
llas personas que en una u otra forma hicieron posible la 

elaboración de este trabajo. 
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CAJ!>ITULO I 

1. ANTECEDENTES 

El Acuerdo de Cartagena naci6 como respuesta al estancamien

to surgido en la mitad de la D~cada del 60 por el Proceso de 

Integracibn Latinoamericana en el mercado de la Asociaci6n 

latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, dicho estancamien

to fue producto de la relativa inoperancia de ciertos meca -

nismos básicos del Tratado de Montevideo, el conflicto de in 

tereses del ~rea del bloque de los paises miembros y en par

tic~lar sobre paises de menos desarrollo relativo. Fue as1 

como despu&s de intensas consultas, en Punta del Este. Lima 

y Cartagena; Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Colombia por in 

termedio de sus plenipotenciarios suscribieron en Bogot~ el 

protocolo de la integracibn el 26 de Mayo de 1969. En Fe -

brero de 1973, se formaliz6 el ingreso de Venezuela y en No

viembre de 1976. se separb Chile; en 1971 entr6 en vigencia 

la Decisi6n 24 del R~gimen com~n sobre tratamiento a los ca

pitales extranjeros. se avanzb en la programacibn sectorial 

para distribuir el desarrollo industrial; los programas pe

troqu1micos. metalmecánicos y agropecuario alcanzaron a de

s~·nvolverse pero en forma incipiente. La desgravacibn aut.2_ 

mática y el Arancel Externo Com~n debieron quedar conclu1 -

dos en 1980. 
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No cabe duda que el Pacto Andino se creb "con miras a esta-

blecer el esquema de integracibn más avanzada y novedoso de 

los que se han realizado hasta el momento entre paises de e-

conom1as de mercado. En efecto el Acuerdo de Cartagena dis-

pone como esquema a adoptar entre los paises signatarios a -

uno intermedio entre la unibn econ6mica y a la integracibn -

econ6mica total. mediante la liberacibn del comercio intra -

subregional. la aplicacibn comunitaria de un Arancel Exter~o 

Com~n. la programacibn conjunta y la ejacuci&n de planes se~ 

toriales de desarrollo industrial. la armonizacibn pol1tica. 

social y la coordinacibn de planes de desarrollo a fin de 

llegar a un régimen de planeacibn conjunta. para el desarro-

llo integrado del area. Ello hace que el Gr~po Andino, como 

esquema de integraci6n sea indudablemente un objeto de estu 

dio de especial interés".1 

"se ha avanzado en la adopcibn de medidas necesarias para la 

conformaci6n del comercio amplio, en la aplicacibn. aunque -

con serios incumplimientos, de un Arancel Externo M1nimo Co-

mún. en la aplicaci6n de ~n R~~imen Com~n sobre tratamiento 

al capital extranjero, empresas multinacionales. tecnologia 

; y propiedad industrial. en la aprobaci6n de algunos progra-

1 GARAY SALAMANCA. Luis. 
tégicos - Mecanismos y 
Abril. 1979. 

El Grupo Andino - Objetivos Estra
Avances. Editorial Pluma. Bogotá, 
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mas sectoriales de desarrollo industrial y en la concerta -

ción de un convenio para evitar la doble tributacibn entre

los paises miembros. en la Constitución del Fondo Andino de 

Reservas. en la Corporacibn Andina de Fomento. en la Suscri~ 

ci&n de Convenios sobre educación y cultura (Convenio ANORES 

BELLO); sobre Salud (Convenio H!POLITO UNAQUE); socio-cultu

ral (Convenio SIMON ROORIGUEZ); en la adopción más no la es-

tricta aplicación de una serie de obligaciones relativas a -

la armonización. a politices de Fomento Industrial. en la re-

glamentación de unas normas sobre el sistema Andino de carre 

teras y sobre el transporte intrasubregional. en la consoli

dación de un r~gimen especial en favor de Ecuador y Bolivia2 

2 Ib~d. P' 85 • ag. • 
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CAPITULO II 

2. OBJETIVOS DEL GRUPO ANDINO 

Como objetivo fundamental del Acuerdo de Cartagena está la 

promoci6n del desarrollo armbnico y equilibrado de los pai

ses miembros, su crecimiento acelerado y la mejora del nivel 

de vida de los habitantes de la subregibn. 

Dentro de los objetivos se puede hacer una distinei6n entre 

objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo y otros ob

jetivos. 

2.1. OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

a. Promover el desarrollo equilibrade y armbnico de los 

paises miembros. 

b. Acelerar su crecimiento mediante la integracibn econb-

mica. 

c. Facilitar su participacibn en el proceso de integracibn 

previsto en el tratado de Montevideo. 

d. Establecer condiciones favorables para la conversibn - de 

la ALALC en un mercado combn, todo ello con la fineli -

dad de provocar un mejoramiento persistente en el nivel 

de vida de los habitantes de la subregibn. 
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e. Acelerar el desarrollo econbmico de los paises miembros 

en condiciones de equidad. 

f. Incrementar la generacibn de ocupacibn. 

g. Mejorar la posici6n de los paises miembros y de la su-

bregión desde el punto de vista del comercio exterior-

y del balance de pagos. 

h. Superar les problemas de infraestructura que limitan 

actualmente el desarrollo econbmica. 

i. Reducir las diferencias de desarrollo e~istentes entre 

los paises miembros. 

j. Lograr mejor aprovechamiento de l0s programas cientlfi 

cos y tecnol6gicos y fomentar la investigaci6n en es -

tos campos.3 

2.2. OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

a. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los -

paises miembros, acelerar el crecimiento y procurar un 

mejoramiento persistente del nivel de vida de sus habi 

tantes utilizando pera allo el mecanismo de la integr~ 

ci6n. 

3 Articulas 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del Acuerdo de Car
tagena. 
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b. Propiciar una elevacibn sustancial de la tasa de creci-

miento de las aconomias como requisito b~sico para faci 

litar el cambio de estructuras. 

c. Procurar por un es~uema de especializacibn y complemen-

taci6n entre los paises integrantes. lo cual no signifi 
/ 

ca postular la máxima autaquia de la subregibn. 

d. Adoptar un modelo de desarrollo no dependiente que per-

mita reforzar los centros internos de decisibn y postu

lar de una pol1tica cient1fica y tecnol6gica que permi-

ta poner a disposicibn de la subregibn las conquistas -

del mundo moderno.4 

2.3. OTROS OBJETIVOS 

El aceleramiento del desarrollo de los paises miembros en 

condiciones de equidadj el incremento de los niveles de ~ 

cupación; el mejoramiento de los paises miembros desde el 

punto de vista del comercio exterior; el mejor aprovecha

miento de los programas tecnolbgicos; alcanzar un desarro 

llo económico más acelerado, más armónico y más equilibr~ 

do. mediante la aplicación de diversos instrumentos tales 

como el programa de liberación~ La aplicación del Arancel 

Externo Com~n y los programas sectoriales de desarrollo in 

dustrial. 

