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Pr6Jogo1 

El papel de las instituciones de financiacion industrial en los afios 
venideros es ?Jno de los mas decisivos dentro del proceso de desarrollo 
industrial. Por lo que han realizaJo hasta la fecha, y lo que se prC'ponen hacer 
para la financiacion industrial en el futuro, hemos contraido una deuda de 
gratitud para con los banqueros dt> la financiacion ;ndustrial, por haber 
aportado sus ideas y dedicado sus esfuerzos nacionales a la aceleracion dd 
ciesarrollo industrial tanto en sus propios paises como en otros. 

Es posible que este Simposic se convierta en punto de partida de un nu~vo 
concepto y de nuevas dimensiones de la financiacion del desarrollo in~ustrial. 
Todos los aqui presentes advertimos que la reestructuraci6n de la ecoaomia 
mundial debe, en realidad, coincidir tanto con la reestruct 1uacion de la 
industria mundial como con su financiacion. 

Al considerar el desafio con quc se enfrentan tanto las organizaciones 
intema~ionales co mo las esf eras de la financiacion intemacional al iniciarse el 
decenio de 1980, es necesario observar desde un principio que el grnpo de 
instituciones aqui representadas no es homogeneo. Las instituciones de 
financiacion del desarrollo industrial asumen muchas formas: organismos de 
ayuda gubemamentales e intemacionales, bancos de desarrollo de propiedad 
mixta, sociedades de inversion publicas y empresas de inversion privadas, 
sociedades paraestatales y empresas semicomerciales. A medida que aumenta 
el numero de esas instituciones y crecen las necesidades de financiacion de !os 
paises en desarrollo, se incrementan las oportunidades de combinar distintos 
tipos de financiacion industrial otorgada por diversos patmcinadores de 
proyectos. En realidad, algunos de esos arreglos son a menudo, actualmen.:e, la 
unica forma de satisfacer las necesidades financieras; de ahi se deriva el 
aumento de las empresas mixtas nacionales e intemacionales y la cooperaci6n 
entre instituciones de financiacion del desarrollo industrial. Como resultado de 
ello, la forma de enfocar la financiacion ha adquirido un caracter mas 
intern:icional. 

Para el futuro, esperamos una aplicarion mas difundida de nuevos 
metodos de ftnanciacion industrial, por ejemplo, acuerdos de subcontratacion 
internacional, exportacion en condicioncs de arrendamier o con opcion a 
compra, compensaci6n y retrocompra. Esas tecnicas bancarias ~o tradicionales 
constituiran un nuevo desafio para el banquero industrial; diversificaran el 
alcance de las acfr·idades bancarias tradicionales para el desarrollo y 
requeriran una competencia personal considerable para estimar los riesgos y 
poner en practica ideas innovadoras. 

La mayoria de las instituciones de financiacion del desarrollo industrial en 
los paises en desarrollo tiene , itre I 0 y 2(J afios de existencia y much as de ~as 

1Extracto del discurso de apenura del Director Ejecutivo de la ONlJDI. 
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situadas en paises desarrollados solo cuentan con unos pocos aiios mas. Su 
importaricia en la movilizacion de los recursos necesarios para invertir en 
proyectos de desarrolio industrial es indiscutible. Sin embargo, es posible que 
su eficacia se haya visto reducida por la falta general de infonnaci6n sobre los 
objetivos de desarrollo y las condiciones de concesion de fondos. Por 
consiguiente, el tema de la cooperacion financiera entre paises industrializados 
y paises en desarrollo ha sido objeto de examen en diverscs foros sucesivos 
celebrados a lo largo de v:uios af10s. Son pocos, en realidad, los asur.tos sobre 
los cuales se hayan fonnulado tantas pautas. 

Ahora bien, aun cuando al mundo en desarrollo no le falte el deseo de 
cooperar financieramente con los paises industrializados, y por mas que 
multiples resolucion~s del mundo en desarrollo pongan de ma11ifiesto la 
importancia primordial que tiene el movilizar financiacion industrial para su 
desarrollo economico, lo que ha faitado has ta la f echa es un plan de accion 
concr\!to, fundado en el juicio lucido y la comprension de las personas 
encargadas de financiar el desarrollo industrial y de sus asociaciones 
prof esionales. 

En diversas rcsoluciones de la Asamblea General de la~ Naciones Unidas 
se ha instado a que se tomen medidas para que los paises en desarrollo puedan 
ubicar e invertir recursos financieros en condiciones aceptables para ellos a fin 
de llevar a cabo sus programas de industrializacion. Para satisfacer la 
necesidad existente en materia de informacion basica y comparable sobre las 
diversas instituciones de financ!acion del desarrollo industrial, la ONUDI fue 
la urganizacion a la cual se confio el cometido de diseiiar un programa de 
actividades bancarias para el desarrollo industrial. En virtud de la resolucion 
de la Asamblea General relativa al establecimiento de la ONUDI, u11a de lls 
f unciones de la 0rganizaci6n debia ser la de ayudar a lcs gobiernos de los 
paises en desar:ollo a solicitud de estos, a obtener financiacion extema para 
proyectos industriales concretos, prec;tando asesoramicnto en la preparacion de 
solicitudes, proporcionando informaci6n sobre las condiciones de los diversos 
organismos financieros y asesoraado a estos con respecto a la s0lidez tecnica y 
economica de los proyectos para los que se les solicite tinanciaci611. 

En cumplimiento de este mandato, la iabor je la ONUDI en relacion con 
las instituciones de financiacion ha sido muy amplia. La Organizacion ha 
ejecutado diversos proyectos de asistencia tecnica con instituciones de 
financiacion del desarrollc industrial y ha proporcionado capacitacion a 
banqueros del desarrollo industrial en tecnicas bancarias modernas. Desdt 
1970 has ta la f echa, se han celebrado siete reuniones mundiales de banqueros 
del desarrollo. 

Esperamos que este Simposio nos ayude en la elaboraci6n ce aneglos 
financieros e institucionales mas modernos y flexibles, y que en el se sugieran 
condiciones adaptadas a las riecesidades del mundo en des~.rrollo. A las 
organizaciones internacionales, este Simposio !JUede indicarles nuevos 
er.foques para la prestacion de asistencia. De manera general, su proposito es 
contribuir a que la financiacion industrial resulte mas facil y mas practica. 

Teniendo en cuenta los cambios considerables que ocurren en el mundo 
entero, IC's paises en desarrollo han tendido a ejercer cada vez mayor control 
sobre los bancos extranjeros que actuan dentro de sus front eras; en muchos 
casos, los han nacionalizado. Por otra parte, muchos bancos han estabiecido 
operaciones en el extranjero, tanto en los principales centros financieros .:omo. 
cuando ha sido posible, en paises en desarrollo importantes para ellos desde 
el punto c!e vista comercial o financiero. Asimismo, muchas empresas 
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industriales, clientes de los bancos, se han trasladado por el mundo entero. 
Tambien elias necesitan una nueva gama de servicios financieros. 

En la mayoria de los granctes centrns financieros, por ejemplo, Zurich, 
tambien se pide a los bancos internacionales que proporcionen financiacion 
industdal. Lo~ creditos solicitados son ahora tan importantes, que los bancos 
se ven en la necesidad de mancomunarse para compartir los riesgos, y se estan 
habit11ando a constituir consorcios internacionales o a concertar entre si 
acuerdos de prestamos conjuntos. A su vez, esto requiere de todos nosotros una 
percepcion de las modemas tecnicas de financiacion del desarrollo industrial. 

Tambien hay grandes ventajas resultantes de las inmensas oportunidades 
de inversion que estan surgiendo. El Sistema de Consultas -que es imico por 
reunir el pes0 de la experiencia practica adquirida por la industria con los 
conocimientos necesarios para adoptar las decisiones con que se cnfrenta el 
mundo - ha producido cierta evaluacion de las inmensas necesid:tdes del tercer 
mundo. En reuniones sobre siderurgia, fertilizantes, cuero, aceites vegetates y 
productos petroquimicos se ha co~\enido en que, para que se satisfagan las 
necesidades rnundiales, la meta de Lima del 25% no es un ideal sino un 
imperativo. Se ban identificado inversiones por valor de muchos miles de 
mill ones de d6lares; se estan preparando c6digos destinados a garantizar un 
tratamiento justo para todos los coparticipes y contribuir a disipar los temores 
de riesgos. 

En la ONUDI -organizacion internacional que se ocupa del desarrollo 
industrial de los paises en desarrollo - estamos conscientes de la creciente 
intemacionalizaci6n de las actividades bancarias. Por consiguiente, estamos 
considerando la posibilidad de celebrar una Consulta sobre Financiacion 
Industrial dentro del marco del sistema de c:onsultas industriales, que la 
Segunda Conferencia General de la ONUDI y la Asamblea GP.neral de las 
Naciones Unidas nos pidieron que iniciasemos. Esta Consulta puede que tenga 
lugar en 1982, a reserva de decision definitiva de la Junta de Desarrollo 
Industrial. Sin embargo, ya se nos ha pedido que hagarnos los preparativos 
necesarios para ella. 

A este respecto, debe tenerse presente que: 

a) Se requieren recursos financieros considerables para el desarrollo 
industrial, a fin de alcan?ar las metas prescritas en la Declaracion y Plan de 
Accion de Lima. Una estimacion moderada de las necesidades de divisas 
durante el periodo de seis afios que termina en 1985 seria del orden de los 
20.000 millones de dolares anuales en terminos constantes, en comparacion con 
unos I 0.000 millone~ de dolares anuales durante Ios ultimos aiios. 

b) La industria no es el imico sector que requiere financiacion adicional; la 
agricultura, la infraestructura, los transportes, la enseiianza y la sanidad 
tambien necesitan un aumento considerable de las inversiones de capital, 
puesto que la industria misma no puede crecer aislada. 

c) La obligacion social de las actividades bancarias para el desarrollo es 
una de las nuevas dimensiones 4ue debe aiiadirse c.uando se considera el 
volumen general de movilizacion de finaaciacion para el desarrollo nacional e 
internaciona:mente. 

De esta breve enumeracion se infiere que la caestion fundamental es como 
colmar la brecha entrt los niveles de necesid:ides financieras actual y previ~to y 
c61a10 obtener condiciones adecuadas para financiar proyectos industriales en 
paises en desarrollo. 
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Debido a la relaci6n muy estrecha existente entre industrializacion y 

actividades bancarias para el desarrollo, practicamcnte cada tern~ del 
prognma de este Simposio presenta considerable interes asi para k.s esferas 
bancarias de desarrollo ind\.1strial como para las organizaciones intema
cionales. Examinaremos las politicas y practicas crediticias de una amplia 
variedad de instituciones financieras, siempre con respecto a los sectores 
industriales de los pa~ses en desarrollo. Seguiremos esas deliberaciones con 
gran cuidado e informaremos a la Terc~ra Conferencia General de la ONUDI 
sobre las opiniones aqui expresadas. Estamos conv~ncidos de que las 
deliberaciones que seguiran a las sesiones plenarias y las reuniones de grupos 
aportaran una contribuci6n importante al pr6ximo decenio para el desarrollo y 
a la promocion de nuevas formas de coopP.ra.;i6n financiera intemacional. 
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PALABRAS DE BIENVENIDA EN N0~\'1B:qE DEL 
BANCO MUNDIAL 

(Extracto) 

David L. Gordon 

Director del Departamento de Desarrollo y Financiacion Industriales, 
Banco Mundial 

El Banco Mundial esta vinculado desde hace casi 30 afios a la creacion, 
fortalecimiento y financiacion de las instituciones financieras de desarrollo 
(IFD), lo que significa mas de 100 institucicnes en 73 paises y compromisos 
financieros brutos de aproximadamente 6.000 millones de dolares. 
Continuamos proporcionando financiacion a la mayoria de ellas a un ritmo 
actual de casi 1.000 millones de dolar~s anuales. Sin embargo, nos enorgullece 
el hecho de QL- algunas de las instituciones que ayudamos a poner en marcha 
ya no precisan nuestro apoyo financiero, si bien las seguimos considerando 
como miembros de la familia, una familia que continua creciendo con rapidez. 

Las IFD han demostrado ser un medio sumamente eficaz para evaluar las 
necesidades y propuestas de inversion y para asignar recursos, principalmente 
a la industria, pero tambien y cada vez mas a otros sectores. Estas instituciones 
permiten administrar con mas flexibilidad los fond.:is suministrados en bloque 
y lograr una adaptacion a las necesidades y cambiantes condiciones locales, 
que los planes nacionales y la financiacion de proyectos intemacional a 
menudo no pueden lograr. Si sc utilizan como conducto para la financiacion 
intemacional, las IFD ayudan a asegurar la participacion de iniciativas locales 
y a fortalecer los criterios nacionales para adoptar dec.isiones sobre la 
utilizacion de esos fondos extemos. Tambien dan a los prestadores o 
aportant~s extranjeros la seguridad de que bs recursos proporcionados se 
utilizaran de manera racional, bajo lz. supervision adecuada, para el logro de 
los objetivos acordados. 

Si bien la mayoria de las IFD se han ocupado principalmente de la 
industria manufacturera, otras lineas .:!e actividad economica estan 
beneficiandose cada vez mas con las actividades de estas instituciones: 
compafiias constructoras, turismo, elaboracion y venta de productos agricolas, 
comercio inayorista y minorista, obras y servicios municipales, etc., en una 
pal a bra, toda esf era en que hay a necesidad de iniciativa empresarial y de 
evaluacion sistematica de los rendimientos financieros y economicos. No todas 
estas actividades tienen que tener motivos de lucro. El empleo de subvenciones 
puede justificarse por razones sociales, pero los costos y rendimientos previstos 
se pueden cuantificar y ponderar en su conjunto. La disciplina analitica que se 
aplica en las evaluaciones de las IFD constituye una de sus principales ventajas 
como instrumentos de directrices publicas. 

No obstante, a medida que la mision de las IFD se amplia y diversifica, 
puede tam bi en vol verse indefinida y conf usa. Las obligaciones en materia de 
politica social pueden parecer rontrapuestas a las necesidades de mantener la 
viabilidad financiera y movilizar recursos de inversion. Las pautas mas diversas 
de financiacion y administracion cie prestamos pueden tener un efecto similar, 
al incrementar los costos de personal en las etapas iniciales. 
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Problemas aun mas serios se plantean por las fluctuaciones del medio 
economi~o sobre las cuales las IFD no ejercen ning(m control. La inflacion y 
las fluctuaciones monetarias provocan la erosion de su base de capital, 
complican su acceso a los mercados de capitales y exponen a grandes riesgos a 
sus clientes, y finalmente a ellas mismas. Ahora se ban hecho mas comunes los 
cambios repentinos en la legislacion y politica de los gobiemos en materia de 
inversion, cambios que afectan profundamente a las lineas basicas de estas 
instituciones y el illedio en que deben operar. 

La necesidad y las oportunidades para operaciones eficaces de las JFD 
estan, pues, ampliandose enormemente; al mismo ciempo, la'i condiciones 
indispensables para su eficaz f unci~namiento son cada vez mas incierta£.. Este 
ditema, con todas sus ramificaciones, constituye la ocasion para nuestro 
Sirnposio. 
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PALABRAS DE BIENVENIDA EN NOMBRE DEL 
PAIS HUESPED 

(Extracto) 

Klaus Jacobi 

Delegado del Consejo Federal de Acuerdos Comerciales y Gohemador en 
nombre de Suiza del Banco Asiatico de Desarrollo, el Fondo Af ricano de 

Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo 

La mayoria de !os temas del Simposio se concentrr.n en el desarrollo 
industrial y en cuestiones tecnicas relativas a la gesti6n de los bancos de 
desarrollo. El conocimiento de las tecnicas de gesti6n y su aplicaci6n es un 
requisito previo indispensab1e para el ciesarrollo de practicas financieras 
eficientes. Sin embargo, por importante que sea el aspecto bancario, no se debe 
perder de vista el objetivo igualmente importante de generar un desarrollo 
autentico. Los recursos deben utilizarse de manera equitativa para beneficiar a 
los sectores mas necesitados de la poblaci6n. 

Dada la diversjdad de problemas y necesidades de los paises del tercer 
mundo, los instrumentos que se utilicen deben ser adecuados para las diversas 
limitaciones que obstaculizan el proceso de desarrollo. Por lo tanto, las 
actividades d~ banca para el desarrollo deberan ser flexibles, adaptando sus 
instrurnentos y tecnicas a las diversas y cambiantes necesidades de sus 
beneficiarios. Como la gama de actividadcs varia desde la financiaci6n de 
proyectos en condiciones sumamente favorables hasta la financiaci6n conjunta 
o parale1a con el sector privado, estas instituciones cubren una amplia esf era. 
Tai diversidad y flexibilidad de las actividades de banca para el desarrollo 
constituye el tema central del Simposio. 

Mediante el suministro de recursos para inversion en infraestructura, 
agricultura e industria, los bancos de desarrollo cumplen una importante 
funci6n de restauraci6n del equilibria en la estructura de la economia. Una 
diversificaci6n cada vez mayor hara que las naciones en desarrollo sean menos 
vulnerables a las perturbaciones econ6micas intemas y extemas y les permitira 
beneficiarse plenamente de su integraci6n a la economia mundial. Afortuna
damente, en los ultimas afios se ha logrado un progreso considerable en gran 
numero de paises en este sentido. 

La eleccion de Zurich como sede del Simposio no '!S accidental. Cabe 
recordar que los mercados suizos de capital son una importante fuente de 
financiacion para los bancos de desarrollo. 

En los ultimas afios se ha registrado un aumento considerable de la 
contribucion del mercado suizo de capitales a los bancos de desarrollo y paises 
en desarrollo. En 1978 solo el Banco Mundial recibi6 prestamos por t.700 de 
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millones de francos suizos, mientns que el Banco Asiatico de Desarrollo 
recibio 180 millones y el Banco lnteramericano de Desarrollo, 80 millones. 
Esta tendencia continuo durante 1979. 

Par<i marzo de 1979. estaban pendientes pagares y obligac;or.es de lcs 
bancos de desarrollo por un total de 6.000 millones de francos suizos. Esta cifra 
incll.lia 3.60fl milloncs del B .1i::o Mundial. 1.300 millones del Bar.co Europeo 
de lnversiones, 530 millone" del Banco Asiatico de Desarrollo y 500 millones 
del Banco I nteramericano de Desarrollo. Ademas, se otorgarcn prest:imos por 
valor de 1.300 millones de francos suizos a varios paises en dcsarrollo. 

Los prestamos pedidos al mercado suizo de capitales por los paises en 
desarrollo e instituciones de desarrcllo aumentaron, pues, del 24% en 1977 al 
28% en 1978. 

Las ultimas cifras disponibles para 1977 indican que las corrientes netas 
de capital, -incluidos los creditos para exportaciones asi como la inversion 
privada directa - desde Suiza a los paises en desarrol!o e !nstituciones de 
desarrollo ascendieron a 4.800 millones de francos suizos, lo que equivale al 
3,14% del PN~ suizo, es decir, una cantidad !igeramente superior a la cifra 
correspondiente a nuestra asistencia oficial para el desarrollo. 

La importancia que da el Gobiemo de Suiza a las actividades de banca 
para el desarrollo no se limita al suministro de fondos por conducto del 
mercado suizo de capitales a los principales intermediarios finani::ieros. En su 
calidad de mi\:!mbro de los bancos regionales de desarrollo, Suiza tambien 
participa en la subscripcion de acciones d~ estas instituciones y proporciona 
recursos en condiciones favorables para prestamos no onerosos. Asimismo, 
hemos empezado a cooperar con los bancos subregionales de desarrollo asi 
como con los bancos nacionales de desarrollo. Por lo comun, estas 
instituciones estan en condiciones especialmente apropiadas para adaptar sus 
prestamos a las circunstancias locales concretas, haciendo uso del talento y la 
iniciativa locales. Estas instituciones financieras de desarrollo industrial son 
instrumentos esenciales que complementan la labor de los bancos de desarrollo 
m~s grandes. 

Para concluir, quisiera hacerles llegar nuevamente mis mejores deseos y 
man if es tar que espero sinceramente que este Simposio resulte una experiencia 
provechosa y quc la permanenci' de Jstedes en Suiza sea muy placentera. 
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A. Sesiones plenarilis 

Problemas principales que pueden presentarse 
a los bancos de desarrollo industrial 
en el decenio de 1980 

O/irier Gisard d'Estaing 

Presidente del Centro Europeo de Cooperacion Internacional (CICI) 

Los objetivos economicos son claros: alimentar a ura poblacion mundial 
que crece rapidamente; organizar el trabajo de forma que ha ya empleo y que 
nadie carezca de los bienes necesarios, reduciendo radicalmente las 
desigualdades actual es de los niveles de vida; lograr el equilibrio de las 
balanzas comercial y de pagos de cada Estado; y hacer que cada una de las 
regiones del mundo disponga de infraestructuras e instalaciones dignas del 
mundo modemo. 

En lo que respecta a la industria, habra que tener pre:iente el objetivo 
fijado en el ano 1975 por la Declaracion y Plan Ge Accion de Lima en materia 
de desarrollo industrial y cooperacion: elevar la proporcion correspondient'! a 
los paises en desarrollo en la produccion industrial mundial de menos de I 0% 
que es actualmente, a un 25%. Desde un punto de vista aritmetico, esto 
significara: 

a) Una tasa anual media de crecimiento industrial del 10% durante 25 afios 
para los paises en desarrollo. Asi habran alcanzarlo para el ano 2000 los niveles 
actuates de produccion de los paises industriali.zados; 

b1 Un crecimiento industrial anual de los paises in<lustrializados que se 
mantendra a un nivel aceptable de 5%; y 

c) Un crecimiento mundial que se mantenga ligeramente por encima del 
6%, que es el minimo necesario para que tat evolucion resulte posible. 

i, Puede lograrse tal cosa? Ello significa un au men to constante y sustancial 
de la produccion industrial mundial, el cual se justifica por las necesidades de 
los consumidores y es posible gracias a la productividad y a la tecnologia 
rnodernas, pero tropieza con grandes obstaculos de caracter material, humano 
y estructural. Estos obstaculos deben ser objeto de seria reflexio.1. Las posibles 
soluciones incluyen, entre otras cosas, el papel fundamental que corresponde a 
los bancos de desarrollo. 

Obstaculos 

El principal obstaculo material lo constituye la energia, por su costo 
elevado y su escasez. La magnitud del problema se observa al proyectar las 
tasas actuales de crecimiento del consumo (en terminos de toneladas 
equivalentes de petroleo [TEP]): 

Consumo mundial (en miles de millones 
de TEP) .................................... . 

Consumo por persona (Tf.?) .................... . 

1950 

1,7 
0,7 

1970 

6 
1,7 

lf)(J(}(estim.1e·it1111 

14 
2.2~ 
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La cifra estimada de 14.000 millom:s de TEP en el aiio 2000 es moderad:l. 
C orresponde a un crecimiento demografico y a un aumento del consumo 
mundial de 3,5% ani...il (y r.o de 6%, com.:> se presume en el objetivo de Lima). 
Tampoco hay mucha seguridad de que sea posible duplicar la produccion 
actual de energia, que se requiere inclu!>o en el caso de esas cifras. Ese :)olo 
hecho podria crear una crisis sin precedentes, asi como una dramatica 
ampliacion de la diferencia de ingreso entre los paises productores de petroleo 
y el resto del mundo. En realidad, si se da rienda suelta al mercado, es decir, si 
la escasez de la of erta provo~a un aiza continc:i y desenfrenada de los precios 
de venta de petroleo crudo, la econGmia ml10dial podria verse enfrentada a una 
situacion apocaliptica. 

El segundo obstaculo material se refiere a la disp.:>nibilidad de 
finaciar,cion desde el punto cie vista del endeudamicnto a~tual y de las 
posibilidades de ahorro. En terminos globales, las cifras sc~ muy elevadas: mas 
de I .000 millones de fra~cos (es decir, mas de 230.000 millones de dolares) en 
el caso de los paises en desarrollo y 200.000 millones de francos (mas de 
45.000 millones de dolares) en el caso de los pabes de Eurupa oriental. 

Sin embargo, esa cantidad representa solo una septima parte de! PNB total 
combinado de los paises en desarrollo: su deuda por habitante es de 
37,50 francos, lo que es un nivel tolerable. Esa carga de deuda es igualmente 
soportable para los paises acreedores. Sin embargo, algunos paises no podran 
airontar indefinidarnente los deficit de balanza de pagos que ocasiona el pago 
dei servicio de la deuda. 

El principal probiema para los paises en desarrollo es, por lo tanto, romper 
el ciclo, del que no parece posible escapar, que Franklin Root describio como 

sigue: 
«La productividad es baja porque la inversion es baja; la inversion es baja 

porque el ahorro es insuficiente; el ahorro es insuficiente porque los ingresos 
~ m bajos; los ingresos son bajos porque la productividad es baja.» 

Otro obstaculo material es la carencia de infraestructuras. El desarrollo 
industrial requiere infraestructuras modernas, y estas, a su vez, muy a menudo, 
una inversion considerable. Es dificil estimar el rer.dimiento directo a corto 
plazo de esa inversion, pero una economia en crecimiento no podra funcionar 

sin ella. 

En este contexto, la infraestructura abarca transportes, telec0municaciones 
y los suministros necesarios de energia y de agua. 

Lo5 obstaculos humanos incluyen la tradicion, los sentimientos 
nacionalistas y proteccionistas, la carencia de formacion prof esional y el 
descunocimiento de las exigencias de la produccion industrial. Esto no 
significa que la industrializacion se oponga a la cultura, la religion y las 
aspiraciones colectivas de indole espiritual y tradicional. Pero si significa, 
exigencias adicionales respecto a organizacion, metodos, horarios y habitos 
o:-denados de trabajo, a que no todos estan acostumbrados. Se trata de 
limitaciones que, en condiciones de libertad, solo pueden superarse mediante 
motivaciones economicas suficientemente poderosas para generar un esfuerzo 
individual y colectivo en beneficio de la produccion y de la productividad. 

Cada region, cada nacion, posee instituciones establecidas, i las 
organizaciones internacionales aportan com::ietencia y recursos adicionales. 
Por lo tanto, pue<le parecer paradogico calificar z estas instituciones de 
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obstaculos institucionaics ai dcsarroiio, cuanclo, en rcaiiciaci, cstan cuni11-

buycndo al mismo. 
No obstante, ni su autoridad ni sus recursos pueden garantizar la 

consecucion de los objetivos. Prucha de eslo son tanto el actual caos monetario 
intemacional como la ausencia de una politica cnergctica mundial. De ello no 
son responsables csas institucioncs, sino los seres humanos, sus tradicioncs, el 
cgoismo colectivo, los temorcs, la opinion publica. El tcmor al supranacio
nalismo, cl peso de cngorrosas administracioncs publicas de caractcr nacional 
o in~emacional, con cl peligro consiguientc de frcnar c incluso paralizar 
iniciativas, asi como la dificultad de lograr acucrdos intcrnacionalcs: todos 
c~tos son factorcs cuyos cfet..1os no sc dcbcn subcstimar. 

So/uciones 

Todos e:ilos obstaculos rcquicrcn solucionc~. las cualcs cxistcn. Algunas 
de c!las pucdcn y dcbcn provcnir de cmprcsa:; curopeas, por una partc, y de 
institucioncs financicras y de crCdito multinacionalcs, por oira. 

El Centro Europeo de Coopcracion Internacional trata, dcntro de sus 
modcstos rccursos, de crcar condiciones concrctas para la cjccucion cic 
proycctos en paiscs en desarrollo. Las ideas quc sc cxprcsan a continuaci6n son 
rcsultado de los cu?tro aiios de cxpericncia dcl Centro. 

El papcl de las compaii1as curopcas consistc en participar activamcnte en 
el crccimicnto de la producci6n industrial de los paiscs de Africa, Asia y 
America Latina. El objctivo no cs tanto el de buscar una nucva distribuci6n de 
la riqucza, como el de contribuir al aumento de su producci6n. 

Si los paises mas ricos transfirieran el 20% de su consumo por habitante a 
los paises mas pobres -lo que scria, a todas luces, impracticable desde los 
puntos de vista politico, econ6mico y social - cambiaria muy poco el consumo 
de los paiscs mas ricos. Si sc suponc, por cjemplo, un aumento de la 
producci6n del 5% en los paises industriali~ados y dcl I 0% en los demas, la tasa 
de consumo de ambos aumentaria rapidamentc y los paiscs ma~ ricoc; harian 
efectiva su transferencia en el curso de cinco aii:>s. 

INDICE DE CONSUMO POR HABITANTE 

Grupo dt paiu1 Prwlacion Con1umo En/a Dt1pui1 dt la Dt1pui1 
(porctntajt) (porctnt- a,·tualidad a transftrtncia dt .S atio1 

ajt) dtcnnsumo b 

Paises mas ricos 20 60 3 2.4 3,8 
Otros paise$ 80 40 0,5 0.65 0,88 
Relacion 0,25 1,5 6 3,8 4,3 

a Relacion del porcentaje de consumo con respecto al porcentaje de poblacion. 
b Transferencia del 20% del consumo por habitante. 

Dtspuis 
dt IOarins 

4,9 
1.43 
3,4 

Este crccimicnto exigiria una selecci6n cuidadosa de proycctos, una 
seleccion de tecnologias que permitieran alcanzar buenas tasas de 
productividad, y la capacitaci6n acelerada de obreros, capataces, personal 
superior y personal dircctivo de las empresas. La experiencia de los paises 
occidentales en cstas esferas es util y transf eriblc. 
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Nosotros, en Europa, tenemos conciencia de este potencial de crecimiento. 
Un ejemplo: las necesidades mundiates anu31es de cementa aumentaran de 
840 millones de toneladas en 1978 a 1.250 millones en 1990, y el 90% de esta.; 
nuevas necesidades surgiran fuera de los paises industrializados. 

Las empresas europeas deben y pueden desempeilar un papel en este 
esfuerzo, pero este debe estar sujeto a ciertas condiciones y tener algunas 
limicaciones. 

Las condiciones comprenden un espiritu de cooperaci6n intemacional que 
facilite d desplazamiento de hombres, tecnicas, productos y recursos 
financieros; relaciones administrativas basadas en la confianza y no en la 
desconfianza; y politicas de los gobiemos interesados que asignen la debida 
importancia a la necesidad de rendimiento de la inv~rsi6n y de garantias para 
es ta. 

Las limitaciones incluyen la disponibilidad de recursos humanos y 
financieros, quC; varia segim el sector, la em?resa y ei pais. Dichos recursos 
existen en abundan.:ia y tocavia estan mal aprovechados. Sin embargo, se 
requieren estudios sectoriales y estudios de viabilidad para poder evaluar los 
costos y los meri:ados potenciales a fin de proporcionar orientaciones para los 
enormes esf uerzos que han de desplegarse. 

Las empresas pueden desempeflar esta fonci6n sin tratar de dominar los 
mercados ni de imponer un modelo occidental, que suele adaptarse mal. Deben 
hacerlo g11iadas por un espiritu de solidaridad y desplegando imaginaci6n en 
su esfuerz\l, a fin de tener en cuent& las realidades y tradiciones locales. 

Los bancos de desarrollo d:sempeflan un papel fundamental al contribuir 
al establecimiento de infraestructuras fundamentales, lo cual el capital privado 
no esta en condiciones de hacer. Ofrecen plazos largos para no agobiar a los 
Estados con carg2s financieras excesivas. Pueden tambien cumplir otras 
f unciones importantes: establecer arreglos financieros complejos en que se 
combinen recursos distintos, de origen institucional o nacional; financiar 
estudios de viabilidad cuyos costos se sufragaran despue" de ejecutarse los 
proyectos estudiados; contribuir a los esfucrzos de capacitaci6n prof esion2I; 
desempeflar un papel promocional mediante su participac16n en proyectos 
privados o semipublicos considerados de caracter prioritario. De este modo, la 
financiaci6n con cargo a fuentes privadas y pul:>licas, nacionales, extr.mjeras e 
intemacionales puede darse simultaneamente. 

Los gobiemos tarr.bien tienen un paptl que desempeflar, el que podria ser 
mayor. Es indisp~mable un gesto decisivo. Se necesita una acci6n politica 
esµect1cular a escala mundial para respoilder a la angustia y a las aspiraciones 
de los pueblos del mundo. Debe concebirse un nuevo tipo de plan inspirado en 
los cuatro principios siguientes: 

Ayuda masiva, a condici6n expresa de que se detenga el aumenco de los 
precios de petr61eo; 

Ayuda material en forma de alimentos y equipo; 
Ayuda temporal, a condici6n de que haya un progreso social acelerado en 

el pa is receptor; 
Ayuda seleci.iva: selectiva en su aplicaci6n y multilateral en su origen. 
Esa ayuda debe brindarse en gran escala porque si no pasa de 

determinado umbra! critico resulta incficaz. Su volumen desempeiiara Ur' papel 
decisivo tanto para el desarrollo posterior de los paises receptores como para la 
ef ectiva recuperaci6n econ6mica d~ Jos paises aportantes. La asist~ncia oficial 
actt.al es insuficiente, como lo demuestran los insatisfactorios resultados 
obtenidos. La nueva asistencia propuesta debe ser, por Jo menos, igual a la 
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aportan en el presente y mas o menos permiti,. alcanzar la meta de asistem:ia 
oficial del 0,70% del PNB de los paises contribuyentes. Una duplicacion de la 
~orriente de asister.cia representaria una cuantia adicio!lal de 100.000 millones 
de francos anuale.l, es decir, menos del 5% de ta suma proyectada para 
inversion en energia. Una reduccion del 10% en los gast.:>s militares mundiales, 
sobre la base de un acuerdo de las princif,r'lles naciones, bastaria para alcanzar 
tste objetivo. 

Se proporcionaria credito para adquisiciones a fin de !Jermitir la 
utilizacion provisional de la asistencia. Este credito permitiria adquirir 
suministros cuidadosamente deftnidcs de productos alimenticios para asegurar 
la supervivencia de los paises interesados, y equipo para estimlJlar la creacion 
de nuev.1 riqueza. Siguiendo el saludable ejemplo del Plan Marshall, esta 
propuesta absorberia el excedente de alimentos y estimularia simultaneamente 
la prodt!ccion agricola y la recuperadon de las industrias de bienes de capital 
en Occidente, contribuyendo de este modo a su actividad industrial en 
conjunto. No podria volver a justificarse una critica por desperdicio o 
utilizacion inapropiada. Se instituiria la organizacion sistematica cle !a 
prevision de necesidades y de posibilidades de abastecimiento, creando asi un 
nuevo modelo mundial de cooperacion y progreso. Este se convertiria en la 
f uente de una transferencir. colosal de tecnologias industrial es y agricolas, y 
estaria acompanado d: UP inmenso esfuerzo de capacitacion de personal 
directivo. 

El tiempo asignado para esta asistencia podria ser, aproximadamente, de 
cinco anos. El esfuerzo requerido de los Estados contribuyentes tendria asi ur&a 
duracioo determinada de antemano. La desagradable situacion sicologica de 
los paises q1.1e reciben asiste'lcia permanentemente se volveria de este modo 
aceptable por un periodo limitado de tiempo. 

La programacion social, de igual duracion, insluida en este plan aseguraria 
que el esf uerzo redundara en beneficio de la poLlacion correspondient~. Los 
sal:irios y los beneftcios sociales aumentarian rapidamente y una nueva 
legislacion social consolidaria este progreso, de manera de producir 
gradualmente condiciones mas humanas de trabajo y bienestar social. La 
compet.!ncia internacional futura se d:iria en condiciones mas razonables y de 
este modo seria posible progresar hacia una liberalizacion equitativa y 
l!Stimulante del comercio. 

Lamentablemente, este plan exige el empleo de un criterio selectivo para 
determi11ar los paises beneficiarios. Los problemas de la pobreza mundial no 
pueden resolverse en cinco a nos. Ademas de los esf uerzo:; actual es en nombre 
de los menos favorecidos -· 4ue seguiran rea1 ~andose - los esfuerzos que aqui 
se proponen se concentrarian en los paises qut:: ofre(,ieran las perspectivas mas 
p&ometedoras para la utilizacion de la as1stencia. 

Una vez terminado el plan propuesto, los resultados economicos logrados 
permitirian reexaminar el problema, esta va en interes de los paises mas 
pobres. 

Existen en la actualidad cierto nurnero de paises, quiza unos veinte, en los 
que la situaci<'-11 economica y pol;tica ofrece un clima con las garantias 
necesarias para el exito del plan. ~e haria una seleccion entre los paises del 
Pacto Andino, los paises del Asia sudoriental, algunos Estados africanos y los 
paises prc.ductores de petroleo. Estos ultimos podrian incluirse en este plan al 
mismo tiempo como aportantes y como beneficiarios. La base para la seleccion 
serian criterios objetivos de eficiencia economica, estabilidad politica y 
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progreso <:oc1a1 poi;:~:(;ialinentc rapido, "fU'- a:;egur:ir:ir: !:! necesana 
concentraci6n del proyecto en objetivos alcanzables. Las etapas subsiguientes 
responderian a las aspiraciones de otros paises, dentro del contexto de un plan 
que podria continuar hasta el aiio 2000. 

Lafuente de esa asistencia seria ml!ltilateral, aumentando de ese ~odo su 
potencial. La Comunidad Europea podria desempeiiar una parte importante en 
el plan, cuyo alc~nce seria aun mayor si incluyera a todos los paise:; miembros 
del Comite de Asistencia para el Desarrollo. A este grupo podrian incluso 
unirse otros paises que se plegaran a la voluntad politica comim, orientada 
hacia el C'bjetivo de ayudar a los paises que aspiran a dtsarrollarse y estan 
cerca de alcanzar esa meta. 

Podria crearse un organismo intergubemamental para establecer y 
administrar el programa. Este organismo trabajaria en estrecha colahoracion 
con organizaciones existentes tales como la OCDE, la Comisi6n de la 
Comunidad Econ6mica Europea, la ONUDI y el Banco Mundial, y su 
subsidiaria, la Corporacion flnanciera Internacional (CFI). 

El ejem~lo y apoyo de estas organizaciones multilatt-rales existentes 
ayudaria a aplicar el plan rapidamente. Seria conveniente que tambien 
representantes del sector privado cooperaran con los representantes de los 
Estados y las organizaciones intemacionales a los fines de estudiar y aplicar el 
plan. 

Al mismo tiempo que se realiza este esfuerzo publico, las empresas y 
sociedades deberian tratar de multiplicar por un factor de diez sus actividades 
en los continentes africano, asiatico y latinoamericano. Esto supone que los 
gobiemos interesados adopten una actitud ··., orable. En el caso de los 
empresarios supone la voluntad de aceptar riesgos, y exige esfuerzos tenaces 
dirigidos hacia la capacitacion y la aplicacion de tecnicas e inversiones 
selectivas. Participarian en esta acci6n las empresas transnacionales y empresas 
locales existentes o nuevas. 

Algunos pueden temer que estos nuevos esfuerzos resulten onerosos. Sir 
embargo, pueden tener la plena seguridad de que sus economias se 
beneficiaran al mismo tiempo que su seguridad material y su conciencia moral. 

El verdadero problema reside en la esf era de la voluntad politica. 
Absortos como se encuentran en sus problemas nacionales, i.habra 

suficientes jef es de Estado de paises contriburntes dotados de la vision 
necesaria para adherirse .1 este plan? i, Pod ran con veneer a la opinion publica 
de sus respectivos paises? 

i, Estaran dispuestos los jefes de Estado de los paises beneficiarios a asumir 
los compromisos economicos y sociales que se exigen de eltos? i.Seran capaces 
de persuadir a sus poblaciones a cooperar? i, Daran pruebas de suficiente 
liberalismo como para hacer posible la aplicaci6n del plan? 

Si las autoridades politicas responsable5 aceptan esta nueva orientacion 
para sus esfuerzos sociales y economicos, se estableceran los mccanismos 
necesarios y las empresas se compromderan, definitiva y completamente, a 
emprender una acci6n decisiva para la industrializacion del mundo. 
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Principales elementos de ls politica oficial que 
afectan a los bancos de desarrollo 

Cesar Virata 

Ministro de Hacienda de Filipinas 

Cuando se observan retrospectivamentc los acontecimientos de los ultimos 
cincuenta aiios, queda claro que el resu !cado de la relacion y la administracion 
coloniales fue el desarrollo de la agricultura de plantaciones, la mineria, los 
sistemas portuarios y f erroviarios, los medios de comunicacion, el suministr~ 
de agua y las instalaciones de produccion de energia. Su financiacion estaba a 
cargo de los gobiemos, consorcios comerciales, instituciones financieras para 
fines multiples o bancos comerciales. El grado ci.~ desarroUJ alcanzado en Ios 
distintos paises les proporciono puntos de partida difrrente:> en el momento de 
la independencia. 

Conscientes de la gran dependencia economica de SUS paises, los primeros 
dirigentes naciunales procuraron diversificar la base economica insistiendo, 
por una parte, en Ia industrializacion y, por otra, en la diversificacion de los 
merca<los y de las fuentes de tec:iologia y de capitales. En esta etapa del 
pro~eso de desarrollo se crearon numerosas instituciones: organismos oficiales 
de desarrollo, bancos centrales o entidades monetarias; se fomentaron los 
bancos de desarrollo y las empresas privadas y c;e estableci6 un mercado de 
valores. 

Despues de la independencia se crean tambien industrias con vistas a la 
sustitucion de importaciones al amparo de licencias de importacion, control de 
cambios, protecci6n aduanera e incentivos fiscales. Los comerciantes y 
distribuidores tradicionales se transforman en industriales, y las empresas 
multinacionales ingresan en la economia nacio11al ccn industrias de envasado u 
otras industrias livianas, f undamentalmente con objeto de proteger sus 
mercados. Como es de prever, esos comerciantes convertidos en industriales 
necesitan financiacion de sus bancos comerciales, a no ser que en esa etapa ya 
se recurra a los bancos de desarrollo para financiar o garantizar las 
importaciones de equipo. Las empresas transnacionales se financian por si 
mismas 0 procuran desde un principio encontrar coparticipes locales. 

Es esta una tipica concepcion del desarrollo or:entada hacia el mercado. 
Ya conocemos los limites de este tipo de industrializacion. No obstante, las 
vinculaciones resultan dificiles de establecer debido a la gran variedad de 
prodJctos que se montan. Por consiguiente, la integracion regresiva de la 
industria se ve entorpecida, hasta qut algunas empresas quiebran debido a la 
competencia, permitiendo asi que otras amplien su mercado. Asimismo ;,e 
observa que la creai::ion de industrias con vistas a la sustitucion de las 
importaciones no redunda en un ahorro ef ectivo de di visas cuando su 
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crecimiento csta condicionado por dispositivos proteccionistas. Debido a esta 
experiencia, actualmente se atribuye mayor importancia a las empresas 
manufactureras orientadas hacia la exportacion, especialmente, a las que 
fabrican productos no tradicionales que requieren mucha mano de obra 

En el otro extremo del espectro se encuentran las industrias extractivas, 
que exportan la mayor parte de sus productos en bruto o tras una limitada 
eiaboracion. Es imperioso ampliar estas industrias para obtener divisas que se 
asignaran a las industrias de sustitucion de importaciones. En este caso 
tambien se ven envueltos los bancos tanto comerciales como de desarrollc, 
especialmente en empresas financiadas mediante anticipos facilitados por los 
compradores de productos basicos. 

Los paises que se encuentran en esta fase de desarrollo deben examinar 
con detencion sus proyectos industriales porque requieren intensas inversiones 
de capital y conocimientos tecnicos de elevado nivel. Los bancos multilaterales, 
lcs J:>ancos de el{pvrtacion e importacion y los bancos nacionales de desarrollo 
tambil-n deben actuar en estrecha colaboracion en esos grandes proyect.Js. Por 
lo general los bancos nacionales facilitan fondos para el car.>ital social y 
garantias y cunceden prestamos en moneda local. En cambio, las fuentes de 
divisas suelen ser los bancos de exportacion e importacion o los bancos de 
desarrollo multilaterales. Sin embargo, basandose en las distintas experiencias 
adquiridas en el establecimiento de estos tipos de industrias, los paises prestan 
actualmente mayor atencion a la planificacion de tales proyectos industriales. 
Por su pane, los bancos de desarrollo deben apoyar esta tendencia para no 
repetir los errores pasados en materia de inversiones. 

En materia de agricultura, se tiende hacia la autosuficiencia en productos 
alimenticios basicos. Al mismo tiempo, se registra h expansion natural de los 
cultivos en :as plantaciones. La ampliacion de la superficie agricola refleja 
tanto la presion demografica, como el hecho de que la explotacion forestal 
permite aprovechar las laderas de ias colinas para la agricultura y la ganaderia. 
La reforma agraria es otro aspecto del desarrollo que r.!quiere servicios 
bancarios, pues tanto !os campesinos como los antiguos propietarios de la 
tierra necesitan orientacion sobre invt>rsi6n en el comercio y la industria para 
poder transferir sus activos. 

Tan pronto como se agotan la:; tierras ag1icolas sin cultivar, surge la 
agricultura inter..:iva con todo lo que entraiia para mantener una produccion
regular, e~i.o e~, sistemas de regadio y avenamiento, variedades c!e cultivos de 
rendimiento elevado, fertilizantes, plaguicidas, equipo para la elaboracion y 
dependencias de almacenamiento. En este caso, tambien debe recurrirse a la 
asistencia de los bancos de desarrollo, los que, asimismo, han de finarciar 
proyectos de los movimientos cooperativistas, por ejemplo, sistemas comunes 
de graneros y de equipo. 

En el decenio de 1980, los gobiernos seguiran evaluando permanentemente 
los aspectos que no han recibido atencion, lo que ocas1onara una reorientacion 
de los programas. Se asignara mayor importancia a la pequeiia y mediana 
industria relacionada con la agncultura, con otras industrias y con las 
exportaciones. Es menester dispersar las industrias en !as zonas rurales para 
fomentar el empleo y evitar que la poblacion emigre a las ciudades. El costo de 
la urbanizacion es tan elev.ado, que debe prestarse mayor atencion a la 
ampliacion de las oportunidades economicas en las zonas rurales. En este 
sentido, por cjemplo, los parques industriales son especialmente iniles para las 
empresas pequeiias y medianas. Por otra pane, debera ser objeto de un 
tratamiento analogo la poblacion urbana :;in recursos y los desempleados. Las 
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cmpre:;:i:; que requ!eren poca inversion df> capital, como, por ejemplo. las del 
sector de los servicios, constituyen una gran esperanza para la poblacion 
urbana. 

Dado que los recursos petroleros mundiales no bastan para atender la 
demanda actual y el precio de la energia esta claramente en alza, muchos paises 
aplican programas de diversificacion de la energia. Pero, a menos que se cuente 
con una fuente de energia estable, sera dificil avanzar en el proceso de 
in11ustrializacion. Por esta razon, deberan reali;:aise inversiones importantes en 
el sector de la energia. La financiacion de la exploracion y utilizaci6n de 
combustibles fosiles, la construcci6n de centrales hidroelectricas o geotermicas 
y las diversas formas de fuentes de energia no tradicionales exigen una mayor 
participacion de los bancos de desarrollo. El Banco Mundial, los bancos 
regionales, los bancos de exportacion e importacion, los bancos de desarrollo 
asi como los bancos comerciales deberan movilizarse para financiar esos 
proyectos, dos tercios de cuyos costos son pagaderos en divisas y apenas un 
tercio en moneda nacional. Solo si se enfrenta este problema se podra 
garantizar un crecimiento econ6mico estable. 

Si bien hay una gran necesidad de financiacion de! Jesarrollo, los sistemas 
financieros existentes se orientan hzcia plazos de vencimiento cortos, 
especialmente en los paises en desarrollo donde, por le general, se carece de 
ahorro. Por otra parte, las tasas de inflaci6n relativamente elevadas acentuan 
:inn mas esta tendencia hacia las operaciones a corto pla;-o. En aras de la 
industrializacion a largo plazo deberan hacerse ma yores esf uerzos para 
cv1li.rolar !a inflacion, pero, al mismo tiempo, no se debe omitir una 
modernizaci6n de los planes de iucentivos para atender las necesidades 
financieras industriales a largo plazo Por ejemplo, en Filipinas se esta 
estudiando, junto con el Banco Mundial, la viabilidad de rt;formar el sistema 
financiero del pais con objeto de utilizar una mayor proporcion de los recursos 
financieros en prestamos a mediano plaza y, segun se espera, a largo plazo. 

Dado que un gran porcentaje de los ingresos por conceptos de 
exportaciones se asignan a la financiaci6n del desarrollo industrial, en el 
decenio de 1980 deberan adoptarse ciertas medidas de estabilizacion con 
respecto a los productos basicos. Mediante la estabilizacion de los ingresos de 
exp..,rtadon en el marco de la Convencion de Lome, el dispositivo de 
financiamiento compensatorio del FMI y los convenios internacionales sobre 
productos basicos, se espera que los ingresos de los paises en desarrollo 
adquieran mayor estabilidad y que mejore su relacion de intercambio. 

Solo cabe proyectar necesidades a ~ase de las c2rencias actuates y de lo 
que es posible realizar habida cuenta de limitaciones cada vez mayores. Como 
ya se ha dicho, se hara hincapie en las necesidades basicas: la alimentadon, las 
fuentes de energia nacionales, las industrias oequeiias y medianas que exigen 
mucha mano de obra, las industrias relacionaJas con el sector agropecuario y 
las que generan ingresos de exportacion. 

Al comienzo del decenio de 1980, existe sobre todo una percepcion mas 
clara de la tendencia a un crecimiento equitativo de pref erencia a un simple 
crecimiento econ6mico. El sistema de la banca de desarrollo debe examinar los 
proyectn~ _tendiendo a sus beneficios socioeconomicos. 

No obstante, si bien cada vez se tiene mayor conciencia de que los paises 
son sumamente interdependientes, no poderr.os hacer caso omiso de la 
aspiraci6n a la autosuficiencia. Estos parametros son los que guian nuestra 
acci6n. 
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Relaciones institucionales entre los gobiernos 
y los bancos de desarrollo 

J. S. Raj 

Presidente de Industrial Credit and Investment Corporation. India 

En general, los gobiemos de los paises en desarrollo har. considerado la 
elevacion del nn el de vida como un deber social que les incumbia. Por lo tan to, 
la gestion de la economia se ha concentrado en la aceleracion del ritmo de 
desarrollo mas que en el desempeiio de un papel dominante en la propia 
economia. 

Muchos gobiemos han adoptado la planificacion economica como una 
estrategia para el crecimiento. Sin embargo, la practica de la planificacion se ha 
llevado a cabo como un inventario de Im: recursos economicos y el trazado de 
directivas con respecto a su asignacion: no se ha concebido la planificacion 
como un instrumento de control rigido. 

En este marco, Ios bancos de desarrollo, como otras instituciones 
financieras creadas para ayudar al desarrollo de sectores tales como la 
agricultura y el comercio, han sido factores de desarrollo. Como tales, han sido 
mirados favorablemente por los gobiemcs. 

Ha existido un comprensible deseo de parte de los gobiemos de paises en 
desarrollo hacia !a diversificacion de sus economias, favoreciendo la indust:-ia
lizaci6n, y apartandose de la agri~ultura tradicional. Ademas de constituir un 
simbolo de modemismo, las estrategias oiientadas hacia la industria resultan 
atractivas para los gobiemos de paises en desarrollo por diversas razones. 

Se ha considerado a las industrias basadas en la agricultura como 
instrumentos para aumentar la productividad y los ingresos mediante la 
ampliacion de los mercados para la produccion agricola. Las industrias de 
elaboracion de minerales han tenido la ventaja de incrementar el valor 
agregado nacional. 

Aunque un nivel bajo de ingresos por habitante reducia los mercados 
nacionales para los productos industriales, otro argumento a favor de las 
estrategias de desarrollo orientadas hacia la industria era que los paises en 
desarrollo dependian casi por completo de las importaciones de bienes 
industriales. Las industrias que permitian sustituir importaciones constituian 
una esfera natural de crecimiento viable. 

Se consideraba a los bancos de desarrollo, a su vez, como instrumentos 
para alca!1zar los objetivos de una industrializacion rapida. En estas circun5-
tancia.:1, el Banco Mundial desempeiio un importante papel, para hacer ver el 
papel de la empresa privada. NI) solo subrayo la necesidad de crear bancos de 
desarrnllo exclusivamente para ayudar a la empresa privada, sino que insistio 
en que dichos bancos fueran de propiedad privada. 
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E! mode!c de !FD priv:1dc fue conccbidv pvr el Banco r.-1undial tenie1id..-1 
presente la insuficiencia de los mercados de capitales de los paises en 
desarrollo. Los fondos invertibles eran tan reducidos como el ahorro intemo. E 
incluso estos escasos recursos se desviliban a menudo hacia activos no 
industriales, como la propiedad inmueble. Pero, ademas de ser reducido el 
c:- ~ital de riesgo destinado a la industria, gran parte del equipo y del know-how 
para las industrias de sustituci6n de importaciones tenia que importarse del 
extranjero. Por consiguiente, los bancos de desarrollo, asistidos por el Banco 
Mundial y otras entidades financieras i~temacionales, eran las instituciones 
especiaiizad.:l~ mas adecuadas para destmpeiiar la funci6n de proveedores de 
di visas. 

Los gobiemos no intervinieron demasiado en la administraci6n de los 
bancos de desarrollo. Por ejemplo, en el caso de la Industrial Credit and 
Investment Corporation of India (ICICI), el Gobiemo de la India design6 a 
uno de los din~ctores del consejo de administracion. Fero. al recordar los aiios 
iniciales, se observa que ni el apoyo financiero del gobiemo ni la presencia de 
ese alto f uncionario gubemamental en el consejo de administracion af ectaron 
en lo mas minimo la autonomia de la ICICI. 

La prerrogativa de aceptar o rechazar proyectos correspondia exclusi
ramente al consejo. Solo los proyectos qu~ satisfacian las multiples normas 
elaboradas por la prvpia ICICI estaban en condiciones de recibir asistencia. 
u~ gran numero de IFD, asistidas por el Banco Mundial y con apoyo 
financiero de los gobiemos, han tt:nido rela:iones institucionales analogas 
durante sus aiios iniciales. Aci.ualmente puede considerarse que esta es la 
modalidad de las relaciones entre los bancos de desarrollo y los gobiemos en 
los paises de industrializaci6n incipiente. Es de presumir que el suministro de 
prestamos en divisas constituye una de las funciones principales de los bancos 
de desarrollo en estos paises. 

Diversos tipos de relaciones 

A partir de una situaci6n de autonomia en los aiios iniciales, la relaci6n 
entre los gobiemns y los bancos de desarrollo evoluciona de diversos modos en 
los distintos pa:ses. En algunos paises en desarrollo, la autonomia de los 
bancos de desarrollo ha disminuido considerablemente. En otros, 
especialmente en las economias de alto crecimiento del Lejano Oriente, Asia 
sudoriental y America Latina, los bancos de desarrollo ban demostrado una 
notable vitalidad (a pesar de su tardio ingreso en la familia de los bancos de 
desarrollo ). 

Tampoco ha habido uniformidad en la cuesti6n de la propiedad estatal del 
capital s-:>cial de los bancos de desarrollo. No obstante, la caracteristica comun 
de las economias de alto crecimiento es el caracter abierto de sus mercados 
financieros, asi como politicas oficiales de tipo liberal en lo que respecta a la 
entrada de capitales y know-how 1el extranjero. 

La entrada de ahorro extemo en los paises en desarrollo semiindustria
lizados ha actuado como catalizador para movilizar los recursos internos, tanto 
humanos como financieros. Los gobiernos de los paises en desarrollo ban 
insistido a menudo en una participaci6n nacional en las empresa3 industriales. 
Por consiguiente, a los bancos de desarrollo de estos paises ha correspondido
movilizar recursos nacionales. 
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Con ei desarruiiu de tifi sector industrial nacivnal, la necesidad de recurses 
en moneda local aumenta constantemente. A fin de satisfacer esta exigt:ncia, 
los bancos de desarrollo de varios paises en desarrollo, ademas de ser 
instituciones destinadas a proporcionar creditos a largo plazo a la industria, se 
ban encargado de movilizar el ahorro primario. Los bancos de desarrollo han 
establecido tambien entidades subsidiarias, tales como consorcios y compaflias 
bancarias, a fin de movilizar el capital intemo. Ademas, se ban diversificado 
para abarcar actividades como sociedades de locaci6n-compra, bancos 
mercantiles, etc. De este modo, los bancos de desarrollo de varios paises en 
desarrollo semiindustrializados ban pasado de proveedores de creditos en 
moneda extranjera a ser importantes promotores de instituciones financieras. 

El rapido crecimiento de los bancos de desarrollo se ve facilitado por una 
adecuada vinculaci6n entre los gerentes de dichos bancos y los organismos 
estatales. La relaci6n ideal se basa en la confianza mutu:i y en el respeto de la 
autonomia. Las maxim&s autoridades de los bancos de desan ollo se hallan 
representadas en los 6rganos estatales encargados de la planificacion de 
inversiones. Ademas de asegurar la viabilidad de las inversiones industriales, 
esta participacion de los bancos de desarrollo ha hecho posible la eficaz 
ejecucion de lo.c:. programas oficiales de inversiones industriales. 

En algunos paises en desarrollo, en cambio, los gobiemo.5 resuelven 
asumir minuciosamente la tarea de supervisar la actividad economica. En estas 
circunstancias, la autonomia de los organismos de desarrollo queda 
dismin..;ida, especialmente en los paises en desarrollo cuyos gobiemos !ienen la 
propiedad y controlan una parte abrumadora de los intermediarios financieros 
que actuan como los principales movilizadores del ahorro intemo. En estos 
paises, los bancos de desarrollo no tienen otro camino que procurar el apoyo 
oficial para obtener fondos en los mercados internos de capitales. Sin embargo, 
los organismos intemacionales, como el Banco Mundial y los bancos 
comerciales extranjeros, tambien ban insistido en !:! obtencion de garantias 
estatales para sus prestamos a bancos d,. ..iesarrollo. 

La dependencia financiera no explica por completo la disminucion de la 
autonomia de los bancos d~ -icsarrollo. En los paises en desarrollo caracte
rizados por la planificaci6n estatal, las ideas corrientes se han inclinado 
generalmente hacia una mayor intervenci6n estatal y hacia la propiedad directa 
del capital industrial a fin de faciHtar el proceso de desarrollo. En los paises en 
desarrollo que tambien ban adoptado politicas economicas restrictivas, los 
bancos de desarrollo generalmente ban visto reducida su autonuP-iia en un 
grado mayor que la de sus equivalentes de otros paises. 

En cierta medida, la disminucion de la autonomia es ur.a consecuencia de 
la brecha cada vez mas amp Ii a entre los re3ultados ef ectivamente alcanzados en 
materia de crecimiento y lo que hace faita para mitigar la pobreza y el 
desempleo. En varios paises en desarrollo, el ritmo del adelanto economico ha 
excedido apenas la tasa de crecimiento de la poblacion. El mejoramiento de los 
servicios de salud publica ha reducido espectaculannente la tasa de mortalidad, 
en tanto que no 3C ban conseguido efectos perceptibles sobre las tasas de 
natalidad. En consecuencia, el proceso de desarrollo ha seguido siendo una 
pugna, incluso para mantener los niveles de vida existentes. Los gobiernos de 
estos paises en ctesarrollo de tan lento crecimie·.1to, ya sea de tipo dictatorial o 
democratico, ban tratado a menudo cie lograr resultados por un mero afan de 
supervivencia. Como consecuencia de esto, se ban hecho mas rigurosos los 
controles estatales en todas las esf eras. 
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Los organismos internacionales que coadyuva::-on para el establecimiento 
de las IFD en el sector privado, consideran actualmente el desarroilo de la 
agricultura, la pequeiia industria, la vivienda, el abastecimiento publico de 
agua y otras empresas de servicio pubiico como los sectores que principalmente 
requieren su apoyo. Por su pa;te, los gobiernos de varios paises l!n desarroilo 
ban ".:reado bancos de desarroilo, de absoluta propiedad estatal, con el 
proposito de regular la corriente de capitales bacia estas industrias. Como 
consecuencia de esto, los organismos financieros intemacionales, tales como el 
Banco Mundial, ban comenzado a enr.auzar fondos por conducto de estos 
bancos de dtsarrollo de propiedad estatal. Estos ca!llbios en las actitudes y 
politicas de los organismos aportantes ban influido considerablemente en la 
evolucion de las relac:ones entre los gobiemos y los bancos de desarroilo. 

El decenio de 1980 

El esctnario correspondiente al conjunto de los paises e::t desarroilo en el 
decenio de 1980 resulta alentador. Segun las proyecciones del Banco Mundial, 
el crecimiento de los paises en desarrollo de bajos ingresos durante el dccenio 
1975-1985 ha de ser considerablemer:te mejor que en el ultimo decenio y 
medio'. En lo que respecta a las necesidades basicas, tales como estructura 
industrial desarrollada, mano de obra capacitada, personal de nivel superior en 
el am bi to tccnico y prof esional, y estructura financiera institucional, los paises 
en desarrollo se h~l?an en mejor situacion que en el pasado. Lo que se necesita 
es un marco adecuado de politicas gubernamentales. 

Le liberalizacion de las politicas economicas de mucbos paises en 
desarroilo tar.ibien es un signo alentador para las actividades de los bancos de 
desarrollo en el decenio de 1980. Con todo, a fin de que estos paises continuen 
aplicando politicas economicas liberates, resulta esencial que sigan teniendo 
acceso a los capitales extranjeros. 

Per ejemplo, mucbos gobiemos de paises en desarrollo, animados por el 
mejoramiento de sus situaciones en materia de reservas de divisas, ban 
disminuido sus barreras arancelarias y de otra indole. En estos paises los 
bancos de desarrollo podrian proporcionar actualmente, tal como lo bicieron 
durante los decenios de 1950 y 1960, un cauce para la afluencia de capitales de 
inversiones en condiciones razonables. En los decenios de 1950 y 1960, las 
fuentes de fondos eran los organismos intemacionales oficiale:>. En el decenio 
de 1980, las fuentes de fondos podrian ser de indole comercial. El mercado de 
ca;>ital privado intemacional se baila cada vez mas solicitado por ~aises no 
exportadores de petroleo de ingresos medios para la finah.:~::i~!~>n de sus 
necesidadcs de desarroilo. 

Segun otras proyecciones del Banco Mundial, se preve que el ahorro 
intemo en paiscs de bajos ingresos de Asia y Africa presente aumentos 
apreciablcs para 1985, en comparacion con sus niveles de 1975. Por 
consiguient~. deberia disminuir la participaci6n de los recursos extranjeros en 
la financiacion de las inversion•s. La movilizaci6n de los recursos intemos 
plantea, pucs, un reto imrortante a los paises en desarrollo en el decenio de 
1980. En particular, las estructuras financieras il"stitucionales tendran que 
diversificarse y fortalecerse. Esto significa que los bancos de desarrollo, tanto 
en los paiscs semiin1ustrialcs de bajos ingresos como en los paises de industria-

'lnfonne !lobre el De!larrollo Mundial, 1978 (Wa!lhington, Banco Mundial, agosto 197!1). 
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li7acion inciniente nueden desemneiiar un nanel fundamental en el estahle-
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cimiento de un marco de instituciones financieras ad~uadas a fin de acelerar la 
corriente de capitales industriaks. 

En ultimo amilisis, el punto crucial de la relacion institucional entre los 
gobiemos y los bancos de desarrollo es el vinculo entre los gerentes de estos 
bancos y los funcionarios gubemamentales a todos los niveles. Ahora bien, la 
creacion de muchas relaciones de enlace, en las cuales los gobiemos tuvieran el 
papel conductor, podria obstaculizar el proceso de desarrollo. Aunque muchos 
gobiemos puedan desear que sus representantes se hallen presentes en los 
consejos de administracion de las instituciones financieras, habra que evitar la 
tentacion de centralizar la adopciC.n de decisiones. Por lo tanto, sera necesario 
qne los puestos de maxima jerarquia de los bancos de desarrollo de los paises 
en desarrollo est~n a cargo de personas que, ademas de la competencia 
prof esional, pose an personalidades fuertes que les permitan hacer frente a los 
desafios del decenio de 1980. 
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Relaciones e interacciones en una economia de 
planificacion centralizada 

B. Belghou/R 

Presidente y Director General del Banco Exterior de Argelia 

La intervenci6n directa del Estado ocurre con frecuencia cada vez mayor 
por diversas razones: para proteger ciertos sectores vital es de la economia, para 
sostener los niveles de empleo y evitar desastres sociales , o para promover y 
desarrollar actividades de servicio publico o sectores estrategicos en los cuales 
la empresa privada se resiste a participar, porque la inversion de capital 
necesaria es muy grande o porque la participacion no produciria beneficios o 
los produciria a muy largo plazo. 

Tambien cabe observar que, incluso en economias de mercado libre con 
niveles de desarrollo muy altos, la interv'enci6n del Estado en las decisiones 
economicas es sumamente frecuente. 

Al mismo tiemvo. muchos paises en desarrollo han recurrido a bancos 
nacionales de desarrollo para estimular sus economias, pues dichos bancos se 
consideran un instrumento eficaz ideal para el logro rapido de los objetivos de 
desarrollo. 

Evidentemente, la eficacia de esas instituciones no debe juzgarse por su 
grado de dependencia o independencia c!e la autoridad central, sino por su 
capacidad de desempefiar un papel util en el esfuerzo de desarrollo. 

No ob~tante, es un hecho que su papel e importancia dependen de los 
recursos que puedan suministrar para atender las necesidales del desarrollo, y 
de su organizaci6n economica y financiera. 

En un pais en desarrollo de regimen liberal, en que la pot:tica industrial se 
basa esencialmente en las iniciativas del capital privado interno y extranjero, el 
papel del banco de desarrollo es de suma importancia como instrumento para 
guiar, elegir, financiar y promover la inversion. Pero cuando un banco de este 
tipo goza de completa autonomia de gesti6n, tiende necesariamente a buscar 
inversiones seguras y rentables. 

En los paises en desarrollo de sistema socialista, en los cuales las 
decisiones econ6micas se toman generalmente en el marc.o de un plan 
centralizado y las actividades del capital privado estan estrictamente 
controladas (y son a menudo muy marginales), el estimulo para el desarrollo 
procede de la autoridad central. El plan represcnta una decision potitica de 
caracter obligatorio para todos los actores del escenario econ6mico encargados 
de su realizaci6n. 

Para superar un atraso de decenios de subdesarrollo y producir cambios 
radicales de las estructuras ~con6micas concebidas originalmente para 
satisfacer las necesidades e intereses de las autoridades coloniales, son 
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neces2rics esf ue!'!os cnnsiderables y grand es sacrificios. En estas condicioales, 
es comprensible que el Estado desempeiie un papel importante en el proceso 
economico como principal inversionista del pais. 

Decidir sobre inversiones resulta entonces un problema politico mas bien 
que ur roblema tecnico, y resulta inadecuado insistir en consideraciones de 
riesgc ~uridad de empleo y rendimiento financiero. El objeto es establecer la 
base c... una industria verdaderamente nacional con miras a asegurar la 
independencia economica del pais y elevar el nivel de vida y el bienestar social 
del pueblo. 

En la ultima eta pa de la adopcion de decisiones, los ef ectos economicos y 
sociales de las inversiones proyectadas constituyen un criterio que no puede 
desconocerse. El sistema b4ncario -y la organizacion financiera en conjunte 
- adquiere la funcion de prestar apoyo tecnico y financiaro a las inversiones 
que tiene que financiar y cuya realizacion debe supervisar. 

Esta es una descripcion esquematica de las relaciones que j)arecerian 
deseables entre el sistema financiero y el gobiemc en una economia de 
planificacion centralizada. La experiencia de Argelia ejemplifica este tipo de 
relacion con el papel de su Banco de Desarrollo en el sistem financiero 
argelino. 

Primeros pasos hacia un sistema financier.:; nacional 

Despues de la independencia, el sis tern a financiero de Argelia f ue 
adaptado a la organizacion economica y financiera heredada de la pot:-ncia 
colonial, que era una ramificacion de las estructuras que existian en Fran;.;ia. 

.... ,.._, ------, 

El ambiente economico era el de una economia de mercado dominada por ( • 
intereses extranjeros: 

a) Los recursos naturales, la principal fuente de divisas del pais, estaban 
en manos de em pres as extranjeras; 

b) La organizacion industrial, Gue todavia se hallaba en sus etapas 
iniciales y estaba m:iy desorganizada, estaba controlada en gran medida por el 
capital privado extranjero. No habia sido ideada por el pais ni tenia por objeto 
satisfacer sus necesidades: 

c) La red bancaria se componia de sucursales o subsidiarias de bancos 
extranjeros cuyos intereses estaban lejos de coincidir con los imperativos de 
desarrollo de Argelia. 

En estas condiciones, el desarrollo socialista y · planificado por el cual 
habia optado Argelia se veia muy remoto. Esto hizo tanto mas necesario que 
Argelia acelerara el proceso de recuperacion de los atributos de la soberania 
econ6mica: 

a) recuperando la soberania sobre sus recursos natural es; 
b) desarrollando los medios de produccion estatales; 
c) est~bleciendo un sisterr.a financiero adecuado a sus necesidades de 

<lesarrollo. 
En este contexto, la creaci6n del Fondo de Desarrollc de Argelia f ue una 

respuesta a la necesidad inmediata de las autoridades de llenar el vacio que 
habian dejado las estructuras institucionales francesas encargadas de la 
financiacion de inversiones productivas, por ejemplo, el Credit national y la 
Caisse d'equipment pour le developpement de I' Algerie (establecida 
especialmente para ejecutar el Plan de Constantina de 1959). El mantenimiento 
de estas instituciones se consider6 incompatible con 1(1 soberania l.!el pais. 
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Al mismo tiempo, el Fondo de Desarrollo de Argelia se convirtio en el 
primer instrumer.to del Estado para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Esta 
fue la institucion encargada de contribuir a financiar inversiones productivas 
y de ejecutar programas y planes de inversion. 

El c:i1?1po de actividad d.?/ Fondo de Desarrollo 

El Fondo de Desarrollo de Argelia debia desempefiar un papel en 
muchas esf eras: primero, co mo fuente de credito siguiendo la tradicion de 
las instituciones financieras predecesoras. Como tal participo en la 
financiacion de toda clase de inversiones, ya fuera con sus recursos propios 
en el caso del rredito a largo plazo o mediante la garantia de prestamos a 
mediano plazo conce<!idos por bancos comerciales. Tambien proporciono 
toda clase de credito para contribuir a ejecutar los contratos concertados 
por el Estado y por otros organismos e instituciones publicos. Como sus 
predecesores, tambien debia ser uno de los instrumentos de estabilizacion 
monetaria, encargado de moderar las presiones intlacionarias a nivel de los 
bancos comerciales. 

El Fondo de Desarrollo de Argelia promovio tambien la industria crean<!o 
c estimulando el establecimiento de empresas y prestandoles asistencia en su 
ampliacion, transformacion o modernizacion. 

C0mo auxiliar del gobiemo e instrumento de la politica economica •k 
este, el Fondo de Desarrollo Argehno pudo encargarse de: 

a) La ejecucion del programa nacional de capitalizaci6n; 
b) La participacion en el capital de empresas en nombre del Estado y la 

representacion del Estado en los organos directivos de empresas; 
c) La realizacion de las operaciones de creciito en nombre del Estado y la 

facilitacion de tales operaciones; 
d) El suministro de garantias en nombre del Estado. 
El Fondo, actuando como instrumento de orientacion y seleccion para la 

inversion privada, debia juzgar la solidez y los aspectos f!nancieros de los 
proyectos presentados a la Comision Nacional de Inversiones, en su calidad de 
secretaria de la Comision. Las diversas actividades se ejercian '!n el marco de la 
politica definida por la .iunta directiva, entre cuyas funciones estaban las 
sig1•ientes: 

a) Determinaciones anuales de los sectores economicos que debian ser 
estimulados por el Fondo, del esfuerzo financiero necesario y de los objetivos 
que debian alcanzarse en cada caso, asi como de los ordenes de prioridad que 
debian obs~rvarse; 

b) Decisiones sobre las empresas que debian establecerse, la participacion 
en su capital por acciones y los c1 Cditos que debian concederse. 

La clara composicion politica de su junta di.-ectiva, que incluia al primer 
ministro y a todos los ministros encargados de sect0res economicos, daba al 
Fondo de Dcsarrollo de Argelia autcnomia considerable en sus actividades y le 
permitia ejercer ur.ta influencia conveniente sobre las opciones y decisiones 
economicas del pais. 

Desde este punto de vista, el Fondo podia considerarse un instrumento 
gemiino para coordinar las d:cisiones economicas del pais. Sin embargo, 
todavia no existian las condiciones para el desarrollo socialista, y el rondo 
tenia que f uncionar bajo dos condiciones desfavorables: 

el µredominio del sector extranjero privado, y 
un sistema bancario fuera del control del Estado. 
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La estructura economica todavia no se habia desarrollado y los metodos 
de financiacion eran todavia los de una economia de mercado. 

El sistema de financiaciim 

Hasta la creac1on de las Empresas Nacionales, los problemas de 
financiacion eran relativamente sencillos y faciles de resolver. 

El presupuesto abarcaba los gastos de ~xplotaci6n y la inversion no 
productiva. La inversion productiva, que entonces no era muy grancti:, :;c 
atendia o bien con prestamos obtenidos en el extranjero, en su mayoria 
oficiales, o bien mediante la iniciativa privada. 

El equilibrio entre el ahorro y la inversion en general estaba a cargo del 
sistema ban~a:"io, dentro de los limites de su capaciC:ad. 

Habia, pues, dos fuentes de financiacion: 
a) El Estado, con el apoyo de la Tesoreria Nacional; 
b) Las empresas, que dependian del sistema bancario. 
El sistema bancario detenr.inaba su politica financiera eligiendo entre las 

diversas posibilidades para la colocacion de fondos (por ejemplo, inversion de 
capital, financiacion a corto plazo y suscripc!6n de titulos del Tesoro). Al 
mismo tiempo eliminaba las inversiones que no se ajustaban a sus criterios y 
orientaba el ahorro hacia usos puramente rentables. 

La comunicaci6n entre el sistema bancario y el sistema presupuestario se 
establecia por conducto de la Tesoreria, que procuraba movilizar el ahorro 
emitiendo obligaciones para cubrir las necesidades del momento. Pero aparte 
cte la cuota obligatoria de titulos del TesQro, las necesidades de la Tesoreria j' 
estaban sujetas a las mismas normas de seleccion que las de las empresas. En · 
otras palabras, el sistema bancario transferia a la Tesoreria solo los fondos que \ 
n~ habian hallado otros usos. 

Al mismo tiempo, las presiones monetarias eran relativamente moderadas 
co mo consecuencia de: 

Las estrictas normas presupuestarias; 
La politica prudente adoptada por los principales bancos hacia los 

problemas de la financiaci6n de industrias, y 
El nivel relativamente bajo de inversion. 
El cuadro cambi6 con la introducci6n del programa trienal en 1967 y con 

el desarrollo de un sector publico cada vez mas importante. La magnitud de las 
necesidades de financiaci6n del sector publico requeria la movilizaci6n total y 
la asignacion racional del ahorro. Pero la mayor parte del ahorro seguia en 
manos de un sector bancario todavia dominado por intereses extranjeros, y los 
criterios de selecci6n de los bancos excluian automaticamente toda 
financiacion del sector publico naciente. 

En estas condiciones el Estadv no tuvo otro remedic que concentrar la 
financiaci6n de la inversion productiva en el unico instrumento financiero que 
controlaba, a saber, el presupuesto. 

Tai como era entonces, el si~tema bancario funcionaba en forma contraria 
al desarrollo econ6mico planificado. Sus modos de funcionamiento dejaban la 
selecci6n de inversiones a las leyes del mercado y comprometian la realizaci6n 
de las decisiones centrales sobre inversiones. Pero los problemas financieros 
drbian enfocarse desde el punlo de vista de la planificacion, y por esta raz6n se 
introdujo la reforma de 1971, despues que el gobierno hubo nacionalizado el 
sistema bancario. 
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El pape! de! sistem!! ba!!cario en la planifi.·nrilm dP Argelia 

Debe entenderse qu~ la planificaci6n es una consecuencia inevitable de la 
organizaci6n socialista de la sociedad. La planificacion constituye el 
instrumento adecuado para controlar la economia, y contrasta con la 
organizacion capitalista, que deja la ejecuci6n de las decisiones econ6micas en 
manos del mercado. 

En una economia socialista, el fortalecimiento del papel del Estado parece 
ser uraa condicion necesaria para el logro de una politica justa y equitativa. 
Incumbe al Estado tomar las decisiones adecuadas y adoptar las medidas mas 
eficaces para lograr un desarrollo arm6nico y coherente. 

El Estado fija sus prioridades iJOr medio del plan, se encarga de coordinar 
las diversas medidas economicas y adapta los medios a los objetivos, teniendo 
en cuenta la situacion general. 

De esta manera el plan, centralizado en su concepci6n, constituye una 
guia para el desarrollo economico. El plan es la expresion de la voluntad 
politica del Estado y de su estrategia general para el desarrollo. 

Por tanto, las actividades de los diversos C:!.Ctore:; econ6micos deben 
ajustarse a estas directrices, de planificaci6n, y es importante que esten 
sincronindas y racionalizadas a fin dt asegurar la ejecuci6n optima del plan. 

Este fue el objetivo general que hizo necesaria la reforma de 1971: adaptar 
los metodos de intervenci6n del Sistema financiero a Ins imperativos de la 
planificacion. 

Lafinanciacion despues de 1971 

Lejos de echar abajo las estructuras financieras de entonces, el 
procedimiento e~tablecido er. 1971 se limito esencialmentt> a producir una 
mejor utilizaci6n de los organos que ya existian con miras a controlar la 
asignacion de recursos y lograr un control estricto de las corritntes monetari<:.s 
y financieras. 

Debe recordarse 'lue las dos fuentes de financiacinn (el sistema de la 
Tesoreria Nacional y el sistema bancario) eran completamente independientes 
uno del otro hasta 1971. El sistema bancario, incluso despues de su naciona
lizacion total, habfa mantenido una amplia libertad de decision con respecto al 
modo de usar sus recursos, lo cual se hacia, fundamentalmente, a base de 
criterios de rentabilidad y seguridad. 

Esto conducia a una mah utilizacion del ahorro, particularmente del 
ahorro atraido por el sistema bancario y asignado a operaciones no 
prioritaria.s 

La reforma de 1971, cuyo objeto fue poner el sistema bancario al servicio 
del desarrollo planificado, reposaba sobre dos principios: 

a) La finauciacion de la inversion productiva en el sector publico se haria 
en lo sucesivo por insumos temporales (esto es, financiacion total mediante 
creditos), y 

b) La asignacion de recursos estaria centralizada con miras a una mejor 
utilizacion mediante redistribucion de acuerdo con los objetivos asignados a 
cada sector de la economia. 

Por consiguiente, el proposito era encauzar todos los recursoc; disponibles 
hacia operaciones de desarrollo, imponiendo al sistema bancario la obligacion 
de financiar la inversion productiva. 
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No obstante, la recaudac1on de ios recursos sigue sien<lu f un~ion de las 
dos redes que ya existian entonces: 

a) El sistema de la Tes'Jreria Nacional que, ademas de los ingresos del 
presupuesto, recibe los de la Caisse nationale d'epargne et de prevoyance, 
compaflias de seguros, cajas de jubilacion y organizaciones de seguridad 
social, y los ahorros recaudados por sus filiales (en particular, el Centre des 
cheques postaux). Esta red abarca las necesidades de. inversion de larga 

duracion; 
b) El sistema bancario, que recibe depositos de individuos y de empresas 

clientes. El sist~ma bancario financia las necesidades de corta duracion de las 
empresas publicas, ademas de manejar creditos concedidos como parte de sus 
actividades corrientes. 

Completan el cuaC:ro los creditos extemos que se movilizan para 
contribuir a pagar bienes y servicios importados. 

En este sistema, el Instituto de Emision tiene que velar por la liquidez de 
la economia mediante redescuentos o aceptando titulos de emprestitos a corto 
piazo, y concediendo anticipos al Estado para satisfacer las necesidades en 
efectivo del .nomento. 

En vista de las grandes inversiones de capital que exige el desarrollo 
acelerado de la economia, ias presiones que se ejercen sobre la moneda 
dependen de la capacidad del pais para acumular capital y de las posibilidades 
de movilizar recursos por medio de los sistemas bancario y financiero. 

Desde el punto de vista financiero, la programacion de !a inversion es un 
medio de asegurar el equilibrio entre la moneda, la balanza de pagos y el 
endeudamiento extemo. 

El plan de financiacion: un factor en la planificacion financiera 

Cuando el Fondo de Desarrollo de Argelia se convirtio, en 1971, en el 
Banco de Desarrollo Argelino, se introdujeron cambios en los estatutos. La 
junta directiva fue reemplazada por una junta de directores, compuesta 
esencialmente de tecnicos procedentes de los ministerios de Hacienda y de 
Planificacion y del aparato bancario. 

Ademas de sus facultades administrativas, la junta de directores tiene la de 
supervisar las operaci.Jnes de creditc de conformidad con las directrices e 
instrucciones dadas por el ministerio de Hacienda. 

Tras los cambios de los estatutos y de las facultades de sus organos 
administrativos, el Banco de Desarrollo Argelino se convirtiu de hecho en un 
organo ejecutivo puramente tecnico y, al mismo tiempo, en un centro 
coordinador encargado de asegurar la coherencia fin:>.nciera en la inversion. 

Tambien desde 1971, el Banco de Desarrollo ha sido el punto de :iartida 
de los procedimientos de financiacion de la inversion productiva. Para la 
ejecucion de un proyecto de inversion en el sector de produccion deben 
satisfacerse dos requisitos: el proyecto debe ser individualizado y debe ir 
acompanado de un plan financiero. 

La decision de individualizacion, es decir, la aprobacion de un proyecto a 
un costo determinado, esta a cargo del organo central de planificacion. El plan 
de financiacion lo establece el Banco de Desarrollo de conformidad con el 
principio de la asignacion centralizada de recursos, y el ministerio de Hacienda 
lo aprueba oficialmente. 

El objetivo prindpal del plan cte financiacion es asegurar el equilibrio 
financiero del proyecto. Esto significa que la combinacilin de dive:sos tipos de 
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cuidadoso con ref erencia a los bienes financiados y a la capacidad previsible 
de pago del prestatario. Este procedimiento asegura que, una vez que una 
unidad proyectada empieza a ejecutarse, no habra dificultades con respecto a 
su estructura financiera. 

El plan de financiacion tambien sirve de guia para los aspectos financieros 
de la inversion. El plan abarca varios aiios e indica ios fondos que han de 
movilizarse, por tipos de credito, en relacion con la planificaci6n fisica de la 
ejecucion del proyecto. De esta manera se asegura que el proyecto no sufra 
limitaciones financieras durante su ejecucion. 

Al cotejar los planes financieros, es posible proyectar las necesidades 
financieras de la inversion en todo el sector de producci6n. 

Una sintesis que abarca los planes de financiacion, el estado de la 
ejecucion fisica de los proyectos y los pronosticos sobre la movilizacion de 
recursos permite al gobierno decidir sobre la suma total definitiva que ha de 
reservarse anualmente para cada rama de la produccion. De esta manera el 
gobierno esta en condiciones de arbitrar entr~ las diversas prioridades y ciecidir 
sob re los niveles de los dif erentes equilibrios que han de alcanzarse. 

Por supuesto, aqui simplificamos deliberadamente las necesidades de la 
programaci6n financiera de ;nversiones. La realidad es mas compleja, aunque 
solo sea por las divergen~ias que pueden producirse, per ejemplo, retrasos, 
nuevos calculos de costos o crecimiento mas lento que el previsto. 

Por consiguiente, el plan de financiacion no siempre tiene eficacia optima. 
En particular, depende del grado de fiabilidad de los datos financieros 
resultantes del estudio tecnico-economico del proyecto. No obstante. siempre 
e& posible, sobre la base de la experiencia adquirida, mejorar considera
blemente la eficacia del plan. 

lniciaciim y control de la ejecuciim de planes de financiaciim 

Como ya se ha dicho, el gobierno hace cada aiio una asignaci6n de 
creditos de acuerdo con las necesidades del sector de produccion. 

La junta de directores del Banco de Desarrollo Argelino usa esa 
asignaci6n como base para establecer un calendario de provisiones de credito 
por tipos y por empresas, calendario que es aprobado por el ministro de 
Hacienda y comunicado a los bancos y empresas. 

Los creditos se movilizan luego segun los desembolsos establecidos en el 
marco de acuerdos relativos a varios aiios, concertados para proyectos 
determinados, por ejemplo, entre el Banco de Desarrollo Argelino y la empresa 
(en el caso de creditos ? !:.rgo pla:w financiados con fondos de la Tesoreria), y 
entre el banco nacional principal y ia empresa (en el caso de los creditos a 
mediano plazo ). 

Las mismas empresas, generalmente con asistencia de sus bancos, se 
encargan de movilizar el credito externo suplementario, que procede de sus 
pr.:>veedores o del mercado internacional de capital. Sin embargo, es necesario 
demostrar que los creditos movilizados se destinan realmente a gastos para 
proyectos aprobados en virtud del plan; las empresas ya no son librcs de tomar 
decisiones sobre su financiaci6n. El sistema bancario, y particularmente los 
bancos rrincipales, constituyl!n el unico conducto para corrientes financieras. 
Asi, incumbe a los bancos asegurar que las empresas gasten el dinero de 
acuerdo con las decisiones adoptadas por las autoridades de piar.ificacion. 
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El control financiero funcicna con maxima eficacia solo si las empresas 
ejecutan sus operaciones con un solo banco. El banco puede entonces vigilar 
las corrientes de ef ectivo de la empresa cliente. 

Par tanto, los bancos a•Jtorizan el gasto solo si se han cumplido las 
formalidades de planificacion ( esto es. si el proyecto ha sido individualizado y 
acompaiiado de un plan de tinanciacion), y si los gastos estan dentro del costo 
autorizado y si se dispone de credito para el pago. 

La centralizacion de las corrientes de ef ectivo de una empresa por 
conducto de un solo banco tiene la ventaja suplementaria de evitar la 
interf erencia entre credito de explotacion y credito de inversion. 

Como imicos socios finaocieros de las empresas, los bancos tambien 
tienen que presentar informes periodicos a las autoridades centraies sobre la 
ejecucion financiera de las inversiones y la marcha de los proyectos. 

Conclusion 

El sistema bancario de Argelia es, en general, un instrumento integrado y 
fiable al servicio de la planificat::i6n, y tiene la funcion de atender las 
neces1dades financieras de la inversion productiva. Es, al mismo tiempo, una 
unidad para la planificacion financiera, un centro para supervisar la 
conformidad con las decisiones del gobierno y un organo de presentacion de 
informes. 

Es evidente que su papel no puede concebirse en un marco de 
independencia con respecto al gobierno, habida cuenta de los imperativos de la 
planificacion centralizada. 

No obstarite, el sistema debe estar en condiciones de echar suficiente luz 
sobre los asptctos financieros de las inversiones, a fin de que el gobiemo 
pueda evaluar su efecto sobre la economia asi como lo~ diversos equilibrios 
nacionales. 

En otras palabras, la intervencion del sistema financiero, encaminada a 
mejorar la fiabilidad de los planes de financiacion, debe dirigirse a un 
conocimiento mas completo de los proyectos que han de financiarse, a fin de 
asegurar un mejor control sobre los costos. 

