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PROLOGO
 

Este bien documentado estudio pone en evidencia las 

considerables dificultades que enfrenta el Banco Interamericano de Desarrollo en 

su intento de lograr un equilibrio tecrucarnente efectivo y polfticamente adecuado 

entre los diversos objetivos, reclamos, factores y fuerzas internas y externas. Estos 

objetivos han cambiado drarnaticarnente a partir de los anos '60, cuando el Banco 

cornenzo sus operaciones, hasta los aries '90, cuando entra en una nueva etapa. 

EI BID se ve ante la necesidad de superar las debilidades y sacar ventaja de 

las fuerzas del pasado, adaptandose al mismo tiempo a circunstancias radical

mente diferentes. Estas circunstancias requieren desplazarse hacia el terreno sen

sible y virgen de los programas crediticios y de la reforma de pollticas en una 

nueva sociedad con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En este 

proceso, es esencial para el BID conservar y fortalecer la relacion especial que ha 

desarrollado con sus paises miembros prestatarios en la region, particularmente 

con los mas pequerios, en terrninos de cornprension mutua, liderazgo intelectual y 

dialoqo sobre politicas. 

Este giro en la orientaci6n trae consigo nuevas tareas. Estas incluyen los pres

tamos para el sector privado, especialmente para el desarrollo de micro y peque

nas empresas; el apoyo de nuevas e intensificadas politicas, programas y activida

des para el alivio de la pobreza y la desigualdad; brindar asistencia en las reformas 

institucionales orientadas hacia una mayor receptividad y fiscalizaclon de gobier

nos mas reducidos perc mas efectivos; contribuyendo a la reanudacion de la 

inversion y del crecimiento, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad y las 

preocupaciones ambientales y la cooperacion con el entusiasmo renovado por la 
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integraci6n econ6mica regional. Los recursos del Banco y sus capacidades y 

redes nacionales de apoyo, deben ser desplegadas con un sentido muy agudo de 

las prioridades para que sean efectivos tanto en el corto como largo plazo. 

EI Banco Interamericano de Desarrollo tiene fuertes raices en la regi6n lati

noamericana y una tradici6n prestigiosa de compartir sus intereses y su evoluci6n. 

Tarnbien posee un registro positivo de antecedentes en el sentido de someterse 

voluntariamente a revisiones y evaluaciones externas y de ser receptivo a las 

recomendaciones. Los hallazgos de este estudio son altamente relevantes y debe

rian ser cuidadosamente sopesados en un momenta en que el BID esta Ilevando a 

cabo una reorganizaci6n importante para adaptarse a una nueva agenda. 

Ouisiera expresar mi apreciaci6n al Instituto Norte-Sur por Ilevar a cabo este 

proyecto sobre los bancos multilaterales de desarrollo, y reflejando mi sesgo regio

nal. en particular a Diana Tussie por su notable estudio sobre el BID. La comunidad 

del desarrollo Ie debe al instituto y a Roy Culpeper, su vicepresidente y director de 

proyectos, por una siqnihcativa y oportuna contribuci6n a la comprensi6n de insti

tuciones claves de cooperaci6n internacional. 

Osvaldo Sunkel 
Presidents 

Corporaci6n de Investigaciones para el Desarrollo 
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PREFACIO
 

En 1991 el Instituto Norte-Sur lanz6 su proyecto de in

vestigaci6n sobre los bancos multilaterales de desarrollo ("el Proyecto BMD") EI 

foco principal del proyecto era el grupo de bancos de desarrollo regionales (que 

comprendia a los Bancos Interamericano de Desarrollo, Africano y Asiatico) mas 

el Banco de Desarrollo del Caribe. Todos estos bancos creados, mas 0 menos, a 

imagen y sernejanza del Banco Mundial, habian estado en funcionamiento por dos 

o tres decadas. Sin embargo, contrastando con el Banco Mundia!, estos no habian 

sido sometidos a un escrutinio critico de importancia. 

EI proyecto fue disenado para proveer un marco consistente para el examen 

de cada uno de los bancos. Aparte de proveer una breve historia de los origenes y 

evoluci6n de su tema, cada estudio revisa la experiencia de un grupo selecciona

do de paises prestatarios, como asi tarnbien el desernperio del banco como pres

tarnrsta y movilizador de recursos En todos los estudios las operaciones y politicas 

del banco regional son comparadas can el Banco Mundial. Tarnbien se revisan las 

relaciones entre las dos agencias y la division laboral entre las mismas. Finalmen

te, cada estudio echa una mirada sabre los desafios que deberan enfrentar los 

bancos en el futuro. 

En una palabra, los estudios procuran determinar la efectividad del desarrollo 

de los bancos regionales mediante el examen de su impacto sabre el crecimiento, 

la pobreza. el medic ambiente y los indicadores sociales de desarrollo. Se espera 

que el proyecto contribuya a las discusiones iniciadas can respecto ai futuro del 

sistema multilateral de financiamiento de desarrollo, que ahara esta en su ana 

numero cincuenta luego de la Conferencia de Bretton Woods. Ademas de este 
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volumen sobre el Banco Interamericano, el proyecto producira otras cuatro publi

caciones importantes: cada una para los Bancos del Caribe, Asiatico y Africano, 

como asl tarnbien un volumen de "sintesis". Tarnbien existen dos estudios sobre el 

rol de Canada en los BMD, uno sobre Suecia y los BMD y uno sobre las relaciones 

entre Jamaica y los BMD. 

EI proyecto ha sido qenerosamente apoyado a traves de donaciones prove

nientes de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Canada, el Banco Intera

mericano de Desarrollo, el Banco Asiatico de Desarrollo, Banco Africano de Desa

rrollo, la Fundaci6n Ford, el ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, el Ban

co de Desarrollo del Caribe, el ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y el 

ministerio de Cooperaci6n para el Desarrollo de los Paises Bajos. No obstante, 

cabe destacar que las opiniones vertidas en cada volumen, s610 Ie pertenecen al 

autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista de los sponsors del proyec

to, los proveedores de fondos para el proyecto sobre los bancos multilaterales de 

desarrollo, el Instituto Norte-Sur, sus patrocinadores 0 su directorio. 

Roy Culpeper 

Director de Proyectos BMD 

Instituto Norte-Sur 
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CAPiTULO 1 

INTRODUCCION 

EI Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es en la 
actualidad, la instituci6n Ifder de desarrollo para America Latina y partes del Cari

be. Desde su creaci6n en 1959, el BID se ha convertido en una fuente de recursos 

tecnicos, financieros e intelectuales para la regi6n, aunque su contribuci6n espe
cffica ha variado de pais a pais y de periodo a perfodo. 

Como instituci6n de desarrollo regional ha entablado una relaci6n especial 

con sus paises miembros prestatarios (PMP). Los PMP han tenido la rnayorla de los 

recursos de capital y de las acciones del Banco. De hecho, los Artfculos de Acuer

do del BID ahara estipulan que el poder de voto de los PMP no puede caer par 

debajo del 50,005 par ciento del total. Esta participaci6n se mantuvo en un 53,5 por 

ciento hasta 1994, momenta en el cual sus artfculos fueron enmendados para 
permitirle a Jap6n, Alemania, Italia y Francia incrementar sus respectivas partici

paciones. EI presidente del Banco siempre ha surgido de un pals miembro presta

tario. La visi6n de un banco regional de desarrollo se apoyaba precisamente en la 

creaci6n de una instituci6n cuyo control permanecfa mayormente en manos de los 

PMP. La meta era contrarrestar la marginalizaci6n de la regi6n percibida por las 

instituciones de Bretton Woods en las cuales el poder de voto estaba fuertemente 

inclinado en favar de los pafses industrializados. La misi6n del BID era la de enfa

tizar una voz diferente. 

La estructura del gobierno del BID Ie ha dado a los PMP derecho y compromiso 

con el Banco. Debido a su arfgen regional el Banco puede inspirar y guiar, en vez 
de imponer, las reformas de politicas. Aun cuando existe un acuerdo sobre las 
metas, el proceso y el estilo son importantes. EI BID puede hacer que la agenda del 
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don ante sea compatible con las sensibilidades nacionales y regionales; puede 

entonces evaluar la agenda de la region y hacerla presentable para recibir rondos. 

Este sentido de confianza y propiedad es un rasgo importante de un banco 

regional de desarrollo, pero no es suficiente para justificar su existencia. Su raison 

d'etre debe ser demostrada. Este libro trata de senalar la individualidad del BID 

mediante el anal isis de la evoluci6n de su programa crediticio y de su division del 

trabajo con el Banco Mundial. Se concentra en el periodo comprendido entre 1970 

y principios de los anos '90, aunque se hace referencia a la decada inaugural del 

Banco para poner los temas conternporaneos en perspectiva y para comprender 

el rol cambiante del Banco 

La individualidad del BID ha surgido en mayor medida de su cultura corpora

tiva y de su focalizaci6n en los paises pequenos, que de la diferenciaci6n sectorial 

o tipos especificos de prestarnos Una de las tendencias que mas saltan a la vista 

en el programa crediticio del Banco ha side la concentraci6n sostenida de fondos 

concesionales (provenientes del Fondo para Operaciones Especiales) entre los 

doce parses mas pequerios y pobres en la region. Su proporci6n de recursos 

concesionales se elevo de un 30 por ciento en el periodo 1970-1972 a un prome

dio del 86 por ciento en 1988-1990. A traves de las dos decades estos pafses 

recibieron un 60 por ciento de los fondos concesionales. 

EI anal isis concluye que, como la amenaza de la crisis de la deuda de los anos 

'80 ha mermado, los PMP ahora presentan renovadas demandas ante el Banco. Si 

no existiera un BID, muchos parses en desarrollo regionales trabajarfan por crear

10, aunque probablemente se veria diferente al que tenemos hoy en dia. No s610 ha 

cambiado drarnaticarnente el clirna internacional en las decadas pasadas, sino 

que los PMP tienen nuevas pnoridades como asi tambien los miembros no presta

tarios. EI BID debe prepararse para enfrentar el fin del miienio con una nueva 

Weltanschauung. 

LA CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO DESDE 

UNA PERSPECTIVA HISTORICA 

La idea de un banco regional de desarrollo (BRD) se remonta a finales del 

siglo diecinueve, perc Ie llevo mas de sesenta aries alcanzar su realizaci6n. EI BID 

fue el fruto de la vision sostenida por el estado del desarrollo que floreci6 en 
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America Latina en los anos '50, una vision pionera liderada por Raul Prebisch y la 

Cornision Econornica para America Latina (CEPAL), que mas tarde habria de con

vertirse en la Com ision Economics para America Latina y el Caribe (CEPALC). En 

pocas palabras, la escuela de pensamiento estructuralista argumentaba que Ame

rica Latina enfrentaba "cuellos de botella" en sus divisas, debido a la estructura de 

sus exportaciones. Adernas, las economias dornesticas se caracterizaban por un 

sector privado debil y un capilal insuficiente. Los fracasos del mercado fueron 

utilizados para justificar un liderazgo estatal fuerte y una industnalizacion de susti

tucion de irnportaciones. EI BID fue establecido para que actuara como un vinculo 

crucial en las transferencias de recursos. 

Los primeros anos del BID coincidieron con un tiempo en el que la economia 

rnundial experiment6 una expansion sin paralelos, pero el acceso de los paises en 

desarrollo a los mercados de capitales estaba lejos de ser extensivo EI Banco fue 

fundado para zanjar esta brecha. Los primeros prestamos fueron para vivienda, 

sanidad y educacion. aceptando de este modo desaffos financieros en sectores 

que no eran necesariamente considerados como "cornercialmente aceptables 

en los circulos bancarios internacionales. EI exito obtenido en su primera decada 

ha sido bien documentado (Calvo y Tornassini, 1970; Dell, 1972; White, 1970) y 

ampliamente elogiado. Se beneficia por el impuiso creado por la "Alianza para el 

Progreso" prornovida por el presidente Kennedy y por una contribucion de 525 

millones de dolares al Fondo Fiduciario para el Progreso Social (FFPS) del B!D en 

1961 Los Estados Unidos eran entonces el unico pais don ante "neto" y retenia el 

42,05 por ciento del poder de voto. Las relaciones entre los gobiernos de America 

Latina y los EstacJos Unidos eran, en general, cordiales. Las aorrunistraciones 

nortearnericanas en los aries '60 eran comparativamente intervencionistas AI mis

rno tiernpo, el modelo de desarrollo prevaleciente a travss de gran parte de Ameri

ca Latina era una variants de un modelo de sustitucion de importaciones rnayor

rnente orientada hacia aoentro. Como ios estudios de paises muestran, los progra

mas del BID dieron un apoyo global al modelo de desarrollo conducido por el 

Estado y respaldaban la intervencion social. 

De esta manera. ei Banco establecio para sl una reputacion como el "banco 

del agua y la sanidad", deb.do a que era el principal proveedor de fondos externos 

para este sector. Tarnbien era conocido como el "banco universitario" debido a sus 

lineas de creditos y asistencia a instituciones de enserianza superior y como el 

"banco de la inteqraci6n" a causa de su apoyo a la inteqracion econ6mica regio

nal. Esto da un indicio de las actividades diversificadas que han caracterizado su 

mandato y sus funciones. 
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Los Estados Unidos continuaron siendo el socia mas importante de la regi6n en 

comercio e inversi6n, perc el Banco busc6 otras fuentes de recursos a medida que 

la distribuci6n del poder econ6mico global cambiaba. La admisi6n de Canada y de 

palses no prestatarios y no regionales en 1973 increment6 el potencial del Banco 

para la movilizaci6n de recursos y enfatiz6 su caracter multilateral. Este tarnbien fue 

un tiempo en el cual el consenso hemisferico, que habia inspirado la Alianza para el 

Progreso, habra declinado enarmemente (Iglesias, 1992). Par un lade, los gobiernos 

de paises latinoamericanos, algunos de ellos militares, adoptaron posturas indepen

dientes 0 nacionalistas. Por el otro, la inauguraci6n del presidente Richard Nixon en 

1969 produjo un cambio en las prioridades de la polftica exterior estadounidense. Su 

agenda se volvi6 mas global y menos orientada hacia su propio hemisferio. 

Para entonces, las condiciones en los mercados de capitales internacionales se 

transformaron dramaticarnente. Las sucesivas crisis del petr61eo de los aries '70 estu

vieron acornpanadas por un periodo de permisividad financiera y una toma excesiva 

de prestarnos de fuentes privadas. Los deficits de cuenta corriente escalaban a medi

da que decrecia el interes por las teorlas y estrategias del desarrollo. "Todo parecla 

solucionable a traves del f!nanciamiento externo" (Sunkel, 1993, p. 32). Hacia fines de 

los aries '70 las visiones ortodoxas prevalecian en la regi6n, particularmente en el 

Cono Sur. EI poder del Banco en el desarrollo global de la regi6n disminuy6. 1 Aun era 

significativo en ciertos sectares, tales como enerqla y sanidad y mantuvo su importan

cia para las economias mas pequerias y menos solventes de la regi6n. 

En los aries '80, America Latina entr6 en su crisis mas severa, larga y genera

lizada. Las tasas de interes escalaron y las condiciones financieras internaciona

les globales se deteriararon, provocando estragos entre los parses prestatarios. EI 

credito se racion6. En el momenta de estallar la crisis de la deuda, el endeuda

miento externo de America Latina triplicaba el valor de sus exportaciones. EI volu

men de las exportaciones se expandi6 rapidarnente durante la decada pero los 

ingresos per capita declinaron de manera significativa. Las disparidades en los 

ingresos empeoraron en cas! todos los paises. EI periodo es conocido, con justi

cia, como "Ia decada perdida". La regi6n sufri6 una transferencia de recursos 

neqativa." de un promedio de 15.000 a 20.000 millones de d61ares por ana desde 

1983 a 1989. En 1989 era equivalente al 10 por ciento del PBI regional. 

1. En general, los prestatarios mayores tarnblsn evitaron la condicionalidad dura del FMI y del 

Banco Mundial. 

2. Estas son definidas como afluencias de capital menos las amortizaciones, pago de intereses 

y dividendos. 1
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La crisis de la deuda tarnbien marc6 una baja para el Banco. EI BID no logr6 

moverse con la suficiente rapidez como para contrarrestar el agotamiento de fon

dos. A medida que cambiaba el enfoque de un desarrollo econ6mico a una super

vivencia financiera, el Banco perdi6 su nicho. Su misma existencia fue cuestiona

da. Estas dudas precipitaron un giro que se apartaba del rol tradicional del Banco 

de apoyar los programas de inversi6n en el sector publico, orientandose hacia el 

alivio inmediato de la balanza de pagos. Este cambio se produjo s610 en parte, 

debido a las fallas percibidas en la intervenci6n publica; la urgencia real era evitar 

el colapso financiero internacional. La readaptaci6n de objetivos fue dificil; las 

actividades Ilegaron casi a un punta muerto en el curso de asperas negociacio

nes, que duraron casi tres anos. desde 1986 a 1989, el ana de su Septirno Aumento 

General de Capital. 

EI inicio de la decada del '90 trajo un resurgimiento de los flujos de capital 

internacionales hacia la regi6n provocados par las dec recientes tasas de lnteres 

en los Estados Unidos, que cayeron a su nivel mas bajo en treinta anos. EI auge en 

los flujos financieros privados acornpano una reanudaci6n del crecimiento en 

muchos PMP. En 1992, los flujos de capital privado totalizaron 60.000 millones de 

d6lares, mas del doble que en 1991 y seis veces mas que en 1990 (ver Figura 1.1). 

La reforma de polfticas comerciales y fiscales, la liberalizaci6n de la inversi6n 

directa externa y polfticas monetarias mas ajustadas, han alentado los flujos de 

capital. Aun los parses que no Ilevaron a cabo estas reformas, 0 s610 10 hicieron de 

manera parcial, han experimentado un giro en su flujos (Calvo et al., 1993). Estos 

flujos masivos, sin embargo, tarnbien han complicado el manejo de las politicas 

econ6micas mediante la apreciaci6n de las tasas de cambio, el aumento de reser

vas y el engrosamiento de la oferta monetaria. 

De este modo, el Banco ha presidido periodos sucesivos de sobreabundancia 

de prestarnos y de escasez crediticia de los mercados de capitales privados, cada 

uno generando nuevos desafios y requiriendo diferentes lipos de medidas 

compensatorias, instrumentos de politicas y modalidades crediticias. EI Banco ha 

tratado de desempenar un rol compensatorio mientras luchaba por contrarrestar 

las fallas del mercado que caracterizaron el proceso de desarrollo. 
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Figura 1.1 America Latina: Flujos de capital, 1984-1992 
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Fuente: BID, "Economic and Social Progress in Latin America", 1993. 

EI BID es el unico entre todos los bancos multilaterales que tiene incorporada 

una ventana de prestarnos concesionales, el Fondo de Operaciones Especiales 

(FOE) (Culpeper, 1993). La creaci6n del FOE, hecha predominantemente para los 

miembros prestatarios mas pobres de la regi6n, fue sirnultanea a la creaci6n del 

BID y es una parte integral de su estructura jurfdica. En el Banco Asiatico de 

Desarrollo y en el Banco Africano de Desarrollo, como as! tarnbien en el Banco 

Mundial, sus facilidades concesionales fueron creadas con posteriori dad a los 

bancos mismos y operan como entidades legales separadas.' 

3. Como contraste, deberia notarse que en el grupo del Banco Mundial, su brazo para prestamos 

privados, la Corporacion Financiera Internacional (CFI), lue creada antes que su ventana blanda, la 

Asociacion lnternactonal para el Desarrollo (AID). 1
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Como resultado de esto, las contribuciones al FOE deben ser acardadas cada 

cuatro aries dentro del contexto de los "incrementos de recursos generales", en 

contraste con los otros bancos, que mantienen negociaciones separadas para la 

reposici6n de sus ventanas duras y blandas. Esta caracteristica del BID ha conver

tido a las negociaciones de reposici6n en ejercicios dilatados y globales. Todos 

los terrninos y contribuciones se convierten en parte de un emprendimiento unico 

y deben ser acordados sirnultanearnente. 

EI FOE estaba excepcionalmente bien dotado en sus comienzos. AI encontrar

se dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos durante la Guerra Frfa, 

America Latina tenia la ventaja de un reclamo anticipado sobre las transferencias 

estadounidenses, pero a medida que los Estados Unidos comenzaron a sentir la 

presi6n de intereses y responsabilidades mas amplias y de presupuestos mas 

ajustados, los fondos concesionales sufrieron una drastica erosion. Esta situacion 

no fue revertida par los otros paises miembros no prestatarios, hasta el Octavo 

Aumento, concluido en 1994. Durante el Septirno Aumento de 1989, solamente se 

recaudaron 200 millones de dolares bajo la forma de nuevas contribuciones. Esto 

represento menos del 1 par ciento del aumento de capital total, siendo un reflejo de 

la preeminencia dada al rescate financiero de los paises fuertemente endeuda

dos EI Octavo Aumento fue relativamente mas exitoso; logr6 recaudar un adicional 

de 1.000 millones de dolares en nuevos recursos con contribuciones incrementadas 

provenientes de los paises no prestatarios y no regionales (en particular del Ja

pori). Los fondos concesionales en 1995, representaron el 2,5 par ciento del incre

mento de capital, Estos fondos seran usados exclusivamente en los cinco paises 

mas pobres y menos desarrollados y por el Banco de Desarrollo del Caribe para 

on-lending a palses no miembros del BID, 

EI rol del Banco como estimuladar econ6mico se via facilitado en la decada 

del '80 por el reavivarniento de un consenso econ6mico y politico en las relacio

nes hernistericas luego del colapso econornico de los anos '80. Muchos paises 

latinoamericanos han retornado al gobierno dernocratico. y el fin de la Guerra 

Fria ha borrado las animosidades ideoloqicas de tiempos pasados. En concor

dancia con los cambios producidos en todo el mundo, las politicas orientadas 

hacia el mercado han conducido a la liberalizaci6n del comercio, a la 

desrequlacion y a la privatizacion. Una nueva mentalidad ha ganado posiciones 

en la region aunque cabe esperarse algunos contratiempos politicos y financie

res, como ha quedado demostrado en Mexico con los levantamientos en Chiapas, 

el asesinato del candidato presidencial Daniel Colosio y el colapso del tipo de 

cambio a fines de 1994 
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EI espiritu de las relaciones hemisfericas en los aries '90 se asemeja de 

muchas maneras al que imperaba en la decada del '60. EI Banco y su presiden

te, Enrique Iglesias, son promotores activos de esta vision. En 1994 tuvo lugar la 

primera cumbre hernisterica desde 1967. La creaci6n del Tratado de Libre 

Comercio de America del Norte (TLC) es un faro de esperanza aun cuando no 

sea el amanecer de una nueva era brillante deseada por tantos Ifderes. Si el 

TLC se extiende al resto del hemisferio, el Banco tendra que involucrarse mas 

en el apoyo al ajuste al mercado libre en los PMP. Necesitara aumentar el 

personal con capacitaci6n para analizar los ajustes necesitados y para pro

veer la asistencia tecnica en las areas regulatorias que estan emergiendo para 

la negociaci6n. Tendra que asegurar la consistencia de su agenda social a 

medida que el comercio liberalizado altera los patrones laborales y de prcduc

ci6n. Los intereses diversos de los paises no prestatarios y no regionales pue

den complicar esta tarea. 

La adhesion del Banco a la "Iniciativa para las Americas" (IPA) lanzada por el 

presidente George Bush, puede comprenderse dentro de este contexto. La IPA 

consta de tres componentes principales: la propuesta de crear un area de libre 

comercio desde Anchorage hasta Tierra del Fuego, una facilidad pequeria para 

cancelar la deuda publica de parses con los Estados Unidos y la promoci6n de la 

inversi6n privada dentro del hemisferio. Este ultimo componente ha sido el mas 

importante hasta la fecha. Apunta a la creaci6n de un ambito de politicas que 

resulte atractivo para la inversi6n externa y al retorno de capitales fugados. EI 

componente de inversiones de la IPA ha sido puesto en manos del BID. Con este 

fin, se ha creado un Fondo Multilateral de Inversi6n (Fomin) para proveer apoyo y 

asistencia tecnica para las empresas privadas y para programas para el desarrollo 

de recursos humanos. 

LOS PAisES DE LA REGION 

Con el fin de guiar el acceso a los recursos del Banco, los PMP fueron agrupa

dos en cuatro categorias conocidas como A, B, C Y 0, de acuerdo a su nivel de 

desarrollo, aunque se hicieron algunos ajustes y transacciones poltticas con el fin 

de acomodar exigencias particulares. EI Grupo A que comprende a Argentina, 

Brasil, Mexico y Venezuela posefan el 36,84 por ciento del poder de voto hasta 

1993 y absorbieron el 55 por ciento del total de prestarnos en el periodo 1961

1993. Venezuela, como pais exportador de petr61eo dentro del grupo, comenz6 a 
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tomar prestarnos en forma act iva del Banco recien despues de la crisis de la deuda 

de 1982.4 EI Grupo B, que comprende a Chile, Colombia y Peru, tiene el 7,92 por 

ciento del poder de voto. Este grupo ha recibido el 19 por ciento del total de creel

tos del Banco. EI Grupo C comprende a las Bahamas, Barbados, Costa Rica, Ja

maica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Estos tiene e13,18 por ciento del poder de voto 

y han recibido el 8 por ciento del total de creditos. Los patses del Grupo 0 son los 

PMP mas pobres y menos desarrollados: Belice, Bolivia, la Republica Dominicana, 

Ecuador, EI Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, I\licaragua, Panama, 

Paraguay y Surinam. Los mismos poseen el 5,82 por ciento del poder de voto y han 

recibido casi un cuarto de la totalidad de los recursos. Sequn 10 acordado durante 

el Octavo Aumento, los mas pobres de estos parses, Bolivia, Guyana, Haiti, Hondu

ras y Nicaragua, seran los unicos que podran acceder a prestamos blandos en 

divisas del FOE. 

Las economlas mas grandes de la regi6n han side los mayores prestatarios 

del BID. EI setenta por ciento de los prsstarnos desembolsados por el Banco estan 

concentrados en la actualidad, en Brasil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile y 

Peru, que en conjunto dan cuenta del 85 por ciento del PBN. Sin embargo, sobre 

una base per capita, el Banco Ie ha prestado mas dinero a los paises mas peque

nos y pobres. En sus PMP pequenos -Grupo 0-, el BID presta de dos a tres veces 

mas que el Banco Mundial. Para muchos de estos pequenos prestatarios el Banco 

es el principal agente financiero externo. 

EI Banco desemperia diferentes roles en diferentes paises. Su impacto como 

instituci6n de desarrollo ha sido mas significativa en los PMP pequerios. Los parses 

mas grandes en la region tienen capacidades institucionales mas fuertes y una 

base mas amplia de habilidades, habiendo tenido hist6ricamente un acceso mas 

tacil a fuentes alternativas de recursos para sus programas de inversion del sector 

4. luego del primer incremento del precio del petr61eo y de la bonanza petro/era a principios 

de los '70, Venezuela estableci6 un fondo fiduciario equivalenle a 500 millones de d61ares 

(incluyendo el equivalente de 100 millones de d61aresen bolivares). los terrninos y condiciones 

de los cre ditos otorgados con estos recursos eran simi/ares a los que gobernaban las 

operacrones con recursos de capital ordinario. Se daba una preferencia especial a los 

proyectos conjuntos, particularmenle aquellos que contribulan a la integraci6n regional. EI 

unico otro PMP que estableci6 un fonda fiduciario, aunque mucho mas reducido, fue Argentina, 

que 10 hizo en 1970 para el financiarruento de proyectos especfficos en sus parses vscmos. 

Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
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publico, Aqui el Banco actua mas como un intermediario financiero que como una 

agencia de desarrollo, Los paises pequerios son mas dependientes de la ayuda 

oficial para el desarrollo y tienen mayores restricciones con respecto a la mana de 

obra. EI impacto del aporte de fondos del BID no es solo cuantitativo sino tarnbien 

cualitativo. Los paises pequerios necesitan una mayor guia por parte del BID y 

absorben cantidades relativamente grandes de credito y de dedicacion de tiempo 

en terrninos de personal, EI BID se ha ocupado activamente en estos parses de 

identificar oportunidades, diseriar politicas y de ofrecer asistencia tecnica. 

Jorge Quiroga, ex-ministro de Finanzas de Bolivia en 1992, expreso que cuando 

dos paises grandes como Mexico 0 Brasil se recomponen econornicamente, reci

ben inversion privada. Paises como Bolivia necesitan que el BID actue como un 

elemento catalitico mediante el otorgamiento de prestarnos al sector privado con 

garantias qubernarnentales. Por ejemplo, Bolivia ha tenido proyectos masivos de 

exportaciones de gas al Brasil y a Chile que han requerido la intervencion del BID. 

Este sesgo estrateqico hacia los PMP menos desarrollados ha sido implemen

tado, via prestarnos concesionales y mayores cuotas de asistencia tecnica no 

reernbolsabte. Las politicas tarnbien permiten un tratamiento preferencial en la 

participacion relativa de los fondos otorgados por el Banco para el costa total de un 

proyecto. Esta distribucion de fondos del Banco y de contrapartida es conocida 

como "la matriz". La matriz esta graduada de modo que los palses de menor desa

rrollo puedan recibir proporciones mas altas de apoyo del Banco en cornparacion 

a los otros PMP por proyecto 

Mientras que el desempeFio econornico de la region en general rnostro un 

mejoramiento a partir de 1990, la recuperacion en estos parses sigue siendo fraqil 

y tentativa. En 1991, Haiti tenia la proporcion mas alta de la deuda contraida con 

fuentes multilaterales en la region (58 por ciento), seguida por Honduras (47 por 

ciento), Bolivia (42 por ciento), EISalvador (39 por ciento) y Guyana (27 por ciento). 

Estas cifras reflejan el acceso limitado de estos paises a fuentes alternativas de 

recursos y subrayan el rol crucial del BID. 

Basandose en la orientacion del BID hacia los parses pequerios y en el 

peligro de la superposicion y duplicacion entre los bancos regionales y el Banco 

Mundial, han existido propuestas para que el Banco Mundial se concentre en los 

parses grandes donde trene mas influencia y que los bancos regionales se con

centren en los parses pequenos donde tienen comparativamente mayores cono

cimientos y poder de neqociacion. Los argumentos en favor de esta division del 

trabajo no son totalmente convincentes en el caso del BID. En primer lugar, la 
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actual estructura de costos del BID no permitirfa una concentracion exclusiva en 

sus PMP pequerios Resulta dudoso hasta que punta este entasis puesto en los 

parses pequerios puede sostenerse debido a los altos costos fijos del Banco. Los 

gastos incurridos por el Banco en la preparacion de un credito alcanzan hasta un 

mill6n de d6lares; los prestarnos menores de 50 millones de d61ares no son 

costo-etectivos." 

Para poder contfnuar otargando prestarnos a los paises pequerios y para ga

nar eficiencia, el BID tendra que pasar mayores recursos, elaborando procedi

mientos mas ajustados can los bancos subregionales: el Banco de Desarrollo del 

Caribe, la Corporacion Andina de Fomento y el Banco Centroamericano de Inte

qracion Econornica. Estos ban cos en conjunto cubren los PMP medianos y peque

nos en la region. Por otra parte, los unicos paises que no son miembros de un 

banco subregional son los tres mayares: Argentina, Brasil y Mexico." como asl 

tarnbien Chile, Uruguay y Paraguay. Los paises que reciben una afluencia masiva 

de capitales privados podrfan abandonar la contratacion activa de creditos, como 

10 hizo Venezuela durante su bonanza petrolera. Esto pod ria liberar recursos para 

palses prestatarios mas necesitados. Una polltica de qraduacion para terminar el 

acceso de algunos paises a las Iineas crediticias del Banco podrfa ser flexible y 

reversible, si un pais demostrara necesitar nuevamente un prestarno. La misma 

deberfa estar acornpariada par un analisis de riesqo-pals, particularmente en el 

caso de los paises de bajos ingresos altamente endeudados, con el fin de tomar 

medidas tanto para salvaguardar la cartera de proyectos del Banco como para 

ajustar el flujo de recursos a los PMP de acuerdo a sus necesidades. 

EL CAMINO A RECORRER 

La eficiencia de los ban cos multilaterales de desarrollo esta siendo cuestiona

da par aquellos que examinan sus costas administrativos, beneficios del personal 

o los magnificos edificios que albergan a estos bancos. Estos factores seran estu

i
5. Entrevista de la autora con funcionarios del BID.
 

6. MEJXlco es un acclo.nista del Banco ce.ntro.americana para la Integraci6n. Econ6rnica e
 

Integra el Drrector.o como un mlembro donante neto. Mexico, Venezuela y Colombia, son
 

tarnbien rruernbros regionales no prestataros del Banco de Desarrollo del Caribs.
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diados en forma creciente y la exigencia de una mayor eficiencia y transparencia 

en estos asuntos, fiqurara en la agenda de los prestatarios y no prestatarios. 

Los bancos multilaterales de desarrollo tienen un doble rol como intermedia

rios financieros y como instituciones de desarrollo. Deben operar financieramente 

como bancos manteniendo al mismo tiempo una perspectiva orientada hacia el 

desarrollo. Existe una gran dificultad para lograr el equilibrio correcto entre una 

practica crediticia sana y la superaci6n de los desaflos planteados por el desarro

llo. Sin embargo, la misma complejidad de la tarea argumenta fuertemente en favor 

del multilateralismo. Los parses pobres y pequenos sufren un racionamiento credi

ticio a todo nivel que puede ser compensado por los bancos multilaterales de 

desarrollo. EI multilateralismo permite una consistencia y aceptaci6n mas amplia 

de objetivos. Cassen et al. (1987) informan que la falta de coordinaci6n entre los 

donantes bilaterales contribuye a que los programas de ayuda no alcancen el 

logro de sus objetivos. 

Un banco regional de desarrollo puede tener una ventaja comparativa en esta 

tarea. Esta en posici6n de desarrollar estrategias crediticias especlficas para pal
ses, estrechamente sintonizadas con las necesidades de cada prestatario. Por 

otra parte, a medida que el dialoqo de pollticas se extiende hacia los campos 
sociales y politicos, un banco regional de desarrollo que representa un grado de 

"propiedad" por parte de los parses latinoamericanos y del Caribe es. quizas, el 

canal mas apropiado para esta tarea, una tarea que requiere que se preste una 

urgente atencion al fortalecimiento de las instituciones en esta area y que se brin

de una fuerte asistencia para la movilizaci6n de los recursos internos. La red de 

representaciones del BID, una para cada PMP, es una ventaja clave en esta nueva 

misi6n. Creadas como agentes para la asistencia tecnica intensiva requerida du

rante la ejecuci6n de proyectos, las representaciones, aunque son una parte inte

gral del Banco, estan lamentablemente subutilizadas. Para resumir, el Banco debe 

canalizar esta fuente potencial de fuerza institucional. 

Felipe Herrera, el primer presidente del Banco, afirmaba que el Banco debra 

funcionar como una "universidad del desarrollo", ayudando a elucidar ideas y 

propuestas en apoyo de la modernizaci6n econ6mica y del desarrollo. El BID esta 

hoy decidido a restaurar esta tradicion. Con la crisis de la deuda mas aliviada y la 

estabilidad macroecon6mica ganando terrene, este es un buen momento para la 

germinaci6n de nuevas ideas. EI rol que cumpie el Banco como catalizador para 

los recursos intelectuales y el asesoramiento sobre pollticas, seguramente habra 

de acelerarse a medida que el Banco se convierta en un centro de ideas para el 

desarrollo. EI dialoqo sobre politicas con los prestatarios es siempre un area sen
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sible, y 10 sera cada vez mas, a medida que se incorporen nuevas areas tales como 

la equidad, sustentabilidad ambiental y gobernabilidad, a su esfera de accion. 

America Latina es reconocida en la actualidad como la region que contiene 

las peores inequidades en terrninos de ingresos. EI crecimiento durante los aries 

'60 y '70 no redujo el nurnero de pobres y el estancamiento de la dscada de los '80 

revirtio gran parte del progreso social que se habra logrado anteriormente. Durante 

ese pertodo, el crecimiento de la poblacion en muchos parses sobrepaso los au
mentos en vivienda, escuelas, empleos y demas, Los efectos sociales de los arios 

de la crisis de la deuda han sido devastadores. Existe evidencia de una persistente 

y creciente desigualdad en la distribuclon del ingreso en la mayoria de los PMP 

(Cardoso y Helwege, 1992). Adernas, la experiencia de los anos '80 muestra que 

ante la ausencia del crecimiento economico, los niveles mas pobres de la pobla

cion encuentran muy dificil, no ya mejorar su suerte, sino directamente sobrevivir. 

La experiencia de los aries '60 y '70 indica que el crecimiento es una condicion 

necesaria perc insuficiente para aliviar gran parte de la pobreza de la region. Se 
necesita una redistribucion de ingresos e intervenciones programadas por objeti

vos para lograr este fin. 

Esta proprarnacion de objetivos requiere un planeamiento cuidadoso, ya que 

los paises aun no han sido agrupados en categorfas que correspond an a su nivel 

de pobreza en torrninos tanto sociales como de ingresos. Adernas, a fines de los 

aries '70 y de los '80, el alivio de la pobreza era un tema menos preocupante que 

la escalada en los precios del petroleo 0 el creciente endeudamiento nacional. La 

experiencia de esos anos y la evidencia de desigualdades crecientes ponen en 

claro que el Banco tiene que colocar los esfuerzos relativos al alivio de la pobreza 

en el centro de su trabajo en cad a pais. Las medidas para implementar este alivio 

deben integrar la rnecula de la estrategia del Banco para cad a pais, antes que ser 
solo una parte de su programa de ayuda social. 

La reforma social es un proceso que funciona mejor si se empieza de abajo 

hacia arriba. EI Banco no puede ser un sustituto para los esfuerzos dornesticos, 

perc puede y debe ser un catalizador. Esta guiando una "segunda generacion de 

reformas socioeconornicas" (BID, "EI progreso econornico y social en America 

Latina", 1993, p. 1), que combinarfan la equidad social con un crecimiento a largo 

plazo sustentable. Estas reformas deben concentrarse en crear trabajo para los 

pobres, estimulando la inversion en recursos humanos y en el ambiente urbano y 

mejorando el proceso institucional, presupuestario y de toma de decisiones, en los 

sectores sociales. Tales esfuerzos no solamente rnejoraran el nivel de bienestar de 

los estratos mas pobres en la region sobre la base de la equidad, sino que tambien 
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tortaleceran la sustentabilidad de las recientes reform as macroecon6micas, refor

zaran la estabilidad politica y contribuiran al desarrollo de recursos humanos, que 

representa un ingrediente esencial para el crecimiento a largo plazo 

Otro tema central que el BID debe resolver en su futuro inmediato, es el impacto 

que tendra sobre su ventana de prestarnos concesionales el proceso generalizado 

de privatizaci6n encarado por sus anteriores clientes. Desde sus comienzos el BID 
ha funcionado mayormente como una agencia para el financiamiento de proyectos 

del sector publico. Sin embargo, sus Artlculos de Acuerdo Ie permiten al Banco 

otorgar creditos a empresas privadas sin garantfas qubernarnentales. Hasta la fe

cha, esta no ha sido una via principal para la actividad del BID, Los proyectos del 

sector privado han sido Ilevados a cabo con garantfas gubernamentales, EI Banco 

esta examinando las implicancias que tiene el aumento de creditos otorgados al 

sector privado, para la calidad de su cartera de proyectos, su base financiera, su 

estrategia crediticia y su organizaci6n interna. Esto incluye una revisi6n del mandato 

de su afiliada, la Corporaci6n Interamericana de Inversiones (CII), que comenz6 sus 

operaciones en 1989 como una corporaci6n bancaria mercantil aut6noma. 

Aun en el caso de que las afluencias de capital permanezcan en los niveles 

actuales, tales flujos, hist6ricamente, han estado dirigidos hacia los palses gran

des de ingresos medios, y grandes empresas ya establecidas. EI Banco debe 

redoblar sus esfuerzos para convertirse en un fuerte intermediario financiero, no 

s610 para los paises pequenos y pobres, sino tambien para los agentes rnaspeque

nos del sector privado. 

Las nuevas formas de cooperaci6n econ6mica regional han abierto fronteras 

en el campo financiero del desarrollo, Pero, a medida que caen las barreras co

merciales entre los paises miembros, el "vino anejo" de la infraestructura econ6mi

ca debe ser envasado en botellas nuevas. Los cuellos de botella en la infraestruc

tura deben ser superados si la cornpetitividad de los PMP ha de ser sustentada en 

los mercados mundiales Es un tiempo para el optimismo y para el aprovechamien

to de oportunidades. Con su reputaci6n como una organizaci6n "insider" (que 

juega de local) con aries de s61ida experiencia, el Banco esta en situaci6n de 

sacar ventaja y de reforzar las actitudes orientadas hacia afuera que ahora preva

lecen en la region, Es mucho 10 que el Banco puede lograr para inspirar los esfuer

zos nacionales de desarrollo brindando ayuda para establecer las prioridades a 

un nivel regional, 

EI Banco ha operado tradicionalmente en ciclos de cuatro anos de aportaci6n 

de fondos. En el futuro, sin embargo, no puede esperar que se produzcan en forma 
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continua aumentos crecientes de capital. Los miembros esperan que el Banco 

cambie los ciclos peri6dicos de reposici6n de capital por un nivel sustentable de 

creditos a partir de su Octavo Aumento en 1994 (un nivel sustentable de prestarnos 

puede ser definido como el monto anual de creditos que puede ser comprometido, 

a perpetuidad, en ausencia de nuevas reposiciones de capital), EI nivel sustenta

ble de prestarnos previsto para el Banco ha sido calculado en aproximadamente 

7,000 millones de d61ares por ario. Este calculo esta basado en el incremento de 

40,000 millones de d61ares del Octavo Aumento, pagos de prestarnos V sumas 

agregadas a las reserves. 

Es posible que el Banco pueda tener mas tiempo para pensar V hacer planes 

para el largo plaza, ahora que va no necesita negociar la obtenci6n de fondos 

cada cuatro arios, La administraci6n tiene ahora nuevas responsabilidades en 

cuanto a planificar estrategias V una filosofla coherente para el desarrollo como 

guia para los programas crediticios Ante las nuevas oportunidades que se han 

creado, el Banco debe asumir un rol mas emprendedor (empresario) dentro del 

contexto de los volurnenes crediticios, que, sequn 10 esperado, habran de nivelarse 

para luego declinar en relaci6n a los niveles altos de principios de los aries '90, 

Tarnbien cabe esperar que se produzcan transferencias de recursos negativas del 

Banco por parte de un buen numero de PMP (repagos del principal de la deuda e 

intereses que exceden los prestamos nuevos), especialmente de aquellos que 

cornenzaran a pagar los prestarnos de ajuste a gran escala tomados a principios 

de los aries '90, 

La segunda generacion de reformas focalizada en los temas sociales, institu

cionales, presupuestarios V de administraci6n publica, renueva el diffcil rol del 

Banco en terrninos de uso intensivo de personal requerido en las operaciones a 

pequeria escala. Los reditos del Banco pueden declinar como resultado de esto. 

Este dilema pod ria conducir a la delegaci6n de actividades crediticias a bancos 

subregionales de desarrollo mas pequerios. 

Por ultimo, la penosa lecci6n de la crisis de la deuda de los anos '80 fue que, 

tanto el Banco como los PMP, fueron tomados por sorpresa. Asf como el sistema de 

prestarnos basado en polfticas fue introducido para mejorar el desemperio de los 

proyectos, la creciente sensibilidad del desempeno regional frente a las polfticas 

monetarias, fiscales V de tasa de cam bios estadounidenses, exige el fortalecimien

to de los recursos anallticos para monitorear estas pollticas, informar a los PMP 

sobre las consecuencias previstas V para crear modos de asistencia para los 

sucesivos perfodos de aiuste. EI monitoreo de las politicas macroecon6micas del 

G-7 deberia efectuarse paralelamente con un anal isis de riesqo-pals En conjunto, 
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Ie permitirfan al Banco una posicion mas flexible que la que tiene en la actualidad 

ba]o las rfgidas asignaciones por pais, que son rutinariamente preestablecidas por 

la duraci6n de cada reposicion. Las predicciones sobre flujos de capital han de

mostrado ser esquivas; pero un nivel crediticio sustentable requerira la adaptaci6n 

de la programaci6n por pais a las necesidades que sufren cambios constantes y 
que ahara se muestran peligrosamente sensibles a las f1uctuaciones en las tasas 

de interes internacionales. 

EI Banco necesita afinar tanto su asistencia financiera como las condiciones 

de polfticas que la acornpanan, para fortalecer una recuperaci6n sustentable de la 

regi6n en los aries venideros. Debe, asimismo, volverse mas flexible y descentra

lizado a nivel operativo para poder enfrentar a estos nuevos desaffos. Debfdo a las 

lecciones aprendfdas en tiempos diftciles, el Banco esta ahara mejor equipado 

para aprovechar estas opartunidades. 
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CAPiTULO 2 

UNA BREVE HISTORIA DEL BANCO 

MARCO INSTITUCIONAL 

EI BID es el mas grande y antiguo de los ban cos regio

nales de desarrollo (BRD) y fue fundado en 1959. Su capital suscripto total IIeg6 a 

los 64.000 millones de d61ares para fines de 1993; su capital autorizado fue incre

mentado por el Octavo Aumento en 1994 a 101.000 millones de d6lares. EI BID es 

la principal agencia financiera para America Latina y la regi6n del Caribe. Sus 

recursos financieros y tecnicos han apoyado la lucha por el desarrollo social y 

econ6mico emprendida por la regi6n. 

Sino para todos, al menos para la mayorfa de sus PMP, el Banco ha sido la 

mayor fuente externa de capital publico. AI mismo tiempo, los PMP son los accio

nistas mayoritarios. Esta es una caracteristica importante del Banco: los gobiernos 

latinoamericanos perciben al BID como "su" instituci6n de desarrollo. 

Desde su fundaci6n, el Banco ha tenido tres presidentes. EI primero, Felipe 

Herrera de Chile, ejerci6 desde 1960 a 1971. Fue sucedido por Antonio Ortiz 

Mena, quien previamente habfa sido ministro de Finanzas de Mexico. Ortiz 

Mena renunci6 en diciembre de 1987 antes de terminar su tercer per\odo. Enri

que Iglesias, el anterior secreta rio general de la Comisi6n Econ6mica para 

America Latina y el Caribe (CEPAL) y ministro de Relaciones Exteriores del 

Uruguay, fue elegido en febrero de 1988 y asumi6 el 1 de abril del mismo ario. 

Recientemente fue reelecto para un segundo mandato. Cada presidente dej6 

su impronta en el Banco y contribuy6 a dar forma a la filosoffa econ6mica y a las 
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prioridades crediticias del momento. Felipe Herrera Ie dio al Banco sus creden
ciales y su imagen como un catalizador de cambios. Antonio Ortiz Mena abrio 
el Banco para nuevos parses donantes regionales y extraregionales y nutri6 el 
caracter multilateral de la instituci6n. Enrique Iglesias provey6 elliderazgo inte
lectual y la direcci6n estrategica. 

EIBID, en mayor grado que los otros BRD, ha mantenido una estrecha relaci6n 
con el gobierno de los Estados Unidos. La participaci6n de los Estados Unidos en 
el BID es mas alta que en cualquier otra instituci6n financiera internacional: hasta 

1994, poselan un tercio del poder de voto. Esta parte fue reducida a un 30 por 
ciento en ocasi6n del octavo incremento general de recursos en 1994. Debido a 
que las enmiendas a los articulos del Convenio Constitutivo del BID requieren el 
consentimiento de las dos terceras partes de los miembros regionales, los Estados 
Unidos con una mayoria de tres cuartos mantienen su poder de veto sobre las 
enmiendas al Convenio. Los Estados Unidos tarnbien controlan los plazos de los 

incrementos de capital. 

EI BID era, hasta la fundaci6n del Banco Europeo para Reconstrucci6n y 
Desarrollo (BECD), el unico banco regional cuya sede no se habia estableci

do en un pais miembro prestatario. Se ha unido a las instituciones de Bretton 
Woods en la capital de los Estados Unidos, el pais con la mayor suscripci6n 

de capital. 

Origenes y mandato 

La idea de una instituci6n financiera regional es de larga data en America 

Latina, rernontandose hasta el siglo diecinueve. Gan6 fuerza a mediados de los 

anos '50 cuando las expectativas de la regi6n con respecto a un extensivo 
apoyo financiero por parte del Banco Mundial, se vieron frustradas. Los paises 
de America Latina habian provisto casi una mitad del nurnero de miembros 
originales del Banco Mundial. Pero, a medida que las colonias en otros conti

nentes ganaban su independencia el campo de operaciones del Banco Mun

dial se expandi6. Existia ta preocupaci6n de que estos nuevos miembros al 
encontrarse en niveles anteriores de desarrollo recibirian asistencia financiera 
en forma prioritaria. Los gobiernos de America Latina argumentaron a favor de 
la creaci6n de una agencia crediticia que se especializara en los problemas de 

desarrollo de la regi6n. 
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En este clima de opini6n, se IIev6 a cabo una conferencia econornica especial 

a fines de 1954 en Quitandinha, 1 Brasil, en la que se pidi6 el establecimiento de un 

grupo de expertos provenientes de bancos centrales y de la Comisi6n Economics 

para America Latina (CEPAL) para que hiciera una propuesta especffica a la Orga

nizaci6n de Estados Americanos (OEA). Este grupo propuso la creaci6n de un 

fondo de desarrollo para suplementar los esfuerzos de las agencias de prestarnos 

existentes. La idea fue rechazada por el secretario del Tesoro norteamericano, 

George Humphrey, sobre la base de que los Estados Unidos no disponfan de los 

fondos publicos para financiar un programa de este tipo, que cualquier proyecto 

en la regi6n podia ser financiado por los recursos existentes, y que, en todo caso, 

los recursos extern os para el financiamiento del desarrollo deberfan provenir del 

sector privado. 

Las propuestas de Quitandinha fueron reavivadas cuatro aries mas tarde, des

pues de que la visita efectuada por el entonces vice-presidente norteamericano 

Richard Nixon contribuyera a producir un cambio de percepciones y prioridades. 

La hostilidad que debi6 enfrentar Nixon durante su tour hizo tomar conciencia a los 

Estados Unidos del profundo malestar politico, social y econ6mico en la regi6n e 

impuls6 un giro en las politicas estadounidenses. La cooperaci6n para el desarro

llo fue agregada a su agenda regional por encima de la seguridad militar, un cam

bio que tambien modific6 la posici6n estadounidense ante las propuestas de inte

graci6n regional en America Latina. 

EI anteproyecto para el Banco recomendaba que debia aportar tondos no s610 

para proyectos productivos en el sentido tradicional sino tarnbien para los proyec

tos sociales. Proponia, asimismo, capacitar al banco regional para el financia

miento de proyectos locales. Tarnbien contemplaba que el Banco debfa apoyar el 

proceso de planeamiento y preparaci6n de proyectos suministrando asistencia 

tecnica para la definici6n de prioridades, la preparaci6n adecuada de los proyec

tos, y para informar a los prestatarios sobre los diversos pasos, condiciones y 

compromisos requeridos (Convenio Constitutivo, Artfculo I, secci6n 2. v). Un rasgo 

distintivo del BID es su extensa red de representaciones. Cada PMP cuenta con 

una representaci6n para canalizar la asistencia tecnica e intensificar la supervi

sion de proyectos. 

