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INTRODUCCION 

La crisis mundial que tuvo lugar desde los sesentas. transformó al mundo 

capitalista. lo cual hizo posible cambios estructurales que se han manifestado en 

la economía internacional: globatizac:ión. formación de grandes bloques 

económicos. innovación científico-tecnológica y financieras; sin embargo. las 

estrategias de financiamiento para el desOtTOllO seguk:tas en los paises en vías de 

desatTollo. incldían demasiado en la necesidad de recurrir a la ayuda externa y a 

los flu;os de capitales o subsidios de los países industrializados. principalmente a 

través de las instituciones multilaterates como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario lnt8f'Tlacional. quienes constituyeron el marco conceptual cuyos ejes 

fueron. la estabilización y liberalización de la economía. Sin embargo.. la 

aplicación de estos procesos a tan corlo plazo provocaron des;gualdades 

económicas. empcbrecimiento. desintegración de estructuras productivas 

nacionales e integración de parte de éstas a la lógica de transformación 

ptt>ductiva, acelerada recompasic5ón de los grupos económicos. desempleo y 

subempleo. mayores desigualdades en la estructura salarial con una constante 

presión a la baja y otras. 

En esta coyuntura. las operaciones del Banco Mundial y de organismos 

internacionales. están en Ja actualidad orientadas a lograr una meior articulación 

entre las reformas macroeconómicas y sectoriales. tomando en consideración 

aspectos tales como. el desarrollo del sector privado. desarrollo regional, la 

protección del medio ambiente. la contribución de la mujer al desarrollo. 

mejoramiento de Ja calidad de los sel'Vicios del sector financiero, entre otros. 

Por lo anterior. la tesis titulada .. la Banca de Desarrollo de América latina v 
México en el Proceso de Ajuste Económico" intenta analizar Ja importancia de 

los organismos multilaterales de desan'ollo. así como lo banca de desarrollo 

nacional de los países en América Latina. a través de las siguientes premisas: 



lnlrociucción 

• Identificar. cómo los procesos de ajuste económico a nivel internacional 

afectan el desempeño de fas economías latinoamericanas y posteriormente. 

observar los cambios efectuados en las economías iatinoamericanas 

apoyadas en los organismos multilaterales de financiamiento. por ello en este 

primer apartado se estudia si es realmente pasitiva su influencia económica y 

política. y si responden a las necesidades de los países latinoamericanos o a la 

de los países desarrollados. o cuál será la tendencia a largo plazo. entre ot,.as 

preguntas mós se podrían formular. 

• En los umbrales de los años noventa. la banca de desarrollo se encuentra ante 

la siguiente coyuntura: éOperar en el primer piso o segundo piso?. ¿por qué no 

ha logrado sus metas para promover sectores dañados por la crisis?. si el 

estado continúa reduciéndose. ¿cuál seró el futuro papel de la banca de 

desarrollo?. ¿debe también privatizarse?. Por ello el segundo aspecto se 

enfoca a la actuación de la banca de desarrollo como un instrumento 

promotor. para el desarrollo de Jos economías subdesarrolladas. 

Por otra parte. Jos trabajos cotejados sobre la banco de desarrollo. observan un 

interés especial en tratar los instrumentos. las funciones. Jos aspectos juñdicos y 

otros. que la identifican como una institución que tiende a extinguirse creando 

una innumerable cantidad de mecanismos para continuar vigente. pero ¿es 

verdad esto?. Por tal motivo. es necesario considerar el papel de la mismo como 

promotora del desarrollo económico. orientóndose a sectores clave no 

susceptibles de financiamiento par parte de la banca comercial. 

Por lo anterior se analizó Ja infOfTTlación disponible en libros, revistas. periódicos y 

otros medios, con el fin de argumentar el futuro papel de la banca de desarrollo. 

La información existente para la banco de desarrollo en América Latina no fue 

posible recopilarla para el periodo 1985-1995. debido a que los estudios 

efectuados por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de 

Desa1Tollo (ALIDE) no consideran el comportamiento anual sino de cada década 

y excepcionalmente de cada lustro. 



/ntroclucción 

En cuanto a México. Ja información estadística no es homogénea debido a Ja 

vinculación de los métodos poro su elaboración. Anteriormente Jo banco de 

desarrollo operaba en primer piso y par lo tanto su información se englobaba a 

la del sistema bancario hasta 1989. Paro este período también se consultaron Jos 

Informes Anuales del Banco de México y los Indicadores Económicos. Y para Jos 

años posteriores o J 989. se consideraron los Boletines Estadísticos de fa Banca de 

Desarrollo que diferencian entre una banca y otra. lo cual facilita su anólisis. 

A continuación se describre brevemente el contenido de cado uno de los 

capítulos que conforman esta tesis: Primero: 16LO li'eeslrucluración Económica 

Mundial y América lolino .. que por un lado trota los cambios estructurales que 

sufrió la economía y por otro. el papel de los organismos financieros 

multilaterales. que hicieran posible la inserción de América Latino a los nuevos 

patrones financieros internacionales. Segundo: "'Banca de Desarrollo en 

ATTlf!Ñico Latino': el cual tiene por objetivo identificar las principales 

características institucionales y operativas en general. sin considerar los aspectos 

macroeconómicos de las economías latinoamericanas. Por otro lado. se estudian 

los instrumentos que se han utilizado para fortalecer al sistema financiero o al 

aparato productivo. Tercero: .. Banca de DesOlffolJlo en México•: el cual explica 

el desempeño general en México. considerando Jos aspectos macroeconómicos 

y posteriormente su función en los procesos de ajuste. afectando por ende al 

Estado. al comercio y principalmente al sector financiero. Ef nuevo papel de fa 

Banca de Desarrollo. nos lleva a estudiar aspectos como fa captación. el 

financiamiento. Ja calificaclón de carlera entre otros aspectos que detectan su 

impartancia. participación y desarrollo dentro del país. 

Se espera que el ordenamiento de Jos capítulos. facilite el estudio de la banca 

de desarrollo a todo aquel que se interese en el mismo. ya que los cambios que 

se vislumbran para el fin del milenio resultan vitales para el sector financiero y 

principalmente para los sectores productivos. 



1. LA REESTRUCTURACIÓN ECONOMICA MUNDIAL Y AM~RICA 
LATINA 

Desde mediados de lo década de los sesenta. la economía mundial se 

hallo inmersa en una crisis global'. que puso fin a la época de la 

prosperidad y optimismo que caracterizó al mundo de la segundo 

posguerra. En esa crisis pueden distinguirse por lo menos cuatro aspectos2: 

1 . CnSis de la econornlé::J capitalista rnunclial: en el mundo industrial. golpeó 

en primer lugar a Estados Unidos. haciéndole perder su supremacía 

industrial y financiero frente o los nuevas potencias ascendentes como 

Alemania o Japón. lo que se tradujo en el derrumbe del sistema 

monetario mundial basado en el dólar y en lo pérdida de lo hegemonía. 

Y en todos los paises tuvo lugar uno caído generalizada de lo 

rentabilidad y la acumulación del capital; además de consecuencias 

económicos y sociales aún más graves. aunque muy desigualmente 

distribuidas entre las diferentes regiones y países. sin embargo este 

deterioro estalló abiertamente a comienzos de los ochentas. como 

resultado del dróstico endurecimiento de los mercados financieros 

internacionales. que se tradujo en una virtual suspensión de pagos 

1 Existen numer-osas interpretaciones de lo crisis que rec\A'Ten a lo ideo del agotamiento 
del anter-lor patrón de desCJrTollo. como lo regulocionlsto (crisis de acumulación o de lo 
relación solariofJ~ mondelino (fin de lo onda eJ(panslvo de lo anterior revolución 
tecnol6gicoJ. neoestrucflxolisto latinoamericana (fin del patrón industrial). o de Ja escuelo 
norteamericana de lo estructura social de la acumulación. por solo citar las más 
difundidas. Paro un planteo general. v9ose Alejancro Dabat. "'lo crisis mundial en uno 
perspectiva hisfórica"' (en: Ped'o López (Comp.). Econornlo Política y Crisis. Facultad de 
Economía de lo UNAM. México. 1989) y El mundo y las Nociones (CRIM. México. 1993). 
segundo parte. Una aplicación al caso de México se encuentro en Miguel A. Rivera • Crisis 
y reorgoni.zación del capifolisrno mexicano (ERA. México. 1986J y El Nuevo Capitalismo 
Mexicano (ERA. México. 1993J. 
2 Alejonc*o Oobat y Miguel A. Rivet"a Ríos. ""las Tronsrorrnociones de lo Economía IYlundia/" 
pág. 124-147. 
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recul'Tfr a dolorosos ajustes financieros y macroeconómicos supervisados 

por el FMI. que redujeron el Ingreso y empleo nacional y Ja capacidad. 

de consumo. gasto público. e inversión interna3 • 

2. Crisis del socialismo del estado. El desplome de lo Unión Soviética y Ja 

desaparición del Bloque del Este es otro de los elementos fundamentales 

de lo crisis mundial. en la medida que modificó el anterior contexto 

internacional en por lo menos dos de sus pilares fundamentales: a) la 

desaparición del orden bipolar de posguerra ya alterado por lo 

decadencia de Estados Unidos: y b)la desaparición del bloque mundial 

de fuerzas políticos. sociales e ideológicas que aglutinó por más de 

medio siglo la expreSión de crítica y lucha organizada contra el 

capitalismO. Lo anterior trajo como consecuencia la reuniflcación del 

mercado mundial capitalista. 

3. Cdsis arnblenlol: lo que caracteriza a la actual crisis ambiental es el nivel 

..... ;._ ..... u izado por ese proceso. expresado en la aparición de limites 

ecológicos muy rígidos que no pueden traspasarse sin poner en peligro la 

subsistencia de la especie humana. 

4. CnSis del viejo orden mundial bipolar. El mayor obstáculo a lo 

configuración de un nuevo orden mundial. se hallo en el hecho de que 

ninguno potencia capitalista está en condiciones de imponer al resto una 

superioridad económica indiscutible que hago posible el establ=·....:::: 

de un nuevo sistema hegemónico mundial. 

:a World Bonk. enero de 1988. World Debl Tables. En el coso de los países de ingresos 
medios mós altamente endeudados entre los que predominaba el peso de los rr.6.~ 
..... .: .:... ·.:;.·.7.;.;. .:....:. ... ••· • .:..-.~..:::: k..:;7.:· . .:.. .:. :~~ .... c.c+on di;I ingreso por noouonte oiconzo a uno 
:.ectrmo pone oer roro1. 
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La Reestructuración Económica Mu11dial y América La1i11a 

superioridad económica indiscutible que haga posible el establecimiento 

de un nuevo sistema hegemónico mundial. 

A partir de las condiciones de crisis expuestas anteriormente. el mundo estó 

viviendo un amplísimo proceso de cambio y reorganización de los principios 

ordenadores que rigen la vida económica y político-social. 

"ªLa Implantación del neoliberalismo en América Latina obedece a la nueva 

fase de expansión y transformación del capitalismo. la del supermonopolio. 

que se presenta como uno salida o la crisis mundial del sistema. Se trata de 

un proceso acelerado de recomposición y transformación del capital. que 

maximiza las ventajas comparativas y transnacionales. en lugar de las 

nacionales. La economía de mercado propicia. en forma in-estricta bajo el 

dominio de los mós fuertes. la ampliación y consolidación del escenario 

mundial para la estrategia del poder''•. que ha sido posible por los cambios 

estructurales que se han manifestado en la economía internacional: a) 

globalización; bJ formación de grandes bloques económicos: c} innovación 

científico-tecnológica: d) comercio y e} los Innovaciones financieras. 

o) Globalización. Lo internacionalización es el antecedente de una etapa 

que actualmente recibe el nombre de globalizoción. Se define a la 

globalización como "el fenómeno que comprende a los países. a nivel 

mundial y en el ómbito universal. Su principal característica es la de ser 

nacional e internacional. la de ser un producto de Ja interacción de estos 

dos planos y el resultado de etapas previas: desde la de º'libertad del 

mercado" para realizar las mercancías a nivel nacional o internacional 

hasta la Integración de sectores productivos en un •sistema mundo' "$. 

"D.F .. Maza Zcvala p. 123 en toReeslrvcluraciónMundiolyArnéricolalino. 
S/bid .. 
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Desde una perspectiva del proceso de globalización basado en la 

internacionalización de los circuitos financieros y el proceso de 

desregulaclón iniciado en los años ochenta. la "crisis de liquidez.. tiene 

una explicación en un marco mundial como el ajuste necesario del 

cambio estructural financiero. Es decir. la banco transnacionol había 

logrado recircular el excedente de liquidez resultado del incremento 

proveniente del alza de los precios del petróleo. y lo colocación de dicho 

capital en los países de mediano desarrollo había cumplido su fin al 

resolver o alargar la solución a la problemática del aparato productivo. 

sin tener que realizar cambios de política económica. Por ello. la "crisis de 

liquidez" corresponde al ajuste necesario de estructuras no sólo en 

Américo Latina. sino también en Asia. Europa Oñental y el norte de 

Áfrtco"6. El discurso de la globalización liberal justificó el 

desmantelamiento del Estado y de estructuras proteccionistas 

dependientes del mismo. Empresas públicas. sistemas estatales de 

educación y salud. subsidios a sectores productivos y administraciones 

públicas provinciales y regionales fueron privatizados. "desregulados". 
11descentralizados". redimensionados. se redujeron o eliminaron redes de 

protección sindical (flexibilizaclón laboral. etc.) bajaron los aranceles 

aduaneros. lo que sumado a la sobrevaluación de la moneda local 

operó como un poderoso impulso a las importaciones. Sin embargo. ••e1 

principal freno al proceso globolizador y la constitución de un nuevo 

orden económico es la permanencia de los sistemas productivos y de los 

estados nacionales: lo cual Impide que se formen auténticos sistemas 

productivos mundiales••1, 

~ Girón. Alicia. en Lo reeslrucfuroción Mundial y América Latino p. 55 
7 Guillen. ºArturo. Revisto Comercio ExteriOf" Mayo de 1994. p. 380 
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La Reestrr•cturación Ecotiómica Mundial y América Latil'la 

b) Formación de bloques comerciales. La formación de bloquesª de 

naciones tiene dos vertientes: los procesos regionales de integración 

entre los países industrializados y que incluyen o no a países 

subdesarrollados con el fin de aumentar el tamaño de sus mercados y 

llevar a la próctica estrategias comunes para la batalla por los mercados 

internacionales. y la de los países subdesarrollados para manifestar y 

superar problemas con el objeto de encontrar soluciones comunes. Sin 

embargo. en el caso de América Latina tas integraciones subregionales 

están fuertemente influidas por las relaciones y pa:rtk:lpación en los 

bloques liderados por los países industñalizados. en particular Estados 

Unidos9 • Actualmente. México y los países de América Latina estón 

económicamente involucrados con varios procesos de regulación e 

integración: • América Latina: Procesos subregionales (Mercosur. América 

Central. Pacto Andino. Cuenca del Caribe): •comunidad Económica 

Europea. Cuenca del Pacífico; •Canadá-Estados Unidos-México. que ha 

sido propuesto por Estados Unidos paro abarcar todo el continente con la 

Iniciativa para Jos Américas. Se argumenta que los países que no se 

adapten a las nuevas reglas del juego quedarán marginados de los 

beneficios del progreso técnico y de las formas de vida .. modernas". 

Desde el punto de vista intrarregional se trataría de lograr economías de 

escala tan necesarias para el desarrollo tecnológico y la reconversión 

industrial. y el logro de una diversificación del riesgo comercial tendientes 

a reducir la dependencia con unos pocos mercados. mós necesaria aún 

cuando la dependencia no es reciproca. De otra porte. desde la 

e Comunidad Económica Europea; Estados Unidos - Canadó y México. y Japón con los 
paises del Asia Sudorienta!. 
• Los J)f'"ocesos de integración con paises desCWTollados se pueden interpretar como el 
Quetzalcóatl que venci"á nuevamente de afuero par-a resolver nuestros problemas en una 
síntesis que no acaba por hacerse. 

5 



La Reestructuración Económica Mundial y América La1111a 

perspectiva extrarreglonaJ se trataría de penetrar a producir 

directamente en los otros mercados regionales o bloques comerciales 

buscando un tratamiento local tendiente a negociar la superación de las 

corrientes proteccionistas. Ya que la mayoría de los países 

latinoamericanos y caribefios son individualmente "tomadores de 

precios" en sus principales relaciones con el exterior. tanto en el ómbito 

comercial de Ja exportación e impOOación de bienes y servicios. Así pues. 

la reglón se vló sensiblemente afectada por el desarrollo económico 

mundial. en particular por la evolución económico y las tendencias 

productivas y comerciales de los países capitalistas avanzados. 

c) Innovación CienllTico-Tecno/ógica. La revolución tecnológica se basa en 

una goma de innovaciones que van desde el microcomputador hasta la 

biotecnología y el fóser pasando por el desarrollo de nuevos materiales. y 

una transformación radical de Jos telecomunicaciones. Sin embargo. las 

que tienen efectos más profundos son: lo tecnología 

microcomputarizado yo que afecta Ja actividad productivo en los 

oficinas. fábricas. servicios en todas sus variantes y Ja que se llevó o cabo 

en el órea de Jos telecomunicaciones. sobre todo de Jo telemótica paro 

uno rápido transmisión de cantidades de datos. conjuntamente con un 

eficiente desarrollo del "software"' aplicado a los servicios financieros que 

hocen posible un mayor acercamiento directo entre agentes 

superavitarios y deficitarios de liquidez. y con una clara tendencia a lo 

modificación del tradicional concepto de crédito bancario y lo 

adopción del concepto de servicios financieros y de nuevos instrumentos 

que acerquen o los agentes económicos. Así pues. el mantenimiento de 

Ja rentabilidad y la posibilidad de atraer nuevo capital en un ambiente 
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La Reestrucluració11 Eco11ómica Mundial y América La1i11a 

más competitivo. requiere que los bancos ofrezcan una gama cada vez 

más vasta de servicios financieros•º. 

d) Comercio. la orientación de la inversión en el exterior no estaría tan 

Influenciada por ventajas en materias primas o sólo en costos de mano 

de obra sino mós bien por la posibilidad de mejorar la productividad total 

y el acceso a otros mercados. De este modo. las empresas 

norteamericanas han establecido plantas. subsidiarias. o "'joint venturas" 

en países como México. países del Caribe. Malasia y Coreo del Norte. 

entre otros. donde el grueso de su producción se destina al mercado 

norteamericano. "Como consecuencia de ello en 1984 casi el 403 de las 

importaciones y exportaciones norteamericanas fueron transacciones 

entre empresas de los Estados Unidos y sus filiales o matrices extranjeras. y 

en ese sentido las relaciones interempresañales de las compañías 

matrices estadounidenses representaron cerca del 603 de sus 

importaciones y casi la mitad de sus exportaciones. Algunos autores 

señalan que dada Ja naturaleza interempresarial de gran parte del 

comercio de este país. los medidos proteccionistas acarrearían 

consecuencias para muchos supuestos beneficiarios 1 1 • •• 

e] las innovaciones ""nancieras. le dieron a los mercados financieros la 

posibilidad de operar títulos del más diverso orden: vencimiento. 

rendimiento. denominación monetaria y garantías. Además son 

fácilmente intercambiables. con lo que los distintos intermediarios 

financieros pueden configurar y reconfigurar sus carteras rápidamente y 

'º Debe notarse. sin embargo. que en los Estados Unidos. las dificultades de una ógil 
adecuación a las nuevas reglamentaciones. a m6s del estancamiento de ciertas 
actividades económicas como la agricultura. energia. bienes raíces. etc .• explicarian el 
cien'e de c_.ca de 700 bancos en el lapso de cuatro años. entre 1985 y 1988. ··El sistema 
internacional y la inserción lotinoornericona: el pa¡:;>el de los instituciones financieras de 
desanollo .. ALIDE 17(1990). p. 31. 
11 Sheddon. Jane (1988). Pág. 48 y SS 
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acoplarse a diversas expectativas. Así. se acrecentó el papel de los 

intermediarios financieros no bancarios y se estrecharon mós los vínculos 

entre los distintos tipos de Instituciones al ser el crédito bancario un 

soporte de las operaciones de Intercambio de títulos. El volumen de 

recursos intermediarios creció también. con lo que los distintos agentes 

pudieron ver incrementarse sus utilidades. Se desarrollaron los mercados a 

futuro. los de opciones de divisas y de tasas de interés (swaps) 12• Lo 

anterior fue posible debido a la desregulación que se ha llevado a cabo 

en casi todas las naciones del mundo. liberando a las empresas y 

particulares. de estrictos controles gubernamentales. los cambios han 

afectado en forma directa y positiva a la industria financiera. en 

particular o la banca de inversión que ha crecido a pasos agigantados 

en las últimas dos décadas. Hoy ofrecen sus servicios a través de miles de 

empleados con oficinas en Europa, Asia y América. Destacan por su 

Importancia los principales centros financieros del mundo establecidos 

en Nueva York:. Tokio y Londres. La competencia ha crecido entre los 

participantes en el mercado, destocando la presencia de los bancos de 

Inversión de los países mós desarrollados como son Alemania. Suiza. Reino 

Unido y Estados Unidos. 

La crisis global de carácter estructural que padece América Latina propicia 

la adopción o imposición de políticas económicas orientadas por Ja 

doctrina neoliberol con el propósito "de facilitar la realización de lo última 

fase de desarrollo del capitalismo. la de la tronsnacionalización 

supermonop61ica. bajo la denominación sofisticado de "economía de 

mercado .. ; sin embargo. la tendencia a la Implantación de esas políticas se 

12 COrTeo. Eugenio. "Los Mercados Financieros y lo Crisis en América LO lino .. Instituto de 
Investigaciones Económicas. UNAM. México 1992. P. 95 
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había manifestado. hacia la segunda mitad de la década de los setenta. al 

despuntar los primeros signos de la crisis. profundizando ésta con las 

contingencias de la deuda externa. que han sido claves para someter al 

condicionamiento del refinanciamiento a las recomendaciones impositivas 

del Fondo Monetario Internacional. que conforman el modelo de ajustes y 

refc:>rTTlaS calificado por algunos como la "'nueva economía' 13 

1.1 Deuda 
Los "mecanismos de mercado'' impulsados poro la reestructuración de la 

deuda latinoamericana aparecen en un principio. con el fin de aliviar los 

problemas de liquidez en los balances de la banca acreedora. que ante el 

riesgo creciente de una parte de sus activos y la competencia en la que 

estó inmersa en lo segunda mitad de los ochenta se vl6 compelido a 

Incrementar el rendimiento de sus activos. 

El mercado secundario de deuda se desarrolló introduciendo técnicas e 

Instrumentos financieros -presentes en los mercados financieros de los países 

desarrollados- a las renegoclaciones de la deuda. Básicamente convierten 

deuda vieja en nueva. deuda malo y de alto rtesgo en buena y rentable. En 

su aplicación en América Latina destaca: 1) la venta de deuda entre los 

propios bancos. 2) la recompra de deuda por el prestatario; 3) el 

intercambio de deudo por acciones. y 4) la titulación con garantía de los 

gobierno. 

13 D.F. Maza Zavolo, p. 105 op-cit 
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Cuadro l. 
PRODUCTO V COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES EN DESA-OLLO 

DEUDORES NETOS, 19112-199!5. (Porf%Dlajes) 

"- - 1996 19117 19811 19119 1990 1991 -1982-19116 1 1992-1995ª ....... _.......netos 
Pib n:al 3.8 4.7 4.5 4.3 2.7 3.1 4.5 5.0 
Vol. de cxporución 4.9 6.2 13.0 ..... 7.4 7.3 6.7 6.7 
Rcl. de intercambio -3.2 -11.4 0.9 -0.9 0.8 -1 6 06 0.2 
Vo1. de importactón -0.7 -1.S 7.1 l l.S 96 7.3 6.2 6.4 
Cocí. de Apenura 1.10 1 00 446 S.32 6.30 -1.71 2.H7 2.6 

Por ~gioncs· 
Ewopa 
Pib real 3.1 4.4 2.4 1.3 0.3 O.I 3.0 3.5 
Vol. de exportación 4.9 -0.7 7.9 5.7 0.8 1.4 3.8 4.3 
Rcl. de intercambio 0.1 2.1 2.5 0.5 -0.8 -0.I 
Vol. clc impon-=1ón 2.3 3.6 3.5 20 8.9 9.8 4.2 3.9 
Cocf. do Apcnura 2.33 0.66 .a.7S S.93 32 33 112 2.66 2.3S 

~rica 
Pib real 1.4 40 2.9 03 09 1.4 4.2 5.5 
Vol. de cxponación 2.4 -2.K 78 IO 5 30 38 50 5.S 
Rd. de intercambio -H• -10 J -20 -2 2 1 ' -5 7 -11 O.J 
Vol. de importación 65 5 3 4.4 5.6 28 3 3 S.J 6.4 
Cocf. de Apernara 5 29 16 .a.21 SJ.66 6 ..... 5.08 2.46 2 17 

PQr" criterios financieros· 
Paises con cbficultadcs de 
servicio de la deuda 
Pib real 1 5 3.5 2.4 1.7 1.4 1.4 38 4.8 
Vol. de expon.ación 24 1 o 49 9.2 39 4 3 48 5.2 
Rcl. de IDlCn:&mbw -s 1 -160 0.7 -2.6 0.7 -3 7 -11 0.3 
Vol. de impor1aC16n -6.6 -2 8 -1.S 6.8 4.2 S.6 49 5.1 
Coel". de ·--- -2.8 -O SI 1 42 942 5 79 708 2.SS 2 IS 
Paises sin dtficultadcs de 
Kl'Vlcios de la deuda 
Plb real 66 63 7.1 7.6 4.2 5 1 s 3 5.1 
Vol. de cxponaaón 73 10 5 19.1 12 9 96 90 79 75 
Rcl. de intercambio -1 3 -7 s 1 o 0.3 09 -<JS .... 02 
Vol. de importación 44 -O 6 12.7 l.&.2 12 5 8 1 69 70 
Coef. de a.-·- 1 78 1 58 448 3.57 s 27 ] 36 2 80 284 
fuente: Fonelo Monetono lnternac1onol. World Econorn1c Ouflook. moyo de t 990 
'Toso anual compuesto de variación. f.Jlcluido Chino. 
ªToso anual compuesto de variación 
• Sólo seleccioné o Europa y Américo. los demós regiones como Atnco. Asia y Qfiente Modio los 
excluí. pero en los criterios tlnoncietos son considefodas. 
• El coeficiente de apertura es la proporción que guardo el comercio exteriOJ 10101 (impOJlociones 
mós exportaciones) sotwe el Producto Interno &ufo. 
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En la parte inferior del cuadro 1. observamos que los países con dificultades 

de servicio de la deuda•• su relación de intercambio es deficitaria en un 163 

en 1986. sin embargo su coeficiente de apertura paro 1988 es de 9.423 de 

su PIB en contraste a los países sin dificultades de la deuda cuyo coeficiente 

de apertura es de 5.273 de su PIB. lo cual muestra que los países 

desarrollados no abren sus economías como lo hacen los paises con 

problemas de deuda. (9.42% contra 5.273. es decir 1.79 veces mayor en 

éstos). 

Es importante notar que cuando los países sin dificultades tienen una 

relación de intercambio positiva los paises con dificultades de la deudo 

también. aunque en menor proporción. pero cuando los países sin 

dlficuJtodes muestran un déficit los países con dificultades también, pero lo 

proporción es mucho mayor. (Véase los años 1990 y 1991). 

lo anterior muestro que los relaciones de intercambio de Jos países en 

desarrollo son afectadas por el servicio de Ja deuda1s. Aunque en América. 

varios países han renegociado su deuda externa que les ha permitido estar 

en mejor condición para el manejo de sus economías y para recibir un 

nuevo financiamiento externo. debe señalarse que el enfoque propiciado 

por los acreedores para encarar el problema de lo deuda externa. 

continúa siendo la postergación de su solución. asegurando su servicio sin 

reducir el peso de la deuda. bajo el supuesto que Ja reactivación futura de 

1• Deuda es un contrato de operación comet"ciol-financiet"o entre portes libres y 
soberanas. y está sujeto o riesgos y beneficios. AUOE 17. póg. 28 op<:it. 
IS En lo Nees/TuC/uroeión Mundial y Arnéné:;O lolino se puede obSerYOf' los distintos etapas 
de endeudamiento en Américo Latina articulo de A.licia Girón. p. 57-59 y en Los Mercados 
Financieros y lo Crisis en Américo Latino. pp.61-78. 
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la economía mundial. principalmente de los países desarrollados corregirá 

dicho problema de manera espontánea. 

Por otra parte. el Banco Mundial encarará el problema de la deuda 

creciente de los países más pobres del mundo. pero no presentará plan 

alguno sobre el alivio de esa deuda." 16 

1.2 Integración de Latinoarnérico'.T 

La crisis por la que atravesó América Latino y el Caribe durante lo década 

pasada. aún persiste en lo mayoría de los países de lo región. En muchos de 

éstos se continúa luchando contra lo inflación y haciendo enormes 

esfuerzos por estimular favorablemente las principales variables 

macroeconómicas de crecimiento y desarrollo. A diferencia de lo que 

sucedió en la década anterior. el contexto internacional dentro del cual se 

inscribe América Latina y el Caribe en los años 90 es diferente y muestro 

tendencias que revelan una economía mundial caracterizada por lo 

conformación de poderosos bloques o conglomerados económicos y 

financieros. Sin embargo. tales procesos tienen como principales actores a 

los países industrializados. dejando roles de carácter residual. o en el mejor 

de los casos secundarios. a países como los de América Latina y el Caribe . 

.. Excélslor Miércoles" de Octubre de 1995. 
17 Integración económica "se ,.efiere o los arreglos institucionales que estimulan el óptimo 
uso de los factores de producción mediante el libr"e movimiento de bienes de capital. y 
personas: y como proceso económico. es el ,.esultado de la división del fr"abojo en un 
éweo tan amplia como sea posible. Considerando paises de pobloción. recursos y 
desarTollo económico análogos. su integación con le economio mundial puede 
estlmcrse ap-oximadamente por la proporción que ,.epresenta el comercio en su 
producto nocional bf'vto. siendo mayor el godo de lntegación mientras mayor es la 
proporción. La integración y el desCJrTollo par-ecen estar- relacionadas enfr"e si en una 
,.elación de cause y efecto; un mayor nivel de desC11Tollo produce un mayor nivel de 
Integración y, o su vez.. la integr-oción estimula el desOtTollo" .. las lnsliluciones de Fomento 
y el DesonoHo de Arnérico latina·: p. 91 v 92. 
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El proceso de integración económrca de América Latina y el Caribe se 

debe visualizar como parte de Jos esfuerzos para ampliar la expansló~ 

comercial de Jos países de la región. pues disponen de mercados tan 

estrechos que limitan considerablemente todo proceso de sustitución de 

importaciones. aún a nivel regional. 

Por ello. la integración económica no debe ceñirse únicamente al aspecto 

comercial. ya que también estó íntimamente ligada a los procesos de 

transformación productiva y modernización tecnológica que considere lo 

aplicación de variados instrumentos y políticas que se orienten a promover 

el desarrollo de los mercados internos y la apertura de lo economía al 

exterior. conjugar los esquemas bilaterales de cooperación con los 

acuerdos multilaterales de cooperación y comercio internacional 1e 

Así. los actuales fenómenos de desequilibrto en América Latina tienen una 

tendencia a persistir. aún cuando fueron eliminadas las restricciones que 

impiden el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado. De hecho. las 

principales restricciones a nuestro crecimiento se encuentran en la 

peculiaridad de los desequilibrios externos y fiscales incluidos por la crisis de 

lo deuda. y que no han sido revertidos después de 11 años de ojuste. 19 

lo duración de la crisis ha traído consigo. asimismo. un persistente 

agravamiento de los problemas estructurales que yo aquejaban a los 

niveles de desempleo que afecta especialmente a los grupos menos 

favorecidos y a los nuevos componentes de la población económicamente 

u1 AUDE l 7 (1990J . .. El s;stemo internacional y lo inserción latinoamericano: el papel de los 
instituciones financieras ele Clesa"ollo-: Op-cit. 
•• fanelll, Frenkell y Rozenwurcell. "Crecimiento y ReForrnas estructurales en Américo latino .. 
(1991). 
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activa urbano de esos paises. lo erosión del bienestar alcanzo también de 

manera creciente o los grupos de ingresos medios. El retroceso económico 

de los países de lo región se explico también de manero importante por 

influencia de un conjunto de factores externos desfavorables que no 

acompañaron a los esfuerzos y recursos dedicados o los procesos de ajuste. 

La trayectoria de los esquemas de integración regional tiene dos niveles definidos 

de actuación: el primero abarca et plano de las decisiones adoptadas Por los 

gobiernos y el segundo se refiere a las acciones emprendidas a nivel económico 

para acrecentar las corrientes de comercio. inversión y tecnología ya seo o través 

de acuerdos generales de integración y por aplicación de normas explicitas. o 

dentro del marco normativo más restringido de convenios específicos. sean 

comerciales. fiscales. financieros. cambiarios u otros.20 

Lo existencia de estos dos campos de acciones se ve corroborado por el 

surgimiento de una variedad de iniciativas de esquemas integrocionistos de 

alcance regional. subregional o bilateral. los cuales no deben ser 

contradictorios sino complementarios con los propósitos de lograr una mejor 

inserción de América Latina y el Caribe en el sistema económico mundial. 

Por otro. lado actualmente existe en la región un conjunto de arreglos y 

esquemas institucionales con contenido integracionisto. entre los cuales 

cabe mencionar a la Asociación Latinoamericano de Integración {ALADI) 

cuyo propósito es servir de morco para acuerdos comerciales de carácter 

parcial y negociado. así como poro preferencias arancelarios regionales: 

sistemas de integración que han adoptado enfoques de mercados 

comunes toles como el Mercado Común Centroamericano {MCCA}. el 

20 ALIDE ( 1990). "El sistema internacional y lo inserción latinoamericana: el papel de /as 
instituciones financieros de desarrollo··. Op-cil. 
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Grupo Andino (GRAN). el Mercado Común del Caribe Occidental y la 

Comunidad Económica del Caribe (CARICOM): mecanismos regionales de 

consulta y coordinación como et Sistema Económico Latinoamericano 

(SELAJ y. con un ámbito sectorial. la Organización Latinoamericana de 

Energía (OLADEJ; y acuerdos de cooperación subregional. como el Sistema 

de la Cuenco del Plata y el TrOtado de Cooperación Amazónica. entre 

. otros. 

Existen además organismos financieros que operan en el marco de 

esquemas de integración como el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE). la Corporación Andina de Fomento (CAF). el Banco de 

Desarrollo del Caribe (CARIBANK) y el Fondo Financiero de la Cuenca del 

Plata (FONPLATA); así como instituciones financieras que operan en el 

ámbito regional o subregional tales como el Caribbean Financiol Servlces 

Corporation. la Confederación Latinoamericano de Cooperativos de 

Ahorro y Crédito. y el Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX). 

Mención especial cabe hacer el Banco Interamericano de Desarrqllo (BID). 

el cual depende de lo OEA. tiene como asociados a países extra

regionales y no está ligado a ningún esquema de integración el particular. 

Además se cuenta con numerosos convenios bilaterales de cooperación y 

complementación económica. inscritos o no en el marco de acuerdos de 

integración más generales: y una gran variedad de asociaciones y 

cámaras empresariales de carácter sectorial cuyos 6mbltos involucran de 

alguna manera esquemas de cooperación regionales. así como iniciativas 

a nivel microeconómico. 
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Durante 1990 la región presenció el nacimiento o profundización de nuevas 

iniciativas integracionistas. que se manifestaron en acuerdos bilaterales o de 

caráctersubregional a saQer21: 

• Suscripción de un programa de desgravación arancelaria entre 

Argentina y Brasil. que ñge a partir del lo. de enero de 1991 y tiene por 

objetivo la liberació".'l de gravómenes para la totalidad de los productos 

en diciembre de 1994. 

Establecimiento. del proyecto Mercosur. mediante fa firma de un 

acuerdo preliminar entre Argentina. Brasil. Chile y Uruguay. encaminado a 

fa creación de una zona de libre comercio. al cual estó prevista la 

adición de Paraguay. 

Inicio de acciones para la consolidación del Grupo de los Tres (Colombia. 

México y Venezuela). mediante el fortalecimiento de sus mecanismos de 

integración entre las que destaca la búsqueda de complementarfedad 

en los recursos energéticos. ademós de la posibilidad de crear una zona 

de libre comercio. 

• Adopción por los ministros de economía de Centroamérica de un plan 

poro eliminar gradualmente las barreras arancelarias. con miras a la 

creación de una zona de libre comercio. 

• Suscripción de un programa de cooperación integral entre Bolivia y 

Ecuador. tendiente a Impulsar las relaciones bilaterales y. firma de un 

protocolo para la expansión del comercio recíproco entre Brasil y 

Uruguay. 

• Compromiso de Chile y México para la complementación total de sus 

economías. Chile también estableció acuerdos de libre comercio con 

Argentina. Brasil y Venezuela. 

21 Banco Central del Ecuador. Boletin del Camio. moyo-junio 1991. P. 129-130. 
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Consolidación de proyectos de inversión conjunta en el órea fronteriza 

de Colombia y Venezuela. referidos especialmente al sector 

metalmecánico. y reuniones entre dirigentes del sector ems;:>resarial 

colombiano y ecuatoriano en ia zona de fronteriza para impulsar Ja 

ejecución de proyectos de inversión compartida. 