Este puede lograrse mediante la coordinacion entre las empresas y el 
sistema bancario en las etapas de preparacion y redaccion definitiva de los 
proyectos. 

Ya parece estar en marcha una evolucion en este sentido. El Banco de 
Desarrollo de Argelia se esfuerza por establecer un servicio de evaluacion de 
proyectos que ayude a las autoridades locales a establecer empresas pequefias 
y medianas. Las autoridades de planificacion, en el caso de ciertos proyectos 
importantes, estan abriendo mas sistematicamente sus arrhivos al sistema 
bancario para que este los examine antes de decidir sobre la individualizacion 
del proyecto. 

Las dimensiones de los problemas de desarrollo aumentan constantemente 
en todas partes. El intento de racionalizar los metodos de financiar inversione!> 
es digno de proseguirse; sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que se 
trata de una tarea de larga duracion, cuyo cumplimiento tropezara sin duda 
con toda clase de dificultades, particularmente en este periodo bastante 
perturbado en que las presiones inflacionarias y la inestabilidad monetaria se 
hacen cada dia mas criticas. 

32 



) 

Apoyo nacional e internacional a los bancos de 
desarrollo 

B. Knapp 

Ex Primer Vicepresidente del Banco Mundial 

Los bancos de desarrollo estan asumiendo una creciente variedad de 
formas y funciones. entre ellas, la promoci6n del sector m~ 'lemo de las 
economias de los paises en desarrollo. fomentando. por ejemplo, el estable
cimiento de empresas en las esferas de la !...,dustria. el comercio y la 
financiaci6n, incluidas, en algunos casos. la agroindustria y la agricultura 
comercial. 

Se trata de lograr que estos bancos de cesarrollo. cuyo establecimiento ha 
sido por lo general financiado en gran parte o totalmente por los gobiemos 
nacionales y las instituciones publicas intemacionales. evolucionen 
continuamente. a medida que maduran. hacia la obtenci6n de sus recursos en 
los mercados de capital nacionales e intemacionales. Cada uno de ellos debe 
fijarse el objetivo de alcanzar. dentro de un plazo adecuado a su etapa de 
desarrollo actual, su completa indepenu.:ncia del apoyo financiero 
guberaamental e intergubemamental. 

Esa evoluci6n dara un importante estimulo al crecimiento sano de los 
propios bancos de desarrollo y a la contribuci6n de esos bancos al desarr()llo 
de sus propios paises. 

Este concepto se basa en tres premisas: 
a) Asi los gobiernos nacionales como las instituciones de desarrollo 

internacionales t.·opiezan con graves problemas para asignar sus recursos de 
inversion en el amplio aspecto de necesidades de capital de los paises en 
desarrollo; 

b) Toda actividad de inversion que pueda obtener recursos en el mercado 
de capital es deberia hacerlo; 

c) La financiaci6n del sector moderno de los paises en desarrollo. si se 
realiza de manera adecuada, podria llegar a valerse por si misma y obtener la 
confianza de los inversionistas en los mercados de capitales. 

Ademas, en la medida en Gue la deper.1encia del apoyo estatal directo 
crea el riesgo de la influencia politica en las operaciones ordinarias de un 
banco de desarrollo. la liberaci6n de ese apoyo permitira al banco de 
desarrollo desempeiiar mejor su tarea de promover un desarrollo econ6mico 
sano. 

Esto no quiere decir en forma alguna que se reste importancia a la 
responsabilidad de los gobiernos de establecer objetivos y prioridades. a los 
cuales deben adherirse lo~ bancos de desarrollo. Estos son la concepci6n 
fundamental de los amplios planes de dt.:sarrollo y las p:>liticas macroeco-
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n6micas de los gobiemos con la aplicaci6n practica de esas politicas a las 
empn:sas <le pru<lu~cmn cun ias 4ue iraian ius bancos de <lesarruiio. 
Precisamente esa relacion justifica el apoyo que los bancos nacionales y las 
instituciones de desarrollo intemacionales han proporcionado durante mucho 
tiempo, y continuan proporcionando, a las actividades de los bancos de 
desarrollo. 

Todas estas observaciones se aplican tanto a los bancos de desarrollo 
publicos como a los privados, puesto que se supone que aquellos se guian 
tam bi en por principios prof esionales, economicos y comerciales. 

En lo que respecta a los fondos locales, se comprende muy bien que para 
que los bancos de desarrollo puedan recurrir a recursos locales distintos de los 
creditos gubemamentales, es necesario que en el pais haya un ambieni.e 
apropiado para el f uncionamiento de un verdadero mercado de capitales local. 
A este respecto, incumbe sobre todo al gobiemo la tarea de fomentar ese 
mercado, a traves de politicas institucionales, juridicas y administrativas 
adecuadas. Por su parte, los ban cos de desarrollo pueden y deb en ef ectuar una 
impurtante contrihucion a ese proceso. Ademas, las instituciones de desarrollo 
intemacionales deben dedicar mas tiempo y atencion a secundar a los 
gobiemos en esta tarea. 

Una de las principales funciones economicas del gobiemo de un pais en 
desarrollo es precisamente estimular la corriente del ahorro nacional y 
procurar que se movilice a traves de canales institucionales adecuados a fin de 
poder aprovecharlos para satisfacer las necesidades de desarrollo del pais. 
Para lograr exito en esa tarea, el gobiemo debe tambien seguir politicas macro
financieras apropiadas, incluido, en particular, el ajuste de las tasas de interes 
a niveles correspondientes a las fuerzas del mercado. Por ejemplo, la 
aplicaci6n de limites maximos artificiales a las tasas de interes puede f rustrar 
los esfuerzos de un banco de des~rrollo por encontrar sus propias fuentes de 
fondos a nivel local, obligandolo a recurrir al presupuesto, ya sobrecargado, 
del gobierno para satisfacer sus necesidades de financiacion. 

Por otra parte, como ya ~e seiial6, los propios bancos de desarrollo deben 
participar en ei proceso de creacion de un mercado local de capitales activo y 
eficiente, y deben considerar esta tarea como una de sus funciones de alta 
prioridad. Ellos mismos pueden promover la venta de valores de cartera a 
inversionistas locales, garantizar y distribuir titulos de valores locales, ofrecer 
sus propios valores con plazas de vencimiento y otras caracteristicas atractivas 
para obtener apoyo local, y ayudar al gobierno a diseiiar y crear instituciones 
locales de mercado de capitales. Asimismo, por lo menos en el caso de las 
instituciones de desarrollo de propiedad privada, pueden vender sus propias 
acciones a un publico mas amplio, logrando asi, entre otras cosas, que no se les 
critique por estar en poder de unos pocos accionistas. 

A este respecto, otro requisito previo para que un banco de desarrollo, de 
propiedad privada o publica, pueda alcanzar una in<lependencia financiera 
apreciable, es su capacidad de crear una base suficiente de capital social, que 
sirva de apoyo a sus actividades de obtencion de prestamos tanto en el pais 
como en el exterior. Esto supone, entre otras cosas, que los gobiernos y las 
icstituciones de desarrollo internacionales deben reconocer la necesidad de 
que los bancos de desarrollo obtengan utilidades netas (una vez cubiertos 
todos sus compromisos), para poder mantener sus operaciones. De nuevo cabe 
Jecir que los criterios artificiales respecto a tasas maximas de interes sobre los 
prestamos y a distribucion de los creditos puede frustrar la evoluc16n 
equilibrada de un banco de desarrollo, especialmente en una epoca en que esos 
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bancos se ven a menudo presionados por los gobiemos y las imtituciones de 
desarrollo intemacionales para asumir nuevas funcion~s y responsabilidades 
que, si bien son totalmente convenientes e incluso necesarias desde el punto de 
vista de la promocion de un desarrollo economico y social equilibrado 
suponen costos adicionales para los presupuestos de los bancos de desarrollo. 

En lo que respecta a la financiacion extema, la situacion £e presenta 
favorable para el mayor acceso de los bancos de desarrollo a los inmensos 
recursos del mercado intemacional privado de capitales. Este es muy 
importante en la mayoria de los paises en desarrollo, debido a la considerable 
cantidad de divisas Que requieren las inversiones financiadas por los bancos de 
desarrollo. 

El mercado intemacional privado ya suministra considerables fondos a los 
paises en desarrollo. El grupo de paises a los que este mercado considera 
solventes se esta ampliando gradualmente y aunque los prestadores procuran 
cada vez mas vincular sus operaciones a proyectos concretos en lugar de 
asignar fondos para fines generates a los gobiemos prestatarios, sus plazos de 
vencimiento se han ido alargando hasta hacerse adecuados para satisfacer las 
necesidades de inversion industrial. La financiacion por inversionistas 
extranjeros en forma de prestamos a un banco de desarrollo activo y 
emprendedor proporciona oportunidades para establecer contactos de 
negocios y acarrea ventajas colaterales. 

Desde el punto de vista de las instituciones de desarrollo intemacionales, 
tales como el Banco Mundial y los bancos regionales, se plantea, como se 
seiialo anteriormente, un grave problema en cuanto a la asignacion de los 
recursos entre necesidades de inversion contrapuestas de los paises en 
desarrollo. Por lo tanto, existe una tendencia natural de esas instituciones a 
concentrarse cada vez mas en los sectores de inversion que ti>!nen menos 
posibilidades de obtener la confianza y el a po yo de las f uentes de ce:.pital 
privadas. Al mismo tiempo, procuraran, muy adecuadamente en esta fase del 
proceso de desarrollo, dar nueva direccion a sus esfuerzos, concentrandolos en 
una lucha mas pronunciada contra las raices de la pobreza en los paises en 
desarrollo y en la satisfaccion de las necesidades humanas basicas. 

Todo esto no significa que las instituciones de desarrollo intemacionales 
deben suspender sus operaciones de credito en apoyo de los bancos de 
desarrollo que lo necesitan. Las instituciones internacionales continuan 
considerando que los prestamos ~ esos bancos figuran entre los mas 
productivos de sus carteras, desde el punto de vista del estimulo que 
proporrionan al desarrollo economico y social. Su larga trayectoria de 
asociacion con muchos de los princip.1les bancos de desarrollo del mumlo 
constituye para ellas una fuente de gran (.'lrgullo y satisfacc16n. 

El Banco Mundial por si solo ha suministrado asistencia por valor de unos 
6.000 mill ones de dolares a mas de I 00 instituciones bancarias de desarrollo de 
unos 73 paises, y esta actividad ha representado, en realidad, una parte muy 
importante de sus operaciones totales. Sin embargo, constantemente surgen 
nuevas prioridades, y los recursos de estas instituciones nunca son ilimitados. 
Por lo tanto, dentro de la esfcra de la banca de desarrollo misma, es probable 
que las instituciones internacionales se concentren cada vez mas en la 
promocion de nuevos bancos de desarrollo, especialmente en paises que hasta 
ahora todavia no han podido establecer organismos eficaces de este tipo, y c.n 
ayudar a los bancos de desarrollo mas arraigados a mejorar su acceso a lo:. 
mercados de capitales nacionales e internacionalcs. 
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La responsabilidad inmediata respecto de esra nueva ie11dc-ncia a la 
inc!ependePcia financiera debe recaer sobre los propios bancos de desarrollo. 
En realidad, muchos de esos bancos ya han tornado medidas en ese sentido y 
ban obtenido resultados satisfactorios. Esta nueva dimension de sus 
actividades exige una intervencion de ta gestion de alw nivel asi como la 
adquisicion de naevas tecnicas para las operaciones de obtencion de fondos. 
Todo esto, evidentemente, ha de ser sin perjuicio de mantener el nivel mas alto 
posible de calidad en las operaciones de credito, dado, sobre todo, que la 
calidad de la cartera de un banco de desarrollo sera el 9rincipal factor 
detenninante de su propia reputacion ante los in·;ersionistas nacionales e 
intemacionates. 

Se espera que las instituciones de desarrollo intemacionales se interese11 
tambien activamente por esta materia a la que podrian contribuir considera
blemente realizando esfuerzos especiales para prestar asistencia a los 
gobiemos, o mas bien, haciendo presion sobre ellos, a fin de qu\.: formulen 
programas positivos para la creacion de mercados de capitales locales activos y 
eficaces y sigan politicas macrofinancieras encaminadas a la movilizacion del 
ahorro nacional y a su aprovechamiento para los objetivos prioritarios de 
desarrollo. Asimismo pueden proporcionar considerable asistencia a los 
bancos de desarrollo para obtener acceso a los mercados de capitales intema
cionales; una de las fonnas mas eficaces de alcanzar este objetivo es, como se 
ha demostrado en varias ocasiones, lograr que los creditos concedidos a los 
bancos de desarrollo sean financiados por fuentes privadas conjuntamente con 
el Bar.co Mundial y lo~ bancos regionales. 
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B. Grupos de trabajo 

GRUPO 1-RELACIONES SECTOR 
PUBLICO/BANCOS DE DESARROLLO EN 

PAiSES EN DESARROLLO 
SEMIIND USTRIALIZADOS 

H. F. G. LEEMBRUGGEN 

Gerente General de Malaysian Industrial Development Finance Berbad, 
Malasia 

La financiaci6n del dcsarrollo industrial y economaco en Europa y 
America del Norte ha sido. hist61icamente. una funci6n del crccimicnto de la 
formaci6n de capital. Fuc ayudada por cl sistcma bancario y. por consiguicntc. 
no cstuvo dircctamcn.:c vinculada con los gobicmos. Esto sc dcbio 
probablcmentc al crccimicnto mas lento cxpcrimcntado p~r los paiscs dondc 
tuvo lugar la Revoluci6n Industrial y la funci6n mcnor quc desempciio d 
sector publico en csc ticmpo. Hasta en los casos de financiacion de grandes 
obras publicas. la funci6n del sector publico fuc solo indirecta. 

La devastaci6n ocasionada por la segunda guerra mundial y la nccesidad 
consiguiente de fondos muy grandes para rcestructurar y rehabilitar las 
economias danadas hizo nccesaria la creaci6n de nuevas institucioncs 
financieras. inc1uso en los paises europeos. Su f unci6n fue la de proporcionar 
financiaci6n para industrias pcquenas. de !amaiio mcdiano y en gran cscala. 
para cl desarrollo regional y sectorial, y para cl dcsarrollo con prop(>sitos 
socialcs. Esto condujo a un concepto orientado hacia cl dcsarrollo que rcquirio 
una intcrvcncion estatal mas dirccta. Los descquilibrios en la distribuci6n dcl 
desarrollo y de la riqueza rcquiricron tambien institucioncs cspccializadas 
rcsr>aldadas por fondos publicos para dcsarrollar las rcgioncs mcnos 
adclantadas. 

A principios dcl dcccnio de 1940. la necesidad de reducir la dif erencia 
entrc los nivelcs de vida de los paises en dcsarrollo de Africa. Asia y America 
Latina, por una partc. y los paises de Europa y America del Norte. por otra, 
produjo una promoci6n mas conscicnte del desarrollo econ6mico mediantc 
instituciones de financiaci6n dcl dcsarrollo. 

Esta tcndencia rccibi6 un impetu cxccpcional con cl establccimicnto del 
Banco Internacional de Rcconstrucci6n y Fomcnto, en 1945, con la 
participacion dcl Banco Mundial en la creaci6n de tales instituciones de 
financiaci6n dcl desarrollo, y con su suministro de las muy ncccsarias lincas de 
credito espccializadas. La participaci6n del Banco Mundial produjo tamhicn 
una participaci6n mas cstrccha de los gobicrnos, tanto en la formaci6n como 
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en !a evolucion de instituciones de financiacion del desarrollo. Esto no solo se 
debio a la necesidad del Banco Mundiai de asegurarse ei apuyu de lu5 
gobier.tos para el proceso de desarrollo, sino tambien a la creePcia de que la 
participacion de los gobiemos fonaleceria la posici6n y la estai:>ilidad de las 
incipientes instituciones de financiacion del desarrollo. 

La constante evoluci6n de los bancos de desatTollo desde 19-+5 ~e 
evidencia por un anafo,is de 139 IFD, que revela que no menos del 67%; son en 
mas del 500/o de propiedad estatal y que el 46% son totalmente de propiedad 
estatal (vease el cuadro). 

Se puede considerar el periodo de 1945 a 1975 como de establecimiento. 
La evolucion progresiva de los bancos de desarrollo como una actividad bien 
determinada se evidencia por el hecho de que el 82% de las I FD se 
establecieron despues de 1950, el 41 % entre 1961 y 1970, y el 19% despues de 
1971 (vease el cuadro). Al decenio de 1980 corresponde resolver si la mayor 
parte de la banca de desarrollu ha alcanzado ahora una etapa de madurez 
suficiente para que se pueda presagiar un cambiCl en sus relaciones con kis 
gobiemos. 
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PERFIL DE LAS INSTITUCIONES DE FINANCIACION DEL DESARROLLO 

Porcem.Jje de propiedad 
estatal 

0 
1-10 

11-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81-90 
91-99 

JOO 
Desconocido 

Anode 
establecimiento 

Antes de 1920 
1920-1925 
1926-1930 
1931-1935 
1936-1940 
1941 -1945 
1946-1950 
1951-1955 
1956-1960 
1961 -1965 
1966-1970 
1971 -1975 
1976- 1980 

Por grado de propiedad estatal 

Total 

Numero de /FD 

23 
5 

4 
4 
9 
9 
3 
5 
I 

JO 
64 

2 
139 

Por ontigiiecad 

Numero de /FD 

3 

I 
2 
2 
6 

11 
12 
19 
35 
22 
24 
2 

139 

Porcenraje 
def total 

17 
4 

3 
3 
6 
6 

4 
1 
7 

46 
1 

100 

Pnrce:11aje 
def total 

2 

1 
1 
I 
5 
8 
9 

14 
25 
16 
17 

1 
100 

Fuente: Financial Resources for Industrial Projects in Developing Countries (Pl/61 ). 
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Los aspectos principales de las relaciones de las IFD con los gobiemos 

durante e! pericdc de 1945 a 1975 sc putdtii r~sumir cvmv siguc: 

a) Se requirio la participacion estatal no solo para suministrar el capital 
necesario, sino tambien para prestar fortaleza y estabilidad y proporcionar 
cierto prestigio; 

b) La participacion estatal en la propiedad, ya veces en la direccion, de las 
I FD se justific6 porque podian asegurar el desarrollo apropiado de estos 
incipientes instrumentos de crecimiento; 

c) Tanto los acuerdos oficiales - a veces originados en el Banco Mundial -
como los enter.dimientos verbales ayudaron a asegurar el respeto estatal a la 
independencia de las IFD, tanto publicas como privadas. Los gobiemos 
reconocieron tambien que la mejor manera como las IFD podian cumplir sus 
funciones era si se las dejaba en libertad para f uncionar con la men or 
intervencion posihle; 

d) Los vinculos entre los gobiemos y las IFD ayudaron tambien a estas a 
ajustar mejor sus politicas de funcionctmiento al marco de desarrollo 
economico nacional y les dieron mas facil acceso al proceso de planificaci6n 
nacional. Esto, a su vez, permitio a las IFD mas energicas, desempeiiar una 
funcion en la conformacion de la politica de desarrollo; 

e) Se ha sostenido que las IFD no podrian funcionar aisladas y que, 
debido a que su funcion primaria es de catalizador del desarrollo, solo podrian 
sacar ventajas de vinculos estrechos con los gobiemos. De permanecer en 
completa independencia, las IFD quedarian rapidamente aisladas y anticuadas 
por las politicas gubemamentales, por lo cual la participacion e influencia 
estatales debia ser una especie de seguro. Sin embargo, hasta en los casos en 
que prevalecian las mejores intenciones, la posibilidad de influencia estatal 
seguia siendo mo!ivo de preocupaci6n para los bancos de desarrollo. Los 
temores se exacerbaron por la tendencia de algunos gobiemos a tratar de 
aumentar sus tenencias de capital y, de esta forma, ejercer presion sobre la 
direccion de las IFD para hacer fluir la corriente de prestamos hacia empresas 
que no reunian los requisitos normal es; 

f) En consecuencia, la opinion predominante fue que la movilizacion de 
recursos escasos hacia un desarrollo economico productivo y rentable no 
podria tener exito a menos que las IFD siguieran una politica de firme 
inciependencia a pesar de sus vinculos con los gobiemos. La dificultad era que 
las I FD dependian de los gobiemos para la obtencion de fondos. En tal 
situacion, la calidad del f uncionamiento de las IFD solo se podria juzgar por la 
flexibilidad e independenda de sus decisiones. A su vez, esto reposaba en la 
alt a calidad de su pericia prof esional, integridad, iniciativa y certero juicio, y el 
respeto que merecian a los gobiemos. El objetivo a corto plazo era lograr que 
la direccion de las I FD estuviera lo mas lib re posiblc de presiones indebidas; 

g) Existia, por eso, la opinion muy difundida de que las IFD harian muy 
bien en reducir a! minimo los peligros de la influencia estatal mediante: 

i) La adopcion de estatutos con atribuciones precisas que restringieran el 
ambito de la influencia estatal; 

ii) La adopcion de normas que aislaran las funciones expresas de las IFD 
de la necesidad de financiar proyectos o participar en esf eras de 
desarrollo que tuvieran caracter mas bien politico que economico; 

iii) El empeno por lograr, en la mayor medida posible, que gran parte del 
capital sor,ial de las I FD fuera de propiedad privada; 
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iv) La insistencia tn garantias gubemamentales para inversiones que 
satisficieran criterios socieconcmicos mas bien que los economicos
nonnales; 

v) La obtencion de sus propios fondos para lograr. de esta forma. el 
debilitamiento gradual de los vinculos entre los gobiemos y las 
instituciones. 

Se puede suponer que. en el decenio de 1980. la banca de desarrollo 
avanzara rapidamente hacia una fase mas madura y competitiva. Esto se 
debera no solo a la experiencia mas larga de las IFD. sino tambien a la tasa de 
desarrollo mas rapida de las economias en que funcionan y la competencia que 
empiezan a ofrecer los bancos. casas de aceptaciones (merchant banks) y otros 
intermediarios financieros especializados. 

La rapida subida del costo del desarrollo industrial y economico en anos 
recientes y la continuacion de esta tendencia incrementara seguramente los 
costos de los proyectos futuros y del desarrollo de infraestructuras a cifras tan 
altas que ninguna IFD podra por si sola disponer del capital necesario. La 
subida de los costos de desarrollo requerira tambien capital a plazo mas largo y 
a tasas mas competitivas. Esto quiza solo podra obtenerse en cantidad 
suficiente en ei futuro cuando haya garantias gubemamentales. El suministro 
de lineas de credito en divisas exige tambien un respaido mediante garantias 
gubemamentales. y esta tendencia requerira por si misma el apoyo de los 
gobiemos. 

El rapido desarrollo de las economias de los paises en desarrollo 
ocasionara por si mismo desequilibrios en la distribucion del desarrollo y de la 
riqueza dentro de las fronteras nacionales. Por tanto, se tendra que llegar a 
acuerdos especiales entre las IFD y los gobiemos a fin de proporcionar capital 
para el desarrollo de las regiones de menos desarrollo y de mas riesgos. Para 
poder llegar a estos nuevos campos de financiacion. se necesitarian fuentes 
convenientes de financiacion a tasas por debajo de las del mercado y esto solo 
se podria alcanzar con apoyo gubemamental. 

La corriente de fondos a traves del sistema bancario de los paises en 
desarrollo requeriria. por tanto, una creciente intervencion gubernamental. Si 
disminuyeran los vinculos entre los gobiernos y las IFD, seria dudoso que estas 
ultimas pudieran obtener cantidades suficientes de fondos a costos 
convenientc:s. En este caso, el futuro de la banca de desarrollo podria ser un 
paso hacia una disminucion de su rentabilidad y rendimiento, ya que la escasez 
de capital y su mas alto costo colocan a los bancos de desarrollo en la posicion 
de prestamistas marginales. Podrian verse cada vez mas desplazados al trabajar 
en ur. mercado de capitales de altos costos y tener que estrechar el margen de 
sus tasas de interes para poder competu con otras instituciones. 

Por tanto, una conclusion posible es que cuanto mas complicada sea la 
indole de la fin.inciaci6n, mas altos seran los costos del desarrollo y mas 
grande la competencia, y que el principio que ahora se expande de que el 
desarrollo se difunaa de manera mas justa y equitativa, y con la mayor rapidez 
posible, dentro de los paises en desarrollo, exigira que aumenten los vinculos 
entre los gobiemos y los bancos de desarrollo durante el decenio de 1980. En 
caso contrario. la tradicion de la banca de desarrollo se ira adulterando y 
perdiendo progresivamente, a medida que los bancos de desarrollo se 
transforman en prestamistas financieros marginales como consecuencia de la 
competencia normal. 
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Relaciones sector publico/bancos de desarrollo 
en paises en desarrollo semiindustrializados 

L. R. Almeida Duran 

Director de Programacion y Proyectos, Nacional Financiera, Mexico 

lnstituciones de desarrollo y desarrol/o economico 

Los bancos de desarrollo hicieron su aparici6n en 12. mayoria de los paises 
en desarrollo de America Latina en relaci6n con objetivos de industrializaci6n. 
Todavia se consideran, sobre todo, como instrumentos adecuados para crear 
condiciones de crecimiento sostenido, contribuyendo asi a elevar los niveles de 
vida. 

El desenvclvimiento ulterior de estas instituciones les ha permitidn 
proporcionar apoyo financiero a la infraestructura de sus paises, como tarnbien 
para el desarrollo y promoci6n de empresas 11uevas que equilibren la estructura 
industrial. La combinaci6n resultante de experiencia en materia de 
financiaci6n y de producci6n ha dado a los bancos de desarrollo una 
capacidad apreciable para aplicar una politica de industria!izaci6n. 

Sin embargo, el desarrollo economico se miraba como un proceso 
integrado. Se fijaron objetivos a largo plazo para el sistema econ6mico, y 
dichas instituciones pasaron a ser directamente responsables en su papel de 
intermediarios financieros. Esto explica, a su vez, la creciente participaci6n 
estatal en la propiedad o super\isi6n de los bancos de desarrollo. 

Tai participaci6n de parte del Estado es naturalmente mas amplia en 
paises, como Mexico, que tienen una economia mixta. 

La Nacional Financiera S.A. de Mexico (NAFINSA) se fund6 en 1934 
como banco estatal concebido para promover el desarrollo econ6mico del pais. 
Sus activos totales, al 31 de diciembre de 1978, se estimaban en 191.464 
millones de pesos•. Como instituci6n financiera mas grande del pais, ya que 
solo el Banco Central posee activos mayores, la Nacional Financicra es ei 
principal instrumento de! gobierno para fin;:inciar la infraestructura econ6mica 
y promover la industrializaci6n. Proporciona credito a la industria como 
tambien al gobierno y sus empresas y organizaciones, y garantiza prestamos, 
especialmente los que se contraen en el extranjero. Compra valores industriales 
y estatales e invierte en empresas industriales. Mediante la emision de sus 
propios valores, obtiene fondos en el mercado interno. Particioa en 

1 Con el tipo de cambio de I d61ar = 22,80 pesos, csto equivale a unos 8.400 m1llones de 
d61arcs. 
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negoc1ac1ones para la obtenci6n de fondos en el extranjero por su propia 
cuenta y como agente financiero <iei gobiemo. 

Promuevt nuevas empresas industriales, aporta capital de riesgo y 
estimula la panicipaci6n de otras fuentes de capital, y procura tecnologia para 
las empresas. Participa en la pianificacion industrial de los sectores basicos de 
la economia, especialmente aquellos que tienen prioridad para la politica 
econ6mica, por ejemplo, alimentos y f ertilizantes, industria pequefia y 
mediana, bienes de capital, productos petroquimicos secundarios y otras 
industrias basicas. Asume la tarea de coordinar la formaci6n de trusts. sobre 
todo en relacion con los sectores industrial y turistico. 

En suma, como intermediario financiero, la Nacional Financiera S.A. 
desempefia dos funciones basicas: como agente financiero del sector publico y 
como banco de desarrollo del pais. 

Pape/ como agente financiero def sector publico 

Desde un principio, el papel de agente financiero del sector publico ha 
sido una de las funciones mas importantes de la institucion. Durante los 
ultimo:; 45 afios, sus actividades se han venido expandiendo tanto a nivel 
nacional como a nivel intemacional. A nivel nacional, actua como agente 
financiero y como asesor para la emision, colocaci6n y otras operaciones 
relacionadas con los valores publicos; ha tratado de desarrollar el mercado 
privado de valores, comenzando con bonos hipotecarios y pasando despues a 
apoyar la adquisici6n de acciones de empresas industriales; ha llegado a ser un 
apoyo principal para las emisiones publicas. Al intervenir cuando es necesario, 
ayuda a estabilizar las cotizaciones de la bolsa de valores, a fin de atraer a un 
numero mayor de inversionistas y ahorradores. Ayuda a la formaci6n de 
empresas por medio de un fondo de apoyo especial y un instrumento conocido 
como fondo de coinversi6n. 

Desde 1941, NAFINSA viene obteniendo financiacion del exterior, bien 
sea en su calidad de agenle financiero de! sector publico o para sus propios 
fines de desarrollo. Al 30 de junio de 1978, los creditos obtenidos del Banco 
Mundial y del Banco lnteramericano de Desarrollo totalizaban unos 5.000 
millones de dolares. 

La po Ii ti ca de la instituci6n ha consistido en diversificar las f uentes de 
financiaci6n en condiciones adecuadas a determinados programas o proyectos, 
asumiendo la responsabilidad por el servicio de esa financiaci6n y por su 
utilizacion para fines productivos, dentro de los limites de la capacidad de 
pago nacional. 

Por lo tanto, si.;s operaciones de credito abarcan entidades publicas, 
privadas, bilaterales y multilaterales. En su busqueda de mecanismos 
a·..,ropiados, ha formulado un plan de lineas globales de credito y ha 
introducido el empleo de creditos paralelos y el sistema de fondos de 
coinversion a nivel internacional, lo que permite obtener recursos del 
extranjero a tasas de interes bajas. En un caso, facilit6 la transf erencia de 
tecnologia; en otro, organiz6 la participacion de capital extranjero en empresas 
nuevas que tenian que establecerse en sectores aun mas complejos, tales como 
la industria de hienes de capital y la industria de productos petroquimicos 
secundarios. 

Deben mencionarse tambien las actividades de NAFINSA en los 
mercados de capital internacionales. En un momento cuando unicamente 
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NAFINSA Iogro hacerse presente tambien, gracias a su enfoque serio y a su 
reputacion de cumplir sus obligaciones. Esto le dio una imagen de solvencia y 
de fiabilidad de Ia cu al at'.m ahora sigue disf rutando en las esf eras bancarias. 

La complejidad de las operaciones tinancieras internacionales ha 
alcanzado un grado t:>l que la practica usual es que los prestamos se obtengan 
de consorcios bancarios, en que se agrupan varios acreedores de d:versos 
paises. Como los mercados en que actua NAFINSA incluyen el Euromerc~do, 
los paises productores de petroleo, el Japan y otros mercados de dolares, ello 
le ha inducido a establecer oficinas en Washington, Nueva York, Tokio y 
Londrt:s. 

Pape/ como banco de desarrollo nacional 

No cabe duda de que NAFINSA ha sido un instrumento poderoso para 
apoyar la politica de desarrollo nacional de Mexico. La amplia diversidad de 
usos de sus fondos y de los instrumentos empleados para obtenerlos en el pais 
y en el extranjero le permite apoyar las esf eras prioritarias de desarrollo fijadas 
por el gobiemo y, al mismo tiempo, actuar como banco de desarrollo. Los 
~·esultados financieros han sido positivos, sio ningun subsidio fiscal, fuera del 
caso de sus fondos fiduciarios. 

En los ultimas 45 aiios se ha modificado el papel asignado al Estado como 
motor principal de Ia economia. Esto se ha reflejado, a su vez, en el papd 
asignado al banco de desarrollo y en la amplia variedad de instrumentos de 
politica economica que se utilizan. Sin embargo, de conformidad con Ia carta 
fundamental de NAFINSA, q'Je esta en vigor desde el 3 de eneru de 1975, sus 
tareas tradicionales se han aumentado. Ademas de asumir las funciones de un 
banco de finalidad multiple y de ofrecer Servicios bancarios integrados, una de 
las tareas primordiales de la institucion es ahora la iabor ci~ planifica~ y 
promover el desarrollo industrial del pais. 

A Ia luz de su nueva carta, la institucion puede considerarse como el 
organo financiero encargado de la planificacion y programacion industriales 
del pais. Con este objeto, la institucion se ha organizado en cinco 
departamentos encabezados por directores adjuntos, para llevar a cabo 
funciones mas especificas, a saber: 

a) Programacion industrial, promocion de empresas nuevas y estimulo a la 
participacion del sector privado en estas; 

b) Obtencion de recursos para la ejecucion de esos programas; 
c) Encauzamiento de esos recursos hacia programas sectoriales, empresas 

existentes o proyectos nuevos; 
d) Apoyo de gestion y asistencia tecnica permanentes y sistematicos a las 

empresas que reciben creditos de NAFINSA o estan asociadas con ella; 
supervision de los fondos fiduciarios establecidos por el gobierno como 
organos de apoyo para la funci6n de programacion industrial; 

e) Administracion intema de la institucion, lo que supone la gestion de sus 
recursos humanos y el establecimiento de controles para asegurar la eficiencia. 
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Actividades corrientes 

El funcionamiento global de la instituci6n se pone de manifiesto por las 
cifras siguientes: 

Actualmente, la inversion de NAFINSA en el grupo de sus empresas 
afiliadas asciende a 14.056 millones de pesos (9.620 millones de dolares). Estas 
empresas tienen un capital pagado totai de 43.189 millones de pesos ( l.890 
millones de d61ares) y activos por un valor de 210.071 millones de pescs {9.210 
millones de d61ares). Dan empleo a 115.628 personas y mantienen un volumen 
de ventas de 83 156 millones de pesos (3.650 millones de d61ares). 

Durar.te el periodo diciembre de 1977 a diciembre de 1978, 38 empresas 
(de un total de 79) tuvieron utilidades de 2.940 millones de pesos, lo que 
constituyo un rendimiento de 10% para la instituci6n. Se estan realizando 
estudios sobre las empresas aquejadas de µroblemas a fin de encontrar 
maneras de mejorar sus operaciones y determinar c6mo deberian funcionar 
para ser rentables. Actualmente, 43 empresas tienen planes relativos a 
proyectos y ampliacio:.ies con una amplia gama de objetivos; la inversion 
combinacia que se requiere asciende a 55.371 millones de pesos (2.430 millones 
de d6lares). 

Relaciones con el gobiemo 

La coordinaci6n oficial de los objetivos de politica econ6mica y de las 
funciones y tareas del sistema de banco de desarrollo estatal se realiza al nivel 
mas elevado de la instituci6n, el consejo de administraci6n. En este participan 
la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, la Secretaria del Patrimonio 
Nacional y Desarrollo Industrial, la Secretaria de Comercio y el Banco de 
Mhico (que es el banco central del pais). Tres representantes del sector 
privado, en nombre de los intereses de los banqueros e industriales privados, 
reflejan la situaci6n juridica de la instituci6n como compania limitada en una 
economia mixta. 

La politica economica del actual gobierno hace hincapie en el objetivo de 
reducir la tasa de inflaci6n y desempleo. Con este objeto se ha constituido una 
«alianza para la producci6n» entre los sectores publico y privado. Esta alianza 
se ve reforzada por reformas administrativas y politicas, la planificaci6n de 
asentamientos urbanos y rurales (plan de urbanizacion nacior.al) y planes 
sectoriales en armonia con el plan de desarrollo general ~el pais. El papel de la 
institucion dentro de la actividad econ6mica nacional queaa reflejado, pues, en 
orientaciones derivadas del plan de desarrollo general, el plan industrial y el 
plan de urbanizaci6n nacional; las funciones asignadas a 14 instituci6n en 
virtud de su carta le permiten, en realidad, cefiirse a las dire<:triccs de estos 
instrumentos de programaci6n. 

NAFINSA, en cooperaci6n con la Secretaria del Patrimonio Nacional y 
Desarrollo Industrial y de conformidad con las pautas fijadas por la Secretaria 
de Hacienda y Credito PUblico, aplica su programa de apoyo al sector 
industrial proporcionando recursos a un numero muy grande de empresas y 
6rganos paraestatales, al mismo tiempo que promueve programas sectoriales 
est1ategicos. Con este objeto, la Secretaria de Hacienda y Credito PUblil:o ha 
anunciado que el sistema bancario proporcionara apoyo en forma de 
prestarnos para programas activos de cambio y promoci6n estmcturales, 
especialmente en relacion con los sectores de pesca y agricultura, pequefia y 
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mediana industria. fabricaci6n de bienes de capital, exportaciones, turismo 
y acuerdos concertados con la aliama para la produccion. La funci6n de 
promocion industrial de NAFINSA sigue las pautas establecidas en el plan 
de industrializacion nacional. Contribuye a los objetivos del plan de 
diversas maneras: mediante su labor de programac:on industrial, su 
participaci6n en la comision de industrializacion nacional, su programa de 
apoyo integrado a la industria pequeiia y mediana, el comite de 
coordinaci6n y evaluacion financiera para el programa de desarrollo de la 
industria de bienes de capital, y un programa de promocion directa del 
sector de bienes de capital. 

El desafio def porvenir 

La estrategia del gobiemo preve tres etapas de desarrollo. Cada una 
consta de un periodo de dos aiios, el primero ( 1977-1978) encaminado a lograr 
la estabilidad de precios intemos y un tipo de cambio flotante. El segundo 
periodo ( 1979-1980), el llamado periodo de consolidacion, se pro pone la 
eliminacion de estrangulamientos en la estructura economica existente y en la 
esf era de rccursos financieros, a fin de consolidar la tasa de crecimiento 
economico acelerado. El tercer periodo (1981-1982) se orienta hacia el 
desarrollo real, con una tasa de crecimiento anual de por lo rnenos I 0% desde 
1981 hasta 1990. 

Este crecimiento explosivo supone para la institucion un papel importante 
en la crea':ion directa de empresas (especialmente en el sector de bienes de 
capital), una mayor canalizacion de recursos mediante sus fondos de desarrollo 
y, lo que es extremadamente importante, una acentuacion de la programacion 
de dcsarrollo industrial. Esto incluye la participacion del pais en planes de 
financiacion e inversion en otros paises latinoamericanos, junto con una 
gestion racional y coherente de sus planes de financiacion tradicionales, 
utilizando recursos del extranjero y transferencias de tecnologia (fondos de 
coinversion ). 

Esto significa que la institucion, en la esf era de la financiacion, tendra que 
atender a una reorientacion de sus pautas tradicionales de financiacion 
intemacional, pasando de una orientacion basica de pais deudor al estable
cimiento de mecanismos de financiacion que permitan encauzar 
adecuadamente el excl·dente de divisas de Mexico, derivado de las 
exportaciones de petrolec•. 

Tales planes de financiacion tendran que ser integrados en una politica de 
programacion industrial, y la creacion y extension de proyectos y empresas 
sera de importancia aun mayor para que se ':>gren las tasas de crecimiento 
proyectadas de 13% para el sector industrial. 

Con miras al f uturo, la institucion tendra que hacer ma yores esfuerzos, en 
comparacicn con instituciones docentes, especialmeote en materia de recursos 
humanos, a fin de capacitar a personal de gestion para las empresas que _,e 
formaran e introducir nuevas tecnicas de gestion en las empresas del sector 
publico. Solo de esta manera sera posible alcanzar niveles adecuados de 
eficiencia y rentabilidad en las empresas publicas quc se est~blezcan en el 
sector de bienes de capital, el sector de productos petroquimicos secun.iarios y 
otros sectores industriales de prioridad nacional. 

Actualmente, la institucion esta aplicando un programa de accion 
inmediata .!n el sector de bienes de capital. Esto supone inversiones de 22.000 
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mi!!cnes de pesos en !978 y 1~79, la rr~ad6n d~ 1_moc; 71_000 nuevos puestos de 
trabajo y la sustitucion de importaciones por valor de 17.000 millones de pesos. 

El exito de la instit:Jch)n en SU labor de promocion directa esla 
relacionado con la utilizacion de los instrumentos que ahora se hallan _1 s1• 
disposicion, ad em as de una creciente transf erencia de tecnologia y h 
participacion de proveedores extranjeros de tecnologia en el capital de riesgo 
de empresas nuevas. Esto significara una participacion combinada del Estado, 
los inversionistas nacionales y los proveedores extranjeros de tecnologia en los 
proyectos industriales prioritarios que se requieren para el desarrollo del pais. 
Estamos conscientes, pues, de que las m.:tas planificadas para el decenio de 
1990 suponen una participacion considerable del sector privado nacional y 
extranjero en las orientaciones y en las pautas del plan de desarrollo industrial 
nacional. 
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Relaciones sector publico/bancos de desarrollo 
en paises en desarrollo semiindustrializados 

Sung Sang Park 

Vicepresidente del Banco para la Peqceiia y la Mediana Industria, 
Republics de Corea 

Necesidad de una relaciim estrecha 

En la fase inicial de la industrializacion, los gobiemos promueven gran 
numero de proyectos nuevos: plantas de fertilizante.; y plaguicidas para 
aumentar la productividad agricola, fabricas de cementa p. ra la construccion, 
plantas de energia electrica para usos industriales, medios de ·ransporte y redes 
de comunicaciones, etc. Estos proyectos nuevos requ;eren inmtnsas cantidades 
de capital, que se obtiene como prestamos tanto del extranjero cvmo de fuentes 
locales. 

La limitacion tecnica de financiacion de estos proyectos y la supervision 
financiera que se requiere durante su ejecucion y funcionamiento hace 
necesaria una institucion financiera adecuada, tal romo un banco de 
desarrollo, incluso cuando Jos recursos extranjeros y nacionales para el 
proyecto son movilizados enteramente por el gobierno. 

La distincion entre bancos de desarrollo de propiedad estatal e 
instituciones de financiacion del desarrollo (IFD) privadas establecidas con 
este objeto se hace cada vez mas clara a medida que el sectcr industrial se 
desarrolla. Aquellos se preocupan sobre todo de grandes proyectos estatales, 
mientras que estas tienen que ver mas bien con el sector industrial privado, 
relativamente pequefio, incluso cuando no hay una clara separacion tntre los 
dos sectores. 

El concepto de una IF D privada, favorecido sobre todo por el Banco 
Mundial, demostro especialmente su eticacia al canalizar la asistencia 
financiera del Banco en apoyo del sector industrial privado de ios paises en 
desarrollo. 

A medida que adelanta la industrializaci6n, crece la necesidad de 
inversion y, con ella, la necesidad de movilizar ahorros internos a largo plazo, 
los que han de constituir la fuentt ,Jrincipal de fondos para prestamos a las 
IFD. Si bien su vigor financiero y su reputacion de prestar un servicio eficaz 
siguen siendo elevados, las IFD privadas comienzan, pues, a comprobar que 
las fuentes de credito se hacen cada vez mas inciertas en tanto que el acceso a 
los ahorros interr.os es limitado. 

El concepto de la I FD privada cons ti tu ye una tentativa de "'Vi tar excesiva 
intervenci6n estatal, pue-s pueden mantenerse al margen de una intervencion 
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estatal directa, lo que !es permite atender mas eficazmente al sector industrial 
privado. Debido a este principio subyacente, las IFD privadas han funcionado 
como in~i.ii.1u:iu11cs lndepcndicntes quc advptan :;us propl~s decisicnes, salvo 
en los casos cuando el sector estatal ha de dar garantias para los prestamos 
contraidos en fuentes extemas. 

Un problema que acompafla a la completa independencia del sector 
estatal es, por supuesto, el hecho de que algunas I FD no consiguen movilizar 
suficientes recursos intemos. Esto refleja en parte las elevadas tasas de interes 
de! mercado. Debido a la inflaci6n, esas tasas fluctuan a menudo en los paises 
en desarrollo entre 20 y 30% anual, y el elevado costo consiguiente hace dificil 
financiar proyectos de inversion a largo plaza (de 8 a 10 aflos). El periodo de 
gestacion de la cons:rucci6n de fabricas e instalaci6n de maquinaria es a 
menudo de dos a tres aflos, y hasta el momenta en que la construccion de la 
planta queda terminada, su costo, induido el interes, es de 60 2 90% mas alto 
que el costo inicial. 

Con todo, los economistas del desarrollo insisten en que unas tasas de 
interes oficiak.;; "?v.:::g~radamente bajas deberian incrementarse a fin de rcflejar 
tasas de mercado realistas, lo que haria posible movilizar recursos financieros 
intemos para proytctos de desanollo. Sin embargo, aun si se acepta est.e 
concepto racional sabre politica en materia de interes, el elevado costo de la 
financiaci6n sigue creando muchos problemas para el estabiecimiento de 
plantas indust~ales, debido al prolongado periodo de construccion. Hasta que 
un proyecto industrial inicia sus operaciones, hay que dejar margen para un 
largo periodc de instaiacion, con un periodo de gracia apropiadamente 
extenso. Ademas, hay que contar con los elevados costos del capital de 
explotacion, si bien estos podrian ser aceptables si se hacen recaer sobre el 
consumidor. 

Una posibilidad para movilizar recursos intemos a traves de las IFD es 
que el margen entre el costo de los recursos movi!izados a las tasas de interes 
de mercado y las tasas de interes de un prestamo que se estimen relativamente 
aceptables sea subvencionado por el gobiemo, por lo menos durante el per!odo 
de construcci6n de la planta. La experiencia de los paises semiindustrializados 
indica, pues, que una asistencia parcial mas bien que total de p:lrte del sector 
publico para la movilizacion del ahorro, mediante una subvenc~6n de los 
costos del interes, podria ser la mejor soluci6n para las I FD. Esto minimizaria 
tambien la intervenci6n estatal. 

Por consiguiente, la idea de la autosuficiencia y autonomia, sin asistencia 
de parte del sector estatal, deberia examinarse a la luz de la relaci6n entre el 
sector estatal y las I FD. Estas deberian sopesar el costo de la intervencion asi 
como los beneficios que se pueden obtener de una relacion estrecha con d 
sector estatal, al aceptar, por e_iemplo, vinculaciones mediante propiedad, 
asignacion de recursos, ciertas formas de subvenciones y concesiones 
tributarias. 

Prohlemas de las relaciones y la cooperaciim 

Toda vinculacion entre el sector estatal y los bancos de desarrollo puede 
interpretarse como una intervencion unilat~ral de parte del sector estatal. Y, en 
realidad, si la vinculacion es una relacion de propiedad, el contml estatal del 
banco de desarrollo y de las IFD puede ser riguroso. 

Un motivo de ello es que, durante la fase inicial de la industrializacion, el 
sector estatal ve a menudo a los bancos de desarrollo y a las If D como 
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participes renuentes en el esfuerzo de desarrollo economico nacional. Por una 
parte, se piensa que se ciflen a las directivas estatales solo bajo presion. Por 
otra. no se tiene en cuenta en las directivas que el habito de obediencia 
conduce a menudo a la inercia institucional, perdiendose por completo la 
iniciativa, la capacidad de innovacion y el prof esionalismo cu an do la 
intervencion es fuerte. De esta manera, la eficacia de la IFD puede verse 
restringida cuando el sector estatal interviene hasta el punto de que se eliminan 
o se f rustran su autonomia, su profesionalismo y su objetividad en la adopcion 
de decisiones. 

Tambien puede haber una presion notable como resultado de la 
vinculacion de propiedad, por ejemplo, cuando el sector estatal designa 
di recto res que lo representen en el consejo directivo de la I FD o nombra al 
presidente de la institucion. Sin embargo, si los directores procedentes del 
sector estatal se retiran de sus funciones oficiales al ser nombr<idos. se 
convierten en directores privados que sirven a los intereses de la institucion 
misma, incluso si mantienen su papel de perros guardianes. Y si el presidente 
se elige de entre las instituciones bancarias prof esionales y tiene experiencia en 
materia de financiacion, es aun mas probable que la I FD sea una institucion 
sana, incluso si es de propiedad parcial o total del sector publico. 

Pero incluso cuando tales IFD se dirigen eficazmente como empresas 
privadas, aun pueden surgir conflictos, ya que la empresa privada se orienta a 
la obtencion de utilidad, en tanto que el interes publico se considera como 
objetivo de politica estatal. Si las IFD estiman que han sido establecidas camo 
instrumentos para inversion a lr.rgo plazo en provecho del desarrollo 
econ6mico nacional. la eficiencia de gesti6n podria quedar subordinada hasta 
cierto pun to al interes publico. En cambio, si se ejercen presiones que af ectan a 
las diversas inversiones sin que haya una clara decision al respecto por parte 
del sector publico y el consejo directivo, esto puede ocasionar una mala 
asigna:ion de recursos o incluso el fracaso de proyectos. Tai intervencion no 
suele surgir de decisiones del sector publico y el consejo directivo, sino de 
personas que ocupan posiciones de poder. Las presiones ejercidas sobre una 
IFD con respecto a la contrataci6n o promoci6n de sus funcionarios es un tipo 
de intervenci6n que puede destruir el prof esionalismo. Cuando el ban co de 
desarrollo es de propiedad del sector estatal, tambien puede verse bajo presi6n 
p?.i a 2 justarse a las escalas de sueldos de la administraci6n publica, que suelen 
~:er baja~ en comparaci6n con las del sector privado. Este problema es grave en 
lo que re:•pecta a minimizar perdidas de personal y atraer personal nuevo. Una 
solu~i6n es que el gobierno permita que se paguen al personal de las IFD y del 
ban~~ <l·! desarrollc de propiedad estatal sueldos mas e!evados que a los 
ernt:-l~<l<bs pubiicos. 

Si se hace demasiado hincapie .!obre los aspectos de interes publico de la 
politica crediticia de una IFD, ello puede ocasionar perdida de ingreso, lo cual, 
a su vez, crea problemas para obtencr nuevo capital. lncluso cuando los bancos 
de desarrollo de propiedad estatal son instituciones sin fines de lucro, un 
deficit puede af ectar a su reputacion y reducir su solvencia en el pais y en el 
extranjero. Los accionistas de la IFD deben obtener ciertas utilidades, incluso 
si voluntariamente las limitan a un nivel modesto. 

Se reconoce que la adhesion a simples normas de obtencion de utilidades 
hace imposible alcanzar obJetivos de desarrollo econ6mico nacional. Por otra 
parte, si no se tiene en cuenta el potencial de utilidades en la financiaci6n de 
proyectos de desarrollo, eso tambien puede ser un obstaculo al objetivo de la 
politica de desarrollo industrial general. Los esfuerzos conjuntos y las 
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consu!tas entre la IFD y el sector publico al financiar proyectos importantes 
pueden ser, pues, factores decisivos para el exito de los diversos proyectos de 
AA~ .... --1•U\.o.::JQI I v11v. 

De todos modos, suele haber gran divergencia entre las expectativas dei 
sector publico y las de las IFD. Mientras que el gobiemo suele pensar era 
objetivo de politica a iargo plazo al evaluar proyectos de inversion, las IFD 
estan mas interesadas en las perspectivas inmediatas. Algunos gobiemos tratan 
de promovec proyectos que seran ineficaces durante algunos aiios pero 
prometen tener un exito ulterior, en tanto que la direccion de una IFD puede 
poner la mira en la obtencion temprana de utilidades sobre su inversion. Los 
proyectos pueden fracasar tambien porque, a pesar de la presion del sector 
publico para llevarlos a su termi "lacion, pueden ser prematuros para la fase que 
atraviesa la economia. 

A fin de minimizar tales posibles conflictos entre el sector pub!ico y las 
IFD, podria sugerirse que los grandes proyectos del sector publico se realicen a 
traves del banco de desarrollo del sector publico con recursos intensamente 
subvencionados, dejando que Im: proyectos del sector privado se lleven a cabo 
mediante las IFD de propiedad privada. 

Este Sistema dual para la financiacion del desarrollo tendria el merito de 
mitigar la tension que podria crearse entre ambos sectores. Segun !a 
experiencia de los paises semiindustrializados, la intervencion financiera 
estatal en el sector publico y en el sector privado puede conducir a la ineficacia 
de ambos. Por ejemplo, la dispersion de recursos escasos entre un numero 
demasiado grande de proyectos puede ser una causa de ineficiencia. En una 
etapa avanzada de industrializacion, seria prudente de parte del gobiemo 
actuar mas bien mediante una oricntacion general que emitiendo instrucciones 
sobre proyectos determinados. De esta manera, los bancos de desarrollo y las 
IFD privadas tendrian mas espacio de maniobra para seleccionar los diversos 
proyectos. Estos seguiran teniendo derecho a recibir financiacion para el 
Jesarrollo, de conformidad con la politica gl!bemamental sobre diversificacion 
de proyectos, lo cual daria lugar a la diversificacion industrial. 

En tales circunstancias, la relacicn rntre los gobiemos y las instituciones 
de desarrollo en los paises semiindustrializados pc;drian llegar a ser de 
cooperacion mas bien que Je intervencion. 
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Resumen de las deliberaciones 
En el curso del debate, un represer.i.~nte de Filipinas rest6 importancia a 

los temores expresados por oradores ar.teritires respecto a las consecuencias de 
que los bancos de desarrollo dependiesen Jel sector publico para obtener los 
fondos que necesitasen. Refiriendo~.: ~ !d experiencia del Banco de Desarrollo 
de Filipinas, afirm6 que su instituci6n tenia que cdiirse a prioridades y 
objetivos de desarrollo nacionalmente aceptados. Las actividades del Banco 
estaban orientadas, pues, a objetivos tales como creaci6n de empleo, 
aceleracion del crecimientC' economico, distribucion mas equitativa de Ia 
riqueza y el ingreso y desarrollo industrial regional. El Banco habia 
participado tambien activamente en la promocion de bancos regionales y de 
desarrollo rural. 

En tanto que su banco no hacia frente a ningun problema de intervencion 
estatal, el orador se pregunt6 si algun banco de desarrollo podia estar en 
condiciones de aislarse de vinculaciones con su gobit.mo. El problema real 
consistia en definir la mejor manera como la funcion de apoyo del gobiemo 
podia fosionarse con el papel catalizador del banco de desarrollo para el logro 
de objetivos mutuamente compartidos. 

Al mirar hacia el futuro, el Grupo de trabajo estiml que la institucion de 
Ia banca para el desarrollo se encontraba en una encrucijada. Los paises en 
desarrollo se estaban haciendo mas industrializados y sus economias lograban 
mayor diversificaci6n. Sin embargo, si los bancos de desarrollo trataran, como 
resultado de ello, de alejarse del apoyo est-atal, podrian tener que diversificarse 
hacia esf eras de actividades que les pondrian en competencia con ctras 
instituciones financieras. A este respecto, se hizo ref erencia al ejemplo del 
Banco de Desarrollo de Singapur. Si bien algunos bancos de desarrollo 
podrian aplicar esa politica con exito, el peligro era que tales instituciones se 
aislasen de la corriente principal de actividades de desarrollo y perdiesen, por 
lo tanto, su razon de ser como instituciones de desarrollo. Pero otro camino 
para el funcionamiento de los bancos de desarrollo consi:;tia en lograr un 
entendimiento con los gobiernos. 

Se observ6 que, si bien en el pasado !as vinculacione.i entre los bancos de 
desarrollo y los gobiernos surgian del apoyo para la obtencion de fondos -
inclusive garantias para prestamos extranj~ros - la conexion de interaccion en 
el decenio de 1980 tenia q1.1e ser mas profunda y diversificada. Los bancos de 
desarrollo, ya f uesen de propiedad privada o de propiedad estata!, tenian que 
trabajar en estrecha coordinacion y cooperacion con el gobierno a f.n de 
alcanzar objetivos economicos socialmente aceptados. 

Se pregunto si las discusiones respecto a la dif erenciacion entre ban cos de 
desarrollo de propiedad privada y de propiedad estatal no estaban mat 
encaminadas. Lo mas importante parecia ser la objetividad de la toma de 
decisiones asi como la capacidad de gestion para resistir a presior.es que se 
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ejercieran en sentido contrario a sus d,~cisiones operacionales maduramente 
adoptadas. 

Las preguntas relativas a la relacion entre los gobiernos y los bancos de 
desarrollo no tenian que plantearse en el contexto de una perpetua 
confrontaci6n. Mas bien. debian concebirse en un marco de cooperac1on 
positiva. en que a cada parte se le respetase el derecho a sus propias 
convicciones. 

Se recalc6 que una institucion de banca para el desar.ollo debia 
considerarse fundamentalmente como un medio de llenar brechas. La entidad 
debia observar brechas institucionales o de otra indole r.n la economia que 
impidiesen el desarrollo industrial y asumir esa funci6n, a fin de llenar 
eficazmente esa brecha. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo de Singapur habia 
ideni:ificado y tratado de llenar brechas al emprender operaciones de banca 
comercial, banca mercantil y caja de emisiones en competencia con las 
instituciones bancarias comecciales existentes, en su mayor parte de propiedad 
extranjera. Esta era la unica manera como el banco podia cumplir sus 
obligaciones al servicio del desarrollo, consistentes en atraer empresarios 
extranjeros, como tambien tecnologia y tecnicas de gestion extranjeras. y 
desarrollar empresas nacionales en pequeiia escala. Lo que com·enia 
comprender era que no existia divergencia entre la politica estatal y las 
actividades del Banco. 

No hubo unanimidad entre los delegados en 1,;u:int0 a la definici6n exacta 
de una instituci6n bancaria para el desarrollo. Algunos creian que los bancos 
de desarrollo de propiedad privada no merecian ese titulo porque eran 
prudentes para asumir riesgos y se guiaban por el motivo de maximizar sus 
utilidades. Estaban en desacuerdo con el analisis del Sr. B. Knapp (ex 
funcionario del Banco Mundial), segim el cual en el decenio de 1980 los 
bancos de desarrollo tendrian que ser cada vez mas independientes de los 
gobiemos en lo relativo a sus recursos, para que pudieran mantener su 
autonomia cperacional. Muchos obsenaron que era posible que los bancos de 
desarrollo tuvieran que depender cada vez mas de los gobiernos, de una 
manera o de otra, y que en tanto que esas instituciones tuvieran oresentes sus 
obligaciones respecto al desarrollo del pais, las vinculaciones con el gobierno 
aum~ntarian, lo cual estaria muy justificado. 

Las deliberaciones pusieron de relieve que. en el dece;iio de 1980, el 
contacto entre bancos de desarrollo y gobiernos se diversificaria y que ia 
distinci6n entre bancos desarrollo de propiedad privada y de propiedad estatal 
tende;ia a borrarse cada vez mas, por lo menos a nivel operacional. 
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GRUP02-RELACIONESSECfOR 
PUBLICO/BANCOS DE DESARROLLO EN 

PAiSES DE INDUSTRIALIZACION INCIPIENTE 

G. F. Mbowe 

Presidente y Gerente General del Banco de Inversiunes de Tanzania, 
Republica Unida de Tanzania 

Origen de los b:1ncos de desa"ollo 

El origen y el cr~cimiento de las IFD ~· sus relaciones con el sector publico 
en los paises de industrializacion incipiente tienen su punto de partida 
historico en los paises latinoameri~anos. Ef ectivamente, algunas de ell as 
f ueron creadas durante la crisis del decenio de 1930 y durante la segunda 
guerra mundial, cuando esos paises se vieron duramente af ectados por el 
deterioro de los precios de sus exportaciones de productos basicos, la escasez 
de bienes de consumo, la falta de capitales privados extranjeros para iniciar 
nuevas empresas industriales y la insufr:iencia de divisas para promover Ia 
inversion privada intema. 

Estos problemas economicos llevaron al sector publico de los paises 
latinoamericanos a aplicar una politica de industrializacion energica mediante 
Ia sustitucion de importaciones. La promocion de esta politica se produjo 
paralelamente a la creacion de instituciones de finilnciacion del desarrollo que 
canalizaban recursos hac~a la industria privada. En esos aiios se asistio al 
nacimiento de la Nacional Financiera de Mexico, en 1943; la Corporacion de 
Fomento de la Produccion de Chile, en 1939; el Instituto de Fomento 
Ir.dustrial de Colombia, en 1940; el Banco Industrial de ta Republica 
Argentina en 1943; y la Corporacion Venezolana de Fomento de Venezuela, en 
19461

• 

En los paises de Africa y Asia, el surgimiento y desarrollo de tales 
instituciones, entre 1950 y 1975, estuvo relacionado con su independencia 
politica. El establecimiento de las IFD obedecio a razones de orden social, 
politico y economico, y el principal factor que indujo a los gobiemos a crear 
tales instituciones fue la necesidad de infraestructuras financieras apropiadas 
para movilizar recursos intemos y extemos con vista al desarrollo industrial 
acelerado. El establecimiento de estas instituciones, en la misma epoca en el 
Oriente Medio, estuvo relacionado con la explotacion de los recursos naturales 
de la region. 

' Rureau of Business and Economics Research, Public External FinancinK of Development 
Banh in Developing Countrie.f (Oregon, University of Oregon, 1966), pp. 6 a 23. 
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En la Republica Unida de Tanzania, la fundacion de las principales IFD 
obeded6 :i una politica de racionalizacion del sector publico, tras la 
Declaracion de Arusha de 1967 en la que se definieron los objetivos 
economicos del pais. Las medidas adoptadas por el Gobiemo de Tanzania con 
objeto de orientar las actividades econ6micas consistian en el establecimiento 
sistematico de entidades paraestatales directamente vinculadas al sector de la 
produccion, por una parte, y en el de instituciones financieras sectoriales 
especializadas, mcluidas entidades paraestatales orientadas hacia los ser1icios, 
pvr otra. 

En todos estos casos, la intervencion decisiva de los gobiemos indico la 
neccsidad de una vinculacion entre esas IF D y el respectivo sector publico. 

La creacion de tales instituciones se explica por ciertas condiciones 
desfavorables prevalecienks en esos paises, a saber: 

a) La ausencia de mercados privados para reunir capitales en acciones u 
obtener prestamos a largo plazo; 

b) La renuencia de los bancos comerciales existentes, que estaban 
orientados hacia la financiacion comercial, para conceder prestamos, incluso a 
corto y mediano plazo co:no no fuera a empr~sas solidamente establecidas, 
extranjeras o nacionales; 

c) La tasa relativamente baja de beneficios con respecto a los riesgos en 
comparaci6n con otras utilizaciones del capital financiero, tales como la 
construcci6n, la especulacion con la tierra, el comercio y los prestamos con 
fines de consumo; 

d) Un clima desfavorabk para la inversion extranjera; 
e) Mercados limitados y elevado costo de produccion debido a la escasez 

de mano de obra calificada, tecnicos y personal de gestion; 
j) La necesidac1 de estudios de preinversion y de una evaluacion adecuada 

de las empresaf industriales; 
g) En el caso de, por lo menos, algunos paises, la incapacidad de obtener 

divisas para importar equipo y materiales ind1.1striales1
• 

La concepci6n y el marco de las IFD en diversos contextos, tales como 
economias totalmente socialistas, de planificacion centralizada, de 
planificacion indicativa y de economia de mercado permite ver que sus 
fundamentos y su foncion no difieren sustancialmente. Sus caracteristicas 
comunes se resumen bajo los ~iguientes epigraf es: 

La funcion catalizadora 

Con objeto de fortalecer su desarrollo armonioso, la mayoria de los paises 
en de.;arrollo ha formulado planr.s con objetivos tales como: 

Industrializacion acelerada 
Aumento del valor de la produccion agricola 
Creacion de nuevas oportunidades de empleo 
Asistencia a la promocion de empresas pilblicas 
Ayuda a instituciones de interes rnvado y social en sus actividades de 
promocion 
Por ende, la funcion primordial de las IFD es actuar ~omo catalizadoras 

en la promoci6n de estos objetivos prestando asis!encia financiera a proyectos 
concretos asi como asesoramiento tecnico para la realizacion de estudios de 
viabilidad y la ejecucion de proyectos. Cuando el sector publico es el principal 

' Bureau of Busines:. and Economic Research, op. cit. 
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I promotor, las IFD deben trabajar en estrecha colaboraci6n con el Gobiemo 
para promover estos objetivos. 

Asistencia tecnica 

La asistencia tecnica que prestan las IFD es una co'ltribuci6n fundamental 
para la industrializaci6n. Por estar especializadas en movilizaci6n, gestion y 
asignaci6n de recursos y en evaluaci6n y supervision de proyectos, las IFD 
publicas o privadas ban de prest<.r continuamente asistencia tecnica a proyectos 
patrocinados por los gobiemos. El grado de su contribuci6n depende de la 
intimidad de las relaciones dt" trabajo entre el sector publico y estas 
instituciones. 

Movilizacion de recursos 

La raz6n fundamental a que obedece la creaci6n de IFD es no solamente 
proteger los fondos fiscales o canalizar ios subsidios y creditos oficiales, sino 
movilizar los recursos nacionales y extranjeros necesarios para el desarrollo 
econ6mico. Por la importancia de esta f unci6n es indispensable una estrecha 
relaci6n con los respectivos gobiemos, puesto que precisamente el sector 
publico detennina el alcance, las modalidades y la pc:riodicidad de la 
movilizaci6n de recursos. 

Desarrollo economico 

Las I FD se establecen C"n objeto de pro!llover el desarrollo econ6mico y 
social, y no necesariamente de maximizar las ganancias. Respecto a las 
instituciones publicas este objetivo figura nor-:nalmente en sus estatutos. Por 
este motivo, los prestamos que conceden deben estar en consonancia con los 
objetivos nacionales. Pero ello no entrafia una participaci6n incondicional, ni 
siquiera en la promocion de proyectos de caracter netamente social, como, por 
ejemplo, la construcci6n de estadios de futbol. Las IFD, pertenezcan a quien 
pertenecieren, no son - y no deben llegar a ser - meros conductos admims
trativos para la concesi6n de prestamos, sino mas bien entidades capaces de 
aprovechar eficazmentc los cap~tales para alcanzar los objetivos de desarrollo 
fijados por el gobiemo. 

Funciim estrategica 

La autosuficiencia industrial suele estar relach:mada con el fomento de 
ciertas industrias estrategicas, tales como !a siderurgia, la fabricaci6n de 
celulosa y papel y la fabricaci6n de f ertilizantes. Estas actividades suponen 
normalmente enormes desembolsos de recursos. No obstante, las IFD han de 
dar asistencia pref erencial a las actividades que tienen prioridad nacional e 
importancia estrategica. Esta funci6n exige, pues, una estrecha relaci6n de 
trabajo con el sector p(1blico. 
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Cooperacion regional 

La cooperacion industriai regionai. ia prurm:11~ion de iiidustrias iii'U~tin~
cionales. las actividadcs conjuntas de investigacion tecnologica. la financiacion 
conjunta de industrias estrategicas regionales. etc., son algunos de los 
problemas a que se enfrentan los paises en desarrollo. Se espera que las I FD 
tanto nacionales como regionales asuman esta tarea junto con sus respectivos 
gobiem0.,. 

Funcion comercial 

La mayoria de las IFD de los paises de industrializacion incipiente fueron 
creadas o fomentadas como medio para canalizar los recursos publicos y el 
ahorro intemo privado hacia la industria. Para atraer capitales extranjeros con 
vistas a la industrializacion, tales instituciones deben sP.r solventes y funcionar 
sobre una base comerciai adecuada. En su calidad de entidades comerciales, 
deben ser rentables, pagar los im.,•1estos sobre las sociedades y declarar 
dividendos a sus gobiemos y a los demas accionistas como tambien obtener 
prestamos del extranjero. En la mayoria de los casos, el sector publico ~vala los 
prestamos obtenidos en el extranjero, pero las IFD tambien deben ser capaces 
de cumplir con las obligaciones derivadas de sus operaciones cor. el extranjero, 
sin tener que invocar la clausula de garantia. 

Transferencia de tecnologia 

Muchas de las tareas que entraiia la industrializacion rebasan 
probablemente la capacidad de las I FD. Sin embargo, estas instituciones 
cumplen una funcion importante asistienda a las goh1ernos a encontrar algunas 
de las respuestas. Por esta razon. el prohlema de la transferencia de tecnologia 
tambien concierne a las I FD. 

En muchas de ellas se han creada departamento.., que se ocupan exclusi-
vamente de asesorar a los clientes sabre tecnologia.., adecuadas. Habida cuenta 
del interes nacional por los asuntos relacionados con la tecnologia, los 
gobiemos han colaborado estrechamente con la., I FD para ampliar las 
instalaciones y servicios asi como los programas de investigacion en la materia. 

Por definicion, las funciones primardiales de estas instituciunes abarcan 
aspectos esenciales en los esfuerzos emprendidos por el sector publico con 
miras a promover t>I crecimiento y el desarrolla. Especialmente en los paises de 
industrializacion incipiente, que se caracterizan por la escasez de instituciones, 
servicios de capacitacion y ensefianza y especialistas en gestion industrial y por 
un bajo nivel de vida, el sector publico se ha visto obligado a partic:par 
activameote en el proceso de desarrollo, especialmente en el sector industrial. 

CooperaciOn internacional 

Pero este es solo un aspecto de la compleja trama de relaciones entre el 
sector publico y las IFD. Existen otras formas y modalidades indirectas de 
cooperacion en las que participan instituciones internacionales y bilaterales. 

Los recursos de que disponen actualmente las IFD pueden clasificarse en 
tres categorias: capital nacional, capital externo y asistencia tecnica. 
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Los gobiemos de los paises de industrializacion incipiente reciben una 
asistencia considerable destinada a acti'\idades industriales y de otra indole. 
que proporcionan organizaciones intemacionales tales como el Banco Mundial. 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). la Comision 
Economica para Africa (CEPA), el Banco Asiatico de Desarrollo (BAsD), el 
Banco Europeo de Inversiones (BEi), el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 
etc. Las empresas que procuran obtener la asistencia financiera de tales 
organizaciones deben, por tanto, actuar en coordinaci6n y cooperac:on con el 
sector publico y, per lo mismo, atendiendo est~ a las IFD deben tener 
relaciones de trabajo con el mismo. Esto es condicion indispensable para 
obtener asistencia financiera y tecnica de las organizaciones intemacionales. 
Por ejemplo, los prestamos del Banco Mundial y del Banco Europeo de 
Inversiones requieren la garantia de los gobiemos. La asistencia tecnica que 
presta la ONUDI a las IFD se tramita normalmente por conducto de los 
ministerios de Hacienda, Planificaci6n y Promodon de la Mano de Obra. 
Conscientes de la necesidad de que ;:>arte de la asistencia de esas 
organizaciones intemacionales se encauce directamente a las instituciones de 
financiacion del desarrollo, el sector publico ha intervenido varias veces 
activamente en los debates relativos a los planes nacionales de desarrollo, 
especialmente en los paises de industrializacion incipiente, donde esas 
instituciones procuran participar y colaborar en prograrnas de inversion en los 
sectores industrial, agropecuario y de infraestructura basica. 

Cooperaciim bilateral 

Otro foro de la cooperacion entre el sector publico y las I FD es la 
asistencia bilateral de orden financiero y tecnico prestada a los paises de 
industrializacion incipiente. Las principales fuentes son: la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), ia Autoridad Sueca 
para el Desarrollo Internacional (SIDA), el Organismo Noruego de Desarrollo 
Internacional (NORAD), el Organismo Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (CIDA), el Organismo Danes de Desarrollo Internacional 
(DANIDA), la Oficina de Administracion Financiera de los Paises Bajos y la 
Sociedad Alemana para el Desarrollo (DEG) de la Republica Federal de 
Alemania, por no nombrar sino algunas. 

Estas instituciones prestan una asistencia muy considerable a paises como 
la Republica Unida de Tanzania destinada a sectores productivos conc!"etos. Su 
asistencia para la industria, la agricultura y la silvicultura se ha canalizado 
invariablemente por media de los gobiernos hacia las instituciones financieras 
que, a su vez, la asignan y hacen efectiva. La canalizacion de estos fondos a 
traves de las IFD hace muy necesario que exista una firme cooperaci6n entre 
ellas y el sector publico. 

Una condicion clave para que las IFD funcionen correctamente es su 
capacidad para actuar como puntos de enlace entre el sector productivo 
publico, el sector privado, el gobierno y las instituciones aportantes. Mediar.te 
este proceso de cooperacion, las I FD pueden secun<lar a sus respectivos 
gobiernos no solo en el examen de los proyectos, sino tambien en la promocion 
de nuevos enfoques del desarrollo. 
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Vinculaciones reciprocas entre I FD 

A la luz de esta P<'rspectiva amplia y de Ia funcion ae las u· u en ia 
estrategia de desarrollo, cabe subrayar que deben servir a los objetivos 
macroeconomicos de sas gobiemos. Deben actuar en estrecha colaboracion con 
los gobiemos debido a sus viaculaciones hist6ricas y a los fines con que fueron 
creadas. 

Precisamente debido a esta estrecha relacion, los gobiemos prestan a las 
IFD una ayuda considerable: fondos fiscales, fondos de fuentes bilaterales e 
intemacionales, asistencia tecnica multilateral y bilateral. Como conductos de 
la ayuda oficial hacia las actividades productivas directas, las IFD se ven 
invitadas con frecuencia por el sector publico a participar en convenaciones 
con organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales. En algunos casos, se 
las insta a proponer sec!ores que merecen ser objeto de asistencia financiera o a 
pronunciarse sobre ciertos proyectos. 

Atendiendo a sus funcione~ especializadas y a la experiencia adquirida a lo 
largo del tiempo, las IFD son a menudo el primer punto centrico en el proceso 
de evaluacion economica y tecnica que realizan las organizaciones intema
cionales y bilaterales. Dichas consultas contribuyen a evaluar el contenido y el 
volumen de la ayuda que se presta a los paises de industrializacion incipiente. 
La relaci6n intima de las IFD con el sectm publico puede ejercer, por !o tanto, 
una gran influencia en la evaluaci6n por parte de las instituciones intema
cionales y bilaterales. La informaci6n tecnica que las organizaciones i~tema
cionales desean obtener incluye politicas sobre diversos problemas, niveles de 
actividad industrial, datos industriales, prioridad nacional de los proyectos 
industriales, la aceptabilidad en banca de los proyectos en curso y situaci6n del 
sector de Jos negocios y de la economia en general. 

Organizacion y arreglos institucionales 

Por diversas razones, no puede esperarse que todas las IFD se caractericen 
por la misma configuraci6n ni por una estructura administrativa comun. Por 
ejemplo, el marco juridico y administrativo debe estar direc:amente relacionado 
con el medio en el cual funciona una I FD. Al mismo tiempo, se suele reconocer 
que ese marco debe ser Jo bastante flexible para darle una autonomia que le 
permita cumplir sus funciones con el mayor grado posible de eficacia. 

Los estatutos de las IFD deben ser lo mas amplios posible. Deben abarcar 
sus objetivos, la designaci6n del personal superior, el consejo de adminis
traci6n y sus funciones, h composici6n del capital, las exigencias en materia de 
contabilidad y auditoria, la politica de inversiones y financiera, asi como 
cualquier otro aspecto relativo a sus vinculaciones con las aportaciones de 
recursos por parte del sector publico, la obtenci6n de recurses externos y las 
garantias para los prestamos. 

En la supervision de las actividades de las IFD pueden distinguirse cua!ro 
niveles. Son estos los que ejercen respectivamente los ministerios, el consejo de 
administraci6n, la auditoria externa y un comite parlamentario. Si bien debe 
alentarse la adopci6n de este tipo de dispositivos, en la practica es menester 
detinir claramente los objetivos de las instituciones de financiaci6n del 
desarrollo y crear s•stemas facticos de control y coordinaci6n que no 
entorpezcan su funcionamiento. 
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Conclusion 

Una de las consideraciones mas importantes cuando se procura ampliar la 
cooperacion entre el seclor publico y las IFD es una mejor comprension de las 
practicas del sector publico, sus expectativas y la influencia que ejercen en el 
media en que operan las instituciones. Esta influencia tiene un enorme alcance 
y ninguna institucion puede pretender sustraerse a ella. En otras palabras, las 
IFD no gozan de inmunidad absoluta. El grado ce la influencia varia segun los 
paises, y precisamente la calidad de la administraci0n de la institucion 
determina si esta sera un solido instrumento para la estrategia oficial de 
desarrollo o un mero auxiliar al servicio de antojos politicos. 

Habida cuenta de la similitud de las intenciones y objetivos, especialmente 
entre las IFD publicas y el sector publico, es dificil que se su~citen conflictos. A 
veces se manifiesta el temor de que una influencia excesiva del sector publico 
pueda obstaculizar la eficacia administrativa de las IFD. Quienes asi se 
expresan proponen que, sin dejar de mantener ciertas vinculaciones con el 
sector publico, las IFD mantengan una distancia prudente para evitar que su 
etica comercial se vea sumida en la burocracia oficial y en el oportunismo 
politico. Sin embargo, cabe seiialar que el grado en que la influencia oficial 
puede entorpecer !as actividades y la eficacia de estas instituciones depende en 
gran medida de la cooperacion y los vinculos existentes entre estas instituciones 
y los ministerios asi co mo de los esf uerzos que se hagan para mantenerlos. 

Los gobiemos no monopolizan las buenas ideas ni son impermeables a los 
argumentos logicos de las IFD. En ef ecto, la persuasion y la logica son 
instrumentos fundamentales en el trato con el sector publico. Al abordar temas 
delicados de gran importancia nacional, tales como ia determinacion de las 
tasas de interes, suelen predominar las opiniones del gobiemo. Es este un 
aspecto en el cual las cifras son mas elocuentes que las palabra:;. Para el sector 
publico, un analisis cuantitativo sencillo puede result.tr mas convincente que un 
argumento teorico y abstracto. Todo lo que se refiere al tipo de imeres reviste 
una importancia capital puesto que asii se determina si una I FD puede 
movilizar recursos, de que manera, los riesgos a que se expone y los costos 
administrativos a que puede hacer frente. 

Son varios los sectores en los cuales las IFD pueden promover relaciones 
regulares de trabajo con el sector publico: entre otros, pueden prestar 
asescramiento en el manejo de los riesgos que entraiian las operaciones con 
divisas, la transf erencia de tecnologia, la politica relativa a tasas de interes, las 
prioridades para la inversion y los planes de incentivos. Cuando existe una 
relacion de trabajo armoniosa, es poco comun que el sector publico interfiera 
en la esf era de las instituciones de financiacion del desarrollo. Ademas de la 
informacion que los gobiemos pueden obtener directamente sabre la actuacion 
de estas instituciones, tambien reciben informacion por conducto de la 
representacion oficial en el consejo de administracion. 

La cooperacion entre las IFD y el sectnr publico es primordial y, por tanto, 
debe cultivarse. Por lo que respecta a los asuutos de importancia nacional, un 
examen colectiv,,) entre estas instituciones puede ser mas ef ectivo en el sector 
publico que las iniciativas aisladas. En particular, se recomienda que las 
instituciones de financiacion del desarrolio de cada pais se reunan periodi
camente con funcionarios de categoria superior del gobierno con objeto de 
volver a considerar los aspectos de la politica que repercutan en su actuacion 
general y en el bienestar de sus clientes. 
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Relaciones sector publico/bancos de desarrollo 
en paises de industrializacion incipiente 

Obeng-Ansong 

Director Gerente del Banco Nacional de lnversiones, Ghana 

Al obtener la independencia muchos paises en desarrollo tras la segunda 
guerra mundial, la necesidad de acelerar el proceso de desarrollo econ6mico se 
hizo mas evidente y apremiante. Se puso el acento en la industrializaci6n como 
medio de conseguir un crecimiento econ6mico mas rapido. Sin embargo. 
faltaban los elementos necesarios para el desarrollo: capital, informaci6n !'obre 
oportunidades de inversion y empresarios locales con la preparaci6n adminis
trativa y tecnica indispensable para la industria y la agricultura. Esas carencias 
retrajeron a la iniciativa privada en sectores nuevos de la actividad economica 
que parecian cargados de riesgos y exigian capital a mediano y largo plazo. 

El sistema de banca comercial, que solo puede ofrecer fondos a corto 
plazo, se dedica a prestar apoyo al sector mercantil. inversion que parece muy 
rentable y relativamente segura. Pero eso hizo Sl:rgir la necesidad cada vez mas 
apremiante de instituciones especializadas para determinar las oportunidades 
de inversion. evaluar proyectos y movilizar fondos y medios de gestion 
nacionales y extranjeros para ejecutar los proyectos. Los gobiernos vieron, 
pues, en la creacion de bancos de desarrollo ur. instrumento para afianzar la 
recien conseguida soberania politica mediante la movilizacion de capitai a 
mediano y largo plazo y la transferencia de tecnologia y de conocimientos 
tecnicos en materia de gestion. 

En muchos pa•ses en desarrollo, el sector privado no ha tornado la 
iniciativa de crear bancos de desarrollo porque habia otras oportunidades de 
inversion muy rentables con periodos de ge;)tacion relativamente cortos. Por esa 
razon, el sector publico ha tenido que ocuparse intensamente de la creacion de 
esas inst;tuciones. Los bancos de desarrollo han tendido, por eso, a ser 
totalmente de propiedad estatal, a lo sumo con participacion privada 
mino:;taria. 

El sector publico no se limito a iniciar la creaci6n de bancos de desarrollo, 
sino que tambien los financio proporcionandoles capital social y prestamos a 
largo plazo a tipos de interes favorables. En los casos en que era necesario, les 
concedi6 garantias para permitirles reunir capital suplementario de fuentes 
nacionales y ex:ranjeras. El apoyo financiero publico determin6, pues, hasta 
cierto punto el importante papel que los bancos de desarrollo iban a 
desempenar en el proceso de desarrollo econ6mico de un pais poco 
desarrollado. Por esa razon, los factores que condujeron a la creacion de los 
bancos de desarrollo y el papel de:>empenado por el sector publico en su 
creaci6r. suelen determinar la relaci6n entre el secto.· publico y los bancos de 
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desarrollo. Cuanto mas estrecha sea la vim:ulacion con el sector publico a 
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influya en las actividades de es~os. No obstante. existen grandes variaciones en 
tales relaciones. 

Si la institucion c ienta con alguna participacion privada, el sector publico 
puede limitarse a no111brar el Gerente General y a uno o dos miembros del 
consejo de administra<:ion. En ese cas0, la direccion cuenta con relativa Jibertad 
para ejercer el control dentro del amplio marco de las politicas oficiales de 
desarrollo economico. En esas circunstancias, el grado de intervencion del 
sec.tor publico depende en gran medida de la competencia de la direccion y la 
calidad del consejo de admi11istracion. 

Sin embargo, si el banco de desarrollo pasa a ser una prolongacion de un 
departamento o ministerio del gobi€mo, como en los paises con incipiente 
desarrollo industrial antes de la independencia, las directrices oficiales pueden 
ser frecuentes y especificas. En esos casos, la direccion puede estar expuesta a 
injerencias politicas directas, y hasta los titulares de cargos pueden cambiar con 
un cambio de gobiemo. 

Sea cual fuere la forma que adopten, los bancos de desarrollo no pueden 
funcionar aislados y necesitan el apoyo y estimulo del sector publico para 
desarrollar su labor con eficacia. Con el paso del tierapo, los bancos de 
desarrollo han llegado a ten~r rdaciones especiales de trabajo con el sector 
publico con vistas a conseguir los objetivos para los que fueron creados. La 
relacion es institucional y se refleja en el intercambio de informacion y en las 
consultas sobre diversas cuestiones relacionadas con la politica del desarr~llo. 
Como la relacion es mutua, en muchos casos se nombra a miembros ._ _ la 
direccion de los bancos de desarrollo para que formen parte de comites 
economicos im~·.ministeriales y nacionales. Gracias a ello, los bancos de 
desarrollo par:ici~.z.n en el proceso de adopcion de la politica oficial. 

En los casos en que la relacion institucional es buena, el sector publico se 
muestra dispuesto a colaborar en la resolucion de los problemas tecnicos de sus 
instituciones bancarias de desarrollo. 

A la inversa, dada la estricta metodologi:i que siguen respecto a los 
proyectos, los banr:os de desarrollo se ganan la confianza del sector publico y 
corresponden a ella poniendo sus servicios a disposicion del sector publico. A 
consecuencia de esa relacion de trabajo, se solicita asesoramiento a los bancos 
de desarrollo en relacion con las diferentes propuesta~ de inversion presentadas 
al gobierno. Asi, en los paises de industrializacion incipiente los bancos de 
desarrollo pueden verse supeditados a la actividad y el control del gobierno y, 
aunque dicho control puede reducirse, no se elimina totalmente. 

En suma, el grado en que los bancos de de~arrollc, mantienen una buena 
relaci6n institucional con el sector publico, y la confianza que este tiene en la 
direccion del banco determinan el grado de control que se ejerce sobre este. 
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Relaciones sector publico/bancos de desarrol''l 
en paises de industrializacion incipiente 

G. Rllynor 

Gerente General del Banco de Inversion y Desarrollo de Malawi 

Entre el Gobierno de Malawi (a traves de la Tesoreria Nacional, el Banco 
de la Reserva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y el Banco de 
Inversion y Desarrollo de Malawi, conocido generalmente como Indebank, 
existe lo que podria considerarse una relaci6n modelo. 

Indebank es el unico banco de desarrollo que opera en Malawi, lo cual 
constituye, posiblemente, un factor importante para el establecimiento de una 
relaci6n armoniosa. I ndebank inici6 sus operaciones el I de enero de 1973 a 
base de una asociaci6n entre una entidad de derecho publico de Malawi, la 
Corporaci6n Agricola de Desarrollo y Comercializaci6n, y tres organizaciones 
internacionales de desarrollo institucional bien conocidas, a saber, 
Commonwealth Development Corporation (CDC), del Reino Unido: Financial 
Management Office (FMO), de los Paises Bajos, y Deutsche Entwicklungsge
sellschaft (DEG), de la Republica Federal de Alemania. En 1978, Ia 
Corporacion Financiera Internacional se uni6 a los coparticipes iniciales en el 
capital social de Indebank. Tambien esta apoyado Indebank por Iineas de 
credito far,ilitadas por DCD, el Banco Europeo de lnversiones y el Banco 
Mundial, contando estas dos ultimas lineas de credito con I~. g:uantia del 
Gobierno de Malawi. El total de recursos disponiblc asciende a 27 millones de 
dolares, el total de proyectos es de 44 y los compromisos ascienden a 19 
millones de dolares. Desde su comienzo, el Banco ha sido modestamente 

rentable. 
Indebank esta inscrito en Malawi coma sociedad de derecho privado y, de 

conformidad con sus estatutos, cada coparticipe puede nombrar dos miembros 
del consejo de administracion. Esto otorga dos directores al coparticipe 
nacional, uno de los cuales es el Presidente no ejecutivo de la sociedad. Sin 
embargo, la relacion entre Indebank y el Gobierno de Malawi se rige 
oficialmente por un convenio financiero y de cooperacion entre el gobierno, los 
coparticipes y el banCO, firmado pOCO antes de que este iniciase SUS 

opera~i(1nes. Fuera de las disposiciones usuales de dar permisos de control de 
cambim para facilitar la remisi6n de fondos, el pago de dividendos, etc., los 
aspectos mas importantes del convenio son sus principios sabre politica de 
inversion y procedimientos de operaci6n, los cuales no se pueden modificar sin 
el asentimiento por escrito de cada uno de los cinco coparticipes. Estos 
principios definen, entre otras cosas: 

Los sectores de inversion de importancia primordial para el ulterior 
desarrollo econ6mico de Malawi 
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El procedimiento de aprobacion en principio de proyectos 
Los (1iie1io~ quc ~c han <le apiil:ar a iu<las ias suiicitudes de panicipa';ion 
de Indebank 
Las condiciones generales en que Indebank considerara la inversion en 
proyectos. 
Pero de todos estos factores, el mas importante para controlar la cartern de 

inversiones de Indebank es el procedimiento de aprobacion en principio de 
proyectos. Con arreglo a '!Ste r-rocedimiento, antes de empezar a investigar a 
fondo una propuesta de proyecto se envia a los directores un resumen de la 
misma con una nota de la gerencia del Banco que indique que se ajusta a los 
principios de la politica de inversion. En el plazo de 30 dias, los directores 
deben indicar si estan de acuerdo o no para que se proceda a la completa 
investigacion del proyecto; el veto de un director paraliza la investigacion 
detallada hasta que el asunto se haya examinado en la pr6xima reunion del 
consejo de administraci6n. Esta situacicn no se ha planteado nunca, pero es 
dudoso que el consejo de administracion autorice a la gerencia del Banco a 
seguir adelante con la investigacion de un ;:>royecto contra los deseos de uno de 
los coparticipes. 