1. EI trabajo de base para Quitandinha lue lIevado a cabo par un grupo de expertos entre los 

cuales figuraba Eduardo Frei Montalva (presidente). quien mas tarde se convirti6 en presidente 

de Chile y Carlos L1eras Restrepo (rapporteur). luego presidente de Colombia. 1
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Adernas de movilizar recursos y proveer asistencia tecnica, el BID tiene un 

mandato expllcito de apoyar los esquemas de inteqracion regional. La participa

cion del Banco en los esfuerzos por mejorar la utilizacion de recursos en los paises 

miembros prestatarios debe efectuarse "de manera consistente con el objetivo de 

hacer que sus econornias sean mas complementarias" (Articulo I, seccion 2. iv), 

"EI proposito del Banco sera el de contribuir a la aceleracion del proceso de 

desarrollo econornico de los palses miembros, de forma individual y colectiva" 

(ibid.) (el Banco, en tandem con los acuerdos de integraci6n regionales, surgi6 

como resultado de la escuela estructuralista de pensamiento econornico prevale

ciente, que acentuaba el impacto de los "cuellos de botella" extern os sobre el 

desarrollo de America Latina). 

A pesar de que no se contemplaba ninqun tratamiento financiero preferencial 

para los proyectos de inteqracion regional, existe una relacion directa entre el 

establecimiento del BID y el primer brote de integraci6n regional en America Latina 

en los aries '60. Unos meses despues del establecimiento del BID, el Tratado de 

Montevideo lanz6 a la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y 

el Tratado de Managua, al Mercado Cornun Centroamericano (MCCA). EI proposi

to de las tres instituciones era apoyar la inteqracion como un camino hacia la 

industrializacion en la region. EI Banco era considerado como el "banco para la 

integraci6n". Ha otorgado Ifneas de credito a la Corporaci6n de Desarrollo Andino 

y al Banco Centroamericano para la lnteqracion Econornica y ha suministrado 

asistencia tecnica para varios esquemas de integraci6n. 

No obstante, los proyectos de integraci6n desarrollados e implementados en 

mas de un PMP, no recibieron trato preferencial alguno en terrninos de tasas de 

interes, periodos de arnortizacion 0 requerimientos de garantias. Podfan estar ca

lificados para obtener prsstarnos concesionales pero la asignaci6n no se basaba 

exclusivamente en la dimension de integraci6n de un proyecto. S610 dos tondos 

fiduciarios establecidos por PMP, uno por Argentina en 1970 y otro por Venezuela 

en 1975, daban prioridad a la promoci6n del desarrollo regional. 

La proclarnacion por parte de los Estados Unidos de la Alianza para el Proqresc 
(que se produjo despues del establecimiento del BID) apuntal6 y reforz6 al Banco 

definiendo su rol en sus primeros anos. La alianza puso un entasis especial en el 

financiamiento de proyectos de desarrollo social con la esperanza de reducir las 

tensiones sociales y de promover la estabilidad polftica durante el pica de la Guerra 

Frfa. En 1961, el presidente Kennedy asiqno 394 millones de d61ares (mas tarde 

incrementados a 525 millones de d6lares) a un Fondo Fiduciario para el Progreso 

Social (FFPS) que serfa administrado bajo un acuerdo fiduciario por el BID. 
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Los formuladores de politicas latinoamericanas al hacer carnparia para el 

establecimiento del BID durante los aries '50, enfatizaban particularmente la nece

sidad de contar con un banco regional de desarrollo que apoyara al sector privado 

en la agricultura y la industria sin garantias gubernamentales. Argumentaban que 

el sector privado podia ser un activo agente de desarrollo si estuviera disponible el 

capital. Por otra parte, tenia que lograrse un equilibrio entre los sectores directa

mente productivos y la infraestructura; de otra forma, el desarrollo de la infraestruc

tura apoyado por el Banco Mundial podia adelantarse a la capacidad productiva 

para hacer uso de la misma (Dell, 1972). 

EI Convenio Constitutivo que estableci6 al BID requiere del mismo "que 

coopere con los palses miembros para orientar sus polfticas de desarrollo ha

cia una mejor utilizaci6n de sus recursos" (Articulo I, secci6n 2. a. iv). Este 

aspecto de su mandato fue interpretado como una responsabilidad para poner 

en marcha y apoyar instituciones de planeamiento, proveer asistencia en la 

preparaci6n de proyectos, establecer 0 fortalecer instituciones capaces de 

ejecutar esos proyectos, capacitar especialistas y evaluar y mejorar la imple

mentaci6n de proyectos. La mayorfa de las oficinas de planeamiento de la 

regi6n fueron organizadas por una comisi6n tripartita compuesta por la OEA, el 

BID y la CEPAL durante los primeros aries de la decada del '60 como parte del 

programa de la Alianza para el Progreso. Cuando la alianza fue dejada de lade, 

la magnitud de esta cooperaci6n tripartita se diluy6, aunque proyectos mas 

reducidos de asistencia tecnica conjunta continuaron operando. Mas reciente

mente, el final de la Guerra Fria y el resurgimiento del nacionalismo han promo

vido una redefinici6n de las instituciones regionales; quizas reaparezca la co

operaci6n tripartita bajo una nueva fisonomia. 

Hasta el momenta en que la crisis de pagos regional a mediados de los anos 

'80 socav6 los basamentos del Banco, este habia colocado la responsabilidad de 

la toma de decisiones sobre la formulaci6n de planes, la definici6n de politicas y el 

establecimiento de prioridades en los paises rniernbros (C. Morales en Calvo y 

Tomassini, 1970). EI BID era, sequn 10 describiera Sidney Dell, "el sirviente de los 

gobiernos miembros, no su patr6n" (Dell, 1972, p. 233). 

Los recursos iniciales del Banco ascendian a algo menos de 1.000 millones 

de d6lares. EI primer prestarno fue aprobado en febrero de 1961. EI mismo otorga

ba 3,9 millones de d61ares para el suministro de agua potable y redes cloacales a 

la ciudad peruana de Arequipa, un proyecto del cual los funcionarios del Banco 

todavia se sienten orgullosos. 
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Este era, para resumir, el marco intelectual en el que emergieron el banco 

latinoamericano y su identidad. EI BID tenia encomendado dos tareas basicas: 

financiar proyectos de inversion y proveer asistencia tecnlca. EI Banco ha 

reconsiderado este mandato en ocasiones, ala luz de la naturaleza cambiante de 

los problemas de la regi6n (y de las percepciones de estes), de las lecciones que 

resultan de su experiencia operativa y de los cambios en las condiciones econo

micas globales enfrentados par los prestatarios. Durante el Septirno Aumento se 

produjo un impartante punta de inflexion cuando la filosofia y las modalidades 

operativas del Banco fueron severamente cuestionadas debido a repercusiones 

de la crisis de la deuda. 

Ingreso de miembros 

Originalmente, solo los miembros de la Organizaci6n de Estados Americanos 

eran elegibles para el ingreso. EI acuerdo que establecla al BID fue firmado por 

veinte paises latinoamericanos (incluyendo a Cuba, que luego no ingres6) y los 

Estados Unidos. A fines de los anos '60 ingresaron tres paises cariberios de habla 

inglesa, recientemente independizados, Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica. 

En forma subsiguiente, 10 hicieron las Bahamas, Surinam y Guyana. Belice ingres6 

en 1992. 

Los Estados Unidos eran el unico pais no prestatario en el inicio del Banco. 

Durante la primera decada del Banco, los Estados Unidos poselan el 42,05 por 

ciento del poder de voto (Informe Anual, 1970). En 1972, una enmienda a la carta 

perrnitio la admisi6n de Canada, que en ese entonces no era miembro de la OEA. 

Chile y Peru se opusieron a esta incorporaci6n debido a la alteraci6n que esto 

producia en la distribuci6n del poder de voto. A mediados de los anos '60 parses 

no regionales fueron invitados a ingresar. Como parte del Cuarto Aumento, se agre

g6 una enmienda en 1976 que permitfa la admisi6n de miembros no regionales "del 

FMI y de Suiza" (Convenio Constitutivo, Articulo II). En el curso de los dos aries 

siguientes, Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, 

Japon, los Paises Bajos, Espana, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Yuqosiavia" ingre

saron como miembros. Portugal se aqreqo en 1980. Naruega habia solicitado su 

r2. La nomina de miembros cambio en 1993 cuando Yugoslavia dej6 de ser miembro y Croacia y 

Eslovenia se incorporaron por sucesion (BID, Informe Anual, 1993). 
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ingreso al mismo tiempo que los primeros parses europeos a mediados de los anos 

'70; sin embargo, por razones internas, el acceso no pudo concretarse hasta fines 

de los anos '80, momenta en el cual Brasil trato de obstruir este ingreso argumen

tando que el "caracter latinoamericano del Banco" necesitaba ser preservado. 

Los nuevos aportes de capital que siguieron a fa incorporaci6n de los palses 

no regionales alteraron la distribuci6n del poder de voto. La participaci6n de los 

PMP cay6 de su 67,95 por ciento inicial a un 54,8 por ciento; la proporci6n de 

Estados Unidos cayo de un 42,05 por ciento a un 34,5 por ciento (ver Tabla 2.1). 

Los miembros no regionales poselan un 7,09 por ciento" y obtuvieron dos siflas en 

el Directorio. Para acomodar la entrada de los miembros no regionales no presta

tarios, se creo la Cuenta de Capital Inter-Regional. La misma operaba bajo los 

mismos lineamientos aplicados al capital ordinario excepto que los aportes prove

ntan de miembros no prestatarios no regionales. En 1988, se fusionaron ambas 

cuentas y ahora componen una cuenta unica de capital ordinario. En fa actuali

dad, el Banco cuenta con cuarenta y seis miembros. 

Tabla 2.1 Evoluci6n del poder de voto 

1980 1994
 

% de votes % de votes
 

PMP regionales 

Grupo A 

Argentina 11,88 10,75 

Brasil 11,88 10,75 

Mexico 7,64 6,91 

Venezuela 6,37 5,76 

Subtotal 37,77 34,17 

3. Las enmiendas al Convenio Constitutivo requieren una mayorta de dos tercios de 

gobernadores representando tres cuartos del lotal del poder de voto de los parses miembros. 

Sin embargo, se requiere la unanimidad para la aprobaci6n de cuatcuter enmienda que 

modifique el derecho a efectuar retires del Banco, a adquirir stock de capital del Banco y 

hacer aportes a la ventana de prestarnos blandos, el Fondo para Operaciones Especiales. 
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Tabla 2.1 Continuaci6n 

1980 1994 

% de votos % de votos 

PMPs regionales 

Grupo B 

Chile 3,27 2,95 

Colombia 3,27 2,95 

Peru 1,60 1,44 

Subtotal 8,14 7,34 

Grupo C 

Bahamas 0,19 0,21 

Barbados 0,15 0,13 

Costa Rica 0,49 0,43 

Jamaica 0,65 0,57 

Trinidad y Tobago 0,49 0,43 

Uruguay 1,28 1,15 

Subtotal 3,25 2,92 

Grupe' D 

Belice 0,11 

Bolivia 0,96 0,86 

Rep. Dominicana 0,65 0,57 

EI Salvador 0,43 

Ecuador 0,65 0,57 

Guatemala 0,65 0,57 

Guyana 0,19 0,16 

Haiti 0,49 0,43 

rlonduras 0,49 0,43 

Nicaragua 0,49 0,43 

Panama 0,49 0,43 

Paraguay 0,49 0,43 

Suriname 0,11 0,09 

Subtotal 5,66 5,51 

Total PMPs 54,82 49,94 
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Tabla 2.1 Continuaci6n 

1980 1994
 

% de volos % de votos
 

No PMPs regionales 

Estados Unidos 34,55 30,00 

Canada 4,56 4,00 

Subtotal 39,11 34,00 

Extrarregionales, no PMPs 

Austria 0,06 0,16 

Belgica 0,17 0,33 

Croacia 0,05 

Dinamarca 0,08 0,17 

Finlandia 0,06 0,16 

Francia 0,66 1,89 

Alemania 0,85 1,89 

Israel 0,06 0,15 

ltalia 0,66 1,89 

Jap6n 0,92 5,00 

Holanda 0,07 0,34 

Noruega 0,17 

Portugal 0,02 0,05 

Eslovenia 0,03 

Espana 0,78 1,89 

Suecia 0,19 0,32 

Suiza 0,10 0,47 

Reino Unido 0,83 0,96 

BosnialYugoslavia 0,03 

Subtotal 5,51 15,95 

Total 100,00 100,00 

Fuente: BID, Informes Anuales, varios anos. 
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Luego del acceso de Canada y de los miembros no prestatarios no regionales 

a mediados de los anos '70, el Directorio qued6 integrado por once miembros. En 

1978 el Directorio fue reorganizado y se agreg6 un nuevo grupo de votantes para 

darles a los parses angloparlantes una silla propia. Los miembros no prestatarios 

estaban representados por cuatro sillas, de las cuales, dos perteneclan a los par

ses no regionales, una al Canada y la otra a Estados Unidos. Como el voto fraccio

nado no esta permitido, cada grupo debe Ilegar a un acuerdo para emitir un voto 

unico (ver Tabla 2.2). 

Un nuevo cambio en la estructura del capital del Banco fue decidido durante 

el Octavo Aumento, lIevando a mas del doble la participaci6n de los miembros no 

prestatarios no regionales, de un 7,09 por ciento a un 15,95 por ciento. Se agrega

ron dos nuevas sillas al Directorio, una para Jap6n, que ha incrementado su parti

cipaci6n de un 1,07 por ciento a un 5 por ciento y la otra para Chile (que debe ser 

compartida con otros PMP). Chile habra sido el unico de los cinco PMP mas gran

des que no tenia una silla en el Directorio. Cuando primero se creo el Banco, Chile 

cedi6 su silla a cambio de la presidencia del Banco. Cuando Felipe Herrera fue 

sucedido por Ortiz Mena de Mexico, Chile, que entonces estaba gobernado por la 

adrninistracion de la Unidad Popular de Salvador Allende, descubri6 que sus dere

chos en las organizaciones internacionales estaban disminuidos. 

Tabla 2.2 Composici6n de la tabla de directores ejecutivos 

Pais del Director Nominado 0 Porcentaje 

Ejecutivo 0 Suplente elegido por de votos 

1970 

Argentina 

Peru (A) 

Subtotal 

Brasil 

Ecuador (A) 

Subtotal 

Honduras 

Nicaragua (A) 

Argentina 12,42 

Peru 1,70 

14,12 

Brasil 12,42 

Ecuador 0,71 

13,13 

Costa Rica 0,55 

EI Salvador 0,55 

Guatemala 0,71 

Haiti 0,55 

Honduras 0,55 
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Tabla 2.2 Continuaci6n 

Pais del Director 

Ejecutivo 0 Suplente 

1970 

Subtotal 

Mexico 

Panama (A) 

Subtotal 

Paraguay 

Bolivia (A) 

Subtotal 

Venezuela 

Colombia (A) 

Subtotal 

Estados Unidos 

Estados Unidos (A) 

Total 

1980 

Argentina 

Chile (A) 

Subtotal 

Brasil 

Ecuador (A) 

Subtotal 

Costa Rica 

EI Salvador (A) 

Nominado 0 

elegido por 

Nicaragua 

Barbados 

Republica Dominicana 

Jamaica 

Mexico 

Panama 

Bolivia 

Paraguay 

Uruguay 

Chile
 

Colombia
 

Trinidad y Tobago
 

Venezuela
 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Argentina 

Chile 

Brasil 

Ecuador 

Costa Rica
 

EI Salvador
 

Guatemala
 

Haiti
 

-47

Porcentaje 

de votos 

0,55 

3,46 

0,19 

0,71 

0,71 

8,00 

0,55 

10,16 

1,04 

0,55 

1,37 

2,96 

3,45 

3,44 

0,55 

6,66 

14,10 

42,05 

100,00 

11,88 

3,27 

15,15 

11,88 

0,65 

12,53 

0,49 

0,49 

0,65 

0,49 
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Tabla 2.2 Continuaci6n 

Pars del Director
 

Ejecutivo 0 Suplente
 

1980 

Subtotal 

Mexico 

Republica Domincana (A) 

Subtotal 

Paraguay 

Bolivia (A) 

Subtotal 

Venezuela 

Panama (A) 

Subtotal 

Colombia 

Peru (A) 

Subtotal 

Barbados 

Jamaica (A) 

Subtotal 

Estados Unidos 

Estados Unidos (A) 

Canada 

Canada 

Espana 

Suiza (A) 

Nominado 0 Porcentaje 

elegido por de votos 

Honduras 0,49 

Nicaragua 0,49 

3,10 

Mexico 7,64 

Republica Domicana 0,65 

8,29 

Paraguay 0,49 

Bolivia 0,96 

Uruguay 1,28 

2,73 

Venezuela 6,37 

Panama 0,49 

6,86 

Colombia 3,27 

Peru 1,60 

4,87 

Barbados 0,15 

Jamaica 0,65 

Guyana 0,19 

Trinidad y Tobago 0,49 

Bahamas 0,19 

1,67 

Estados Unidos 34,55 

Estados Unidos 34,55 

Canada 4,56 

Canada 

Austria 0,06 

Francia 0,66 

Israel 0,06 

Japen 0,92 

Portugal 0,06 

Espana 9,78 

Suiza 0,19 
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Tabla 2.2 Continuaci6n 

Pais del Director Nominado 0 Porcentaje 

Ejecutivo 0 Suplente elegido por de votos 

1980 

Yugoslavia 0,06 

Subtotal 2,79 

Reino Unido Alemania 0,85 

Pafses Bajos Belqica 0,17 

Dinamarca 0,08 

Finlandia 0,06 

Italia 0,66 

Pafses Bajos 0,07 

Reino Unido 0,83 

Suecia 0,19 

Subtotal 2,91 

Total 100,00 

Pafs del Director Nominado 0 Porcentaje 

Ejecutivo 0 Suplente elegido por de votos 

1994 Sillas regionales 

Argentina Argentina 10,75 

Haiti 0,43 

Subtotal 11,18 

Brasil Brasil 10,75 

Suriname 0,09 

Subtotal 10,84 

Uruguay Uruguay 1,15 

Paraguay Paraguay 0,43 

Bolivia Bolivia 0,86 

Subtotal 2,44 

Colombia Colombia 2,95 

Chile Chile 2,95 

Peru Peru 1,44 

Ecuador 0,57 

Subtotal 7,91 
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Tabla 2.2 Continuaci6n 

Pars del Director 

Ejecutivo 0 Suplente 

Nominado 0 

elegido por 

Porcentaje 

de votos 

1994 Sillas regionales 

Mexico 

Republica Dominicana 

Subtotal 

Venezuela 

Panama 

Subtotal 

Costa Rica 

EI Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Belice 

Subtotal 

Bahamas 

Barbados 

Guyana 

Jamaica 

Trinidad y Tobago 

Subtotal 

Estados Unidos 

Canada 

Total 

Mexico 

0,57 

Venezuela 

0,43 

Costa Rica 

EI Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Belice 

Bahamas 

Barbados 

Guyana 

Jamaica 

Trinidad y Tobago 

30,00 

Canada 

6,91 

7,48 

5,76 

6,19 

0,43 

0,43 

0,57 

0,43 

0,43 

0,11 

2,40 

0,21 

0,13 

0,16 

0,57 

0,43 

1,50 

4,00 

83,94 

1994 Sillas no regionales 

Japan 

Subtotal 

Francia 

Espana 

Japan 

Reino Unido 

Portugal 

Croacia 

Eslovenia 

Francia 

Espana 

5,00 

0,93 

0,05 

0,05 

0,03 

6,06 

1,89 

1,89 
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Tabla 2.2 Continuaci6n 

Pars del Director 

Ejecutivo 0 Suplente 

Nominado 0 

elegido por 

Porcentaje 

de votos 

1994 Sillas no regionales 

Subtotal 

Alemania 

ltaJia 

Subtotal 

Suecia 

Noruega 

Dinamarca 

Finlandia 

Austria 

Alemania 

ltalia 

Belgica 

Parses Bajos 

Suiza 

Israel 

0,33 

0,17 

0,17 

0,16 

0,16 

4,77 

1,89 

1,89 

0,33 

0,34 

0,47 

0,16 

5,08 

Total 15,91 

Fuente: BID, Annual Reports, varios anos,
 

Nota: Los parses estan agrupados por sillas. Los parses de la primera columna ocupan la
 

direcci6n de su grupo por rotaci6n. EI grupo de Colombia, Chile y Peru liene dos sillas. Dentro
 

de los grupos, sequn se muestra, la direcci6n rota. No se indican los suplentes en esta tabla.
 

Las cifras han side redondeadas ados puntos decimales.
 

Hacia fines de los aries '70, cuando los militares argentinos y chilenos desa

rrollaron lazos de cooperaci6n, Argentina ofreci6 compartir la silla pero no sobre 

una base rotativa. De este modo, hasta el Octavo Aumento, Chile s610 tenia un 

director ejecutivo suplente (ver Tabla 2.3). 

La relaci6n entre los miembros regionales y no regionales con respecto a las 

acciones de capital y al poder de voto se encuentra ahora en un 83 a 16 por ciento 

(y entre los prestatarios y no prestatarios en un cincuenta-cincuenta). La estructura 

del ejercicio del gobierno aun permanece fuertemente influenciada por el mayor 

donante y los cuatro PMP mas grandes, que en conjunto poseen los dos tercios del 

poder de voto. 
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La participaci6n de Estados Unidos en el Banco, es mas alta que la de cual

quier otro banco multilateral de desarrollo. Tarnbien informalmente, los Estados 

Unidos tienen una fuerte influencia debido no s610 a la locaci6n de la sede sino 

tarnbien al hecho de que el vice-prosidente ejecutivo, que es el principal adminis

trador del Banco, siempre ha sido de nacionalidad norteamericana. Como tarnbien 

10 han sido tradicionalmente el gerente financiero y el consejo general. En la ac

tualidad, alrededor de un cuarto de los niveles gerenciales mas altos pertenecen a 

esta nacionalidad. Esta proporci6n ha disminuido de mas de un 40 por ciento a 

principios de los aries '70 (Congreso de los EE,UU" 1974)4 

Como 10 serialara John White antes del ingreso de los parses no regionales y 

de Canada, el BID ha seguido "un patron conformado por la interacci6n de dos 

juegos de relaciones, las relaciones de los pafses latinoamericanos entre sf y sus 

relaciones colectivas e individuales con los Estados Unidos" (White, 1970, p. 140). 

Este patron no cambi6 mucho luego de la incorporaci6n de los pafses no prestata

rios: Los Estados Unidos continuaron siendo el contribuyente unico mas importan

te y por esta raz6n, la mas involucrada de todas las instituciones externas en el 

minucioso filtrado de prestarnos y en hacer conocer sus preferencias econ6micas. 

Pero el patron ha experimentado algunas oscilaciones pendulares, A mediados de 

los anos '70, cuando surgieron disputas con respecto a la nacionalizaci6n de 

empresas norteamericanas en Chile y Peru, y el poder de Estados Unidos era 

percibido como excesivo, estos paises, con el apoyo de Argentina, sugirieron que 

se trasladara la sede del BID de Washington a America Latina (BID, 1972). Dos 

decadas despues la merma de los antagonismos de la Guerra Frfa permiti6 una 

atm6sfera de mayor colaboraci6n, que, unida al hecho de la aceptacion generali

zada de las economias abiertas basad as en el mercado y las promesas de la 

Iniciativa para las Americas, ha hecho que la posici6n de los Estados Unidos como 

uno de los mayores contribuyentes sea hoy mas aceptada por los formuladores de 

politicas latinoarnencanos. La iniciativa era poco mas que un conjunto de vagas 

promesas, pero puls6 una cuerda entusiasta en el coraz6n y la mente de la mayo

rfa de los Ifderes y funcionarios tatinoarnericanos. Las relaciones entre America 

Latina y los Estados Unidos son ahora mucho mas fluidas de 10 que han sido por 

aries. Pero, como un reflejo de la cambiante distribuci6n del poder econ6mico 

global, la hegemonfa de Estados Unidos esta siendo cuestionada de manera cre

ciente por los otros palses no prestatarios, 

r4' Existen acuerdos informales adicrona.es bajo los cuales se reservan posiciones gerenciales 

de alto nivel para parses especilicos. 
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Tabla 2.3 Suscripcion al capital y poder de voto al final de BID-8. 

Parses prestarios 

regionales 

Grupo A 

Argentina 

Brasil 

Mexico 

Venezuela 

Subtotal 

Grupo B 

Chile 

Colombia 

Peru 

Subtotal 

Grupo C 

Bahamas 

Barbados 

Costa Rica 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Subtotal 

Grupo D 

Belice 

Bolivia 

Rep. Dominicana 

Ecuador 

EI Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Suriname 

Subtotal 

Total 

Total de 

acciones 

900.154 

900.154 

578.632 

482.267 

2.861.207 

247.074 

247.074 

120.622 

614.770 

17.398 

10.767 

36.121 

36.121 

96.507 

196.914 

9.178 

72.258 

48.220 

48.220 

36.121 

48.220 

13.393 

36.121 

36.121 

36.121 

36.121 

36.121 

7.342 

4.136.448 

4.136.448 

Monto Total 

(millones de d6lares) 

10.858,95 

10.858,95 

6.980,29 

5.817,80 

34.515,99 

2.980,56 

2.980,56 

1.455,12 

7.416,24 

209,88 

129,89 

435,74 

435,74 

1.164,21 

2.375,46 

110,72 

871,68 

581,70 

581,70 

435,74 

581,70 

161,57 

435,74 

435,74 

435,74 

435,74 

435,74 

88.57 

5.592,08 

49.899,77 

Porcentaje 

poder de voto 

10,749 

10,749 

6,910 

5,760 

34,168 

2,952 

2,952 

1,442 

7,346 

0,209 

0,130 

0.433 

0,433 

1,154 

2,359 

0,111 

0,864 

0,577 

0,577 

0,433 

0,577 

0,162 

0,433 

0,433 

0,433 

0,433 

0,433 

0,089 

5,555 

49,428 
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Tabla 2.3 Continuaci6n 

Parses no Total de Monto total Porcentaje 

prestarios regionales acciones (millones de d6lares) poder de voto 

Canada 334.887 4.039,89 4,000 

Estados Unidos 2.512.529 30.309,72 30,000 

Total 2.847.416 34.349,61 34,000 

Parses no Total de Monto total Porcentaje 

regionales acciones (millones de d6lares) poder de voto 

Jap6n 418.642 5.050,26 5,000 

Austria 13.212 160,59 0,161 

Belgica 27.438 331,00 0,329 

Croacia 4.018 48,47 0,050 

Dinamarca 14.157 170,78 0,171 

Finlandia 13.312 160,59 0,161 

Francia 158.637 1.913,71 1,896 

Alemania 158.641 1.913,75 1,896 

Israel 13.116 158,34 0,158 

Italia 158.637 1.913,71 1,896 

Parses Bajos 28.207 340,27 0,338 

Noruega 14.157 170,78 0,171 

Portugal 4.474 53,97 0,055 

Eslovenia 2.434 29,36 0,031 

Espana 158.637 1.913,71 1,896 

Suecia 27.268 328,95 0,327 

Suiza 39.347 474,66 0,471 

Reino Unido 89.551 971,72 0,963 

BosnialYugoslavia 1.984 23,93 0,027 

Subtotal 1.336.979 16.128,59 15,997 

Total 8.320.843 100.377,97 99,425 

Fuente: BID.
 

Nota: Del total de acciones 4,3 por ciento es capital pagadero y el restante es eXigible.
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Procedimientos para 10 votaci6n 

Los recursos provistos por los paises miembros para financiar las operaciones 

del Banco estan estructuradas en dos ventanas separadas, la de recursos de 

capital ordinario y la del Fondo para Operaciones Especiales. Los procedimientos 

de votaci6n difieren para cada una. EI Septirno Aumento marc6 un punta de in

flexi6n con respecto a la aprobaci6n de creditos de la cuenta de capital ordinario. 

Fue aprobado en 1989 luego de una aspers negociaci6n de tres aries que qued6 

trabada por esos rnisrnos procedimientos de votaci6n. Hasta ese punto, las deci

siones tomadas por el Directorio en relaci6n a operaciones de prestarnos ordina

rios estaban sujetas a una simple aprobaci6n por rnayorta, de modo que ninqun 

pals tenia poder de veto por si solo. Todas las decisiones concernientes a presta

mos concesionales provenientes del FOE, sin embargo, han requerido una mayo

ria de dos tercios (Articulo IV, secci6n 9). De modo que, desde el comienzo, el 

poder de veto ha estado en manos de los Estados Unidos, asi como, te6ricamente, 

en las de diferentes combinaciones de prestatarios. La razon de esta diferencia 

entre las ventanas blandas y duras es que los Estados Unidos contribuyeron me

nos de una mitad del capital suscripto del Banco, pero provey6 mas de dos tercios 

de los recursos para el FOE mientras que el tercio restante fue pagado por los 

paises en desarrollo en los Grupos A y B.5 

Cuando los paises no regionales ingresaron al Banco durante el Sexto Au

mento en el curso de los anos 1976 y 1977, se les requiri6 (como una forma de 

cuota de ingreso) que contribuyeran con una proporci6n de la carga de recursos 

concesionales que era mayor al poder de voto que se les habia otorgado. La 

contribuci6n de los Estados Unidos al FOE declin6 en alrededor de un 40 por 

ciento, pero el requisito de una mayoria de dos tercios no fue cambiada. La distri

buci6n relativa de la carga en el FOE vis-a-vis la distribuci6n del voto se evidencia 

en la Tabla 2.4 que sigue. En el Octavo Aumento a principios de 1994, los fondos 

para el FOE fueron reunidos principalmente con contribuciones provenientes de 

miembros no prestatarios no regionales, quienes proveyeron el 80 por ciento de 

los nuevos fondos. 

5. Ver Tabla 2.1 para los agrupamientos de los paises miembros. Los Grupos A y B son los 

miembros prestatarios mas desarrollados; el Grupo C comprende a los medianos y el Grupo 0 

a los paises menos desarrollados.1
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Tabla 2.4Proporci6n delvotoen relaci6n a lascontribuciones delFOE 

GRI-6 GRI-8 

2 3 2 3 

Estados Unidos 34,61 41,27 1,2 30,02 8,22 0,3 

No regionales 7,17 25,33 3,5 15,98 80,00 5,0 

Canada 4,38 5,56 1,3 4,00 2,00 0,5 

PMP 53,84 27,84 0,5 50,00 10,50 0,2 

Fuente: Derivado de Informes anuales del BID.
 

Clave: 1. Proporci6n de voto (%); 2. Proporci6n FOE (%); 3. Relaci6n de proporcion FOEI
 

proporci6n voto.
 

La orqanizacion ha estado afectada por la desconfianza existente entre el 

Directorio y la adrninistracion y entre los receptores y los no prestatarios. Esta 

visi6n y estilo de administraci6n produjo una organizaci6n con escasa deleqacion 

(BID, Revised Report, 1989). EI Directorio Ejecutivo ha estado activamente involu

crado en los temas administrativos diarios y ha escrutado muy de cerca los presta

mos previa a la aprobacion. Semejante manejo minucioso ha dado como resultado 

una pesada carga de trabajo que ha desviado el tiempo y los esfuerzos del Direc

torio de temas fundamentales de polfticas. Este rol demasiado activo y abarcador 

del Directorio ha side muy criticado por el grupo de tareas de 1993 convocado 

para evaluar el manejo de la cartera de prsstamos (BID, Managing for Effective 

Development, 1993). 

EI Directorio lIeva a cabo consultas activas con el personal y con los parses 

rniernbros y conduce una intensa revision oral de cada documento crediticio." 

Hasta el momento de la reorganizaci6n del Banco, efectuada en 1988, las pre

guntas deberfan dirigirse al departamento operativo. Desde entonces, el proceso 

de consultas se conduce con el equipo de proyectos. EI cornite, puede sobre la 

base de la revision, pedir carnbios en la operacion. Esta prerrogativa, sin embar

go, raramente ha side usada. Si un director ejecutivo requiere una aclaracion, 

6. En este respecto, el procedimiento difiere del empleado por el Banco Mundial en el cuallos 

directores ejecutivos generalmente aceptan el documento crediticio tal cual es presentado por la 

administraci6n.1
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par 10 general, esta es buscada fuera de las reuniones formales del Directorio; 

las propuestas para prestamas no han sido referidas a la administraci6n par 

razones de diserio. 

EI BID ha tenido conflictos can respecto a operaciones crediticias, pero por 10 

general, los mismos han sido resueltos antes de que tuviera lugar la votaci6n 

formal. En teorla, los PMP al votar en conjunto, podian aprobar una operaci6n sin el 

consentimiento de los miembros no prestatarios. En la practica, esto no ha ocurri

do. EI Directorio ha operado sabre la base del consenso y los prestarnos sabre los 

cuales existe controversia han sido postergados hasta que se logra un acuerdo. 

Han habido instancias en las cuales las propuestas de prestarnos fueron retiradas 

antes de Ilegar a la etapa de votaci6n luego de que consultas informales can la 

administraci6n y miembros del Directorio indicaron que el apoyo necesario no se 

produciria. En tales casas, los procedimientos de votaci6n del Banco representan 

mas una salvaguarda para el no prestatario grande, que el media primario median

te el cual se asegura la aceptaci6n de su punta de vista. 

Los paises miombros prestatarios han demostrado tener auto-control y auto

censura; no hay registro de que ninqun prestarno haya sido aprobado dependien

do unicarnente de la mayoria latinoamericana. Esto no quiere decir que los presta

mas presentados ante el Directorio hayan tenido siempre el consentimiento previa 

de los Estados Unidos. Los palses no prestatarios no siempre han estado totalmen

te de acuerdo. Asi, un prestarno que no se esperaba que fuera aprobado par los 

Estados Unidos podia no obstante ser presentado ante el Directorio si se podia 

contar can el apoyo de otros paises-miembros no prestatarios para contrabalan

cear la oposici6n estadounidense. 

Un informe de la Oficina de Contaduria del Gobierno de los Estados Unidos, 

elevado al Congreso en 1972, senalaba que "can el fin de evitar confrontaciones 

directas can los miembros de America Latina, los funcionarios estadounidenses 

deberian trabajar calladamente detras de la escena para impedir que la adrninis

traci6n del BID someta propuestas crediticias al Directorio Ejecutivo para su apro

baci6n, demorando, asi, las propuestas par varios meses" (citado par Sovani, 1980, 

p. 78). Resumiendo, la mayorla latinoamericana nunca fue usada y algunos PMP 

sienten un resentimiento debido a que la administraci6n evit6 la presentaci6n de 

prestarnos que no tuvieran la aprobaci6n previa de Estados Unidos, hacienda que 

fueran necesarias negociaciones bilaterales can los Estados Unidos. 

Inevitablemente, los Estados Unidos, por ser la principal fuente de fondos, 

estaba en una posici6n de hacer prevalecer sus puntas de vista en relaci6n a un 
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tema especifico, aun sin la necesidad de recurrir al poder de veto. Los PMP han 

estado muy conscientes de la vital impartancia de obtener recursos de los Estados 

Unidos y de la impartancia del apoyo estadounidense para la solvencia del Banco; 

han tendido, por 10 tanto, a aceptar las inclinaciones narteamericanas evitando 

complicar el tema de los parcentajes. Han evitado de manera consistente forzar 

operaciones a traves del Directario de modo que rara vez, 0 nunca, se ha produci

do una controntacion abierta.' 

No obstante, en el curso de las negociaciones sobre el Septmo Aumento 

(1985-1989) los Estados Unidos sostuvieron que el Banco no tenia en cuenta las 

priaridades y los intereses narteamericanos. Los Estados Unidos estaban dispues

tos a apoyar un sustancial incremento de capital si pod fan obtener un acuerdo 

sobre una refarma de los Artlculos del Convenio Constitutivo para cambiar la es

tructura de votacion y adquirir un veto efectivo sobre las operaciones. De no efec

tuarse dicha reforma, no estaba dispuesto a apoyar un incremento sustancial de 

capital. Esta postura se conocio como la estrategia "banco grande-banco chico". 

La reforma de los articulos fue resistida par los PMP, tanto por razones pollticas 

como practicas. Uno de los obstaculos era que los congresos recientemente esta

blecidos en las incipientes democracias latinoamericanas, ya no pod ian gobernar 

par decreto. Luego de cuatro anos de negociaciones que casi Ilegaron a paralizar 

al Banco, se lleqo a un acuerdo mediante la instauracion de un mecanismo de 

votacion paralelo que deja intacto a los articulos. 

EI nuevo procedimiento para la aprobacion de prestamos otorqo a los miem

bros no prestatarios mayores salvaguardas en relacion a las operaciones credit i

cias que las que pod ian derivar de su poder de voto formal. Los miembros adquirie

ron el derecho de dilatar la aprobacion de prestamos si tenfan alguna objecion a 

las propuestas sometidas al Directorio. Un solo director obtenfa el derecho a de

morar un prestamo par un periodo inicial de dos meses; luego de ese tiempo dos 

directores cualesquiera tenfan derecho a una demora de cinco meses. Transcurri

do ese lapso, tres directores que reunieran el 40 par ciento de los votos pod fan 

demarar la propuesta crediticia par otros cinco meses. Luego de una demara de 

siete meses el presidente podia intervenir para someter nuevamente el prestarno al 

Directario. Para obtener el 40 por ciento de los votos el accionista mayaritario, los 

r7. Por ejemplo, ver Dell, 1972, p. 41, para una discusi6n sobre los repagos de divisas al FOE 

en el Tercer Aumento, 1971-1973. 
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Estados Unidos, necesitaria recibir apoyo de, por 10 menos, otras dos sillas de 

paises no prestatarios (en otras palabras, Canada y una 0 dos sillas extra-regiona

les). La implicancia practica de esto fue un giro global de la influencia a favor de 

todos los PMnoP. Canada y los miembros extra-regionales tarnbien incrementaron 

su influencia potencial y quizas aporten un rol equilibrador. En concordancia con 

el nuevo espiritu de colaboraci6n regional, los perlodos de demora fueron acorta

dos durante el Octavo Aumento. Un director puede demorar prestarnos de capital 

ordinario en el Directorio durante un mes y de ahi en mas, dos 0 mas directores 

tienen derecho a s610 dos meses adicionales de demora. 

Hasta ahora, los poderes para la demora de prestarnos han sido ejercidos s610 

una vez de manera controvertida. A principios de 1991, los cuatro directores que 

representaban a los parses integrantes del G-7 acordaron suspender el acuerdo 

sobre un prestarno de 300 millones de d61ares para redes cloacales al Brasil. La 

cuesti6n no era la calidad del prestarno sino la preocupaci6n con respecto a los 

crecientes atrasos sobre la deuda privada del Brasil. La acci6n no reuni6 el apoyo 

de todos los paises no prestatarios. Ambas sillas extra-regionales. a pesar de ha

ber votado en favor de la demora, hicieron una declaraci6n manifestando que los 

parses no pertenecientes al G-7 en sus respectivas bases de votantes, estaban en 

desacuerdo. EI prestarno fue liberado algunos meses mas tarde cuando Brasil 

acord6 amortizar su deuda de 8.000 millones de d61ares por intereses atrasados 

con los bancos comerciales. 

La Corporaci6n Interamericana de Inversiones 

La Corporaci6n Interamericana de Inversiones (CII) comenz6 sus operacio

nes en 1989. Aunque esta afiliada al BID funciona como una entidad separada con 

una administraci6n aut6noma. EI presidente del Directorio es a la vez el presidente 

del Banco, perc el Banco no es un accionista de la corporaci6n (ver Tabla 2.5). 

La CII tiene por misi6n financiar los proyectos de inversi6n del sector privado 

sin garantlas gubernamentales. Complementa la prioridad del Banco en relacion a 

las empresas medianas y pequenas. EI monto de las reservas iniciales de capital 

suscripto de la CII fue de 200 millones de d61ares y comenz6 con un credito de 210 

millones de d61ares proveniente del Banco. Adernas, la Corporaci6n reune tondos 

de los mercados, aunque su capacidad para tomar prestarnos ha side Iimitada por 

las ajustadas pautas sobre la capitalizaci6n de la deuda fijadas en su convenio. 
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Tabla 2.5 Estructura del capital de la Corporaci6n Interamericana de Inversi6n 

Miembros Acciones % 

Argentina 

Austria 

Bahamas 

Barbados 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Republica Dominicana 

Ecuador 

EI Salvador 

Francia 

Alemania 

Guatemala 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Jap6n 

Mexico 

Paises Bajos 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Espana 

Suiza 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Estados Unidos 

Venezuela 

Total 

11,6 

0,5 

0,2 

0,1 

0,9 

11,6 

3,4 

3,4 

0,4 

0,6 

0,6 

0,4 

3,1 

3,1 

0,6 

0,1 

0,4 

0,4 

0,2 

3,1 

0,6 

3,1 

7,4 

1,5 

0,4 

0,4 

0,4 

2,1 

3,1 

1,5 

0,4 

1,2 

25,S 

6,2 

98,S 

Fuente: CII, Informe Anual,1993. 

Nota: AI 31 de diciembre de 1993. 
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Las operaciones de la CII se traducen en prestamos, inversiones de capital 0 

garantias. Puede invertir en compafiias nuevas 0 en la expansi6n, modernizaci6n, 

reestructuraci6n 0 privatizaci6n de las ya existentes. Tiene un limite de 10 millones 

de d61ares por operacion. La gran mayoria de los creditos involucran montos de 

entre los 2 y 6 millones de d6lares. La CII ha movilizado recursos de manera directa 

e indirecta. Para mediados de 1993, la CII aprob6 prestarnos por un valor de 374 

millones de d6lares; el costo total de los proyectos financiados ascendi6 a 1.700 
millones de d6lares. En otras palabras, por cad a d61ar invertido por la CII cuatro 

d61ares fueron provistos por otras fuentes. En ese punto, casi todos sus recursos 

iniciales habian sido comprometidos y los accionistas han estado debatiendo so

bre las formas en las cuales pueden fortalecer sus finanzas, incluyendo: 

· un incremento de capital 

· un compromiso por parte del Banco de una porci6n de su ingreso neto 

· capitalizaci6n directa por el Banco como accionista 

· un incremento de la capacidad para tomar prestarnos 

Las discusiones sobre estos asuntos han prosperado como es debido ala falta 

de entusiasmo evidenciada por los Estados Unidos con respecto a la Corporaci6n 

y la poca predisposici6n por parte de los miembros europeos y latinoamericanos 

para inyectar capitales nuevos 0 capacidad crediticia sin la participaci6n de los 

Estados Unidos. 
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EVOLUCION DEL PROGRAMA DE PRESTAMOS 

EI BID ha generado recursos de manera activa para 

sus PMP desde el comienzo de sus operaciones. Las politic as de prestarnos y 

acceso a recursos son ajustadas de tanto en tanto para equiparar las necesidades 

en permanente cambio con la disponibilidad de recursos. La distribuci6n de recur

sos entre paises y sectores ha sido negociada en forma paralela a cada aumento. 

EI Octavo Aumento liber6 a la administraci6n del Banco del retorno a accionistas 
cada cuatro aries, En esencia esto implicaba mayores responsabilidades para la 

adrninistracion en cuanto a la imposici6n de una direcci6n estrateqlca al progra

ma de prestarnos. al diserio apropiado de programas por pais y para salvaguardar 

la cartera de proyectos del Banco. 

Las primeras dos secciones de este capitulo analizan las polfticas operativas 

del BID y la estructura de sus recursos y facilidades crediticias. La tercera secci6n 

describe el patron de asignaci6n de creditos entre los paises y sugiere los cambios 

que deberian hacerse en el futuro. La cuarta secci6n hace un trazado de los 

cambios en la division sectorial del trabajo entre el BID y el Banco Mundial a traves 

de las distintas decadas. Finalmente, hay una descripci6n de la renovaci6n 

institucional que IIev6 a la introducci6n de programas crediticios basados en poll

ticas y a la restauraci6n de la presencia del Banco en la regi6n luego del colapso 

econ6mico de los anos '90. 
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pOliTICAS OPERATIVAS BAslCAS 

Durante sus primeras tres decadas, el BID se concentr6 en el otorgamiento de 

prestarnos de proyectos. EI acuerdo que establecia al BID 10 limitaba a financiar 

"principalmente" proyectos especfficos. Como es bien sabido, los prestarnos de 

pollticas han sido menos tlpicos de los canales multilaterales en comparaci6n con 

los bilaterales donde componen un alto porcentaje de asistencia. La principal 

ventaja del enfoque de proyectos (por encima del apoyo general para un programa 

o planes de balanza de pagos) es que se podia verificar que los fondos estaban 

siendo usados de manera eficiente y para los prop6sitos destinados.' Sin embargo, 

el acuerdo tambien estipula que "el Banco puede otorgar 0 garantizar prestarnos 

totales a instituciones de desarrollo 0 a agencias similares de los miembros con el 

fin de que estos ultirnos puedan facilitar el financiamiento de proyectos especificos 

de desarrollo cuyos requerimientos individuales de financiaci6n no son, en opi

ni6n del Banco, 10 suficientemente gran des como para justificar la supervisi6n 

directa del Banco" (Articulo III, secci6n 7. a.vi). 

De este modo, los prestarnos de proyectos en el BID, igual que en el Banco 

Mundial, han abarcado no s610 la construcci6n fisica sino la venta al por mayor de 

fondos con los asi Ilamados prestarnos globales, que involucran una instituci6n 

intermediaria de financiamiento para el desarrollo (IFD) que a su vez Ie presta los 

recursos a solicitantes, individuos 0 firmas locales. Por 10 general los principales 

receptores han sido pequenas y medianas empresas. Estos prestarnos globales Ie 

han permitido al BID apoyar las prioridades del sector privado de los PMP y Ie han 

permitido a las empresas pequerias un tacil acceso al credito. Alrededor de un 

tercio de los prestarnos otorgados a la agricultura, industria y mineria han sido 

canalizados a traves de las IFD.2 

EI Banco modifica y afina sus politicas operativas a medida que adquiere 

experiencia y cambian las necesidades de sus PMP. A traves de los anos, algunas 

IFD recibieron subsidios excesivos; otras se volvieron insolventes. Los prestarnos 

1. EIConvenio Constitutivo del Banco Mundial preveia que los recursos fueran usados "solamente 

para los propositos para los cuales se habia otorgado el prestarno" (ver Banco Mundial, 1989). 

2. Iarnbien se han otorgado prestarnos globales para un programa de trabajos multiples que son de 

naturaleza similar pero fisicamente independientes entre si, Aqui, la agencia ejecutora puede ser 

una IFD 0 cualquier otra agencia gubernamental. 
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globales tradicionales estan siendo gradualmente reemplazados par metodos 

menos dirigistas que incluyen on-lending y licitaciones crediticias a traves del 

sistema bancario cornercial." En 1992 estos prestarnos ascendian a s610 el 11 por 

ciento del programa de creditos (BID, The Inter-American Development Bank Group, 

1993). Esta participaci6n necesita ser incrementada si es que el Banco espera 

compensar los fragmentados mercados locales de capitales confrontados por los 

PMP y extender el acceso al credito a las empresas pequenas y medianas. 

EI Banco se involucr6 por primera vez con los programas crediticios en los 

anos '70. Desde entonces, su enfoque ha sufrido algunos cam bios. A fines de 

1979, siguiendo 10 pautado por el Quinto Aumento y a un mandato de beneficiar a 

la poblaci6n de bajos recursos, el Banco comenz6 a financiar programas sectoria

les dandole especial prioridad al desarrollo agricola y rural. Un prestarno de pro

grama sectorial fue usado para financiar actividades relacionadas en un programa 

de desarrollo. Este prestarno "paraguas" combinaba proyectos, agencias y activi

dades de una naturaleza mas variada que la de los prestarnos de proyectos espe

cificos. Podia cubrir, por ejemplo, la provisi6n de servicios agricolas, la compra de 

semillas y de equipo capital, cooperaci6n tecnica. asistencia con la comercializa

cion del producto, provision de escuelas rurales y dernas, Su naturaleza de base 

amplia hacfa posible asistir a grupos de poblaci6n de bajos ingresos que de otra 

manera fuera del alcance de proyectos especfficos 0 prestarnos globales para el 

sector privado. 

A medida que las prioridades de la region cambiaban del desarrollo econ6mi

co a la supervivencia financiera, estas tempranas operaciones de desarrollo sec

torial fueron abandonadas en favor de prestarnos de ajuste sectoriales. Durante el 

Septirno Aumento, se introdujeron los creditos de ajuste" para proveer a los PMP 

con apoyo para sus balanzas de pagos y para ayudarlos a reformar politicas sec

toriales deformadas que inhibian el crecimiento y reducian el impacto de proyec

tos. Las operaciones de ajuste en el BID han sido aplicadas s610 a sectores y han 

excluido los prestarnos de ajuste estructural (PAE) mas amplios, ofrecidos por el 

Banco Mundial. EI objetivo general de los prestarnos de ajuste era mejorar la efi

3. EI BID ha seguido los hallazgos del World Development Report (1989), que argumentaba 

que el credito dinqido y subsidiado habia danado los sisternas financieros cornesticos. 

4. los prestarnos de ajuste tarnbien son Ilamados "de desembolso rapido" 0 "basados en politicas". 

enfatizando cada termino un aspecto diferente. \ 
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ciencia y competitividad de las economias que enfrentaban severos desequilibrios 

internos y externos. Este tipo de prestarno, al ser de "desembolso rapico", inducfa 

reform as de politicas y aligeraba los costos en el corto plazo del ajuste. 

Como mecanismo de salvaguarda, los Estados Unidos pidieron que, para los 

dos primeros aries. los prestarnos de ajuste se Ilevaran a cabo en coordinaci6n con 

el Banco Mundial, que actuaria como custodio del marco global de ajuste. Esta 

liaison permitiria el entrenamiento del personal del BID en tales operaciones. De 

esta manera, la coordinaci6n y la cooperaci6n con el Banco Mundial se fortalecie

ron y el personal de los dos ban cos trabaj6 en forma mas conjunta. Se desarrollaron 

misiones conjuntas y participaciones cruzadas y las negociaciones de programas 

fueron estrechamente coordinadas. Los anal isis y modelos han sido regularmente 

compartidos por el personal de ambas instituciones en cada operaci6n. Una vez que 

el personal del BID aprendi6 a efectuar anal isis de pollticas independientes, el requi

sito de trabajar bajo el paraguas del Banco Mundial fue suprimido. Desde 1992, el 

BID ha Ilevado a cabo operaciones de ajuste en forma independiente y ha demostra

do capacidad para liderar las discusiones sobre pollticas." 