4 Articulas 1 y 25 ibid. 

S GARAY. op. cit. p. 106. 
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CAPITULO Ill 

3. PROGRAMAS DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

El Acuerdo de Cartagena comprende fundamentalmente seis pro

gramas en la concepcibn de su desarrollo as1: 

3.1. PROGRAMA DE LIBERACION 

"Cuyo objetivo es el de eliminar los grav~menes y las re~ 

tricciones de todo orden que inciden sobre las importaci~ 

nes de productos originarios del territorio de cualquier 

pa1s miembro, entendi~ndose por gravámen los derechos a-

rancelarios y los recargos de efectos equivalentes, sean 

de carácter fiscal, monetario o cambiarlo, que incida so

bre las exportaciones. 

El car~cter del programa es automático e irrevocable y 

comprende de la universalidad de los productos, los cua -

les llegar1an a su liberacibn, no más tarde del 31 de Di

ciembre de 1980; sin embargo, estos plazos no se cumplie

ron por lo que fue necesario aplazarlos por tres a~os 

m&s, mediante la modificaci6n introducida por el protoco

lo de Lima. 
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3.2~ EL ARANCEL EXTERNO COMUN 

El Arancel Externo Común tiene por objeto principalmente, 

establecer una proteccibn adecuada para la produccibn sub 

regional, crear progresivamente un m~rgen de preferencia 

subregional, facilitar la adopcibn del Arancel Común y e~ 

timular la eficiencia y la producción subregional. Los -

plazos para el cumplimiento del Arancel Externo Común de

bien cumplirse en 1980, sin embargo a esa fecha solo se ·

hablan aprobado los aranceles comunes para los programas 

sectoriales de la industria metalmecánica, petroqu1mica y 

automotriz. 

3.3. LA PROGRAMACION INDUSTRIAL 

La programacibn industrial consiste en una mayor expan -

si&n, especializacibn y diversificaci6n de la produccibn 

industrial, el mhximo aprovechamiento de los recursos dis 

ponibles en el hrea; el mejoramiento de la productividad 

y la utilización efic~z de los factores productivos, el 

aprovechamiento de la economia de escala y la distribu -

ci6n equitativa de los beneficios. Los plazos para la e 

jecución deber1an cumplirse el 31 de Diciembre de 1975. 

REGIMEN COMUN SOBRE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRAN

JEROS 

La Oecisi6n 24, o tratamiento a los capiteles extranje

ros, contiene disposiciones encaminadas fundamentalmente 
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al establecimiento de un proceso de evaluacibn y selec

ci6n de las solicitudes de inwersi6n presentadas y prevé 

unas ciertas pautas comunes, de carácter genérico que 

los organismos nacionales competentes deben tomar en con 

sideracibn antes de autorizarlas; establecimiento de obli 

gatoriedad a la transfermaci6n de la empresa extranjera, 

en e~presa mixta o nacional, a trav~s de la progresiva -

participacibn de inversionistas nacionales en el capital. 

de ese tipo de empresas. Para el efecto, estas empresas 

deben suscribir con el Estado y dentro de los tres aRos

de la entrada en vigor del r~gimen. un comercio en el 

cual se estipule que aquella conversi6n debe operarse en 

un plazo no mayor de veinte e"os en el caso de Ecuador y 

Bolivia, ni de quince aNos en el caso de Colombia. Perb

Y Venezuela~ facultar solamente las exportaciones de ca-

pital invertido y de las ganancias de capital en caso de 

la venta de acciones por el inversionista extranjero o 

cuando se produzca la liq~idaci6n de la empresa; establ~ 

cimiento de ciertas cláusulas de incorporaci'n obligato

ria y la prohibicibn de la inclusi6n de otras come cláu

sulas de amarre en los contratos de importaci6n de tecno 

logia; la adopci6n de medidas para fortalecer la capaci-

dad empresarial local a saber: Participacibn creciente 

1 de inversionistas nacionales en el capital y la direc 

cibn de las empresas extranjeras; limitaci6n del uso de 

cr~dito interno por las empresas extranjeras al de cor-
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to plazo". 6 

"A pesar que la decisi6n 24 entrb en vigor el 13 de Ju

nio de 1971. sblo fue puesta en ejecuci6n en todos los 

paises miembros a partir del 15 de Septiembre de 1973, -

con serias irregularidades que retrasaron notoriamente -

su reglamentacibn especialmente por la falta de coopera

ci6n existente en los organismos de contacto de los pai-

ses miembros para entregar informacibn estadistica".? 

3.5. ARMONIZACION DE LAS POLITICAS ECONOMICAS Y COORDINACION 

DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

El Acuerdo de Cartagena dispone que los paises miembros

iniciaran inmediatamente un proceso de coordinacibn de

sus planes de desarrollo en sectores específicos y de 

armonizacibn de sus politices econbmicas y sociales con

la mira a llegar a un r~gimen de planificación conjunta 

para el desarrollo integral del ~rea. 