Por este procedimicnto puede verse que el Gobiemo de Malawi o, en 
realidad, cualquiera de los coparticipes, mediante sus directores miembros del 
consejo de administracion de Indebank, pueden detener la investigacion 
ulterior de un proyecto si no lo consideran deseable. En la practica, desde la 
iniciacion de lndebank nunca ha ocurrido que un director haya interpuesto su 
veto en virtud del procedimiento de aprobacion en principio. Unicamente en 
una ocasion se rechaz6 un proyecto a pedido del gobiemo, por motivos que, 
segim se supo mas tarde, tenian que ver con una accion por infraccion en 
materia de divisas, que estaba pendiente contra el patrocinante del proyecto, de 
lo cual, por supuesto, Indebank no tenia conocimiento en aquel momento. 

En la practica, el Gobierno de Malawi se atiene completamente al juicio 
del Presidente de la sociedad para decidir si los proyectos constituyen un apoyo 
a su estrategia economica. En caso de duda, el Presidente tiene acceso directo 
al Ministro de Hacienda para obtener orientacion. El Presidente cuenta 
~ambien con el apoyo de un consejo de administracion experimentado y 
favorable al desarrollo, en que estan fuertemente representadas las 
organizaciones de desarrollo internacionales que apoyan a Indt:bank. 

Desde el comienzo de Indebank ha habido solo modificaciones pequei1as 
de los principios de operacion, sobre todo en relacion con el aumento de los 
Hmites de la inversion. A pesar de los principios C('flvenidos en materia de 
inversion, podria ser posible que un gobierno ejerciera presion, directa o 
indirectamente, para persuadir a sus instituciones de desarrollo <le que 
apoyasen su po!itka invirtiendo en proyectos que estirr:ase de interes para el 
pais. En Malawi no existen tales P• .'!siones, o, si ex is ten, han sido tan sutiles que 
no han sido percibidas por la gerencia del banco. La relacion entre el gobierno 
e Indebank, aunque tiene una base contractual, reposa en la practica sobre la 
confianza y el entendimiento mutuo. 

Indebank reconoce rn papel en la promocion de proyectos de desarrollo a 
mediana escala comercialmente viables y coopera estrechamente con el 
gobierno y con las empresas de derecho publico para identificar proyectos que 
correspondan a su funcion financiera de banco de desarrollo. Existen, 
naturalmente, proyectos amplios, tales como prog;amas de produccion de 
azucar, plantas de cemento )' de f ertilizantes, etc. El gobierno, al mismo ti em po 
que reconoce la limitaci6n de la contribucion que un hanco orientado al 
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desarrollo puede hacer a la financiacion de proyectos agricolas e industriales a 
mediana escaia, ve compiacico ia coopenu.:iun cc ilidebank eii :a µrnmo.:ior. de 
tales proyectos. Si bien los proyectos de vastas proporciones estan fuera de su 
alcance, existe un entendimiento de que Indebank se concentrara en identificar, 
promover y financiar los proyectos de servicio perifericos que inevitablemente 
surgen. 

la cooperacion entre el gobiemo e Indebank para participar en proyectos 
funciona en ambos sentidos, y hay muchos casos en que Indebank ha podido 
llenar lagunas financieras en los proyectos i.1ue promueve al solicitar la 
participacion de sociedades de derecho publico. La cooperacion ha sido 
especialmente inil en proyectos que tienen consecuencias economicas y 
sociales, para los cuales es fundamental la buena volu:ttad del gobiemo. 

El gobiemo mantiene su confianza en las politicas de sentido comim y 
orientacion practica del consejo de administracior., aun cuando en los dos 
ultimos anos ha garantizado lineas de credito del Banco Eurupeo de Inversion 
y del Banco Mundial, y no existe representacion gobef!lamental dicecta en el 
consejo de administracion de Indebank. La relacion con el Banco de Reserva 
de Mal<.~wi es, asimismo, de respeto mutuo y comprension. Indebank no es!a 
registrado como banco en Malawi, por lo cual no esta \lbligado a cumplir las 
restricciones bancarias, incluso las que normalmente se aplican a los depositos 
de los bancos comerciales. 

El papel del Gobiemo de Malawi ha sido de proteccion y comprension. En 
consecuencia, no ha habido fracasos de proyectos, y debido a esto la reaccion 
de los coparticipes de Indebank ha sido igualmente cooperativa. Siempre han 
estado disponibles fondos de los coparticipes para satisfacer las necesidades de 
inversion del Banco, sobre todo para sus inversiones en la agricultura, sector 
para el cual es reconocidamente dificil encontrar financiacion internacional a 
mediano plazo. 

En suma, los factores principales que contribuyen a una relacion ideal son 
los siguientes: 

a) Deliberaciones iniciales detalladas y amplias entre todas las partes, que 
permitan pleno acuerdo sobre los principios de inversion y los procedimientos 
de operacion del Consejo de Administracion; 

h) Una reglamentaci6n juridica clara y concisa en que se enuncien las 
obligaciones reciprocas del gobierno, los coparticipes y la sociedad; 

c) Una aplicacion precisa y cuidadosa de las politicas y procedimientos de 
operaci6n convenidos por parte del consejo de administracion a traves de la 
gere:1cia; 

d) Libertad del banco de desarrollo pua escoger proyectos comerciaies 
viables en beneficio economico del pais, para los cuales sea mas adecuada la 
financiacion; 

e) Interes por parte del banco de desarrollo para ejecutar la politica 
gubernamental. 
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Resumen de las deliberaciones 
Al examinar las reI1ciones entre los bancos de desarrollo y el sector 

publico un f uncionario del Banco Mundial, hablando a base de su experiencia 
personal respecto a las instituciones de financiaci6n del desarrollo en el 
continente africano, confirm6 esta «relaci6n simbiotica». Se mostr6 cauteloso 
para prof etizar la direccion que podria asumir la relaci6n futura en los 
dif erentes paises, dada la amplia variedad de situaciones econ6micas y social es 
en estos paises y la diversidad entre las propias instituciones de financiaci6n 
de? desarrollo. Sin embargo, estimo que habia necesidad de mayor cooperaci6n 
entre los gobiemos y las I FD ;-especto a la identificaci6n, preparaci6n y 
ejecuci6n de proyectos viables de todos los tamanos, que fuesen de importancia 
para la economia del pais. Los bancos de desarrollo se verian en el caso, 
durante el decenio de 1980, de diversificar sus actividades; se Jes podria exigir 
que participasen, en mayor medida Gue en la actualidad, en la identificaci6n de 
proyectos y la formulaci6n de estudiC's de viabilidad y que se especializ'.lsen en 
determinados sectores de financiaci6n que se habian descuidado hasta el 
momenta. A este respecto, el Banco Mundial comprendia que bs puntos de 
contacto de las IFD con los gobiemos probablemente aumentarian y podrian 
incluir, ademas de los ministerios de Hacienda, lndustria y Planificaci6n, los 
relacionados con Obras PUblicas, Construcci6n y Educaci6n. 

Los participantes observaron que la indole de las relaciones entre las IFD 
y el sector publico estaba determinada por la estructura de la respectiva 
economia. En especial, la relaci6n podia variar segim que la economia fuese del 
tipo de planificaci6n centralizada, mixta o de orientaci6n hacia el mercado. 
Asimismo, la relaci6n era diferente segun que la IFO fuese en su mayor parte 
de propiedad privada o completa:nente de propiedad estatal. Un tercer factor 
era la composici6n y estructura de la gerencia de la IFD. Las relaciones sector 
publico-IFD tenian que entenderse en funci6n de estos factores. 

El asesor econ6mico y estadistico de la Corporac:6n Financiera Industrial 
de la India observo que los bancos de desarrollo, por ser tan solo uno de varios 
instrumentos dedicados al desarrollo industrial, no estaban en ccildiciones de 
ejecutar toda la gama de actividades que suponia promover el desarrollo 
industrial de un pais. Por lo tanto, era importante divid!r las funciones entre 
instituciones dif erentes empenadas en la tarea comun del desarrollo industrial, 
y evaluar el funcionamiento de los bancos de desarrollo dentro del marco de las 
tareas que se les confiasen. 

Se llego a la conclusion de que la mayoria de las instituciones de 
financiacion del desarrollo industrial habian establecido, en realidad, 
relaciones excelentes con sus gobiernos, ya fuesen gobiernos f ederales o 
unitarios, independientemente de 1as funciones especificas dentrn de la 
economia o de la entidad que fuese propietaria del capital de los bancos. 
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GRUP03-RELACIONESSECfOR 
p(TBLICO/BANCOS DE DESARROLLO EN 

PAiSES CON ECONOMiA DE PLANIFICACION 
CENTRALIZADA 

M. Radoavljenc 

Presidente del Banco de Inversiones de Yugoslavia 

La planificaci6n y la financiaci6n de la inversion en Yugoslavia se ha visto 
influida por los cambios institucionales y el desarrollo de los recursos 
productivos. En realidad. el sistema evoluciono en tres fases: periodo de 
planificacion econom1ca centralizada, periodo de planificacion de: 
proporciones globales y periodo de alta gesti6n. 

Pfanificaciim econi>mica centralizada 

El primer periodo se inicio inmediatamente despues de la liberacion del 
pais y duro hasta fines de 1950. El sistema de planificaci6n y financiacion, en 
general, y el sistema de planificacion y financiaci6n de la inversion, en 
particular, se caracterizaban por la centralizacion de la adopcion de decisiones 
y de la asignacion fisica de factores de la produccion, de conformidad con 
prioridades cr-ntralmente establecidas. Mas adelante se aplic6 un plan de 
inversiones en forma de programas centralmente decididos, basados en 
prioridades fijadas para la construccion de las instalaciones necesarias. Estos 
programas asumian la forma de listas de proyectos clave, con datos basicos 
tales como tipo, tamaiio y valor industrial del proyecto, desglose de las 
inversiones de capital, duracion del periodo de construccion, tiempo necesario 
para la puesta en marcha, etc. 

Como la economia nacional estaba devastada por la guerra, la n~cesidad 
urgente de un rapido desarrollo de los recursos productivos exigia control 
estricto sobre los medios de financiacion y sobre su asignacif>n a los proyectos 
de inversion decididos en el plan social del gobiemo. 

En este periodo, las inversiones hechas en todo el territorio de Yugoslavia 
se financiaban con cargo al pre~upuesto, sin ninguna obligacion de reembolso. 
Las autoridades estatales de planificacion decidian respecto a los fondos 
necesarios y las fuentes correspondientes. Su utilizacion y el control sobre su 
aplicacion correcta y util estaban confiados al 1'.mico banco de desarrolh que 
existia en ese momer.to en el pais, el Banco de Inversiones de Yugoslavia. De 
esta manera, la funcion de banco de desarrollo dependia directamente de la 
aplicaci6n estatal y de las autoridades presupuestarias. 
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Planificacion d€ proporciones globa/es 

En el periodo que se inicio en 1950, se introd1•jo un proceso de autogestion 
en !as empri:sas y en algunas esf eras de los servicios publicos. Esto significa la 
introduccion de un nuevo sistema economico, cuya caracteristica principal era 
restringir el campo de la planificacion central y dar a las empresas y a las 
comunas poderes de decision mas amplios. 

A mediados del decenio de 1950 se legislo para introducir nuevos 
incentivos, y entonces se pusieron en marcha cierto numero de grandes 
proyectos industriales. Despues de :a liquidacion de la economia controlada 
por el Estado y el paso de la gestion de las empresas a manos de los 
trabajadores, se aplicaron durante el periodo que llego hasta 1960 las nuevas 
medidas siguientes en 1nateria de financiacion de la inversion; 

aJ Un sistema de financiacion a largo plazo que comprendia fondos de 
inversion establecidos a niveles dif erentes, esto es, a nive! de la Republica 
Federal y al de otras organizaciones sociopoliticas; 

b) Introduccion de un mecanismo crediticio: la financiacion con cargo al 
presupuesto se sustituyo por creditos a largo plazc, y se introdujo la idea de 
reembolso del credito con los intereses acumulados: 

c) Introduccion de criterios economicos para la seleccion de proyectos de 
inversion (por ejemplo, la rentabi!idad). 

En este periodo, el papel del banco de desarrollo fue mas activo, ya que 
operaba de mar.era rnas independiente que antes. Para el desarrollo de las 
dif erentes ram as de la economia, el sistema de las proporciones global es exigia 
cuantificaciones generales, pero evitaba la necesidad de especificar proyectos 
individuales y sus ubicaciones. Los recursos para satisfacer las necesidades -
que se definian en el plan de manera general para un periodo de tiempll 
determinado (por ejemplo, un millon de toneladas de acero, 100.000 t0neladas 
de aluminio, 50.000 automoviles, etc.) - se obtenian con cargo a fondos de 
inversion especiales establecidos con tal objeto. El papel del banco consistia en 
seleccionar, dentro de las capacidades gl0balmente determinadas, los proyectos 
que parecian mas dignos de financiacion, hasta los limites d.! los recursos 
disponibles. La seleccion de proyectos se hacia a base de licitacion publica por 
empres;:-i c yugoslavas, aplicandose criterios economicos establecidos. 

De esta manera, se otorgo al banco un derecho exdusivo de elegir 
proyectos dignos de financiacion y de concertar relaciones contractuales. 

Planificacion .mcialisto de autogestion 

Aunque el primer mecanisrno crediticio representaba una mejora en 
comparacion con el sistema de contro! estatal para la formacion del 
presupuesto y la asignacion de fondos de inversion, surgian problemas cada vez 
mayores para aplicar los planes de inversion a nivel de proyectos industriales. 

En primer lugar, no podia d.:terminarse suficientemente la estructura de 
inversion requerida. En muchos cams, la inversion directamente productiva en 
la industria exigia una infraestructura de apoyo que no existia. Tambien se 
planteaba la pregunta: i. puede distinguirse entre rentabilidad y beneficios 
obtenidos de la estructura de inversion publica centralmente planificada? 

En segundo lugar, habia una fuerte tendencia a concentrar en el Banco los 
fondos de inversion. Oe esta manera, se formaron inmensas reservas 
denomir.adas capital estatal. 
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La eliminacion de estas rese1vas fue una de las finalidades principales de 
la reforma eccnCmic~ de ! 965. Est2 in!rodujc !2 part!~ipaci6r! <lirecta de );15 

empresas yugoslavas en la adopcion de decisiones y en la formacion y 
asignacion de fo•1dos de inversion. Despues de la enmienda constitucional de 
1963, el principio de la autogesti6n se aplico en la base de todo el sistema 
social. 

A fin de satisfacer. las necesidades del mercado, manteniendo simulta
ne::unente un progreso optimo, tanto los trabajadores de las empresas 
..:conomicas (mediante acuerdos de alta gestion mutuos) como los ciudadanos 
de las comunidades sociopoliticas (mediante contratos sociales) armonizan y 
dirigen su desarrollo social y economico teniendo en cuenta sus propias 
prioridades y sus intereses comunes. Las empresas econ6micas se convirtieron 
en segui<la en los exponentes y fuerzas motrices de la planificacion economica 
social, al operar o bien individualmente o en conjunto con otras empresas 
conexas. 

Cabe recalcar que lus principios basiclls del sistema de planificacion de 
autogesti6n, sobre todo los relativos al desarrollo economico, son los principios 
de los contratos sociales y de los convenios de autogestion. Estos contratos y 
convenios tienen la finalidad de sustituir el papel del Estado en la soluci6n de 
las contradicciones socia1es y asegurar la cooperacion y la ~olidaridad en la 
esfera economica y otras esferas de la vida. De esta manera, es posible 
coordinar los planes de desarrollo a base de insumos objetivos, tales como 
datos de la investigacion cientifica, parametros sociales e indicadores 
estadisticos. 

En la financiacion de la inversion, este periodo se ha caracterizado per una 
creciente descentralizacion de los recursos financieros, con el fin de vigorizar la 
situacion financiera de las propias empresas econ6micas. De esta manera, las 
empresas econumicas se convierten no solo en exponentes de la planificaci6n 
econ6mica, sino tambien de la financiacion de la inversion. La introducci6n de 
los contratos sociales y de los convenios de autogesti6n constituye una 
innovacion en la planificaci6n econ6mica. La innovaci6n para!ela en el sistema 
de financiaci6n de la inversion significo un movimiento hacia la autofinan
ciacion y la reunion de los fondos de la empresa. Los prestamos bancarios y de 
otras fuentes se utilizan solo como fuentes de recursos adicionales. 

Cabe afiadir, para terminar, que en Yugoslavia existe desde hace muchos 
afios un fondo federal para la financiacion de las zonas menos desarroltadas. 
Este fondo se especializa en financiar proyectos para acelerar el desarrollo de 
la industria y utiliza re<.;ursos especiales que le son asignados por las empresas 
economicas y los bancos comerciales. 
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Relaciones sector publico/bancos de desarrollo 
en paises con economia de planificacion 
centralizada 

A. Olteaau 

Miembro del Consejo de Administracion del Banco de Inversion 
de Rumahia 

Los economistas y politicos de to<io el mundo reconocen que el desarrollo 
y el ahondamie11to de las dif erencias economicas entre los paises influyen 
adversamente no solo sobre los paises menos adelantados, sino tambien sobre 
Ia evolucion social economica del mundo entero, incluidos los paises industria
lizados. 

Rumania, como pais en dcsarrollo socialista, considera que la erradicacion 
del subdesarrollo y la reduccion de las brechas entre paises han de constituir 
una preocupaci6n principal tan to de los dif erentes paises co mo de la 
comunidad intemacional en su conjunto. 

La experiencia de Rumania, y Ia de muchos otros paises, demuestra que el 
factor decisivo en el proceso de desarrollo social y economico es. el esfuerzo 
intemo del propio pais. A nuestro juicio, la clave reside en la acertada 
movilizacion de todo el potencial de recursos materiales, financieros y 
humanos. Sin embargo, paralelamente a los esfuerzos intemos, corresponde un 
papel a una mayor cooperacion entre los paises en desarrollo mismo- y con 
otros paises. 

La base de los logros alcanzados por Rumania es una politica de fijar la 
estrategia social y economica para el desarrcllo. En los afios de 1976 a 1978, la 
tasa de crecimiento anual media del producto industrial de Rumania fue de 
11 %, o sea, una de las mas elevadas del mundo. 

Este rapido desarrollo del pais es, en realidad, resultado de una constante 
aplicacion de amplios programas de inversion, en que se asignaba !..1 na vasta 
proporcion al desarroll0 sin restringir en modo alguno los programas para 
elevar los niveles de vida. Por ejemplo, en 1966-1977, la tasa de inversion fue 
de 33,4%, el ingreso nacional aumento a una tasa anual media de 9,5%, en 
comparacion con 7,9% en 1956-1965, cuando la asignacion para inversion era 
solo el 22,4% dcl ingreso nacional. 

Las elevadas tasas de crecimiento economico han hecho aumentar el 
ingreso nacional por habitante de Rumania, reduciendo asi la brecha 
comparativa con los paises economicamente desarrollados de 8 a 10 veces en 
1960 hasta 3 a 4 veces para finales de 1975. 

En el desarrollo economico del pais desempefia un papel importante el 
Banco de Inversion de Rumania, que es la institucion estatal especializada que 
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se encarga de finan-:iar el desarrollo y administrar los recursos financieros 
asigm1'.1os para la ejec:.:ci6n de programas de inversion. 

El Banco de Inversion financia del 80 al 85% de las inversiones totale~ 
ejecutadas en todos los sectores de actividad, exclusion hecha de la agricultura 
y la elaboracion de alimentos. Estas se financian separadamente mediante el 
Banco para la Agricultura y la Industria Alimentaria. 

En cuanto organo estatal, el Banco de Inversion aplica la politica del 
Estado relativa a la obtencion y administracion de fondos para el desarrollu. 
segun esta establecido en los planes nacionales y en el presupuesto estatal. 
Tambien concede creditos a las empresas economicas y controla la utilizacion 
que hacen de cllos. 

Dado que la ec0nomia se est.a desarrollando a base de planes quinquenales 
y planes anuales, el Banco de Inversion colabora directamente con los organos 
de planificacion y financiacion para determinar los proyectos de inversion que 
se ban de ejecutar dentro de los respectivos programas, supervisando las 
diversas tasas de crecimiento y el crecimiento relativo que se necesita para 
modemizar la estructura economica y lograr un desarrollo armonioso y 
equilibrado de todas las regiones del pais. 

Una de las responsabilidades important~s del Banco consiste en evaluar, 
con anterioridad a toda decision de inversion, la eficiencia economica de los 
proyectos desde los puntos de vista tecnico, economico y financiero. 

Dentro de esta actividad, se hace especial hincapie en que los fondos de 
inversion se utilicen economicamente, estableciendo gastos minimos por 
unidad de producto que utiliza tecnologia avanzada, exigiendo rentabilidad y 
productividad elevadas, y estimulando elevadas tasas de rendimiento sobre la 
utilizacion de los fondos para el desarrollo. 

Existe, en consecuencia, :.ma estrecha relacion entre los intereses generales 
del sector publico y las responsabilidades del Banco de Inversion. A este se le 
pide que exprese su opinion competente respecto a cada proyecto, lo que se 
realiza mediante la cooperacion de un personal de analistas financieros, 
economistas e ingenieros. 

En todos los casos, la aprobacion de la documentacion tecrtoeconomica 
para cada inversion se basa en la opinion del Banco de Inversion sobre la 
eficiencia economica del proyecto, inclusive la produccion y ventas. Las unicas 
excepciones son los proyectos de importancia nacional, que son aprobados por 
el gobiemo y para los cuales et Banco junto con otros organos del Estado 
ofrece una opinion inicial. 

El apoyo del Banc0 se facilita tambien a los inversionistas industriales, con 
miras a perfeccionar sus proyectos de inversion, especialmente en lo relativo a 
costos de tecnologia, construccion y produccion. 

Todo programa de inversion ha de estar apoyado por los correspon<lientes 
recursos financieros. En esto desempena el Banco un papel decisivo al 
respaldar el principio de la autogesti6n y autofinanciaci6n de las empresas 
econ6micas. Ayuda a movilizar los propios recursos financieros de las 
industrias, coordinandolos con contribuciones procedentes del presupuesto del 
Estado. 

Ademas de estos recursos basicos para financiar la inversion, el Banco 
aporta creditos extranjeros obtenidos de entidades internacionales. 

Paralelamente a la financiacion rte la inversion, para la cual se 
proporcionan credilos a largo plazo, el Banco realiza operaciones crediticias y 
financieras durante los periodos de construccion y puesta en marcha. 

Una de las responsabilidades del Banco es supervisar la utilizacion de las 
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inversiones desde el punto de vista de la legislaci6n en vigor. Posee ampli<ls 
facultades de investig~cion, d~sd~ l.a etapa de intrnducd6n de! prcyectc en e! 
plan econ6mico pasando por su puesta en funcionamiento hasta la evaluaci6n 
final del rendimiento. Supervisa la manera c6mo se estan empleando los 
recursos humanos, financieros y materiales y determina medidas para alcanzar 
metas y mejorar la eficiencia del proyecto. 

El Banco de Inversion participa tambien en el sistema de informaci6n 
organizado dentro c!e la economia, presentando informes al Gobiemo y 
pidiendo su intervenci6n para la soluci6n de conflictos. 
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Relaciones sector publico/bancos de desarrollo 
en paises con economia de planificacion 
centralizada 

Secretaria de la ONUDJ 

Distintas formas de intermediaciim financiera 

La funcion institucion3l que calJe a un banco de desarrollo industrial esta 
definida no solo por el sistema financiero - que comprende la totalidad de 
organismos bancarios, mercados de capital e instrumentos de financiacion 
industrial de un pais - sino tamoien por la politica propia de la direccion del 
banco, la politica economica y financiera del gobiemo, o por ambas. La 
cue:;tion que aqui se trata de determinar es la relacion organica que existe en 
los paises con economia de planificacion centralizada y su comparacion con 
las practicas vigentes en otros paises. 

Al buscar criterios apropiados para agrupar sistematicamente los 
diferentes sistemas bancarios del mundo, la ONUDI observa que ni la 
estructura de los bancos o su grado de concentraci6n, ni el caracter de las 
actividades bancarias o siqaiera la especializacion en financiacion industrial 
constituyen una division clara para realizar un anafo,is sistematico. Ya sea que 
la funcion de las ~mpresas de financiaci6n del desarrollo sea privada o publica, 
para el caso es igual quien posee la mayoria en e1 consejo de administracion y 
cuales son los demas criterios relativos a propiedad, actividades de 
financiacion o recursos financieros. Sin embargo, se distingue entre el sistema 
liberal y el sistema centralmente dirigido de intermediacion financiera. 

En cualquier sistema economico, exist~n hogares, unidades productivas, 
organi:;mos publicos y personas que, en determinado momento tienen recursos 
financieros temporalmente disponibles. Esto es el resultado del caracter 
estacional de la produccion, el desfa:.e cronol6gico entre el gasto y el ingreso y 
la acumulacion de fondos, utilidades, reservas o anticipos presupuestarios. El 
criterio mas importante en lo que respecta a la banca industrial es si las 
decisiones en materia de inversion y financiacion estaran centralizadas o se 
tomaran individualmente. 
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Sistema monobancario 

En las economias centralizadas, la industria y los organismos estatales 
deben entregar sus excedentes de fondos a las instituciones financieras 
publicas designadas por el gobiemo. Las operaciones de credito se planifican. 
en consecuencia. de modo de redistribuir los recursos monetarios de la 
economia conforme a planes oficiales de inversion y produccion. 

El rasgo mas sobresaliente de la intermediacion financiera de esas 
economias es, por supuesto, su caracter de monopolio estatal. Las instituciones 
financieras estan completamente en manos del Estado. La economia funciona 
asi, en teoria, con un sistema monobancario. Existe solo un banco donde se 
concentran todas las compensaciones financieras y se combinan todas las 
funcioncs centrales de banco comercial y de inversion. En Ia practica, sin 
embargo. Ia estructura bancaria y el funcionamiento de la intermediacion 
financiera suelen ser muy complejos. 

China tiene un sistema monobancario tipico. La principal institucion 
financiera intema es el Banco del Pueblo: no existen cajas de ahorro indepen
dientes, no existe el credito al consumidor, y no utilizan titulos financieros 
como cheques, bonos y acciones. El bien conocido Banco de China es un 
banco para operaciones de divisas, administrado por el Banco del Pueblo. 

Los recursos financieros para inversion en equipo y construccion 
proceden del presupuesto estatal. Se asignan sumas de conformidad con el 
plan nacional, en forma de subvenciones y creditos. Solo las empresas estatales 
o las corporaciones municipales pueden obtener creditos. los que estan 
restringidos a determinadas operaciones y tienen un plazo breve de 
vencimiento. El Banco del Pueblo se encarga de controlar la utilizacion 
correcta de los fondos conforme a los objetivos previstos en el plan. Controla 
el pago de salaaios y los pagos a otras empresas y cumple un papel regulador 
permanente de la liquidez general. 

En la practica, una de las principales funciones en la organizacion 
financiera de la inversion industrial esta a cargo del Banco de Construccion. 
Este banco no es en realidad una inst!tucion financiera, sino una dependencia 
del Ministerio de Finanzas y un organo ejecutivo del Estado. 

En la Union de Republicas Socialistas Sovieticas, las reformas economicas 
de mediados del decenio de 1960 hicieron hincapie en la autofinanciacion de 
las empresas. Desde esa epoca, los creditos han desempeflado un papel en 
cierto modo mas importante como fuentes adicionales de financiacion r .ira la 
modernizacion industrial. La financiacion de las inversiones mediante el 
presupuesto estatal se ha sustituido lo mas posible por intentos de que la 
expansion de las empresas se base en ta obtencion de excedentes economicos. 

Aunque el Gosbank (banco estatal de la URSS) desempefla multiples 
funciones especiales, no puede compararse, como organizacion, con nioguna 
de las instituciones financieras de las economias de merc.ido. Es un organismo 
estatal, como lo muestra el hecho de que su consejo de administracion esta 
directamente subordinado al Consejo de Ministros de la URSS. Sus recursos 
consisten en saldos en cuenta corriente, depositos de las Cajas de Ahorro y las 
empresas de seguros estatales, depositos de otros bancos, reservas 
presupuestarias de la URSS y de otras entidades administrativas. 

A d!ferencia de la estructura monobancaria de China, el Gosbank 
proporciona credito a largo plazo a las cooperativas de agricultores y de 
consumidores y prestamos a mediano plazo para financiar inversiones no 
planificadas centralmente. 
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En la reforma econ6mica de 1965 se tomaron medidas para fomentar el 
papc:i <lei ~t~ditu c in5taurar cl cvb;o de lntereses. E! prop6s!to era estimular 
una utilizacion mas amplia de los creditos en la economia. Se espera que en vez 
de gravar el presupuesto estatal, las empresas industriales autofinancien su 
capital fijo y su capital de explotacion con sus propios recursos, los excedentes 
de capital y las deducciones por amortizacion. Las subvenciones con cargo al 
presupuesto estatal estan reservadas para un numero limitado de grandes 
proyectos, el aumento de la producci6n de energia, el establecimiento de 
nuevos planes basadas en tecnologia avanzada, etc. 

El sistema de la URSS ha servido de modelo basico para la mayoria de las 
demas economias centralizadas - especialmente los paises socialistas de 
Europa - y tambien para varios paises socialistas en desarrollo ccmo Argelia, 
Birmania, Etiopia, Iraq y la Republica Arabe Siria. En muchos de estos paises. 
el credito cumple la funcion especial de proporcionar financiacion adicional 
destinada a mejorar la productividad y aumentar las exportaciones. 

Si se tiene en cuenta el objetivo de las reformas economicas, seria 
sumamente discutible considerar a los bancos de los paises socialistas como 
instituciones administrativas, como burocracias pasivas encargadas solo de la 
distribucion y el control de la inv~rsion financiera. Su papel es mucho mas 
amplio: 

a) Muchas instituciones tienen funciones complementarias en la estructura 
financiera de la economia socialista. Ocupan una posicion de privilegio puesto 
que proporcionan Credito a largo plazo no solo para financiar inversiones 
centralmente plaPificadas en todas ~as ramas de la economia, sino tambien en 
los casos en que no se han reservado contribuciones presupuestarias y en que 
ni las empresas ni los ministerios correspondientes tienen otros recursos 
financieros disponibles; 

b) Las actividades de los bancos socialistas en el exterior incluyen la 
financiacion del comercio internacional (especialmente el comercio 
Este-Oeste) y las transacciones de di visas, oro y depositos; 

c) Los bancos socialistas tienen una capacidad muy desarrollada como 
intermediarios en los mercados de capitales internacionales, en los que operan 
con monedas tanto euror.-eas co mo asiaticas; 

d) Los bancos socialistas disfrutan, en las economias de mercado 
occidental es, de los mismos derechos que los bancos privados; 

e) La cooperaci6n financiera internacional es una tradicion socialista. 

La tendencia a la nacionalizacion 

Con el antecedente dt la banca industrial de los paises socialistas de 
economia de planificacion centralizada se puede observar la tendencia a la 
nacionalizaci6n en varios paises en desarrollo. A este respecto deben hacerse, 
sin embargo, algunas distinciones. En algunos casos la nacionalizacion 
significa la expropiacion de los bancos privados que pasan al dominio estatal. 
En otros casos, la estructura bancaria estaba dominada antes por bancos 
extranjeros, lo que a mem1do se ccmider6 inadecuado para las necesidlldes 
basicas de las economias centralizadas de paises socialistas en desarrollo. Por 
consiguiente, los bancos extranjeros de algunos paises en desarrollo fueron 
obligados a constituirse en sociedad an6nima en el propio pais y no en el 
extranjero. En ambos casos, sin embargo, esto no conduce necesariamente a un 
sistema bancario monoestructurado, si bien contribuye a establecer posiciones 
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mayoritarias nacionales. Los bancos centrales, los bancos de desarrollo y otras 
instituciones de propiedad estatal siguen desempeiiando sus funciones 
especificas. 

La cuestion que se plantea es la medida en que la nacionalizacion influye 
en la financiacion de las inversiones industriales. Segun la experiencia de la 
ONUDI, los bancos extranjeros de las antiguas colonias se ocupaban 
principalmente de financiar el comercio exterior, las cosechas y el suministrn 
de materias prim as y de ef ectuar las operaciones de di visas y las transacciones 
de exportacion e importacion. No prestaban atencion al desarrollo industrial, 
por lo menos en lo que se refiere a la pequeiia y mediana industria r.acional. La 
ONUDI concentr6, por lo tanto, su apoyo en los bancos nacionales de 
desarrollo industrial, especialmente en los de propiedad estatal que debian 
desempeiiar un papel importante en los planes de desarrollo industrial del pais 
respectivo. 

Como soii muchos los bancos nacionales de desarrollo que inician solo 
ahora sus operaciones bancarias, las actividades del programa de la ONUDI 
relativo a actividades de banca para el desarrollo industrial han tropezado con 
muchas limitaciones practicas en los ultimas diez anos. El objetivo era ayudar 
a los bancos a formarse una reputacion y a que tuvieran solvencia 
internacional y el r:lejor modo de lograrlo era la accion conjunta y la 
cooperacion internacional entre los bancos. 

El Banco Mundial ha financiado ya algunos grandes bancos de desarrollo 
de propiedad estatal (en Filipinas, la India y la Republica de Corea), y ha 
evaluauJ y financiado instituciones gubernamentales que tienen por objeto el 
desarrollo de actividades en el sector publico industrial (Argelia y la Rcpublica 
Unida de Tanzania). Cada vez tiene mas inieres la financiacion conjunta con 
los bancos comerciales y las instituciones oficiales de ayuda (por ejemplo, los 
bancos regional es de desarrollo ). 

A cste respecto es importante el Banco Internacional de Inversiones' 
establecido en Moscu por los Gobiernos de Bulgaria, Checoslovaquia, 
Hunr;ria, Polonia, la Republica Democratica Alemana y la URSS, a los que se 
unieron mas tarde Cuba, Rumania y Viet Nam. S:.I articulo II del acuerdo 
cons1itutivo dio;pone lo siguiente: 

«La tarea fundamental del Banco sera otorgar creditos a largo y media no 
plazo fundamentalmente para la ejecucion de proyectos pertir.entes a la 
divisi0n internacional socialista del trabajo, la especializacion y 1:-i 

cooperacion en el campo de la produccion, los gastos de ampliacion de lo~ 
recursos de materias primas y energia en el interes comun de los 
miembros, y la ejecucion de proyectos para ei desC1.rrollo de las economias 
nacionales de los paises y otras ftnalidades establccidas por el Consejo del 
Banco y compatibles con los objetivos del Banco.» 
El Banco Internacional de Inversiones establece contactos y relaciones 

comerciales con las instituciones y bancos internacionales financieros y 
crediticios y de otro tipo. 

El Banco Internacional de Inversiones ha creado tambien su propio 
Fondo Especial para financiar programas destinados a la asistencia economi:a 
y tecnica a las paises en desarrollo. El articulo V en el acuerdo de constitucion 
del Fondo se consigna el proposito de movilizar recursos adicionales de capilal 
por conducto de las hancos nacionales para la industria dd sector puhlico o 

' A!(reement on the E.1/ah/ishment of the lnternarional /nl'estmcnt Bank Stat11tes 11/' th1' 

International Investment Bank. Moscu, 1971 
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privado de los paises en desarrollo. Ei articulo V dice como sigue: 
l. El Banco otorgara prestamos con cargo al Fondo para la creacion de 
nuevas empres.ls, la reconstruccion y mcdemizacion de las empresas 
existentes en la in<lustria, la agricultura y otras ramas de la ecunomia de 
los paises en desarrollo, ... 
1. Los prestamos con cargo a los recursos del Fondo podran otorgarse l: 

a) los bancos centrales u otros bancos de los paises en desarrollo: 
bJ !as empresas y organismos economicos del sector publico y del sector 
cooperativo de los paises en desarrollo. 

En ciertos casos, por decision del Consejo del Banco, se podran otorgar 
prestamos a las empresas y organismos privados de los paises en 
desarrollo.» 

Conc/usiOn 

Aunque se base en sistemas economicos dif erentes, toda intermediacion 
financiera tiene principalmente por objeto movilizar recursos financieros para 
la industria y c.istribuirlos de un modo optimo en beneficio de toda la 
poblacion. Si es la economia centralmente planificada o la economia de 
mercado el criterio que mas se acerca a ese punto optimo, es una cuestion que 
no corresponde analizar aqui. La experiencia adquirida por la ONUDI en su 
cooperacion ordinaria con banco!i de todo el mundo confirma que su espiritu y 
motivacion ticnen mucho en comun en ambos casos. El limite entre la 
«centralizacion» y la «libertad de decision» no esta siempre claramente 
definido en un sistem<::. Tanto en una economia planificada como en una 
economia de mercado. ~os bancos industriales pueden estar en condiciones de 
seguir sus pwpios ca·iterios y emplear los fondos de los programas, en gran 
medida, en fo:-ma di5crecional. 

En la banca internacional existe tambien un campo importante cada vez 
mas grande para la iniciativa y la toma cie decisiones institucionales. Esto no 
significa necesariamente que un b<inco pueda disponer libremente de sus 
propios recurso!i ni que las inversiones que no hayan sido programadas 
centralmente no tengan que ser aprobadas y controladas: pero los gerentes de 
los bancos tienen una libertad de eleccion cada vez mayor. En terminos 
general es, casi todas las instituciones financieras industriales -incluso si 
mantienen estrechas rclaciones con el gobierno ·· cooperan con los mercados 
de capital extranjeros y tienen activa participacion en los mercados mone~arios 
internacionales. Si aplicasen estrictamente instrucci0nes emanadas de un 
sistema burocratko interno carecerian de toda flexibilidad. Son condiciones 
necesarias las decisiones rapidas, la motivacion personal y la creatividad junto 
con la capacidad prof esional. 

En resumen, en lo que respecta a las relaciones sector publico/bancos de 
desarrollo de las economias de planificacion centralizada, hay muchos motivos 
de optimismo para el decenio de 1980. No obstante, los sistemas bancarios 
internacionales, sean centralmente planificados, o no. deberian utilizar en 
form a mucho mas ef ectiva su capacidad de cooperacion, haciendo confluir los 
fondos de inversiun que requiere la industria y proporcionando financiacion a 
los paises en desarrollo. 
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Resumen de las deliberaciones 
Un representante de Checoslovaquia hizo notar que hasta finales del 

decenio de l 970 su pais no tenia un banco de desarrollo para promover la 
propia industrializacion, pero habia establecido un organismu de comercio 
exterior denoi..inado Fincom y el Banco Comercial Checoslovaco para la 
colaboracion bilateral con otros paises en desarrollo. Las contrapartes de 
paises en desarrollo eran por lo general empresas de comercio exterior. La 
participacion extranjera en proyectos conjuntos revestia la forma de 
aportaciones de capital o prestamos relacionados con el capital, o asistencia 
para obtener ayuda fir..anciera de organismos internacionales. 

El Gobiemo de Checoslovaquia influia en las operaciones de esas 
instituciones, especialmente en lo relativ" al alcance y orientacion de sus 
actividades. En realidad, todos ios proyectos de asistencia que superasen 
ciertos limites de inversion debian ser aprobados por el gobierno. Por su parte, 
las instituciones influian tambien en la politica gubernamental al proporcionar 
informacion economica sobre diversos aspectos de la economia y las politicas 
de los paises receptores. 

Un participante, <lei Banco de Desarrollo Industrial de la Costa de Marfil, 
pregunto como reaccionaban los paises de planificacion centralizada ante las 
fluctuaciones monetarias ~· las tasas de intlacion de los paises industrializados 
y que medidas habian ad<',tado sus bancos de desarrollo para p10teger sus 
operaciones de los efectos nocivos de la intlacion, el desempleo, la recesion, 
etce. 

Contestando a esas preguntas, los miembros del 'Grupo especial 
subrayaron que factores externos como la intlacion y las tluctuaciones 
monetarias tenian solo una intluencia minima, dado que las trar:sacciones con 
el mundo industrializado exterior no se basaban en condiciones monetarias del 
mercado libre. Se hizo hincapie, ademas, en que paises de planificacion 
centralizada no tenian el problema del desempleo. 

En respuesta a una pregunta formulada por parti~ipantes de bancos 
iraternacionales acerca del acceso a recursos de inversion que no fueran las 
contribuciones estatales, se sefialo que la financiacion se obtenia 
principalmente de cuatro f uentes. La primera eran las acumulaciones internas 
de los propios bancos; la segunda, el reembolso de los prestamos a las 
empresas; la tercera, las lineas de credito de las instituciones crediticias 
internacionales; y la cuarta, las asignaciones presup1Jestarias gubernamentales. 

Participantes de los banco" de Sudamerica pidieron una clarificacion del 
papel que cabia a los bancos de inversion estatales en la fijacion de las 
prioridades de inversion y la seleccion y '1nanciacion de proyectos industriales. 
Tambien preguntaron acerca de los mecanismos para encauzar el ahorro 
nacional hacia los bancos en los paises de planificacion centraiizada. 

En respuesta a esas preguntas, el Presidente dijo que los planes de 
desarrollo nacional a largo plazo, y por lo general los planes quinquenales y 
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anuales, incluian las proyecc10nes de cada empresa sobre sus necesidades 
futuras. Estas proyecciones y planes de las empresas se presentaban al examen 
del banco de inversiones. Este sometia su informe de evaluacion de los planes 
de cada enpresa a la consideracion del gooiemo, que los incorporaba al plan 
integral. La ejecucion del plan estaba sujeta a revision, y sobre la base de esas 
evaluaciones, se podian modificar los planes de cada empresa. El banco podia 
negarse a autorizar la ejecucion de los planes de una empresa. 

Al contestar la pregunta sobre los mecanismos para encauzar hacia los 
bancos el ahorro nacional en los paises de planificacion centralizada, el 
Presidente sefialo que el ahorro de las unidades f amiliares se depositaba en 
bancos de ahorro especiales, Ios cuales ponian los fondos acumulados a 
disposicion de la inversion. 

El participante de la ONUDI hizo presente que el ahorro privado existia 
en la URSS yen otros paises de planificacion centralizada. Eso significaba que 
las personas tenian que decidir entre gastar o mantener cuentas de ahorro. 
Dada la magnitud de esas economias, el ahorro privado acumulado era 
importante. La regulacion y la intervencion estatales no suponian 
necesariamente que cambiase la propiedad de los fondos. Por otra parte, en 
varios paises de economia planificada, las medidas de centralizacion no se 
aplicaban a todas las operaciones bancarias. 

Dado el rnmafio relativo de las operaciones de la banca industrial, e 
incluso teniendo en cuenta la necesidad de una gestion flexible, a menudo se 
consideraba suficiente que el banco central y las principales instituciones 
fueran de propiedad estatal. Se conocian sistemas de nacionalizacion parcial de 
Ios bancos, por ejemplo, en la Argentina, Austria, Francia, la India, Indonesia, 
Italia, el Peru y Sri Lanka. Por consiguiente, no era facil definir claramente el 
campo de operaciones de los bancos de desarrollo industrial al que deoerian 
limitarse los diferentes tipos de instituciones sin superponerse entre si. El 
reconocimiento de ese hecho habia permitido que los bancos de d(sarrollo 
industrial practicasen la cooperacion intemacional con un espiritu de 
comprension sorprendente. 
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GRUPO 4-0PCIONES TECNOLOGICAS Y 
FUENTES DE INFORM.ACION PARA LOS 

BANCOS DE DESARROLLO 

J. C. Caruana 

Gerente General de Investment Finance Bank Limited, Malta 

Las opciones de la actividad economica de Malta han estado 
determinadas principalmente por su posicion estrategica en el centro del 
Meditemineo. Malta atrajo la atencion de muchas naciones durante los 
ultimos dos mil aiios, durante los cuales la isla estuvo dominad~ por las 
necesidades militares y def ensivas de dichos paises, que dieron f.lrma a la 
economia de Malta. Por lo tanto, no resulta sorprendente que Malta haya sido 
conocida como «Ia isla fortaleza» y que hasta hace unos pocos aiios no 
existiera en ella ninguna industria. La (mica excepcion fue el astillero, e incluso 
este se adaptaba a las necesidades def ensivas mas que a la actividad comercial. 

Por consiguiente, cuando a fines del decenio de 1950 el Reino U nido de 
Gran Bretana e Irlanda del Norte hizo saber que reduciria radicalmente su 
presencia militar en Malta, el gobierno de este pais se encontro ante el 
tremendo problema de encontrar puestos de trabajo para miles de trabajadores 
que quedarian sin empleo. Esto tenia que llevarse a cabo en el menor tiempo 
posible. No obstante, el gobierno reconocio sin demora que para alcanzar su 
objetivo de crear puestos de trabajo en un breve espacio de tiempo, tenia que 
basar su programa sobre tres pilares: el turismo, la construccion y reparacion 
de buques y la industria manufacturera. 

En cuanto al turismo, Malta 1..ontaba en mayor o menor medida con los 
elementos necesarios: sol, mar y un clima parejo a lo Ia:-go de todo el aiio. El 
turismo ha dado resultados verdaderamente exitosos: en 1978 el numero de 
turistas que visitaron Malta sobrepaso a la poblacion local en casi un 50'%. 

EI astillero presentabci un problema mas diftcil. A comienzos del decenio 
de 1960 el Gobierno de Malta llevo a cabo una actividad tenaz para 
transformar el astillero en una empresa comercial. Los trabajadore~ del 
astillero habian adquirido considerables aptitudes en materia de ingenieria y 
transformacion de metales, yen unos pocos aiios Malta ocupo un lugar propio 
en el sector de reparacion de buques del Mediterraneo. Mas recientemente, 10:; 
Diques Secos de Malta pasaron audazmente a la construccion de buques. En el 
ultimo afio, entregaron - antes del termino fijado - SUS dos primeros buques de 
carga, y entre sus actividades de construccion figuran un dique flotante, 
pedidos repetidos de boyas de amarre, asi -:::omo otras construcciones de acero. 
Durante los ultimos cinco afios, el astillero ha alcanzado un volumen de 
operaciones y excedentes de explotacion cada vez mayores, derivados de una 
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mayor utilizacion de mano de obra. precios convenientes para las rep:iraciones 
y. sobre todo. una explotacion comercial dimimica y dccidida. 

Ahora bien, la construccion del tercer pilar fue la mas dificil. La industria 
manufacturera tenia que comenzar a partir de cero y se encontraba frente a 
cuatro dificultades: 

a) Los malteses no estaban familiarizados con el proceso productivo: 
b) No habia informacion acerca de la compra o el mantenimiento de 

maquinaria y equipos, ni tampoco existian know-how ni aptitudes 
empresariales; 

c) No existia una infraestructura para satisfacer las necesidades <le la 
actividad industrial: 

di Aunque siempre habian existido capitales en abundancia. los malteses 
no tenian tendencia a invertir en el pais. 

Por consiguiente. a fines del decenio de 1950 y comienzos del decenio de 
1960 el gobierno emprendi6 un amplio programa para crear la infraestructura 
necesaria. Se construyeron poligonos industriales y se mejoraron las 
instalaciones portuari:ts. Mediante esrimulos para las inversiones el gobierno 
procuro alentar a lo~ inversionistas nacionales y extranjeros para que vinieran 
a Malta y procur6 fomentar la transf erencia de tecnologia. 

Con una poblacion de 320.000 habitantes, Malta no constituye un 
verdadero mercado para la produccion local, y no puede jactarse de poseer 
otros r~cursos naturales que su propio pueblo. La mano de obra es abundante 
y su capacitacion resulta facil. Por lo tanto, el objetivo consistia en atraer 
industrias de gran densidad de mano de obra y orientadas hacia la exportacion. 
Y, come sucede en casi todos los paises en des"rrollo, las industrias manufac
tureras textiles fueron las primeras en llegar. Por tratarse de industrias dt> gran 
densidad de mano de obra y de bajo costo, fueron tambii!n las que ofrecieron 
me nos posibilidades para la transf erencia de tecnologia hacia Malta. 
Asimismo, debido a que en su mayor parte pertenecian a propietarios 
extranjeros, no resultaban las mas apropiadas para alentar la competencia. 

Por lo tanto la seleccion de industrias estuvo guiada por las ci;cunstanr.ias 
del pasado y por las necesidades inmediatas del momento. Pero los precurs0res 
cumplieron otras finalidades utiles. Sobre todo, crearon para los malteses un 
entorno industrial, una rm:ntalidad adaptada a la mecanizaci6n, procesos 
productivos, comercializaci6n y contratos con el mundo industrializado. 

Siempre se apreci6 el peligro de que las mismas razones que habian 
atraido hacia Malta las industrias textiles y de prendas de vestir podian 
alejarlas hacia otros paises en desarrollo. Y, aunque esas constituyen todavia 
mas del 50°0 de la industria manufacturera, se estan realizando activos 
esfuerzos para p 'lseguir la diversificacion de la actividad industrial. 

Asi, el Plan Uficial de Desarrollo para el periodo 1973-1980 hace mucho 
hincapie en el desarrollo de las pequeflas industrias de los sectores mecanico y 
metalurgico. Los malteses poseen aptitudes tradicionales en estos sectores. 
Tambien las aptitudes de la industria de servicios estan realizando progresos 
alentadores. Se estan creando empresas dedicadas al mantenimil!nto. de 
motor:!s de aviaci6n para compaflias que !rabajan en la zona del Mediterraneo. 
equipos para compaflias de exploracion petrolera y plantas etectricas y 
mecanicas. Tambien en este caso el exito de tales actividades encaminadas a la 
industrializacion resulta demostrado por las cifras de la exportac;irn: 27 
millones de d6lares EE.UU. en 1968 y 356 millones de c!olares EE.CU. en 
1978 . 
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Teniendo en cuenta la gran limitaci6n de sus recursos. Malta no pucde 
abrigar esperanzas de ocupar uno de los primeros lugares en la esfera de la 
tecnologia. Pero algunas firmas nacionales han reconocido la necesidad de 
introducir innovaciones y de adaptar las tecnicas importadas a las 
pos1bilidades nacionales. Actualmente, algunas empresas destinan una parte 
importante de sus recursos a la investigacion y desarrollo. Muchas de ellas 
estan en condiciones de crear sus propios diseftos, hallar sus propios 
proveedores y m.!rcados, y producir birnes de alta calidad. Tambii;n se ha 
remodelado el sistema educativo con el prop6sito de cultivar las a;>titudes que 
tienen mas demanda, de wnformidad con las activ idades indicadas en el Plan 
de Desarrollo de Malta. 

Tai como ocurre con la mayor parte de los bancos de los paises en 
desarrollo, resulta una tarea dificil para los bancos de Malta el analizar la 
viabilidad de los proyectos. Como la tecnologia se encuentra relativamente en 
la:> primeras etapas de su desarrollo, los bancos carecen de la necesaria 
variedad de tecnicos que puedan evaluar la modemidad, cap.lcidad, idoneidad, 
valor, etc., de la maquinaria y equipos en todos los diversos sectores de la 
actividad industrial. Tampoco resulta facil evaluar, con respecto a una empresa 
determinada, la disponibilidad futura y los precios de las materias primas, las 
posit:iilidades de venta y la comer~ializaci6n de los productos y sobre todo el 
know-how, las aptitudes y la capacidad de los empresarios. A mem.:do sc ha <le 
confiar en el consejo de amigos o de expertos extranjeros. Pero esto no siempre 
es posible, y cuando lo es, resulta caro y algunas veces constituye un freno para 
la realizacion de los proyectos. 

Debido a estas razones seria deseable que los paises en desarrollo tuvieran 
un acceso mas facil y menos costoso a un banco de conocimientos tecnologicos 
establecido por organizaciones intemacionales. 
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Opciones tecnologicas y fuentes de 
inf ormacion para los bancos de desarrollo 

Secretaria de la ONUDI 

En el decenio de 1980 los bancos de desarrollo se hallan frente a dos 
cuestiones basicas: 

a) Su papel no consiste simplemente en proporcionar financiacion; sino 
tambien en promover la capacidad tecnologica y en influir sobre ella, asi como 
en construir una base para ei desarrollo tecno16gico nacional; 

b) Es menester que los bancos de desarrollo creen por si mismos un banco 
de informaci6n tecnol6gica fundamental, o bien que tengan acceso a un banco 
de esta clase, no solo para disminuir sus propios riesgos, sino tambien para que 
puedan desempefiar su f unci6n especifica en cuanto al fomento del proceso de 
desarrollo. Amhas cuestiones se pusieron de relieve en las respuesta~ a 
cuestionarios que se distribuyeron entre altos funcionarios de bancos de 
desarrollo. 

Tambien se plantearon preguntas acerca de c6mo los bancos de desarrollo 
pueden lograr que la tecnologia escogida resulte adecuada en funci6n de las 
metas de desarrollo, las dotaciones de recursos y las situaciones productivas 
concretas, y c6mo pueden cerciorarse de que los equipos escogidos y los 
precios pagados resulten razonables, teniendo en cuenta que deben basarse en 
un examen detallado que, a su vez, necesita recurses considerables. Preguntas 
co mo estas indican que los ban cos de desarrollo tienen ef ectivamente un papel 
que desempefiar en la adecuada selecci6n de tecnologia, en su asimiliac6n, en 
su adaptaci6n y posiblemente en su mejoramiento. 

Pero en tanto que la tecnologia tambien ha sido aceptada como el 
principal elemento del proceso de desarrollo, existe una tendencia a 
consolidarla excesivamente, a examinarla con independencia del proceso 
productivo real. Lamentablemente, el desarrollo tecnol6gico ha si<lo 
identificado .:on la creaci6n de institutos de investigaci6n y desarrollo, que a 
menudo carecen de sensibilidad hacia las necesidades de la industria y del 
proceso productivo. Como .::onse~uencia, se ha gastado mucho dinero en el 
cultivo de aptitudes que no tienen relaci6n directa con los trabajos 
ef ectivamente realizados. 

A menos que el desarrollo tecnol6gico se examine en pequefia escala, 
teniendo en cuenta productos y proyectos concretos. y a menos 4ue se cree la 
capacidad necesaria para asimilar, adaptar y mejorar la tecnologia, los paises 
en desarrollo no avanzaran mucho en la construcci6n de una base productiva 
viable y, por consiguiente, de una simultanea base tecnol6gica. Por lo tanto, 
debe hacerse hincapie no SOJO C!l la produccion de bienes y Servicios, sino 
tambien en el logro de capacidades en materia de ingenieria, diseno e 
innovaciones, para satisfacer las nece£idades cambiantes del mercado y 
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tambien para utilizar del mejor modo posible las materias primas y los recursos 
humanos disponibles. 

Por lo tanto, cabe preguntarse: i.como pueden los bancos de desarrollo 
asegurar que se logran estas capacidades, y como se pueden elaborar procedi
mientos practicoc; para que los bancos de desarrollo los utilicen en esta tarea? 
Se plantea la pregunta con la esperanza de que los bancos de desarrollo no 
solo concuerden en terminos generates en cuanto a su papel en el fomento del 
desarrollo de la capacidad tecnologica en el piano de los proyectos, sino 
tambien que lo apliquen en sus sistemas de evaluacion de proyectos, entrega de 
fondos para partidas determinadas y procedimientos de vigilancia. 

El otro aspecto planteado anteriormente, es decir, !a informacion 
necesaria para que los bancos ~: ~~sarrollo se cercioren de que la tecnoiogia o 
e: procedimiento escogido e3 adecuado y que los terminos y las condiciones 
acordadas entre el comprador y el vendedor de la tecnologia son razonables y 
justos, constituye un problema tremendo, especialmente cuando se trata de 
inversiones cuamiosas y de procedimientos tecnologicos o productivos 
complejos. 

Los problemas no resi;.ltan menos graves en el caso de las unidades 
industriales pequeiias y medianas. Las tecnologias sustitutivas disponibles no 
estan documentadas suficientemnte y no se ha elaborado la metodologia 
apropiada para evaluarlas. Tambien se considera que la informacion sobre 
terminos y condiciones es de caracter confidencial, aunque ambas forman 
parte de la inforrnacion comercial glob:.tl. La ONUDI, por conducto del Banco 
de Informacion Industrial y Tecnologica (I NTIB), recientemente creado, ha 
reunido algunos datos sobre opciones tecnologicas. Tambien ha creado el 
Sistema de Intercambio de Informacion Tecnologica (Tl ES), cu ya finalidad 
consiste en reunir sistematicamente informacion acerca de elementos decisivos, 
tales como porcentajes de los derechos de patente, duracion de ios acuerdos, 
pre~ios de las licencias y del know-how, pagos correspondientes a asistencia 
tecnica y administracion, etc. La creacion del TI ES fue fundamentalmente el 
resultado de la reunion celebrada entre unos 15 paises para interca1nbiar 
informacion sobre los terminos y condiciones de los contratos. Basandose en 
dicha informacion, la ONUDI prepar6 directivas para evaluar los acuerdos de 
transf erencia de tecnologia, que se publicaran en breve. 

Por medio de la utilizacion <lei INTI B y de un servicio de preguntas y 
respuestas, la ONUDI tambien podria estar en condiciones de ayudar a los 
bancos de desarrollo interesados, en el caso de que ellos io deseen. Como la 
orientacion basica del I NTIB es la de proporcionar un servicio de esta clase, 
seria necesario mantener un dialogo constante a fin de discernir la naturnleza 
de la informacion que se necesita. Mediante su red constituida por otros 
bancos de informacion y corresponsales tecnicos, el INTI B podria obtener la 
informacion concreta que necesitaran los bancos de desarrollo. 

Tambien se sugiere que los bancos de desarrollo se reunan entre si y 
examinen si sus necesidades de informacion podrian verse satisf echa~ por un 
gran banco de desarrollo que tuviera varios afios de experiencia, o bien por un 
grupo de estos bancos que creara una pequefia dependencia para reunir y 
analizar la informacion. El t~ma es amplio y requiere un mayor debate. Sin 
embargo, las obsP.rvaciones y sugerencias formuladas por este grupo podrian 
servir de base para nuevas tareas en las dos esferas que se han esbozado. 
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Opciones tecnologicas y f uentes de 
inf ormacion para los bancos de desarrollo 

S. bin Tan Sri Data Osman 

Gerente General del Banco Pembangunan Malaysia Berhad 

En primer lugar, esta la cuestion de la misma seleccion tecnologica, esto 
es, la tecnologia adecuada. Pero la tecnologia esta en cambio constante como 
consecuencia de la evolucion tecnica y cientifica. Aunque los usuarios de la 
tecnologia hacen frente a varias posibilidades, sea con respecto a tecnica de 
produccion o a tipo de equipo o a tipo de administracion, no se puede suponer 
que las posibilidades seran siempre las mismas. 

En segundo lugar, esta la cuestion conexa de la reunion, almacenamiento 
y difusion de informacion - como organizar la difusion de! conocimiento 
tecnologico. La paradoja es que mientras los conocimientos de la tecnica mas 
adelantada se transmiten rapidamente µor todo el mundo - millones de 
personas se enteran de un alunizaje, de los aviones a reaccion gigantes y c!e las 
bombas nucleares - los conocimientos relativos a la tecnologia de bajo costo a 
menudo necesitan aiios para salvar unos pocos kilometros. 

Definicion de tecnologia 

En el sentido mas amplio, la tecnologia es un metodo de aplicar la ciencia 
para conseguir resultados practicos. Por consiguiente, tiene que ver con 
seleccion de sistemas de produccion, diseiio de! equipo. ingenieria, comercia
lizacion y sistema de administracion - todo lo cual contribuye al progreso 
material de la humanidad. Pero la sociedad tambien depende de varios otros 
factores ambientales. 

Las politicas del gobierno que retlejan los valores sociales y las 
aspiraciones de la sociedad. 
La distancia tecnologica entre el receptor y el aportante de tecnologia, y 
La capacidad de asimilacion del receptor. 
La tecnologia mas reciente y mas automatizada no es necesariamente la 

mas adecuada. La seleccion que se ofrece a los bancos de desarrollo, a los 
industriales o a los planificadores estatales no es entre esto y aquel~o. sino mas 
bien entre todo un espectro de tecnologias que van desde las pequeflas y 
sencillas a las grandes y complejas. 

La dificultad no reside solo en la seleccion de tecnologia sino tambien en 
las condiciones en que esta se proporciona. Entre estas condiciones estan los 
conocimientos tecnicos, los honorarios de tecnicos, las regalias, la seleccion de 
proveedores, las garantias sobre funcionamiento y asistencia tecnica posterior. 
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Toda asistencia que los demas bancos de desarrollo puedan prestar sobre la 
base de su experiencia con sus clientes, nos proporciona una base adecuada 
para la adaptacion y la negociacion. 

La eleccion de tecnologia es normalmente una decision que se adopta a 
nivel de la empresa. Este es el nivel en que los bc:nc-0s de desarrollo p· eden 
desempenar su funcion propia de transmitir su experiencia para ayudar a los 
clientes a seleccionar no solo la tecnologia mas reciente, sino tambien la mas 
adecuada. Hay algunos bancos de desarrollo que han sido nombrados 
consultores guberr.amentales en la preparacion de planes a largo plazo. Estos 
bancos tambien pueden influir en la adopcion de decisiones al nivel mas alto. 
Los bancos de desarroJlo tienen que estar continuamente al corriente de lo mas 
reciente. lo mejor y lo mas adecuado. En una palabra, lo que necesitan es un 
buen sistema de informacion. 

Fuentes de informaciim 

La informacion es un factor de produccion muy importante, asi como un 
recurso importante, pero el mejor modo de organizarla 'i aprovecharla para 
prom over la dif usion de innovaciones es ta lejos de ser claro. El problema de la 
seleccion de tecnologia se resuelve en parte si el sistema de reunion y difusion 
de informacion es eficiente. Se han hecho muchos intentos con diversos 
centros de intercambio de informacion tecnologica, pero estos han sido 
organizados principalmente en forma nacional, por organizaciones estatales o 
por instituciones privadas. Por supuesto, ~ay organizaciones multinacionales 
que se ocupan de la difusion de informacion sobre tecnologia y la promocion 
de empresas nacionales. Desgraciadamente, casi todas estas organizaciones 
multinacionales tuvieron su origen en los paises indusi:rializados y todavia 
estan basadas en ellos. Para los paises en desarrollo se trata de una seleccion 
entre usar los sistemas de informacion de los grupos multinacionales que ya 
existen o construir sus sistemas propios. 

El acceso a la tecnologia extranjera y el costo de su adquisicion se han 
calificado a menudo de grandes dificultades para los paises en desarrollo. La 
experiencia de di versos centros de documentacion y centros de transf erencia 
de tecnologia indica que la informacion es una mercancia muy cara, porque 
entran en ella tres elementos de costos: el acopio de informacion, su 
clasificacion y almacenamiento, y finalmente su difusion. El costo de reunir 
informacion tecnologica e:s decididamente mas alto en el caso de lo'i paises en 
desarrollo. Los gastos de almacena:niento y recuperacion tambien son altos. 
Pero, y esto es lo mas importante, la informacion pierde actualidad a medida 
que pasa el tiempo. Para ser util. el servicio de informacion debe poder reunir y 
almacenar una cantidad considerable de informacion (tal vez entre el 50% y el 
80'% de toda la informacion relativa a una tecnologia determinada). En cambio, 
los usuarios son pocos. 

Aunque los costos de reunion y almacenamiento son importantes, la 
dificultad principal es la de la difusi6n de informaci6n. El verdadero problema 
reside en la capacidad de los usuarios de tener acceso a la informacion 
almacenada. En otras palabras, todo nuevo sistema debe empezar con una 
clara evaluaci6n de sus posibles usuarios y reconocer que k>s diversos usuarios 
tienen distintas necesidades. El sistema de distribuci6n no debe ser rigido. Un 
empresario pequcno, por ejemplo, no va a tomar la iniciativa y recurrir al 
sistema de inforrr.aci6n: por tanto, la informacion debe transmitirsele por 
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conducto de un se1vicio de extension. En cambio. las empresas grandes seran 
usuarios activos, puesto que saben lo que necesitan. 

La corriente de tecno/ogia 

La transf erencia de tecnologia se hace hoy en un solo sentido. La 
informacion sobre tecnologias fluye de los paises desarrollados o industria
lizados hacia los paises en desarrollo, pero rara vez entre paises en desarrollo. 
En el decenio de 1980 cabe esperar que los bancos de desarrollo desempeiien 
nna f uncion mas considerable co mo agent es de transmision de informacion 
tecnologica entre los mismos paises en desarrollo. Los bancos de desarrollo 
deben participar activamente en esta transmision. Si es necesario, deben 
emprender o iniciar programas propios de investigaciones en conjuncion con 
instituciones de investigacion nacionales ya establecidas, tales como 
universidades e institutos de investigacion. En cuanto al alcance de su 
actividad, las funciones de los bancos de desarrollo deben incluir la 
identificacion de tecnologias nacionales o extranjeras y su desarrollo, incluso 
hasta la etapa comercial. 

Otra esfera en que los bancos de desarrollo pueden usa1 su influencia es la 
de estimular las fuerzas innovadoras nacionales. Un ef ecto secundario de la 
industrializacion ha sido la paralizacion de esas fuerzas. Hay muchas 
actividades economicas de los paises en desarrollo en que el talento nacional 
puede desarrollarse y mejorarse. Este metodo permite aumentar el numero de 
las personas que participan en el proceso de desarrollo. 

Obstaculos a la transmision de informacion 

Los problemas con que se tropieza en la obtencion de informacion 
tecnologica pueden ejemplificarse con las experiencias del Banco 
Pembangunan Malaysia en relacion con la iniciacion de una industria nacional 
de elaboracion de alimentos. Fueron eno1mes el tiempo que hubo que dedicar 
a la tarea, asi como el numero de personas a quienes hubo que consuhar, de 
instituciones que debieron visitiuse, de proveedores de maquinaria a quienes 
hubo que escribir y de investigaciones de mercado que hubo que hacer. 

La corriente de informaci6n entre paises en desarrollo tambien esta lejos 
de ser satisfactoria. Para citar otro ejemplo de Malasia, h~y en este pais varias 
instituciones de investigacion, en el sector privado y en el sector publico, que 
se dedican a la investigacion tecnologica. Desgraciadamente, sus resultados, 
innovaciones y datos todavia no se transmiten sistematicamente a los posibles 
usuarios del pais. Cabe pensar que lo mismo ocurre en muchos otros paises. 
Por supuesto, lo mismo puede decirse de las organizaciones multinacionales 
con respecto a la difusion de informacion a los paises en desarrollo . 

.. 
Conclusion 

Para superar estos problemas deberian establecerse algunos centros de 
intercambio intermedios a nivel internacional, preferiblemente a nivel regional, 
con el auspicio del Banco Mundial ode la ONUDI, para que sirvan de centros 
de intercambio de informaciori tecnologica. La idea de un banco internaciona! 
de tecnologia se ha propuesto hacc mucho, pero hasta ahora no se ha hecho 
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nada concreto. En el nivel nacional deberia haber cenlros de extension 
tecnologic:i. El objeto no es solo introducir nueva tecnologia, sino tambien 
tratar de detenninar, dentro de cada sociedad, el mecanismo social de cambio 
que pennita estimular la capacidad intema de innovacicn e invencion. 
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Resumen de las deliberaciones 
Hubo acuerdo general en que los bancos de desarrollo industrial tenian un 

papel importante qut> desempefiar en la se!eccion adecuada de tecnologia, en 
la asimilacion y adaptacion de la tecnologia y, tal vez, en la innovac::ion 
tecnologica. Su papel consistia no solo en fomentar el desarrollo de la 
capacidad tecnologica a nivel de proyec:~!, ~ino tambien en traducirlo a sus 
sistemas propios de evaluacion de proyectos, desemLolso de fondos para 
partidas especificas y procedimientos de vigilancia. 

Sin embargo, un miembro del grupo diio que, aunque reconocia el papel 
importante que desempefiaban· los bancos de desarrollo industrial en la 
seleccion de tecnologia, la dicotomia de f unciones - entre los ingenieros que 
elegian la tecnologia y los economistas que luego debian evaluar las tasas de 
beneficio economico - no era favorable a la selecci6n de tecnologias que 
reflejaran realmente el ambiente socioeconomico y las necesidades d~ la 
sociedad. 

Un representante de la Corporacion de Financiacion lndustriai de la India 
dijo que el intercambio de informacion tecnologica de la ONUDI habia 
resultado muy util a los bancos d~ desarrollo. No obstante, creia que solo los 
bancos de desarrollo mas grandes usaban estas servicios. El orador sugirio que 
se elaborara un vinculo intermedio para extender este =-ervicio a los bancos de 
desarrollo relativamente pequefios. Si la misma ONUDI no fuera capaz por si 
misma de poner ese servicio al alcance de los bancos cte desarrollo pequefios, 
podrian elaborarse disposiciones institucionales por las cuales los bancos de 
desarrollo mas grandes funcionaran como vinculos entre la ONUDI y los 
bancos de desarrollo pequefios. 

Un delegado intervino para decir que los bancos de desarrollo 
enfrentaban dos tipos de limitaciones en su papel de agentes de seleccion y 
transf erencia de tecnologia. Una de estas se ref eria a facto res externos a los 
bancos de desarrollo y la otra a factores internos. Las limitaciones externas 
resultaban de la imperfeccion y del caracter monopolistico del mercado de 
tecnologia. Estas caracteristicas impedian el libre acce:;o a la tecnologia. Un 
problema conexo era la insuficiencia de la corriente de informacion sobre 
experiencias internacionales con respecto al uso de tecnologias determinadas. 

Las limitaciones internas resultaban de la incapacidad de los bancos dt 
desarrollo para movilizar recursos de la magnitud necesaria para elaborar 
tecnologias pertinentes al ambiente de sus operaciones. El delegado opino que 
algunos de estos problemas podrian superarse mediante una cooperacion mas 
estrecha y mas eficaz entre bancos de desarrollo y organizaciones interna
cionales. 

Un banquero afiadi6 que los problemas de la adaptacion y la elaboraci6n 
de la tecnologia dentro del pais interesado no podian quedar exclusivamente 
en manos de los bancos de desarrollo. En algunos paises se buscaban 
sol.uciones mediante la creaci6n de dependencias de investigacion y desarrollo 
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en universidades e institutos tecnologicos. 1 al vez los bancos de desarrollo 
podrian iniciar un esfuerzo modesto asociandose a esas actividaJes. Tambien 
debia recordarse que la ivayoria de los bancos de desarrollo tenian poco mas 
de diez afios de antigiiedad y todavia habian de adquirir pericia en el arte de la 
utilizacion de tecnologia. La falta de capacidades de gestion industrial en la 
mayoria de los paises en desarrollo complicaba el problema. 

El Presidente del Banco de Desarrollo del Caribe comunico a los 
delegados un experimer.to relativo a la reunion y utilizacion d1.; informacion 
sob re tecnologia adecuada, ef ectuado por su institucior. en sus operaciones 
cotidianas. La dependencia de tecnologia, que era financiada por un 
organismo aportante intemacional. tenia dos secciones: una para reunir 
informacion procedente tanto de proveedores como de personas que tenian 
conocimiento practico del uso de la te•..:nologia, y la otra dedicada a la 
busqueda de instituciont..s de imestigacion y desarro!!o tecnologicos y a 
estimular la labor intema de investigacion y desarrollo. El orador afiadio que el 
proceso de elegir tecnologias en el banco se integraria totalmente con el de 
preparacion y evaluacion de proyectos. Esto se lograria estableciendo desde el 
principio una colaboracion estrech-i entre la labor del personal de proyectos y 
la del personal tec11ologico. Las tecnologias intermedias utile.:> para los pa' ses 
en desarrollo podian hallarse no solo en paises en desarrollo como el Bra~ I, la 
India y Mexico, sino tambien en paises desarrollados como la Rep:· olica 
Federal de Alemania, Italia, el Japon y, hasta cierto punto, el Reino Unido. 

El director gerente de un banco egipcio mrnciono la necesidad de 
informacion sob re el c~sto de la transf erenci<! de tecnologia. Esta informacion, 
afiadio, permitiria a los bancos negociar con los aportantes de tecnologia con 
conocimiento de causa. El orador insto al Banco Mundial y a la ONUDI a 
elaborar un sistema por el cual los bancos de de:sarrollo pudieran recibir esa 
informacion en forma continua. 

Refiriendose particularmente a las necesidades de informacion de lo!. 
bancos de i:lesarrollo pequefios, un representante del Banco Ml•ndial sugirio 
mirar mas alla del marco de los bancos de desarrollo y contribuir a crear 
capacidades nacionales de extension tecnica a las cuales los bancos de 
desarrollo y sus clientes pudieran recurrir cuando necesita.ran asistencia. El 
orador opino que la red internacional, por eficaz que fuera, debia ser apoyada 
por una re<l nacional que pudiera encargarse de las actividades tecnologicas 
complementarias que fueran necesarias. Seria muy dificil que una institucion 
internacional como el Banco Mundial proporcionara informacion sobre los 
costos de la tecnologia en los miles de casos que debian tra:nitar los bancos de 
desarrollo. 

Un representante de la ONUDI bosquejo dos situaciones concretas para 
los bancos de desarrollo industrial interesados en elegir tecnologias adecuadas 
La primera era aquella en que un banco de desarrollo tenia pocas posibilidades 
de accion porquc el promotor del proyecto ya habia determinado todos los 
elementos y necesidades del proyecto - incluso el proceso, la tecnologia, el 
edificio y la maquinaria y hasta los proveedores - antes d;! dirigirse a la 
im;titucion fir.anciadora. En la segunda situacion, el banco de de<;arrollo 
participaba en las actividades de promocion del proyecto. Eu este caso, el 
banco podia sin duda dcsempeiiar un papel importame en la busqueda de 
tecnologia adecuada, el asesoramiento acerca de ella y la seleccion de una 
tecnologia determinada. Esto contribuiria a reducir al minimo los riesgos del 
banco, pcro tambien exigiria mas disposicion a asumir nuevas responsabi
lidades. 
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Para concluir, se ma!lif est<'> que un ban co de desarrollo industrial no debia 
necesariamente tener la capacidad de analizar la tecnologia desde diversos 
puntos de vista dentro de su propia organizacion. A este respecto, se menciono 
el ejemplo de la India, pais en d cual los bancos de desarrollo habian 
contribuido a crear varias organizaciones de consultoria tecnica. Estas 
organizacione<; prestaban servicios utiles en materia de analisis, seleccion y, en 
algunos casos, adaptacion de tecnclog;as ,.~.; ... :··>1b1: ~ nivel de proyecto. Los 
banco!; de desarrollo industrial trabajabai1 en escrt.::hc contacto con esas 
instituciones. Se preveia que en el decenio de 1980 aumentaria ei pi'.Jmero de 
instituciones de financiacion del desarrollo industrial que seguirian el ejemplo 
de la India. 
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GRUPO 5·-EL REDESPLIEGUE INDUSTRIAL Y 
LA FUNCI6N DE LOS BANCOS DE 

DESARROLLO 

J.Leech 

Asesor en materia de relaciones internacionales de la Commonwealth 
Development Corporation, Reino U nido 

La expresion «division intcrnacional del trabajo» significa en la 
actualidad que en los paiscs en desarrollo la mano de obra se ha de concentrar 
en las industrias que dichos ?aises necesit:.sn en especial, mientras que los 
paises desarrollados han de pasar a terier un sistema de tiempo libre 
planificado, basado en industrias que emplean tecnologia muy avanzada. 
Resulta ironico que el tiempo libre haya aumentado en el mundo 
industrializado, pero solo a causa del desempleo provocado por la imprevista 
recesion. 

Hoy en ciia, esa hermosa estrategia ha quedado hecha trizas. Se gastan 
cantidades inmensas para impcdir el cierre de industrias cor. alto coeficiente de 
mano de obra y para pro!cger sus puestos de trabajo. Los adeiantos 
tecnologicos que no proporcionan empleo durante la fase experimental se 
mantienen en reserva por micdo a quc a~aben con otros puestos de trabajo en 
el futuro. En lugar de la ayuda para cl rcajustc quc sc crcia necesaria '"ll otro 
ti em po para c~!llplementar la transf crcncia de industrias, la ayuda actual sc 
caracteriza i>Or su caractcr protector - ayuda para los casos de reajuste 
inadccua~o - y no respondc a la cxistcncia de una cstratcgia coherente. 

Sil"I embargo, las actividadcs mat oricntadas no sc limitan a esas mcdidas 
CA.:!o,sivamcntc. Se picnsa, adcmas, quc dcbcn rcspaldarsc con una protecci(\n 
arancclaria y de otra indolc. El senor Robert McNamara, Presideiltc dcl Banco 
Mundial, en su discurso pronunciado ante la UNCTAD Ven Manila, estc aro, 
dio una idea de la desviaci6n de los recursos en csc ~cctor. Citando !.In estudio 
rccicntc quc rcvclaba los cf ectos de las medidas proteccionistas impuestas por 
los Estados Unidos de America cntrc 1975 y 1977, obscrvaba quc el resultado 
ha sido un costo para los consumidoru de 600 milloncs de dolarcs en azucar, 
1.250 millones de d61ares e:l acero al carbono, hasta 800 millones en came, 500 
miltones en televisores y 1.200 millones en calzado. Podria afladirse, que eso 
con!'tituye un 8'1]% mas o menos del total de la ayuda oficial al dcsarrollo 
prestada por todos los paises aportantcs en conjunto durante esos mismos tres 
a nos. 

Otro indicador de esta lamentable tendencia lo constituyen las estadisticas 
comerciales de la Comunidad Econ6mica Europea. Mientras que el indice de 
las ~xportaciones a los paises en desarrollo en 1978, en comparacion con 1977, 
se situaba en 197,66, el de las importaciones procedentes dt" ellos cayo a 94,65. 
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En otras palabras, la promesa de ur.a progresiva Mmplementariedad entre las 
economias de los paises desarrollados y los paises en desarroilo es cada vez 
JTlenos realizable. Al mismo tiempo, en Jugar de que se fabriquen productos de 
alto coeficiente de mano de obra en el Tercer Mundo y el mundo 
industrializado los importe para su consumo, cada vez se exportan mas 
industi;as que t 1tilizan tecnologia muy avanzada a Jos paises en desarrollo, 
sobre todo en Asia. Asi, pues. el sistema se esta volviendo con rapidez 
competitivo en lugar de complementario. 

Eso en si no es malo, evidentemente. Lo importante es comprender que el 
mundo ha dejado atras la estrategia simplista original. Ahora el fundamento 
para la transf erencia de industrias de be ser no solo el potencial de ma no de 
obra de los paises en desarrollo, sino tambien su inmenso potencial de recursos 
energeticos, hidroelectricos y de otro tipo, que pronto seran de importancia 
mas decisiva. El aprovechamitnto de esa energia requerira un insumo 
tecnologico masivo; y esto es, precisamente, Jo que el mundo industrializado 
puede ofrecer. 

Ademas, i'.! combinacion de la tecnologia del Norte con Jos productos del 
Sur ofrece nuevas oportunidades para la complementariedad. El equipo 
fabricado en India, por ejemplo, se adapta mejor en much as esf eras a las 
necesidades propias de los paises en desarrollo, que son las condiciol!es para 
las que fue disefiado. Lo que a veces le falta son Jos dispositivos de control de 
calidad muy perf eccionados, fabricados en Jos paises desarrollados. Juntos 
po<irian sumir.istrar productos de venta asegurada, asi como ofreccr una nueva 
esf era para la cooperacion entre sus fabricantes independientes. 

Si bien existen esas nucvas oportunidades. el problema sigue siendo el de 
como tender los puentes necesarios para permitir su organizacion. En mi 
opinion, ese podria ser uno de los campos de accion de los bancos de 
desarrollo industrial. Se han de encontrar maneras nuevas de establec~r 
contacto con los autenticos candidatos a la cooperacion en Jos paises en 
desarrollo. !:so ha sido siempre un problema; y, en la medida en que se 
necesiten industrias mas perf eccionadas, puede aumentar la complejidad del 
problema. lndudablemente, un camino sera el de no limitarse al ambito de las 
instituciones actuates de los paises industrializados que se ocupan 
principalmente de la ayuda a paises extranjeros, sino buscar las c;ue realizan en 
los palses desarrollados la misma labor que los bancos de desarrollo en los 
paises en desarrollo. 

Como el problem1 ha adquirido un nuevo cariz tecnico, ha pasado 
tam bi en a situarse en un nivel economico y politico dif erente. Dentro de 
Europa, los ;:>roblema~ estructurales de la industria han superado las fronteras 
nacionale!. y han pasado a depender de la po;itica elaborada en la sede de la 
Comunidad Economica Europea, en Bruselas. Como pocos paises en 
desarrollo ofrecen por si solos las condiciones adecuadas para industrias que 
utilizan !ecnologia muy avanzada, es necesaria tambien la integracion y 
cooperaci6n economica regional. Esa identidad de objetivos permite un 
planteamiento program ado y sistematico del problema de la transf erencia de 
industrias que sea beneficioso para ambas partes. 

De aqui se pueden sacar varias conclusiones. Durante el pasado decenio, 
las relaciones entre los bancos de desarrollo industrial se han caracterizado por 
una bmqueda de asistencia y experiencia tecnicas, proceso que las reuniones 
anuales organizadas por la ONUDI han contribuido en gran medida a 
fomentar y sistematizar. La misi6n para el decenio de 1980 consistira, sin duda, 
en la creaci6n de un sistema similar de cooperacion entre Jos bancos de 
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desarrollo industrial del tercer mundo y las instituciones de los paises 
desarrollados encargadas de los programas nacionales de financiacion 
industrial, por ejemplo, Finance for Industry de Gran Bretana, Federal 
Business Development Bank del Canada, y mucbas otras. Sin e::nbargo, su 
objeto no deberia ya ser las formas superadas de ayuda, sino la transferencia 
organizada de industrias de una zona a otra 

No obstante, semejante programa puede dar resultado solo si su 
fundamento es la cooperacion paralela en el nivel regional. Las agrupaciones 
regionales como, por ejemplo, la Asociacior de Naciones del Asia Sudoriental 
(ASEAN), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociacion Latinoa
mericana de Libre Comercio (ALALC), etc., necesitan reconsiderar su politica 
de ubicacion de industrias, para que sus miembros participer. ef ecti- .imente en 
ese proceso. Pocos paises estan en condiciones, por si solos, de imponer sus 
ideas o de ofrecer el potencial de mercado para aplicarlas. 

Evidentemente, en este sector es dcnde los bancos de desarrollo y sus 
asociaciones regionales podran desempeflar un papel concreto, y eso 
constituye el nuevo reto que ban de afrontar en el decenio de 1980. La CEE 
esta dispuesta a apoyar otros esfuerz'ls de integraci6n regional, y las 
instituciones financieras de sus miembros se ban declarado deseosas de 
participar en las iniciativas de desarrollo. Del mismo modo, se confia en que 
una de las funciones principales de los bancos nacionales de desarrollo en los 
paises en desarrollo sea la de fomentar una cooperaci6n regional mas estrecba 
y lograr que los interlocutores del Tercer Mundo correspondan con interes a 
ese esfuerzo. En ese caso, la asociaci6n ya puesta a prueba entre las 
instituciones de desarrollo industrial y las instituciones financieras de ambas 
partes puede adquirir nuevas y mas amplias dimensiones en la redistribucion 
de industrias: c:ampo de accion muy extenso yen el que aim no han actuado de 
modo eficaz. 
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El redespliegue industrial y la f uncion de los 
bancos de desarrollo 

Secretaria de la ONUDI 

Introdu~ciim 

La expresion politica «nuevo orden economico intemacional» tiene una 
connotaci6n econ6mica y pragmatica mas progresista que la que normalmente 
le da la banca industrial. El modelo clasico de las relacione:; comerciales 
intemacionales, o sea, la actual interdependencia de la produccion 
internacional a nivel mundial, no tiene necesariamente que estar en pugna con 
una interpretacior. modema de la teoria de la relacion de intercambio. El 
nuevo orden economico intemacional es fundamentalmente un cbjetivo 
aceptado a nivel internacional, pero no un metodo prescrito. Dentro del 
sistl!ma economico mundial seguiran prevaleciendo las corrientes interna
cionales de bienes y servicios y la especializacion de acuerdo a los costos 
comparntivos. Sin embargo, el nuevo orden economico internacional tendra 
que alcanzar un objetivo planificado, a saber, aumentar - mediante una 
industrializacion acrecentada y acelerada y con la ayuda de !Jn sistema 
comercial internacional estable - los ingresos y beneficios para la pohlacion 
mundial en su conjunto. 

Las desproporciones existentes en los ingresos y la distrib11ci6n desigual 
del bienestar social han llegado a ser inaceptables no solo en el piano nacional, 
sino tambien en el intemacional. El proceso dt>: ajuste internacional que se 
requiere tendra que abarcar una conciliacion de los costos y beneficios de la 
pro<iuccion industrial que, con una especializacion en aumento, debeni 
mejorar la relacion de intercambio para mucho paises. 

En un clima de crecimiento y de confianza en los negocios, con igual 
acceso a los recursos naturales, o con sistemas econ6micos diferentes que esten 
en equilibria, cabria esperar que los mecanismos del mercado :isegurasen la 
realizaci6n eficaz de este objetivo. Dado quc este no es evidentemente el caso, 
podria concebirse 1Jna nueva estruc!ura - a establecerse por una autoridad 
planiftcadora -, que preparase un programa detallado de accion. 0 bien, 
podria pensarse en un proceso de produccion y distribucion elaborado 
r.1atematicamente, que lograsc en terminos mas exactos los objetivos 
economicos y sociales. Lamentablemente, no existe algo que pudiera llamarse 
«crecimiento economico equilibrado». Si esto fuese realmente posible, no 
existiria el prob!ema r!el subdesarrollo: tampoc.o habria crisis econ6mica, 
recesiones, problemas de balanza de pagos, inflaci )n, desempleo ni industrias 
anticuadas. Tampoco habria, por otra parte, innovaciones, tecnologias 
avanzadas, espiritu de empresa ni progreso social y economicv. 
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Y, sin embargo, para que los paises en desarrollo alcancen el objetivo de 
Lima, sera necesaria la rt:estrur.turaci6n de la industria mundiaI, mediante, 
entre otras cosas, un mejor acceso al mercado y el ajuste de las politicas 
industriales. Existen innumerables factores econ6micos y una gran variedad de 
idec~ogias politicas - un espectro extremadamente amplio si se tienen en 
cuenta los 150 Estados Miembros de las Naciones Unidas - que d.eterminan el 
alcance de los procesos de ajus!~ quc. tendran que estructurarse. Hasta ahora, 
el consenso es lograr este objetivo con un minimo de perturb:icion y hacer 
participar a los pai£es industrializados en la misma medida que a los paises en 
desarrollo. 