Recursos 

EI BID ha operado en ciclos de aportaci6n de recursos de cuatro aries de 

duraci6n. EI incremento de capital necesario, como as! tarnbien los lineamientos 

para el programa de prestarnos al que sera aplicado, son negociados conjunta

mente por el Directorio de Gobernadores, el mas alto cuerpo gobernante del Ban

co. Durante las negociaciones sobre reposici6n de capital, las politicas y practi

cas del Banco son minuciosamente revisadas. EI Primer y Segundo Aumento fue

ron relativamente taciles y aumentaron el capital exigible sin el correspondiente 

incremento en la porci6n pagadera, que, cuando primero se estableci6 en 1960, 

representaba el 47 por ciento del total de recursos de capital. EI Tercer Aumento 

produjo el primer incremento tanto en el capital pagadero como exigible; el mismo 

fue acordado en 1970 (BID, 1970). Desde entonces la proporci6n del capital paga

dero ha declinado continuamente, Ilegando al 2,5 por ciento en el Octavo Aumento 

(ver Tabla 3.1). 

rs. Vercapitulo4. 
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Tabla 3.1 Reposiciones: Principales metas e iniciativas de polfticas 

Reposici6n AGC FOE Principales iniciativas polfticas 

III: 1971-1974 

IV: 1975-1978 

V: 1979-1982 

VI: 1983-1986 

VII: 1990-1993 

VIII: 1994 

2 mil 

millones 

3,9mil 

millones 

8mil 

15 mil 

millones 

26,5 mil 

millones 

40 mil 

millones 

1,5 

millones 

mill6n 

1,5 

millones 

703 

millones 

200 

millones 

1.000 

millones 
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- primer aumento del capital pagadero 

asi como exigible; 

- prestarnos del FOE restringido a los 

grupos C y D, Y cese del respaJdo en 

monedas locales; 

- contribuciones al FOE a ser 

hechas en moneda convertibles; 

- enmienda para incorporar donantes 

no regionales; 

- introducci6n del objetivo de bajos 

millones ingresos; 

- metas indicativas para el desarrollo 

urbano y regional; 

- energfa y apoyo al sector externo; 

- creaci6n de la facilidad de 

financiamiento intermedio para los 

grupos C y D; 

- retenci6n de metas indicativas de la 

quinta reposici6n; 

- introducci6n de los prestarnos 

basad os en politicas hasta un maximo 

del 25% del total y programaci6n por 

pais; 

- introducci6n del "mecanismo de 

votaci6n paralela"; 

- incentivos financieros especiales 

para proyectos especiales en la 

matriz; 

- introducci6n del concepto de nivel 

sostenible de prestarnos: 

- nueva facilidad para los prestarnos 

del sector privado sin garantias 

gubernamentales; 

- 40% del total de prestarnos y 50% del 

nurnero de operaciones han de ser 

destinadas a necesidades sociales, 
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Tabla 3.1 Continuaci6n 

Reposici6n AGC FOE Principales iniciativas polfticas 

equidad y reducci6n de la pobreza; 

- introducci6n de una polftica de 

revelaci6n de informaci6n y de un panel 

independiente para investigar alegatos 

de partes afectadas; 

- focalizar el manejo ambiental y la 

sustentabilidad; 

- reforma de la estructura del capital 

para permitir una mayor participaci6n 

de los donantes no regionales; 

- creaci6n de una silla en el Directorio 

para Jap6n. 

Fuente: Elaborado por la autora en base a documentos de reposici6n. 

Nota: Montos en d61ares estadounidenses. 

La espina dorsal de los recursos del Banco esta compuesta por su capital 

ordinario y su ventana blanda, el FOE. Los recursos de capital ordinario consisten 

principalmente de fondos prestados por mercados de capital (con el respaldo de 

su capital exigible), capital pagadero por parses miembros, retenci6n de ganan

cias, y por el reintegro de prestarnos. Las contribuciones son proporcionales a las 

acciones, que son negociadas durante los aurnentos." A partir de 1964, estos 

recursos fueron incrementados por medio de ocho aumentos. De acuerdo con las 

provisiones del acuerdo, estos recursos deberfan ser usados para operaciones 

reembolsables en la moneda 0 monedas en las cuales se habra efectuado el 

prestarno. 

EI FOE depende exclusivamente de contribuciones gubernamentales con ex

cepci6n de alqun ingreso derivado de inversiones Iiquidas y pago de intereses. De 

acuerdo con el Articulo IV del convenio, puede otorgar prestarnos "bajo terrninos y 

condiciones apropiadas para encarar circunstancias especiales que surjan en 

r6. La evoluci6n de lasacciones se presentaen la Tabla 2.1. 
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parses especificos 0 con respecto a proyectos especfficos". Esta facilidad indujo a 

los PMP a tomar prestarnos externos y Ilevar a cabo proyectos que hasta ese 

momenta habian sido considerados fuera del alcance del financiamiento interna

cional. Tarnbien ha tenido una reposici6n cad a cuatro aries, aunque no con el 

mismo paso acelerado de los recursos de capital ordinario, debido a que los do

nantes estaban experimentando fatiga en los programas de ayuda y porque existia 

una competencia en la demanda de ayuda por parte de otras regiones del mundo 

en desarrollo. Durante el Septirno Aumento en el punta maximo de la crisis de la 

deuda, los fondos concesionales alcanzaron su punta mas bajo (en terrninos rela

tivos equivalentes a menos del uno por ciento del aumento de capital). 

La fatiga en los programas de ayuda, sin embargo, no detuvo las reposiciones 

a las ventanas blandas de otros BMD; la Asociaci6n Internacional para el Desarro

llo del Banco Mundial, el Fondo Asiatico para el Desarrollo y el Fondo Africano 

para el Desarrollo continuaron incrernentandose. Los donantes argumentaban 

que la regi6n de America Latina y el Caribe contenia s610 dos de los paises mas 

pobres del mundo, Bolivia y Haiti. En consecuencia, Ie asignaron una priori dad 

mas baja de asistencia a esta regi6n. Esta 16gica es discutible si uno mira el nurne

ro de pobres en la regi6n antes que al promedio per capita de PBN. Ciento ochenta 

millones de personas, 0 dos de cada cinco individuos en America Latina, viven hoy 

en la pobreza. La mitad de estes sufren una pobreza abyecta, con ingresos derna

siado bajos como para adquirir una dieta minimamente adecuada. Algunos de los 

paises mas grandes, siendo Brasil el caso mas notable, tienen problemas masivos 

de pobreza, figurando con una distribuci6n muy desigual de ingresos pero con un 

ingreso per capita relativamente alto.' 

Los terrninos para las contribuciones a la ventana blanda han variado. Inicial

mente todas las contribuciones a los recursos del FOE, incluyendo aquellas de 

paises latinoamericanos, fueron hechas en monedas nacionales; a su vez, estas 

monedas fueron usadas principalmente en combinaci6n con prestarnos FOE otor

gados a los paises que habian hecho las contribuciones. En conexi6n con el 

Segundo Aumento, los cuatro paises mas desarrollados en el Grupo A (Argentina, 

Brasil, Mexico y Venezuela) acordaron que una porci6n de sus contribuciones 

podia disponerse para cubrir costos locales en otros parses prestatarios, adernas 

de financiar importaciones bajo proyectos del BID. Chile y Colombia fueron agre

gados a esta lista durante el Tercer Aumento. EI Cuarto Aumento en 1975 marc6 un 

r7. Este punta es retamada en el capitulo 5. 
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punta de inflexion en cuanto a que se requeria que todas las contribuciones al FOE 

fueran hechas en monedas convertibles. 

Los terrninos para tomar prestarnos bajo el FOE hablan estipulado, inicialmen

te, que el servicio de la deuda se haria en moneda local (con el agregado de 

vencimientos mas largos y tasas de interes mas bajas). Estos terminos fueron en

durecidos en relacion con el Tercer Aumento de modo que, a partir de 1972, el 

servicio de los prestarnos se efectuaba en la moneda desembolsada antes que en 

monedas locales. Todos los prestarnos FOE aprobados despues de 1977 hacen el 

servicio de la deuda en las monedas desembolsadas. 

Durante el Tercer Aumento se llevo a cabo una revision de los primeros diez 

aries de operaciones. EI FOE habra otorgado casi una mitad de sus prestarnos a 

parses del Grupo A; solo el 25 por ciento fue distribuido a los parses menos 

desarrollados del Grupo 0 (Bolivia, Republica Dominicana, Ecuador, EI Salvador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua y Paraguay) (BID, Informe Anual, 1972, 

pp 137-139) Un doble criterio, aplicado para evaluar la idoneidad, creo esta 

dlstribucion: se Ie otorqo acceso preferencial a palses de bajos ingresos pero 

tambien 10 recibieron proyectos sociales de otros prestatarios. EITercer Aumento 

estipulaba nuevos lineamientos para polfticas que establecian "un mayor enfasis 

en el otorgamiento de prestarnos blandos a los parses relativamente menos de

sarrollados" en los Grupos C y D. Esto estuvo acompariado por una mayor priori

dad para los parses mas desarrollados en relacion a los recursos de capital 

ordinario ("Propuesta para el aumento de los recursos en el Banco Interamerica

no de Desarrollo", 1970). 

En suma, se introdujeron dos importantes cambios de polfticas a principios de 

los aries '70 en conexion con los prestarnos concesionales: se Ie dio prioridad a 

los parses de bajos ingresos y se puso terrnino al reembolso en monedas locales. 

Se establecieron tasas de interes mas bajas y perlodos de qracia y arnortizacion 

mas largos, acercando a los terrninos FOE a los ofrecidos por AID: un periodo de 

gracia con un vencimiento de cuarenta aries. Las tasas de interes variaron entre 

un 1 y 4 por ciento, dependiendo del nivel de desarrollo del pals y de la naturaleza 

del proyecto. Los recursos concesionales, que eran equivalentes ala mitad de 

todos los recursos durante los aries '60, se extinguieron drasticarnente a traves del 

tiempo a pesar de la admision de nuevos PMnoP. Para el Cuarto Aumento (1975

1978), ascendian a un cuarto del aumento y entre un 75 a 80 por ciento fue asigna

do a parses del Grupo D. En el Septirno Aumento en 1989, apenas alcanzaban el1 

por ciento, que fue canalizado unicarnente al Grupo D. 
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EI aumento de capital producido por el Octavo Aumento en 1994, reuni6 una 

mayor porci6n de recursos blandos, mil millones de d61ares en nuevas contribu

ciones al FOE dentro del contexto de un incremento de capital de 40 mil millones 

de d6lares, un volumen que Ie perrnitio al Banco prestar indefinidamente hasta 7 

mil millones de dolares por ano sin el apoyo financiero de un incremento de capital 

adicional. Esto se conoce en los circulos bancarios de desarrollo como un nivel 

sustentable de prestarnos 

En vista de la escasez de recursos concesionales, se cre6 una tercera venta

na en ocasion del Sexto Aumento. La Facilidad de Financiamiento Intermedio 

(FFI), un mecanismo para subsidios de intereses, fue creado en 1983 con una 

apropiacion de 61 millones de dolares en monedas convertibles de las reservas 

generales del FOE, con subsiguientes apropiaciones anuales de aproximadamen

te 15 millones de dolares de la reserva general del Fondo, por un periodo de veinte 

aries. Esta tercera ventana ha estado disponible solo para los pafses de los Grupos 

C y D, para subsidiar un maximo de cinco puntos de porcentaje sobre prestarnos 

de capital ordinario. 

E'I BID tarnbien ha administrado fondos provistos bajo condiciones especiales. 

EI primer fondo fiduciario, el Fondo Fiduciario para el Progreso Social (FFPS), fue 

"creado por los Estados Unidos en 1961 en el contexto de la Alianza para el Progre

so. En la actualidad, el FFPS es un fonda en continua disrninucion. Los reembolsos 

de viejos prestarnos son usados para financiar la cooperacion tecnica y cada 

operacion requiere la aprobacion de los Estados Unidos Adernas, bajo los term i

nos establecidos por los Estados Unidos, el Banco hace pericdicas transferencias 

ala Fundaci6n Interamericana. Para propositos de manejo de dinero en efectivo, si 

la Fundaci6n Interamericana no hace un uso completo de los fondos a su disposi

ci6n, el Banco usa los fondos disponibles a traves de desembolsos de prestarnos 

FOE, proveyendo de esta manera al FFPS de ingresos adicionales. 

Otros paises no prestatarios establecieron fondos propios, en algunos casos 

antes de convertirse en miembros. Los fondos britanicos y canadienses proveye

ron capitales concesionales atados. Suiza, Noruega y Suecia proveyeron fondos 

para proyectos pequenos y microempresas para beneficiar a grupos de bajos 

ingresos. Los gobiernos de Belqica, Italia y Portugal crearon fondos fiduciarios que 

son usados para contratar consultores en el pafs-miembro. En 1988 Jap6n contri

buyo 13.500 millones de yens (aproximadamente 136 millones de d6lares) al Fon

do Especial de Japan (FEJ) para financiar cooperaciones tecnicas no-reernbolsa

bles, primariamente para la preparacion de proyectos, pequenos proyectos y asis

tencia de emergencia para desastres naturales. En 1991, Jap6n deposito 353 
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millones de yens (aproximadamente 3 mitlones de d6lares) como fondos para 

estudios de posgrado en la regi6n, relacionados con el desarrollo. En 1993, el 

gobierno japones deposito otros 1.500 millones de yens (aproximadamente 15 

millones de d6lares) al FEJ, y como una nueva forma de cooperaci6n, 1.000 millo

nes de yens (aproximadamente 9 millones de d6lares) especificamente para la 

asistencia tecnica relacionada al medio ambiente. En la actualidad, el FEJ es el 

mas generoso de todos los fondos fiduciarios que operan con el BID. 

Estos fondos fiduciarios hacen una importante contribuci6n a los recursos 

disponibles, aumentando los recursos del Banco en aproximadamente 1.200 mi

Iiones de d61ares(BID, Informe Anual, 1992), perc han conducido a las ineficiencias 

asociadas con la ayuda atada. Aparte de la carga administrativa que representan 

estos fondos, existe una creciente tendencia hacia los fondos para consultorias, 

reservados para nacionales de los PMnoP. Despues de que el FFPS fuera estable

cido por los Estados Unidos, todos los fondos posteriores han provenido de PMnoP 

mas pequenos. EI nurnero de fondos ha aumentado notablemente desde 1991, a 

medida que el Banco ganaba estatura a los ojos de los miembros no-prestatarios. 

Los fondos fiduciarios permiten a los PMnoP mas pequenos, atender sus priorida

des crediticias 0 temas favoritos, de manera mas directa que durante el curso de 

las negociaciones sobre reposici6n de recursos en donde la busqueda de un 

consenso limita su poder de negociaci6n individual. A pesar de que los fondos 

fiduciarios pueden contribuir con fondos adicionales al Banco, implican una ero

sion potencial del multilateralismo. Por 10 tanto, serla deseable agilizar y consolidar 

los diversos fondos fiduciarios reuniendolos en un mecanismo unico para mejorar 

su eficiencia y transparencia. 

Asignaciones por pais 

EI Banco siempre ha trabajado con pautas de asignaci6n para cada agrupa

miento de paises. Con el fin de guiar el acceso a los recursos asl como las contri

buciones al Banco, los PMP fueron categorizados en cuatro grupos, conocidos 

como A, B, C Y 0 (ver Tabla 3.2). Se usaron nueve indicadores como patrones de 

desarrollo: PBN, PBN per capita, poblaci6n, tasa anual de crecimiento dernoqrati

co, proporci6n de la inversi6n en el PBN, tasa de crecimiento del PBN per capita, 

expectativa de vida al nacer, tasa de mortandad infantil y tasa de alfabetismo. 

Luego de este primer paso, fueron necesarios algunos ajustes y acuerdos politicos 

para acomodar algunas exigencias en particular (BID, tmpecto, 1975). 
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CAPiTULO 3 

En el Septimo Aumento, el Banco limit6 los prestarnos a los parses del Grupo A 

(Argentina, Mexico, Brasil y Venezuela) y a los del Grupo B (Chile, Colombia y Peru) 

a 65 por ciento durante el periodo 1990-1993 con el fin de asegurar un financia

miento suficiente para los paises menos desarrollados. Este acuerdo se mantuvo 

para el Octavo Aurnento. Adernas, todos los recursos FOE seran asignados duran

te el periodo 1994-1997 a los cinco paises mas pobres del Grupo D (Bolivia, Guyana, 

Haiti, Honduras y Nicaragua) y al Banco de Desarrollo del Caribe para on-lending 

a paises aptos que no son miembros del BID (por ejemplo, los microestados del 

Caribe Este). EI programa de prestarnos no esta sujeto a ninguna asignaci6n indi

vidual por pais (ver Tabla 3,3), 

En contraste con el Banco Mundial con su campo global de operaciones y sus 

cambiantes prioridades por pais, la politica de prestarnos del BID ha estado involu

crada en caoa PMP de manera consistente y sostenida "Desde el comienzo mis

mo de sus operaciones, el BID ha reconocido que una de sus actividades caracte

risticas debe ser la de mantener una presencia en todos sus palses-rruernbros, 

excepto cuando un pais la rechaza de manera explicita" (C, Morales, en: Calvo y 

Tomassini, 1970, p. 203) En los paises que carecen de proyectos preparados 0 

una implementaci6n efectiva, el banco regional, siguiendo su mandate, puede 

suministrar asistencia tecnica a nuevos proyectos. Los prestarnos a los paises de 

los Grupos C y D estan apoyados por una mayor asistencia tecnica en la prepara

cion de proyectos. 

Sin embargo, las presiones politicas a veces militan en contra de esta polttica. 

Durante los tres aries en que Salvador Allende estuvo en el poder, los prestamos a 

Chile provenientes de recursos de capital ordinario fueron detenidos debido a 

presiones par parte de Estados Unidos (Tesoro de Estados Unidos, 1982), S610 el 

sector privado recibi6 tondos. Dos prestarnos del FOE fueron aprobados en 1971 

para universidades en Santiago y Valdivia, La confrontaci6n con Estados Unidos 

tarnbien impidi6 el procesamiento de prestarnos a Nicaragua durante el regimen 

sandinista" y a Panama a fines de los aries '80, cuanoo Estados Unidos trat6 de 

derrocar al regimen de Noriega, Ambos paises entraron en mora, punta en el cual 

la politica para atrasos era aplicable; en otras palabras, no se tomaron compromi

sos nuevos (se suspenden los desembolsos cuando la mora excede los treinta 

dlas y la evaluaci6n de nuevos proyectos se suspende despues de seis meses de 

mora), Nicaragua pag6 los atrasos en 1991 y Panama en 1992, 

rs. Algunos miembros no regionales expresaron su preocupac.on con respecto a Ia lalla de 

orcstarnos a Nicaragua (ver Rudengren, 1995) 
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DIANA TUSSlE 

Es importante notar que hasta el Octavo Aumento, el Director ejecutivo 

estadounidense tenia que estar presente para que hubiera quorum en la Junta, 

ejerciendo de este modo un veto implicito. Los paises-miembros prestatarios 

tarnbien evitaban la controntacion abierta con parses donantes. Los procedi

mientos de votacion del Banco han actuado mas como salvaguardas para los 

PMnoP, que como el medio primario mediante el cual se obtiene la aprobaci6n. 

Los nuevos procedimientos de toma de decisiones han hecho mas transparen

tes las salvaguardas pero, en la mayoria de los casos, los PMP todavia prefieren 

no forzar un voto. Costa Rica, por ejemplo, ante un conflicto sobre tierras recla

madas por ciudadanos estadounidenses, prefiri6 posponer la presentaci6n de 

una propuesta al Directario para evitar la confrontaci6n y al mecanisme formal 

de posterqacion. 

EI fin de la Guerra Fria ha empujado al tema del gobierno democratico hacia la 

cima de las preocupaciones internacionales. Luego de la caida del presidente 

Aristide en Haiti, el Banco interrumpi6 toda futura prcqrarnacion por pais. Cuando 

el presidente Fujimori del Peru suspendio el gobierno constitucional en abril de 

1992, el BID bloqueo los nuevos prestarnos al pais y congel6 la firma de los pres

tamos ya aprobados por el Directorio. EI bloqueo fue levantado en setiembre cuan

do se anunciaron las elecciones. En forma subsiguiente, el Banco lider6 un paque

te internacional de rescate para el Peru. 

EI grade del compromiso de las politicas del Banco en todos los paises puede 

apreciarse en Tablas 3.2 y 3.3, las que reflejan la distribucion por pais del progra

ma de prestarnos. Como puede verse, alrededor del 50 por ciento del programa ha 

side absorbido par los parses mas desarrollados del Grupo A mientras que un 20 

por ciento ha ido a los paises menos desarrollados en el Grupo D. EI Grupo D 

captura por encima del 50 por ciento de los fondos de la ventana blanda. La 

distribucion entre los grupos de paises es bastante pareja, con pocas excepcio

nes. Venezuela esta por debajo de la media en el Grupo A, habiendo suspendido 

su toma de prestarnos durante la bonanza petrolera en los aries '70. Peru, en el 

Grupo B, cayo por debajo de la media hacia fines de la decada del '80 debido a la 

suspension de sus servicios de la deuda y se Ie aplico la politica de atrasos.? 

Dentro de este grupo, Colombia ha side un receptor activo tanto de recursos blan

dos como duros. Lo mismo se aplica a Costa Rica, que sobrepas6 a Uruguay, en el 

Grupo C. En el Grupo D, los principales receptores globales son Bolivia y Ecuador, 

r9. Ver capitulo 5 para la polltica por atrasos. 
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CAPiTULO 3 

que junto con Honduras han sido los mayores receptores de credito blando. Es de 

destacar que el BID continu6 otorqandole prestarnos a EI Salvador durante los 

anos de la guerra en la decada del '80. 

A los paises pequenos, con el fin de incrementar su acceso a recursos, se les 

otorga un mayor porcentaje de financiamiento de divisas para costos de proyectos 

adernas de su asignaci6n de fondos. Esta distribuci6n de fondos locales yextran

jeros es conocida como la matriz. La misma fue fijada siguiendo un continuo para 

los diferentes grupos de paises durante el Septimo y Octavo Aumento. La porci6n 

del total de costos financiado por prestarnos del Banco es ahora del 50 por ciento 

para los paises del Grupo A, 60 por ciento para los del Grupo B, ?O por ciento para 

los del Grupo C y 80 por ciento para los paises del Grupo D. Con el fin de cumplir 

con la politica fijada durante el Quinto Aumento que estipulaba que, por 10 menos 

el 50 por ciento de los beneficios netos de los proyectos deb ian ser dirigidos hacia 

beneficiarios de bajos ingresos, se permiti6 un adicional de diez puntos de porcen

taje de financiamiento de divisas como un incentivo financiero. EI incentivo ha sido 

mantenido para el objetivo de reducci6n de la pobreza establecido en el Octavo 

Aumento. Este incentivo esta disponible para proyectos 0 programas que benefi

cien a los sectores mas pobres. 

EI Banco no tiene una politica de "graduaci6n". Dado que posiblemente no 

puedan sostenerse los niveles presentes de flujo de capitales, una graduaci6n 

pod ria hacer que hubiera mas fondos disponibles para los prestatarios restantes. 

Sin embargo, una politica de graduaci6n necesitaria estar acornpariada por un 

analisis de riesgo-pais para poder diseriar programas de prestarnos que se corres

pondan con las fluctuantes condiciones en los mercados internacionales y con el 

perfil cambiante de la deuda del pais. A pesar de que las capacidades de absor

ci6n aun varian ampliamente, los ciclos rapidos de exceso de prestarnos y de 

escasez de prest amos de mercados de capitales pueden revertir aceleradamente 

los perfiles de la deuda de los PMP. La liberalizaci6n financiera de la mayoria de los 

PMP tarnoien ha hecho que su desernpeno sea mas sensible a los cambios en las 

politicas de tasas de interes de los parses del G-? EI nuevo contexto en el que 

ope ran el Banco y sus PMP, requiere que los perfiles de las deudas sean 

monitoreados muy de cerca. EI movimiento hacia un nivel sostenible de operacio

nes prestatarias tarnbien requeriria alejarse de las asignaciones prefijadas. 
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DIANA TUSSlE 

Distribucion sectorial 

En su primera decada, el BID se concentr6 mayormente en otorgar prestarnos 

a sectores directamente productivos; agricultura, industria y mineria absorbieron 

mas del 40 por ciento de los prestarnos. EI rubro infraestructura (energfa electric a, 

transporte y comunicaciones) venia segundo con otro 30 por ciento. Los proyectos 

de desarrollo social que involucraban los sistemas de agua potable y redes cloa-. 

cales, desarrollo urbano y vivienda, y educaci6n dab an cuenta de casi el 25 por 

ciento del total. Sin embargo, la dimensi6n social del programa de prestamos del 

BID ha side. yes, mas importante que 10 que refleja su proporci6n de recursos. De 

manera tlpica, estos proyectos son pequenos en terrninos de recursos. EI BID fue la 

fuente de casi dos tercios de todas las inversiones externas en agua potable du

rante las decadas del '60 y '70. EI Banco Mundial ingres6 a este sector en los aries 

'80, perc el BID mantuvo su liderazgo (ver Tablas 3.4 y 35) Esta distribuci6n de 

fond os original del BID represent6 un marcado contraste con el patron seguido por 

el programa de prestarnos del Banco Mundial hasta entonces. De hecho, el 90 por 

ciento de los prestarnos del Banco Mundial a America Latina en ese entonces eran 

para energia electrica y transporte (Dell, 1972). 

Son varias las razones que explican las diferencias entre las distribuciones 

sectoriales del Banco Mundial y los prestarnos del BID. En primer lugar, una gran 

parte de los prestamos del BID eran otorgados primero a empresas privadas, ya 

sea directa 0 indirectamente a traves de las IFo. Esto era posible para el BID 

porque, de acuerdo con los terrninos de su Convenio Constitutivo, no necesita 

garantias gubernamentales. Esta autorizado para aceptar garantias de bancos 

privados 0 de IFo 

Como banco regional con una red extensa de representaciones, el BID adquiri6 

un alto grado de familiaridad con la comunidad de negocios local y con las condicio

nes del mercado Asl, estaba mejor equipado para manejar los requerimientos finan

cieros pequerios de agentes privados. Inicialmente, emergi6 una division de facto 

del trabajo por la cual el Banco Mundial se concentraba en los prestamos a gran 

escala, tales como los requeridos para proyectos de infraestructura. Los mismos 

otrecian, especialmente los de enerqla, una conveniente manera de transferir recur

sos externos. A principios de los anos '60, los Estados Unidos eran otro proveedor 

clave de asistencia para el desarrollo en America Latina y el Caribe. 

En cad a aumento el BID ha recibido el mandato de observar las asignaciones 

a sectores Sin embargo, el Banco Mundial no trabaja bajo tales pautas, y para 

fines de los anos '60, esta divisi6n del trabajo se habia erosionado. EI Banco 
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CAPiTULO 3 

Mundial entr6 en proyectos productivos y sociales y el BID se inici6 en el financia

miento de proyectos a gran escala en infraestructura. La diferenciaci6n entre el 

BID y el Banco Mundial disminuy6 aun mas durante la decada del '70 hasta la 

crisis de la deuda. Ambos bancos se involucraron fuertemente en los rubros sumi

nistro de energia y transporte con aproximadamente una mitad de sus prestarnos, 

aunque el BID se inclinaba mas hacia los recursos enerqeticos, y el Banco Mun

dial hacia el transporte. EI Banco Mundial continu6 siendo la mas importante fuen

te externa de fondos para el sector, a pesar de que los aportes de recursos se 

redujeron a la mitad para fines de los aries '80. 

Para el Quinto Aumento en 1979, los recursos enerqeticos habfan sido identi

ficados como el principal "cuello de botella" del desarrollo (BID, Informe Anual, 

1979, p. 10). EI apoyo a los recursos enerqeticos, que habia representado alrede

dor del 14 por ciento del total de prestarnos otorgados en los anos '60, se elev6 a un 

25 por ciento en los anos '70 y '80. Los flujos de fondos del BID hacia los proyectos 

enerqeticos han sobrepasado consistentemente a los del Banco Mundial. Alcan

zaron su punta maximo durante el perfodo del Sexto Aumento (1982-1986) Y decli

naron en terrninos absolutos de ahf en mas. 

EI BID era la mayor fuente externa de credito rural en America Latina. En los 

primeros veinte arios, alrededor de un cuarto de todos los prestarnos estaba dirigi

do a proyectos agropecuarios especfficos. Si se toman en cuenta, adernas, los 

proyectos de infraestructura en areas rurales (vivienda, suministro de agua, carni

nos y energfa) asl como asistencia tecnica, los recursos asignados al desarrollo 

rural suman mas de un tercio. Las pautas para el Quinto Aumento redactadas en 

1979 establecfan que del 30 al 35 por ciento de los prestarnos deberfan destinarse 

al sector rural durante 1979-1982, en primer lugar para mejorar los servicios socia

les y para estimular la producci6n, un objetivo que el Banco alcanz6. 

EI Banco Mundial se puso a la par del BID a mediados de los aries '70 cuando 

sus prestarnos al sector agropecuario aumentaron cuatro veces y representaban 

un tercio de su programa de prestarnos para la regi6n. Esta proporci6n declin6 en 

los aries '80 cuando ambos bancos tenian partes iguales de agricultura en sus 

carteras de proyectos. Para fines de la decada. los flujos absolutos del Banco 

Mundial eran casi el doble que los del BID y agricultura representaba un poco mas 

del 15 por ciento del programa de prestarnos de ambos bancos para la regi6n. 

A partir del Quinto Aumento, el Banco ha tenido otra meta: el 50 por ciento del 

programa de prestarnos deberla beneficiar a grupos de bajos ingresos. Ninqun 

otro banco multilateral de desarrollo tiene una meta tan cuantitativa. Este requeri
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miento fue fuertemente impulsado por la administraci6n Carter.'? EI mismo se refe

rla a los beneficios derivados de todo tipo de prestarnos antes que a proyectos de 

desarrollo social per se, de modo que estes no necesariamente fueron objeto de 

atenci6n especial. 

Con el giro del BID hacia el rubro infraestructura en la decada del '70, el 

otorgamiento de prestarnos a sectores sociales sufri6, disminuyendo a un 15 por 

ciento -descendiendo del casi 25 por ciento del total de prestarnos en los anos '60. 

No obstante ello, hasta el fin de la decada del '70, el BID sigui6 siendo, en tsrrninos 

absolutos, la mayor fuente de recursos externos para proyectos de desarrollo so

cial. Las posiciones fueron entonces revertidas, cuando el aporte de tondos del 

Banco Mundial a sectores sociales reflej6 su activismo en favor de las "necesida

des humanas basicas": Las transferencias aumentaron tres veces en el perfodo 

1979-1981 y sobrepasaron a aquellas provenientes del BID por primera vez. 

En el subsiguiente periodo de seis anos, el BID recuper6 su ascendiente a 

medida que los prestarnos a los sectores sociales se duplicaban a 10 largo de toda 

la crisis de la deuda. Mientras tanto, aunque los prestarnos al sector social prove

nientes del Banco Mundial no cayeron de manera significativa en terrninos absolu

tos, los mismos representaban una porci6n mucho mas reducida (del 18 por ciento 

en 1979-1981 al 10 por ciento en 1985-1987) de su incrementado compromiso en 

la regi6n, gran parte del cual estaba concentrado en prestarnos de ajuste. 

Las transferencias del Banco Mundial a la regi6n crecieron en un 70 por 

ciento en 1985-1987, estos fondos eran canalizados principalmente a traves de 

prestarnos basados en polfticas que reflejaban prioridades del Plan Baker para el 

alivio de la deuda Los prestarnos basados en polfticas absorbieron un cuarto de 

las transferencias del Banco Mundial a la regi6n. Pero para fines de los aries '80 la 

aportaci6n de fondos a los sectores sociales habia ganado terreno y representaba 

un cuarto del total de prestarnos del Banco Mundial -casi el doble de la cantidad de 

fondos provistos por el BID. Dentro del programa de prestarnos para el sector 

social, el BID ha provisto mas recursos para sanidad, salud y educaci6n. En con

traste, el Banco Mundial se concentr6 sobre el desarrollo urbano comenzando de 

cero a principios de los anos '70 hasta Ilegar a duplicar el total de fondos aportados 

por el BID en las siguientes dos decadas, 

10 ' Fred Bergsten, entonces subsecretario en el Tesoro de Estados Unidos. presion6 

vigorosamente en favor de un objeuvo de bajos ingresos y un tope para los prestarnos de los 

parses del Grupo A.1
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Colapso economico regional 

Cuando el Banco primero abri6 sus puertas, su estilo operativo estaba en gran 

medida influenciado par una percepci6n de los principales problemas de sus 

paises-miembros prestatarios: la necesidad de transferencias de recursos aunada 

a una preparaci6n y ejecuci6n de proyectos pobres. Durante sus primeros quince 

anos el BID estaba en la primera linea de la cooperaci6n financiera innovativa. No 

s610 experimentaba en areas que consideraba prioritarias, sino que tarnbien, bajo 

su Convenio Constitutive, en contrasle can el Banco Mundial, podia prestar direc

tamente al sectar privado sin garantias gubernamentales 

La bonanza financiera, impulsada par el reciciaje de los recursos del exce

dente petrolero, desplaz6 al BID como uno de los principales proveedores de 

capitales a la regi6n Bancos privados que apenas hablan contribuido can el 2 par 

ciento de flujos netos a los PMP del BID a principios de los aries '60, contribuyeron 

mas del 50 par ciento del total de flujos para fines de los arias '70 EI Banco 

reaccion6 concentrandose en megaproyectos. EI flujo de fondos hacia proyectos 

sociaies. que campania cas! el 25 par ciento del total de prestarnos en la decada 

del '60, cay6 a un 15 par ciento en los aries '70 Deberia destacarse que este 

cambia fue acornpariado par una declinaci6n en los prestarnos concesionales, 

que hablan comenzado integrando la mitad del programa de prestarnos y termina

ron en un cuarto del programa para fines de la decada de los '70. 

EI acceso a los mercados de capitales internacionales era tentadoramente 

Iacil para el sector privado; tamar prestarnos del capital ordinaria del BID era me

nos atractivo que tomarlos de mercados de capitales privados a solicitar creditos 

de proveedares y era un proceso menos engorroso. Se estirno que tomaba un 

promedio de cuatro anos para que una propuesta presentada al BID culminara en 

un desembolso real. Esta falla se reflej6 en el apoyo deciinante del BID al sector 

privado y particularmente a la industria. De este modo, al Banco Ie result6 diffcil 

alcanzar uno de los objetivos basicos para el que habia sido creado. Adernas, los 

lineamientos del Quinto Aumento (1979) y del Sexto Aumento (1982) habian esta

blecido un tope para el otargamiento de prestarnos a los paises del Grupo A, 

precisamente deb ida a su acceso a los mercados de capitales privados. 11 

11 EI .ntorrne del Tesoro de Estados Urudos de 1982 sobre los BMD recomendaba que los 

paises como estes fueran considerados como candrdatos para "graduaci6n", en otras palabras, 

serian r.o-iooneos para futuros prestarnos (Tesoro de EEUU, US Pnrtictpetton. 1982). 1
- 85 



DIANA TUSSlE 

EI Banco, durante su primera decada, habra ocupado un lugar de avanzada en 

relaci6n a los programas de prestarnos y al pensamiento econornico: sin embargo, 

la disponibilidad de fuentes financieras competitivas a 10 largo de la decada del 

'70, socavo la importancia del Banco para los parses de mayor credibilidad. EI 

acceso a flujos de capital privado coincidi6 con un cuestionamiento en toda la 

regi6n con respecto a las ideas fundadoras del Banco; la sustituci6n de importa

ciones ortodoxa y la intervenci6n gubernamental as! como la integraci6n regional 

eran vistas con creciente escepticismo. La tacil obtenci6n de prestarnos en los 

mercados de capitales internacionales aliviaron la presi6n para salvar la tasa de 

cambio a traves de la sustituci6n de importaciones. La mayorfa de los planes de 

cooperaci6n regional que habian side lanzados durante la decada anterior enfren

taban profundas crisis institucionales. 

EI Banco tarnbien se via afectado por esta inercia. EI BID no disponla de los 

recursos anallticos 0 politicos para anticipar los cambios en las politicas monetarias 

estadounidenses. Habra emitido algunas tfmidas advertencias con respecto al 

reciclaje de petrod61ares en el sentido de que podia convertirse en una bendici6n de 

doble filo. En un discurso de 1979, el presidente Antonio Ortiz Mena advirti6 que la 

acumulaci6n de la deuda se habra vuelto explosiva: mientras que el servicio anual 

de la deuda habra absorbido el 14 por ciento de los ingresos por exportaciones hasta 

1976, para 1978 habia saltado a un 25 por ciento." En su discurso pronunciado ante 

la reuni6n anual de gobernadores de 1979 en Kingston, Jamaica, lIam6 la atenci6n 

sobre la incertidumbre provocada por el masivo financiamiento a corto plazo de los 

deficits de balanza de pagos. Ni los gobiernos ni los bancos privados hicieron caso 

de las senales y el Banco no estaba autorizado para actuar. 

Cuando la crisis de la deuda finalmente estall6, el Banco no estaba preparado 

para manejar el mas largo y severo reves sufrido por la regi6n. Los desembolsos 

aumentaron durante la segunda mitad de 1982 y en 1983, antes de declinar de 

manera pronunciada de 1984 a 1987. 3 Las prolongadas demoras en el desembol' 

so de prestarnos (un viejo problema) se agudizaron penosamente en este tiempo. 

EI anal isis del BID efectuado por Dell en los anos '60 ya habra atribuido parte de la 

demora de los desembolsos a los retrasos normales inherentes a un proyecto: perc 

una parte sustancial se debra tarnbien al elaborado sistema de chequeos y contro

les usados para reducir riesgos (Dell, 1972, p. 245). 

r12 Ver Antonio Ortiz Mena (1979). 

I 13. Ver Griffith-Jones et al. (1994) y los estudios de pais en este volumen. 
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Los nuevos problemas surgen del endeudamiento, recortes presupuestarios, 

falta de fondos de mantenimiento y dernas temas de los PMP, que a su vez generan 

dernoras. Las medidas del as! Ilamado "enfoque flexible" fueron introducidas en 

1983-1984 para mantener la implementaci6n de proyectos y desembolsos cuando 

estes estaban restringidos como consecuencia de incrementos en los costos 0 

falta de fondos pari passu." Se Ie permiti6 al Banco aumentar su participaci6n en 

los costos de proyectos, incluyendo el financiamiento de costos locales; para 

reducir el tarnano fisico de los proyectos y acelerar, de este modo, los desembol

sos y para introducir prestarnos de inversi6n para cubrir el mantenimiento como asf 

tarnbien nuevos proyectos Estas medidas, sin embargo, s610 aceleraron los des

emboisos, de manera parcial y por un tiempo limitado, como 10 demuestran los tres 

estudios de pais en el capitulo 4, Para 1988 se habra acumulado un retraso en los 

desembolsos de 10 mil millones de dolares 

Lo peor de todo era que el Banco estaba tironeado por la lucha entre la adrni

nistraci6n Reagan y los PMP mas gran des del Grupo A, que estaban fuertemente 

endeudados Los Estados Unidos y los cuatro palses del Grupo A juntos, poseian 

casi dos tercios del poder de voto Los paises pequenos fueron dejados de lado en 

este debate IS 

La deuda de la regi6n con instituciones financieras internacionales (el FMI, 

Banco Mundial y el BID) creci6 de un 6,4 por ciento de su deuda total en 1980 a un 

15,6 por ciento en 1988 y tres puntos de porcentaje en 1990, De esta manera, su 

proporci6n del total de la deuda se triplic6 en una decada. Honduras, Panama y 

Peru estaban en situaci6n de mora con el FMI, el Banco Mundial y el BID; Nicara

gua estaba en mora con el BID y el Banco Mundial. Guyana fue declarada no 

elegible por el FMI en 1985, Peru en 1986 y Panama en 1989 6' 

Para 1987 los tlujos multilaterales totales netos provenientes del BID, Banco 

Mundial y el FMI hacia la regi6n eran cifras neqativas. Con respecto al BID, parte 

del problema era la naturaleza de los prestarnos para proyectos y el agotamiento 

de los fondos pari passu causado por la emergencia fiscal. Esta situaci6n se vio 

14, los recursos pari passu, 0 de contraparuda. son los fondos que los preslatarios deben 

cornprorneter para cada proyecto 

15, los parses dei Grupo A tam bien tienen un dilema de doble personalidad en el hecho de 

que Iarnbien son contribuyentes al FOE, 

16, Ver Arturo OConnell (1989), 
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agravada por la demora sin precedentes en el acuerdo sobre aumento de las 

reservas del Banco, que debra concretarse en 1987. 

EI Septirno Aumento era necesario para convertir al BID en un activo provee

dor de fondos, para 10 cual se necesitaban desembolsos de prestarnos 

sustancialmente mas altos; esto a su vez requarla desvincular los prestarnos de la 

ejecuci6n de proyectos. Una parte inherente del problema era lograr desembolsos 

mas rapidos a la vez que controles mas rigurosos del programa de prestarnos. Esto 

gener6 controversias con respecto a un nurnero de temas, principalmente entre 

los Estados Unidos y los cuatro parses del Grupo A, fuertemente endeudados. Los 

Estados Unidos no confiaban en ninqcn banco que estuviera dominado por pres

tatarios para Ilevar a cabo la condicionalidad de los prestarnos de polfticas. Exigie

ron una alteracion del poder de voto para la aprobaci6n de prestarnos, y como 

precaucion adlcional, tambien requirieron que el BID trabajara bajo la protecci6n 

del programa del Banco Mundial. Otros requerimientos, tales como, una programa

cion por pais mas estricta para guiar los prestarnos y temas referentes a personal, 

fueron facilrnente acomodados. 

Enrique Iglesias fue elegido presidente en 1988 con el objetivo de corto plazo 

de adelantar las negociaciones y la misi6n a largo plazo de trazar un curso futuro 

para el Banco EI nuevo presidente puso inmediatamente en marcha un proceso 

de revisi6n interna para preparar el terreno para un "nuevo Banco de Desarrollo 

Interamericano". Tarnbien convoc6 una comisi6n de revisi6n de alto nivel para 

asistir en la planificaci6n del rurnbo futuro del Banco. La comisi6n, presidida por 

John Petty, dio su informe a fines de 1988. EI mismo apoyaba la ya aceptada visi6n 

de que se necesitaban prestarnos basad os en polfticas para superar las rigideces 

del enfoque de proyectos y restaurar rapicamente los flujos. Para el programa 

global, el informe recomendaba continuar con el primer enfoque sobre el sector 

publico y la inversi6n de capitales en 10 social e incrementar los prestarnos al 

sector privado y a las finanzas de exportacion. Sugeria tarnbien, una preocupaci6n 

mas amplia con respecto a la protecci6n ambiental mediante su inclusion en cada 

proyecto en la etapa de diseno. Se subrayo la importancia de un aumento de la 

cooperaci6n tecnica para apuntalar la funci6n del Banco como impulsador de 

desarrollo. EI informe suqerta Ilevar a mas del doble la tasa de gastos en esta area 

para una meta de por 10 menos 5 por ciento de los prestarnos desembolsados. La 

cornision consider6 que era oportuna una re-evaluacion de las proporciones de 

votos para aumentar los recursos disponibles para el Banco, aunque no recomen

daba recortar necesariamente sobre el 53,76 por ciento de la cuota de votos de los 

prestatarios. Para intensificar aun mas el caracter multilateral del Banco, tarnbien 

sugiri6 un aumento en la representacion no regional entre el personal. 
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EI Banco se via revitalizado por el eiercicio de revisi6n interna y con la recompo

sici6n de puentes con los PMnoP. Se acord6 finalmente el Septirno Aumento durante 

la reuni6n anual de 1989. Como resultado de su nuevo mandato, el Banco abandon6 

su posici6n react iva y adopt6 un rol mas activo en la selecci6n de proyectos. Como 

gula para el otorgamiento de prestarnos se requiere que el Banco produzca un 

"programa por pais", razon por la cualla administraci6n del BID revisa las propues

tas hechas por autoridades nacionales "a la luz de sus propios analisis de la situa

ci6n econ6mica, limitaciones del crecimiento, idoneidad de las pollticas macroeco

n6micas y sectoriales y capacidades de instituclones relevantes del pais" ("Pro

puesta para el Sexto Aumento General de recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo", Informe a la Asamblea de Gobernadores, AB-91 0, mayo de 1989, p. 16). 

Los programas por pais tienen por intenci6n mejorar la coordinaci6n con las institu

ciones de Bretton Woods. EI advenimiento de la programaci6n por pais ha modifica

do crucialmente la forma en que el Banco planifica y organiza, en la actualldad, sus 

estrategias de asistencia. 17 Se espera que la nueva Oficina de Planeamiento Estrate

gico forje un rol distintivo para el BID, conduzca a un delineamiento claro de los 

objetivos globales del Banco y que focal ice el cialoqo con los paises prestatarios 

con respecto a la reducci6n de la pobreza y la equidad social. 

Como resultado de estos cambios, el Banco fue autorizado, por un lado, a 

Ilevar a cabo prestarnos basados en pollticas (que no excedan el 25 por ciento del 

total de prestarnos) para manejar el ajuste; y por el otro, a restablecer los flujos 

hacia la regi6n. Tarnbien ha sido autorizado, en apoyo del Plan Brady, a proveer 

facilidades de financiamiento para la reducci6n de la deuda y de servicios de 

deuda como un componente de su programa de prestarnos para el ajuste. 

Se canalizaron recursos mucho mayores al Banco y se instal6 un renovado 

sentido de prop6sito. EI Septimo Aumento sostuvo un programa de prestarnos de 

22.500 millones de d61ares en 1990-1993, incluyendo 1.900 millones de d61ares 

para el FOE y 1.100 millones de d61ares bajo el FFI, que subsidia las tasas de 

interes sobre prestarnos de la cuenta de capital ordinario con transferencias del 

ingreso neto del FOE. Sin embargo, la porci6n pagadera, un 2,5 por ciento, fue la 

mas baja para cualquier BMD en ese memento." EI anterior aumento, que se habla 

17. No se introdujo en ese momento un enfoque por pais sistematico para identilicar y rastrear 

el impacto de los proyectos en el desarrollo. pero ahora esta en proceso debido a los 

hallazgos y recomendaciones del informe TAPOMA, 1993. 

18. EI ultimo incremento de capital en los BAsD fue acordado en 1994 con una parte 

pagadera en etectivo del 2 por ciento. Ver Kappagoda (1995). 
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negociado cuando estal16 la crisis de la deuda, ascendia a 15.000 millones de 

d6lares, de los cuales un 4,5 por ciento habia sido pagado. Como las porciones 

pagaderas han declinado con cada aumento, el Banco ha dependido de manera 

creciente de sus Ilujos de retorno y de sus propios prestamos tomados para su 

programa crediticio. 

La influencia del Banco en la regi6n fue restablecida luego del Septimo Au

mento. A partir de 1991 ha recuperado su rol hist6rico como la principal fuente de 

recursos multilaterales para los PMP (ver Figura 3.1). Con este tel6n de fondo, el 

Octavo Aumento en 1994, llevo la base global de capital por encima del los 100.000 

millones de d61ares y esto Ie ha dado al Banco una tarea mas delicada que la que 

Ie diera la construcci6n de diques a gran escala en la decada de los '70 0 el 

proveer apoyo financiero a gran escala a principios de los aries '90. Estos temas 

son discutidos en los siguientes capitulos. 

Figura 3.1 Compromiso del BID y del Banco Mundial en America Latina 
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LA EXPERIENCIA DE LOS TRES ESTUDIOS DE CASO 

Este capitulo describira las experiencias de tres parses 
latinoamericanos para ilustrar los diferentes enfoques del BID y del Banco Mundial 

y para mostrar la respuesta del Banco a problemas en parses individuales. Una 

buena parte de la informaci6n contenida en este capitulo ha sido tomada de traba

jos de investiqacion Ilevados a cabo por Ennio Rodriguez en Costa Rica y por 

Gonzalo Chavez en Bolivia. 

En cada uno de los tres paises -Costa Rica, Bolivia y Argentina- el BID y el Banco 

Mundial se concentraron en diferentes sectores desde el inicio. En los tres paises, el 

BID contribuyo historicamente con mas recursos que el Banco Mundial. Argentina es 

el unico entre los paises de ingresos altos (Grupo A) con un programa mas extenso 

vinculado mas al BID que al Banco Mundial. Bolivia, entre los parses de menores 

ingresos (Grupo D), tiene algunos de los indicadores sociales mas bajos de la regi6n. 

Encontraste, Costa Rica (Grupo C) esta entre los palses de ingresos medios y refleja el 

menor grado de desigualdad en la region de America Latina y el Caribe. 

EI monto de los prestarnos otorgados por el BID a Costa Rica y Bolivia ha sido 

el doble de 10 prestado por el Banco Mundial. Esto resalta el enfoque de pals

pequerio del banco regional. EI BID era, historicarnente. un importante proveedor 

de fondos para los programas de inversion del sector privado en los tres parses, 
incluyendo Argentina. 

EI BID desempeFi6 un rol compensatorio cuando la crisis de la deuda enfatiz6 

el problema de liquidez de America Latina. En contraste, el Banco Mundial puso un 

freno a los desembolsos y a los compromisos. Cuando el Plan Baker produjo un 
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incremento en los prestarnos basados en polfticas del Banco Mundial, el BID no 

cambia sus practicas. Se unio a la estrategia de la deuda de una manera mas 

activa luego de recibir su mandato del Septimo Aumento. Siguiendo la tendencia 

generalizada de la region en los tres casos desde entonces, el BID se ha converti

do en el mas importante proveedor unico de fondos, a pesar de que puede haber 

estado opacado en el dialoqo con los paises, una tendencia que se esta revirtien

do a medida que madura el proceso rnacroeconornico de ajuste. 

EI BID entre en los prestamos basados en politicas a traves de su experiencia 

en el trabajo por sectores. Dependia de programas que estaban fuera de su control 

para la existencia de macro-marcos apropiados, a pesar de que aun determinaba 

el impacto sobre la reforma de sectores. De manera general, una atmosfera de 

armoniosa coexistencia con el Banco Mundial ha prevalecido en los tres palses, 

aunque esto no haya side cierto en todas las circunstancias. Dentro de este patron 

de armonia, se buscaba la diferenciacion ya sea en los niveles subsectoriales 0 

institucionales. 

La fuerza del dialoqo sigue mayormente impulsada por los intereses sectoria

les. Se ha desarrollado un mayor enfasis en la adrninistracion del sector privado y 

en temas intersectoriales, tales como el manejo del medio ambiente, capacitacion 

laboral y las mujeres en el desarrollo. 

Costa Rica 

Estrategia de desarrollo y desaffos. Costa Rica es una democracia estable con 

una economia pequeFia que depende en gran medida del comercio. Durante el 

perfodo de posguerra, Costa Rica siquio una estrategia de crecimiento basada en 

la diversificacion de las exportaciones y la sustitucion de importaciones (al igual 

que muchos otros paises en desarrollo). Despues de ingresar al Mercado Cornun 

Centroamericano (MCCA), la estrategia de Costa Rica de diversificacion de expor

taciones consistio en vender bienes industriales al MCCA y productos agrlcolas a 

terceros mercados. 