Este proceso se cumple mediante los siguientes mecanis -

mos: un rbgimen de programacibn industrial; un r~gimen 

especial para el sector agropecuario; la armonización de 

6 Articulas 34 y 63 del Acuerdo de Cartagena. 
7 GARAY, op. cit. p. 249. 
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politica cambiarla, monetaria, financiera y fiscal; una 

politica comercial com~n frente a terceros paises. "De 

be anotarse que el Acuerdo no fijb los plazos especificos 

para obtener la coordinacibn de los planes de desarrollo, 

aún cuando dispone de dicha coordinacibn, deberia iniciar 

se inmediatamente a la firma del mismo". 8 

3.6. ACCION CONJUNTA EN OTROS CAMPOS 

El Acuerdo de Cartagena en sus articulas ~6 y 88, estable 

ce que la Junta deberla iniciar programas en los campos -

del transporte, la energia y las comunicaciones, a partir 

del 31 de Diciembre de 1972. De aqu1 surgi6 la decisibn 

56 y 94 sobre transporte, cuyos objetivos principales son 

la aplicaci6n de tbcnicas adecuadas de transporte para f~ 

cilitar el cruce de fronteras; y la definici6n de un sis

tema andino de carreteras para el transporte a larga dis-

tanela. "En otros campos de la integraci6n fisica tales-

como el transporte a&reo Y maritimo, las comunicaciones, 

la energia y el desarrollo fronterizo, las acciones se 

han reducido a diagnosticar la situaci6n sin pasar al cam 

po de las realizaciones pr~cticas". 9 

B GARAY. op. cit. p. 257. 
9 Junta de Acuerdo de Cartagena. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

1. El acuerda ha funcionado adecuadamente, ello no im

plica que no hayan existido y existan dificultades y 

conflictos como el atraso de Venezuela para incorpo-

rarse al Acuerdo. Separacibn de Chile. 

fronterisos entre Colombia y Venezuela; 

problemas -

entre Ecua-

dor y Perú: entre Chile y Bolivia; las dificultades

globales de la balanza de pagos; la diversidad de no~ 

mas que aplican los paises al comercio que contrarres 

tan la efectividad de les medicas comunes; la falta 

de claridad respecto a los requisitos y normas de ori 

gen aplicables al comercio intrasubregional que cond~ 

ce a la imposici6n de trabas a dicho comercio; la ex

tensión geográfica de la subregión y los pocos nexos-

previos entre los paises que la integran. y los late~ 

tes problemas politices y limitrofes muy dificiles de 

romper. 

2. El retiro de Chile se presentó por una incompatibili

dad entre sws propias concepciones macroeconbmicas y 

la estrategia del pacto asi como por la decisibn de 
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tener un gravámen muy bajo para todo el universo aran-

celarlo. 

3. Los paises miembros están obligados a adoptar las me-

didas que sean necesarias para asegurar el cumplimie~ 

to de les normas que conforman el ordenamiento jurid! 

co del A. de C. y se comprometen a no adoptar ni em -

plear medida alguna que sea contraria a dichas normas. 

4. Se tropezará y de hecho se ha tropezado. no solo con 

concepciones econ6micas distintas. sino con el natu-

ral deseo de lograr las mayores ventajas en los acuer 
, 

dos. asi no se este seguro de poder transformarlas en 

realidades y eso ha ocurrido a propbsito de las adju

dicaciones de planes sectoriales. 

5. La experiencia de los ~ltimos aNos en el Grupo Andino 

han demostrado que no han existido las condiciones p~ 

liticas y econ6micas necesarias para llegar a adoptar 

una estrategia com~n en la subregibn con graves cons~ 

cuencias como fue el enfrentamiento de carácter eco-

n6mico entre Colombia y Chile que le signific6 el re

tiro de ~ste último del Grupo Andino. 

, 6. En la medida que los paises integrantes no hayan al-

canzado un alto nivel de madurez politice. no seria-

posible adelantar negociaciones que implican un deli 
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cado juego de concesiones y una renuncia parcial de 

ciertos campos de la soberania nacional con miras a 

un funcionamiento más armbnico del esquema multina-

cional. 

1. En el Acuerdo de Cartagena se ha tenido como objeto -

la transformacibn de las estrycturas y no simplemen-

te la maximaci6n de la eficiencia estática. 

4.2. RECOMENDACIONES 

1. "Es necesario imprimir al proceso de Integraci6n un 

nuevo dinamismo y nuevos contenidos renovando sus me-

tes, actualizando sus programas de accibn en relacibn 

al nuevo contexto internacional y subregional y enri• 

queciando sue instrumentos para lo cual deben aprove-

charse la rica experiencia obtenida los 16 a~os trans 

curridos desde la suscripci6n del Acuerdo de Cartage

na. El fortalecimiento de la Integracibn Andina es, 

además una de las contribuciones más significativas-

que puede hacer la subregi6n a los esfuerzos que vie-

ne desplegando América Latina para diseRar una pro 

puest-a s 1os dsssr./os que ha p..lant-eado a ..la reg.f6n ..la 

pr.f's.f's de .Ia econom1a Internac.fona.I, los nuevos enf"o 

ques que se adopten deben encaminarse a eFienzer ~a 

1dentJr1cac16n de 1os pa~ses miembros a~rededor de-

1os v a i ores democrát1 cos, hacer eFect1va 1e sa1~der~ 
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dad con los paises menos avanzados. aprovechar -

al m&ximo los recursos naturales disponibles y -

propiciar una mejor utilizacibn del espacio t'1si 

co. 

2. Es especialmente importante emprender acciones ten

dientes a aumentar el grado de autonom1a subregio -

nal a través de una acci6n externa compuesta de -

los foros internacionales y frente a terceros 

paises, as1 como de programas orientados a incre 

mentar el comercio reciproco. a impulsar el desa-

rrollo industrial y tecnológico y a lograr mayo -

res niveles de seguridad alimenticia. 

3. Debe otorgarse particular atención a la adopción de 

medidas tendientes a restablecer las corrientes co-

merciales afectadas a generar nuevas oportunidades 

de intercambio comercial, a la recuperación de los 

sectores productivos m~s aFectados por ~a recesiOn 

y el proteccionismo a la facilitaei6n de transpor-

te, mercaderias y a mejorar los sistemas de finan

ciamiento de proyectos de inversión, del comercio 

subregional y de apoyo a la balanza de pagos. 

Todo dentro de un marco de paz, conFianza mutua y 

respséo rec1,oroco, cons1derándo1o como un pro-
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ceso hist6ricamente ineludible, politicamente con 

veniente y econ6micamente necesario". ~ 

~ EL ESPECTADOR, Junio 3 de 1983. Oeclaracibn de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, -
Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. 
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1. INTRODUCCION 

Colombia>como país en via de desarrollo, ha tenido que depen 

der econ6micamente de otros más poderosos~ si nó-completa

mente, si por lo menos de préstamos de moneda fuerte para lo 

grar ese anhelado desarrollo# ~ por esto, amable lector que 
> 

me he fijado el objetivo de presentarle a manera de informa

ci6n analítica, el papel que han desarrollado y vienen desa-

rrollando algunos organismos econ6micos internacionales en 
1 

nuestra escualida economía nacional. Para lograr ese objeti-
'-, IT>t'" 1 ~ 

vo y tratando de concre~~r el problema planteado, he toma-

do como marco de referencia el Fondo Monetario Internacional 
~ 

y tocando tangencialmente el Banco Mundial ~ro para llegar 

a una respuesta concluyente¡ me he hecho la siguiente pregu~ 

ta: ¿ Es conveniente para la economía nacional, la política 

exigente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mun-

dial ? 