Redespliegue industrial 

Un metodo de reestructuraci6n intemacional en el que se ha hecho 
especial hmcapie en los debates internacionales en los ul!imos anos es el 
concepto del redespliegue de industrias. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTA~). er. su resolucion 13 I (VJ sobre 
el protecciunismo y el ajuste estructural. y la Asamblea General. en sus 
resoluciones 3362 (S-V/11 y 31/163. instaron a los paises desarrollados a 
fomentar el redespliegue de ciertas industrias hacia los paises en desarrollo. En 
las mismas resoluciones se pidi6 a la ONUDI que preparara estudios que 
comprendiera:i recomendaciones de politicas para fomentar el redespliegue. 
Cabe expresar de partida que el redespliegue de industrias no implic<i 
necesariamente el desmantelamiento de la capacidad industrial no competitiva 
en un pais, para volverla a establecer en otro. 

Reconociendo que el concepto de redespliegue admite una grar. 
diversidad de interpretaciones, no tie11e sentido - y es aun peligroso - describir 
el proceso en terminos absolutos. La ,<reubicaci6n», por ejemplo, puede o no 
referirse a la «transferencia de tecnologias» o al «redespliegue», que puede 
entenderse ccmo relacionado con el «desempleo» en ~os paises ind1.1stri3-
lizados, pero no necesariamente. 

Algunos ejemplos ilustran la amplitud de las interpret?.ciones que dieron 
al redespliegue diversos gobiemos y emprcsas a los que se pidi6 su opinion al 
respecto. Muchos estimaron que era el establecimiento de filiales industriales 
en paises en desarrollo; otros pensaron en terminos de transferencia de 
tecnologia y know-how o en la venta de equipo, incluso equipo usado. Se 
entendi6 tambien erroneamente, como la capa<.;itaci6n de nacionales de paises 
en desarrollo o la prestaci6n de servicios de gesti6n a los paises en desarrollo. 
La interpretacion tip•. ca de la ban ca parece ser la transf er~ncia de fabricas 
existentes o l&s ~imples inversiones de capital. 

En la ONUDI se utiliza hasta ahora una definici6n muy general del 
«redespliegue» considerandolo como: «una forma de cooperaci6n industrial 
internacional encaminada a la transferencia de recursos con miras a establecer 
capacidades productivas en los paises en desarrollo, a fin de aumentar su 
participaci6n en la producci6n industrial mundial total sobre la base, con 
respecto a cada pais, de la dotaci6n di! factor.!s y aptitudes. objetivos de 
desarrollo y otras consideraciones socioecon6micas» (ID/B/ 199, parr. 35). Pvr 
consiguiente, redespliegue significaria la transf erenda de capital es, tecnologia, 
know-how, fabrica~ y otros recu•sos de una empresa industrial activa de un 
pais desarrollado a un pais en desarroJlo, a fin de establecer, en este ultimo, 
capac1dades de fabricaci6n (ID/8/222, parr. 6). 
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El p11pel de los bancos de desarroiio indusrriai 

En general, el redesphegue comprende la adopci6n de decisi.:>nes por el 
empresario del pais desarrollado, la empresa o el coparticipe del pais en 
desarrollo, el gobiemo del pais en desarrollo y el gobiemo del pais 
de::arrollado. Como siempre, los intermediarios seran instituciones de 
financiaci6n del desa;Tollo industrial. 

La ONUDI ha emprendido estudios a nivel de empresas en varios paises 
desarrollados para determinar el interes de los empresarios industriales y su 
motivaci6n para participar en actividades de redesplieguc. De los ~studi.:>s se 
desprende que existen bastante interes y motivaci6n para el redespliegue de 
ciertas capacidacies industriales hacia los paises en desarrollo. Empresas de 
practicamente todos los subsectores industriales han indicado que consideran 
el redespliegue como un medio de rac1onalizar su producci6n o de aprovechar 
mejor los recursos existentes. 

Surge la cuesti6n de si existe campo para las ernpresas de financiaci6n del 
desarrollo en cuanto a su participacion en el proceso de r~despliegue. Lo 
siguiente constituye un breve resumen del po.:;ible ambito dr sus actividades: 

a) Prestar asistencia a la financiac;on de proyectos de redespliegue con su 
participaci6n en el capital de sociedades y con prestamos; participar en 
inYersiones para empresas mixtas y garantizar pres ta mos otorgados por f uentes 
financieras extemas; 

b) Financiar proyectos de redespliegue por metodos no convencionales de 
financiaci6n, tales como acuerdos de «leasing» o c1e retrocompra, o garantizar 
transacciones de retrocompra y de compensaci6n; 

c) Financiar la comercializacion de productos manufacturados de paises 
en desarrollo en mercados de exportacion; 

d) Informar, y posiblemente prestar asistencia, por conducto de la 
ONUDI, a las empresas interesadas de paises i11dustrializado:. en materia de 
oportunidades de inversion en paises en desarrollo e informar tambien a los 
patrocinadores de paises en desarrollo acerca de sus posibles asociados: 

e) Iniciar el redespliegue de industrias entre paises en desarrollo, incluida 
una mayor cooperacion regional; 

fJ Invitar a los paises en desarrollo a que participen en las reuni0nes de 
pro1i10ci6n de inversiones organizadas por la ONUDI en las que el 
redespliegue sea un tema importante, como fue el caso de las reuniones de 
promocion de inversiones celebradas en Brno (Checoslovaquia), Budapest 
(Hungria), Helsinki (finlandia), Montreux (Suiza) yen otras ciudades; 

g) Participar en reuniones internacionales de consulta y negociacion pa:-a 
sectores industriales especificos organizadas por la ONUDI tales como 
siderurgia, industrias de fertilizaPtes, productos de cuero, producci6n de grasas 
y aceite, productos farmaceut:cos, etc. 

Conclusion 

La publicaci6n La industria en el ano 2000: nuerns perspectfras. preparada 
con ocasion de la Tercera Conferencia de la ONUDI (Nueva Delhi, 21 
enero-febr~ro 1980), examina el objetivo de Lima y la reestructuracion y 
redespliegue necesarios y sugiere recorPendaciones relativas a programas de 
apoyo. Estas propuestas son pertinentes no solo como principios de 
orientaci6n para la cooperacion futura entre las instituciones de financiaci6n 
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del desarrollo, sino que identifican tambien las limitaciones de los paises en 
desarrollo para asimilar y apnvechar los beneficios del redespliegue. Algunos 
problemas con que es posible que tropiecen los bancos de desarrollo industrial 
en el decenio de 1980 podrian producirse en gran medida en las esf eras del 
n.despliegue y de la reestructuracion. 
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Resumen de las deliberaciones 
Al establecer el marco de los debates, el Director de la Oficina del 

Programa Cooperativo de !nversiones del Programa Cooperativo Banco 
Mundial/ONUDI record6 a los delegados el enorme deficit de divisas con que 
posiblemente tropiecen los paises en desarrollo en su intento para alcanzar el 
objetivo de crecimiento industrial. Algur.os medios posibles de que se dispone 
para salvar este deficit son: 

a) Mayor ayuda oficia1. al desarrollo; 
b) Aumento de la participaci6n de la industria en la corriente total actual 

de ayuda; 
c) Financiaci6:i compensatoria; 
d) Aumento de los recursos de inversion de los inversionistas privados 

extranjeros, de tat modo que la parte destinada al redespliegue pueda 
incrementarse en el futuro. 

El redespliegue se defini6 como «la transferencia de capitales, tecnologia, 
know--how, fabricas y equipo y otros recursos de una empresa industrial ?.diva 
de un pais desarrollado a un pais en desarrollo, a fin de establecer, P 1 este 
ultimo, capacidades de fabricaci6n». 

Un funcionario de un banco de desarrollo de la Argentina, citando la 
experiencia de su instituci6n, seiial6 que habia habido ejemplos buenos y 
malos de redespliegue. Mientras que sus experiencias habian sido buenas 
respecto de una fabrica c.e cemento y de una de productos quimicos, no podia 
decirse lo mismo de su experiencia con fabricas de vehiculos automotores. En 
tanto que las primeras trabajaban COn exit.:>, la ultima habia llevado a SU 

instituci6n a enormc!s perdidas financieras y los consumidores no estaban 
satisf echos por el cos to unitario, lo anti cu ado de los modelos y su baja calidad. 
Pero peor aun, las tmpresas automotrices redesplegadas llevaron de hecho a su 
pais a la promulgaci6n de leyes proteccionistas. 

El director de un banco de Costa de Marfil ~xpres6 que en su pais todos 
los proyectos de redespliegue eran seleccionados por la Oficiraa de Promocion 
Industrial, establecida con la asistencia de la ONUDI. Este organismo no solo 
analizaba cuidadosamente los terminos y condiciones para el redP.spliegue de 
fabricas, sino que tambien la aplicabilidad de tecnologia y las posil>ilidades 
para su readaptaci6n a fin de .ijustarse a las condiciones locales. 

Sin embargo, agreg6, esperaban que las fabricas redesplegadas encargaran 
a empresas locales la fabricaci6n de productos no complejos. Alentaban 
tambien el establecimiento de empresas redesplegadas de propiedad de 
empresc..s conjuntas y administradas por ellas. 

En tanto que los terminos y las condiciones, junto con los aspectos 
tecnol6gicos de todos los proyectos de redespliegue, eran examinados po; las 
autoridades gubernamentales, el Banco de Desarrollo analizaba cuidado
samente la viabilidad tecnoeconomica y financiera solo de los proyectos y 
empresa:: que buscaban la asistencia del Banco. La Oficina de Promoci6n 
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Industrial participaba unicamer.te respecto de !cs proyectos pequenos y 
medianos. 

Un participante de la Republica Unida de! Camerun estimo que era 
fundamental insistir en la participacion de empresarios locales y en !a 
concentracion de acuerdos para asociar y capacit.u contrapartes locales en la 
gestion y funcionamiento de las empresas redesplegadas. Muchas empresas 
redesplegadas eran reacias a admitir estas dos precondiciones. Abogo tambien 
por una cooperaci6n regional estrecha en materia de intercambio de 
experiencias y de informaci6n en cuanto al funcionamiento de fabricas 
redesplegadas. 

Un funcionario de una compafiia belga de inversiones informo sobre el 
exito de las experiencias de su compania en la organizacion de visitas de 
funcionarios de bancos de desarrollo y organizaciones de planificacion a 
empresas belgas y de reuniones con empresarios de su pais. Los res:.:ltados 
habian sido muy alentadores en lo relativo a la materializacion inmediata de 
ideas de proyectos y la concertaci6n inmediata de transacciones comerciales. 
Tenian tambien gran interes por capacitar tecnicos belgas en materia de 
establecimiento y gesti6n de empresas redesplegadas en paises receptores. 
Mencion6 diversos ejemplos en los que su compania habia participado con 
exito en el redespliegue de fabricas, particularmente en el Ecuador, Tunez y la 
Republica Unida del Cameron. 

El orador apoy6 la sugcrencia de un participante del Reino Unido de que 
los bancos de desarrollo de los r1aises en <.i~5arrollo, hicieran esfuerzos 
coordinados para establecer una relaci6n eficaz con organismos semejantes de 
los paises desarrollados, a fin de promover el redespliegue industrial. 

Un funcionario de una c.mpresa financiera industrial de la India senal6 
que los paises en desarrollo debian ser cautelosos al importar fabricas usadas 
en numbre del redespliegue industrial. Habia que estar en guardia contra 
procedimientos obsoletos, fabricas anticuadas o fabricas con capacidades que 
los mercados locales no podian absorber. Debia tambien preverse la 
capacitaci6n de tecnicos locales. A su juicio, una form3 de asegurar el 
rendimiento y la viabilidad satisfactorios de la fabrica e.: las condiciones 
locales, podia ser insistir en la participacion de la firma aportante en el capital 
social. 

Otro funcionario de un banco de la India senalo que, al seleccionar 
fabricas para redespliegue, solo debian elegirse las que tuvieran un potencial 
multiplicador a largo plaza y ef ectos de vinculacion a la economia local. 
Sugiri6 tambien que Jos promotores extranjeros de fabricas redesplegadas 
debian, en lo posible, rei:wertir sus beneficics en el crecimiento de las 
empresas, mas bien que remitir a su pais la totalidad de los ingresos. Los paises 
en desarrollo agradecerian profuodamente esta medida. 

Un representante de la Autoridad Sueca para el De~~:urollo Internacional 
(SIDA) dijo que las actividades de su organizaci6n estaban dirigidas a 
fomentar el tipo de cooperaci6n a ,1ivel basico examinado por el grupo. Por 
ejemplo, la SIDA proporcionaba asistencia financiera a una pequena 
organizaci6n local de promoc!6n industrial en un pais africano, para 
identificar posibles proyectos en pequena escala que serian establecidos por 
medio de empresas conjuntas formadas por empresarios suecos y locales. El 
sistema, expreso, habia tenido muy huenos resultados. 

99 

I, 
I 
\ 



GRUPO 6-FUNCION DE LOS BANCOS DE 
DESARROLLO EN EL PERFECCIONAMIENfO 

DE LAS PRACTICAS DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORiA 

Adolf J. H. Enthoren 

Universidad de Texas, Dallas, Estados Unidos de Am~rica 

El presente estudio versa sobre las posibilidades y metodos existentes para 
mejorar las pradicas de contabilidad y auditoria en el contexto de: a) las 
actividades de banca al servicio del desarrollo (intemas y extemas) y b) la 
eccnomia en su conjunto: contextos que estan relacionados entre si. En la 
mayoria de los paises del tercer mundo no se ha reconocido debidamente la 
importancia y las posibilidades de una buena gesti6n financiera (contabilidad) 
para las actividades de banca al servicio del d:!sarrollo y las actividades 
econ6micas en su conjunto. 

La estrucrura de la contabilidad 

La contabilidad se concibe y se practica como un sistema de medici6n de 
la informaci6n relativa a la generaci6n, verificacion y comunicaci6n de datos 
pertinentes sobrP, las actividades y recursos microeconnmicos y macroeco
n6micos. 

El sistema de contabilidad esta integrado por tre5 subsistemas que se 
subdividen, a su vez, en una serie de ramas o versiones. Los tres subsisternas 
son: I) la contabilidad de la empresa; 2) la contabilidad del sector publico y 
:; J !a contabilidad nacional o macroecon6mica. La de auditoria puede 
considerarse como una rama independiente, pero que se compenetra con cada 
cmo de los subsistemas. La contabilidad de la empresa esta integrada por la 
contabilidad financiera y la contabilidad de gesti6n o de costos. La 
contabilidad publica se subdivide en contabilidad de la administraci6n 
publica, contabilidad presupuestaria y contabilidad fiscal. La contabilidad 
macroecon6mica consta de las cuentas del ingreso nacional, insumo-producto, 
balanza de pagos, corrientes financieras y cuentas nacionales. La circunstancia 
de que todos estos subsistemas y ramas guarden relaci6n unos con otros 
repercute sobre la elaboraci6n de los sistemas, metodos y practicas de 
contahilidad a!'i como sobre los metodos de enseftanza. 

La contabilidad influye asimismo en la formacion de capitales y los 
mecanismos del mercado de capitales. Los estados financieros deben ser 
fiables y pertinentes y han de estar sujetos a auditoria interna o externa. Una 
buena contabilidad de gestion ayuda a optimizar la evaluacion y asignaci6n de 
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recursos. Por ello, unas buenas practicas de contabilidad y auditoria ayudan a 
crear suficiente confianza entie los inversionistas para estimular las corrientes 
de capitales y sirven para medir la eficacia del empleo del capital. Para mejorar 
la formacion de capitales y canalizar adecuadamente los fondos, se necesita un 
sistema adecuado de contabilidad tan to en la esf era microeconomica co mo en 
la macroeconomica. Puede que sea preciso tambien introducir mejoras en los 
aspectos institucionales, prof esionales, juridicos, tecnicos y dC1centes de la 
contabilidad, asi como en las practicas de certificac.ion. 

Seria conveniente introducir un mayor grado de armonizacion o 
normalizacion en materia de contabilidad a fin de aumentar la fiabilidad y la 
coherencia de la informacion para las operaciones intemas y extemas de la 
empresa, para llevar la contabilidad sectorial y nacional y para otros fines 
socioeconomicos. La valoracion de los datos, como, por ejemplo, la de los 
datos historicos y los datos corrientes, es otro aspecto de la contabilidad al que 
debera prestarse atencion en la mayoria de los paises para poder mejorar asi la 
labor de analisis y de evaluacion y fundamentar mejor las decisiones. Los 
valores corrientes tienden a reflejar costos y heneficios mas pertinentes para 
mantener el capital intacto y estimular la formacion de capital. 

La contabilidad de los paises def tercer mundo y pos1bilidades de mejora 

En la mayoria de los paises, la practica de la contabilidad ha surgido de 
una obligacion de rendir cuentas de origen legal, economico, politico o 
religioso. 

La metodologia y la practica de la contabilidad y la auditoria de la 
emp;esa estan profundamente marcadas por la legislacion sobre sociedades 
extranjeras y por leyes y decretos fiscales, y giran en torno al concepto de la 
custodia. La contabilidad puede carecer de coherencia y pertinencia, tanto 
practica como teorica, por lo que tat vez resulte dificil establecer 
comparaciones entre estados financieros, definir las necesidades de capital y 
financiacion, medir la eficacia, preparar estudi.ls de viabilidad (evaluaciones 
de productos) y confeccionar presupuestos. Se presta escasa atencion a los 
sistemas y procedimientos de contabilidad. Se suele contratar contadores 
prof esionales i'.micamente para la teneduria de libros y el calculo de impuestos. 
La auditoria puede, por su parte, dar lugar a largas y detalladas 
comprobaciones, debido en gran parte a la ausencia de buenos sistemas de 
control y verificacion internos. 

La contabiliciad de la administracion publica (por ejemplo, de las 
empresas publicas) suele concebirse unicamente como un procedimiento para 
rendir cuentas de los ingresos y gastos publicos. Se suelen utilizar metodos 
anticuados sin prestar la debida atencion a la correccion de los procedimientos 
de evaluacion y de los controles presupuestarios. No se insiste lo bastante en la 
necesidad de normas y practicas eficaces de auditoria para la contabilidad, 
programacion y funcionamiento d., la administracion publica en general y de 
las empresas publicas en particular. 

La contabilidad macroeconomica adolece a menudo de la falta de una 
buena base de dato::: (en materia, por ejemplo, de cuantificacion y valoraci611). 
Los contadores pueden no estar al corriente de los requisitos de la contabilidad 
macroeconomica, en materia, por ejemplo, de medicion del valor aiiadido, 
sistemas de imputacion, y valoraciones corrientes. 
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La ensenanza y capacitacion impartidas estan tambien profundamente 
orientadas hacia la necesidad de rendir cuentas, sin que se preste la debida 
atencion a los siguientes aspectos: contabilidad, sistemas y procedimientos di! 
gestion; analisis de costos-beneficios; estudios de viabilidad: siste1J1as de 
control; contabilidad de h administracion publica y examen del presupuesto; 
y «contabilidad del desarrollo economico». Puede que nose ofrezca fonnacion 
especializada y que se formen unicamente contadores generales. La fonnacion 
institucional de censores jurados de cuentas, contadores de costos y de la 
administracion publica puede verse obstaculizada por la escasez de buenos 
profesores, de materiales y de ayudas docentes. Muchos institutos 
prof esionales carecen totalmente de programas de capacitacion. La formadon 
prof esional puede encontrarse en un estado de abandono parecido. Se 
considera la contabilidad en general como una actividad secundaria y a los 
contadores se les paga mal. 

Es preciso introducir mejoras en la ~<infraestructura» de la contabilidad. 
Los aspectos mas necesitados de mejora son los siguientes: 

a) Profesionales e institucionales. Se necesita un instituto bien montado, 
con actividades prof esionales conexas, para evaluar la categoria prof esional de 
los contadores, establecer y mantener nonnas de contabilidad (en materia, por 
ejemplo, de auditoria) y difundir informacion. Se necesita, asimismo, un 
instituto para elaborar normas de contabilidad y auditoria, codigos de 
conducta, para organizar y actualizar la formaci6n prof esional, la investigaci6n 
y el material de lecturas dispo11ibles y para desempenar la funcion de un centro 
d..! coordinacion general. Los bancos de desarrollo pueden e:;timular 
eficazmente el progreso profesior.al e institucional, tanto d1recta como indirec
tamente. 

b) Juridicos y legales. Estos aspectos deben definirse clararnente. Una ley 
sobre sociedades o sobre contabilidad deberia definir la importancia, el 
alcance y el contenido de los estados financieros, asi como los procedirnientos 
que se ban de aplicar en las tareas de clasificacion, valoraci6n y otras formas 
de medicion. En una ley sobre contabilidad se podrian definir aspectos como 
los siguientes: calificaciones y pruebas: requisitos de inscripci6n en un 
registro; normas de contabilidad y de auditoria; obligaciones en materia de 
presentaci6n de cuentas a las autoridades, etc. 

c) Observancia de /os criterios y normas de contabilidad. Los bancos de 
desarrollo (BO) pueden utilizar su influencia para lograr que las normas, 
metodos )' practicas de contabilidad esten bien concebidos y sean debidamcnte 
observados. Pueden influir sobre los sistemas de planificaci6n y control 
financiero de las ernpresas que financian o con las que estan en contacto y 
exigir una auditoria adecuada. Los BD pueden, adernas, establecer «centros de 
desarrollo de la contabilidad» para atender a sus clientes actuates y futuros y a 
otros usuarios extemos. 

Sirve de base a estas posibl~s mejoras la necesidad de estabh;er «un 
inventario de contabilidad», que abarque los aspectos de rnano de obra por 
sectores y funciones, y los elernentos conexos de indole legislativa, 
institucional y docente. Este inventario y el plan de mejoras requeridas serviran 
de base para una «planificaci6n de la contabilidad», que abarque los aspectos 
doctnte, iustitucionales, juridico y prof esional. Sera preciso especificar las 
necesidades y avances correspondientes en materia de capacitacion por niveles, 
funciones y tipos: superior, mediano e inferior. Habrin de esbozarse requisitos 
para pruebas y certificaci6n. Deberan definirse las diversas formas de 
capacitaci6n, es decir, academica, institucional, tecnica y profesional. La 
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capacitaci6n institucional requiere un marco institucional (prof esional) so lido 
que abarque las diversas esfeoras de la contabilidad. Deberan promoverse 
«centrus de dec::urollo de la co!ltabilidad» a fin de impartir conocimientos 
te6ricos y practicos para lo!= sectores privado y publico. Dichos centros podran 
establecerse en cada pais o para un mar~o regional mas amplio. En estos 
centros se deberan t!"atar, ademas, los aspectos administrativos, de 
investigaci6n, editorial y de informaci6n relacionados con el desarrollo. 

Funcion de la ccntabilidad en las actividades fiancarias para el desarrollo 

Debe establecerse una distinci6n entre: a) la contabilidad intema de los 
BD, b) la contabilidad de las empresas financiadas por los BD y c) las !areas de 
:ontabilidad general de una economia. La contabilidad de los BD requiere: 

a) Que SI! definan claramente una politica y unos procedimientos de 
contabilidad que abarquen, entre otras cosas, la contabilidad financiera, la 
presupuestaci6n, y lo relativo a los sistemas y a las actividades de gesti6n. 
Deberan armonizarse las directrices. Deberan, asimismo, prepararse buenos 
«manuales de contabi!idad para i:r1stituciones bancarias al servicio del 
desarrollo», a ser posible con asistencia y coordinaci6n regional es; 

b) Que se capacite el propio personal en los sistemas y metodos de la 
contabilidad. Seria conveniente organizar, a nivel local o regional, cursos 
inten~ivos de contabilidad (gesti6n finailciera), de tres a seis semanas de 
duraci6n, para las actividades bancarias al servicio del desarrollo. Dichos 
cursos deberan abarcar las siguientes materias: estudios de viabilidad y analisis 
de costos-beneficios; medici6n y comunicaci6n de datos financieros; 
contabilidad y auditoria por computadoras; actividades de intervencion, 
formaci6n de presupuestos, reglamentos, innovaciones intemacionales y 
regional es en materia de contabilidad; alicientes prof esionales, etc. Los ban cos 
de desarrollo regionales y las organizaciones intemacionales podrian organizar 
o apoyar programas de esta indole. El perf eccionamiento del personal contable 
pudiera correr, tambien, por cuenta de los centros de desarrollo de la 
contabilidad. 

Contabilidad de empresasfmanciadas por /os BD 

Un BD con una administraci6n financiera bien llevada serviria de ejemplo 
a las empresas que ha de financiar, mientras que el personal de los BD podria 
prestar asistencia al personal contable de los clientes del banco para introducir 
mejoras en la estructura y en las practicas de contabilidad de esos clientes. Los 
BD podrian preparar formulc:.rios y procedimientos de contabilidad 
normalizados para las empresas, en materia de contabilidad financiera y de 
gesti6n, asi como de presupuestaci6n, sistemas y metodos de contabilidad, etc. 
Estos esfuerzos podrian formar parte del estudio de prefinanciaci6n 
(viabilidad), bajo la forma de un proyecto de asistencia tecnica, o formar parte 
del propio proyecto de financiaci6n. 

Un sistema de contabilidad bien montado facilitaria la labor de auditoria 
y contribuiria a reducir sus costos. La calidad del sistema de contabilidad 
utilizado tiende a estar en funci6n inversa del ambito necesario de la auditoria. 
El informe de auditoria debera, por su parte, presentarse en «forma extensa». 
A este respecto, los BD podrian insistir en que se instale un sistema adecuado 
de control y auditoria, y en la preparaci6n de estados financieros y de costos 
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darns y congrncntcs quc rccojan :os datvs y dcdara.:io1ic:i pasado5 y p1cvisius 
(proforma). 

P min falta estudios de viabilidad de proyectos de f!Structura normalizada. 
Para dar a conocer, de forma sistematica y cuantitativa, los costos y beneficios 
(directos e indinctos) de los proyectos. Un analisis, a nivel macroeconomico o 
sect'lrial, debera formar parte integrante de dichos estudios de proyecto. Fstos 
estudios deberan integrarse en el contexto de los analisis de insumo-producto. 
Estas actividades forman, todas ell as, parte de la esf era con table de las 
operaciones. 

La funciim de asistencia tecnica de /os bancos de desarrollo. 

La funcion de asistencia tecnica de los BD tiene un componente intemo y 
un componente extemo. En sus relaciones extfmas, estos bancos podrian 
exigir la instalacion de sistemas adecuados de contabilidad, Ia presentacion de 
informes de auditoria, etc. Los BD podrian lleYar un registro de las empresas 
de contabilidad que prestan tales servicios y podrian tambien establecer su 
propio servicio de contabilidad para satisfacer necesidades locales y regionales 
de asistencia en esta esfera. 

En el piano nacional, el principal esf uerzo debera orientarse a estimular la 
prof es ion de contadur y de auditor, a establecer un instituto de contabilidad y 
a fomentar la labor juridica, de capacitacion y docente y las actividades de 
intercambio, investigacion y desarrollo en esta esfera. Los BD podrian 
intervenir directamente en el desarrnllo y la finauciacion de estas actividades o 
actuar indirectamente, como motores o catalizadores, a fin de estimular su 
apli!:acior.. Las instituciones de desarrollo, tanto intemacionales como 
regionales, tienen una influencia importante en estos asuntos. Puede que Ios 
BD deseen establecer equipos de evaluacion para determinar el mejor modo de 
desarrollar una infraestructura contable util en los diversos paises. ?ueden 
ayudar, ademas, a evaluar las normas de contabilidad y auditoria, la legislacion 
en materia de contabihdad y el sistema de preparacion de informes. Los BD 
podrian colabor:ir estrechamente con los orgaTtismos reguladores y las 
instituciones docentes, es decir, podrian actuar como cat:ilizadores del cambio. 

Procedimientos p, 1ra mejorar la practica de la contabilidad de los paises 
de/ tercer mundo 

Deberan estimularse los e~fuerzos de los BD por mejorar ias practicas de 
contabilidad. Las mejoras necesarias son de indole metodologica, prof esiona! y 
ciocente y podrian abarcar elemento'i intemos, externos y mixtos. Entre los 
elementos auxiliares intemos, cabria l.:tar la concepcion de un inventario y 
plan de contabilidad, el fomento prof esional e institucional de la contabilidad, 
el apoyo estatal y el desarrollo de normas, practicas y servicios de capacitacion. 
Los elementos intemos pueden exigir apoyos externos y mixtos tales como: 
centros de desarrollo de la contabilidad, tanto regionales como interna
cionales; agrupaciones profesionales; institutos y empresas extranjeras de 
contabilidad; e intercamb:os de personal tecnico, prof esorado y material 
docente. La formacion del personal de gestion financiera debera ser 
perf ecciona1a a to dos !os niveles. 

Debera procurarse obtener una mejor coordinacion internacional y 
regional, para lo que puede ser conveniente establecer un instituto 
internacional de desarrollo de la contabilidad que funcione como centro de 
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intercambio o una asociac1on para los fines del desarroilo economico y 
contable. Podria obtenerse apoyo financiero para 1iic:hos p:ogramas de 
organismos de desarrollo intemacionales, organos de desarrollo nacionales y 
locales, institu~os de contabilidad, organismos estatales y fundaciones. 

Conclusion 

La contabiliciad y la auditoria no han recibido en muchos paises del tercer 
mundo la atencion que merecen. Las economias de estos paises no estan lo 
suficientemente en contacto con las practicas mas actuales e idoneas ni con los 
avances ef ectuados en los diversc,s sistemas, metodos y practicas de 
contabilidad y auditoria, asi como en los metodos docentes conexos. Seria 
necesario estimular el desarrollo en los tres niveles siguientes: bancos de 
desarrollo, clientes de los BO y nacional. Tai vez sea preciso instalar un marco 
de planificacion contable adecuado que abarque toda la infraestructura de la 
contab!lid~d. es decir, la enseiianza, la administracion y el desarrollo de la 
contabilidad. 

Los BO podrian contribuir a este desarrollo como sigue: 
a) Instalando buenos sistemas y adoptando lineas practicas financieras y 

de contabilidad de costos en si;s propios centros y en los centros con los que 
mantengan contacto; 

b) Exigiendo el er.ipleo de metodos y procedimientos eficaces de 
contabilidad y auditoria en las empresas que financien; 

c) Sirviendo como organismo de estimulo a sistemas nacionales y 
regionales de contabilidad, normas de auditoria, aspectos institucionales y 
prof esionales, y perf eccionamiento de los metodos docentes, etc., en est a 
esfera. 

Los bancos de desarrollo deberan evaluar cuidadosamente sus funciones 
tanto directas como indirectas desde una perspectiva empresaria; y nacional, ~' 
adoptar las medidas aconsejadas por dicha evaluacion. Los BD pueden y 
deben desempeiiar una funcion muy eficaz para estimular el progreso de la 
contabilidad a todos los niveles y en todos los sectores de la economia. Para 
ello deben formular cuidadosamente sus procedimientos, con asistencia de 
organizaciones de desarrollo tanto regionales como intemacionales. 
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Partell 
DIVERSIFICACI6N DE LAS ACTIVIDADES 

DE LOS BANCOS DE DESARROLLO 





A. Sesiones plenarias 

Determinacion, preparacion y promocion de 
proyectos 

Raider Pasricba 

Presideote de la Corporacioo de Finaociacion Industrial de la India 

Los paises cuyos bancos de desarrollo estan representados en este 
simposio tienen diversas caracteristicas. Difieren entre si por su historia, su 
cultura, su etapa de industrializacion, su nivel de desarrollo economico, sus 
recursos economicos y muchos otros rasgos. 

El ambiente intemo de un banco de desarrollo es tan variado como el 
extemo. Por consiguiente, no hay dos bancos de desarrollo iguales. Sin 
embargo, todos ellos son considerados como instrumentos de desarrollo 
economico, y su esfuerzo comim es acelerar el ritmo del desarrollo economico 
de acuerdo con objetivos, planes y prioridades nacionales; de ahi su interes 
vital en la determinacion, preparaci6n y promocion de proyectos. 

Un proyecto que solicita asistencia de un banco de desarrollo es, a la vez, 
un riesgo comercial y un paso hacia la realizacion de metas ~ocioeconomicas 
deseables. Aparte del punto de vista macroeconomico, el banco de desarrolio 
examina el proyecto teniendo presentes varios factores, como la yiabilidad 
tecnica, financiera y economica; la experiencia e integridad 6e Jos promotores 
asi como contribucion financiera de estos al costo del proyecto; la calidad, 
idoneidad y competencia del personal directivo; los efectos socioeconomicos 
secundarios previstos, esto es, la contribuci6n del proyecto al desarrollo de una 
cultura; su potencial de empleo; sus contribuciones a una mejora de la balanza 
de pagos; sus demandas de capital nacional escaso, di visas escasas o infrae
structura; sus vinculos con otros sectores de la economia, su contribucion al 
desarrollo de personal calificado nacional y al uso de tecnologia nacional o a 
la asimilacion de tecnologia extranjera; su potencial de diversificaci6n en el 
futuro, su resistencia a cambios desfavorables del mercado, resultantes de 
variaciones de la pref erencia de los consumidores, de las politicas del 
gobiemo, de acontecimientos internacionales, aparicion de sustitutos, etc. Un 
proyecto que logra una alta calificacion en esta Jarga lista de requisitos merece 
llamarse un buen proyecto. 

Si se procura mejorar la calidad de los proyectos antes de la presentacion 
a un banco de desarrcllo, ello es una contribucion importante. Una vez que es 
posible determinar cuales son los rasgos de un buen proyecto en el ambiente en 
que ha de f uncionar, el ban co es ta dispuesto a hacer una evaluaci6n adecuada 
del proyecto. Esto ocurre sobre todo en ei caso de proyectos patrocinados por 
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empresarios noveles que no estan familiarizados con los rcquisitos de los 
bancos de desarrollo. 

Cabe preguntar de que modo puede un banco de desarrollo hacer el mejor 
uso posible de sus conocimientos, su experiencia y sus recursos ~Jra producir 
un conjunto de buenos proyectos. El prirr:er paso en esta tarea consiste en 
examinar y evaluar la suficiencia y eficacia de las meciidas ya adoptadas para 
fomentar la industrializacion. El paso siguiente es la clara determinacion de las 
deficiencias criticas. 

Antes de promover proyectos industriales, deben establecerse los 
elementos de bfraestructura necesarios. Si se han tenido en cuenta los 
requisitos de terreno preparado, agua, electricidad, servicios de transporte y 
comunicaciones e institutos de formaci6n industrial, se crea un clima favorable 
a la promocion de proyectos industriales. Las ins!itudones especializacias y las 
llamadas «actividades promoc;onales» tambien son necesarias en la esfera de 
la financiacion. 

Deben subrayarse la necesidad de una estrategia mas amplia de 
promocion industrial y la importancia de proporcionar la infraestructura fisica 
e institucional necesaria, y entenderse que las actividades de determinaci6n, 
preparaci6n y promocion de proyectos no pueden ser emprendidas por un 
banco de desarrollo aisladamente. 

Se plantea entonces la cuestion: ;.como ha de emprender el banco de 
desarrollo la tarea de determinacion de proyectos? He aqui algunas respuestas: 

a) La sustitucion de importaciones es tal vez digna de explorarse al 
principio. No todos los productos que se importan seran dignos de ser 
reemplazados por productos nacionales. Pero puede haber un buen numero de 
productos que se importan y que podrian fabricarse en el pais, tal vez 
importando los bienes de capital, los conocimientos tecnicos y las materias 
prirnas necesarios; 

b) Los proyectos orientados hacia la exportacion t<·mbien podrian 
determinarse examinando la lista de materias primas exportadas. En este caso 
debe procurarse exportar productos semielabora<1os o terminados en vez de 
materias primas, o aumentar el componente de valor agregado de las 
exportaciones; 

c) El aumento del mercado nacional para muchos bienes de consumo crea 
posibilidades de aumentar las actividades de fabricacion o elaboracion. En este 
caso, la determinacion de una idea de proyecto debe ir seguida de un estudio 
del mercac!o. Un estudio preliminar es necesario solo en los casos en que las 
perspectivas del mercado parecen buenas: 

d) Otro metodo es estudiar las posibilidades prometedoras por medio de 
estudios de sectores industriales. La disponibilidad a largo plazo de materias 
primas nacionales, las perspectivas del mercado, los aspectos tecnologicos, el 
funcionamiento de las empresas que ya existen en el sector, la disponibilidad 
de edificios y equipo asi como los costos de fabricacion podrian estudiarse en 
forma integrada, para determinar asi nuevas posibilidades de inversion; 

e) Debe hacerse un esfuerzo consciente por determinar proyectos que 
puedan organizarse rapidamente. La determinacion de varios de estos 
proyectos en la etapa inicial garantiza la continuacion de actividades mas 
ambiciosas de determinacion de proyectos. 

Los fondos gastados por un banco de desarrollo en un esfuerzo 
sistematico de determinacion de proyectos tienen el caracter de una inversion 
que promete buenos dividendos. Por la misma razon, los gastos en operaciones 
de determinacion de proyectos, incluidos los gastos de personal, deben 
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e-vah.1arse cuidadosamente y la marcha de las operaciones debe someterse a 
estrecha vigilancia. 

Por otra parte, la preparacion de proyectos es una actividad por la cual la 
idea dd proyecto se transforma en un proyecto financiable por un banco. Esta 
actividad exige competencia prof esional er.. diversas disciplinas, co mo la 
ingenieria, la investigacion de mercado, finanzas y economia. 

El progrcso desde una idea de proyecto hasta un proyecto aceptable en 
banca es gradual. Las iceas de proyectos no se traducen necesariamente en 
proyectos aceptables en banca. Primero deben hacerse estudios de 
previabilidad, estudios tecnico-econ6micos y estudios de viabilidad, y 
redactarse informes detallados sobre el proyecto. 

Como la tarea de preparacion del proyecto es considerable, l:oilviene que 
el banco de desarrollo obtenga la asistencia de consultores y de especialistas 
ir.dustriales. Pero, a fin de hacer e1 mejor uso posible de estos consultores, el 
banco de dcsarrollo necesita personal profesional experimentado. 

Cuando las empresas de consultoria no son facilmente asequibles, el 
banco de desarrollo puede considerar la posibilidad de organizar por Si.I cuenta 
una division especializada de consultoria tecnica para ciertas industrias. Sin 
embargo, un banco de desarrollo que se dedicara con exito a actividades de 
preparaci6n de proyectos podria encontrarse desviado de su rumbo original y 
de la funcion que le ha sido encomendada; y este descuido de su funcion 
podria resultar un error costoso. Ademas, el banco de desarrollo podria no ser 
capaz de evaluar objetivamente la preparacion de sus proyectos. 

La tarea siguiente es la de promoci6n del proyecto. l' .. a empresa 
industrial sana como la que desea establecer el banco de desarrollo tiene dos 
requisitos previos: un buen proyecto y un buen promotor. Un buen proyecto en 
manos de un promotor de segunda clase corre tanto riesgo de fracasar como un 
buen promotor que trata de ejecutar un proye"•o mal concebido. Por lo tanto, 
la esencia de la promocion de proyectos consiste en unir un buen proyecto a un 
buen promotor y mantenerlos juntos. La fuerza que Ios une es la financiacion y 
Ia supervision y orientaci6n posreriores a la financiacion. 

Se debe buscar un promotor que tenga espirit11 de empresa y entusiasmo, y 
los antecedentes comerciales pertinentes o una competencia directiva 
considernble. Se entiende que el promotor del proyecto debe tener ur intereo;; 
financiero en el. El banco de desarrollo o un organismo interesado puede 
proporcionar asistencia en forma de capital inicial, que podria inducir a 
e:npresarios de medios relativamente modestos a entrar en la industria como 
promotores de proyectos, con lo cual se aumentaria la base de empresarios. 

Los bancos de desarrollo pueden alentar a los nuevos promotores de 
varias maneras. Pueden prestar servicios de asesoramiento gratuitos, pueden 
proporcionar fondos para la preparaci6n de proyectos en condi.::iones 
favorables y ofrecer una participaci6n en las acciones para aumentar la 
motivacion de los posibles promotores. Aderrnis de la asistencia usual, por 
ejemplo, prestamos en moneda nacional y extranjera, y servicios de suscripcion 
y garantia, los bancos de desarrollo pueden atraer a los promotores 
ofreciendoles servicios especiales. Por ejemplo, podrian prestarles servicios de 
banco de :iceptaciones para movilizar recursos en moneda nacional y obtener 
prestamos de divisas. Podrian ofrecer asistencia para obtener la aprobacion de 
proyectos por el gobierno asi como Ia cooperaci6n de organismos. 

Hay incluso una forma mas directa de ayudar al posible ;Jromotor. En la 
India Ia llamamos el metodo bisectori~.I y consiste en la organizacion de un 
prC'yecto por el banco de desarrollo, en el 1.:ual este y el promotor privado son 
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socios mas o menos iguales, que rdmen entre ambos el 51 % de las acciones. El 
49% restante io suscribe el publico. Se entiende que la administracion ordinaria 
del proyecto esta en manos del promotor privado, segun se estipula en el 
acuerdo bisectorial concertado entre el banco de desarrollo y el promotor 
privado. Aunque su participacion en las acciones es solo del 25%, el promotor 
privado retiene el control del proyecto. Esta inversion en acciones es muy 
inferior a la que seria necesaria para retener el control si el ban co de desarrollo 
no fuera socio del promotor. 

El metodo bisectorial ha contribuido a generar varios proyectos de tamafio 
mediano en la India. Su exito depende de una seleccion cuidadosa de los 
promotores privados que pasan a ser socios del banco. Si, en una empresa 
bisectorial, el promotor privado no cumple su parte, el banco de desarrollo no 
tiene rr.as remedio que tratar de mejorar la administraci6n tomando otro 
promotor privado. 

Otro aspecto que debe considerarse es la viabilidad del mismo banco de 
desarrollo. Si un banco de desarrollo inicia varios proyectos por su ctaenta y 
estos encuentran dificultades, la viabilidad financkra y, por lo tanto, la 
capacidad de obtener fondos del banco de desarrolio se veran probablemente 
perjudicadas. 

Si un banco de desarrollo asume el papel de promotor, debe hacerlo como 
entidad juridicamente distinta, con una estructura financiera y administrativa 
claramente definida. Su empresa industrial pasa a ser una actividad separada, 
administrada por el banco de desarrollo hasta que empiece a funciom.r. Hay 
entonces dos posibilidades: encontrar un promotor privado q11e <:t~ haga cargo 
de todo el proyecto o encargarse de administrarlo como proyecto bisectorial. 

Los bancos de desarrollo pueden desempefiar papeles analogamente 
importantes en la promoci6n de industrias pequenas. Los metodos de 
determinaci6n y preparaci6n de proyectos son mas o menos los mismos. El 
numero de empresarios que debe encontrarse sera mucho mayor cuando se 
trate del desarrollo de empresas pequefias. El aspecto logistico de la tarea 
acaso deba modificarse ligeramente, pues la organizaci6n puede tener que ser 
bastante descentralizada. En este punto es particularmente prometedor el 
establecimiento de programas de formaci6n de empresarios por los bar.cos de 
desarrollo en todo el mundo. El objetivo debe ser identificar grupos de 
empresarios adecuados y utilizar organizaciones a nivel local para ejecutar 
programas especialmente concebidos de formacion y perf eccionamiento de 
empresarios. 

Las diversas etapas del cido del proyecto examinadas, a saber, la 
determinaci6n, la preparaci6n y la promoci6n del proyecto, estan intrinse
camente vinculadas entre si por la logica y los objetivt 5 de la emp:-esa 
industrial. El metodo que se adopte, la posibilidad que se elija entre las varias 
disponibles y los caminos que se tom en en las dif erentes eta pas del ciclo del 
proyecto, solo pueden conducir a los resultados deseados si se tienen presentes 
todos los aspectos ~' las relaciones que guardan entre si. 
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Instituciones de financiacion del desarrollo 
y banca dt finalidad multiple 

P. Mistry 

Grupo SGV, Filipinas 

!...a apanc1on de! f enomeno contemporaneo de la financiacion para d 
desarrollo puede situarse a comienzos del decenio de 1950, cuando el Banco 
Mundial hizo prestamos a sendas instituciones de Etiopia y Turquia. A fines de 
ese decenio, c.i Banco Mundial se habia convertido en partidario entusiasta de 
la institucion de financiacion del desarrollo privada (IFD). La via potencial 
para promover el crecimiento de empresas nuevas en el sector industrial y, en 
menor grado, en los sectores de transportes, turismo y mineria de los paises ~n 
desarrollo. Tambien veia a la I FD como catalizadores para el desarrollo del 
mercado de capitales en el tercer mundo. 

Durante el Primer Decenio para el Desarrollo, a partir de 1960, se 
establecieron y recibieron apoyo gran numero de I FD privadas en Asia, 
Europa, America Latina y el Oriente Media. 

A mediados del decenio de 1960 se comprendio que seria restrictivo 
canalizar las transferencias de recursos unicamente a traves de las IFD 
privadas. Estas, por si solas, no podian satisfacer :as necesidades de 
financiacion a largo plazo de un numero creciente de prestatarios que podian y 
debian recibir apoyo en los paises en desarrollo. Por lo demas, aun no estaba 
demostrado que las IFD privadas promovieran el desarrollo de la 
capitalizacion en el tercer mun<io. 

Dur~nte el Segundo Decenio p<!ra el Desarrollo, a partir de 1970, se vio 
que una proporcion creciente de los recursos de las instituciones de 
financiacion multilaterales se canalizaban hacia los grandes bancos de 
desarrollo publicos de Asia, Europa y America Latina. Se vio tambien cl 
estabiecimiento de muchas instituciones nuevas, publicas y privadas, en Africa. 
Esta corriente de fl .1dos crecientes tuvo como resultado poner mas recursos a 
disposicion de una gama mas amplia de industriales y empresarios en los 
paises en desarrollo. Sin embargo, no contribuyo mucho a favorecer el 
desarrollo del mercado de capitales o del sector financiero. 

Al iniciarse el Tercer Decenio para el Desarrollo, parecer ser que se 
sostendran las grandes i.1stituciones publicas que cuentan con respaldo estatal. 
La supervivencia y crecimiento de las instituciones privadas, mas pequefias y 
vulnerables, como Lambien de las instituciones publicas ya maduras, dependera 
de su capacidad para hacer frente a las presiones siguientes: 

a) Otras fuentes se ha ran atractivas o necesarias a medida que se 
desprendan de fuentes tradicionales tales como el Banco Mundial, los bancos 
de desarrollo regionales y las instituciones de ayuda bilateralcs; 
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b) Deben ampiiar su gama de servicios financieros a fin .i~ m•~uienersc 
competitivas con otras instituciones financieras y hacer frente a las necesidades 
financieras cada vez mas complejas de sus propios prestatarios en un mundo 
de tipos de cambio y tasas de interes flotantes; 

c) Sus institutiones financieras estan ofreciendo servicios financieros 
comr.etitivos para responder a las necesidades cada vez mas complejas de sus 
prestatarios; 

d) Sera ne.;esaria una mayor diversificacion de los diversos instrumentos y 
activos financieros que estan disponibles en los mercados de capitales de los 
paises en desarrollo a fin de satisfacer las necesidades dif erentes de los 
ahorradores. 

Come es natural, todas las IFD haran frente en la misma medida a estas 
presiones. Para muchas, tal vez no se presenten sino en el decenio siguiente. 
Sin embargo, las reacciones de las IFD ma.5 maduras, y especialmente I FD 
privadas de ingresos medias y mas pobres pero semiindustrializados 
proporc\onaran los ejemplos y estableceran los precedentes. 

No se pone en tela de juicio la necesidad de una mayor diversiticacion de 
los esfuerzos de obtencion de fondos y de los servicios financieros ofrecidos 
por las IFD mas maduras de Asia, F.uropa y America Latina. Gran numero de 
IFD han instituido programas de dii'crsificacion operacional desde hace tres a 
cinco afios, con diversos grados de exito. 

En el Asia sudoriental, las IFD privadas mas maduras poseen filiales 
financieras que se especializan en: arrendamiento, servicios de inversion, 
operaciones de fondos mutuos :· fondos fiduciarios, casas de aceptacion, 
establecimiento de parques industriales y fabricas, corretaje de valores y 
consultoria de gestion. En Singapur, una pequefia IFD se ha convertido solo en 
10 afios en una fuerza financiera formidable, que ofrece una amplia variedad 
de servicios bancarios y financieros. En el Asia sudoriental y en algunas otras 
regiones, las IFD estan tambien tomando la delantera en el establecimiento de 
instituciones de financiac6n de vivienda e hipotecas. 

La continua diversificacion financiera de las IFD es inevitable. Por lo 
tanto, se trata de saber, no si las IFA han de diversificarse, sino c6mo lo han de 
efectuar y cui>"-:!o. 

Las instituciones de base, ya sean bancos comerciales, bancos de 
desarrollo, bancos de inversion o compafiias financieras, pueden aspirar, 
todas ellas, a constituir el nucleo de importantes aglomeraciones financieras. 
Tales aglomeraciones podrian convertirse en bancos universales solidos y 
monoliticos. Las dependencias especializadas podrian conservar una 
identidad operacional separada y trabajar como una unidad bajo una razon 
social unica. 

En comparacion con otros tipos de institucione::; financieras nacionales de 
los paises en desarrollo, las I FD estan en mejor posicion para adelantarse a las 
f uerzas evolucionarias y a las presiones competitivas y responder a elhs. 
Poseen un personal calificado capaz de realizar una planificacion a largo plazo 
y es probable que tengan un mejor conocimiento de las vinculaciones entre las 
ciiversas institucione~ ~ci sector financiero. 

En otra conf erencia, celebrada el mes pasado en Asia, yo di a entender 
que alguno de los directores de las IFA mas antiguas ya bien establecidas se 
habian hecho mas viejos y mas rigidos. Lo que quise decir es que no habia 
lugar para quedarse inmovilizados cuando se tr~taba de entenJer la evoludon 
de la tecnologia financiera. 
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La capacidad intema de las I FD rara prever y diversificar les da un 
iiiiugc::u <le:: ventaja, pero estan en decididida desventaJa en lo que toca a 
recursos financieros. Incluso las IFD mas maduras dependen excesivamente de 
fuentes de fondos a largo plazo en condiciones favorables en lo que respecta a 
la parte de divisias de sus operaciones. Estas representan del 70 al 90% del 
total. Varias IFD asiaticas, europeas y latinoamericanas tienen la capacidad de 
obtener fondos extranjeros en prestamo en condiciones comerciales. Sin 
embargo, en ausencia de garantias estatales, es poco probable que puedan 
optener recursos puramente comerciales con los mismos plazas de 
vencimiento, a los mismos costos y en las mismas cantidades. Suponiendo que 
fuera posible sustituir los fondos obtenidos en condiciones favorables por 
fondos en condiciones comerciales, el hecho de que la mayoria de las IFD 
funciona dentro def marco de una tasa de interes restringida haria financie
ramente poco atractiva una sustitucion total. 

Dentro def pais, las IFD han obtenido la mayor parte de SUS creditos a las 
tasas de interes del mercado. La~ IFD publicas han tenido una verdadera 
ventaja respecto a sus hom6logas privadas. Han tenido acceso a recursos 
intemos a largo plazo, frecuentemente con plazos de vencimiento mas largos y 
a un costo mas bajo. De todos mocos, se las considera como movilizadores 
secundarios de fondos locales. Aun asi, ni las IFD publicas ni las privadas 
obtienen tanta atenci6n como otros agentes de financiaci6n. 

La banca de finalidad multiple p:.nece ser inevitable, habida cuenta de los 
supuestos siguientes: 

a) Para las IFD maduras, e! acceso a los fondos extranjeros en condiciones 
de favor se va aver restringido durante el decenio de 1980; 

b) La sustituci6n total por fondos extranjeros en condiciones comerciales 
no sera posible, ni financieramente viable, para la mayoria de tales IFD; 

c) La consiguiente reducci6n de recursos y operaciones no se veni 
compensada por operaciones de financiaci6n intemas, si las IFD se ven 
limitadas a ser movilizadores secundarios de fondos en el mercado local. 

Por consiguiente, rnuchas IFD se veran enfrentadas a una de dos 
posibilidades: o bien su base total de operaciones empezara a contraerse, o 
habran de obtener otros tipos de fondos de fuentes extranjeras y nacionales, 
como mobilizadores primarios mas que secundarios de fondos. 

En suma, para sobrevivir, para crecer y para justificar las expectativas de 
sus accionistas, a las IFD maduras no les quedara otro remedio que dedicarse 
al negocio bancario comercial. 

Hasta ahora, con pocas excepciones, tales como en Singapur, las IFD por 
lo general no han buscado la diversificaci6n hacia el negocio bancario, sino 
mas bien hacia la financiaci6n no convencional. 

Esto obedece a varies motivos, siendo el primero de ellos que gran numero 
de gobiernos han restado estimulos a las IFD para su transformacion en 
instituciones comerciales. Actualmente, en muchos paises en desarrollo es 
dificil para las instituciones financieras obtener una autorizaci6n de banco 
comercial, o incluso una autorizaci6n para recibir dep6sitos. El segundo 
motivo es que las IFD pueden haber sido renuentes a invadir el territorio de los 
bancos comerciales, cuando ellas mismas ya tenian el monopolio en el sector 
de prestamos a largo plazo. La reacci6n de los bancos hubiera sido dura o tal 
vez exagerada. Sin embargo, !as IFD maduras situadas en paises de ingresos 
medianos ya no poseen ese monopolio y, en el caso de las que aun lo tienen, es 
poco probable que <lure rnucho. Una vez que los grandes bancos o centres 
monetarios internacionales entraron en 10s mercados regionales de Asia, 
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Europa, America Latina, el Oriente Medio y unos pocos paises de Africa, la 
repercusi6n competitiva se hizo aguda. Esas grandes empresas intem1.cionales 
poseen excelentes capacidades para la financiacion de proyectos. Aunque 
continuan ~eniendo en cuenta las garantias, son mas rapidas para la adopcion 
de sus decisiones, mas atentas a las necesidades del cliente, menos rigurosas 
respecto a 13 r:sciplina en la relaci6n con el cliente y mas capaces de 
proporcionar un paquete total de servicios al cliente, desde facilidades de 
sobregiro hasta s~guro de activos. Ademas de poner a veces en segundo piano 
a las IFD, la presencia de esas empresas intemacionales ha significado un 
estimulo para los banco::i 1;0'1lerciales nacionales. Si antes estaban contentos 
con una relaci6n de cooperaci6n con las instituciones de prestamo a largo 
plazo, los bancos nacionales han reforzado ahora sus propias capacidades en 
ese sen!ido y estan actuando agresivamente en las direcciones de financiacion 
de proyectos y paquete total de servicios. Desde el punto de vista de las 
capacidades de su personal y de su orientaci6n respecto a garantias, todavia no 
representan una verdadera amenaza para las IFD. El tercer motivo es que la 
intensa asociaci6n entre las IFD mas maduras y sus acreedores en condiciones 
de favortradicionales (tales como el Banco Mundial) puede frenarel desarrollo de 
una orientacion hacia la banca comercial. En cierto sentido, trabajar para el 
desarrollo parecia mucho mas simpatico que ser ban co comercial. 

En efecto, se suponia que la banca de desarrollo: 
a) Realizaba toao el trabajo arduo para identificar nuevos proyectos; 
b) Aceptaba riesgos y no insistia demasiado en garantias; 
c) Apoyaba al cliente, cualesquiera que foesen las circunstancias; 
d) Se preocupaba de la repercusion economica, los ingreso!' de divisas y 

los ef ectos sob re el empleo. 
En cambio, la banca comercial: 
a) Aceptaba dep6sitos de los pobres y hacia prestamos a los ricos; 
b) No se preocupaba excesivamente de los meritos del proyecto, en tanto 

ex istieran garantias; 
c) No prestaban mucha atencion a Ia disciplina financiera; 
d) Hacia prestamos con margenes de interes excesivos y solo a clientes 

escogidos; 
e) En caso de mal exito, los bar.cos comerciales procedian a ejecucion y 

recibian sus utilidades. 
Parada que habia que empezar por estar al servicio del desarrollo, ;>ara 

hacerse completamente comercial solo en la ultima etapa. Y era de desear 
hacerse comercial a la brevedad posible. Un cuarto motivo es que, en una fase 
temprana de su evolucion, yen algunos casos mas tarde, cierto numero de IFD 
maduras comprobaron que, para alcanzar un crecimiento rapido en el negocio 
bancario, se veian ante una grave falta interna de recursos de gestion y 
personal. Solo tenian una capacidad limitada para contratar y asimilar gran 
numero de personal y para controlar y dirigir con exito una operacion 
creciente de banca comercial. 

El establecimiento de una vinculacion bancaria directa, con una amplia 
base de depos1tos nacionales, es un imperativo funcional para la futura 
viabilidad de las IFD. En la mayoria de los paises en desarrollo, las IFD deben 
considerar las vias de la fusion o de la adquisicion. 

Las IFD privadas, en muchos paises de medianos ingresos, sun buenos 
objetivos para su absorci6n por bancos comerciales mas grandes y f uertes de 
sus respectivas economias. Esto ocurre sobre todo si se especializan en 
prestamos a largo plazo convencionales, o si se diversiftcan hacia actividades 
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no convencionaies, pero se com:eniran en d a:)pcdu de lei fi1ii11idadoii ci largo 
plazo. La (mica barrera a este comportamiento agresivo seria la promulgaci6n 
o la aplicacion de leyes al respecto. Tales leyes no parecen convenientes ni 
practicables para el sano desarrollo del sector financiero en muchos de los 
paises del tercer mundo. 

Las IFD todavia pueden tener exito si se adelantan a esas posibilidades y 
reaccionan a ellas como corresponde. Les queda la opci6n de ser agentes 
activos del sector financiero. Las IFD privadas ya maduras en los paises en 
vias de industrializaci6n del Asia sudoriental, en algunos paises de Europa 
meridional y en America Latina deben empezar a examinar seriamente la 
posibilidad de fusion o adquisicion con respecto a bancos comerciales 
pequeiios o cajas de ahorro mas grandes de sus respectivas economias. 

Muchas de tales IFD ya realizan funciones de rec~pcion de dep6sitos, 
pero sus actividades estan dedicadas a aceptar (micamente dep6sitos grandes 
institucionales y pe:-sonales. Con una base mas amplia y estable de dep6sitos 
primarios de ahorradores individuales pequeiios, las I FD tendrian que 
proporcionar los servicios fundamentales para satisfacer las necesidades 
financieras de los depositantes. La base de dep6sitos debe permitir un 
prudente nivel de transformaci6n de condiciones y la capacidad de satisfacer 
las necesidades financieras a corto y a mediano plazo de los clientes 
tradicionales, esto es, de los clientes comerciales de tamaiio medio. El acceso a 
tal base de dep6sitos pondria a las IFD en condiciones de proporcionar un 
paquete completo de servicios financieros y facilidades bancarias a las 
empresas mas pequeiias. m.ercado al que muchas I FD estan procurando servir 
de manera mas eficaz. La via de adquisici6n/fusi6n ofrece tambien la ventaja 
de ir asociada con una estructura cle gesti6n establecida y con mecanismos 
institucionales para atraer depositos y suministrar prestamos a corto plazo. 

En un principio, por lo menos, las IFD que se dedicasen a_I negocio 
bancario construirian sobre el fundamento de sus operaciones existentes y 
proporcionarian a Jos clientes Servicios adicionaJes, estos podrian i~d:.:il. 

Facilidades de cuenta corriente y sobregiro par:! ias necesidades 
ordinarias de capital de explotacion 
Prestamos a corto plazo de finalidad especifica para creditos en paquete, 
creditos de importaci6n, financiacion de anticipos de exportaci6n y 
servicios de carta de credito 
Recepcion de fideicomisos y servicios de acepticion financiera 
Financiacion de inventarios con garantia de mateaias primas, trabajo en 
curso y articulos terminados 
Servicios de financiacion de arrendamiento a corto y mediano plazo o 
servicios de locaci6n-compra p:ua equipo pequeiio sobre una base a 
mediano plazo 
Servicios de pago de salarios 
Servicios de camara de compensacion para arreglo~ de financiaci6n de 
creditos entre empresas 
Servicios de planificacion y gestion de cajas de pensiones sobre una base 
de fideicomiso 
Servicios de fideicomiso para gesti6n de cartera empresarial 
Servicios de cobertura de divisas y servicios de gesti6n de fondos en 
descubierto 
Estos servicios bancarios especializados irian unidos a esfuerzos para 

atraer cuentas <le sociedades de capita! sobre una base a largo plazo estable. La 
finalidad de las IFD seria proporcionar una amplia gama de asistencia 
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financiera a empresas clientes de mediano tamaiio ~ue se ven obligadas a hacer 
frente a las presiones financieras de expansion y la diversificacion. Esta 
orientacion pareceria ser una ampliacion natural de las actuales actividades 
financieras a mediano y largo plazo de las I FD. 

Existe tambien la perspectiva de afiliaciones semejantes con compaiiias de 
seguros que ofrecen una amplia gama de servicios de su especialidad para 
satisfacer las necesidades de las empr:sas. Muchas IFD de Asia han entrado ya 
en el negocio d~ seguros y corretaje, que les ofrece otra fuente de ingresos por 
concepto de comisiones. La participacion directa en el negocio de seguros 
sobre una base de riesgos ~ontrolados constituye siempre una pos:hilidad. Tai 
asociacion incrementaria tambien el acceso de las I FD a reci;rsos intemos a 
largo plazo para finaciacion de ncgocios. 

La busquetia de soluciones a la aguda escasez de fondos a largo plazo 
para las inversiones orientadas al desarrollo en el tercer mundo constituye urn~ 
tarea critica y considerable. Sin embargo, las I FD que se dedican a esa tarea, y 
unicamente a ella, es prot.able que presten un mal servicio a sus clientes, a sus 
paises y a si mismas. Concentrarse solo en la financiacion a largo plazo parece 
ser un callejon sin salida para las I FD privadas ya maduras en los paises de 
ingresos medios. 

Para. muchas IFD que tienen en consideracion dedicarse a las actividades 
de banca comercial de finalidad multiple, deben tenerse presente las 
restricciones y riesgos siguientes: 

La necesidad de anadir responsabilidades a capacidades de gesti6n va 
agota1as 
La utilizacion de capacidades de personal limitadas 
El esfuerzo de combinar, a nive! de la gesti6n superior, las perspectivas 
completamente diferentes de la banca comercial y de la banca de 
desarrollo 
Controversias e;on los gobiemos y, a veces, con los acreedores interna
cionales sobre importantes problemas y normas de politic:a que se 
opondrian a la entrada en el campo de la financiaci6n a corto plazo 
Reacciones competitivas de los otros bancos comerciales y perdida de su 
fracci6n en el mercado de la financiaci6n a largo plazo 
lncapacidad de hacer frente al periodo de transici6n y amenaza de reveses 
competitivos 
Insuficiencia de los ingresos netos y de los dividendos por un periodo de 
dos a tres anos antes que puedan alcanzarse la estabilidad y el crecimiento 
Perturbaciones inoportunas en el sector financiero, con las repercusiones 
consiguientes 
Tales riesgos son reales y casi imposibles de evitar. Sin embargo, •as 

posibles ganancias son considerables. 
Por ultimo, las IFD maduras, sobre todo las privadas, no pueden atenerse 

a recibir asistencia en condiciones de favor ni un apoyo estatal directo o 
indirecto. No pueden esperar que se les de un trato especial ni una situaci6n 
favorecida dentro de la comunidad financiera simplemente porque ostentan la 
palabra desarrollo en su raz6n social. Su justificaci6n consistira en que lleguen 
a ser totalmente autosuficientes, y al mismo tiempo, conserven su fide!idad al 
principio del desarrollo. 

La entrada de las IFD en el sector de la banca de finalidad multiple dehe 
verse como una respuesta desarrollista or;entada a la prestaci6n de servicios, 
ante las necesidades de una clientala cada vez mayor. Estas necesidades 
aumentan a medida que los ambientes financiero y comercial se hacen mas 
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complejos. Por lo general. crecen con mas rapidez que la capacidad de las 
empresas y de los empresarios para hacerles frente. EI suministro de servicios 
de banca de fi11alidad multiple es una manera como las IFD pueden ayudar a 
sus clientes en estos problemas. 

Tales capacidades de servicio permitirian tambien a las IFD prestar ayuda 
en las legitimas necesidade~ de financiacion de las empresas en los sectores de 
servicios y la construccion, en que la necesidad de diversas formas de apoyo al 
capital de explotacion a corto plazo supera en mucho a la necesidad de 
financiacion de los activos fijos. Estos sectores ha~ sido descuidados por las 
entidades de financiacion del desarrollo durante demasiado tiempo y por 
motivos inaceptables. En ef ecto, ofrecen soluciones a problemas de desempleo 
de bajo costo, por lo cual es importante que se reconozca su potenciaL 

Para terminar, conviene reconocer que, durante los ultimos veinte anos, se 
han obser1ado rapidos avances por parte de las diversas IFD. Se ha visto un 
voluminoso aumento de la contribucion que las entidades de financiacion del 
desarrollo hacen al crecimiento economico del tercer mundo. Como es natural, 
las prioridades y estrategia.i de desarrollo y los criterios para resolver 
problemas se har. modificado a io largo de los dos ultimos decenios. En 
realidad, la estructura de la economia mundial y del sistema financiero 
intemacional se han modificado de manera que, cabe pensar, todavia no se 
entienden plenamente. Es en el marco de estas modificaciones como las I FD 
deben tratar de mantener su conexion con las necesidades de sus comunidades. 

Es inevitable que los gobiemos, los acreedores y los clientes esten en 
desacuerdo respecto a lo que deben hacer las IFD para mantener su vitalidad. 
A la gestion y los consejos de administracion de las IFD incumbe interpretar 
estos sintomas y adoptar las decisiones correctas para el f uturo. 
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Metodos no convencionales de financiacion 
R. W. Richardson 

Director del Departameoto de Desarrollo, Corporacion Financiera 
Internacional 

Los metodos n.J convencionales de financiacion podrian ampliar el 
horizonte de las actividades de banca para el desarrollo y hacer mas 
importantes sus constribuciones a este respecto en los anos venideros. Antes de 
entrar a examinar estos metodos, seria util considerar las condiciones previas y 
los problemas. El ambiente, las politicas, los objetivos de desarrollo y ia 
estructura economica basica que.caracteriza a los diferentes .,aises determinan 
el exito o el fracaso de la financiaci6n. Las capacidades del personal y la 
combinaci6n de aptitudes con que ci:entan las I FD son variables que tambicn 
deben tenerse en consideracion. Tales dif erencias hacen posible quc, en un 
pais, Id I FD pueda poner rapidamente un personal bien capacitado al servicio 
de una nueva operaci6n, mientras que, en otro pais, esa capacitacion puede ser 
escasa, con lo cual el funcionamiento de una I FD se hace imposible. 

Sin embargo, el porvenir de las I FD en el proceso de desarrollo debe 
considerarse productivo. Una instituci6n de este tipo debe estar preocupada 
sobre todo de los problemas de transicicn. La I FD, en el mejor sentido de la 
expresi6n, representa y simboliza a la propia economia en desarrollo. A 
medida que avanza el desarrollo y la economia evoluciona, se modifican las 
exigencias que se hacen a la economia y, por consiguiente, a la I FD. 

Las modificaciones ocurren en etapas diferentes del desarrollo. Algunos 
bienes y servicios que tienen una elevada productividad economica en una 
etapa temprana perderan importancia, en tanto que otras actividades haran su 
aparicion en el curso del desarrollo. 

Las instituciones dedicadas a acelerar el desarrollo han de comprender 
que la expansion solo es posible si se mantienen constantemente alertas para 
proporcionar servicios apropiados a las necesidades de la comunidad. Unc de 
tales servicios, que es de verdadero interes para el rnundo en desarrollo, lo 
constituye la sociedad de arrendamiento (leasing). 

Aunque el mundo industrial se interes6 originalmente por el 
arrendamiento a los fines de evitar iinpuestos, este servicio se ha convcrtido en 
un instrumento cada vez mas eficaz para el dcsarrollo. Amplia las opciones 
financieras disponiblcs para las cmprcsas quc no cuentan con mucha capital, 
contribuycndo asi al proceso de industrializacion. Un arrcndamiento cs un 
contrato entre un arrcndador y un arrcndatario por un pcriodo dcterminado de 
tiempo. Han de hacerse pa[los a intervalos regularcs a cambio de la utilizacion 
de un activo determinado. Por lo tanto, la mayor partc dcl valor econ6mico que 
acompana a la propiedad se cede bajo contrato, en tanto quc cl propictario 
legal conserva el titulo mismo de propicdad y todos los bcncficios que dcrivcn 
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de lo:; aspectos tributarios, asi como el vtllor residual del activo a la 
tuminaci611 del contrato. 

No se de be conf undir un arrendamiento con una prenda ordinaria en 
garantia de deuda, c:n la cual el prestatario asume la obligacion absoluta de 
reembolsar el capital en una fecha futura especificada. Un arrendamiento, por 
otra parte, representa un contrato condicional. porque depende de la 
utilizacion y e~tado futuros del activo que se arrienda. 

El arrt-ndamiento es atractivo porque constituye una fuente de 
financiacion a largo plazo para empresas que buscan la expansion y que, de 
otro modo, no estan en condiciones de obtener capital en el mercado o para 
empresas cuya escala de operaciones no justific~ria una verdadera compra de 
equipo costoso. De esta manera, su capital queda liberado para otros uso<;. 

Existen inconvenientes obvios. los que deben ser cuidadosamente 
examinados. Las compaiiias de arrendamiento deben est:ir muy bien dotadas 
de personal bien capacitado y altamente cualificad0. La gestion de la empresa 
debe tener un solido conocimiento operacional de analisis financiero, de la 
indole tecnica del equipo que se arrienda, de la legislacion tributaria y de los 
aspectos de comercializacion. En suma, se trata de un negocio tecnico que 
supone elevados riesgos. 

Desde el punto de vista economico, es importante determinar que la 
utilizacion del instrumento arrendado sea apropiada para la fase de desarrol!o. 
El pais debe poseer un sistema tributario razonablemente moderno, y deoe 
haber procedimientos de contabilidad normales bien establecidos w la 
practica. Asimismo, ha de haber una solida base juridica para estos arreglos, 
puesto que el proceso de arrendamiento supone normalmente dilatatas 
negociaciones y mucha documentacion, de donde surgen acuerdos 
contractuales sumamente complejos. 

Ha de tenerse presente que un objetivo principal para la introduccion de 
los arreglos de arrendamiento, desde el punto de vista social, es estimular el 
crecimiento del sector de bienes de capital. El arrendamiento debe estimular la 
demanda de bienes de capital, antes de que la economia este en condiciones de 
aum'!ntar el sum!nistro de los mismos. En tales circunstancias, la carga 
principal recae sobre las importaciones y las reservas cie divisa:;, por lo que 
puede considerarse economicamente inoportuna. 

En todo caso, es fundamental evaluar lo apropiado de una innovacion 
habida cu.enta del momento y el lugar. No cabe pensar que una sociedad de 
arrendamiento o algun otro instrumento vaya a resolver todos los problemas. 

Otra posible esfera de innovacion que podrian explorar las IFD, aunque 
no pare:ce tan atractiva como las empresas de arrendamiento, es el negocio de 
seguros. El riesgo acumalativo de perdidas que acQmpana a la actividad 
empresarial desde el punto de vista de transporte, mantenimiento de 
existencias, propiedad de activos de capital, etc., siempre es susceptible de 
medicion y es con frecuencia bastante elevado. La cn~acion de un mecanismo 
de seguros distribuye el riesgo empresarial y es un instrumento para la 
mo\ilizacion de ahorros, con repercusiones positivas par.i el crecimiento 
economico. Hay que tener presente que este tipo de actividad es apropiado en 
algunas circunstancias, pero no en otras. De todos mocios, pareceria una 
iniciativa laudable que las IFD iniciaran un analisis tanto de la necesidad 
como de la viabilidad de tales instrumentos de seguros en sus propios paises. 

Las I FD pueden examinar, con ventaja, una nueva participacion en la 
esfera de servicios de ingenieria. En este caso, una vez mas, la fase ce~.arrolto y 
ta estructura c el sector privado determinaran el posible exito de tales empresas. 
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Las firmas pequeiias y medianas tal vn no c;ean intl"rnaml"nte ("apa("l"5 de 
mantener los servicios de ingenieria necesarios. En tales casos, las empresas de 
consultoria de ingenieria y tecnica pueden proporcionar eficientemente 
servicios en paquetes de dimensiones economicas, en tanto que cuenten con un 
personal familiarizado con las circuustancias y las necesidades locales. Esto 
significa que tales empresas deber contar, desd~ un principio, con un buen 
personal nacional, ademas de los e:cpertos extranjeros. 

Este concepto podria abarcar toda la gama de servicios financieros, tales 
como control, contab1lidad y servicios de computadora. Cuando los servicios 
se ofrecen sobre una base de consultoria a empresas pequeii.as y medianas 
tienen probabilidades de producir excelentes resultados economicos. 

El intercambio de conocimientos e informacion que debe ser 
caracteristico de las empresas de servicios de ingenieria y gestion financiera 
es especialmente importante en lo que respecta a la actividad industrial. Es 
fundamental para el proceso de credmiento, pero resulta extraordina
riamente dificil de desarrollar. El secreto de las patP.ntes y la insuficiencia 
tecnica o de educacion contribuyen a la insuficiente corriente de 
informacion en la actividad industrial. Es posible, y podria ser interesante, 
que las IFD establecieran un centro de intercambio de informacion, que 
podria estar a disposicion de todos ios interesados en el estado actual de 
los conocimientos en materia tecnica y comercial, conforme a la practica en 
el pais y en el extranJero. 

Las IFD podrian facilmente coordinar los conocimientos de sus propios 
proyectos y actividades con su comprension ctt la comunidad mas amplia a la 
cual tienen acceso. Aun esta por determinar de que manera podria facilitarse 
tal informacion. Las IFD querrian acaso absorber un costo negativo al 
considerar la indole global social del servicio, asi como ia necesidad de 
convencer a la comunidad <le su utilidad. 

La corporacion financiera internacional ha venido examinando la 
creacion de una funcion de desarrollo y f!nanciacion nacional de tecnologia, 
que estabilizaria vinculaciones apropiadas dentro dr la industria y entre la 
in<lustria y la agricultura. Esto se realizaria mediante la identificacion y 
desarrollo de productos y de tecnologia que pudier~- usarse ampliamente para 
aumentar la productividad. En el caso de la India, el objetivo de tal instituci6n 
nueva es aumentar la productividad de la agricultura y mejorar el ingreso rural. 
De resultar viable, su aplicacion a una economia en desarrollo seria una 
prolongacion natural de la actividad de una I FD, o bi en para promover la 
cr~acion de una institucion completamente nueva con este objeto, o para 
corr.enzar de manera mas modesta organizando und departamento separado 
dentro de la IFD que se encargue de estudiar esta actividad y conJucirla a su 
madurez. 

Las instituciones de investigacion cientitica y tecnologica nacionales y 
extranjeras han tratado de encontrar soluciones de mas tiajo costo a las 
necesidades de consumo e inversion en los paises en desarrollo. Han 
formulado modelos economicos de transporte y energia, materiales de 
construccion sencillos, equipo agric0la de propulsion mecanica exentos de 
complicaciones y complementos alimentarios enriquecidos con proteinas. Sin 
embargo, con muy pocas excepciones, estas iniciativas han quedado archivadas 
en las in'itituciones de investigacion y desarrollo y no se han producido para la 
venta ni han llegado al mercado. Una institucion que pudiera identificar 
productos que fueran tecnologicamente apropiados, ensayar su utilidad y 
aplicabilidad sohre una base selectiva, promover la capacidad industrial 
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nccescuia para prvducirlcs en masa 'J ayudar a organi7ar su comercializacicu. 
haria una enorme aportacion al esfuerzo de desarrollo nacional. 

La idea consiste en reunir en un solo lugar toda la gama de actividades, 
desde la identificacion inicial del producto. hasta su desarro!Io comercial a fin 
de llegar a su eficaz comercializacion. La nueva funcion excede en mucho a la 
de un organo de coordinacion. Se trata de llegar a hacer un banco de inversion 
con una fuerte orientacion hacia el desarrollo de tecnologia y la capacidad de 
entraiiar y evaluar productos desarrollados por instituciones de investigacion y 
desarrollo nacionales y extranjeras desde el punto de vi.5ta de su adaptacion al 
mercado local y para su explotacion comerciaL 

En fonna ideal, las operaciones de la f uncion bancaria tecnol6gica 
corresponderian a dos categorias distintas pero complementarias. La primera 
seria la identificacion de detenninados procluctos o proyectos tecnologicos que 
se necesitan para acelerar la activid::id economica. Esto significaria ef ectuar 
una investigacion de mercado a micronivel para identificar Iineas de productos 
comercialmente viables v, al mismo tiempo, investigar productos o procesos 
adecuados que actualmente no se estan desarrollando o no existen. En seguida 
la tarea cousistira en 11bicar men:ados potenciales, ensayar la ac~ptabilidad de 
tales productos y, en caso necesario, introducir modificaciones para ajustarlos 
a las condiciones locales. Esta fase supone adaptar, adoptar o mejorar las 
tecnologias existentes mas bien que desarrollar otras nuevas. 

La otra fase de las operaciones del b~nco seria la de actuar en calidad de 
empresario. Una vez realizados los estudios de identificacion de proyectos, 
prepararia estudios de viabilidad detallados, ubicaria coparticipes potenciale<o, 
obtendria las aprobaciones necesarias y se encargaria de obtener la 
financiacion. No hace falta decir 4ue existen muchos obstaculos. Las IFD y las 
capacidades con que cuentan se hallan en situacion veatajosa para emprender 
esta iniciativa. Tiene la ventaja especial de poder iniciarse en pequeiia escala, 
como un nuevo departRmer.to dentro de una IFD, con lo cual se minimiza la 
probabilidad de fracaso y se maximiza su flexibilidad para la experimentacion. 
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Financiacion de las exportaciones de paises en 
desarrollo 

Helmut H. Hascbek 

Presidente de Osterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 

Durante los ultimos aiios ha cundido el pesimismo respecto a la economia 
mundial. Se ha puesto de moda el termino «escenario», usado por los 
futurologos de la economia, que basan sus proyecciones en modalidades de 
crecim'.ento exponencial, el que tiene por fuerza que conducir a nna explosion. 
Lo que no se sabe es cuando se producira esta, lo cual, a su vez, depende de la 
tasa del factor de crecimiento que se introduzca. 

E~!ste un desequilibrio fundamental en el mundo entre regiones que 
prescntan superavit y las que presentan deficit, y el reto del futuro sera, 
durante algun tiempo, encontrar formas de transformar los activos financieros 
en una transf erencia real de bi en es y servicios. Una contribucion importante 
seria la creacion de organismos integrados de financiacion y seguro de las (' 
exportaciones en los paises en desarrollo menos adelantados, a fin de 
conseguir tanto mayores ingresos de divisas como activos financieros diversi-
ficados y autoliquidables que ayuden a la reinversion de los excedentes 
acumulados de divisas. 

Uno de los motivos de optimismo es el dcsarrollo del comercio mundial. 
Desde la segunda guerra mundial, el comercio mundial ha crecido como nunca 
y, hasta ciertn punto, los paises en desarrollo han participado en ese 
crecimiento. 

Hay quienes se quejan de que el orden economico existente no ha 
permitido a los paises en desarrollo menos adelantados participar en la 
prosperidad de los paises desarrollados e industrializados. 

Como la prosperidac! en si no es un medio para calibrar el progreso y :I 
exito, se considera que es resultado de la explotacion politica por medios 
economicos. El desfase entre ricos y pobres ha ido agravandose y Ia relacion de 
intercambio de los pabes menos adelantados tiene tendencia a empeorar. 

Sin embargo, el tercer mundo es un grupo de paises mucho mas 
heterogeneo que el de los paises industrializados. Aparte de los paises ricos 
productores de petroleo, oficialmente clasificados como paises en desarrollo 
menos adelantados hay una gama en uno de cuyos extremos se encuentra el 
amplio bloque de paises relativamente mas adelantados que otros del tercer 
mundo (Argentina, Brasii, Republica de Corea, por citar solo a unos pocos) y, 
en el otro, los paises muy pobres, los llamados paises menos adelantados. No 
solo hay un desfase entre los paises en desarrollo mertos adelentados y los 
paises desarrollados; al contrari'J, existen varios dtsfases entre grupos menores 
de paise'.'> y entre pais y pais, tanto desarrollados como en desarrollo. Algunos 
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encontrar desfases entre paises concretos cuya situacion ha cambiado en un 
sentido u otro. 

Por lo que se refiere al comercio exterior de los paises en desarrollo menos 
adelantados, el desarrollo en la posguerra ha sido satisfactorio. La relacion de 
intertambio ha experimentado fluctuaciones criticas, pero a(m no esta 
comprobado que la tendencia constante en ese grupo sea hacia el 
empeoramiento. 

Las exportaciones de los paises e.i desarrollo menos adelantados 
(excluidos los paises exportadores de petr61eo) aumentaron durante el periodo 
de la posguerra, segim las estadbicas del Fondo Monetario lntemaciom~I. al 
pasar de 15.900 millones de dolares en 1952 a 118.200 millones en 1976. Si bien 
las cxportaciones de los paises en desarrollo menos adelantados se ven 
obstaculizadas por las politicas proteccionistas de los paises desarrollados, sus 
exportacion~s de manufacturas ban aumentado rapidamente, al pasar del I 0% 
del total de exportaciones ( excluidas las de petroleo) en 1925 al 41 % en 1977. 
El 80%, apmximadamente, de las exportaciones de manufacturas de los paises 
en desarrollo menos adelantados van destinadas a los paises industriales 
occidentales (OCDE) y a los paises del Oriente Medio exportadores de 
petroleo. Del 20% restante, la mayor parte corresponde el comercio entre los 
propios paises en desarrollo menos adelantados y solo una fraccion insigni
ficante va destinada a los paises con economia de planificacion centralizada. 

Poco se ha hecho para organizar el aumento de las exportaciones de los 
raises en desarrollo menos adela11tados. No constituye problema para ellos 
recibir capital prestado del extranjero, con tal de que lo utilicen para fines 
productivos. Sin embargo, han de estar preparados para hacer frente al 
problema del vencimiento y al de la magnitud del endeudamiento. 

La financiacion de las exportaciones para el fomento del comercio esta 
basada en los sistemas actuates de seguro de credito a la exportacion. Dichos 
sistemas se crearon a comienzos de siglo para contribuir a la diversificacion de 
los riesgos de credito que corren los proveedores en el comercio intemac1onal. 

Las restricciones cambiarias se utilizaron principalmente para la 
financiaci6n en el comercio intemacional. El exportador pasaba a ser el 
acreedor principal en los intercambios internacionales. La funcion del banco se 
reducia a prestar ayuda financiera concediendo nuevos creditos al exportador, 
que asi pasaba a ser tambien el principal deudor. Asi pues, era casi siempre 
una operaci6n que se desarrollaba dentro del pais del exportador. 

Al principio, el objetivo principal de la financiacion de las exportaciones 
era atender debidamente las necesidade:i financieras de los exportadores 
cuando vendian a plazas prolongados (tales plazas se concedian para permitir 
al importador reembolsar al exportador tras la venta de los productos). Se 
trataba de la financiacion de la distribuci6n de productos mas alla de las 
fronteras nacionales. Otro riesgo era de caracter politico, el de que aumentaran 
las dificultades cambiarias, y este riesgo lo asumia el sector publico de los 
dif erentes paises afectados. 

A comienzos del decenio de 1960, la financiacion de las exportaciones 
adopt6 otra funci6n. Los creditos a la exportaci6n se utilizaban coma creditos 
a la inversion para la financiacion de proyectos. El sistema funcionaba del 
modo siguiente: la formula de credito al comprador y el seguro de credito ya 
no se ofrecian a los exportadores, sino que los ofrecian los bancos que hacian 
prestamos a los importadores. Desde un punto de vista institucional, se 
encargaban de la administracion de los creditos y del seguro, en la mayoria de 
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los casos, los bancos comerciales y las organizaciones de seguros de credito ya 
existentes. 

Eso representa la primera etapa de la evolucion relacionada con la 
financiacion de las exportadones de los paises en desarrollo. Las actmdes 
discusiones intemacionales, por ejemplo en el ambito de la OCDE. se 
concentran en la financiacion a largo plazo y en las subvenciones a los 
intereses. Se simplificaria la cuestion si pudieramos llegar a acuerdo para hacer 
una distincion entre financiacion de la distribucion de productos y 
financiacion de proyectos. 

La evolucion de los paises en desarrollo menos adelantados, para llegar a 
ser importadores, depenu.e de que se puedan aumentar sus ingresos de 
exportacion y reducir los desequilibrios existentes entre las regi-ones 
comerciales del mundo. En los paises industrializados, la financiacion de las 
exportaciones seguira asumiendo unci funcion mas destacada en la 
financiacion de proyectos a largo plazo. La financiacion de las exportaciones 
en los paises en desarrollo menos adelantados debe ampliarse a corto y medio 
plazo para lograr un aumento de los ingresos en divisas. Eso constituye una 
redistribucion de func!ones, que requiere una reestructuraci6n de las 
economias del mundo industrializado y exige sacrificios que solo son posibles 
en una atm6sf era de comercio mun::iial en crecimiento, en la que todos los 
paises participantes se benefic.ien de la division internacional del trabajo. 

Desgraciadamente, no es esto lo que ocurre. El superavit en una parte del 
mundo se ha utilizado para la adquisicion de activos financieros. El deficit 
creciente en otras partes del mundo limita el volumen de activos financieros 
para invertir. 

La creac1on de organizaciones viables de financiacion de las 
exportaciones en los paises en desarrollo, utilizando la experiencia de 50 afios 
de los paises industrializados, podria, pues, servir para un doble fin: 

a) Influir de modo positivo en el aumento de los ingresos de exportaci6n 
de los paises en desarrollo; 

b) Crear nuevos prestatarios en los mercados internacionales con haberes 
diversificados y autoliquidables expresados en divisas y con vencimientos a 
corto y medio plazo, que constituirian una base ideal para su refinanciaci6n 
internacional en mercados en que son abundantes los fondos a corto y media 
plaza. 

Los paises en desarrollo menos adelantados exportan principalmente 
materias primas, productos agricolas y, cada vez mas, manufacturas ligeras. 
Por razones obvias, no exportan combustibles, dadas las caracteristicas 
actuates del mercado de compradores. 

Como las materias primas y los productos agricolas se ·1enden el contado 
o casi al contado, y no a credito, vemos que la linanciacion de las 
exportaciones para el fomento del comercio esta en relacion casi exclusi
vamente con la venta de manufacturas. El problema en lo que respecta a 
materias primas y productos agricolas no es financiar su distribuci6n o su 
venta, sino estabilizar sus precios. 

El caso de las manufacturas ec; totalmente distinto. Se han establecido 
plazos de pago prolongados. Las formas tradiciomles de financiaci6n no se 
han r.lantenid.:> y, en la mayoria de los casos, se ha suspendido la utilizaci6n de 
cartas de credito confirmadas. 