Esta estrategia de crecimiento durante tres decadas tuvo exito en transformar 

una sociedad rural de bajos ingresos en un pais cada vez mas urbanizado de 

ingresos medios. Los trutos del crecimiento eran ampliamente compartidos con 

los pueblos mas pobres en la region y esto reflejaba el caracter mayormente inclu

sivo del sistema politico. 
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EI segundo shock petrolero de los aries '70 golpe6 con fuerza a las econornlas 

del MCCA; la declinacion en el comercio internacional no estuvo compensada por 

un incremento en el comercio regional. Sin embargo, el ajuste fue pospuesto debi

do al acceso virtual mente ilimitado al credito de la banca comercial para el finan

ciamiento de los deficits fiscales y cornerciales. La crisis en Costa Rica estallo en 

agosto de 1981, antecediendo en un ana a la crisis de la deuda y de pagos de toda 

la regi6n. EI ingreso per capita disponible decreci6 en un 10 por ciento durante 

1982, el salario real declin6 en un 30 por ciento y el desempleo se duplico. 

Se implement6 con ex ito un programa de estabilizaci6n y la deuda externa fue 

renegociada en 1982. La prornocion de exportaciones a mercados del Tercer 

Mundo se convirti6 en el nuevo motor del crecimiento y la sobrevaluacion de la 

moneda fue evitada, Se cre6 un Ministerio de Exportaciones (mas tarde el Ministe

rio de Comercio Exterior) y se simplificaron los procedimientos burocraticos de 

importacion y exportacion. Otras reformas incluyeron el fortalecimiento de los ban

cos privados, privatizacion de empresas publicas yen general, una mayor depen

dencia en el sector privado. 

La respuesta del sector privado fue impactante en terrninos de inversion y de 

diversificacion de las exportaciones. Las exportaciones no tradicionales crecieron 

de un 38 por ciento del total de exportaciones en 1985 a un 55 por ciento en 1990. La 

Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) ayud6 en el acceso a rnercados. 

Un ajuste exitoso perrnitio recibir apoyo de instituciones bilaterales y 

multilaterales y tortaleclo la posicion de Costa Rica frente a los bancos comercia

res. Cuando Costa Rica entr6 en cesaci6n de pagos con los ban cos comerciales 

y algunos donantes bilaterales en el perfodo 1986-1990, el servicio de la deuda 

con el banco comercial fue ajustado para mantener transferencias netas positives 

y para permitir el crecimiento y la estabilidad rnacroeconornica. 

EIrol del BID y de otros agenles externos en el finaneiamienlD del pars. EI BID, 
en comparaci6n con el Banco Mundial, ha jugado un rol mayor en cuanto a pres

tamos otorgados a Costa Rica. En las dos decadas pasadas, los dos bancos han 

prestado un total de 2.000 millones de dolares, de los cuales el 70 por ciento 

provenfa del BID. ' A comienzos de los anos '70, el Banco Mundial desempenaba 

r1. lo rnisrno no puede decirse, sin embargo, para el Grupo C globalmenle. EI Banco Mundral le ha 

prestado mas a Jamaica y a Uruguay 
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un rol mas importante que el BID en Costa Rica, pero se fue retirando gradualmente 

hasta alcanzar su nivel mas bajo durante los peores aries de la crisis (1982-1984). 

EI Banco Mundial increment6 sus prestarnos una vez que el ajuste estructural 

estuvo en marcha. En contraste, el BID jug6 un rol compensatorio vital desde el 

inicio de la crisis. EI Banco, no s610 mantuvo su nivel de compromisos, sino que 

tarnbien acord6 el desembolso rapido para los proyectos existentes, contribuyen

do de esta manera, con las muy necesitadas divisas mientras tenia lugar la 

reprogramaci6n de la deuda. 

Sin embargo, el principal proveedor de recursos en 1982-1984 no fue el BID 

sino la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). La 

USAID utiliz6 su fonda de apoyo econ6mico para apoyar los esfuerzos de estabili

zaci6n antes de que el FMI y las otras instituciones pudieran moverse. Durante los 

peores aries de la crisis, los compromisos USAID (435 millones de d6lares) repre

sentaban el doble de los fondos autorizados por el BID y el Banco Mundial juntos 

(221 millones de d6Iares). Las negociaciones por ajuste estructural con la USAID 

tarnbien precedieron a aquellas de las otras instituciones multilaterales. EI rol pro

minente ejercido por Estados Unidos se debra ala posici6n de Costa Rica como un 

"oasis de democracia" en una regi6n desgarrada por las contiendas civiles (parti

cularmente en Nicaragua y EI Salvador) 

Las actividades de otorgamiento de prestarnos pueden dividirse en dos perle

dos. EI primero (hasta 1990) estaba basado en los prestarnos a proyectos, mientras 

que en los anos '90, el Banco se desplaz6 hacia los prestarnos de ajuste, primero 

en un cofinanciamiento con el Banco Mundial y luego por sf solo. La combinaci6n 

entre los prestarnos blandos y de capital ordinario provenientes del BID ha cambia

do desde los aries '70. Los prestarnos blandos representaban el 92 por ciento 

desde 1970 a 1972 y de ahf en mas comenzaron a declinar, cayendo a cero 

durante 1985-1987. Como miembro del Grupo C, Costa Rica s610 puede tomar 

prestarnos del FOE en su moneda local. 

Tarnbien se diferencian dos etapas claras en las actividades de otorgamiento 

de prestarnos del Banco Mundial. EI punta de inflexi6n se produjo en 1985 cuando 

los prestarnos fueron interrumpidos y luego reanudados especfficamente para 

apoyo de ajustes y balanza de pagos. Durante la segunda mitad de los anos '80, 

las instituciones de Bretton Woods se volvieron centrales en el manejo de la crisis 

de la deuda. Las condiciones establecidas bajo programas del FMI y de los PAEse 

complementaban entre st, y a pesar de que emergieron algunos desacuerdos 

(sobre el tipo de carnbio, por ejemplo), en generalla estrecha coordinaci6n entre 

los equipos del FMI y del Banco Mundial impidieron el desacuerdo y redujeron 
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todo intento por parte de los gobiernos de oponer una institucion contra la otra. EI 

BID fue introducido en el marco del ajuste a traves de discusiones sobre el nivel de 

desembolsos requeridos para cerrar la brecha financiera. 

Gracias a la importancia geopolitica que tenia para los Estados Unidos y a los 

montos reducidos de deuda, se Ie perrnitio a Costa Rica no solo acumular grandes 

atrasos por mora con bancos comerciales sino tam bien a negociar un muy favora

ble paquete de reduccion de la deuda bajo la iniciativa Brady. La reduccion de la 

deuda (medida como un porcentaje del saldo de la deuda debida a bancos comer

ciales) era el doble de la obtenida por Mexico y Argentina. En el acuerdo Brady de 

Costa Rica, el principal instrumento fue un plan de recompra a 16 centavos por 

dolar. EI resto de la deuda, incluyendo parte de los atrasos, fue convertido a bonos 

de largo plazo. La respuesta de los bancos comerciales supero las expectativas. 

Para financiar el acuerdo, se necesitaban 225 millones de dolares mas de 100 

millones de dolares provinieron de prestarnos del Banco Mundial y del FMI y el 

resto de fuentes bilaterales (incluyendo Japan, Taiwan, los Estados Unidos y Cana

da) como asi tarnbien de reservas. EI BID no participo en el ejercicio comercial de 

reproqrarnacion de la deuda. EI acuerdo no redujo el servicio de la deuda en si (los 

pagos actuales son simi lares a los de los aries anteriores), pero debido a que 

Costa Rica no esta acumulando atrasos en los intereses con los bancos comercia

les, las expectativas han mejorado. Como resultado de este ejercicio de 

reproqrarnacion, el perfil de la deuda se asemeja al de otros paises pequerios en 

los que la deuda total se debe mayormente a acreedores oficiales bilaterales y 

multilaterales. 

Despues de 1985 el Banco Mundial y el BID restablecieron sus niveles de 

prestarnos tradicionales. Sin embargo, las transferencias netas del Banco Mundial 

continuaron siendo negativas (1982-1989) Y se volvieron negativas desde el BID 

(1988-1989). Las transferencias netas provenientes del FMI tambien fueron nega

tivas (1985-1989). EI incremento en la deuda multilateral asociada con el Plan 

Brady pod ria empeorar aun mas estas cifras. Las fuentes bilaterales han declinado 

y es probable que continuen declinando debido a que la importancia geopolftica 

de America Central se ha diluido con el fin de la Guerra Fda. 

EI rol del BID en la estrategia de desarrollo de Costa Rica. Los tres sectores de 

Costa Rica que recibieron la mayor cantidad de fondos de los dos bancos fueron 

energfa, agricultura y transportes, considerados como los mas importantes por el 

gobierno costarricense en los anos '70. EI sector con la mayor cuota de fondos 

externos fue energia (39 por ciento), casi totalmente provistos por el BID. Agricultu

ra venia segundo a cierta distancia con fondos provenientes de los bancos (17 por 
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ciento) y nuevamente la mayor contribucion provino del BID (84 por ciento). EI 
sector transportes ocupo el tercer lugar (16 por ciento del total de prestarnos) y en 

este caso el Banco Mundial fue el mayor prestador (56 por ciento). 

Hasta cierto grado, los proyectos de energla recibieron la mayor cantidad de 

recursos debido a la excelente capacidad del personal de este sector para la 

planificacion y ejecucion de proyectos. Durante las crisis enerqeticas de los anos 

70, los programas enerqeticos se convirtieron en la prioridad mas alta para los 

bancos de desarrollo. Estas inversiones permitieron que el suministro de energia 

se mantuviera a tone con la demanda impulsada por el crecimiento demoqrafico, 

la urbanizacion acelerada y la industrializacion. 

Durante los anos 70, el mejoramiento del sector rural era considerado una 

prioridad maxima como medio para atacar la pobreza y reducir los flujos de 

miqracion rural-urbana. Fue un periodo de intervenci6n estatal activa para pro

mover el crecimiento y la inversi6n con instrumentos de programaci6n dirigida a 

sectores y que contaba con el respaldo y el apoyo financiero de los bancos de 

desarrollo. En agricultura los costos fueron mas altos debido a la sustituci6n de 

importaciones, pero estes fueron compensados mediante subsidios para las ta

sas de interes y mejoras en la infraestructura de transportes. La inversi6n en 

transportes era tarnbien un medio para mejorar las condiciones de vida de las 

capas mas pobres de la poblaci6n rural. Las inversiones en el programa enerqe

tico inclufan un programa de electrificaci6n rural. Otros sectores prioritarios de la 

decada fueron educaci6n y salud, perc dependian mayormente de los ingresos 

fiscales. Para resumir, las prioridades de desarrollo dependfan mayormente de 

un ambicioso programa de inversiones en el sector publico apoyado por los 

bancos de desarrollo. 

Durante los aries del credito privado facil (1976-1981), la toma de prestarnos 

de los bancos multilaterales no declin6 de manera acorde; de heche. los presta

mos del BID aumentaron. La inversion publica en transporte y energfa continu6 

dependiendo de los prestarnos multilaterales, que tenian perfodos de gracia y 

amortizaci6n que convenfan mejor a los proyectos. En los aries '80, el BID continuo 

otorgando prestarnos a agricultura. Los subsidios a los usuarios finales fueron 

retirados, con la excepci6n de un extenso proyecto de irrigaci6n, que fue continua

do sin que los productores soportaran el total de los costos del suministro de agua. 

Otras areas de especializaci6n del BID han side los sectores sociales: el medio 

ambiente (73 por ciento de prestarnos multilaterales provenientes del BID); educa

cion (88 por ciento) y desarrollo urbano (100 por ciento). 
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Luego del Septirno Aumento, el BID particip6 mas intensamente en las opera

ciones de ajuste. Se uni6 al Banco Mundial en un prestarno al sector educaci6n 

(Banco Mundial 23 millones de d6lares, BID 28 millones de d6lares) y en un pres

tamo para servicios de salud (Banco Mundial 50 millones de d6lares, BID 100 

millones de d6Iares). EI BID tarnbien cofinanci6 el PAE III (Banco Mundial 100 

millones de d6lares, BID 100 millones de d6Iares). En estas operaciones existe una 

especializaci6n institucional subsectorial. 

EI prestarno al sector de inversiones (PSI) no esta cofinanciado, pero incluye 

un acuerdo con el FMI como una condici6n previa, que 10 hace affn al PAE en 

terrninos de condicionalidad cruzada. EI PSI es un prerrequisito para obtener con

donaci6n de deuda bilateral de Estados Unidos dentro de la IPA y para el Fondo 

Multilateral de Inversiones (Fomin) administrado por el BID. Como puede verse, el 

BID esta asumiendo un rol fundamental en la administraci6n de la IPA y esta parti

cipando activamente en la relaci6n bilateral entre los Estados Unidos y los paises 

de America Latina y el Caribe. 

Experiencia de proyectos. Las relaciones entre el gobierno costarricense y los 

bancos de desarrollo fueron cordiales en relaci6n al programa de prestarnos para 

proyectos; los bancos de desarrollo eran vistos como instituciones que apoyaban 

las priaridades de la inversion publica a largo plazo. La ejecuci6n de proyectos 

tambien era satistactoria, a pesar de que existieron demoras impartantes debido a 

la necesidad de obtener prestarnos ratificados par el Congreso de Costa Rica. 

Son pocas las evaluaciones de proyectos recientes que estan disponibles, 

pero el proyecto de agua potable y redes cloacales en cinco ciudades ha dejado 

algunas lecciones. EI sistema en San Jose fue evaluado como inadecuado, ya que 

los resultados subsiguientes mostraron que la mayaria de los usuarios potenciales 

optaron par permanecer en el viejo sistema, evitando el costa mas alto de la nueva 

red. Como resultado, solo la mitad de las conexiones a la red estaban en uso 

cuando se llevo a cabo la evaluacion ex post facto. La operacion y mantenimiento 

del sistema de redes cloacales no fueron del todo satisfactorias. Ademas, la agen

cia ejecutora no habra cumplido con su compromiso de cobrar el precio total para 

cubrir los costos de mantenimiento, operacion y de amortizaci6n. 

EI proyecto hidroelectrico Arenal, cuyas tres ultirnas unidades generadoras 

entraron en operaci6n en los aries '80, fue terminado con exito en terrninos de 

trabajos fisicos, planta y maquinaria. Sin embargo, el perfodo de ejecuci6n 

excedi6 las proyecciones en aproximadamente dos anos y el costa final del 

proyecto duplic61a estirnacion original. Este proyecto requeria el reasentamiento 
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de dos comunidades existentes, Tronadora y Arenal. Ouizas el aspecto so

cioecon6mico mas sobresaliente del proyecto fue la manera ordenada, efi

ciente y socialmente responsable en que la agencia ejecutora (Instituto Costa

rricense de Electricidad, ICE) IIev6 a cabo el reasentamiento de ambas comu

nidades. Los nuevos asentamientos no s610 suministraron mejores condicio

nes sino que tarnbien ofrecieron asistencia tecnica y servicios sociales. La 

implementaci6n del proyecto produjo un cambio en el sistema de posesi6n de 

la tierra. Antes del proyecto, la tierra estaba concentrada en extensos holdings 

que eran propiedad de unos pocos terratenientes ausentes que contrataban 

trabajadores locales. Luego del reasentamiento, la rnayorta de los trabajadores 

eran duerios de una parcela y se ganaban su subsistencia mediante las activi

dades agricolas a pequeria escala. 

EI futuro. La preocupaci6n por el medio ambiente es el cambio mas significa

tivo en los programas de prestarnos del BID. EI impacto ambiental ha sido incorpo

rado como parte de los estudios de factibilidad de proyectos. La cooperaci6n 

tecnica esta fortaleciendo las capacidades locales para imponer regulaciones 

ambientales. Proyectos ambientales especificos, asi como programas de posgra

do, estan siendo promovidos para evaluar el impacto ambiental y los factares 

econ6micos de los recursos naturales. 

Se espera que el BID sea la principal fuente externa de financiamiento para el 

programa de inversion publica, que representa del 25 al 33 par ciento del total de 

las inversiones, como asi tarnbien que el Banco Centroamericano para la Integra

ci6n Econ6mica desernperie un rol mayor que el Banco Mundial. 

EI presidente Iglesias propuso primero que la respuesta de Costa Rica a las 

necesidades sociales fueran tomadas como un ejemplo en la nueva estrategia de 

reforma social del Banco y que fuera usada como campo de pruebas para nuevas 

politicas. Pero la administraci6n saliente de Costa Rica consider6 que las medidas 

directas para el alivio de la pobreza en grupos vulnerables, deberian continuar 

siendo financiadas a traves del presupuesto, como ha sido la practica, para evitar 

una carga mayor sobre el endeudamiento externo. Existe una considerable pre

ocupaci6n a causa del endeudamiento con fuentes bilaterales y multilaterales. La 

exposici6n del BID en Costa Rica ya es bastante alta ascendiendo al 41 por ciento 

del total de la deuda multilateral. 
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Bolivia 

La estrategia de desarrollo. EI crecimiento econornico boliviano ha sido esqui

vo. Hasta mediados de los aries '80, la estrategia de desarrollo estaba basada en 

una fuerte intervencion estatal. EI modelo de capitalismo de estado que ernerqio en 

los anos '50 alcanzo su punta maximo en los '70. La inversion, concentrada mayor

mente en el sector publico, alcanzo un 20 por ciento del PBI. En 1970 y 1975, la 

economfa reqistro tasas de crecimiento sin precedentes del 5 por ciento y 7 por 

ciento respectivamente, con indices de intlacion de un dig ito. Pero, de ahi en 

adelante, empezaron a emerger en la superficie signos de fatiga. Los problemas 

fiscales e inflacionarios se hicieron evidentes y para 1977, se habia Ilegado a un 

punta de inflexion. EI subsiquiente agotamiento del credito internacional, el co lap

so en el precio del estario (el principal commodity de Bolivia) y los atrasos de 

Argentina en sus compras de gas (el segundo rubro de exportacion mas importan

te de Bolivia) Ilevaron a un colapso econornico que duro desde 1982 a 1985. 

Para agosto de 1985, Bolivia estaba en un caos. EI indice de intlacion anuaillega

ba a cerca del 24.000 par ciento: el deficit publico estaba por encima del 30 por ciento 

del PBI; la tasa de inversion apenas alcanzaba un 9 por ciento y la deuda externa era 

equivalente al PBI. Un programa de estabilizacion y ajuste, conocido como la Nueva 

Politica Econornica (NPE), fue implementada en 1985. Los principales pilares del pro

grama eran 1) un shock anti-inflacionario (unificacion del tipo de cambio y un regreso 

ala convertibilidad plena, que condujo a una devaluacion del 93 por ciento); 2) una 

liberalizacion total del mercado interno y externo y 3) un severo ajuste fiscal y 

monetario, que incluia una moratoria de la deuda y reforma impositiva. Los despi

dos en el sector publico fueron masivos. Por ejemplo, la empresa minera estatal 

redujo su fuerza laboral de treinta mil a siete mil. 

Desde entonces, Bolivia se ha desplazado de un capitalismo de Estado a una 

economia privatizada. Inicialmente el resultado mas apreciable del programa fue 

la sustancial caida de la inflacion. Despues de 1987, la tasa de intlacion se estabillzo 

en alrededor del 15 por ciento anual. La recuperacion del crecimiento fue modesta 

hasta 1992. En ese ana la economla crecio un 4 por ciento, 10 que produjo la 

primera tasa de crecimiento per capita real desde 1977. Las exportaciones, sin 

embargo, declinaron. 

La tasa de inversion descendio de manera sostenida, experimentando un 

repunte en 1991 donde alcanzo un modesto 13 por ciento del PBI. EI nivel de 

desempleo y de cuasi desempleo todavia es alto, estirnandose en un 18 por ciento. 

La crisis y e1 subsiguiente ajuste tuvieron un severo impacto en los niveles de 
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ingresos per capita, pero los indicadores sociales no se deterioraron, como puede 

verse en la Tabla 4.1. EI BID contribuy6 a este desernpeno con la implementaci6n 

de un fondo social de emergencia. A pesar de estas mejoras, las condiciones 

sociales en Bolivia continuan estando entre las peores de America Latina. 

Retecio: del BID can otras donantes. Bolivia recibe un gran caudal de asisten

cia financiera. Un monto equivalente a un quinto del PBI entra al pais bajo la forma de 

prestarnos y donaciones. Bolivia esta segundo despues de Ecuador en el Grupo D 

(parses de bajos ingresos) en el total de prestarnos recibidos del BID desde 1970. 

Tabla 4.1 Indicadores sociales y demograticos, Bolivia 

America 

Latina" 

1976 1988 1990 

(%) (%) (%) 

Tasa Anual de Crecimiento de la Poblacion 2,05 2,03 2,5 

Urbano 3,84 4,10 

Rural 1,14 -0,01 

Poblacion Urbana como porcentaje de Poblacion total 42,0 58,0 72,0 

Poblacion Rural como porcentaje de Poblacion total 58,0 42,0 28,0 

Expectativa de vida (afios) 51,0 59,0 67,0 

Hombres 51,1 

Mujeres 60,7 

Mortalidad general (en miles) 18,1 10,58 8,0 

Fertilidad (hijos por mujer) total 6,5 5,0 3,4 

Urbana 5,2 4,0 

Rural 7,5 6,5 

Mortalidad infantil (en miles) 151 102 70 

Desnutricion 

Cronica 38,3 

Severa 2,5 

Urbana 45,0 

Rural 31,5 

Total de acceso nacional a servicios de agua 39,0 60,0 77,0 

Urbano 89,3 88,0 

Rural 30,5 66,0 
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Tabla 4.1 Conlinuaci6n 

America 

Latina" 

1976 1988 1990 

("!o) ("!o) ("!o) 

Poblaci6n en vivienda sin servicios 

Urbana 

Rural 

Total de analfabetismo 

Analfabetismo rural 

Hombres 

Mujeres 

Poblaci6n en pobreza 

Urbana 

Rural 

52,0 

50,0 

53,0 

37,0 

63,0 

74,0 

62,0 

82,0 

39,0 35,0 

39,0 35,0 

40,0 

18,9 16,0 

31,1 

19,1 

42,0 

64,0 61,8 

56,0 

73,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (CNPV 1976, ENPV 1988); PNUD 1990. 

Notas: a. Incluye a los paises del Caribe. 

AI mismo liempo, el BID ha side el mas importanle proveedar de recursos a la 

economfa boliviana. De 1970 a 1990 duplic6 la cantidao de compromisos del 

Banco Mundial. Cuando eslal16 la crisis (en 1982), el Banco Mundial congel6 sus 

compromisos a Bolivia. Como se describe en los otros estudios de caso, el BID no 

10 hizo. Los desembolsos fueron duplicados. Entre 1982 y 1986 las transferencias 

netas de Bolivia al Banco Mundial ascendfan a 45 millones de d61ares y eran 

parcialmenle compensadas par transterencias AID de 16 millones de dolares. EI 

BID, en contraste, suministr6 un total de 288 millones de d61ares en el mismo 

perfodo. En 1983 el BID provey6 asistencia de emergencia para solucionar proble

mas de inundaciones y sequias. 

Con la NPE en marcha, los compromisos provenientes del BID se duplicaron y 

Bolivia recibi6 mas de un cuarto de todos los prestarnos otorgados al Grupo D. A 

pesar de que el Banco Mundial intensific6 sus prestarnos a traves de operaciones 

basadas en politicas para acornpanar el programa de reformas, el volumen de los 

prestarnos otorgados por el BID sigui6 lIevando la delantera. EI 60 par ciento del 

total de prestarnos multilaterales durante el proceso de reforma provenia del BID y 

ha contribuido entre el 16 y el 18 por ciento del programa de inversion publica. 
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Durante el perfodo de veinte arios, la mitad de estos prestarnos provenian de 

recursos de capital ordinario y la otra mitad eran concesionales. Existieron, sin 

embargo, variaciones a traves del tiempo. Los recursos concesionales cornpontan 

mas del 80 por ciento del programa de prestarnos de 1976 a 1978. A partir de ahf, 

con el agotamiento del FOE, declinaron de manera significativa, y para el inicio del 

programa de reformas el BID estaba casi desprovisto de prestarnos concesionales. 

Los mismos han aumentado desde entonces y se preve que cornpondran el total 

del futuro programa de prestarnos (BID, Bolivia: Country Programming Paper, 1993). 

EI rol del Banco en Bolivia. EI rol del Banco en Bolivia tiene tres perlodos que 

corresponden a las estrategias de desarrollo cambiantes del pais: el primero tue 

durante la etapa de capitalismo de estado; el segundo corresponde allanzamiento 

de la NPE y el tercero cubre la etapa actual, en la que el ajuste continua a un ritmo 

constante perc gradual. 

EI BID Y el Banco Mundial siguieron patrones complementarios durante el 

perfodo de capitalismo estatal: La divisi6n del trabajo mostr6 una leve variaci6n del 

patr6n regional del Banco Mundial que estaba involucrado principalmente con el 

sector transportes y el BID con los programas enerqeticos. Antes del fuerte aumen

to del precio del petr61eo ell 1973, el BID estaba dedicado a la construcci6n de 

caminos; en forma subsiguiente se concentr6 en construir exportaciones de gas a 

la Argentina. EI Banco Mundial se dedic6 principalmente a desarrollar recursos 

mineros. EI transporte ocupaba un distante segundo lugar y las operaciones se 

concentraron en el desarrollo de ferrocarriles. Los sectores sociales recibieron 

escasa atenci6n por parte del Banco Mundial hasta la NPE. 

Efectivamente, el patron se alter6 despues de la NPE. EI Banco Mundial, junto 

con el FMI, se puso a la cabeza del proceso de reforma de polfticas, tanto en la 

aportaci6n de fondos como en el diserio de polfticas. AI mismo tiernpo, el Banco 

Mundial comenz6 operaciones en los sectores sociales. No obstante, el BID con

tinu6 siendo el principal proveedor de fondos. EI dialoqo sobre polfticas fue condu

cido por el FMI y el Banco Mundial; este ultimo firm6 con el pais el Documento de 

Marco de Politicas. Entre 1988 y 1992, se firmaron cuatro acuerdos ENLACE can el 

FMI. Los prestarnos del Banco Mundial eran principalmente prestarnos AID basa

dos en politicas. En contraste, la falta de suficientes fondos concesionales durante 

el Septirno Aumento signific6 que las operaciones del BID eran extraidas principal

mente de los recursos de capital ordinario. 

Como sucedi6 en otros parses. luego de que el BID adquiriera un rol en el 

proceso de ajuste con el Septirno Aumento, la coordinaci6n entre ambos bancos 
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se volvi6 mas deliberada y activa. EI patron ha variado de las operaciones conjun

tas a turnarse en dar asistencia dependiendo de los temas. EI Banco Mundial inici6 

un proyecto para forestaci6n y escrituraci6n de tierras que fue basado en la asis

tencia tecnica previa provista por el BID. Existe un programa conjunto de reforma 

educativa y un proyecto conjunto de desarrollo municipal para mejorar la adminis

traci6n publica, la privatizaci6n y el manejo fiscal de gobiernos locales. Basando

se en los prestarnos de ajuste del sector financiero del Banco Mundial, los bancos 

estan cofinanciando una reforma del sector financiero y un prestarno del sector 

inversion para incrementar la eficiencia de la asignaci6n de recursos del sector 

financiero y mercados de capitales, para mejorar el desernpeno de las empresas 

del sector publico y para liberalizar las regulaciones de inversi6n del sector priva

do, A su vez, el Programa de Capitalizacion y Reforma Regulatoria de AID ha sido 

concebido como una segunda etapa del credito de ajuste estructural/PSI. 

Ambos bancos estan dedicados a intensificar la recaudaci6n impositiva, a 

aumentar la capacidad de exportaci6n de Bolivia en agricultura y mineria y a 

apoyar el desarrollo de infraestructura para la implementaci6n de exportaciones. 

EI BID esta Ilevando a cabo un programa de cooperaci6n tecnica para reestructu

rar el servicio de aduanas y Ie da gran prioridad a los sectores sociales en el plan 

de acci6n social del pais. 

Experiencia de proyectos. La presencia del Banco en Bolivia contribuy6 de 

manera significativa a intraducir mejoras en las condiciones sociales y en la infra

estructura ffsica Existen pocas evaluaciones de prestarnos ex post facto verifica

das, pero las que estan disponibles indican que en los sectores sociales, los obje

tivos fisicos por 10 general han sido alcanzados, si bien con demoras. EI problema 

radica en la practice de Iiiar plazas de tiempo poco realistas. EI BID se ha apoyado 

en un perfodo de implementaci6n de cuatro aries, que rara vez puede completar

se. No se han aplicada perfados flexibles de desembolsos, provocando demoras 

previsibles (y que padrian ser evitadas) 

Los problemas mayores son las debilidades administrativas y contables de las 

unidades ejecutoras. l.as demoras en la implementaci6n de proyectos han ocurri

do principalmente en los sectores de transportes y energia. Los proyectos de trans

portes han sufrido dernoras de forma consistente. Algunos diserios de proyectos 

tuvieron fallas, pero los problemas fueron causados principalmente por requeri

mientos de compras publicas y de licitacion y por dificultades en la coordinaci6n 

del financiamiento externo. La tasa promedio de los prest amos no desembolsados 

para todos los donantes multilaterales y bilaterales se encuentra un poco por de

bajo del 30 por ciento. EI BID ha estado un poco por encima del promedio. En 1992 
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el BID logr6 una mejora en su cartera de prestarnos y los desembolsos alcanzaron 

los niveles programados. Los saldos no desembolsados sobre operaciones total

mente ejecutadas hasta 64 millones de dolares fueron cancelados; se otorqo un 

monto de 6 millones de dolares bajo la Facilidad de Preparacion de Proyectos y se 

aprobo un prestarno multisectorial de pre-inversion. 

EI futuro. EI proceso de ajuste en Bolivia ha side lento y penoso y aun requiere 

apoyo multilateral y el aporte de fondos concesionales. EI gobierno depende de los 

prestarnos concesionales y de donaciones para financiar su deficit de cuentas 

corrientes externas. La relacion entre la deuda externa publica y el PBI ha side 

reducida de un 87 por ciento en 1987 a un 59 por ciento en 1994, un nivel todavfa 

peligrosamente alto. La relacion entre el servicio global de la deuda y las exporta

ciones tarnbien ha mejorado de un 49 por ciento a un 33 por ciento. La capacidad 

global de pagos puede expandirse gradualmente, perc es traqil, siendo sensible a 

los precios de los metales y a la demanda de gas por parte de parses vecinos, a 

pesar de todos los intentos por diversificar las exportaciones. 

La proporcion de los prestarnos del BID en la deuda total de Bolivia ha aumentado 

de un 24 por ciento en 1990 a un estimado 29 par ciento en 1992; el Banco es el mas 

expuesto de todos los acreedares. No obstante, el Banco tiene previsto continuar 

siendo la mayar fuente de financiamiento externo para Bolivia y proveer unicarnente 

prestarnos concesionales, dandole prioridad a los sectores sociales y a la expansion 

de la capacidad de exportacion. Sin embargo, el asumir nuevas deudas aurnentara la 

exposicion aun mas y si el crecimiento de las exportaciones no se materializa sequn 10 

esperado, los problemas de pagos de Bolivia incrernentaran el riesgo del Banco. 

Argentina 

Estrategia de desarrollo y prineipales desafios. La Argentina de posguerra ha 

side usualmente retratada como el paradigma de una economia orientada hacia aden

tro y fuertemente regulada, que ha sufrido historicarnente un crecimiento lento. Las 

desigualdades en los ingresos continuan estando entre las menores en America Lati

na, aun despues del marcado deterioro del nivel de vida durante los arios '80. La 

sustitucion de importaciones estuvo acornpariada par un creciente desequilibrio ma

croecon6mico agravado por la crisis de la deuda de 1982. Los precios al consumidor 

se elevaron a un promedio anual del 450 par ciento en la decada que desernboco en 

1990. Durante estos mismos diez aries, el ingreso per capita cayo mas de un 20 por 

ciento y la inversion se desplorno de un 20 par ciento a un 7 por ciento del PBI. 
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La reforma estructural comenz6 en 1987, en parte a instancias del Banco 

Mundial. A partir de 1990 la reforma se ha acelerado, transformando una economia 

estatista altamente regulada en una economfa abierta y orientada hacia el merca

do. La pieza central de la reforma ha sido el sector publico. EI deficit primario (neto 

de pagos de intereses) se desplaz6 hacia un 4 por ciento de excedente para 

mediados de 1991. La privatizaci6n ha recortado la deuda del gobierno en aproxi

madamente 12 mil millones de d61aresa traves de canjes de deuda por capital y ha 

ingresado recaudaciones por casi 7 mil millones de d6lares. 

En abril de 1991, mediante el Acta de Convertibilidad, el peso se hizo totalmen

te convertible a un tipo fijo con el d6lar; por ley, la base fue respaldada por reservas 

en oro y divisas. EI acta requeria que el Banco Central actuara como una caja de 

conversi6n; las variaciones en el tipo de cambio ahora requerian la aprobaci6n del 

Congreso. EI acta tarnbien prohibfa la indexaci6n de salarios. En marzo de 1991, el 

FMI suministr6 una FFA de 3 mil millones de d6lares, en su mayor parte destinados 

como refuerzos para entrar al Plan Brady y el remanente escasamente cubria los 

reembolsos de ante riores extracciones. Un ana mas tarde, Argentina logr6 un 

acuerdo bajo el Plan Brady. Esto trajo como consecuencia una reducci6n de la 

deuda equivalente a alrededor de 9 mil millones de d61ares de una deuda total de 

58 mil mil/ones de d6lares. 

EI crecimiento en Argentina alcanzo un promedio del 7 por ciento en 1991

1993, luego de experimentar tasas negativas en 1988-1989 y de Ilegar casi a cero 

en 1990. Fuertes flujos externos (5 mil millones de d61ares en 1991 y 9 mil mil/ones 

en 1992) fueron volcados mayormente al programa de conversi6n-privatizaci6n y 

al mercado de valores. 

Durante la pasada decada la inversi6n publica se contrajo de un 12 por ciento 

a menos de un 2,5 por ciento del PBI. Esta calda en picada l/ev6 a un deterioro de 

la infraestructura y la provisi6n de servicios sociales. Los niveles de salud cayeron, 

reflejandose en el resurgimiento de la tuberculosis, malaria y c6lera. La provisi6n 

de servicios publicos puede deteriorarse aun mas, dada la transferencia de res

ponsabilidades a gobiernos municipales y provinciales debiles. 

EI ral del BID y de ouos agentes externas en Argentina. EI BID ha mantenido 

una presencia en la Argentina a 10 largo de las dos ultirnas decadas, aun cuando 

existia un acceso tacil a mercados privados, como se describe en otros estudios 

de caso. Los compromisos se incrementaron a un ritmo sostenido y las transferen

cias del BID permanecieron positivas. En contraste, las transferencias del Banco 

Mundial se volvieron negativas para la segunda mitad de la decada del '70. 
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EI Plan Baker marco una ruptura temporaria con los precedentes a medida que 
el Banco Mundial cornenzo a desemperiar un rol mas importante en la aportacion 

de recursos a Argentina y el BID decline marcadamente. De 1970 a 1985, el Banco 

Mundial aprobo operaciones por 1.500 millones de dolares (menos de la mitad que 

las del BID). En la segunda mitad de la decada de los '80, los compromisos del 

Banco Mundial se elevaron a 3 mil millones de dolares, mas del doble de los 

compromisos del BID en el rnisrno periodo. Entre 1985 y 1990, las aprobaciones de 

prestarnos del BID promediaban 230 millones de dolares par ana. No se aprobaron 

nuevos prestarnos en 1987 y 1990,2 en parte debido a la crisis interna del Banco y 

en parte a las restricciones presupuestarias aplicadas a las aportaciones de ton

dos pari passu. 

Este giro tarnbien tuvo un impacto sobre las transferencias netas. Durante la 

segunda mitad de los aries '80, Argentina recibio una transferencia neta positiva 

del Banco Mundial perc hubieron transferencias negativas fluctuantes del BID y 
el FMI. Tarnbien se via reflejado en su exposicion relativa: la proporcion del BID 

en la deuda externa total aurnento de un 2,6 par ciento en 1985 a un 4,1 por 

ciento en 1991 y la proporcion del Banco Mundial aurnento de un 1,4 por ciento 

a 4,4 por ciento. 

Durante la mitad de la decada del '80, el Banco Mundial se convirtio 

temporariamente en un participante clave tanto en relacion a la determinacion del 

flujo de fondos como con respecto al monitoreo del proceso de ajuste. EI fuerte 
compromiso del Banco Mundial en Argentina oriqino una controversia entre este y 
el FMI sobre el grade de estabilizacion requerido antes de que tuviera lugar el 

ajuste estructural. EI Banco Mundial -bajo presion del Tesoro de los Estados Uni

dos- burlo los procedimientos establecidos y salteo al FMI al otorgar sus prestarnos 

basados en polfticas cuando Argentina estaba acumulando atrasos en sus pagos 

de intereses a los bancos comerciales. 

La naturaleza conflictiva de estos prestarnos otorgados por el Banco Mundial 

a la Argentina pusieron de manifiesto el riesgo de la competencia entre agentes 
financieros (Tussie y Botzman, 1990). Inicialmente, la Argentina pudo haberse 

beneficiado al oponer una institucion en contra de la otra pero esta situacion era 
una desventaja cuando las decisiones sobre financiamientos estaban vinculadas. 

La experiencia llevo a un carnbio de actitudes con respecto al trato con los BMD. 

r2. Excepto par uno pequeno de 2,7 millones de d6lares. 
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Argentina aplico la leccion aprendida no solo a las relaciones Banco Mundial-FMI 

sino tambien para sentar a la misma mesa al Banco Mundial y al BID. A partir de 

1991, el BID ha recuperado su rol de liderazgo en la provision de fondos. Su 

estrategia de pais toma en cuenta el programa de medio plazo con el Banco 

Mundial. 

EI BID Y el Banco Mundial en el desarrollo sectorial. Las pocas operaciones 

financiadas por el Banco Mundial a principios de los aries '70, fueron Ilevadas a 

cabo cas! enteramente en el sector transportes; alrededor de un 40 por ciento de 

las del BID fueron para programas enerqeticos. EI BID tambien llevo a cabo opera

ciones crediticias para la industria y agricultura a traves de instituciones financie
ras de desarrollo. 

Esta division de facto del trabajo desaparecio para fines de la decada de los 
'70 con el financiamiento coordinado de los proyectos hidroelectricos masivos. 

Ambos bancos se involucraron fuertemente en este sector a partir de ese momento 

en adelante. Cuando el financiamiento conjunto para la represa de Yacireta fue 

aprobado en 1979, la mayor parte de los prestarnos de ambos bancos a la Argen

tina estaban dedicados a proyectos enerqeticos. La central hidroelectrica para

guaya-argentina recibio 210 millones de dolares de cada banco en 1979. La suma 

era el prestarno unico de mayor envergadura en la historia del BID. 

La cartera de proyectos correspondiente al sector publico de la Argentina 

estaba confinada a unos pocos proyectos y estaba fuertemente concentrada en el 
sector enerqetlco, inicialmente para superar un atascamiento percibido en la re

gion de manera global y en la Argentina en particular. La Secretaria de Energfa 

busco de manera activa el financiamiento externo coordinado. Era casi la unica 

agencia (junto con el ministerio de Agricultura) que retuvo un staff bien entrenado, 

algo de iniciativa institucional y continuidad en las pollticas, pudiendo as! generar 

un flujo de proyectos. Los proyectos hidroelectricos tarnbien fueron activamente 

alentados por la representacion en ese momento. 

Un rasgo sobresaliente de la actividad crediticia del BID en la Argentina ha 

sido la cantidad de fondos directos provistos al sector privado: 300 millones de 

dolares 0 alrededor de 5 por ciento del programa de prestarnos, En contraste con 

los pequenos prestarnos de los anos '60, durante los aries '70 y '80, los montes 

involucrados en operaciones individuales fueron grandes y favorecieron a los 
conglomerados locales, que se estaban expandiendo rapidarnente en la produc

cion de bienes intermedios. Tarnbien contrastando con los prestamos anteriores, 

se proveyeron garanlfas gubernamentales. 
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EI BID actu6 mas rapidarnente con respecto a prestarnos a firmas privadas que 

con aquellos destinados al sector publico. Pero todos los prestarnos a firm as priva

das enfrentaron problemas de servicios cuando estall6 la crisis de la deuda, con 

excepci6n del prestarno a la tabrica de acero Siderca, que fue otorgado en 1985 

despues de la crisis de la deuda. 

Los proyectos financiados por el BID tarnbien jugaron un rol importante en el desa

rrollo del sector rural de agua potable, en la expansi6n de los servicios de agua potable 

y redes cloacales en el Buenos Aires metropolitano y de la provisi6n de servicios como 

parte de planes de viviendas publicos. Siguiendo la tendencia para la regi6n como un 

todo, el BID era la principal fuente de financiamiento externo para inversiones en la 

provisi6n de agua. Comenzando en 1966, el BID otorg6 cinco prestarros para la provi

si6n de agua potable a comunidades rurales. Durante 1970-1990, el total de compromi

sos por el BID para sanidad ascendia a 440 millones de d6lares, alrededor del 10 por 

ciento del programa de prestarnos del Banco. EI Banco Mundial cornenzo a otorgar 

prestarnos a este sector recien a partir de mediados de la decada del '80. 

Experiencia de proyectos. EI proyecto de la represa de Yacireta ha perturbado 

las relaciones de ambos ban cos con Argentina a pesar de la buena relaci6n labo

ral que tienen entre sl en el sector. Existe un consenso hoy con respecto a que la 

represa fue una empresa desmedida con un inadecuado estudio de factibilidad. 

Un financiamiento de aproximadamente 1.200 millones de d61ares fue reunido en 

1979 con contribuciones del Ministerio de Economia argentino, el Banco Mundial, 

el BID, el Ex-1m Bank de Estados Unidos y de un consorcio de bancos comerciales 

encabezados por Morgan Guaranty. EI proyecto cobr6 vida propia dentro de un 

laberinto de intereses creados. Las evaluaciones originales fueron desestimadas; 

result6 ser una propuesta onerosa no s610 en terrninos de costos de construcci6n 

sino tarnbien debido al precio unitario de la energfa que producia. Surgieron sos

pechas con respecto al otorgamiento de licitaciones. Antes de que comenzaran 

los trabajos de preparaci6n del terre no, se encontr6 que la geografia y las condi

ciones del terreno en el lugar de emplazamiento de la represa en la frontera para

guava, eran inadecuadas. Los desembolsos de prestamos del BID y del Banco 

Mundial de 1979 fueron demorados. Hubo una demora de ocho aries en la contra

taci6n de la primera unidad y gastos adicionales administrativos y de ingenierfa. 

Para el tiempo que el gobierno civil fue elegido en 1983, el endeudamiento y la 

inflaci6n habian erosionado las finanzas publicas. Los terminos del Banco Mun

dial y del BID fueron renegociados en 1983 cuando qued6 claro que serla mas 

costoso cerrar el proyecto que continuarlo. As], a pesar de las acusaciones de 

corrupci6n, nuevos prestarnos fueron aprobados en ambos bancos. La construe

ci6n avanza, si bien con una menor elevaci6n de la represa y con las turbinas 
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espaciadas durante un periodo de tiempo mas largo. Estas alteraciones perrnitiran 

a la represa entrar en funcionamiento antes y acelerar el flujo esperado de recur

sos internos. Pero nuevos desacuerdos con respecto al precio pagado por expro

piaciones de terreno de comunidades sobre el lade paraguayo de la frontera pue

den conducir a mas demaras. 

Sin embargo, con anteriaridad a la represa de Yacireta, el BID financi6 el Proyec

to Saito Grande, donde la evaluaci6n ex post facto es en general positiva. La cons

truccion de la represa comenz6 en abril de 1974 y la generaci6n de energia fue 

iniciada en mayo de 1979. Saito Grande sobresale como uno de los pocos proyectos 

grandes de desarrollo hidroelectrico en el mundo en el cual los efectos ambientales 

fueron cuidadosamente investigados y anticipados. EI pueblo de Federaci6n fue 

reconstruido en una nueva ubicaci6n con la participaci6n de los residentes; el nue

vo pueblo esta bien planificado. EI programa, en 10 institucional y 10 operacional, tuvo 

mas exito de 10 previsto. EI programa de ingenieria de Saito Grande recibi6 el premio 

Ingersoll-Rand a la excelencia tecnica y organizativa y el entasis puesto en la pro

tecci6n del medio ambiente fue reconocida como un ejemplo para el mundo por el . 

Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas. 

Prestemos para el ajuste bajo el Septimo Aumento. Las necesidades financie

ras de Argentina a principios de la decada del '90 Ilevaron a una concentraci6n en 

los prestarnos de desembolso rapido que requerian la participaci6n del Banco 

Mundial. EI programa del BID inicialmente tuvo que depender fuertemente de los 

prestarnos en carpeta de estudios del Banco Mundial. La conciliaci6n de objetivos 

entre los dos bancos no parece haber presentado mayores problemas. Tanto en 

las oficinas centrales como a nivel de pais, existieron relaciones laborales produc

tivas para vincular a las instituciones. Como resultado, las dos IFI trabajaron juntas 

para establecer el volumen y direcci6n de sus programas de prestarnos, La coope

raci6n que comenz6 como una relaci6n de capacitaci6n ha evolucionado ahora 

en una coardinaci6n a nivel subsectorial e institucional. 

EI programa de prestarnos del BID ha acelerado su ritmo desde 1991, un ario 

despues de que las pautas fijadas par el Septirno replenishment estuvieran en 

vigencia, pero cuando el programa de reforma ya estaba en marcha. Se les dio 

prioridad inmediata a los prestarnos basados en pollticas hasta el fin de 1992. En 

1991 las aprobaciones alcanzaron 879 millones de d61ares con el 60 por ciento 

dirigido a la reform a de politicas. En 1992 y 1993, Argentina recibi6 el volumen mas 

grande de compromisos de prestarnos del BID, totalizando mas de mil millones de 

d61ares cada ario. En 1992, practicarnente el 100 par ciento era basado en polfti

cas, perc en 1993 los prestarnos de inversion confarmaban el 100 par ciento. 
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La pieza central del programa de 1991 fue el mejoramiento fiscal. Como una 

medida de cofinanciamiento, cad a banco autorizo 325 millones de d61ares para 

un prestarno para reforma del sector publico de desembolso rapido (PRSP), 100 

millones de d61ares para reform a de pollticas e inversi6n en suministro de agua 

potable y redes cloacales y 200 millones para reforma institucional e inversi6n en 

gobiernos provinciales 

EI PRSP de 1991 estaba entre las primeras operaciones de ajuste IIevadas a 

cabo por el BID y la primera en Argentina. Representantes del BID participaron en 

todas las misiones del Banco Mundial relacionadas con este prestarno y las rnisio

nes produjeron ayuda-memorias conjuntas. Agregado a esto, el BID provey6 recur

sos para consultores y preparaci6n de prestarnos. 

EI prestarno de 1991, financiado en forma conjunta para los servicios de agua 

y redes cloacales (70 millones de d61ares equivalentes del capital ordinario y 30 

millones de d61ares del FOE en moneda local) fue ideado por los dos bancos. 

Ambas instituciones han coordinado la preparaci6n de proyectos y trabajado jun

tas bajo un enlendimiento cornun sobre los objetivos de proyectos, el plan de 

financiamiento, los principales componentes del proyecto y la condicionalidad. EI 

Banco Mundial se bas6 en la experiencia del BID en el area, y el BID se preocupa 

por el componente de las polfticas. Una condici6n de efectividad en el Banco 

Mundial era la aprobaci6n del prestarno paralelo en el BID. 

Con respecto a la privatizaci6n, los bancos han ideado una divisi6n del trabajo 

mediante la cual cad a uno se hace cargo de diferentes empresas publicas. EI 

Banco Mundial autoriz6 un prestarno de desembolso rapido de 300 millones de 

d61ares para ferrocarriles y yacimientos petroliferos y el BID autoriz6 165 millones 

de d61ares para servicios e'ectricos provinciales y un prestarno de 300 millones de 

d61ares para el servicio elcctrico metropolitano. 

Un prestarno para el sector inversi6n (PSI) fue aprobado en 1992 para reformar 

la legislaci6n con el fin de mejorar el clima para la inversi6n en el sector privado. 

En 1992 el BID tambien provey6 apoyo para el Plan Brady por medio de un presta

mo para reducci6n de deuda y de servicios de deuda (RDSD) de 400 millones de 

d6lares. EI prestarno no contiene ninguna condicionalidad de polfticas especffica 

mas alia del mantenimiento del marco fiscal del programa global.EI prestarno RDSD 

contribuy6 a la reestructuraci6n de toda la deuda comercial de mediano y largo 

plazo, ascendiendo su monto a aproximadamente 20.900 millones de d61ares (Ia 

mitad de la deuda publica y publicarnente garantida de la Argentina) y a alrededor 

de 8.300 millones de d61ares en intereses vencidos. La reducci6n fue aplicada 
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solo al saldo de capital mientras que los atrasos fueron arreglados par un pago 

adelantado parcial de 700 millones de dolares y un intercambio del resto par 

bonos par a tasas de interes de mercado. 

A pesar del nurnero de prestarnos aprobados par el BID despues del Septirno 

Aumento, los desembolsos se han atrasado; la ejecuci6n ha presentado mas pro

blemas de los anticipados. Es evidente, ahora, que la administraci6n central del 

Banco no disponla de la capacidad legal e institucional para entreqar los recursos 

financieros necesitados. Tarnbien es probable que Argentina haya tomado algu

nos cornprornisos poco realistas, aceptando implicitamente que s610 se producirfa 

un desernbolso parcial del prestarno global. 

EI futuro. Existen en la actualidad tres niveles de dialoqo: 1) definici6n del 

macro marco de pollticas que es una condicion previa para prestarnos sustancia

les: 2) condiciones de sectares y 3) condiciones especificas de proyectos. EI 

primer ejercicio de programa par pais cornenzo en 1991 con un documento de 

proqrarnacion par pais (DPP) producido en marzo de 1992. EI proceso continua a 

traves de misiones anuales de proqramaoion. 

En la actualidad, Argentina ha agotado los recursos de desembolso rapido 

disponibles para la refarma de pollticas, de modo que las refarmas futuras deberan 

ser apoyadas par prestarnos de inversi6n basados en politicas. Se espera un fuerte 

incremento de recursos del BID para sectares sociales. De hecho, el BID espera, 

en el mediano y largo plazo, cambiar el foco de su asistencia, en coincidencia con 

las priaridades nacionales de la estrategia de mediano plazo del gobierno, para 
apoyar: 1) el nivel, calidad y proqrarnacion de objetivos de los servicios sociales y 

2) la inversion en actividades directamente productivas que refarzarian la compe

titividad internacional. Los programas sociales iniciales estan orientados hacia 

politicas y se espera que mejoren las capacidades institucionales para la provi

si6n de servicios a nivel provincial. En general, la evaluaci6n hecha par el Banco 

sobre las perspectivas para el pais, es de un cauto optimismo. Tarnbien es cons

ciente de que la descentralizaci6n de los servicios sociales hacia los niveles 

municipales y provinciales puede exacerbar el problema de la ejecuci6n en el 

corto plazo. 