Todo lo anterior ha requerido del mejoramiento de la capacidad 

competitiva en escala internacional. e implica aprovechar los avances 

tecnológicos y fas tendencias del comercio. las inversiones y el 

financiamiento intemacionales. así como Ja optimización de las 

posibilidades que ofrece la cooperación económica con terceros países. 

La insistencia par parte de los países Industrializados se debe a que los 

beneficios. que pueden obtener a través de su mayor integración 

comercial con los países en desarrollo. son potencialmente mayores que los 

que se derivarían de su integración adicional con otros países 

Industrializados. pues las diferencias globales de costos-precios entre los 

países en desarrollo y los industrlal~s pueden ser más de dos veces mayores 

que Jos existentes entre los países industriales. Aparte del uso rnós eficiente 

de los recursos. los beneF1eios a mediano y largo plazo provenientes del 

aumento de las inversiones y la innovación y del crecimiento de la 

productividad probablemente serán considerables. Se derivan del aumento 

del tamaño de los mercados. la intensificación de Ja competencia y los 

efectos tecnológicos indirectos. lnsuf"teientemente reconocidos en los 

análisis tradicionales del comercio. es probable que esos benetlcios 

dinámicos seOn un múltiplo de los producidos por el aumento inicial de la 

eF1eiencia provocado por la integración comercial. 22 

22 Internet htfp://www.woñdban.html 
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Los países desarrollados tienen la posibilidad de beneficiarse de su 

integración financief'"a con los paises en desarrollo. El aumento de la 

inversión extranjera directa permite a las empresas de los países industriales 

obtener las ganancias resultante de la especialización en la producción y 

distribución a escalo global. En las Inversiones de cartera. los mercados 

emergentes constituyen un mercado que ofrece rendimientos mayores y la 

diversificación de los riesgos para los ahorros de las poblaciones que 

envejecen de los países industriales. 

Lo anterior. muestra que los esfuerzos efectuados paro Impulsar los 

esquemas de integración en la región son muchos. pero no suficientes ya 

que no se han alcanzado la magnitud ni el dinamismo que debeñan haber 

tenido si las realizaciones concretas hubiesen estado sustentadas por una 

verdadera comunión de intereses y. consecuentemente. hubieran reflejado 

plenamente los objetivos planteados en los acuerdos formales. 

Ahora bien. un aspecto estratégico para que los frutos que se esperan de 

los esquemas de integración se produzcan op()f'"tunamente. está 

relacionado con los sistemas financieros nacionales y la función de las 

instituciones financieras. En efecto. se requiere de sistemas financieros 

modernos. capaces de captar recursos escasos para utilizartos con 

eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las iniciativas productivas 

evaluadas correctamente como las mejores. 

En efecto. la participación de las instituciones financieras de desarrollo en 

las acciones destinadas a impulsar lo integración de las economías de la 

región. tienen como orientación básica estimular lo expansión de las 
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actividades productoras de bienes comerciables y elevar el nivel del ahOrTo 

interno. Mientras que estos objetivos suponen a corto plazo la mejor 

utilización de la capacidad instalada existente .. a plazo mós largo implican 

privilegiar las políticas de inversión destinadas a promover cambios en la 

estructura productiva .. fomentando el crecimiento de aquellos sectores en 

los que coda país tengo ventajas comparativas dfnómfcas. a fin de mejorar 

paulatinamente Ja artfculacfón de la región en la economía internacional. 

1.3 libe'°Hzoción de los Mercados Financieros 

las experiencias de liberalización financiera que tuvieron lugar en América 

latina durante mediados de Ja década de Jos setenta y principios del 

ochenta aunque alcanzaron los objetivos que se habían propuesto 

-incremento sustancial del ahorro y asignación eficiente de la inversión

terminaron en varios de los casos en crisis financieras de grandes 

proporciones con la consecuente quiebra de las entidades bancarias y 

financieras .. demandando ademós una fuerte intervención gubernamental. 

la liquidación de varias entidades e inclusive la nacionalización del sistema 

bancario. lo anterior puso en cuestionamlento la liberalización financiera y 

motivó la revisión de la teoría a fin de considerar el problema de 

inestabilidad macroeconómica. inflación. funcionamiento de Jos mercados 

financieros.. caracterizados por la presencia importante de entidades 

bancarias oligopolizados.. ligadas a grupos económicos y empresariales. y 

con un escaso desarrollo de los mercados de capital. 

Y por otro lado la crisis latinoamericana causado por dos fenómenos 

Jmpartant_es: en primer lugar. en el modelo de desarrollo por sustitución de 

impc:>rtaciones que fuera adoptado por la mayoría de paises de la región 

en el período de la postguerra y que Implicó una excesivo orientación de la 

estructura productiva hacia lo atención de la demando interno y uno 
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inadecuada asignación de los recursos por efectos de una desmesurada 

Intervención del Estado23, que se tradujo en la aplicación de excesivas 

medidas de regulac16n y la p-esencia cada vez mayor de empresas 

estatales Ineficientes; y en segundo lugar. por la aplicación de políticas de 

estabilización de corte populista o heterodoxo2•. que al presionar de 

manera excesiva en el nivel de la demanda agregada desembocaron en 

acentuados déficits fiscales y de la balanza de pagos; obligó a cambiar las 

políticas que los habían llevado a la crisis. 

Se propone en consecuencia la aplicación de un conjunto de medidas 

ortodoxos orientadas o lograr la estabilización económica mediante la 

reducción de la inflación y los déficits externos. seguidos o acompañados 

con medidas de carócter estructural. destinadas a aumentar la eficiencia 

en el aprovechamiento de los recursos. poniendo énfasis en la reforma del 

Estado. el comercio y las finanzas. 

Estos recomendaciones. cuentan con el apoyo de instituciones financieros 

Internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario lntemacional. 

que vienen constituyendo. a través de sus textos y Jos políticas que imponen 

para conceder préstamos. el marco conceptual sobre el cual se viene 

impulsando la aplicación de los denominados Programas de Ajuste 

23 La crisis fiscal ha llevado a un replanteo del tamaño V función del Estado en la 
economia. El dilema de un mayor o menor Estado se resume o la necesidad de lograr un 
mejor Estado. es decir mós eficiente v menos proclive a los intereses partidarios o de 
QnJpos. ALIDE (1990) op-cit. 
2• Los programas heterodoxos aplicados consideraron el congelamiento y/o control de Jos 
precios básicos de la economía. actuando al mismo tiempo con políticos expansivas de 
ingresos que tenían como objetivo reactiva- la economía. v tuvieron como base la 
generación de un alto porcentaje de la capacidad p-oductiva instalada no utillzada. 
como consecuencia de los ajustes recesivos. ALIDE 1991b .. la banco e/e fornen/o e/e 
Américo Laliho y el Canbe: situación y tendencias o fines e/e lo c:lécoefo e/e los ochenta .. 
Uma. Mayo 1991. P. 16. 
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Estructura12s. cuyos ejes fundamentales son la estab11izac1ón y la 

liberalización de lo economía. Se sostiene que con adecuados balances 

macroeconómlcos y una economía abierta se propiciaría una adecuada 

Inserción en el mercado internacional que daña mejores logros al 

desenvolvimiento de nuestras economías. 

Los políticas de ajuste. como los procesos de refinanciamiento de la deuda 

vinculados a aquéllas. no se aplicaron simultáneamente dentro de los 

países latinoamericanos. En un informe de 1990-1991 • el Banco Mundial 

presento esto clasificación según la antigüedad y consistencia en dichas 

políticas: 1) los países que las adoptaron hacia la mitad de la década de los 

ochenta (Bolivia, Chile, México): 2) los que fracasaron en la implantación o 

los abandonaron y luego los readaptaron en un periodo reciente 

(Argentina. Brasil, Colombia. Ecuador. Paraguay. Uruguay y Venezuela); 3) 

los de reciente Implantación (los centroamericanos y Perú}. y 4) en vías de 

Implantación (Haití y Panamó)2•. 

"'Por mi parte. creo útil intentar otra clasificación. siguiendo otros criterios: a) 

los países sometidos a regímenes de fuerza en la década de los setenta 

(Argentina, Brasil. Chile. Paraguay, Uruguay); b) los que pusieron en próctica 

políticas heterodoxas o pragmáticas al salir de las dictaduras (Argentina. 

Brasil. Perú. Nicaragua); e) los que bajo régimen democrático durante todo 

2.s los programas de ajuste estructural tienen como objetivo general mejorar la efectividad 
del sector financiero en lo movilización y asignación de recursos. utilizando de lo manera 
más amplia posible los señales del mercado. Estos progomas reciben tambi8n un apoyo 
Importante de parte del Banco Mundial y constituyen el componente principal efe varios 
préstamos de ajuste estructural que se han venido otorgando a los paises de la región a 
partir de 1988. 
2• D.F. Mazo Zavala p. 113. en Reestructuración Mundial y Américo latino. coordinador 
Ccrmona de la Peña. Fernando. Op-cit. 
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ª' peñodo considef"'ado adoptaron esas políticas en la segunda mttad de la 

década de los ochenta (Colombia. Ecuador. México. Venezuela)" 27 • 

Para el Fondo Monetario Internacional. el ajuste debe ser universal y debe 

ser emprendido no sólo por los países deficitarios. sino también por los 

superavitarios. señalando que es indispensable que se adopten medidos de 

política económica más estrictas tanto en los países en desarrollo como en 

los países Industriales, cuyo aportación al crecimiento de la economía 

mundial es vital. 

Una liberalización financiero que se tradujera en una elevación real de las 

tosas de interés, permitirla elevar el ahorro financiero y mejorar la asignación 

de la inversión con lo cual se estimularía el crecimiento económico. se 

reduciría el empleo y mejOl"aría 'ª distñbuclón funcional del ingreso. 

Las propuestas de liberalización financiera no se limitaba solamente a la 

liberalización de los mercados financieros domésticos. sino que se 

planteaba que éstos deberían ser acompañados por uno apertura de los 

mercados a los flÜjos financieros internacionales. recomendándose para 

ello. lo eliminación de los controles al tipo de cambio y de los barreros o la 

entrada de bancos extranjeros. Por su porte la tasa de interés doméstica 

deberla situarse en un nivel similor al de las tasas de interés internacionales a 

fin de resultar atractivos poro el capital extranjero. 

Los procesos de reforma que se iniciaron en América Latina comenzaron 

con una flexibUización más o menos gradual de las tasas de interés. hasta su 

completa liberalización final. En materia económica. algunos de los 

21 /bici. 
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resultados que arrojan varios años de aplicación de los políticas 

neoliberales. presentes con mayor o menor intensidad son28: 

1 .Profundización de las desigualdades económicas regionales. 

empobrecimiento de pueblos y zonas (incluso países); 

2. Avanza una desintegración de las estructuras productivas nacionales e 

Integración de parte de éstas a la lógica de transformación productivo aún 

en proceso en las economías industrializadas. cuestión que no significa 

abundantes quiebras y fusiones en nuestros países. pero sí que algunos de 

las industrias se van organizando a partir de la lógica de reproducción de 

mercados en el exterior. 

3. Va sucediéndose consecuentemente una ampliación y profundización 

de Ja asociación de capitales locales con extranjeros: una acelerada 

recomposición de los grupos económicos ahí donde éstos se encuentran 

más desarrollados. y "desnacionalizoción .. de porte del aparato productivo. 

particularmente en algunos países. 

4. De manera general crece el desempleo y subempleo con cambios más 

o menos profundos en la estructura ocupacional. 

S. Suceden mayores desigualdades en la estructura salarial. con una 

constante presión a la baja. 

6. Una modificación de la pr-esencia estatal en la economía. privatización 

de empresas. desregulación financiero y mayor deuda pública. 

Las transformaciones regionales en esta perspectiva han venido 

presentándose con un ritmo distinto y en medio de las propias diferencias 

entre los países. 

2sCOfTeo. Eugenia. p. 131. OP<:if. 
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A continuación. en el cuadro 2 observaremos las etapas por las que la 

liberalización financiera tuvo que pasar. Los teóricos tuvieron discrepancias 

para que ésta se llevara a cabo. por ejemplo algunos sostenían que 

primero se debía realizar la apertura comercial. para luego en un segundo 

momento. lograr la nivelación de los precios domésticos con los precios 

internacionales. esto evitaría una asignación Ineficiente de la inversión al 

mantenerse una estructura de precios distorsionada. Por el contrario. otros 

argumentaban que la apertura financiera debía estar presente desde el 

Inicio de la aplicación de las medidas de liberalización financiera y apertura 

comercial a fin de lograr que las tasas de Interés domésticas puedan 

igualarse de manera rápida con tas tasas de interés internacionales. 

iriduciendo de esta manera un incremento en lo inversión por efectos del 

ingreso de capitales foróneos. 

Cuadro2. 

SECUENCIAS DE MEDIDAS DE L18ERALIZACIÓN FINANCIERA 

Pri~raetapa 

Creación de condiciones 
para la bbcrali.Lación de 
los mercados dc crédato y 
de capital 

§cp•d•dap• 
Libcrahz.ac16n financiera 

Banca y mcn:8dD de 
ctédi10 

Forta1ecimien10 de posición •Solución a problemas •Rcvtsión de 
financiera del sector heredados de solvencia condiciones para la 
público (incluyendo Banco de bancos y empresas transacción de valores en 
CcntTal) bolsa. 

•Expansión de la oren.a 
Subri1ancial cstablli.Lacaón y •Reforma de rcgu.Laa6n de valores domCs1icas. 
ordenamiento prudencial de la banca •Estimulo al abono 
maaoeoonónuco insli1ucional y 

•Rcfonna 
Ol'ganizaclonal de la 
banca comercial hacia la 
mulllbanca 

invcrsioltis&.as 
ln.stit11cionaJcs 
•Reforma de rcgulaaón 
pl'UdcnclaJ del mercado 
de valores 

Dcucgulac1ón gradual del Mayor acceso de bancos Apcnura gradual 
crédito y de las tasas de cxuanjcros a mercados transacciones 
intcl'és fina.ncacros domésticos 1ntcrnac1onaJcs de bolsa 

Fuente. ALIDE. nov1ernore de 1992 
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La liberalización financiera en América Latina se dió bajo condiciones de 

uno carencia de regulaciones y supervisión de la solvencia de los bancos y 

las instituciones financieros. La apertura comercial es la que se llevó a cabo 

en primer lugar y posteriormente de manera gradual la liberalización 

financiera. 

Cuadro3. 

CONTEXTO DIE LAS IEXPIERllENCIAS DIE Ll•IEllALIZACIÓN nNANCllERA IEN 
AMÉRICA LATINA Y IEL CARl•IE 

1 D "-MI. cid Cl'4kli.lo 
GaranUa explicita o impUcila del Estado a los 
depósitos. 
Severas fallas en el rCgimcn de control de la 
solvencia de los blancos. 
- Carencia de limites dcctivos a la toma de ricsaos. 

Carencia de regulación y supervisión de la solvencta. - Ausencia de sistemas confiables de medición de los 
nesgas. 

Esubibz.:i6n en medio de fuertes desajustes 
macrocoonórnicos y/o reformas 

fuente: AL/DE. noV1emt:xe ele 1992 

- ProviUoncs (o reservas) insuficlcnlcS por riesgo. 
- Bases dtbi.lcs de capital 
- Autoridad ... ~ ......... ~I 
Presiones inflacionarias no abatidas. 
lmponantcs cargas cuasdisca.Jes al sistema bancario 
y/o desajustes fiscales. 
Reformas cstructuraJcs en cuno 

De acuerdo al cuadro 3. una rápida desregulación de las tasas de interés y 

del crédito se dio en condiciones de carencia de regulaciones y supervisión 

de la solvencia de los bancos y las instituciones financieras debido a que 

había una garantía explicita o implícita del Estado por los depósitos. y por 

que había severas fallas en el régimen de control de lo solvencia de los 

bancos. Cuando hay una garantía del Estado de los depósitos. los 

depositantes quienes aportan fondos a los bancos no se preocupan por lo 

solvencia de los bancos. ahora si tampoco se preocupa uno institución 

público de regular lo solvencia y de fiscalizar el adecuado cumplimiento de 
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tas normas. quiere decir que nadie se preocupa. y ese ajuste es el contexto 

en el cual se dieron la mayor de las experiencias de liberalización 

financiera. En segundo lugar. teníamos un ambiente macroeconómico 

donde en general teníamos inflaciones altas y variables y fuertes desajustes 

del sector público. y eso hace que cuando uno libera las tasas de interés. 

éstas se vayan a cualquier lado29. En la parte inferior del cuadro se observa. 

la liberalización financiera. más falta de control de la solvencia. más 

insuficiente estabilización y ajuste macroeconómico. constituye la peor 

combinación para la solvencia de la banca y la eficiencia en lo asignación 

de los recursos financieros. Günther HeldX> explica que las experiencias de 

liberalización financiera experimentadas en la región. se han dado en 

condiciones inapropiadas. 

Las experiencias de liberalización financiera han tenido como resultado una 

frágil estabilidad financiera. severos problemas de solvencia. y precios 

financieros distorsionados. expresados generalmente en elevadas tosas de 

interés durante largos períodos y tipos de cambio totalmente tuera de línea. 

2" En paises latinoamericanos. la oferta monetaria difícilmente se puede considerar uno 
variable ex6gena (es decir controlable). El pequeño tamaño de los mercados financieros 
v la estructura de estos paises implico que ligeros cambios en variables como términos de 
intercambio. tasas de Interés. acceso a mel'"codos financieros internacionales. etc. puede 
generOlll'" significativos VOlll'"iociones en la oferta monetaria.; problemas crónicos de balance 
de pagos. han obligado a numerosos paises ejercer control cambiorio v restricciones 
cuantitativas en transacciones al sector externo. lo que desde un punto de vista 
monetario permite, al menos en el corto plazo. mayores grados de libertad en el manejo 
de lo oferta de dinero. 
En numerosas ocasiones la política monetario se ha ligado a los requer-imientos fiscales. lo 
anterior se ha debido a que el escoso desOrTollo en los mercados de capitales. ha 
quedado en monos del sistema bancario que ha sido muy controlado pOt" el gobierno. se 
crea un circulo vicioso cuando el sector público al no poder financiar sus déficits con el 
sector privado. lo hace dentro del sistema monetaio adoptando los flujos de oferta 
monetOlll'"ia o sus requerimientos . 
.>0 Ponencia .. Reunión Regional de Experlos sobre el No/ de lo Banco de Fornen/o en 
Conlexto de libero/ización financiera·: convocada por AUDE. Caracas. 18-19 de 
noviembre de 1992. que aparece en el libro Liberalización Financiera v Banco de 
OesOrTollo. ALIDE. México 1994. 
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El cuadro 4. señala las condiciones de liberalización financiera y sus 

resultados. por países de América latina y el Caribe del lado izquierdo 

observamos los resultados y vemos que no son favorables debido a que en 

la mayoría de ellos lo tosa de interés estón elevadas. ta monedo sufrió una 

revaluación y hay graves problemas de solvencia. 

En los países en desarrollo. "las restricciones establecidas en la legislación 

financiero en vigor en esos paises no reflejan con exactitud el grado de 

apertura financiera a que se ha llegado en ellos. En general. la 

administración pública de dichos paises no está en capacidad de aplicar 

con eficacia la legislación financiera naclonat y el insuficiente desarrollo de 

los intermediarios financieros y la importancia de los mercados financieros 

paralelos o informales hocen que sea relativamente fácil eludir esa 

Jegislación••a1. 

I .~ Orgonis'71os '71vll1lolerales de desarrollo 

En Ja actUar coyuntura las corrientes de recursos de Jos organismos 

multilaterales hacia América latina se han vuelto negativas. Cuando lo 

banco internacional se retiró de nuestro continente y se cerró el acceso a 

los mercados financieros a nuestros países. descansamos en forma 

importante en los recursos del FMI. el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para apoyar Ja estabilización y la reforma de 

las economías latinoamericanas. Estos organismos apoyaron también 

nuestros esfuerzos de reducción de deuda. Como este proceso se inició. en 

muchos casos hace uno década. los plazos normales de los créditos 

obligan hoy su amorllZación. 

JI Akvüs. Yilmoz . "Inestabilidad e incertidumbre en los mer-codos financieros 
internacionales". Boletín Cemla Noviembre--Diciembt'e. 1991. Vol. XXXVII. Número 6. 
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Clloldill f. &ptrincill dt libmlludón fiala<lm d• t. Nac."',.... di "9ftlc1 Litina y •I üribt. 

J Condiciones de llbetaliz.lción mdito, C~to y tasas de in!Ms \ 1 Reullldos 1 

Palscs Pcriocb Mocroealnomla CucniadeCOlliW RcPUbción v .,,,.ni~ón Eslll!ilidad Fuwicicra Precio! financiaos 
Argenuna 1976- Estabilización Apertura l<mprana Scltrasúllas Sel trol problemas de SubliancW m11uación 

1982 llwjllllefiscal sohtw moneda nacional 

Chile 1915- Estabih14tión ) Scltrasfallas Severos problenw de Ela'ldastasasde reales 
1982 refomw solvencia de interés 

Urugua¡ ¡97¡. Ellabiliución Apertura 1emprana Scl·erasúllas Scl·eros problemas de Subaancial m11uación 
1982 OwjUSlcfiscal sohtncia moneda nacional 

Costa Rica 1983· Estabtlwmón lmponanlCS fallas Sel tros problemas de Ali.U tasas reales de 
1981 sohtncia Sociedades inlelis en sector 

Financieras financiero no rqubG>. 

lloh11a l98l· Estab1hiac1ón lmporunlcs fallas PrOOlemas i-ttialcs Ali.U tasas reales de 
1981 sol1tw intelés 

Perú 1990· Ellabiliuctón RcgulJtión formalmen~ l'rli!kmas emergentes de Tal&! reales de inlelis 
1992 problenwfücalcs adc:uadas solvencia (7) Slll!WllCtl1teiCl'ldas 

Repibhca 1990- E!1abil12:1t1ón Scltras fallas PrrNcmas emergentes de 
llomirucana 1992 sohulciJ 
furnlr: AIJDE 1992 
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1.4. I Relación del Fondo Monetario lnlernacionol y Banco Mundial 

Creados como "instituciones hermanas.. en las conferencias de Bretton 

Woods. el FMI y el Banco Mundial se habían venido distinguiendo 

previamente en sus actividades financieras por Ca clase de problemas que 

abordaban y las condiciones del financiamiento que proporcionaban. De 

· tal forma que. el FMI debía suministrar crédito a corto plazo a los países con 

problemas temporales de balanza de pagos y. el Banca Mundial 

proporcionañ6 financiamiento a largo plazo para el desarrollo. 

En el caso de los bancos comerciales y otros acreedores privados. fa 

intervención en las políticas de ajuste es provocada por su deseo de 

reembolso. lo cual requiere que se vigilen las políticas económicos 

medulares de la estrategia económica y postura política de cualquier 

gobierno. Para Jos instituciones financieras multilaterales que son públicas -

el Fondo Monetario lntemaclonal (FMI) y el Banco Mundial- el reembolso no 

es ni el principio ni el final de sus compromisos: su preocupación por la 

vigilancia tiene otros motivos. El Fondo sí recalca lo necesidad del pronto 

pago a fin de preservar eJ car6cter renovable y de corto plazo de sus 

recursos. En el caso del Banco. el plazo de los prestamos no es ton 

importante como lo base financiera del Banco. confiando en Jos mercados 

financieros privados -en contraste con el Fondo. que depende de las 

contribuciones de sus miembros. Empero. mós importante aún para ambos 

agonismos, es su interés en las políticas nacionales que inciden en las 

responsabilidades centrales que sus miembros les imputan. Para el FMI. 

abarcan la supervisión de las políticas cambiarias {Y. por extensión. las 

macroeconómicasJ y el asegurarse de que los políticas de ajuste no 

interfieran con otros propósitos de la institución, tales como un sistema de 

comercio y de pagos liberalizado y la promoción def crecimiento 
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económico. El Banco. con sus metas de desarrollo económico y alivio de lo 

pobreza. se interesa cado vez más en fa necesidad de que se mantenga un 

clima económico estable en donde puedo efectuar sus préstamos paro 

proy~ctos. En los decenios de 1970 y 1980. los choques económicos 

internacionales dieron un mayor estimulo al desarrollo de los préstamos 

sectoriales y para ajuste estructural bajo condicionamiento político32. 

En los años del decenio de 1980. resultó Imposible mantener lo vieja y clara 

distinción entre la asistencia financiera de emergencia a corto plazo y lo de 

torgo plazo destinada o trotar los desequilibrios. que había constituido lo 

antiguo división del trabajo entre el FMI y el Banco Mundial en el Tercer 

Mundo. Para dar respuesta o esto necesidad. tonto el Banco como el 

Fondo han elaborado instrumentos de préstamo codo vez más semejantes. 

Los dos instituciones ofrecen apoyo a mediano plazo a las balanzas de 

pagos. acompañado de condiciones que se ajustan a las variables 

mocroeconómlcas y estructurales. Como resultado se ha registrado uno 

confusión en las funciones desempeñadas, ocasionalmente contradictorio 

asesoría a los países. acuerdos de transacción concertados entre las dos 

instituciones que apenas dejan margen paro los aportaciones que quiere 

hacer el país receptor. y excesivo tiempo empleado por los funcionarios de 

la nación involucrado en los tratos con Jos misiones que se traslapan. 

A medida que ambos instituciones se adentraban en esta nueva órea no 

bien delimitada. se ha tornado esencial que haya una mayor coordinación 

3 2 La literatura sobre la condicionalldad es vasta. Una breve reseña muy útil de las 
s:iráctlcas del fondo es la de Andrew C..ockett. ··1ssues oF /he Use Fund Resources·: Finance 
and Oevelopment. Vol. 19. No. 2. junio de 1982. pp, 10-15. para consultar reafirmociones 
recientes. véase Constantine Michalopoulos. ··world Bank Prograrns For Adjuslmenl and 
Growlh": y Manuel Guitian. ''Ac:liuslrnenl anc:I Economic Gro..,,,,lh; lheir Fundamental 
cornplernenlary-: en VJtorio Corbo et al .• Gf"owth Orientad Adjustment Programs, Fondo 
Monetario Internacional. Banco Mundial. Washington. D.C .. 1987. pp. 15--94. 
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entre ellas. Cuando el FMI Introdujo el financiamiento concesional para 

programas ampliados emprendidos por países en desarrollo de bajo 

ingreso. el FMI y el Banco Mundial convinieron en lo preparación conjunto 

de Documentos Política de Morco (DMP33). De manera más general. o 

principios de 1989. las "hermanas" de Brellon Woods llegaron a un 

entendimiento de repartición de facultades. el cual esencialmente 

afirmaba la división del trabajo establecida en 1966. pues restauraba la 

misión del Fondo como .. responsable primario.. de las cuestiones 

mocroeconómicas y las políticas de tipo de cambio. al mismo tiempo que 

otorgaban primacía al Banco Mundial para las cuestiones estructurales y 

microec:onómicas. 

Sin embargo este procedimiento ha tenido sus consecuencias: 

Primero el mecanismo ha dado como resultado. la preparación de por lo 

menos tres documentos separados para cado país deudor. que en muchos 

aspectos se repiten. aunque en otros puede diferir en cuestiones 

substanciales. Segundo. se requieren tres negockJciones separadas. lo que 

consume mucho tiempo y tercero. el programa del Fondo puede contener 

uno brecha financiera. y el Banco tal vez no quiera especificar la cantidad 

ni el momento de su desembolso antes de haber iniciado la negociación 

de su programa. Estas dificultades podrían ser evitadas. si el Documento 

Política de Marco (DMP). se convirtiera en el principal documento para la 

descripción de las políticas más importantes que el gobierno tiene la 

intención de seguir en su programa trianual. 

33 Documento del Fondo que describe los disposiciones del Servicio de Ajuste Estructural 
(SAE) v el Servicio Reforzado de Ajustes Estructural (SRA.E) así como del Bonco Mundial. Los 
cuales se describen en el anexo 1. al final de esta tesis. 
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Posiblemente Ja solución seria que el Fondo y el Banco se fusionarón . Los 

principales accionistas del Fondo muestran yo una claro tendencia a discutir 

fas cuestiones monetarias mós sensitivas en el marco de círculos restringidos, 

a fin de preservar el carócter confidencial de Jos mismos. Esta tendencia se 

acentuaría si el tamaño de la institución se cuadruplicase a causa de Ja 

fusión. 

O también que el Banco retornara o su anterior función exclusiva de 

préstamos paro proyectos o el Fondo podía traspasar los problemas de los 

países de bajo ingreso al Banco. 

Y mientras los líderes de estas organizaciones se ponen de acuerdo es 

necesario proporcionar a los países prestatarios programas consistentes y 

oportunos y asegurarles mayor intervención en el diseño de esos programas. 

deberó realizarse esfuerzos para coordinar los análisis del FMI y del Banco 

Mundial. así como su elaboración de programas y diólogos sobre políticas 

de conducción interno por el poís3'1. 

La ayuda oficial paro el desarrollo. ya sea de carócter bilateral o 

multilateral. ha disminuido significativamente debido a que las políticas 

económicas restrictivas impuestas en los países industriallzados han 

conllevado a uno reducción sustancial de recursos financieros destinados o 

la ayuda internacional para el desarrollo: asimismo. las dimensiones de las 

instituciones financieros multilaterales de desarrollo no se consideran 

suficientes para atender las crecientes necesidades financieras de sus países 

miembros. particularmente los paises en desarrollo. Frente a ellos. en 

reiteradas oPortunidades ha sido señalada la importancia de la 

3"' Gwin. Catherine y Feinberg. Richard E. En '"lo lleeslruclurociÓn del FMI en un mundo 
mullipolor .. se detallen los ccmblos propuestos por los autores. p. 27. 
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participación y papel que pueden desempeñar estas instituciones en el 

financiamiento del desarrollo de la región. 

1.4.2 BancoMundial 

En el cur.;o de los últimos 50 años el Banco que se creó para coadyuvar a la 

reconstrucción de los países europeos en el periodo de la postguerra ha 

.. evolucionado para ampliar Jos mercados y fortalecer las economías con 

objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de todos los países 

en particular los más pobres"3.5 

Para estimular la corrección de las distorsiones de precios y de fa 

estabilización. un crecimiento sostenible requería cambios a plazo medio y 

del lado de la oferta: pautas de producción modificadas y una producción 

más eficiente. Para estimular estas reformas a mediano plazo. el Banco 

Mundial presentó en 1980 los "préstamos de ajuste estructural" (PAE). 

complementados después con los .. préstamos de ajuste por sectores'" (PAS). 

Inicialmente el Banco supuso que el préstamo de ajuste estructural a un país 

continuaría de tres a cinco años más. Y. comprensiblemente .. en la agenda 

predominaban las emisiones a corto plazo con estabilidad financiera 

internacionat y las hipótesis de ajuste rópido influenciaban las expectativas 

de la mayoría de los demós -grandes acreedores gubernamentales.. el 

Fondo Monetario lnfemaclonal (FMI) y los bancos comerciales-.. así como de 

los gobiernos deudores sometidos a intensa presión. 

Lo política de ajuste fue vista. principalmente. como una cuestión de 

vencer Jos obstáculos opuestos a las necesañas medidas. y en particular el 

u Informe del Banco Mundial 1995 º"Pnhcipalesprograrnasde!BoncoMundial"~ p. 19. 
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riesgo de la protesto de las masas urbanas contra las medidas de 

austeridad. 

El Banco del decenio de los ochentas está siendo obligado a desempeñar 

el papel de administrador de la economía global .. un cometido en el que 

tiene poca experiencia real y escasos motivos para pensar que vaya a 

tener éxito. Al mismo tiempo. se está alejando de lo que estaba 

aprendiendo a hacer y. pudiera hacer mucho mejor. financiar la mitigación 

de la pobreza."36 

Actualmente las operaciones del Banco están orientadas a lograr una 

mejor articulación entre los reformas macroeconómicas y sectoriales y la 

reducción de la pobreza. tomando en consideración aspectos tales como 

el desarrollo del sector privado. la protección del medio ambiente y la 

contribución de la mujer al desarrollo. 

Lo naturaleza de los préstamos del Banco también han evolucionado. de 

financiamiento para proyectos bóstcamente de infraestructura física a 

financiamiento de préstamos dirigidos a apoyar reformas sectoriales y de 

políticas. Para el presente decenio. la inversión en recursos humanos 

constituye el centro de la estrategia de desarrollo del Banco Mundial. 

En el sistema financiero. la complejidad de los préstamos del Banco ha 

experimentado una evolución constante. Hace unos años la mayor parte 

de estos préstamos se relacionaban con cuestiones de política. como los 

tosas de Interés y el crédito. Actualmente se orientan a aspectos de 

:u Sheldon Annis. "El préslatn0 del Banco MundiOI a los pobres: un leffeno rnovedizo·: p. 
113 del libro ••La actividad del Banco Mundial en el pen"odo de trónsdo hacia un nuevo 
rnunda": 
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carácter más institucional. como el fortalecimiento de la supervisión. 

reglamentación y sistemas contables de la banca. 

la Asociación Internacional del Desarrollo31 (IDA). es tradicionalmente el 

centro de operaciones del Banco Mundial38. Ambos comparten el mismo 

Ostaff. las misma Instalaciones. el reporte del mismo presidente y los mismos 

estándares con los que evalúan sus proyectos. 

El reporte anual muestra al 30 de Junio de 1995 que "el IBRD prestó 16.9 mil 

millones de dólares. mientras que en préstamos blandos por parte del IDA. 

prestó 5.7 mil millones de dólares. Ambos suman un total de 22.6 mil millones 

- un incremento del 8.63 por encima de lo previsto en el año) .. 39• Sin 

embargo ha habido un estancamiento en sus operaciones. 

Por ello. para continuar con el papel del financiamiento. la estrategia del 

Banco Mundial para América Latina y el Caribe en 1994-1996 estará 

orientada a apoyar un desarrollo sostenido y equitativo. adaptado o las 

necesidades específicas de los diferentes países. En años recientes. los 

principales objetivos de la estrategia del Banco en la región estuvieron 

centradas básicamente en lograr la estabilización y ajuste. Así. para el 

:t'También conocida como Asociación lnf&r"nacionol de Fomento. (AIF). EUA junto con un 
grupo del Banco Mundial de las naciones miembro. decidieron instituir uno agencia que 
pudiera prestar recursos a las naciones muy pobres. Ellos lo llaman .. Asociación 
Internacional del Desarrollo". Sin embc::rgo sus fundadores deseaban que estuviera 
regulada por una muy estricta disciplina. por esta razón acuerdan de que IDA debe estar 
supeditada al Banco Mundial. http://www.worldbank.html. 
•un país debe ser miembro del Banco Mundial para después afiliarse al IDA. 158 nociones 
son miembros del IDA. ibid. 
3"filowley. Anthony. ".líi'n'llfixil': The Banker. Octubre 1995. P. 32 
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trienio señalado. el programa del Banco estará enfocado sobre todo hacia 

los sectores sociales mediante.a: 

• logro de estabilidad fiscal en los países que todavía no lo han alcanzado; 

• apoyo para la transición del ajuste a un desarrollo sostenible de largo 

plazo. basado en el fortalecimiento institucional. el desarrollo de recursos 

humanos y el desarrollo del sector privado; 

apoyo en cuestiones de medio ambiente relacionadas con tem9s 

institucionales. contaminación urbana. desforestaclón y manejo de 

sistemas ecológicos frágiles: y 

• mejoramiento de la calidad de los servicios del Banco. particularmente la 

calidad y manejo de los proyectos con la institución. 

los proyectos que el Banco Mundial contribuye a financiar requieren. paro 

alcanzar sus objetivos. adquisiciones de proveedores extranjeros y 

nacionales. los desembolsos se efectúan para sufragar gastos específicos 

de adquisiciones en divisas y también algunos gastos en moneda nacional. 

Las normas y procedimientos en materia de adquisiciones que han de 

seguirse en la ejecución de los pr-oyectos dependen de las circunstancias 

de cada caso. Los requisitos del Banco en esta esfera por lo general se 

fundan en tres condiciones: la necesidad de la economía y eficiencia en la 

ejecución del proyecto; el interés del Banco. en su calidad de Institución 

cooperativa. por dar a todos los licitantes elegibles de los países en 

desarrollo y desarrollados lo oportunidad de competir por el suministro de los 

bienes y la ejecución de los obras que el Banco financia. y el interés de 

«> flaño. Nicol6s . .. Resvllados financieros del Banco Mundial en 1992-1993 y perspectivas 
de financiamienlo para ArnénCa la lino y el Canbe ·: Boletín del CEMLA. noviembre -
diciembl"e 1993. p_ 294 
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éste. como institución de fomento. en estimular el desarrollo de empresas 

manufactureras y contratistas del país prestatario. En la mayoría de los 

casos. la licitación pública internacional en el método de adquisición más 

eficiente. El Banco establece condiciones en virtud de las cuales se pueden 

otorgar preferencias a los fabricantes nacionales o regionales y. cuando 

correspondo. a los contratistas nacionales. 