; Estimado lector: No conforme con dar una sola respuesta, y 

pa7a comprender mejor, me he hecho otras que redundarán en 

beneficio de un análisis más acertado y profundo del tema e~ 

puesto~ es así que debemos contestar a las siguientes ¿A que 
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organizaciones económicas internacionales, pertenece o forma 

parte Colombia? ¿Qué es, como funciona, cÚales son sus poli-

ticas, qué contraprestaciones exige en caso de otorgar algún 

préstamo, el Fondo Monetario Internacional? Y llegar a conclu 

ir que, si no es conveniente para la economía nacional la po-

lítica o exigencia del Fondo, Colombia tiene que recurrir a 

él para tratar de equilibrar su economía, refinanciar la deu 

da externa y obtener dinero para ejecutar sus programas de 

desarrollo nacional. La importancia de este tema radica en · 

la actualidad que ha cobrado la ingerencia del Fondo Moneta

rio en Colombia a raíz de las exigencias 1 chas a Colombia a 
p.,.c.s. ~+tr-r 

finales de 1.984) y al informe que debe env±ar la comisión de 

análisis económico nacional, enviada por el Fondo a nuestro 

país en Febrero del presente año. 

En igual forma,para hacer más importante el tema, me he apo-

yado en el Doctor Carlos Lleras Restrepo, verdadero e insig
..e. , 

ne erudito y crítico de temas económicos~ además de cinco au 

tores del libro "Los Traficantes de la Pobreza~ quienes pre-

sentan otro punto de vista_ que aunque convergen en algunos 

puntos con el Doctor Lleras, presentan al Fondo y al Banco 

Mundial como los culpables de nuestra pobreza. Así pues. el 

autor tan solo se limita a presentar los dos puntos de vista 

y trata de exponer el propio, sin restarle validez e importa~ 

ci~ al que el lector tenga~ entonces, lo invito a que no des 

pegue los ojos de su lectura, sino solamente para que al fi-



3 

nal mire a su alrededor y consulte el recibo del último pago 

de servicios públicos y reflexione si el autor y sus inspira-

dores tienen o no raz6n. 

Las notas que encontrará, han sido quizá en abundancia para 

que el lector las confronte y amplíe su conocimiento,toda vez 

que fueron seleccionados cuidadosamente después de una lectura 

concienzuda de las obras que cito al final del presente artícu 

lo. 

No consulté otras fuentes fuera de las que allí aparecen porque 

considero que ellas reunen la verdad y la ilustración suficien-

te, como para formar una idea de lo que es y hace el Fondo Mo-

netario Internacional, y además porque valga la verdad, el au-
. 

tor apenas son los primeros pasos que da en este tipo de inves-

tigaciones, tan complejas como lo son las de tipo econ6mico~ ~ 

ro lo he hecho con mucho interés y dedicación, por tratarse de 

un tema interesante, nuevo para mi y sobre todo de mucha actua 

lidad. 

Así pués, que sirva para ampliar nuestros conocimientos en ma-

teria de política económica de los organismos internacionales 

hacia Colombia. 

1 
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2. COLOMBIA EN LA ORGANIZACION ECONOMICA INTERNACIONAL 

Como miembro original de las Naciones Unidas, ONU, sistema al 

cual ingresó formalmente el cinco de Noviembre de 1.945, Co-

lombia· ha participado en las actividades de los diversos órga 

nos y programas propios de aquella institución internacional. 

Su participación no solo ha sido de sujeto pasivo, sino tam-

bién activo, ya que en una u otra forma se ha beneficiado eco 

nomicamente de aquellos organismos, que como organizaciones 

separadas y autónomas, se hallan vinculadas a la ONU. Los or-

ganismos e n referencia y que trabajan mediante acuerdos espe-

ciales y que están coordinados entre sí por el Consejo Econó-

mico y social de la misma ONU: entre otros son:(l) 

2.1. Organización Internacional del Trabajo, OIT. 

Creada en 1.919 por el tratado de Versalles, con sede en 

Ginebra: sus propósitos son: Contribuir al establecimie~ 

to de una paz duradera fomentando la justicia social: me 

jorar, a través de la. acción internacional, las condici2 

nes de trabajo y los niveles de vida y promover la esta; 

bilidad social económica. 
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2.2. Asociación Internacional de Fomento, AIF. 

Creada en 1.960 y administrada por el Banco Mundial, su 

sede en Washington y sus propósitos son: "Promover el de 

sarrollo económico, incrementar la productividad y de es 

ta manera, elevar los niveles de vida en las zonas menos 

desarrolladas del mundo incluidas en los territorios de 

sus miembros, proporcionando medios de financiamiento pa 

ra hacer frente a necesidades importantes de desarrollo 

en condiciones más flexibles y que graviten menos onero

samente en la balanza de pagos que aquellos que rigen en 

los préstamos corrientes. 

2.3. Corporación Financiera Internacional.CFI. 

Creada en Julio de 1.956. Está asociada con el Banco Mun

dial~ pero sus fondos son diferentes a los del mismo. Su 

sede es Washington y su propósito es: "Fomentar el desa

rrollo económico estimulando el crecimiento de la empre

sa privada productiva, en sus paises miembros, particulaE 

mente en las zonas menos desarrolladas: 

2.4. Comisión de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

Creada en 1.946. Es una comisión orgánica del Consejo E

conómico y Social de la ONU, que estudia la aplicación 

de tratados sobre esta materia, las referentes a la toxi

comanía y el tráfico ilícito, así como la cooperación téc 

nica en la fiscalización de estupefacientes. Traigo aquí 
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el nombre de esta organización toda vez que está cobran 

do actualidad en la economía de los estados asociados,el 

tráfico ilícito de estupefacientes, ya que ha resquebra

jado y desprestigiado el poder económico de los paises 

en desarrollo~ llevando consigo la falta de seguridad y 

confianza en los organismos monetarios y financieros in

ternacionales hacia Colombia, corno ejemplo del mundo sub 

desarrollado. 