Hasta el cierre del acuerdo Brady, Argentina tenia un fuerte mteres en los 

prestamos de desembolso rapido. EI requerimiento de coardinar tales operaciones 

con el Banco Mundial dejaba poco espacio para nuevas iniciativas. Una vez le

vantado el requisito, la qeneracion de operaciones fluy6 desde ambos lados. Como 

parte de un impulso general en la region, el BID llevo a cabo un programa de re
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capacitaci6n laboral para proveer una linea de credito para actividades ya en 

marcha antes que para el emprendimiento de proyectos tradicionales. EI Banco 

ofreci6 asistencia tecnica en vista de su experiencia en Chile y parece estar tam

bien preparado para financiar viajes de estudio para funcionarios publicos para 

aprender de la experiencia chilena. 

Argentina ha tomado la iniciativa de presentar varios proyectos para desarro

llo vial y ha solicitado apoyo para continuar el proyecto Yacireta. EI BID se ha 

resistido a proveer mas fondos para obras civiles hasta que se conozca el resulta

do de un prestarno del Banco Mundial que esta en curso; a cambio, ha ofrecido 

proveer asistencia para la protecci6n del medio ambiente y para la reubicaci6n de 

poblaci6n. 

Con respecto al Octavo Aumento, las autoridades argentinas se muestran abier

tas a colocar el tema de la reforma de politicas sociales en la agenda. Mas aun, las 

inversiones en los sectores sociales y temas sociales han side destacados como 

una prioridad gubernamental en el reciente plan de mediano plazo. Asf, el gobierno 

no se opone, en principio, a iniciar un dialoqo sobre pollticas sociales, pero Ie pre

ocupan las condicionalidades realistas y la implementaci6n de programas. 

La reforma legislativa es. por definici6n, un proceso lento en una democracia 

en la que el consenso debe construirse, como 10 senalara el ministro de Economfa 

en la reuni6n anual del BID de 1993, en Hamburgo. Adernas, la reforma de pollticas 

requiere administraci6n, y esta requiere instituciones que deben fortalecerse en la 

Argentina de hoy. Este punta resulta mas crftico para pollticas sociales futuras que 

para la administraci6n macroecon6mica, debido a que los ministerios responsa

bles son mucho mas debiles que el tesoro. La problernatica futura del area ha side 

identificada tanto por el gobierno argentino como por el BID. Un prestarno de pre

inversi6n perrnitira el estudio de proyectos desde la conceptualizacion inicial has

ta el diserio final y una FPP esta prevista para continuar los proyectos a partir del 

Perfil II en adelante. La habilidad para diseriar e implementar proyectos a nivel 

local, provincial y nacional es de crftica importancia para el emprendimiento de la 

reforma social. 
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CAPiTULO 5 

DESEMPENO DE LOS PRESTAMOS Y 
ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

Este capitulo describe el desernperio institucional crediti

cio del BID. La primera secci6n evalua el desernperio del Banco en relaci6n a los 

programas de prestarnos dirigidos a los segmentos de bajos ingresos de la pobla

ci6n. Este es un mandato basico del BID, pero la articulaci6n del objetivo ha sido 

vaga. En la actualidad, esta siendo reformulado a medida que la preocupaci6n por la 

pobreza gana en fuerza y sustancia. Las secciones que siguen describen el cicio de 

proyectos y la organizaci6n institucional. Por ultimo, el capitulo describe los proble

mas que presenta la evaluaci6n de la calidad de los prestarnos y las medidas adop

tadas para resolver las dificultades del monitoreo. 

La direcci6n global del BID ha sido influenciada, en mayor medida que otros ban

cos regionales de desarrollo, por la visi6n de los Estados Unidos del desarrollo y por 

sus prioridades de politica exterior, que han sufrido varios cambios en su direcci6n. 

EI BID ha sido el unico de los bancos multilaterales que fue creado con una 

ventana de prestarnos blandos como parte integral de su estructura jurfdica. Gra

cias al apoyo de Estados Unidos, el FOE estaba excepcionalmente dotado en 

cuanto a recursos en comparaci6n con el Banco Asiatico de Desarrollo y el Banco 

Africano de Desarrollo (Culpeper, 1993). AI poco tiempo de establecerse el Banco, 

los Estados Unidos proveyeron 394 millones de d61ares adicionales para un Fondo 

Fiduciario de Progreso Social como parte de la Alianza para el Progreso. 

Algunas de las tempranas actividades crediticias de los aries '60 eran parte de la 

competitividad estrateqica de la Guerra Fria. Cuando estos prestarnos se encontraron 

en dificultades fueron criticados par ser "demasiado blandos" y poco apropiados para 
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un banco. Para 1970, sin embargo, el enfasls en los proyectos sociales habra merma

do y eJ Banco adopt6 un enfoque mas conservadar. Pero Ie resultaba diflcil cumplir con 

uno de los principios basicos par los cuales habla sido establecido, es decir, el apoyo 

a la industria local. Una firma consultora independiente, ADELATEC, atribuy6 las difi

cultades para encontrar suficientes proyectos industriales para financiar, a la precau

ci6n y conservadurismo de los procedimientos de evaluaci6n del BID y sus exigentes 

requerimientos al hacer los prestarnos (Dell, 1972). 

Estos ciclos contrastantes ilustran claramente el desaffo que representaba 

para el BID el lograr un equilibrio correcto entre una administraci6n cuidadosa y 

una distribuci6n sana de los prestarnos par un lado, y por el otro, el concretar 

visiones de desarrollo. Las exigencias puestas en el actual presidente, no son 

ninguna excepci6n. Un dedicado latinoamericanista, habiendo servido como se

cretario general de la Cornision Econ6mica para America Latina y el Caribe, Enri

que Iglesias, llarno la atenci6n de los parses miembros, tanto prestatarios como no 

prestatarios, sobre temas fundamentales y es reconocido como una de las princi

pales "voces del desarrollo". Iglesias Ie ha dado al Banco un renovado sentido de 

misi6n y en 1992 fue elegido por un segundo periodo de cinco aries. 

EIpoder de voto en el BID esta fuertemente concentrado en los Estados Unidos y 

los cuatro PMP mas grandes. La influencia de los Estados Unidos se vio modificada a 

medida que nuevos miembros no prestatarios, Canada y los paises extra-regionales, 

eran admitidos. Sin embargo, por alqun tiempo, los aportes de los nuevos parses

miembros no prestatarios estaban principalmente en el area de movilizaci6n de recur

sos. Con el tiempo, su influencia ha aumentado y cumplen un rot equilibrador vital, 

capaz de modelar y guiar ciertas politicas del Banco. A traves de un banco regional 

de desarrollo, los PMnoP mas pequenos tienen acceso a parses prestatarios. 

Hasta el Octavo Aumento, los PMnoP pequenos y los extra-regionales con el 

agregado de Canada, retenian s610 el 11,58 por ciento del poder de voto, pero la 

correlacion entre el poder de voto formal y la influencia no es de uno a uno. Como el 

Directorio opera en base al consenso, 10 que importa mas que el poder de voto formal 

es el grado de interes y esfuerzo que los parses ponen al preparar sus posturas y su 

determinaci6n en la persecuci6n de temas en particular 

No obstante, la redistribuci6n del poder financiero a nivel global permiti6 un 

realineamiento de las proporciones durante el Octavo Aumento en 1994. Los parses 

extra-regionales duplicaron su proporci6n de votos de 7,1 par ciento a 15,9 por ciento 

y ahara tienen una silla adicional. Jap6n, en concordancia con su nuevo poder global, 

ahora tiene una silla propia con un poder de voto que paso del 1,08 al 5 par ciento. 
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE BAJOS INGRESOS 

America Latina posee la distribuci6n de ingresos mas desigual del mundo. La 

quinta parte mas rica de la poblaci6n de la region gana veinte veces mas de 10 que 

gana la quinta parte mas pobre, cornparado a una raz6n de alrededor de diez a uno 

en Asia. Deberia notarse que estas son comparaciones de distribuci6n de ingre

sos; la muerte por inanicion es virtualmente desconocida en la regi6n. Durante las 

tres decadas, 1950 a 1980, debido a un crecimiento relativamente rapido previo a 

"Ia dec ada perdida", los indicadores sociales mejoraron marcadamente a pesar 

de que la desigualdad en los ingresos continuo empeorando. En los aries '70 la 

percepcion de que los beneficios del crecimiento no estaban filtrandose hacia 

abajo inspir6 el enfoque del Banco Mundial de "crecimiento con redistribuci6n". 

AI concluir las discusiones sobre el Quinto Aumento en diciembre de 1978, el 

objetivo del Banco era asegurar que el 50 par ciento de su programa de prestamos 

fuera asignado para beneficiar a grupos de ingresos bajos. EI BID es el unico banco 

de desarrollo multilateral con un mandato semejante. La idea fue inicialmente introdu

cida par los Estados Unidos y obtuvo el apoyo de Canada y varios miembros extra

regionales. La adrninistracion Carter propuso un programa de desarrollo rural como 

un medio para reducir la pobreza rural y controlar la afluencia de mexicanos y centro

americanos a traves de la frontera. 

La propuesta dice: "EI Banco deberia intensificar sus esfuerzos para canalizar 

recursos hacia proyectos que proveen beneficios a los grupos de bajos ingresos, 

especialmente con respecto a mejarar la productividad y el ingreso de esos grupos. 

EI Banco deberia adem as definir estos grupos de manera mas precisa y apuntar a 

dedicar una mitad de sus prestarnos provenientes de sus recursos bancarios duran

te el periodo del siguiente Aurnento a tales proyectos" (BID, Propueste, 1978, p. 55). 

Hubo una focalizaci6n sobre el desarrollo rural con un 30-35 por ciento de asignaci6n 

de recursos y sobre el desarrollo urbano con una asignaci6n de 10-15 par ciento de 

recursos. "En suma, alrededor del 50 par ciento del programa de prestarnos propues

to seria arientado en el sentido de beneficiar directamente a los grupos de bajos in

gresos, primardialmente a traves de proyectos que enfaticen la creaci6n de em

pleo productivo" (ibid) 

Los objetivos sectariales fueron cumplidos alcanzando el minima del rango 

programado; es decir, cuando el objetivo era de un 20 a un 30 par ciento, los 

prestarnos alcanzaron un 20 por ciento en vez de un 30 por ciento. EI objetivo de 

bajos ingresos fue mas esquivo La administraci6n interpret6 que el significado de 
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esta meta era que el 50 por ciento de los beneficios del programa de prestarnos 

deberla ser destinado a gente de bajos ingresos; perc la implementaci6n del man

dato ha estado plagada de problemas. Los prestatarios aceptaron el prop6sito 

general de la propuesta y contribuyeron a una metodologia basada en su expe

riencia. AI mismo tiempo, eran renuentes a contemplar una f6rmula que podia 

rigidamente imponer criterios prefijados para determinar prioridades para la selec

ci6n de proyectos. Esto era especialmente cierto en los parses grandes donde no 

existfa ninguna escasez de proyectos redituables. Asi, las pautas para poner en 

practica el objetivo de bajos ingresos tuvieron que hacer lugar para acomodar 

otras prioridades (u otros medios para alcanzar el fin) y esto dio como resultado 

una modificaci6n del mandato original. 

Las pautas estipulaban que la medici6n ex ante del impacto distributivo no serla 
tomado como base para la aceptaci6n 0 rechazo de una propuesta de prestarno. De 

este modo, el objetivo del sector de bajos ingresos ha side separado de la planifica

ci6n estrateqica, el proceso de selecci6n, evaluaci6n y aprobaci6n de prestarnos,as! 

como de la asignaci6n de recursos por pais y sector. En la practica, esto significaba 

que el Banco no podia insistir en lIevar a cabo proyectos de bajos ingresos porque 

no era un criterio para diseriar un programa de prestarnos. Por otra parte, deberia 

notarse que el mandato no pedia prestarnos sociales como tales; sin embargo, sf 

enfatizaba la creaci6n de empleos. 

Para hacer operativo el mandato, los grupos de bajos ingresos fueron identi

ficados a traves del costa de una canasta familiar minima en cada pais. Los 

niveles de ingresos bajos fueron expresados en moneda local para evitar proble

mas de conversi6n de tipo de cambio. Los niveles propuestos fueron discutidos 
con autoridades locales para evitar controversias politicas. La definici6n de la 

poblaci6n de bajos ingresos y la linea de corte tendieron a ser temas negocia

bles. Algunos parses, tales como Paraguay, preferfan una linea de corte mas baja 

para esconder indicadores de pobreza politicamente sensibles; otros, tales como 

Argentina, preferian una linea de corte mas alta para aumentar el nurnero de 

beneficiarios de bajos ingresos. La gama era amplia. Por ejemplo, en Peru los 

pobres eran clasificados como aquellos con un ingreso per capita anual de 646 
d61aresestadounidenses (71 por ciento de la poblaci6n) mientras que el Progra

ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, Human Development 

Report, 1991) estimaba en 260 d61ares per capita como la linea divisoria para el 

40% de los hogares mas bajos. En Mexico, los grupos de ingresos bajos fueron 

definidos como aquellos con un ingreso promedio per capita de 1.245 d61ares 

estadounidenses, mientras que el UNDP daba un promedio per capita de 450 

d61ares para el 40 por ciento de hogares de mas bajo nivel. 
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EI personal del Banco desarrollo una metodologia para medir e Informar sobre 

la distribuci6n de beneficios econornicos estimada. ' Cuando los analisis de costo

beneficio eran usados, los beneficios netos directos para los grupos de bajos 

ingresos eran calculados como una proporcion del total de beneficios netos en el 

sector privado, sin tomar en cuenta los beneficios del sector publico debido a las 

dificultades que esto implicaba. Cuando la medici6n de los beneficios directos 

netos no era factible, como sucedia en la mayoria de los proyectos de desarrollo 

social, el impacto distributivo era estimado mediante el "conteo de cabezas" en 

cuanto a la proporcion de beneficiarios de bajos ingresos. 

La metodologia no permiti6 la rnedicion del irnpacto distributivo en todos los 

proyectos. De hecho, alrededor de un tercio de todos los prestarnos normalmente no 

eran evaluados. Esto separo a la metodologla del mandato ya que la meta de bajos 

ingresos tenia por intencion el ser aplicada al programa crediticio en su totalidad. 

Por otra parte, las medidas metodol6gicas esperaban una distribuci6n de beneficios 

(existen pocos analisis ex post facto disponibles de los cuales extraer conclusiones 

firmes). Finalmente, la metodologia de costo-beneficio y la de "canteo de cabezas" 

mostraron resultados diferentes. La diferencia pod ria atribuirse, 0 bien al metoda 

mismo 0 al impacto distribucional. Debido a que el conteo de cabezas era usado 

principalmente en proyectos de desarrollo social, es probable que el mejor desem

perio de estos proyectos se debiera mas a su impacto distribucional que a proble

mas de medicion. pero esto ultimo no podria ser descartado. 

No obstante los hallazgos contenidos en la propia evaluacion efectuada por el 

Banco de su experiencia, siguieron las tendencias previstas y produjeron resultados 

predecibles. En primer lugar, Ieera mas facil al Banco cumplir con el objetivo antes de 

la crisis de la deuda. EIobjetivo del 50 por ciento fue alcanzado sin dificultades antes' 

de 1982 sin una act iva prornocion de proyectos especificos. No fue alcanzado des

pues de 1982, cuando la supervivencia financiera y las severas medidas fiscales 

hicieron a un lado los gastos sociales que tenfan un impacta directo sobre los grupos 

de bajos ingresos. Y no ha side alcanzado despues de 1986 aun cuando se reavivo el 

entasis puesto en los sectores sociales. Durante el periodo 1987-1989 la cartera 

de prestarnos tenia un efecto distributive del 44 por ciento (hasta un 35 por ciento 

en el periodo 1983-1985) Esto significa que, a pesar de la priaridad dada a los 

r 1. Para los limltes de esta metodologia, ver BID, Evaluation Review on BID's Experience under the 

I LowlncomeGoal.RE-139(1986). 

- 121 



DIANA TUSSlE 

niveles de bajos ingresos, el objetivo no se cum pie con facilidad. Los paises pue

den tener otras consideraciones primordiales 0 pueden optar por Ilevar a cabo 

inversiones sociales con otros recursos. Bajo estas circunstancias, no Ie ha sido 

posible al Banco realizar su mandato. 

En segundo lugar, existen diferencias sectoriales predecibles. Los proyectos 

para agricultura, desarrollo urbano y salud mostraron proporciones mas altas de 

beneficios para los grupos de bajos ingresos que para proyectos de generaci6n de 

enerqta, industria 0 de transportes- (ver Tabla 5.1). 

Tabla 5.1 Estimaci6n de la distribuci6n de los beneficios a los sectores de bajos 

ingresos de los prestarnos en la cartera: 1990-1993 

Beneficios a los 

Impacto Prestarnos en cartera grupos de 
1983-1989 1990-1993" bajos ingresos 

Sector (%) Nurnero $ Millones ($ Millones) 

Agricultura 55 43 2.155 1.185
 

Pesca 59 1 100 59
 

Forestacion 20 6 236 46
 

Industria 26
 

Turismo 82 4 420 346
 

Mineria 48 2 190 91
 

Energia 18 21 2.771 504
 

Transporte 25 30 2.505 617
 

Comunicaciones 83
 

Desarrollo Urbano 75 18 1.299 979
 

Ciencia y Tecnologia 91
 

Eduacion 73 17 551 402
 

Salud 82 24 1.152 941
 

Medio ambiente 50 16 740 370
 

Otros 90
 

Total 214 14.202 6.568
 

Fuente: Bases de datos del BID.
 

Nota: a. Solo incluye aquellos proyectos en los cuales la metodologia de analisis distribucional
 

del BID es aplicable.
 

r2 Esto surge de BID. RE-139 (1986) Y CP-141 (1990). 
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Finalmente, existe una tendencia a que los proyectos en los paises mas pobres 

(Grupo D) muestren proporciones mas altas de beneficiarios de bajos ingresos. Esto 

puede deberse en parte a una proporci6n mas alta de pobres en la poblacion; tarnbien 

indica una mayor cuota de prestarnos del Banco para proyectos sociales en esos 

palses, La disponibilidad de rondos concesionales para estos palses ha hecho que, 

tipicamente, los prestamos sociales fueran mas atractivos para estes que para parses 

que optaron por usar recursos fiscales. Los parses pertenecientes al Grupo A, por 

ejemplo, no tomaron prestarnos del BID para proyectos de salud hasta despues que 

estallara la crisis de la deuda. Mexico y Argentina ingresaron a la lista s610 en 1986. 

Para resumir, el mandato de bajos ingresos evidenciaba muchas lagunas. Los 

oficiales de prestarnos eran sensibles a la meta global y eran conscientes de que su 

cumplimiento requeria que el programa crediticio en cada pais tomara en conside

racion esa meta, pero las operaciones individuales no eran preseleccionadas por su 

impacto distributivo. EI objetivo seguia siendo un deseo vagamente expresado sin el 

apoyo de politicas orientadas hacia la pobreza mas amplias y carentes de los instru

mentes para su implementaci6n. No habra ninqun requerimiento para darle un peso 

especial a los oeneticios para el sector de bajos ingresos en la programaci6n de 

recursos y en el diseno de proyectos. En esencia, se esperaba que el Banco avan

zara hacia la meta sin que cambiara su manera de hacer negocios. 

Con todo, la propuesta para el Sexto Aumento en 1983 retuvo el compromiso y 

agreg6 que "el Banco continuara haciendo cualquier esfuerzo para asegurar que el 

irnpacto de las operaciones crediticias resulte en el beneficia de grupos de bajos 

ingresos, toda vez que sea posible" (BID, Propuesta 1978, p. 29). Se acord6 que la 

evaluaci6n ex ante del impacto distributivo debia continuarse y que, a medida que 

los proyectos bajo 81 anterior Aumento alcanzaran la etapa de concreci6n, las eva

luaciones ex post facIo debian calibrar la validez de la metodologia. EI Septimo 

Aumento completado en 1989 enfatiz6 aun mas que "el Banco se estorzara al maxi

mo para asegurar que el 50 por ciento de su programa de prestarnos sea asignado 

para beneficiar a los grupos de menores recursos" (BID, Propuesta, 1989, p. 13). 

Una rnatriz financiera preferencial fue creada para apoyar este objetivo. Las 

proporciones de los costos totales que podian recibir fondos del BID serian suple

mentadas por un adicional de diez puntos de porcentaje para proyectos que pro

veyeran por 10 menos un 50 por ciento de sus beneficios a grupos de menores 

ingresos. Por primera vez, habia un incentivo para que los prestatarios disenaran 0 

re-diseriaran proyectos con una alta proporci6n de beneficiarios de bajos ingre

sos. Esto representaba un intento modesto de resolver la disyuntiva entre el proce

so de selecci6n de proyectos y el de diserio de proyectos para cumplir con el 
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objetivo de bajos ingresos. A pesar de esto, el Banco enfrent6 "obstaculos signifi

cativos para alcanzar este objetivo" (BID, Review of the Low Income Goal, rev. 

1990, p. 8) par varias razones. Esto se debe, en parte a la falta de una estrategia 

coherente para perseguir el mandato y en parte a que el mandato en si es contra

dictario. Los accionistas presionan en favor de puntos de vista divergentes sobre 

pautas para la reposici6n; el mandato resultante es el producto de la negociaci6n 

y no una filosofia de desarrollo coherente. Mas aun, a medida que los objetivos de 

desarrollo aumentan en complejidad, mayores son las exigencias planteadas con 

el tiempo. La agenda del Banco se ha vuelto cada vez mas sobrecargada, 

tironeandolo en diferentes -a veces, hasta opuestas- direcciones. Una agenda 

sobrecargada puede que satisfaga a todos los acto res en la mesa de negociacio

nes, pero no contribuye a un programa de prestarnos mas efectivo. 

Asl, mientras el objetivo de bajos ingresos era retenido para el programa de 

prestarnos total, otras direcciones fueron sobreimpuestas para el usa de recursos 

como resultado del Septima Aumento. En primer lugar, se les asign6 una participa

ci6n del 25 par ciento a los prestamos de ajuste a pesar de la dificultad de discernir 

su impacto distributivo. Segundo, el requisito de cofinanciar can el Banco Mundial 

signific6 que el BID perdi6 alga de control sabre la selecci6n y diserio de proyectos. 

Tercero, el 65 par ciento de los recursos fueron asignados a parses del Grupo A y B, 

que no tienen acceso a la FFI subvencionada ni al FOE concesional.? EI nucleo del 

programa crediticio can estos parses son las operaciones de ajuste e infraestructura 

a las actividades directamente productivas. Par ultimo, el mandata del Banco -en 

evoluci6n constante- tambien destaco un entasis especial en el media ambiente, la 

promoci6n de exportaciones, en ta ciencia y la tecnologia, cuyos beneficios a los 

grupos de menores ingresos es probable que sean reducidos a inexistentes. 

Historicarnente, la reatizacion de una meta era evaluada vis-a-vis un progra

ma de prestarnos mensurable, que era equivalente ados tercios del total de pres

tamos. Pero la proporci6n de los prestarnos mensurables declin6 para el Septirno 

Aumento. La mitad a mas de los prestarnos del Banco durante el perlodo 1990

1993 fue destinada para programas y proyectos que no habian sido evaluados par 

su impacto distribucional, ya sea debido a que la rnetodoloqla no 10 permitfa a 

parque no era eficiente en los costas (par ejemplo, prestarnos de ajuste, proyectos 

de generaci6n de energia, creditos globales y prestarnos de pre-inversi6n). Baja 

un criteria de rutina, esto es. si s610 se consideraban los prestarnos mensurables, 

r3. Sin embargo, no tienen acceso a los recursos del FOE en su monedas locales, que son parte de 

sus propias contribuciones. 
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la meta no era alcanzada Para resumir, s610 una mitad de los prestarnos podia ser 

evaluada, y de estes. un promedio del 40 por ciento de los beneficios lIegaba a los 

grupos de menores ingresos (BID, Informe ..., 1994). 

En 1990, el Banco recomend6 al Cornite de Planificaci6n que considerara las 

direcciones detalladas en el World Development Report de ese ario (Banco Mun

dial, 1990): mejor acceso a la educaci6n, nutrici6n, salud y otros servicios socia

les, de modo que los beneficios a los sectores mas pobres fueron incluidos en la 

selecci6n y el diseno de proyectos. EI informe concluy6 que la mejor manera de 

incrementar los beneficios a los grupos de menores ingresos serla enfatizar un 

marco multidimensional utilizando temas de reduccion de la pobreza y de politicas 

sociales en el proceso de planilicacion y del dialoqo a nivel pais; reforzando la 

reduccion de la pobreza a traves del diseno de politicas, incluyendo una mejor 

programaci6n de objetivos para los beneficios y reformando sectores sociales 

para un mayor alcance y realizaci6n de servicios sociales y apoyo institucional. 

Conducida por el presidente, una estrategia social mejorada se encuentra 

ahora sobre la mesa. Un dialoqo sobre reforma social, similar al dialoqo a nivel 

pais que tuvo lugar con respecto al ajuste, implicaria mucho mas que el programa 

de prestarnos del Banco. EI Banco debe convertirse en un foro para el consenso 

regional y usar su fuerza para definir acciones para la reducci6n de la pobreza que 

incluyan una incrementada movilizaci6n de recursos internos. 

Mas alia de esta estrategia activista, tambien se esta Ilevando a cabo una adap

taci6n de politicas actuales. En primer lugar, las mediciones ex ante del impacto de 

pobreza fueron modificadas por el Octavo Aumento. En segundo lugar, habra un 

mayor enlasis en el impacto distributivo como criterio, primero para la seleccion de 

proyectos y luego para su diserio. Se ha Ilevado a cabo una revision y actualizaci6n 

de las Iineas de corte para la definicion de segmentos de menores ingresos en cada 

pais. Tercero, la creacion de empleos para gente que esta en ellfmite con la pobreza 

es de una importancia crucial y un elemento clave es la expansi6n del programa de 

microempresas para posibilitar que los pobres se capitalicen. 

EI Octavo Aumento, que fue completado en 1994, contenfa el mandato de que el 

40 por ciento del volumen de prestarnos y el 50 por ciento' del numero total de opera

4. Esto representa un aumento considerable de los niveles del Septirno Aumento. los sectores 

sociales representaron un 25 por ciento del total de prestarnos en el periodo 1991-1994, 

subiendo del 15 por ciento durante los anos '70. 1
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ciones del Banco fueran dedicados a la reforma social y a la reducci6n de la pobreza. 

Introdujo la posibilidad de financiar una parte de los costos recurrentes de los proyec

tos sociales sobre una base de caso-por-caso. Esto Ie permitiria al Banco mitigar en 

forma directa los efectos adversos del ajuste sobre los grupos mas vulnerables." 

Adernas de otorgar mas prestarnos, el Banco deberia ser alentado para que 

desplace el entasis puesto en los proyectos de sector social tradicionales hacia la 

retorrnulacion de politicas sociales e impositivas. Las medidas no tend ran un im

pacta inmediato, pero tomadas en su conjunto deberian permitirle al Banco (y a la 

region) avanzar de maneras efectivas. 

La region tiene en la actualidad mas pobres que a principios de los aries '80, tanto en 

nurneros absolutos como una parte del total de la poblaci6n. EInornero de pobres aumen

t6 en 50 millones par sobre los estimados 130 millonesen 1980.A 10 largo de la decada, el 

antiguo problema de la region con respecto a la distribuci6n del ingreso ha empeorado. La 

mejor solucion radica en la reforma de politicas (Cardoso y Helwege, 1992). 

La reforma social es un proceso que comienza de abajo para arriba. EI Banco no 

puede ser un sustituto para los esfuerzos domesticos. pero puede y debe ser un 

catalizador. Un consenso politico y social sobre la necesidad de proveer y dirigir los 

recursos publicos para luchar contra la pobreza es una condicion previa para la trans

ferencia de recursos de un grupo poderoso de la poblacion a otro menos poderoso. 

En otras palabras, la sociedad debe ser Ilevada a sentir una gran aversion hacia la 

pobreza, una tarea para la cual el Banco esta bien ubicado. 

CAUDAD DE LA CARTERA 

Hasta 1993, el BID contaba con dos unidades separadas para cubrir los dife

rentes aspectos de las evaluaciones ex post facto. La Oficina de Revision y Evalua

5. EI Banco Mundiai financia ciertos costos operativos incrementales, mayormente en 

capacitaci6n. sobre una base declinante, perc este carnbio plantea varios dilemas. La acci6n 

requerira que la administraci6n considere introducir cambios en el procesamiento de prestarnos 

y la incorporacion de nuevas habrlidades. No todos los PMP estaran dispuestos a incrementar 

sus obligaciones de deuda exlerna para financiar costas operativos. 
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ci6n (ORE) fue establecida bajo la jurisdicci6n del Directorio en 1968. La Oficina 

de Evaluaci6n de Operaciones (OEO), que formaba parte de la estructura adminis

trativa del Banco, fue abierta en 1974. Estaba a cargo de todas las evaluaciones ex 

post facto de las operaciones En contraste, la ORE revisaba politicas, procedi

mientos y organizaciones inciuyendo operaciones y el trabajo de la OEO. La ORE 

se especializaba en la identificaci6n de problemas en el cicio de proyectos. La 

OEO provefa realimentaci6n sobre proyectos, pero entre tarde en el proceso de 

preparaci6n de prestamos, despues que los temas ya habian sido resueltos 0 no 

tenfan solucion. Las unidades operativas, adernas, eran inconsistentes en cuanto 

a la aceptacion de resultados encontrados 0 recomendaciones. Esta actitud pro

dujo que muchos funcionarios operativos adoptaran una visi6n negativa de la 

tuncion evaluativa (BID, Revised Report, 1989, p. 42). 

Por otra parte, la existencia de las dos unidades daba lugar a la competencia 

y dejaba lagunas importantes. Solo se haclan evaluaciones ex post facto. La expe

riencia ganada por un sector no era recogida y diseminada entre los dernas secto

res. Los estudios no eran disenados para suministrar una estimaci6n del desempe

no de la cartera de prestarnos. Cubrian proyectos con problemas de desernpeno y 

estaban diseriados para guiar operaciones futuras. 

Las quejas con respecto a la calidad de los prestarnos del BID en los anos '80 

eran generalizadas, particularmente por parte del Tesoro estadounidense. Habla 

consenso en cuanto a que los aspectos fisicos de los proyectos eran satisfactorios 

y que las fallas estaban relacionadas con factores externos al proyecto, pero el 

conocimiento era fragmentario. Los mas vulnerables a la crltica eran los grandes 

proyectos enerqeticos caracterfsticos de todos los bancos de desarrollo 

multilaterales despues de los shocks petroleros de los arios '70. EI BID experimen

to el exito ala vez que el fracaso en este respecto (ver estudios de pais sobre Costa 

Rica y Argentina en el capitulo 4). 

Los prestarnos basados en polfticas fueron introducidos para ser aplicados a 

las condiciones macroeconomicas y para reducir las distorsiones que afectan a 

los proyectos. La Ilegada de una nueva administraci6n en 1989 y la reestructura

cion general del Banco redujeron las quejas provenientes de los Estados Unidos 

con respecto a la calidad de los proyectos que abundaban a fines de los anos '80. 

Pero otros problemas que tenfan que ver con polfticas y procedimientos internes 

del Banco persistieron. 

Un estudio del personal Ilevado a cabo en 1992, senalo que los cambios 

introducidos en el anal isis de proyectos para reforzar el control de calidad conti
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nuaban siendo inadecuados despues de la rearganizaci6n. La oficina para el 

asesaramiento de proyectos, que tenia par misi6n desarrollar y actualizar las me

todologias y supervisar su aplicaci6n, no cumpli6 su cometido. La oficina s610 

habra producido una "sinopsis de la practica existente" para ciertos sectares tales 

como energfa, agua y redes clcacales y proyectos urbanos. EIpersonal encuestado 

tarnbien serial6 que la oficina estaba compuesta principalmente de economistas y 

par 10 tanto estaba "demasiado arientada hacia el anal isis econ6mico en terminos 

de calidad" (BID, Assessment of the IDB, 1992, p. 25), omitiendo la consideraci6n 

de aspectos financieros, tecnicos, e institucionales. 

La falta de una unidad de evaluaci6n independiente era vista como uno de los 

puntos debiles mas obvios del Banco. Muchos accionistas tenlan reservas con res

pecto a la objetividad y credibilidad de las operaciones. Para resolver los problemas, 

en 1993, el presidente estableci6 el grupo de tareas para el manejo de la cartera de 

prestarnos conocido como TAPOMA, ya mencionado anteriormente. EI informe 

TAPOMA constituy6 un hito. Debido a que la informaci6n disponible y el rendimiento 

hist6rico de las evaluaciones eran deficientes, los terrninos de referencia de TAPOMA 

fueron diferentes a los de un ejercicio similar efectuado en el Banco Mundial, el 

infarme dirigido por W. Wapenhans (Banco Mundial, Effective Implementation, 1993). 

EI TAPOMA no logr6 documentar una declinaci6n en la calidad de la cartera de 

prestarnos del BID, como 10 hizo el informe Wapenhans para el Banco Mundial. No 

obstante, el TAPOMA produjo una revision incisiva y perspicaz del manejo de la 

cartera en el BID. Los hallazgos y conclusiones, mas cualitativas que cuantitativas, 

han resultado de utilidad y han provocado una reacci6n inmediata. 

EI grupo de tareas evalu6 una muestra de proyectos aprobados bajo el Septi

mo Aumento para constatar la idoneidad de los analisis institucionales, econ6mi

cos y tecnicos. L1eg6a la conclusi6n de que "los proyectos parecen ser acertados 

y estan cumpliendo ampliamente con sus objetivos propuestos... los anal isis eco

n6micos en particular, eran de alta calidad y los analisis tecnicos parecfan s6lidos. 

Los anal isis institucionales, especialmente aquellos relacionados con la evalua

ci6n de la capacidad de las agencias implementadaras propuestas, eran debiles'' 

(BID, Managing for Effective Development, 1993, p. 10). 

EI grupo de tareas recalco que la informacion disponible no permitia una eva

luaci6n completa de la contribuci6n de la cartera al desarrollo. EI enfoque del Banco 

con respecto a la ejecuci6n de proyectos enfatizaba el control, sobre los desembol

sos, observaci6n de las reglas sobre compras estatales y contrataci6n, cumplimien

to con la condicionalidad y la adhesi6n a los procedimientos. La fiscalizaci6n finan

ciera fue la preocupaci6n preeminente en la evaluaci6n de resultados. 
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EI origen del problema era que el sistema interno de evaluaci6n estaba dirigi

do primeramente a extraer lecciones para mejorar el anal isis y la preparacion de 

proyectos en los PMP y la calidad en el punto de entrada. La OEO proveia 

realirnentacion directa a todos los proyectos nuevos, pero fracasaba en la locali

zacion de problemas durante la ejecuci6n. La informacion del Banco sobre el 

estado de los proyectos activos estaba estrechamente focalizada en el monitoreo 

del desernpeno de los PMP y del progreso hacia el cumplimiento de etapas de 

eiecucion preestablecidas (adquisiciones estatales, disponibilidad de fondos de 

contrapartida, firma a tiempo de contratos y as! sucesivamente). La informacion 

sobre operaciones anteriores surgfa de cuatro documentos basicos: los informes 

de finalizacion de proyectos (IFP) y evaluaciones ex post de prestatarios y los 

informes de evaluacion de operaciones y de cesernpeno de proyectos. Estos no 

eran documentos comprensivos con resultados, conclusiones y recomendacio

nes confiables. Los IFP variaban considerablemente en terrninos de calidad y 

contenido; como no estaban verificados, no podian extraerse lecciones claras. La 

entrega de evaluaciones ex post, una condici6n contractual, no siempre se cum

plia debido a debilidades institucionales en los parses miembros prestatarios. 

A fines de 1992 el sistema de doble evaluacion fue eliminado y se creo una 

nueva unidad. Esta nueva oficina de evaluaciones responde ante el Directorio y el 

presidente sobre la efectividad del Banco en terrninos de desarrollo, sobre la cali

dad de la cartera de prestarnos y sobre la transparencia y ffscalizaci6n de proyec

tos y programas. Es responsable por las revisiones y evaluaciones de politicas, 

programas, sistemas, procedimientos y proyectos, incluyendo la evaluacion de 

proyectos en ejecuci6n, examinaci6n de IFP y evaluaciones ex post y de impacto, 

ambos en forma inmediata al desembolso final y algunos anos despues de la 

concrecion del proyecto. Diserninara los resultados de las evaluaciones a la sede 

y a las representaciones para asegurar su utilizaci6n en el cicio de proyectos. 

Las evaluaciones deben funcionar como una herramienta corporativa para 1 

el aprendizaje institucional; las recomendaciones extrafdas de sus conclusiones 

deben ser diseminadas e incorporadas a los proyectos en un tiempo oportuno. 

La acci6n es deseable per se; mas aun, podrla ser la base para relevar al Banco 

de la necesidad de revisar minuciosamente los terrninos para la aprobacion de 

prestarnos. 
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DE CANTIDAD A CAUDAD: eCUAN FACTIBLE? 

La realizacion de las metas de desarrollo ha dependido del seguimiento de 

temas puntuales y de satisfacer las prioridades de los accionistas. Se crearon 

divisiones para encarar temas nuevos, tales como las microempresas y la promo

cion de exportaciones. A medida que se agregaban capas, la inteqracion de prio

ridades de politicas en todas las actividades del Banco se resintio, Este es un factor 

clave que afecta la calidad y el impacto sobre el desarrollo y que debe ser rastrea

do en el futuro. Una estrategia consistente de asistencia a parses debe ria contri

buir a esta tarea. A medida que la cartera de prestamos se aleja de los voluminosos 

proyectos de capital-intensivo y se desplaza hacia el apoyo a los sectares sociales 

mas debiles, el sequirniento y la durabilidad de los resultados seran cada vez mas 

importantes. 

La preocupaci6n por la calidad par encima de ta cantidad puede verse facili

tada a medida que el Banco se desplaza de un ciclo de aportacion de fondos de 

cuatro aries hacia un nivel sustentable de otorgamiento de prestarnos que Ie per

mita al Banco funcionar sin reposiciones de capital periodicas. A medida que el 

Banco logre un nivel sustentable de Iondos, puede que florezca una filosofia credi

ticia coherente. EI escrutinio puede dejarse en manos de la unidad independiente 

de evaluacion. La calidad prospera en una atmosfera sana; no puede sobrevivir a 

la neqociacion perpetua y a la presion para alcanzar objetivos. Si se Ie da espacio 

para el crecimiento intelectual y para canalizar los recursos analfticos en la region, 

el Banco puede asumir un rol mas emprendedar. 

Los objetivos de equidad social y reduccion de la pobreza requieren numerosas 

y especificas intervenciones de politicas "caseras". Sera necesario un enfoque mas 

flexible sobre las transferencias de recursos. Los prestarnos del Banco necesitan ser 

adaptados a programas a largo plazo; extension de la gracia, desembolsos y los 

perfodos de arnortizacion, deben ser considerados. Los nuevos negocios pueden 

conducir a volurnenes menores de prestarnos y a operaciones con un empleo mas 

intensivo de personal de 10 que el Banco y sus PMP han estado acostumbrados. No 

solo pueden esperarse marqenes de ganancia mas bajos, sino que la tendencia 

sera hacia transferencias negativas con los PMP luego de algunos arios.? EI poder 

r 6. EI BID es el uruco prestamista olicial que se espera que mantenga fluios netos positives con la 

I region en el futuro inmediato. 
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de negociaci6n del Banco se vera reducido, de no revertirse las afluencias de capi

tal. 8610 se puede especular sobre el estado futuro de los flujos hacia los PMP 
regionales, pero es posible que sea necesario que la cooperaci6n tecnica se con

vierta en una parte central de los asuntos del Banco, ocupando el lugar de la trans

ferencia masiva de recursos, particularmente para apoyar la reforma de politicas 

sociales, el fortalecimiento institucional y la intensificaci6n del desarrollo de recur

50S humanos, la protecci6n ambiental, el comercio regional, y la integraci6n. Mas 

adelante en el camino, debe considerarse la devoluci6n de responsabilidades a los 

paises miembros prestatarios mas desarrollados. 
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L1DERAZGO EN lA REGION 

Este capitulo analiza la divisi6n laboral, de facto y de jure, 

entre el BID y el Banco Mundial a partir del Septirno Aumento en 1989. En las seccio

nes subsiguientes evalua de que modo ha operado este factor en los prsstarnos ba

sados en politicas y en los prestarnos a sectores sociales, La ultima seccion describe 

las maneras en las cuales el BID se esfuerza por proveer un liderazgo regional. 

Los dilemas inherentes ala diversiticacion y superposicion de responsabilida

des no son nuevos "Cuando los paises prestamistas aceptaron el establecimiento 

de bancos regionales de desarrollo, eran plenamente conscientes de que los 

propositos de estas nuevas agencias se superpondrfan, hasta cierto grado, a aque

lias del Banco Mundial. Estos parses estaban preparados, sin embargo, para ver 

que se introdujera cierto pluralismo en las polfticas de ayuda y pr acticas 

multilaterales en el interes de crear instituciones que se especializaran en los 

problemas de areas en particular y con el fin de darle a los pafses en desarrollo un 

mayor sentido de participacion e identificacion" (Dell, 1972, p. 30). 

EI primer presidente del Banco declare que el Banco deberfa funcionar como 

"una universidad del desarrollo". EI BID creo una tradici6n de proveer una altern a

tiva intelectual a las instituciones de Bretton Woods. Segun 10 establecido por su 

Convenio Constitutive, su mandato era financiar "principalmente proyectos, inclu

yendo aquellos que forrnaban parte de un programa de desarrollo regional 0 na

cional" (Artfculo III, secci6n 7. a. Iv) Se requeria que el BID proveyera asistencia 

tecnica "para la preparaci6n, financiaci6n e implementaci6n de planes de desa

rrollo, inciuyendo el estudio de prioridades" (Articulo I, secci6n 2. a. v). EI Banco 

trabajaba en un ambito de politicas que atribuia un alto valor a la planificacion 

- 133 



DIANA TUSSlE 

estatal. A instancias de la Alianza para el Progreso, los paises emprendieron ejer

cicios de planificaci6n nacional. Estos eran luego examinados por "nueve hom

bres sabios" en la Comisi6n Interamericana para la Alianza para el Progreso en la 

OEA. Las autoridades econ6micas nacionales aceptaron lIevar a cabo estos ejer

cicios con diversos grados de entusiasmo, dependiendo de la naturaleza polftica 

de sus gobiernos' 

AI principio, el BID y el Banco Mundial competlan entre st. Para evitar conflic

tos y desacuerdos, se elaboraban acuerdos sectoriales informales para guiar las 

operaciones. En educaci6n, por ejemplo, habra un acuerdo que no s610 incluia a 

los dos bancos sino tarnbien a la USAID, EI BID se hizo cargo de los prestamos para 

la educaci6n superior, el Banco Mundial se concentr6 en el nivel secundario y la 

USAID apoy6 el nivel primario. La coordinaci6n estaba mayormente dirigida a 

evitar la duplicaci6n antes que a una futura planificaci6n conjunta 0 a la colabora

cion en la formulaci6n 0 ejecuci6n de programas. EI BID seguidamente expandi6 

su polltica hacia un enfoque en educaci6n que abarcaba todos los niveles y el 

Banco Mundial se desplaz6 hacia la educaci6n primaria y tecnica no formal. Pero 

no hay evidencia de una planificaci6n integrada concerniente al giro en las activi

dades de cad a banco (BID, Review and Evaluation System, 1978), A nivel de pais, 

la divisi6n laboral entre los bancos formaba parte de los program as de inversi6n de 

sector publico de cada pais. . 

A partir de los aries '70 se ha producido una creciente convergencia de puntos 

de vista y politicas. Los prestarnos del BID para proyectos sociales declinaron 

como una proporci6n del total de prestarnos mientras que el Banco Mundial, si

guiendo la orientaci6n hacia las necesidades humanas basicas, se introdujo en 

areas pioneras del BID. Con el paso del tiempo, las diferencias entre las institucio

nes se redujeron, cad a una adaptando ideas y practicas de la otra. La estabiliza

cion y el ajuste se volvieron una preocupaci6n. Williamson (1990) caracteriz6 el 

esquema de reforma como el "consenso Washington". EI BID, bajo la direcci6n del 

presidente Iglesias, advirti6 en contra de las "dicotomias contraproductivas" y pro

movi6 una convergencia praqrnatica de ideas (Iglesias, 1992). 

1, En algunos cases, como en el de Arqentina, donde los militares se oponlan por princrpio a tales 

planes, el gobierno civrl. en ese nempo. del presidente Frondizi tuvo que Iievar a cabo discretamente 

el cometido para evitar provocar sensibihdades politicas. 1
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LA RELACION CON EL BANCO MUNDIAL 

EI mandato del Septirno Aumento acerc6 posiciones entre el BID y el Banco 

Mundial. Con anterioridad al mismo, se Ilevaban a cabo alrededor de tres 0 

cuatro operaciones conjuntas por ario, Estas saltaron a dieciseis fuera de un total 

de cincuenta y dos en 1991 e incluian operaciones de inversi6n y de ajuste. En 

1992 el nurnero cay6 a siete. En los paises grandes donde tiene menos poder de 

negociaci6n, el BID acepta, de manera implicita, la focalizaci6n de los progra

mas del FMI-Banco Mundial en el tipo de cambio, polftica comercial y otros temas 

de precios. Evita dar consejos conflictivos 0 estipular condiciones conflictivas. 

Esto esta reflejado en el documento de programaci6n por pais en el que luego se 

basa el diseno de la carpeta de estudio del proyecto. AI mismo tiempo, el Banco 

puede enfatizar temas de inversi6n publica y gasto publico en las operaciones 

de ajuste sectorial. 

En los parses pequenos donde el BID tiene un mayor conocimiento y experien

cia que las otras IFI yes un importante (y muchas veces, el principal) proveedor de 

fondos externos, las diferencias proqrarnatlcas son mas frecuentes. EI BID introdu

jo una innovaci6n en Jamaica cuando estipul6 una devaluaci6n como condici6n 

previa para su prestarno para el sector de inversi6n de 1991, a pesar de que habra 

un programa del FMI implernentandose que no incluia un ajuste del tipo de cambio. 

En ese caso, el BID logr6 convencer al FMI que siguiera su consejo." No obstante, 

en Barbados el ajuste de tipo de cambio propuesto por el BID encontr6 oposici6n 

en el FMI a causa de los plazos. EI BID decidi6 aceptar el argumento del FMI; la 

devaluaci6n no fue una condici6n del prestarno del sector inversiones del BID. 

La coordinaci6n de alto nivel entre el BID y el Banco Mundial se fortaleci6 a 

partir del Septirno Aumento, facilitada por las sedes de ambos bancos en Washing

ton. La necesidad de estrechar aun mas la coordinaci6n ha sido encarada sin un 

memorandum formal de entendimiento entre ambos bancos, quizas debido a que, 

en el plano general, las relaciones en Washington en el nivel superior de la admi

nistraci6n tienden a ser buenas y existe el deseo de una estrecha cooperaci6n por 

parte de ambos bancos. EI vicepresidente del Banco Mundial para America Latina 

y el presidente del BID, acornpanados por los gerentes de los departamentos ope

r2 De no haber podido convencer al FMI, hubiera tenido que sequir el razonamiento del FMI 0 no 

I sequir adelante con el prestarno. 
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rativos, mantienen reuniones peri6dicas para discutir perspectivas de paises y 

operaciones. Tarnbien hay reuniones peri6dicas entre los jefes de divisi6n de re

presentaciones de ambos bancos, junto con gerentes del BID 0 gerentes de depar

tamento suplentes, para discutir el cronograma y los objetivos de las operaciones 

conjuntas. Originalmente se habra propuesto redactar un borrador de un memo

randum formal de entendimiento para compartir responsabilidades. La propuesta 

fue descartada como poco practica Algunos accionistas se resisten a la perdida 

potencial de su prerrogativa sobre las adquisiciones si son miembros del Banco 

Mundial pero no del BID; los PMP tarnbien estan en favor de que exist a un grado de 

competencia entre las agencias prestamistas. Un ayuda-memoria para dirigir las 

operaciones conjuntas es usada en la actualidad como guia para los funcionarios 

y parece ser satisfactoria para ambos lados. 

Esta claro que la efectividad de este mecanismo depende de los individuos 

involucrados. Mas aun, si declina el cofinanciamiento, puede aumentar la necesi

dad de formalizar relaciones para evitar direcciones contradictorias. Hasta el pre

sente, el cofinanciamiento Ie ha permitido al BID apoyarse en el Banco Mundial y 

en el FMI para la existencia de un macromarco apropiado. En el futuro, a medida 

que financie progresivamente operaciones de ajuste por sf solo, el BID necesitara 

un cuadro mas claro del macro marco tal como 10 determinan el Banco Mundial y 

el FMI, tanto como un prerrequisito para otorgar prestarnos como para su imple

mentaci6n. La inclusion del BID en el enmarcado de los informes de marco de 

pollticas (DMP)3 puede profundizar la efectividad de los prestarnos para el ajuste y 

puede evitar el riesgo de consejos conflictivos. 

En surna, las relaciones con el Banco Mundial pueden describirse como de 

cooperaci6n en el caso de los paises grandes y competitiva en el caso de los 

pequerios Por 10 general, una mayor capacidad de absorci6n y una abundancia 

de buenos proyectos minimizan los celos y los conflictos politicos y la cooperaci6n 

se ve facilitada a medida que cad a instituci6n aporta a la relaci6n la fuerza de la 

que carece la otra. Cuando esto no es posible, las diferencias han sido resueltas 

mediante una divisi6n sectorial del trabajo. Los prestarnos basados en politicas, 

sin embargo, requieren que se encuentren soluciones en el diseno de programas. 

3. EI DMP es un docurnento de politicas delineado par el Fondo y enmendado y acordado par el 

Banco Mundlal y el gobierno prestatario Establece los entendimientos sobre la situaci6n econ6mica 

del pais y las politicas correctoras necesarias. En la actualidad se usa solamente en los paises 

prestatarios muy pobres Es un prerreqursito para acceder a la Facilidad de Ajuste Estructural (FAE) 

ya la Facilidad de Ajuste Estructural Fortalecida (FAEF)en el Fondo. 
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En los palses pequerios, las diferencias proqrarnaticas son frecuentes porque el 

BID ha tenido, historlcarnente, una presencia prolongada y programas crediticios mas 

importantes. EI Banco Mundial es el recien Ilegado aqui, con un programa de presta

mos mas reducido. Las dificultades surgen cuando las circunstancias requieren que 

el Banco Mundial abdique su rol como institucion Iider. Guyana es un caso puntual. 

Las relaciones en el area entre los oficiales de proyectos en estas circunstancias eran 

excesivamente competitivas, con acusaciones de coercion, pirateria de proyectos 0 

de apropiarse de las mejores partes de los proyectos. EI conflicto surqio cuando, 

despues de anos de construir y trabajar con un equlpo, el BID descubrio que su 

agencia ejecutiva habla sido copada por el programa entrante del Banco Mundial. 