Esta claro que el fomento de las exportaciones, tal como se propone, 
presupone cierta estructura comercial. Si esa estructura existe, se puede utilizar 
como estrategia. Ahora bien, el fomento de las exportaciones presupone 
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tambien cierta infraestructura comercial y t.ancaria, ya que se trata de un 
mecanismo para ayudar a los exportadores. 

A medida que mas paises en desarrollo menos adelantadcs cntrar. en los 
mercados intemacionales, aumentan los riesgos politicos que entraiian las 
transacciones de exportacion. Y a medida que el comercio se amplia, el riesgo 
politico de falta de page, debido a dificultades cambiarias y fluctuaciones 
monetarias, es motivo de verdadera preocupacion para los exportadores. 

Los riesgos varian segun el destino del comercio. Las exportaciones a 
paises industrializados y a algunos paises en desarrollo exportadores de 
petroleo entraiian casi siempre un riesgo comercial. Los paises en desarrollo 
menos adelantados tienen una posicion ralativamente favorable respecto a sus 
posibles compradores, por lo que se refiere a los riesgos de comercio exterior: 
por ejemplo, los dif erentes sistemas autosostenidos que p::-oporciona el seguro 
de credito a la exportacion. 

Eso vale tambien en lo que respecta al riesgo de fluctuaciones monetarias, 
cuando se trata de exportaciones de los paises en desarrollo menos 
adelantados. El margen de inflaci6n entre las manedas utiliz2das en los 
contratos y la moneda local suele estar en favor de aquellas. 

La financiacion de las exportaciones requiere la creacion de un sistema de 
seguros de exportaci6n. La funcion primordial de este es proteger al 
exportador de los riesgos adicionales a que se enfrenta cuan<lo vende a traves 
de las fronteras nacionales, y no la de crear nueva competencia entre el 
exportador y el empresario nacional. 

Los fondos pueden ponerse a disposicion de la actividad exportadora a 
tasas de interes mas bajas sin que ello signifique redistribuir el ingreso nacional 
entre los exportadores (es decir, subvencionar a los exportadores). El prestador 
corre solo el riesgo de que el exportador actue en consecuencia. El riesgo 
exterior queda excluido. Un sistema de seguro de exportaciones eficaz permite 
una diversificacion mucho mayor Je los riesgos utilizando con la mayor 
frecuencia posible la ley de los grandes numeros. en vez de someter a examen 
minucioso un determinado riesgo de credito. 

Conviene seiialar que la venta de productos en el extranjero con plazos 
prolongados de pago impone un gravamen inicial a la balanza de pagos del 
pais exportador. Ello no resulta tan evidente porque, en la mayoria de los 
casos, las balanzas comerciales indican los intercambios fisicos de productos 
mas bien (!Ile las corrientes de divisas. 

Lo que importa averiguar es si se puede aumentar a la larga el volumen 
total de exportaciones con ef ectos positives sob re el crecimiento. A condicion 
de que los planes de financiacion de las exportaciones se hagan sabre una base 
autosostenida, ese ef ecto de crecimiento puede lograrse. La terttaci6n es 
utilizar el seguro de exportacion y la financiacion de las exportaciones para 
subvencionar las exportaciones, lo cual es en realidad una asignaci6n de 
recurses incorrecta. En todo caso, existe el problema de la financiaci6n, pero 
se puede resolver atrayendo fondos internacionales. 

En prevision del momenta en que la promoci6n de las exportaciones se 
acepte como beneficiosa para las economias de que se trate, parece apropiado 
examinar las estructuras organizativas necesarias. 

En la mayoria de los paises existe una separacion radical entre la 
financiacion de las exportaciones y el seguro de las mismas. Instituciones que 
se ocupan cte ambas actividades de modo mas o menos integrado son la Export 
Finance Institute Corporation, de Australia; el Ostt:rreichische Kontrollbank, 
de Austria; la Export Development Corporation; del Canada, y el 
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Export-Import R::mclc. <le los Estados Unidos de America. emre los paises 
industrializados, y el Export-Import Bank, de la Republica de Corea, entre los 
paises en desarrollo menos adelantados. No obstante, existe la tendencia hacia 
la centra!izacion. como puede verse en la nueva estructura organizativa de la 
Soci~ta Assicurazione ciel Credito Esportazione, de Italia. 

En varios de los paises en desarrollo (Argentina, Hong Kong, India, 
Malasia, Mexico, Pakislan, Sudafrica, Venezuela y, en fecha 111uy reciente, Sri 
Lanka) se han creado sistemas de seguro de las exportaciones, que tienen por 
objeto asegurar contra los riesgos comerciales y politicos que entraiia la 
cxportacion con plazos prolongados de pago. 

Por medio de los ministerios de comercio y en co~aboracion con los 
bancos centrales, el sector publico de esos paises aporta fondos para los 
recursos financieros. En la mayoria de los casos, esos fondos se encauzan a 
traves del sisten1a bancario-comercial existente. 

Desde un punto de vista administrativo, esa division organizativa no es ni 
particularmente util ni l6gica. La financiacion de las exportaciones exige dos 
decisiones: una sobre el riesgo de la exportaci6n, sea comerciai o politico, y 
otra sobre la disponibilidad de fondos a un costo determinado. Se trata de 
decisiones interdependientes. El plazo del credito necesario influye en el riesgc 
que la operacion entrana y en el costo de los fondos. Si de esa_, decisiones se 
ocupan dos organismos distintos, las demas decisiones sobre aspectos 
esenciales del contrato definitivo han de adoptarse con caracter provisional, 
dado que la autoridad para decidir queda reservada al otro orgar.ismo. De ahi 
resultan gastos administrativos y graves dcmoras en el proceso de adopcion de 
decisiones. 

En ambo~ casos, es probabie que haya que consultar a comites 
supav1sores. En consecuencia, se emiten dos juicios sabre la transacci6n, 
c:uando solo uno es necesario. A los bancos comerciales que se encargan de las 
transacciones se les pide que compartan el riesgo, lo cual emrana una tercera 
decision. 

Ese procedimiento puede verse complicado por el hecho de que con 
frecuencia se encargan de las transacciones con plazos prolongados de pago 
exportadores no familiarizados con las transacciones financieras interna
cionales. Hay que facilitar a los posibles exportadores metodos de trabajo 
sencillos y rapidos que entrafien el menor gasto administrativo posible, con el 
fin de que los mercados exteriores les resulten atractivos. 

Logicamente, el sistema bancario-comercial deberia encargarse tanto de 
los seguros como de la financiacion de las transacciones de exportacion. El 
banco comercial no deberia participar en el riesgo del credito exterior, porque 
eso exige otra decision y la posibilidad de mas demoras. 

Un caso normal en un sistema integrado debe s1tisfacer los requisitos 
necesarios para la financiacion en las mismas condiciones previstas para el 
seguro ;JOr riesgos de credito. La siguiente decision se refiere a la tasa de 
interes y otros pagos. El riesgo debe compartirlo solo .!I asegurador y el 
exportador. Una •1ez emitida la decision sobre el riesgo, el resto deberia 
ponerse e'l f uncionamiento automaticamente. 

Existe otra razon para preferir un sistema integrado: sus procedimientos 
de financiacion. Un sistema integrado exige que la financiacion de las 
exportaciones se ponga a disposicion exclusivamen,e de actividades 
comerciales aseguradas. El organismo de financiacion adquiriria activos 
asegurados mediar.te los bancos comerciales y contaria con la garantia del 
banco comercial relativa al riesgo del exportador de que se trate. El organismo 
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de financiacion de be disponer de los activos en la f echa prevista, independien
temente de una falta de pago por el comprador extranjero y de que el seguro se 
haga ef ectivo o no. Esa es una bu en a razon para utilizar co mo intermediario al 
banco comercial. 

Si bien la rapidez y flexibi!idad de la estructura organizativa son de la 
mayor importancia, estas consideraciones detalladas deben tener un efecto 
promocional por otra razon muy importante. 

Ya hemos dicho que la promoci6n de exportaciones con plazos 
prolongados de pago impone al principio un gravamen a los recursos de 
divisas de un pais cie~erminado. Esto se puede evitar financiando internacio
nalmente los valores exigibles de las exportaciones. Ademas, en los mercados 
intemacionales actuates es cada vez mas dificil encontrar prestatarios 
adecuados. Si bien los paises en desarrollo han penetrado en los mercados 
intemacionales, cada vez es mayor la preocupacion entre los prestadores 
respecto al tipo de financiacion que se debe facilitar. Los prestamos de caracter 
general para equilibrar la balanza de pagos se consideran especiaimente 
arriesgados. La financiacion de proyectos exige fondos a largo plazo. 

En una zona del mundo se acumula un excedente que no se puede 
transformar en transf erencias real es de bi en es y servicios, sino que se utiliza 
para adquirir activos financieros. Ese proceso, que va a continuar por algun 
tiempo todavia, entraiia la transformacion de riesgos y vencimientos. El peso 
de esa transformacion lo sobrelleva el sistema bancario, pero su capacidad 
para realizar esa tarea tiene un limite. 

L? creacion de instituciones de financiacion de las exportaciones en los 
paises en desarrollo menos addantados, ta! como la hemos descrito, 
significaria la aparicion de nuevos prestatarios en los mercados interna
cionales. Esas organizaciones dispondrian de activos relativamente diver~i
ficados y autoliquidables en divisas con vencimiento a corto y medio plazo. 
Los activos financieros estarian garantizados por el sector publico del 
respectivo pais. Para el gobiemo no supondria costo ni riesgos suplementarios 
ampliar las garantias tambien a las operaciones de financiacion. En lugar de 
conceder garantias para cubrir riesgo de divisas en transacciones de 
exportaci6n individuates, se podria otorgar un seguro para cubrir riesgo de 
divisas al organismo de financiacion, que le permitiera pagar al exportador en 
moneda local, desviando el riesgo de divisas mediante las operaciones de 
financiaci6n. 

Reciememente, han entrado en el mercado organizaciones cie 
financiacion de exportaciones de Austria, Canada, Finlandia, Norue;;a y 
Suecia. Entre todas, han obtenido prestamos por el equivalente de 2.500 
millones de d6!ares en mas de cinco monedas y han aportado esos fondos a 
mercados de Asia. En realidad, la organizacion austriaca fue la primera que 
ide6 la formula propuesta y es la que mas utilizan los mercados interna
cionales, pues ha recibido prest?..mos por mas de 3.000 millones de dolares 
en afios recientes. 

En las estrategias de desarrollo anteriores, se habia prestado atencion 
especial a la creacion de bancos de desarrollo porque suministraban la infraes
tructura financiera y organizativa necesaria para producir bienes y servicios. 
Parece ser que la creacion de instituciones para la financiacion de las 
exportaciones debe recibir la misma atencion que el programa de banr.:os de 
desarrollo. Puede ser conveniente desde el punto de vista organizativo y 
economico que ciertos bancos de desarrollo incluyan entre sus funciones la 
garantia y financiacion de las exportaciones (de lo que constituye un ejemplo 
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una instituci6n especializada para esos fines. 
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B. Grupos de Trabajo 

GRUPO 1-IDENTIFICACION, PREPARACION 
Y PROMOCION DE PROYECTOS 

0. Eroguz 

Director General de Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 

Una de las funciones mas importantes de un banc0 de desarrollo consiste 
en Ia evaluacion de los proyectos que se le presentan para su financiacion. Es 
necesuio realizar un estudio cuidadoso de cada fase de la ejecucion del 
proyecto industrial, conjuntamente con una revision de Ia labor de promocion. 
En los paises que carecen de experiencia industrial, y en los que una pequeiia 
clase empresarial se interesa fundamentalmente por el comercio y las 
inversiones inmobiliarias, se complican las operaciones del banco de desarrollo 
debido a multiples restricciones. E! banco habitualmente se dedica de Ileno a 
efectuar estudios, identificar y elaborar proyectos, facilit::tr financiacion para la 
empresa y establecerla y, en algunos casos, se encarga de su gestion. Si se 
estima que la evaluaci6n de! proyecto es una funcion basica para la promocion 
de! mismo (y se considera que las funciones mencionadas son basicas), se 
puede seiia!ar que hay varias actividades adicionales de promoci6n en que los 
bancos de desarrollo pueden desempeiiar un cometido. El grado de su 
participaci6n depende de algunos factores. Por ejemplo, se requieren 
empresarios que exploten oportunidades de inversion y que busquen la 
financiaci6n; por otra pa rte, el ban co de desarrollo de be ef ectuar por si mismo 
la identificaci6n de proyectos. 

Sin perjuicio de la posibilidad de que las ideas de inversion proceden de la 
comunidad comercial, el banco de desarrollo tiene que identificar constan
te.nente los proyectos que satisfagan sus objetivos concretos de fomento. 

Una de las esf eras mas importantes en que se requiere asistencia tecnica y 
servicios de asesoramiento es la de la preparaci6n de proyectos. Los clientes de 
los bancos de desarrollo industrial nece!"itan realmente mas asistencia tecnica 
que los de los bancos comerciales. 

A continuacion, se ha de examinar la promoci6n de las actividades 
empresariales. Una forma razonable de ampliar la asistencia y los servicios 
tecnicos en favor de los empresarios es la preparaci6n de proyectos para ellos. 
De este .nodo, un banco de desarrollo podria participar como «copromotor». 
conjuntamente con otros empresarios, y contribuir a iniciar la empresa. 

Un instrumento de financiaci6n convincente para motivar a los 
empresarios consistiria en una participacion del banco de desarrollo en t!I 
capital social del proyecto, '!Ue en muchos casos es mas importante para los 
empresarios que la concesi6n ef ectiva de prestamos. 
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lluelga. sefialai que un bancc de desarro!!c no pue1e factlitar ~octa la 

financiacion necesaria para un proyecto industrial. Se lo impiden sus propios 
recursos y las limitaciones que en materia de riesgos le imponen muctias veces 
sus estatutos. Un proye1..-to requiere financiacion adici:>nal ~e otras 
instituciones financieras o por conducto de los mercados de capitales. A este 
respecto, un banco de desarrollo puede desempeiiar una funcion importante al 
promover un «paquete de financiacion». Dicho banco estaria propcrcionando 
~apital de riesgo, rlnanciacion a largo plazo y una determinada proporcion del 
capital de explotacion. 

El costo de las actividades de promocion es elevado. Resulta dispendioso 
dotar al banco de personal para la labor de promocion, al igual que de 
consultores extemos. Los bancos de desarrollo deberian estar en condiciones 
de movilizar fondos de los mercados financieros nacionales y de los mercados 
intemacionales de capitales. Cabe pensar que la importancia de los apoyos 
financieros procedentes de los gobiemos y de las instituciones financieras para 
los recursos totales de los bancos de desarrollo disminuira en algim momento 
del decenio de 1980. 

En realidad, aumentaran las expectativas en tomo a las actividades de los 
bancos de desarrollo. Mientras mas se desarrolle el pais mas complejas, 
dificiles y ambiciosas se haran las funciones de desarrollo. 
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Identificacion de proy~tos como primer paso 
hacia la promocion e innovacion en esta 
materia 

J. G11tuiri11 

Director Gerente del Banco de Desarrollo Industrial, Kenya 

Cuando u~1a IFD acomete la identificacion de un proyecto, da su primer 
paso hacia la pro.nocion e innovaci6n de proyectos. La experiencia de la IFD 
como inversionista ha de ponerla en condiciones I'! ... identificar por si misma 
cualquier mimero de proyectos. En realidad, la btisqt:eda de posibilidades de 
proyectos debe ser una actividad institucionalizada de la I FD, en la quc:: 
participen los miembros del personal superior, sea que su funci6n p1incipal en 
el banco consista en la evaluacion de proyectos o no. 

El conocimiento de la economia que tiene el bar.co de desarrollo, su 
experiencia continua con las consultas del ptiblico y sus contactos con los 
departamentos del gobiem~ lo coloca en situacion excelente para ·emprender 
estudios iniciales. El paso siguiente sera acometer la preparacion a fondo de 
uno o mas de los proyectos seleccionados mediante los estudios iniciales. 

Indudablemente se planteara la cuestion de saber si el banco puede 
obtener donaciones del sector ptiblico o de fuentes de asistencia tecnica. Por lo 
tanto, al buscar inversion ex1ema, los estudios sobre proyectos deben ir 
acompanados de iafonnacion respecto a la posibilidad de que el sector ptiblico 
proporcione apoyos o incentivos a la inversion. 

El problema principal a que hara frente la IFD sera la falta de personal 
tecnk) competente que se encargue de la identificacion y preparacion de 
proyectos. Esto puede ocasionar el problema de la credibilidad y constituirse 
en un obstaculo. 

Habida cuenta de estas dificultades, el Banco de Desarrollo Industrial de 
Kenya ha venido tratando, durante los cinco anos de su existencia, de 
introducir innovaciones era el proceso de identifi(.acion y preparacion de 
proyectos. 

Hace tres anos, el banco identifico un proyecto para la fabricacion de 
bolsas de polipropileno. Era un proyecto relativamente sencillo, y todos los 
estudios iniciales se efectuaron dentro del banco. A esto siguio la btisqueda de 
inversion. Logramos obtener inversionistas que se encargaran del 70% del 
capital social, mientras que el banco asumi6 el 30% restante. El banco 
desempeno un papel principal en la ejecucion del proyecto, inclusive 
adquisicion de terrenos, seleccion de maquinaria y designacion de personal. El 
costo del consultor empleado desde el principio y todos los demas costos del 
banco se reembolsaron como costos de preinversi6n. El banco se encarg6 de 
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constituir un consorcio para la financiacion. Actualmente, la empresa se 
cm.:uentra en prnd~ccicn ccmercial y cia seiiales de exito. 

El banco ha iniciado recientemente un estudio de viabilidad completo 
para la construccion de un nuevo hotel en Kenya. Design6 asistentes para el 
proyecto y obtuvo todas las autorizaciones del gobiemo y del Banco Central 
para la inversion. El co~to de capital del proyecto asciende a unos 6 millones 
de dolares. Despues de preparar un plan de inversiones, el banco ha reunido 
cierto numero de inversionistas nacionales y extranjeros. La construccion del 
hotel ha de iniciarse en septiembre de 1979. 

El banco ha organizado un nuevo departamento llamado de investigacion 
y promocion, al que se le han asignado un gerente y tres f uncionarios, que 
representan alrededor del 15% de nuestro personal prof esional. En el 
presupuesto de 1979 se asignaron fondos por primera vez para investigacion y 
desarrollo. Se estan solicitando donaciones del gobiemo para estudios de 
consultoria asi como la obtencion de ayuda bilateral, a fin de reforzar Ia 
financiacicn de esta actividad. 

El principal desafio en el decenio de 1980 sera el de averiguar si los 
bancos de desarrollo de los paises menos adelam.ados seran capaccs de hacer 
frente al considerable costo y riesgo de la innovacion. La capacidad de asumir 
la responsabilidad de iniciar proyectos, la competencia del personal y la 
disponibilidad de asistencia estatal seran factores importantes para el exito. 
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ldentificacion, preparacion y promocion de 
proyectos: una via de comportamiento 
innovador 

Victor S. Barrios 

Presidente de Philippine Investments Systems Organization 

Existen ciertos impedimentos a la actividad empresarial institucional 
directa. Para algunos bancos de desarrollo, la actividad empresarial financiera 
se presenta como una altemativa viable para la acci6n innovadora. 

La persona que se encargue de determinar el potencial de un proyecto 
debe tener mente analitica, una buena capacidad para los negocios, el talento 
de definir y presentar los motivos de un proyecto y la necesari2 habilidad de 
mediaci6n para actuar ent . .! los grupos de inversionistas, nacionales y 
extranjeros. La determinaci6n de la forma que ha de asumir un proyecto ante 
ks diversas entidades del sector publico es tan importante como la capacidad 
para guiar un proyecto, de manera objetiva pero persuasiva, a traves de la 
estructura jerarquica de una IFD. Se trata de aptitudes de negocios que deben 
poseer todos lo.i que intervienen en la formulaci6n de proyectos. 

Como es natural, cuando hay tantos factores en juego no dejan de 
producirse conflictos. Ciertos conflictos surgen de la necesidad de desarrollar 
las aptitudes siguientes: 

a) Una s61ida capacidad de negocios y energia empresarial para proyectos 
que satisfacen normas econ6micas y comerciales definidas; 

b) Las habilidades especializadas tecnicas, comercial, financiera y de 
gesti6n para concentrarse en las debilidades del proyecto y buscar las medidas 
correctivas apropiadas; 

c) La capacidad analitica } promocional para iniciar la labor preparatoria 
y suministrar el impetu que imponga una unidad 16gica a los diversos 
elcmentos del proyecto y satisfaga las diferentes normas en vigor; 

d) La objetividad necesaria para distinguir er.tre el papel como promotor y 
la posible participaci6n como acreedor; 

e) La capacidad para reconocer la dif erencia entre las expectativas 
formadas durante la formulaci6n del proyecto y los resultados que se observan 
durante la supervision del mismo. 

Los banqueros tienden a ser cautelosos frente al riesgo. Pueden ser 
agresivos eil el campo operacional, pero son necesariamente prudentes en el 
cam po financiero. Los empresarios no financieros son dif erentes de los 
innovadores que trabajan dentro del sistema financiero. Se sabe que el 
innovador financiero posee posiciones de reserva o amortiguadores en materia 
de liquidez y solvencia, mientras que el empresario no financiero, sobre todo 
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Cii lo:; p~ises desprcvistcs de capita!. ti~nt> la inclinacion a exagerar el posible 
ef ecto de capital. 

Las actividades empresariales directas de una institucion financiera hacen 
esencial que se eviten posibles zonas de conflictos de intereses. La 
comprension de lo que es una institucion financiera s!gnifica darse cuenta de 
que esta obligada a cumplir sus objetivos como sociedad, y tambien que tiene 
conexion con los programas estatales y una responsabilidad frente a los 
intereses de sus accionistas y de la comunidad que ha de servi~. Cuando la 
institucion financiera misma es un posible inversionista en un proyecto 
empres.trial, existe la dificultad de encontrar el delicado equilibrio entre la 
posicion de la institucion como acreedor y su papel como inversionista en el 
capital social. 

Cabe pensar que la actividad empresarial institucional directa plantea una 
amenaza sicologica a la clientela del banco. En algunos casos, la actividad 
empresarial coronada de exito conduce a la Hamada destruccion creadora de 
las empresas existentes en lineas de actividades conexas. Una vez que queda 
entendido que el grado en que una institu~ion participa en las actividades 
empresariales directas es funcion del estado de desarrollo de su pais y de la 
institucion misma, entonces puede verse en perspectiva la situacion de la 
actividad ~mpresarial institucioilal directa. 

Cuando una IFD entrega a un consultor extemo la labor de preparacion 
de un estudio de proyecto, putde haber corrientes de neg1cios que se refuerzan 
mutuamente entre el consultor y la IFD. El consultor puede remitir algunos de 
sus clientes a una IFD para que reciban los insumos financieros apropiados. 
La IFD puede mantener la objetividad mediante el empleo de un consultor de 
gestio11. 

Una IFD dinamica comprobc:ra que el costo de preparacion de estudios 
de proyectos seria normalmente mucho mayor que la remuneracion del 
consultor. Pueden resultar pagos considerables debido a consorcios, garantias 
y otra labor conexa que surge de la formulacion de un proyecto por una I FD o 
un banco de aceptaciones. Es importante no hacer participar mas personal dei 
necesario en la formulacion de un proyecto, ya que puede ser requcrido para 
otras actividades que generan ingresos. 

Las IFD no han buscado con vigor las fusiones y las adquisiciones. 
Cuando estas ocurren, puede haber ganancias interesantes inmediatas y a largo 
plazo. Los ingresos que pueden obtenerse de las fusiones y adquisiciones se 
agregan a la corriente de entradas de una institucion bancaria mercantil. 

El espiritu empresarial, cuando se intemaliza en una institucion 
financiera, puede suponer el desarrollo cte nuevos sistemas de servicios. En los 
decenios de 1950 y 1960, muchas IFD trataron de asemejarse a un modelo 
original, en que la institucion se concebia principalmente como fuente de 
financiacion a largo plazo. La actividad empresarial financiera se puede 
desarrollar buscando nuevas formas de financiar proyectos y prestarles ayuda. 
Ejemplos de tales actividades que se han desarrollado recientemente son el 
arrendamiento (/easing}, los consorcios, la consultoria, la gestion de inversiones 
y variantes de la financiacion a corto plazo. Los insumos financieros incluyen 
corrientes de liquidez nacionales y extranjeras de plazos de vencimiento 
diferentes. 

El desarrollo de nuevos sistemas de servicios esta mas proximo a la 
direccion y la labor generales de una institucion financiera y, por lo tanto, 
entra en su esfera propia de competencia. El conocimiento y apoyo tecnicos de 
los nuevos sistemas de servicios puede ser menos arriesgado de lo qt•e ocurriria 

!36 



norrnalmente al aventurarse en una nueva esfera empresarial. El fortale
cimi1:mo de ia infraescructura financiera de un pais que esto podria traer 
consigo contribuiria al papel de la instituci6n financiera en toctas las fases de 
desarrollo. 

El estimulo, la <:ooperaci6n y la asiscencia para los grupos empresariales 
existentes puede ser un conducto prometedor para las energias innovadoras de 
una instituci6n financiera. Los grupos de accionistas de una instituci6n que 
participa en diversas actividades economicas no financieras pueden estar 
equipados con la experiencia y el acceso a conocimientos y recursos que 
perrniten apoyar iniciativas nuevas. Ocasionalmente, una institucion financiera 
puede atenerse a los conocimientos, las intuiciones y los posibles esf uerzos 
pioneros de sus grupos de accionistas ernpresariales, sin perjuicio de tomar en 
consideracion a otros grupos de negocios, segim lo justiftquen las circuns
tancias. 

En cierto numero de paises en desarrollo, la planificacion estatal y la 
identificacion de proyectos, establecidos por sus consejos de inversion, han 
fijado pautas para las posibles actividades de parte del sector privado. Esas 
actividades gubemamentales alivian tambien a los bancos de desarrollo de la 
onerosa tarea de ef ectuar estudios y encuestas global es y sectoriales co mo 
preludio pt:ra la identificacion de proyectos. Al trabajar con el sector publico, 
las I FD pueden apresurar la integracion y nacionalizaci6n de industrias que 
ofrecen aportaciones importantes de materias primas y mano de obra 
nacionales. 
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Bancos de desarrollo y promocion de proyectos 

S. S. Nadkami 

Gerente General de Industrial Credit and Investment Corporation of 
India, Bombay (ICIDI) 

Los bancos de desarrollo han recorrido un lar~:1 camino en los tres 
ultimos decenios. Por fin ha quedado en claro que la banca para el dc:sarrollo 
es algo mas que el suministro de financiaci6n a plazos. Ha habido un cambio 
en la esf era del propio desarrollo. Los ban cos de desarrollo han revisado sus 
politicas, procedimientos y actividades y han adoptado otros de formas muy 
variadas. Las de tipo mas clasico tienen que ver con un papel mas positivo en 
el perf eccionamiento de los proyectos, ofreciendo orientaci6n durante el 
periodo de formulaci6n y secundando a las entidades a que ayudan durante los 
momentos dificiles. O~ros bancos de desarrollo han diversificado sus 
actividades y han empezado a participar en actividades de banca de 
aceptaci6n, banca de finalidad multiple, financiaci6n de bienes raices y 
desarrollo de vivienda. 

La actividad de la promoci6n de proyectos abarca la concepci6n e 
identificaci6n de un proyecto y la identificaci6n y movilizaci6n de un 
empresano. 

Podria abarcar tambien la participaci0n en la gesti6n del proyecto durante 
el periodo de construcci6n y funcionamiento. El ambiente puede exigir de un 
baoco de desarrollo que participe en todos estos aspectos o la mayor parte de 
ellos. Hubo epocas cuando los bancos de desarrollo dirigian proyectos por si 
mismos, o bien debido a una falta completa de empresarios o porque objetiv0s 
sociales especiales lo exigian. 

Se sostiene a menudo que existe solo una tenue separacion entre 
suministro de financiaci6n para un proyecto a la promoci6n de un proyecto. 
No podria haber una afirmacion mas falta de reaiidad. La prom0 _ion de un 
proyecto exige una participaci6n de tipo completamente diferente. Para esto no 
hay una serie bien establecida de procedimientos, como ocurre con la 
evaluaci6n de proyectos. No existen las c6modas comparaciones con proyectos 
semejantes anteriores. La promoci6n de proyectos requiere mucho mas que el 
frio ciiterio de un banquero, o sea, el caracter y la capacidad de un empresario. 
La actividact empresarial, cuando la realiza una instituci6n, encierra angustias 
y conflictos iguales a los que atligen a los empresarios como individuos. En 
cambio, las recompensas sicol6gicas y ef ectivas que recibe el empresario 
individual no se dan para el empresario institucional. 

A los bancos de desarrollo incumbe asumir la promoci6n de proyectos en 
lugares donde la iniciativa empresarial no existe o es deficiente. La 
oportunidad o la disponibilidad de incentivos financieros especiales no crea a 
los empresarios. Los bancos de desarrollo tienen que demostrar, por lo comun, 
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que vale la pena establecer una unidad industrial y mostrar de que manera se 
puede reaiizar con exito. De esta manera, ios bancos de desarroiio desempenan 
un papel importante como empresarios del desarrollo. 

Hay muchos paises en desarrollo donde ya existe un nucleo considerable 
de empresarios, asi como iniciativa tanto individual como de empresa. Esta 
iniciativa precede de la esfera de los negocios, del sector manufacturero 
establecido y de otras actividades economicas tradicionales. Tai iniciativa 
constituye un molivo para que los bancos de desarrollo no entren en el terreno 
de la promocion de proyectos en esos paises. Dado que los bancos de 
desarrollo han desempeiiado en esos paises un papel fundamental con su 
contribucion al crecimiento industrial, es interesante observar que este mismo 
crecimiento les ha ocasionado problemas. Los bancos de desarrollo deben 
ajustar sus politicas y medidas para hacer frente a estos nuevos desafios 
durant(: el decenio de 1980. 

El cambio de las circunstancias que exige de los bancos de desarrollo que 
asuman la promocion de proyectos tiene que ver con la necesidad de la 
dispersion regional de industrias, una b·-'se empresarial mas amplia con 
restricciones sobre los monopolios y las grandes firmas, el estimulo de las 
empresas pequefias y el desarrollo de una tecnologia apropiada, asi como la 
eliminacion de lagunas en la estructura industrial al hacerse cargo de la 
fabricaci6n de productos basicos, intermedios y auxiliares. 

Los empresarios existentes tienden a pref erir las ubicaciones mas 
favorables y plenamente desarrolladas. Se han hecho intentos con exito para 
apartarlos de esas ubicaciones mediante la imposicion de restricciones zonales 
y el ofrecimiento de incentivos fiscales tributarios. Hay tambien muchos 
ejemplos de bancos de desarrollo que, sin ninguna asistencia, han tenido que 
encargarse de la promocion de proyectos en zonas atrasadas y en paises menos 
adelantados. 

Los grandes proyectos requieren fondos para su promocion, pero tambien 
para Ios considerables esfuerzos de gestion que requiere la promoci6n. Los 
empresarios mas nuevos y mas pequeiios encuentran dificil satisfacer estas 
necesidades. Ello, a su vez, da lugar a la expansion y fortalecimiento de las 
firmas industriales mas grandes. De esta menera, en unos pocos casos, esos 
grandes proyectos estimulan tendencias monopolisticas. Una de las soluciones 
a este problema ha sido la formacion de asociaciones entre los bancos de 
desarrollo, como empresarios institucionales, y un nuevo coparticipe 
individual. 

La consiguiente ampliacion de la base industrial crea nuevas lagunas en lc.1 
estructura industrial, asi como demandas de nuevos produ.;tos. Un banco de 
desarrollo esta a menudo en condiciones de predecir tales necesidades, 
identificar los proyectos, preparar los detalles de los proyectos y disponer lo 
necesario para su formulacion. De otra manera, su participacion en la 
promoci6n puede ser limitada. Esto depende naturalmente del ambiente que 
exista en determinado pais. La necesidad de que todos los bancos de desarrollo 
asuman la labor de prnmocion de proyectos se hace cada vez mas importante 
en el contexto de los nuevos objetivos de desarrollo. El personal de gestion ya 
ha aprendido a hacer frente a las contradicciones inherentes en la asociacion 
de rentabilidad privada y &anancias sociales. El logro de un equilibria entre 
seguridad y riesgos financieros en los proyectos de desarrollo se ha convertido 
en asunto de rutina. Asi ocurrira al establecer un equilibria entre suministrar 
financiaci6n y asumir la promoci6n de un proyecto. 
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El terna de la promocion de proyectos se examin6 en una conf erenda de 

bancos de desarrollo organizada por el Banco Mundial en Washington en 
octubre de 1965. Ahi se expres6 lo siguiente: 

«Los que estaban m:is reacios a tomar la iniciativa en la promocion de 
empresas provenian de paises en que ya existia una dase empresarial grande y 
activa ... Pero incluso los gerentes de empresas (bancos de desarrollo) de los 
paises menos adelantados estimaban que la funci6n primordial de sus 
instituciones consistia en proporcionar financiacion ... Habia una renuencia 
general a asumir la responsabilidad primordial de la forrnulacion y ejecucion 
de un proyecto». 

Desde la f echa de esa conf erencia ha transcurrido ya un decenio y medio. 
Se .!Spera que el presente Simposio, celebrado en visperas de la entrada de los 
bancos de desarr01lo en el decenio de 1980, pueda Hegar a una conclusion 
diferente. 
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Resumen de las deliberacione~ 
En el curso del debate se sostuvo que la prorr.Qcion debia considerarse 

dentro del contexto del potencial total de desarrollo. Por lo tanto, eran 
deseables las vinculaciones de los diversos proyectos con el ambiente del sector 
industrial. La mayoria estuvo de acuerdo en que, a medida que los bancos de 
desarrollo acumulaban mas experiencia, debian hacer mayores contribuciones 
a la formulacion de las politicas economicas de sus respectivos paises. 

Las reacciones entre los participantes pusieron de relieve una amplia 
variedad de problemas a que hacian frente las {fD en los diversos paises. Un 
representante de Bangladesh se refirio a los problemas de su institucion por lo 
inadecuado de la infonnacion respecto a la capacidad existente, las 
dificultades para evaluar la disponibilidad de materias primas, la falta de 
infonnacion respecto a la demanda f utura de los di versos productos y las 
consiguientes lagunas en .t demanda, Ia escasa infoT1J1acion sobre la seleccion 
de tecnologia, el dilema entre desarrollar una tecnologia nacional o ;mportar 
tecnologia del extranjero y, por ultimo, al problema de como encontrar fuentes 
de financiacion de la asistencia tecnica en el t"~ii~njcro. Termino sugiriendo 
que el Banco Mundial preparase un documento sobre esta materia, sobre la 
seleccion de tecnologia y sobre la formacion de centros de servicios de 
consultoria tecnica que se encargasen de preparar informes de viabilidad. Pidio 
tambien la creacion de servic1os de capacitacion para las I FD tan to en los 
paises industrializados como en los paises en desarrollo. 

El representante de Portugal estimo que los bancos de desarrollo debian 
evitar la duplicacion y tratar de llenar las lagunas dejadas por otros en la 
identificacion y promocion de proyectos. De esta manera, recalco el principio 
de la coherencia en la planificacion y promocion de proyectos. Deberia haber 
coherencia con los mercados, con los planes economicos, con las actividades 
corrientes de inversion y financiacion, a fin de evitar un exceso de capacidad 
en ciertos sectorcs. Sugirio que los bancos de desarrollo adoptasen un enfoque 
orientado hacia la prestacion de servicios. Para la promocion de proyectos, 
sugirio que los bancos de desarrollo emprendiesen estudios de preinversion y 
estudios de reconversion. Estos ultimos tendrian por objeto modificar la 
estructura de dcterminados sectores de confonnidad con las ventajas 
comparativa5 que el pais ofreci". 

A continuacion se examinaron dos cuestiones concretas: la de encontrar 
los recursos para financiar la labor de preinvers1on y promocion y la de la 
organizacion del trabajo de promocion. 

Un orador esbozo tres formulas para sufragar el costo de la prumocion: el 
cobro de honorarios, la inclusion del costo de la promocion en la tasa de 
in!eres y el aprovechamiento de recursos especiales para la labor de 
promocion. 
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I El representante de la IFD de Filipinas dijo c:ue su institucion sufragaba el 
costo con cargo ~ su presupuesto. Cobraba un honorario a los clientes cuando 
el proyecto empczaba a dar frutos. 

Segirn el representante de la India, las instituciones estatales realizaban la 
mayor parte de la labor de promocion. Podian obtener los recursos necesarios 
emitiendo obligaciones a tipos de interes subvencionados. 

Otro representante de un banco de desarrollo de la India explic6 que su 
institucion tenia un metodo para reasignar parte de sus utilidades a la labor de 
promocion. Estt: banco tenia acceso a un fondo proporcionado por el 
Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (Republica Federal de Alemania). Este se 
proporcionaba mediante la dif erencia de tasas de interes de los prestamos 
solicitados y concedidos, a una tasa de interes igual a cero. Tales recursos se 
utilizaban para patrocinar una organizacion de capital de riesgo, que hacia un 
numero considerable de inversiones y a urn ~ntaba el valor total de los 
proyectos. 

La Corporacion Industrial Financiera de la India no tenia ningun 
mecanismo para la labor de seguimiento. A fin de promover el desarrollo de 
Ios proyectos que se habian identificado y hacer la labor de base para el 
seguimiento, se constituian organizaciones de consultoria tecnica sin fines dP. 
lucro. Los costos se cargaban en su mayer parte a las IFD de toda la India. La 
terminacion de estudios rtgionales, el establecimiento de perfiles indl:striales y 
la rapida disponibilidad de servicios tecnicos para el sector de : " 11equ~fia 
cmpresa representaban el e~fuerzo cooperativo de instituciones locales, bancos 
regionales y comerciales y servicios de consultoria tecnica. 

Se sugiri6, por ultimo, que las IFD podrian promover un proyrcto, rvibir 
financiacion externa y terminar su labor, solo para descubrir, en ese momer.to, 
que se trataba de un fracaso. Debido a las repercusiones financieras, esrn 
ocasionaba preocupacion por constituir un riesgo para la reputacion de las 
JFD, por lo cual se sugiri6 que las IFD deberian tal vez participar aun mas en 
la promocion de Un proyecto para asegurar SU exito. 

En respuesta a este problema, el representante de Filipinas sugiri6 dos 
procedimientos que su institucion habia encontrado utile-s: la utilizaci6n de 
declaraciones de no responsabilidad en los convenios sabre prestamos y, lo 
que era mas importante, la practica de seguir la politica de explicar a los 
clientes los puntos fuertes y los puntos debiles del proyecto. 
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GRUPO 2-FINANCIACION DE EMPRESAS 
PEQUENAS 

G. A. LaYigueur 

Pr~idente de Federal Business DPvelopment Bank, Canada 

El Gobiemo del Canada creo en 1944 el Federal Business Development 
Bank a fin de ayudar al desarrollo de empresas comerciales del pais, haciendo 
especial hincapie en las empresas pequeiias. Se le denomino inicialmente 
Industrial Development Bank, y la ley de 1944 limito la actividad del banco a 
financiar proyectos del sector manufacturero. 

El banco se fundo para facilitar capital c:Jando no se pudiera obtener 
financiacion del sector privad<J en plazos y condiciones razonables. En el 
Canada no se prohibe a los bancos comerciales efectuar prestamos a plazo a 
empresas pequeiias; no obstante. solo en forma reciente £e les ha permitido 
conceder prestamos comerciales con garantia hipotecaria. Muchos bancos 
comerciales han establecido deoartamentos economicos reducidos para hacer 
ver los servicios que ofrecen a las empresas pequeiias. Esta actitud refleja un 
cambio en los bancos comerciales canadienses en su evaluacion de la empresa 
pequeiia como coparticipe viable. En el decenio de 1970, el Canada tuvo una 
elevada proporcion de ahorro que permite disponer de mas fondos que nunca 
para este tipo de prestamos. 

Como sucede en varios otros paises, el gobierno garantiza algunos de los 
prestamos comerciales pequeiios. El programa, que has ta la f echa ha sido 
modesto, se esta ampliar.do rapidamente. Asi ocurre tambien con los 
prestamos en condiciones bancarias corrientes. 

Hasta ahora, el Federal Business Development Bank no ha tenido ninguna 
limitacion en cuanto a las cantidades que puede prestar. El banco ha podido 
concentrar su actividad en la evaluacion de la viabilidad de cada empresa o de 
las propuestas comerciales que se le han presentado para su financiacion, y no 
ha tenido que elegir entre las mas grandes 0 las mas pequeiias. 

Gracias a la descentralizacion, el banco ha reducido al minima el costo 
medio de las operaciones y ha mejorado el servicio de cuatro sucursales que 
tenia a comienzos del decenio de 1950, crecio a 20 a mediados del decenio de 
1960 y, en la actualidad, tiene 100 sucursales y filiales diseminadas por el pa is. 

En su calidad de organismo estacal, el banco recibe orientacion general en 
mat(!ria presupuestaria y estatutaria del Gobi~rno del Canada. El Const.jo de 
Administracion integrado por 15 miembros, desempeiia su mandato en el 
marco legislativo y financiero vigente. A fin de contribuir a la coordinacion 
con otros organismos gubernamentales, cuatro de los miembros del Consejo 
son funcionarios publicos de alta categoria. 

14J 



Como el Canada es geograficamente extenso, el banco tiene un programa 
de descentralizacion que lo aproxima al cliente. Ello ayuda a analizar las 
propuesras comerciaies y a adminisirdI ia \.:ucnia una vcL. que el ba1i\':;O ha 
concedido un prestamo. Se ha delegado a los gerentes locales una gran 
cantidad de at..-:buciones en materia de aprobacion de prestamos, lo que agiliza 
el proceso de actopcion de decisiones. La presencia de gerentes locales crea 
asimismo un ambiente menos formal, elimina la duplicacion innecesaria de 
esfuerzos (por ejemplo, el trabajo rutinario de oficina) y reduce los requisitos 
en materia de informacion, sobre todo en lo que respecta a los prestamos mas 
pequeiios. 

En consecuencia, el banco ha obtenido siempre escasas utilidades de sus 
operaciones de credito. En sus 35 afi.os de existencia ha funcionado en una 
economia en crecimiento. Este hecho, el estilo de su organizaci6n y la atencion 
que dedica a minimizar los costos de las operaciones, le han permitirio especia
lizarse en empresas pequefi.as. El 87% de los clientes del banco tienen menos de 
20 empleados. 

Menos del I% de los prestamos pendientes estan representados por 
deudas incobrables de empresas comerciales que han quebrado. Esta cifra 
esta aumentando y el banco procura continuar sus politicas de concesi6n 
de presta111os sobre la misma base, mientras sus servicios financieros 
funcionan con un criterio de recuperacion de costos. Es efectivo que hay 
mas perdidas en los prestamos pequefi.os que en lc,s mayores. Por ejemplo, 
los prestamos inf eriores a 25.000 dolares canadienses representaron menos 
del 15% del importe total de los prestamos concedidos por el ban~o en los 
ultimos afi.os. Sin embargo, estos prestamos representan el 36% de las 
deudas puestas en la categoria de incobrables. En el otro extremo, los 
prestamos de mas de 250.000 dolares canadienses representaron aproxima
damente un 12% del impor!e total de los prestamos, pero solo el 5% de las 
deudas incobrables. 

Como ya se ha mencionado, en le decenio de 1970, el banco procuro ser 
menos cauteloso en la concesion de prestamos. Ademas, facilita asesoramiento 
y consejo a los deudores que pueden tropezar con problemas y les concede 
plazos para que se recuperen de sus dificultades financieras. En este sentido, el 
banco es mas flexible que un banco comercial y es evidente que esa es la 
funcion <le un banco de desarrollo. 

Es impor~~nte el cometido que desempefi.a el banco en la economia y en 
su calidad de banc'l de desarrollo. Segun todos los antecedentes, del 5 al 8% de 
todas l~s op:;io..:10nes comerciales que se efectuan en el Canada utilizan 
actualmente lo~: recursos del banco para su financiacion. Las respectivas 
empresas emple:m unos 350.000 trabajadores, o sea el 3,5% de la fuerza laboral 
canadiense. Ei aiio pasado, los prestamos e inversiones del banco 
contribuyeron en el Canada a la iniciacion de las actividades de unas 2000 
nuevas empresas pequefi.as. 

Ha sido sumamente importante la contratacion y capacitaci6n de 
f uncit.:marios de alta calidad que se encarguen de la concesion de creditos y de 
la gerencia de sucursales. Cuando el personal .-iObre el terreno lo requiere, 
puede contar con los servicios de especialistas con experiencia en inversion en 
capital social, ingenieria, caµacitacion, etc. El banco confia en que en el 
decenio cie 1980 mejorara su solidez en es as esf eras sin modificar su 
accesibilidad. Es fundamental proseguir la contratacion, formaci6n y 
desarrollo de un personal prof esional y hacer uso de su capacidad para evitar 
que el cliente o su solicitud se pierdan en un laberinto burocratico. 
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En el transcurso de los aiios, el banco se ha interesado por C()mpartir ideas 
y experiencias con otros organismos nacionales e intemacionales en la esf era 
del desarrollo econ6mico. En ese proceso, ei banco ha asesorado a muchos 
otros bancos de desarrollo sobre metodos y programas de capacitacion, en 
respuesta a consultas procedentes de todo el mundo. En coope"racion con el 
Organismo Canadiense para el Lesarrollo Internacional, el banco invertira, 
durante el decenio de 1980, recursos muchos ma yores en la esf era de la 
cooperacion tecnica intemacional y de los programas de capacitacion. 
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Financiacion de empresas pequeiias 

V. S. Ragbavan 

Banco Mundial 

Las empresas pequeiias existentes y las que estim en formaci6n se 
distinguen por sus numerosas contribudones en los sectores del empleo y la 
producci6n, asi como por los problemas logisticos que plantean. El desarrollo 
de las empresas pequciias tiene diversas consecuencias sociales y econ6micas, 
pero las disparidades regionales y la necesidad de crear una nueva clase 
empresarial constituyen la preocupaci6n principal. No obstante., pocos son los 
bancos de desarrollo (salvo los creados a prop6sito para esc fi'l) dispuestos a 
financiarlas. 

El Banco de Desarrollo de Mauricio esta llevando a cabo, entre otros, un 
programa destinado a esas empresas pequeiias, a las que el resto del sistema 
bancario no presta atencion. Se trata de em?resas dedicadas a sastreria, 
fabricacion de prendas de vestir, muebleria, fabricaci6n de zapatos, 
confecciones metalicas, joyeria, pesca, cria de cerdos y aves de C<lrral, imprenta 
y serv!cios ccmexos, a actividades del tipo de garajes, talleres de reparaci6n y 
pequeiias construcciones. Caracteristico de ellas es que el propietario sea, por 
necesidad, el trabajador principal, ayudado por otros miembros de la familia o 
unos pocos empeados (menos de cinco en el 90% de los casos). La inversion de 
capital supera raras veces las 25.000 rupias (unos 4.000 d6lares). Por termino 
medio, el monto de los prestamos concedidos por el Banco de Desarrollo de 
Mauricio (con un interes del 6,5% para los prestamo~ hasta 5.000 rupias, es 
decir, 2.500 dolares) es de unas 5.000 rupias, es decir, 830 d61ares. 
Normalmente, esos prestamos abarcan el 80C/o aproximadamente (si bien en 
algunos casos, muy pocos, abarcan hasta el 95%) de los gastos para la 
adquisici6n de activo fijo, que en la ma:yoria de los casos son maquinas y 
herramientas o un simple cobertizo para el taller. 

El programa de ayuda a esas empresas muy pequefias se inici6 en 1966 y 
lo administra el Departamento de la Pequeiia Industria. Hasta 1970, solo se 
habian autorizado veinte prestamos. En 1971 se hizo cargo del plan el Banco 
de Desarrollo de Mauricio y, en el plazo de seis afios, concedio fondos a mas 
Je 1.600 empresas. Todos los prestamos estan garantizados por el gobiemo; 
asimismo, este reembolsa todos los gastos de caracter administrativo y juridico 
ocasionados por el programa. Menos del 1 % de la cartera estaba pendiente de 
rcembolso y en, seis anos, ni un centavo habia pasado a deudas incobrables. 
Esto resulta especialmcntc imprcsiouante, dado que los prestamos se conceden 
con un tipo de intcres clevado y contiencn un elemento de subvenci6n, lo quc 
no constituye precisamcnte un incentivo para el reembolso. ~arece qu~ «lo 
pequeiio no cs necesariamente arriesgado». 
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Los costos administrativos del programa de financiaci6n del sector no 
estructurado en Mauricio ascendi~ron al 13% de la cartera, cantidad elevada en 
apariencia, pero perf ectamente razonable, si se la compara con programas 
similares destinados al sector no estructurado en otros paises. Con algunas 
excepciones, se podria decir que la cartera completa del Banco de Desarrollo 
de Mauricio se compone de empresas pequefias. El costo administrativo de la 
cartera completa ascendi6 al 1,2%, cantidad con la que el Banco de Desarrollo 
de Mauricio podria perf ectamente cargar, aun cuando el sector publico no 
hubiera reemb'Jlsado los gastos de la financiacion del sector no estructurado. 

El Banco de Desarrollo Industrial de la India, que es la institucion cumbre 
para la financiacion a plazo fijo, utiliza intermediario~ financieros, como 
sociedades financieras de los Estados, bancos de desarrollo regional y bancos 
comerciales para llegar hasta un gran numero de empresas. Una parte 
importante de la ayuda del Banco de Desarrollo Industrial de la India al sector 
de las empresas pequefias es la que presta 1aic:diante la refinanciacion de los 
prestamos a plazo fijo concedidos por las instituciones de prestamo primarios. 
La cantidad minima de prestamo para tener derecho a la refinam:iaci6n 
concedida por e:l Banco de Desarrollo Industrial de la India es de 10.000 rupias 
(aproximadamente 1.250 d6lares) y el servicio abarcan el 100% del prestamo en 
el caso de cantidades que no superen las 500.000 rupias y el 80% en los demas 
casos. Las tasas de interes se fijan de modo que el prestador primario obtenga 
un margen del 3,5%. El Banco de Desarrollo Industrial de la India ha emitido 
normas generates relativas a los requisitos de selecd6n. Para los prestamos 
inferiores a 500.000 rupias que cumplan los requisitos, el servicio es 
automatico. Ca~i el 90% de los prestamos, desde el punto de vista del numero 
de beneficiarios, y el 60%, desde el punto de vista del monto, se concede 
mediante ese procedimiento automatico. 

El Banco de Desarrollo Industrial de la India ha adoptado iniciativa~ para 
la creaci6n de organizaciones de asesoramiento tecnico en las regiones 
industrialmente retrasadas del pais. El objetivo principal de dichas 
organizaciones es facilitar a las empresas pequenas y medias un conjunto de 
servicios que van desde formulaci6n de proyectos hasta servicios tecnicos y de 
gestion para la construccion y puesta en marcha de empresas, pasando por la 
preparaci6n de informes de viabilidad y fomacion de los empresarios. Hay diez 
organizaciones de asesoramiento tecnico, fundadas en los ultimos siete anos. Si 
bien es demasiado pronto para juzgar 5j han tenido exito, conviene senalar que 
hasta ahora han preparado mas de 1.000 informes sobre proyectos, han 
facilitado servicios tecnicos a unas 200 empresas y han itientificado a unos mil 
nuevos empresarios que podrian emprender los proye(.1os por ellos estudiados. 

Dado que los servicios financieros que necesita e! sector de las empresas 
pequenas son radicalmente distintos de los de las empresas grandes, seria util 
que se encargara de esa tarea una organizacion especializada. Oicha 
organizaci6n podria ubicarse, en instituciones existentes, o en una instituci6n 
especializada organizada para ese fin. Es fundamental crear una red de 
oficinas locales que pueda ponerse a disi;osici6n del mayor numero de clientes 
del sector de las e!llpresas pequefias. En los paises de gran extension 
geografica, los bancos comerciales y cooperativos con sus extensas redes de 
sucursales, puedcn ser mas adecuados para la financiacion del sector de las 
empresas pequenas que los bancos de desarrollo. Existen diversas razones para 
utilizar los bancos comerciales y cooperativos. Estos brindan servicios 
bancarios integrados que atienden a las necesidades de capital fijo y capital 
circulante del sector de las empresas pequenas. Asi se evita que los pequenos 
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clientes se vean en la necesidad de trabajar con mas de una instituci6n para sus 
exiguas necesidades. La utilizaci6n de instituciones locales. que conocen 
personalmente a los clientes, ocasiona una reduccion gradual de costos de los 
prestamos a empresas pequeiias. Parece claro que la f uncion de financiacion 
de los bancos de desarrollo debe limitarse a la refinanciacion y la supervision. 

Para conseguir una mayor objetividad en su programa de prestamos, 
podria ser oportuno separar las funciones bancarias y de promocion en dos 
organismos. Eso serviria para supervisar el sistema y rcqueriria tambien la 
creacion de burocracias indept.ndientes, cuya colaboracion mutua podria 
resultar mas facil para impulsar con exito el sector de las empresas pequeiias. 

Sea . cual f uere la decision respecto a la organizacion, es necesario 
simplificar los requisitos para la presentacion de informes y solicitudes. Los 
pequeiios talleres pueden preparar por lo com(m sus cuentas diarias, mientras 
que las instituciones de prestamo puedan encargarse de las cuentas de 
conjunto. Las empresas de mayor envergadura llevan una contabiliJad, pero la 
preparaci6n de informes no deberia ocupar demasiado tiempo. Los requisitos 
relativos a autorizaciones y certificaciones deben reducirse al minimo. De 
hecho, estas rara vez afectan a la viabilidad de los prestamos, pero ocasionan 
muchos gastos y perdida de tiempo a los empresarios. 

Con frecuencia los empresarios mil:. pequeiios :mfren discriminaci6n, 
cuando se exigen garantias y avales, dadas la escasez de su activo y su carencia 
de amigos influyentes. La mayoria de las empresas pequeiias requieren poco 
capital fijo, pero considerable capital de explotacion. La financiacion de esas 
empresas, plantea muchos problemas a los bancos, pues resulta dificil 
encontrar avales apropiados. Por otro lado, algunas formas de financiaci6n 
garantizada de pequeiias empresas, - como locacior. - compra. arrendamiento 
de equipo, o la financiacion mediante descuento de cuentas por cobrar -
constituyen medios f aciles de aliviar las necesidades de las empresas pequeiias. 
En muchos casos permiten prescindir de la entdidad de prestamo y aceleran la 
corriente de fondos hacia el sector de las empresas pequeiias. 

Con la simplificaci6n de los requisitos de informacion y seguridad, 
cobrara aun mayor importancia la aplicacion de un juicio subjetivo y prudente 
respecto a la fiabilidad de las empresas pequefias deudoras. Mucho puede 
aprenderse de los mercados de credito extraoficiales, cuyos agentes mantienen 
una relacion estrecha y contiilua con sus clientes en el mercado. Para la 
supervision puede ser apropiado utilizar a esos agentes, como corredores o 
intermediarios. Por ejemplo, los shroffs (banqueros) del sector no estructurado 
de India, ban venido prestando, tradicionalmente, sus fondos a las em::>resas 
pequeiias y descontando sus letras de cambio en los bancos comerciales. Los 
bancos mas pequeiios, pero muy prosperos, de Filipinas estan en manos de 
magnates locales equiparables a los banqueros del sector no estructurado de 
India, y pueden refinanciarse en el banco central. 

La participaci6n de un banco de desarrollo en la evoluci6n del :;ector de 
las empresas pequerias varia necesariamente segun el pais y el medio. En los 
casos, en que son insuficientes los servicios que requieren las pequeiias 
empresas, tales como locales de trabajo, servicios de extension, arreglos 
comerciales y varios otros, cl banco de desarrollo ten<!ra que encargarse de 
organizarlos. lncluso puede ser necesario que el organismo de financiaci6n 
asuma provisionalmente esas funciones, y se convierta en financiador asi como 
er promotor del proyecto. 
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Asistencia a pequeiias empresas: el concepto 
de proyecto integrado 

Emst LOscbner 

Secretario Ejecutivo de Osterrekhische Kontrollbank Aktiengesellschaf t 

En los paises en desarrollo, del 85 al 95% de todas las empresas se 
clasifican como pequeiios, en terrninos de capital o empleo. Esta clasificaci6n 
ya no sirve como base para determinar el apoyo operacional que se ha de 
brindar a una empresa. 

Al considerar la pequenez es importante tener en cuenta el libro de Fri•z 
Schumacher Small Is Beautiful. Cuando apareci6 por primcra vez, su autor fue 
ridiculizado por el mundo industrializado como un romantico social, y muchos 
paises en desarrollo lo criticaron duramente por prescribir un remedio que 
perpetuaba el atraso. Schumacher provoc6 estas criticas al simplificar 
excesivamente y subestimar las dimensiones politicas de su mensaje. No 
obstante, enfoc6 corre~amente las dimensiones politicas y sociales del 
desempleo masivo. Su mensaje fundamental nos interesa para la labor de los 
bancos de desarrollo. Se refiere a la se!ecci6n de tecnologia, la busqueda de 
nuevas soluciones y el analisis de las mismas. Habla de la donaci6n de 
recursos, el suministro de insumos, las tecnicas administrativas, los ef ectos de 
vinculaci6n, ia comercializaci6n y la financiaci6n. A partir de diversas f uentes, 
lleva al concepto de proyecto integrado. 

Pueden distinguirse tres tipos de proyectos integrados: 
Sistemas de apoyo por industria determinada. 
Sistemas regionales para pequeiias empresas dispersas. 
Sistemas de aooyo a pequeiias empresas de servicios. 
El sistema integrado por industria determinada es apropiado cuando 

existe un alto grado de concentraci6n regional de muchas sociedades pequenas 
y puede contarse con instituciones de apoyo por sectores. Generalmente, estas 
instituciones deben tratar con productores aislados que inteutan llegar a los 
diferentes mercados. Para ello necesitan suministro de materias primas, medios 
de producci6n, y asistencia tecnol6gi<..a o en materia de comercializaci6n. A fin 
de hacer frente a cstas necesidades, el sistema pc;- industria determinada 
proporciona un medio de asistencia eficaz y de bajo costo, asi como apoyo de 
infraestructura para ayudar a las pequeiias empresas a competir ef ectivamente 
y lograr una viabilidad a largo plazo. 

En la India, por ejemplo, la industria del calzado (concentrada 
principalmente en Agra) satisface casi el 80% de la demanda de todo el 
subcontinente. Es de destacar que una abrumadora proporci6n de la 
producci6n procede de pequeiias empresas, que constituycn el nucleo 
econ6mico de las mohallas, pequeiias unidades materiales y sociales de vida y 
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trabajo. La mayor parte de estas pequeftas empresas dependian de interme
rliarios, por lo que llevaban una existencia precaria y podian atender solo a lo~ 
mercados mas ccrcanos. Carecian de capital, know-how y organizac1on 
necesarios para mejorar el disefto, promover las ventas y aumentar la 
distribucion: no podian hacer frente a las necesidades de materias primas, 
almacenamiento y transporte. Sin embargo, al establecerse instituciones de 
apoyo por industria determinada surgieron perspectivas favorables para estas 
indu~trias no estructuradas. Los objetivos eran la organizacion conjunta de 
servicios de apoyo integrados y la prevision de fondos para cubrir los gastos 
generates de un gran mimero de unidades de produccion descentralizadas. La 
vinculacion de las pequeftas empresas con mercados estables, disminuiria, por 
~upuesto, los riesgos de credito para los bancos. 

Es mas facil organizar y administrar un sistema de apoyo por industria 
que un sistema de apoyo regional. Este ultimo puede tambien resultar eficaz 
cuando la distancia entre los mercados o puntos de servicio dan lugar a 
economias de escala relativas a la adquisicion de materias primas, vuntos de 
recoleccion de productos acabados, almacenamiento, transporte y comercia
lizacion. Es fundamental para el exito de este Sistema que las organizaciones 
de apoyo cuenten con personal de extension debidamente capacitado. 

Desde el punto de vista conceptual y administrativo sera mas facil 
planificar proyectos integrados si se logra combinar los sistemas de apoyo por 
industria y regional. Varios paises organizan subcontra~os con grandes 
em pres as. 

En la India, la industria del cuero ofrece otro ejemplo de un sistema de 
apoyo por industria. Existe un elevado grado de concentracion regional y de 
especializacion: mas del 90% de todas las tareas de curtido y acabacfo se llevan 
a cabo en los Estados de Bengala Occidental y Tarr.ii Nadu. Al tener acceso a 
los mercados internacionales, el aumento posible del valor agregado equivale 
al aum~nto de divisas que lograrian muchas pequeftas fabricas con gran 
densidad de mano de obra. 

Las industrias de servicios, como comercio, transporte local y 
reparaciones, necesitan un ti po dif erente de a po yo institucional. Casi todas 
ellas sirven a los mercados locales, precisan pocas materias primas y se 
benefician de una organizaciou flexible y autonoma. Tiene importancia 
fundamental, en este caso, ~I acceso al capital de explotacion y al credito para 
inversion. Las cooperativas y asociaciones proporcionan ahorros a los 
consumidores, amplian la distribucion de las ganancias y ofrecen la 
posibilidad de aumentar los servicios (por ejemplo, cooperativas de reparacion 
de automoviles). 

Un proyecto reciente del Banco Mundial, en Alto Volta, ofrece un 
interesante ejemplo de apoyo integrado a pequeftas empresas de servicios. Este 
proyecto otorga un papel clave al banco de desarrollo por lo que respecta a la 
vinculaci6n entre la asistencia financiera y no financiera para equipo de 
construccion de carreteras y obras de ingenieria civil. El concepto de proyecto 
integrado f unciona a tres niveles: como corolario de los proyec\os en curso; 
para combinar la asistencia financiera con la asitencia tecnica: y 
proporcionando acuerdos de subcontratacion relativos a las carreteras de 
acceso. 

En el contexto de los sistemas de apoyo integrado a las pequerias 
empresas, es preciso mencionar dos puntos concernientes a los bancos de 
desarrollo y al credito. 
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i-lay quienes opinan que las pequeii.as empresas ofrecen muchos riesgos en 
cuanto al credito. Al compararse los bancos de desarrollo que asisten a las 
grandes y a las pequeii.as empresas en los mismos paises, se observo quc: ia:) 
pequeii.as empresas adoledan, relativamente, de mayores problemas de retraso 
del reembolso. Sm embargo, seria falso deducir que las pequeii.as empresas 
ofrecen ma yores riesgos de credito. En ef ecto, se comprob6 que los ban cos de 
desarrollo que asisten a las pequeii.as empresas tenian una capacidad de 
evaluacion y supervision i~1ferior. Ademas, los datos comparativos sobre 
ingresos y rendimiento del capital social muestran que las pequeii.as empresas 
tienden a obtener beneficios tan atractivos como los de las mas grandes. 

Por el contrario, se debe considerar el argumento de los mayores riesgos 
de credito como un estimulo para introducir un sistema de garantia de credito 
que fomentara el desarrollo de un componente crediticio1

• Si bien en algunos 
paises, por ejemplo en Nigeria, este sistema aparentemente no ha obtenido 
exito, en la mayoria de los casos la asistencia financiera a las pequeflas 
empresas, por parte de los bancos de desarrollo y los bancos comerciales, ha 
aumentado despues de la introduccion de un sistema de &arantia del credito. 

El otro punto se refiere a las obligaciones sociales de los bancos de 
desarrollo. La asistencia a las pequeii.as empresas se relaciona con la necesidad 
de ofrecer trabajo a los habitantes pobres de los paises menos desarrollados. 
Este empleo, con frecuencia, tiene mala reputacion y efectos colaterales 
negativos. Los trabajadores tal vez reciben salarios muy t>ajos y estan expuestos 
a condiciones de trabajo insalubres, en que el ruido, el humo, la contaminacion 
quimica y la proteccion insuficiente constituyen serios problemas. 

Las empresas familiares, y aquellas que pertenecen al sector no 
estructurado, explotan en general a sus trabajadores con largas jomadas, 
salaries bajos y condiciones ambientales deficientes. Muchas pequeii.as 
empresas proceden de la misma manera. Sostienen que, de otro modo, no 
podrian competir con las empresas medianas y grandes, que cuentan con 
instalaciones mas modemas y de mayor densidad c!e capital. En la medida en 
que esto sea cierto,la altemativa seria entre condiciones deficientes de empleo 
y absoluto desempleo. 

Las normas gubemamentales para proteger de abusos a los trabajadores, 
relativos a salario minimo, seguridad y sanidad ambiental, con frecuencia no se 
aplican en las pequeii.as empresas. Hay en juego problemas administrativos, 
politicos y economicos. Cabe preguntarse si los ~ancos de desarrollo deben ser 
mas exigentes al establecer las condiciones para otorgar sus prestamos. A ellos 
no les incumbe una funcion policial, y prohibirles conceder prestamos a 
empresas que violan las normas legates puede ser contraproducente, habida 
cuenta de la funcion original del banco de desarrollo. No obstante, es evidente 
que no les beneficia la asociaci6n con empresas, grandes o pequeii.as, que 
transgreden las normas mas elementales de sanidad, seguridad y trato de sus 
empleados. En general, el asunto debe dejarse a la discrecion del ba11co de 
desarrollo. Sin embargo, el banco puede y debe adoptar en sus directrices y 
normas operacionales la norma de examinar criticamente las condiciones de 
trabajo que mantienen los prestatarios, y procurar mejorarlas en la medida de 
lo posible. 

'El componcntc crcditicio pucdc scr mas imponantc para cl capital de cxplotaci6n quc para 
la linanciacion de la inversion. Un cstudio del Banco Mundial, llevado a cabo <!n Colombia en 1974, 
seflalo quc el capital de cxplotaci6n constituira cl 74% del costo del proyecto para las pequeiias 
.:mpresas, frentc al 18% para las mcdianas y grandcs. 
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Al identificar los proyectos en el sector de pequeiias empresas y tratar de 
lograr la necesaria combinacion de asistencia financiera y no financiera. es 
conveniente recordar los puntos siguientes: 

a) El efecto multiplicador. Dado el gran numero de pequeiias empresas que 
existen en los paises en desarrollo, seria ingenuo esperar que sea posible 
prestar asistencia directa a masque una limitada proporcion de ellas. Este es el 
mensaje de Schumacher. Sin embargo, el principal criterio para seleccionar 
proyectos de pequenas empresas debe ser el potencial que encierran. Por 
consiguiente, los proyectos de pequenas empresas deben relacionarse con 
ent1dades del mismo sector o con aquellas que tengan necesidades 
estrechamente conexas. Es fundamental, en los sistemas de apoyo regional, 
contar con una base de organizacion para llegar a las entidades dispersas. Un 
movimiento cooperativo puede ser muy util, ya que proporcionara una base de 
organizacion que promueva la comunicacion y facilite medios para encauzar la 
asistencia. Los costos generales se reparten entre varios y se reduce la carga 
administrativa de la asistencia tecnica. Ademas, disminuiran los riesgos de 
credito para los bancos; 

b) Jniciativa individual. Al disenar componentes de asitencia tecnica para 
proyectos, es necesario un grado maximo de iniciativa individual. Aqui, la 
funcion del banco es verdaderamente la de promotor, sin que pueda hacer mas 
que prestar asistencia. Este es, en realidad, un problema, y muchos programas 
de pequeiias empresas se estan diseiiando act11almente, de modo que obligan a 
los bancos a una mayor participacion. Esto puede ser contraproducente. Al 
contrario es preciso estar seguro de que existe la iniciativa privada, antes de 
considerar la posibilidad de prestarle asistenc1a. Muchos proyectos con 
componentes cooperativos han fracasado debido a la falta de iniciativa 
suficiente de los pequeiios empresarios; 

c) Responsabilidad financiera. Es fundamentci1 separar los diversos 
elementos de costos correspondientes a las dif erentes form as de asistencia. 
Esto es importante no solo para determinar el adecuado margen de interes que 
correspondera a los bancos de desarro!lo, sino de manera mas general, para el 
logro y mantenimiento de la responsabilidad financiera y la clara conciencia de 
lo!:. costos. 

No todos los bancos de desarrollo pueden y deben promover la asistencia 
a las pequenas empresas; pero aquellos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de las mismas encontraran muchas y satisfactorias oportunidades. 
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Financiacion de industrias pequeiias en 
Filipinas 

Rodolfo D. Manalo 

Director del Departamento Fiduciario del Banco de Desarrollo de 
Filipinas 

A partir de la segunda guerra mundial comenzo en Filipinas la 
financiacion de las industrias pequefias. En esa epoca no se realizaron 
esfuerzos conscientes para desarrollar las empresas pequefias porque el sector 
no era reconocido. La Corporaci6n Financiera de Rehabilitaci6n, antecesora 
del Banco de Desarrollo de Filipinas, atendia las necesidades crediticias de la 
industria y la agricultura. Se estimaba mas importante conceder prestamos a la 
agricultura, ya que Filipinas tenia fundamentalmente una economia agricola. 
f'lo obstante, alrededor de 1973 se concibio un plan nacional de industria
lizacion. Las industrias pequefias y medianas se cor.sideraron mas beneficiosas 
para la economia. 

Al promover la campafia encaminada a fomentar las industrias pequeftas y 
medianas, el gobiemo estim6 que el sector de la financiacion era decisivo. Las 
instituciones financieras eran reacias a participar en la financiacion de las 
industrias pequefias y medianas ;.:or los riesgos basicos y los gastos adminis
trativos relativamente altos que entrafiaba. Se estim6 que era necesario 
conceder al sector bancario incentivos monetarios, como tasas de interes 
subvencionadas y facilidades liberates de redescuento, a fin de estimular Ia 
concesion de prestamos a las industrias pequefias y medianas. Los bancos 
comerciales propendian a favorecer las inversiones de alto rendimiento y de 
escasos riesgos, lo que determin6 la creacion de un marco institucional para el 
fomento y desarrollo basico de las industrias pequefias y medianas. 

En 1974 se constituy6 la Comision para las Industrias Pequeftas y 
Medianas, encargada de reunir los recursos y servicios de los siguientes 
organismos que la integran: 

-·-

Ministerio de Industrias 
Ministerio de Gobiemo Local y Desarrollo Comunitario 
Direcci6n Nacional de Economia y Desarrollo 
Ministerio de: Agricultura 
Ministerio de Recursos Naturales 
Ministerio de Comercio 
Junta Nacional <le Desarrollo Cientifico 
Banco Central de Filipinas 
Banco de Desarrollo de Filipinas 
Universidad del Instituto Filipino de la Pequefia Industria 
Consejo Nacional de Recursos Humanos y de la Juventud 
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Oficina de Industrias Pequeiias y Medianas 
Estas funciones comprendian la prestacion de asistencia en las esferas 

tecnoiOg:""d, Uc: capacitaci6n, de flnanciaci6n, y de comer-:ia!izaciQn. 
Se requiere especialmente un programa de financiacion que responda a las 

necesidades. En los seis aiios en que el Banco de Desarrollo de Filipinas ha 
intervenido en la financiacion de empresas pequeiias se han revelado varias 
caracteristicas materiales inherentes a las pequeiias empresas: 

a) Tienen poco acceso al credito comercial porque muchas vec"'" carecen 
de antecedentes bancarios; 

b) Tienen dificultades para reunir el capital social: 
c) Les falta experiencia adecuada en materia de proyectos; 
d) Pasan por un periodo critico en su segundo y tercer aiio de actividad: 
e) Subestiman el riesgo di! excederse en su presupuesta; 
J) Con frecuencia adolecen de insuficiencia de garar.tias 

Se deben tener presentes todas esas caracteristicas cuando se proyecte un 
programa de financiacion que satisfaga las necesidades y aspiraciones de los 
empresarios de las industrias pequeiias. Los programas de concesion de 
pr~stamos del Banco de Desarrollo de Filipinas ban considerado la mayor 
cantidad posible de problemas con que tropieza el desarrollo de la empresa 
pequeiia. Por consiguiente, el programa de concesion de prestamos de dicho 
Banco comprende los siguientes rasgos: 

a) Financiacion def capital de explotacion. Las necesidades de dicho capital 
deben abordarse en conjunto con todos los prestamos a las empresas pequeiias 
a fin de atender las exigencias maximas y minimas en materia de capital de 
explotacion. Se deben administrar con cautela los desembolsos con cargo a los 
prestamos, a fin de evitar la desviacion de fondos que suele ocurrir en los 
proyectos de empresas pequeiias. Estos proyectos operan tipicamente a base de 
autoempleo y pueden abarcar a la familia del empresario y sus finanzas 
personales. El Banco de Desarrollo de Filipinas ha considerado el estable
cimiento de lineas de credito, en lugar de prestamos directos, para financiar las 
necesidades de capital de explotacion de las empresas pequeiias. Se puede 
poner en duda el valor de suministrar financiacicn a cortc o mediano plazo 
cuando ello corresponde a la competencia de los bancos comerciales. Por otra 
parte, cuan<io una empresa pequeiia da en prenda sus bienes para garantizar el 
prestamo, de ordinario no le queda ninguna otra garantia aceptable con la cual 
caucionar prestamos de bancos comerciales; 

b) Financiacion def capital social. El problema del capital social constituye 
una enorme dificultad, y el Banco de Desarrollo de Filipinas no ha encontrado 
hasta ahora una solucion. Al evaluar proyectos en los que el capital social 
plantea un problema, el banco ha solicitado a otras instituciones que participen 
en el proyecto. No obstante, el Banco estima que deberia formarse una 
organizacion indeper.diente que proporcionara capital de riesgo a las empresas 
pequeiias. Es importante sefialar que, en el caso de algunas empresas pequeiias 
financiadas por el banco, que se encuentran en apuros y que recurren a est.! 
para consolidar sus prestamos, el banco ha procurado, siempte que resultaba 
procedente, transformar parte de las deudas vencidas de la empresa, sobre todo 
las cuotas que no eran desembolsos corrientes (intereses y otros gastos) en 
capital social; 

c) Requisitos de garantia. Los programa~ de concesion de prestamos del 
Banco de Desarrollo de Filipinas se han adaptado a fin de que, en casos 
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apropiados, los valores de los presta.nos alcancen el 90% o incluso al l OO~o de 
los valores de mercado. Ello parece facilitar los requisito~ de garantia de los 
prestamos del banco. Cuando se presentan el banco soiicitudes de financiaci6n 
para proyectos sumamente convenientes, pero que tropiezan con problernas de 
garantias el banco acude a veces al Fondo Filipino de Garantia y prestamo 
industrial a fin de que caucione la parte no garantizada de esos prestamos: 

d) Plazo para la tramitaciim def prestamo. El actual sistema de concesion 
de prestamo de! Banco de Desarrollo de F!!ipinas exige una evaluaci6n 
completa de! proyecto propuesto para su financiacion, lo cual reouiere tiempo 
para su tramitacion. A fin de simplificar el as unto, el ban co ha definido esf eras 
prioritarias de inversion basadas en la viabilidad y la conveniencia economica. 
Los proyectos que pertenecen a industrias cuya conveniencia se ha 
comprobado previamente se evahian para determinar su viabilidad. Elb reduce 
considerablemente el plazo de tramitacion. 

e) Fondo para imprevistos. El Banco de Desarrollo de Filipinas ha iniciado 
un programa para imprevistos, en virtud del cual se aprueban rapidamente 
prestamos cuando los costos son superiores a lo previsto hasta un maximo de 
15%. El objetivo consiste en facilitar la ejecucion del proyecto. En 
consecuencia, los prestamos para imprevistos se aprueban en el momento en 
que los prestamos iniciales se remiten a los encargados de adoptar la decision 
definitiva. El departamento de ejecucion determina si esos prestamos son 
adecuados y deben entregarse. 

i)esde 1973, el programa de financiacion de! Banco de Desarrollo de 
Filipinas ha correspondido a las necesidades de! sector de la pequefia y 
mediana industria. Hast?. la f echa, el ban co, con su red de 40 sucursales, l 0 
filiales y 8 organismos, ha financiado con fondos procedentes del Banco 
Mundial, mas de 5.000 proyectos por un valor de mas de 80 millones de 
dolares. Ademas, el banco presta servicios de asesoramiento por conducto de 
su programa de supervision de proyectos, a las industrias pequefias y medianas 
que financia. De vez en cuando se realizan auditorias de gestion, inspecciones 
de proyectos y seminarios de capacitacion en materia de gestion en beneficio 
de los empresarios pequefios. 

En los primeros afios, la viabilidad de un proyecto se consideraba 
suficiente para garantizar SU exito. Seis aflos de experiencia y mas de 80 
millones de dolares prestados demostraron al Banco de Desarrollo de Filipinas 
que, fuera de un analisis de la viabilidad del proyecto, tiene gran importancia 
la gestion por parte del patrocinador del proyecto. El 90% de los proyectos 
apoyados por el banco que se encuentran en peligro de fracasar tropiezan con 
problemas de gestion. Ello se debe fundamentalmente al hecho de que, en una 
pequeiia empresa, el propio empresario dirige todos los aspectos del negocio. 

Los proyectos de empresas, pequeiias y medianas asistidos po.· el Banco de 
Desarrollo de Filipinas, s ... observan estrechamente de conformidad con el 
programa de credito supervisado. Las solicitudes de financiacion o reestruc
turacion adicionales se estudian cuidadosamente. Se identifican las 
deficiencias y se imponen determinadas conoiciones de recurrir al 
asesoramiento de expertos en Jos sectores criticos de la gestion de proyectos. 
En consonancia con ese criterio, se facilitan gratuitamente manuales de 
contabilidad y folletos sobre gestion a fin de prestar asistencia a las industrias 
pequeiias y medianas. 

Los nuevos proyectos que procuran obtener la financiacion del Banco de 
Desarrollo de Filipinas se evaluan desde el punto de vista tanto de la viabilidad 
del proyecto como de la capacidad de gestion, haciendose cada vez mas 

155 

---:-

'\ 



) 

hincapie en esta ultima. No obstantc, la evaluacioc del solicitante no se limita a 
r" "'""""';"'";o.nf'n ~n->ro.r!t,:a. rtA l..;ac nnAr"-'.lrinn.oc- rnm,.rri~l;iac cinn nnP inrlnvP 11n~ 
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ValOraCiOn de su solvencia, su actuacion anterior, su formacion y su 
experiencia. Del mismo modo, la evaluacion de los proyectos de expansion 
incluye una amplia revision del c!. ·sempeii.o anterior. 
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Resumen de las deliberaciones 
Un experto en actividades bancarias de desarrollo del , 'rograma cf e las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expreso que, en el proximo 
decenio, los aspectos sociales tendrian mayor importancia que el al!mento del 
PNB. Opino que el desarrollo de las empresas pequeiias era f und~mental tan to 
para los ;>aises en desarrollo como para los paises industrializados, para que 
hubiera contribuciones de importancia al bienestar del pueblo. Estimo que el 
ofrecimiento de financiacion era un concepto demasiado estrecho. lgual 
transcendencia tenia el asesoramiento, las actividades de promocion y los 
servicios de consult1J-ia. 

Se examino Ia necesidad del desan-ollo agricola intensivo y de la 
expansion simultanea de las empresas agricolas pequeiias, en vista de las tasas 
de crecimiento demografico previstas. La perspectiva de una explosion 
demografica y el costo relativamente bajo de las inversiones para crear 
oportunidades de trabajo en las industrias pequeiias confirmaban la idea de 
facilitar mas financiacion publica a las industrias pequeiias de todos los 
sectores. 

Se planteo el problema de determinar en que medida era necesario 
subvencionar los tipos de interes o la infraestructura. El representante del 
Banco Mundial hizo hincapie en que los incentivos para tasas de interes 
dif erenciales, las adquisiciones especial es, los incentivos fiscal es, etc., podrian 
muchas veces dar lttgar a tipos ineficientes de produccion. Cada proyecto 
industrial tendria que evaluarse en funcion de .os aspectos economicos de la 
produccion en pequefia escala. 

Un representante de un banco de desarrollo lationamericano destaco que 
se requerian mayores esfuerzos para financiar industrias pequeflas en las zonas 
metropolitanas, que permitirian tambien encontrnr trabajo a las masas urbanas 
desempleadas. 

Un representante de un banco de desarrollo del Africa occidental dijo que 
ningu11<l de los paises africanos estaba aim en una fase de desarrollo que 
p:.idiera calificarse de predominantemente industrial. A su juicio, se 
necesitaban soluciones mas amplias para la financiacion de industrias 
pequeiias, que consideraran todo el entomo economico y la frecuencia de 
cambio l1acionales importantes. 

Un rcpresentante del Fondo de Desarrollo Economico de !a Comunidad 
Economica Europea seiialo que, de conformidad con la Convencion de Lome, 
existian dos metodos para promover las industrias pequeiias. El primero 
consistia en subvencionar la asistencia tecnica, la capacitacion, el 
asesoramiento. la creacion de instituciones, etc.; el segundo, en faci!itar 
financiacion d11t:cta a la industria pequefia mediante prestamos, subvenciones 
o lineas de credito. Se planteo el problema de determinar, sobre todo con 
respecto a la capacidad de los bancos de desarrollo de Africa, en que medida 
podian utilizar, administrar y reembolsar esos fondos. Un participante dijo que 
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una probable solucion Podria ser la de crear organismos especializados para 
prumuver las industrias pequefias, c bien que !cs gcbiemos realizaran ~sf1.1en1;s 
politicos conjuntos a fin de centralizar, posiblemente por conducto del Banco 
Africano de Desarrollo, la concesion de prestamos a las industrias pequenas. 
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GRUPO 4-SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS 

I. Simba 

Banco Africano de Desarrollo 

Para el Banco Af ricano de Desarrollo ha resultado dificil detenninar que 
oficina deberia encargarse de la supervision de proyectos. Hay quienes piensan 
que esto deberia ser responsa•Jilidad de los departamentos operacionales o de 
aquellos que tienen que ver con la evaluacion de proyectos industriales. En 
cambio, algunos gerentes de banco estiman que los funcionarios encargados de 
la evaluacion de proyectos no deberian asumir tambien el seguimiento de los 
mismos, ya que, tal vez, no estarian en condiciones de identificar sus propios 
errores. 

Otros piensan que el seguimiento de ios proyectos corresponde a los que 
se encargaron de la financiacion, o sea, en muchos casos, los departamentos de 
financiacion. Algunas IFD designan directores miembros del consejo de 
administracion de las empresas que han financiado, con la esperanza de que 
puedan seguir de cerca lo que ahi ocurre. Una estrecha vinculacion entre la 
empresa y los representantes del banco en la gestion, o con los 6rganos 
supervisores de la IFD, deberia permitir la identificacion de los problemas 
antes de que realmente se presenten. Mucho dependera de la experiencia de las 
respectivas IFD. 
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Supervision y seguimiento de proyectos 
D. P. Gupta 

Gerente General del Banco de Desarrollo de Mauricio 

La supervicion de proyectos significa mucho mas que el seguimiento 
convencional; supone Ia busqueda de cualquier sintoma de peligro inminente 
para las inversiones, los creditos o los prestamos industriales. Para una IFD 
local no es facil organizar sistemas de supervision eficaces. La falta de personal 
experimentado y de conocimiento acumulado en tecnicas de financiacion 
industrial piantea problemas graves. La falta de experiencia es el tropiezo 
principal; es posible aplicar temporalmente nuevos metodos de financiacion, 
pero se requiere experiencia, y esta debe obtenerse a lo largo de la vida del 
proyecto. Imaginemonos la situacion siguiente: una empresa holding extranjera 
se propone ejecutar un proyecto industrial en el pais A a fin de apoyar a su 
filial en otro pais B, o en otros dos paises, uno que proporcionara materias 
primas y otro que representara Ia comercializacion. Si algo va mat con una de 
las filiales extranjeras y es preciso cerrarla, la inversion en el pais A queda 
gravemente en peligro, aun cuando ese pais tenga la propiedad del capital en 
proporcion mayoritaria o considerable. 

Tales tropiezos se haran tipicos durante el decenio de 1980, debido a la 
creciente internacionalizacion de los negocios industriales y bancarios. La 
inexperiencia y la negligencia en la supervision internacional hacen necesaria 
una estrecha cooperacion de parte de las instituciones de financiacion del 
desarrollo industrial y del sistema bancario comercial. Asimismo, se necesita 
una mejor comprension de los sitemas juridicos. A veces, una ley impide 
adoptar medidas, aun cuando se trate de modificar la get encia local. Se trata, 
pues, de saber como puede organizarse un sistema eficaz de supervision 
internacional. 

160 

' 



Control y seguimiento de proyectos en los 
bancos de desarrollo 

L. Baez 

Director General de la Corporacion Financiera Naciooal, Ecuador 

Para facilitar la comprension de los metodos y criterios praticos de 
supervision y seguimiento de proyectos, es importante exponer la indole de los 
ban cos de desarrollo. En lo fundamental, los ban cos de desarrollo industrial 
difieren de los tradicionales en los aspectos siguientes: 

a) Su objetivo principal es fomentar el progreso social y economico de una 
region, pais o grupo de paises, facilitando recursos financieros; 

b) Las decisiones relativas a los creditos tienen en cuenta las garantias 
ofrecidas. los rendimientos financieros que se pueden ofrecer al cliente y las 
repercusiones sociales de las mejoras en la situacion del empleo, mediante la 
utilizacion de materias primas nacionales, la consolidacion de la balanza de 
pagos, etc. 

En vista de la falta de recursos financieros, Ia escasez de ahorro intemo y 
las enormes necesidades colectivas de los paises en desarrollo, el control de los 
proyectos es fundamental para Jes bancos de desarroilo. Al examinar los 
controles. deben tenerse presentes los siguientes ohjetivos: 

a) Los fondos prestados deben ser en realidad una inversion en las 
actividades especificadas en el proyecto y aprobadas por el oqz::i.nismo que 
concede el prestamo con e' fin de beneficiar al pais: 

b) La Recuperacion de los prestamos para continuar realizando 
<tcti v idades encaminadas al fomento del desarrollo; 

c) El Acopio de datos y experiencia para sacar conclusiones que ayuden al 
exito de futuras decisiones. 

Experiencia de la Corporacion Financiera Nacional 

Estructura organica y funcional 

La Corporacion Financiera Nacional (CFN), creada en 1964, financia el 
crecimiento de la industria manufacturera ecuatoriana y la exportacion de 
productos que el pais no vendia anteriormente en los mercados exteriores. 

Del seguimiento y control de los proyectos se encargan diversos 
departamentos administrativos. La supervision es su mision especiftca, y otros 
departamentos colaboran para llevarla a cabo. 

Participan altas dependencias de gestion asi coma del Departamento de 
Control de Prestamos e lnversiones. lntervienen tambien para g~.rantizar que 
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ios pruycciu3 fiiianciado:; c~~p!:m sus fi!!es esp~dfico... Oe las actividades 
complementarias se encargan los siguientes servicios: el departamento de 
empresas, que analiza la gesti6n y aun interviene en ella; de las empresas en 
que la CFN pc:rticipia en calidad de accionista, el departamento de investi
gaciones econ6micas, que realiza la evaluci6n a posteriori; y el departament~ 
de contabilidad, que presenta informes sobre la cartera de prestamos y 
reembolsos. 