1.4.2. I Pro"10Ción clelSeclorPrivado.•1 

En la medida creciente los países en desarrollo reconocen lo función crucial 

que cabe al sector privado en el proceso de desarrollo y lo necesidad de 

crear condiciones propicios para que las empresas puedan prosperar. Están 

pues. transformando sus economías que estaban dominadas por el Estado 

en economías de mercado orientadas a lo competencia. Esto 

transformación comprende el recorte de las inversiones del sector público 

que el sector privado está en mejOl'"es condiciones de realizar y lo 

aceleración de lo reformo del sector financiero. También estón 

intensificando sus esfuerzos para promover el financiamiento privado de los 

proyectos de infraestructura. puesto que esos inversiones son esenciales 

para fomentar el crecimiento y aliviar la pobreza. Poro todo este proceso se 

prE,cisa lo existencia de un entorno comercial más favorable y competitivo. 

fundamentado en profundas reformas de los marcos jurídico. reglamentario 

e institucional. 

Lo privatización es un component~ clave de más de 20 de los préstamos 

para la promoción del sector privado que el Banco aprobó en el ejercicio 

de 1995 en el marco de los esfuerzos de los gobiernos por ampliar el papel 

de las fuerzas del mercado. fomentar la inversión y reducir los déficits 

"Informe Anual del Banco Mundial 1995 p.33 
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presupuestarios. ºEl valor de tas empresas medianas y grandes que se 

pri\lotlzaron en el pasado decenio es de mós de $300.000 mlllones" 42• 

Durante el ejercicio de 1995 se terminó un estudio que señala la promoción 

del sector privado y la privatización en los países en desarrollo de ingreso 

bajo. así como de las medidas que podñan adoptarse para solucionarlos. 

En el Informe titulado "Pri\late Sector De\lelopment In IDA Countries" 

(Promoción del Sector privado en los países que reciben financiamiento de 

la AIF). se llegó a la conclusión de que "el mayor desafío que encaran los 

gobiernos es el de reducir los riesgos. minimizar los costos de transacción e 

infundir confianza en el sector privado. A fin de lograr esos objetivos. en el 

Informe se recomendó reducir las debllltantes pérdidas del sector de 

empresas estatales: dotar al sistema bancario de lo necesario para que 

funcione eficazmente y proporcione el financiamiento que necesiten los 

empresas meritorios: eliminar obstáculos a la competencia. y reformar las 

reglamentaciones vigentes"'3. 

Pero de poco sirven la promoción del sector r::ñvado y lo privatización si en 

el país no existe un amplio apoyo paro el proceso de reforma. Por esta 

rozón. el Banco ha venido ayudando a forjar relaciones de colaboración 

entre et sector público y el privado con objeto de lograr consenso acerca 

de la reforma y modificar la actitud hacia la iniciativa empresarial y el fin del 

lucro. así como de Identificar los factores que obstaculizan la reforma y 

formular soluciones. 

•21ntorme Anual del Banco Mundial 1995 p. 39 op-cit . 
.&3/t:Jid. 
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En mayor medida lo promoción del sector privado exige una cooperación 

más estrecha con organismos externos. De esta forma Jos vínculos del 

Banco Mundial con el sector privado se concentran en44 : 

• El trabajo de los departamentos de Energía e Industria con las unidades 

del programa del país. que tiene por objeto llevar préstamos de los 

bancos comerciales e inversiones extranjeras directas al país prestatario y 

mejorcir las condiciones del sectOf"" privado social. 

• El programa de cofinanciamlento. por el cual los bancos comerciales 

partk:ipan con el Banco Mundial en fas actividades de préstamo. 

La Cooperación Financiera Internacional (CFI). que efectúa préstamos e 

Inversiones accionarias sin la garantía gubernamental. y con socios del 

sector privado para proyectos en el mundo en desarrollo. 

La Agencia de Garantía Multilateral a las Inversiones (AGMI). que pronto 

será establecida con el propósito de mejorar el ambiente para las 

Inversiones extranjeras directas. por medio de la emisión de garantías 

contra los riesgos no comerciales. 

El resultado es que "el Banco Mundial ha comenzado a verse como 

esclavo del sector privadoº 4.5 

En el ejercicio de 1995 los esfuerzos de promoción del sector privado 

realizados por el Grupo del Banco se centraron en la tarea de ayudar a los 

países a crear condiciones más propicias para las actividades comerciales 

privadas: el Banco actuó como agente catalizador de la canalización de 

financiamiento a empresas privados ( en particular en apoyo a inversiones o 

largo plazo en infraestructura). proporcionó apoyo directo para el fomento 

... Richard E. Feingberg y colaborador-es .. la actividad del Banco Mundial en el penOdo de 
tránsito hacia un nuevo mundo·: CEMLA. p. 1 52 op...cit. 
~ Rowfey. Anthony. The Banker. October 1995. p. 35 op-cit. 
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de los sectores privados y ayudó a los países en desarrollo a reformar y 

fortalecer sus sectores flnancieros•6 • El Banco Mundial cooperó con los 

gobiernos y las Instituciones y comunidades locales (así como con los 

sectores privados) para forjar relaciones de colaboración que coadyuven al 

mantenimiento de las reformas y a la gestión más eficaz del desarrollo 

económico. 

El flujo de las naciones desarrolladas habían sido el doble en los años 

pasados, "en el sector privado se han cuadruplicado. En 1 994 los flujos del 

sector privado (en forma de préstamos privados. Inversión directa y de 

cartera)'' alcanzaron los 1 73 mil millones de dólares. mientras que los 

préstamos oficiales fueron de sólo 24 millones de dólares. El componente de 

cartera (es de alrededor 40 mil millones de dólares al año) es concentrada 

en 1 2 naciones. México superconcentró la mayor parte de ésta. lo cual 

ocasionó la crisis"48. 

•• Las tres principales instituciones que lo componen -el Banco Mundial. lo CFI y el AGMl
se encargan de las actividades de promoción del sector privado del Grupo del Banco. 
Estas actividades constituyen un Importante componente de los programas de trabajo de 
muchas de las dependencias del Banco Mundial. Informe Anual del Banco Mundial 1995. 
p. 3•. Op-clt. 
• 7 las diversas Iniciativas que se pusieron en marcha poro mejorar el desempeño de la 
cartera representaron un giro significativo en los procedimientos operacionales del Banco: 
se s:rodujo un cambio de énfasis: de k> que se consideró una preocupación excesiva por 
las metas y el volumen del financiamiento pasó a dar uno Importancia primordial a los 
resultados en materia de desarrollo logrados en el tetTeno con las operaciones 
financiadas pcwcialmente por el Banco. El desempeño se evaluó por vez primera 
utilizando un método ele calificación mejorado que pone énfasis en la probabilidad de 
que se alcancen objetivos de desCJrTollo como pauta principal del desempeno. y en el 
progreso de la ejecución como pauto secundaia. El examen reveló que de las 134 
carteras de p-oyectos. sólo las de 21 paises. comprendidos 13 que se hallaban excluidos 
del régimen de contabilidad en valores devengados o en que se r-eglstraron conflictos 
civiles. tenían muy pocas probabilidades de alcanzar los objetivos de desCJl'Tollo de los 
proyectos, mientras que 72 tenían muchas probabilidades de conseguirlos. Informe Anual 
del Banco Mundial. 1995. p. 50. Op-cit . 
.., Rowley. Anthony. The Banker. October" 1995 p.32. Op-cit 
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Con el propósito de mejorar las perspectivas y reducir las incertidumbres 

reinantes en la reglón en los años venideros. sería imprescindible asegurar 

que"9: 

Los países industrfailzados desempeñen un papel principal en generar y 

garantizar un contexto económico internacional próspero y estable. a fin 

de reducir la vulnerabilidad e inestabilidad que se transmite a nuestros 

países. 

Nuestros países Jogren un crecimiento económico sostenido y equitativo. 

ambientalmente sustentable. que deberó alcanzarse mediante la 

consolidación de la estabilización. la apertura comercial. el desarrollo del 

sector privado y la reasignación focalizada de recursos para reducir la 

pobreza. 

• El financiamiento de los sectores sociales. particularmente para desarrollo 

humano .. sea incrementado substancialmente. con un mayor énfasis en 

educación. salud. nutrición y saneamiento bósico. 

• la distribución del Ingreso y Ja pobreza extrema se consideren en un 

contex1o de decisiones de política de amplio consenso. en que se 

adopten soluciones mós Imaginativas. así como programas sociales 

adecuadamente focalizados. En este sentido. el sector informal debería 

constituirse en uno de los sectores clave para la estrategia de desarrollo 

económico y de recursos humanos de los países de la región. 

• Se finalicen las negociaciones de la Ronda de Uruguay y se eliminen las 

restrleciones al comercio. 

los temas de ciencia e innovac;ón tecnológica cobren la necesaria 

importancia. a fin de que nuestros países puedan participar en mercados 

ampliados de manera competitiva . 

... Ftaf'ao. Nicolós. p. 295. Op-cit. 
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1.4.3 El Fondo Monetario lnfernaclona/ 

El FMI comenzó a funcionar en marzo de l 947. algunos meses m6s tarde 

que el Banco Mundial recibió como primera misión el restablecimiento de 

los paridades estables y de ta convertibilidad de las divisas. 

En momentos de crisis el Fondo creaba un período de discip\inaso influido 

por un modelo monetario a corto plazo que busca \imitar el déficit de la 

balanza de pagos. La experiencia muestra que los resultados no eran ton 

rápidos como se esperaban por lo que el primer programa tenia que ser 

seguido por un segundo. y un tercero~ etc .• por ello se tes llamó programas 

de afuste. 

Estos programas se basaban principalmente en tres .. misiones". ya que no 

sólo se concentraban en variables económicas sino en los problemas que 

se abordarían con lo aplicación del mismos1 : 

l. Supongamos que hubiera un déficit en determinado pais. lo misión del 

Fondo seria discutir con las autoridades ta manera de llevar o cabo esa 

reducción. para lo cual tendría que analizar el presupuesto linea por 

línea. Una de las soluciones seria incrementar los ingresos vía impositiva. 

aunque generalmente los resuttados son limitados en el corto plazo. El 

aumento de los tasas impositivas puede ser contraproducente si su efecto 

es inducir a un mayor número de fraudes y transferir determinadas 

actividades del sector formal al sector informal. 

~ Es el p-ecio que se debe pagar poro el es1oblecimiento de una sólido base para lo 
recuperación económica. 
si Gwin Cotherine y feinberg Richa-d E. "Lo Reestruch.xoci6n del fMI en un mundo 
blpola-" p. 27. 
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11. la supervisión monetaria consiste en vincular los objetivos del programo 

de Ja balanza de pagos y Ja expansión del crédito interno. éste puede ser 

divk::fido en crédito neto al gobierno. que en gran medida define el déficit 

presupuestario permisible. y el crédito al sector privado. que afecta el 

nivel de la actividad económica. 

111. Y por último la balanza de pagos que principalmente revisa el déficit 

global. las transferencias oficiales. los flujos oficiales de capitales. 

exportaciones e importaciones. transferencias privadas. Sin embargo. 

presta mayor atención al déficit de la cuenta externa. ya que representa 

lo cantidad que tendrá que ser financiada mediante giro contra las 

reservas del país miembro. o bien con préstamos. refinanciamlento de la 

deuda exterior o Jo acumulación de pagos externos atrasados. 

El poder muJtlpflcador de los programas del Fondo es el resultado no sólo 

del dinero que presto. sino más bien de los puertas que abre o Jos países 

que aplican dChos programas. es por ello que su impacto sobre cómo 

refinanclar la deudo por parte de los acreedores oficiales y privados es 

importante considerar. 

Hasta ahora. el Fondo ha sustentado el criterio de que todo país debe estar 

al ce>niente en sus pagos al Fondo. antes de que se puedo someter 

convenio alguno a la consideración del Directorio. Si ese país se 

compromete genuinamente a seguir políticas más adecuadas. el Fondo 

puede intervenir de dos maneras: 

a) Suministrar acceso mós amplio que lo usual a sus recursos y 

concertar un préstamo puente que permito ol miembro ponerse al 

corriente antes de presentar su programado acuerdo al Directorio. 
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b) Cuando no es posible reducir los atrasos progresivamente y 

eliminarlos durante el periodo del programa. para lo cual el Fondo 

puede hacerse cargo de supervisar el programa. apoyado desde 

luego .. por recursos que no son propios de la institución. y en el caso 

que de no sea posible aplicarlo. entonces el Fondo debe estar 

preparado para el seguimiento de un programa creíble de ajuste. En 

caso de que fracase. no tendrá efecto alguno sobre los crecientes 

demoras en los pagos al Fondo. 

1. 4 . .3. I Asislencia Financiera 

La asistencia financiera dependerá de la calidad de sus políticas de ajuste 

y la necesidad global de financiamiento. medida por su déflcit en lo cuento 

corriente de lo balanza de pagos más Ja amortización de préstamos al 

sector público y privado. incluyendo las recompras al Fondo. El Fondo por su 

parte. para mantener su carácter monetario buscará coordinar la relación 

entre lo magnitud del financiamiento acordado a un país y Ja intensidad del 

esfuerzo de ajuste que realice. Por lo que a un mayor ajuste le 

correspondeño un mayor acceso o los recursos del Fondo. 

Los países podrán hacer uso de los siguientes servicios: 

Servicios Concesionales: Los cuales proveen ayuda paro apoyar programas 

de ajuste trionuoles en Jos mismos términos financieros. aunque difieren en 

varios aspectos como: Servicio de Financiamiento Compensatorio CSFCJ; 

Servicio de Financiamiento Compensatorio y de Contingencia (SFCCJ: 

Servicio Ampliado del Fondo (SAF); Servicio de Ajuste Estructural (SAE): 

Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE); Facilidad Ampliada de Ajuste 

Estructural (ESAF): los cuales se detallan en el anexo 1. al final de la tesis. 
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Recursos lncqndlcionales: El papel de los Derechos Especiales de Giro 

(DEGJ. fueron creados como un modo de reducir la dependencia mundial 

con respecto al dólar y el oro. en una época en que los países temían que 

la escasez de liquidez globa.f impediría el crecimiento. sin necesidad de 

recurrir a un costoso endeudamiento y de posibflitar una participación más 

equitativa de todos los miembros del Fondo. Sin embargo fa actitud de los 

principales paises industrializados. y no es tanto p.roblema del Convenio 

constitutivo. argumentan que la globalización e integración de Jos 

mercados financieros mundiales permite satisfacer la demanda global de 

reservas internacionales siempre que los paises incrementen políticas 

macroeconómicas confiables. Con lo que últimamente se ha visto una 

enorme cortiente de recursos o los países en desarrollo pero. aceptar este 

argumento equivaldría a eliminar al DEG ya que se espera que los 

mercados de capitales internacionales intermedian con eficiencia el 

ahorro mundial y que por otro lado exjste un numeroso grupo de países que 

enfrentan costos elevados para incrementar sus reducidas tenencias de 

reserva. ya sea a través del mercado de capitales o de una adhesión 

adicional de sus importaciones y del nivel de demanda agregada Interna. 

A pesar de que el desempeño del Fondo ha sido bueno existen países que 

han aplicado sus programas y no logran salir de su subdesarrollo. el Fondo lo 

justifica como descuidos o imprevistos externos pero lo más importante es Ja 

débil respuesta de la oferta. 

1.4.3.2 El Fondo y lo Deudo 

Después de la crisis de 1982 el Fondo comenzó a involucrarse activamente 

en las negociaciones entre los países deudores y los bancos comerciales 

acreedores; se convirtió en un orquestador financiero al imponer sus 

condiciones no sólo o los deudores sino también a los acreedores y al 
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vincular el otorgamiento de sus propios recursos con la disposición de los 

bancos a conceder nuevos préstamos y reestructurar los deudas ya 

contraídas. En relación con épocas anteriores. esta concertación de 

préstamos puso al Fondo mucho más en contacto con los intermediarios 

financieros privados. s2 

La alternativo al refinanciamlento de la deuda es a menudo lo 

acumulación de adeudos no pagados. los acreedores bilaterales han 

ligado la ayuda bajo la forma de refinanciamiento de la deuda muy 

estrechamente a los programas del Fondo. la cual se ha buscado corregir 

parcialmente por varios países donantes. quienes han establecido servicios 

de préstamos que generalmente están vinculados a los programas de 

ajuste que apoyan el Fondo y el Banco. 

Una porte considerable de la ayuda proporcionada por el Fondo y el 

Banco ha sido usada para pagar a los bancos comerciales los intereses de 

los adeudos en valor nominal que son frecuentemente descontados en el 

mercado secundario y que han sido abundantemente suministrados por los 

bancos. Recientemente se ha instaurado un Fondo Ampliado de Ajuste 

Estructural (FAAE). en donde "el dinero será utilizado para ayudar a subsidiar 

los créditos otorgados por la misma. los cuales tienen una madurez de 1 O 

años y cuyo tasa de interés es de apenas medio punto porcentuo1"'s:1. 

Los países en desarrollo son usuarios comunes de los créditos del Fondo. y 

dado a que tenia que dar credibilidad a sus programas adquirió 

compromisos de política que en condiciones normales las hubiera 

rechazado. 

52 Edmar lisboa y Miguel Roc:riguez "El FM! y et Banco Mundial: Un memorándum 
lalinoornericono ... p. 49. SELA. Editorial Siglo XXI. 
"Excélsior 2 de Octubre de 1995. 

46 



La Reestructuración Eco11ómica Mu1Kiial y América Latina 

Por lo que el Fondo corrió el riesgo de adaptar sus propios requerimientos a 

los de la comunidad bancaria . "A medida que los préstamos del Fondo van 

disminuyendo. el problema de la deuda persiste y los banqueros privados 

continúan renuentes a conceder préstamos voluntarios o América Latino .. .s• 

Lo anterior indica que los problemas de lo deudo continuarán yo que 

mientras los banqueros no desean hacer préstamos privados voluntarios a 

América Latina. el Fondo no puede aplicar la condicionolidod s.stradicionol 

ya que sus propios fondos no están en riesgo. 

Así los arreglos actuales del FMI para refinoncior lo deudo a largo plazo son 

insatisfactorios para las partes involucrados. dado o que para readquirir o 

garantirzar: la deuda a largo plazo puede empeorar los problemas de flujo 

monetario del deudor y reducir lo propio flexibilidad del Fondo. 

"la posibilidad de vincular el servicio de la deuda a los cambios en los 

ingresos de exportación. es uno de los caminos que podría explorarse en el 

caso de países que son muy dependientes de las exportaciones de 

productos primarios. Como consecuencia del manejo del Servicio de 

Anonciomiento Compensatorio56• el Fondo ha adquirido experiencia poro 

estimar los cambios en el valor de los ingresos por exportación. lo que ha 

originado muchos polémicas en cuanto o Jos· pros y los contras de usar 

ingresos por exportación nominales o deflactodos ... se podría asimismo 

s.. Edmcr Lisboa y Miguel Roc::rlguez. . p. 49 op-cit. 
" Ha estado vinculada al otorgamiento no sólo de sus préstamos. sino también. a través 
del sello de aprobación que éste otorga. de otros acreedores. De hecho se ha 
descubierto que el impacto más favorable que han tenido los programas del Fondo no 
ha sido sobre lo cuenta corriente de los paises deudores sino sobre la cuenta de capital. 
w Consulte el Anexo 1. al final de lo tesis. 
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cons1cleror lo poslbilldod de vincular los pagos de lo deuda al precio de 

productos primarios clave. Cuando los ingresos se elevan . los acreedores 

recibirán más y eventualmente podña impedirse que los deudores utilizaron 

sus Inesperados ganancias poro emprender proyectos de prestigio. " 57 

1.4.3.3 Vigilancia 

La globallzoción del mercado de capitales ha creado un mundo muy 

diferente. Lo cual fue muy cloro o partir de lo crisis de México que se le 

consideró como la primera crisis financiero del siglo XX.1. " Los efectos 

espirales de la crisis mexicana han contribuido a ver dos desgracias: la 

primero es que se hubiera generalizado los problemas de tipo de cambio 

en América Latina y que fue posible solucionar gracias a la prontitud de la 

ayudo por parte de Estados Unidos y el FMI y en segundo lugar. un 

dramático revés en el flujo de capitales y no sólo en América Latina sino 

también en el mundo entero"58. 

Paro cuidar que los economías en riesgo se confronten con políticas 

dañinas. la vigilancia puede resultar favorable para prevenir una crisis. Este 

proceso parece simple. entre mós informados estén los gobiernos podrían 

tener mejores decisiones acerco de sus propias economías. y el Fondo 

podría mostrarles las Políticos inapropiadas. 

Se recomienda!i9 una mayor vigilancia en los paises industrializados que 

podrían afectar sensiblemente al desarrollo de otros países lo cual requiere 

de un esfuerzo adicional por porte del Fondo. además de prestar atención 

s7 Gwin. Catherine y Feinberg. Richard E. "'La reestructuración del FMI en un mundo 
multipotar .. CEMLA. Washington. o.e. p. 191-192. Op-cit. 
se Rowley. Anthony. Dicho por Camdessus. Michael. Director General del FMI. The Bonker's 
October 1995. 
s• Stonley-Flscher. Director of the IMF. "The IMF's ne'llV blueprint" Revisto The Bonker's June 
1995. p. 14-16. 
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a la estructura de Jos miembros externos de financiamiento y que a pesar 

de que se concentraba en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ja 

cuenta de capitales se ha ido liberalizando y el mercado internacional de 

capitales se ha desarroJJado. Por lo que ahora el Fondo se concentra más 

en las transacciones de la cuenta de capital y observa su impacto a nivel 

macroeconómico. Otro de Jos recomendaciones se refiere a que Ja 

supervisión necesita ser más flexible. es decir que· se le dé continuidad al 

diálogo entre el FMI y Jos miembros y por último que el Fondo necesita ser 

menos amable o más directo. 

Así se estipula que la supervisión es la mejor arma para evitar otra crisis 

mundial ya que reduce su frecuencia y no es tonto por exagerar ya que 

existen otras naciones consideradas como riesgosas. Algunos consideran 

que la n1isma seria mucho más efectiva si el Fondo fomaró parte en la 

valuación del mercado privado. Además de ayudar a los naciones para 

preparar su información de acuerdo a las normas establecidas y de esta 

forma obtener datos mós confiables para evaluar su economía. 
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2. I Definición 
En un concepto ampfio. los bancos de desarrollo o instituciones financieras 

de desarroffo se definen como "intermediarios financieros que pudiendo ser 

de un régimen públlco, privado o mixta. tienen como objetivo promover y 

financiar proyectos financieramente viables de desarrollo prioritarios en 

concord'anckJ con las prioridades señaladas en los planes nacionales de 

desarrollo de las economías en las que actúan políticas gubernamentales. 

haciendo uso como modalfdad Instrumental prfnclpal de fa concesión de 

créditos a mediano y largo plazo y suministrando servicios 

complementarios" .60 

Sin embargo podemos distinguir dos prfncfpafes bancos de desarrollo: 

• Bancos que operan al nivel de países individuales. que aunque su 

denominación genérica cambie de país a país denominándose 

.... banco de desarroJJo· ... banco de fomento• o ·institución 

financiera de desarrollo .. abarca en los paises de América latina y 

el Caribe una considerable variedad de entidades y mecanismos. 

que Incluye bancos. corporaciones financieras. organismos 

catalizadores de fondos de ayuda al desarrollo económico y social. 

fondos dotados o no de personalidad jurídica propia. " 61 

• Instituciones Mul1inaclonales como el Banco Mundial y el BID. "'El 

enfoque de las políticas del Banco Mundial sobre cuestiones 

vinculadas con el sector financiero ha cambiado dramáticamente 

"° Acevedo. RommeJ. ••Ensayos sobre banco de Fomento y linonciacidn del Desarrollo en 
Arnéric:a lolino y el Caribe": p. 83. 
'' Acevedo. Rommel. ..la Banco de OesarroPo latinoamericana en los años noventa: 
nuevos conceptos de Fomento y financiamiento .. p. 61 
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en las últimos décadas como promotor de los bancos de desarrollo, 

a partir de los años 50. favorecía el establecimiento de instituciones 

de financiamiento al desarrollo especializadas, paro hacer frente a 

las necesidades de crédito no satisfechos por los bancos 

comerciales. En 1985. esta tendencia cambió y favoreció mós la 

dependencia en factores de mercodo"62. 

2.2 Ca171pos ele acción" 
Los objetivos de los bancos de desarrollo abarcan tanto variables 

macroeconómicas como mlcroeconómlcas. lo cual limita el alcance de la 

teoría de lo Formo bancaria poro definir los condiciones de su actuación. En 

la década presente se ubican tres planos: 

Políticos Globales orientadas o lo recuperación de niveles satisfactorios 

de producción y empleo en los países y a la transformación de sus 

estructuras productivas para obtener un patrón de asignación de recursos 

que facilite un desarrollo sostenido a largo plazo. en condiciones de 

estabilidad y con un sentido de equidad distributiva. 

• Lo consolidación y desarrollo de los sistemas financieros, por medio de 

políticas y estrategias que promuevan el incremento del ahorro interno 

real. estimulen la formación del ahorro financiero y su canalización hacia 

la Inversión productivo a través de mercados y mecanismos de 

intermediación sólidos y eficaces. favorezcan la orientación de los 

recursos hacia los sectores de más alto prioridad económica y social y 

procuren el aporte todavía importante de recursos externos tanto 

financieros y tecnológicos. 

• 2 Suárez Oóvila. Francisco .. la banca de desanollo y los re/os para el siglo XXI"' p. 29 cito o 
Maxwell Frey. Revista Mercado de Valores. Nüm. 8. Agosto de 1994 . 
.:a De acuerdo a la ponencia presentado por Carlos Garoteo Yori. Secretado General de 
ALIDE "Sanco de C>esorrollo lah"noarneric:ana: cambios. tendencias y perspectivas en los 
90's·: 
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• Ananclarnlento del desarrollo como actividad de contenido específico. 

pEWO estrechamente lnterrelaclonado con los otros dos planos citados. 

2.3 Corocteñslic:as lnsfllUc:ionaJBs y ~fivas 

Los Bancos de Desarrollo pueden clasllicarse de acuerdo o los siguientes 

categorías: 

• los organismos públicos que tienen lo misión de ser agentes de lo polítlco 

económica del Estado. A éstos se concede la responsabilidad: a) en 

materia de planiflcoclón econórnic:a; b) en la promoción de empresas; y 

c) en el financiamiento. especialmente en el mediano y largo plazos. los 

cuales predominan en Arnéñc:o Latino. 

• Los organismos públicos encargados especialmente de otorgar créditos o 

sectores de la economfCJ por los mecanismos normales de préstamos de 

corto. mediano y largo plazos. Éstos no tienen la facultad de crear 

empresas nuevas ni de participar en el capital de sociedades exJstentes. 

Este tipo de Instituciones se do en mayor número en países como 

Colombia. República Dominicano. Perú y Puerto Rico. 

• Organismos públicos que llenen la misión de promover nuevos negocios. 

por medio de participaciones de capital. y lo de estimular los mercados 

financieros locales. 

• Los organismOS privados. con lo denominación de corporaciones. que 

obtienen lo cooperación financiero y técnico de organismos 

lnternoc:lonales. de bancos y firmas privados extranjeras. de bancos y 

compañías de seguros nocionales. de empresas privados y finalmente de 

inversores privados. Generalmente. las financieras requieren contar con 

- 8anc:o lnt•arnaicano de Desc::srollofBIDJ . .. los inslíluc:iones de Fornen/o y el OesCNrOllo .. 
deA.l . ... EditorkJf Ateneo. S.A. Buenos Aires. 1965. p. 176 -177 y 183. 
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un capital Inicial de subsidio de fuentes gubernamentales Internas o de 

agencias Internacionalesª y que empiezan a tener mayor relevancia en 

Bolivia. Colombia y República Dominicana. 

Cuadro 5 

•ANCOS DE DESARROLLO, SEGÚN RÉGIMEN DE PROPIEDAD, CARTERA V 
SECTOR. 

-· e.ne .. S<ctor 
INSTITIJCION ~ ... 

Alll18A. 
Alut.a ln-.cncnt Bank N. V. Pn...00 MuJtiscctorial 
AllGlllOTINA 
e.neo Neciool.J de Dcsanullo S.A. PUblico Multi-=toria.I 
e.neo Saatafcaino de lnvc:nión y DeMIToUo S.A. l'Ubüco Multiacc:torial 
e.neo Sudec::cJr Coop. Lim.it-'o PriYBdo Multiscctorial 
B.w:o de a. Ciwt.d de Buenos Aires Nblico Muliliicctoria.l 
Banco de la N-=ión de Argentina Pu.blico Multi-=torial 
Banco Hipgtcicario N.i:íonal Pilbltco Multi90Ctorial Vivienda 
a.nc:o de .. Provincia de Córdobe Pu.blico Multi.o:torial 
llOUVIA 
0.-co~S.A. Pn...00 .,.,......"""" Agro 
Fidlmcicn. de Desarrollo de Santa Cru.t. (FINOESA) J>(ablico Multi3cctona.I 
BHN - MultiNnco Pri...00 Mul~ 

-..SIL 
e.m:o de Ditacnvulwimie:nto de Minas Gcr-.is Poblico Multi.octonal 
o..aco de nic.:uYOJriruicnto do Estado de Babia P'úbbco Muliliicctorial 
0.00 do Brasil Poblico Multiac:ctcwial 
O.CO do Norcle:ste do Brasil Pu.bhco Multisectc.-ial 
BaACO Nacicmal Dac:nvolvun.ie:nto Econóatico e Social l'Ubüco Multi9IC:ldorial lndus<ria 
Caixa ~ Fcdcnü. Nblico Multi90Ctorial 
o.neo ore..t.-olrimieato F..stado do Rio ~do Sut Público Multi!IC!CtoriaJ 
ClllUt 
Cotporaei6n de FOIDCQlo de la Producc160 PUbüco Mulusrcccon&I Industria 
~cid~ de Chile l'Ubüco Multiscd.arial 
COLO-... ......,c.,_,, PUbhco MultisectoriaJ 
8mx:o Oaalldao S.A. Pri ...... Multi91a;tonal 
c.j-. de Cftdito A.pario. lndustn.aJ y Minero Público Multisectorial Agro 
~ Finml::icnl Popular S.A. Pilblico Multiscctorial lndustna 
Cocpani:i6a F~era del Norte S.A. Püblico MultUcctonal lndustna 
.lmtilulo de Fcimc:nto lndwstriaJ Pn...00 Mult.1XiClol'UJ Industria 
Instituto de FiAlmciamicnto y lksarntllo Coopenüwo Pnwodo Mulm.cctoriaJ 
8-:o~ ... ~------ Nblico "°'~iatiz.ado Vivienda 
C'CJSTA lllCA 
8-::o de c:s.emto Aaficola de c..rtaao Público Mulbsectonal 
o.neo Nacimllll de ea.u. R.ic. Nblico MultUc:ctonal 
llutco Popu.1ac y ~lo Comunal PUbbco Multisc:ctonal 
Bmco de C.os&a Rica PUblico Multisectona..1 
aaPVaLICA. DOMINICANA 
B..::o Apk:o&a de la Rcp. Dom. P'Ubbco Especiahzado ""'° Banco de los Trabmj9dores de t. RcpUblica Dominicana Pri ...... Espcciahzodo ScxlBI 
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&.Peo Naefonal de .. Vivienda 
Forado de lnw:nioncs .,_.el o-.nono EconOmico (BC) 
O.XO de~ de J. República Dominicana 
~ Contineftlal de nie:-nuuo S.A. 

0...:0 de Dcsam>llo del Ecwdor (del Ea.do) 
8-..::o Ec~ de .. Viviendli 
Ballico Nmdonal de FOIDmlO 
C~áóa F~ Nacioc\al 
Fm.ncien del Austrv S.A. (FIDASA) 
Fondo Na.cional d&- Pn:invcnión 

CORANA-Ccwporm:1ón Flnancicnt N.:aonal 
Banco de Crálilo Hi- _._·--'o Na.c1onal 
HOl'IDVllAS 
Banco Nacional dc era...roUo Apical• 
Fondo de i. Vivia.da <Daoco Ccntr.J de Hond~l 

Fickicomi*>S Fondo Nacional de Hab1t.cioncs Populucs 
(FONHAPO) 
N9Cional Financ:icn S.N.C. 
Banco Nm::ignaJ de Comercio Extcnor 
a.neo Nt1eianal de Comercio laten.DI" 
Panco NaacnaJ de Citas y Servicios PUbhcos 
~Instituidos en Relación con ~ •--'culrur.-FIR.A 

~ de~ vCOfnerC:IO 

Banco de DauTOUo .A,popecuano 
0-.co Nacional de Panam6 
e- ión Pti-.S. de lnwraiones CENTROAMER 
paa1.1 
Panco Apano del PaU 
9llnco CenlnJ Hipotecario del Peri& 
8m1CO dc la Nm::ión 
e.neo dc la Vi\11CD4a del Pcni 
Banco lndumial dcl PcnJ 
Corp. Finaoclera de Daam>Uo 
INTER.FIP. Flnaocic:ra Pauana. S.A. 
PERUINVEST Coa¡pml.ia de Fomento e Inversiones, S.A. 
Dmaco Ccnb"al dc CrC:dito Coop. del PcnJ 
Financien Nmci<mal S.A 

Banco Gubc:rnmncnta.I de Fomento pua Puerto Rico 
Clla. de FOIDl!llto lndustnal pm-a Puerto Rico 
8-.co y J\acPcia de Filunc:Ulmicnto de Vívicnda. pea Puerto Rico 
8aaco dc Ilric:smnJUo Eoanómico ~ Puerto Rico 
PAll.AGVAY 
a..x:o de lnwníones dcl Parquay 
O..CO N.cáonal de Fomento 

8UK:O de FlllbCnto ~u.no 
Fedl::nciOD de c.jaa de Cred.ito FEDECRITO 
FOblio de Financim:nicnlo v Guantia ..._..,. la Pei.Juefta Em---

ApicuJtwitl lkwelopmcnt Bank ofTnrudad 4. Tob.go 

Banca de De.sarro/lo e" América Latina 

Público 
P6blico 
Público 
Privodo 

PUblico 
Pilblico 
Püblico 
Püblico 
Privodo 
Pilblico 

Pübhco 
PUblico 

PUbhco 
PUbJico 

.......... 
PUblico 

Público 
PUblico 
PUblico 
PUblico 
PUblico 

Público 

Público 
Público 
Privodo 

Piablu:o 
PUblico 
PUblico 
Público 
PUbhco 
PUbhco 
Pnwado 
Púbhco 
Pnwado 
Pnwado 

PUbhco 
Público 
PUblíco 
PUbbco 

Pn
Púbhco 

Pubhco 
Pnvado 
Público 

PU.bhco 

Especializado Vivienda 

-- Apo MuJti9ee1oriaJ 
MuJtiaeccorial 

&pcciallz.ado 
-wizado 
&pcciali.z.Wo 
MuJti.:ictarial 
MuJtiaectorial lndWltria 
MuJriacclorial 

Especializado 
MultiS1X:torial 

Multi9C!Ctorial lndu.stn• 

Multiacctorial 
Especializado Com.Ext. 
Espcciali7.ado 
Especializado Vivtcnda 
E-iaIU.ado ,._ 

ializ.ado ComExt. 

Especial&Z&do Air;ro 
MuJti-=toria.I 
MuJtiK1Ctorial 

Especializado Apo 
E.sp%ializado Vivti:ndll 
Multixctorial 
Espa:ialu..do Vivtax!a 
MultiBC1Ctona.I Industria 
Multiscctmial 
Mu.lti11eetmial 
MuJuscctonal 
Muluscctonal 
MuJuscctonal 

Multixctorial lndustna 
Multixctorial 
&pccializ:ado Vivienda 
MuJti9C!Ctorial lndustna 

Especlal&Z.Ado Agro 
Mulu~orial 
Mulusectonal 

54 



1 

Banca de Desarrollo en Amlirica La1i11a 

Trinidad&. T...--,. Devel--t Financc c-tion 
tJaVGVAY 
e.neo de la RcpUbbca Oriental del Urusuay 
Banco ........... _ _.º del u ... .-... ~ 

0maco lnchaslnal de Venc:tuela. C.A. 
Fondo de Credito ~o 
Fcmdo de Credito Industrial 
Bam:o NKional de Abono y Prestama 
Fondo de lnvenianca de Vienezuel• 
fuente: AL/DE Mayo de 1993 

2.3.2 lfégirnen 

PUblico 

PUblico 
PUblico 

PUbbco 
PUbhco 
PUblico 
PUbhco 
Público 

Mu1ti9C!Ctorial ..... ....,... 
Mu1tiscctorial 
J:-----iali..zado Vivienda 

Mu1t1scctonal 
Especializado Vivienda 
Mu1tiacctorial Industria 
Mult111C1Ctonal 
Mult19eCtonal 

Durante los últimos años. los gobiernos de diversos países de la región han 

promovido con mayor o menor intensidad. la reestructuración administrativo 

y operativa de la Banca de Desarrollo; la fusión o transferencia de estos 

intermediarios financieros al sector privado: su incorporación en procesos de 

disolución o liquidación. como también la suspensión de operaciones y el 

recorte de algunas funciones operativas y administrativas. 

Entre las más importantes se tiene: 

Cuadro 6 

INSTITUCIONIES nNANCllERAS DIE DIESA-OLLO DIE AMÉRICA LA TINA Y IEL 1 CARl•IE: CARACTEIÚSTICAS INSTITUCIONALES. 1980. 1990 Y 1992. 