En general, existe una sinergla entre el banco regional y las instituciones de 

Bretton Woods; las divergencias importantes con respecto a politicas tienden a 

ser desalentadas. En muchos casos los PMP tarnbien alientan activamente la 

cooperacion. 

A pesar de la convergencia de politicas de los bancos multilaterales en aries 

recientes, el BID se ha forjado un rol que es diferente al del Bando Mundial pero no 

esta en disonancia con el mismo. EI BID retiene una cierta individualidad como 

resultado de sus antecedentes, su caracter de institucion regional y su focalizacion 

mas rnicroscopica. Esto se ve reflejado de varias maneras. 

Red mas estrecho; poises pequefios, proyectos pequefios 

EI BID se ha especializado en los prestarnos a paises pequerios. No solo tuvo 

como objetivo y Ilego a los parses pequenos que quedaban fuera de la red mas 

amplia del Banco Mundial; sino que tarnbien presto mas sobre una base per capita 

a los parses pobres y pequenos (Griffith-Jones et al., 1994).4 La dlstribucion por 

pais del programa de prestarnos del BID y del Banco Mundialluego de la crisis de 

la deuda tambien muestra que este ultimo presto mas, en terrninos absolutos y 

como proporcion del total de prestarnos, a los parses grandes en la region (Grupos 

4. Esta tendencia no se registra a partir de 1988. durante el cual Ios prsstarnos se concentraron en 

los parses de rnayores ingresos debido al peso de los prestarnos basados en politicas en el 

programa de prestarnos global. Los deudores mayores se desplazaron mas rapidarnente hacia el 

ajuste sectorial; mas aun, se requerfa que el BID cofinanciara tales prestarnos con el Banco Mundial, 

de modo que su programa crediticio adquino un sesgo hacia las prioridades del Banco Mundial. 
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A Y B). EI BID, par el otro lado, se especializ6 en los prestarnos a los pequefios 

parses C y 0 en la regi6n (ver Tabla 6.1 y Figura 6.1). 

Basanoose en la focalizaci6n en los parses pequerios de los BRO y en el 

peligro de superposici6n y duplicaci6n entre los bancos multilaterales, existen 

propuestas para que el Banco Mundial se concentre en los palses grandes donde 

tiene mas fuerza, mientras los BRO se concentran exclusivamente en los parses 

pequenos donde tienen mas conocimientos y poder de negociaci6n. Los argu

mentos en favor de esta division del trabajo no son convincentes en el caso del 

BID, a pesar de su enfoque de pais pequerio EI personal del BID ha expresado 

algunas dudas sobre el grado hasta el cual este entasis relativo en los parses 

chicos se puede mantener debido a los altos costos administrativos del Banco. AI 

Banco Ie cuesta hasta 1 rni'lon de d61ares preparar un prestarno: los prestarnos 

menares par debajo de 50 millones de dolares no son costo-etectivos." 

Tabla 6.1 Operaciones crediticias del BID y del Banco Mundial en America Latina 

comparadas por grupos de parses: 1984-1992 (en millones de d61ares estadouni

denses) 

AyB CyD Total 

Aiia BID" BMb BID" BMb BID" BMb 

1984 2.248,8 2.765,3 1.070,8 263,6 3.319,6 3.028,9 

1985 1.914,1 3.316,5 1.071,3 381,7 2.985,4 3.698,2 

1986 1.647,3 4.238,3 1.321,3 532,9 2.968,6 4.771,2 

1987 1.315,4 4.429,3 971,2 722,7 2.286,6 5.152,0 

1988 1.076,7 4.731,0 524,5 533,0 1.601,2 5.264,0 

1989 1.653,8 5.118,5 899,1 723,6 2.552,9 5.842,1 

1990 2.832,0 5.206,7 971,3 658,0 3.803,3 5.864,7 

1991 3.533,5 4.446,5 1.796,8 787,2 5.330,3 5.233,7 

1992 4.214,8 4.804,2 1.776,8 857,3 5.991,6 5.661,5 

Fuente: BID, President's Report to the board, 1992. 

Notas: a. Aiios calendarios. 

b. Aiias fiscales. 

r5. Entrevistascon personal del BID. 
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Para continuar otorgando prestarnos a los palses chicos y volverse mas efi

ciente, el BID tendra que on-lend mas fondos a, y elaborar acuerdos mas estrechos 

con, los bancos subregionales: el Banco de Desarrollo del Caribe, el Fondo de 

Desarrollo Andino y el Banco Centroamericano para la Integraci6n Econ6mica. 

Juntos cubren a los PMP medianos y chicos en la regi6n. Los unicos parses no 

prestatarios miembros de un banco subregional son tres de los parses mas gran

des en la regi6n: Argentina, Brasil y Mexico, asf como Chile, Uruguay y Paraguay. 

Esta tendencia puede verse en Costa Rica don de se espera que el Banco Centro

americano para la Integraci6n Econ6mica sea un proveedor de fondos mas irnpor

tante que el Banco Mundial en un futuro inmediato. 

La visi6n de "pequerio prestarnista" del BID en relaci6n a la del Banco Mundial 

tarnbien se ve reflejada en algunos tipos de operaciones crediticias, tales como sus 

prestarnos a microempresas, que son ejecutados de dos maneras. Primero, en 1978 

el Directorio aprobo la asignaci6n de 5 millones de d61ares para un programa para 

asistir a pequenas empresas con Iondos concesionales. Los proyectos individuales 

estaban limitados a 500.000 dolares. Un ana mas tarde el Directorio autoriz6 la 

continuaci6n del programa indefinidamente sin el techo de 5 millones de d6lares. 

Bajo este programa el BID no cobra su cuota usual para cubrir costas administrativos 

y no requiere que el repago cum pia con las obligaciones de mantenimiento de valor 

(en otras palabras, los pagos 0 repagos en moneda local cuando ha sido devaluada 

no necesitan ser compensados con un adicional de moneda local); sin embargo, los 

terrninos crediticios para prestatarios individuales siguen las tasas de los mercados. 

A diferencia de los programas regulares financiados a traves de los gobiernos de 

PMP, el programa de pequenos-proyectos aporta su asistencia principalmente a 

traves de organizaciones privadas sin fines de lucro y en algunas instancias a traves 

de agencias publicas especializadas (BID, lOB and Microenterprise, 1991). 

Como su primera muestra de exito, el Banco seleccion6 a Manos del Uruguay, 

un exitoso grupo de cooperativas rurales en el Uruguay compuestas por mujeres 

artesanas. En el curso de diez aries, el programa financi6 103 proyectos en veinti

tres pafses por un total de 44,2 millones de dolares. Se agregaron, adernas, casi 6 

millones de d61ares en donaciones de cooperaci6n tecnica para el entrenamiento 

y fortalecimiento institucional de intermediarios. EI programa tarnblen fue exitoso 

en terrninos financieros. Los casos de no cancelamiento de la deuda han sido 

raros; los atrasos por mora promedian el 10 por ciento y el cese de pagos esta muy 

por debajo del 5 por ciento, una cifra que se com para favorablemente con el sector 

bancario en general. Este programa tarnbien muestra un sesgo hacia los paises 

pequenos, con casi tres cuartos de los fondos canalizados hacia los parses perte

necientes a los Grupos C y D. 

- 139



1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

-e- BID Grupos C y D 

---a- BID Grupos C y D 

-.- BID Grupos A y B 

___ BID Grupos A y B 

- 140

6000 

5000 •(/) 

0 
D •::J
~ (/) 

40000lQ) 

co eu 
(/):0
OU •E Q) 
cou 3000U5 (/) •'0) 0)

Cic 
0 

0):= •.<;U E 
2000cu~ 

;§ 

o\--------.--~--~------,----r--_,_--..,__--..,_-___j 

Figura 6.1 Operaciones crediticias del BID y del Banco Mundial en America Latina 

comparadas por Grupos de paises: 1984-1992 
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EI programa para pequerios proyectos comenz6 como un experimento para 

financiar iniciativas no artodoxas que tenia par intenci6n lIegar a las capas mas 

pobres en actividades productivas. EI financiamiento apuntaba a empresas a re

giones especificas dentro de un PMP. Inicialmente, los prestarnos eran otargados 

unicamente para activos fijos. Seguidamente, tarnbien fueron cubiertos los servi

cios y el capital activo. Estas medidas permitieron el acceso a microempresarios 

que incluian un alto parcentaje de mujeres. Aun antes de la implementaci6n de 

una estrategia arientada hacia las mujeres en el desarrollo, se estima que el pro

grama para pequerios proyectos IIeg6 a 23.000 mujeres representando el 20 par 

ciento del total de beneficiarios. 

Fuente: BID, President's Report to the Board, 1993. 
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Mosley, en Griffith-Jones et al. (1994), corrobor6 la conclusion de que en el 

programa de pequerios proyectos en Bolivia, las organizaciones femeninas estu

vieron muy bien representadas como beneticiarias. Pero argumentaba que el pro

grama no deberia estar restringido a las ONG debido a que estas organizaciones 

carecen tradicionalmente de capacidades contables y comerciales en qeneral." 

Basandose en la experiencia ganada bajo el programa de pequenos proyec

tos, el Banco comenz6 un segundo programa que fue canalizado a traves de 

intermediarios financieros en 1990, Los prestarnos globales para microempresas 

fueron introducidos para permitir el desembolso de mayores volurnenes de presta

mos. En el anterior programa de pequenos prestarnos, el BID les permiti6 a los 

intermediarios cobrar tasas de interes negativas. Se encontr6 que los subsidios 

generaban una demanda excesiva y se impuso un racionamiento mediante con

troles y procedimientos enqorrosos En contraste con las anteriores operaciones, 

los prestarnos globales son otorgados a tasas de mercado y alcanzan a todo el 

pais. A pesar de que involucran mayores sumas de dinero para el pais, las empre

sas en sf reciben un desembolso de prestarnos mucho menores. Los prestarnos 

son ejecutados a traves de una instituci6n de segundo piso, tales como un banco 

central 0 de desarrollo, que canaliza los fondos a los intermediarios financieros. 

Estos prestan directamente a las rmcroernpresas 0 a las ONG y cooperativas, las 

que a su vez prestan los fondos a sus miembros 0 clientes. EI gruesa de los nuevas 

programas de prestarnos a microempresarios es ahora canalizado a traves de 

prestarnos globales EI primer banco de microempresas en America Latina (en 

Bolivia) recibi6 una contribucion de la ell; mas proyectos de este tipo estan bajo 

consideraci6n 

6 , Mosley tarnbien propuso preslar direclamenle a los rrucroernpresarios mismos. una posibilidad 

para la cual el Banco no po,see la pericia necesaria, ni es costo-efectivo tomar semejante multitud 

de coe.aciones de tan pequena esca.a. 1
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I LA ONG QUE SE CONVIRTIO EN BANCO 

• . C', "'.'.'-- "":,: ,'-',.,"__. - _':..,;,;,:/":::": 

EI Banco Sol merece ser considerado como el emprendimient9n;aSin;a~it!q~ 
tivo en el programa de prestarnos a grupos de bajos-ingreSosa~18ID(fOfni~I-{ 
mente del CII). Fundado en 1986 como PRODEM (FundaclonparaIa Promo-·· 

cion y Desarrollo de la Microempresa), el Banco Sol es la primera ONGen~1 

mundo que loqro con.vertirse con exito en un banco comercial.§f~ctuapr~s~r 

mos iniciales de alrededor de 100 dolares a microempresariosWUYP()br~~t75 
por ciento de los cuales son mujeres y un anal isis preliminar sugj(ilrequeyn?§ 

por ciento de sus clientes puede que hayan subido par eneirnaqe la lineaq~ 

pobreza como consecuencia de los prestamos del Banco SoL PRpDEM fu~{ 

patrocinado inicialmente por USAID. a traves de un credito PL480, otraorganF 

zacion no gubernamental que incluye a ACCION Internacional ya la FLJn{j~: 

ci6n Calmeadow de Canada y al Fondo Boliviano de Emergencia Social;liOi;! 

de sus fuerzas siempre ha side la profundidad de su apoyo en elernpresarlado 

boliviano. y en particular, la comunidad bancaria. Las caract~rlstjca~~~sJ 
dlseno que parecen ser en gran medida responsables de su exito, son: . 

i) ta practice de otorgar prestarnos a una tasa de interes cornercial. YD9 
subsidiada: 

Ii) un sistema extremadamente intensivo de monitoreo crediticio bajo elGuat 

las cuotas de los prestarnos son pagadas cada lunes y cualquier deuoorque .. 

se atrase recibe autornaticamente una vislta de un oficiaJ de prestamosel' 

martes siguiente (esto requiere sistemas intorrnaticos softsticados, en los que> 

el Banco Sol ha hecho fuertes inversiones): 

iii) la practica de otorgar prestarnos a individuos s610 si sorrtniembrQstle .. 

"grupos sofidarios" de cuatro a siete personas que saldran de garar)tespara 

ellos si cesan los pagos sobre un prestamo. Los miembros de talesgrupos 

naturalmente contribuyen a agregar presion para el repago de ladeuda a ta yair 
ejercida por los funcionarios del banco, ya que ninguno de ellos puede recll::!!!' 

un prestarno si cualquier miembro del grupo esta en cese de paqos; 

iv) una fuerte inversion en la capacitaci6n y rnotivacion del personal. 

Estos factores. en su conjunto, Ie han permitido a PRODEM rnanteneruna ta~iiii( 

de repago por encima del 99 par ciento a traves de sus seis afio$pe OPElr~/ 

cion. Sin embargo, consideraciones de sustentabilidad a larg9p1af:'qllevcltpl1. 
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ala adminlstracl6n de PRODEM a querer convertir a la instituci6n en un banco 

propiamente dicho, con facilidades para aceptar ahorros del publico en gene

ral. Para esto se requerfa un fuerte incremento en el capital de PRODEM y el 

aporte de la Corporacion Interamericana de Inversiones fue crucial, con una 

inversi6n de 1.350.000 d61ares hecha en 1991. EI Banco Sol reabri6 formal

mente sus operaciones de negocios como un banco comercial el 24 de enero 

de 1992. En 18 actualidad, tlene mas de 30.000 prestatarios en cuatro locacio

nes urbanas en Bolivia y espera una vez mas ser redituable (bajo su nueva 

constituci6n) en 1993. Su importancia no s610 radica en que es una de las 

pocas instituciones que han convertido en un exito un programa crediticio 

para los sectores pobres urbanos, sino tambien como modelo potencial para 

prestarnos a los pobres de las zonas rurales, una tarea que hasta ahora ha sido 

Ilevada a cabo con una notable falta de exito (Mosley en Griffith-Jones et aI., 

1994, p. 29). 

En general. una de las desventajas de estas Iineas de credito es su tarnario redu

cido en relaci6n a aquellas del sector informal en casi todos los paises de America 

Latina. Bajo el Septimo Aumento ascendlan a algo menos de 300 millones de 

d6lares. Estos programas necesitan ser extendidos en reconocimiento a su irnpac

to sobre la pobreza. Adernas, la democratizaci6n del credito pod ria levantar la 

restricci6n impuesta por la existencia de mercados de capital imperfectos. Tanto el 

programa de pequenos proyectos como el de microempresas podrian hacer una 

contribucl6n en este respecto si obtuvleran fondos significativos. 

Con la mirada puesta en el futuro, el Banco esta promocionando un nurnero de 

iniciativas a nivel regional. La cooperaci6n tecnica a nivel regional asiste al Fondo 

Andino en el establecirniento de un sindicato de aduanas, el mejoramiento del sistema 

intorrnaticode comercio exteriorde la Asociaci6n l.atinoamericana de Integraci6n (Aladi) 

yen el fortalecimiento de la organlzaci6n comercial privada latinoamericana. Tarnbien 

esta alentando el establecimiento de un programa de desarrollo tecnol6gico que vin

cule la ciencia con la industria tomando como modelo al Eureka en Europa. La Entidad 

Latinoamericana Cientitico Empresaria (ENLACE) refuerza la cooperaci6n entre com

panias en diferentes paises y entre comparuas e institutos de investigaci6n en el 

campo de la tecnologia avanzada tanto dentro como fuera de la regi6n. ENLACE, 

a su vez, ha inspirado a un grupo de banqueros latlnoamericanos a establecer una 

red financiera para apoyar proyectos bajo el programa. 

AI tener como objetivo a parses pequenos y al desarrollar operaciones que 

pueden "hacerse a medida" para cada caso especlfico, el BID puede alejarse de 
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los proyectos de infraestructura a gran escala. Ba]o el Septlrno Aumento, los 

megaproyectos cayeron a un quinto de los prestarnos, bajando de mas de dos 

tercios durante los anos '70 y '80 (ver Tablas 3.4 y 3.5). Este cambio se debi6 a los 

programas de prestarnos para pequenos proyectos y a los prestarnos grandes 

basados en pollticas. Ambos se incrementaron en terminos relativos y absolutos, 

aunque los prestamos de ajuste a gran escala todavia estan lejos de dominar la 

cartera de prestarnos del Banco. Esta tendencia es analizada con mayor profundi

dad en la siguiente secci6n. 

En tanto la necesidad de transferencias financieras hacia sus prestatarios mayores 

fuera una preocupaci6n dominante, el Banco estaba impedido de aprovechar al maxi

mo su fuerza en otras areas. Siel ajuste queda anclado en los PMPmayores, el espacio 

para una mayor diversificaci6n debe ser expandido. La singularidad del BID radica en 

las operaciones a pequena escala, un rasgo que deberia ser mantenido y fortalecido. EI 

Banco puede dar respuestas oportunas a las necesidades eambiantes y servir como 

una fuerza de despliegue rapido. AIestaren la regi6n lacomunicaci6n entreprestatarios 

y donantes se ve fortalecida y las eondicionalidades pueden ser diseriadas y afina

das de acuerdo a las diferentes necesidades que varian de forma constante. 

DESARROLLO DE PRESTAMOS BASADOS EN POLiTICAS 

Tanto en la literatura sobre el financiamiento del desarrollo como en las esta

dtsticas de prestarnos se hace una distinci6n entre los prestarnos para programas 

y para proyectos; sin embargo esta distinci6n a menudo se hace borrosa en la 

practica. Los prestarnos para proyectos pueden ser dirigidos a un megaproyeeto 0 

a una serie de proyectos intereonectados. EI compromiso del BID en agua potable 

y redes cloacales es un ejemplo tipico de este enfoque seriado. En Argentina, por 

ejemplo, la participaci6n del BID en este sector durante un largo perfodo de tiem

po, influenci6 la inversi6n publica y la formulaei6n de politicas. Ast, tales presta

mos seriados pueden ser vistos como precursores de los modernos prestarnos 

sectoriales, a pesar de las obvias diferencias en las condicionalidades y en los 

procedimientos para los desembolsos. 

Puede argumentarse que las primeras incursiones del BID en aspectos de pres

tamos basados en pollticas comenzaron temprano, como resultado de la Alianza 

para el Progreso. Se Ie encomend6 al Banco el apoyo a la reforma impositiva y 

agraria, perc el grade en el cual podia inducir cambios de polfticas era muy limitado. 
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EI Banco enfrentaba obstaculos politicos internos en la mayoria de los paises de 

modo que se implementaron muy pocas reformas impositivas. Se dedicaron fondos 

sustancialmente mayores a la colonizacion de nuevas areas rurales que a la rees

tructuraci6n de los sistemas de tenencia de la tierra. Una excepci6n fue un prestarno 

de 20 millones de d61ares a Chile a mediados de la decada del '60 en apoyo del 

programa del presidente Eduardo Frei para proveer a 30.000 beneficiarios con faci

lidades crediticias. Los beneficiarios eran pequerios granjeros a quienes se les 

habian asignado entre seis y veinte hectareas a cada uno y cuyos ingresos estaban 

por debajo de los 300 d61ares anuales. Los prestarnos fueron canalizados a traves 

de nuevas instituciones comunales operadas por los mismos beneficiarios. EI Banco 

tarnbien financi6 estudios, asistencia tecnica, y la capacitaci6n de funcionarios para 

planificar e implementar los programas de reforma agraria. 

Los modernos prestamos basados en polfticas 0 del tipo de ajuste fueron 

iniciados en el BID casi diez aries mas tarde que en el Banco Mundial y s610 

despues de meditarlo mucho. Existfa preocupaci6n con respecto a la habilidad 

tecnica para lIevar a cabo estas operaciones, ala superposici6n con las institucio

nes de Bretton Woods y con respecto al riesgo de que la imagen 0 identidad del 

Banco pudiera verse lesionada al involucrarse este en temas contenciosos. 

Los orestarnos de politicas han side restringidos a operaciones sectoriales, en 

contraste con el Banco Mundial, que ha otorgado tanto prestarnos de ajuste sectoria

les como estructurales. Los meritos relativos de cada uno siguen siendo materia de 

discusion: en ausencia de una politica clara sobre la materia, la base de capacidades 

del Banco volco la balanza en favor de intervenciones de objetivos programados de

bide a que el conocimiento sobre sectores especificos era s61ido y podia ser 

utilizado de inmediato. La capacidad macroecon6mica del Banco necesitaba ser 

expand ida. Como resultado del Septimo Aumento, la Asamblea de Gobernadores 

autoriz6 operaciones basadas en politicas hasta un techo del 25 por ciento del 

total de prestamos durante el perfodo 1990-1993 (esto es, 5.600 millones de d6la

res provenientes del capital ordinario y del FOE). 

EI Banco Mundial adopt6 un rol capacitador temporario cuando el BID comenz6 

a desplazarse hacia los prestamos basados en pollticas, Los Estados Unidos que

nan que el BID Ilevara a cabo financiamientos paralelos y que trabajara estrecha

mente con el Banco Mundial en el tema de los prestarnos basados en pollticas 

durante los dos primeros aries del ciclo de aportaci6n de fondos para que adquiriera 

la necesaria experiencia. Se extrajeron areas potenciales de cooperaci6n de la 

carpeta de estudios del Banco Mundial en la etapa de programaci6n por pais luego 

de que se aprobaran las pautas fijadas en el Septimo Aumento y entraran en vigencia 
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los procedimientos paralelos de financiamiento. Los equipos de proyectos fueron 

igualados en los dos bancos. EI BID adopto una macro condicionalidad identica ala 

del Banco Mundial perc usa sus propios analisis y objetivos de pais para dictar 

diferentes condiciones en el nivel sectorial. La supervision y la ernision periodica de 

fondos eran estrechamente coordinadas y estaban subordinadas a las objeciones 

del Banco Mundial (ver Banco Mundiat, Adjustment Lending by Region, 1992, p. 8). 

Los primeros prestarnos sectoriales estaban restringidos, por fuerza, a ope

raciones incluidas en la carpeta del Banco Mundial. Las contribuciones del BID 

a estos primeros prestarnos sectoriales fueron limitadas. Mas aun, el enorme 

incremento en el volumen de prestarnos que se produjo con el Septirno Aumento 

ejercio presion sobre la adrninistracion para que lograra la aprobacion de pres

tam os y "em pujara el dinero hacia afuera". Esto obliqo a la adrninistracion a 

depender en gran medida del Banco Mundial. EI requerimiento de que se em

prendiera un financiamiento paralelo al del Banco Mundial, llevo a una concen

tracion de prestarnos basados en politicas (y de ahi, del total de prestarnos) en 

los paises de los Grupos A y B, que es donde se encuentra la mayor fuerza del 

programa de prestarnos basados en politicas del Banco Mundial en la region. A 

medida que adquiria experiencia, el BID cornenzo gradualmente a enfocar la 

reforma de sectores y empresas estatales en las que tenia una experiencia pre

via con prestarnos para proyectos. EI prestarno otorgado a la Argentina para 

reformar empresas publicae se concentro en un sector, el de energfa electrica, 

en el que el BID pudo aplicar su salida experiencia y antecedentes y que com ple

mentaba los esfuerzos del Banco Mundial en otros sectores. 

EI procesamiento de las operaciones de ajuste fue sometido a una revision 

especiaillevada a cabo por el cornite de proqrarnacion encabezado por el presiden

te. La misma se concentro sobre la condicionalidad. EI desembolso fue dividido 

generalmente en dos tramos. Un tercer tramo podia ser agregado dependiendo de la 

complejidad del proyecto, cuestiones de plazos, y sobre todo, de las necesidades 

financieras del PMP. En contraste con los proyectos de inversion, que eran 

monitoreados desde las representaciones, los prestarnos para ajuste eran supervi

sados desde el departamento de planes y programas en Washington, D.C., un proce

dimiento cuyo propos ito inicial fue permitir una mayor coordinacion con el Banco 

Mundial. La ernision de todos los tramos requeria la aprobacion del Directorio. 

A fines de 1991, antes de la finalizacion del periodo de aprendizaje de dos 

aries, los Estados Unidos acordaron eliminar el requisito de financiamiento con

junto. EI Directorio dio su autorizacion para que se hicieran prestarnos sectoriales 

independientemente del Banco Mundial sobre una base de estudios caso-por
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caso. La experiencia y el conocimiento han sido desarrollados mediante la capa

citaci6n especial del personal existente y el "reclutamiento agresivo" (BID, Mid

Term Report, 1992). Tarnbien se establecio una red de consultores.' La decision de 

desplazarse hacia un programa de prestarnos independiente fue sabia. La presen

cia del Banco Mundial seria una desventaja para las operaciones de ajuste plani

ficadas para los aries venideros para los pequerios paises de Centroarnerica y del 

Caribe, donde la experiencia del BID sobrepasa la del Banco Mundial. Como 

puede inferirse de la Tabla 6.2, el financiamiento paralelo con el Banco Mundial 

decline durante 1992. A medida que su conocimiento y experiencia crecian, los 

prestarnos de politicas dejaron de ser estrictamente sectoriales. Por ejemplo, 

cofinanci6 el PAE III del Banco Mundial en Costa Rica; en Bolivia, su Prestarno 

Multisectorial de Inversi6n es un "prestarno de ajuste estructural en todo menos en 

el nombre" (Mosley, en Griffith-Jones et al., 1994). En Jamaica, la insistencia en 

mantener una politica de altas tasas de interes bajo un prestarno de sector agrope

cuario estaba destinada ha tener un impacto mucho mas alia del sector, dado el 

tarnario y estructura de la economia jamaiquina. 

Tabla 6.2 Prestamos de ajuste (en millones de dolares) 

1990 1991 1992 1993 

Total de prestarnos 3.832 5.359 6.023 5.962 

Prestamos para ajuste 1.310 2.050 1.500 494 

En paralelo con el 

Banco Mundial 1.310 1.700 180 80 

Participacion de los 100% 83% 12% 16% 

prestarnos en paralelo 

con los prestarnos 

de ajuste 

Fuente: BID, Informes Anuales.
 

Nota: Estas cifras no corresponden con las indicadas en tablas 3.4 y 3.5 debido a que aquf
 

solo se incluyen los prestarnos de polfticas de desembolso rapido "puros".
 

7. los consultores son utilizados para preparar diaqnosticos del sector privado para identificar 

lirnitacronesa la Inversionde sector privado: estos oiaqnosticos son el fundamento de los prestarnos 

del sector de inversion descripto en este capitulo. 1
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EI Banco estaba, a esta altura, activamente involucrado en la reforma de politi

cas y en tres aries consecutivos sobrepas6 su record de aprobaci6n de prestarnos. 

Estaba previsto que el programa de prestarnos sectoriales se expandiria rapidarnen

te, pero en los dos primeros aries de implementaci6n, excedi6 su techo del 25 por 

ciento (a pesar de que este techo estaba establecido para la duraci6n del Aumento). 

En 1990, el primer ana en que se implement6 esta modalidad de prestarnos, se 

aprobaron seis prestarnos sectoriales para cinco parses, totalizando 1.300 millones 

de d61aresequivalentes al 34 por ciento de los prestarnos del ana (ver Tabla 6.2), EI 

primer prestarno sectorial fue otorgado a Mexico por 300 millones de d61ares para 

financiar la reforma de politicas en transportes y telecomunicaciones. En el sector de 

telecomunicaciones asistio en la privatizaci6n de TELMEX y esta estableciendo un 

nuevo marco regulatorio para promover y suministrar servicios. En transportes, asis

tio en el diserto de un nuevo marco regulatorio para el transporte de cargas (BID, 

Informe Anual, 1991, p. 15). Se aprob6 un prestarno para la reforma del sector publico 

(tarnbien de 300 millones de d6lares) para Colombia, mientras que Venezuela reci

bi6 dos prestarnos por 300 millones de d61ares cad a uno, uno para modernizar el 

sector financiero, el otro para la reforma de empresas publicas, EI prestarno para el 

sector financiero incluye acciones de politicas tales como mejorar la asignaci6n 

crediticia, reducir el rol del sector publico en las instituciones financieras y estable

cer un marco regulatorio mas fuerte para supervisar los bancos privados. EI presta

mo para la reforma de empresas publicas privatiza firmas publicas y fija reglas ope

rativas mas estrictas para aquellas pertenecientes al dominio publico. 

Se aprobaron prestarnos para el sector agropecuario para Jamaica, Honduras 

y Nicaragua. EI prestarno para Honduras apoyo reformas de envergadura en el 

ambito de politicas generales, particularmente en relaci6n con el comercio inter

nacional. En Jamaica, el prestarno se focaliz6 sobre las politicas de precios, el 

credito agropecuario (incluyendo una politica de tasas de interes), comercializa

ci6n dornestica de importantes commodities tales como cacao y cltricos. privatiza

ci6n de terrenos fiscales y control de pesticidas quimicos. 

En los casos de Venezuela y Mexico, la iniciativa para la reforma parti6 de los 

respectivos gobiernos. Las condicionalidades presentaron pocos problemas; de 

hecho, los prestamos recompensaban 0 consolidaban reformas anteriores. Por el 

otro lado, las reformas de politicas en Honduras y Jamaica plantearon temas con

flictivos y produjeron demoras. En el caso de Jamaica, el Banco se uni6 al Banco 

Mundial, que Ilevaba tres aries en la preparaci6n de su prestarno, con un celo 

excesivo; "su principal contribuci6n estaba relacionada con la negociaci6n de 

tasas de interes" (BID, Two Years, 1991, p. 34). Mientras que el Banco Mundial 

habia considerado una reducci6n de los subsidios al sector agropecuario, el BID 
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adopt6 una actitud militante e insisti6 en tasas de interes real positivas altas. Esto 

recibi6 la fuerte oposicion del gobierno, especialmente en relaci6n al cacao, ba

nana, cafe y citricos. Se origin6 una "amarga disputa" con respecto a la velocidad 

con que las tasas de inter es tenian que ser elevadas para los minifundistas 

(Levinson, 1992) EI Banco de Desarrollo del Caribe tarnbien discrep6 con el BID 

(Reid, 1995). Desde la perspectiva de la eficiencia, el punta de una polftica de tasa 

de interes positiva era, cuando menos, inconsistente con los objetivos de creci

miento y recuperaci6n en un momento en el que la agricultura necesitaba ser 

estimulada para generar producci6n, empleo y divisas. Mas aun, ninqun mecanis

mo compensatorio fue ideado para los granjeros de bajos ingresos. Se requeria un 

enfoque mas equilibrado en vez de una conversi6n a los meritos de la eficiencia 

por la eficiencia misma. Es en este punta precisamente donde el BID deberla 

diseriar una condicionalidad apropiada, comprensiva e intelectualmente creativa, 

hecha a medida de las idiosincrasias sociales y politicas de cada PMP. 

Se ha establecido un vinculo entre los prestarnos de ajuste del BID y la reducci6n 

bilateral de la deuda de Estados Unidos. Un programa de prestarnos para el sector 

de inversi6n (PSI), exclusivo del Banco e independiente del Banco Mundial, ha sido 

iniciado baja la Iniciativa para las Americas. Sequn 10 descripto por el Banco, el propo

sito del programa es inducir a los paises a "tornar medidas para proveer un ambito de 

inversi6n que conduzca al crecimiento del sector privado" (BID, Informe Anual, 1991, 

p. 23). EI prestarno puede servir como base de idoneidad para la IPA: para estar 

calificado para un alivio de la deuda bajo la IPA, "un pais debe primero implementar 

las medidas de politicas requeridas por el programa PSI, 0 sino que el Banco 

considere que esta tamando medidas para crear un c1ima de inversi6n favorable al 

crecimiento del sector pr.vado" (ibid). Un prestarno de sector de inversi6n es un 

gran paraguas para cubrir "distorsiones residuales" que no fueron tocadas por 

anteriores prestarnos de ajuste. Las condicionalidades son de largo alcance y 

amplio espectro Dependiendo del pais y de las circunstancias, pueden desregular 

el comercio y las finanzas. mercados laborales, mercados de valores, derechos de 

propiedad (incluyendo la intelectual) y asi sucesivamente. 

EI diseno de las operaciones de reformas de politicas del BID refuerza los 

acuerdos FMI/Banco Mundial y los complementa en las areas que estan fuera de la 

cornpetencia del FMI/Ballco Mundial Por esta raz6n, y aunque no forme parte de 

un mandato, deberia procurarse una !faison con estos programas. En Costa Rica, 

el programa de PSI incluye un acuerdo informal con el FMI como condici6n previa 

para el desembolso. En Bolivia, el programa se basa en un prestarno de sector 

financiero del Banco Mundial; a su vez, un programa de reform a de la empresa 

publica de la AID fue concebido como una segunda etapa del programa PSI. 
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PROMESAS AMBICIOSAS, CUMPlIMIENTO AMBIGUO 

La condicionalidad es un instrumento sensible. Por esta razon la r!':!fQrrllal~; 

gislativa es incluida en la matriz de una farma algo ambigua.!..amatriZQt> 

condicionalidad del PSI argentino ejemplifica este problema. La rnlsrna anticipa> 

compromises -"promesas"- vagamente farmulados par el poder~jecytjvoenel 

momento de la presentaci6n ante el Directario. Un ejemplo de I~ lista son los dere

chos de propiedad intelectual. Previo a la presentacion al Directorlo (y ala apro

baci6n del primer tramo), se requiere que el poder ejecutivo "pre$entearCongre

so la legislaci6n de patentes que protege todos los product()sti,NClse :eg~i~r~fl. 

medidas de pollticas adicionales (en esta area) para la liberaCioodelsegypqpr . 

tramo. En el tercer trarno, una "protecclon adecuada de patentes'tiene que l')ap~fi 

sido extendida a todos los productos, pero no hay rnenclon dela imposiciOOQ 

sustentabilidad de la polltica. Si se hace necesario dejar un espacio semejante 

para la amblquecad, qulzas seria mas sensato que el Banco incluyeraestasu;v 

formas en el dialcqo-pals y en el acuerdo amplio sobe retorrnas iN,titucionaltasy 

de polfticas antes que atarlas a los desembolsos. 

La matriz argentina tarnbien esconde otrasdificultades. Estaplagada con una 

proliferaci6n de objetivos programados. Demasiados sectores, demasladas condi

ciones, demasiadas leyes y demasiadas agencias gUQernamentales 

entrecruzandose. "Cuantos mas objetivos de politicas y condlciones contiene un 

prestarno, mas problernatica y debil tiende a ser la imposici6n de cualquJercondi

cion individual" (Lewis, 1993). En tales circunstancias no es facilverificar el gradq 

de cumplimiento en cada desembolso. EImonitareo y cumplimiento sincronizadc 

de todas las condiciones es complicado. 

Parotra parte, la refarma es un proceso continuo. La Jegislaci6nrequeridapue

de atravesar diferentes fases 0 enfrentar obstaculos en el proceso de aprobaci60 e 

irnplementacion. Par ejemplo, la ley puede haber sido enviada qJ congreso pew 

postergada par un gobierno poco dispuesto a entrar en regateos y concesiones, 0 

puede haber sido parada par la oposici6n. Entales circunstancias no le sera f?cil al 

Banco juzgar el grado de cumplimiento del poder ejecutivo con el cpr1Veniocr~iti

cio. EI enredo burocratico probablemente sntatlzara la vulnerabilidad de toco'el' 

proceso ante criterios politicos subjetivos. Esto milita en contra de la buena 

gobernabilidad de los programas crediticios. 

Como alternativa, el Banco puede tratar de identificarcondic:i8nesprirnariB~ 

(en otras palabras, aquellas consideradasesenciales para E')I l()grQd~J~$rD~tl:l,~ 
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del programa) (BID, Two Years, 1991), contra las cuales podra medir et curnpli

rniento. Una multiplicidad de objetivos crediticlos corre el riesqo de que se 

produzca un entrelazamiento de condiciones centrales y auxiliares y una perdi

da de transparencia. La pregunta seria ~por que un surlido tan variado de politi

cas regulatorias fueron amontonadas todas juntas en primer lugar? 

Puede resultar obvio par que los prestatarios aceptan condiciones crediticias 

intrincadas y ambiciosas, pero resulta menos comprensible par que el Banco no 

puede establecer prioridades y discriminar entre las reformas econ6micamente 

deseables y las politicamente apropiadas 0 factibles, Hay lecciones para ser apren

didas de la experiencia del Banco Mundial (Banco Mundial, 1989; Mosley, 1991). La 

aceptacion par parte de los prestatarios de condiciones inmanejables es una con

secuencia de la necesidad y depende de transferencias netas positivas asequra

das de la institucion; su cumplimiento a 10 largo de la vida del prestarno variara de 

acuerdo a la disponibilidad de fuentes alternativas de financiamiento. 

EI primer PSI fue aprobado en junio de 1991 para que Chile recibiera 150 millo

nes de dolares. Los prestarnos para Jamaica, Bolivia. Colombia, Argentina, EI Salva

dor y Costa Rica fueron aprobados a continuacion. La condicionalidad para Chile 

apunta a abrir al sector del cobre y de transportes a la inversion extranjera, relajar las 

regulaciones sobre mercados de capital e inversiones por fondos de pension, firmar 

acuerdos sobre impuestos a la herencia e inversion y aprobar una legislaci6n que 

permita la resolucion de disputas internacionales relacionadas con la inversion, 

Muchas de estas refarmas ya estaban siendo implementadas par el gobierno chile

no, De hecho, la propuesta para el prestarno escasamente puede describirse como un 

paquete de condicionalidades debido a que era redundante, y simplemente hacia publi

co el proceso de refarmas que ya estaba encarninado. Mas aun, dado el importante flujo 

financiero de anos recientes, el gobierno estaba menos interesado en los fondos por sl 

mismos que en ser el pnmero en firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados 

Unidos: estaba ansioso par obtener un "certificado de buena administracion hoqareria" 

ante la IPA Era tal la poca impartancia asignada a los fondos, que Chile pidio que los 

desembolsos fueran retenidos de modo que el peso de la condicionalidad fuera carga

da en el ultimo tramo y no en el primer tramo, como es la costurnbre. A continuaci6n, el 

gobierno pidi6 una postergaci6n de un ano para la liberacion del primer tramo y una 

extension de la vida del prestarno hasta fines de 1994, 

EI caso de Chile quizas sea excepcional Pero existen otras desventajas si la 

creaci6n de un ambito adecuado depende de una legislaci6n que es aprobada 
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par el cangresa de un pals y no par la rama ejecutiva que firma el contrato crediti

cia. Puede que Chile tenga un grada de consensa poco cornun con respecto a 
refarmas. En los paises donde el consenso es mas debil y existe un congreso que 

funciona carrectamente, el Banco puede verse en un dilema. Si la refarma cantem
plada no es significativa, el prestarno en sl puede ser cuestionado. Si la legislaci6n 

requerida es ciertamente una medida importante LPuede el Banco confiar en la 

palabra del poder ejecutiva de que el congreso la aprobara? c!,C6mo puede medir
se adecuadamente el cumplimiento previa al desembolso? Pear aun, ignara el 

proceso democratico. c!,Puede el Banco anticiparse a la aprobaci6n del congreso? 

Para fines de 1991, los prestarnos de ajuste que habian sido fijados con un 

techo de 25 par ciento siguiendo las pautas del Septirno Aumenta, habian excedi

do un tercio (ver Tabla 6.2). EI techo fue establecido para la vida completa del 

aumento perc result6 inadecuado para las demandas iniciales de los paises del 

Grupo A y B (BID, Mid-Term Report, 1992), particularmente con anterioridad al 

aumento de los flujos de capital privado. Los fondos asignados para los prestarnos 

basados en pollticas a los parses de los Grupos A y B ya habian side agotados aun 

antes de que se permitiera el inicio del flujo hacia el Peru y Brasil. No obstante, la 

propuesta para elevar el techo fue denegada, dado que los prestatarios mayores 

estaban gradualmente recuperando su categoria de paises solventes. Para 1993, 

este tipo de operaci6n habra alcanzado una meseta, dado el estado del proceso 

de reforma en estos parses y la calda en las tasas de interes en los mercados de 

capitales internacionales. 

PRESTAMOS A SECTORES SOCIALES 

Antes de que se lanzara de Ilene a los programas de prestarnos basados en 

pollticas. el BID dedic6 una proporci6n de su total de prestarnos a los sectores 
sociales que era significativamente mayor en comparaci6n con los de los Bancos 

de Desarrollo Africano y Asiatico y los del Banco Mundial/AID. A pesar de su 

asignaci6n mas alta a los sectores sociales, no Ie ha ido tan bien en cuanto a su 

alcance en los niveles mas pobres (ver Tabla 6.3). Sequn 10 visto en el capitulo 5, 

el Banco no ha tenido mucho exito en alcanzar su objetivo con los beneficiarios de 

bajos ingresos. EI Banco esta cambiando su enfasis en una medici6n rnaternatica 

ex ante del impacto de los proyectos en los beneficiarios hacia el delineamiento de 

un programa de acci6n para el dialoqo con cada PMP Se espera que el tema de la 

pobreza forme parte de la agenda en el proceso de programaci6n por pals. 
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Tabla 6.3 Prioridades humanas en los f1ujos multilaterales· 

Helacion Helacion Porcentaje del 

asiqnacion prioridad total de flujos para 

Social b Social C prioridades hurnanas" 

Agencia 1988-1889 1988-1989 1988-1989 

BID (incluyendo el FOE) 3.832 5.359 6.023 

Banco Asiatico de Desarrollo 

(incluyendo fondo especial) 17,5 64,5 11,3 

Banco Africano de Desarrollo 

Fondo Africano de Desarrollo 17,5 47,7 8,3 

Banco Mundial/AID 16,6 32,4 3,4 

Fuente: Griffith-Jones et aI., 1994.
 

Notas: a. Las prioridades humanas son definidas como: una educacion basica, cuidados prima


rios para la salud, agua potable segura, sanidad adecuada, planiticacion familiar, nutricion,
 

b. La relacion de asiqnacion social es la relacion de los prestarnos de sector social a total de 

prestarnos. 

c. La relacion prioridadsocial es la relacionde los prestarnosde sector social (definidoscomo gastos 

dirigidos a los sectores de bajos recursos en relacion al total de prestarnos del sector social). 

d. Refleja la proporcion del total de flujos derivados hacia prioridades humanas, calculada 

mediante la rnultiplicacion de (b) x (c). 

Uno de los exitos recientes del Banco en el sector social ha sido el apoyo al 

fondo de emergencia social (FES) en Bolivia entre 1986 y 1990. EI FES fue creado 

como una red de seguridad de corto plazo para mitigar los costos sociales del 

programa de ajuste de 1985 para los segmentos vulnerables de la poblaci6n. EI 

fondo recibi6 apoyo del BID (34 millones de d61ares de 1986 a 1990) asi como de 

otros donantes internacionales. Provey6 fondos para proyectos a pequeFia escala 

y trabajos-intensivos, propuestos e implementados por las ONG locales. Los pro

yectos financiados pertenecian en su mayo ria a infraestructura: se estima que 

crearon 41.000 puestos de trabajo y agregaron un 2 por ciento al nivel del PBN 

durante el periodo. EI exito del fonda sirvi6 como inspiraci6n para otros palses: "en 

Africa solamente, existen mas de veinte fondos sociales que estan usando el mis

mo principio de una mezcla de fondos gubernamentales e internacionales para 

catalizar iniciativas para la construcci6n de proyectos de desarrollo" (Mosley, en: 

Griffith-Jones et al., 1994). Concebido como una medida temporaria, sus logros 

impulsaron un sucesor, el Fondo de Inversi6n Social. 
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EI entasis puesto en el desarrollo de recursos humanos ha ido ganando terre

no. Este enfasis refleja la percepci6n de que las inversiones en recursos humanos 

son centrales para reducir la pobreza e incrementar la productividad (BID, EI Pro

greso Econ6mico y Social en America Latina, 1993). A partir de 1986, los presta

mos a los sectores sociales han sido incrementados, especialmente para los pal

ses altamente endeudados en el Grupo A y para los pafses de bajos ingresos del 

Grupo D. Desde 1991 a 1992, el Banco casi duplic6 su cartera de proyectos 

sociales (ver Tabla 6.4). Los prestarnos otorgados a sectores sociales en 1992 y 

1993 alcanzaron una citra de casi 3.000 millones de d6lares, un tercio del total de 

compromisos del Banco, una proporcion que estabastante por encima del prome

dio historico reciente y que es equivalente a los prestarnos por ajuste durante ese 

mismo perfodo. Para el Octavo Aumento, los prestarnos para necesidades socia

les, equidad y reducci6n de la pobreza suman el 40 por ciento del volumen total y 

el 50 por ciento del nurnero total de operaciones. Sobre una base de caso-por

caso. una proporci6n de los costos recurrentes de los proyectos sociales seran 

aptos para financiamiento del Banco. 

Tabla 6.4 Cartera de proyectos sociales del BID: 1991-1993 

1991 1992 1993 Total 

Sectores N° Monlo N° Monto N° Monto N° Monto 

Eduaci6n 4 122 13 590 3 300 20 1.012 

Ciencia y 

tecnologfa 2 119 3 500 5 619 

Salud 2 59 12 599 5 650 19 1.308 

Redes cloacales 6 490 11 1.038 19 1.622 36 3.150 

Desarrollo Urbano 4 708 11 1.164 3 99 18 1.971 

Otros 2 58 6 427 4 405 12 891 

Subtotal 20 1.556 56 4.318 34 3.076 110 8.951 

Total de prestarno 86 6.675 125 10.542 91 7.990 302 25.207 

Porcentaje del 

total 23,3 23,3 44,8 41,0 37,4 38,6 34,8 33,1 

Valor promedio de 

proyectos sociales 77,8 79,4 87,1 81,4 

Fuente: BID, Sectores Sociales, Marco de Referenda para la Accion 1992-93, 1991. 
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En suma, el Banco esta tomando la iniciativa de "enfatizar la necesidad de 

incorporar a todos los sectores de la sociedad en el proceso de desarrollo" (BID, 

Informe Anual, 1992, p. 12). Esta actitud debe ser alentada. Durante la crisis de la 

deuda, la distribuci6n desigual del ingreso se via agravada. Mas aun, a medida 

que el gasto publico en salud, educaci6n, y otros programas sociales se reducla, 

la mayorla de los indicadores de bienestar social se deterioraron en forma marca

da. En la actualidad, doscientos millones de personas viven en la pobreza en la 

regi6n, 2,5 por ciento por encima del nivel calculado tan recientemente como 

1986 (BID/PNUD, Social Reform and Poverty, 1993). 

EI Banco esta comprometido con la implementaci6n de reform as institucio

nales para el alcance y suministro de servicios sociales mediante el realce de 

los temas sociales en el proceso de programaci6n y de dialcqo con los paises. 

Tarnbien puede fortalecer la reducci6n de la pobreza a traves de la cuidadosa 

selecci6n y diseno de proyectos, incluyendo una mejor programaci6n de obje

tivos en terrninos de beneficios para los sectores pobres. Como parte de este 

proceso, se ha aliado con el PNUD para promover un consenso sobre la urgen

cia de una reforma social. Esta colaboraci6n produjo Social Reform and Poverty, 

que fue discutido en una reunion de lideres regionales en febrero de 1993. EI 

ejercicio tenia por intencion identificar un conjunto de principios para la refor

ma social y de politicas publicas para comenzar un proceso de dialcqo y pro

gramacion con los PMP. 

EI presidente tarnbien ha establecido un grupo de politicas con agenda social 

dirigido por Louis Emmerij. EI grupo estableci6 prioridades para la agenda social y 

coordino las mismas con las reform as macroecon6micas en curso. Se Ilevaron a 

cabo tres estudios de caso pilotos en Chile, Trinidad y Tobago y Venezuela; un 

cuarto estudio debia iniciarse en Costa Rica en 1994. Como resultado de estos 

estudios preliminares, una nueva ventana ha sido propuesta para dar prestarnos a 

sectores sociales en tandem con prestarnos de politicas para crear el ambito apro

piado en terrninos institucionales, de orqanizacron y de politicas. La nueva venta

na estaria abierta para paises que emprenden un paquete de reformas socioeco

nornicas. Tendria un brazo "activo" para prestarnos de politicas que prepararia el 

terreno para 81 brazo "pasivo" para la inversion. Una vez implementadas las refor

mas, el Banco continuaria aportando fondos para proyectos de inversi6n tradicio

nales. Este enfoque todavia esta en discusion. Algunos parses estan preocupados 

luego de las experiencias sufridas con prestarnos de politicas anteriores en rela

cion a la multiplicidad y proliteracion de objetivos de pollticas y a la carga adminis

trativa agregada a un sector publico debilitado que puede hacer que los prestarnos 

se vuelvan inmanejables (por ejemplo, en el caso de Argentina). Otros son renuentes 
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a incrementar su endeudamiento externo en terrninos de capital ordinario (tales 

como Costa Rica y Chile). 

La sustentabilidad de un proyecto significa que debe generar suficientes fondos 

para su implementaci6n y operaci6n. La sustentabilidad financiera de proyectos de 

sectores sociales con fondos externos que no generan una corriente de ingresos es 

algo que preocupa a muchos PMP, Los costos operativos tienden a recibir menos 

fondos en muchos PMP, en parte debido a la falta de polfticas impositivas adecuadas, 

la falta de aranceles de usuarios y los mayores dividendos politicos obtenidos de los 

proyectos nuevos en comparaci6n con el mantenimiento de proyectos viejos. EI 

dilema que plantea la reducci6n de la pobreza es que las inversiones de capital 

humano requieren un financiamiento considerable de costos operativos. Los que 

proponen inversiones con fondos externos en capital humano argumentan que es

tas son mas productivas que la inversi6n en capital Ilsico (Banco Mundial, 1990, p. 

86). Aquellos que critican este enfoque serialan que los costos operativos tienden a 

agigantarse en los presupuestos globales. Una preocupaci6n adicional es que, si el 

gobierno no puede financiar costos operativos en el presente Lc6mo loqrara solven

tar costos operativos futuros y generar las divisas necesarias para el servicio de la 

deuda? (Banco Mundial, Poverty Reduction, 1992). Una posibilidad que esta ahora 

bajo consideraci6n en el BID es una extensi6n de los perlodos de gracia y madurez 

para estos prestarnos. Adernas, el Banco tendra que considerar un marco financiero 

para el sector atado a las polfticas fiscales del pais, Tarnbien deberfan tomarse en 

consideraci6n las provisiones para asegurar la sustentabilidad una vez finalizado el 

suministro de apoyo proveniente del Banco. A pesar de que el poder de negociaci6n 

del Banco se vera reducido en ese punto, el desernpeno en la sustentaci6n de 

proyectos anteriores pod ria convertirse en una condici6n para un apoyo futuro. 