2.5. Comisión Económica para América Latina, CEPAL. 

Establecida en 1.948, con sede en Santiago de Chile. 

2.6. Fondo Monetario Internacional, FMI. 

Sobre este organismo me ocuparé más adelante, toda vez 

que lo he tomado como ejemplo para analizar la política 

económica de los diferentes organismos interoacionales 

del ramo en Colombia. 

Además Colombia pertenece a la Organizaci6n de los Esta 

dos Americanos, OEA, la que fué originada en 1.890 como 

Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. Sus 

propósitos entre otros son: "Afianzar la paz y la seguri 

dad del continente y procurar la solución de los proble

mas políticos, jurídicos y económicos que susciten entre 

los paises miembros, así como promover su desarrollo eco 

nómico, social, cientifico, educativo y cultural. 
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2.7. Otros organismos o entidades internacionales de impor

tancia en cuanto a su influencia económica en Colombia 

son: Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Refor

ma Agraria~ El Centro Internacional de Agricultura Tro

pical,CIAT~ Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con 

sede en Washington y el Banco Mundial. Estos dos últimos 

al igual que el Fondo Monetario Internacional, son los 

organismos que mayor influencia han tenido en el desarro 

llo económico de Colombia. Los ya someramente enumerados 

y descritos, ·los he traido a manera de información y de 

ambientación para el desarrollo del tema central. También 

es cierto que faltan muchos por nombrar y quizás el lec

tor dirá que no son los más importantes o influyentes, me 

anticipo diciendole que tiene razón y es por esto que es

cogí un organismo de mucha actualidad y de mucha influe~ 

cia, no solo en los paises en desarrollo como Colombia 

sino también en los demás organismos que tengan que ver 

con la cooperación económica o regulación de la balanza 

de pagos de los mismos paises asociados.(2) 



3. ¿ QUE ES EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, FMI ? 

Este organismo lo he tomado como marco de referencia para 

plantear la política de los organísmos internacionales econó 

micos, hacia Colombia, dada su importancia y el liderazgo que 

ejerce sobre los demás organismos en materia~ como también su 

ingerencia en el desenlace económico de los paises miembros. 

El Fondo Monetario Internacional* tuvo su origen el 27 de Di 

ciembre de 1.945 en la Conferencia de Bretton Woods, ~ New 

Hampshire ~ 1~ Estados Unidos. Aunque esta conferencia se 
/ 

realizó en Julio de 1.944) fué allí donde se gestó la necesi 

dad de crear un fondo con el fin de unificar y regular en m~ 

jor forma el sistema monetario internacional~ el resultado de 

los acuerdos allí realizados, condujeron al establecimiento 

de dicho fondo. 

La ya citada conferencia, se convocó con la finalidad de bus-

car acuerdos mutuos para reconstrucción y ayuda mutua económi 

ca de las naciones damnificadas por la Segunda Guerra Mundial~ 

igualmente se acordó allí, eliminar las teorías tradicionales 

de comercio internacional y el sistema de cambio que venía a-
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doptandose desde antes de 1.914 y adoptaron como moneda única 

el oro, para toda clase de transaciones. {3) 

Las principales y entre otras funciones del Fondo, se pueden 

sintetizar en: "Fomentar la cooperación monetaria internacio

nal~ promover la estabilidad de los tipos de cambio, lograr 

que los miembros tengan un sistema de cambio ordenados y evi

tar las depreciaciones con fines de competencia~ coadyuvar e n 

las transaciones corrientes entre los miembros y en la elimina 

ción de las restricciones cambiarías que entorpezcan el desa

rrollo del comercio mundial. (4) 

El Fondo inició con un aporte de 8.800 millones de dólares de 

los cuales Colombia aportó 50 millones, parte en or~ y parte 

en moneda nacional~ de estos 50 millones, 12 fueron en oro y 

el resto en pesos. Refiriendose a la cuota colombiana, dice el 

Doctor Carlos Lleras Restrepo, ilustre estadista, expresidente 

de la República, tratadista y crítico economista y quién repr~ 

sentara a Colombia en la ya mencionada conferencia, en su obra 

antes citada, página 59: "La cuota colombiana resultó bastante 

acorde, aceptando un cálculo de 700 millones de dólares para 

nuestra renta nacional,la cual como bien sabido es, no ha sido 

calculada todavía de manera científica" {S) 

Sirva lo anterior para demostrar que Colombia no es un hijo ~ 

d6ptivo del Fondo, ni un parásito y ni un miembro ad honoren~ 

sino que es miembro activo y tradicional desde los comienzos 

del Fondo Monetario Internacional~ es por esto que cualquier 
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empréstito que consiga, no es a título gratuito sino a un cos 

toso precio y ¡que costoso!. Asimismo Colombia está sometida 

"voluntariamente~ a las políticas impuestas por el Fondo.._ en 

materia cambiaria, económica y balanza de pagos~ claro está 

que Colombia es libre de someterse o de rechazar las exigen

cias que éste le haga ~ pero¿ a que precio ? >si como país en 

via de desarrollo debe depender, hasta donde no se sabe cuan 

do ,de los paises desarrollados, bien sea por intermedio del 

mismo Fondo, del Banco Mundial o del Banco Internacional de 

Desarrollo, que en la práctica tiene los mismos mecanismos y 

las mismas políticas para garantizar la seguridad de los pré~ 

tamos y transaciones. 



4. ¿ COMO FUNCIONA EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y CUALES ~ 

SUS POLITICAS HACIA COLOMBIA ? 

4.1. Funciones generales. 

Las funciones generales están basadas en sus objetivos, 

los que fueron trazados desde su fundaci6n y adaptados 

a los paises según los cambios que han tenido en su e 

conomía. Para mayor claridad y con el fin de compleme~ 

tar los objetivos ya expuestos en forma muy somera trai 

go a su consideraci6n los expresados en el libro,"Los 

Traficantes de la .Pobreza" traducci6n española del ti

tulo original "The Poverty Brokers ~ The IMF and Latín A 

merica", de cinco autores, entre quienes se encuentra, 

E.A. Brett, autor de capítulo tomado de referencia. He 

seleccionado esta obra porque aunque coincide en muchos 

aspectos con el Doctor Carlos Lleras Restrepo, difiere 

mucho mas al tratar el tema específico del Fondo Mone

tario en cuanto a sus políticas se refiere, y en donde 

le hace ~ una crítica bastante fuerte y un tanto negativa~ 

pero es otro punto de vista digno de tener en cuenta,p~ 

ra formarnos nuestro propio concepto~ así pues, veamos 
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textualmente como expone los objetivos o funciones del 

FMI: "Fomentar la cooperación monetaria internacional 

mediante una institución permanente que proporcione un 

instrumento de consulta y colaboración en problemas mo 

netarios internacionales. 

~Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del 

comercio internacional y contribuir con ello a estimu

lar y mantener altos niveles de ocupación e ingresos 

reales y a desarrollar los recursos productivos de to

dos los paises miembros, como objetivos primordiales de 

la política económica. 

~ Promover la estabilidad de los tipos de cambio, lograr 

que los miembros tengan sistemas cambiarios ordenados 

y evitar depreciaciones con fines competitivos. 

~ Coadyuvar al establecimiento de un sistema multilateral 

de pagos en las transaciones corrientes entre los pai

ses miembros y a la eliminación de las restricciones 

cambiarías que entorpezcan el desarrollo del comercio 

mundial. 

" Infundir a los miembros poniendo a su alcance los recur 

sos del Fondo con garantías adecuadas dandoles así la 

oportunidad de rectificar los desequilibrios en eus -ba 

lanzas de pagos sin recurrir a medidas perjudiciales p~ 

ra la prósperidad nacional o internacional. De acuerdo 
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con lo anterior reducir la duración y la magnitud de 

los desequilibrios en las balanzas de pagos de los pai 

ses miembros". (6} 

4.2. Políticas hacia Colombia. 

Es facil colegir que sus objetivos generales o funcio-

nes, han sido concebidas con absoluta imparcialidad y 

altru1stamente; pero cabe aquí preguntarnos: ¿ Lo ha 

cumplido el Fondo? y si es así, ¿ en que medida ? Si 
/ 

analizamos el último punto y lo llevamos al ambito co 

lombiano, es también facil deducir que, es cierto que 

en ocasiones sí ha puesto sus recursos a nuestro al-

canee y eso sí con garantías por demás bien adecuadas, 

garantías que el país ha tenido que pagar con creces, 

que han ido en detrimento del raquítico presupuesto 

del consumidor, tales como los incrementos en los im-

puestos, las alzas en las tarifas de los servicios pú 

blicos y la progresiva devaluación de la moneda, entre 

otros para poder pagarle al Fondo. Lo que en la actua-

lidad está sucediendo no es otra cosa que corroborar 

mi análisis. 

Por otro lado si Colombia pretende un verdadero equi-

librio debe olvidarse de los empréstitos externos pa-

ra acelerar las importaciones no cubiertas por los in 

gresos de divisas de las exportaciones. Un país como 

Colombia que ha mantenido un deficit, un desequilibrio 
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.. 
en todos sus ordenes desde su nacimiento como Repúbli-

ca o quizás desde mucho antes, cuando nuestros conqui~ 

tadores al descubrirnos, no solo encontraron "indias", 

sino también indias com mucho oro el que desde esa é-

poca se ha venido mermando hasta llegar a la actual s~ 

ma de reservas nacionales en la Banca Internacional,s~ 

ma que no doy cifras por temo a equivocarme porque e~ 

da día es diferente da la fluctuación de la cotización 

del precioso metal. 

Como el Fondo Monetario Internacional es un organismo 

para ayudar a mantener dicho equilibrio, en caso de re 

currir a él, opera así: La negociación se hace por me-

dio del Banco de la República, como banco central esta 

tal~ las transaciones se limitan a suministrar a soli-

citud, la moneda de otro país participante a cambio de 

oro o de la moneda del participante que debe efectuar 

la operación~ por ejemplo: Si Colombia necesita d6la-

res para hacer pagos a los Estados Unidos, entonces se 

dirige al Fondo, manifiesta a éste que necesita esos 

dólares con urgencia para hacer pagos compatibles con 

las disposiciones acordadas y obtiene la cantidad soli 

citada, pagandola en moneda nacional, la que queda de-

positada, junto con la que se aportó inicialmente para 

el pago dela cuota, en el Banco de la República que se 

rá el depositario designado por la nación. Como es el 

Banco la entidad que interviene para la regulación del 
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mercado de cambio exterior, será él quien pague los do 

lares adquiridos mediante la simple apertura del crédi 

to a favor del Fondo. El Banco vende luego los dólares 

a quíen ' las necesite para sus pagos al exterior y al 

hacerlo disminuye el volumen de billetes en circulación 

o los depósitos de los Bancos accionistas, con lo cual 

su pasivo queda igual al que tenía antes de celebrar la 

operación. (7) 

Pero no basta con hacer la solicitud al Fondo del eré 

dito que se necesita y obtenerlo inmediatamente~ sino 

que el país debe acoger "sugerencias .. sobre las políti 

cas económicas que ayudarán a mejorar la situacíón del 

sector externo y por que no decirlo también del sector 

interno, que de adoptarlas ayudarán al otorgamiento de 

los préstamos. Claro está que esas medidas que el Fon-

do "aconseja" no son producto de caprichos sino que 

obedecen a un estudio amplio, a fondo y concienzudo, 

que la comisión designada hace sobre la situación eco 

nómica del momento y sus proyecciones,·en cuanto al g~ 

neramiento de divisas y el gasto público. 

Todo lo anterior obedece también, a poner en práctica 

el gran objetivo del Fondo, cuando el país ha perdido 

su equilibrio externo, debido a que ha gastado más en 

el exterior, que lo que gana con sus exportaciones,pr~ 
/ 

sentandose de hecho la bancarrota, dandonos a entender 
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que se están empleando muy mal los recursos, tanto de 

capital como de balance. {8} 



5. ¿ QUE CONTRAPRESTACIONES EXIGE EL FONDO MONETARIO INTERNA

CIONAL Y OTROS ORGANISMOS ECONOMICOS EN CASO DE LA CONSE

CION DE UN CREDITO ? 

5.1. Exigencias del FMI. 

Dice el Doctor Carlos Lleras Restrepo: "La utilizaci6n 

de los recursos del Fondo no se hacen de manera gratui 

ta. Habrá un cargo sobre el precio de paridad de 3/4% 

que podrá ser aumentado a no más de 1%. Además se im 

pondrán cargos uniformes para todos los participantes 

sobre los saldos promedios diarios de su moneda en el 

poder del Fondo, en cuanto a la cantidad de dicha mo-

neda exceda de la cuota''. 