1980 % 1990 % 1992 % 
l. Según n!gimen de proplicdad 3 215 100 86 100 ..,, 100 

1.1 Público 123 57.20 69 80 3 37 80.4 
1 OO"Y"o Püblica n.d n.d. 49 57 o 31 67.-4 
Mayontari:uncnlC Pública n.d nd. 20 23 3 6 " 
1.2 Prn:ada 92 42.80 17 19.8 9 196 
100°/o Pn"\-ada n.d. n.d. 10 11.6 6 13 
Mavontariamcme Prn'ada nd. n.d. 7 82 3 66 

2. Scgün AmbllO de actividad 3 215 100 86 100 ..,, 100 
2.1 Nacional e lntcnYCional M 29.80 32 37 2 17 37 
2.2 Nacaonal exclusivamente ISI 70.20 44 Sl.2 25 54 3 
2.3 Es&ado. _,..ncial n.d n.d. 10 11 6 4 87 

3. Nümero de of""IClnas. agencias y sucunaics•"" n.d. n.d. 9 398 100 JS74 100 
3 .1 En la a\Mlmd 9Cdc nd. n.d. 957 10.2 512 14.3 
3.2 En el resto del pais nd nd 8 336 K8 7 3000 84 
3. 3 En el cxtenor nd. n.d. 105 11 62 1 7 

.. NWncro local de penona111· n.d. nd. 250 917 1000 93 431 100 
4. l Ejcculivos n.d nd 9 300 75 6 229 67 
-1.2 TcXmco nd nd 27 735 22. 2') 965 32 
.. '.\ a. ........ 'O nd nd 87 SS.& 70' 57 21~ 61 '.\ 
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Fuente: ALIDE2S(IPPlbJ. ALIDE.:J0(/993/ yef~de VO!btes.ArkJXlll. Núm. 13. "10f'Z02Pd" 1982. 
Baboración: Departamento T6cnlco. Olvtsión de Estuclos Ecooómicos. 
• Com¡ptende 66 Instituciones Anancieros de OesCJffollo 1990 
• Comptende 72 in.stttuctories Ancrlcieras de OesorrolO 1990 
• Comiptende 46 Jn.stttuciones Financieros de Oesonolo COITespondientes o 17 paises de la región 1992 
• Se ha descontado al Bonco do e.ros;1 QUe c:lspuso de 127 167 odas v 4116 oficinas dLKonle 1992. 

1. El predominio de instituciones con un régimen de propiedad total o 

mayoritariamente público que de 57.?.Ka se incremento a un 80.4% lo cual 

corresponde a su naturaleza de ser el Instrumento de primer orden de los 

políticas gubernamentales de financiamiento ar desarrollo. 

2. Debido a las reformas estructurales los bancos de desarrollo realizan sus 

operaciones en el ámbito internacional más que en el nacional. esta 

tendencia se observa por la reducción de lo banco de desarrollo 

exclusivamente nacional de 70.23 o 54.33. incrementóndose en cambio lo 

internacional de un 29.83 a un 373 debido a que la mayor parte de estas 

instituciones estó referido a los facultades que poseen y/o esfuerzos que 

realizan paro captar recursos de origen externo que complementen sus 

recursos internos e impulsen sus operaciones activas dirigidas o nivel 

nacional. 

3. El continuo proceso de redimensionamiento y fortalecimiento institucional 

se evidencia por lo reducción de personal y por la menor utilización de 

oficinas que posiblemente se explique por una representación mínima en 

los plazas financieros internacionales. ratifico que los bancos de desarrollo 

que operan en el ámbito internacional no tienen sucursales en el exterior. La 

mayor parte de dichas oficinas. sucursales y agencias están situados fuera 

de la ciudad sede. Jo cual refleja el esfuerzo de los bancos de desarrollo por 

descentralizar geográficamente sus actividades y mantener una presencia 

Y contacto con las unidades productivas y los proyectos financiados en sus 

respectivos lugares de operación. considerando lo información 
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correspondiente a 66 instituciones financieras del total de la infTaestructura 

instlluclonal de estos bancos (9 398 oficinas. agencias y sucursales) el 88.73 

de Jos puntos de atención se encuentra en el interior de los países y fuera 

de la ciudad sólo el 1. 13. 

Para diferenciar los mecanismos por medio de los cuales se realizan los 

acciones financieras de fomento. y los que están ligados al gasto público. 

como manifestación de la actividad propia del Estado. Tal distinción es 

particularmente importante en las diversas áreas del gasto social. pues. 

dado que ese tipa de gasto tiene su contrapartida en los ingresos fiscales. 

sus causas naturales son aquellas mediante las cuales se realizo Jo ejecución 

presupuestaria. y no las de intermediación financiera. en que debe actuar 

la banca de desarrollo. 

Lo confusión entre ambos funciones desnaturaliza a esta última. en la 

medida en que la convierte en una ventanilla de la Tesorería. que a la 

postre acude a la banca central. con la consiguiente creación monetaria. 

Otro caso diferente. es aquel en que los financiamientos encomendados 

por el gobierno a los bancos de desarrollo sólo involucran a dichos bancos 

en calidad de agentes financieros. mediante encargos fiduciarios u otros 

mecanismos en que se precisa Ja función de asignación de recursos y que 

son independientes de su papel de intermediación. 

2.3.3 Tamaño y Concentración de los Aclivos ele los Bancos de Desarrollo. 

Otro de Jos rasgos institucionales más relevantes de la banca de desarrollo 

es la diversidad del tamaño y concentración que existe entre en ellas. Ver 

cuadro 7. la concentración del mayor volumen de los activos totales del 

conjunto de la banca de desarrollo en pocas entidades financieras es un 

rasgo caracteñstico. Considerando sólo a las instituciones financieras más 
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grandes se constata que en países como Brasil con 4 bancos de desarrollo. 

México con 4 bancos de desarrollo y Argentina con 3 bancos de desarrollo 

se ubican JJredomlnantemente como los bancos con mayores volúmenes 

de activos, cuyos recursos totales equivalen al 773 del total de los activos 

de la banca de desarrollo. 

Para 1992, se observa un crecimiento de los activos. en muchos casos. en 

contextos mac:roeconómicos adversos y en circunstancias en que la banca 

de desarrollo salía de un proceso de ajuste y redimensionamiento sin 

precedentes. 

El aumento de los activos responde en cierta medida a las mayores 

colocaciones. respaldadas por el incremento en la disponibilidad de 

recursos. entre las que destacan: Fldelcomisos Instituidos en Relación a la 

Agricultura (FIRA). Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 

y Nacional Financiera (NAFIN), de México; Banco Nacional de 

Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) del Brasil y el Banco do 

Nordeste do Brasil. 
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Cuadro 7. 

: .... ·aAÑcÚ[ DESWOLWLATINOAMEllCANA: T~O Y CONCENTIACION DI LAS 20 INSTITUOONES 
nNANCllW DE DlSAUOLW DE MAYOUS ACTIVOS. 

(MHIGln llr Dólam~ 
.. .. ---- - -- .. .. 

1 • • ~ 

" " " NOMIU• 2 I 

~ 
I 

~ 
, 

! ~ 
1 llancadoBr.,11,SA Blllil 63079 24 l4990 27 60403 32.7 
2 Caiu Económica folml Blllil 4lfü 16 31623 IS.S n.d n.d. 
3 BlncoN1<ionaldc°""1vohimi01~EconómicocSocial Blllil 23380 9 17881 88 249S3 ll.S 
4 NkionaJfllllllCIC!I Mlxico 18306 7 1S918 78 22442 12.1 
Sllaru:odclaNoc10n•-u., Anenlina 1Sl66 6 9234 4S 9286 s 
6 lllncoN1ti"11idcMruco M!xico 14327 s SS91 
7 fonJodcln•m1cmdcV<llCZUCla VCllCllldl 9643 4 9090 27 
8 ll&nroN1<1lllllldcCOOl<!C10El1tricr,SNC. Mlxico 736S 3 4887 4.l 11038 6 
9 llanro Noc1""1 dc(Jbru V Scnioos Públicos, s Ne Mlxico 6627 3 6783 2.4 7l04 4.1 
IO Banco de Ja Provincia de Buenos Atres •-lina 639! 2 4972 
11 Blnco Gubmiamenlll dc flll1llll~ lllll PuerlD Rico PU.no Rico l3l4 l 1640 ll 8119 44 
12 BoncoNac1onaldcCrldJ~Rlllll,SNC M!xico lOSS l 324S 
ll llanro d<I úudodcClulc Clule 48ll 2 3144 2.4 l4ll 2.9 
ll lllll<olndlJSlri~dcVenczuela Venezuela 3732 1 1783 08 12S8 0.1 
IS BlncodclaROJÍlblit10rienllldcUn~•v Un~~ 2111l3 1 193S 16 3797 2.1 
l6Clll]lOl1<10ndef001C11lodcl1Prod11tt10n Chile 26S7 1 3073 l.l 3460 1.9 
171JoncodoNord<SicdoBr'"I Bruil 18l9 1 09 2409 l.l 
18 lloncodd1N0<10n Pcni 1813 1 S 300 09 2493 1.3 
19 hde1<0111noslnilllwJosenRelac10n1laAmculuJ11 M!xico 18Q2 1 3924 IS 4740 26 
lUllaocoH1poltunodelU"""'1 U"""'v 138l 1 1878 210l 11 
21' liln'° H1oolcwto Nacional Anenuna nd nd l4ll 26 
ll'lloncoN1<1onalde°""1ollo Anoiuna nd nd. 19 
ll' llAnco N1<1ooal de Pwm.I Pwm.I nd nd 09 2281 12 
ll' C111 de Crolrlo Amno lndllStrl~ 1 Minero Colmnb~ nd nd 07 l lil 0.7 
2Sº Ban'o Ganadao ColonM nd nd. 1426 08 
26" Banco Nacional de Costa Rica Cost1Rica nd od 138S 0.7 

:• Rtiec1on 1!cbc1od::i ,., bme a la ll'll01rncc1on 1l,.t!'lin1troda poi los piopooi 11Uhlvc1one1 l111cnc1tt01 de 0.1~olo cW lo regién. 
1lo1otl••01detodas1C11F011AT101on261679miloroe1ótdolo'11 
1 tc.1oc~.01tota111l.l'T'Q'1Jl6166m1one1óedolcr11 

'~t1Pte!o a 101 oct •01 totole1dt"1111Muc1onei 1,nonc,t101 de dt1crrolo de Amtnco lo!1r.o y el Caabt. lc1 cud11 liJnon I~ 996 m.llontl dt óolcn1 o dc1tmbr• dt 
_199~ lOI q~''•ºI !o!cír~ ~~ ~ DOl'.l:CJ .d-~_C!!!I!'~ ~.f!R'!!~I.!.!!.'.~ _2SC•tr.dtnpj~OCOrnlont_!!I! dOlol11 o Jl'llCIOI de l99l 
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2.3.4 Función 

La banca de desarrollo es muy importante para inducir y acelerar el 

desarrollo económico y social • tiene tres funciones: 

• Por medio de los operaciones pasivos atraen fondos Internos y externos 

en forma de acciones de capital. bonos. préstamos. depósitos. etc. 

Por medio de las operaciones activas distribuyen recursos en formo de 

préstamos y de inversiones. 

Por medio de la asistencia técnica contribuyen a mejorar la eficiencia de 

organismos y empresas. así como a introducir nuevos procedimientos 

operativos. 

CuadroB 

Prestamos capital trabU<> pequeft.m Cuentas de abono incluyendo Empresas de Leasing 
y mediana . ahorros previos. 

Empresa de Asesoria Económica y 
Prestamos para proyectos de Letras lupocccanas. Técruca. 
inversión de nuevos empresarios. 

Bonos de media.no y largo plazo. Fondo de CapltaJ de inversión y de 
Préstamos ,_,.. '\'ivicnda o familias riesgo 
de inpcsos bajos )º medios. Lineas de redcscucn10 del Banco 

Central. Agencia de Valores 
Préstamos Pira educación. 

Lineas de crédno externas. 
fuente: l1l:HNDl1ZCc1ón Financiero y Banca de DesOtTOllo. pag. 80 

--por el lodo de las operaciones pasivas se tiene que cada vez un mayor 

número de bancos. se encuentran facultados a captar depósitos del 

público. ya que entre 1982 e inicios de 1989. la proporción de bancos 

autorizados a captar este tipo de recursos se ha ido incrementado desde un 

533 hasta el 693. Entre 1 986 e inicios de 1989 el porcentaje de la banca de 

desarrollo que efectivamente captaban recursos del público creció mós 

rápido que la proporción de autorizaciones. De modo que la captación de 

recursos del público viene a ser desempeñada por casi todas ellas. Lo cual 
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permite que los bancos tengan una mayor autonomía y flexJbilidad en 

cuanto a fa aplicación de dichos recursos; y por otra parte hace posible 

que los bancos se adecúen a las crecientes dificultades que han 

encontrado para obtener recursos fiscales o extranjeros"&S. 

A Inicios de 1993 estaba sustentada en la captación de recursos del público 

(obligaciones a plazo fijo.. depósitos en cuenta corriente y de ahorro y 

fideicomisos) y del exterior. y ya no de redescuentes del Banco Central o 

empt"éstitos del sistema financiero nacional que se constituían en los 

principales pasivos de la banca de desarrollo hasta los inicios de esta 

década. 

Las funciones financieras de un banco de desarrollo se aplican de igual 

manera a la banca Industrial que a cualquier otro tlPo de banca de 

desarrollo incluyen inver3iones del banco en el capital social del prestatario. 

suscribe tentativas de un prestatario de reunir capital o emitir obligaciones y 

el servicio de proporcionar amplios contactos financieros tanto dentro 

como tuera del país en desarrollo. 

'"Posibilita la ejecución de pr0yectos que no serían viables sin un 

componente financiero adecuado. en cuanto a costo. plazo y garantía. a 

las característicos de dichos proyectos. cuya relación social entre beneficio 

y costo es satisfactoria. aunque no Jo sea necesariamente lo relación 

privada correspondiente... que por otro lado.. la función subsidiaria. o 

supletoria. apunta a corregir los efectos sobre Ja asignación del crédito que 

"5 ALIDE 25 "la banca de /'omento de AnJérico latina y el Can"be: situación y tendencias a 
linesdelodécoda de tos ochenta': Lima. Mayo 1991. pág. 18 
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resultan de las imperfecciones de los mercados financieros o de lo 

limitación de su tamaño .. debido a su Insuficiente desorrollo"66• 

2.3.5 Caracleñsficas Operativas 
Son diversas los operaciones que pueden ejercer los banco~ de desarrollo 

en América Latina y el Caribe. Considerando la Información del cuadro 9 se 

confirmo que paro el cumplimiento de sus objetivos.. los bancos de 

desCJrTollo hacen uso difundido de los préstamos o mediano y largo plazo. 

Ello manifiesta la Importancia que tiene para nuestras economías así como 

para la diferenciación de la Banca de Desarrollo con otros entidades 

financieras. el financiamiento de la formación bruta de capital y también 

refleja el rol que ha cumplido y pueden continuar desempeñando los 

bancos de desarrollo en el financiamiento de la inversión productiva en sus 

respectivos países. 

los préstamos a corto plazo cado vez son más frecuentes en la década de 

los ochenta. 7 de coda 1 O bancos operaban con esta modalidad. para los 

noventa 9 de cado 1 o. lo cual constituye el segundo tipo de función más 

frecuente en los bancos de desarrollo. expresándose así su presencio en la 

captación de recursos en los mercados internos. 

Existen otros funciones operativas que se presentan en un número coda vez 

mayor de bancos de desarrollo como: inversiones en valores y titulo. 

ejecución de programas especiales de fomento. asistencia técnica y lo 

asesoría de proyectos. captan recursos del público y recursos externos y. 

pueden administrar fideicomisos "'por lo menos 6 de cado 10 bancos de 

desarrollo están facultados o efectuarlas. lo cual simplemente se ha 

- Acevedo. Rommel. "la Banca de DesanoUo lahhoarnericano en los anos noventas: 
nuevos conceptos de fomento y linonciornienlo'~ Boletín del CEMLA. marzo-abril 1991. 
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mantenido para ambos periodos y sólo 6 de cada 10 bancos realizan estas 

dos últimos funciones"67. 

Funciones como inversión en capital de empresas locales. financiamiento 

de pre-inversión. operaciones de cofinanciamiento. captación de depósitos 

del público. captación de recursos externos y provisión de garantías: y para 

las que por lo menos 6 de cada 1 O bancos se encuentran en facultades o 

ejercerlas aunque el número de bancos de desarrollo que las realizan 

actualmente. es menor en algunos casos ... A fin de diversificar las fuentes de 

fondos y fortalecer su captación de recursos. así como para ofrecer una 

gama más amplia de alternativos para apoyar financieramente a las 

unidades productivas y diversificar el riesgo:'68 

Los bancos de desarrollo han ido adquiriendo un mayor número de 

facultades operativas ºse puede afirmar que en 1982. por lo menos 6 de 

cada diez bancos realizaban tres funciones: 1) préstamos a mediano y largo 

plazo. 2) créditos a corto plazo. y 3) desarrollo de programas especiales de 

fomento; en 1984. el número de funciones que alcanzan este nivel de 

frecuencia se incremento o siete (incor-porándose o lo relación anterior 

funciones tales como: 1 ) inversiones en capital accionario. 2) inversiones en 

valores títulos. 3) asistencia técnico. y 4) provisión de garantías; en 1986 

fueron nueve las funciones con dicho nivel de utilización por porte de los 

bancos de desarrollo (agregándose funciones como: 1) captación de 

depósitos del público. y 2) asesoría de proyectos; y a inicios de 1989 este 

número de funciones se incrementa a 12 .. 6., 

p.59·63 
• 7 ALIDE 25. "la Banca de Fomento de ArnénCa latina y el Caribe: situación y tendencias o 
fines de lo década de los ochenlo''póg. 25. Op-cit . 
... /bid. 
•• /bid. 
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Por otro lado. funciones como las de leaslngro. operaciones de coinverslón. 

underwrfting. sociedades de capital de riesgo. e Investigación y selección 

de tecnologías. en las cuales el número de los Bancos de Desarrollo 

púbUcos que las realizan es como móximo la mitad de aquellas para las que 

est6n facultadas. Ello indica que existen mecanismos operativos ligados 

directamente a la promoción y financiación de los sectores productivos. en 

donde la Banca de Desarrollo públicas pueden y tienen las mayores 

ventajas para incursionar mós. 

Lo anterior denota el gradual proceso de cambk> y adaptación por el cual 

estón transitando la mayor parte de ellos como consecuencia de fas 

variaciones del contexto económico y financiero en los escenarios 

nacionales e lnternacJonales. así como por los nuevas exigencias que 

plantea Ja promoción del desarrollo en nuestros países. 

2.3.6 Balance General Consolidado y Esrado de Pérdidas y Ganancias 

consolidado 

En cuanto al Balance General consolidado de t 24 bancos de desarrollo 

pertenecientes a 25 países de América Latina y el Caribe permite apreciar 

que a inicios de 1989 lo suma total de sus actividades equivale a 26 t .579 

millones de dólares. lo cual Indica la magnitud e importancia que manttene 

la banca "de desarrollo dentro de América Latina siendo adem6s la 

70 Arrendamiento financiero o leasing {V también del renting como variante de éste 
último) es una herramienta que suele reflejar la <*acción que tiene la economla de un 
país. SI ésta se encuentra en fase de crecimiento. b lnveil'Món sube v el leasing también. v 
cuando la economia se estanca o retrocede. las inversiones en leasing se ven también 
retrasadas por esa corriente. El feosing es pc:ra las pequel'tas y medanas empresas un 
Instrumento de finonc:fac:lón muy valioso por cuanto les facilita rec\.WSOS financieros a 
medio y largo plczzo además de ventajas fiscales. Revista Estrategia Financiera No. 113. 
Diciembre 1995. p. 50. 
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capacidad de finonclamiento pues el rubro más significativo de su actividad 

cC><Tesponde con mós del 72.463 del total de sus activos. 

Al analizar el contenido de esta tendencia se estima que aproximadamente 

una tercer-a parte del incremento se origina en la evolución de un conjunto 

de bancos de desarrollo. cuyas cifras contrarrestan con creces las 

dificultades financieras observadas en otros bancos de desarrollo. Debe 

mencionarse que el resto de la tendencia creciente se origina tanto en los 

atrasos cambiarios experimentados en algunos países. como en la 

incorporación de instituciones financieras que antes no habían sido 

consideradas. 

BALANCE OENElllAL CONSOUOADO 

Figura 1 

Analizando la composición de los pasivos se observa que a fines de 1 988. los 

recursos captados del público representan casi la cuarta parte del total de 

las deudas contraídos por los bancos de desarrollo. expresando con ello 

uno importante disminución de su participación en la financiación de los 

bancos de desarrollo. pues en 1986 representa cerca del 40% del total de 

los pasivos. 
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Las obligaciones a plazo fijo y los títulos emitidos tienen una mayor 

importancia. le siguen los depósitos en ahorro y los depósitos en cuenta 

comente. 

Cabe señalar que esta composición relativa guarda c01Tespondencia con 

la estructuro de colocaciones. orientada al financiamiento a mediano y 

largo plazo. lo cual resulta conveniente yo que ello no propicia la 

concurrencia de problemas temporales de liquidez. pero también indica 

una cierta dificultad del conjunto de la banco de desarrollo por retener el 

ahOfTo del público. 

Otro rubro de importancia relativa estó constituido por los empréstitos 

obtenidos por los bancos de desarrollo de sus respectivos sistemas 

financieros nacionales. los cuales llegan a representar en 1988. 9.75'3; 

1990.10.223: 1991 .5.833: 1992, 6.25%. Ver cuadro 1 O. 

Por otra parte. el resto de los pasivos provienen de fuentes oficiales o para

oficioles y del extranjero. Por lo general, tales fondos responden a los 

políticas de fomento de actividades productivas y/o sociales específicas. lo 

cual corresponde con la orientación especializada de algunos bancos de 

desarrollo. Así. en este conjunto de pasivos destacan los empréstitos de 

origen extranjero. cuyo saldo a fines de 1988 llego o representar el t 6'3 del 

total de los pasivos. Es importante notar .que lo anterior viene cediendo 

trente a los recursos de fuentes privadas. 
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Se ha identificado que bajo el concepto de otros pasivos. 

aproximadamente el 703 corresponde a fondos para fines específicos71 • 

Se puede afirmar que el problema que afectó y frenó el rendimiento 

ope.-atlvo global de los bancos de desarrollo fue en mayor medida el 

considerable aumento en los costos de los recuf'3os captados de terceros y 

en particular de aquellos provenientes de sus fuentes tradicionales como los 

redescuentas de la banca central. los empréstitos del sistema financiero 

nocional y los recursos externos. En este sentido • los bancos de desarrollo 

habrían absorbido con sus propios recursos el aumento de los costos del 

crédito que ellos intermediaban y que no transf"rier-on a los usuarios finales. 

2.3.6. J Estado consolidado de Pérdidas y ganancias 
Se observa que el rubro mós Importante por el lado de los ingresos es el que 

se percibe por Jos intereses sobre la córtera de préstamos seguido de otros 

ingresosn. sin embargo hay que notar que existe un cambio. ya que los 

ingresos por valores y títulos adquiridos se incrementa en detrimento de los 

Otros ingresos. lo cual se explica por la reestructuración efectuada en la 

Banca de desarrollo a partir de 1988. Este comportamiento reflejo en parte 

la tendencia hacia la diversificación de operaciones y servicios financieros 

ofrecidos por los bancos de desarrollo que ha sido observado en años 

recientes. lo cual origina que los ingresos por intereses cedan importancia 

relativo frente o otros rubros. 

71 En efecto dentro del rubro otros pasivos eJ(jsten aproximadamente US$6<4.000 millones 
pcw concepto de depósitos especiales y fondos de programas. fondos especiales 
brindados por el gobi«no federal y recursos para actividades específicas provenientes 
del Banco do Brasil. BNDES y Cab:a Económica Federal. del Brasil. pág. <4 1 ALIDE 25. Op-cit. 
72Los cuales incluyen ingresos por operaciones comislonables y operaciones contingentes. 
Ingresos por norrnatividad actuaial contable (excedente de revaluaciónJ. diferencia de 
cambio entre otros. 
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Por el Jodo de los egresos. Jos intereses y otros cargos por depósitos de 1990 

a J 992 se incrementa tanto que llega a representar mós del 503 debido a 

que la captación de recursos provenientes de fuentes distintas a los 

mercados de depósitos. se ha realizado en condiciones cada vez menos 

eoncesionales. pues la importancia relativa de éstcls ha aumentado 

enormemente dentro de la estructura de costos. mientras que Jos intereses y 

otros cargos por empréstitos descienden de un 22.8% a un 12.53. Ver 

cuadro 11. 

E8TADOC,,..,...--OOae:NWa YQWllC: ..... -. ... .................. , 
T<XIJCXJ 

""""" """"" """" """"" o • • JI· .t!· 
~~~~.~,...,~~~~~~~~~e~,...,~~~~~ 

~~~~~~~~~~--~~~~~~·______; 

Figuro 2 

En cuanto a los egresos por concepto de sueldos y salarios del personal de 

los bancos de desarrollo ha descendido de 1991 a 1992 en un 1 .2% debido 

al redimensionamlento Institucional que se ha llevado o cabo en los bancos 

de desarrollo. 

Y por el lado de las utilidades antes de impuestos hoy un incremento de 

1.13 a 2.73 en 1992. pero en realidad este incremento no es sostenible "si 

comparamos este Porcentaje con el obtenido por el conjunto de bancos 

de desarrollo en años anteriores. se observo una evolución desfavorable en 

cuanto al logro de resultados financieros. ya que en 1986 la banca de 

70 



-
.. !l! 

~
¡
r
o
 ;::: 

$ 
z. 

11!1~ ~
~
 ;s:;:::!>

' 
1:5 

!I ~
 s::¡ :3 :§ 

i;;:ii; 
....... =

 

ii ~!:: s: -
-

i~ ~
j
 ¡g

¡ 
:;¡ 

:
o
:
~
 ::d

U
 

;:; 

.. 8 
"'la ~;::: 

~
 

:;: ¡;: ~;:; g 
~
 

:;i_ 
~
o
 -=

 !:: 
~
;
;
 

......... 
~
 

-
:.. ~

 il -
;
~
~
 

i;;:;; ~
j
 :=: i 

:o: 
¡:¡ 

!
~
 e
~
 

~
~
 

~
 -

¡o 

.. !l! ;z ;:; -==~ 
~
 

~;::: il :o: <!!:11:~ 
~ 

;
;
 o 

o 
-

:
;
 

lit:<
: 
~
=
 ............ 

~
 

li ~
~
 &¡El~ 

ii ~~ ¡
~
~
 . 

-1
=

! :t! 

.. 8 
~
o
 to 11::; 

i!l:O
: 

i!l 
$ 
~
 °' 

~
 

:! 
:a -

o
"
°
 :e 

!;;:<
: 
;
;
:
~
 
....;;:::~ 

tí ~
!
 ~
~
~
 
g
~
 ~~ ¡¡¡~~ 

1 

-
f
 

~ 
1 

:!:-
1 

l 
1 

1 
! 

li 
lf 

~ 
1! li 

f 
i 

~ 
11 

1 
1 ~ 11 

t 
i i 

¡; 
&

 I~ 
-8 

1 

~I i 
i 

¡ ll1i 
!j .¡ 'ª 

~ ~1 11! .1 1 l;Hr 
Ji Ji 

j i ji ,U
i 

!l'i~:!.;:; 
-11 

e 
..5 Jt 

UH 
! 

g
-

5 
.... 

-
-

-



Banca de Desarrollo f!n América Latina 

desarrollo obtuvo uno utilidad bruta equivalente o 83 del total de ingresos. 

en 1984fuede43.yen 198263"73 

2.3.7 Cartera de présfaTnOS por sectores econónJicos 
El cuadro 12 presenta información de lo cartera de préstamos de la banca 

de desarrollo. destaca la amplitud de la actuaci6n sectorial. pues atiende 

una variedad de sectores económicos productivos. Como el comercio 

extertOf". siendo el sector mós Importante representa el 41.653 en 1988 de los 

préstamos desembolsados. siguiéndole la Industria manufacturera con un 

1 7 .42%-. otros 12.153 y posteriOl""mente el agropecuario y desarrollo rural 

8.34%. 

Para 1990. la tendencia cambia siendo el rubro más importante el de 

Otros7c ya que cuenta con un 34.983. El comercio exterior con un 28.873 y 

posteriormente el Agropecuario y Desarrollo rural con un 9.12% y en quinto 

lugar la Industria manufacturera con un 6.803. 

Se observa que en 1988 los bancos de desarrollo orientaron el 603 de su 

cartera al apoyo de actividades productivas. ya sea en una actuación 

directa (42.4%) o Indirecta el financiamiento al comercio exterior (19.6%). 

Las operaciones acOf"dadas en el campo de la actividad agropecuario e 

industria manufacturera también estarían dando preferencia a aquellos 

orientados a generar divisas o sustituir Importaciones eficientemente. 

7:1 ALIOE 25. pág. 48. Op-cit. 
1• Donde se agrupan k>s préstamos personales. los l='f'Étstomos o los gobiernos locales y las 
refinonciaelones de préstamos vencidos entre otros. 
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2.3.8 EsfTuclun:I de Vencirnienlos de los préstamos. 
Uno de las principales modalidades operativas de los bancos de desarrollo 

es el otorgamiento de créditos o mediano y largo plazo. aspecto que se 

relaciona con el financiamiento de las inversiones y activos fijos en los 

proyectos atendidos. y que se refleja en la estructura de vencimientos de Jos 

préstamos. 

Todo ello confirma que la gran mayoría de Jos bancos de desarrollo 

continúan efectuando préstamos a mediano y largo plazo. pese a los 

problemas macroeconómicos. la inflación. desequilibrios sociales y politices. 

Lo cual confirma la relevancia que tiene este conjunto de entidades para 

promover el crecimiento económico y el desarrollo social. que esta ligado a 

Ja formación bruta de capital en el primer coso. y el financiamiento de la 

infraestructura social bósico. en el segundo. 

2.3.9 CaFtera en condiciones concesionales y de mercado 

Tomando como base la información proporcionada por un conjunto de 90 

instituciones financieras de desarrollo. donde se clasifica la cartera en 

función o las condiciones (concesionales o de mercado) pactados en los 

créditos. se aprecia que un tercio del total de los bancos de desarrollo 

otorgó más de Jo mitad de su cartera de préstamos con algún tipo de 

concesión -ya sea en términos de tasa de interés. requisitos. garantías. etc. 

que implico un trato preferencioJ en relación o las condiciones que 

prevalecen en el mercado. 

En 1986. casi el 50% de los bancos tuvo más de la mitad de lo cartero 

prestada en términos concesionoles. hecho que refleja la escasez y mayor 
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competencia en la captación de los recursos en los sistemas financieros 

nacionales que ha inducido a los bancos de desarrollo. por el lado de sus 

operaciones activas. a ser más restrictivos en lo concesionafidad en los 

créditos que otorgan. 

CIMTW---T-OTC111t9W1e--ccwr-emeetse ·--·--

Figuro 3 

En la figura 3. del 0-253 del total de la banca de desarrollo. tanto en 1988 

cuanto en 1990. otorgaron créditos en condiciones concesionales de hasta 

aproximadamente el 60% del total de su cartero. 

El otorgamiento de los préstamos en términos concesionales constituye uno 

de Jos rasgos característicos de lo función que desempeñan los bancos de 

desarrollo. Sin embargo desde 1988. se observa lo tendencia de abandonar 

el uso de la tosa de Interés (como tasas reales negativas) como el principal 

elemento de concesionalidod. para concentrar su atención en otros 

aspectos toles como la oportunidad de préstamo. el acceso al crédito. 

entre otros aspectos. 

Sobre la base de un conjunto de 53 bancos de desarrollo se estima que a 

inicios de 1991. 5 de cado 10 bancos de desarrollo. mantienen mós del 503 

de la cartero con algún tipo de concesión. siendo lo moyoña de los 

entidades que conforman este grupo de régimen de propiedad pública. 
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de la cartera con algún tipo de concesión. siendo fa mayoría de Jos 

entidades que conforman este grupo de régimen de propiedad pública. 

Cuadro 13. 

CARTEllA DE PRÉSTAMOS OTORGADO EN CONDICIONES CONCESIONALES Y DE 
MERCADO (Po • ) 

T .... 1,_ T .... 19" Prfw ........ 
0-25 "" 49.l 32 61.5 
25-50 16 3.8 IO 32 15.4 
50-75 ' 7.5 ' ' 15' 
75-100 30 39.6 29 32 7.7 
fuente: ALIDE 24 y 30. 

2.3.10 Cañera de préstamos alee/oda por '71ora. según régimen de 
propiedad. 1988. 1990. 
Consecuentemente. existe un segmento importante de los bancos en los 

cuales la morosidad constituye un problema crucial que se debe atender. 

pues 4 de cada 1 O bancos de desarrollo. la mora supera el 153 del total de 

la cartera de préstamos. Ver cuadro 1 4. 

Desde el punto de vista macroeconómico. esto último pone de relieve lo 

permanencia de contextos recesivos e inflacionarios. así como la aplicación 

de programas de ajuste cuyos efectos han perjudicado a muchas empresas 

prestatarias de dichas entidades. 

La mayoria de los bancos que mantienen serios principios en lo 

administración de su cartera. a pesar de las dificultades macroeconómicos 

y sectoriales que han afectado a los agentes productivos. son instituciones 

que tienen una orientación multisectorial en su cartera de préstamos. lo 

cual confirma los efectos favorables de la diversificación de los riesgos. 
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En el otro extremo. se estima que 3 de coda l O bancos de desarrollo tienen 

serios problemas de morosidad. pues ésto se sitúa en uno proporción mayor 

al 203 del total de su cartera. siendo lo mayor parte de estos entidades de 

carácter público. 

2.4 Medidas paro reactivar el aparato productivo y sistema financiero 

Se pueden identificar dos clases de mecanismos. uno es paro fortalecer el 

Sistema Financiero y otro es para reactivar el aparato productivo. ver 

cuadro 15: 

o) Instrumentos poro fortalecer al sistema financiero. 

"Los recursos procedentes de instituciones oficiales multilaterales. al igual 

que los privados. son escasos y sujetos o condicionolidad [ ... ) A la escasez 

de esos recursos hoy que agregar la preocupante competencia entre los 

paises en desarrollo paro captarlos debido o que nuevos clientes acuden a 

los instituciones financieros multilaterales en busco de financiamiento de 

largo plazo poro estabilizar sus economías111~ 

Lo formo de abordar lo progresivo descapitalización e iliquidez de lo banca 

de desarrollo. todo vez que muchos de los medidos adoptados por las 

autOridades gubernamentales se llevaron a cabo sin contemplarse 

paralelamente mayores cambios en materia de legislación bancario. Así. 

sólo mediante lo utilización de mecanismos e instrumentos transitorios se ha 

pretendido salvaguardar el sistema financiero de un inminente 

resquebr"ajomiento. Debido o ello. se preciso que los medidas de 

saneamiento de los finanzas de lo banco de desarrollo tengan un carácter 

1~ Aniola. Salvador-. "'la JWovNJLOción de Recursos en lo nuevo agencio clel linonciarnienlo 
poro elclesonollo"Revista Comercio Exterior-. Enero 1995 P. 55 
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más permanente y se Inscriban en el ámbito del fortalecimiento y desarrollo 

de los sistemas financieros de los países. 

Respecto a las experiencias nacionales en materia de fortalecimiento del 

sistema financiero. cabe distinguir dos grandes grupos de países76 : uno 

constituido por los países en los que es posible identificar la existencia de 

mecanismos e instrumentos específicamente concebidos para solucionar 

los problemas de descapitalización e illquidez de la banca de desarrollo. 

como son Argentina. Colombia. Chile. Ecuador y México; y otro formado 

por los paises que aún no han adoptado algunas medidas con efectos 

indirectos como son los casos de Bolivia y Perú. 

En los paises en los cuales se han puesto en marcho mecanismos e 

instrumentos específicamente concebidos para fines de saneamiento o 

solución de los problemas de descapitalización e iliquidez de las instituciones 

que forman los sistemas financieros nacionales. sean instituciones financieras 

de desarrollo u otro tipo de instituciones financieras. éstos han adoptado 

diversas modalidades. entre las que destaca. la flexlbilizaclón de las normas 

financieras. consistente en ampliaciones de plazos para constitución de 

reservas de protección. préstamos a mayores plazos y a costos reducidos 

para facilitar el saneamiento de las instituciones. prórrogas en la integración 

de capital necesario. admisión con carócter temporario de excepciones. 

limites de intermediación y mantenimiento de relaciones técnicas. 

disminución de trabas administrativas, etc. 

Otros mecanismos utilizados son las intervenciones. fusiones y liquidaciones 

de instituciones financieras. Cabe destacar que este procedimiento 

TESIS 
Di u 
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responde a un modo de accionar de las autoridades gubernamentales en 

función de fa Intensidad y gravedad de los problemas de las Instituciones. 

como formo de preservar lo liquidez y transparencia del sistema. En 

Argentino, se puede apreciar un conjunto ordenado de medidas de 

saneamiento que van desde Ja regulación de los problemas de las 

entidades. mediante piones de adecuación y saneamiento. hasta que 

gradualmente va siendo vendida y/o fusionado con otra entidad. En estos 

esquemas de fusión y vento de Jo institución. siempre está presente la 

autoridad monetaria que normon los operaciones y hasta efectúan 

préstamos o las entidades que van a fusionarse y/o comprar la institución 

que se hallo en problemas. 