Algunos programas innovadores estan tomando en cuenta las circunstancias 

institucionales en los PMP, Se proyecta la creaci6n de un centro de estudios para 

capacitar "gerentes sociales" inspirado en el Instituto de Desarrollo Econ6mico 

del Banco Mundia'. 

Un programa piloto de cuatro aries de duraci6n para el entrenamiento de 

j6venes en Chile ha Ilamado la atenci6n de otros PMP. EI programa, disenado para 

reducir el desempleo juvenil, se apoya s610 marginalmente en instituciones guber

namentales. Su meta es proveer entrenamiento para 100.000 personas. EI objetivo 

del programa es Ilegar a j6venes de 15 a 24 anos provenientes de familias de bajos 

recursos que no estan enrolados en el sistema educativo formal. Los institutos 

educacionales compiten por el diseno e implementaci6n de cursos a traves de un 

proceso de licitaci6n abierto. Parte de la capacitaci6n provista debe realizarse 
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mediante practicas directas de modo de desarrollar y fortalecer, vinculos entre las 

demandas del sector privado y las habilidades de esta franja de poblacion benefi

ciaria del programa. La seleccion de los institutos educacionales se basa en la 

calidad y precio del curso ofrecido y en el numero de alum nos que tienen garanti

zado un entrenamiento laboral practice. Para programar la entrada de los aprendi

ces al mercado laboral, solo se otorga una pequena renta-equivalente a menos de 

un tercio del salaria minimo durante el periodo de clases, con niveles levemente 

mas altos al ingresar estes a empresas. 

L1DERAZGO REGIONAL 

Con el incremento en los prestarnos producido como consecuencia del Sep

tima Aumento, la presencia del Banco en la region tarnbien aumento: En 1991, el 

Banco reanudo su rol tradicional como la mayor fuente de financiamiento multilateral 

para la region (ver Figura 6.1) Esto fue muy evidente en los paises de los Grupos A 

y B donde la declinacion habia sido mas pronunciada y donde el BID se valio de la 

anterior carpeta del Banco Mundial. No obstante, el BID provee de una y media a 

dos veces el volumen de asistencia provisto por el Banco Mundial (ver Figura 6.1) 

a los paises de los Grupos C y D, 

EI BID tarnbien ha sido la mayor fuente de asistencia tecnica para la region y 

un componente clave de liderazgo intelectual. Este programa se divide en tres 

categorias principales. La prirnera es de asistencia tecnica atada a proyectos 

especificos; cubre la preinversion y asistencia en la ejecucion del proyecto, 

incluyendo la creacion 0 el fortalecimiento de instituciones. La segunda catego

ria consiste en estudios especiales y actividades prornocionales. La tercera ca

tegoria comprende proyectos de capacitacion y programas lIevados a cabo por 

el BID, Junto can el PNUD, ha financiado al Instituto Latinoamericano de Planifi

caci6n Econ6rnica y Social (ILPES) en Santiago, que proveia cursos de entrena

miento en desarrollo socioecon6mico. Brindaba asistencia a los gobiernos en la 

preparacion de planes y programas y en la recolecci6n de estadfsticas adecua

das. EI Banco, en la actualidad, se esta aventurando hacia nuevas fronteras para 

la asistencia tecnica al diseriar programas para la rnodernizacion de legislaturas 

y sistemas judiciales. 

La asistencia tecnica no reembolsable, que es crucial para incrementar la 

capacidad de absorcion de los parses del Grupo D, esta financiada en su mayor 
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parte por el ingreso neto del FOEB Esta proyectado que disminuya en aries venide

ros; yes posible que este deficit sea cubierto por un fonda especial, el FONTEC,que 

ha sido propuesto como resultado del Octavo Aumento. FONTEC no s610 deberla 

preservar esta tuncion clave del Banco sino tarnbien ayudar a consolidar fondos 

obtenidos de fuentes bilaterales, aumentar la transparencia en el uso de fondos y 

focalizar la, hasta ahora, fragmentada cooperaci6n tecnica. 

EI Banco desernpena en la actualidad un importante rol en las relaciones 

hernistericas globales. Ha sido un proponente activo y el "facilitador clave" de la 

IPA(BID, Informe Anual, 1990, p. 5). Se esta encargando de analizar el camino a ser 

recorrido por el Area de Libre Cambio de las Americas. Participa en el apoyo a la 

inteqracion econornica, de manera destacada en America Central, el Caribe, el Grupo 

Andino y en el Cono Sur; y contribuye con estudios sobre el mejoramiento de la inte

graci6n fisica de la Hidrovia Parana-Paraguay (es el canal subfluvial mas largo en el 

mundo), la ruta Buenos Aires-San Pablo, el proyecto de integrar los sistemas ferrovia

rios en el Cono Sur, el proyecto de vincular los sistemas de electrificaci6n en America 

Central y as! sucesivamente. 

Ademas, el presidente esta trabajando sobre los severos problemas sociales 

que afligen a la region. En su discurso ante la Reunion Anual de 1992, Enrique 

Iglesias identific6 dos tareas regionales de envergadura cruciales para la viabili

dad del modelo de desarrollo que esta siendo aplicado en la actualidad por los 

paises de America Latina. La primera y mas urgente tarea es reducir la pobreza 

extrema a traves de medidas compensatorias apropiadas. La segunda tarea es 

avanzar hacia una sociedad mas integrada. 

EI mantenimiento par parte del Banco de un dialoqo intelectual sobre los aspec

tos sociales del desarrollo esta ejemplificado par un debate sobre una estrategia 

hacia Peru durante la adrninistracion de Alan Garcia. EI entonces gerente del depar

tamento socioeconornico, Miguel Urrutia y J. Levinson, consejero general, enfatizaron 

que un otorgamiento continuado de prestarnos pod ria ayudar a prevenir un mayor 

deterioro de las condiciones sociales. Cuestionaban si era atinado cortar todo finan

ciamiento en base a un desernpeno pobre y argumentaban a favor de una asistencia 

selectiva continuada para apoyar los servicios basicos tales como agua potable y 

r 8. Fuentes bilalerales han ayudado a financiar la cooperaci6n tecnica. Un ejemplo destacado 

I es el Fondo Japones, que financia alrededor del 20 por ciento del total de compromisos. 
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redes eloaeales. "Para poner el punto de manera negativa, el BID no fue estableeido 

para repliear el rol del FMI. Tampoeo ha sido su prop6sito que debiera ser una 

ageneia de refinanciarniento para la deuda eomereial" (Pelase, 1989, pp 2-3). 

EI BID retuvo su individualidad al mantenerse en eontaeto con los problemas 

de la regi6n y a un paso mas adelante que los formulares de politicas. Trabajando 

en eombinaei6n con el PNUD, el Banco reuni6 a un grupo de estadistas, eientifieos 

y expertos para reflexionar sobre los problemas de un desarrollo sustentable. Nuestra 

Propia Agenda fue escrito por la Comisi6n Latinoamericana y del Caribe sobre 

Desarrollo y Medio Ambiente para movilizar la opini6n publica en America Latina y 

alentar la participaci6n en la Cumbre de Rio en 1992. La Amazonia Sin Mitos fue un 

esfuerzo similar Ilevado a cabo por la Comisi6n sobre Desarrollo y el Medio Am

biente para focalizar la regi6n amaz6nica. 

Adernas, el Banco ha creado un programa para canalizar el potencial intelectual y 

de investigaci6n en la regi6n para planificar pouticas sociales y econ6micas. Una 

red de institutos regionales especializados en eeonomia aplicada hacen trabajos 

de investigaci6n sabre cuestiones relacionadas con politicas. Los temas hasta 

ahora han incluido los plazos y secuencias de la liberalizaci6n del comercio, 

privatizaci6n, liberalizacion, productividad y desarrollo econ6mico, ahorro e inver

sion, el sector publico y la distribuci6n de ingresos, "shocks" extern os y pollticas 

de estabilizaci6n. Mientras que los retornos intelectuales del programa son consi

derables, su impaclo presupuestario es reducido; esta sostenido por un subsidio 

para la cooperaci6n tecnica regional no reembolsable de 4,7 millones de d61ares 

proveniente del FOE. De manera gradual, la urgencia deberia cederle el paso a los 

temas de sustentabilidad y la red puede contribuir a una agenda de desarrollo de 

largo plazo. 

Stanley Pelase (1989), uno de los arquitectos de los prestarnos de ajuste estruc

tural en el Banco Mundial, argument6 fuertemente en contra de la participaei6n del BID 

en los prestarnos de ajuste a sectores directamente productivos sobre la base de 

que los ternas de politicas mas importantes para estos sectores se relacionan con 

el comercio y politicas de tipo de cambio. Tomando en consideraci6n la posicion 

avanzada del FMI en politicas de tipo de cambio y las ventajas del Banco Mundial 

en comercio, sugiri6 que el BID podia ser 0 bien un colaborador pasivo en la 

negociaci6n, 0 de 10 contrario crearia divisiones dentro de las instituciones 

multilaterales, una situaci6n "en la cual, para ser honesto, es poco probable que 

tenga un impacto importante en el resultado final" (Pelase, 1989, p. 13). EI abogaba 

en favor de que el BID retuviera su ventaja comparativa en los sectores socioeco

n6micos y de infraestructura. Estos son temas a los que el FMI ha prestado poca 
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atenci6n y a los que el Banco Mundial les ha prestado mucho menos atenci6n que 

a la polltica comercial. 

Aun en el caso de que se cediera terreno en cuanto al pluralismo por el bien de 

la eficiencia, esta divisi6n del trabajo serla posible s610 en palses en los que existen 

tanto un programa del Fondo como uno del Banco Mundial en vigencia. Adernas, el 

BID no puede evitar las politicas comerciales. Es cierto que no necesariamente 

alcanza el nivel de conocimiento y experiencia del Banco Mundial en la liberaliza

ci6n del comercio; serla ciertamente muy diflcil ponerse a la par de veinte aries de 

trabajos de investigaci6n. Pero la polftica comercial no puede ser ignorada en un 

tiempo de activismo en la integraci6n regional y cuando los rneritos de "gobernar el 

mercado" estan ganando terreno (Wade, 1990). Por cierto, a pesar de que existe un 

consenso con respecto a la superioridad de una potitica comercial orientada hacia 

afuera, todavla persisten muchos desacuerdos sobre temas subsidiarios: la secuen

cia y plazos de la reforma, el nivel y desmantelamiento de barreras comerciales, el 

grado de protecci6n global (y sectorial) y el ritmo de la reforma en general. EI trabajo 

de Krueger no ha invalidado el argumento en favor de proteger industrias incipientes 

ni ha establecido que el exito de Corea y Taiwan estuviera basado sobre una estra

tegia de laissez faire. "Los esfuerzos del Banco (Mundial) por la reforma de politica 

comercial constituyen por esta razon uno de los elementos mas controversiales de 

sus programas de reformas propuestos" (Mosley, 1991, p. 94). 

EI BID deberia involucrarse en esta etapa en la asistencia para pollticas co

merciales. Debe ayudar a los PMP a incrementar sus capacidades institucionales 

y tecnol6gicas para promover el desarrollo y el acceso a mercados a traves de una 

relaci6n creativa entre el sector publico y el privado. Debe prestar atenci6n a las 

instituciones que afectan al comercio y a los mecanismos de financiamiento. EI 

conocimiento y la experiencia del Banco no deben quedar restringidos a una 

acumulaci6n de capacidades puertas adentro. Las habilidades para efectuar ana

lisis de pollticas deben ser apoyadas donde mas se necesitan, en los PMP. 

EI BID tarnbien deberia ayudar a los parses en relaci6n a la compatibilidad y con

sistencia de los planes de integraci6n que estan creciendo ahora sin orden ni concier

to. Gran parte de la agitaci6n del activismo relacionado con el comercio en la 

regi6n fue impulsada por el Ilamado del presidente Bush de los Estados Unidos 

para la creaci6n de un area de libre comercio que cubriera todo el Hemisferio 

Occidental. Parte del optimismo que gener6 no se justifica. Aun si se diera el caso 

de que el area de libre comercio cumpliera con los plazos fijados en la Cumbre 

Hernisferica de 1994, esto no garantizaria un progreso econ6mico sostenido. Mien

tras la agenda de la integraci6n hernisterica va tomando forma, otras tareas mas 
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inmediatas aguardan. EI Banco debe incrementar su capacidad anantica en el 

area de ajustes econornicos anticipados y debe estar preparado para apoyar la 

asistencia para el ajuste. Debe prestarse atencion a los potenciales perdedores 

cuando el libre comercio altere los patrones de prcduccion y empleo. EI Banco 

debe asegurar la coherencia del libre comercio regional con su agenda social y 

con los esfuerzos en contra de la pobreza de los receptores, de modo que las 

dificultades historicas para Ilegar a los beneficiarios de bajos ingresos no se repi

tan. Los "cuellos de botella" en la infraestructura ffsica regional (puertos, caminos, 

comunicaciones, etc.) son buenos candidatos para la participaclon del BID en el 

futuro inmediato. EI BID cuenta con el personal y las representaciones apropiadas 

para manejar estas necesidades. 

Hasta el presente, los prestarnos para el ajuste s610 han seguido marginalmente un 

patron en el cual las respectivas experiencias y conocimientos del BID y del Banco 

Mundial estuvieron equilibradas. La desconfianza de Estados Unidos hacia un ban

co contro/ado por prestatarios IIev6 al BID a de pender de la cartera de proyectos del 

Banco Mundial, imponiendo as! limitaciones a las contribuciones del Banco. A me

dida que crece la experiencia del Banco y a medida que los paises de la regi6n 

reducen las distorsiones en los precios, el gasto publico necesitara ser reestructura

do para maritener los servicios socrates y para asegurar la sustentabilidad de los 

proyectos. Deben generarse nuevas inversiones y disenarse nuevas instituciones y 

marcos regulatorios. Se ha calculado que el costa de construir un hospital es equiva

lente a alrededor de tres aries seguidos de costos operativos. Las pollticas para la 

salud deben considerar ambos aspectos y los gobiernos necesitan asistencia para 

la planificaci6n de ambos sistemas debido a que tienen una inclinaci6n natural 

hacia el "sindrorne de cortar la cinta", es decir, una preferencia por los proyectos 

nuevos de perfil alto y recompensas potiticas, particularmente en tiempo de eleccio

nes. AI igual que en los 3110S '60, cuando el BID cooper6 en el establecimiento de 

practicas contables nacionales, un enfasis de esta naturaleza requerirfa una coope

racion tecnica mejorada para apoyar la irnplernentacion de pollticas y el desarrollo 

de capacidades institucionales Los gerentes de sectores publicos deben ser capa

citados, a pesar de los bajos salarios y de la poca disponibilidad de personal tecnico 

calificado en el sector publico. 

EIBID puede seguir el enfoque de los macro programas del FMI/Banco Mundial y al 

mismo tiempo poner entasis en el impacto dlstribucional de los recortes del gasto 

publico. Para consolidar su carnpana en favor del desarrollo social y alivio de la 

pobreza, deber!a asegurar la consistencia de estas metas con las de otras IF!. Debe 

acornpariar a sus PI\I1P en el trazado de los Documentos de Marcos de Politicas 

(DMP). Resulta de vital importancia que el BID, a traves del dialogo de polfticas, 

- 161 



DIANA TUSSlE 

descubra formas en las cuales los qobiemos puedan asignar una cuota mas alta de 

su presupuesto a gastos sociales, mejorando asl la estructura de los gastos guber

namentales Tarnbien es importante que se tome en consideraci6n el nivel de gastos 

del gobierno; las reformas impositivas y los sistemas de recaudaci6n efectivos ten

dran que ser encarados como una parte integral de la estrategia para la reducci6n 

de la pobreza. 

La ventaja del BID radica en su grado de especializaci6n y en su habilidad 

para responder a condiciones locales. Las representaciones del BID pueden man

tener una relaci6n especialmente cercana y arm6nica con los PMP. Las mismas 

pueden identificar proyectos y sus funcionarios son una via para una comunica

ci6n continua entre el Banco y los implementadores locales de esos proyectos. 

Dado el contacto directo del Banco con las condiciones locales, tiene una ventaja 

estrateqica a priori con respecto al Banco Mundial. Sin embargo, pod ria sacar un 

mayor provecho de este punta que tiene a su favor. Paralelamente a la descentra

lizaci6n, el Banco debe proveer el "mix" de habilidades requerido por las repre

sentaciones para proseguir con la nueva agenda regional. 

La comunidad regional incluye otras organizaciones mas alia del BID. La 

Organizaci6n de Estados Americanos y la Comisi6n Econ6mica para America 

Latina y el Caribe son dos de los actores mas importantes cuyos roles estan siendo 

reevaluados en la actualidad. Estas tres instituciones son el tripode sobre el cual 

se habra de apoyar la integraci6n hernisferica. Mientras que una CEPAL mas redu

cida continua dedicada al campo de la investigaci6n, el anal isis y la asistencia 

tecnica, el anterior presidente de Colombia, Cesar Gaviria, recientemente elegido 

secretario general de la OEA, se propone restaurar un renovado sentido de rnision. 

Los parses de la regi6n estan comprometidos con la OEA y Ie han asignado la 

responsabilidad de organizar respuestas a cualquier ruptura de la democracia. 

Los estados-miembros de la OEA ciertamente reaccionaron ante la ruptura del 

gobierno constitucional en Haiti en 1991 yen Peru en 1992. En el caso del Peru, el 

BID bloque6 el desembolso de prestarnos ya aprobados por el Directorio hasta que 

el presidente Fujimori prometi6 un retorno al gobierno constitucional. La OEA aun no 

tiene una estrategia operativa acordada para enfrentar rupturas democraticas, pero 

mientras tanto el BID pod ria apuntalar a la democracia constitucional requiriendo 

que los gastos militares sean dirigidos por autoridades civiles electas y que su im

pacta sea incorporado a los objetivos de politica fiscal. Este sera un proceso lento y 

sensible en muchos parses. Mientras tanto, las iniciativas del BID con el fin de torta

lecer las legislaturas y sistemas judiciales son un paso importante hacia el logro de 

un buen gobierno. 
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MOVILIZACION DE RECURSOS 

Este capitulo describe las tendencias en los flujos de re

cursos y en la calidad de la cartera de prestarnos antes de revisar la contribuci6n del 

Banco ala recuperaci6n de la regi6n. Una secci6n subsiguiente trata sobre los fondos 

concesionales. EIcapitulo finaliza con una revisi6n de la eficiencia operativa. 

La crisis de la deuda en los aries '80 altere el rol de todas las IFI en la regi6n. La 

crisis fue diagnosticada como un problema temporario de liquidez, y antes de que 

se implementara una estrategia apropiada para la deuda, el BID desempeFi6 un rol 

compensador de vital importancia, como 10 demuestran los estudios de pais de Costa 

Rica, Bolivia y Argentina. Bajo el Sexto Aumento en 1982-1986, el Banco (con anterio

ridad a su virtual paralizaci6n debido a desacuerdos sobre los terrninos del Septirno 

Aumento), logr6 Ilevar a cabo transferencias netas positivas a la regi6n.' Como un 

"leal amigo en los malos tiempos" (Griffith-Jones et aI., 1994), fue un valioso expe

diente en un momento de masivas transferencias negativas generalizadas. 

Sin embargo, la responsabilidad de formular la estrategia para la deuda despues 

de 1985 fue puesta en manos de las instituciones de Bretton Woods. Entre 1985 y 

19881a estrategia dependi6 del Plan Baker que estaba basado en una combinaci6n 

de crecimiento, ajuste estructural y nuevos flujos. Los nuevos prestarnos, sin embar

go, no se materializaron sequn 10 esperado y muchos paises deudores enfrentaron 

transferencias netas crecientemente negativas hacia las IFI, incluyendo al BID, 

r 1. Estas son medidas como desembolsos, menos los pagos de capital e interes y las 

I suscripciones al Banco. 
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despues de 1986. Tardiamente, el BID comenz6 a salvar activamente la brecha en 

el financiamiento regional una vez que entr6 en vigencia el Septlrno Aumento en 

1989. Para ese entonces el Plan Baker se habfa desgastado y fue reemplazado por 

el Plan Brady que proponia que los paises con programas de ajuste s61idos debe

nan obtener el acceso a facilidades de reducci6n de la deuda y de los servicios de 

la deuda (RDSD) apoyados por el Fondo, el Banco Mundial y el BID. 

FLUJOS DE RECURSOS 

EI BID ha sido un generador activo de transferencias de recursos a sus PMP. 

Desde su inicio hasta el ultimo aumento general de recursos en 1994, lIev6 a cabo sus 

operaciones en ciclos de aportaci6n de rondos de cuatro anos de duraci6n. AI final de 

cada periodo el capital suscripto (pagadero y exigible) era repuesto. EI capital paga

dero ascendia a 31 00 millones de d61arespara fines de 1993, pero las suscripciones 

acumulativas a su capital ordinario eran casi veinte veces mayores como resultado de 

la suscripci6n de capital exigible pero no pagadero. Las proporciones de capital pa

gadero han declinado con cada reposici6n y el Banco ha debido depender de manera 

creciente de creditos tomados de los mercados de capital internacionales contra su 

base de capital. Gracias a este respaldo pudo otorgar prestarnos par un total de 

63.000 millones de d61aresdurante los treinta y tres aries de operaciones hasta 1993. 

EIvolumen del total de inversiones en proyectos financiados con la ayuda del Banco 

fue estimado en 170000 millones de d61ares (BID, Informe Anual, 1993). 

EI comienzo del Septimo Aumento coincidi6 con una declinaci6n en las tasas de 

interes en los Estados Unidos que alcanz6 su nivel mas bajo en treinta arios. Esto pro

vey6 un positivo "shock" externo a los PMP, inaugurando un nuevo perfodo de acceso a 

flujos financieros. En 1993 los flujos de capital privado totalizaron 60.000 millones, 77 por 

ciento por encima del nivel alcanzado en 1992 Ytres veces y medio mas que el de 1990. 

EI "shock" positivo permiti6 una reanudaci6n del crecimiento pero tarnbien ha complica

do el manejo de la politica econ6mica elevando el tipo de cambio, aumentando las reser

vas y engrosando la oterta monetaria a traves de toda la regi6n. 

EI BID siempre ha trabajado con pautas prefijadas para la asignaci6n de recur

sos entre los grupos de paises. Las mismas fueron establecidas en la iniciaci6n del 

Banco cuando los mercados financieros eran estables y fuertes, permitiendo una 

distribuci6n justa de recursos entre paises con diversas capacidades de absorci6n. 

Para asegurar el acceso a los recursos para los paises pequenos en los Grupos C y 
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D, se estableci6 un tope del 65 por ciento para los Grupos A y B bajo e\ Septirno 

Aurnento, EI mismo ha sido mantenido a 10 largo del Octavo Aurnento. Los programas 

de prestarnos a los Grupos C y D reciben apoyo mediante la asistencia tscnica en la 

preparaci6n de proyectos. Adernas, se les otorga tambien una cuota mas alta de 

financiamiento de divisas. Las cuotas de financiamiento de divisas permitidas son: 

50 par ciento para los parses del Grupo A, 60 por ciento para los del Grupo B, 40 por 

ciento para los del Grupo C y 80 por ciento para los paises del Grupo D. 

EI Septirno Aumento Ie permiti6 al Banco proyectar un programa de prestarnos 

de 22.500 rnillones de d61ares en 1990-1993 Los nuevos lineamientos para pres

tamos, junto con un cambio de administraci6n y un renovado sentido de misi6n, 

dieron como resultado un alza en los volurnenes crediticios. Los compromisos 

comenzaron a sobrepasar records anuales, creciendo a un ritmo de alrededor de 

1.000 millones de d61ares por ana en 1990, 1991 Y 1992. Durante el perfodo 1990

1993, los comprornisos crediticios Ilegaron a 21.100 millones de d6lares. Estos 

volurnenes estaban concentrados en los paises de los Grupos A y B. Sin embargo, 

los compromisos aumentaron a un ritmo mayor para los parses pequenos C y D 

que para los parses A y B. Las cifras tarnbien muestran que el BID todavia presta 

mas que el Banco Mundial en los parses C y D. 

Los desembolsos creoiticios brutos se vieron aumentados por la gran proporci6n 

de prestarnos de desembolso rapido En 1991 los desembolsos brutos alcanzaron 

3.100 millones de d6lares, representando un incremento del33 por ciento por encima 

del ana anterior. En 199210s desembolsos lograron un leve aumento y en 199311ega

ron a casi 3800 millones de d6lares. Los desembolsos netos (desembolsos sin pa

gos de deuda) tarnbien se incrementa ron Alcanzaron 1.000 millones de d61aresen 

1990 y un punta maximo de 1.600 millones de d61aresen 1993, Ilegando a mas de un 

tercio del total de Ilujos oficiales hacia la regi6n (BID, Informe Anual, 1993). 

La magnitud de los clesembolsos luego de la mejora inicial de la situaci6n de 

los flujos de caja de los PMP poena haber creado severos flujos negativos agrega

dos en el mediano plazo. EI estudio efectuado por el Banco, Two Years of Sector 

Lending Operations Cofinanced with the World Bank (1991), advertia que para 

1995 la dinarnica de las operaciones de ajuste pod ria imponer una carga sobre los 

flujos de ca]a de los parses cuando se cumplieran los plazos para los pagos. Serias 

transferencias netas negativas hacia el fin de la decada podrian, a su vez, ejercer 

presi6n sobre el Banco para que mantuviera un flujo continuo de operaciones 

mayores de desembolso rapido (BID, Two Years, 1991, p. 19). 

Dos desarrollos han alterado, sin embargo, la naturaleza del problema. EI prime
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ro y mas importante es que el flujo masivo de capital privado hacia la regi6n a partir 

de 1991 ha revertido la tendencia y Ilevado a una situaci6n casi de sobreabundancia 

de reservas de divisas en muchos paises; entre ellos figuran tres de los cuatro 

prestatarios mas grandes del BID, Mexico, Chile y Argentina. EI Banco y todas las IFI 
han side afortunadas en que flujos privados importantes han ayudado a compensar 

sus crecientes transferencias netas negativas. La presi6n ejercida sobre el BID para 

que mantenga un flujo auto-sustentable de transferencias positivas ha side levanta

da. Los parses pueden ahora repagar cornodarnente sus partes cada vez mayores 

de la deuda multilateral. Por cierto, puede argumentarse en favor de que los PMP 

aceleren sus pagos y alivien la presion ascendente sobre las tasas de cambio a las 

que se ven enfrentados, aun en el caso de que los flujos no se mantengan constan

tes en los niveles actuates. Los pagos podrian Ilevarse hacia adelante mediante el 

otorgamiento de incentivos especiales temporarios a los PMP. 

Segundo, el ritmo de los desembolsos ha side un poco mas lento de 10 esperado 

despues del primer trarno, a pesar de su tendencia creciente en 1993. Una administra

cion publica pobre y un desarrollo institucional debil en los PMP perjudico la trayectoria 

de los desembolsos. Algunos de los problemas surgidos en los desembolsos tam bien 

pueden rastrearse a la proliferaci6n de objetivos de politicas y al intrincado diserio de 

los prestarnos en sl, que dio como resultado una admlnistraci6n engorrosa y una irnple

mentaci6n Ilena de dificultades. La implementaci6n de algunos de estos prestamos ha 

side tan complicada y ha involucrado a tantos agentes conspirando en contra de la 

rapidez en los desembolsos, como es el caso de Argentina. 

EI aumento en los volurnenes de prestamos no se reflej6 en las transferencias netas 

positivas. Los PMP se han convertido en exportadores netos de capital al Banco desde 

1990, como 10 eran en 1987-1988 Como puede verse en la Tabla 7.1, s610 hubo un 

breve alivio en 1989 cuando los desembolsos de hecho excedieron el servicio de la 

deuda. (Los desembolsos se elevaron con el Septrno Aumento, debido a un incremento 

en los pagos de intereses sobre prestarnos anteriores.) Las transferencias del Banco 

Mundial a la region tarnbien se volvieron negativas en 1987 y a una escala mucho mayor 

que la del BID, alcanzando los 2600 millones de d61aresen 1991. 

A medida que los principales paises deudores vuelven a ser solventes, la urgen

cia de los desembolsos rapidos ha decrecido. Chile, por ejemplo, ha puesto a los 

desembolsos en una via mas lenta para disminuir los flujos rnasivos de divisas. Otros 

palses, aunque no experimentan un sobreflujo semejante, igualmente estan men os 

constreriidos en cuanto a divisas de 10 que estaban en los aries '80. EI BID comenz6 

a actuar contraciclicamente y a aminorar sus programas de desembolso rapido en 

los paises que ten ian posiciones mejoradas de balanza de pagos. 
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EI aumento de los prestarnos otargados por el Banco dio como resultado una 

participacion incrementada en la deuda externa de la region, que crecio de un 3,6 

par ciento en 1985 a un 5,8 por ciento en 1992. En cornparacion, la proporcion del 

BID en la deuda multilateral total ha caido de un 45,6 por ciento a un 40,9 por ciento 

durante el mismo periodo. aunque se proyecta que crecera en la segunda mitad de 

la decada del '90 a rnedida que la declinacion en los compromisos del Banco 

Mundial a principios de los aries '90 se vuelva tangible. 

Desde principios de 1994, y en el momento de escribir estas Ifneas, las tasas 

de interes de Estados Unidos han comenzado a elevarse. Las transferencias nega

tivas podrian nuevamente causar estragos en la posicion de pagos de los PMP, de 

continuar esta tendencia. Dada la sensibilidad de la region hacia los cambios en 

las polfticas monetarias del G-7 y la necesidad del BID de salvaguardar su propia 

cartera de proyectos y proveer a los PMP con la asistencia adecuada, el Banco 

deberia incrementar sus capacidades analiticas para anticipar las consecuencias 

de estas fluctuaciones Esto, sumado a los anal isis de riesqo-pais. Ie permitirfan al 

Banco una mayar respuesta frente a las circunstancias fluctuantes de los PMP, de 

10 que Ie es posible bajo el sistema de asignaciones par pais preestablecidas. Las 

asignaciones por pais prefijadas son un legado de los mercados de capital esta

bles y escasas alternativas de recursos; las mismas servfan para distribuir recur

sos con un espiritu de cooperacion, pero se requiere una mayar flexibilidad para 

manejarse con mercados de capital volatiles y la liberalizacion financiera empren

dida par los PMP. 

LA CARTERA DE PROYECTOS DEL BID 

EI setenta par ciento de los prestarnos desembolsados par el Banco estan con

centrados en seis paises Brasil, Mexico, Argentina, Colombia, Chile y Peru. Debe 

recardarse que estos paises dan cuenta de mas del 85 por ciento del PBN de la region 

y parecen estar saliendo de sus crisis de pagos. La exposicion en Argentina alcanzo 

apenas un 5 por ciento del total de la deuda externa en 1995, Y en Mexico, un 2 par 

ciento. EI Banco no tiene criterios de evaluacion de solvencia ni tiene una polftica de 

qraduacion. EI unico mecanismo que previene un riesgo de concentracion excesiva 

de la cartera del Banco en los paises con mayor capacidad de absorcion (Argentina, 

Brasil, Mexico y Venezuela) es el de las pautas para las asignaciones por grupos de 

palses que son establecidas en cada reposicion. 
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CAPiTULO 7 

Sin embargo, el riesgo para la cartera del BID no proviene tanto de una con

centraci6n de prestarnos sino del alto nivel de exposici6n que enfrenta en los 

parses de bajos ingresos severamente endeudados. Un rasgo de la crisis de la 

deuda de los anos '80 fue la acumulaci6n de atrasos del principal y de intereses 

sabre los prestarnos. Los prestatarios mayores lograron evitar entrar en mora mas 

alia de ciento ochenta dias pero los atrasos par mora estaban concentrados en 

unos pocos paises pequenos, a saber, Nicaragua, Honduras, Peru y Panama. Los 

prestarnos a Guyana nunca Ilegaron a ser calificados como incobrables, aunque 

el pals fue declarado no apto par el FMI en 1985. 

Muchos palses tuvieron que entrar en mora contraviniendo el status de acree

dar preferido del BID y su politica de no participar en reprogramaciones de pagos. 

Asi, una proporci6n de los prestarnos del Banco tuvo status de incobrable desde 

1987 hasta 1992. Esta proporcion alcanz6 un punta maximo del 8 par ciento del 

saldo de prestamos en 1989. Honduras se volvi6 corriente en 1990, y como resul

tado, el saldo incobrable cay6 a un 6,1 par ciento. A medida que el desernpeno 

regional se recomponia, los pagos de la deuda de la cartera del Banco mejararon 

significativamente a partir de 1991 cuando Peru, el quinto prestatario mas grande 

y Nicaragua, cancelaron sus atrasos par mora. En 1991, Peru volvi6 a tamar pres

tamos del BID despues de seis aries de una virtual exclusi6n. En ese punta el BID 

encabez6 un paquete internacional de salvataje can un credito de 640 millones de 

d6lares. Cuando Panama cancel6 sus atrasos en 1992, el Banco qued6 libre de 

prestarnos en estado incobrable." 

Can polfticas financieras conservadoras, el Banco reduce el riesgo asociado 

can una cartera de prestarnos can problemas potenciales en el pago de servicios." 

2. Con la recuperacion de Panama del status de incobrable, el ingreso neto alcanzo los 400 

m,lIones de d61aresen 1992. la ganancia rue recuperada por los PMP en tanto y en cuanto se 

obviaron las habituales comisiones de compromisos y de inspecci6n y supervision sobre los 

prestarnos de capital ordinario. 

3. En la actualidad, el BID asigna todos los mqresos netos a las reservas para reforzar su 

relacion reservas/prestamos. En 1987 el Banco estableci6 una polltica que la relaci6n reservasl 

prestarnos deberia ser de un minima del 10 cor ciento. En la practica, las reservas (definidas 

como todas las reservas rnedrdas con inclusion de los ajustes de cambio e ingreso neto 

acumulado) no han caido por debajo del 20 por ciento, Para fines de 1991, estaban en un 22 

por ciento. Todas las reservas Juntas sumaban mas de 4.500 millones de d6lares, que para 

fines de 1991 era equivalente al 25 por ciento de todos los saldos de prestarnos y 130 por 

ciento de saldo de prestarnos del mayor prestatario, Mexico. 
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Por ejernplo. la politica de sanciones del BID requiere que, cuando la mora excede 

los treinta dlas, todos desembolsos al prestatario sean suspendidos; despues de 

ciento veinte dlas las nuevas propuestas de prestarnos para el pais no son consi

deradas y a partir de los ciento ochenta dlas todos los prestamos al pais son 

situados en status de incobrables, aunque la administraci6n puede postergar esta 

sanci6n si existe la percepci6n de cobrabilidad en un futuro pr6ximo. 

EIBanco cornenzo a tomar provisiones por perdidas crediticias en 1988, cuando 

sus prestarnos con status de incobrables, como proporcion del saldo de presta

mos, alcanzaron un 2,6 por ciento, en ese entonces, las provisiones fueron hechas 

contra prestarnos especificos despues de que cayeran en el status de incobrables. 

Las provisiones se hacian mensualmente basadas en una suma equivalente a un 

doceavo del 10 por ciento del saldo del balance de prestarnos en estado incobra

ble, que se aproximaria a una provision anual de 10 por ciento del saldo que no 

devenga interes. Posteriormente la politica de perdida sobre prestamos se cambi6 

a una provision general en 1991 para permitir un margen de "shock". Para tomar en 
consideracion el riesgo general de cobrabilidad de la cartera, la nueva polftica 

estipula que el Banco mantenga un objetivo de tolerancia de perdida par prestarno 

del 3 par ciento del saldo de prestarnos (a modo de comparaci6n el nivel manteni

do par el Banco Mundial es 2,5 por ciento). Las provisiones por perdidas en los 

prestarnos casi alcanzaron el objetivo para fines de 1992. 

Es posible que se produzca un rebrote de problemas en los servicios de la 

deuda en los parses de "bajos ingresos severamente endeudados", sequn la 

cateqorizacion del Banco Mundial, que en promedio muestran una relaci6n de 

deuda-a-PBI del 100 por ciento y de deuda-a-exportaciones del 441 por ciento. La 
relacion deuda-a-PBI de Nicaragua esta por encima del 600 por ciento y la de 

deuda-exportaciones es de 3.000 por ciento. No debe descartarse la posibilidad 

de que la mora tome estado cronico y requiera un salvataje. Bolivia, Honduras, 

Nicaragua y Guyana, tarnbien dependen fuertemente del financiamiento 

concesional multilateral, y a partir del Octavo Aumento, se espera que s610 toma

ran prestarnos en terrninos concesionales tanto por razones financieras como 

humanitarias. Es posible que se tomen medidas para reducir el riesgo de una 

sobreexposicion para el Banco. En Bolivia, la exposici6n del BID se ubica en un 29 

por ciento de la deuda externa, en Jamaica en un 11 por ciento y en Honduras en 

un 15 par ciento. En los ultirnos dos parses la relaci6n global del servicio de la 

deuda a las exportaciones se ubica en un critico 27 por ciento y se estima que la 

exposicion del Banco aicanzara entre el 50 y el 60 por ciento del total de exposi
ci6n multilateral para 1995. 
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EI riesgo del Banco podrfa reducirse cambiando la composici6n de los grupos 

de paises, reaqrupandolos de acuerdo a los indicadores de la deuda. Si Jamaica 

fuera colocada en el Grupo D en vez del C, quizas lograria un mayor acceso a 

terrninos concesionales 0 a un "mix" mas blando de recursos. Mover a Peru del 

Grupo B al Grupo C tarnbien reducirfa el riesqo para el Banco. Esta recategorizaci6n 

serfa fuertemente resistida por los parses del Grupo C, que, 0 bien tendrian que 

compartir recursos de una manera diferente 0 ser seleccionados para una gradua

cion fuera del Grupo C. EI Banco deberia establecer una unidad para el anal isis de 

riesgo-pafs para anticipar las dificultades en 81 servicio y para diseriar programas 

crediticios de acuerdo a los respectivos perfiles de la deuda, particularmente en el 

caso de los paises de bajos ingresos severamente endeudados que tienen magros 

recursos alternativos y a los que el Banco esta muy expuesto. 

EI Banco no tiene una polftica de graduaci6n -esto es, poner terrnino a su 

acceso a prestarnos del Banco. EI analisis de riesgo-pais pod ria dar lugar a polfti

cas flexibles sobre graduaci6n. La aplicaci6n de una politica de graduaci6n para 

sus cuatro PMP principales podria liberar recursos, pero tam bien debilitarta la 

cartera del Banco debido a que estos prestatarios son los mas solventes. Pod ria 

argumentarse que una politica de graduaci6n pod ria socavar su tasaci6n crediti

cia triple A, y por 10 tanto, conducir a un incremento en las tasas de interes carga

das a los restantes prestatarios. Sin embargo, resulta dificil determinar como reac

cionarian los mercados de capital ante un cambio en la composici6n de la cartera. 

En ultima instancia, la protecci6n contra el cese de pagos esta dada por el capital 

no exigible comprometido por los parses donantes, particularmente por los Esta

dos Unidos, de modo que en el corto plazo el riesgo para los tenedores de bonos 

no carnbiarla. En el largo plazo. no es probable que ninguno de los miembros 

donantes contemple aportar su capital exigible. No obstante, una graduaci6n 0 un 

compromfso ternporario de no tomar prestarnos, como fue el caso de Venezuela 

'durante su bonanza petrolera de la decada del '70, no alterarla de manera signifi

cativa la calidad de la cartera y pod ria liberar recursos para parses con serios 

problemas de endeudamiento. 

PARTICIPACION DEL BID EN LA RECUPERACION DE LA REGION 

EI incremento en los volurnenes de prestarnos provenientes del BID coincidieron 

con una recuperaci6n del desemperio econ6mico dela regi6n. Despues de aries de 

declinaci6n y depresi6n, el crecimiento en la regi6n comenz6 a acelerarse a principios 
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de los aries '90 (ver Figura 7.1). Las nuevas condiciones en los mercados financie

ros internacionales y el aumento masivo en los flujos de capital privado jugaron un 

rol fundamental en la recuperaci6n. EI proceso ha tenido un dinamismo propio, 

que es alimentado por el Banco. 

Figura 7.1 America Latina: crecimiento e inflaci6n, 1984-1992 (en por ciento) 
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Fuente: BID, "Economic and Social Progress in Latin America", 1993. Report, 3. 

EI BID ha apoyado a sus PMP en su recuperaci6n principalmente mediante la 

provisi6n de recursos de desembolso rapido sobre una base sectorial y a traves de 

prestarnos para reducci6n de la deuda y de servicio de la deuda. Haciendo con

traste con el enfoque macroecon6mico de los PAS sostenido por el Banco Mundial, 

el BID eligi6 este tipo de prestarno en base a su experiencia previa con las opera

ciones de ajuste basadas en sectores. 

Uno de los factores criticos que afectan la movilizaci6n de recursos es la efec

tividad mostrada por la organizaci6n para encaminar a los palses sobre la via de la 

reforma de politicas econ6micas. La influencia del Banco ha side significativa en 

terminos cualitativos debido a que acometi6 contra los desequilibrios fiscales, a la 

direcci6n estrateqica impartida a los prestarnos y a un mejor dialoqo con los PMP. 
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En terrninos cuantitativos, un factor clave que ha contribuido a la solvencia en 

la region ha sido la reducci6n de la carga de la deuda externa. EI BID no particip6 

en los primeros arreglos Brady armados para Mexico y Venezuela; s610 en 1992 

estuvo activo en programas de reducci6n de la deuda y de servicios de la deuda. 

La participacion del Banco en tales operaciones fue aprobada por la Asamblea de 

Gobernadores en octubre de 1990. Una facilidad de RDSD fue establecida como 

parte inteqral del programa de desembolso rapido del Banco. Las pautas operati

vas urnitan la participaci6n del BID a la cofinanciaci6n del programa global con el 

Banco Mundial (BID, Debt and Debt Service, 1991). 

La operacion mas comprensiva relacionada con la deuda en la que ha participa

do el BID hasta la fecha es la que corresponde a la Argentina. EI prestarno RDSD 

desempeM un rol central en el programa crediticio global de la Argentina. La reduc

cion dellastre de la deuda contribuy6 al mejoramiento de las condiciones subyacen

tes para la estabilidad macroecon6mica y para el establecimiento de una estrategia 

de desarrollo de mediano plazo. EI prestarno en sf esta vinculado al marco fiscal del 

programa de recuperacion del gobierno, que atac6 el deficit global del sector publico, 

incluyendo los correspondientes a gobiernos locales. EI prestarno de tramo unico fue 

desernbolsado en su totalidad luego de finalizar el acuerdo de reducci6n de la deuda 

suscripto entre los bancos privados y el gobierno. Sirnultanearnente, se desembolsa

ron foncJos del BID, Banco Mundial y FMI. 

EI prestamo RDSD contribuy6 a la reestructuraci6n de toda la deuda comercial de 

mediano y largo plazo que ascendla a 20.900 millones de d61ares (alrededor de la 

mitad de ta deuda publica y garantizada puolicarnente de Argentina) y aproxirna

damente a 8.300 millones de d61ares en intereses vencidos. La reducci6n s610 fue 

aplicada al saldo adeudado mientras que los intereses vencidos fueron puestos al 

dla mediante un pago parcial de 700 millones de d61ares y un intercambio del 

remanente par bonos par can tasas de interes de mercado. La reducci6n de la 

deuda ascendia a alrededor de 11.000 millones de d61ares a el 38 por ciento de la 

deuda publica con bancos comerciales. Sin embargo, Argentina necesitaba tomar 

prestarnos por mas de 2.000 millones de dolares de fuentes oficiales; de modo que, 

de heche, la carga de la deuda ha side reducida par menos de 9.000 millones de 

d61ares 0 15 por ciento del total de la deuda externa publica (bancos comerciales 

mas todas las otras fuentes). Estos resultados son simi lares a los obtenidos en el 

acuerdo RDSD de Mexico. A pesar de estas cifras reducidas, la operaci6n contri

buyo a saldar cuentas con acreedores privados externos. 

La participaci6n del BID (y de otras IFI) en la reduccion de la deuda ha conver

tioo a la deuda contraida con acreedores privados que podria ser reprogramada, 
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en obligaciones fijas que son adeudadas a acreedores que no aceptan la 

reproqrarnacion de los pagos. En el largo plazo, la flexibilidad en el manejo de la 

deuda ha side reducida. Adernas, la exposicion del BID en la Argentina se 

incremento de su proporcion historica del 2 por ciento a un 4 por ciento como 

resultado de la totalidad del paquete crediticio. Argentina fue el pais al que el 

Banco otorqo el mayor volumen de prestarnos en 1992 y 1993. Hasta ahora el 

Banco ha side afortunado con el hecho de que su propio riesgo ha side atemperado 

por el mejoramiento global en los indicadores de solvencia externos de Argentina, 

mayormente gracias al reavivamiento de los flujos privados internacionales. Hubo 

una mejora en las tasas de inversion luego de la operaci6n, pero la relaci6n causa 

y efecto no puede ser demostrada. EI propio programa masivo de conversi6n de la 

deuda/privatizacion de la Argentina tarnblen contribuy6 de manera significativa a 

recortar la deuda publica (tanto externa como dornesttca) en aproximadamente 

12.000 millones de dolares. EI BID particip6 en este programa lIevando a cabo la 

diaqrarnacion de la reestructuracion de los servicios enerqeticos provinciales y 

nacionales. 

En surna. la contribucion cuantitativa del BID ha side significativa, perc es 

ditlcil aislarla de la contramarcha de las transferencias netas globales a la regi6n. 

Los parses que no Ilevaron a cabo las reformas de polfticas 0 que s610 10 hicieron 

parcialmente, tarnbien lograron atraer capitales (Calvo et aI., 1993). 

La contribucion cualitativa ha planteado otras dificultades. Un tercio de la totali

dad de los prestarnos basados en politicas otorgados por el Banco en el perfodo 

1990-principios de 1993 estaban destinados para la reforma del sector financiero 0 

de las pollticas de inversion. (La lista de prestarnos de ajuste con un componente de 

sector financiero puede encontrarse en la Tabla 7.2.) EI prop6sito de estas operacio

nes fue el de fomentar la eficiencia en los mercados financieros de modo que, por un 

lade, los ahorros domesticos eran canalizados hacia inversiones productivas de 

largo plazo, y por el otro, los flujos de capital hacia los PMP son sustentados. EI 

espectro de las reformas incluye ta rernocion de restricciones al ingreso, el mejora

miento de la supervisi6n de los bancos y mercados de valores, liberalizaci6n del 

credito y de las tasas de mteres, privatizacion y reestructuraci6n de las IFD. Tarnbien 

se incluye la reforma legal y regulatoria, particularmente en los tramos segundo y 

tercero. Adernas de la condicionalidad, el BID tarnbien ha provisto la asistencia 

tecnica en esta area. 

La condicionalidad es un instrumento sensible que debe ser usado con caute

la. En ciertos momentos algunas condicionalidades han side redundantes, mien

tras que en otros, han originado fuertes controversias. EI debate en relaci6n a las 
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Tabla 7.2 Prestarnos sectoriales con un componente de sector financiero 

-------.._---.--_ ..--- ~---_._"--------

Monto 
Prestarnos 

Tipo Ano BID 
de (Millones de 

Pais prestarno dolares) Comentarios 
-- --_. __._~. -- ---------------.-_._.

Venezuela PSFa 1990 Primer prestarno sector financiero. 

Chile PSlb 1991 150,0 Primer PSI. 

Bolivia PSF/PSI 1991 60,0 Atado al credito multisectorial (CMS). 

Uruguay PSE 1991 152,0 Seguido por CMS en 1992. 

Nicaragua C y Fc 1991 133,0 

Colombia PSI 1991 205,0 Seguido por CMS en 1993. 

Peru PSF 1991 221,8 Se requiere ciertas reformas antes 

de poder desarrollar un CMS. 

Uruguay PSI 1992 65,0 Enfasis sobre mercados de capital, 

especialmente el desarrollo de 

ahorros contractuales vinculados 

conceptualmente al CMS. 

EI Salvador PSI 1992 90,0 Mejora las condiciones basicas 

para el CMS existente, especial-

mente una regulaci6n prudencial. 

Argentina PSI 1992 70,0 Encara los temas mas fundamen

tales para el desarrollo de institucio

nes financieras y ahorros contrac

tuales. 

Costa Rica PSI 1992 100,0 Condicionalidad cruzada con CMS 

paralelo. 

Fuente: Griffith-Jones et aI., 1994. 

Notas: a. Prestarno sector financiero. 

b. Prestarno sector inversion. 

c. Comercio y finanzas. 
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distorsiones en la economia inducidas por el gobierno, esta lejos de haber con

cluido y hace falta una vision nueva y fresca en America Latina antes de que 

muchas reformas de politicas sean incluidas en los paquetes de condicionalidades. 

Debe construirse una mayor capacidad para el analisis de polfticas antes de que 

el Banco asesore a los PMP en materia de politicas. Por ejemplo, la proteccion de 

los derechos de propiedad intelectual como parte de los prestarnos del sector de 

inversion es un punta para el debate. La teoria econornica no ha podido demostrar 

que dicha proteccion provee un estfmulo para la inversion privada externa en los 

PMP, ni tampoco que estimule las capacidades tecnoloqicas dornesticas. Las con

secuencias adversas para los paises en desarrollo incluyen el pago de regalias 

mas altas a las innovaciones extranjeras, una correspondiente perdida de oportu

nidades de inversion en investiqacion y desarrollo dornesticos, precios mas altos 

para los productos bajo derechos rnonopolicos y una mayor dependencia de las 

importaciones en general. "Desde el punta de vista mas negro, un pais en desarro

llo solo obtendra beneficios cuando una invencion extranjera ofrezca soluciones 

de una particular utilidad local que no pudiera obtener de otra manera la suficiente 

inversion para la investiqacion y el desarrollo" (Reichman, 1993, p. 5). 

EI Banco pod ria usar la red de institutos de investiqacion que ha apoyado con 

una donacion del FOE para mejorar la calidad de sus consejos sobre polfticas. 

Deberia encargar analisis sobre los temas en los cuales el Banco piensa que debe 

desarrollar sus tareas e integrar los resultados obtenidos a sus operaciones. 

MOVILIZACION DE RECURSOS CONCESIONAlES 

Una de las ventajas, para America Latina, de estar ubicada dentro de la esfera de 

influencia de los Estados Unidos durante la Guerra Frla, fue que tenia un fuerte reclamo ../ 

sobre las transferencias estadounidenses para el lanzamiento del Fondo para Opera

ciones Especiales del BID en 1959. Pero los prestarnos concesionales se habian 

vuelto escasos tanto en terrninos relativos como absolutos. En el Cuarto Aumento de 

1975 quedaron restringidos a los Grupos C y D. En 1983, el Sexto Aumento introdujo 

una lirnitacionmayor: los paises del Grupo D se convirtieron en los unicos paises aptos 

para obtener creditos en divisas provenientes de los recursos del FOE. La Facilidad de 

Financiamiento Intermedio (FFI) fue creada para suministrar alqun elemento de 

concesionalidad mediante subsidios para el interes sobre los prestamos de recursos 

de capital ordinario. La asiqnacion de los recursos FFI permitfa un 60 por ciento para 

los paises del Grupo C y un 40 por ciento para los del Grupo D. 
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EI Septirno Aumento en 1989 asign6 casi 900 millones de d61ares del progra

ma crediticio de la FFI a los paises del Grupo C, destinando 240 millones de 

d61ares de la FFI y la totalidad de prestarnos del FOE para los parses del Grupo D. 