Esto quiere decir que el interés fluctúá entre el me 

dio y el uno por ciento sobre el total del préstamo~ 

además se imponen cargos, sobre los saldos promedios 

diarios de la moneda colombiana poseída por el Fondo, 

siempre y cuando la cantidad de dicha moneda exceda 

de la cuota que Colombia aporta al Fondo. Y sigue: 

"Los cargos se toman progresivamente más altos al au

mentar la cantidad de moneda nacional poseída por el 
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Fondo a razón del tiempo en que dicha moneda perma

nezca en poder de la Institución". (9) 

En suma, nuestra moneda no tiene ningún valor ante 

el Fondo y antes bien Colombia tien que pagarle por 

el solo hecho de tenerla o guardarla: y aquí si vale 

repetir lo que decía el Doctor Carlos Lleras Restrepo 

en su obra ya citada: "Si un país tiene disponibili

dades del cambio exterior que necesita para sus pagos, 

no hallará pues, halago en recurrir al Fondo en ' lugar 

de utilizar dichas disponibilidades. Y cuando se recu 

rre al Fondo, después de cierto tiempo puede resultar 

más económico contratar un crédito en el extranjero 

para recomprar la moneda nacional al Fondo que pagar 

indefinidamente los recargos que este cobra". 

La anterior afirmación es muy razonable, toda vez que 

Colombia al acudir al Fondo debe recomprar su moneda 

oigase bien, recomprar y al precio del peso en el ex 

terior en dólares~ es decir que pierden en la devalua 

ción de la moneda, pierde en los altísimos intereses 

y pierde con la carga de imposiciones económicas al 

obtener dicho préstamo. Al hacer el préstamo de los 

1.700 millones de dólares, Colombia tendría que pagar 

intereses exorbitantes y además sobre el excedente de 

la cuota aportada, con consecuencias insospechadas 

para la economía nacional. 
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Por otra parte y refiriendose a las exigencias del 

Fondo a sus paises miembros, dice E.A. Brett, coautor 

del libro "Los Traficantes de la Pobreza", página 74: 

"Si las ·n aciones deudoras aceptan la ayuda del Fondo 

Monetario, así mismo deben acatar las condiciones que 

acompañan dicha asistencia".(lO) Esas condiciones son 

las mismas que contrajera el Doctor Guillermo León Va 

lencia, presidente. de la república en noviembre de 

1.965, por intermedio de su Ministro de Hacienda· Joa

quín Vallejo Arbelaez y el Gerente del Banco de la Re 

pública, Germán Botero De los Rios: Reforma Cambiaría ~ 

liberación de importaciones~ a pesar de la escases de 

divisas. La derogación de las restricciones de licen

cia previa de cualquier producto será irreversible,~ 

cepto luego de consultar y obtener aprobación del Di 

rector del Fondo Monetario Internacional. Aplicación 

de topes de emisión circulante. Se aplicará un tope 

cuantitativo al conjunto de la financiación interna 

del Banco de la República, definida como la diferen

cia en su emisión de billetes y sus reservas interna 

cionales netas. La limitación del endeudamiento del 

Fondo Nacional del Café con el Banco de la República. 

Control estricto de aumentos salariales.(ll) 

Todo lo anterior se relaciona con las llamadas cartas 

de "intención" que aunque se dicen son voluntarias,nos 

están diciendo el caracter de obligatoriedad,toda vez 
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que el Gobierno tendrá que aceptar las condiciones en 

ella expresados para lograr un concepto favorable que 

el Fondo como cualquier otra casa prestamista o credi 

ticia tenga que asegurar dinero, bien sea a quienes 

tengan solvencia para pagar la deuda con sus intereses 

o a quién garantice que con los correctivos aplicados 

a sus fuentes de ingresos, podrá en determinado lapso 

responder por la deuda. Que las exigencias del Fondo 

indican entromisión en la soberanía económica del pa

ís, es muy posible~ pero también es cierto que esos 

préstamos generan una interdependencia ya que los ban 

ces necesitan colocar su dinero y Colombia necesita de 

ellos para su desarrollo mientras sea subdesarrollado. 

Sin ir muy lejos, en la actualidad podemos notar que 

en nada han cambiado las políticas del Fondo en cuan

to a exigencias económicas a Colombia. Es así como en 

el último informe enviado por el Fondo a finales de 

1.984, éste exigía al país condiciones más drásticas 

y de grandes implicaciones económicas tanto para la 

nación como para el bienestar inmediato de los ciuda 

danos~ esas condiciones fueron: "Eliminación de subsi 

dios~ reforma de el Instituto de Comerci o Exterior, 

INCOMEX~ celeridad en los desembolsos de los estímu

los a las exportaciones~ traspaso de parte importante 

del arancel al Plan Vallejo~ facilitar importaciones 

con bajos o nulos impuestos para producir biene con 
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fines al mercado internacional~ recorte de las inver 

sienes del gasto público~ elevación de los impuestos~ 

limitación del crecimiento de salarios de empleados 

públicos y salario mínimo por debajo de la inflación 

y postergación de proyectos de desarrollo, como los 

de generación electrica. {12) 

Estimado lector: Queda así expuestas ratificadas las 

medidas, "recomendaciones", exigencias o contraprest~ 

cienes que el Fondo Monetario Internacional le ha he

cho a Colombia a través de su historia~ que estas me 

didas sean buenas o malas, dejo al lector libertad pa 

ra calificarlas, no sin antes hacer las siguientes re 

flexiones: Cualquier suma que Colombia adquiera en el 

exterior en moneda dura, es inegable que ayudará a a

liviar temporalmente la carga de la deuda externa tan 

to pública como privada~ además permitirá el desarro

llo de las obras públicas y la generación de fuentes 

de trabajo y la ampliación de los servicios públicos. 

Con la liberación de las exportaciones, se generará 

un incremento en las entradas de divisas en moneda 

fuerte~ con la libertad en las importaciones de mat~ 

ria prima, se satisfacerán las necesidades más apre

miantes de los colombianos. Pero si no hay un control 

acorde con las importaciones, se corre el riesgo de 

que esa libertad se convierta en libertinaje, ampliag 
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dose mucho más la llamada brecha en el campo econ6mi 

co al encarecerse nuestros productos nacionales por 

falta de demanda~ pues son más apetecidos los produ~ 

tos extranjeros que los nacionales~ además se deses

timula la inventiva y la investigación nacional, pues 

la necesidad lleva a la creatividad. 