Personal 

Se dispone de persona! adiestrado y con formacion de diversos tipos. Por 
ejemplo. ei departamento de control de prestamos e inversion~s se compone de 
16 miem'.ros especializados en materias tales como la ingenieria mecanica y 
civil, eco nomia y gesti6n, ademas de las tecnicas de control especificas. 

Archivos 

Para atender a los numerosos clientes, el Departamento de Control de 
Prestamos e Inversiones lleva arcbivos con el fin de disponer de una idea 
objetiva y actualizada de cada organizaci6n. Dicbos arcbivos comprenden 
prestamos, planes de trabajo, las p6lizas de seguro de credito, capital social de 
los accionistas, endosos y contragarantias y estados financieros. La 
informaci6n se sistematiza mediante elaboracion electr6nica de datos. 

P..incipios para el control de cada proyecto 

Los metodos de evaluaci6n de los proyectos industriales suelen ser los que 
siguen todos los organismos de financiaci6n del desarrollo, adaptados a las 
condiciones especiales dei pais de que se trate. 

El informe de evaluaci6n recoge activida<1es tales como produccion, 
insumo, fuerza de trabajo, ventas, estados pro fonna, tasas de solvencia y 
capacidad de pago, etc. Tambien bace recomendaciones sobre la ejecucion del 
proyecto y las expectativas de beneficios. 

El acuerdo de aprobaci6n especifica, las c!ausulas contractuales y las 
condiciones que deben cumplir los beneficiarios del prestamo. Para que 
~dquiera caracter obligatorio es necesaria la aceptaci6n en regla del 
prestatario. Una vez que se ban acordado las condiciones de operaci6n, el 
Departamento de Control de Prestamos e lnversiones verifica los requisitos 
previos al desembolso, el estado de ejecuci6n del proyecto, la iniciacion de las 
actividades, el deposito Ge la prenda de garantia industrial y el seguimiento 
durante el periodo de reembolso. 

Gestion de los sistemas de control 

Duran:e los ultimos aiios se ban becbo 2i'l visitas a empresas que trabajan 
con la CFN en la promocion, la ejecucion o las fases de operacion de los 
proyectos. Como re~ultado se prepararon 80 l informes sobre control de las 
garantias de seguridad, ir.iciacion de la produccion, cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y estado de cartera de la institucion. Se trataba de 
examinar problemas existentes, determinar el logro de los objetivos y 
recomendar medidas para orientar el desarrollo de las empresas. 
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Se hicieron visitas especiales, de acuerdo con la decision de los directores 
de CFN, para supervisar empresas que mostrasen dificuitades financieras en 
los informes de contabilidad presentados cada seis meses. 

A lo largo de 1978, los represe.1tantes de la CFN intervinieron en los 
consejos de administracion de 29 empresas en que la CFN tenia acciones y 
contribuyeron a la solucion de problemas surgidos en el desarrollo de las 
actividades industriales. A fin de ccntar con informacion fiable y actualizada, 
se pidio a las empres~:. prestatarias que presentaran informes periodicos, con 
arreglo a los sistemas de control. 

Para llevar un control adecuado de las empresas prestatarias, se recogio 
informacion de otras fuentes y se cotejo con los datos facilitados por los 
clientes. Participaron el Banco Central, el M~nisterio de Industria, Comercio e 
Integracion asl como dcpendencias administrativas de la CFN. 

Todos los meses el Departamento de Control de Prestamos e Inversiones 
analiza las carteras corrientes y pendientes de pago, estudia los casos de 
empresas que muestran problemas para cumplir sus obligaciones, y hace 
propuestas sobre los objetivos de los estudios de evaluacion, para proteger los 
intereses de los inversionistas y de la CFN. 

Sistemas de evaluacion a posteriori de los proyectos financiados 

Todas las actividades programadas deben evaluarse posteriormente para 
determinar sus resultados definitivos. De acuerdo con la experiencia 
ecuatoriana, la cuestion debe examinarse desde dos puntos de vista: 

a) Una evaluacion final sobre la utilizacion de recursos propios. Cuando 
los proyectos se financian directamente con fondos institucionales, la 
evaluacion a posteriori se concentra en el periodo de reembolso. De los 
837 informes presentados durante el periodo 1972-1978, los indicadores mas 
irnportantes obter.idos fueron: cambios en las inversiones programadas, 
evolucion de la propiedad, grado de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y caracteristicas administrativas d!! las empresas. Se envian 
recomendaciones a los prestatarios para que perf eccionen sus metodos de 
gestion, financiacion, comercializacion, adrninistracion de personal y 
produccion, sea por sus propios esfuerzos o por medio de organismos de 
consultoria especializados. 

b) Evaluacion del resultado de la utilizacion de recursos extemos. Para 
determinar el efecto de la utilizacion del credito extemo en el Ecuador, se 
emprendio una evaluacion a posteriori del programa y de los diversos 
proyectos. Se consideraron de particular importancia aspectos tales como 
inversio1; :..s total es hechas en el pais, distribucion de la inversion entre activos 
fijos ~-el capital de explotacion, sus repercusiones sobre la situacion de balanza 
de pat os y aumento de la demanda interna debido a la adquisicion de bienes y 
servicius nacionales. 

La Corporacion esta estudiando la posibilidad de adoptar nuevos metodos 
de control y evaluacion a posteriori a fin de conf erir mayor eficacia a sus 
normas de actuacion financiera para el desarrollo industrial del pais. De la 
mayor importancia sera un manual para la supervision y seguimiento de los 
proyectos y la preparacion de un informe inmediatamente despues de la 
recuperacion total del prestamo. 
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Sugerencias genera/es para la banca de desarrollo 

A partir de la experiencia de la CFN, se pueden enunciar algunas 
opiniones generales sobre los problemas especificds de control. Cuando se 
organiza un banco de desarrollo, es necesario establecer un control fiable de 
las actividades de negocios ~n que participia el cliente. Eso requiere contar con 
los elementos adecuados para llevar a cabo el control, la coordinaci6n de 
esfuerzos y el analisis y la soluci6n sin tardanza de las dificultades 
encontradas. Desde un punto de vista organico, deben indicarse los siguientes 
aspectos: 

a) Es necesario un numero apropiado de departamentos administrativos 
jerarquizados para llevar a cabo el control. La estructura de dichos 
departamentos debe ajustarse a las diferentes politicas financieras de los 
diversos organismos participantes. Las decisiones deben ajustarse tambien a la 
jerarquia institucional y ser viables dentro de esta. Es necesario un marco de 
politicas generales sobre prestamos, normas financieras '! manuales apropiados 
de operacion; 

b) Hace falta crear un equipo multidisciplinario eficaz dentro del 
departamento de control. Deben participar los departamentos de contabilidad, 
gestion si:perior y control en representacion de los sectores de obras civiles, 
comercializacion y producci6n. 

c) Se deben enunciar principios para el control de los programas de 
construccion y financiacion, inclusive la capacitaci6n continua en el trabajo; 

d) Asistencia prestada por departamento!'. de control complementarios, 
como el departamento juridido para analisis de prestamos, un c!epartamento 
de investigaciones economicas para la formulaci6n de politicas y un 
departamento de elaboracion de datos para la sistematizacion de la 
informacion. 

Se deben adoptar medidas concretas para reunir informaci6n por otros 
medios. Es fundamental recibir suficiente informacion para determinar si los 
fondos estan utilizandose o no de modo adecuado. Por lo general, no se puede 
confiar en que el cliente facilite esa clase de informacion; por lo cual pueden 
resultar utiles las siguientes sugerencias: 

a) El contrato del prestamo debe especificar todas las condiciones 
importantes de acuerdo con las cuales ban de realizarse las operaciones asi 
como la obligacion de presentar periodicamente estados financieros e informes 
sobre la marcha de las actividades; 

b) Se deben llevar archivos para garantizar el control y comunicar la 
informacion exigida por el contrato; 

c) Deben hacerse visitas periodicas para evaluar la marcha del proyecto; 
d) Se debe participar en el consejo de administracion del proyecto; 
e) Deben hacerse recomend~ciones, en los casos necesarios, sobre la 

utilizacion de los asesores; 
f) Deb~n crearse sistemas de contabilidad y auditoria, manuales de 

procedimientos, sistemas de informacion sobre gesti6n y metodos de control 
administrativo para lograr la mayor eficacia en beneficio del inversionista, del 
organi_~mo que concede el credito y del pais. 

La experiencia de la CFN con casi mi: empresas privadas, publicas y 
mixtas revela que la excesiva intervencion en las dificultades y decisiones 
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administrativas de los clientes provoca ineficacia y el riesgo de que se pierdan 
recursos escasos. Es importante, pues, estudiar con detenimiento ias razones 
para una intervenci6n y convertir las ocasiones en que sea necesario intervenir 
en periodos de cooperaci6n. 
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Supervision y seguimiento de proyectos 
M. R. B. Punja 

Director Ejecutivo del Banco de Desarrollo Industrial de la India 

La experiencia obtenida en materia de bancos de desarrollo durante los 
ultimos 25 aiios refuerza la opinion de que ningun banco de este tipo puede 
actuar de manera eficaz sin contar con una estructura adecuada para el 
ef ectivo seguimiento de los proyectos a que pres ta asistencia. D~bido a los 
problemas de la industrializacion y al hecho de que gran numero de proyectos 
ya revelan signos de fracriso, la funcion de seguimiento se ha convertido en una 
actividad fundamental de los bancos de desarrollo. 

Con el correr del tiempo, los bancos de desarrollo han dejado de ser 
simples proveedores de i::redito a plazo para convertirse en instrumentos para 
el logro de una rapida industrializacion y para la eliminacion de los desequi
librios regionales. Anteriormente, se hacia hincapie en el nivel econ6mico del 
patrocinante, hoy, en cambio, se otorga especial atencion a la viabilidad del 
proyecto, considerandose al patrocinante como el empresario y director del 
mismo. Antes, se recurria especialmente al proceso ejecutivo en caso de falta 
de pago, mientras queen la actualidad la atencion se concentra en la evoluci6n 
del proyecto, la solucion de problemas y la rehabilitaci6n. 

El ccncepto de «seguimiento» ha cambiado mucho durante los ultimos 
aiios. Esto se debe principalmente a la extension de los objetivos de los bancos. 
Antes, se limitaban a la inspecci6n y comprobacion de z.ctivos. «Seguimiento» 
ha llegado a significar vigilancia y reevaluacion constante de las actividades de 
gestion. Este proceso de vigilancia y ayuda ef ectiva asumc la form a de un 
esf uerzo para asegurar el exito de la ejecucion del proyecto. 

Por lo que concierne a la financiacion de proyectos, los bancos de 
des3rrollo se han convertido en los principales coparticipes de los proyectos 
que asisten, debido a la gran contribuci6n que les brindan, que puede superar 
el 85% de los costos. Esta contribucion pue<!e ser aun mayor si se exceden los 
costos previstos del proyecto, lo que sucede con frecuencia en las actuales 
condiciones inflacionarias. 

Es necesario que los bancos de desarrollo despierten la ccnfianza de las 
empresas y Cle sus directores, asegurandoles que estan inter·!sados en la 
estabilidad y prosperidad de las mismas, ya que les brindaran apoyo financiero 
cuando se enfrenten a situaciones dificiles. La relaci6n de confianza y 
comprension entre los bancos de desarrollo y sus clientes tiene un valor 
incalculable. La confianza fomenta la cooperaci6n, que permite, a su vez, la 
comunicacion de las informaciones fundamentales. 

En la India, los bancos de desarrollo recom,endan qu( los consejos de 
administracion de las empresas que asisten sean integrado~ por personas con 
cxperiencia en materia industrial, financiera y comercial. Generalmente, los 
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bancos de desarrollo designan sus candidatos o <!elegados ante los consejos de 
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que los directores designados aseguren la aplicacion de sanos principios de 
practica comercial, teniendo siempre en cuenta el interes de los bancos de 
desarrollo y de los accionistas, y procurando que todas las actividades se 
mantengan en el mari:u de las polit:cas estatdes. Es probable, ademas, que el 
director designado participe en un comite de administracion en el que los 
directores ejecutivos superiores y los demas directores examinen los asuntos 
mas importantes de la empresa. 

Es preciso establecer una estructura organica basica para la ejecucion del 
proyecto, que se encargue de bri:::idar asesoramiento prof esional en los aspectos 
tecnicos, financieros, comerciales y administrativos antes del desembolso de la 
asistencia. 

En algunos casos, el banco designa consultores a fin de que informen 
sobre las actividades de ejecucion de los proyectos. Ademas, -;i es necesario se 
nombran auditores. Con la i"nformaci6n adicional o!>tenida, los bancos de 
desarrollo podran emprender una vigilancia intensa de proyectos, 
seleccionando para ello aquellos de costo elevado o cuyos patrocinadores 
carecen de experiencia. 

En algunos paises, como la India, sucede algunas ,-eces que los bancos de 
desarrollo, contra los dictados de la pruciencia, deben servir a patrocinadores 
que tienen antecedentes penales. En tales circunstancias, ha de adoptarse una 
actitud cautelosa pero no cerrada a la esperanza, y recurrir a una actividad de 
vigilancia mucho mas rigurosa. 

Los clientes infractores han de considerarse como una categoria separada 
y tratarse de manera adecuada. Debe recordarse que no representan a la 
mayoria de los clientes. 

La falta de la informacion necesaria puede sustituirse, en cierto modo, de 
la man era siguiente: 

a) EI personal de gestion y prof esional de los ban cos de desarrollo debe 
adoptar una actitud de ayuda, de cooperacion y de busqueda de solucion de 
los problemas; 

b) Han de orga:lizarse sistemas de informacion de modo que sean utiles a 
la gestion del proyecto; 

c) El personal de gestion y prof esional de los ban cos de desarrollo ha de 
preocuparse por su reputacion. Han de estar en condiciones de influir en 
instituciones analogas, en el gobierno y en otros organismos, y contribuir a 
resolver los problemas de los proyectos; 

d) El banco de desarrollo debe procurar especialmente establecer 
relaciones de comunicacion a todos los niveles. 

En las relaciones entre el banco de desarrollo y la empresa cliente, debe 
predominar un espiritu de confianza reciproca, compren:;ion y estima de los 
respectivos puntos de vista. 

La eficacia del sistema de vigilancia dependera de factores tales como 
eficacia de las actividades de seguimiento, dimension de las cooperaciones, 
tipo de industrias y sectores economicos que reciben financiacion, ambito 
geografico y recursos financieros y de mano de obra disponibles. Por lo demas, 
los objetivos del seguimiento parecen ser los mismos para todos los bancos de 
desarrollo. Aunque imponga muchos costos de tiempo y de dinero, el estable
cimiento de un departamento de c;eguimiento eficaz constituye una inversion a 
largo plazo. 
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Cabe preguntar si el banco de desarrollo debe ayudar a las empresas que 
a!Si~ic a ft5ulver sus problcmas. Ensegu:d:?. y !c que es mas import:lnte. hay que 
decidir en que medida se justifica que el banco de desarrollo intervenga en la 
gestion de las empresas que asiste. Su participacion i.debe llegar a ser 
intervencion? Am bas cuestiones se relacion'ln entre si. La decision de prestar 
asistencia en la fase de ejecucion del proyecto o durante la gestion operativa 
depende. en definitiva, del propio interes bien entendido del banco de 
desarrollo. La evolucion del funcionamiento de los bancos de desarrollo ha 
afectado a la flexibilidad de sus operaciones en los s1guientes campos: calidad 
de los empresar;os, situacion en el mercado competitivo, problemas de 
suministro de equipo basico, bienes interrnedios y materias primas, estrangu
lamiento en el transporte, cumplimiento de politicas oficiales sobre 
import2ci6n, exportacion, tributacion, precios y credito. Por consiguiente, el 
banco de desarrollo ha de prestar mucha atencion al flujo de beneficios 
adicionales, no previstos, del proyecto, velar por la rapida ejecucion del mismo 
y su rendimiento ulterior eficaz y provechoso, a fin de recuperar su inversion. 
Estas actitudes podrian denominarse «el propio interes bien entendido» del 
banco de desarrollo. 

Es preciso distinguir aqu~llas situaciones en las que el banco de desarrollo 
simplemente se interesa por la gestion de h~ empresa, de aquellas en las que 
participa activamente. Si bien un banco de desarrollo puede interesarse 
legitimamente, su participacion activa no debe constituir la regla general. 

Segun la experiencia de la India, la gestion de las empresas que reciben 
asi'"·~ncia pueden clasificarse del modo siguiente: dignas de confianza, 
ineficaces, infractoras. 

La primera categoria no exige ninguna intervencion en sus asuntos. En el 
caso de una administracion ineficaz, la intervencion del banco de desarrollo en 
su gestion sera aceptable, siempre que este haya establecido su credibilid~d. 
Solamente una direccion infractora puede interpretar el interes del banco de 
desarrollo como una interferencia. Pero tales casos son pocos. Por 
consiguiente, se juslifica que el banco de desarrollo trate de corregir las 
infracciones. 

Es probable r .:.e durante el decenio de 1980, los bancos de desarrollo 
tengan oportunidad de aumentar su participacion. Es preciso resolver los 
problemas de gestion, y las actividades de seguimiento han de llevarse a cabo 
teniendo en cuenta que cada problema y cada empresa deben considerarse en 
el contexto general de las operaciones del banco de desarrollo. 
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Resumen de las deliberaciones 
Al examinarse las relaciones entre evaluacion y seguimiento, cierto 

numero de representantes mencionaron que sus bancos habian encont~ado 
necesario combinar ambas funciones. El representante del Caribbean 
Development Bank explico que en su organizacion se habia comprobado que 
los funcionarios de proyectos estaban mas interesados en la evaluacion que en 
el seguimiento, por considerar que aquella era una actividad mas prestigiosa. 
Por lo tan to, el Banco decidio asignar am bas f unciones a los funcionarios de 
proyectos y colocar a un funcionario de categoria superior a cargo tanto de la 
evaluacion como del seguimiento. El Banco parecia estar convencido de que 
seria erroneo separar la evaluacion de la supervision, pero no consideraba que 
la combinacion de las funciones constituyese una solucion ideal. 

El representante del Banco de Inversion de Belgica menciono la 
experiencia favorable que su insti~uci~n habia tenido con la combinacion de 
funciones. Sugirio que las IFD compartiesen sus diversas experiencias a este 
respecto. Se estimo que ocasionalmente se necesitaban consultores externos 
para que llevasen a cabo las f unciones combinadas. 

Varios otros representantes dijeron que, de acuerdo con sus experiencias, 
era absolutamente necesario separar la evaluacion de la supervision de~tro de 
la organizacion. Se indicio que se h4bia comprobado que los equipos de 
supervision que no habian participado en el proceso de evaluacion eran mas 
criticos. Sin embargo, se manifesto que hacia falta un tipo de capacitacion 
diferente para los funcionarios de supervision. Estos debian ser capaces de 
decidir exactamente cuales eran las necesidades de informacion y de analizar 
el ambiente en que estaba funcionando el pro)'ecto. 

Un representante de Mali expuso que su banco habia decidido, tres aftos 
antes, separar las funciones de evaluacion y de seguimiento dentro de la 
organizacion. Hasta el momenta, los resultados habian sido excelentes. A pesar 
de Ia separacion, los equipos de evaluacion y de supervision tenian que 
cooperar entre si. 

El representante de Marruecos se refirio a la decision de su banco de 
separar las funciones. Su institucion habia comprobado que, en muchos casos, 
los funcionarios de supervision no eran de calibre bastante elevado. Se indico 
una dificultad adicional: la insuficiencia de las corrientes de informacion y 
retroalimentacion sobre los progresos de los proyectos entre los funcionarios 
de evaluacion y el departamento de supervision. 

El representante de un banco de desarrollo, que estimaba que no era 
necesario separar las funciones de evaluacion y supervision, sostuvo que los 
proyectos fracasaban a menudo debido a la imposibilidad de prever 
correctamente los hechos. Estimo que el proceso de evaluacion podla 
mejorarse considerablemente mediante la experiencia adquirida con el 
seguimiento. Para terminar, expuso que para las IFD era mas importante 
obtener experiencia que preocuparse excesivamente de la imparcialidad. 
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Un representante de la Republica Unida del Camerim cito dos problemas 
con que se enfrentaba su banco en el seguimiento. Uno tenia que ver con 
problemas tecnicos el otro con problemas de gestio::i. Debido a la plantilla 
reducida, la institucion habia tenido que recurrir a la contratacion de 
consultores independientes cuando se suscitaban dificultades tecnicas. Los 
problemas de gestion con que se tropezaba mas frecuentemente se daban en las 
esf eras de gestion financiera, contabilidad y formacion de presupuestos. Por 
consiguiente, el banco decidio crear una division de asistencia especial que se 
especializara en esas esf eras. Has ta el momenta habia logrado resultados 
favorables. 

Al terminar la reunion, un representante de la OPEP se manifesto de 
acuerdo con los miembros del Grupo que pensaban que las IFD no debian, por 
regla general, intervenir en la gestion misma de las empresas. 

Se sugirio, asimismo, que las organizaciones intemacionales examinaran 
el problema de la evaluacion y seguimiento de proyectos y ofrecieran 
seminarios de capacitacion sobre esta materia. 
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GRUPO 5 - AUTOEVALUACI6N 
OPERACIONAL E INSTITUCIONAL 

Autoevaluacion institucional de los bancos de 
desarrollo en ambientes cambiantes 

T. Y. Hahm 

Primer vicepresidente de Korea Development Finance Corporation 

Muchos bancos de dcsarrollo (BD) dcscmpeiian con exito SUS funcioncs 
en cl desarrollo de una economia nacional. Sin embargo, cabe seiialar que 
algunos BD no logran desempefiar sus funciones y permaneccn inactivos. 

Es mas corriente observar la debititaci6n de la f unci6n de un BD durante 
el periodo de transici6n hacia un& economia industrializada mas que en las 
primeras etapas de industrfalizaci6n. En general, el estancamiento se produce 
cuando un BD no logra adaptarse posiuvamente a los rapidos cambios 
economicos y sociales que se producen eJ1 el ambiente en el que opera. Sin 
embargo, los BD sanos logran ef ectuar eso.; ajustes y continuan desempeiiando 
importantes funciones en la economia. 

Es (Jtil examinar los ambientes y prioridadcs de las etapas de industria
lizaci6n: 

F;1apa 

lnicial 
Ambiente 

Recursos financieros 
limitados 
Movilizaci6n insulicente del 
ahorro interno 
Falta de capacidad 
empresa1ial 
Personal de gesti6n sin 
experiencia 
Tasa de desempleo elevada 
con abundante mano de obra 
no calilicada 
Estadisticas econ6micas 
limitadas 

Prioridades 

Atracci6n de capital 
e"'tranjero 
ldentilicaci6n y promoci6n 
de proyectos 
Asistencia administrativa y 
tecnica 
Creaci6n de oportunidades 
de empleo 
Organizaci6n por partc del 
BD de su propia estructura 
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Etapa Ambiente Prioridades 

Semi
industrializada 

Mayor movilizacion de! 
ahorro intemo 

Introduccion de nuevos 
metodos financieros 
Movilizacion del ahorro 
interno 

Pocas oportunidades de 
efectuar nuevos negocios 
Fuerte competencia 

Mayores problemas 
laborales 

Promocion de nuevas 
industrias 
Consultoria en adminis
tracion de empresas 
lnvestigacion industrial 
activa 

Plenamente 
industrializada 

f;,;ceso de ahorro respecto a 
la demanda 

Cooperacion eco116mica con 
el extranjero 

Desam ... '.lo tecnologico 

Produ\;cion activa de bienes 
de capital 

Aparicion de problemas de 
contaminacion 
Enfasis en el bienestar social 

Intensificacion de la 
estructura industrial 
Apoyo a industrias con 
orientacion publica, tales 
como las del control de la 
contaminacion 

Mucho depende del ambiente especifico en el que opera el BD. Sin 
embargo, lo anterioi puede ayudar a explicar lo que se espera de un banco de 
d.!sarrollo en una etapa determinada del desarrollo economico y social. 

Es poco probable que un BD que opera en la etapa inicial de industria
lizacion pueda conseguir en el mercado interno una gran pane de los fondos de 
inversion necesarios. Asimismo, es poco probable que pueda promover 
industrias de alta tecnologia. Las inver..;iones en industrias de control de la 
contaminacion pueden ser tambien muy costosas en esta etapa. 

Sin embargo, los BD que dependen del capital extranjero mientras que el 
mercado interno les permita la movilizacion de fondos, experimentaran 
rapidamente un deficit de los recursos disponibles y una disminucion de sus 
actividades comerciales. El futuro del propio banco de desarrollo y su 
habilidad para competir dependen totalmente de su comprension de los 
cambios que tienen lugar en el ambiente y de su capacidad para evaluar sus 
circunstancias institucionales. 

La autoevaluacion de los BD debe tener aspectos institucior.a!es y 
operacionales. Al evaluar el aspecto institucional, un BD debe tener en cuenla 
los siguientes facto1 e~ ecomomicos y sociales: 

Cambios en la estructura industrial 
Cambios en la distribucion de las industrias de mucha intensidad de mano 
de obra, de mucha intensidad de capital y de alta tecnologia 
Variaciones de las tasas de interes, la inflacion y la proporcion del ahorro 
Estructura del mercado financiero y de la capacidad para la recaudacion 
de fondos 

La comprension de los cambios en las estructuras industriales permitira a 
un BD promover proyectos en el sector industrial principal y le proporcionara 
una base para contribuir a la estructura industrial de la economia nacional. 
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La industrializacion requiere un paso gradual de la inversion en industrias 
de gran intensidad de mano de obra a la inversion en industrias de mayor 
intensidad de capital, siendo el objetivo invertir en industrias de gran 
intensidad de capital y de alta tecnologia. Sin embargo, como siempre puede 
haber excepciones, los BD deben estar continuamente en condiciones de 
satisfacer las necesidades que surjan como consecuencia de esos cambios. 

Es necesario que los BD adopten politicas encaminadas a maximizar la 
rnovilizacion de fondos en determinadas situaciones del mercado local. 
Cuando no existe un mercado de capitales viable, muchos BD dependen de los 
fondos gubemamentales para la financiacion de actividades en la moneda 
nacional. Un BD necesita generalmente un capital a mas largo plazo para 
poder financiar la adquisicion de equipo. Un BD no debe dejarse desanimar 
por la elevada tasa de inflacion y la poca capacidad de ahorro de su mercado 
local. La atenta observaciun de los cambios en las tasas de interes, la ~nflacion 
y el ahorro sirve de base para la futura movilizacion de fondos. 

A media que progresa el desarrollo de la cconomia, se necesitan servicios 
financieros mas diversificados. Un BD debe diversific:ir SUS actividades 0 

prever la creacion de nuevas instituciones financieras que se ocupen de las 
nuevas necesidades de servicios financieros. Este objetivo puede lograrse 
rnediante un esfuerzo conjunto o individualmente. 

Los cuatro factores mencionados son importantes para determinar la 
situacion de un BD en cualquiera de las etapas. La atenta observacion de estos 
factores podria quiza apuntar a dos aspectos de la autoevaluacion: la manera 
de deterrninar y superar los obstaculos que impiden el rendimiento optima de 
las actividades actuales y la manera de prepararse para la etapa siguiente. 

Cuando se evalua el funcior:amiento de un BD es necesario hacer especial 
hincapie en el analisis cuantitativo de su contribucion a la economia nacional. 
Ese analisis constituira la base para mantener su condicion de BD y contribuira 
al establecimiento de su estrategia operacional. Asimismo, ayudara a mejorar 
sus relaciones con el gobiemo y el publico en general. 
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Manera como el desarrollo del sector 
industrial modifica los ob jetivQs y estrategias 
de los bancos de desarrollo 

Harry M. Osha 

Director Gerente de Nigerian Industrial Development Bank Ltd. 

Al examinarse los objetivos y estrategias industriales de !os paises en 
desarrollo, se observa un extraordinario grado de uniformidad entre ellos. Casi 
todos esos paises, independientemente de su nivel de desarrollo, han adoptado 
estrategias encaminadas a la sustituci6n de importaciones y la creaci6n de 
exportaciones. Algunos de ellos se han convertido gradualmente en 
productores de bienes intermedios y de capital, pero la mayoria continuan 
produciendo bienes de consume. El Brasil y la India han tenido bastante exito 
en el desarrollo de sus exportaciones industriales. Sin embargo, en la mayoria 
de los paises en desarrollo la busqueda de tecnologias apropiadas que reflejen 
su dotaci6n relativa de factores y atenuen el problema del desempleo no ha 
tenido resultados positivos. 

En general, la estructura basica de las economias de los paises en 
desarrollo no ha cambiado y la producci6n industrial continua representando 
tan solo una parte insignificante del PIB. Ademas, debido a que el capital 
extranjero domina el sector industrial de muchos de esos paises, el control y la 
gesti6n continuan estando en manos de extranjeros, aunque se han logrado 
considerables progresos en cuanto al traspaso de la propiedad del capital social 
a manos de nacionales. Las razones de ese dominio extranjero son la falta de 
capacidad empresarial y mano de obra capacitada y el hecho de que los 
gerentes extranjeros no estan dispuestos a renunciar. 

El gobierno es el principal promotor del desarrollo industrial en la 
mayoria de los paises en desarrollo. Los bancos de desarrollo en esos paises 
suelen ser propiedad del Estado, por lo cual, generalmente, participan en la 
aplicaci6n de los aspectos pertinentes de los planes de desarrollo. En ef ecto, 
los bancos de desarrollo intervienen incluso en la formulacion de los planes de 
desarrollo. Dada esa relacion entre el gobierno y los bancos de desarrollo, es 
inevitable que los objetivos de los bancos cambien no solo en funcion del 
desarrollo, sino tambien de las modificaciones de las politicas y objetivos 
economicos nacionales. 

Los esfuerzos de Nigeria por lograr la industrializaci6n "e remontan a 
1946, f echa en la que el gobierno colonial lanz6 el plan de desarrollo decenal. 
En ese aflo, se establecio la Junta Nacional de Desarrollo, que fue la 
precursora de las instituciones financieras de desarrollo de Nigeria. Puede que 
la Junta no haya logrado considerables prcgresos, pero tij6 una linea de acci6n 
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}' en la direccion adecuada. El primer plan de desarrollo nacional de Nigeria 
fue iniciado en 1962. Uno de los objetivos era crear un banco de desarrollo 
para b movilizacion de fondos. Este objetivo fue alcanzado en enero de 1964 
con el establecimiento del Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria. 

Los principales objetivos de industrializacion de Nigeria, contenidos en el 
primer plan de desarrollo nacional ( 1962-1968), el segundo plan de desarrollc 
nacional (1970-1974) y el tercer plan de desarrollo nacional (1975-1980), son 
los siguientes: 

Promocion y expansion de la producion industrial y diversificacion del 
sector industrial 
Oportunidades de empleo indu5trial 
Fomento de una mayor participacion nacional en el capital social, la 
dueccion y la gestion de la industria 
Promocion, desarrollo y distribucion equitativa de la industria. 
Pese a su rapido desarrollo, el sector industrial de Nigeria todavia no ha 

alcanzado el nivel esperado, debido a qu1.· se inicio muy lentamente partiendo 
de una base muy limitada. Nigeria sigu necesitando importar una amplia 
gama de productos manufacturados. 

Muchos objetivos y estrategias industriales se llevan de un plan de 
desarrollo al siguiente. Si se desea que esta situacion cambie, el pais debe 
dedicar mayor atencion a las siguientes cuestiones: 

a) La virtual ir.existencia de diversificac:or. industrial vertical y los ef ectos 
conexos. Se han logrado considerables progresos con la expansion de la 
produccion de bienes :ie consumo en la sustitucion de las importaciones, pero 
en lo que respecta a la diversificacion industrial, los adelanhJs han sido insigni
ficantes. La industria sidenirgica del pais sc. encuentra todavia en la etapa de 
creacion. Aparte de la refinacion del petroleo, no se ha logrado pasar de la 
produccion de crudos a la petroquimica. El sector manufacturero continua 
dependiendo f uertemente de la importacion de bi en es y componentes 
intermedios. Practicamente no existen industrias orientadas a la exportacion, 
las cuales son fundamentales para que Nigeria pueda diversificar su fuente de 
ingresos de exportacion; 

b) El sector industrial es una fuente insignificante de empleo de mano de 
obra si se compar,.. con el sector primario. Dado que la tecnologia industrial 
requiere mucho capital, el empleo industrial no ha podido avanzar al mismo 
paso que el crecimiento industrial. 

La concentraci6n de industrias en unas pocas zonas urbanas sigue siendo 
una caracteristica sobresaliente del desarrollo economico de Nigeria. El 
objetivo es lograr una distribuci6n geografica equitativa de las industrias. Sin 
embargo, la ins~ficiencia de las i_ ~raestructuras en las regiones rnenos 
desarrolladas del pais constituye un obstaculo para el logro de ese objetivo. 
Cabe sefialar que el gobierno se esta esforzando por eliminar las barreras y 
facilitar la distribucion geografica. En la actualidad, el gobierno y el Banco 
Central de Nigeria poseen conjuntamente el 99.5% del capital social pagado 
del Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria. Antes de 1976, un total del 74°10 
del capital de riesgo del Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria estaba 
formado por las constribuciones de la Corporaci6n Financiera Internacional 
(25%) y de las instituciones privadas extranjeras de Nigeria (49%). El 26% 
restante estaba en poder del Banco Central de Nigeria (25%) y de particulares 
nigerianos (I%). 

Muchas de las normas operacionales originates del Banco de Desarrollo 
Industrial de Nigeria no eran compatibles con los objetivos industriales 
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nacionales debido a su participacion en la industri2 privada y extranjera. Por 
ejemplo, el Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria debia prestar asistencia 
a todas las empresas que operabar, en Nigeria, independientemente de si eran 
nacionales o extranjeras. Estaba prohibido invertir en proyectos con control 
estatal. Sin embargo, a medida que fueron cambiando las necesidades y 
circunstancias de la economia, se fueron revisandv las normas y estrategias 
operacionales dd ban co. A este respecto, se han ef ectuado modificaciones, 
aunque el objetivo basico del banco de proporcionar financiaci6n y asistencia 
tecnica a proyectos industriales sigue siendo el mismo. 

En realidad, el Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria ha aprooado 
has ta la f echa la asignacion de 311 mill ones de libras nigerianas en total 
(aproximadamente, 190 millones de d6lares) a 349 proyectos y ha 
desembolsado 190 millones de libras nigerianas laproximadamente, 
120 millones de d6lares). La estrategia de inversiones ha seguido de cerca la 
estrategia nacional de sustituci6n de 1mportaciones. 

La mayor parte de las sumas aprobadas por el Banco de Desarrollo 
Industrial de Nigeria durante sus primeros aiios de existencia fueron asignadas 
a la industria textil. Sin embargo, en los ultir.lOS aiios han a<lquirido prioridad 
las industrias de alimentos y bebidas (especialmente cerveza y bebidas no 
alcoh6licas) y del cementa. El banco ha formulado un programa subsectorial 
de inversiones para guiar sus operaciones hasta 1981, principalmente como 
respuesta al reconocimiento de la composici6n subsectorial de la producci6n 
manufacturera, la disponibilidad de productos manufacturados y las fuertes 
restricciones a la importaci6n impuestas recientemente. Al disenar el programa, 
el Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria tambien ha tenido en cuenta los 
siguientes factores: el deterioro de la situaci6n en cuanto a la deuda externa, el 
enfasis en la utilizacion de materias rrimas locales y el programa intensificado 
de sust1tuci6n de importaciones. 

Dado que el gobierno es el principal promotur del desarrollo industrial de 
Nigeria y dadas las relaciones del Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria 
con aquel, las normas operacionales del Banco ban sido revisadas con el fin de 
permitirle prestar asistencia a los proyectos patrocinados por el gobierno. Por 
lo tanto, el banco esta contribuyendo al logro de los objetivos de industria
lizaci6n del gobierno. 

En ef ecto, antes de que se promulgara el primer decreto de naciona
lizacion en 1972, el Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria habia revisado 
sus politicas a este respecto. Hasta 1970, la mayor part~ de las cantidades 
autorizadas y desembolsadas por el Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria 
fueron a'iignadas a proyectos bajo control extranjero. Por ejemplo, solo el 27% 
de las cantichdes aprobadas en 1969 fueron asignadas a empresas industriales 
nacionales. Tras las revisicnes de las norm as ef ectuadas en 1 ·i70, la mayor 
pa rte de las inversiones del ban co se ban venido ef ectuando constantemente en 
empresas nacionales. En cada uno de los tres ultimos anos la parte asignada a 
esas empresas fue superior al 90°10. Este cometido ha requerido un aumento de 
las actividades de prom\lci6n del banco, asi como su inversion, en forma de 
prestamos y de participaci6n en el capital social, en las empresas a las que 
presta asistencia. Por lo tanto, el banco ha tenido que aumentar sus esfuerzos 
tecnicos y administrativos a fin de asegurar la direcci6n eficaz de los proyectos. 
El Banco de Desarrollo Industrial de Nigeria ha venido esforzandose por 
garantizar la distribuci6n equitativa de sus proyectos por todo el pais. En un 
comienzo, su'i proyectos estaban concentrados en unas pocas zonas urbanas. 
En 1964, hasta un 46% de las cantidades aprobadas por el banco fueron 
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asignadas a proyectos en Lagos. En 1970, esa cifra fue del 30%, a pesar de que 
la insuficiencia de las infraestructuras en las zonas rurales obstaculizaban los 
esfuerzos del banco. Sin embargo, se ban observado progresos a este respecto. 

Tambien es posible que la insuficiencia de intermediarios financieros 
adecuados obstaculice el desarrollo industrial. A medida que la industria
lizaci6n progresaba, los bancos y las instituciones financieras existentes 
tuvieron que funcionar a plena capacidad, aproxirr.andose al punto limite. Los 
bancos comerciales prestaron atencion a las quejas de los hombres de negocios 
del pais, que pedian mayor apoyo. El Banco de De<iarrollo Industrial de 
Nigeria respondio a esas peticiones ayudando a fundar un banco de 
aceptaciones. Asimismo, estableci6 una filial de corretaje que ha contribuido al 
desarrollo del mercado de capitales de Ni~eria. Recientemente, adquirio una 
participaci6n de 60% en la Commonwealth Development Corporation 
(Nigeria) Ltd., lo que seguramente dara mayor fuerza y elasticidad al sistema 
financiero de Nigeria. 

Los bancos de desarrollo tienen excelentes posibilidades de influir en el 
curso del desarrollo industrial. En Nigeria, esos bancos han influido en las 
politicas del gobiemo y de los inversionistas privados. Esto indica que su 
influencia y el proceso de interaccion y cambio no estan restringid~s a un solo 
punto de vista o a una direcci6n. Este es un hecho que los gobiemos deben 
comprender al aceptar la funci6n de los bancos de desarrollo como agentes de 
cambio. 
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Supervision y evaluacion de proyectos 
G. B. M. Re.~er 

Banco Mundial 

La evaluacion de proyectos tiene dos objetivos basicos: medir hasta que 
punto y con que eficiencia los programas y actividades operacionales estan 
produciendo los resultados deseados y retroalimentar informacion para los 
fines de servir de base y estimulo para nuevas direcciones, politir.as y procedi
mientos. Si se acepta el principio de que la funci6n de la evaluacion debe ser 
realizada por aquellos que participan directamente en las operaciones, de ahi 
se si.gue q•je la mayor parte de las actividades de evaluaci6n son de indole 
de~centra;izada y autoevaluativa. 

Hai:.e unos ocho aiios, el Banco Mundial establecio un departamento ae 
evalu<ici6n de operaciones, separado, cuyo director general esta encargado de 
estudiar el sistema de evaluacion de operaciones e informar sobre su 
idoneidad. Tambien le incumbe efectuar examenes selectivos e independientes 
de programas y actividades operacionales a fin de determinar si se logran los 
objetivos y de que manera podrian hacerse mas eficaces los programas y mas 
adaptados a las necesidades de los Estados miembros. 

Se han ado;:>tado algunas iniciativas recientemente a fin de situar la 
funcion de evaluacion en la etapa inicial, cuando los proyectos se estan 
formulando y financiando. TaJTlbien estamos tratando de estimular y establecer 
la supervision inmediata de proyectcs dentro de los Estados miembros. 

Si bien la evaluaci6n es parte integrante de la supervision en todas las 
etapas de l& ejecuci6n de un proyecto, el Banco Mundial cree que se dehe 
llevar a cabo una evaluacion mas estructurada cuando el proyecto queda 
terminado. Al concluir la supervision activa de un prnyecto, se pide al Banco 
Mundial que prepare un informe de terminaci6n del proyecto. Esto lo ef ectuan 
los departamentos operacionales respectivos, por lo general dentro de seis 
meses despues de terminarse los desembolsos. Ultimamente hemos acordado 
con nuestros pn.~statarios que ellos se encarguen por si mismos de preparar este 
informe. 

En ciertas maneras, el informe representa la culminacion de nuestra 
supervision ordinaria. Examina de manera extensa el grado en que se han 
logrado los objetivos y expectativas. Se estudian los motivos de las 
desviaciones con respecto a los planes y se trata de comprender su 
significaci6n. No se trata de trazar la historia del proyecto, sino de decidir si 
valia la pena de realizar. 

Algunas de las preguntas principales, que naturalmente se plantean 
tambien durante la supervisi6n del proyecto, son las siguienles: 

Ejecuciim: i.Se completaron del todo el proyecto y sus componentes 
principales, en el tiempo previsto, dentro de las estimaciones de ccstos, y 
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fueron razonables los costos finales? i.Que modificaciones se introdujeron 
durante la ejecucion? (. Por que motivos? 

Ejecuciim financiera: (.Se han alcanzado las metas y pr~yecciones, 
inclusive la autofinanciacion de las inversiones? 

Desarrollo de instituciones: (. Fueron satisfactorios los arreglos sobre 
gestion del proyecto? i.Se han realizado las reformas convenidas o previstas de 
politicas y estructuras? i. Han tenido exito tales reformas? 

Eficiencia: (. Podrian algunos de los proyectos prepararse, evaluarse y 
ejecutarse de forma mas rapida y economica en el futuro sin un riesgo indebido 
para los objetivos del proyecto o del sector? 

Repercusion economica: (.Es probable que el rendimiento economico del 
proyecto alcance los niveles previstos? Si no se puede contestar a esta 
pregunta, o si no es posible presentar en el informe observaciones razonables 
sobre los beneficios probables a tan corto plazo despues de la terminacion, 
(.para cuando puede preverse una evaluacion economica del proyecto? 

Otros aspectos: (. Tiene el proyecto efectos que no se habian previsto? 
Cuando corresponda, i.f ue la distribucion de beneficios del proyecw la que se 
esperaba? i.Como ve el prestatario la participacion del Banco Mundial en le 
proyecto? (. Fue apropiado nuestro diagnostico original a este respecto? 
(. Hemos sacado lecciones de nuestra experiencia con este proyecto, cualquiera 
que ha ya sido SU grado de exito? . 

Estas son preguntas que se hacen con iespecto a la repercusion 
cuantitativa de la financiacion del banco de desarrollo. El Banco Mundial ha 
tratado de formular sus respuestas en terminos comprensibles, y ha introducido 
el sistema de datos de subproyectos que ha de funcionar por medio de los 
propios bancos de desarrollo del cliente. Se trata de la reunion normalizada de 
datos de evaluacion de subproyectos financiados por el Banco o por la AIF, 
para su evaluacion sistematica en una fecha posterior, cuando el proyecto 
financiado este en operacion. Esto debe ocurrir, a mas tardar, en el tercer 
ejercicio financiero completo de operaciones. 

El sistema supone la recoleccion de datos respecto a indicadores clave de 
costos y beneficios previstos, en un formulario normalizado de una pagina, en 
el momento de la evaluacion, asi como otros datos que se obtendran automati
camente con posteriori dad a la evaluacion. En una f echa posterior, se podrian 
anotar en el mismo formulario los mismos indicadores para los mismos 
subproyectos, reflejando asi el funcionamiento efectivo, una vez que el 
proyecto ha quedado ejecutado y se supone que esta en plena operacion. No 
hace falta decir que hemos tratado de minimizar el tramite administrativo para 
los bancos de desarrollo, indicando la informacion pedida a lo que 
normalmente esta disponible en la fase de evaluacion y lo que se comprueba en 
ei curso de la supervision. Los beneficios para las IFD incluirian lo sig·liente: 

Aumento de la capacidad para evaluar y juslificar sistematicamente toda 
contribuci on al desarrollo econ6mico; 

Un marco definido para la reunion de datos sobre subproyectos, la 
informaci6n para el seguimiento de la ejecucion de subproyectos, y la 
evaluacion del rendimiento efectivo de los subproyectos; 

Un procedimiento mas dinamico para la elaboraci6n de datos de 
subproyectos por el Banco y la ulterior preparacion de los informes de 
terminacion de proyectos, lo que estaria a disposici6n de las IFD que 
obtuvieran prestamos del Banco Mundial. 

El sistema de datos sobre subproyectos facilita tambien el trabajo para el 
Banco Mundial. Le suministra lo siguiente: 
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Procedimientos para evaluar los prest&mos financiados por el Banco a 
bancos de desarrollo y demostrar su contribucion global; 

Un conjunto uniforme definido de expectativas de evaluaci6n, sobre las 
cuales se puede basar la justificacion y aprobacion de subproyectos; 

Un mecanismo para verificar el rendimiento efectivo de los subproyectos; 
Una acumulacion de los datos necesarios para los informes de 

terminacion de proyecto en una forma normalizada, y facilmente accesible; 
Como se dijo anteriormente, este sistema se acaba de introducir y se 

presenta en dos ~ormatos. El formulario largo es para subproyectos mas 
grandes y el formulario corto para los subproyectos mas pequeiios. Esto 
deberia minimizar todo tramite administrativo adicional. Sera necesario anotar 
los datos dos veces, una vez para evaluacion y una segunda vez, en el mismo 
formulario, cuando el proyecto inicie su operacion. El proceso consistira en 
indicadores clave, tales co mo: 

Costo total del subproyecto 
Tiempo necesario para su terminacion 
Utilizacion de la capacidad 
Creacion de empleo 
Inversion por puesto de trabajo creado 
Valor de la produccion total 
Valor de las exportaciones 
Componentes nacional e importados de los insumos 
Valor agregado y proporci6n de valor agregado como porcentaje del 
producto 
Ingresos brutos como porcentajes de los activos fijos netos 
Todo esto puede parecer formidable, pero, en realidad, es bastante 

sencillo. El calculo mas dificil pue•Je ser el de la tasa econ6mica de 
rendimiento, pero este concepto aparece unicamente en el formulario largo. En 
otras palabras, se requiere (micamente para los subproyectos mas grandes, y 
aun entonces tan solo cuando puede hacerse un calculo significativo. 

Este sistema se requiere unicamente para los subproyectos que se 
benefician d~ la financiaci6n del Banco Mundial. Sin embargo, algvnos de los 
bancos de desarrollo clientes nuestros han indicado su interes por aplicarlo 
tambien a cada uno de sus subproyectos. Por consiguiente, estos formularios se 
pondran a disposici6n de cualquier entidad bancaria interesada. 
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FONEI: un caso de autoevaluacion 
institucional 

J. Villasenor 

Director del Fondo de Equipamiento Industrial, Mexico 

El Banco de Mexico, a dif erencia de la mayoria de otros ban cos central es, 
ha participado activamente en la promoci6n del desarrollo econ6mico del pais. 
Uno de sus procedimientos ha consistido en encauzar el credito mediante 
requisitos de reserva legal hacia esf eras prioritarias. Otro ha sido la adminis
traci6n de fondos fiduciarios que financian el desarrollo. 

Uno de estos es el Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI), que se 
dedica a financiar las exportaciones de manufacturas. Se observ6 que cierto 
numero de industrias no estaban en condiciones de cumplir pedidos de 
exportacion debido a insuficiente capacidad de produccion. A fin de mejorar 
esta situaci6n y otorgar creditos para la compra de maquinaria y tecnologia 
mejores para las industrias de exportacion, el Banco Mundial aprobo en 
octubre de 1971 su apoyo financiero al Banco de Mhico y a la creaci6n de 
FONEI. FONEI inicio sus operaciones a mediados de 1973. 

Los primeros afios f ueron dificiles. La mayor pa rte de los industriales 
mexicanos estaban acostumbrados a utilizar el sistema bancario para obtener 
creditos que requerian unicamente la presentacion de garantias. El requisito de 
FONEI de que se presentase un estudio de preinversion era algo nuevo. 
FONEI se encontro en la situacion de tener que formular las ideas que las 
industrias habian presentado en forma vaga, dandoles la forma de un estudio 
de preinversi6n utilizable. En esta etapa, FONEI trat6 de superar la resistencia 
de los industriales a la preparacion y presentacion de estudios de preinversion 
utiles, ofreciendoles condiciones de credito a!ractivas, especialmente en lo 
relativo a tasas de interes. 

FONEI, igual que todos los demas fondos fiduciarios para el desarrollo 
financiero administrados por el Banco de Mexico, utiliza el sistema bancario 
nacional mexicano. Como un incentivo para que actuen como Hitermediarios 
en la concesion de creditos del fondo, se ofrece a los bancos una tasa 
diferencial que tiene por objeto compensar sus costos y darles u.1a utilidad 
razonable. En un principio, la estrategia promocional del Fondo consistia en 
atender directamente a los empresarios, evaluar sus proyectos de inversion y 
apoyarlos en la busqueda de una instituci6n crediticia que estuviera dispuesta 
a actuar como intermediario. Hasta ese momenta, el papel del sistema 
bancario, como apoyo del Fondo, era basicamente pasivo. 

FONEI trat6, sin mucho cxito, de inducir a los bancos a hacerse cargo de 
la evaluacion de los proyectos que solicitaban el redescuento de FONEI. Sin 
embargo, para fines de 1978, el FONEI habia establecido un incentivo para los 
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ban cos, que consistia en que recibiesen una tasa dif erencial mas amplia por su 
tarea de interrnediarios. Esto, y la modificacion introducida en enero de 1979 
en la legislacion bancaria, segim la cual los bancos debian tener en cuenta en 
primer lugar la viabilidad de los proyectos de inversion, desperto el interes cie 
los bancos por evaluar los proyectos por si mismos. T1Jdo esto llev6 al FONEI 
a disenar un programa de capacitacion a fin de ensenar a los funcionarios 
bancarios a acelerar el proceso. Por ultimo, existe la idea de dar a conocer a 
todas las instituciones crediticias mexicanas el concepto de la banca de 
desarrollo activa. 

Una vez que el Fondo bubo adquirido la madurez neces<:ria para decidir 
con mayor precision sus objetivos, se dio en 1978 el paso de establecer un 
sistema para financiar programas nacionales a fin de adaptar, integrar y 
desarrollar tecnologia industrial. El pais se encontraba en una encrucijada de 
desarrollo en que era posible que los mexicanos asimilasen rapidamente 
tecnologia de terceros paises y la adaptasen a la realidad mexicana. Al mismo 
tiempo, estaban en condiciones de desarrollar nuevos procesos o productos y 
resolver por sus propios esfuerzos problemas de fabricacion o de control de 
calidad. 

El desarrollo industrial de Mexicc estaba orientado a la sustitucion de 
importaciones. Prestaba poca atencion a otros aspectos cualitativos, por lo cual 
estaba concentrado sobre todo en las zonas metropolitanas de las ciudades de 
Mexico y Monterrey. La mayor parte de las industria!> se desarrollaban sin 
prestar atencion a los problemas que, a la larga, serian resultado del 
desperdicio industrial. Esto y el numero creciente de vebiculos en circulacion 
ban com·ertido a la ciudad de Mexico en una de las mas contaminadas del 
mundo. 

Ultimamente se ha promulgado una ley que contiene mucbas 
disposiciones a fin de combatir los diversos tipos de contaminacion. Se ban 
adoptado medidas serias pan. bacerla observar, pero los industriales se han 
resistido a hacer la inversion necesaria y la consideran improductiva. Esta 
situacion ha llevado a FONEI a estudiar la posibilidad de obtener apoyo 
financiero del Banco Mundial. Se trata de establecer un programa nuevo para 
ia financiacion preferencial de inversion en equipo anticontaminante. 

FONEI apoya proyectos en que se tiene en cuenta no solo la posibilidad 
de la generacion o aborro neto de divisas, sino tambien el numero de puesto:; 
de trabajo que se crearian y el tipo de contribucion que se haria al desarrollo 
regional. En 1978, el comite tecnico de FONEI autorizo creditos por un total 
de unos I 00 millones de dolares, casi el doble de la cantidad otorgada en a nos 
anteriores. Como resultado de los creditos otorgados en 1978, el Banco ha 
calculado que durante los cinco primeros afios de operacion de los proyectos se 
generaran o ahorraran aproximadamente 790 millones de dolares en divisas 
(calcuiadas a valores corrientes). Se crearan unos 6.500 nuevos puestos de 
trabajo. El hecho de que el 70% de los creditos autorizados por FONEI durante 
1978 estaban destinados a empresas establecidas fuera de las zonas de 
concentraci6n industrial da cierta idea de su contribucion al desarrollo 
regional. 
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Resumen de las deliberaciones 
Hubo consenso en que la autoevaluaci6n operacional e institucional seria 

de crucial importancia en el prox.imo decenio. Al mismo tiempo se estim6 que 
se habia hecho escaso progreso en la esf era de autoevaluaci6n y que habia 
necesidad urgente de directrices al respecto. 

El representante de una IFD de Malasia reconoci6 que no habia podido 
llegar a una soluci6n satisfactoria, pero sugiri6 que seria util considerar tn::s 
etapas de evaluacion. La primera podria consistir en fijar metas para alcanzar 
logros en esf eras clave. La comparacion de las metas con los lcgros cfectivos 
conduciria a una segunda etapa, en la cual se examinaria la contribuci6n de las 
IFD a su ambiente. En esta etapa, las IFD analizarian su papel y verificarian si, 
en realidad, tenian los criterios apropiados para emitir un juicio. Por ejemplo, 
se plantearian preguntas relativas a medidas de rentabilidad y a la optimacion 
y adopcion de normas. En la tercera etapa se preguntaria si las IFD eran 
capaces de cumplir eficazmente sus tareas y hasta que punto se comparaban 
con otras instituciones financieras que actuaban en los mismos ambientes u 
otros analogos. 

Un segundo orador de Malasia se mostr6 decepcionado de que no se 
hubiera dado res;mesta a la pregunta de c6mo debian los bancos de desarrollo 
ef ectuar su pro pi a evaluaci6n. Puso en duda que el cumplimiento de planes y 
el logro de rr.etas de rentabilidad fueran medidas exa<.tas de exito. Puso de 
relieve el dilema de medir el exito cualitativa o cuantitativamente. 

Hizo hincapie en este dilema un representante de un banco de desarrollo 
publico de la India. Sugiri6 que la cuestion de la autoevaluacion podia 
formularse de nuevo preguntando si el bar.co de desarrollo habia contribuido a 
satisfacer los objetivos enunciados por el gobierno. Sin embargo, reconocio que 
las medidas cuantitativas de tasas de crecimiento y rentabilidad podian ser 
menos im}>ortantes que la calidad de la labor de una IFD. Como ejemplos de 
calidad menciono la atencion a las necesidades de los clientes, la calidad de los 
servicios prestados, los esfuerzos para simplificar los forr.tularios y dinamizar 
los procedimientos, la mejora de las tecnicas de seguimiento, etc. Estas 
consideraciones permitir1an contestar la pregunta de como podia cuantificarse 
la calidad del servicio. 

El representante de una IFD de Nigeria caracteriz6 la cuesti6n de la 
autoevaluaci6n como un dilem& cuando un banco de desarrollo de propiedad 
estatal no habia recibido objetivos claros de parte del sector publico. Tenia la 
impresi6n de que habia varios casos en que las IFD habian encontrado que sus 
accionistas no querian o no podian enunciar claramente las tareas que les 
agradaria ver realizadas. Por consiguiente, las IFD debian estar ::>reparadas 
para atenerse a su propio juicio y, en todo caso, buscar la relaci6n mas estrecha 
posibl~ con las autoridades estatales. 

La misma ccnfianza en e! propio juicio de la IFD fue la esencia de la 
exposici6n :lecha por el representante de la IFD privada de Filipinas. A la 
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palabra «evaluacion» se le anteponia el prefiJO «auto», a fin de recaicar que ia 
IFD debia ju2gar por si misma si estaba o no cumpliendo tarea~ de iateres para 
su pais. Si una IFD no podia o no queria evaluarse criticamente con respecto al 
grado y calidad de su propio progreso, pareciar. casi superfluas las sugerencias 
de evaluaci6n y orientacion desde el exterior. 

A este respecto, se estimo que el Grupo habia hecho algunas indicaciones 
utiles. Era importante que las IFD fijaran sus propias normas de expectativa y 
que se procurase que el proceso de autoevaluadon quedara institucionalizado 
y se realizara una vez al aiio, ayudando asi a las IFD a prer•nanecer constan
temente atentas a las necesidades de su pais. El orador -::stimo quc se habia 
prestado demasiada poca atencion a la dicotomia entre la planificacion a priori 
y el control a posteriori, y estaba convencido de que la programaci6n y la 
planificacion eran mas importantes que el control a posteriori. Por este motivo, 
estim6 que una aut'Jevaluacion periodica era absolutamente necesaria para que 
las IFD movilizaran su potencial de confonnidad con las cambiantes 
expectativas y necesidades de su ambiente. 

184 



( 
_/ 

GRUPO 6-0BL!GACIONES SOCIALES DE LOS 
BANCOS DE OESA.li&-t•~LLO 

Obligaciones sociales de los bancos nacionales 
de desarrollo 

I. Shibata 

Director General del Fondo Especial de la OPEP 

El desarrollo es un proceso global que excede los criterios y objetivos 
econ6micos para abarcar, en su programa, considerac!ones sociales e incluso 
objetivos sociales. El elemento social esta integrado por factores que mejoran 
directamente la calidad de la vida, si bien pueden asimismo aportar beneficios 
econ6micos, aunque en forma indirecta. En consecuencia, a menudo l :..s 
objetivos econ6micos y sociales se entrelazan. Raras v~ces se excluyen 
reciprocamente. Si en algunas oportunidades parecen contradictorios, deberian 
examinarse mas atentamente para ver realmente si asi sucede. La perspectiva 
mas lim!tada <lei crecimiento economico, es decir, la que prescinde de conside
raciones sociales, carece de sentido. Los problemas surgen en las primeras 
fases de inversion y decision, cuando se tratan de determir.ar los objetivos 
sociales y econ6micos. Eilo se debe a las limitaciones de los recursos 
financieros y a la competencia entre diversas opciones por obtenl'!r los recursos 
disponibles. Para los planificadores estatales el problema no es el de ajustar los 
objetivos sociales y econ6micos, sino mas bien el de cambiar los beneficios a 
corto plazo por otros a mas large plazo dentro de la jerarquia general de 
prioridades de desarrollo, que, evidentemente, cstan determinada::. en gran 
parte por la disponibilidad de recursos financierns. 

Como catalizad.:>res del progreso, los bancos de desarrollo :ropiezan con 
problemas analogos a (OS que tienen (os p(anifie<!dores gubemamentales en SUS 

actividades de promoci6n y financiaci6n de proyectos. La dif erencia radica en 
que, mientras mayor es su responsabiiidad, mas limitaciones af ectar. a sus 
recursos. 

Como su nombre lo sugiere, lc.s bancos de desarrollo son tanto 
instituciones de desarrollo como bancos. En su calidad de bancos, estan 
obligados a perseguir objetivos de lucro, en la medida en que no reciban ayuda 
gubemamental directa o tasas de interes subvencionadas. Ello se debe a su 
responsabilidad frente a los poseedcres del dinero que admimstran y que son, 
en definitiva, los que controlan su rendimiento. Estos comprenden a las 
entidades extemas que otorgan creditos a los bancos de desarrollo, los 
accionistas y los depositantes. Por consiguiente, en sus actividades bancarias 
dichos bancos e-st{m obligados a aplicar criterios financ:..;ros seguros. En 
cambio, en su calidaJ de instituciones de desarrollo, comparten la responsa-
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bilidad de los esfuerzos en favor del progreso del pais, tantu social como 
economico. El cumplimiento de dicho cometido plantea exigencias extraor
dinarias a los bancos de desarrollo en sus actividades de promocion y 
fin(!nciacion de proyectos. Sin embargo, si un banco de desarrollo no 
cumpiiera ese cometido, perc!eria su razon de ser. 

Si los oojetivos sociales y econ6micos convergen, su union converge 
tambien con los objetivos financieros a largo plazo. Una de las 1azones basicas 
de la viabilidad financiera global (ademas de prepararse para el futuro) es la 
busqueda definitiva de un objetivo de desarrolio. De lo conti"ario, la viabilidad 
financiera pasa a ser unicamente una cuestion de ganancias individuales y no 
tiene repercusiones positivas desde el punto de vista del bienestar general o 
colectivo. Por tanto, los objetivos de viabilidad financiera son importantes a 
largo plaZ<.', unicamente si garantizan el cumplimiento del objetivo de 
desarrollo socioeconomico superior. El futuro de la empresa se puede asegurar 
solo mediante incentivos financieros tales como utilidades y remuneraciones. 
Con ese metodo, am bas partes, el banco de desarrollo y la empresa, pueden 
confiar en que obtendran unas ganancias equitativas en reiaci6n con el capital 
invertido. 

El inversionista tipico que patrocina un proyecto casi nunca se preocupa 
de las consideraciones sociecon6micas, fuera d~ las que van implicitas en ias 
motivaciones de lucro de su propuesta de inversion. Sin embargo, en el caso 
del banco de desarrollo, ei objetivo de obtener utilidades financieras no debe 
tener prioridad con respecto a las consideraciones socioecon6micas. Tampoco 
deben sacrificarse las finalidades com~rciales, ya que, en tal caso, los bancos de 
desarrollo no podrian continuar desempefiando su cometido fundamental en 
una econumia de mercado o mixta. 

A los ef ectos del analisis, las responsabilidades de los ban cos de desarrollo 
en materia de desarrollo social pueden dividirse en tres esf eras: di:;eiio y 
evaluacion de proyectos, creacion de instituciones y grupos y sectores 
benefici:uios. 

Una inversion que puede ser viable en el aspecto financiero quiza no sea, 
desde el punto de vista de la asignac:on de recursos, necesariamente adecuada 
en term;nos socioeconomicos, es decir, ~n funci6n de la creac~.)n de empleo, 
del n:or agregad~, de la reinversion de utilidades, de las vincuiaciones y del 
estLnulo al aumento de los beneficios socioeconomicos. A los banco:; de 
d;;sarrollo incumbe eliminar del ambito de SUS actividades las l11Versiones 
potenciales que no ofrezcan esos beneficios. 

Por otra parte, hay proyectos que pueden tener un merito f:nanciero 
dudoso o marginal, pero oue, sin embargo, son conveniences desde el punto de 
vista socioeconomico. Muchas veces, esos proyectos son resultad0 de una 
preparaci6n inadecuada o de una atencion exagecada a las considera.::iones 
sociales durante la preparacion del proyecto. Un buen ejemplo de esta ultima 
situacion puede darse en los casos de servicios de utilidad social financiados 
por los ban<.:os de desarrollo. En tales casos, la justificaci6n de que los bancos 
de desarrollo promi.evan y financien componentes no productivos de ingresos, 
como equipos de lucha contra la contaminacion, material 16gico de 
computadorc.s, etc. no difiere de la justificacion de las !eyes o de los 
mecanismos institucionales que prescriben la n~cesidad de esos compo11entes. 
El problema consiste en que, con frecuencia, los beneficios de esas conside
raciones socioeconomicas (mejoramiento de la calidad de la vida y reduccion 
de los costos ecol6gicos en el ejemplo de componentes contr;i la 
contaminacion) son a largo plazo, combinados y deficiles de medir en relacion 
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con el proyecto tipicamente pequeiio ccya financiacion examina el hanl.:0 de 
desarrollo. En consecuencia, en esos casos el pro0lema no consi<;te en la 
contradiccion entre ohjetivos fimmcieros y socioeconomicos, sino mas bien en 
una cuestion de cuantificacion. 

Otro caso es el que corresponde a las entid3des publicas, tales como 
las empresas de servicios publicos que muchas veces reciben financiacion 
de los bancos de Jesarrollo y que, bastante a menudo, obtienen tasas bajas 
de ganancias financieras y economicas. En esos casos, los objetivos 
financieros son dificiles de conciEar con los objetivos de desarrollo, por los 
obstaculos para cuantificar los beneficios sociales que corresponden a la 
dif erencia. 

En los casos en que las consideraciones sociales detenninen que los 
objetivos econ6micos parezcan dudosos, los gobiemos y los bancos de 
desarrollo deben definir el umbral bajo el cual los bancos de desarrollo no 
deben tinanciar un proyecto. Los proyectos destinados exclusivamente al 
desarrollo, como los de infraestructura basica, educacion, etc. no pueden ser 
financiados en forma adecuada por los bancos de desarro;~u si, como ya se ha 
seiialado, estos Jeben ser objeto de la fiscalizacion de sus acreedores y 
a~cionistas. Resulta muy evidente que lo:; gobiemos no reemplazan con sus 
presupuestos los fondos de los bancos c!.e desarrol!o en proyectos de indudable 
merito financiero y econ6mico. No obstante, hay casos dudosos, lineas o 
sectcres tenues fuera de la esfera de responsabilidad tradicional de los 
gobiernos, que se encuentran fusionados con aquellos que tradicionalmente 
son ajenos a la esf era de los ban cos de des:irrollo. Son importar:tes los 
incentivos adecuados para los bancos de desarrollo. En esas situaciones, las 
actividades encaminadas a crear instituciones pueden considerarse importantes 
para los bancos de desanollo. 

No cabe duda que un cometido importante de los bancos de desarrollo 
consiste en capacitar personal en materia de analisis financiero, contabilidad y 
gestion, intervencion en la preparacion de estudios sectoriales generales o 
prestacion de los misrr.os, y de su capacidad para suministrar asistencia tecnica 
a los prestatarios de los paises en desarrollo. Si bien el rendimiento a corto 
plazo de estas actividades es escaso o negativo son alemadores los beneficios a 
largo plazo. Estos comprenden una mejora en el rendimiento y capacidad de 
los bancos de desarrollo y dan lugar a una asignaci6n mas eficiente de 
recursos, a contribuciones encaminadas a crear un buen ambiente para las 
inversiones, a mejoramientos de la imagen de los bancos de desarrollo ante el 
cliente, gracias a las experiencias con proyectos exitosos, y, por ultimo, a las 
ventajas para el desarrollo derivadas de proyectos bien concebidos y l:Jien 
evaluados. 

Cabe entonces preguntar: como pueden ejecutar los bancos de desarrollo 
esas actividades sin que den lugar a un agotamiento excesivo de sus recursos 
para otras actividades productivas, que tendrian resultados inmediatos. 

Antes de responder esta pregunta, hay que seiialar otra obligaci6n social 
de los bancos de desarrollo que encuentra su fundam~nto en la raz6n misma de 
la institucionalizacion del credito, es decir, la necesidad de ponerlo a 
disposici6n de aquellos que, de otro modo, no podrian obtenerlo. Se alude, por 
supuesto, a grupos como agricultores y pequeiios inversionistas que, en otras 
circunstancias, no podrian obtener creditos de los bancos comerciales debido a 
los riesgo!i y a los gastos administrativos relativamente altos que entrafian los 
prestamos. Asimismo, ello supone la promocion de inversiones productivas en 
el sector agricola, en zonas rural es y en otras esf eras deprimidas economi-
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camente a fin de complemenrar las inversiones estatales en infraestructura y en 
otros aspectos. 

Los bancos de desarrollo deben estar dispuestos a comprometer5e a 
prestar asistencia a esos grupos y se;:ores que, en caso contrario, serian 
abandonados por razonas de credito e inversiones produc:ivas, respecti
vamente. Ademas de sus propios aportes institucionales, es evidente que los 
ban cos de desarrollo necesitan obtener ayuda de dos f uentes f undamentales: 
los creditos estatales y los creditos extemos. 

Los gobiemos pueden prestar asistencia a los bancos de desarrollo de dos 
maneras: una directa, con ayuda fina11ciera y ~ubvenciones o rebajas a las tasas 
de interes y, una indirecta. mediante disposiciones del codigo de inversiones 
que respondan a las obligaciones de los bancos de desarrollo y a las 
necesidadcs de los clientes. Sin embargo, esta ayuda de~ reservarse para 
ajustes ocasion2les del ambiente en materia de inversiones, cuando haya 
consideraciones socioeconomicas. Deben evitarse cuidadosamente los 
incentivos excesivos, como la asign1don inadecuada de recursos o la renuncia 
a recaudaciones tributarias, que solo sirven para proporcionar ganancias 
financieras para los bancos de desarrollo y sus clientes. En gran medida I 
corresponde a dichos bancos ya sus actividades la responsabilidad de vigilar el 
ambiente en materia de inversiones, sus dificultades, sus probables lemedios y 
su orientacion. Los gobiemos deberian aprovechar las experiencias de los 
ban cos de desarrollo y conf erirles una funci6n en el examen de los planes y 
orientaciones de desarroHo del respectivo pais, y en la elaboraci6n de los 
c6digos de inversion. 

Las entidades de prestamos extranjeras que ayudan a los bancos de 
d~arrollo roncediendoles lineas de credito pueden tambien ayudar en mucho. 
Podrian mostrar mayor sensibilidad con respecto a las obligaciones sociales de 
los bancos de desarrollo en la orientaci6n de su cartera de inversiones hacia 
determinados sectores y &Npos de beneficiarios y en la revision de los 
subproyectos examinados por dichos bancos. Podrian ajustar los plazos de sus 
prestarr.os (para las instituciones que conceden sus lineas de crcdito por 
conducto de los gobiemos) a fin de pennitir a los bancos de desarrollo que 
satisf agan aquellas solicitudes poco convencfonales de prestamos que no 
rinden ganancias adecuadas, pero que, sin em'.>arao, son necesarias para el 
proceso de desarrollo. 
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Obligaciones sociales d~ los bancos de 
desarrollo 

S. A. DaYe 

Director Ejecutivo del Banco de Desarrollo Industrial de la India 

Asi como entie los paises en desarrollo, existen tambien muchas 
dif erencias entre los ban cos de desarrollo. Cuando se examinan las cuestiones 
de orientacion, es de particular importancia en tender esas dif erencias. Sin 
embargo, los bancos de desarrollo, tienen las siguientes caracteristicas 
comunes: 

a) Su participacion financiera incluye la movilizacion de recursos y el 
prestamo y asignacion de fondos a todos los proyectos; 

b) No solo facilitan prestamos a plazo, sino que, ad.:mas. realizan 
actividades de desarrollo, como identificacion, promocion y reformulacion de 
proyectos; es decir, participan en todas las fases de un proyecto; 

c) En sus operaciones de prestamo, no se guian, en general, por motivos de 
lucro imicamente; en s·;.1 evaluacion de los proyectos t!enen en cuenta los 
objetivos socioeconomicos fijados por sus gobiernos, los incluyen entre sus 
objetivos. 

La finalidad de toda estrategia de desarrollo es utilizar del mejor modo 
posible los recursos escasos del pais para conseguir objetivos socioeco116micos 
a largo plazo. La formulacion de esa clase de estrategia adecuada de desarroll0 
constituye una tarea ingente. Para que la formulacion sea realista y resulte 
aceptable ha de participar en ella gran mimero de personas e instituciones. La 
tarea principal de que debemos ocuparnos es la de acabar con la pobreza en el 
proximo decenio. Ello resulta imposible, a mcnos que se sepa d*!sde un 
principio lo que e!' necesario hacer y lo que se puede hacer y con que recursos 
s~ cuenta. Hay que fijar prioridades y soluciones como metas para el f uturo, y 
determinar los plazos para las realizaciones. Desde el momento en que se 
formula la estrategia, debe comenzar la participacion de la poblacion y las 
instituciones naciona!es. Su aceptacion sin reservas es esencial. 

Los bancos de desarrollo son instituciones cuyas actividades deben ir 
encaminadas hacia la c.onsecucion de los objetivos economicos nacionales en 
todos los paises en los que se este dando un proceso planificado de crecimiento 
economico. Los objetivos, las estructuras y las orientaciones pueden dif erir de 
un pais a otro, pero las instituciones tienen que esforzarse por conseguirlos. 
Dentro de las limitaciones de sus estatutos, todo ban1:0 de desarrollo tiene que 
transformar esos objetivos individuates en sus propio~; objetivos. Dl!be conocer 
su propio sector de actuacion y, por consiguiente, esforzarse por perfeccionar 
SU actuacion en el. 
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La actividad principal de un banco de desarrollo es reunir y desembolsar 
financiacion, re-:ursos escasos en cualquier pais en desarrollo. La financiacion 
no debe considerarse como un recurso, en si misma, sino como una gama en 
que se expresan t'Jdos los demas recursos. En eso radica su fuerza y Sl' 

debilidad. La movilizacion y el desernbolso de recursos financieros sin una 
creacion corresrondiente de bi en es y servicios ti en en un ef ecto inflac-ionario. 
Al mismo tiempo, los ~:mcos de desarrollo r..o son, ni deben ser, exclusi
vamente organismos de movilizacion y desembolso de recursos financieros. La 
financiacion tiene la capacidad de todos los recuros y dirigir su corriente en 
direcciones socialmente deseables. 

Dentro del marco de sus actividades crediticias tradicionales, un banco de 
desarrollo puede desempeiiar un papel importante para optimizar la utilizacion 
de los recursos disponibles y lograr una combinacion de productos sociaimente 
deseable. Sirve para acelerar e! ritmo de crecimiento industrial y i: romover 
industrias para el desarrollo en regiones, por lo demas, industrialmente 
atrasa<las. El banco de desarrollo puede impedir la concentracion de poder 
economico y fomentar con exito el desarrollo nacional de pequeflas empresas. 
Una vez definidos con claridad los objetivos, deben encaminarse los principios 
operacionales y !os procedimientos hacia su consecucion. 

No existe un metodo cientifico para transformar dichos objetivos e1 
objetivos de organizacion. Son necesarios juicios de valor y predicciones. i~o 
obstante, deben definirse con claridad. De lo contrario, puede resultar dific1i a 
los ba':":cos de desarrollo fijar prioridades, preparar los planes a mediano pla.10. 
formular presupuestos de ejecucion anuales y aplicar criterios de eve&luaci6r 
apropiados. 

El metodo de los bancos <le desarrollo para le> asign:icion de recursos a los 
proyectos dehe dar c:omo resultado una contribucion mayor a los fines sociales. 
La evaluacion de todo proyecto, a corto, rnediano o largo plazo, debe llevarse a 
cabo desde varios puntos de \1sta independientes: comercial, tecnicn, adminis
trativo, financiero y economico. No obstante, esos cuatro puntos d,~ vista no 
deben considerarse como las condiciones (micas que un proy? ct<' debe 
satisfacer para ser digno de consideracion y ser seleccionado. Son criterios 
necesarios e importantes, pero cuando los recursos srJn esl:asos y existen varios 
proyectos, todos ellos con posibilidades de cumplirios, hay ql!e decidir cual es 
el que utilizaria mejor los rccursos y l>eneficiaria al mayor numero de personas. 

Aqui reside la funcion de un banco de desarrollo que representa el mayor 
reto. El concepto de las institaciones financieras como organismos crediticios 
da por sentado que se dispone de todos los demas recursos ne~esarios para la 
inversion, que la financiaci6n es el unico factoa limitativo, y que los 
prestatarios llevar<in a cabo los proyectos con exito tan pronto como se pongan 
a su disposicion los recuros financieros. Este supuesto no es aplicaLle a los 
paises en desarrollo, donde el proceso de crecimiento industrial tropieza con 
diversas limitaciones. La mayoria de ellos se caracterizan par la carencia de 
algunos de los insumos y conocimientos tecnicos necesarios para llevar a cabo 
un proyecto con exito. Ademas de la escasez de insumos fisicos, tales como 
maquinaria, materiales, combustible, energia e infraestructura, esos paises 
carecen de una base empresarial bastante competente para emprender 
proyectos nuevvs. Les falta tambien personal tecnico y administrativo 
capacitado para llevar a cabo las prnyectos de modo eficaz. En algunas 
ocasicn~s sucede que hay pocos proyectos viables que realizar, o ninguno. 

Evidentemente, un b~nco de desarrollo en esos paises debe hacer algo 
mas. Puede considerarse como un catalizador, que coordina los esfuerzos de 
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algunos organ:smos e insti:uciones oficiales y, al mismo tiempo, fortalece los 
esfuerzos de los demas. Resulta muy dificil superar el problema de las rigidas 
restricciones mediante el comercio internacional, cuando la necesidad de 
suministros es apremiante, en particular cuando algunos de los factores escascs 
no se pueden obtener mediante el comercio. Y los mercados intemacionales no 
son ~onstituyentes fuentes ni salidas de producci6n. Si asi fuera, los paises 
podrian obtener divisas :valiosas. Como los problemas creados por las 
insuficiencias de la infraestructura, el capital y los recursos son esencialmente 
multidimensionales, ninguna instituci6n puede resolverlos por si sola. 5e trata 
de una tarea colectiva y la mejor forma de realizarla tal vez sea utilizar el banco 
de desarrollo como catalizador. En esos casos especiales corresponde al banco 
de desarrollo fortalecer los puntos debiles y eliminar los obstaculos para el 
crecimiento industrial. 

Los bancos de desarrollo no tienen limitaciones cuando se trata del 
cumplimiento de sus obligaciones sociales, en tanto que sus actividades esten 
al servicio de las actividades industriales. No obstante, deben ser innovadores. 
La forma mas eficaz de llevar a cabo la transformaci6n inicial de las ideas en 
proyectos suele s:r mediante la ayuda de un c.Jnsultor o un profesional que 
pueda actuar con cierta independencia. 

Su modus operandi puede resultar mas evidente en su ejecuci6n de 
proyectos concretos y en su labor con empresarios concretos. Sin embargo, los 
bancos d.: desarrollo no deben perder de vista el desarrollo industrial g.:neral y 
los objeti os econ6micos de la naci6n, y procurar que todos los elementos 
actuen de modo arm6nico. 
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Obligaciones sociales del Banco de Desarrollo 
Industrial de la Costa de Marfil 

A. Diby 

Director General del Banco de Desarrollo Industrial de 
la Costa de Marfil 

Las obligaciones fundamentales del Banco de Desarrollo Industrial dP Ia 
Costa de Marfil (BIOi) se describen en su convenio constitutivo. Consisten en 
estimular el desarrollo de la empresa privada industrial y alentar la 
participaci6n de inversionistas extranjeros en el desarrollo de pais. Tambien se 
estimula la inv~rsi6n intema por empresas industriales de la Costa de Marfil. 
No deben escatimarse esfuerzos cuando se trata de aprender scbre la manera 
de financiar nuevas empresas industriales. Lo mas importante es la 
financiaci6n de proyectos aprobados por el gobierno. 

El BIOi csta, asimismo, obligado a suministrar capacitaci6n tecnica y 
prof esional a fin de crear una f uerza laboral nacional especializada. Se ha de 
iJT1partir capacitaci6n a personas de diversas aptitudes, aunque se debe insistir 
m:is en la capacitacion de personal para la gest'.6n financiera y general del 
propio Banco. 

El consejo de ad:ninistraci6n del Banco se percat6 de que el cumplimiento 
de estas obligaciones tenia una importancia social primordial. Por ello, el 
Banco se impuso el objetivo de dar estimulos a los nacionale:; de la Costa de 
iv1artil. A este fin, ha participado activamente en el establecimientu de 6rganos 
destinados a promover la formaci6n de hombres de negocios del pais, como, 
por ejemplo: 

a) La Oficina Nacional para la Promocion de Empresas de la Costa de 
Marfil fue fundada en julio de 1968 con la finalidad de proyectar y llevar a 
cabo estudios y medidas de interes para la Costa de Marfil. Tiene por objeto 
-;rear y desarrollar empresas comerciales, industriales y agricolas genuinamente 
nacionales, organizar agrupaciones prof esionales y mejorar la eficacia y la 
produc!ividad del sector empresarial. A este fin, lleva a cabo estudios muy 
diversos y organiza su puesta en practica para mayor provecho de las 
empresas, agrupaciones de empresas, y sociedades y uniones prof esionales; 

b) El Fondo de Garantia de Credito a Empresas de la Costa de Marfil fue 
fundado en julio de 1968 con miras a garantizar creditos otorgados por 
institucio~es bancarias nacionales o empresas de la Costa de Marfil, cuyo 
capital sea de propiedad nacional por lo menos en un 50%. En sus diez 
primeros afios, el Fondo ha contribuido a la obtenci6n de mas de 3.000 
millones de francos CFA (217 fnncos CFA = I d6lar EE.UU.), en forma de 
prestamos, en beneficio de unas 160 empresas, contribuyendo asi a crear mas 
de 2.000 puestos de trabajo. 
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c) El Fondo Especial para la Pequena y Mediana Empresa esta 
administrado por la Corporacion Nacional de Financiacion. Este Fondo fue 
fundado en octubre de 1970 para remediar la escasez de la inversion de capital 
en la pequena y mediana empresa. Se trataba de lograr que las empresas se 
autofinanciasen. Este Fondo contribuye hasta con un 15° o de la financiaci6n 
para un proyecto_ reduciendo asi la participaci6n del patrocinante al IO~ o. Esto 
se consigue, o bien mediante una participacion en la empresa a traves de una 
clausula de retrocompra en favor del patrocinador, o bien mediante un 
prestamo a largo plazo cuyo vencimiento es posterior di reembolso de los 
prestamos bancarios normales. El apoyo del Fondo hizo posibles mas de 34 
proyectos e inversiones por un total de 400 millones de francos CAF. 

El propio BIOi participa directamente en la promoci6n de empresas. Esto 
se inici6 como un esfuerzo suplementario para ayudar a la pequeiia y mediana 
empresa de la Costa de Marfil, cuyas posibilidades de financiacion a traves de 
su propio fondo especial eran limitadas. Los recursos del Fondo no podian 
sobrepasar de 60 millones de frJncos CFA a lo largo de un periodo de cinco 
aiios. El numero de proyectos autorizados era limitado, debido a las propias 
restricciones del fondo cuyos gastos en proyectos no debian exceder de un 
maximo de 50 millones de francos Cf A. 

La participacion del Banco estaba destinada a complementar la inversion 
iiel patrocinante o a facilitar la adquisici6n de acciones por nacionales de la 
Costa de Marfil. Hasta la fecha el RIDI ha prestado asistencia a unos 27 
proyectos y ha invertido unos 900 millones de francos CFA. 

El BIOi ha establecido fondos de promocion y de garantia. Ello foe 
posible gracias a la devolucion de intereses por entidades extranjeras que 
habian otorgado prestamos ai Banco. Desde su establecimiento en 1980, el 
Fondo de Promocion ha prestado apoyo a 20 proyectos; su saldo, al 30 de abrii 
de 1979, era de 90 millones de francos CFA. 

Hasta la fecha, el Fondo de Garantia tiene un saldo de 134 millones de 
francos Cf A. 

Par impresionantf'.; que sean estos !"esultados, sigue siendo sumamente 
necesario que cl Banco extienda sus operaciones y desarrolle su capacidad 
para atender rnejor las necesidades de las empresarios de la Costa de Marfil. 
Estos carecen de recursos financieros y tecnicos, asi coma de experiencia de 
gesti6n adecuada. La industria de la Costa de Marfil es todavia muy joven. La 
experiencia adquirida corresponde a las esf eras de men or complejidad: 
agricultura, silvicultura, ganaderia, extraccion de materiales de constrnccion, 
artesanias, panaderia, pequeno comercio, transporte, etc. A fin de ampliar sus 
actividades t.:n provecho de las empresas de la Costa de Marfil y adquirir 
mayor experiencia, el Banco ha contribuido a financiar estos sectores y ha 
prestado asistencia, a lo largo de los diez ultimos aiios, a 35 empresas con mas 
de 1.000 millones de francos CFA. 

Se puede cakular qut. en las 255 empresas que han recibido ayuda del 
BIDI han creado 100.000 nuevos puestos de trabajo. Sin la asistencia del 
Banco, unos 20.000 de estos nunca hubieran existido. El personal del Banco es 
en su totalidad oriundo de la Costa de Marfil. y esta compuesto por 56 
empleados, de los que 23 son de nivel directivo. Ademas de impartir formacion 
a personal de nivel superior para sus propias necesidades, el BIOi esta 
capac1tando a empeados de sus clientes. De esta manera, espera contribuir a la 
creacion de una capacidad de gestion local para el sector privado. 
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Repercusion soc.ial de las actividades del 
Banco de Desarrollo Industrial de Egipto 

A. H. Kabodan 

Presidente del Banco de Desarrollo Industrial de Egipto 

El mayor logro del Banco de Desarrollo Industrial de Egipto (BDI) ha 
sido la creaci6n de nuevo empleo a un bajo costo de inversion por habitante. 
Desde su establecimiento, en agosto de 1976, el BDI ha propQrcionado empleo 
a unos l 00.000 trabajadores, lo que h1 logrado dedicandose especialmente a 
proyectos que requieren intensa mano de obra y brindando apoyo a pequenas 
industrias, artesanias y cooperativas. De esta manera, ha contribuido 
ef ectivamente a aumentar las oportunidades de participaci6n en el proceso de 
desarrollo de mas de medio mill6n de egipcios. 

La poblacion constituye el mayor iecurso nacional de Egipto. Pero 
tambien puede representar su problema mas grave, ya que es uno de los paises 
mas densamente poblados del mundo. La tasa de crecimiento demografico es 
aproximadamente de un mill6n por ano. Existe el riesgo evidente de que los 
beneficios del desarrollo, tan dificiles de obtener, disminuyan o aun 
desaparezcan, a menos que se verifique un cambio de la situacion. En 
consccuencia, la disminuci6n de la tasa de natalidad en Egipto constituye un 
objetivo social. 

La industrializaci6n es uno de !os principales factores que conLribuyen a 
disminuir la tasa de natalidad. En el sector de la poblaci6n relacionado con las 
modemas actividades industriales se prefieren las familias mas pequenas y los 
program as de planificacion familiar tienen una ef ectividad mayor. El nivel de 
vida mas elevado disminuira las tasas de natalidad y la mayor seguridad social 
permitira prescindir de los hijos como media para asegurarse la subsistencia en 
la ancianidad. 

Las actividades de financiacion del BDI a largo y mediano plazo han 
contribuido a acelerar el proceso de industrializaci6n del pais. Este Banco ha 
concentrado sus o.,ieradones en las zonas mas pobladas de El Cairo y 
Alejandria, cuya tasa de crecimiento demogrMico, en contra de la opinion 
general acer ca de! ef ecto <le la urbanizaci6n en el crecimiento de la poblaci6n, 
es, en realidad, mas alta que en las provincias. La distribuci6n geografica de 
los prestamos aprobados por el BDI en el periodo comprendido entre el l de 
agosto de 1976 y el 30 de abril de 1979 fue la siguiente: 
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Valor de los 
Numero de prestamos (miles 

Zona prestamos Porcentaje total de libras egipcias) Porcentaje de/ total 

El Cairo I 053 48 6 430 60 
Alejandria 7(\8 12 2 120 20 
Bajo Egipto 102 5 l 040 10 
Alto Egipto 323 15 960 9 
Zona del Canal 19 I 210 2 

Total 2 205 10 760 

La estrategia particular del BDI tiende a reducir los efectos sociales 
negativos de la tecnologia mas modema, como largos horarios de trabajo, 
fatiga, tensi6n nerviosa, contaminacion ambiental, mayores riesgos y 
accidentes. Desalienta el empleo de maquinaria importada compleja que 
pueda provocar estados de tension sicol6gica y prohibe la introducci6n de 
maquinaria de segunda mano, cuyo uso implique riesgos para la seguridad y la 
salud. Ademas, el BDl se preocupa por los problemas ambientales. 