Un Instrumento utilizado por algunos paises de la reglón (Colombia y Chile) 

son los llamados fondos de garantib y seguro de depósitos. que tienen por 

objeto llevar adelante diversas actividades de Inversión y garantía 

tendientes o la preservación del equilibrio y la equidad económica en 

resguardo de la confianza de los depositantes y acreedores, así como de la 

solidez del propio sistema financiero. Las operaciones normalmente 

autorizadas a esos fondos consisten en aportes de capital a instituciones 

financieras y demós actos vinculados con la compro - venta y gravamen 

de acciones correspondientes. realización de actos y contratos tendientes o 

una más ágil y eficaz recuperación de los activos financieros propios y de 

las instituciones inscritas en los fondos. suscripción de convenios con las 

instituciones financieras poro facilitar la cancelación oportuna de las 

obligaciones o su cargo. garantía de los depósitos de terceros (en cuenta 

corriente. de ahorro y a plazo). con el fin de crear confianza en el público 

ahorrador evitando un eventual retiro de depósitos. 

,. Acevodo. Rommel. "Ensayos sobre Banco de Fornen/o y financiación del Desonollo en 
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Otro Instrumento encontrado en Colombia y México (Procapte). es el fondo 

de capitalización de entidades financieras. Mediante dicho instrumento. las 

entidades en Problemas pueden adquirir con parte de su encaje 

improductivo títulos remunerados emitidos por la autoridad monetaria. 

quien constituye con los recursos de encaje liberados un fondo que permite 

devolver a las Instituciones financieras. por la vía de los redescuentas. un 

alto porcentaje de los préstamos que efectuaren al público directamente. 

o bien a las personas naturales y juñdicas que adquirieron acciones o bonos 

convertibles en acciones emitidos por las entidades financieras. Este 

mecanismo se ha visto acompañado por las normas que facilitan y 

conllevan una democratización de la propiedad de la entidad financiera. 

Otro de los instrumentos utilizados en algunos países para lo solución de los 

problemas de. descapitalización ocasionados por la lenta recuperación de 

cartera de las instituciones financieras es lo co1T1pra ele cartera vencida por 

parte de la autoridad monetaria. Mediante el cual. la autoridad monetario 

compro. con o sin desembales real de recursos. la cartera de las 

instituciones en problemas. dándoles o cambio uno letra o bono convertible 

a fin de que. uno vez que hayan mejorado su situación financiera. las 

instituciones puedan recompror su cartera con cargo a los excedentes que 

hayan podido acumular. 

Ahora bien. las acciones que se tengan a bien realizar en el sector 

financiero no pueden constituirse por si mismas en soluciones. los países han 

oplicado un conjunto de mecanismos dirigidos a los deudores de las 

entidades financieras. paro reforzar las acciones llevadas a cabo en el área 

América Lolina y el Conbe': P. 67 
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financiera. Estos mecanismos contemplan la reprogramación de deudas y 

el establecimiento de fondos de capitalización. cuyo principal objetivo es. 

por un lado. dar alivio a los deudores que se ven en dificultades para 

cancelar sus pasivos. mediante disminuciones de las tasas de interés. 

extensión de plazos. otorgamiento de un tipo de cambio preferencial para 

empresas con deudas en moneda extranjera. etc. y. por otro lado. 

privilegiar la capitalización de esas empresas para su fortalecimiento. por 

medio de acuerdos entre deudores y acreedores. racionalización de costos. 

aprovechamiento de activos improductivos. etc. 

En lo que concieme a las acciones llevadas a cabo por Ja banca de 

desarrollo en cuanto al fortalecimiento de sus patrimonios. se observa que 

dichas entidades no cuentan con programas definidos y explícitos de 

capitalización. y en muchos cosos están supeditadas a los aportes ordinarios 

o extraordinarios y/o casi permanentes para las capitalizaciones normales. 

Así. los gobiernos. como poseedores de la totalidad o parte mayoritaria de 

las acciones de los bancos de desarrollo públicos. han constituido reservas 

legales y especiales. han efectuado aportes directos y establecido 

dlspaslclones de ampliación de los capitales pagados y suscritos. y han 

efectuado capitalizaciones por concepto de líneas de crédito provenientes 

de los bancos centrales y de organismos financieros multilaterales. por 

superávit de ejercicios económicos y por la recuperación de los préstamos 

concedk:los. 

Los fondos con Jos cuales se han realizado las capitalizaciones de fas 

instituciones financieras de desarrollo han provenido de fuentes intemas y 
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externasn. En lo referente a tos fondos en monedo nocional. cabe destocar 

que éstos se han constituido. en unos cosos. con fondos propios de las 

entidades. formados bóslcamente por la liquidación de superóvit. como 

ocurrió con el Banco de la Provincia de Buenos Aires; en otros casos. 

mediante aportes de los gobiernos. como en el caso del Banco Nacional 

de Fomento (BNF) de Bolivia. la Corporación Financiera Nacional (CFN) de 

Ecuador. el Banco Industrial del Perú (BIP) y la Corporación Financiera de 

Desarrollo (Coflde). también de Perú: y en otros. mediante un porcentaje de 

rentos exonerados de impuestos a empresas sujetas a leyes especiales de 

promoción industrial. como en el caso del Banco Santafesino de Inversión y 

Desarrollo. de Argentino. 

En lo que respecta o los fondos en monedo extranjero. cabe destacar las 

capitalizaciones de líneas de crédito provenientes de organismos 

financieros internacionales. tales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo. la Corporación Andino de Fomento. la Agencio poro el 

Desarrollo Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento. Varios experiencias señalan resultados favorables en los 

instituciones que realizaron la capitalización de dichos recursos. bien seo 

porque permitió capitalizar los fondos conforme se fueron colocando los 

recursos o bien debido a ganancias derivadas de la diferencio de cambio. 

que hicieron posible incrementar los recursos propios por efectos de la 

devaluación producido. 

Empero. las medidos adoptados no han sido únicamente los que han 

llevado a cabo los bancos de desarrollo. puesto que lo capitalización de 

esos entidades no garantiza. por si sola. un adecuado nivel de 

n Acevedo. Rommel. "Ensayos sobre Banco de Fomento y Finoncioc1ón del Desarrollo en 
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intermediación financiera. Las instituciones financieros de desarrollo han 

adoptado diversas medidas de fortalecimiento institucional y operativo. con 

el fin de movilizar una mayor cuantía de recursos financiaron en 

condiciones apropiados paro su acción crediticio; al igual que han 

aplicado medidas tendientes a solucionar problemas de recuperación de 

cartera y medidas de orden administrativo y organizacional. a fln de 

adecuarse a las cambiantes circunstancias. 

En cuanto a Ja movilización de recursos financieros. Ja característica más 

general de los modificaciones efectuados en Jos Instrumentos utilizados por 

Ja banca de desCJrToflo ha sido "'la Introducción de clóusulos de 

mantenimiento de valor. para hacerlos atractivos a los ahorradores. sobre 

todo en ambientes inflacionarios. Sin embargo. se observa todavía una 

fuerte dependencia de los recursos provenientes del programa monetario y 

de fuentes oficiales de financiamiento externo. que como se sabe. son 

escasos. De ello se deduce que los bancos de desarrollo tienen por 

delante un amplio campo de acción poro diseñar nuevos instrumentos de 

capitación de recursos financieros que les permitan seguir desempeñando 

un papel importante en el desarrollo económico de sus países"'ª· 

De ahí la necesidad de que los gobiernos adopten politices y estrategias 

mucho mós claras y definidas. con un horizonte más amplio de mediano y 

largo plazos. destinadas a fortalecer efectivamente los esquemas 

financieros de desarrollo. POr medio de instrumentos y mecanismos legales 

orientados a la reactivación económica de Jos paises. 

ArnénCaLotinaye/Canbe .. p. 69 
is Acevecfo. Rornmel. ..Ensayas sobre Banco de Fomento y FinonciocJ<in del Desarrollo en 
ArnéricaLatinoye!Conbe"'p. 70 
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Cuadro 15. 

MEDIDAS PARA REACTIVAR AL APARA TO PRODUCTIVO Y IEL SISTEMA nNANCllERO 

Palo ,..,..._.._ para reactivar el !lparato 
Prochoctivo 

ID81r'Ulltelltoe para fortalecer el SiRcma 
~ 

Fondos de Capitalización 
Fondos Etpeciales de CapitalizaciOO y 
Refinanciación de E.mnresas 
Fondo de reactivación económica 
Fcndos de Caoibalización 

Vcnuuela Fcndo de reactivación ecanómie11 

Fondos de Capilalización 
Reprogramaciones y Refinanciaciones 

Fondos de Capitali.zación 

R----ranwciones v Rcfinanciaciones 

CJUJe Fondos do Capicalización Fondos de Capitalización 
Fondos de Oarantia v c-•ro de ....__.._itos 

Colombia Fmtdos Especiales de CapitalizaciOO y Fondos de o ... antia y Seguro de Depósitos 
Refinanc&ación de Empresas Fondo de Cap1talizac1ón de Entidades 

Fmancieras. 

fuente: AL/DE 
Elaboración propio 

Reprograrnaciones y Refinanciaciones 

b) Instrumentos Para Reactivar El Aparato Productivo 

Se distinguen dos gruposn de acuerdo o los instrumentos aplicados. En 

primer lugar. se encuentran aquellos países en los que es posible 

identificar lo existencia de mecanismos e instrumentos concebidos para 

propósitos de coadyuvar a la reactivación del aparato productivo. como 

por ejemplo. en Argentino. Ecuador. Perú y Venezuela. entre otros. En 

cambio. existe otro grupo de paises en donde aún no se ha asumido este 

tipo de mecanismos yo que sólo se han hecho algunas reorientaciones 

dentro de aquéllos ya existentes. como por ejemplo. en Costa Rica. Chile 

y México. 

" Acevedo. Rommel. .. Ensayos sobre Banco de Fomento y financiación del Desoffol/o en 
Arnéricalolinaye/Conbe .. p. 74-76. 
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Países en los cuales se han puesto en marcha mecanismos e instrumentos80 

específicamente para fines de recuperación económico. han adoptado 

diversos modalidades. Entre ellas destacan como las más importantes: 

• Fondos de reactivación económica dirigidos a atender un determinado 

sector económico o varios sectores económicos. sobre la base de la 

conjugación de recursos internos. especialmente gubernamentales. y de 

recursos externos. bajo la administración. por lo general del banco 

central. o de un banco de desarrollo. como por ejemplo. la Corporación 

Ananclera Nacional (CFN). del Ecuador: el Banco Industrial del Perú (BIP) 

y el Fondo de Crédito Industrial (Foncrei). de Venezuela. En algunos 

casos se ha podido constatar la reorganización de la estructura 

administrativa de la entidad financiero. creóndose unidades y/o 

gerencias dedicados especiflcomente a las actividades de 

recuperación de préstamos. Las medidas de reprogramación y 

refinanciamiento de lo deuda ha tenido por objeto. en algunos casos. 

diferir los vencimientos de pagos de empresas viables. pero con 

problemas de iliquez; en otros cosos. convertir las deudas pactados en 

moneda extranjero en deudos en monedo nocional. o fin de mitigar lo 

carga financiero que suponen las primeras. 

• Fondos de Capitali'zación. tanto para el sector empresarial (por ejemplo. 

la CFN del EcuadorJ como para el sector financiero vinculado al anterior; 

así como mecanismos de reestructuración de deudas del sector 

empresarial y otros medidos de rescate financiero como son los casos. 

por ejemplo. del Banco Nacional de Desarrollo (Banade) y el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires. ambos de Argentino. y de la Corporación de 

Fomento de la Producción (Corto). de Chile. Han servido paro revitalizar 

ao /bici. 

86 



Banca de .Desarrollo en América La11110 

lo base patrimonial de las empresas que a través de precios diagnósticos 

y estudios acerca de su viabilidad. han sido identificados como 

recuperables y beneficiaria. 

• Fondos Especiales de Capitalización y de Refinanciación de El'T1presas. el 

cual fue creado en el seno del Banco de la República (Banco Central de 

Colombia) para otorgar por la vía del redescuento créditos a largo plazo 

y a tasas nominales moderadas a sectores económicos en dificultades. El 

Banade de Argentina ha puesto en marcha el otorgamiento de 

refinanciación de los pasivos. en plazos adecuados a la situación de 

cada uno de sus clientes prestatarios y ha dispuesto paralizar los juicios en 

trámite en contra de los deudores morosos. ofreciéndoles los beneficios 

de Ja refinanciación. Por su parte. el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires ha puesto en vigencia un régimen de regularización de deudas en 

mora suspendiendo las acciones legales de recuperación de créditos. 

con el objeto de brindar nuevos oportunidades o sus clientes paro 

normalizar su situación. 

En cuanto a los objetivos explícitos de estos instrumentos y mecanismos. 

puede visualizarse su correspondencia con objetivos muy generales de las 

políticas económicas globales aplicados para afrontar la crisis. Así. destocan 

Jos esfuerzos por incrementar el nivel de utilización de la capacidad 

productiva instalada; preservar los niveles de empleo y en lo posible 

aumentar1os: priorizar lo atención financiero de proyectos en marcha de 

rápida maduración; atenuar los dificultades que encaro el sector 

empresarial derivadas de la escasez de divisas; generar y expandir 

excedentes exportables y sustituir eficientemente importaciones: y. mitigar el 

resquebrajamiento de la solvencia de las instituciones financieras producto 

de la menor capacidad de pago del sector empresarial. 
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2.4. 1 Or;en,oción 

En especlat o nivel de los sectores productivos. se observa una orientación 

predominante hacia una mayor atención a: la pequeña y mediana 

empresa; al financiamiento y promoción del comercio exterior; desarrollo 

tecnológico y ámbito organiZat;vo. Todos ellos se caracterizan por ser de 

atto riesgo y es1or Umitado su financiamiento. A continuación detallaremos 

cado uno. 

2.4. 1. 1 financiomienlo o lo pequeño y 171edbna empresa 

Algunos bancos prefieren ayudar a fas empresas grandes. pues así seró 

mayor el Impacto económico total de su financiamiento. A ello también Jos 

rriueve pensar que los mayores suelen estar mejor administradas y ademós 

que es mós fóciJ entrenar allí el personal directivo. Esto último constituye un 

motivo importante cuando se trata de países donde escasean los gerentes 

aptos; y otros bancos prefieren a Jos empresas pequeñas ya que creen ser 

más útiles repartiendo mucho los fondos: en consecuencia. prefieren hacer 

numerosos préstamos o empresas de menor cuantía. 

la estructura de lo economía. los fines del banco y la facilidad de obtener 

en otros fuentes fondos para invertir. son también factores dignos de tenerse 

en cuento al establecer uno preferencia en cuanto al tamaño de las 

empresas clientes. 

Los problemas y riesgos especiales que entraña el financiamiento de 

empresas pequeños pueden ser causa de que los bancos se abstengan de 

facilitárselo y. por otro lado. fa política de no prestar sl no es contra plenos 

garantías acaso lfeve a los citados negocios a retraerse de solicitar 

préstamos. Lo Jnvestigoción y vigilancia cuidadosas que este tipo de 
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operaciones exige. eleva su costo. La cantidad y variedad de personas que 

requieran los pr~edimientos de selección de proyectos. y de supervisión 

de los que se aPrueben. estarán probablemente en relación mucho menos 

directa con su importancia que con su número. 

Con esto no se quiere afirmar que sea imposible atender las necesidades 

de las pequeños empresas. Los bancos de desarrollo los han ayudado de 

varios modos. siempre que se ha visto en ellas un vehículo principal para 

Impulsar el desarrollo del sector privado. 

El apoyo brindado por lo Banco de Desarrollo o dicho segmento 

empresarial se viene plasmando en uno mayor canalización de créditos de 

mediano y largo plazo. así como también mediante lo conformación de 

fondos y sociedades de capital de riesgo e inversión. 

2.4. 1.2 Financiarnienlo y promoción de/comercio exleriOt"' 

En lo década de los setenta. en Américo Latino se definen las actividades 

dirigidos a lo exportación como elementos dinómicos del desarrollo. 

generadores de divisos y de fuentes de trabajo: como consecuencia del 

agotamiento del hasta entonces modelo de desarrollo sustentado en la 

sustitución de importaciones en América Latina. 

Así. la actividad exportadora se cimentó en la utilización de capacidad 

instalado ociosa que presentaba p~sibilidades de exportación. pero que no 

fue ni es capaz de responder o las oportunidades que el mercado externo 

01 ALIDE-Boncomext. "la Banco efe Desarrollo en et finonciarnienlo y lo promoción efe! 
comercio e.x/enOr .. Revisto CorTiercio Exterior. ene.-o de 1995. p. 58-64 y Acevedo. Rommel. 
.. Ensayos sobre Banca efe Fomento y Financiación efe! Deso"ol/o en ArnénCa latino y el 
Canbe''p. 58-63. 
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ofrece para incentivar el desarrollo de la producción. con un mejor 

aprovechamiento de las ventajas comparativas nacionales. 

En este entorno. el empresario exportador latinoamericano estó signado en 

varios países por la ausencia de una política agresiva de ampliación y 

diverslflcación de la base productiva y por la inexistencia de estrategias 

nacionales instrumentadas política y financieramente para optar por un 

desarrollo efectivo de nuevas corrientes exportadoras. tornando difícil la 

inserción del sector empresarial en planes de desarrollo de mediano y largo 

plazo. 

Con las reformas en el comercio se han abandonado de manera 

progresiva los mecanismos promocionales con base en políticas 

preferenciafes de tipo cambiarlo. arancelario. tributario y de tasas de interés 

subsidiadas. en favor de mecanismos que contribuyan a elevar la 

productividad y la competitividad de las industrias. 

las reformas emprendidas no son ajenas a la banca de desarrollo que 

también experimenta hondos procesos de reestructuración y 

fortalecimiento institucional. los modelos de liberación y reforma de Jos 

sistemas financieros han exigido un apoyo renovado de Jos bancos de 

desarrollo a los propósitos de modemización económica y la generación de 

una nueva cultura empresarial. 

90 



Banca de Desarrollo en América Latina 

Las acciones específicas de la Banca de Desarrollo en lo promoción y 

flnanciocJón de empresas conjuntas y proyectos de exportocióne2 son los 

siguientes: 

a) Los proyectos de inversión generadores de comercio exterior. 

Los proyectos de inversión vinculados al comercio exterior constituyen el 

medio por el que se relacionan la expansión del intercambio con el 

estimulo de la inversión y lo transferencia de tecnología. En general~ Jos 

proyectos de este tipo son aquellos cuyos insumos o productos. o ambos. 

son total o parcialmente bienes y servicios comercializados 

externamente. ya sea que la compra de los primeros o la venta de los 

segundos se realice directamente en el exterior. o que haciéndose en el 

mercado interno den origen o importaciones. o bien generen 

exportaciones o sustitución de bienes importados. Desde este punto de 

vista. los proyectos vinculados al comercio exterior pueden clasificarse en 

tres categorías: 

A. Proyectos que utilizan principalmente insumos cornercializados 

para producir bienes no comercializados. los cuales tienen un 

efecto limitado por su capacidad de generación de demanda 

de insumos cuya dimensión. depende del tamaño del mercado 

interno al que se destina su producción. 

B. 

s:: Publicado 

Proyectos que ernplean principalmente insumos no 

comercializados para producir bienes cornerciCtllzados. tienen 

un efecto mayor sobre lo generación del comercio. puesto que 

se trata de actividades productivas ••exo dirigidos". Se basan en 

el aprovechamiento de ventajas comparativos existentes o que 

se desarrollen a nivel nocional. En ellos. el volumen de las 

el Boletin de la Federación Mundial de lnsliluciones Financieras cte 
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comentes de exportación a que den origen dependen 

cruclalmente de la demanda externa y de la capacidad de 

penetración en los mercados a través de las acciones de 

promoción y financiamiento del comercio. A su vez. el 

incentivo para la inversión de capital extra-nacional está dado 

por lo magnitud de la demanda y por las posibilidades de los 

aportes tecnológicos. tanto en el campo de la producción 

corno en el de lo comercialización. 

C. Proyectos qve utilizan pn"ncii;Jalmente insumos comercializados y 

prodvcen principalmente bienes cornerciOúZados. tiene Jos 

efectos mós amplios en la creación de comercio. ya que 

contribuyen a estimularla tanto por el lado de la demando de 

insumos como por el de la venta de la producción. Estos 

proyectos son los que también presentan oportunidades 

mayores para la inversión extemo. 

De los tres tipos de proyectos mencionados los últimos son los que 

mejor se prestan para ser encorados bojo la formo de empresas 

conjuntas. consorcios o "joint-ventures" de diverso tipo. 

particularmente en el marco de esquemas de integración o de 

acuerdos bilaterales o multilaterales de cooper-ación entre paises. 

b) Formas de vinculación de las entidades financieras con los proyectos 

vinculados al comercio exterior 

Cuya aplicación depende de Jos características del proyecto y de la 

empresa o empresas que lo realizan. así como de los regulaciones y 

de la capacidad operativa de las instituciones financieras: 

Desano/IO fFemideJ. Madrid. España. atxil de 1991. 
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A. Relación de un banco con una flnna de su mismo país que 

encara un proyecto en el exterior; por si m1sma o asociada a 

otra empresa del país de locallzaclón del proyecto. 

B. Relación de un banco del país en que se radica el proyecto. 

con una firma extranjera que to lleva a cabo asociada o no 

con una empresa local. 

C. Relación de un banco con una empresa con residencia en el 

exterior. en la que participan una o más firmas nacionales. paro 

un proyecto radicado fuera del país. 

D. Actuación de varios bancos para apoyar un proyecto 

encarado con una empresa de un país. localizado en otro 

diferente. pudiendo ser los bancos de uno u otro de los países. 

E. Relación de un banco con una empresa en que participan 

accionistas del exterior para realizar un proyecto en el país de 

radicación del banco. 

F. Relación entre bancos de dos o mós países con una empresa 

conjunta localizada en uno de ellos. pudiendo ser la relación 

con la empresa conjunta o con una de las firmas asociadas en 

ella. 

Lo intervención que pueden tener los bancos en este 1ipo de 

operaciones no está limitada al financiamiento propiamen1e dicho. 

yo que puede abarcar diversos etapas de la gestión y concreción de 

los proyectos: identificación de oportunidades. estudios de 

preinversión: asistencia técnica para la preparación de los proyectos; 

identificación y vinculación de posibles inversionistas; diseño de la 

Ingeniería financiero de los proyectos: intervención en arreglos de 

cofinanciamlento: otorgamiento de ovales u otros garantías. toma de 
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participación directa en el capital accionario. y otros servicios de 

índole semejante. 

2.4. 1.3 oe.san-ollo lecnotógico"' 

Por algún tiempa se consideró que la importación de tecnologías era vista 

como lo solución al problema del subdesarrollo. sin embargo recientemente 

se ha visto que es responsable de la insuficiencia de las políticas 

desarrolllstos puestas en práctica en Américo Latina y el Caribe. 

La observación de estas ventajas y problemas llevó o crear propuestas 

relativas al empJeo de tecnologías apropiadase.c. en el sentido de 

aprovechar los avances técnicos disponibles en el mundo pero 

condicionados a la realidad de los paises en desarrollo. 

La influencia de los bancos de desarrollo seró siempre indirecto porque 

dependerá de las decisiones de otros dos agentes principales: los 

organismos de planificación de los gobiemos ( y sus políticas de desarrollo} y 

las empresas (y sus políticas de inversión}. Sobre el primero. Jos bancos de 

desarrollo pueden influir muy poco. siendo al contrario. instituciones que 

ejecutan las políticas económicas del gobiemo. Con relación a los 

empresarios. la banca de desarroUo puede intervenir mediante incentivos y 

desincentives que puede distribuir. premiando algunos decisiones y 

penaHzando otras. De esa formo. el desarrollo tecnológico puede ser 

a3 Acevedo. Rommel. "énsayos sobre Banca de Fon7enlo y Ftnancioción del oesanoHo en 
An>éricolalinaye!Caribe .. p. 85-91 . 
... El concepto de tecnología apr-opiada tiene su origen en una reconsideración del 
aspecto social en el desarrollo económico. en la búsqueda d8 bienestar paro el conjunto 
de k::J población. y en una penpectiva de descrrollo aufo·sostenido y de ICJr"go plazo. lo 
tecnología apropiada representa un punto de convergencia y armonización de 
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Influido sólo indirectamente por las políticas crediticias de los bancos de 

desarrollo. 

Sin embargo. siendo el banco de desarrollo el principal ente de fomento a 

lo inversión. tiene uno gran influencia en Jos decisiones del empresario a 

través del proceso de evaluación de proyectos. pudiendo orientar o inducir 

el uso de detef'TT\inadas tecnologías. compatibles con las realidades de 

nuestros países. promoviendo el uso de técnicas intensivas en el factor 

trabajo. 

2.4. 1.3. 1 El grado de lnten.ención de la banca de desarrollo en la 

transferencia. generación v adaptación de tecnologlas. 

Los organismos oficiales constituyen la infraestructura científico y 

tecnológico. los cuales han sido agrupados en dos: 1) aquellos vinculados al 

aparato productivo. entre los cuales se encuentran Jo banco de desarrollo y 

Jos proveedores de equipos. 2) aquellos desvinculados del aparato 

productivo. especialmente organismos de investigación y de formulación 

de políticos científicas y tecnológicos. 

El estudio as comprobó un reducido nivel de relaciones efectivas entre lo 

banca de desarrollo y los demás organismos: asimismo. se advertía que 

coda organismo efectuaba sus labores y trabajos por su lado. y sólo en 

algunos casos. financiamientos a universidades y centros tecnológicos 

dirigidos más o la infraestructura que al financiamiento de lo producción 

tecnológica pura (software). 

diferentes variables económicas. sociales. ecológicas y culturales. y constituye un 
Instrumento para alcanzar objetivos genEK"ales de bienestar social. 
MPublicodo en la revisto Finanzas PUblicos. editado por el Programo de Posgrado en 
Economio de Ja Universidad de Limo. PerU. Año 111. Num. 4. junio de 1987 
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Lo participación de lo banca de deso~ollo por el lado de la demanda. los 

resultados de las Investigaciones realizadas pueden observarse o través de 

cuatro aspectos: 

a) la relación entre los bancos de desarrollo. los empresarios y las 

consultoras normalmente se da cuando el proyecto ya está elaborado y 

la tecnología ya está seleccionada. 

b) las informaciones sollcltodas en los proyectos. del total de las 41 

instituciones estudiadas. mós de la mitad no tenían guías de presentación 

de solicitudes de préstamos y no solicitaban información tecnológica. 

20% requerían la justificación de la alternativa tecnológiC:a seleccionada. 

en tanto que otro 20% solicitaba la justificación de las máquinas o 

adquirirse o del proceso a emplearse. 

c) los criterios de evaluación de proyectos. de 22 informes de evaluación. 

solamente cuatro instituciones utilizan una metodología de evaluación 

consistente con el uso de ajustes en Jos precios de mercados. De estas 

cuatro instituciones que efectúan uno evaluación económica. ninguna 

presenta un estudio sobre la selección de tecnologías. un trabajo de 

evaluación de alternativas de adaptación de tecnologías disponibles en 

el medio. advirtiéndose por otro fado. la inexistencia de un trabajo 

circular del economista o los ingenieros y viceversa. que permitiría un 

mejor análisis de las alternativas tecnológicas. así como de la apreciación 

sobre los aspectos socioeconómicos y tecnológicos del proyecto de una 

manera integral y; 

d) el trabajo de los analistas de proyectos en las instituciones financieros de 

desarrollo. se advirtió. paro un total de 164 analistas: 

• Casi todos ellos han seguido cursos relativos a la preparación y 

evaluación de proyectos; pero en lo que se refiere a cuestiones 
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tecnológicas en general. ton sólo el 19%- casi todos ingenieros- habían 

recibido algún tipo de formación o de información sobre el tema de lo 

tecnología. más aún sólo el 63 había tomado conocimiento de las 

tecnologías apropiadas. La mitad de los analistas. considera que el 

anólisis tecnológico debe tratar de evaluar las condiciones legales de la 

transferencia de tecnología previamente elegida por los propietarios de 

proyectos. 

• El 433 de los analistas reconoce que existe una rigidez tecnológica de 

los proyectos y. POf'" tanto una impotencia para realizar cambios. La 

creencia en esa rigidez se debe también al hecho que los empresarios se 

s::::>f"esentan con una definición de tecnología y con fuertes compromisos 

con los proveedores de equipos. instalaciones de maquinarias. así como 

con firmas consultoras. lo que no permite posibilidades de modificación. 

• Se advierte también que la mitad de los analistas reconoce que la 

única base de información de que dispone son otros proyectos ya 

analizados por el mismo banco de desarrollo. Tan sólo unos cuantos 

analistas manifiestan que sus instituciones tienen un núcleo organizado de 

información tecnológica. mós aún solamente en 2 bancos de 41 en total 

cuentan con una base real de información tecnológica y. 

coincidentemente. son los únicos que intentan desagregar el paquete 

tecnológico durante la evaluación del proyecto. buscando orientar o los 

empresarios a encontrar técnicas locales en aquellas partes o elementos 

donde el país dispone de una capacidad propia. 
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2.4.1.3.2 Rec:ornendaclone ... sobre et fXJpel de la banca de desarrolle y la 

promoción y utlllzaclón ele tec:nolaglas apropiadas. 

Pueden estructurarse conforme a tres grandes líneas de acción: 

a)Carnbios de política~ fonio aquellos relacionados con aspectos 

generales de la economía corno los relativos a los bancos de desarrollo. El 

papel de los bancos de desarrollo ha sido medido por el nivel de 

empréstitos realizados. lo cual desde un punto de vista económico debiera 

ser considerado como un costo. 

En cuanto al financiamiento con finalidades tecnológicas éste puede ser a 

empresas consumidoras de tecnología. como a empresas potencialmente 

productoras de tecnologías. Sin embargo se necesitan cambios en las 

políticas operativas y en los procedimientos empleados para la medición 

del ~sgo en loS' proyectos que financian los bancos de desarrollo. 

A fin de inducir el uso de equipos nuevos locales o producidos en los países 

de la región. seria recomendable que la banca de desarrollo promueva y 

financie la exportación de equipos en la región. así como la creación de un 

"pool .. de bancos que faciliten el comercio latinoamericano de bienes de 

equipos. 

b)Carnbios en las metodologías operacionales de la banca de desan-ollo 

El Interés de evaluar la tecnología requiere. de un cambio sustancial. en el 

sentido de involucrar a los bancos de desarrollo en el ciclo completo del 

proyecto. desde antes de su elaboración. esto es. desde la etapa de 

formulación de la idea e identificación de algunas alternativas 

tecnológicas. 

06 !bid. 

98 



Banca de De.sarro/lo en América Latina 

En la fase de evaluación de los proyectos. los bancos de desarrollo 

deberán crear una organización multidisciplinaria como condición que 

propicie un trabajo eficiente de selección de tecnología (ingenieros. 

economistas. analistas financieros. etc.) Asimismo. será preciso modificar los 

procedimientos de evaluación de proyectos que actualmente se llevan a 

cabo. 

c}lrnplantación de entes y progral'T1as de soporte a la nueva polllic:a de 

adaplación de lecnologías que se requiere. La concepción poro la 

creación de un núcleo de promoción de comercio de equipos en la región 

se refiere a que los bancos estén dispuestos a incentivar con facilidades 

financieras especiales el uso de equipos originarios del continente que usen 

los servicios de informaciones que existen en los países de la Íegión sobre 

venta de equipos de la región; y que formen una cartero de aval. 

financiamiento automático y compensado entre bancos de desarrollo y Jos 

industrias locales compradoras y vendedoras de equipos. 

En cuanto al segundo aspecto. el programa para el desarrollo de la 

tecnología apropiada deberá unir el trabajo de los centros de política 

tecnológica. el sector productivo y los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico de manera opuesta a la forma como han venido actuando los 

agentes de la infraestructura tecnológica. 
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2.4.'f.4 Ámbito OrgonizolivoJl7 

Se requiere que fa Banca de Desarrollo transite por un proceso de 

modernización. procurando un mayor desarrollo en el grado de 

informatización de sus sistemas y procedimientos operativos. así como 

mediante la realización de programas de reciclaje y reentrenamiento del 

personal. que fes posibilite operar y prestar sus servicios con los nuevos 

adelantos de la tecnología financiera y bajo los nuevos conceptos de fa 

ºcalidad total". que sustentan su filosofía en cinco puntos fundamentales: 

participación. capacitación permanente a lodo nivel. alto grado de 

identificación y compromiso con el trabajo. una eficiente red de 

comunicación con todas las Instancias de la entidad y una clara 

identificación y previsión de Jos necesidades de los demandantes de 

servicios. 

2.4.1.S Promoción ele los '71ercodos de Copilo~ 

La dependencia externa obedece Por un lado. a la escasa capacidad de 

ahorro interno exhibida por nuestros países. caracterizados por los bajos 

ingresos de la mayor parte de su población. así como la carencia de 

adecuados mecanismos formales que propiciarán la movilización del 

ahorro interno para fines productivos: y. por otro. a una situación 

internacional particularmente favorable para la afluencia de recursos 

externos principalmente provenientes durante los años sesenta de las 

agencia de ayuda oficial y durante los años setenta de Ja banca privada 

internacional. 

87 Garatea Yori. Car1os. "Sanco de OesonolJo lalinoornericono: cornbiOs. tendencias y 
peapectivos en los 9V"". En "La Banca de DesarTollo hacia el Inicio del siglo XXI: Encuentro 
de expertos de Banca de OesarTollo" Unidad de seminarios Dr. Ignacio ChOvez. Ciudad 
Univenitaria. México D.F. 
aa Publicado en el Boletín Burs6til. editado por lo Bolso de Valores de Limo. PerU. Num. 67. 
septiembre de 1984. 
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En la presente década. las necesidades de financiamiento de nuestros 

países ahora son mayores y. mós urgentes que en periodos anteriores. Las 

actuales circunstancias económicas prevalecientes en la economía 

mundial determinan que la posibilidades de los países de la región de 

continuar la brecha ahorro-inversión por el medio de recurrir al masivo 

endeudamiento externo. se hacen cada vez más difíciles y menos 

sostenibles por el elevado volumen de la deuda y el deterioro de los 

términos de intercambio que se confrontan. 

En este contexto. cobra Importancia el análisis sobre los instrumentos 

financieros y mecanismos para la captación y movilización de ahorro 

interno en los mercados de capital. y el papel que a ese respecto 

desempeñan los bancos de desarrollo. 

El endeudamiento de las empresas mediante el financiamiento bancario 

exige. por lo general. un programo de pagos por servicio del crédito 

durante el cual se debe enfrentar un horizonte a plazo relativamente largo 

que puede estor caracterizado por inciertos flujos de coja. En cambio. el 

financiamiento de las empresas a través de la emisión de acciones u otros 

títulos susceptibles de ser colocados en el mercado de valores. libera en 

cierto modo a las empresas de las restricciones temporales de flujos de caja, 

a la vez que les permite diversificar o graduar mejor los riesgos inherentes a 

las inversiones asumidas. 

Un hecho observado que es común en las economías de América Latina, es 

la significativa existencia de empresas de propiedad de grupos familiares. 

en muchos casos. renuentes a abrir el capital accionario de la mismas a 
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nuevos inversionistas. limitando así no sólo su expansión y modernización 

sino. el desarrollo del mercado de capitales. Por ello. el papel que puede 

desempeñar el mercado de valores como estímulo para un proceso de 

mayor difusión del accionariado. así como un progresivo cambio de 

actitudes, como por la disminución del grado de endeudamiento en 

condiciones cada vez más onerosas. 

Así pues. o partir de la necesidad de fomentar la movilización de recursos 

internos en nuestras economías. el mercado de capitales. constituye una 

opción que facilitaña lo diversificación de posibilidades de disposición de 

recursos financieros para los agentes económicos superavitorios y 

deficitarios de esos recursos. quienes a través de este segmento del 

mercado financiero. podñan canalizar dichos recursos hacia usos y sectores 

productivos. 

Entre los factores llmitantes que afectan el desarrollo de los mercados de 

capital en América Latina. cabe mencionar: entre otros. la lnestab11ldad 

política. lo existencia de grupos relativamente pequeños con excedentes 

económicos como para poder ahOrTar. la falta de "culturo financiera'" de la 

población. la falto de confianza. lo escasa información que proporcionan 

los empresas. los continuos cambios en las políticos financieras y tributarios. 

los bajos ingresos de la población. etc. Sin embargo existen cinco aspectos 

que afectan la evolución y situación de la economía en su conjunto: 

l. la inflación~ el impacto negativo de lo inflación sobre los mercados 

de capitales puede analizar su teniendo en cuenta diversos factores. 

A. A medido que los agentes económicos aprenden a defenderse 

de dicho proceso inflacionario. la revisión de los precios se hace 
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cada vez más frecuente. lo cual contribuye a una 

profundización de la "volatilidad" de los precios. De esa forma. 

la Inflación acorta el ciclo en el cual cada sector económico 

revisa sus precios. influyendo esta situación en una reducción 

de los plazos en fas ope,-aciones financieros. 