,Si no queremos someternos a las exigencias de los or

ganismos económicos e internacionales no debemos acu

dir a ellos, y par no acudir es preciso producir más, 

gastar menos, hacer valer nuestras exportaciones, a

cabar con el contrabando y la economía "subterranea", 

en una palabra hacer valer lo nuestro con nacionalis

mo y patriotismo. 

5.2. Exigencias del Banco Mundial. 

A mediados de los años setenta, el Fondo Monetario In 

ternacional comenzó a ser sustituido por el Banco Mun 

dial en Colombia, a pesar de que aquel ejercía el pre 

dominio en la dirección de la polít i ca económica.Pero 

el Banco fué mas allá y puso en su mira al sector de 

los servicios públicos, donde concentró el crédito ex 

terno. 

El volumen del endeudamiento externo colomoiano cre

ció vertiginosamente en el trascurso de los años se

tenta y la mayoría de las inversiones se hicieron en 
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proyectos de ensanche de los servicios públicos. Pa-

ra tener una idea más concreta de las exigencias que 

el Banco Mundial hace a Colombia, en su tesis dice el 

economista e historiador Joe Frankl: "En septiembre 

de 1.984 el Banco decidió suspender la consideración 

de préstamos porque el gobierno de Colombia había re 

chazado un alza de tarifas de los servicios públicos~ 

este rechazo de acuerdo con el Banco, había impedido 

la continuación de proyectos de energía financiados 

por el Banco". (13) 

De esta forma se da comienzo a una serie de exigencias 

para obligar al gobierno a tomar medidas drásticas en 

los servicios públicos. Y para ello, traigo como tes-

timonio el contrato entre el Banco Mundial y l a Empr~ 

sa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y entre 

ésta y el Banco Interamericano de Desarrollo, compor-

tandose esas empresas prestamistas con criterios de 

empresas privadas en el manejo de los servicios públi 

cos. Refiriendose al caso de la EAAB, se lee textual-

mente en el libro "Los Traficantes de la Pobreza": 

"En un documento titulado "Bogotá Distribution Pro-

yect" y basado en el estudio de varias misiones del 

Banco Mundial enviadas a Colombia durante 1.979, se 

dice textualmente: 

" Su generación interna de fondos du
rante los últimos doce años ha sido 



24 

suficientes para aportar más del 
50% de sus necesidades promedio 
de inversión, incluidas sustancia 
les contribuciones de reciente da 
ta a ISA ••• Ninguna financiación
gubernamental ha sido requerida".{l4} 

Y agrega el mismo autor: "Y sin embargo el 13 de Ene-

ro de 1.981, Hernando Duráñ Dusan, Alcalde de Bogotá 

en aquel entonces, informaba al instalar las sesiones 

de el Consejo de la ciudad: 

"Hemos discutido muy a fondo con 
el Banco Mundial y con el BID la 
situación de las tarifas en rela 
ción con los créditos que necesi 
tamos para los ensanches que es
tan programados, con el Guavio 
y las entidades crediticias en
cuentran que los ingresos tarifª 
ríos que poseemos son insuficien 
tes para garantizar el flujo de
fondos requeridos para adelantar 
obras de tanta importancia y de 
tan alto costo". 

Para corroborar lo anterior, me apoyaré en las pala-

bras expresadas en 1.980 por el Gerente del Instituto 

de Energía Electrica, ICEEL: 

"Nosotros hemos hecho, en ICEEL, 
unas cuantificaciones de las 
tasas efectivas de intereses 
que cobra el Banco Mundial. 
Para un número importante de 
préstamos, esas tasas de inte 
rés resultan ser el doble de
las tasas nominales pactadas. 
Ello porque el Banco desembol 
sa en una variedad de monedas 
y el país tiene que absorver 
el costo de la devaluación de 
las monedas fuertes. Por ese 
procedimiento, las tasas efeg 
tivas de interés han llegado 
a ser para algunos préstamos 
del orden 17%, cuando la tasa 
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nominal era del orden del 
7.5% y la de los mercados 
era del 8% ó del 9%~ ó sea 
que los préstamos del Ban
co Mundial estaban resul
tando con tasas efectivas 
más que las de cualquier 
banco comercial le estaba 
cobrando a cualquier par
ticular". 

Razón tenía y tiene el Doctor Carlos Lleras Restrepo 

cuando se refería a este tema anteriormente citado. En 

conclusión estas son las exigencias que ha hecho y está 

haciendo el Banco Mundial por otorgamiento de préstamos 

a Colombia ... 



6. CONCLUSIONES 

Colombia como país en via de desarrollo, pertenece como miem

bro activo a diversos organísmos internacionales económicos~ 

y entre ellos al Fondo Monetario Internacional desde su crea-

ción. 

Nuestro país, desde su nacimiento como República ha vivido en 

increcenao deficit económico. 

Que para solucionar dicho deficit y para mejorar los servicios 

públicos y obras de desarrollo, ha acudido al FMI, Banco Mun

dial, BID y otros, en solicitud de préstamos en dólares. 

Además para obtener un préstamo tiene que someterse a unas e

xigencias y a la veeduría del sistema económico nacional por 

parte del FMI. 

Colombia por los préstamos otorgados paga altísimos intereses, 

yiendose obligada a recomprar su moneda en dolares al precio 

1 que esté en el momento. 

Que las medidas políticas "sugeridas" por el FMI, aunque son 

muestra de una reducción de la soberanía económica nacional 
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son convenientes en forma de control y para incentivar el de-

sarrollo y más aún para obligar al pais a gastar menos y pro

ducir más. 

Por último es concluyente decir que Colombia debe aceptar las 

políticas y exigencias del FMI y demás acreedores si quiere 

financiar los programas de desarrollo y proporcionar mejores 

servicios públicos a la ciudadanía en general~ y que también 

es cierto que esas antedichas "medidas correctivas" o exigen-

cias van en detrimento del patrimonio del contribuyente y del 

consumidor llamese rico o pobre. 

Si queremos que Colombia no dependa más de las potencias, re-
1.-J 

pitamos a-mane~a de plagio lo dicho por John F. Kenedy~ no 

preguntemos que ha hecho el país por nosotros, sino más bién, 

que hemos hecho por el país. 
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