El logro de los 'lbjetivos de la asistencia tecnica del BDI tendril 
importantes efectos socia1 _s. Con un mayor rendimiento pueden obtenerse 
ingresos mas ell!vados. Por ultimo, se lograra mejorar la nutrici6n, la salud y la 
educaci6n, y habra mayores posibilidades de acceso a ciertas comodidades, 
cr .• no la electricidad y el esparcimiento. 

El BDI ha asignado una proporci6n considerable de sus recursos a la 
financiaci6n de equipos med1cos y odontologicos. Ademas, ha contribuido al 
establecimiento de hospitales de rehabilitaci6n. 

En los paises en desarrollo, el hambre constituye un problema 
fundamental, tanto por la cantidad minima de alimentos producidos, como por 
su mala calidad. El BDI ha fomentado las industrias alimentarias y el 
aprovechamiento 6ptimo de los productos agricolas disponibles en el pais. 

La OPEP y el Banco Mundial han concedido fondos especiales y lineas de 
credito al BDI. Esta asistencia proporciona los medios para que el BDI pueda, 
a su vez, asistir a las pequeiias empresas en Egipto. Su programa comprende 
cuatro partes: l) un servicio de asistencia tecnica, de cu ya organizaci6n y 
ejecuci6n se encarga el Centro de desarrollo y de diseiio tecnico e industrial; 
2) un programa para perf eccionar los conocimientos, aplicado por la misma 
instituci6n; 3) un programa de capacitaci6n acelerada p.-.'"a obreros calificados 
o semicalificados de pequeiias empresas, que lleva a cabo el Departamento de 
Productividad y Formaci6n profesional del Ministerio de la lndustria; 4) un 
programa de capacitadon de empresarios que pondra en marcha la Federaci6n 
de la Industria Egipcia. 

El BDI ha fomentado proyectos de gran repercusi6n wcial. Constituyen 
dos ejemplos notable:; las fabricas de ladrillos de arena y de productos 
plasticos. Ambos proyectos emplean a penados y expenados, que de otra 
manera no hubieran encontrado trabajo en el i:roceso de producci6n. Se han 
planificado mas proyectos de este tipo. 
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Re§umen de las deiiberaciones 
Entre los participantes hubo reacciones divergentes al examinar las 

obligaciones sociales de las IFD. Los que rept·esentaban a IFD de propiedad 
estatal se hacian eco naturalmente de 1as orientaciones de sus gobiemos, en 
tanto que los ejecutivos de I FD de propiedad privada recalcaban Ia 
importancia de Ia libertad en la seleccion y promocion de proyectos y 
afirmaban que esta libertad incrementaba la viabiEdad del ambiente industrial 
mismo. 

Esta dicotomia caracteriz6 las reacciones frente a la cuestion del grado en 
que los bancos de desarrollo podian o debian considerar cuestiones de 
seguridad de los trabajadores, salud y ambiente, en la promocion y evaluacion 
de proyectos. En especial, se pregunto si las I FD debian apoyar en sus paises 
proyectos para la produccion de alcohol y articulos de lujo. La pregunta 
general que se plante6 fue si una I FD debia negar asistencia a un proyecto por 
motivos que no fueran de indole economico-financiera. 

Una afirmacion hecha durante el debate se referia en especial a los bancos 
de desarrollo publicos. Ya que la mayoria de las IFD se caracterizaban por ~er 
de propiedad estatal en forma total o mayoritaria, se expres6 que todos los 
bancos publicos debian asumir obligaciones sociales que se emparejasen con 
las de sus respectivos gobiernos. Se estim6 que debian otorgar la misma 
prioridad a este asunto. Sin embargo, el orador fue de opinion que las IFD 
privadas debian tener tambien obligaciones sociales y no unicamente objetivos 
sociales. 

Se hizo una distincion entre el analisis financiero y econ6mico de un 
proyecto a el analisis de los beueficios sociales. Se reconoci6 que los beneficios 
sociales eran, en el mejor de los casos, dificiles de cuantificar. Sin embargo, se 
estim6 urgente la necesidad de est(\blecer orientaciones. El analisis de 
proyectos, se dijo, podia proteger contra la contaminacion, por lo cual debian 
examinarse las posibilidades a este respecto. En general, se estim6 que debia 
incluirse el medio ambiente en un cnfoque integrado respecto al analisis de 
costos-beneficios para la preparacion de proyectos. 

Las dos opinicnes relativas a la prioridad de las obligaciones sociales 
caracterizaron tambien la actitud del Grupo respecto a la cuestion siguiente: 
i.debe una determinada rt:laci6n invesion/empleo constituir un criterio para el 
analisis de proyectos? 

El representante del banco de desarrollo egipcio publico mencion6 las 
experiencias favorables que habia tenido su banco en la prestaci6n de 
asistencia a proyectos en la esfera de la pequena empresa. En su pais, dijo, la 
asistencia a proyectos de pequenas empresas habia resultado un instrumento 
importante para la creaci6n de un gran numero de puestos de trabajo. Ello se 
habia logrado con una inversion relativamente modesta, que ascendia por 
termino medio a un costo de unos 4.000 dolares por puesto de trabajo. 
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Por otra parte, el representante de la IFD privada de la Costa de Marfil 
expuso la creencia de su organizaci6n de que una relaci6n determinada 
inversion/ empleo no debia ser un criteria para la selecci6n y promoci6n de 
proyectos. Recalc6 que la libertad de selecci6n era de la mayor importancia 
para la promoci6n de proyectos, si bien la capacida<l de los proyectos para 
proporcionar rendimientos financieros y econ6micos adecuados tenia que ser 
una condici6n para su aceptaci6n. 

Para terminar, el presidente del Grupo expres6 cierta preocupaci6n por las 
afirmaciones que habian hecho los representantes del Banco Mundial en el 
curse del Simposio. En esas afirmaciones se habia caracterizado la 
autosufiencia co mo un objetivo primordial. Man if est6 el temor de que la 
busqueda de este objetivo llevaria a la comercializaci6n de los bancos de 
desarrollo, lo cual, a su vez, daria lugar a problemas para que las IFD 
cumplieran sus obligaciones sociales. 

A este respecto, el presidente mencion6 que el Fondo de la OPEP habia 
formulado una nueva politica. Como se estaban concediendo creditos a bancos 
de desarrollo a una tasa de interes anual que no pasaba de 4%, el Fondo 
decidi6 que la dif erencia de intereses respecto a la tasa que las IFD cobraban 
por sus prestamos debia traspasarse a estas ultimas, permitiendoles cumplir 
obligaciones social es en esf eras prioritarias determinadas. 
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Parte Ill 
SESIONES PLENARIAS SOBRE 

MOVILIZACI6N DE RECURSOS 
FINANCIER OS 



Los bancos de desarrollo y la movilizacion de 
los recursos financieros internos 

Vicente R. Jayme 

Presidente de Private Development Corporation of the Philippines, 
Presidedte de Mauagemeot Committee, Association of Development 

Financing Institutions in Asia and the Pacific 

El orden economico intemacional del futuro debe surgir de un sistema 
que, en gran parte, ha sido modelado por las necesidades de los paises 
industrializados, transformandolo en un sistema en que los paises en desarrollo 
tengan voz sobre la direccion que debe seguir. Sin embargo, una mayor 
participacion en la conformacion de un nuevo orden mundial requiere que los 
paises en desarrollo alcancen niveles cada vez mayores de responsabilic!ad y 
autosuficiencia. Significa tambien que la evolucion economica de los paises en 
desarrollo debe sacar su impetu de la cooperacion y la comprension, no solo de 
parte de los paises desarrollados sino tambien de entre los propios paises en 
desarrollo. 

Este es el espiritu con que las instituciones de financiacion del desarrollo 
(IFD) deben hacer frente a los desafios del decenio de 1980. Uno de tales 
desafios es la creciente necesidad de movilizar recursos financieros internos. 

Dada la diversidad de la indole, operaciones y condiciones de tra'bajo de 
las I FD en el mundo entero, tal vez sea conveniente esbozar los problemas que 
parecen comunes a la mayoria de las I FD para la movilizacion de recursos 
financieros internos. 

lmportancia de/ _oroblema en el decenio venidero 

La demanda de recursos seguira aumentando en el mundo durante el 
decenio de 1980, tanto en terminos reales como en terminos corrientes. Mucho 
es lo que se ha realiLado en el tercer mun<lo durante los dos ultimos decenios 
para la elevacion del ingreso por habitante, pero aun queda mucho por hacer. 

Pese a los programas para reducir el crecimiento demograficu, las 
repercusiones dinamicas de la actual estructura demografica de gran parte del 
mundo pondran a prueba los recursos durante los decenios venideros. Sera 
necesario mantener elevados niveles de ahorro e inversion para hacer frente a 
este desafio. 

Otro desafio, que probablemente tropezara con dificultades mas grandes 
en el proximo decenio, es lz movilizacion de recursos para mantener el ritmo 
del cambio estructural en las economias, no solo de los paises en desarrollo 
sino tambien de los paises desarrollados. 

Este cambio estructural se reneja en la creciente proporcion del sector 
industrial dentro del producto interno bruto (PIB) de los paises en desarrollo y 
en la proporcion de las exportaciones de manufacturas dentro de su estructura 
general de exportaciones. Durante los dos ultimos decenios, los paises en 
desarrollo, como grupo, han comenzado a representar una proporcion 
creciente del comercio mundial de exportaciones de manufacturas. 
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El ritmo adquirido por esta transformacion de la estructura de la 
produccion y el comercio, especialmente en los paises en desarrollo, tendra que 
mar.tenerse y acelerarse en el prfo.:mo deceilio. 

Esa transformacion exigira inversiones de capital mayores durante 
periodos mas largos a fin de financiar la adquisicion de equipo, la construccion 
de la infraestructura necesaria y los suministros corrientes que necesita un 
sector industrial en expansion. Para financiar estos tipos de transformaci6n, la 
economia necesitara intermediarios financieros a fin de armonizar los 
requisitos de los prestadores con la necesidad de los prestat<: rios. El problema 
de la niovilizaci6n es doble: generar recursos suficientes y equiparar requisitos 
con necesidades. 

Cambio de direcciones de las corrientes externas 

Las corrientes de capital extemas d~ los paises inc!ustrializados, er. vista 
de sus propias necesidades de capital, pueden resultar insuficientes en 
terminos reales para ayudar al mundo en desarrollo. Ademas, la lenta 
recuperncion de los p:iises industrializados despues de las recientes crisis 
economicas ha hecho que el grado, las condiciones y la estabilidad de estas 
corrientes sean poco seguros. El informe sobre desarrollo mundial en 1978, del 
Banco Mundial, indica que, en el pr6ximo decenio, la tasa de crecimiento de 
los paises industrializados sera mas lenta que en los dos ultimas decenios. Esta 
situaci6n haria mas problematica la movilizaci6n extema de capital por los 
paises en desarrollo. Un crecimiento mas lento de los paises industrializados 
significaria no solo un crecimiento mas lento de las corrientes extemas hacia 
los paiscs en desarrollo, tanto en condiciones comerciales como en condiciones 
de favor, sino tambien un crecimiento mas lento de las exportaciones de los 
paises en desarrollo hacia los paises desarrollados. 

Dados t<>l'!s problemas, los paises en desarrollo, ten<!ran que hacer 
mayores esf1trzos tanto para movilizar recursos como para diversificar sus 
fuentes de capital. En consecuencia las I FD deben tomar parte activa en este 
esfuerzo para que logren cumplir su funcion. 

Movi/izacion de recursos internos 

Las dificultades para movilizar recursos extemos significaran quf'! habra 
que hacer un esfuerzo mayor y mas eficaz para movilizar recursos intemos. 

Como se sefialo mas arriba, el problema del capital, sobre todo en los 
paises en de:;arrollo, es doble: movilizar recursos suficientes y armonizar las 
necesidades de los ahorrantes con las necesidades de los inversionistas. El 
primer componente supone ahorrar recursos en vez de consumirlos; el segundo 
entrafia un proceso de transformaci.Jn creadora. 

Movilizacion de recursos suficientes 

En el primer caso se da el problema de escasez de capital interno. Este 
parece ser el principal problema de los paises de bajos ingresos, como lo 
sugiere la elevada tasa de consumo privado, que aumento del 79% del PIB en 
1960 al 81% en 1976, y la ~asa mas baja de ahorro interno bruto del PIB, en 
relacion con la inversion interna bruta. En I 960, la proporcion media del 
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ahorro intemo sobre el PIB dt estos paises era de 9%, eri comparacion con una 
inversion intema de 12%. En 1976, la proporcion del ahurro intemo des.:endio 
al 8%, y la brecha de recursos se hizo mas amplia, ya que la inversion intema 
alcanzo al 15%. 

Pare1.:.: obvio que, cuando el ingreso es apenas suficiente para sufragar las 
necesidades basicas. existe poco ahorro y poca formacion de capital. 

El problema de movilizar el a~orro intemo comienza con el problema 
de elevar los niveles de ingreso, dado que asi el ingreso como el ahorro para 
la formacion de capital pueden ser causa o ef ecto el uno del otro. Si bi en es 
posible crear diversos instrumentos financieros o introdlicir en la economia 
diversos intermediarios financieros, el esfuerzo mayor de elevar los niveles 
de ingreso tendra que ser sostenido, o incluso acelerado, a fin de generar el 
ahorro necesario para que tales instrumentos '! intermediarios resulten de 
utilidad. La elevacion de la tasa del ahorro es resultado de lJ elevacion de 
los niveles de i;agreso y representa un esfuerw verdaderamente nacional. 
Esto pone de relieve la importancia economica de las proyectos financiados 
por las IFD a base de ahorros escasos. Tales proyectos deben ayudar a crear 
empleo y elevar el ingrt:so, para que puedan contribuir al desarrollo 
nacional. 

En rela.:ion con el problema de la elevacion de los niveles de ingreso, 
sobre todo en los paises de mas bajos ingresos, cabe setialar que las fuentes 
oficiales de fondos en condiciones de favor o cualquier otra forrna de capital 
extranjero seguiran estimulando el crecimiento economico, pero que su papei 
quedara limitado a complementar el ahorro intemo. La experiencia actual de 
los paises en desarrollo asi como su experien.::ia historica indican que el ahorro 
intemo financia el grueso de la formacion de capital intemo (mas de la mitad 
de la inversion intema bruta de los paises de bajos ingresos y mas del 80% en 
los paises de medianos ingresos). Los paises en desarrollo pueden y deben 
financiar la mayor parte de su esfuerzo de cesarrollo mediante la movilizacion 
del ahorro intemo. 

Contando con un apoyo eficaz del gobiemo, las IFD deben estar en 
condiciones de movilizar tanto el ahorro privado como el ahorro publico para 
el desarrollo industrial mediante arreglos apropiados con intermediuios 
existentes. Las compatiias de seguros, las instituciones estatales de seguridad 
social y los bancos comerciales y de ahorro, que suelen ser los primeros tipos 
de intermediarios que se establecen en una economia, sin hablar de las 
personas adineradas, pueden proporcionar fondos para inversion a largo plazo 
a las IFD mediante prestamos :,· adquiriendo acciones de estas. 

Ahi donde los bancos comerc iales dominan el sistema financiero, puede 
ser posible cooperar con varios de ellos. Estos pueden proporcionar el capital 
de explotacion para los clientes de las I FD. Los bancos comerciales pueden 
dedicar tambien parte de sus activos a adquirir obligaciones a relativamente 
largo plazo, en tanto que las IFD pueden emitir obligaciones de rendimiento 
fijo apropiadas a este objeto. 

Las unidades familiares en los paises en desarrollo se suelen orientar hacia 
los dep6sitos de 2.horro como forma tradicional de acumular fondos, porque 
tiener. acceso inmediato a esta forma de activos financieros y estan familia
rizadas con ellos. Esta aparente limitaci6n del comportamien.:o de ahorro de 
las unidades familiares puede utilizarse para una ulterior movilizacion de sus 
ahorros mediante innovaciones y variaciones apropiadas de los depositos de 
ahorro tradicionales. En la Repuhlica Fi::deral de Alemania, por ejempln, la 
introduccion de certificados de ahorro o valores con interes acumulativo ha 
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logrado gran exito, por mas que, hace algunos aiios, un esquema semejame se 
introdujo en Filipinas con exito limitado. 

La idea en que se basa esta innoV3ci6n es que la gente tiende a querer 
controlar sus aep6sitos sin retirar inrnediatamente los interese5 vencidos. Al 
mismo tiempo, el hecho de que los depositos se puedan retirar en cualquier 
momento hace atractivo este tipo de ahorro. Los certificados de interes 
acumulativo combinan estas caracteristicas basicas con la idea de ahorrar en 
un inst!"Umento que tiene una tasa de interes tal, que, al cumpiirse el plazo, los 
intereses acumulados recibidos han C:uplicado o incluso triplicado la inversion 
inicial. Pueden hacerse variaciones de esta idea mediante dif erenc!as de las 
tasas de interes y plazos de vencimiento del instrumento, de modo que se 
garaniice que la inversion se duplicara o triplicara si el instrumento se retiene 
has ta la f echa de vencimiento. 

El ahorro publico se puede encauzar tambien hacia las IFD mediante 
prestamos subvencionados, simples donaciones y panicipacion directa en el 
capital social, sin llegar necesariamente a la propiedad total. Tales 
posibilidades se han examinado en Africa, Asia y America Latina. Algunas 
IFD de la India recibieron amplios prestamos gubemament2.les, que estaban 
subordinados a otras deudas y, a veces, incluso al capital. Algunos paises de 
America Latina, por ejemplo, la Argentina, el Brasil y Venezuela, tienen bancos 
de desarrollo de pro(Jiedad estatal. Casi todos los paises miembros de la 
Asociaci6n de lnstituciones de Financiaci6n dtl Desarrollo en Asia y el 
Pacifico poseen tambien bancos de desarrC\ho de propiedad estatal. El Banco 
de Desarrollo de Corea, por ejemplo, ademas de que su capital esta totalmente 
suscrito por el gobiemo, recibe fondos fiscales de una cuenta especial en el 
presupuesto nacional, y puede, ademas, obtener creditos de otra entidad 
nacional, el Fondo de Inversiones Nacionales. 

Otros paises tienen bancos de desarrollo de propiedad mixta, esto es, con 
participacion de los sectores publico y privado. Mexico y el Peru son ejemplos 
en la America Latina; y Tunez, en Africa. Hay otros casos tambien en que los 
gobiernos han establecido facilidades de redescuento para los prest<imos de las 
IFD, con lo cual ponen a estas en condiciones de generar nueva liquidez a base 
de sus carteras. El Gobierno de Colombia, por ejemplo, ha proporcionado 
facilidades de redescuento a varios bancos de desarrollo colombianos. 

Si bien la participaci6n estatal es una manera de movilizar el ahorro 
interno nacional para su utilizaci6n por el sector privado, puede haber 
problemas tanto economicos como no econ6micos que una IFD y su gobierno 
deban resolver antes de recurrir a ella. La posibilidad de la infiuencia politica 
sabre la utilizaci6n y disposici6n de los fondos es un problema que hay que 
resolver. Una IFD de propiedad mixta debe resolver la dificil cuesti6n de saber 
que tasa de rendimiento de la inversion es optima y aceptable para el sector 
publico y para el accionista privado. Tambien debe considerarse la cuesti6n 
mas amplia de los gobiernos de los paises menos adelantados, que no poseen 
bastantes recursos para satisfacer las demandas que se Jes presentan. Si esta 
cuesti6n se convierte realmente en un problema, una i FD puede tener que 
buscar otra forma de asistencia estatal. 

Las IFD, especialmente si son de propiedad estatal, pueden obtener 
garantias estatales para los bonos y otros instrumentos de deuda que emiten a 
fin de movilizar el ahorro interno. El gobierno podria garantizar el reembolso 
del capital a los tenedores de instrumentos de deuda de la IFD. Por ejemplo, 
los bonos emitidos por el Banco de Desarrollo de Filipinas tienen la garantia 
ciel Gobierno de Filipinas. Otra forma de asistencia estatal podria ser la 
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conces1on de exenciones tributarias o incentivos fiscales. Los tenedores de 
instrumentos de las IFD podrian estar exentos de los impuestos usuales sobre 
las inversiones en valores. Si esto no es posible, una IFD podria pedir al 
gobierno que ofreciese incentivos fiscales tales como una estructura esc.dlonada 
del impuesto a la renta, que ofreciera tasas de impuesto mas bajas a los 
instrumentos de mas largo plazo de vencimiento. Una IFD de propiedad 
estatal puede estudiar estas posibilidades con mayor factlidad, pero las IFD 
privadas no deberian desentenderse de ellas. Una IFD puede justificar que se 
le otorgue ese trato pref erencial poniendo de relieve el desairollo consiguiente 
de los mercados de capital del pais y la reduccion resultante de la dependencia 
de la i FD respecto al gobiemo. 

Desarrol/o d2 /os mercados de capital 

Las tasas medias de ahorro e inversion (20 y 24% del PIB, respectivamente, 
en 1979) de los paises de medianos ingresos son mas altas que las de los paises 
de bajos ingresos. y se comparan favorablemente con las tasas medias de 
ahorro e inversion de los paises industrializados (24 y 23%, respectivamente, en 
1976). De todos modos, debido a las tasas mas altas de inversion en relacion 
cor- el ahorro, la brecha de recursos sigue siendo grande en los paises de 
medianos ingresos y aim habra que buscaric remedio. 

Hay otras posibles soluciones al problema de movilizar recursos. En 
algunos paises de medianos ingresos, hay ahorros suficientes, pero o bien son a 
corto plazo y requieren su transformacion a plazo mas large a fin de satisfacer 
las necesidades de los inversionistas, o bien estan en formas no financieras. El 
problema de la movilizacion no cons:ste tanto en crear o generar ahorro, sino 
en monetizarlo o aumcntar la proporcion del ahorro monetario dentro del 
ahorro intemo global. Si el ahorro ya es monetario, entonces pude inducirse a 
los ahorrantes a pref erir el ahorro a largo plazo en vez de! ahorro a corto plazo. 
Cuando el problema de la movilizacion incluye tambien la equiparacion de las 
condiciones del ahorro con las necesidades de la inversion, se hace critica la 
necesidad de diversificar las f uentes de fondos a mediano y largo plazo. 

Hay varios metodos por los cuales una IFD puede promover la 
transf erencia de! ahorro de formas no financieras a formas financieras. El 
estimulo de la utilizacion de tales ahorros para la inversion a largo plazo 
impiica otros factores en el marco imtitucional en que ocurre el ahorro, y 
puede exigir reformas estructurales. 

Uno de tales factores es la estructura de tasas de interes en el pais y las 
politicas gubemamentales al respecto. En muchos paises, el gobierno fija un 
limite maximo a las tasas efe<..tivas de interes, el cual a menudo esta por debajo 
del costo real del capital en la economia. fata situacion hace dificil para las 
IFD lograr que el ahorro salga de las formas no financieras, tales como bienes 
raices, joyas y articuloc; de consumo duraderos. C'uando la economia adolece 
de inflacion cronica, es dificil tambien persuadir a los ahorradores a que hagan 
inversiones monetarias a largo plazo. 

La tributacion de los ingresos por intereses o dividendos puede af ectar 
tambien a la disponibilidad de ahorro monetario para inversion. La 
subvaloracion del valor de la tierra para fines de tributacion puede hacer, 
asimismo, que entre las form as de ahorro reciban la pref erencia los bi en es 
inmobiliarios. 

Puede haber otras deficiencias estructurales que impidan que las I FD 
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part1c1pen en una movilizacion suficiente y diversificada de los recursos 
internos; sin embargo, al resolver tat es deficiencias, una IFD puede demostrar 
su c:ontrib01ci6n al desarrollo financiero de la economia. 

La experiencia que han tenidC' las IFD en la Republica de Corea y en 
Si11gapur con problemas de esta especie sugiere un nuevo enfoque respecto al 
desarrollo de los mercados de capitai. Se trata de que la I FD coopere con el 
gobierno para identificar, estudiar y, tal vez, aplicar reformas de la estructura 
institucional y normativa a fin de ayudar a acelerar el desarrollo financiero de 
:a ecomomia. Tai esf uerzo puede suponer una reestructuracion de las tasas de 
interes a fin de premiar al ahorro a largo plazo otorgandole una tasa de interes 
acelerada. Puede suponer tambien el establecimiento de instituciones para 
proporcionar liquidez y capital de explotacion a corredores y aseguradores, a 
fin de ponerlos en condiciones de crear mercados tani0 I)rimarios como 
secundarios. .<\ctualmente se esta tstudiando un plan de esta especie en 
Filipinas. 

Ademas de una co!aboracion activa con su gobierno, una IFD puede 
ayudar a ampliar el mercado de valores introduciendo servicios nuevos, 
ampliando Jos existentes o estableciendo entidad~s filiales. 

Desde el pur.to de vista de las operaciones, una IFD puede ayudar a 
formular y garantizar instrumentos de deuda a fin de otorgar a los 
tenedores otras ganancias aparte de los intereses. Esto resulta atractivo 
cuando la escala existente de tasas de interes produce un rendimiento mas 
bajo de lo que es aceptable a los ahorradores en las inversiones a largo 
plazo. Emisiones especiales de bonos, por ejemplo, podri:' ~ proporcionar a 
los tenedores cierta forma de participacion en las ut:.idades. Eso podria 
lograrse vendiendo bonos y acciones comunes como unidad, habiendose I 
ajustado el precio del bono para que refleje la participacion del tenedor en I' 
la propiedad. Por otra parte, los bonos o los instrumentos de deuda 
pueden ser tam bi en convertibles en acciones a un precio y en una f echa 
especificados. Pueden ofrecerse otras caracteristicas o variaciones segun lo 
permitan las !eyes nacionales. 

Los mismos tipos de variaciones pueden utilizarse en las emisiones de 
capital social. Si se otorgan a los tenedores de acciones opciones o derechos 
previos a adquirir las emisiones sucesivas de acciones de la empresa puede 
atraerse a posibles inversionistas y, en realidad, ayudar a amtJliar el mercado 
secundario de valores, al crearse un submercado para tales opciones y 
derechos. 

Ademas del problema de elevar el rendimiento ef ectivo y potP.ncial de la 
inversion para los inversionistas, existe el problema de aumentar la facilidad 
de colocacion y la liquidez de los valores emitidos o garantizados. Esto es 
especialmente arduo si la economia en que opera una IFD se ve afectada por la 
inflacion y los mercados de capital son relativamente subdesarrollados. La 
facilidad de colocacion de tales instrumentos puede aumentarse mediante una 
seleccion adecuada de garantias. En vez de emitir pagares e instrumentos de 
deuda sin garantia, una !FD podria emitir bonos que, segun fuesen las 
preferencias del mercado, podrian tener la garantia de deudas por cobrar, 
hipotecas prendarias o bienes raices. A fin ~e aumentar la liquidez, los valores 
podrian venderse a reserva de convenios de r~trocompra con especificacion de 
condicioncs y precio. Un convenio que permitiese al tenedor redimir su 
inversion a la presentacion del instrumento mediante un descuento apropiado 
podria incrementar tambien la facilidad de colocaci6n y la liquidez de los 
val ores. 
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En Filipinas, donde el mercado secundario de instrumentos de deuda a 
larg'> plazo aim no esta plenamente desarrollo, algunos bancos de inversion y 
algunas IFD, ir.clusive la Private Development Corporation of the Philippines 
(PDCP), estan tratando de establecer una red de agentes que le proporcionen 
un apoyo secundario o de liquidez. Segim el arreglo propuesto, cada miembro 
de la red se CC'mpromete a comprar una proporcion determinada de las ventas 
secundarias de tales instrumentos a un descuento apropiado. Este compromiso 
se agrega a la cartera de tales instrumentos, cualquiera que sea, que la 
institucion miembro ya pueda poseer 

Al mismo tiempo, el Gobiemo de Filipinas y la Corporacion Financiera 
Internacional (CFI) estan investigando el establecimiento de una entidad 
estatal que proporcione apoyo de liquidez al mercado de valores, 
manteniendose dispuesta en todo momento a adquirir valores mediante un 
descuento apropiado. Entre tanto, el Banco Central de Filipinas ha anunciado 
planes para ofrecer un servicio de redescuento a los corredores como ayuda 
adicional al mercado de valores. 

Una IFD puede, en grado limitado, obtcner recursos de capital para sus 
propias operaciones, estableciendo un plan de part~cipacion en el capital que 
permita a su personal adquirir sus propias accio;ies. Las ventas con cargo a su 
propia cartera podrian ser ctra manera de que la IFD obtuviese recursos. 
ademas, como se supone q11e la IFD mantiene una cartera de alta calidad, esta 
medida podria ayudarle a ampliar y mejorar la calidad de los merc<'!dos de 
capital de su pais con el transcurso del tiempo. 

Una IFD podria adoptar tambien 11n enfoque instituciC1nal frente al 
desarrollo del mercaJo de capital, estableciendo una sociecta<.i de fondos 
mutuos o entidades anall)gas para promover y desarrollar fondos de inversion 
cerrados o abiertos para ahorradores pequefios. Con el apoyo y asistencia 
activos de la CFJ, la Corporacion Financiera Industrial de Tailandia, por 
ejemplo, estableci6 una sociedad de fondos mutuos para ampliar los mercados 
de capital del pais y lograr la participacion en ellos de un sector mas amplio de 
la economia. Del mismo modo, I& PDCP, en colaboracion con la CFI y la 
participacion de otros intermediarios financieros nacionales, esta estableciendo 
una sociedad de fondos mutuos como un medio de ampliar su contribucion al 
mayor desarrollo de los mercados de capital de Filipinas. Otras IFD podrian 
aplicar una politica semejante con la ayuda activa de la CFI y el pleno apoyo 
de sus respectivos gobiernos. 

A estas alturas ya debe estar en claro que las IFD tendran que asumir, en 
el decenio de i980, un enfoque doble frente al problema de la movilizacion de 
recursos. Tendran que hacer un esfuerzo a largo plazo para persuadir a los 
gobiemos de que reformen las deficiencias estructurales que obstaculizan el 
pleno desarrollo de los mercados de capital y, mientras siguen trabajando 
dentro de las limitaciones existentes, tendran que innovar y ampliar sus 
propias operaciones. 

Meras de acciim de las /FD en el decenio de 1980 

Gran parte de lo dicho hasta ahora se ha ref erido sob re todo a la situacion 
existente en los paises en desarrollo. Esto no quiere decir que el problema de la 
movilizacion de recursos en los paises desarrollados vaya a ser mucho menos 
dificil durante el proximo decenio. Parece ser, sin embargo, que los pa!sP.s en 
desarrollo debe:i ser objeto de e•;pecial preocupacion, por ser mayores las 
medidas que han de tomar para colmar la brecha cada vez mas amplia entre 
ellos y los paises desarrollados. 
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Ahora debe ser evidente que los esfuerzos de las I FD para movilizar 
recursos financieros internos en el decenio de 1980 tendran que ir mas alla de 
las fuent~s oficiales en condiciones de favor y poner en accion fuentes hasta 
ahora no utilizadas. En muchos paises, las I FD constituyen a menudo nada 
mas que una parte, a veces insignificante, def proceso total de movilizaci6n de 
recursos: por consiguiente. pueden reforzar su repercusion sobre este proceso 
imicamente ampliando su manera de pensar y relacionando sus esfuerzos con 
los de otros sectores. No les es posible. dadas las condiciones que se preven 
para el decenio de 1980, encontrar por si mismas y aisladamente soluciones al 
problema del desarrollo financiero. Se trata de un problema intersectoriai. 

i.Como serim los esfuerzos de movilizacion de recursos financieros 
intemos en el decenio de 1980? En t:special, i.de que manera lograran las IFD 
poner el capital financiero al servicio de las necesidades de des~rrollo? 

El primer paso de este programa podria ser que la gestion de las I FD 
desarrollase la capacidad de diagnosticar las necesidades de inversion de la 
economia y los obstaculos que se oponen a la financiacion. Incluso podria ser 
necesario definir espedficamente la inaole y la magnitud de las necesidades de 
inversion del sech.>r privado. Una vez estimadas las necesidades de 
financiacion globales, puede ser necesario analizar las necesidades de los 
diversos sectores y reasignar prioridades entre ellos. 

Una IFD puede tener que cooperar con su propio gobie!"no, con el resto 
def sector financiero e incluso con entidades multinacionales, tales como la 
CDI. para lograr un consenso sobre la mejor manera de hacer frente al 
problema de la movilizaci6n de recursos. Enseguida, la I FD debe ayudar a 
elaborar un program'1 de desarrollo financiero que sea paralelo al programa de 
desarrollo econ6mico general. 

A fin de realizllr tales programas en el decenio de 1980, las I FD tend ran 
que diversificar sus operaciones, ampliar sus instituciones y crear nuevas 
maneras de superar los obstaculos tradicionales a la movilizaci6n de recursos 
in~ernos. 
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Movilizflcion de recursos financieros 
W. Tenaekoon 

Presidente de la Sociedad de Desarrollo Financiero de Ceilan 

El presente trabajo trata de la movilizacion de los recursos nacionales. Sin 
embargo, el desarrollo requiere tambien recursos externos y se da por supuesto 
que se dispondra de una corriente suficiente de prestamos, subvenciones e 
inversiones privadas. Los recursos financieros por si solos, ya ter.;an origen 
nacional o exterior, no bastaran para conseguir el desarrollo economico, a 
menos que se cuente tambien con los otros factores de produccion, de los 
cuales el mas importante es una mano de obia capacitada y bien disciplinada. 

El principal problema que ph1ntea la movilizacion de recursos en los 
paises en desarrollo es el bajo nivel de ingresos. Para que se movilicen recursos 
nacionales, debe existir en el pais un volumen suficiente de ahorro y, la mayor 
parte de los paises en desarrollo, con un bajo nivel de vida, tienen una 
capacidad de ahorro considcrablemente menor que los paises ricos. Por le 
tanto, la primera medida que deben adoptar los paises en desarrollo es 
aumentar la capacidad de ahorro. Para ello, es preciso elevar el nivel de 
ingresos y las tasas de crecimiento mediante una mejor utilizacion de la tierra y 
de la fuerza de trabajo. Mientras los niveles de ingreso en esos paises no sean 
lo suficientemente altos para atender las necesidades, tanto del consumo como 
del ahorro, no existira esa capacidad de ahorro. El hambriento no ahorra para 
el futuro. 

Los bajos ingresos, la inexistencia de ahonos y la au.>encia de inversion, 
crean un circulo vicioso que deben romper los paises en desarrollo para lo que, 
evidentemente, se requerira una dosis masiva de capital extranjero y nac;onal. 

Para los paises desarrollados, esto implica un aumento considerable de ~a 
ayuda en condiciones de favor. La corriente de ayuda extranjera a los paises de 
bajos ingresos ha sido inferior al porcentaje previsto de 0,7% del PNB. 
Solamente un numero reducido de paises riros han aportado una capacidad 
superior al 3% del PNB. A menos que se produzcan aumentos considerables de 
la ayuda, que resulten tambien suficientes para compen::.ar la inflacion, no 
podra producirse ningun crecimiento economico real en lus paises mas pobres. 

El lento ritmo de cr~cimiento de las economias mas industrializadas y la 
consiguiente lentitud en el aumento de los ingresos por habitante, puede 
provocar una nueva reduccion de la asistencia a los paises en desarrollo, a 
menos que los paise!' ri~os hagan un verdadero esfuerzo para aumentarla. Las 
restricciones impuestas al acceso de la exportaciones de los paises en 
desarrollo a los mercados libres crean nuevos problemas para los que necesitan 
los recursos exteriores para su desarrollo, e impiden la mejora de la calidad 
foica de la vida en los paises en desarrollo. Por lo tanto, los paises 
desarrollados tendrian que pensar en SJprim1r las barreras protectoras, sobre 
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todo los mecanismos no aranceiarios, taies comu d sistcma de contingentes y 
los convenios de comercializacion. De no ser asi, los paises del tercer mundo 
tendran que encontrar sus propias soluciones al problema, como podria ser un 
aumento del comercic y de la colaboracion entre cllos. 

Los paises ricos deberian permitir, ademas, que parte de la ayuda 
concedida a los paises en desarrollo se utilice parn financiar ll'Js gastos hechos 
en moneda local. La inversion en fabricas, maquinaria y equipo, asi como en 
piezas de rer uesto, requiere una gran cantidad de di visas. En la actualidad, la 
ayuda conct:dida por los paises industrializados revierte a ellos como pago de 
esas importaciones. 

Los paises desarrollados deberian pensar tambien en la posibilidad de 
cancelar antiguas deudas, sobre todo a aquellos paises en desarrollo con 
dificultades de balanza de pagos. Deberian, asimismo, aumentar su ayuda en lo 
relativo a productos basicos, que tendria el doble efecto de estabilizar los 
precios intemacionales y movilizar los recursos nacionales. 

Las organizaciones intemacionales deben permitir que una parte de su 
ayuda se utilice para hacer frente a los gastos en moneda nacional. El Banco 
Mundial, los bancos de desarrollo regional y otras organizacioncs intema
cionales deben reconocer t.'ia necesidad, y facilitar asistencia qi:e pueda 
utilizarse actualmente en su mayor parte para importar bienes de capital. 
Debido a la falta de fondos intemos, las instituciones de financiacion del 
desarrollo (I FD) no pueden ejecutar algunos proyectos de paises en desarrollo, 
ni incluso ayudar a hacerlo. Las organizaciones intemacionales deben 
reconocer y comprender la gravedad de ese obstaculo si desean desempeiiar 
una funcion eficaz y util en el desarrollo de la economia de los paises en 
desarrollo. 

Es preciso felicitarse por el esfuerzo que realizan el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo Asiatico 
para ayudar al sector rural mediante la asignacion de recursos a proyectos 
rurales integrados, destinados a mejorar la productividad de ese sector. 
Con ello se aumentaran los ingresos y el ahorro en el sector rural, que 
representa a la mayor parte de la poblacion de la mayoria de los paises en 
desarrollo, y se creara un volumen considerable de recursos nacionales, que 
podran aprovecharse si se adoptan las medidas adecuadas de movilizaci6n. 

Para hacer frente a las dificultades del decenio de 1980, los paises en 
desarrollo deben cambiar el papel que han desempeiiado hasta ahora. La 
corriente de ayuda exterior que reciben de los paises desarrollados sera muy 
inferior a sus necesidades, sob re todo si los paises en desarrollo deben utilizar 
los ingresos procedentes de las importaciones para saldar antiguas deudas. 
Tampoco existe ninguna garantia de que se mantenga la actual corriente de 
ayuda. Por lo tanto, los paises en desarrollo deben hacerse mas aut6nomos y 
tratar de movilizar recursos nacionales, forzar el ritmo de su desarrollo para 
atender a sus propias necesidades y garantizar la plena utilizacion de todos los 
recursos nacionales disponibles. 

Movilizaciim de/ ahorro interno 

La movilizaci6n del ahorro nacional es tarea que corresponde a los bancos 
de ahnrro,. las compaiiias de seguro, los fondos de prevision, las sociedades 
inmobiliarias y los bancos comerciales. Los gobiernos pueden utilizar parte de 
esos fondos pan.' la inversion directa, y el sector privado, el resto de ella para 
crear puestos de trabajo y conseguir jivisas. 
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Las medidas concretas para favorecer la movilizacion del ahorro intemo 

podrian ser, entre otras, las siguientes: 
a) Reformar o reestructurar la politica fiscal para perf eccionar el sistema 

de recaudacion, terminar con la evasion de impuestos y aumentar el numero de 
contribu}e11tes; 

b) Indultar 'l los evasores de impuestos permitiendoles colocar las 
cantidades declaradas a interes fijo o en cuentas de ahorro y aplicando a 
los reditos un tipo de gravamen bajo, correspondiente a cantidades 
declaradas; 

c) Aumentar la efi!:a~·~a de las empresas paraestatales para evitar las 
phdidas, convirtiendolas, cuando proceda, en empresas mixtas que operen 
conjuntamente con el sector privado: 

d) Permitir que sigan funcionando solamente aquellas empresas 
paraestatales que son una ayuda, en lugar de una carga, para el crario publico; 
las empresas publicas administradas eficazmente y financieramente rentables, 
deberan funcionar con autonomia y estar facultadas para fijar precios y 
salarios ajustados a la realidad; 

e) Iniciar programas de ahorro, con tipos de interes realistas, y permitir 
retirar los fondos y conseguir prestamos con garantia de depositos, a intereses 
de solamente un I 6 2% por encima de la tasa de ahorro; 

fJ Conceder exenciones tributarias sob re el ahorro; 
g) Dar publicidad a las ventajas dd ahorro; 
h) Promover la confianza del que ahorra, garantizando la seguridad del 

dinero depositado y una tasa de rendimiento atractivo que tenga en cuenta la 
inflaci6n; 

i) Proporcionar un marco juridico de caracter practico para el 
funcionamiento de los mercados de capital. 

Repercusiones para las I FD 

En el decenio de 1980, un.-i de los principales problemas de las IFD sera 
probablcmente la mcvilizaci6n de los recursos intemos. Se contara sin duda 
con financiaci6n exterior, sobr€. todo procedente de las organizaciones intema
cionales y de los bancos de desarrollo de los paises industrializados, pero los 
recursos internos escasearan debido a la existencia de otras posibilidades de 
inversion. 

Es importante que las IFD mantengan su capacidad de movilizar recursos 
de forma independiente, lo cual constituye un requisito esencial para conservar 
la autonomia que permite a las IFD asignar fondos basandose en criterios 
estrictamente econ6micos. Es importante que las IFD diversifiquen sus 
recursos, tanto los nacionales como los externos, y que los bancos de desarrollo 
no dependan excesivamente de un numero limitado de fuentes de financiacion, 
que las harian vulnerables a presiones politicas. En ese sentido, las IFD 
deberan tener algun tipo de garantia de que las organizaciones internacionales 
que les faciliten recursos Jes permitan utilizar tambien moneda nacional, pues, 
de lo contrario, los bancos de desarrollo pueden verse obligados a pedir a sus 
respectivos Gobiernos una ayuda que a estos les es imposible conceder debido 
a dificultades presupuestarias. 

Las IFD deberan estudiar tambien la posibilidad de conseguir fondos de 
bancos comerciales y de ahorro mediante la emisi6n de obligaciones, bonos y 
acciones preferentes. 
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Durante el decenio de 1980 es muy probable ~ue se produzca una 
integraci6:ri gradual entre las operaci'>nes bancarias comerciales y las 
destinadas al desarrollo. Es probable que un mimero cada vez mayor de 
bancos de desarrollo acepten dep6sitos y que los bancos comerciales se 
dediquen a operaciones de inversion. Los bancos comerciales, que 
habitualmente no emiten titulos, deberan en todo caso destinar una parte de 
sus recursos totales a los bancos de desarrollo y apoyar la labor de estos en pro 
del desarrollo ir.dustrial mediante la participaci6n en los riesgos de lo::. 
empresarios. 
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Movilizacion de recursos financieros 
E. Keller 

Ex Presidente de la Sociedad de lnversiones AD ELA, Peru 

Durante el decenio de 1960 surgieron por todas partes. en el mundo en 
desarrollo. bancos de desarrollo nacionales. subregionales y regionales. dt"i 
sector publico. del sector privado y mixtos. Aunque podian diferir entre si en 
cuanto a su concepcion. su politica y sus metodos operacionales. todas tenian 
el mismo objetivo basico de servir de catalizadores eficaces del progreso 
socioeconomico mediante su contribucion al desarrollo economico. 

En el contexto amplio de los objetivos y politicas de desarrollo. los bancos 
de desarrollo han de desempenar las funciones siguientes: 

Identificar oportunidades de desarrollo 
Convertir esas oportunidades en proyectos y propuestas viables 
Movilizar recursos para la ejecucion de proyectos 
La eficacia Je los bancos de desarrollo dependera del exito con el que 

desempenen estas tres tareas y, por supuesto, de su propio funcionamiento y 
exito economicos. Los bancos de desarrollo no pueden, evidentemente. 
limitarse a la funcion de aportar fondos sino que han de ser capaces de 
suministrar una amplia gama de servicios para el desarrollo ya sea por si 
mismos o ya sea en colaboracion con otras entidades. 

Movilizadon de recursos financieros 

Es evidente que la movilizacion de recursos financieros constituye un 
componente importante de la funcion de los bancos de des--+ 
arrollo. La movilizaci6n de recursos extemos, en condiciones conducentes al 
buen exito de los proyectos de desarrollo, suele ser un requisito basico para los 
proyectos de vastas dimensiones. 

Es probable que la importancia de los recursos financieros ext..;!"Tlos 
aumente duiante e9 decedo de 1980 debido a que, en la mayoria de los paises 
en desarrollo, ~ esta intensificando la presi6n para acelerar el proceso dt· 
desarrollo. En la mayoria de los paises no se generan suficientes recursos 
intemos para conseguirlo. Ademas, en el decenio de 1980 sc producira un 
f uerte aumento de la demanda de fondos como consccuencia de la inflacion. 
Ya en el decenio de 1970 resulto mas difi.;il movilizar recursos financi~ros 
extemos, y ~ta dificultad ira en aumento durante el de 1980 por las siguicntcs 
razones: 

a) Es probable quc la demanda de fondos a largo plazo y bajo costo, 
apropiados para los proyectos de dcsarrollo, exceda en mucho a la of erta; 

b) Es probable que se produzcan frecuentes e incluso profundas 
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alteraciones en los principales mercados financ1eros debido, en pane, a ia 
prolongad& inestabilidad economica y monetaria y, en parte, a la probabilidad 
de que se produzcan cambio estructurales; 

c) Seguira creciendo el numero y la diversidad de fuen:es, sobre todo en lo 
relativo a financiaci6n por medio de creditos, particularmente en los casos de 
compras en el exterior; 

d) La frecuente escasez de fondos apropiados para la financiaci6n de 
proyectos aumentara los costos de la financiacion, a veces basta el punto de 
que proyectos basicamente viables se bagan marginales o no factibles. 

Cam!Jios estructurales en las Juentes de financiaciim extema 

Esta evolucion de las condiciones de los mercados de capiial coincidira, 
con algunos cambios estructurales en el decenio de 1980. Una de estas transfor
maciones puede af ectar a las fuentes de financiaci6n del sector publico, 
inclusive los recursos para financiacion er1 condiciones favorables. 

Aunque los paises aportantes siguen estando de acuerdo en la necesidad 
de aumentar la ayuda al desarrollo y la financiaci6n en condiciones favorables, 
las perspectivas de tal aumento no parecen buenas para el decenio de 1980. Los 
paises ricos no ban alcanzado aun la meta global de destinar un 0,7% de su 
PNB para ayu -ia a los paises en desarrollo. Ello se debe en gran parte a la 
creciente oposicion intema en los paises industrializados a la ayuda para Ios 
paises en desarrollo, por cuanto el gasto pubiico adicional significa mayores 
impuestos. Por consiguiente, los fondos para ayuda, durante el decenio de 
1980, en vez de aumentar, podrian disminuir. Seran probablemente suficientes 
para alimentar el capital de las principales instituciones mundiales de ayuda al 
desarrollo, que ban venido canalizando una proporci6n cada vez mayor de la 
financiaci6n para los paises en desanollo, pero acaso no hasten para 
programas de ayuda bilaterales y para la financiaci6n en condiciones 
favorables. 

Otra transformaci6n estructural de las fuentes de financiacion externa 
podria ocurrir en los grandes mercados financieros basta la fecba no sujetos a 
control. El mercado de eurod6lares, con una masa de recursos de 600.000 a 
800.000 millones de d6lares, es en la actualidad el principal mercado financiero 
libre. No se sabe si se mantendran esta libertad y esta falta de control, o si Ios 
gobiemos intentaran regularlo. Si asi ocurre, una masa ingente de recursos que 
actualmente buscan colocaci6n a traves del mercado de eurod61ares, se 
trasladaria a otros mercados financieros o a nuevos centros monetarios 
ubicados en otros lugares. Cierta reorientacion puede ser resultado de un 
cambio de los principales depositantes, y otra lo sera de una tendencia a 
diversificar los riesgos. 

Un terccr cambio estructural podria ocurrir en los grandes bancos que 
actualmente manejan la mayor parte de los fondos que se canalizan a traves de 
los mercados privados. Los grandes bancos internacionales, las instituciones 
bancariaz universales del continente europeo, los bancos de compensaci6n 
situados en el Reino Unido, los grandes centros financieros del Canada y los 
Estados Unidos de America, y los principales bancos del Japon seguiran, !':in 
duda, actuando como los principales intermediarios de fondos entre los 
depositantes y los prestatarios. Sin embargo, a consecuencia de las alzas 
actuates del precio del petr61eo y las posibles alzas de precio de otros 
productos basicos escasos, en los pr6ximos aiios. algunos paises productores 
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de petroleo se han convertido ya en banqueros o prestadores directos y existen 
indicios de que pretenden ampliar sus actividades en el futuro. Los bancos de 
desarrollo que deseen movilizar recursos extemos deberan, pues, estar atentos 
C! la p0sible aparicion de nuevas instituciones de inversion. 

Requisitos previos para la movilizaciin de recursos financieros 

Los principios f undamentales de la movilizacion de fondos no 
experimentaran grandes cambios en el decenio de 1980. Las instituciones que 
deseen movilizar fondos deberan mantenerse solventes y conservar una buena 
reputacion, y la mayoria de ios inversionistas o prestadores querran recuperar 
su dinero, normalmente con beneficio. 

El factor mas importante en la movilizacion de recursos financieros ajenos 
seguira siendo la reputaci6n y solvencia del prestatario. La solvencia comercial 
de un prestatario se mide, por supuesto, en funcion de su capital y de sus 
patrocinadores asi como de sus resultados. lncluso en un mundo tan 
rapidamente cambiante como e! nuestro, se requieren aiios para establecer una 
buena reputacion, mientras que bastan unas cuantas semanas o una decision 
equivocada para perderla definitivamente. Las claves de la buena reputacion y 
la solvencia de un banco de desarrollo industrial son la calidad de su gestion, 
su habilidad empresarial y el acierto con que admin;stre sus activos y pasivos. 

Los bancos de desarrollo no pueden evitar asumir riesgos. Su exito no 
dependera de que tengan o no problemas, sino de la prontitud con que los 
detei:ten y de su habilidad para superarlos. 

El buen resultado depende igualmente del otro lado de la medalla, que es 
la gestion del pasivo. Esto significa mantener a la ins:ituci6n bien financiada y 
con nn elevado indice de liquidez; aprovechar las oportunidades optimas de 
inversion; satisfacer invariablemente y sin sombra de duda todas sus 
obligaciones; y movilizar los recursos correctos, es decir, los mas apropiados a 
cada finalidad. 

El dinero tornado en prestamo no debe utilizarse para financiar 
inversiones de capital social o para alargar Ios plazos en la financiaci6n 
mediante creditos. En un mundo de inestabilidad monetaria no es prudente 
asumir riesgos relacionados con los tipos de cambio. Una buena gesti6n del 
pasivo supone correlacionar divisas y plazos de vencimiento. lgual que en la 
gesti6n del activo, no existen soluciones faciles, y vale la pena seguir los 
principios bancarios sanos ya establecidos. Esto puede resultar a veces mas 
caro y mas dificil, pero es la manera de sobrevivir en un mundo basicamente 
inestable. 

Las instituciones bancarias del desarrollo, tanto publicas como privadas, 
no pueden aceptar sino lo mejor en materia de gesti6n. Tampoco han de estar 
expues~as a presiones de los propietarios o de los directores para transigir en lo 
relativo a la viabilidad o calidad de los proyectos financiados. Los activos y los 
pasivos deben ser utilizados para movilizar recursos financieros extemos, a fin 
de que la instituci6n pueda mantenerse por si sola, y no dependa del apoyo 
ajeno. 
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Factores incontrolables 

Las instituciones que movilizan 1ecursos financieros extemos pu(den 
tropezar con factores que escapan a su control, los cuales dificultan y hacen 
desagradable su labor, y que pueden f rustrar su esfuerzos. 

Un obstaculo de esta indole puede ser la situacion de solvencia del pais o 
region en que opera el banco. Por bien que :ie administre una institucion, las 
variacion~s de la politica economica gubemamental, la mala situacion Je la 
ecom,mia y de la balanza de pagos y la falta de divisas pueden constituir serios 
impedimentos a la movilizacion de recursos extemos. 

Los fondos obtenidos en el exterior pueden hacerse demasiado caros. En 
el mornento actual, existe considerable liquidez en los mercados intema
cionales, y se consigue dinero con relativa facilidad. En la actualidad no son 
baratos, pero si son abundantes. Se trata de un mercado predominantemente 
de prestatarios. Esta situacion cambiara, sin duda, a medida que las 
condiciones del mercado vayan cambiando por las razones siguientes: 

a) La aceleracion de la inflacion puede ocasionar un f uerte au men to de la 
demanda de credito si no se ve contrarrestada por una recesion. La demanda 
podria superar rapidamente a la of erta; 

b)Como en 1974/75, los paises industrializados podrian enfrentarse otra 
vez a crecientes deficit de pagos y tratar de financiarlos '!n los mercados 
intemacionales. fato incrementaria aun mas la demanda en mercados de por si 
comprimidos. Los prestatarios preferenciales, es decir, a los paises 
desarrollados, que ofrecen poco riesgo, recibirian prioridad. 

c) La of erta de fondos puede contrae~se, los principales depositantes 
puedcn abrigar dudas, o los depositos pueden concentrarse en unos cuantos 
bancos preferenciales; 

d) Los paises en desarrollo, especialmente los de menor desarrollo relat;vo 
o los menos adelantados, y sus instituciones pueden no ser considerados como 
prestatarios pref erenciales en mercados comprimidos: 

e) La financiacion externa no solo puede hacerse inaccesible, sino 
demasiauo costosa; y los riesgos de los proyectos pueden ser tales que su 
ejecucion pase a ser marginal. 

Fuentes de financiaciim externa 

La movilizacion de recursos financieros externos es un proceso continuo 
que requiere esf uerzos constantes por obtener acceso a mayor variedad posible 
de fuentes. 

Los grandes bancos de desarrollo, tales com0 el Banco Mundial y sus 
instituciones afiliadas, los bancos de desarrollo regionales, los bancos de 
desarrollo nacionales de paises industrializados y de algunos paises de 
industrializacion reciente, y !as principales !nstituciones privadas interna
cionales y nacionales tienen acceso, todos ellos, a la casi totalidad de las 
fuentes financieras que desean. Poseen asimismo los mediCls y la organizacion 
necesarios para aprovecharlas sistematicamente, y los conocimientos para 
adoptar decisiones en el momento oportuno. 

Los bancos de desarrollo publicos y privados, mas pequenos, de los paises 
en desarrollo obtienen acceso dificilmente a todas estas fuentes y tipos de 
fondos, ni siquiera cuando poseen la estructura y servicios necesarios para 
entablar contacto con ellas. Respecto a algunos de estos fondos, han de buscar 
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un acceso indirecto pidiendo prestamos a las principales instituciones multila
terales de ayuda al desarrollo y a las grandes instituciones financieras privadas. 
Sin embargo, los bancos de desarrollo de los paises en desarrollo han de 
establecer una relacion permanente con una gran variedad de posibles 
recursos. Algunas de estas retaciones se iran estrechando, mientras que otras se 
mantendran distantes pero permanemes. Unas cuantas serviran para solo una o 
dos transacciones. La base de una buena relacion con estas fucntes es 
mantenerse en contacto permanente y establecer una corriente continua de 
informacion sobre la institucion y el pais o region en donde opera. Los bancos 
de desarrollo mas pequefios de los paises en desarrollo deben combinar sus 
esfuerzos para movilizar recursos extemos. Una manera de hacerlo es designar 
a un representante conjunto para obtener recursos en los centros financieros. 

Cualquiera que sea el metodo o la forma d'! organizacion seleccionados 
para la movilizacion de recursos financieros extemos, la responsabilidad 
ultima recae sobre la direcci6n del banco que busca fondos. Para una 
institucion no hay procedimiento mas eficaz de recabar fondos que la de enviar 
a su gerente principal a visitar los grandes mercados financieros una a dos 
veces por afio a fin de mantener los contactos existentes y anudar otros nuevos. 
Ese gerente debe suministrar informaci6n sobre los estatutos, la organizaci6n y 
las actividades de su institucion y hacer sab'!r a los gobiemos y al mundo 
financiero los objetivos que su instituci6n pretende alcanzar, las oportunidades 
que se le ofrecen y el tipo de problemas con que tropieza. Para movilizar 
recursos financieros externos es preciso comt:~nar por inspirar confianza en 
una region, en un pais y en una institucion y su cuadro directivo. 

Observaciones finales 

Las actividades de banca para el desarrollo industrial constituyen un 
enorme desafio . Sean cu ales f ueran los otro!i cambios que traiga consigo el 
decenio de 1980, la industria necesitara mas capital. Uno de los rasgos 
dominantes de los proximos afios sera una situaci6n monetaria y econ6inica 
mundial muy inestable, la cual, en un mundo cada vez mas interdependiente, 
ocasionara muchos problemas a los paises en desarrollo. La crecit:nte 
incertidumbre en materia de fuentes de fondos sera uno de esto~ problemas, y 
la rapida moditicaci6n de las condiciones en los mercados financieros sera 
otro. 

En el decenio de 1980 a11mentara la necesidad, entre los dirigentes de los 
bancos de desarrollo, de las cualidades siguientes: sentido comim, percepcion 
clara de las oportunidades y buen conocimiento de las personas, imaginaci6n, 
rapidez de acci6n y de reacci6n, y tenacidad en la busqueda de sus objetivos. 
Es decir, los hanqueros de desarrollo habran de ser excelentes empresarios. 
Los que temen las perturbaciones encontraran turbulento el decenio de 1980; 
mientras que los que crecen ante las dificultades, y de esto se trata en la 
actividad bancaria en favor del desarrollo, lo encontraran estimulante y 
provechoso. 

217 



J 

Observaciones sobre financiacion externa de 
bancos de desarrollo 

A. M. L.B. Large 

Director General de Orion Bank Ltd., Londres 

i.Que papel puede desempefiar el mercado intemacional de capitales 
comerciales ,ara satisfacer las necesidades de los bancos de desarrollo? 

£1 desarrolio y las dimensiones del mercado intemacional de capitales son 
elocuentes por si solos. El total de obligaciones emitidas y creditos banc~rios 
en euromoneda de que tenemos noticia paso de 36.000 millones de dolares, 
aproximadamente, en 1974 a rr.as de 100.000 millones en 1978. No se ha 
llegado a explicar satisfactoriamente la dinamica que provoco ese crecimiento. 
En realidad la confusion en ese terreno puede perf ectamente haber cavivado el 
debate actual sobre si son necesarias normas para controlar los euromercados 
y, en caso afirmativo, como deben ponerse en practica. 

Baste decir que un deficit continuo de la balanza de pagos de Estados 
Unidos, acompafiado de la consiguiente creacion de fondos en los demas 
paises, la elevadisima tasa de crecimiento de las reservas de divisas con que 
cuentan los bancos centrales del mundo y la capacidad para crear creditos de 
much0s ban cos que participan en el mercado son f enomenos, to dos ellos, que 
han intluido mas o menos en esa evolucion. 

Los prestamos obtenidos por los bancos de desarrollo del mundo han 
representado del 5 al I 0% del total de prestamos concedidos en el mercado 
internacional en los ultimos anos. Esa cantidad induye los prestamos 
recibidos por las instituciones intemacionales mas importantes dedicadas a 
actividades bancarias y de prestacicn de ayuda, como el Banco Mundial, 
los bancos regionales de desarrollo, como el Banco Africano de Desarrollo, 
y todas las instituciones financieras nacionales de desarrollo indnstrial, 
incluidas las de los paises de la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo 
Econ6mico (OCDE), las de los paises socialistas y las de los paises en 
desarrollo. 

Atencion particular merecen los bancos de desarrollo de paises que no 
forman parte de la OCDE, ya que sus necesidades sor: apremiantes y no 
siempre encuentran los fondos que necesitan. 

En los ultimos afios, la media de prestamos recibidos por los bancos de 
desarrollo de paises que no forman parte de la OCDE ha representado el 32% 
del total de prestamos recibidos por los bancos de desarrollo. El volumen ha 
pasado del equivalente de 300 millones en 1974 a 2.600 millones en 1978. Sin 
embargo, esas cifras subestiman h cantidad de divisas facilitadas por los 
bancos de desarro!lo en general ~ los paises que no son miembros de la OCDE, 
ya que estos tambien recibieron fondos, previamente obtenidos en prestamos 
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por los bancos de desarrollo intemacionales, como el Banco Mundial y los 
bancos de desarrollo regionales. 

Los prestamos pueden desglosarse en dos tipos distintos: prestamos en 
euromoneda y emisiones de valores. Los prestamos en euromoneda concedidos 
por instituciones bancarias se han expresado por Io general en dolares de 
Estados Unidos y, en menor medida, en marcos de la Republica Federal de 
Alemania, si bien e:dste la posibilidad de obtenerlos de vez en cuando en otras 
monedas disponibles. Por lo general, csos prestamos tienen una ta~~ de interes 
variable, con vencimientos que varian desde 5 a 15 afios. 

El volumen de esa clase de financiacion ha de ser mirado con buenos ojos 
por Ios bane:os d~ desarrollo mundiales. Pueden existir casos de prestatarios 
decepcionados, que podrian haber demostrado su necesidad de prestamos mas 
ele\·ados, pero son muy escasos, excepto, tal vez, en algunos de los paises mas 
pobres. Mas que los prestadores, quienes han puesto r~stricciones a los 
prestamos han sido, en Ia mayoria de Ios casos, los Gobiemos de los paises 
af ectados. La competencia entre instituciones de prestamo es tai que los 
bancos del mercado europeo han recibido criticas por prestar de modo 
imprudente y en cantidades r.iayores de lo que autoriza el modo de proceder 
bancario normal. 

El mercado de valores es importante para los bancos de desarrollo por 
diversas razones. Actualmente, la proporcion del total de prestamos en el 
mercado intemacional correspondiente a las emisiones de obligaciones, es del 
40% per termino medio. En consecuencia, cstas son importantes como fuentes 
de fondcs para }os prestatarios que deseen aprovechar al maximo SUS 

posibilidades de conseguir prestamos. En principio, el mercado de "alores 
puede facilitar fondos a plazo mas largo que el que ofrecen por lo general los 
bancos, y a tasas de interes fijas. Esas caracteristicas son interesantes en 
muchos casos para las instituciones de desarrollo, porque permiten financiar a 
costo!\ predecibles proyectos que requieran periodos de tiempo mas largos para 
la recuperacion d~ la inversion. 

El volumen de fondos puestos p0r los mercados de valores a disposici0n 
de los bancos de desarrollo de paises no pertenecientes a la OCDE, pese air en 
aumento, ha sido extraordinariamente pequeno en comparacion con los 
obtenidos por medio de los creditos bancarios. 

Sin duda, los bancos de desarrollo dr. paises no pertenecientes a la OC DE 
desearian utilizar los mercados de valores mas intensamente de lo que hasta 
ahora les ha sido posible. Mas abajo se examinan las causas del deficit y 
algunas lineas de accion para aumentar el volumen de fondos disponibles en 
los mercados de valores. 

Todos los prestamos de caracter comercial dependen de la aceptabilidad 
para los pr.!stadores de los riesgos que presenta la operacion. Los creditos 
bancarios han representado una gran proporcion de los prestamos recibidos 
por los bancos de desarrollo de los paises no pertenecientes a la OCDE, por 
cuanto la comunidad bancaria internacional es capaz de analizar el riesgo de 
credito que representa un prestatario determinado. Los bancos, en particular, 
han estado dispuestos a hacerlo para los paises en desarrollo y sus bancos de 
desarrollo. Digamos de paso, y tal vez con cierto cinismo, que hay qcienes 
afirman que la liquidez actual ha embotado la capacidad de los bancos para 
reconocer los riesgos, y de ello se han aprovechado los prestatarios marginales. 
Una vez analizados los riesgos y considerados aceptables, la comunidad 
bancaria internacional puede encargarse, y de hecho se encarga, · de un 
volumen relativam~nte elevado de prestamos. Lo~ bancos de desarrollo. en 
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internacionales han hecho un esfu:rzo para entender los proyectos de 
desarrollo y los bl!neficios que de ellos pueden derivarse. Tambien han 
intentado ertender la relacion del banco de desarrollo respectivo con su 
Gobiemo. 

Sin embargo, lo caracteristico de los mercados de valores es que quienes 
suscriben las emisi.:mes son, en definitiva, los titulares del activo o los 
inversio:iistas y no la comunidad bancaria intemacional. Las decisiones de los 
inversionistas se han caracterizado por ser mas prudentes que las de los bancos 
y sujetas a opiniones personales y politicas. Tai vez hay« algo de verdad en ese 
analisis. Ef ectivamente, 'os inversionistas suelen ser mas prudentes que los 
bancos, en parte porque no tienen acceso a algunos de los dates de que 
disponen estos, y en }>arte porque carecen de su solidaridad y capacidad de 
negociacion respecto a los prestata&ios. Las reuniones de los tenedores de 
efectos son un modo muy inapropiado de negociar con un prestatario. Asi, los 
inversionistas evitan todas las situaciones que, en su opinion, puedan 
obl~garles a negociar con el prestatario durante el periodo de vigencia de los 
valores que compran. 

Al mismo tiempo, los inversionistas estan mas expuestos que los bancos a 
dejarse llevar por motivaciones subjetivas. Se rigen por su conocimiento de las 
personas con quienes tratan y por la s~nsac:on de seguridad, basada en una 
larga experiencia, respecto a la puntualidad del pago. Eso no quiere decir que 
los inversionistas sean un grupo de prestadores ingenuos. Sin embargo, son 
reacios a correr riesgos y propensos a la inercia, cuando no conocen a aquellos 
con quienes tratan. 

Asi pues, se plantea la cuestion de como veneer la resistencia de los 
inversionistas en emisiones de valores a fin de que los bancos de desarrollo de 
paises que no son miembros de la OCDE puedan aprovecharlas como fuentes 
de recursos. Se nos ocurren cinco posibilidades. 

1. Para conseguir el reconocimiento de su nombre, un prestatario debe, 
en primer lugar, obtener fondos de un grupo de bancos. Por lo general, esos 
creditos bancarios se hacen publicos y se comentan. Los inversionistas que 
buscan oportunidades de inversion rentables en obligaciones van enterando~e 
poco a poco de las operaciones de prestamos que han dado resultado. Esa es 
una politica que muchos bancos de desarrollo han entendido y seguido. 

2. El mercado intemacional de obligaciones es extraordinariamente 
vulnerable a las vacilaciones de la confianza del inversio~ista en los diversos 
mercados. Ese fen6meno puede utilizarse a favor de los posibles sucriptores de 
obligaciones. Durante los dos ultimos aiios, por ejemplo, los activos 
expresados en francos suizos han estado muy buscados por los inversionistas. 
Por esa raz6n, era posible inducir a los inversionistas a aceptar nombres menos 
conocidos ofreciendoles deuda expresada en francos suizos y se concertaron 
colocaciones de emisiones en instituciones privadas destinadas a creditos en 
los siguientes paises no pertenecientes a la OCDE: Argelia, Ecuador, Mexico, 
Tailandia y Trinidad y Tabago. En realidad, algunos de los prestatarios eran 
bancos de desarrollo. Probablemente esas operaciones no habrian sido 
pflsibles para algunos de los prestatarios, de no haber sido por la enorme 
demanda intemacional de activos expresados en francos suizos. Kuwait 
constituye otro ejemplo: la demanda por parte de inversionistas kuwaities y de 
paises del Golfo ha conducido a la emisi6n de obligaciones expresadas en 
dinares kuwaities por los prestatarios, incluidos los bancos de desarrollo de 
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Argelia, Bra!:iil, Mexico, Marruecos, Panama, Filipinas. Republica de Corea, 
Sudan, Tunez y Yugoslavia. 

Por supuesto, el hecho mismo de que esa:; monedas fueran de interes para 
los inversionistas podria entraiiar riesgos para los prestatarios. No pocos 
sostendrian que, cuando el franco suizo tenia un tipo de cambio de 1,50 por 
dolar de Estados Unidos y cuando la diferencia entre la!:> tasas de interes sobre 
valores en francos suizos comparadas con las tasas sobre obligaciones en 
dolares era de 6 y 7%, los riesgos hahian quedado descartados en gran medida. 
En general, es cierto que el metodo basado en el juego de las cotizaciones 
monetarias puede conducir a un desequilibrio en la cartera de obligaciones, 
con un margen de riesgo en -.elacion con las cotizaciones monetarias mayor del 
que aconseja la prudencia, pero se trata, en general, d: un f enomeno que los 
paises prestatarios concretos entienden bien. 

3. Recientemente, se han presentado excelentes oportunidades a nuevos 
prestatarins para entrar en el mercado financiero mediante la emision de 
obligaciones de interes flotante. El entusiasmo de los inversionistas por 
semejantes instrumentos se explica por su preocupacion ante lo;; niveles que 
puedan alcanzar las tasas de interes en el f uturo y porque los beneficios a corto 
plazo son superiores a los de las obligaciones de interes fijo. Las obligacione~ 
de interes flotante han recibido gran ~!ioyo, sobre todo las de los paises en 
desarrollo, gracias al interes cada vez mayor de los bancos comerciales por 
comprar efectos de esa clase. Cuando hay presion sobre los margenes 
disponibles en el mercado interbancario, la facilidad de colocacion de los 
ef ectos de interes flotante ha inducido a los ban cos comerciales a comprar esa 
clase de inversione:;. Esos bancos estan dispuestos a adoptar una actitud menos 
subjetiva respecto a la posibilidad de prestar sin haber puesto a prueba a los 
prestatarios. Por esa razon, ha sido de particular importancia para la emision 
de oblicaciones de interes flotante destinadas a los paises en desarrollo. El 
argumento purista, segun el cual las obligaciones son para los inversionisrns y 
los creditos bancarios son para los bancos, no esta justificado. La realidad es 
que, a falta de apoyo bancario, muchas operaciones de esa indole con 
obligaciones de interes flotante no se habrian materializado. Y lo que es mas 
importante: la emision de obligaciones de interes flotante ha contribuido a 
familiarizar a los inversionistas con los nombres de los prestatarios. En cierto 
sentido, a los bancos se les puede considerar como suscriptores a largo plazo 
de esa clase de efectos, que retienen en sus manos hasta que los inversionistas 
tradicionales acaban interesandose por ellos y los suscriben. Dicho interes va 
en aumento, y un numero cada vez mayor de inversionistas, en su mayor parte 
instituciones, ha llegado a es tar dispuesto a comprar los ef ectos de los paises 
en desarrollo. Estos paises harian bien en utilizar el estado actual de liquioez 
del mercado para las obligaciones de interes flotante porque, si las tasas de 
interes empiezan a bajar o si, por otras razones, esa clase de instrumentos dejan 
de interesar a los bancos, pueden haber perdido una oportunidad excelente de 
entrar en el mercado de valores. 

Otro posible instrumento es la emision en instituciones privadas de valores 
para inversionistas especificos. Puede haber habido muchas transacciones de 
ese tipo, de la mayoria de las cuales no tenemos noticia, en que los motivos del 
inversionista hayan sido unas veces politicos y otras estri.-::tamente comerciales, 
y que los rendimientos de dichas transacciones son por lo general elevados. 

4. El apoyo de Jos inversionistas a paises determinados ha procedido cada 
vez en mayor medida de zonas proximas a ellos geografica o politicamente. El 
factor politico a que nos hemos ref erido mas arriba es aplicable a este caso, y a 
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veces los prestatarios pueden sa.:ar provecho de el. Los paises arabes en 
desarrolio, por ejemplo, han emitido obiigaciones en los mercados de capitales 
de Kuwait y, en menor medida, en Arabia Saudita. Cada vez hay mas fondos 
c!isponibles de inversionistas de paises de Latinoamerica y de Asia sudoriental, 
y los prestatarics de esas zonas pueden aprovecharlos ofreciendo obligaciones 
a inversionistas de sus propias zonas en lugar de recurrir a los mercados de 
dinero, mas antiguos, de Europa y de Estados Unidos. El desarrollo del 
mercado asiatico del dolar, por ejemplo, presenta cada vez mayores 
oportunidades a los prestatarios de la region. 

En el pasado algunos paises en desarrollo han inte11tado entrar en los 
mercados tradicionales constituyendose en grandes agrupaciones cuya 
reputacion y magnitud eran suficientes para veneer la resistencia de los 
inversionistas. Eso ha beneficiado, por ejemplo, a los paises miembros del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo, del Banco Asiatico de Desarrollo, del 
Banco Africano de Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integracion 
Economica. Es posible que otras agrupaciones regional es f ueran apropiadas 
para paises como los del Mediterraneo y de las islas del Pacifico, que aim no se 
han incorporado a ninguna de las agrupaciones existentes. y de los que tal vez 
no sea realista pensar que puedan aprovechar aisladamente el mercado 
internacional de capitales. Una posible prolongacion de la idea de la 
agrupaci6n podria ser la creacion de una filial de propiedad comun, que 
recibiria prestamos con la garantia expresa de los gobicrnos o bancos de 
desarrollo del pais donde se encuentre la central. El objetivo de la filial seria 
exclusivamente el de recibir prestamos para proyectos en los paises de sus 
propietarios; asi, pues, tendria una funci6n mas limitada que la de un banco 
regional de desarrollo como tal. Logicamente, la formacion de filiales de esa 
clase tendria menos conn0taciones politicas y su funcionamiento seria mas 
sencillo y menos oneroso que la creacion de bancos regionales de desarrollo. 
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Movilizacion de recursos financieros externos 
P. Galicia 

Gerente General de la Nacional Financiers, Mexico 

Durante el Jecenio de 1970 se produjeron cambios radicales en el sistema 
economico intemacional, que influyeron de manera considerable en la cuantia 
y composicion del tndeudamiento extemo de los paises en desarrollo. 

Si bien la recesion econ6mica y la rapida inflacion que suf ri6 la economia 
mundial se produjeron antes de la denominada crisis del petroleo, esta ultima 
agravo la regresi6n, intensificando el ef ecto de los cemas facto res, tales co mo 
la crisis monetaria, la inestabilidad de los tipos de cambio y la:. !luctuaciones 
ciclicas de las economias de los paises desarrollados. 

En esa situaci6n, los paises exportadores de petroleo obtuvieron 
grandes excedentes de balanza de pagos en cuen!a corriente, estimadus en 
32.000 millones de dolares en 1979, mientras que en la balanza de pagos 
de los paises desarrollados importadores de petroleo aparecieron deficit 
constantPs. Sin embargo, los paises en desarrollo no exportadores de 
petr.Jko -;e encontraban en situacion aun mas grave. Se enfrentaban, no 
S'Jlamente al aumento de los precios de los combustibles, sino tarnbien a 
las medidas restrictivas del comercio extemo impuesto por los paises 
industrializados y a los costos crecientes de los !:Jienes y servicios que 
adquirian a estos ultimos. 

No obstante, los paises en desarrollo han logrado mantener tasas de 
credmiento econ6mico mas altas que las tasas de crecimiento medias de los 
paises industrializados, a costa de un aumento de su endeudamiento externo 
cada vez mayor; por ejemplo, la deuda publica externa de 96 paises en 
desarrollo alcanz6, en 1976, a L27 .000 millones de do I ares. 

El endeudamiento externo se ha convertido en un instrumento muy 
importante para planificar la politica economica de los paises en desarrollo. 
Por otra parte, ha habido una disminucion relativa de la asistencia oficial, de 
modo que el endeudamiento se ha concentrado cada vez mas en los mercados 
internacionales de capital privado. 

La creciente participacion de los bancos comerciales en la concesi6n de 
creditos a los paises en desarrollo plantea la cuesti6n de la disposici6n de 
dichos banco!; a elevar el nivel de los prestamos brutos :: los paises menos 
adelantados a fin de mantener una corriente neta, ya que todo intento de 
reducir o disminuir las tasas de prestamos sin una f uente alternativa de 
fmanciacion tendra efectos negativos en la liquidez de los paises menos 
adelantados. 

No obstante, es muy probable que, aun si los bancos amplian sus 
actividades crediticias, sus condiciones se haran mas dificiles. Los prestamos a 
corto y largo plazo no constituyen el medio mas apropiado para financiar el 
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problema del endeudamiento. 

Dos hechos son evidentes: en primer lugar frente a otros pagos, los 
prestamos extemos han desempeiiado una funcion importante en la 
financi2ci6n de los deficit en cuenta corriente. y, en segundo lugar, la, 
condiciones de credito se han endurecido de manera considerable. Amb .. s 
consideraciones llevan a la conclusion de que, en los ultimos aiios, el problema 
del endeudamiento ha surgido pC'r la incompatibilidad entre el tipo de 
prestamos de los bancos comerciales y las necesidades de capital a largo plazo 
de los paises en desarrollo. 

Durante ios ultimas aiios, el endeudamiento creciente de los paises en 
desarrollo ha dado lugar a un aumento desproporcionado de los pagos por 
servicio de la deuda. Esto ha provocado incertidumbre en lcs circulos 
financieros intemacionales respecto a la capacidad de pago de dichos paises. 

Conforme a las estimacionts sobre inversion y ahorro interno para el aiio 
1985, es evidente que la participacion del capital extemo en la financiacion de 
Ios programas de inversion disminuira en el proximo decenio. De cualquier 
modo, los paises en desarrollo se veran obligados a conseguir mas recursos 
externos, sobre todo para financiar el servicio de la deuda. Tendran que 
amortizar aproximadamente el 60% de sus obligaciones durante los primeros 
anos del decenio proximo y, en consecuencia, sufriran, probablemente, grandes 
presiones economicas, politicas y sociales. 

Se preve un aumento del deficit por cuenta corriente de los paises en 
desarrollo no productores de petr61eo, debido a las importaciones de bienes de 
capital y combustibles, asi como por las restricciones a las importaciones que 
imponen actualmente los paises industrializadm.. Estos pagos, ademas del 
desembolso necesario para d servicio de la deuda, proporcionan la base para 
estimar que, en 1985, las necesidades financieras de los paises en de~arrollo 
alcanzaran a 276.000 millones de dolares, a precios corrientes, frente a los 
63.000 millones, en 1975. 

Es preciso realizar un esfuerzo para encontrar soluciones apropiadas a 
esta situaci6n e introducir cambios en la financiacion del desarrollo que 
permitan un aumento de la corriente de recursos a los paises en desarrollo, en 
condiciones tales que no perjudiquen su situacion econ6mica a largo plazo y 
que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de mas del 60% de la 
poblacion mundial. 

Pueden mencionarse, entre otras, las siguientes medidas: 
a) Aumentar la asistencia oficial de los paises industrializados al proceso 

de desarrollo; 
b) Estimular la expansion de un mercado para las emisiones de 

obligaciones de los paises en desarrollo, con un plazo de vencimiento de 15 
anos, 0 mas; 

c) Fomentar la corriente de capitales a los paises en desarrollo mediante 
inversiones pruductivas conjuntas en sectores prioritarios; 

d) Aumentar los recursos de los organismos financieros internacionales 
como el Banco Mundial y los bancos regionales, a fin de que puedan 
desemepflar un papel mas activo en la concesi6n de fondos en condiciones 
ventajorns a los paises en desarrollo. 

Mexico, por ejemplo, propuso a la Comision de Desarrollo del Fondo 
Monetario Internacional y al Banco Mundial el estahlecimiento de un fondo, 
fijado provisionalmente en 15.000 millones de dolares, para prestar ayuda 
financiera a los paises en desarrollo, tanto para proyectos de inversion como 
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para adquisici6n de bienes de capital. Este fondo tendria atribuciones para 
obtener prestamos a largo plazo de los paises con excedentes de capitd y de los 
mercados intemacionales de capital. El Banco Mundial. o alguna otra 
institucion intemacional, se encargaria de su administracion. Con el estable
cimiento de tal fuente adicional de finaciaci6n para Ios paises en desarrollo, se 
podria aumentar las tasas de crecimiento. mejorar la estructura de la deuda y, 
en consecuencia, mejorar la capacidad prestataria. Ademas, dicho fondo 
proporcionaria a los paises industrializados la oportunidad de invertir sin 
riesgo, elevando, al mismo tiempo, los niveles de la actividad econ6mica y del 
empleo. 

De todos modos, cu?.lesquiera medidas financieras que se adopten, 
persiste el problema fundamental: las paises en desarrollo no podran hacer 
frente a sus obligaciones a menos que reciban un precio adecuado por sus 
productos, tengan acceso a mercados estables, y se eliminen las barreras 
proteccionistas de los paises industrializados. Un pais deudor que no pueda 
transf erir al exterior recursos real es tendra dif;cultades para pa gar sus deudas y 
llevar a cabo sus programas de desarrollo. Ambos problemas son f uente de 
preocupacion en una economia mundial que se basa cada vez mas en la 
interdependencia y que af ecta a mas de los dos tercios de la poblaci6n 
mun dial. 
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Observaciones sobre la movilizacion de 
recursos financieros internos 

W. D. Melzer 

Director de la Corporacion Alemana de Desarrollo 

Es evidente que en los ultimas afios se ha tornado mas dificil la 
financiacion de proyectos industriales. Ello tal vez se deba al hecho de que el 
establecimiento de instalaciones industriales exige grandes cantidades de 
divisas para adquirir bienes de capital y determinados servicios. Incluso si, en 
definitiva, el proyecto podra ganar las divisas necesarias, el pais en su conjunto 
puede tropezar con problemas para equilibrar la balanza de pagos y, por 
consiguiente, tal vez desee utilizar esos fondos en otros sectores de ia 
economia. Asimismo, los costos en moneda fuerte de la financiacion de la 
inversion intema imponen muchas veces al proyecto y al pais una carg« 
excesivamente gravosa de pagos por concepto de intereses y amortizacion. 

Hay tres fuentes principales de financiacion extema: inversion extranjera 
privada, asistencia financiera multilateral y asistencia financiera bilateral. El 
grado en que se pueden utilizar esas fuentes depende de distintos factores. La 
corriente de capital privado se estimula sobrt: todo mediante incentivos de 
utilidades, que, a su vez, pueden recibir la influencia de politicas adecuadas de 
los paises receptores. Sin embargo, la identificacion de proyectos industriales 
bien concebidos es una condicion fundamental para atraer el capital extranjero 
y, con frecuencia, la falta de dichos proyectos, mas que una escasez de fondo, 
conr,tituye el motivo por el que no se recibe capital privado. 

Desde luego, un banco de desarrnllo concentrara su atencion en el 
progreso economico de su propio pais. Como ningun banco de desarrollo 
podra prestar la gama completa de servicios que se requieren para ello, todos 
los bancos de esa categoria deberian trabajar en favor del desarrollo 
economico cooperando para conseguir conocimientos tecnicos y de gestion 
respecto al mercado, y obtener una corrientt constante de capital procedente 
de fuentes multilaterales y bilaterales. 

El Banco Aleman de Desarrollo (DEG) cree que la disposicion favorable 
de los bancos de desarrollo para coopera:- con accionistas de una amplia gama 
de instituciones financieras de distintus paises constituye uno de los enfoques 
mas prometedores frente a este problema. Esos accionistas pueden ser 
instituciones financieras publicas o bancos comerciales. Segun la experiencia 
del DEG, el potencial economico de un banco de desarrollo depende 
basicamente del volumen de sus propios fondos. Las siguientes razones 
fundamentan este criterio: 

a) Los bancos de desarrollo solo pueden promover el desarrollo 
economico si estan dispuestos a hacer inversiones en el capital social de los 
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proyectos que reciben asistencia. Esas inversiones en el ~api!al social no deben 
refinanciarse mediante prestamos concedidos imicamente por un plazo 
limitado; 

b) El capital pagado. inclusive el capital sum:nistrado por accionistas 
extranjeros. no debe estar expuesto a fluctuaciones monetarias: 

c) Las inversiones en el capital social de un banco de desarrollo tendrian 
que ponerse a disposicion del banco. por un piazo practicamente ilimitado y 
no ser reembolsables en plazos de vencimiento fijos; 

d) Al estabiecer un vinculo con otras instituciones financieras. que pasan a 
ser sus accicnistas. el banco de desarrollo crea una relacion estable con ellas. 
La participacion de esas instituciones en el capital social no debe ser tan 
pequefia que las haga perder interes ni tan amplia que irnpida a los accionistas 
efctu<lr :os aumentos pe1:odicos de capital exigidos: 

e) El establecimiento de relaciones corno accionistas con otras 
instituciones financieras proporciona al banco de desarrollo la oportunidad de 
recibir prestamos de estas para proyectos concretos. El banco deberia exarninar 
con los accionistas en que medida esos prestamos pueden concederse y en que 
condiciones. Por ejernplo. i.la tasa de interes deberia producir utilidades de 
ayuda bilateral? Las relaciones con instituciones financieras extranjeras 
tambien pueden utilizarse para establecer contactos con bancos comerciales en 
los respectivos paises. 

La contratacion de prestamos presentara siempre varias d~sventaj~s en 
cornparacion con la financiacion mediante fondos propios. Los pri-stamos 
ti~nen que reembolsarse en f echas fijas de vencimiento y los prestamos en 
divisas estan expuestos a fluctuaciones monetarias. En la rnedida de lo posible, 
los bancos de desarrollo no deberian asumir los riesgos de dichas 
fluctuaciones; deberian transf erirlos al Gobiemo o al prestatario. Las 
fluctuaciones monetarias nunca pueden evaluarse o calcularse de antemano, y 
un banco no puede protegerse contra ellas cobrando al prestatario una tasa de 
interes superior que corresponda a esas fluctuaciunes. 

La movilizacion de recursos financieros para un proyecto concreto no ha 
de af ectar el balance del ban co de desarrollo. Esta movilizacion tambien puede 
realizarse sobre todo en grandes proyectos. mediante la formacion de un 
consorcio con f uentes financieras extemas para el proyecto determinado. En 
ese rnismo caso, un banco de drsarrollo puede cumplir mucho mas 
ef ectivarnente su f uncion mediadora si puede con tar con un gran grupo de 
accionistas. Seran nurnerosas las ventajas a largo plazo para el proyecto si lo 
apoyan aportantes a<iicionales de capital social. 

Es muy irnpcrtante que los propios bancos de desarrollo procuren 
identificar proyectos economicos sanos y atractivos. Dichos bancos no deben 
esperar hasta que los inversionistas soliciten prestamos, sino que han de 
participar activamente en la elaboracion de ideas para nuevos proyectm. 

Los estudios de viabilidad pueden financiarse, por ejemplo, con fondos 
del Centro para el desarrollo industrial, de la Comunidad Economica Europea, 
para los paises de Africa, del Caribe y del Pacifico, de los fondos de estudio de 
los programas de ayuda bilateral y, en una escala muy amplia, de la ONUDI. 
El potencial de esos fondos no siempre se ha utilizado en forma plena y los 
bancos de desarrollo podrian aprovechar mas efectivamente esas posibili
lidades de lo que lo han hecho has ta la f echa. 