B. La .. volatilidad" en los precios determina simultáneamente una 

variabilidad en las tasas reales de interés. lo que genera un 

cambio de conducta tanto en los ohorristas como en los 

emisores de títulos-valores. mientras que en los intermediarios 

comienza a prevalecer una marcada actitud de aversión al 

riesgo. De esta manera. se acortan los plazos y empieza o 

agrandarse el sistema financiero de corto plazo en detrimento 

de los mercados de capitales y. más en particular. de los 

mercados de valores. Esto se explica porque en un contexto 

Inflacionario desaparece el inversionista que realmente 

adquiere valores con un sentido de crecimiento y se quedan 

solamente los que buscan ganancias de capital en el corto 

plazo (especulativo) . 

C. Cuando la inflación empieza a ser considerable, la revaluación 

de los activos y pasivos monetarios paso a ser una etapa tan 

importante como la revaluación de los activos finos. Los indices 

estadísticos utilizados para incorporar los efectos de la inflación 

en los balances. introducen otras distorsiones que complican el 

cOnocimiento de la situación real de las empresas. 

D. Lo inflación conlleva o una caído de la productividad real del 

sector privado en contrario de lo que se cabe esperar. cuando 

ha de sustentarse sobre un sólido sector empresarial. 
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Resulta evidente que los países latinoamericanos deben 

adoptar políticas antl-lnflaclonarlas pertinentes. aunque se han 

tomado medidas recientemente que. consisten en políticas 

monetarias y fiscales restrictivas. no han sido exitosas en cuanto 

al control de la Inflación por enfocar principalmente la 

atención en el comportamiento del sector externo. 

produciendo un Impacto recesivo sobre el sector pr-oductivo 

con fas consiguientes secuelas a nivel interno. 

JI. la existencia ele inslTurnenfos financieros adecuados; los instrumentos 

que se negocien en el mercado de valores deberán ofrecer 

condiciones capaces de satisfacer las expectativas de los ahorristas e 

inversionistas financieros. fundadas principalmente en las condiciones 

conocidas de transparencia. seguridad. llquldez y rentabilldad ... Por lo 

tanto aspectos. como: tasa de interés a pagar. número de 

capltallzaclones. grado de convertibilidad, estímulos tributarios. entre 

otros. deben ser adecuadamente utilizados con miras a permitir que 

los títulos negociados a través del mercado de valores estén en 

condiciones de competi" con otros instrumentos de captación de 

ahorro en los sistemas financieros para un real desarrollo de fa 

economía. 

111. El desarrollo organizacional de los mercados es indispensable su 

existencia para que sirva de mercado para la transacción de títulos

valores. pues de no contarse con dicho mecanismo. seró factible que 

" Los conceptos de transparencia y s&gl.Kidad de los valores se asocian al cumplimiento 
de tos compromisos que asume la entldc:Jd que capta el ahorro, sustentado en un sector 
empresarial sólidamente cónstitufdo. Con relación a la liquidez. se evidencia como 
Importante el poder contar con un mecanismo formal que ofrezca al ahonista la 
posibilidad ele convertir sus valores en dinero eventualmente antes de la fecha de 
vencirn5ento; dicho mecanismo es el que pod'ó facilitar también el necesario desOll'Tollo 
de un mercado secundario. En lo que respecta a la rentabilidad de los valores. estos 
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proliferen las transacciones bi-lndlvlduales, Impidiendo con ello un 

desarrollo ordenado del mercado de capitales; así también. dicho 

mecanismo hará posible un mayor control en procura de evitar 

abusos u operaciones altamente especulativas. cuando no 

transacciones fraudulentas. 

IV. Contar con un ordenamiento /uridlco consistente en cuanto a 

disposiciones y normas reglamentarias que regulen aspectos tales 

como la conducta de los corredores de bolsa. Jos procedimientos de 

contabilidad y auditoría en el caso de sociedades anónimas o 

empresas que acuden al mercado de valores. la publicación de la 

información necesaria. entre otros. Sin embargo. aún cuando estos 

aspectos sean importantes. no son suficientes para un verdadero 

desarrollo de los mercados de capitales. pues a esas condiciones y 

requisitos hay que sumársela un ordenamiento legal cloro y 

coherente. de plena aplicación y vigencia. que asegure también el 

normal desenvolvimiento de las operaciones así como la 

'"transparencia'' aludida. 

V. El cambio de oc/liudes de ahonislos. ernpresan"os e lnlerrnedlanos. es 

necesario que los empresarios sean conscientes de los beneficios que 

les puede reportar acudir a la emisión de títulos-valores. como nueva 

forma de obtener recursos adicionales para ampliar sus operaciones y 

fortalecer sus empresas. pero paralelamente seró necesario que 

asuman uno actitud distinta y se decidan a abrir sus empresas para 

dar cabida a nuestros inversionistas. 

La responsabilidad en el desarrollo del mercado de capitales debe ser 

claramente compartida por todos los agentes del sistema. A continuación 

deben ofrecer una retribución competitiva con los instrumentos convencionales de 
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se describen algunas modalidades de participación de los bancos de 

desarrollo en el mercado de capitales. procurando al propio tiempo 

destacar algunas de las experiencias más importantes suscitadas en la 

reglón latinoamericana y las perspectivas de su actuación en los próximos 

años. 

2.4. 1 .5. 1 Modalidades de Participación de la Banca de Desarrollo en la 
Promoción de los Mercados de Capital 

lo primera aproximación de los bancos de desarrollo con el mercado de 

capitales, se concreta o través de una participación directa mediante la 

oferto de sus propios títulos valores. 

El medio más usual de este tipo de participación constituye la emisión de 

obligaciones. Aunque éste es un instrumento comúnmente utilizado. su 

implantación exige ciertas consideraciones que aseguren su colocación. 

Por lo general. los obligaciones son valores que perciben un interés fijo lo 

cual en un contexto inflacionario constituye un elemento poco atractivo 

para el ahonista en la medida que estaría siendo afectada 

desfavorablemente la expectativa de rentabilidad. En consecuencia. es 

necesario ofrecer dichos valores con algún sistema de ''indexación .. que 

procure cubrir -mediante un índice de reajuste apropiado- la pérdidas en el 

poder adquisitivo de la inversión comprometida y del interés que de ella 

derive. o bien por medio de un incentivo o compensación de carácter 

tributario. 

Por la estructura financiera de los Bancos de Desarrollo existe la posibilidad 

de emitir obligaciones de renta mixta. es decir. consistente en uno tasa fijo 

de interés y. en adición. un margen variable. Este margen podría estor 

captación boncOll'"ia. sea en moneda nacional o extranjera. 
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considerado en función de las utilidades obtenidas por la misma institución. 

o en el caso que las obligaciones sean emitidas con cargo a un fondo 

administrado por los Bancos de Desarrollo. se determlnaña en función de las 

utilidades provenientes de la colocación de los recursos de dicho fondo. 

Obviamente mientras más solvente y mejor imagen de seguridad pueda 

tener la Banca de Desarrollo. más certeras serán las posibilidades de éxito 

en la colocación de sus obligaciones propias. 

En este contexto. existen a nuestro entender una serie de caminos a través 

de los cuales puede concretarse un apreciable aporte de los Bancos de 

Desarrollo sobre el desarrollo de mercado de capitales: 

En primer término. ejercer una Influencia considerable en la creación de 

un mecanismo formal para la negociación de valores. en los casos que 

éste no exista o acelerar su desarrollo en los casos que su estado actual 

sea muy limitado. En esta dirección algunas de ellas han asumido la 

Iniciativa y responsabilidad de elaborar un proyecto de legislación y de 

gestionar reglamentaciones para un mecanismo bursátil. pudiendo 

ejercer incluso la dirección y administración del mismo en determinados 

casos. 

• El incremento del número de títulos-valores ofrecidos por empresas 

productivas. con el consiguiente efecto. diversificador de la inversión 

financiera. Uno formo de lograr este efecto serio supeditar la concesión 

de facilidades crediticias a las empresas clientes con el requisito de que 

éstas pasen a engrosar los filas de sociedades de capital abierto. por 

ejemplo. estableciendo u orientando. poro que un porcentaje mínimo de 
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cada aumento del capital de los empresas existentes o por crearse se 

ofrezca al público. 

• Otro instrumento de que disponen los Bancos de Desarrollo estó 

constituido por los fondos de Inversiones. mediante recursos de 

particulares destinados hacia inversiones de riesgo. A través de estos 

fondos. los bancos de desarrollo contribuyen a la creación v 
administración de los así llamados fondos mutuos o sociedades de 

cartera. a lo vez que fomentan el mercado de valores al expandir la 

demando de acciones. con el consiguiente impacto expansionisto en la 

capacidad productivo de la economía. al facilitar lo puesta en marcha 

de proyectos de inversión rentables. Paro los inversionistas individuales 

que participan en estos fondos. esta modalidad tiene la ventaja de 

permitir las diversificaciones de riesgo al propio tiempo que una dirección 

de profesionales calificados les brinda asesoría respecto de las 

posibilidades de recobrar la Inversión comprometida por medio de la 

negociación de los títulos adquiridos en el mercado secundario de 

valores. 

• La inversión temporal en el patrimonio de determinadas empresas que. o 

la vez que potencia positivamente lo dinómica de dicho mercado. hoce 

posible liberar recursos que podrían canalizarse hacia proyectos y 

empresas que requieran un estímulo inicial para su puesta en 

funcionamiento. Es de esperar que por este medio cuenten con un 

mecanismo apropiado para asegurar que la dirección de ras empresas 

en las que tienen participación contribuya a erradicar cualquier práctica 

comercial o contable de dudosa acep1ación que. a la larga. esté 

afect~ando Ja expansión del mercado de capitales. Un ejemplo en 
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materia de inversión temporal. son los Fondos de Colnverstón. constituídos 

por Nocional Financiera. S.N.C .. o través de los cuales se ha conseguido 

que tanto to banca internacional como tos empresarios extranjeros 

participen conjuntamente con inversionistas nocionales en capital de 

riesgo de las empresas mexicanas. La política seguida en este campo ha 

stdo que et fondo permanezca como accionista hasta que la nueva 

empresa alcance su conso1idación técnica, económica y financiera. En 

el momento oportuno. el Fondo transfiere las acciones que posea a tos 

inversionistas originales o promueve su colocación púb\ica a través de la 

Bolso de Valores. 

Además de lo participación directa en los mercados de capitales que 

realizan los Bancos de desarroUo como inversionistas financieros también 

pueden actuar de una manero indirecta como agentes especializados 

para la garantía o suscripción de emisiones de títulos-valores de empresas 

(underwñtiñg). En los casos que se trote de un mercado de capitales de 

un nivel de desarroHo relativamente escaso. esta tarea puede resultar 

ardua y riesgosa. ya que podría ocurrir que un garante - en este caso la 

banca de desarrollo- no logre colocar lo totalidad de la emisión. no 

necesañamente porque el precio no seo razonable sino porque ta 

estrechez del mercado impide la absorción to1al: caso en el cual quizós 

resul1a necesario que incorpore en su propio cartera los valores no 

colocados ante lo alternativa de deprimir inconvenientemente el precio 

de vento. 

Aun asi. lo banco de desarrollo estó en capacidad de proveer un estimulo 

inicial de importancia sobre todo en aspectos relativos ot ordenamiento 

juridico requerido poro el lanzamiento de uno nueva emisiQn. a la 
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preparación de los detalles de índole técnico. y a la publicidad de venta 

de valores. Este tipo de operaciones puede revestir diversos modalidades. 

como por ejemplo: que el banco de desarrollo adquiera la emisión paro 

luego como entidad colocodoro revenderla a terceros; que el banco de 

desarrollo asegura la colocación o suscripción de la emisión no sea el 

colocador de la mismo y ésta se efectúe por la propia empresa o por un 

tercero y que el banco de desarrollo limite su participación a adquirir o 

suscribir todo aquello que no pudo colocarse al público dentro de un plazo 

estipulado; o que el banco de desarrollo como entidad colocodoro de la 

emisión solo garantice realizar sus mejores esfuerzos para efectuar la 

colocación y no asuma.el compromiso de adquirir aquella porción que no 

puede colocar. 

En todo caso. se percibe cómo esta labor de intermediación, a través del 

mercado de valores por parte de lo banco de desarrollo. facilito el acceso 

a los recursos financieros requeridos por las empresas que emiten las 

obligaciones y sea una tarea más viable. al propio tiempo que permite 

consolidar el mayor grado de apertura a nuevos inversionistas. A medida 

que este tipo de operaciones se concrete con un número cado vez más 

diversificado de empresas que recién van incursionando en el mercado de 

valores. ello estará contribuyendo o que éste último se vaya desarrollando y 

fortaleciendo. 

2.4.1.6 la eficiencia en la Banca de Desarrollo pública y privada 

A todos los bancos les interesa que los empresas solicitantes sean lucrativas. 

pues es ésta una medido de eficienclo90 económica. No es normal que se 

estimule una actividad que no prometo buenos rendimientos. 

90 Se ho planteado poro estas entidades un doble criterio de eficiencia: el de eficiencia 
económico y el de eficiencia operacional. corTespondiendo al primero su efecto sobre el 
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Cuando eJ banco es una institución privada. éste debe acumular reservas Y 

obtener dividendos para sus accionistas. Y sólo podrá consegulrfo por eJ 

ingreso derivado de sus inversiones y las ganancias realizados a través de lo 

vento de las que son lucrativos y que tuviera en su cartero. El prestar sin 

demasiados exigencias acabaría por desacreditar pronto a los prestatarios 

del banco. señalándolos como ineptos para pasar las pruebas más severos 

que aplican otras Instituciones. Si llega a imponerse esta fama. podría dar 

paso a otras dificuJtodes de financiamiento paro las empresas clientes. 

Lo escrupulosidad de los estados financieros ínfluy~ también en lo facilidad 

con que el banco pueda atraer al capital privado. 1onto para él mismo 

como para sus proyectos. Lo condición necesaria poro que ejerza esa 

atracción es que Jos inversionistas adquieran confianza en el criterio del 

banco. y eso no se logroró si no se aplican estrictas exigencias de 

lucrollvidad o las propuestas de financiamiento. 

La prueba de las ganancias que puede obtener una empresa es algo mós 

que un simple criterio convencional para medir su eficiencia económica: 

ayuda directamente ol banco de desarrollo poro que reoJice algunas de 

sus funciones primordiales: movilizar capital de inversión privado paro 

proyectos económicamente importantes y preparar el terreno paro un 

desarrollo y el segundo o sus costos oparocionotes. y por lo tonto a sus mórgenes netos de 
intermediación. Si se considero que lo eficiencia económica estó representada por el 
valor de lo tasa económica de rendimiento de los proyectos financiados. y que la 
rentabilidad operativo debe ser suficiente ~c::ra mantener el valor reaJ del copifol del 
banco en un nivel compatible con fa continuidad de su acción. respetando como 
parámetros detEM'minadas relaciones entre activos y pasivos. por uno parte. y capital. por 
la otro. vno posición de equilibrio estaría definida por lo ma.idmlzoción de lo loso 
economíco de rendimiento de los p-oyectos. como condición de primer GW"den. y lo 
obtención de una rentabilidad de operación que satisfago los requerimientos indicados. 
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mercado de capitales. Su éxito como institución de fomento está en 

relación directa con el que alcance en su carácter bancario. 

Sin embargo. los bancos oficiales que. aun desconociendo los aspectos 

ffnancieros de una empresa. pueden subordinar la condición de que su 

propia inversión resulte lucrativa a otras consideraciones que estiman más 

Importantes. 

Un banco cuya mayoría de accionistas esté formada por particulares y que_ 

por tanto. habrá de obtener sus fondos en el mercado. no verá las cosas 

desde el mismo ángulo que un banco de propiedad gubernamental. para 

quien será mós fácil allegar recursos. 

como condición de segundo Of'den. Dicho en otros términos. la eficiencia económica 
sBf'"ia el objetivo y la rentabilidad financiera lo restricción. 
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3. BANCA DE DESARROLLO EN MEXICO 

:J.' El~ de 0..-nollo "Hacia A-tl'D" 
El modelo de desarrollo .. hacia adentro .. seguido por México desde los años 

cuarenta propició una industrialización sustentada en subsidios fiscales y 

financieros crecientes a favor del capital y el uso variable de aranceles. 

permisos y precios oficiales sobre las lmportacioness... A partir de esos años el 

Estado empezó a crear empresas públicas para apoyar el proceso de 

sustitución de Importaciones principalmente en las áreas de petróleo, 

petroquímica. transporte y comunicaciones registrándose una mayor 

expansión de entidades desde la década de los sesenta.85 El desempeño 

macroeconómico inicial fue destacada entre 1960 y 1972 el PIB fue de 3.6%. 

el Ingreso real par cáplta tuvo una tasa anual promedio de 3.613. aumentó 

significativamente la participación del sector industrial en la producción. el 

desarrollo se financió primordialmente a través del ahorro interno 1 7 .80% y la 

inflación anual promedio medida a través del Indice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) se mantuvo en sólo 2.953. Ver cuadros 16 y 17. 

Figuro 4 

a.. Para un an61isls económico de este período véase Pascu~l García Almo y Jaime Seno 
Puche . Causas y efectos de lo crisis económica de México. Jornadas 104. México: El 
Colegio de México. 1984. Los implicaciones de lo Política Comercial se encuentran 
ampliamente desCWT"olladas en Jaime Zobludovsky. "Panorama a Largo Plazo de lo 
Economía Mexicana" en Javier Elgueo (comp.) 
as Véase Cuadernos de Renovación Nocional. ReestructUl'"ación del Sector Poraestotal. 
México. FCE. 1988. 
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Cuocto 16. 
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Cuac:*o 17. 

~ DEt. AHC:)QRO E INllERSION (1960-1981) 

- ... _. - -- - --- - - --1IMIO 20.1 3.5 1e.6 11.8 4.8 
1881 18.1 2.7 15.4 ... 7 5.7 
1""2 16.5 1.8 14.7 9 5.7 
11183 18.4 1.4 18 12.2 5.11 
1884 20 ... 2.5 184 11 3 7.1 
11185 20.8 2.3 18.3 13.7 UI 
1""8 22.6 2.2 20.4 15.8 4.6 
1887 21.a 2.5 19.4 14.5 4.9 
11188 20.8 2.9 17.9 12.9 5 
11189 21.1 2.4 18.7 13.7 5 
1970 21.1 3.3 17.B 14.6 3.2 
1971 20.2 2.4 17.1!!1 15.5 2.3 
1972 20.3 2.2 18.1 16.7 14 
1973 21.4 2.8 111.e 17.7 0.9 
1974 23.2 4.5 187 18.2 0.5 
1975 23.7 5 111.7 19.3 -0.6 
1876 22.3 4 1 182 19.4 -1 2 
1977 22.8 1.9 20.9 19.e 1.3 
1978 23.5 2.8 209 18.4 25 
1879 28 3.8 22.4 19.7 2.7 
11180 27.1 5.8 21.3 19.2 2 1 
1881 27.3 8.7 20.8 21.8 -1.2 
11182 22.9 3.6 1G.3 28 -<17 

Prom. 1900-1872 = 2.47 17.81 13.18 4.82 
1872-19112 4.28 21.77 21 80 o 17 

F.--: ~Ec:ondrnicoa. a..:ode~. Cum1te9,......... INEGI 
.. ~ .... tarur.me.~.,~ 

-----0.8 
-0.7 
-0.4 
-1.3 
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-0.8 
-1.1 
-2.1 
-1.9 
-2 

-3.4 
-2.3 
-4.5 
-<!.3 
-<!.7 
-9.3 
-9.1 
-<!.3 
-<52 
-7.1 
-7.5 

-14.1 
-16.9 
-1.68 
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• DMldl~._.,. ~ ~ ..ctor"p:.tlelco 

---5.6 
11.4 
8.1 
7.1 
7.9 
5.4 
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7 
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7 
6.6 
4.8 
5.9 
7.2 
7.2 
8.7 
7.9 
7.8 
8.7 
11.8 
9.8 

12.9 
10.2 
8.32 
9.57 
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A finales de los años setenta empezaron a evidenciarse desequilibrios que 

sugerían el agotamiento de la estrategia seguida: la presencia de variados 

objetivos en la política del Estado -la regulación de los mercados. la 

distribución del ingreso (por ejemplo subsidios al consumo) y la promoción 

de la lndustrlalizaclón (por ejemplo. fijación de precios y tarifes públicas)- fue 

deteriorando la capacidad financiero de las empresas públicas. 

Adicionalmente. el coeficiente de importaciones. cuyo abatimiento era un 

objetivo esencial. empezó a aumentar en promedio de 7 .89% como 

resultado de la incapacidad de la planta productiva de generar los insumos 

necesarios para el desarrollo: proliferaron los procesos productivos de baja 

escala y pobre innovación tecnológica. y al reducirse mediante subsidios el 

precio relativo del capital. se desalentó el uso de Ja mano de obra. 

Com~,.....lento .ie .. lftveral6ft 'JI •l ... orro pUbllcD 

' 

Figuro 5 

En 1976 se decide c01Tegir el deterioro de las finanzas públicas. el aumento 

de la inflación. las fugas de capital. lo contracción de la inversión privada. 

mediante una devaluación. lo cual posibilitaba el acceso al financiamiento 

del FMl86• pero debido al descubrimiento de pozos petroleros se concibió 

una política diferente a la estipulada por el FMI, lo cual permitió al gobierno 

86 Según este enfoque. para ajustar el déficit exterior la devaluación deber ser 
acompoñodo por una politice de reducción de lo demando global. de uno opertt..Ko 
total del comercio exterior y el libre movimiento de los precios según los leyes del 
mercado. 
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abandonar el proceso de liberalización comercial iniciado en 1977 y 

posponer la adhesión de México al GATI. observándose con ello el 

incremento de las exportaciones petroleras como porcentaje del PIB de 

1.23 en 1977 a 9.13 en 1982. lo cual aceleró el crecimiento per cápita de 

5.21 en 1978 a 6.26 en 1981. sin embargo la inflación que en 1977 es de 

20.71 en 1982 llega a 98.8 mientras que las reservas internacionales brutas 

para ese mismo año son de tan sólo 1 .02 del PIB. Ver cuadro 16. 

Entre 1972 y 1982. la deuda externa se incrementa de 1 l . 1 53 a 32.63. del 

PIB. debido al acceso relativamente amplio que tuvo o los mercados 

internacionales de capital y el incremento del precio del petróleo 

definiéndose una estrategia de endeudamiento y crecimiento 

monoexportador. 

El gobierno decidió fortalecer el modelo original convirtiendo Ja inversión 

pública en el motor primario del desarrollo. De 1970 a 1982 las empresas 

paraestatales pasaron de 471 a 1155 y la inversión pública de 6.63 crece a 

10.23 (Cuadro 17). 

3.2 Proceso de Ajuste Económico 

La economía perdía dinamismo. el PIB en 1982 era de 2.376.05 (Cuadro 18) 

pero para 1984 era de sólo 706.1 las reservas internacionales disminuían y 

tan pronto como el modelo de desarrollo "hacia adentro.. . la inflación 

creció en 1656.53 durante 1983-1987 se llevan a cabo reformas que afectan 

el funcionamiento de la economía en general: reducción del estado a 

través de privatizaciones de empresas paroestatales; el comercio. con la 

reducción programado de aranceles y la apertura comercial y por último 

las reformas al sistema financiero. que se detallarán a continuación. 
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Cuadro 18. 
,--·--VAR_IA_C_ION_DEL_P_IB_E_INF_LA_C_ION-(1lll0-·-1H5-)----, 

1 
'--·-

Allol 
1980 
19!1 
1982 
11113 
1914 
11115 
1916 
19!7 
1988 
19!9 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1996 

l'romldio: 

Pll' 

44701 
379!52 
2378.05 
1127.57 

71161 
45922 
237.33 
104.28 
493 

43.112 
3523 
20.73 
3325 
27.22 
2121 
25.ee 

™1 528.90 
•112 36.47 
92.95 2690 

fApreoo1dt191ll 

VllllCl6n 
rlll 
085 
0.63 
0.47 
0.63 
065 
0.52 
044 
047 
089 
0.IO 
0.59 
1.IO 
0.112 
0.71 
1.22 
0.00 

054 
0.94 
070 

A p!lcios de 1880. 

T•dt 
Cltcl•iltda INPC VllllCl6n 

Pll 1911 
0.00 100 

·15.02 128 1.28 
~.85 203.35 1.59 
-74.78 410.52 2.112 
-84.20 679.24 1.65 
-111.73 1071.47 1.58 
.9489 1119545 1.86 
.füfl CS.911 2.32 
·9!.90 9907.03 2.14 
·99.02 11511.22 1.1& 
·99.21 14962.36 1.30 
·99.54 1m5.28 1.19 
·99.28 19990.56 1.12 
-88.38 21411.71 1.09 
-99.52 251111.9! 1.20 
-88.42 :zem.as 1.02 

-11.21 1751153 1.91 
-99.11 14110.ell 1.17 
-99.40 23390.99 o 83 

INFIACION 

28 
103 
311 
579 
971 

1,895 
4,529 
9,807 

11,411 
14,1162 
17,575 
19,791 
21,312 
25.7112 
21230 

1ISl.53 
14710.119 
2329099 

jVC11oci6nrtol• llA • 1981/1980ywusi~omtnl•: 

1~l!.~~u!.º ~ac~~~~-~~~~.~~goliot hlorrn6ticotlrlorrnt""'-llidtlblcodtM1.úco. Vooo1 
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3.2.1 La re'Of1TIª del Estado 

Una pieza central de ra nueva estrategia económica ha sido la redefinición 

del papel del Estado en fa economía.ª7 a partir de la cual el gobierno ha 

devuelto al sector privado la responsabflldad de producir bienes o servicios 

que no son "estratégicos" y han ido adecuando los mecanismos de 

regulación para permitir un funcionamiento eficaz de los mercados88• Ahora 

Jos principales motores del crecimiento serían lo inversión del sector privado. 

las exportaciones no petroleras y el mercado interno~ a través del 

fortalecimiento de los salarios y de la actividad del sector social. Es por eso 

que a partir de 1989 se tomaron medidas tendientes a lograr una mayor 

apertura al comercio exterior. reformar regras de inversión extranjera y 

reformular fas relaciones económicas con el exterior. a través de 

expedientes como el Tratado Trflateral de libre Comercio (TLC) con Canadá 

y Estados Unidos y Ja negociación de acuerdos similares con varios países 

latinoamericanos. 

En cuanto al proceso de privatización que ha comprendido Ja venta de 

múltiples empresas paraestatales. así como la apertura a la participación 

privada en actividades tradicionalmente reservadas al Estado. En una 

a7 Se han atribuido diferentes objetivos a la redefinición del Estado. desde lo búsqueda de 
un incremento de fa eficiencia empresarial hasta un giro ideológico o favor del capital 
privado. Véase "Consideraciones Eslrolégicas sobre ta Político de Pn"valización de 
En'Jpresos Públicos·• documento presentado en el Seminario Internacional sobre 
Pr-ivatización. Venezuela: Instituto Interamericano de Mercados de Capital. 1988: y Osear 
H. Vera '"The Potilicol Economy ot PnºvaliZofion in Mexlco -en WilUom Glode (e d). 
ae Las 6reas estratégicas se encuentran definidos en et articulo 28 de Jo Constitución: 
acuñación de monedo. correos. te~ofos. radiotelegrafía y Jo comunicación vía satélite. 
emisión de billetes por medio de un solo banco. petróleo y los demós hic:kocorburos. 
petroquirnica básico. minet"ales radioactivos y generación de energia nuclear. 
electricidad y ferrocarriles. Estos áreas pueden ampliase mediante leyes federales corno 
es el caso de lo Ley Minera que estobfece zonas mineras reservados al Estado. 
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primera etapa (1983-1987) 89 se vendieron 64 empresas caracterizadas por 

ser de tamaño medio y pequeño. típicamente sujetas a un entorno 

competitivo. En la segunda mitad de 1987 el sector industrial paraestatal 

participaba en sólo 13 de las 28 ramas productivas que mantenía en 1982. y 

se estaba retirando totalmente de las ramas automotriz. farmacéutica. 

petroquímica secundaria y diversos de la industria manufacturera. tales 

como los refrescos embotellados. textiles y envases domésticos. 

Durante esta primera fase el impacto fiscal de Ja privatización no fue 

significativo yo que no se incluyó la venta de los principales monopolios 

estatales. Se estimo que los ingresos obtenidos por la venta de empresas 

públicas durante esos años alcanzaron aproximadamente 2620 millones de 

dólares.90 

A partir del segundo semestre de 1988 la privatización ha comprendido lo 

venta de varias empresas de tamaño considerable. algunas de ellas con 

poder monopólico. como las aerolíneas Aeroméxico y Mexicana de 

Aviación. los Ingenios Azucareros. las mineras Cananea y Real del Monte. la 

compañía telefónico TELMEX. los 18 bancos comerciales y las siderúrgicos 

AHMSA y SICARTSA. Durante 1988-1991 el número de entidades 

paroestatales se redujo en 291 . de los cuales 299 cOrrespondieron o 

procesos de vento que generaron al gobierno un monto de recursos 

devengados de aproximadamente 14542 millones de dólares91 • 

ª"Véase Miguel de la Madrid H. Quinto 1nrorn7e de Gobierno. 1987. 
90 Véase lnrorrne del Banco de México. 1988. 
"' Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatoles de lo SHCP y Tercer Informe de 
Gobierno 1991. El gobierno ha recibido aproximadamente 903 de los recursos 
devengados dado el reducido monto de empresas vendidas que aun estOn o crédito. 
Una excepción notable son aJgunos Ingenios Azucareros. 
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La política fiscal continúo siendo manejado de manero riguroso. se 

acrecentó la disciplina tributaria. lográndose una mayor captación de 

Ingresos, lo cual posibilitó el incremento de los subsidios o los alimentos y el 

incremento de los gastos de capital. Asismismo. se registraron avances en 

las acciones de reprivatización de lo banca comercial y otros empresas 

públicas. 

La nueva orientación del Estado hacia las labores de promotor mós que de 

productor ha implicado un cambio de objetivos paro lo banco de 

desarrollo. Así. estas instituciones han dejado de ser agentes distribuidores de 

subsidios para enfocarse primordialmente al impulso y al desarrollo de 

sectores productivos que representen un beneficio económico y social para 

el país orientado a la obtención y mantenimiento de estándares de 

eficiencia y calidad Internacionales. 

3.2.2 NeFonna Comercial 

Debido a que las medidos tomadas resultaron insatisfactorios. se lanzó un 

ambicioso programa de liberalización comercial. Lo falto de crecimiento se 

atribuía o uno estructuro productiva ineficiente y obsoleto y los culpables 

eran las políticos proteccionistas. la participación contraproducente del 

sector público en lo actividad productivo y la reglamentación irracional de 

la inversión extranjera directa. Para ello el programo de liberalización 

comercial implementado en julio de 19859 2 consistió en : 

lo eliminación de controles cuantitativos para un gran número de 

fracciones arancelarias; durante 1983-1984 desapareció el requisito de 

•2 Ten Kate. Adrian. "El ojvste eslructvrol de México: Dos historias diferentes·: Pensamiento 
Iberoamericano número 21. 1992. Pág. 66-68. 
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permiso previo para 353 de fracciones de la Tarifa del Impuesto General 

de Importación (TIGIJ y se redujo el número de tasas arancelarias.9 3 

• Ingreso al GATI .. el cual requirió la eliminación de sistema de precios 

oficiales antes del final de 1987: 

A partir de 1987. México aplica una estrategia que además de 

comprender una combinación de políticas ortodoxas y heterodoxas. se 

realizaron sobre lo base de acuerdos sociales y políticos. llamado Pacto 

de Solidaridad Económica. basándose en un pacto social de mayor 

solidez. 

Es de destocarse que lo fase más agresiva de la liberalización comercial 

coincidió con la abrupta caída de los precios del petróleo. lo que 

probablemente explica el escepticismo mostrado por algunos sectores 

productivos sobre la sostenlbilldad del programa. Cabe añadir. que durante 

1986-1987 el tipo de cambio nominal jugó un papel preponderante para 

atenuar parcialmente los efectos del desmantelamiento de la protección. 

3.2.3 la Re,onna Financiera 

Con la crisis de 1976 y 1982. los controles cuantitativos de crédito (Y la 

combinación de tasas de interés y de tipos de cambio fijos) estuvieron muy 

ligados al proceso en el que ocurrían simultáneamente fuga de capitales 

privados y endeudamiento privado externo en Jos meses anteriores a las 

devaluaciones. Los bancos se veían obligados a racionar el crédito sin la 

intervención gubernamental (porque mucha gente retiraba su dinero paro 

•3 Los cambios mós profundos se iniciaron en Julio de 1985. con la puesta en marcho del 
proceso de sustitución de permisos previos por aranceles. lo eliminación de este requisito 
pcwa 90'Jt de las fracciones de la TIGI. v la reducción de lo dispersión arancelaria O-~ si 
bien para compensar los abruptos cambios se decidió incrementar transitoriamente el 
arancel promedio de 8.5 a 13.3'(.. En abril de 1986 se implantó un acelerado programo de 
reducción arancelaria en cuatro etapas. que culminarla con una tarifa máxima de 3Q,i:,, 
en octubre de 1988. VEtase en Revisto de Comercio Exterior. 39 No. 6 A<*ión Ten Kote y 
Fernando de Mateo. ""Apertvra Comercial y Estructvro de la Pralección en México: Un 
análisis de lo Ne/ación entre Ambas·: p. 497-511. 
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colocarlo en el exterior) en un ambiente de dolorización y los empresas 

tenían que endeudarse en el exterior para seguir operando. 

A principios de lo década de los ochenta fue evidente que el sistema 

financiero contribuía a generar un ambiente volátil y que los instituciones 

financieras se habían debilitado. debido tanto a los regulaciones como o 

las condiciones macroeconómicas. Además los bancos habían sido 

golpeados por los devaluaciones, lo dolortzoción y lo fugo de capitales. de 

tal suerte. que cuando fueron nacionalizados en 1982. se encontraban en 

uno situación delicado. Por lo tonto o partir de 1983-1991 lo estabilidad o 

corto y mediano plazo. como de lo promoción del ahorro a largo plazo. 

tendría que modificar las instituciones financieras por lo menos en las 

siguientes cinco áreas9 •: 

1 • liberalización Financiera. Sustitución de un sistema basado en la 

combinación de restricciones cuantitativas al crédito y tasas de interés 

regulados. por el cual lo política monetario se llevó o cabo a través de 

operaciones de mercado abierto y en el cual se permitía que las tasas de 

Interés respondieran a los choques internos y externos. 

2. Innovación Financiera. Esta demando sería cubierto en buena parte 

mediante lo expansión del mercado secundario de CETES e instrumentos 

similares. Lo consecuente expansión del mercado de valores contribuyó 

al crecimiento de las casos de bolsa. y en general. de los intermediarios 

financieros no bancarios. además de crear nuevos instrumentos 

financieros para permitir al público que transfiera recursos en el tiempo. 

financie sus proyectos al costo más bajo posible y se proteja contra una 

•• Aspe Armella. Pedro. "El camino nJexicono de lo Transformación Económica" Editorial 
F.C.E. pág. 72 y México y Comp. Eduardo AndBl"e y Georgino Kessel '"México y el Tratado 
Triloleral de libre Comercio·: Editorial McGrow Hill. México 1992. p. 15-20. 
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diversidad de riesgos. A pesar de que o partir de 1985 se fueron 

removiendo algunos impedimentos enfrentados por los bancos y se 

registraron innovaciones (por ejemplo cuentas maestros}. la severa 

restricción crediticia impuesto durante el primer semestre de 1988. puso 

en evidencio la proliferación de los mercados informales de crédito y. por 

ende. la necesidad de una reforma financiera que Impulsara 

uniformemente lo eficiencia de todos los intermediarios y complementara 

la modernización de otros sectores. El siguiente cuadro contiene 

indicadores que reflejan el deterioro registrado por el sistema financiero 

mexicano durante 1982-1988. 

Cuadro 19 

INDICADORES nNANCIEROS --. 
"""- ~ón c:.piaaon Financ.bancario 

•(%PIB) Baacaria•• •.priv.no 
(%IOlal) financiero 

C'Y.linaocl-o> 
19112 26.9 77.8 22.1 
19113 26.1 73.7 21.4 
19114 27.4 716 27 
1985 25.8 662 23.9 
1986 33.3 59.7 19.1 
19117 364 '6.7 21 1 
19118 28.5 23.3 27 3 
1989 33.5 36 8 37.3 
1990 36.7 .&7.6 ..... 9 
1991 35.3 59.8 53.S 

fuente. CA.IE con t11f01TTJOOón a~ Banco cte Mdxu:o. 
- Definido corno M+M 1 

Margen Tasadcint. lbdic:c n:al l11VCtSión 
bancario• real BMV ~jcfll 

<"•l CETES(2B (1980-100) (%PffiJ _,,_, 
-0.8 -IR6 2l 092 
8.3 -3.8 41.7 0.31 

9.13 12 41.5 0.22 
14. 99 73 o 27 
20 ... 12.3 165.l 1.16 
202 -2 9 159 7 2.30 
26.1 29.2 1-'9.3 

1 'º 
20.4 29.9 193.6 1.70 
13 6 •• 264.8 1 .,, 

11.I 1.9 412.3 ... 30 

••Captación de kJ banco cornerciol o troves de 1n5trurnen1os de ohono como proporci6n del ogregodo monetario 
MA (e•cluyenc:Jo bolete5. monedo' y cuentos de cheq1.H!HI 

' Dtfet"eo<:•O entre 'º'º' activo v po51vo 

El coeficiente de captación financiera permaneció prócticamente 

constante. la participación bancaria dentro de ésta registró un persistente 

descenso hasta llegar a 23.3% en 1988. el financiamiento bancario al sector 
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privado se mantuvo deprimido. y el margen bancario registró aumentos 

sistemáticos que reflejan una severa ausencia de competitividad. Por lo 

tanto la reforma se dirigió en primer término a liberalizar gradualmente las 

operaciones bancarias. En abril de 1989. el régimen de inversión de las 

aceptaciones se extendió al resto de los instrumentos bancarios. y se eliminó 

la fijación de tasas máximas de interés por parte del Banco Central. En 

septiembre de 1991 se ellmln6 el requisito de coeficiente de liquidez sobre la 

captación marginal bancaria en moneda nacional. otorgando una 

considerable libertad a los bancos sobre la cartera de sus inversiones. En 

noviembre de ese año se eliminó el sistema cambiarlo dual con lo que 

desapareció el requisito de registrar las transacciones comerciales o través 

de un mercado cambiarlo controlado9 s. 