A pesar de que el estado en que se encontraban muchos PMP requeria un acceso 

considerable a los recursos concesionales, s610 se reunieron 200 millones de 

d61ares bajo la forma de nuevas contribuciones. Como resultado, casi todos los 

recursos concesionales requeridos para lIevar a cabo el programa crediticio de 

1.860 millones de d61ares tuvieron que ser generados internamente por el Banco. 

La FFI integraria sus fondos mediante transferencias anuales de las reservas del 

FOE por mandato hasta fines del ana 2010. Se hicieron compromisos por 1.660 

millones de d61ares para 1990-1993 contra repagos de prestarnos previstos duran

te el periodo 1994-1997 para el FOE. En suma, el Banco provey6 los fond os para el 

grueso del prograrna crediticio concesional comprometiendo la mayor parte de 

sus ingresos y flujos futures. EI programa crediticio combinado del FOE y la FFI de 

alrededor de 2.000 millones de d61ares no fue suficiente, con todo, para cubrir las 

necesidades financieras de los paises del Grupo 0, que tuvieron que tomar presta

mos de recursos de capital ordinario. 

Los paises del Grupo 0 poseen algunos de los indicadores de deuda mas po

bres. Se enfrentan a creditos bilaterales decrecientes; poco 0 ninqun crecimiento de 

fondos aportados por el Banco Mundial, incluyendo los provenientes de AID y 

magras perspectivas de obtener financiamiento de fuentes privadas. Dada la fragi

lidad econ6mica de estos paises, la concesionalidad no puede ser evitada. EI 

Banco debera recurrir a un calculo prudente para poder desernpenar un rol de 

apoyo, en vista de su propio riesgo de exposici6n y al perfil de la deuda y a las 

perspectivas de exportaciones de estos parses. La base aceptada para calificar la 

deuda externa como sustentable es que la misma se contraiga a una tasa de 

interes promedio mas baja que la tasa de crecimiento de exportaci6n. Esta rela

cion permite que un deficit de cuenta corriente permanente sea consistente con 

una relaci6n deuda/exportaci6n estable. 

Contra este tondo, la administraci6n propuso que los cinco parses con seve

ras dificultades econ6micas (Bolivia, Guyana, Haiti, Honduras y Nicaragua) toma

ran prestarnos s610 bajo los terrninos mas concesionales, es decir, del FOE. Para 

los otros seis parses del Grupo 0 (Belize, relativamente en mejor situaci6n, Repu

blica Dominicana, Ecuador, EI Salvador, Guatemala y Paraguay), la administraci6n 

propuso un "mix" a partes iguales de capital ordinario y recursos FFI. Tomando 

como base tasas hist6ricas de crecimiento crediticio, la administraci6n estirno la 

necesidad de un programa de prestarnos FOE de 3.100 millones de d61ares y un 

programa de prestarnos FFI de 1.750 millones de d6lares. Las sumas asignadas a 
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cada ventana fueron calculadas con el fin de evitar un deterioro en las situaciones 

de deuda externa de los palses, 

En contraste, la saliente administraci6n de los Estados Unidos habia propuesto 

reestructurar la ventana concesional, apartandose del FOE como prestamista directo 

y encarninandose hacia un FOE II para proveer apoyo a los intereses sobre presta

mos de capital ordinario. EI FOE II serla semejante al FFI actual; la suma requerida 

para los prestarnos concesionales y la asistencia tecnica provendrfan de contribu

ciones hechas por donantes nuevos, de ingresos netos de capital ordinario combi

nado con el ingreso neto existente del FOE mismo. Pero durante el curso de 1993, 

se hizo evidente que el nivel de concesionalidad en esta acci6n no era suficiente 

para proteger a la cartera del Banco de potenciales retrasos por mora en servicios 

de deuda entre sus paises de bajos ingresos seriamente endeudados. 

EIquid de las negociaciones sobre el Octavo Aumento dependia de estas discu

siones. La totalidad del credito del FOE tenia que provenir de contribuciones nuevas, 

ya que el Banco casi habia agotado su habilidad para generar mas reservas FFI de 

las ganancias del FOE y las reservas se estiraron allimite. La cifra inicial propuesta 

por la administraci6n estaba lejos de ser aceptable para los PM no prestatarios. Final

mente, se reunieron fondos por 1.000 millones de d61aresmediante contribuciones de 

los PMnoP no regionales, en particular del Jap6n. Sumado a los flujds, perrnitira un 

programa crediticio de una magnitud aproximadamente igual a la del Septirno 

Aumento, aun cuando estara 1.000 millones de d61ares por debajo de 10 propuesto 

por la administraci6n. La facilidad del FOE s610 estara disponible para los cinco 

PMP mas pobres y menos desarrollados: Bolivia, Guyana, Haiti, Honduras y Nica

ragua, y para el Banco de Desarrollo del Caribe para on-lending a miembros no 

pertenecientes al BID. 

Esta es una soluci6n dudosa debido a que los f1ujos de recursos netos sobre 

donaciones de otras fuentes y los prestarnos bilaterales ya han comenzado a 

declinar. Nuevos prestatarios tales como los anteriores paises comunistas recla

man parte de una provision decreciente de recursos concesionales. EI BID es la 

(mica fuente oficial que se preve que tendra flujos netos positivos en los anos 

venideros, perc puede que no sean suficientes para evitar un deterioro en la situa

cion de la deuda externa de los paises de bajos ingresos severamente endeuda

dos. Una facilidad de reducci6n de la deuda no ha side discutida, como tam poco 

10 ha sido la creaci6n de una nueva ventana, similar a la Quinta Dimensi6n en el 

Banco Mundial, para ayudar a los paises mas pobres a amortizar los prestarnos 

contratados bajo terrninos no concesionales. La implementaci6n de medidas para 

la reducci6n de la deuda para Nicaragua, Honduras y Guyana, cuyos indicadores 
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de deuda no son sustentables, deberian considerarse como parte de la tarea de la 

unidad de anal isis de riesgo-pais. 

EFICACIA OPERATIVA 

La eficacia operativa del BID fue tema de controversia durante algunos aries pa

sados. EI personal era consciente de este problema. Un estudio de 1982 efectuado 

por la Oficina de Revision y Evaluacion Externa del Banco" (BID, Evaluation Report on 

Delays, 1982) encontra que los plazos fijados para la terrninacion de proyectos no 

eran realistas. Solamente seis de los ciento sesenta y dos proyectos estudiados ha

bian sido cornpletados dentro del periodo de desembolso originalmente estipulado 

por el contrato de prestarno (cuatro a cinco anos), Las entrevistas hechas entre el 

personal revelaron dos puntos de vista. Uno era que los cronogramas deberlan fijarse 

en concardancia con periodos de tiempo mfnimos parque "el perlodo mas corto pone 

al prestatario bajo cierta presion psicoloqica": el otro, que los perfodos de ejecu

cion deberfan ser realistas y ajustarse al conocimiento de las condiciones y dificul

tades que rode an a los proyectos. Esto ultimo significarfa que los proyectos nece

sitan un perfodo de seis a ocho aries para el desembolso, que es aproximadamen

te el mismo que en otros ban cos de desarrollo. Hoy, los funcionarios encargados 

han side autorizados para recomendar el periodo de desembolso que ellos creen 

que es el apropiado para su proyecto. 

Historicarnente. otra serie de problemas se presentaban en el cumplimiento de 

las condiciones contractuales con anteriaridad al primer desembolso. Un infarme 

de 1990 (Evaluation Report on Constraints) sobre este problema, estudi6 los pro

yectos aprobados entre 1981 y 1987. Encontr6 que el 40 par ciento de los presta

mos hablan pospuesto su declaraci6n de aptitud para la aprobaci6n del primer 

desembolso. Se identificaron numerosas trabas al proceso. Algunas demoras eran 

especfficas de palses, 10 que sugeria que podrlan haberse anticipado y otras eran 

especificas de sectores, sugiriendo lecciones que pod ian ser aprendidas. La im

portancia de una adecuada capacidad institucional de los receptores se detecto a 

partir del hecho de que los prestarnos de credito global eran los mas rapidos para 

r4. la Oficina de Revision y Evaluacion Externa dependfa directamente del Directorio. 
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satisfacer los criterios de aptitud para desembolso. En contraste, los proyectos 

rurales integrados figuraban entre los mas lentos, promediando casi diecinueve 

meses entre la aprobaci6n del Directorio y su declaraci6n de aptitud. 

Actuando en base a estos hallazgos, en julio de 1991, el Directorio recomend6 

la reducci6n y simplificaci6n de las condiciones previas, delegando en las repre

sentaciones la autoridad para determinar el cumplimiento con las condiciones 

generales y para proveer una mayor asistencia directa a los prestatarios a traves 

de la cooperaci6n tecnica 0 traves de la facilidad para la preparacion de proyectos 

(FPP) para anticipar problemas. La FPP, anteriormente vedada para los parses de 

los Grupos A y B, qued6 disponible para los mismos. 

En gran medida, las condiciones previas a un primer desembolso eran usadas 

en lugar del control de calidad. Como parte de las discusiones para el Octavo 

Aumento, el presidente Iglesias estableci6 un grupo de tareas para evaluar los 

problemas globales del manejo de la cartera del BID. EI grupo de tareas compues

to por seis integrantes estaba encabezado por Moeen A. Qureshi, el anterior primer 

ministro interino de Pakistan y vice-presidente senior del Banco Mundial. EI informe 

encontr6 que el manejo de la cartera se veia mayormente afectado por la estructu

ra de gobierno La desconfianza por parte del Directorio con respecto a la habili

dad de la administraci6n para tratar con los PMP condujo a una "cultura del con

trol", que no Ie ha permitido al Banco ser operativamente flexible (BID, Manl1ging 

for Effective Development, 1993) EIexceso de regulaci6n es omnipresente y soca

va la eficiencia. 

Los asuntos cotidianos absorben casi por completo el tiempo disponible del 

Directorio, dedicado a revisar las minucias de las propuestas crediticias y subsi

guientes reformulaciones de proyectos, desviandose asi de los temas sustancia

les de politicas. "Existen tensiones de larga data en el sa/6n del directorio entre los 

palses miembros prestatarios y no prestatarios." A traves de los anos, el Directorio 

se ha "involucrado en asuntos que ordinariamente caerian dentro de la responsa

bilidad de la administraci6n" (BID. Managing for Effective Development, 1993, p. 

24). EI Directorio y la administraci6n deben tenerse una confianza mutua en el 

desernpero de responsabilidades especificas. 

La posibilidad de Ilevar a cabo la reformulaci6n de proyectos sin la necesidad 

de obtener la aprobaci6n del Directorio serla un importante paso hacia adelante. 

Aun si el diserio del proyecto es intachable, las condiciones pueden cambiar y los 

proyectos necesitan ser adaptados. La calidad puede mejorarse a medida que se 

desarrolla un proyecto, pero la necesidad de recurrir al Directorio para efectuar 
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rnoditicaciones curta incentivos para la flexibilidad vis-e-vis las necesidades de 

los prestatarios a medida que avanza su ejecucion.? 

EI manejo de la cartera tarnoien se ve entorpecido por las pautas establecidas 

para las adquisiciones, que son mas engorrosas que las de cualquier otro BMD. Los 

umbrales de licitacion SOil uniformes y no hay tlexibilidad para la adaptaci6n a condi

ciones locales 0 a necesidades especificas de proyectos. Por ejemplo, aunque resul

te obvio que ninguna empresa canadiense 0 japonesa irnplernentara un pequeno 

programa educacional ell Ecuador, los procedimientos internacionales de licita

cion no pueden ser descartados 0 adaptados al tarnario de la operaci6n. Es sabido 

que los requerimientos para efectuar adquisiciones y licitaciones han causado 

demoras. Los cr editos cofinanciados con el Banco Mundial, por ejemplo, han 

tenido un cornienzo lento por esta raz6n. 

La adrninistracion respondi6 rapidarnente a estos hallazgos y present6 un plan 

de acci6n ante el Directorio en diciembre de 1993. Las pautas para adquisiciones 

seran simplificadas; habra una delegaci6n adicional de responsabilidades a las re

presentaciones y se etectuara una presentacion anual al Directorio sobre el estado de 

la cartera de proyectos. 

La condicionalidad tarnbien debe ser agilizada. Los programas con condicio

nes multiples que abarcan un amplio nurnero de agencias y de pol\ticas y com ple

jos diserios institucionales son usados a veces para incorporar intereses especia

les de paises don antes que tienen una relevancia marginal con respecto al pro

yecto. La experiencia demuestra que sobrecargar los proyectos con 

condicionalidades no garantiza el uso apropiado de los recursos. Como tampoco 

garantiza la calidad de los proyectos. Las condiciones poco realistas puede que 

se vean bien sobre papel y que sean aceptadas por el prestatario que sufre apre

mios financieros. pero: de no poder cumplirse, estas condiciones tend ran 0 bien 

que ser reducidas por el Banco 0 los tramos futuros deberan ser cancelados mas 

tarde. Las demoras y los programas no terminados tensionan las relaciones y 

desmoralizan tanto a los tunctonanos de los PMP como al personal del BID; mu

chos de estos problemas podrian haberse anticipado y prevenido. 

5 De IQua,I mane,ra, ehrn.nar 'os periodos estElrld,ares de desembolsos para adaplar a estes a 

las necesroades Qenuinas evuarla demoras y ayudaria a reducir la burocracia. las demoras 

cusstan dinero a los PMP que son muy sensibles al lema costos debido a sus severas 

politicas tiscales 1
. 181 



DIANA TUSSlE 

Es importante que las condiciones contractuales tomen en cuenta la naturale

za y caractertsticas individuales del pais y sector y que su cumplimiento sea facti

ble. Esto tiene una mayor importancia para la polltica social en el futuro que la que 

tuvo para el ajuste rnacroeconornico debido a que las aqencias ejecutoras tienden 

a ser mas debiles que las tesorerlas en los PMP. Debe recalcarse que existe un 

reconocimiento generalizado de que muchos de los problemas de implementa

cion tienen su origen en una mala aorninistracion publica en los PMP. EI factor 

institucional no puede ser exagerado. La inhabilidad del sector publico para imple

mentar y manejar programas impone serias limitaciones a la eiecucion exitosa de 

los prestarnos. La atencion a la implementabilidad y el evitar la sobrecarga en las 

condiciones deben gular el diseno de los programas crediticios. 

Lo arriba expuesto tiene implicancias para la base de habilidades del Banco. 

La "cultura del control" no puede recompensar un criterio profesional. Se enfatiza 

por dernas el cumplimiento con cada elemento de las poltticas de condicionalidad 

en vez de efectuar una revision general en la cual se evalue el desernpeno, Las 

pautas y la capacitacion han sido insuficientes para producir un concepto prag

matico de 10 que constituye el cumplimiento. EI personal es entrenado para buscar 

evidencias sobre el cumplimiento en vez de ser recompensado por su criterio 

profesional. Todavia se estan desarrollando criterios internos flexibles para el ma

nejo de casos en los cuales las condiciones no son cumplidas de acuerdo a 10 

disenado originalmente, asl como para separar la condicionalidad blanda de la 

dura. Los nuevos criterios deben cambiar la balanza, pasando de la vigilancia de 

la condicionalidad a una ayuda en ta implernentacion, brincando una muy necesi

tada asistencia tecnica. Tarnbien deben aumentarse las habilidades donde mas se 

necesitan, en los PMP. EI exito de las reformas depende tanto del contenido de las 

politicas como de las capacidades institucionales en los PMP. Ambas deben ir de 

la mano y es aqui donde el Banco debe invertir. 

La cultura del control no solo ha aminorado el proceso de desarrollo y aprobacion 

de los prestarnos sino que tarnbien ha afectado su ejecucion. Sequn 10 expresado en 

el informe del TAPOMA, "el Banco necesita moverse mas alia de la idea de que los 

proyectos exitosos son el resultado de la apticacion estricta de las reglas y proce

dimientos del Banco y de la irnposicion del cumplimiento del prestatario de las 

condiciones" (ibid, p. 11). 

Un problema relacionado de eficiencia es el alto costa crediticio del Banco. A 

pesar de que estos costos son comparables a los de otros BMD, es evidente que el 

BID ha crecido demasiado para ser un prestamista a pequena escala eficiente. Es 

importante analizar la potencial duplicacion de funciones entre las representaciones y 
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la sede y ver d6nde las rnismas pueden Ilevarse a cabo con una mayor eficiencia 

en los costos En el corto plaza. debe buscarse una division del trabajo con los 

bancos de desarrollo subregionales cuya cobertura incluye a casi todos los palses 

pequerios y a muchos de los medianos. Con una capacitaci6n incrementada po

drian delegarse mas tareas a los PMP rnisrnos, particularmente, a medida que el 

Banco se desplaza hacia operaciones que requieren mayor nurnero de personal. 
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EL CONTINUO DESAFio DEL DESARROLLO 

En el ana 1991, el BID recobro su posicion de liderazgo 

como institucion crediticia oficial para America Latina. A medida que America Latina 

alcanza el eouilibrio macroeconornico, el BID se encuentra en una posicion (mica para 

asistir a sus PMP en sus renovados esfuerzos en pos del desarrollo. La importancia 

de una estrategia focalizada y la necesidad de utilizar provechosamente la ventaja 

comparativa del Banco, son vitales. 

EIGrupo de Estudio sobre Adrninistracion de la Cartera (TAPOMA) llarno la aten

cion sobre la efectividad de los prestarnos y sobre la influencia determinante del go

bierno del Banco. Tarnbian subrayo que una concentracion excesiva en el cumpli

miento de las regulaciones actuaba en detrimento del desarrollo y la sustentabilidad. 

Pero juzgaba que 81 Banco estaba bien posicionado para Ilevar a cabo la nueva agen

da para el desarrollo. En aras de la eficiencia, el grupo de tareas recornendo la dele

qacion de responsabilidades par parte del Directorio a la adrninistraclon y de la sede 

a las representaciones. una reducci6n general de los procedimientos burocraticos y 

la descentralizacion de la autoridad. Estos cambios Ie permitirian al Banco una mayor 

flexibilidad operativa. 

La asistencia que ya ha sido provista para el desarrollo de la region tarnbien 

necesita ser cornbinada con una estrategia de desarrollo, coherente, comprensi

va y convocante. EI prograrna crediticio se desarrollo a partir de una hilera de 

reclamos que competian entre sl, dando como resultado una serie de demandas 

mixtas que han tironeado al Banco en direcciones opuestas y confllctivas. EI 

desplazamiento hacia un nivel sustentable de prestarnos en reemplazo de sus 

ciclos de aportaci6n de recursos de cuatro aries de duraclon deberia crear una 
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atm6sfera mas propicia para la planificaci6n a largo plazo. AI mismo tiempo, esto 

implica mayares responsabilidades para la administraci6n en cuanto al diserio 

de una estrategia para toda la regi6n. 

Los principales desafios que hoy enfrentan a America Latina estan relaciona

dos con el legado de la crisis de la deuda, el penoso costo del ajuste y la recupe

raci6n del crecimiento sustentado par una mayar inversi6n, innovaci6n, ganan

cias productivas y creaci6n de empleo, "desarrollo desde adentro" (Sunkel, 1993). 

En terrninos sociales, el alivio de la pobreza y la desigualdad es un tema prioritario. 

La crisis y el ajuste en los anos '80, signific6 que a principios de la decada del '90, 

el ingreso per capita del latinoamericano medio cayera a un nivel inferior al de 

1980. Las contribuciones provenientes del sector privado son de vital importancia. 

Un nuevo crecimiento requiere niveles adecuados de acumulaci6n de capital, 

una competitividad intensificada y una enerqica penetraci6n de mercados. EI esta

do debe encontrar una forma de cumplir con estas prioridades. No se trata de 

retrasar el reloj hacia el dirigismo de las anteriores decadas sino de proveer el 

ambito y las condiciones para un buen gobierno y una administraci6n sana. 

POBREZA Y DESIGUALDAD 

Una prioridad en la agenda para el desarrollo que se avec ina, es la de encarar 10 

que hoy se conoce como la "deuda social", la obligaci6n de elevar el estandar de 

vida de los grupos mas vulnerables y pobres en la sociedad; en otras palabras, 

ocuparse del otro lado de las pollticas de ajuste recesivas adoptadas para cumplir 

con obligaciones de la deuda externa. 

Las desigualdades en los ingresos han sido un rasgo vergonzante de la escena 

latinoamericana Los logros significativos en los indicadores sociales durante las tres 

decadas anteriores a la crisis de la deuda se erosionaron durante los anos '80. A 

medida que proseguia el ajuste, las inversiones sociales fueron recortadas y las pre

ocupaciones sabre la equidad quedaron relegadas. EIdeterioro de la infraestructura 

social, las instituciones y los sistemas de implementaci6n, se ha generalizado. A los 

pobres tradicionales se les ha unido una legi6n de nuevos pobres, aqueltos que 

quedaron desempleados como resultado de la reestructuraci6n y el ajuste. Los 

nuevos pobres engrosaron las filas del sector informal, volviendose cuentapropistas 

o trabajando para microempresas, elevando la proparci6n de pobres del 41 por 

ciento al 47 par ciento de la poblaci6n durante los anos '80. 
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EI BID tiene un mandato de larga data que estipula que el 50 par ciento de los 

beneficios de sus proyectos deblan ser dirigidos a los grupos de bajos ingresos. En . 

la practica, existian serios obstaculos para medir los beneficios de las operaciones 

completadas (ver la discusion sobre el objetivo de bajos ingresos en el capitulo 3). 

Resulta ahora obvio que es mas relevante la adopcion de un enfoque amplio centrado 

alrededor de una reducci6n efectiva de la pobreza, ya sea por medio de proyectos de 

beneficio directo para los sectares mas pobres 0 a traves de operaciones que indi

rectamente ofrezcan oportunidades econornicas para estos sectares. 

EI foco de nuevos programas, tanto por razones humanitarias como de estabili

dad social, deberia orientarse hacia el apoyo ala educacion, la capacitacion laboral y 

las necesidades laborales de los jovenes de hoy, los nines que crecieron durante la 

decada perdida: Ellos constituyen la base de capital humano sobre la que descansan 

el crecimiento futuro y la erradicacion de la pobreza. 

La falta de acceso ala capacitacion, nutricion, salud y servicios educacionales ha 

dejado a una gran sec cion de la poblacion, las mujeres, en una posicion vulnerable 

frente ala pobreza La dimension de qenero es ahora reconocida dentro del contexto 

de los programas para la reduccion de la pobreza. EI BID no ha hecho avances signi

ficativos en esta direccion La ausencia de un entasis sistematico dado a los benefi

ciarios en el diserio de proyeclos omite diferencias de qenero que pueden afectar el 

resultado final de los proyectos. EI apoyo a los temas relativos a las mujeres en el 

desarrollo se ha dado fundamentalmente a traves de proyectos especificos de muje

res en el programa de proyectos pequerios. Casi la mitad de los beneficiarios del 

programa para pequenos proyectos han sido mujeres, un promedio que se ha incre

mentado rapidarnente a partir de 1990. No obstante ello, la dimension de genero debe 

ser incorporada a todos los programas y proyectos. 

EIBanco esta en camino de emprender una agenda social. Mas de un cuarto de 

los compromisos fueron rnarcados para programas crediticios de sector social en 

1992 y casi un tercio en 1993, los ultirnos dos anos del Septirno Aumento. AI ingresar 

al Octavo Aurnento, el BID extendera su alcance a los temas de pobreza y equidad, 

canalizara recursos financleros y de cooperacion tecnlca para el diseno de pollticas 

adecuadas y mejorara la eficiencia de los gastos sociales Una mitad de las operacio

nes y un 40 por ciento del total de prestarnos seran dedicados a las necesidades 

sociales, la equidad y la reducci6n de la pobreza. A medlda que aumenta su cartera 

de inversiones en sectores sociales, los nuevos mecanismos de financiamiento de

ben adaptar los perfodos de gracia y pagos a los largos periodos de tiempo que 

insumen la gestaci6n de proyectos y programas sociales. Griffith-Jones et al. (1994) 

han recomendado una diversificaci6n de vehiculos credtticios. tales como ventanas 
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(micas de divisas y una facilidad en d61ares estadounidenses para reducir el costa 

de las operaciones de capital ordinario. 

En todos los PMP, la necesidad de reformas estructurales para promover una 

mayor movilizaci6n y un uso mas eficiente de los recursos dornesticos es ineludible. 

Debe hacerse un esfuerzo por incrementar los ingresos pubticos ampliando la base 

impositiva y haciendo mas progresiva la carga. No obstante, los PMP mas pobres 

continuaran dependiendo de fondos concesionales. Los mismos se caracterizan por 

una base impositivareducida y una mayor proporci6n de la poblaci6n con condicio

nes de vida por debajo de la linea de pobreza. Los aspectos mas duros de la pobreza 

puede aliviarse por medio de fondos sociales y programas laborales, tales como los 

que han sido ensayados con exito en Bolivia primero y luego en EISalvador, Panama 

y Guyana con apoyo del BID. 

En los palses mas avanzados, es mucho 10 que puede lograrse a traves de las 

pollticas fiscales y la movilizaci6n de recursos dornesticos. Pero un consenso social y 

politico sobre la provisi6n de recursos publicos para luchar contra la pobreza es una 

condici6n previa para la transferencia de recursos. Dado su mandato, recursos y 

habilidades tecnicas, el BID puede hacer una mayor contribuci6n en la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad poniendo un rnusculo politico e intelectual detras de los 

esfuerzos nacionales. La obtenci6n de una mejor informaci6n y anal isis son de una 

importancia crucial. Deberia alentarse al BID para que construya bases de datos na

cionales y regionales sobre grupos sociales vulnerables. EI sistema deberia ser ca

paz de producir informes anuales sobre la manera en que cada pais esta encarando 

las necesidades de sus niveles mas pobres de poblaci6n, incluyendo a las mujeres y 

a los nines. La investigaci6n sobre el impacto de la reform a de politicas en los grupos 

vulnerables deberia ser activamente promovida. 

Griffith-Jones et al. (1994) recomendaron una nueva categorizaci6n de paises de 

acuerdo a los indicadores sociales y de ingresos para facilitar los programas crediti

cios para la reducci6n del nivel de pobreza y la desigualdad. La actual divisi6n de 

grupos A, S, C y 0, fue revisada por ultima vez en 1975 cuando los paises estaban en 

plena adaptaci6n al "shock" petrolero. EI alivio de la pobreza no figuraba en la agen

da. Desafortunadamente, el acuerdo para el Octavo Aumento no elabor6 una nueva 

c1asificaci6n, una propuesta que merece atenci6n si es que el BID ha de incrementar 

su proporci6n de preslarnos para los sectores mas pobres. 

Esta agenda debe ser consistente con el programa crediticio global de modo que 

los temas de la pobreza y la equidad no permanezcan encapsulados dentro de proyec

tos sociales. En otras palabras, el Banco deberla esforzarse al maximo por aprender de 
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sus experiencias con la impiernentacion del objetivo de bajos ingresos. Los esfuerzos 

para paliar la pobreza deben convertirse en el tema central de la estrategia del Banco en 

cad a pais. En la actualidad. esta accion deberia plantear menos dificultades que en el 

pasado. La competencia electoral que ahora existe en casi todos los PMP significa que 

las demandas comunitarias ya no pueden mantenerse ocultas por mas tiempo. 

La reforma social es hoy mas Iacil para el Banco de 10 que fue durante la Guerra 

Frfa cuando, por ejemplo, la Alianza para el Progreso estaba dividida por ideales en 

conflicto La Alianza trato de inducir reformas sociales pero al mismo tiempo apoya

ba regimenes atrasados y autoritarios poco inclinados a la competencia dernocrati

ca y a la reforma social No es sorprendente entonces que, en medio de semejante 

clima, muchas de las reformas de la epoca fueran vistas como una intrornision 

politi ca. "Un mayor dialoqo. una mayor autoria conjunta de objetivos de politicas y un 

mayor condicionamiento ex post conducen a un medio mas constructivo y... para 

lograr un mayor poder de necociacion para la reforma de politicas en favor de la 

pobreza" (Lewis, 1993, p. 4) La dernocratizacion ha creado finalmente una atmosfe

ra receptiva para la agenda social del Banco, que ya no vendra impuesta por nece

sidades politicas externas como sucedia durante la Guerra Fria. 

EL SECTOR PRIVADO 

La mayor parte del apoyo suministrado al sector privado era historicarnente cana

lizado a traves de las IFD, que dirigian (y subsidiaban) el credito de acuerdo a sus 

propios objetivos sectoriales. Pero a partir del momento en que el sector privado co

rnerizo gradualmente a ser reconocido como "el motor del proceso de crecimiento 

econornico" (BID, Proposal for the Seventh, 1989, p. 18), se han buscado maneras 

nuevas y mas dinarnicas de fomentar un ambito comercial competitivo. 

Los prestarnos de ajuste tenian como objetivo nutrir el sector privado, en particu

lar, a traves de prestarnos para el sector financiero y de inversion y de los creditos 

para la reforma de empresas publicas. Las reformas han incluido el mejoramiento de 

la supervision de los ban cos y rnercados de valores, la rernocion de las restricciones 

al ingreso a los mercados financieros, liberalizacion del credito y de las tasas de 

interes y la reestructuracion 0 privatizacion de las IFD. 

EI terna clave en la agenda del Banco es si etectua, 0 no, prestarnos directos a 

las empresas de servicios recientemente privatizadas. Un rasgo distintivo del man
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dato del BID es la posibilidad otorgada por su Convenio Constitutivo de otorgar 

prestarnos al sector privado sin garantias gubernamentales. Sin embargo, desde 

1967, el BID ha requerido que los creditos que no fueran para gobiernos 0 agen

cias nacionales estuvieran plenamente garantizados. Los Estados Unidos, Mexi

co, Argentina y Chile han sugerido que la practica de requerir garantfas guberna

mentales sea reconsiderada en el caso de las inversiones a gran escala y de largo 

plazo necesarias en infraestructura y servicios publicos. 

EI grupo de alto nivel nombrado para examinar el desarrollo del sector privado 

recomend6 que se estableciera un programa de creditos directos pero que la 

participacion del Banco se limitara a los proyectos que no pudieran obtener recur

sos adecuados de fuentes privadas. Presidido por Pedro Pablo Kuczynski, el grupo 

suqirio un limite inicial del 5-10 por ciento del total de prestarnos anuales a ser 

ajustado sequn la necesidad (las consultas iniciales con los mercados hablan 

serialado que un 3-5 por ciento no afectarfa la tasaci6n crediticia del Banco). 

Tarnbien recomendaba que la exposicion fuera limitada a un riesgo comercial 

estrechamente definido. 

Una nueva facilidad pequena ha sido creada desde el Octavo Aumento para 

prestarnos directos al sector privado sin garantfas gubernamentales. Estara dispo

nible solo para proyectos de infraestructura y servicios publicos de envergadura 

que suministren servicios tradicionalmente efectuados por el sector publico. Estos 

creditos no pueden exceder el 5 por ciento de los compromisos correspondientes 

a la reposicion de capital. La participaci6n del Banco en cada proyecto individual 

no puede exceder el 25 por ciento del total de costos, 0 75 millones de d6lares, 

cualesquiera de las dos cifras que sea menor. 

EI limite no alcanza 10 recomendado por el informe Kuczynski; pero se consi

dera que preserva la tasacion triple-A de los bonos del Banco y de este modo la 

tasa de interes mas baja posible para los prestatarios. Un limite mas alto cambiarfa 

la forma en que el Banco hace negocios. Un riesgo mas alto para la cartera del 

Banco requeriria previsiones apropiadas por perdidas crediticias y por consiguiente 

"spreads" mas altos sobre todos los prestarnos: tarnbien requerirfa que el Banco 

estuviera preparado para efectuar la discrirninacion de los diferentes riesgos, de 

parses, proyectos e instituciones. 
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La Cotporacion Inferamericana de lnversiones [CII) 

La CII tarnbien ha significado un punta de inflexi6n. Comenz6 sus operaciones 

en 1989 como una ventana para prestarnos directos, sin garantfas gubernamenta

les, para pequerias y medianas empresas. Pero su misi6n, que es la de hacer 

prestarnos a largo plazo e inversiones de capital en pequerias empresas que son 

costosas y dificiles de supervisar, es compleja y diffci!. Tiene un limite de 10 millo

nes de d61ares por operaci6n. La gran mayorfa de sus creditos oscilan entre los 2 

y 6 millones de d6lares. Su mayor escollo es que las inversiones en esta escala son 

demasiado grandes para Ilegar a las empresas pequerias y demasiado reducidas 

para cubrir los costos si son efectuadas en forma directa y no a traves de interme

diarios. Sin embargo, el on-lending a traves de intermediarios financieros esta 

limitado a un 30 por ciento del total de recursos y limitaciones adicionales sobre el 

tarnario del proyecto no permiten oportunidades para extender los costos. Cuanto 

mas grande es el proyecto, mayores son las oportunidades existentes para exten

der el costo sobre el volumen y para Ilevar a cabo pequenos proyectos que no son 

tan redituables. 

La CII se ve enfrentada por pautas sobre polfticas y operativas engorrosas que 

se suman a una deleqacion lirnitada hacia la administraci6n. Es muy poca la flexibili

dad permitida en el diseno de operaciones especfficas. Modelada siguiendo el patron 

de la CFI, una organizaci6n mucho mayor con capacidad para extender los costos 

sobre operaciones voluminosas, la CII no es costo-efectiva bajo su actual estructura. 

Sin embargo, el historial de la CII demuestra que ha encontrado un nicho comer

cial Para mediados de 1993 habra aprobado prestarnos por la suma de 374 millones 

de d6lares; el costa total de proyectos solventados ascendia a 1.700 millones de 

d6lares. En otras palabras, por cada d61arinvertido por la CII, 4 d61ares eran provis

tos por otras fuentes. Las exportaciones originadas en proyectos solventados con 

recursos de la CII son estimadas en un promedio de alrededor de 600 millones de 

d61ares por ario La creaci6n de empleos se acerca a los 70.000 puestos de trabajo. 

Tanto la corporacion como sus clientes en los PMP se beneficiarian con una mayor 

flexibilidad para responder a las necesidades del mercado. Una selecci6n mas am

plia de inversiones aptas (en particular con respecto al tarnario) fortalecerfa a la CII. 

Para fines de 1993, todos los recursos iniciales de la CII habian sido comprome

tidos. Los Estados Unidos propusieron que, 0 bien que la CII debia integrarse al Ban

co 0 que las ganancias del BID debian ser agregadas al capital de la CII. EIgrupo de 

alto nivel no estuvo de acuerdo. "Aparte de los problemas legales, tales como los 

diferentes grupos de miembros y prop6sitos de ambas instituciones, el proposito prin
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cipal de la reinversi6n de las ganancias del Banco es el de mantener un balance 

general fuerte ... Si las ganancias aumentaran mucho, los gobiernos accionistas 

prestatarios insistirfan sin duda en tasas de interes mas bajas ... La estructura del 

capital de las dos instituciones, dados sus prop6sitos diferentes, deberfa mante

nerse separada. EI tema es bastante diferente de usar una pequena parte de las 

ganancias del Banco para apoyar donaciones 0 creditos blandos para paises mas 

pobres. En principio, no deberla existir un subsidio del Banco para el sector priva

do" (BID, The Inter-American Development Bank Group, 1993). 

EI Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) 

EIFomin fue establecido como parte de la Iniciativa para las Americas, con contri

bucfones que totalizaban los 1.300 millones de d6lares. De estos recursos, 1.000 

millones de d61ares fueron provistos en partes iguales por los Estados Unidos y el 

Jap6n; el resto provino de otros diecinueve parses. EI Fomin tiene un mandato para 

mejorar el clima de inversiones en la regi6n asi como de incrementar el financiamiento 

disponible para el sector privado. 

EI Fomin tiene tres facilidades separadas. Los recursos pueden ser movidos en

tre las tres ventanas sequn 10 requerido en consulta con los paises donantes. Una 

ventana de asistencia tecnica provee donaciones para identificar e implementar refor

mas de polfticas. Una facilidad de recursos humanos (Ventana II) provee donaciones 

para reestructuraci6n laboral, educaci6n vocacional y capacitaci6n gerencial. Por ulti

mo, una facilidad para el desarrollo de pequerias empresas utiliza la experiencia y 

conocimientos del Banco para desarrollar un exitoso -si bien limitado- programa de 

apoyo para pequenas empresas. La misma proveera prestarnos e inversiones de 

capital para empresas pequerias y micro, y tiene el prop6sito de ampliar la participa

ci6n de los grupos de bajos ingresos, las mujeres y las minorias fortaleciendo el desa

rrollo comercial y el acceso al credito. Esta facilidad tambien proveera donaciones 

para el fortalecfmiento de instituciones para apoyar los servicios financieros disponi

bles para pequenas empresas. Sobre la base de las necesidades de la regi6n y del 

crecimiento acelerado de microempresas en todos los PMP, la contribuci6n adicional 

del Fomin es relativamente reducida. Esto significa que el programa, si ha de ser util, 

debera tener un efecto catalitico. 

Como es obvio, la CII, el Fomin y el Banco mismo -a traves de sus Iineas de crsdito 

globales, sus programa para pequenas empresas y prestamos basados en politicas

ofrecen canales complementarios y a veces superpuestos para apoyar el desarrollo del 
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sector privado. EI grupo de alto nivel para el estudio del desarrollo del sector privado 

recomend6 que no se fusionaran identidades. Pero se necesitara una coordinaci6n 

muy ajustada, especialmente para el financiamiento de pequerios proyectos que 

necesita un acceso a otros servicios y una capacitaci6n tecnol6gica, vocacional y 

adrnirustrativa. La Ventana II del Fomin es un punta focal para tales actividades. 

En resumen, la contribuci6n mas importante que el BID puede hacer para nutrir 

al sector privado es permitirle a las empresas pequerias el acceso al credito a tasas 

de mercado razonables y compensar los fracasos que con frecuencia caracterizan 

los mercados de capitales. Esto aqrandara la base comercial en los PMP, perrnitira 

un ambito competitivo para desarrollar y sentar las bases para un crecimiento reno

vado. Adernas, la iniciativa en el sector privado requiere un ambiente receptivo para 

prosperar y esto requiere la provisi6n de bienes publicos, infraestuctura ffsica, servi

cios sociales y una administraci6n y gobierno eficientes -"good governance"

(Culpeper, 1993). Todas condiciones que todavia estan penosamente ausentes en 

la mayoria de los PMP. 

INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION 

La integraci6n regional es una herramienta central en el esfuerzo por competir de 

manera global. La revilalizaci6n de la integraci6n regional en los aries '90 desemperia 

un rol directo en el ajuste y en las nuevas estrategias para el crecirniento. En contraste 

con 10 sucedido en la decada del '60 cuando era considerada como una extension de 

la sustituci6n de importaciones, la integraci6n, hoy en dia, esta orientada hacia el mer

cado internacional. Ademas, nuevas variantes de inteqracion incorporan miembros 

regionales donantes y prestatarios, NAFTA y post-NAFTA, y posiblemente lIeguen a 

abarcar todo el hemisferio occidental, 

EIBID era un vehiculo natural para promover la inteqracion regional, perc su trayec

toria hist6rica ha sido decepcionante, por razones que van mas alia del control del Ban

co. Antes de que estallara la crisis de la deuda y se desplomara la integraci6n regional, 

alrededor del 12por ciento del programa crediticio estaba categorizado como destina

do al servicio de proyectos regionales de energia, transportes y comunicaciones asi 

como para asistencia tecnica, La inlraestructura quedo danada como consecuencia de 

la crisis fiscal de los anos '80 Se requieren inversiones sustanciales para expandir, 

modernizar y mantener los servicios publicos. Es mucho 10 que queda por hacer para 

sostener la integraci6n regional fisica. Adernas de las inversiones, tambien se requiere 
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la asistencia para un diserio consistente 0 marcos regulatorios compatibles para 

facilitar la interconexi6n, particularmente en relaci6n a proyectos enerqeticos y de 

transportes. 

Un Banco revigorizado ha involucrado a sus miembros regionales en discu

siones e investigaciones sobre un area de libre comercio que cubra las Americas. 

AI finalizar la lucha civil en America Central, el Banco fue encomendado por los 

presidentes de America Central y Panama para que presidiera un grupo regional 

de consulta para America Central. Con la participaci6n de otras instituciones fi

nancieras internacionales, agencias de ayuda y parses donantes, el grupo tiene el 

mandato de focalizar los temas de integraci6n. Considera los proyectos y activida

des que son de naturaleza regional, con la act iva participacion de la Federaci6n 

de Entidades del Sector Privado de America Central y Panama. 

Las nuevas politicas orientadas hacia el mercado abren otras oportunidades y 

actividades con la creciente participaci6n del sector privado; los programas regiona

les orientados hacia la modernizaci6n tecnol6gica, asistencia en los aspectos organi

zativos y de marketing de las firmas, y la provisi6n de servicios financieros y de mar

keting para fortalecer la productividad. A medida que la integraci6n sigue su curso, 

los PMP necesitaran mecanismos para el clearing de divisas y una asistencia intensi

va para armonizar y poner al dla las regulaciones sobre los sectores cornerciales, 

laborales, ambientales y de inversi6n. 

En la actualidad la integraci6n regional se esta desarrollando como un proceso de 

abajo hacia arriba. EI rol del Banco deberia ser el de dar una mana de ayuda. EIBID 
deberia ayudar a los paises a hacer que sus planes de integraci6n, originados de 

manera azarosa, se vuelvan mas compatibles y consistentes entre sl. 

Mientras la agenda de integraci6n hernisferica va tomando forma, el Banco debe 

reforzar su capacidad para anticipar los ajustes econ6micos y debe estar preparado 

para colaborar can la asistencia para el ajuste. Debera prestarse una adecuada aten

ci6n a los probables perdedores en el proceso de adaptaci6n al libre comercio. EI 

Banco tendra que tomar precauciones para asegurar que ellibre comercio regional 

sea compatible con su agenda social y can los esfuerzos relativos a la reducci6n de la 

pobreza Ilevados a cabo por los parses prestatarios, de modo que no se repitan los 

fracasos del pasado en el intento de alcanzar a beneficiarios de bajos ingresos. Los 

"cuellos de botella" producidos en la infraestructura fisica regional necesitan la 

intervenci6n del BID en el futuro inmediato. 
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ROl DEL ESTADO Y FORTAlECIMIENTO INSTITUCIONAl 

EI colapso econ6mico que se produjo durante la crisis de la deuda dej6 a 

America Latina en una situaci6n de dependencia en cuanto a la orientaci6n sobre 

politicas dada por la comunidad de donantes, "lIevando a una explosi6n de 

condicionalidades hisI6ricamente sin precedentes" (Killick, 1989). Uno no puede 

objetar que existan criterios sobre el desernpeno para asegurar que la asistencia 

es utilizada para los fines correctos. La efectividad de los proyectos se ve 

crucialmente afeclada por la calidad del ambito de pollticas en el cual estes deben 

desarrollarse. Una raz6n principal para los prestarnos basados en pollticas fue que 

muchos de los proyectos fracasaban, no debido a fallas en el diserio sino a que el 

ambito de polilicas eslaba erosionando los relornos y socavando el impacto pre

visto sobre el desarrollo. Los problemas asociados con polilicas macroecon6mi

cas sanas han sido solucionados. 

Pero ha surgido una nueva serie de problemas. La capacidad del sector publico 

para desarrollar y ejecutar proyectos se vio inhibida por la crisis de los aries '80. Por 

otro lado, exisle un sentimienlo generalizado, no sin fundamento, en contra del sector 

publico. EI mismo surge de la sobrerregulaci6n, la ineficiencia y la ausencia de res

ponsabilidad publica de los gobiernos en la mayorla de los PMP. Si el estado es el 

feudo de los gobernantes y es incapaz de restringir el poder de los intereses crea

des. el polencial del sector publico para proveer controles y balances institucionales 

no puede realizarse. Todavia puede argumentarse a favor de una sustancial 

desrequtacion y descentralizacion en la mayoria de los PMP. EI desarrollo esta hoy .. 

anclado en el hecho de que los proyectos sean sentidos y adoptados como propios 

por los beneficiarios y no como injertos provenientes desde afuera. EI tema esencial 

con respecto al estado no es su tarnario sino mas bien su capacidad administrativa y 

su habilidad para navegar entre los reclamos que compiten entre sl. 

Pero en la conjunci6n de estas dos tendencias, la explosi6n de la condicionalidad 

y la poca capacidad administrativa en los PMP, se esconde un dilema. Tanto los pro

gramas como los proyectos dependen de igual manera del contenido de las politicas 

y de las inslituciones que deben Ilevarias a cabo. EI resullado final de los proyectos 

sera tan bueno 0 tan malo como las habilidades administrativas disponibles en los 

PMP. Sin embargo, la capacidad administrativa es el debil vinculo en los parses al 

sur del Rio Grande y este s610 puede fortalecerse gradualmente. 

EI Banco necesita prestar una urgenle atenci6n a la carga adminislrativa puesta 

sobre las agencias ejecutoras Las negociaciones sobre programas crediticios son 
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cada vez mas complejas y la condicionalidad es de muy amplio espectro. EI resul

tado es que los escasos recursos administrativos son distribuidos en capas dema

siado delgadas para alcanzar objetivos basicos de desarrollo. Esto se convertira 

en un factor aun mas importante en el futuro a medida que el Banco se involucra 

cada vez mas con instituciones que tienen a su cargo las polfticas sociales y 

ambientales-tipicamente mas debiles que las tesorerlas a cargo de las macro 

politicas. Una gran parte de la efectividad de las operaciones del Banco depende

ra de si la condicionalidad esta bien diseriada. es flexible, sensible y factible. 

La escasez de instituciones que sean sanas y eficientes a 10 largo de toda la 

region tiene varias soluciones posibles. Los prestarnos para el fortalecimiento de ins

tituciones y asistencia tecnica necesitan ser considerados de manera sistematica. EI 

mejoramiento de la seleccion, habilidades y capacttacion de personal en las agencias 

publicas debe recibir una atencion cada vez mayor. AI mismo tiempo, el diseno de los 

programas crediticios necesita simplificarse. A pesar de que todos los problemas del 

desarrollo estan relacionados, un proyecto no puede resolverlos todos al mismo tiem

po. La cuestion del impacto del desarrollo no puede ser resuelta ampliando el surtido 

de los temas en la agenda. Por el contrario, los PMnoP deberlan ser conscientes de 

que sobrecargar la agenda del Banco es una accion que esta renida con la capaci

dad de las instituciones nacionales. Jorge Quiroga expreso una vision ampliamente 

sostenida cuando dijo en 1992, que Ie gustaba la forma en que el BID ha operado con 

una autoridad descentralizada, pero que la misma deberfa venir acompariada de la 

flexibilidad necesaria para un carnbio rapido. Tarnbien suqirio que, cuando un pais 

inicia programas de salud 0 educacion y tiene que mandar la propuesta a Washington 

cinco veces para obtener su aprobacion, gasta mas dinero en faxes que en los pro

yectos en sf 

En la actualidad se les pide a todas las IFIuna mayor rendicion de cuentas sobre 

sus responsabilidades financieras, directamente a sus gobiernos miembros e indi

rectamente a sus parlamentos y ciudadanos. El BID esta preparando una amplia po

Iftica de divulqacion que, al igual que en otras IFI, presupone que, en ausencia de una 

razon que justifique la confidencialidad, la informacion sera divulqada.' Un panel 

de inspecci6n investiqara, ademas, las denuncias presentadas por las partes afec

tad as alegando que el Banco no ha aplicado correctamente sus propias polfticas 

operativas. La nueva oficina de evaluacion tarnbien contribuira a la transparencia 

del Banco al efectuar evaluaciones independientes de poHticas y programas. 

r 1. Con una politica formal de divulgaci6n, 0 sin ella, los documentos del BID han circulado 

I ampliarnente fuera de la institucion. 
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En forma paralela a la renovaci6n institucional, la renovaci6n dernocratica ha 

nivelado la agenda para el desarrollo. Ha incorporado intereses nuevos con res

pecto a las desigualdades sociates, econ6micas y genericas en la regi6n. Ha 

permitido la creaci6n de nuevos medios para implementar reformas. Cuando los 

beneficiarios participan en la torrnulacion e implementaci6n de metas, su susten

tabilidad se hace mucho mas probable. La participaci6n comunitaria y la demo

cratizaci6n implican algo mas que una visita peri6dica a los comicios. En el pre

sente, el BID apoya la buena administraci6n y gobierno alentando, no s610 la 

modernizaci6n del brazo ejecutivo del gobierno sino tarnbien respaldando la reno

vaci6n institucional del sistema judicial y las legislaturas en los PMP. Este logro 

merece ser elogiado, pero, Ilevar a buen puerto estos programas requiere una 

acci6n meditada y la incorporaci6n de nuevas habilidades par parte del Banco. Ya 

no puede, como en el pasado, recostarse sobre otra instituci6n supuestamente 

"mas sabia": 

Por ultimo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene la obligaci6n de des

empenar un rol importante en el diseno de la agenda regional de desarrollo, esta

bleciendo normas para enfrentar problemas y fijando prioridades para la acci6n. AI 

centrar su atenci6n de manera consistente sobre estas cuestiones, podra servir 

como inspiracion y apovo de los esfuerzos nacionales. Tendra que hacer esto no 

solo gastando dinero 0 imponiendo condiciones sobre sus prestarnos sino tam

bien a traves de una activa comunicaci6n con la regi6n y sus IIderes. La contribu

ci6n potencial del BID excede en mucho los recursos que puede proveer. 
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SaBRE EL LIBRa YLA AuroRA 

Los bancos multilaterales son fuerzas poderosas den

tro de la comunidad internacional, que han suministrado prestarnos par mas de 

250.000 millones de d61ares a los paises en desarrollo durante el ultimo medio 

siglo. EI mas conocido de estos, el Banco Mundial, ha sido estudiado en forma 

extensiva, pero los "bancos regionales de desarrollo", son poco comprendidos, 

aun dentro de sus propias regiones qeoqraficas. 

Este libro revisa de manera especffica las politicas y proyectos del Banco 

Interamericano de Desarrollo, que, al igual que los otros bancos multilaterales, 

esta siendo criticado en forma creciente por las organizaciones comunitarias, 

grupos ambientales y otros. 

Basandose en estudios de caso, Tussie responde a algunos interrogantes 

basicos: (,Ha sido el BID realmente un agente de desarrollo efectivo?(,Ha sido 

meramente un cion del Banco Mundial, susceptible a las debilidades y fortalezas 

de esta aqencia? Tarnbien evalua la habilidad del Banco para encarar los desafios 

emergentes de la agenda de desarrollo, incluyendo temas tales como gobierno, 

gastos militares y la necesidad de estrategias de desarrollo sensibles en cuanto a 

generos. 

Diana Tussle es Coordinadora del Area de Relaciones Internacionales de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Argentina e investi
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