Si los estudios demuestran que un proyecto es viable, debe iniciarse la 
cooperacion con los bancos de desarrollo de los paises ir.dustrializados y. 
cuando se juzgue adecuado, con los accionistas, a fin de encontrar y contratar 
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a un coparticipe tecnico de un pais industrializado que este dispuesto a 
faciiitar ios conodmiencos tecnicos y <le gescion necesarios paid d pruyc:du. Ai 
mismo tiempo, los coparticipes deben planear la financiaci6n completa del 
proyecto. 
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Movilizacion de recursos financieros: resumen 
Secretaria de la ONUDI 

Costo de la financiacion intema 

En el decenio de 1980, las necesidades de recursos en moneda nacional se 
duplicaran y es muy probable que esos recursos escaseen. Al parecer, existen 
dos formas de hacer frente a este problema. 

I. Metodos intemos para movilizar la financiaciim industrial local 

De las posibles medidas economicas y de politica, las mas prometedoras 
parecen ser estas: 

a) Aumentar el ahorro intemo y encauzarlo hacia la produccion nacional; 
b) Int~nsificar la cooperacion entre bancos comerciales e Instituciones 

Financieras de Desarrollo, aunque parece haber una fuerte competencia entre 
ellos debido a que las tasas de interes que ofrecen las IFD son distintas de las 
ofrecidas por los bancos comerciales; 

c) Liberar las tasas de interes. 
Como altemativa a la liberalizacion de las tasas de interes, los gobiemos 

podrian considerar la posibilidad de subvencionar el ahorro. Asimismo, los 
gobiemos podrian considerar la posibilidad de garantizar la emision de bonos 
industriales. Evidentemente, la financiacion industrial requiere un juego de 
plazos (prestamos a largo plazo para necesidades a corto plazo o prestamos a 
corto plazo para necesidades a largo plazo ), para lo cual es muy posible que 
sea necesario crear nuevos instrumentos de endeudamiento publicos o 
semipublicos. Deben ampliarse los mercados de capitales secundarios y 
posiblemente sea necesario crear nuevos mercados de capitales. 

2. Metodos externos para movilizar lafinanciaciim industrial local 

El Banco Mundial podria autorizar el empleo de sus prestamos en divisas 
para financiar las necesidades en moneda nacional. Las asociaciones 
Regionales de Bancos de Desarrollo podrian servir de base para el intercambio 
de informacion, particularmente sobre los instrumentos disponibles para 
movilizar recursos locales. 
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El problema de las divisas 

La situacion de los mercados monetarios cambia con mucha frecuencia. 
Probablemente en el decenio de 1980 los cambios se produciran mas a 
menudo, pero el mimero de fuentes de financiacion tambien se multiplicara. 
No puede decirse a ciencia cierta si ese incremento de fuentes conducira a una 
mayor disponibilidad de dinero y a su abaratamiento, o a un aumento de los 
costos como consecuencia del incremento de los gastos generales. 

El acceso de los paises en desarrollo a los mercados imemacionales de 
bonos industria'.es depende de la solvencia no solo de una determinad:t 
institucion sino tambien de un determinado pais o region. Los paises 
aportantes estan quiza menos interesados en el reembolso del capital que en 
recibir periodicamente los pagos de los intereses. Si en los proximos aiios se 
reembolsaran todas las deudas acumuladas, por ejemplo, 2:.7.000 millones de 
dolares, el resultado seria probablemente catastrofico para los banccs. 

Es imposible controlar a nivel mundial los mercados de moneda 
convertible. Aun en el caso de que ese control fuera posible, la experiencia de 
los paises que no pertenecen a la OCDE, particularmente los paises miembros 
del CAEM, ha demostrado que todos los paises utilizan los euromercados 
como instrumentos esenciales para la refinanciacion. 

Los banco de desarrollo industrial se consideran obstaculizados por la 
insistencia de los Gobiemos en que las IFD concedan prestamos en la moneda 
oficial, en lugar de permitirles hacerb en cualquier moneda disponible CJue 
necesiten sus clientes. 

La regionalizacion de las monedas, los servicios bancarios y los mercados 
de capitales puede ser ventajosa, como lo han demostrado los paises de 
America Latina y del Asia Sudoriental, asi como el Mercado Comun Europeo 
y el Fonda Monetario. Las actividactes bancarias de desarrollo industrial 
conjuntas apoyadas por garantias gubernamentales y que forman parte de los 
planes d.! integracion economica pueden tambien resultar ventajosas. 

Habida cuenta de la enorme deuda pendiente de 227.000 millones de 
d6lares, cabe preguntarse si es posible lograr una corriente neta de inversiones 
industriales adicionales. A base de tasas de interes medias en condiciones 
favorables y comerciales, el interes anual estimado ascenderia a I 0.000 
millones de dolares. Como esta cifra es aproximadamente igual a la cantidad 
de capital necesario para la financiacion industrial, el sistema bancario podria 
muy bit>n crear mas liquidez. Se propuso al Comite de Desarrollo la creacion 
de un nuevo servicio de credito que disponga de fondos por un valor de 15.000 
millones de dolares, lo que esta plenamente en consonancia con las recomen
daciones de la sesion plenaria. 

Los paises aportantes deben abrir sus mercados a los productos 
industriales de los paises en desarrollo a fin de ayudarles a aumentar su5 
recursos en divisas. 
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Movilizacion de recursos financieros por los 
bancos suizos 

R. E. Gut 

Miembro del Consejo Ejecutivo de Credit Suisse 

Suiza ofrece un ejemplo practico de exito en su desarrollo. Hoy es un pais 
rico, que propor~iona una contribucion importante a la financiacion del 
desarrollo economico en las demas partes del mundo. Sin embargo, 
generalmente se olvida que, hace 100 o 150 afios, la situacion era dif erente. 
Poco despues de Ia destruccion y de los disturbios provocados por las guerras 
napoleonicas, el Zar Alejandro I c!e Rusia, uno de los vencedores del gran 
corso, envio a Suiza I 00.000 rublos de plata para aliviar el hambre de la 
poblacion. Desde entonces, a pesar de su falta de recursos naturales, aquel 
pobre pais en desarrollo de los primeros afios del siglo XIX se ha convertido 
en el modemo pais industrializado de hoy. Esta prosperidad ha sido fruto, 
sobre todo, del trabajo tenaz de la poblaci6u, pero tambien se debe 
especialmente a su espiritu de ahorro, que ofrecio Ia posibilidad al sistema 
bancario suizo de financiar el nacimiento de la industria .y del comercio 
modemos. 

Ef ecti,'amente, cad a ban co suizo puede considerarse co mo un ban co de! 
desarrollo. La tarea del sistema bancario siempre ha sido, y sigue siendc,, 
encauzar Ios fondos que se le confian hacia proyectos prometedores de un 
desarrollo productivo. Un ejemplo tipico es el Credit Suisse, fundado hace 123 
afios como banco de desarrollo a fin de financiar proyectos de infraestructura 
en gran escala, co mo f errovias y sistemas de energia hidroelectrica. Mas tarde, 
el Credit Suisse establecio una institucion especial para fomentar los sistemas 
de energia hidroelectrica, que ahora se ha convertido en Electrowatt Ltd., 
Zurich, una de h:s compafiias industriates y de inversion mas importantes. 
Como los bancos de desarrollo actuales, ambas instituciones no podian contar 
unicamer.te con el ahorro intemo, sino que debian tambien atraer capital 
extr:mjero. 

Mientras tanto, la funcion de los principales bancos ha cambiado; con el 
desarrollo economico del pais, han evolucionado desde su funcion originaria 
como bancos de desarrollo hasta convertirse en bancos intemacionales de gran 
envergadura. Los bancos suizos siguen sirviendo para encauzar la corriente 
internacional de los importadores de capitales, l:Onvirtiendose en grandcs 
exportadores de capital y, sobre la base de una larga experiencia en la 
financiacion de prnyectos y del comercio intemacicnales, ban llegado a ser, 
tambien, administradores de grandes conjuntos de capital internacional. 

Sin embargo, algunos elementos basicos de la actividad de los banco-; 
suizos no han cambiado en absoluto. En la actualidad, como ant;!s, se k·~ 
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confian los fondo:; pcrque g:!r:mtizan su aprovei:hami~ntn eficaz y relacionado 
con proyectos. En el pasado. los clientes extranjeros depositaban fondos en los 
bancos suizos porque estos proporcionaban la garantia necesaria de que se 
invertirian en proyectos claramente df>finidos, de importancia fundamental 
para la economia del pais. H.,y, su fama se basa tambien en el hecho de qut 
emplean :ms fondos solamente para financiar proyectos. nacionales . 
extranjeros, seguros y constructivos. Estos principios de una f ructifera practica 
bancaria son fundamentales y se mantendran inalterados en el decenio de 
1980. 

Las actividades de evaluaci6n de proyectos por los modernos bancos de 
desarrollo tienen un papel fundamental en la finam:iacion extema. Hasta hoy 
el desempeiio de los bancos de desarrollo ha sido, en general, excelente y ha 
contribuido decididamente al aumento asombroso de los prestamos que 
obtienen en los mercados financieros intemacionales, incluido el suizo. Por 
ejemplo, el Banco Mundial ha movilizado 6.500 millones de francos suizos en 
Suiza y, en consecuencia, se ha convertido en el principal prestatario 
extranjero del pais. Los bancos y los inversionistas suizos tambien se han 
puesto generosamente a disposicion del Banco Interamericano de Desarrollo: 
a fines de 1978, mas de un quinto del total de los prestamos obtenidos por este 
procedian de Suiza. Recientemente, el Banco Asiatico de Desarrollo ha 
recurrido tambien a los mercados de capitales suizos. Anteriormente, el 
mercado suizo de capitales era accesible solamente para los bancos interna
cionales de desarrollo, pero ahora ha comenzado a servir tambien a los bancos 
nacionales de desarrollo. Durante los ultimos aiios, los bancos suizos o sus 
filiales internacionales han participado tambien considerablemente en el gran 
numero de prestamos soiicitados por los bancos de desarrollo en el mercado de 
eurod6Iares. Si bien en I 970, los paises de! tercer mundo absorbieron 
solamente el 7% de todas las emisiones combinadas de europrestamos y 
eurobonos, su participaci6n actual super" el 50%. 

Suiza ha encauzado, y sigue encauzando, principalmente a traves de los 
bancos de desarrollo internacionales y nacionales, cantidades considerables y 
crecientes de fondos de desarrollo hacia otros paises. Por consiguiente, Suiza 
proporciona una contribucion financiera notable al desarrollo economico de 
los demas paises, especialmente del tercer mundo. Desafortunadamente, esta 
contribucion a menudo se subestima, tanto en el pais como en el exterior. Suiza 
se esforzara por mantener, o aun ampliar, su funcion en la tinanciacion del 
desarroHo, durante el decenio de 1980. Sin embargo, para alcanzar este 
objetivo sera necesario superar muchas d;:.cultades de caracter tecnico y 
politico. Por ejemplo, la contraposicion, tan di! moda, entre paises i11dustria
lizados por un lado y un bloque de paises en desarrollo, por otro, ya no es 
valida. La politica bancaria futura <l ebe basarse en ur. sistema de clasificaci6n 
mas diversificado. En primer lugar, se supone que las economias de mercado 
de los paise~ irdustrializados cooreran con las economias de planificacion 
centralizada, lo que seguira planteando problemas economicos y politicos 
durante el proximo decenio. Ademas, la tarea de integracion de los nuevos 
paises ricos productores de petroleo en el sistema financiero mundial debe 
proseguir y afirmarse. Tambien ha11 de considerarse ma~ cuidadosamente las 
dif erencias existentes entre los paises del te1 cer mun do en rapido desarrollo, 
como Argentina, Brasil, Costa de Marfil, Filipinas y Singapur y los paises 
menos adelantados. 

Existen otros dificiles problemas financieros. Todos los indicios seiialan 
que la of erta mundial de capital es sera probablemente suficiente durante el 
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decenio de i 980. Siu embargo, 105 fondos dispcn!b!es tendd.n, cad a v~z m:l-.. la 
tendencia a evitar riesgos, lo que no facilita la financiaci6n del desarrollo, tarea 
esencialmente riesgosa. Por consiguiente. en el decenio de 1980, las medidas 
oficiales para fomentar la confianza de los inversionistas adquiriran aun mas 
importancia para el crecimiento y la prosperidad econ6mica que la que 
tuv:eron en el pasado. Por esta razon, el rechazo por muchos gobiernos de la 
participacion financiera y de las .nversi .. lOes directas externas crea nuevas 
dificultades financieras. En efecto, esta actitud no solamente obstaculiza 
innecesariamente la transf erencia de conocimientos administrativcs, tecnicos y 
comerciales, sino que limita la entrael;C! de capital con riesgo. 

Las tecnicas financieras mon6tonas desalientan a menudo la participacion 
de los inversionistas en nuevas emisiones, ya que prefieren diversificar sus 
carteras, no solamente por lo que respecta al pais y al prestatario, sino tambien 
al tipo de documento. Las emisoras tratan de superar esta dificultad de 
diversos modos, pero una mayor variedad en el tipo de documentos ofrecidos 
estimulara el interes de los inversionistas. No obstante, en el contexto de la 
financiacion internacional, la tecnica financiera y el tipo de proyecto no es lo 
imico que ha de considerarse, aunque, por supuesto, tienen mucha importancia 
para mar.tener la confiania. Los bancos suizos, como los demas bancos, 
operan con fondos que les han confiado otras personas; las posibilidades que 
tienen los bancos internacionales en general, y los bancos suizos en particular, 
de estimular nuevas fuentes de fondos para la financiaci6n de proyectos de 
desarrollo, dependen de la confianza del inversionista en la validez de sus 
politicas crediticias. Esto se aplica principalmente a las instituciones suizas, ya 
que la exportaci6n de capitales de Suiza no esta vinculada al comercio de 
exportacion de un pais grande. En consecuencia, los banqueros suizos no 
pueden apoyarse en una influencia politica poderosa y han de evaluar su 
orientacion exterior muy cuidadosamente. 

Los riesgos por paises han aumentado considerablemente a partir de la 
crisis del petr6leo en i 973. El endeudamiento internacional, estimado en unos 
200.000 millones de dolares, es, aproximadamente, tres veces mayor que a fines 
de 1970, pero, a pesar de esto, este brusco aumento, apenas ha asumido 
proporciones peligrosas en conjunto. Sin embargo, en el caso de ciertos paises, 
el endeudc.miento ha alcanzado ya el punto en el que, probablemente, es 
inevitable la reestructuraci6n. Ademas, el endeudamiento internacional global 
sigue aumentando. Si las tendencias actuates persisten, se estima que los paises 
en desarrollo, que en 1978 asignaron al servicio de la deuda 20.000 millones de 
dolares, tendran que asignarle en los ultimos aflos del decenio dt 1980 una 
suma diez veces mayor, es decir, aproximadamente 200.000 millones anuales. 
No podria hacerse frente a esta suma sin afectar seriamente el sistema 
financiero internacional. Tales estimaciones, si bien no han de considerarse 
como predicciones infalibles, indican las posibles fuentes de problemas que 
podrian destruir la confianza de la comunidad financiera internacional. 
Eliminar tales peligros no es una tarea que incumbe a los banqueros sino a los 
gobiernos. Solo podran evitarse si los paises industrializados mejoran la ayuda 
al desarrollo y realizan mayores esfuerzos para abrir sus mercados a los 
productos del tercer mundo. Suiza siempre ha adoptado una artitud acentua
damente liberal hacia las importaciones de los paises en desarrollo. 

Las dificultades y los problemas no impediran que los bancos suizos 
pongan su experiencia a disposicion de los bancos de desarrollo. Los 
principales bancos suizos consideran como un desafio su participaci6n en la 
financiaci6n del desarrollo. Por supucsto, deben seguir examinando cuidado-
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samente los riesgos implicitos. En el c!ecenio de 1980, la ccntribuci6n mas 
valiosa de los bancos de desarrollo para disminuir los riesgos en la 
financiaci6n intemacional seguira siendo la evaluaci6n correcta de los 
proyectos de desarrollo, sin prejuicios politicos o ideologicos. Sin embargo, las 
instituciones financieras por si solas no pueden garantizar el constante y firme 
flujo de fondos a los paises que los necesitan. Para ello, necesitan, sobre todo, 
el apoyo de las politicas oficiales, que aseguren un grado razonable de 
estabilidad economica y politica, y despierten la confianza del sector privado 
nacio:ial y del capital extranjero. La estabilidad puede no ser todo, pero, sin 
estabilidad, todo es nada. 
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Actividades y perspectivas de las asociaciones 
regionales de bancos de desarrollo: 
introduccion 

R. Palma-Valderrama 

Subdirector General del Banco Arabe Latinoamericano, Peru 

La cooperacion entre instituciones de financiacion del desarrollo significa 
identificar los problemas actuates y los que pueden presentarse en el futuro, 
esbozar soluciones para ellos y ayudar a llevarlas a la practica. 

La tarea de la financiacion del desarrollo queda determinada por el 
esfuerzo que realizan los propios paises en desarrollo, sus instituciones y el 
apoyo que se prestan entre si. Debe fomentarse la cooperacion intemacional, 
que es basica para obtener los recursos financieros y tecnologicos necesarios 
para acelerar la industrializacion. 

La informacion sobre financiacion del desarrollo -organizaciones 
existentes, desarrollo institucional, experiencia tecnica acumulada, 
perspectivas para ayudar a otros paises - se transmite a traves cie las 
asociaciones regionales en una corriente continua entre estas y las instill:,~~ 'Jnes 
que las integran. Se crea asi un ambiente propicio, tanto para mante::! ·r y 
fortalecer la ide'ltidad nacional y las comunidades regionales, como pL ra 
ensayar nuevas formas de cooperacion. Esta cooperacion se ve tambifr 
apoyada por los recursos financieros y tecnicos de las instituciones de los 
paises desarrollados y de las organizaciones internacionales. 

Durante los ultimos diez aiios. se han creado tres asociacionrs regionales 
(par'>. Africa, Asia y el Pacifico y America Latina), cuyas actividades se 
describen en la seccion correspondiente de este volumen. La cooperaci611 
internacional en las operaciones bancarias en pro del desarrollo debe 
orientarse hacia la creacion de asociaciones similares en Europa y Oriente 
Medio. 

Tambien debe encauzarse a coordinar las actividades de las asociaciones 
regionales, compartir la informacion y los recursos tecnicos y de personal, y 
movilizar recursos financieros internos y externos, es decir, crear nuevos 
metodos y modalidades de cooperacion en beneficio de las organizaciones 
miembros y de sus paises. 

Las asociaciones regionales de instituciones para la financiacion del 
desarrollo creadas has ta la f echa proporcionan ventajas a sus mi em bros y les 
dan oportunidad para realizar una accion de cooperacion multinacional; 
ventajas y oportunidades que deben ampliarse a las regiones que no disponen 
de asociaciones similares. Las relaciones entre las asociaciones de Africa, Asia 
y el Pacifico y America Latina, han demostrado la necesidad de establecer 
comunicaciones regulares y continuas para coordinar eficazmente las 
actividades. Empieza tambien a resultar evid.:'.lte 1,, ventaja de establecer ura 
asociacion mundial, o federacion de instituciones de financiacion para el 
desarrollo industrial. 

Los principales objetivos de esa f ederacion mundial serian, entre otros. 
fomentar el desarrollo de sus miembros, tanto individualmt:nte como en grupo. 
promover las operaciones bancarias intern~cionales en pro del desarrollo. 
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acopiar y difundir una amplia informacion sobre esas operaciones. y conservar 
y perf eccionar los medios de capacitaci6n. La f ederacion se encargaria 
asimismo, de adoptar las medidas necesarias para ayudar a las instituciones de 
iinanciaci6n del desarrollo a realizar su trabajo con el mayor grado posible de 
efi~acia. en beneficio de los paises en desarrollo. 

Las instituciones nacionales que operan dentro del marco de "sus 
asociaciones regionales, apoyadas por organizaciones intemacionales como el 
Banco Mundial y la ONUDI, podrlan encargarse, durante el decenio de 1980, 
de crear esa federaci6n y, en ese sentido, la primera medida que hay que 
adoptar es llegar a un acuerdo para crearla. 
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Actividades y perspectivas de la Asociacian de 
Instituciones Africanas de Financiacion del 
Desarrollo 

Monce! Maoui 

Primer Vicepresidente de la Asociacion de Instituciones Africanas de 
Financiacion del Desarrollo y Director General Adjunto de Societe 

Tunisienne de Ranque 

Creaciim y objetivos 

En una asamblea convocada por el Banco Af ricano de Desarroll0 el 5 de 
marzo de 1975 en Abidjan (Costa de Marfil), se iniciaron !as primeras 
gestiones para crear la Asociaci6n de Instituciones Af ricanas de Financiacion 
del Desarrollo (AADFI). La Asociaci6n, que se estableci6 legalmente el 2 de 
mayo de 1975 en Dakar (Senegal) es el 6rgano regional representante de las 
bancos de desarrollo de Africa. Su sede permanente se encuentra en Abidjan. 

Los objetivos de la AADFI son los siguientes: 
a) Estimular la cooperaci6n para financiar el desarrollo economico y 

social de Africa; 
b) Establecer un mecanismo para el intercambio sistematico de 

informacion entre su.; miembros; 
c) Fomentar !as investigaciones sabre problemas de interes comur.: 
d A~elera:- la intei;raci6n econ6mica de Africa. 
Df acuerdo con sus estatutos, la AADFI cuenta con miembros ordinarios, 

especiales y honor-::.:-:.'ls. El numero total de miembros asciende a 82 bancos de 
desarrollo, de los c1,;ales 63 son miembros ordinarios, 4 miembros especiales, y 
15 miembros hon.>rarios. 

Los 6rgano-:. constituyentes de la AADFI son una asamblea general, un 
comite ejecutivo y una secretarie. general. La asamblea general esta compuesta 
por los jef es de las instituciones de financiaci6n del desarrollo que son 
miembros ordinarios y especiales de la AADFI; la asamblea general elige, de 
entre los miembros ordinarios, un presidente, un primer vicepresidente y un 
:;egundo vicepresidente, para un periodo de dos afios. El comite ejecutivo esta 
compuesto por el presidente, los vicepresidentes primero y segundo y cuatro 
miembros de la asamblea general, que representan a las cuatro subregiones del 
continente africano. La secretaria se encarga de asegurar la coordinacion entrc 
todos sus miembros mediante las correspondientes actividades administratirns 
corrientes de manejar las finanzas de la Asociaci6n bajo la supervi!':ion dcl 
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comite ejecutivo, y de orgamzar reuniones, grupos de estudios y otras 

Durante los contactos bilaterales entre las instituciones de financiacion se 
hizo patente la r.ecesidad de crear asociaciones de bancos de desarrollo. 

La Asociacion Latinoamericana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (ALIDE) marco la pauta para America Latina. En Africa. antes de 
que surgiera la AADFI los bancos apenas se conocian entre si y mantenian 
relaciones mucho rr.as estrechas con los bancos americanos y europeos. Sin 
embargo, en algunos casos aislados, como el de la Societe Tunisienne de 
Banque (STB), se demostro, especialmente en Niger y Mauritania, que los 
bancos af ricanos podian ayudarse entre si y aprovechar la relativa similitud de 
su contexto socioecon6mico. 

Todos los paises africanos han pasado por las vicisitudes del colonialismo. 
Sus economias tienen mucho en comun: casi todas se basan en la agricultura, y 
el sector industrial esta todavia en sus prirneros balbuceos. 

Los bancos de desarrollo precisan actuar conjuntamente en proyectos 
conjuntos como la busqueda de Iineas de credito exterior o de la mejor politica 
aplicable a la financiaci6n de empresas peque~as y medianas. Por lo tanto, 
antes de establecer un programa de actividad\!s, los bancos af ricanos deberan 
comenzar por conocerse entre si, y hacer despues un estudio de los bancos 
existentes. Es cierto que hubo ya un intento anterior de formar una asociaci6n 
de bancos de desarrollo en Africa, con la Union Af ricaine et Mauricienne de 
Banques de Develo9pment, pero la asociaci6n no respondia a las necesidades 
de todos los paises africanos. En la Quinta Reunion sobre Cooperacion entre 
Instituciones de Financiacion del Desarrollo Industrial, celebrada ~n Tunez en 
junio de 1974, la STB sugirio que se creara una asociacion de todos los bancos 
de desarrollo que estuvieran interes2dJs en ello. 

La nueva asociacion paso rapidamente a preparar la adopcion de medidas 
practicas, haciendo hincapie en la capacitaci6n y en el intercambio de 
informaci6n e"tre lcs bancos africanos de desarrollo. Se preve que, durante el 
decenio de 1980, ~e realizaran esos proyectos y se coordinaran las actividades 
con las de las asociaciones de bancos de desarrollo de otras zonas del mundo. 

Capacitaciim de personal bancario 

La AADFI trata de satisfacer las necesidades de capacitacion de los 
bancos miembros organizando seminarios, en los que se procura estimular a 
los participantes a reflexionar sobre los problema!i actuates, asi como sobre las 
perspectivas de las actividades de banca par.t el desarrollo. El intercs 
simultaneo de la AADFI por estudiar cuestiones conc:retas urgentes, y trazar 
planes para abordarlas en el futuro, constituye un rasgo de dinamismo de la 
Asociacion. 

Los seminarios han coincidido con las reuniones del comite ejecutivo de la 
Asociacion, y siempre se han organizado teniendo en cuenta el principio de 
descentralizacion, que constituye un rasgo caracteristico de los bancos que la 
int~gran. Hasta el monento, los seminarios de la AADFI han versado sobre los 
temas siguientes: 
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Repercusion de la actual crisis economica sobre las actividades bancarias 
para el desarrollo en Africa (Nairobi, Kenya, enero de 1976). 
Movilizacion de recursos financieros (Kinshasa, Congo, abril-mayo de 
1976). 
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Tecnologia apropiada a la pequeiia industria y fomento de b pequeiia y 
mediana empresa (Port Louis, Mauricio, abnl de IIJ71). 
Informacion: recurso esencial para el desarro!lo (Timez, noviembre de 
1977). 
Capacitacion de personal para los bancos de desarrollo (Libreville, 
Gabon, abril de 1978). 
Desarrollo industrial en las zonas rurales (Abidjan, Costa de Marfil, mayo 
de 1979). 
Los temas tratados en estos seminarios se ban basado a menudo en la 

experiencia de los bancos miembros de la asociacion. A ese intercambio de 
experiencia se ha agregado la capacitaci6n sobre determinada t~cnica de 
financiacion, impartida por uno de lo~ bancos que la ha aplicado con exito. La 
AADFI pidi6 al Banco Africano de Desarrollo (BAD) y al Instituto de 
Desarrollo Economico del Banco Mundial (IDE) que la ayudaran a organizar 
los programas de capacitacion. El BAD, La AADFI y el IDE han organizado 
un programa conjunto de capacitacion para e~ personal de los bancos de 
desarrollo que, en principio, tendra ur.a duracion de tres aiio~. El primer 
periodo de sesiones de capacitacion, sobre la pequeiia y mediana empresa, se 
celebrara en Abidjan. 

lntercambio de informaciim 

El comite ejecutivo de la AADFI se propone participar en las reuniones 
interr.acionales y actuar como portavoz de los bancos af ricanos de desarrollo. 

Con el apoyo del BAD, que facilita la secretaria de la AADFI, se 
distribuye regularmente entre los bancos miembros de la Asociacion 
informacion sobre las re~oluciones aprobadas por distintos organismos 
intemacionales, especializados en financiacion del desarrollo, asi como las 
propias resoluciones de la AADFJ. 

En 1976, la AADFI public6 el Yearbook of African Development 
Institutions (Anuario de las Instituciones de Desarrollo Africano) que tuvo una 
amplia difusion y ha permitido a los bancos miembros obtener una mayor 
informacion sobre sus actividades respectivas. 

Por estar bien informada sobre la estructura de los bancos que la integran. 
la AADFI puede coordinar eficazmente l~s activi<lades conjuntas y el 
intercambio de informacion. Los bancos miembros pueden consultarse entre si 
sobre cuestiones concretas e intercambiar puntos de vista sobre distintos temas. 
Por ejemplo, a traves de la AADFI, la STB ha puesto su experiencia de veinte 
aiios al servicio de los bancos miembros en forma de programas de 
capacitacion y de actividades consultivas. Desde 1971, han recibido formacion 
en Tunez 71 empleados de bancos de desarrollo de Mauritania y Nige:-. Por 
otra parte, la STB ha enviado a los bancos personal superior y se propone 
segiiir realizando ese tipo de intercambios. 

Perspectivas 

La AADFI es una organizacion joven, y su primera tarea es alcanzar los 
objetivos basicos establecidos en las recientes asambleas generates. Por 
consiguiente, desea aumentar el numero de sus miembro:;. t.l exito de sus 
actividades hasta la fecha debe alentar a C\tras institucior.es a integrarse en la 
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Asociacion, y a que se creen nuevas asociaciones regionales en America, 
l:urnn•l u ~I mnnl"ln .;.~hP 
&....-•"y- J ..... ···-··-- -----· 

La AADfl debe conseguir que se celebren consultas regulares entre sus 
miembros, tanto a nivel regional como continental, y fomentar la cooperacion 
entre las instituciones miembros, a fin de encontrar soluciones comunes para 
los problemas comunes. 

Convendra que, durante el proximo decenio, la AADFI examine la 
conveniencia de convertirse en un consejo economico y social para Africa. 

La AADFI puede desempeiiar tambien una f uncion importante ayudando 
a los gobiemos y a las instituciones financieras a resolver problemas 
especificus de financiacion del desarrollo, y actuar como arbitro, asesor, 
coordinador y centro de acopio y dif us ion de informaci6n. 

La cooperacion con la ALIDE y con la asociacion asiatica de actividades 
de banc.i para el desarrollo ira en aumento constante. En los ultimos aiios, la 
AADFl se ha servido de los metodo~ c:!e la ALIDE, adaptandolos a las 
necesidades concretas del medio africano. Durante el decenio de 1980 
aum.!ntara la relaci6n entre las asociaciones de bancos de desarrollo, que 
podran adoptar puntos de vista comunes ante los problemas economicos 
mundiales. 
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Actividades y perspectivas de las asociaciones 
regionales de baocos de desarrollo 

J. A. Bellido 

Secretario General de la Asociacion Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo 

Cooperacion entre instituciones financieras de desarrollo a nivel regional 

El aumento del numero y de la capacidad de las instituciones financieras 
de desarrollo en los paises en desarrollo constituye una prueba de que estas 
instituciones han ido adquiriendo, en forma constante e inevitable, cada vez 
mayor importancia como resultado de su naturaleza y funciones, Ia constante 
necesidad de recursos en condiciones razonables, la expansion de las esf eras 
de actividad de las instituciones, la crtciente complejidad de los sistemas 
economicos en los que operan y la urgente necesidad de expansion y de 
adaptacion a las nuevas realidades, con la concomitante necesidad de nuevas 
tecnicas de organizacion y ge'ition. Las instituciones financieras de desarrollo 
de los paises en desarrollo han pasado de una filosofia de aislamiento, que 
caractcrizo sus actividades durante un periodo relativamente largo, a una 
filosofia de mayor participacion y comunicacion, con lo que han quedado 
demostradas las ventajas de la comunicacion como base para la cooperacion 
mutua. Actualmente, se reconoce que los contactos financieros y el intercambio 
de experiencias son instrumentos necesarios para la <lifusion de informaci6n 
mutuamente provechosa, que puede utilizarse para el bien comun, y las 
instituciones de promoci6n de los paises en desarrollo participan <!e lo~ 
beneficios de la integracion. 

Durante mucho tiempo los propios paises en desarrollo pensaron que sus 
problemas de desarrollo eran de naturaleza especifica y que solo poaian 
resolverse si cada uno de los paises se atenia a sus propios recursos, 
recurriendo tal vez a la asistencia bilateral. Hoy en dia, se reconoce que 
mediante la cooperaci6n y la complementaci6n de intereses sobre una base lo 
mas amplia posible puede lograrse mayor dinamismo y eficacia, y se ha 
tornado conciencia de la importancia de que cada pais ocupe su lugar en la 
familia de la naciones. Vistas desde esta perspectiva, son evidentes las ventajas 
de las asociaciones regionales de instituciones financieras de desarrollo como 
instrumento para la realizacion de la cooperacion y el intercambio de 
experiencias. 

243 

0 d a 0 P( a a 



_) 

Funcion de las asociaciones regionales en el ~uevo orden economico intemacional 

A fin de que las instituciones financieras puedan desempeiiar una f uncion 
eficaz, tanto a nivel regional como a nivel mundial, en el establedmiento de un 
nuevo orden ecor.omico y social, es necesario crear un nuevo marco 
institucional. Este concepto ha sido estudiado en varias reuniones y por 
distintas organizaciones asi a nivel intemacional como a nivel regional. 

Entre las cuestiones mas urgentes ligadas a este concepto, cabe mencionar 
la reforma del sistema monetario intemacional, la reglamentacion, en 
condiciones mutuamente ventajosas y equitativas, del corr.ercio y las relaciones 
economicas, la distribucion racional de los centros industriales por todo el 
mundo, la proteccion del medio ambiente a traves de la adopcion de 
tecnologias no contaminantes, la conservacion de los recursos naturales no 
renovables, la reforma de los sistemas de transporte y seguros, y la elaboracion 
de u11 sistema equitativo de preferencias arancelarias. 

Ante la actual desorganizaci6n del sistema de corrientes financieras 
intemacionales, la crisis en que se encuentran los acuerdos de Bretton Woods, 
la inestabilidad de los mercados de divisas y el cambio radical que se ha 
produc!do en la balanza de pagm, de los paises desarrollados, adquieren 
particular importancia los esfuerzos de los bancos de desarrollo por es1~;,1ecer 
un nuevo orden. 

Una de las tareas directas e inmediatas de las instituciones de financiaci6n 
del desarrollo es la promocion de nuevas formas de cooperaci6n regional. 
Cua!esquiera que sean las . perpectivas en cuanto a la crisis mundial, la 
solidaridad regional constituye un instrumento importante y accesible para 
hacerle frente. 

Los servicios que una asociaci6n regional puede ofrecer dependen 
totalmente de la voluntad de las instituciones que la integran. La decision de 
crear una asociaci6n de ese tipo y de adherirse a etla requiere una actitud de 
confianza y un interes activo en la gesti6n con Junta, Uil considerable esf uerzo 
en terminos de tiempo y dedicaci6n, una modest& contribuci6n econ6mica y 
una firmt voluntad de cooperaci6n. Del grado en que la asuciaci6n pueda o no 
pueda aprovechar esas aportaciones de sus miembros, dependera el que la 
voluntad y las capacidades de todos sus mie~bros se traduzcan en una acci6n 
coucertada vigorosa o en debilidad. 

Los estatutos constituti,1os de la organizacion, cuya redaccion es una 
responsabilidad basica de los promotores, definen las posibilidades de reducir 
o prolongar el periodo inicial de cstabilizaci6n, consolidaci6n y crecimiento. 
En la planificaci6n de la asociacion, los objetivos, la estructura y las funciones 
ti en en una importancia fundamental, habida cuenta de que la asociaci6n 
f uncionara basicarnente co mo un mecanismo de accion concertada para la 
cooperaci6n y la coordinaci6n de los esf uerzos entre paises en desarrollo. 

En las asociaciones regionales, las instituciones cooperadoras gozan de 
todos los derechos de miembros activos, excepto el derecho de votar y de 
orientar la vida institucional de la asociaci6n. Esas instituciones pueden 
expresar libremente sus opiniones y pre~tar servicios a la asociaci6n medir.nte 
sus capacidades especial es, y asi co mo tienen oportunidad de ef ectuar una 
contribucion en beneficio de la asociaci6n } de sus miembros, tienen tambien 
oportunidad de establecer contactos e intercambios de todo tipo, y pueden 
beneficiarse de los informes, etc. 
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En una estructura de este tipo. todas las instituciones miembros y sus 
funcionarios y represe11tantes cuentan con la ventaja de contactos peri6dicos y 
frecuentes. 

Actividades de las asociaciones regionales existentes 

Hasta ahora se han establecido tres asociaciones regionales de 
instituciones de financiaci6n del desarrollo (IFD): la Asociacion de 
Instituciones Africanas de Financiaci6n del Desarrollo (AADFI). la 
Asociaci6n de Instituciones Financieras del Desarrollo del Asia y el Pacifico, y 
la Asociaci6n Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo 
(ALIDE). 

La Asociaciim Latinoamericana de Jnstituciones Financieras de Desarrollo 
(AL/DE) 

De la reumon organizada a finales de 1963 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en respuesta a un llamamiento Je las 
instituciones fir.ancieras de desarrollo <ie America Latina para que se 
estableciera un sistema oficial de infonnaci6n y cooperaci6n reciprocas, se 
desprendi6 el f1nne convencimiento de que. cualquiera que fuera la 
instituci6n establecida. esta debia surgir de una iniciativa de los propios 
bancos de desarrollo, estar orientada y administrada por estas mismas 
instituciones y contar con un sistema de contribuciones econ6micas y 
tecnicas que le pennitieran desempeiiar su funci6n de informaci6n y 
coordinaci6n. En enero de 1968 se fund6 1:- Asociaci6n Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE). 

Los objetivos de la Asociaci6n son: 
a) Fomentar la cooperaci6n entre sus miembros; 
b) Mantener una corriente dP infonnaci6n sistematica entre ellos; 
c) Promover la preparaci6n de estudios sobre problemas de interes comim 

como medio de reforzar y consoJ.idar la cooperaci6n entre los miembros; 
d) Fomentar las contribuciones de sus miembros al proceso de integraci6n 

!atinoamericano; 
e) Aumentar la~ actividades individuales y colectivas de sus miembros. 
Las funciones de la Asociaci6n !,On las siguientes: 
a) Promover la utilizaci6n eficaz de experiencias a traves de intercambios 

de personal especializado y otros medios; 
b) F'roporcionar a los miembros informaci6n sC1bre las nonnas y practicas 

de las instituciones de desarrollo de America Latina y otras regioncs; 
c) Publicar para sus miembros informaci6n sobre los procedimientos 

seguidos y los servicios ofrecidos por los organismos nacionales e intema
cionales en las esf eras de financiaci6n, promoci6n, asistencia tecnica y 
capacitaci6n de personal; 

d) Dirigir un intercambio de infonnaci6n entre los miembros en relaci6n 
con proyectos de inversion; 

e) Establecer co mites tecnicos para fines especialt:s; 
fJ Organizar. promover y patrocinar reuniones y seminarios sectoriales, 

regionales y subregionales. 
La ALIDE esta integrada por los siguientes miembros: 
a) Miembros activos: instituciones de financiaci6n del desarrollo de los 

paises de la region; 
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c) Miembros cooperadores: organizaciones financieras o conexas de paises 
de America Latina y del Caribe y de otras regiones que expresan su 
solidaridad .con los objetivos de la Asociacion y estan dispuestas a apoyar sus 
actividades. 

Los organos de la Asociacion son: la Asamblea General, el Comite 
Ejecutivo, la Junta ~onsultiva y la Secretaria. 

La ALIDE proporciona los siguientes servicios y programas de asistenc:a 
tecnica: 

Coordinacion interinstitucional 

A los niveles regional e intemacional se d~sarrolla un programa activo de 
coordinacion interinstitucional con el fin de ampliar sistematicamente el 
alcance y la esfera de accion de la AUDE, mc<liantc! la inclusion de nuevas 
instituciones como miembros y la concertacion de acuerdos de cooperacion 
con los Gobiemos, las organiz&ciones intemacionales y Ios organos que no 
pertenecen a la region, interesados en contribuir a las actividades de la 
comunidad bancaria de desarrollo en beneficio del progreso de I& region. 

Asuntosfinancieros, p:-oyectos e inversiones 

Bajo la Mientacion de un comite tecnico sobre asuntos financieros, se 
estudian las posibilidactes, normas y procedimientos en lo que respecta a los 
servicios ofrecidos por organizaciones nacionales e intemacionales en las 
esferas de financiacion, movilizacion de recursos y establecimiento de 
instituciones y mecanismos financieros nacionales o multinacionales para la 
distribucion de nuevos y mayores recursos y el analisis de altemativas realistas, 
tales como ia cofinanciacion y otros instrumentos financieros, parn la 
comunidad bancaria de desarrollo. 

Cooperacion y asistencia tecnica 

Un tercer servicio ofrecido por la ALIDE se refiere a cooperac1on y 
asistencia tecnica, ya sea mediante el envio de expertos a la sede de una 
institucion miembro en respuesta a una solicitud concreta, la cooperacion de 
otras instituciones miembros de la Asociacion, o la asistencia recibida de 
organizaciones intemacionales u organismos especializados con los que la 
Secretaria haya concertado acuerdos. El proposito de dicha asistencia consiste 
en satisfacer necesidades especificas y ayudar a la solucion de situaciones 
criticas que puedan surgir en la labor del sistema bancario de desarrollo, ya se1 
con respecto a la adopci6n e implantacion de nuevos procedimientos adminis
trativos; la modemizacion y racionaHzacion de sistemas operacionales, o la 
obtenci6n de recursos humanos y tecnol6gicos para mejorar la eficiencia de su 
labor. 

Capacitacilm 

Los servicios ofrecidos en materia de capacitaci6n se basan fundamen
talmente en la cooperacion interinstitucional de los miembros de la ALIDE, 
conjuntar:1ente con el apoyo y la participaci6n de organizaciones interna-
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cionales y otros organismos extrarregionales y centros especializados, en el 
marco del Primer plan quinquenal de capacitaci6n ( 1977-1981 ). Dichos 
serYicios comprenden las siguientes actividades y programas: 

a) Programa de capacitacion en el trabajo: becas ofrecidas por instituciones 
financieras miembros o no miembros al personal profesional de las 
organizaciones miembros de la Asociaci6n; 

b) Cursos: concebidos para impart\r los conocimientos te6ricos y practicos 
mas importantes que se requieren en los bancos de desarrollo; 

c) Seminarios: sobre varios temas en la esfera de la financiacion del 
desarrolb para personal de gestion, ejecutivo y tecnico de instituciones 
financieras de desarrollo latinoamericanas; 

d) Actividades de apoyo a la capacitacion: mejoramiento de las calificacio
nes del personal encargado de la capacitaci6n y creaci6n y ampliacion de 
dependencias de capacitaci6n. 

£studios e investigaciones 

En cumplimiento del objetivo de mantener una corriente reciproca de 
informaci6n y experiencia entre las instituciones financieras de desarrollo, se 
preparan estudios y se realizan investigaciones sobre los problemas de interes 
comim para el sistema bancario de desarrollo de la region. Las prioridades 
para los estudios e investigaciones se basan de ordinario en las recomen
d<tciones de lc.s comites tecnicos de la ALIDE, de su Asamblea General y de 
los organismos tecnicos en que la ALIDE participa como invitada en su 
calidad de .:>rganizaci6n intemacional representativa de la comunidad bancaria 
de desarrollo de America Latina y el Caribe. 

Informaciim y documentaciim 
El Centro de Documentaci6n (CEDOM) de la ALIDE organiza la 

recopilaci6n, elaboraci6n y distribuci6n de documentos de interes y utilidad 
para los bancos de desarrollo de la region, asi como el material de ensefianza 
que se emplea en los programas de perfeccionamiento y de capacitaci6n 
organizados por la Asociaci6n y sus instituciones miembros. 

Cooperacion entre /FD 

lntercamhio de experiencias 

Una de las principales funciones de un banco de desarrollo consiste en 
suministrar no solo financiaci6n, sino tambien asistencia tecnica a sus 
prestatarios, que en su mayor parte son empresas que incorporan a los 
productos un gran valor afiadido y que tienen un importante potencial 
economico para el respectivo pais en desarrollo. 

La cooperaci6n entre bancos de desarrollo ha de desempefiar una funcion 
decisiva, y se lleva a cabo mediante la c!ifusion de experiencias y 
conocimientos te6ricos y practicos relativos a los mecanismos y aspectos 
operacionales de las actividades de financiacion y asistencia, y mediante 
modalidades concretas que entrafian intercambios tecnol6gicos, y el suministro 
de informacion, de capacitaci6n y de servicos de expertos, etc. Ademas, la 
cooperai:ion entre instituciones financieras de desarrollo desempefia un 
cometido importante en el reforzamiento de la participacion de las propias 
i nstituciones. 

247 



_) 

El conocimiento mas minucioso de las fuentes de financiacion nacionales 
c: i11k1 mu::io.-1alc5 pucdc rcsultar muy util para las ffD quc ~xpcrimcntan 
dificultades al tratar de conseguir fondc;; suficientes. Un conocimien~o de los 
procedimientos que hay que seguir para solicitar ayuda extema podria abrir 
nuevas fuentes de recursos para esas instituciones, que asimismo podrian 
mejorar !as modalidades de sus propios prestamos si estuviesen informadas de 
las condiciones aplicadas en otros casos. 

Una institucion financiera de desarrollo puede tener tambien acceso a 
fuentes de financiacion no tradicionales, mediante la cooperacion, al trabajar 
conjuntamente con otra institucion similar de mayor importancia o 
experiencia. 

El conocimiento de la experiencia lograda por las IFD, en cuanto a los 
medios de acceso a distintas fuentes de financiacion e instrumentos de 
financiacion de inversiones, es de gran u!ilidad para los esfuerzos encaminados 
a buscar, conseguir y utilizar recursos disp<mibles. Aqui entran Ins problemas y 
aspectos tecnicos de emisiones de bonos, depositos, ahorros, operaciones de 
bolsa, mercados monetarios, suscripciones, prestamos, asociaciones, arrenda
mientos, locacion-compra, etc. 

Estas materias se pueden estudiar conjuntamente en seminarios, cursos, 
etc., y las instituciones financieras de desarrollo mas experimentadas pueden 
desarrollar las tecnicas conexas mediante el sistema de capacitaci6n en el 
trabajo y servicios directos de asesoramiento a las dermis instituciones de la 
misma categoria. 

Es muy arriesgado establecer una nueva IFD sin que previamente se 
considere la experiencia lograda por las instituciones existentes del mismo 
tiJ,10. lgual norma se aplica a situaciones en que la.s IFD prestan su asistencia 
para la creacion de instituciones especializadas, como organos consultivos, 
institutos de capacitacion y empres?~ u organismos financieros. 

La cooperaci6n entre If'D en materia de capacitacion se puede realizar en 
varias formas: intercambifl<; de personal, delegaciones de personal para 
impartir capacitacion y asesoramiento, cursos de capacitaci6n, conf erencias y 
seminarios. En alguna medida, estas formas de intercambio de informacion ya 
estan ocurrien<lo a nivel intrarregional, pero deberian intensificarse. Asimismo, 
la cobertura geografica de esos intercambios debe ampliarse a fin de que, por 
ejeinplo, los miembros del personal de las IFD africanas tengan la oportunidad 
de capacitarse en institnciones asiaticas, y los funcionarios superiores de 
instituciones latinoamericanas impartan ensefianza en instituciones africanas o 
actuen como asesores de estas. 

La capacitacion de prof esionales para los ban cos de desarrollo no de be 
centrarse exclusivamente en las materias y practicas que tradic!onalmente se 
vinculan con los bancos comerciales de caracter clasico o en cuestiones 
adminisirativas; debe hacerse extensiva tambien a asuntos de interes directo 
para los bancos de desarrollo y que se refieren al empleo de practicas y 
tecnicas financieras que sustituyan, en lo posible, los criterios rutinarios 
aplicados de ordinario, procurandose asi que el sistema bancario de desarrollo 
cumpla satisfactoriamente su cometido de patrocinar y financiar el desarrollo. 

Cooperaciim financiera 

En el curso de sus operaciones financieras, las IFD han terminado por 
comprender que para resolver los problemas del subdesarrollo es mas util 
actuar conjuntamente, utilizando, cuando proceda, la asistencia bilateral. 
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En cuanto al capital, es muy conveniente, por ejemplo, que las I FD 
cooperen par:: conseguir nuevos recursos a nivel nacional e internacional, 
empezando tal vez por negociar conjuntamente la obtencion de prestamos, en 
vista sohre todo de que la demanda de recursos financieros en el mundo en 
desarrollo excede las cantidades disponibles intemamente. A continuacion se 
indican algunas posibles esf eras de cooperacion financiera. 

Los mercados de capital son un instrumer.to de gran eficacia para el 
desarrollo economico. Aunque en algunas regione~. entre ellas America Latina, 
la aparicion de esos mercados ha sido un proceso relativamentl lento, 
localizado en su mayor parte en unos pocos paises, cada vez es mayor la 
conciencia de su importancia y de sus posibles repercusiones. 

En ese sentido, existen dos posibilidades. La primera es el mercado de 
instrumentos de deuda a corto y mediano plazo, que parece ofrecer 
perspectivas inmediatas excelentes. La segunda, que es evideni:emente mas 
complicada y requerira mas tiempo para materializarse, es el mercado de 
obligaciones. 

Se ha demostrado que, si existen obligaciones interesantes, se pueden 
movilizar recursos intemos de los paises en desarrollo e incluso atraer sumas 
elevadas del exterior. 

Las IFD pueden contribuir a Ia integracion esforzandose por aumentar y 
favorecer el comercio entre nuestros paises. 

Existen normalmentf! mecanismos especiales para la financiacion del 
comercio, y los bancos de desarrollo colaboran con muchos de ellos, de una u 
otra forma. Ademas, la promocion del comercio no constituye una mera 
cuesti6n c!~ conceder creditos a las exportaciones o a la3 importaciones: tiene 
tambien gran importancia la financiacion de proyectos orientados a la 
exportacion. En varios paises de America Latina, los bancos de desarrollo han 
financiado empresas de servicios que tienen por objeto racionalizar el 
comercio. 

La necesidad de una asignacion eficiente de recursos queda mas de 
manifiesto a la luz de los problemas que se plantean a nivel de los proyectos 
de inversion, que raras veces cumplen los requisitos tecnicos estrictos de 
rentabilidad de h financiaci6n o de la inversion, por lo cual, el capital no se 
utiliza cuando su costo de oportunidad es muy alto. E:;ta necesidad se hace 
mucho mas clara en el caso de los proyectos de integracion, cuando resulta 
imprescindible desarrollar criterios nuevos y mas dinamicos para la evaluacion 
y clasificacion de proyectos en los que intervenga algun tipo de inversion 
con junta. 

La acci6n coordinada se hace absolutamente necesaria cuando el sistema 
bancario para el desarrollo, poniendo en comun sus esfuerzos y recursos. 
decide apoyar proyectos a escala regional o subregional en los que intervengan 
empresas mixtas. Como csos proyectos requeriran cantidades indeterminadas 
de recursos financieros, puede suceder que los bancos de desarrollo traten de 
r~forzar su posicion negociando con las organizaciones internacionales 
respecto a las condiciones nuevas y mas tlexibles, que requeriran esas 
empresas. Tambien resul~ara imprescindible la coordinacion cuando 
empresarios y sociedades financieras de mas de un pais concierten acuerdos y 
forrnen asociaciones. 

La ventaja evidente de la cooperacion entre instituciones bancarias para el 
desarrollo es el establecimiento de una base suficientemente solida para que 
esos bancos se conviertan en excelentes candidatos a la obtenci6n de creditos, 
no solo por la seguridad de que SU evaluacion di! proyectos sera tecnicamente 
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Mcchos de los proyectos de empresa mixta de America Latina han sido 
financiados con recursos proporcionados por las IFD de la region y por 
organizaciones financieras regionales o subregionaies que operan en la zona, 
como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de 
Integracion Economica y la Corporacion Andina de Fomento. 

No obstante, no se ha dado hasta a~ora la coordinacion y cooperacion 
necesarias entre las organizaciones financieras nacionales, o entre las 
organizaciones regionales y nacionales, para promover estos ) otros proyectos 
nuevos sobre todo durante ias etapas de promocion y asistencia tecnica para la 
preparacion de los estudios de preinversion, e incluso durante la ejecucion de 
los proyectos mismos. Una de las tareas mas dificiles con que se enfrenta la 
region al tratar de multiplicar los vinculos entre sus organizaciones nacionales, 
es conseguir la participacion de los bancos de desarrollo en la ejecucion de 
proyectos conjuntos. 
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Temas de accion para el decenio de 1980: un 
programa para la Asociacion de Instituciones 
de Financiacion del Desarrollo en Asia y en el 
Pacifico 

Vicente R. Jayme 

Presidente de Private Development Corporation of the Philippines 
Presidente de Management Committee, Association of Development 

Financing Institutions in Asia and the Pacific 

Introduccion 

La Asociaci6n de Instituciones de Financiacion del Desarrollo en Asia y el 
Pacifico (ADFIAP) es un grupo de IFD empeiiadas en promover el desarrollo 
en s!ls rcspectivas zonas de ~~~racion. 

Nunca en la historia de !:-.. financiaci6n del desarrollo se ha insistido tanto 
en que se vuelvan a examinar la indole y las tareas de las IFD. Por primera vez, 
un grupo de delegados de estas instituciones se ha enfrentado colectivamente a 
Ia realidad de que las IFD deben desarrollar una nueva y mas amplia gama de 
capacidades a fin de hacer frente de manera apropiada a las necesidades que se 
presentaran en el decenio de I 980. 

La Segunda Asamblea General de la ADFIAP, celebrada en Manila los 
dias 7 y 8 de mayo de I 979, prepar6, a fin de hacer frente a la compleja 
situacion mundial del decenio de I 980, un amplio programa de diversificaci6n, 
basado en la convicci6n de que las IFD solo podran superar las dificultades 
empleando nuevos metodos para obtener fondos, fomentando nuevas 
actividades y proporcionando nuevos servicios. 

Sin embargo, debe subrayarse que la responsabilidad primaria de las IFD 
seguira siendo la concesi6n de prestamos a mediano y :argo plazo. A pesar de 
su variada composici6n, la ADFIAP se propone estimular el crecimiento 
econ6mico en Asi<: y el Pacifico. Por cierto, muchas IFD, especialmente 
aquellas que sirven a las ec(lnomias menos adelantadas, seguiran aplicando 
por algun tiempo mas, los principios tradicionales de la financiaci6n del 
desarrollo. 

Quisiera entrar aqui en algunos detalles de cuestiones que surgieron en la 
Segunda Asamblea General de la ADFit.P. Mencionare especialmente los 
cambios que se verificaron en cl contexto en el que actuan las I FD, y sus 
expectativas para el decenio de l980. Ademas, examinare la funci6n especifica 
que la ADFIAP desempeiiara para hacer frente a las recesidades de sus 
miembros. 
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Ei comienzo de ia transformac1im 

Las IFD miembros de la ADFIAP pueden clasificarse segim su capital, en 
grandes, medianas o pequeiias; o segim a quien pertenecen, en estatales, 
privadas o mixtas. Otro modo de clasificarlas tiene en cuenta su fase de 
desarrollo, esto es, la extension que han dado a sus diversos servicios 
financieros. 

Si bien las prioridades gubernamentales difieren de una economia a otra, 
las operaciones de las IFD en el decenio de 1980, seguiran apoyando en 
general, las mismas actividades que apoyan en la actualidad. En consecuencia, 
los bancos de desarrollo de propiedad estatal seguiran apoyando a las grandes 
industrias de alto coeficiente de capital y aumentarc. 'l su financiacion de 
industrias pequeiias y medianas y de las basadas en la agricultura. No 
obstante, estas I FD tend ran que innovar y div~rsificar sus servicios. 

Para las IFD de los paises en desarrollo pequeiios, como Fiji, Nepal, 
Papua Nueva Guinea y Sri Lanka, quiza sea prematuro proporcionar nuevos 
servicios antes de reforzar su competencia para brindar los servicios 
tradicionales. Por consiguiente, en el decenio de 1980, estas instituciones deben 
seguir mejorando sus operaciones intemas en aspectos tales como capacitacion 
de personal, e•raluacion de proyectos y asistencia a los clientes. Ademas, las 
IFD que operan en paises con problemas de balanza de pagos y subempleo 
deoen seguir financian<to proyectos en las zonas clave de desarrollo, proyectos 
que permitan ganar o ahorrar divisas, generen e!llpleo y fomenten el desarrollo 
dt tecnicas de administracion de empresas. 

No obstante, las IFD que actuan en paises en desarrollo pequeiios 
comenzaran probablemente a pensar en la diversificacion a mediados del 
decenio de 1980. Entre las actividades posibles figuran el desarrollo de 
mercados de capital intemo, semejantes a la creacion de la United Trust and 
Stock Exchange en Fiji, y la prestaci6n de servicios administrativos al 
Programa Street Pasin Stoa, en Papua Nueva Guinea. 

Otras I FD son instituciones de propiedad privada, creadas en los primeros 
aiios del dece.1io de 1960 En Asia, las IFD privadas constituyen una 
comunidad bastante amplia. Son estas instimciones las que enfrentaran los 
principales desafios en el decenio de 1980. Ahora las acosan gran numero de 
problemas de competitividad y las cuestiones de movilizacion y asignacion de 
sus recursos. Sera necesa::-io definir claramente la funcion de este grupo en los 
proximos afios. 

Con el aumento repentino del numero de tipo de instituciones de 
financiaci6n en Asia, para no mencionar el ingreso de instituciones financieras 
internacionales en las economias de este continente, el escenario ha cambiado 
por completo. No solo se hizo mas compleja ia actividad de intermediaci6n 
financiera, sino que los usuarios de fondos y los subprestatarios se han hecho 
mas habiles, poniendo en competencia a las instituciones financieras entre si y 
c"lculando los riesgos en divisas. 

En consecuencia, no es sorprendente que los m!rcados financieros de Asia 
se hayan vuelto mas complejos, con diferentes tipos de instituciones 
financieras que introducer. servicios muy atractivos e innovadores. En la 
actualidad, los prestatarios con solvencia suficiente pueden obtener facilmente 
recursos en di visas; en realidad, en algunos paises, los recursos en moneda 
naciona1 1Jarecen ser los mas escasos. 

Ademas, instituciones internacionales, como el Banco Mundial y el Banco 
Asiatico de Desarrolio, han cambiado su opinion respecto a los bancos 
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privadcs de desarrollo. Muchos programas de credito a largo plazo, que antes 
no se cuestionaban han sido examinados a fondo y se los ha encontrado 
defectuosos. Ahora, las instituciones intemacionales recomiendan muy 
especialmente que las IFD bien organizadas busquen activamente fondos en 
otras fuentes comerciales. 

Adaptahilidad 

La capacidad de adaptaci6n de las I FD a las nuevas condiciones y 
necesidades seiialani inevitablemente la dif erencia entre simple supervivencia 
y exito. 

Varias IFD ya han inte;1tado responder a las necesidades cambiantes de 
las sociedades en las que operan. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo de 
Singapur (DBS) se ha convertido en una instituci6n financiera que presta 
multiples servicios; la Sociedad de Desarrollo Financiero de Corea (KDFC) se 
ha aventurado en operaciones de arrendamiento y de mercado monetario a 
corto plazo; la Corporaci6n Financiera de Desarrollo Industrial de Malasia 
Berhad (MIDF) trabaja con parques industriales: la Sociedad de Financiaci6n 
del Desarrollo Nac!onal (NDFC), de Pakistan, se dedica a las operaciones 
bancarias comerciales; y la Sociedad de Credito e Inversiones Industriales de 
la India (ICIC) se dedica ahora a la financiacion de viviendas, con asistencia 
de la Corporacion Financiera Internacional <CFI). La Corporaci6n de 
Desarrollo Privado de Filipinas (PDCP), por su parte, esta vinculada 
estrechamente con emµresas de corretaje de valores y de consultoria de 
gestion. 

En el curso del pr6ximo decenio, las IFD deben adopta~ la decision de 
arriesgarse a iniciar otros tipos de servicios y operaciones, pero las 
instituciones mas dotadas deben acelerar el proceso. 

La evolucion continuara en el decenio de 1980 y las IFD deben ir un paso 
adelante, para ejercer una influencia importante en el desarrollo econ6mico. 

Diversificacion 

Se deben crear fondos con mayor vigor y se han de diversificar las fuentes 
de financiacion. Los mercados de capitales extranjeros y nacionales ofrecen 
recursos potenciales que aguardan su aprovechamiento. Sera necesario 
de~arrollar metodos novedosos para reunir recursos en divisas provenientes de 
los organismos intemacionales y regionales, entre ellos, la formacion de 
consorc1os financieros, programas de financiacion regional, o ambas cosas. 
Muchos •• .J privadas asiaticas pueden recurrir a fondos del mercado 
internacional de capitales; de hecho, algunas ya han recurrido a mercados del 
Oriente Medio y de eurodolares. 

La movilizacion de recursos internos ofrece incluso um margen mas 
amplio para innovar en la intermediacion financiera. La utilizacion de 
posibilidades tales como la aceptacion de dep6sitos a plazo y la obtencion de 
garantias estatales para emisiones de bonos, que pe:drian reunir las condiciones 
necesarias para su clasificacion como reservas de los bancos comerciale-.. 
permitiria a las IFD asiaticas obtener fondos de los bancos comerciale~. 

En consonancia con esta diversifiC;aci6n de las fuentes de financiamiento. 
las IFD privadas te'1drian tambien que adoptar una orientaci6n desarrollista 
con respecto a las exigencias financieras de los prestatarios. Un mayor numcro 
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de IFD as1at1cas tendran que estudiar y arriesgarse a realizar operaciones 
nuevas, como las siguientes: corretajes de valores, actividad~s de casa de 
aceptacion, arrendamientos, financiacion de viviendas, parques industriales. 
financiacion de inversiones regionales y financiacion de capital de riesgo. 

El concepto de la actividad bancaria de desarrollo seguira sin 
~xperimentar cambios fundamentales. El compromiso profundo de promover 
el desarrollo sigue vigente y, precisamente por eso, algunas IFD deberan poder 
funcionar, en el decenio de 1930, como instituciones de finan~iacion con fines 
multiples. Las I FD habran de prestar servicios apropiados a las necesidades 
concrctas de desarrollo en las regiones que atiendan. Ya no deberan Iimitarse a 
ser simples mediadoras de la financiacion a largo plazo, aunque esa actividad 
seguira siendo la preocupaci6n princip<ll de !as IFD. 

La ADFIAP en el decenio de 1980 

En el der;enio de 1980, la ADFJAP mantendra su compromiso en favor del 
desarrollo <le sus miembros, con las variedades y diferencias que estos y sus 
programas puedan tener. En fonna mas concreta, trabajara a fin de apoyar no 
solo Ia funcion tradicional de los bancos de desarrollo, sino tambien la 
tendencia de muchas I FD hacia Ia diversificacion productiva. Ademas, fuera 
de representar los intereses de sus miembros ante los organismos interna
cionales, la ADFIAP tiene el proposito de promoverlos en el contexto mas 
amplio del desarrollo regional y mundial. 

Las funciones de Ia ADFIAP comprenderan la recopilacion, analisis y 
difusi6n de informaci6n para sus miembros; la iniciacion y apoyo de 
programas de investigaci6n y de formacion de mano de obra en beneficio de 
sus miembros, y la representacion de sus intereses en negociaciones o en 
iniciativas conjunt~s con organizaciones subregionales, regionales o interna
cionales. La ADFIAP buscara activamente la realizacion de los programas 
siguientes: 

a) lnformaciim. La ADFIAP viene publicando, desde septiembre de 1977, 
un boletin de noticias para difundir informaciones entr:! sus instituciones 
miembros. Dicho boletin informa sobre acontecimientos y actividades 
relacionadcs con los miembros de la ADFIAP, como movilizacion de capitales, 
prestamos combinados y financiacion de proyectos, asi como sobre tendencias 
externas que af ectan a las operaciones de los miembros. A fin de satisfacer la 
necesidad largamente sentida de con tar con un organo prof esional de los 
bancos de des~rrollo, la ADrIAP ha decidido publicar una revista sobre 
financiacion del desarrollo en Asia y el Pacifico, la cual contendra articulos y 
estudios basados en in~~stigaciones o en las experiencias de los banco~ de 
desarrollo de la region. Se espera que la revista contribuira a ampliar el 
conocimiento de los miembros de la ADFIAP y a perfeccionar su practica en 
materia de actividades de banca al servicio del desarrollo. 

b) lnvestigaciim y desarrollo. Uno de los objetivos permanentes de la 
AD FI AP consiste en proporcionar a sus miempros los resJltados de las investi
gaciones realizadas sobre fin<'nciacion del desarrollo. Se han completado 
informes de investigaciones acerca de los efectos de la inflacion y recesion 
~obre la~ operaciones de las IFD, capacitacion y desarrollo del personal de las 
I FD en la region y financiacion de empresas pequeiias por las I FD. Se estan 
elahorando dos informes adicionales: un estudio de las practicas de las I FD de 
la region en materia de organizacion y gestion, y tm estudio de los procedi-
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mientos cie evaiuacion cie proyeccos. Se prepararan estud1os adecuados pa;-a 
ayudar a ias IFD a planif.car su desarrollo en el decenio de 1980; 

c) Perfeccionamiento profesi'Jnal. Una de las principales tareas de las IFD 
en los paises en desarrollo consiste en mejorar las capacidades del personal. El 
progrnma de perfeccionamiento profe::;ional de la ADFIAP se propone elevar 
las capacidades de la direccion y del personal de las instituciones miembros. 
Las IFD mas desarrolladas han impartido capacitacion a los miembros del 
personal de !as menos desarrolladas de Asia y del Pacifico y de otras regiones. 
En particular, varias IFD asiaticas han facilitado personal experimentado a 
otras IFD en calidad de asesores; 

d) Modificaciim de politicas. En el proximo decenio, la ADFIAP seguira 
represc.ntando a sus miembros en conversaciones sobre importantes cuestiones 
de politica con otras instituciones orientadas hacia el desarrollo. En 1978, la 
ADFIAP persuadio al Banco Mundial que modificara sus practicas corrientes 
de desembolso monetario relativas a los prestamos de las IFD, en vinud de las 
cuales los subprestatarios asumian todos los riesgos de las fluctuaciones 
monetarias. Como consecuencia de las intervenciones de la ADFIAP, el Banco 
Mundial ha reducido considerablemente los riesgos relativos a divisas que 
af ectan a los subprestatarios, al acordar el desembolso del 50% del prestamo en 
dolares de los Estacios Unidos y el saldo en marcos de la R~publica Federal de 
Alemania, en yens japoneses y en francos suizos; 

e) Cooperaciim regional, subregional y mundial. Por conducto de su 
programa de cooperacion regional, la ADFIAP ha presentado 23 proyectos, 
daborados por sus instituciones :niembros, a la Comision Economica y Social 
para Asia y el Pacifico (CESPAP) para su posible inclusion en el programa de 
cooperacion regional de esta. Ademas de prestar asistencia a la CESPAP en la 
ejecucion de los proyectos regionales aprobados. la ADFIAP contribuira a 
evaluar proyectos regionales en los paises de las instituciones miembros. La 
ADFIAP ayudara, pues, a las IFD a acelerar sus esfuerzos encaminados a 
diversificarse mediante !a identificacion de oponunidades regionales de 
inversion. 

Al igual que otras asociaciones regionales, la ADFIAP espera que se 
establezca una f ederacion mundial de instituciones de financia.cion del 
desarrollo, que proporcione directrices y orientaciones eficaces a los bancos de 
desarrollo existentes en el mundo y que vincule a las agrupaciones regionales 
de IFD. 
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Resumen final 
D. L. Gordon 

Director del Departamento de Desarrollo y Financiacian Industriales, 
Banco Mundial 

El Simposio sobre actividades de banca para el desarrollo en el decenio de 
1980 discutio intensamente durante tres dias, en sesiones plenarias y en 
reuniones mas pequefias de grupo, una gran variedad de cuestiones de interes 
comim para las IFD de los paises en desarrollo. 

El Director Ejecutivo de la ONUDI, en su declaracion de apertura, 
recalco que el objetivo de Lima ( csto es, que la participaci6n de los paises en 
desarrollo en la producci6n industrial llegase al 25% para el afio 2000) no 
constituia «Un ideal sino una necesidad». Sin embargo, exigiria la movilizaci6n 
de amplias cantidades de capital, estimadas en terminos prudentes en unos 
20.000 millones de d6lares al afio (en terminos corrientes) en 1980-1985, o sea, 
el doble de la cantidad obtenida en los ultimos aiios. 

El Presidente del Centro Europeo de Coop-:raci6n Internacional destaco, 
en su discurso, el desequilibrio critico existente entre el Norte industrializado y 
el Sur menos desarrollado en lo relativo a productividad, recursos financieros 
y niveles de vida. Present6 proyecciones cuantitativas de las inversiones y 
transf erencias financieras y sugiri6 el tipG de modificaciones institucionales 
que ~e necesitarian para alcancar las metas de industrializaci6n fijadas por la 
Segunda Conferencia General de la ONUDI, cetebrada en Lima en 1975. 
Consider6 que esas metas eran alcanzables, pese al gran numero de obstaculos. 
Propuso un programa masivo, temporal, de conc..!ntracion selectiva y 
multilateral en materia de asistencia material para los paises en desarrollo. 
Opin6 que ese esfuerzo intensivo podria lograr, en un periodo de cinco aiios, 
un vuelco decisivo para los mas adelantados de esos paises y sentar una base 
solida para un progreso mas rapido de los menos adelantados. Estim6 que su 
propuesta era financieramente factible, dado el compromiso, asumido hacia 
largo tiempo por los paises ricos, de consagrar el 0,7% de su PNB a la 
asistencia para el desarrollo. 

En estos discursos inaugurates se colocaron en una amplia perspectiva los 
objetivos y operaciones del Banco Mundial y de la ONUOI como posibles 
colaboradorcs para la aplicacion de un programa global de industrializaci6n, 
como tambien los de las IFD para encargarse de la asignaci6n y supervision 
practicas de los recursos de inversion en sus respectivos paises 

Sin embargo, las decisiones basicas respecto a tales propuestas incumbian 
a los gobiernos; muchos de los temas de que se trataba habian estado 
sometidos a la activa consideraci6n del Comite de Desarrollo Banco 
Mundial/FMI y de la Comisi6n Brandt, cuyo informe se esperaba para fines 
de 1979 o comienzos de 1980. 

El Ministro de Hacienda de Filipinas siguio examinando cuesllones de 
estrategia y politica publicas de desarrollo. Paso revista a la experiencia 
obtenida por los paises en desarrollo en los ultimos 30 afios. Muchos de ellos 
habian avanzado desde la simple sustituci6n de importaciones hacia 
actividades industriales mas complejas y orientadas a la exportaci6n. Recalco 
la necesidad de una seleccion cuidadosa y profesional de proyectos y, por 
ende, el papel importante de las IFD, especialmente en vista del nuevo interes 
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atribuido a la dispersion de la actividad industrial y a la ayuda para las 
empresas mas pequeiias. 

El Presidente de la Corporacion de Credito e Inversion lndustriales de Ia 
India veia una vinculacion er..tre economias de elevado crecimiento y politicas 
estatales liberates y sistemas financieros, en que habia amplio campo para la 
iniciativa de las IFD. El Presidente del Banco Exterior de Argelia seiial6 que, 
si bien su pais no tenia una planificaci6n centralizada en el sentido del 
COMECON, las decisiones politicas pesaban mas que las consideraciones 
puramente tecnicas, y que el criterio principal era el rendimiento institucional 
en la ejecuci6n eficiente de las decisiones gubemamentales. A este rt.specto, la 
tasa de rendimiento de cada proyecto o el analisis de riesgos del tipo 
patrocinado por la mayoria de las IFD era de menos interes que en las 
economias de mayor orientaci6n hacia el mercado. 

El debate se concentr6 enseguida sobre las funciones, problemas y 
posibilidades de las IFD. Se recalc6 reiteradamente la dramatica de las 
actividades de estas y las grandes modificaciones habidas en su caracter. Esas 
modificaciones habian supuesto una diversificacion considerable hacia nuevos 
sectores economicos, nuevas formas institucionales o instrumentos financieros, 
hacia empresas pequeiias y hacia regiones subdesarrolladas. 

Hubo consenso en que un concepto clasico de una IFD de propiedad 
privada o mix ta consagrada f undamentalmente a proporcionar prestamos a 
largo plazo para empresas manufactureras grandes o medianas, ya no era una 
completa descripci6n de estas instituciones; tampoco resultaba adecuado el 
otro modelo clasico de una institucion de propiedad estatal encargada de 
ejecutar determinados proyectos de inversion. La evolucion y Ia 
transformacion de ia instituci6n habian dado como resultado muchos nuevos 
tipos de IFD. 

No obstante, se convino en que las IFD tenian ciertas caracteristic3s en 
com(m. Eran intermediarios financieros que movilizaban y asignaban recursos 
para inversion productiva y tenian una finalidad de desarrollo que iba mas alla 
de la obtenci6n de utilidades, aunque sin excluir esta. Tenian discrecion para 
seleccionar y aprobar proyectos; sus objetivos y criterios de inversion estaban 
definidos de antemano, pero los objetos determinados de la inversion no lo 
estaban. Al ejercer esta discrecion, seguian normas estrictas de evaluaci6n y 
supervision de proyectos y desarrollaban una metodologia y formaban un 
personal prof esional en consecuencia. Necesitaban recursos financieros 
seguros a largo plazo, procedentes de suscripciones de capital, de 
l:Onsignaciones presupuestarias, de prestamos obtenidos de fuentes nacionales 
publicas o privadas ode creditos externos. Una IFD podia estar restringida (o 
restringirse a si misma) a un sector determinado, a un tamaiio determinado o a 
un ti po determinado de operacion; ·o bien, podia ser de finalidad multiple. La 
opci6n dependia de las condiciones y necesidades especificas locales. 

De la misma manera se seiialaron algunas oportunidades, problemas y 
preocupaciones comunes. Dado que las IFD podian ef ectuar asignaciones 
racionales y flexibles <le recursos y evaluar y supervisar sistematicamente los 
proyectos de inversion, se reconocio generalmente que les incumbia, en la 
mayor parte de los paises, a pedido de sus propios gobiernos o de entidades de 
financiaci6n externas, seguir aumentando el volumen y la gama de sus 
actividades. 

El aumento progresivo de las tareas encomendadas a las I FD y de sus 
propias iniciativas impondria inevitablemente tensiones a sus recursos 
financieros y a su capacidad administrativa. Esas tensiones se agravaban 
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debido a la inflaci6n intema e intemacionaL La inflacion corroia el capital 
social de las I FD y de sus prestatarios, reducia los margenes de prestamos, 
elevaba el cos to y podia af ectar la viabilidad de los proyectos, agravaba los 
problemas de reembolso, aumentaba el volumen de creditos necesarios y, en 
general. acrecentaba la incertidumbre y los riesgos financieros. 

Una consecuencia de ello era que las IFD habian llegado a ser, en mayor 
grado que antes. dependientes de la financiaci6n estatal y debian competir con 
otras atenciones presupuestarias. En real:dad, en la mayoria de los paises, se 
habian puesto a disposicion de las I FD recursos estatales en cantidades 
alentadoras, pero se expreso la preocupacion <ie que esta mayor dependencia 
de la financiacion estatal tendiese a menoscabar la autonomia y la objetividad 
de las IFD en la seleccit)n y evaluaci6n de proyectos. En el debate se indico 
que, en realidad, esto no habia ocurrido en amplia escala y se tomo nota de la 
existencia de diversas tendencias y medidas para contrarrestarlo: y algunos 
oradores estimaron que ello no constituia en la actualidad un verdadero 
problema. 

De todos modos, se recalco que era importante que las IFD arnpliasen su 
movilizacion independiente de fondos para satisfacer las solicitudes cada vez 
mayores que se les hacian, que permitiesen la utilizacion de fondos publicos 
para otros fines de alta prioridad, y que mcjorasen la seguridad de su posicion 
financiera. Se describieron y discutieron con rnucho detalle posibles fuentes de 
financiacion intema e intemacional: y se sugirieron diversas posibilidades para 
mayor estudio, inclusive prestamos del Banco Mundial y de bar.cos regionales 
en las monedas nacionales de las IFD. Esta posibilidad dependia del 
asentimiento de parte de los gobiemos de los respectivos paises. Una 
propuesta de ernitir obligaciones en monedas extranjeras. tal vez en una 
combinaci6n de tales monedas, ex1gma tambien la autorizacion 
gubemamental. Se recomendo una cooperacion mas estrecha con Ios bancos 
comerciales, inclusive un mejor acceso de las IFD a sus recursos de deposito, 
con arreglos eficaces y prudentes para Ia transformacion de plazos. 

Se hizo particular hincapie en la necesidad de mantener y reforzar Ia base 
de capital de las I FD a fin de fortalecer su capacidad de obtener prestarnos. En 
la mayoria de los paises, las circunstancias recientes no habian s1do favorables 
para las ventas de acciones de capital de las I FD. Si a estas se les perrnitiese 
aumentar sus margenes de utilidad, se realzarian las posibilidades de tales 
ventas. 

Los margenes de utilidad de las IFD dependian principalmente de las 
politicas publicas )'de las normas sobre tasas de interes. Hubo consenso en que 
debia permitirse que las tasas de interes alcanzaran niveles que. habida cuenta 
de la inflacion, estimulasen el ahorro institucional tanto en forma de depositos 
publicos (y adquisiciones de obligaciones) como de acumulacii-'.1 de reservas. 
Estas consideraciones parecian aplicarse a las I FD tan to pri\ ·•das como 
piJblicas. 

Las presiones e incentivos que reciben las I FD para diversificar sus 
operaciones fueron mencionados por varios oradores. En parte, tales presiones 
obedecian a la necesidad de mejorar la rentabilidad y multiplicar las fuentes de 
fondos. Se srfialo que, podria quedar restringido el acceso de los bancos 
de desarrollo maduros a la financiacion en condiciones favorables por parte de 
instituciones internacionales, que la financiacion comercial er..tranjera no 
podia sustituir completamente a Ia financiacion interna, y que era poco 
prohable que los recursos internos colmasen esa brecha si las I FD quedahan 
limitadas a ser rnovilizadores secundarios de tales recursos. Se convino, por lo 
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tanto, en que debian restrin~ir o reducir sbs actividades, o convertirse en 
movilizadores pr!marios de fondos y proporcionar cada vez mas servicios 
bancarios tan variados como financiacion transicional, financiacion a mec!iano 
plazo para arrendamiento y locacion-compra, arreglos de camara de 
compensacion e:ure empresas, servicios de fondos fiduciari(;: ;,.ara cajas de 
pensiones y gestion de cartera de soc!edades, y servicios de seguridad contra 
fluctuaciones monetarias y gestion de riesgos. 

Tambien se eJCaminaron los posibles papeles de las IFD en los servicios de 
seguros contra riesgos de negocios, en consultoria y en una participaci6n mas 
activa en la labor empresarial. Se reconocieron las condicicnes y riesgos 
consiguientes, pero tales actividades se consideraron como posibilidades 
futuras para las IFD en paises ~!tuados en una etapa relativamente avanzada 
de desarrollo. Se sostuvo que las I FD debian, por definicion, ir a la vanguardia 
del desarrollo institucional. 

La presion para diversificar las operaciones de las I FD surgia tambien de 
la necesidad de competir con otras instituciones, especialmente con los bancos 
comerciales, que estaban empezando a conceder financiacion a plazos para la 
industria, y satisfacer los pedidos cada vez mas complejos de clientes que 
exigian una amplia variedad de servicios bancari'Js. 

Una de estas exigencias era !a de financiar exportaciones. Se observo que, 
si bien las exportaciones globales de los paises en desarrollo habian crecido 
considerablemente en los ultimos afios, este crecimiento era desparejo. Era 
poco io que se habia hecho para dotar a esos paises de una estructura eficaz 
para el desarrollo de las exportaciones. Se tomo nota de la neces:dad y las 
posibles ventajas de establecer servicios integrados de financiacion y seguro de 
las exportaciones. La satisfaccion de esta necesidad daria a las TFD la 
oportunidad de contribuir al desarrollo de las operaciones de comercia
lizacion. 

Hubo quienes pusieron en duda la idea de que debia eliminarse 
gradualmente la financiacion por instituciones intemacionales de la IFD 
maduras, por considerar que estas aun tenian un papel importante que 
desempefiar en la industrializacion y porque eran conductos eficientes para 
recoger y asignar fondos extemos. Se reconocio la verdad de esto, asi como la 
continua necesidad de recursos externos para las IFD maduras, pero, dadas las 
necesidades de otras instituciones, inclusive las nuevas y mas debiles, que 
competian por los mismos recursos escasos, parecio claro que aquellas no 
podian esperar seguir recibiendo la misma proporcion de apoyo institucional 
internaciona! como en el pasado, y que, por consiguiente, debian buscarse 
otras fuentes de fondos. 

El desarrollo de la pequefia empresa era una esfera en que se estaban 
tomando importantes iniciativas nuevas. En las deliberaciones sobre este 
asunto se consideraron las caracteristicas y necesidades especiales de las 
pequefias empresas, y las tecnicas, problemas y costos de prestarles una 
asistencia eficaz. Se recalco la importancia de la financiacion del capital social 
y <lei capital de explotaci6n como tambien de las garantias al credito. Lamenta
blemente, no hubo bastante tiempo para examinar a fondo este complejo 
asunto. Se present<'> la experiencia del Federal ~nsiness Development Bank del 
Canada como prueba de que, en circunstancias favorables, la financiacion de 
las empresas pequefias parecia ser posible sobre una base de recuperaci6n de 
cos to~. 

En la sesi6n sobre opciones e informacion en materia de tecnologia se 
recalc6 que el concepto de tecnologia apropiada se referia no solo a tecnologia 
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simplificada o intermedia, sino que abarcaba toda la gama de la tecnologia 
disprmible. Se observ6 que el concepto tenia que aplicarse en dos contextos 
dif erentes: en ia planificacion nacional y en el diseiio y selecci6n de proyectos. 
Esto ultimo era de especial interes para la labor de las I FD. Estas necesitaban 
estar en condiciones de acudir a instituciones ternicas locales ccmpetentes que 
pudiesen interpretar, aplicar y adaptar la informacion tecnica extranjera. 

En la sesion sob re redespliegue industrial se examinaron las transf er\!ncias 
de tecnologia en un ~ontexto a Igo dif erente. El redespliegue industrial 
significaba el traslado de lineas y procesos de productos que habian llegado a 
ser demasiado caros en los paises industrializados dadas sus ele\ adas tasas de 
remuneraciones, hacia paises menos desarrollados, a veces mediante la 
transf erencia fisica de la planta de produccion, y mas a menu do estableciendo 
un aumento de la produccion en el ambiente mas favorable de los paises en 
desarrollo. La ONIJDI patrocinaba reuniones sabre posibilidades de 
redespliegue y propugnaba el establecimiento cie un fondo de capital con este 
objeto. Las IFD podrian convertirse en conductos para esos fondos y podrian 
ayudar tambien financiando arreglos di! arrendamiento. Las I FD podrian 
proporcionar, asimismo, asesoramiento sabre condiciones de inversion, 
comercializadon y posibles coparticipes en empresas mixtas de sus respectivos 
paises. Se observ6 que ciertas fases de industrias de alta tccnologia se estaban 
recomendando cada vez mas como objeto de redespliegue. La producci6n en 
las paises en desarrollo podia competir con la produccion en los paises 
industrializados, asi como complementarla. Si bien esto parecia ser una 
evolu"i6n natural y apropiada, podia estimular reacciones proteccionistas en 
los paises industrializados. 

La importancia de las politicas y procedimientos correctos en materia de 
contabilidad y auditoria qued6 de relieve en las deliberaciones de otro Grupo, 
y se hicieron muchas utiles indicaci0nes para ampliar la funcion de las IFD en 
esta esfera. Las IFD podian promover una revelacion mas completa de la 
situacion financiera, mejorar los sistemas de informacion sabre gestion y 
perf eccionar las norm as prof esionales. Ejemplo de es to eran los logros 
alcanzados por el Banco de Desarrollo de Corea en los ultimas 20 aiios. 

La importancia de una autoevaluacion sistematica de las I FD quedo 
generalmente reconocida, especialmente en vista de las variables circunstancias 
politico-econ6micas y los desafios y presiones anteriormt:nte citados. Los 
cambios de las condiciones, demandas y oportunidades debian ser revisados 
continuamente, y los propios objetivos, estrategia y manera de operar de las 
IFD debian ser evaluados a la luz de esos cambios. Se examinaron las maneras 
como varias IFD, en ambientes diversos, estaban tratando de hacer frente a 
esta necesidad. Tambien se examin6 el sistema del Banco Mundial para la 
evaluacion de proyectos. Se tom6 nota de que el sistema de datos sobre 
subproyectos, introducido recientemente por el Banco, debia proporci0nar 
informaci6n util para evaluar la eficacia de los proyectos. 

Qued6 reconocido generalmente que las I FD tenian obligaciones social es 
que sobrepasaban a las de otras instituciones financieras. De todas maneras, 
los proyectos objeto de asistencia debian satisfacer criterios financieros y 
econ6mt~'l5 asi como criterios sociales. La obtencion de un eq··ilibrio entre la 
viabilidad economica y financiera y los objetivos sociales constituia un 
tlemento fundamental del arte de la banca para el desarrollo. La asistcncia y 
las preferencias estatales e internacionales dehian permitir, en un sentido 
financiero, la aplicaci6n de muchos programas sociales. 

26.~ 
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consistia en identificar proyectos productivos y suministrarles asistencia. Estos. 
eran, por una parte, riesgos comerciales para la IFD interesada y, por otra. la 
mailera de realizar sus objetivos socioeconomicos. Las aportaciones y ventajas 
fundamentales del mecanismo de las I FD consistian en permitir un anal is is 
sistematico de la viabilidad tecnica, financiera y economica de los proyectos. 
Las I FD podian aumentar el mimero y elevar la calidad Je los proyectos de 
varias maneras: examinando las importaciones corrientes para ver si algunas 
eran susceptibles de una sustitucion eficiente; examinando las exportaciones 
de materias primas para buscar posibles maneras de darles mayor valor 
agregado: examinando los recursos naturales con miras a su posible 
explotaci611: hacienda estudios por sectores industriales: estimulando a los 
hombres de negoc1os interesados en la promoci6n y alentandolos a participar 
en empresas mixtas con el sector cstatal, con coparticipes extranjeros, o con 
unos y otros. 

Un tema que se mencion6 varias veces fue el de las relaciones complejas y 
cambiantes entre las estrategias y politicas estatales y las roliticas 
operacionales de las IFD. Se examinaron las situaciones concretas existentes 
en varios paises, tanto de economia de mercado como de economia de 
planificacion centralizada. Se reconoci6 que las I FD debian operar dentro del 
marco de una politica nacional, pero debian mantener discrecion en cuanto a 
sus decisiones corrientes. Se sugirieron diversas esferas en que las IFD podian 
asumir iniciativas respecto ci las decisiones estatales suministrandoles 
informacion y procurando intluir en ellas. Las IFD debian formular politicas 
claras y preparar exposiciones peri6dicas de sus estrategias operacionales en 
curso de formulacion. 

El Simposio constituy6 una oportunidad {mica para que los dirigentes de 
IFD se infu1mascn respecto a los intereses financieros suizos y a las 
posibilidades suizas de suministrar ayuda y creditos al mundo en desarrollo. 

En el curso del Simposio, r..!presentantes de las tres organizaciones 
regional es de I FD elabor::ron un escenario de colaboracion global. El Banco 
Mundial y la ONUDI se manifestaron complacidos por esta actividad, y 
expresaron la esperanza de que la nueva f ederaci6n mundial de instituciones 
de financiacion del desarrollo asumiera la iniciativa de convocar y organizar 
futuras reuniones mundiales de IFD. 
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