3. Nefonnas a la legislación nnanciera. La consecuencia de una pobre 

regulación en Jos mercados financieros son mucho más serias porque 

determinan el destino de los bancos. compañías de seguros y el 

mercado de valores. Por ello fue necesario crear un conjunto de reglas 

que garantizara el derecho a entrar en el mercado. y que al mismo 

tiempo ofreciera claridad y confianza a sus participantes. El 12 de julio de 

1985 los bancos de desarrollo dejaron de ser sociedades anónimas para 

constituirse en sociedades nacionales de crédito. conservando sus mismos 

derechos y obligociones96• En 1989 Ja banca de desarrollo oper~ en el 

.. segundo piso" dejando las operaciones de primer piso a la banco 

múltiple. Dentro de este proceso destaco la liquidación de Banpesccr 

formalizada con la abrogación de su ley. asismismo el referido proceso se 

vigorizó con la extinción de algunos fondos de fomento. cuyas funciones 

se integraron o la de sus respectivos fiduciarios. Destaca también lo 

;~:a:~~~i~~~o~:;~~~'::,':.:,:~:;,nC:,~ ;~~~~~~':;~ 9~tortir" de 1982. vitase CA!f 

•• Diario Oficial. 12 de julio de 1985. 
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disminución 12.13 en términos reales de las operaciones de crédito de 

Nafin. así como la disminución en el flujo de recursos canaliZados a través 

del Fondo de Ananciamienlo al Sector Público"'. En mayo de 1990. se 

reformó la Constitución para establecer el régimen mixto en la 

presentación del servicio de banca y crédito y se aprobó una nueva Ley 

de Instituciones de Crédito para determinar las condiciones en que el 

sector privado puede participar mayoritariamente en el control de los 

bancos. Complementariamente. se promulgó una Ley de Agrupaciones 

Financieros y se adecuó a la Ley del Mercado de Valores poro regular 

globalmente la libre asociación de intermediarios de diferentes clases, 

incluyendo a bancos con cosas de bolsa. Uno legislación busca un 

balance entre liberalización y regulación. Por el lado de la liberalización 

se reconocen diferentes formas de asociación paro los intermediarios. 

admitiéndose agrupaciones a través de controladora para los grupos 

más amplios. Esta reforma permite que los intermediarios presten sus 

servicios a través de las sucursales de cualquier intermediario integrante 

del grupo. lo cual posibilita las economías de escalo en información y 

tecnología. En 1993. se reformó nuevamente la Constitución para dotar 

de autonomía al Banco de México y se expidió una nueva Ley del Banco 

de México. Asimismo. a fin de seguir promoviendo la eficiencia del resto 

del sistema financiero. se modificaron varias de la leyes y disposiciones 

que afectan al mismo. En lo referente al sector externo. los cuerpos 

legislativos correspondientes de los Estados Unidos. Canadá y México 

ratificaron el TLC. También se promulgaron nuevas Leyes de Inversión 

Extranjera y de Comercio Exterior. Otros avances en el proceso de ajuste 

estructural provinieron de medidas que se aplicaron en el sector 

educativo. de los esquemas de apoyo a la producción del campo, de la 

• 7 Informe Anual del Sanco ele México 1988. p. 188. 
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entrada en vigor del marco legal que norma la competencia en los 

mercados y de lo reorientación de lo político portuario. Mediante dichos 

medidas se ha buscado promover la eficiencia y la competencia en el 

mercado financiero además de fortalecer las funciones de supervisión. 

4. Privatización de la Banca Comercial. La banco comercial. que había sido 

nacionalizada en el contexto de los fuertes desajustes macroeconómicos 

de 1982. se vió en una situación de relativo desventaja frente o la 

intermediación bursátil. al no disponer de lo flexibilidad de instrumentos 

exigido por los mercados. Esto situación se modificó a finales de los 

ochenta. cuando se abre o lo banco lo posibilidad de incursionar en 

ciertos áreas del mercado bursátil. A partir de 1989. se inició lo liberación 

completo de las tcisas de interés y se removieron los disposiciones 

existentes de encoje obligatorio y crédito selectivo. sustituyendo el encaje 

legal por un coeficiente de liquidez que seria eliminado en 1991. En 1989 

se modificaron seis ordenamientos legales con el fin de otorgar espacios 

equitativos a los distintos intermediarios financieros. así como reconocer y 

regular Ja formación de agrupaciones. Respecto o lo banca múltiple se 

permitió: 1) un manejo descentralizado de los decisiones operativos e 

incentivos para lo bueno administración: 2) la participación minoritaria de 

la inversión extranjera y el incremen1o de lo participación de particulares 

en el capital social y. 3) la autorización de la integración de grupos 

financieros bancarios incluyendo a los in1ermediarios más importantes. 

con excepción de aseguradoras y casas de bolsa. Esta es1ructura que 

apunta hacia la formación de una banco universal. permitirá el desarrollo 

de economías de escalo. compartir costos de infraestructura y realizar 

operaciones en todas las sucursales de los intermediarios integrantes del 

grupo. Los grupos incluyen bancos. cosas de bolsa. empresas de 

factoraje. arrendamiento. fianzas. almacenadoras. aseguradoras y caso 
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de cambio. Las reformas a la legislación financiera de 1990 permiten o la 

Inversión extranjera participar en el capital de los bancos. las casas de 

bolsa y las sociedades controladoras de los grupos financieros. en un 

monto que no exceda conjuntamente del 303 de su capital. 

S. Financiamiento del Banco de México al gobierno. Al liberalizar las tasas 

de interés la regulación monetaria recae ahora bósicamente en las 

operaciones de mercado abierto realizadas por el banco central. que 

tienen como principal instrumento los Certificados de Tesorería. Y ante la 

desaporición del encaje legal y del coeficiente de liquidez que los 

sustituyó temporalmente. la seguridad del sistema bancario empezó a 

descansar en mayor medida en el mantenimiento de niveles adecuados 

de capitalización por parte de los bancos. lo que significa que ahora lo 

regulación gubernamental recae en formo importante en la supervisión 

de tales estándares de capitalización. 

De 1992- 1 994 el proceso de privatización bancaria concluyó. al igual que la 

negociación del Tratado Trilateral de Libre Comercio. en cuanto a las 

normas que rigen la actividad económica: la reforma al artículo 27 

constitucional. y la promulgación de nuevas leyes reglamentarias del 

mismo. con ello. el nuevo régimen legal para la propiedad rural facilitará la 

modernización de la agricultura. la ganadería y producción forestal y. Ja 

desincorporación de empresas públicas continuó. lo cual ayuda a reducir la 

deuda pública interna y externa; se adoptaron medidas para eliminar 

distorsiones y fomentar el papel de los mercados en la asignación de 

recursos. entre las que destacan las destinadas a mejorar la eficiencia en la 

provisión de servicios de vivienda. energía eléctrico. puertos. carreteros 

concesionadas y suministro de agua. la evolución de los mercados 

financieros. 
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3.2.4 Políticas ele Estabilización 

Para abatir la Inflación. de 1983 a 1987 el gobiemo puso en marcha dos 

programas de estabilización9 º. El primero. bojo el nombre de Programa 

Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). buscaba corregir los finanzas 

públicos a través de la estabilidad de pr-ecios y las condiciones financieras y 

Jo balanza de pagos que se aceleraron con el desplome de los precias del 

petróleo. El gobierno redujo de formo generalizado sus gastos e incrementó 

sus ingresos a través de mayores tosas impositivas y ajustes en los precios y 

tarifas. Asimismo. se renegocló dos veces la deuda externa y se creó el 

Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarlos (FICORCAJ paro que 

el sector privado escalara sus pagos sobre sus pasivos con el exterior. 

En febrero de 1986. ante la segundo caída de los precios del petróleo. el 

gobierno implantó un programa de emergencia que incluyó una severo 

restricción fiscal y monetaria. depreciación sistemática del peso frente al 

dólar lo cual impulsó el proceso Inflacionario convirtiéndose en el 

componente adelantado más significativo del mismo y un nuevo acuerdo 

con el Fondo Monetario Internacional (FMl)99• En 1987 la Inestabilidad interna 

y la caída de los mercados bursátiles originaron la especulación contra la 

moneda que desembocó en el retiro del Banco de México del mercado 

cambiario libre y en una abrupta devaluación del peso. 

•e Véase José L. AlbetTo y Jorge E. Cambiase .. Característicos del Ajuste de lo EconorniO 
Mexicano .. en Politice Mocroeconómica y Brecho Externa: .. Américo Latino en tos Años 
Ochenta". CEPAL 1986. 
"' En abril de 1989 el gobierno mexicano firmó una Carta de Intención con el FMI en lo 
que esta Institución ap-obó sin modificaciones Jos politices macroeconómicos del país y 
otorgó un oval independiente de las decisiones de la banco comercial acreedora. El 
acuerdo se orientó a gCJrantizar las condiciones de crecimiento económico sostenido por 
lo que las metas fueron reduci'" el nivel de tronsfet"encias netas al exterior a ~ del PIS y 
gc::..-antizar un financiamiento de siete mil millones de dólares anuales (contribuyendo el 
FMI aproximadamente 3600 millones de d61c::..-es desembolsables en tres oñosJ. El 4 de 
febrero de 1990 se suscribió un acuerdo con los bancos comerciales ocreedOf"es. según el 
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Ante estos resultados. en diciembre de 1 987 se inició un tercer programo de 

estabilización. bajo el nombre de Pacto de Solidaridad Económica (PSE). 

con el objetivo de reducir la Inflación a tasas comparables con las de los 

países industrializados sobre la base de mecanismos de concertación entre 

la empresa privada. los trabajadores y el gobierno a fin de revertir los 

efectos adversos de los expectativos incorporando al mismo tiempo 

políticas altamente restrictivas en el crédito interno. así como una estricta 

disciplina fiscal y posteriormente se hicieron renovaciones del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE). y el Pacto para la Estabilidad. 

la Competitividad y el Empleo (PECE); así como el Programa Nacional de 

Desarrollo 1988-1994. renovado para los años 1995-2000. 

3.2.5 Nesullados Macroeconórnicos 

El deterioro de le cuenta corriente y de la balanza comercial es el resultado 

de dos condiciones: la primero. se refiere a la reforme comercial que si bien 

equivale a una caída inmediata en el precio relativo de las importaciones 

respecto de las exportaciones, su efecto se ha distribuido a lo largo del 

tiempo a medido que se percibe como permanente y lo economía se 

recupera. Durante 1983-1987. hubo un superávit en el comercio exterior. las 

exportaciones petroleras fueron mayores a los exportaciones no petroleras. 

sin embargo de 1988-1992 se revirtió dicha situación, las exportaciones no 

petroleras fueron de 23407.36 y las petroleras fueron de solo 8 232.36 

dólares. por lo tanto hubo un déficit en el saldo total. situación que se 

observa hasta 1995. (Ver cuadro 20). La segunda es la entrado de capiteles 

que en cualquier economía muestro una relación inverso con lo cuento 

corriente. Al aumentar el superávit en la cuento de capitales hasta 32581 

cual éstos se comprometi9'"on a convertir 48 044 millones de dólares de deudo del 
gobierno mexicano. 
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mlllones de dólares. ha tendido a deteriorarse el déficit corriente. Ello es así 

porque la cuenta corriente. al representar el exceso de gasto sobre ingreso 

de la economía. presupone un financiamiento de capitales externos 

aproximadamente de igual magnitud. Ver cuadro 21. 

Figura 7 

A partir de 1989 se observa un superávit por 3037.3 millones de dólares. 

llegando a 32581.1 millones de dólares. lo cual se explicó primordialmente 

por un creciente endeudamiento del sector privado y una mayor inversión 

extranjera. sobresaliendo el incremento de la inversión en cartera que ha 

llegado a ubicarse tres veces por encima de la directa. debido al juicio de 

los mercados sobre la política económica aplicada. fa estabilidad 

macroeconómica alcanzada. expectativas optimistas de fa sociedad 

respecto de la evolución de la economía en el mediano y largo plazos y los 

nuevas oportunidades de inversión que se han abierto gracias al programa 

económico y a la necesidad de reconversión de Ja planta productiva a fin 

de enfrentar la apertura externo de lo economía y los requerimientos del 

combio estructuro!. sin embargo la Insuficiente flexibifldad a lo banca de las 

expectativas inflacionarias y una POlít;ca crediticia mós cautelosa por parte 

de los bancos comerciales. desalentaron los gastos de inversión y de 

consumo. lo que explica el comportamienlo de la producción y el empleo. 
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La política cambiaria continúo desempeñando un papel de importancia en 

el proceso de estabilización de la economía mexicana. Se procuró 

combinar en lo fórmula combioria. tonto el objetivo de estabilidad del tipo 

de cambio100 así como suavizar los movimientos erráticos de los tosas de 

interés. evitándose o la vez interferir con las tendencias del mercado. Y por 

otro lodo continuó contribuyendo a ta estabilidad de precios al propiciar la 

estabilidad del tipo de cambio nominal. sin detrimento de lo conveniente 

flexibilidad que el mismo debe tener paro adecuarse o los desfasamientos 

temporales entre oferta y demanda de divisas. Dicha flexibllldad se 

garantizó gracias o lo creciente bando de flotación que existe como parte 

de lo estrategia cambioria. 

En 1994 se suscitaron acontecimientos desfavorables en varios órdenes de 

lo vida nocional e internacional que Incidieron marcadamente en la 

evolución de la economía del país. En el ámbito nocional. eventos políticos 

y delictivos generaron un ambiente de gran incertidumbre que influyó 

adversamente en los expectativos de los agentes económicos. Además. la 

contracción de los flujos de recursos financieros del exterior también jugó un 

papel muy Importante en lo determinación del desarrollo económico del 

país. Dicha contracción respondió a los aumentos de las tosas de interés 

100 Cabe reccwdar que la nuevo fórmula cambiaria. introducida a partir del 1 1 de noviembre de 
1991. estableció que el techo de la bando de flolación del tipo de cambio trente al dólar en los 
EEUU. se doslizario a razón de 20 centavos diarios. mientras que el piso permonecerio constante. 
Poco más de 11 meses despuErs. durante lo segunda quinceno de octubre de 1992. se decidió 
acelerar el desliz del ••techo .. de la bando de 20 a 40 centavos diarios. en tonto que el piso se 
conservaba constante. Gfocias a esta ampliación on lo banda do flotación. el tipo de cambio 
tiene más latitud poro ajustarse a las condiciones del met"cado expresadas en las fuerzas de la 
oferta y demanda de divisas ... Y o partir de 1994 lo Comisión de Cambios accwdó abandonar el 
régimen cambiario. comunicando en el seno del "Pacto .. la decisión de pasar o un régimen de 
flotación. tomando como refefencia el tipo de cambio intert>ancario. el peso mexicano sufrió una 
dep.-ecioción de aproximadamente 71"' en 1994. lnfcxrne .Anual del Banco de México. 1992. pág.5-
6. 
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externas y a la recuperación económica de los países industrializados. que 

redundó en un aumento de su demanda por fondos prestabfes. 

3.3 Banca de Desenrollo 

3.4 Antecedentes 
El antecedente directo de la banca de desarrollo en México está 

constituido por las instituciones nacionales de crédito101 • la primera ley 

sobre Ja materia fue emitida en 1932. Es fa Ley General de Instituciones de 

Crédito que separa a las instituciones nacionales de crédito de la banca 

privada. Sin embargo. el inicio de la regulación del sistema bancario 

posrevofucfonario data de 1 92S al establecerse fa Ley General de 

Jnstituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. El principio que sirve 

de base a esta ley es el de la especialización estricta de las instituciones 

bancarios. Este criterio seguiró vigente hasta fa formación de los grupos 

financieros y bancarios varias décadas después. proceso que culminará con 

el surgimiento de fa banca múltiple en 1976. 

En 1941 se promulgó fa Ley General de fnstftuclones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares que determinó. previa concesión del gobierno 

recteraf. por medio de fa Secretaria de Hacienda y Crédito Público. que el 

ejercicio de la banca y el crédito podía referirse a los siguientes tipos de 

operaciones: 11 De depósito; 21 De ahorro; 31 Financieras; 4) Hipotecarías; 5) 

De capitalización. y 6J Fiduciarias. De estos tipos de Ope"aciones. la ley hizo 

una distinción entre: Ja banca propiamente dicha o de depósito y fas 

sociedades o instituciones de inversión. En la primera categoría las 

operaciones eran las de recibir depósitos bancarios de dinero del público 

101 GU Vak:livia. Gerardo . .. El Négin?en Juridico de la Banca de Oesanollo en México"EI 
Mercado de Valores. Años XLVII. Num 40. octubre 5 de 1987. Publicado en .. Testimonios de 
EJ Mercado de Valores. Tomo 111 Financiamiento del Desarrollo. compilación de 
documentos publicados en lo revista Mercado de Valores 19.,.0-1990 p. 666. 
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en general y practicar el crédito de stgnlficación puramente dineraria. esto 

es, que podría ser reembolsado en un ciclo de producción normal. 

estimado en un plazo de hasta 180 días. en tanto que a las segundas les 

correspondía realizar los operaciones de crédito a más largo plazo y 

especialmente las inversiones en bienes de capital paro la producción. 

En 1926 se establece el Banco Nacional de Crédito Agrícola. institución del 

Estado destinada a financiar a ejidatarios y pequeños propietarios 

beneficiarios de la reforma agraria. En 1933. se establece el Banco 

Nacional Hipotecarlo Urbano y de Obras Públicas. que con el tiempo se 

transforma en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que ha 

financiado la construcción de obras de infraestructura urbano y 

equipamiento en el ámbito federal. estatal y municipal. A continuación se 

detallará brevemente la evolución de la Banco de Desarrollo. 

Cuadro22. 

EVOLUCIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO -, 
Al\o 
1933 

Banco 
Banco Nacional Hipotecario. Urbano y 
de Obras Públicas, el cual se transfonnó 
en Banco N8cional de Obras y 
Servicios Públicos. 

1934 Nacional Financiera 

1935 Almacenes Nacionales de Depósito 

Obielivo 
Otorgar crédito inmobiliario, financiero 
obras de servicios públicos. apoyar a la 
industria de transformación, fomentar 
obras de interés social. equipamiento 
en el '6mbito federal. estatal y 
munk:ioal. 
En cu•nto al financiamiento industrial 
en 1934 se establece la Nacional 
Fin•nciera que de ser una entidad 
administradora y liquidador a de bienes 
rUsticos y de créditos inmobiliarios. se 
transfonnó en la banca de fomento 
industrial. 
Facilttar a pequet\os agricultores y 
ejidatarios el acceso al crédito en 
mejores condiciones. al contar éstos 
con certificados de depósito sobre las 
cosechas almacenadas en esta 
institución. 
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1936 Sanco Nacional de Crédito Ejióal Apoyo a los ejidatarios y comuneros 
1926 e.neo Nacional de Crédito Agric:ola Ambos crean un esquema áe 

financiamiento rural 
1937 Banco Nacional de Comercio Exterior Establecida con capUal privado. bajo ta 

estructura de sociedad anónima y 
rígi6ndose por tas leyes aplicables en 
su ..,,,bito. Sus principales objetivos 
fuaron el apoyo a productores 
.wgri~as para la exportación de sus 

' Droductos. 
1937 Sanco Nacional Obrero de FonMtnto Otorgar financiamiento a productore$ 

Industrial el cuaJ es sustituido en 1941 Ol'ganizados que no tuvieron acceso a 
por •1 Banco Sanco N-81 de '8CUl'SOS de fa banca privada y apoyar 
Fomento Coopenotlvo y que vmrias et cooperatiyjsmo. 
~•• despu6s - tninsr0fm6 en al 
e.neo Nacional Pesnueto v Portuario. 

1937 Unión NeciOnal de Productores de Ampfiar fa coordinación y fomentar ef 
Azüc.9r crecimiento de Ja producción 'JI el 

consumo de azücar. 
11M3 Banco del Pequetlo Comercio P•re ai.nder a los· locatarios de IOS 

mercados a fin de que éstos puedan 
financiar ta adquisición directa a los 

1 oroduetores de bienes de consumo 
1947 Banco N..:ional del E~rdto v la Armada 
1947 Banco N_.. Cinemal<><>rafte0 
1950 P-to del Ahorro Nacional Fotnttnta el ahotTO ~- lar 
1953 F..,.,,.,..,. N-.al Azucarera A.....,, .... ., sector manufacturero 
1975 Banco Nacional de C,..,ito Rural Et cual absorbe tos bancos creados 

para apoy•r a este sector y se emite la 
Lev General de Crédito Rural 

fuente. Mett="odo de Vofores, Oclvl::xe cJe I PB7. p. y Revtslo Comerc,o brtenor Enero de IPP5. 
flaboroción: propio 

la Banca de Desarrolfo en su época de "ougen tiene tres etapas claves 102: 

aJ La creación de los bancos de desarrollo como tales. que se inicio o 

finales de los años veinte, en lo épcco de Calles. con el establecimiento 

del Banco de Crédito Agrícola y del Banco de Crédito Ejido! y el Banco 

Nocional Hipotecario Urbano y de Obras Públicos. Se aprecia que 

agrlcuUuro e infraestructura son los primeros objetivos del Estado ac1ivista. 

102 Suórez Oóvna. Francisco. ..lo Banca de Oesan-ouo y Jos li'etos paro et Siglo xxr: El 
Mercado de Vatores. Núm. 8 Agosto de 1994. P, 29 
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Poco tiempo después. se crea el Banco de Desarrollo Industrial. (Nacional 

Financiera) -muy dentro del esquema de la Financial Reconstruction 

Corporotlon. '"new deol'" de Roosevelt- y el Banco Nocional de Comercio 

Exterior. ambas apoyarían las estrategias mexicanas de corte keyneslono. 

de inversión público y de apoyo crediticio preferencial paro impulsar 

sectores prioritarios para la economía. 

b) La segunda fase se inicia a finales de los años cuarenta y sobre todo en 

los cincuenta. se desarrolló un segundo instrumento. que es lo política 

selectiva de crédito - a través del uso del encaje bancario marginal- el 

principal mecanismo de político monetaria de esa época. el cual 

establece que parte de los incrementos en la captación deberían 

asignarse a ciertos sectores de la actividad económica. inicialmente la 

agricultura. después la mediana y pequeña industrio. la exportación. la 

vivienda y el turismo. Esta político selectiva se ve _complementada con 

otro Invento: los fondos de fomento amparados en la figura de 

fideicomiso. asignan recursos a fines específicos. Estos fondos 

redescuentan recursos de la banca comercial. pero aplicando técnicas 

de crédito supervisado y asistencia técnica. Ello permitiría demostrar o los 

bancos comerciales que los agricultores con técnicas adecuadas. son 

sujetos de crédito rentables y no de riesgo anormal. 

e) En la tercera etapa que está muy vinculada con el desarrollo de los 

fideicomisos de fomento. se da lo expansión de los bancos multilaterales 

internacionales o regionales de desarrollo. que se convierten en fuente 

Importante del fondeo en dólares de los bancos de fomento nacionales. 

El Banco Mundial se crea en 1946 y. posteriormente. el Banco 

lnteramertcano de Desarrollo en 1960. Estas instituciones multilaterales 
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financiaron con diferentes modalidades proyectos de desarrollo. usando 

a sus contrapartes locales como sus agentes financieros. En una etapa 

promovieron la creación de bancos de desarrollo y fondos en aquellos 

países que todavía no contaban con este Instrumento. 

Estos tres etapas integran lo que llamaríamos la época de oro de la banca 

de desarrollo. En el período que va de 1940 a 1970. estas Instituciones 

participan de manera fundamental. movilizando. captando recursos de 

ahorro interno. obteniendo fondos bancarios a través del encaje legal. que 

antes solamente iban a actividades comerciales y recursos externos a través 

de los organismos y mercados internacionales. logrando hacer las emisiones 

iniciales de bonos a esos mercados. Son éstas las que desarrollan grandes 

complejos de Infraestructura en irrigación. carreteras. ferrocarriles. puertos. 

etc.. así como las que establecen programas sectoriales de apoyo a la 

pequeña y mediana industria o a la vivienda; son las que forman personal 

capaz de evaluar créditos y proyectos. cuando la banca comercial no 

sabía como hacerlo. 

3.4. I El lugar de la Banca de Desarrollo en el sisle'11a financiero 
la tendencia a .. ganarte"' negocios a la banca comercial (en lugar de 

inducirla) se observó claramente en el período 1982-1988. en bancos de 

primer piso como NAFIN. BANRURAL. BANOBRAS y BANCOMEXT. tomados en 

conjunto con los fideicomisos de fomento administrados por ellos. Por 

ejemplo. el FOGAIN llegó a .. canalizar casi la mitad de Jos descuentos. no a 

la banca comercial sino o la propia institución fiduciaria. Dicha tendencia 

quedó frenada en fondos que no tuvieron acceso a una ventanilla de 

primer piso como los FIRA. el FOVI. el FIDEC y el FONEl .. •o>. 

•03 Maydón. Marin. '"lo Banco de Fomento en México: Experiencias de Ingeniería 
financiero''. México 1994. F.C.E. pág .. 29. 
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Por ello la necesidad de concentrar las operaciones de lo banco de 

desarrollo en el segundo piso paro propiciar el cambio o través de 

proyectos específicos de desarrollo sectorial con asistencia técnica. lo 

evaluación de los proyectos y la adecuación de esquemas de amortización 

a las caracteñsticas específicos de los beneficiarios siempre y cuando los 

proyectos poco rentables tengan una viabilidad comprobado. 

A fines de los ochentas el gobierno mexicano tomó dos decisiones 

fundamentales en relación a los bancos de desarrollo 1oc. Por un lodo. se 

mantendría en funcionamiento el sistema nocional de banco de desarrollo. 

en tanto representa un instrumento estatal indispensable para acelerar y 

equilibrar el proceso de desarrollo. sobre todo de coro o los desajustes que 

implica el actual proceso de reestructuración económica. De otra porte se 

reorganizaría la banco de desarrollo. para poder cumplir más eficazmente 

sus funciones bajo el nuevo contexto. 

Lo decisión de reorganizar el funcionamiento y estructuro de los instituciones 

financieras de desarrollo. deriva de la necesidad de responder o los 

cambios en la estrategia económico y en el sistema financiero del país. 

En 1989 la banco de desarrollo asume la responsabilidad de apoyar la 

inversión privado y social. acentuar el carácter complementano de sus 

funciones con lo banco múltiple. El respaldo al sector público se enfoco a la 

actuación como agente financiero del Gobierno Federa1•05, para ello se 

•oc Sandoval. Elena Sandoval. póg. 212 en Liberolizoclón Financiero y Sanco de Desaffollo. 
ALIOE 199•. 
•os Nocional Financief'"O se ha constituido en el principal agente financiero del gobierno 
federal al participar activamente en la promoción. gestión. tramitación y ejecución de 
financiamientos del Banco Mundial desde 19•9. v del Banco Interamericano de DesOtTollo 
y Fondo Internacional de Desarrollo y Fondo Internacional de Desarrollo Agrlcola desde 
1961 y 1980. respectivamente. lríj:::llico de Nacional Financiero póg. 20 
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Uquldaron muchos fideicomisos. se consolidaron algunas instituciones como 

por ejemplo Ja integración de Fomex a Bancomext y de los fideicomisos 

Industriales a Nafin; se introdujeron mecanismos de racionalización 

reduciendo personal y número de sucursales. se racionalizaron los subsidios. 

de tal forma que las instituciones tuvieran rentabilidad económica y 

operativa. 

Corresponde a Ja banca múltiple y a los intermediarios financieros no 

bancarios. Ja atención de los requerimientos de apoyo o Jos particulares. Ja 

reallzo en formo más eficiente por sus amplios recursos en términos de 

Infraestructura y personal especializado. evitando costos de competencia y 

permitiendo uno mayor especiallzación por la vía de crédito o del capital 

de riesgo. en tanto que la banca de desarrollo. en el segundo piso implica 

suministrar a Ja múltiple los recursos mediante descuento de los créditos y 

participa en cofinanciamiento de las actividades determinados. lo cual 

disminuye los costos de intermediación. 

De esta manera ante la liberalización financiero. los integrantes del Sistema 

Financiero Mexicano (SFM) a lo fecha son: Secretaría de Haciendo y Crédito 

Público junto con el Banco de México como reguladores monetarlos del 

sistema. posteriormente la Comisión Nacional Bancario y de Valores y la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que est6n facultados para 

coordinar. regular y supervisar las actividades de las instituciones nacionales 

de crédito. las instituciones de valores e intermediarios no bancarios. Ver 

diagrama 1. 

Esto nueva concepción. se apoya en la evaluación de los proyectos como 

base del otorgamiento de crédito. conforme a las necesidades de inversión. 
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a la capacidad de generación de recursos del proyecto para asegurar su 

pago. y a su Impacto en el desarrollo social y regional. Comprende. 

ademós la asistencia técnica y la capacitación. para preparar y organizar 

sujetos de crédito. 

Elementos esenciales de su política son: fomentar las actividades industriales 

en sus diversas dimensiones. en particular el sector manufacturero y 

maquilador, con la Incorporación de tecnologías avanzados; promover y 

financiar la construcción para impulsar lo infraestructura. la vivienda y las 

comunicaciones. y alentar el desarrollo agropecuario. el comercial y los 

servicios. así como la generación de divisos mediante el comercio exterior. 

En este contexto. el objetivo de la banco de desarrollo no es desaparecer 

el riesgo. sino respaldar la estabilidad del sistema para que éste movilice 

recursos eficientemente con el mínimo riesgo. de tal manera que la oferto 

de financiamiento responda a las características de la demando. 

3.4.2 Captación de recursos. 
La banco de desarrollo percibe recursos por dos vías: 

1 . El mercado Interno: desde 1982 la banca de desarrollo ha debido 

enfrentar cambios importantes que han afectado su operación. y en 

general la del sistema bancario 106: 

• La contracción de la oferta de fondos externos. que obligó a intensificar 

su esfuerzo de captación interna paro sustituir esos fondos por ahorro 

nacional. 

• Un cambio en los preferencias del público inversionista que. ante el 

surgimiento de altas tasas de inflación. se inclinó a favor de instrumentos 

1°" NACIONAL FINANCIERA. 1982· 1988. Si'slerno Financiero Me.JCicono. NAFIN p. 11 7. 
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que ofrecieran alta liquidez y rendimiento. características en que los 

instrumentos del mercado de dinero tenían ventaja sobre los instrumentos 

bancarios existentes. 

• la mayor competencia entre la banca comercial y otros intermediarios 

financieros. 

Lo anterior motivó a crear nuevas modalidades de ahorro. como son las 

sociedades de inversión. cuentas maestras y pagarés bursátiles. Los 

instrumentos creados en el periodo de los ochentas modificaron Ja 

estructura de captación. a tal grado que actualmente la tercera parte de 

los recursos que intermedia la Banca se obtiene a través de los nuevos 

instrumentos. 

Sin embargo no fueron suficientes para detener la virtual pérdida de la 

captación preferencial que. por su bajo costo. constituían los recursos 

obtenidos a través de Jos Certificados de Participación. por ello las 

autoridades financieras crearon en 1985 los Bonos Bancarios (o bonos de 

desarrollo) para transferir a la banca de desarrollo una proporción del 

ahorro captado por la banca comercial. lo cual fue fundamental para 

llevar a cabo su labor de fomento. 

Nafin es la que se ha ido adecuando a Jos cambios imperantes del 

mercado. lo que le permite mantener una presencia destacada en el 

sistema financiero y seguir adelante su labor de fomento industrial. 

2. El mercado externo: Lo captación de recursos externos se lleva a cabo 

mediante la contratación de créditos con organismos financieros 

multilaterales. como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

144 



Banca de Desarrollo en México 

Desarrollo y. mediante operaciones con los bancos privados 

internacionales y agencias gubernamentales de fomento a las 

exportaciones (Eximbanl<s). 

Entre 1989 y 1990. la SHCP y la banca de desarrollo han promovido 

mecanismos de apoyo con recursos del Banco Mundial y el 810 107• 

Eximbanks y otros instituciones. Se obtuvieron líneas de crédito o bien 

garantías para fa consecución de recursos de la banca comercia# 

lntemacionoJ. Estos financiamientos soportan la operación de los bancos de 

desarrollo. y con ello. prácticamente se limito el apoyo fiscal que algunos 

recibían. 

A partir de la reestructuración de la deuda pública externa de 1989 se ha 

dado mayor Importancia a los créditos provenientes de los organismos 

multilaterales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y los 

otorgados por los organismos gubernamentales para la importación y 

exporloción de mercancías. Los créditos multilaterales se han dirigido o 

financiar proyectos de opoyo al cambio estructural y o la modernización 

101Los cambios de actitud hacia la banca de desOITollo y las modificaciones de política. 
también se han producido en los organismos internacionales. Un e)(pet"'fo del temo 
financiamiento y desCWTollo Maxwell Frey. dice: "El enfoque de las politicas del Banco 
Mundial sobre cuestiones vinculadas con el S6C'tor flnanciet'o ha cambiado 
d'amáticomente en las últimas décadas. Como promofCW' de Jos bancos de desCJrTollo. a 
partir de los años cincuenta tavorecía el establecimiento de instituciones de 
financiamiento al desarrollo especializadas. para hacer trente a las necesidades de 
crédito no satisfechas por los bancos comerciales. En 1985 esto tendencia cambió y 
favoreció más la dependencia en tactores de mercado .. .los organismos internacionales 
inicialmente favorecían el financiamiento de grandes proyectos: en Ja década de lo crisis 
se orientc:.-on más bien hacia el financiamiento de programas sectcwiales como la 
pequeña y mediana industrio. y eventualmente a programas de cambio estructural. Por1e 
imporlante del financiamiento externo que se dio a México fue justamente en apoyo a 
programas sectoriales de cambio estructl.Jf"al. como el fomento de los exportaciones. los 
cambios en el sector agrícola. las reformas en el sector financiero y Jo reconversión 
industrial. Ahora se propone que se atiendo al financiamiento de Jos pobres. la absorción 
institucional de los sectores infOf"males. rescatándolos del agio... Mercado de Valores. 
NUm. 8 Agosto de 1994. póg. 3 J. 
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económfca. "El monto de los créditos contratados con el Banco Mundial y 

el BID entre 1989 y 1993 ascendió a 12143 millones de dólares, que se 

ulllizaron en el financiamiento de proyectos de descentralización y 

desarrollo. modernización educativa. servicios de salubridad. así como en 

inversiones en los sectores agropecuario. minero y eléctrico. enfl"e los más 

relevantes. Por su parte. las líneas de Cl"édito bilaterales financian en la 

actualidad más de 253 de las corrientes comerciales. y hay acceso a 573 

líneas de crédito disponibles con 26 países. por un monto de 15 mil millones 

de dólares. permitiendo así dar un uso más eficiente a las divisas que capta 

el país. Durante el periodo 1989- 1993 se utilizaron líneas de crédito 

bllaterales por un monto de 22631 millones de dólares"'""· 

tOtAL S.:.o• &lao• 5-olo• / 

oe.-o......... ···m:::oeló. ~~~ t 
Figura 7 

Del siguiente cuadro se desprende la imPortancio del Banco Mundial como 

principal fuente de ,..ecursos externos. y en segundo lugar el Banco 

lnteramerk:ano de DeSCJ1Tollo (BID). Ambos proveen recursos al sector 

agropecuario en un 46.553. mientras que al sector industrial 26.15%. Lo 

anterior denota la importancia de reactivar al sector primario. 

1oe Nuevas Corrientes Financieras: El caso MéAico. póg. 282. 
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Cuadro23. 

P~AMOS CONTRATADOS CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: 
IMPORTE ACUMULADO A DICIEMBRE DE 1991. (MILLONES DE DOLARES) 

~ --- B.I.D. T- EM.......,.'llo 
TOTAL 127N.1 5183.• 17951.5 100.D 
SECTOR AGROPECUARIO 5'133.7 2922.8 83!18.3 48.55 
Agrtalll .... y Gen. -.2 2803.7 8301.9 35.11 
o...nalloA.,,..I 1370.0 285.2 1835.2 9.11 
o...na1to POlltical 300.0 o.o 300.0 1.87 - o.o 47.0 47.0 0.28 
-T6cn- 20.0 11.7 28.7 0.15 
o...nallo-.. 45.5 o.o 45.5 0.25 

SECTOR INDUSTRIAL 3942.3 752.9 4895.2 29.15 
Mk:m, pequell• y --· 507.0 417.5 92•.5 5.15 --...P• ses.o 57.0 822.0 3.411 
EqulpWn....,.o tndustr1•1 930.0 o.o 930.0 5.18 F- 395.0 o.o 395.0 2.20 -· 345.0 158.0 503.0 2.ao 
-de Capital 152.3 o.o 152.3 o.as 
E•-de pntlnversión o.o ll0.5 90.5 0.50 
o.a..- tecnológiCo 48.0 o.o 48.0 0.27 
Fomento • I• export.aón o.o 29.9 29.9 0.17 --- 1000.0 o.o 1000.0 5.57 

SECTOA SERVICIOS 3392.1 1507.9 •800.0 27.30 
Fuente: Nalin IPP.2 

Sin embargo la orientación de los recursos favorecen a programas 

sectoriales: Nafln suscribió créditos el 21 de junio de 1995 con el Banco 

Interamericano de Desarrollo dos préstamos por un monto total de un mil 

250.0 millones de dólares para financiar el Programa de Servicios Soclales 

Esenciales por 500.0 mmd y el Programa de Reestructuración para el Sector 

RnancJero por 750.0 mmd, cuyos objetivos se describen a confinuación•09: 

3.4.2. I Credilos con el Bid 

• Programo ele Ji'eestrucluración para el Sector Financiero: 

Ejecutores. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 

Objetivos. a] Apoyar las actividades de supervisión y regulación; b)Apoyar 

el saneamiento de aquellos bancos que lo requieren: cJ Fortalecer Ja 
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capltallzaclón de la banca comercial: d) Modificar los principios 

contables para hacerlos consistentes con estóndares internacionales; e) 

Ajustar en io necesario la regulación prudencial; f) Fortalecer la 

supeñvlsión bancana; g) Adecuar el marco jurídico con el fin de 

modernizar el sistema bancano. 

Programa de Servicios Sociales EsenciO/es 

Ejecutores. Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Comité 

Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 

(CAPFCE) y Secretarla de Desarrollo Social (Sedesol). 

Objetivos. a) Proteger los servicios sociales esenciales de las capas 

desprotegidas en México en las óreas de educación y salud; bJ 

Fortalecer la red de seguridad social existente. a través del apoyo de 

recapacltación, empleo a corto plazo y programas de nutrición: e} 

Apoyar los mecanismos de monitoreo para sentar las bases que permitan 

obtener avances en materia de eficiencia en la prevfsión de servicios en 

los sectores sociales en México. 

Estas operaciones cuentan con la garantía del gobierno federal y se 

encuentran dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el H. 

Congreso de Ja Unión y han sido otorgadas a un plazo de 20 años con 

una tosa de interés variable y pagadera semestralmente. 

3.4.2.2 CNEDITOS CON El BANCO MUNDIAL. 

El 23 de junio de 1995, Nafln suscrlbió tres préstamos por un monto total de 

un mil 513.8 millones de dólares para financiar un Incremento al Proyecto de 

Asistencia Técnica al Sector Ananclero por 13.8 mmd. el Programa de 

Reestructuración para el Sector Financiero por un mil mmd. y el Programa 

'°"El Mercado de Valores Núm. 7. Julio de 1995. p. 37. 
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.. de Servicios Sociales Esenciales por- 500.0 mmd cuyos objetivos se describen 

a continuación: 

• Proyecto de Asistencia Técnica al Sector Finonciero 

Ejecutores. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVBJ. Comisión 

Nacional de Seguros y Rnanzas (CNFS), Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR) y Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). 

Objetivos. a) Mejorar la seguridad v f"irmeza del sistema financiero a través 

de una regulación y supervisión prudencial, así como de mayores 

incentivos para los participantes del mercado: b) Mejorar el desarrollo del 

sistema de pensiones; c) Mejorar la evaluación y presupuestoclón de lo 

Inversión público. 

• Programa de ~eeslructuración para el Sector Financiero 

Ejecutores.Comisión Nacional Bancario y de Valores (CNVB) y Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 

Objetivos. o) Apoyar los actividades de supervisión y regulación: b) 

Apoyar el saneamiento de aquellos bancos que lo requieren. 

conteniendo así el Impacto de lo crisis y minimizando sus costos fiscales; c) 

Fortalecer la capitalización de lo banca comercial: d) Modificar los 

princfpios contables para hacerlos consistentes con estándares 

lntemocionoles; e) Ajustar en lo necesario lo regulación prudencial; f) 

Fortalecer la supervisión bancario: g)Adecuor el morco jurídico con el fin 

de modernizar el sistema bancario. 

Programa de Servicios Sociales EsenciDles 

Ejecutores. Comité Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conoliteg). 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Secretario de Desarrollo 

Social (Sedesol). Secretaría de Salud (SSAJ y Secretario de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 
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Objetivo. a)Proteger los servicios soclales esenciales de las capas 

desprotegidas en México en las áreas de educación y salud; b)Fortalecer 

la red de seguridad social existente. a través del apoyo de 

recapacitaci6n. empleo a corto plazo y programas de nutrición. para 

amortiguar el importe de la pobreza en México debido a la situación 

económica del país. 

Estas operaciones cuentan con la garantía del goberno federal y se 

encuentran dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el H. 

Congreso de Ja Unión. En el caso del Proyecto de Asistencia Técnica al 

Sector Financiero se otorgó a un plazo de 15 años con una tasa variable 

pagadera semestralmente. para Jos Programas de Servicios Esenciales y 

Reestructuración para el Sector Financiero han sido otorgadas o un plazo 

de 12 años con una tasa de interés fijo y pagadera semestralmente. 

3.4.2.3 Pasivos ele la Banca de Desanol/o 

En general podemos observar que de 1982 a 1987 hay un fuerte 

incremento de los pasivos totales110. siendo que los pasivos externos son 

mayores que los internos. especialmente en 1987 que fue de 6 260.88 

millones de pesos debido a las obligaciones de la banca con entidades 

financieras y no financieras del exterior. Asimismo el valor en pesos de dichos 

pasivos se vio afectada por la depreciación del peso frente al dólar. como 

del dólar frente a otras monedas en que cierta parte de las mismas se 

encuentran contratadas. Año en que se privatizaron algunas emf:)f'"esas 

públicas. se lleva a cabo el Pacto de Solidaridad Económica. es Importante 

mencionar que la captación de pasivos disminuye al igual que los 

110 Excluidas las reservas de capital. los resultados. otros conceptos de pasivo y los 
operaciones entre la banca de desarrollo. incluye operaciones con el resto de la banca. 
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instrumentos de ahorro. mientras que el capital se incrementó. siendo el 

punto más alto en 1987 con 69.92 millones de pesos. cifro que no se ha 

vuelto observar. 

co•Po•r••1a11ro D• LO••••IVo• o• LA •••e• o• 
o•aa .... ou.o c .. a • .._.J 

~·== ~--------~-------------~™ ! 

~~lrt; '""' ,¿ff\ _ -- _ J~I 
lilllilil!ili i 1 

c:::::::::r ......... , ... _ --......=e..---~ 

FigvTOS 

En 1988 la actividad tradicional de la banca en general se vló afectada por 

el desarrollo del mercado financiero informal. así que se vió forzodo o 

implementar nuevas modalidades de inversión como tarjetas asociadas o 

l'órmulas de captación. sociedades de inversión y fideicomisos pero o pesar 

del esfuerzo realizado. los pasivos tuvieron una disminución lo cual se debió 

o que su composición tuvo cambios considerables: casi desaparecieron los 

depósitos retirables en días preestablecidos y los pagarés. mientras que el 

saldo de bonos y aceptaciones se incrementa. en este año su actividad 

estuvo determinada por fas transformaciones que sufrió. particularmente por 

los nuevas funciones que fe han sido asignadas como '"banco de segundo 

piso'" y se reduce la proporción CO<Tespondlente a los del sector público y 

aumentar la del sector privado y bancario. 

lo disminución que se observo de 1988 a 1993 en los pasivos con el exterfor 

se debió a la desincorporoción del balance de la banca 111 

111 Esta desincOtPOroción afectó tanta~ activo 1cráotos al Gobien"'IO FOOOralJ COf'TlO al posivo 1créditos dtti oxteNotJ 
dO la banca iao dosarrolo. 12 132 rnmonos a. aókwes tue subtogodo POf' la SHCP en 1990. coos.htuvóndose ásta en 
dl!tvdor ~recto ante los bancos del eJ(frarlero. En conkc:JOQl'Tldo. adeudos cor un roon.10 slfnilar del Gobierno 
Federal eon la bc:Jr1ca de des-anolo con el o.teriot ~ parclc*''f_.....h, compensQdo pot la entrada de 3 2&D milones 
de dókJres paro lo conslitución de gc:wO"llias pc:wo los bonos -.-vos con QUe se svsntuvó o la ckl'VdO externo 
eldstente hasro ese l"l"'IOtnenlo. Ac:lern6s se registró OI ingreso de otros ptésramos del e.tenor 
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3.4.3 Financiamiento 
Ante las dificultades de la economía mexicana durante 1982. "'los 

fideicomisos de fomento realizaron importantes esfuerzos para incrementar 

el crédito selectivo. acrecentando su participación en el apoyo financiero a 

los sectores productivos prioritarios. Por su orientación sectorial los apoyos 

concedidos propiciaron el mejoramiento de la estructura productiva y el 

aumento de lo oferta de bienes y servicios en los sectores agropecuarios. 

industriat comercial y cooperativo. así como al fortalecimiento de la 

infraestructura turística y la construcción de vivienda de interés soclal. Se 

encauzaron a incrementar la oferta nocional de productos bósicos de 

consumo popular. y a estimular la actividad productiva del sector Industrial. 

deprimida por la contracción económica. Adicionalmente a los programas 

ordinarios de apoyo. algunos fondos participaron en el Programa Especial 

para el Apoyo Ananciero a las Empresas con Problemas de Liquidez. 

Instaurado por el Gobierno Federal con el propósito de atender 

insuficiencias en el capital de trabajo de las empresas y de consolidar 

pasivos de corto plazo mediante créditos hipotecarios industriales. En este 

programa participaron FIRA. FONEI y FOBAPROA del Banco de México. así 

como el FOGAIN fideicomiso establecido por Nacional Ananciera".112 

la reorientación del financiamiento de los bancos de desarrollo hacia el 

sector privado. ya que éste constituye el principal motor de la economía 

conforme ha avanzado el proceso de saneamiento y redimensionamiento 

del sector paraestatal. Cabe señalar que en los ochenta. la banca de 

desarrollo canalizaba una elevado proporción de sus recursos al 

financiamiento del sector público. 

112 lnfotme Anual del Banco de M6J1tiCo 1982. p. 173. 
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AM.-:IAMllllTO CLA81ACADO lllJlll SK:TONB 
1•TIT~L-l1•2-1 .... 

~I :C-~-1~ª 1 ·~_noo~-~º 
1982 191M 19'm 19ml 1990 1992 19911 

Agura 9 

En 1982 el financiamiento fue mayor que de 1983 a 1985. debido a la 

revaluaclón de los saldos de crédito en moneda extranjera y al flujo de 

efectivo de financiamiento otorgado; y a partir de 1986 tiene un repunte el 

financiamiento total siendo su pr;nclpal partida la del crédito. y en cuanto a 

la distribución por sectores. absorbe un mayor flujo de recursos el del sector 

público no financiero. situación que se revierte en 1988. siendo el sector 

privado no financiero quien ahora los recibe. como consecuencia del 

cambio en el saldo documentado a cargo del Gobierno Federal. A partir 

de 1990 a 1991 ~ se observa una reducción tanto de\ financiamiento interno 

como del externo debldo a la contracción en el crédito al Gobierno 

Federal. (mecanismo de desincorporación y subrogación). 

AMllCliAMIUITOlllT.-,"I' UT_, l19U-1 ... ) 

------------------·--- -------
Figura 10 
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Banca de Desarrollo en México 

En 1992-1994 se observo una leve recuperación del financiamiento (crédito 

y valores) otorgado por la banca de desarrollo. sin embargo la inversión en 

valores disminuyó debido a la caído en la tenencia de valores de los 

sectores público y bancario y de un incremento en la de los emitidos por el 

sector privado no financiero y en 1994 se recupera debido al flujo nominal 

de valores gubernamentales (Tesobonos). a la adquisición de títulos del 

sector externo y o que lo banca de desarrollo disminuyó lo tenencia de 

valores emitidos por la banco comercial y por otros intermediarios no 

bancarios. 

Sin embargo. la banca comercial es quien finalmente decide si se le otorgo 

el financiamiento. Por ello ante lo escasez de financiamiento es necesario 

buscar modelos citemos con la banca de desarrollo mezclando el capital 

de riesgo y el capital de los propios empresarios~ se puedan generar y 

desarrollar negocios y aunque existen líneas de Banrural. Fovi. Fidec. Fira y 

NÓcionol Financiero no se pueden acceder a ellos por no contar con 

recursos accesibles. 

Por otro lado si comparamos la Tasa Nafin con las otros tasas del mercado 

de enero a octubre de 1996: 

Cuadro26 

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES TASAS DE INTERÉS (ENERO-OCTUBRE 19%)- - , 

T ... • ......... !Febrero Marzo Abril M9"o .l••io .. .... A-o -. un . 
CeleS 28 días' 40.99 38.58 41.4S 35.21 28.45 27.81 31.25 26.S1 23 90 2S 75 
cpp2 40 18 35.91 39.12 J5.21 29.J8 27.05 29.IB 27.52 24 92 25.04 
CPP-UDlS• 7.15 8.0S B J2 8.36 8 JO 809 8.11 7.98 7 77 7.91 
TllE" 42.66 40.11 43 62 J661 JO.JI JO 11 JJ.49 29 36 26 82 28 68 
TllP" 42 66 40 12 43 56 36Q3 30 16 JOOO 3J 46 2Q 54 2664 2Q.71 
TASA 54.00 43.43 41.87 40.S7 36.76 28.119 29.82 n.d. 30.S9 30.20 
NAFIN" 

Certificados de tesoreno. taso hdef 
• Costo Porcentual Promedio de captación 
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ª Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nadonal. Según resolución del 
· llaneo de Mlloxk:o. publk:Qda en el Oksk> Oflclal de kl feden:lción el 13 de febrero de 1996. 

' Tasa ele Interés lnl-'xlncaña de EquiUbrio. Promedio del periodo 
•Tasa de lnt•és lnf.-boncarta Promedio. Promedio del PIWiódo 
" De confonnk:lad con kn resoluciones publicados en el Dimio Oficial de la fttderacibn los dios 30 
de marzo. 2Bde abril. 29de mayoy3Dde Junio de 199.5: a partir de mayo de 1995 se da a conocer
par s::wknera ve:r.. la defenninoción de la Tena Nafln rTFNJ. 
fuente: Boleffn 7. Centro de Información NA.FIN enero 1997. p. 16 a la 18. 

Observamos que en la mayoria de los casos la Tasa Nafin rebasa a las tasas 

del mercado lo cual muestra la ineficienck:J de la banca de desarrollo por 

promover el desarrollo de la economía a través de la inyección de recursos 

a sectc::>res prioritarios pero que implican un cierto riesgo. es entonces ¿la 

banca de desarrollo promotora de actividades prioritarias?. ¿por qué 

promueven el apoyo a la micro y mediana empresa si con estos Intereses lo 

que ocasiona es su destrucci6nW. ¿cómo esperan que las empresas 

paguen?y muchas otras preguntas podriamos formular para mostrar de 

alguna manera las Incoherencias de los Pf"Opósltos gubernamentales. 

3.4.3. I Finonciarnlenlo a través del mercado de valores 

la sana estructura financiero de las empresas exige su adecuada 

capitalización. De ahí se deriva la necesidad de promover el desarrollo de 

un mercado de valores de gran cobertura y eficiencia. que provea de 

capital a las ems:>resas que lo demanden. 

La reproducción y expansión de éstas descansa en buena medk:::to en el 

acceso que tengan a capital de riesgo. Por ello "el desarrollo industrial está 

ligado al del mercado de capitales. que ofrece a los empresas 

financiamiento de largo plazo a costes menores al de otras fuentes. Ofrece 

ademós gran flexlbilldad en el pago de las retribuciones a los oportadores 

del capital. efectuadas a través de dividendos que. dependen de los 
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re:sultados de la operoci6n de la empresa y no estón ñgldamente definidos. 

en monto y plazo. como es el pago de intereses sobre créditos••11 3 • 

En part1culCJL se Pf"Opusleron nuevos instrumentos de financiamiento en el 

mercado de capitales para la banca de desarrollo. con la característica de 

que fueran las propios instituciones tas responsables de emitir y redimir estos 

valores. Este es el caso de los bonos de desarrollo. cuyo emisión tenía como 

propósito constituirse en una fuente estable y de largo plazo para estas 

lns1ituciones. más acorde con las características de sus operaciones activas. 

Otro mecanismo que amplía ta disponibilidad de recursos y alarga sus 

plazos. es la bursatiliZación del crédito. mediante lo constitución de 

fideicomisos que emiten certificados de participación. A su ve~ el ajuste en 

los sistemas de administración de la cartero crediticia busca promover una 

mayor capitalización de las instituciones. en tanto condición necesaria para 

ampliar la escala de los nuevos financiamientos. Este ajuste comprende 

sobre todo las condiciones crediticias. prlncipalmente el manejo de los tasas 

de Interés y los mecanismos de recuperación de crédito. 

Un rubro que merece especial análisis y que va de la mano con el boom de 

colocaciones mexicanos en los mercados intemaclonales. ha sido lo 

participación de la banca de desarrollo en ta creciente atracción de 

inversión extranjera de portafolio a través de AOR'S. flotaciones directas. 

fondos país. fideicomisos y sindicatos co1ocadores. 

Diferentes estudios demuestran que .. en países desorro11ados les bolsas no 

son de gran peso específico en el financiamiento de nuevas inversiones (en 

ll3 NAClONAL FINANCIERA. 1982-1988. Sislemo Financiero Mexicano. p, 123. OP-Cit 
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México~ los nuevos emisiones en la última década sólo significaron el 0.2% 

de la inversión bruta total)"11•. 

Figura 11 

En 1991 la composición de la tenencia de valores de banca desarrollo 

experimentó un cambio importante al reducir-se la proporción 

correspondiente a los del sector público y aumentar la del papel del sector 

privado y del bancario. En 1992 hubo un deterioro en la inversión de valores 

como consecuencia del efecto neto de uno caída en la tenencia de 

valores de los sectores público y bancario, y de un incremento en lo de los 

emitidos por el sector privado no financiero (principalmente títulos de renta 

variable), pero paro 1993 y 1994 hubo un incremento del financiamiento 

total (crédito y valores) otorgado por la banca de desc;;rrollo por la 

expansión del crédito (excluido el otorgado a la propio banca de 

desarrolla). 

1 1• Wich. John H. "lo/in American Finonce in /he 90"s':Jovrnal of Lotln Am9'"ican Studies. 25 
(1993). pp. 1-23. 
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3.4.4 Asignación de Recursos 
A través de los créditos es posible impulsar proyectos que por su magnitud. 

riesgo o plazo de maduración no atraen lo participación de otros bancos o 

empresarios. sin embargo la asignación de los recursos descansa en la 

viabilidad del proyecto a financiar. así como en lo evaluación de su 

impacto en la economía regional y nacional. sin descuidar los conceptos 

de cobertura y garantías ofrecidas por el acreditado. En el oto.-gamiento 

del crédito de fomento. se busca eVitar transferirles subsidios financieros o 

de cualquier otra índole. 

Durante el período 1983-1988 10' político de financiamiento se orientó hacia 

lo protección de la planta productiva y el empleo y posteriormente hacia 

lo modernización del aparato productivo. 

En apoyo al primero de estos objetivos aliviaron las pr-esiones de liquidez de 

las empresas. mediante procesos de reestructuración financiero. que 

evitaron su cierre. Esto serie de medidas coadyuvó a sentar las bases del 

cambio estructural y del aumento en lo pt"oductivldod. 

Los lineamientos que enmarcaron la actividad crediticia institucional. 

emanan del Pion Nacional de Desarrollo. de los pr-ogramos Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo. de Fomento Industrial y Comercio Exterio.- y 

de los Programas Sectoriales. 

A partir de que la Banco de Desarrollo realiza sus operaciones en el 

segundo piso revisa permanentemente el esquema de tasas de Interés 

preferenciales. así como las condiciones inherentes al otorgamiento del 

crédito. tales como plazos de vencimiento. períodos de gracia y 

periodicidad en los cobros de interés. El criterio en este campo es que los 
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tasas activas deberán cubrir -por lo menos- el costo financiero y 

~dministrativo de los recursos involucrados. o fin de mantener e 

incrementar el patrimonio de cado Institución paro que paulatinamente 

aumente la derrama crediticia y se eliminen las transferencias fiscales. De 

este modo. las instituciones han dejado de depender del apoyo de recursos 

presupuestales. con excepción de las instituciones de fomento al sector 

agropecuario . 

.J.4.4. J. Crédito recibido por los pres/a/arios según ac/ividad pr;ncipal 

Durante 1982-1988 sucedieron acontecimientos en el entorno nacional e 

Internacional que incidieron de manera determinante en la operación de la 

banca de desarrollo. 

Ante la escasez de divisas que enfrentó el país. la operación crediticia de la 

banca de desarrollo debió sustentarse en mayor medida en lo captación 

del ahorro nacional y en la propia recuperación de cartera. 

En los cuadros 27. se observa que lo banco de desarrollo proporciona una 

mayor cantidad de recursos al gobierno. posteriormente o los organismos. 

empresas y particulares y finalmente. los servicios financieros. 

~ CMDTO-DDATMVm~LA-llCADE ..... NS>l..LO 

1~1~ ~ rn mili 
¡ ,--- ~-~ ... ~~~ - - ~-·• ••S •H •a1 •n - -~~ ~~ ----~~·--- ·--- -~~:1 ____ ! 

1 =3tOov-- Eto.-_,,..,.__ c::::::J•Ga1>-- ......._.,s--.r--• i 1 
LL_;..;::.-=-:...;:_;-;::-...:._~~-.:. :.-. -- .----=...---:--_::_:.-__ ·=-=-~:-=----:_-:=-:-_ _:-_::·==-- ---· _-:..=;::::::.:.....:..:~:: •. :-:::;;.: :-::.-.::::.:.:. _-,;:_¿] 

Figura 12 
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Lo cual se explica por la necesidad de deslinar parte del ahorro Interno al 

paga de la deuda externa y a las medidas de ajuste adoptados para 

combotlr la inflación. lo anterior tuvo un efecto de limitar la disponlbilldad 

de recursos prestables particularmente a empresas. 

Si analizamos al sector Organismos. empresas y particulares observamos que 

de 1982 a 1993 ha habido una reorlentanción del crédito: disminuye el 

financiamiento o las industrias cuyo participación en 1993 es de 8.603 

mientras que en 1982 correspondía a 21.053 to cual puede explicarse por el 

decremento de tos precios del petróleo así como las pesados cargas 

financieras del exterior lo cual ponía en peligro la consolidación de 

empresas del ramo cuyas inversiones habían significado un gran es.fuerzo en 

el pasado y cuya maduración estabo por alcanzarse. 

--, 
C....,.O~A.oma-aa. .. ._.."l'MlnE:UllA-A \ 

T .. ,,.mLAM1EA1E.-a.--.LO l 

\ \IW & &;;;;¿::::\~\ 
! iiillilillii \ \ ~~~:,,;;;::-.:=: =;::!!·= ... ,, _____ 1 

1 ----~~-

F19uro 13 

Lo anterior denota los cambios en la orientación del crédito de los 

canalizados a la industño energética.. se dirigieron notoriamente o la 

industrio de la transformación a partir de 1988. 

En el sector s::>r1mario no se observa un aumento en lo cana1ización de 

crédi1os lo cuot indica Que los mecanismos de financiamien1o realmente no 
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convencieron a los productores de las bondades que ofrecía el 

financiamiento por parte de fa banca de desarrollo. 

Por otro lado si comparamos fo que fa banca comercial otorgó a la industria 

de la transformación por ejemplo. siempre fue mayoritaria mientras que la 

banca de desarrollo se concentró en la industria energética. y es partir de 

1988 que se observa cómo el cambio estructural afecta a este tipo de 

empr-esas . 

.J.4.4.Z Crédlm recibido en Monecta ExlranfeNa 

Nafin de 1982 a 1988 en su calidad de agente financiero del gobierno 

federal canalizó recursos provenientes de aganismos financieros 

internack>nales. en apoyo a los programas sectoriales del gobierno federal. 

Lo cual se observa en el cuadro 28. el gobierno es el principal prestatario 

comparado con los Organismos. empr-esas y partCulares, tendencia que 

perdura hasta 1992 ya que en 1993 se invierte dk:ha situación: 513 los 

organismos contra 48.163 del gobierno. 

¡~·o.-_,___. __ e==-·~.....-.--.. - ... 
Figura 14 
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Banca de Desarrollo e11 Mer1co 

Lo anterior se explica a que las operaciones del Banco Mundial y los 

Organismos Internacionales están orientados o lograr una mejor articulación 

entre las reformas macroecon6micas y sectoriales, tomando en 

consideración aspectos tales como, el desarrollo del sector privado. 

desarrollo regional. la protección del medio ambiente. la contribución de la 

mujer al desOITollo, mejoramiento de la calidad de los servicios del sector 

financiero. el Impulso al desarrollo del sector educativo y laboral, la 

reducción de la Pobreza y la generación de empleo. entre otros. 

El comportamiento del sector organismos. empresas y particulares es similar 

al de la moneda nacional. se observa un marcado descenso de sus 

activkiades Incrementándose la de los servicios y otras actividades. 

Figura 15 

3.•.5 Calificación ele la Cartera 

Este nuevo papel de los bancos de desarrollo ha significado también un 

gran cambio respecto a la concepción que se tenia en relactón con los 

créditos para el desarrollo. Además de ser vistos como un instrumento para 

el alivio de la pcbreza. dichos créditos también se orientan actualmente a 
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promover lo competitividad y la eficiencia. En la práctica. los nuevos 

programas operan conforme o los siguientes principlos 11 ~: 

Los bancos de desarrollo tienen que brindar o los pequeños productores 

acceso al crédito. pero no otorgar subsidios. Los pequeños empresas 

requieren crédito suficiente y oportuno. En términos de costos se debe 

considerar que la alternativa de las pequeñas empresas es pedir 

prestado a los aglollslas. 

La asistencia técnica y el crédito deberán considerarse como portes 

integrantes del mismo paquete. 

• Algunos programas requieren de la participación de organizaciones no 

gubernamentales. 

• Para reducir costos y contribuir al desarrollo de una cultura para el crédito 

formal en Ja comunidad. es conveniente aprovechar la infraestructura de 

los bancos comerciales y de otros intermediarios financieros. 

Los programas de crédito deben apoyar actividades productivas de todo 

tipo. frótese de la industria. el comercio. la agricultura y los servicios. 

• Debe uBgarse al mayor número de empresas posible sin sacrificar la 

calidad de los créditos. En otras palabras. el reto consiste en establecer 

esquemas masivos y efectivos. 

La recuperabilidad del crédito. factor clave para contribuir a capitalizar y 

ampliar los apoyos de las instituciones. se basa en mayor medida en la 

corTecfa evaluación de los proyectos" y en lo canoUzación eficiente y 

oportuna de los recursos financieros. En estos procesos de evaluación y 

canalización oportuna reside la efectividad del crédito de fomento para 

promover la modernización y el crecimiento económico. además de 

aplicar criterios de rentabilidad social y viabilidad económica de los 

1 •s Aspe. Pecko. póg. 87 op-cit 
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proyectos y se fomenta la coinversión y el confinanciamiento con los 

sectores social y privado. 

Por lo que toca a la remoción de los renglones de crédito obligatorio a las 

actividades prioritarias. es de afirmarse. que el oto,-gamiento de 

financiamientos en condiciones privilegiadas a ciertos sectoreS de la 

economía es conveniente. Sin embargo. no necesariamente lo es por 

medio de Ja canallzaci6n obligatoria de crédito. la existencia de dichos 

renglones puede significar el encarecimiento del dinero para los clientes no 

prfvileglados. 

Por ello se ha resuelto que el crédito preferencial sea concedido por los 

bancos y fideicomisos de fomento. aprovechando las instalaciones de 

"primer piso" de la banco comercial. El crédito preferencial habrá de serlo. 

no tanto por los tasas de interés reducidas. cuanto por la asesoña del 

acreditante y por lo adecuación de las características de los 

financiamientos a la naturaleza de la actividad a fomentar. Peía justificarse. 

el crédito preferencial debe compensar el costo especial que usualmente 

implica a la corta. con un beneficio para la sociedad. a la larga. 

3.4.5. I Cartera Vencida 
Desde 19841 16 las condiciones de los organismos. empresas y particulares no 

han cambiado ya que han encabezado fa lista. lo cual muestra que no 

existen mecanismos atractivos o adecuados en su caso para incentivar a los 

acreeditados a pagar ya que teniendo un mal historial crediticio no les es 

factible adquirir un nuevo crédito o que aún deseando pegar los altos 

intereses impiden solventar lo deuda en breve tiempo. 
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Los Banca de Oesarro11o debe promover más intenstvamente \a aplicación 

de esquemas de amor1izaci6n del crédito con base en pagos constantes 

en el t\empo en térniinos reales. mecanismos que. o\ combinarse con un 

flnonciam\ento estrictamente acot'"de con los necesidades reates de los 

acreditados. disminuyen problemas de insolvencia. 

St observamos el cuadro 29. los sectores productivos como la agricultura. 

mtneria. sUvtcultu..-a y pesca ha 1ncrementado el número de créditos en 

cartera vencida lo cual se explica por la eliminación de subsidios por parte 

del gob\ef"no. Sin embargo la situación de los Organismos. empresas y 

particulares no es muy diferente. 

Figura 16 

Es Importante mencionar. durante \os ochentas el país tenia un modelo 

económico cerrado y la cartera vencida ero al1a. ¿qué esperaban tanto 

las autoridades gubernamentales y/o financieras al abrir la economía stn 

haber aeado prevJomente las bases suficientes poro no incrementar aún 

mós el número de créditos en cartera vencida~. 

11• En realidad ha sido de!ode años anteriores. sin embargo se hace reterencio o este año 
yo que kn datos son dosificados por banca comercial y por banco de desC1rrollo. lo cual 
facilita su ap-eciac'6n. 

175 



CM?lllA VINCGI, llGUN LA~,_..,DI UllNBTAfMIOIGILAIMCAGllllMIGWI 
-·-·-•1• --• • --- ., • ,., .. 11171.1• , ... lf!llDI -· 7311.10 

.,. »MI• 11127.17 12lU 
l - 11111)07 ll!IZl57 IG725 111>607 1Jll12• -2• 191401 llllll.111 121117 

1--·- 11•15 7lfl))I 5'C!E 511929 Paf 21Sl5S1 151'1.4f 19C12 lllll _,_ 
.,.,_ 61511111 5eT04 ClZ.04 l!1.tlt4 31:1)81 11111» IS.TI 15112E 1'11<1 
I>)- Dll l2CJ l)(I tml!; 1ll24 llil•lll ª"' 47J9 •58 

"°"' 511.lD 1111Jl5 111531 131207 1175 11181 s:w• 104 O«I 

1·- .mm l/llll7 •• 311tlV l2112• mllll 81Cl42 Z!ID!I 25301 .,_"""*"' oro oro 111.E 2114 )IJ) llCI 1!1!11 Ol2 oro 
•1- oro OJll lllE l.M )IJ) 1111 1m21 022 oro 
bi&.¡11- oro 0.111 0111 0.111 oro 0.16 o.ro 0111 0111 e,....,,.,._ •• QHl !11205 l)12.l) 1141SJ •w ll)l)lll l21115 ll!.41 

•1- 15Jll4 ll!501 206l0 llllP• l!llJ) 1Dllllll 14'&le 11111. .. Zl:l.16 

b/, ..... ,,. ............. !1121 3111 l!ll 1!31 l!Zl a1ll 1101 3211<1! ll! 

'/S.qcl,,..,,....., ..... SllV NU! l!l6M ~l! 11921 llZJ3 era1ZJ DZJ OSI 
lfl, .... ......,., ...... 51425 1111.15 11372 225~ 2Z!l0 «1711 DCI 181!11 0115 ., .............. l013 llM 111!11 llJ3 15JU lll8 IOl42 Zlll 511 l·-·-- 1•72 0111 0111 Olll oro 0.111 0111 oro 0111 

4-Strecll ........ 110111! 18'57 13!1.!ll 10\llll IO!D!I 1ll!m 1417.111 42441 llll.lS ,,,,.,.... llll14 MJ3 nrn llllla 314l! ILl\111 al01' llfll llll 

w- oro oro Olll lllif Jllll IU! 5144 O.IJ) QIJ) 
,,c...., __ •awwr- SS 504 l)(Sf o• 0(1 O.el ºª Olll 0111 
.. ,s... .... oro 0111 oro 0111 1047 oro 51~ 1151 U! 
•10......,. 

..., 1(1J 011) 000 51HI 7111 ll7.ll 18.15 lall 

~°"'- 1!445 191S 11125 25121 15211 131 .. 2))1 61.25 17.<I! 
5.C-C. 23Dll lll!«S 911111 33D1l ICUI lZT.72 3115! 11411 llQl) .._ 1 . .0 lt.12 IUI IUt 2lt u 39 47.72 ""' ,,,_ oro 000 000 000 2lU lll! Oll 011) o.ro 
~E-·,.- ,., 1112 DUI ll3lll O.IJ) 1111 !lll 41.72 481 ._ .... OJll Q1ll Q1ll OJll Q1ll Q1ll OJll Q1ll Q1ll 

T•l•U_._._..-HTA.IEll 100.00 100.00 t00.00 100.00 100.DO 100.00 100.00 100.00 100.00 
1or........_E_w,..._ 9999 9931 9932 99.37 11999 rm 99119 99.57 9964 
lb_ ..... ,_ 57.31 5581 4541 52.22 5J74 7053 65.0D 88.88 !2illl 
1-. 25DJ 3J9 41Dl JJ78 3091 209 2827 20ac 19.12 

J~·---- DIJ ODO 000 000 O.DO 0.00 0.00 O.DO O.DO 
is.-,"""- 1446 69J 847 ID.DI 1392 341 011 UI B.10 
5C- 2!M 305 353 JJll 191 oac UJ 824 7.78 11- 001 0111 088 083 D.!M 023 0.01 0.43 O.JI! 

.... -...... ·--·-··---·- 1 F--[-111-·-~·--



Ba11ca de Desarrollo e11 México 

Por otro lado los intermediarios financieros bancarios. debido a los 

problemas que enfrentaron para recuperar su propia cartera. no pudieron 

generar los recursos necesarios para pagar oportunamente una alta 

proporción de sus adeudos con la banca de desarrollo. Así el saldo nominal 

de la cartera vencida a cargo de dichos intermediarios creció. 

Los mayores problemas de morosidad correspondieron a las uniones de 

crédito. seguidas por las arrendadoras financieros y por las empresas de 

factoraje. 

Ante esta disyuntiva. las institucJones financieras de desarrollo junto con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizan los términos de un 

programa de rehabilitación financiera Integral que Implica la compra de 

una parte significativa de la cartera vencida de estas entidades. "Desde 

octubre de 1995. las autoridades efectuaron una capitalización temporal en 

los siete bancos de fomento. para reponer una parte del flujo perdido por el 

aumento de la cartera vencida ... Con recursos frescos por 14.000 millones de 

pesos aportados por el gobierno federal. Nafin se convirtió en la primera de 

las instituciones de fomento que concluyó su programa de rehabilitación 

financiera. Las otras entidades de desarrollo. Bonot:x"as. Bonrurol. 

Bancomext. BNCI y Banjército, todavía trabajan en la definición de sus 

programas de rehabilitación financiera .. 117 

3.4.6 Estructura de Fondeo 
Dentro del esquema de reforTTias económicas planteadas. hay uno 

importante escuela del pensamiento que proponía que dentro de la 

117 ExcelMor. Sección Financiero. lunes 11 de Noviemt:we de 1996. primera plana escrito por 
Mc:sia de Jesús Espinosa M. 
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liberación financiera Ja banca de desarrollo piácticamente debería de 

desaparecer' 18• 

Sin embargo. los economistas encontraron igualmente argumentos paro 

defender cualquier tesis o institución119. En general se argumentó que el 

Estado requiere de algún instrumento para influir sobre las conductas del 

mercado. porque necesita de algún vehículo para otorgar crédito 

concesional. 

Se pondrá especial énfasis en el sistema de fondeo de las instituciones. La 

estructura de activos se debe adecuar a las obligaciones derivadas de la 

colocación de pasivos y a sus tasCs respectivas. Esto implica diseñar un 

esquema de fondeo en bloque que permita una colocación ordenado de 

sus instrumentos. sobre todo de aquellos que participan en el mercado de 

dinero. Se evitará el fondeo con recursos volátiles y caros. Estas prácticas 

sólo crean problemas financieros a las instituciones y al sector público. 

Asimismo se revisará la estructuro patrimonial de las instituciones. 

La supervisión del sistema de fomento se llevó a cabo por medio de la 

evaluación de su gestión bancaria. Se promueve la utilización de 

indicadores de gestión sobre la eficiencia operativa. liquidez. solvencia y 

posición financiera. El sistema operativo de las instituciones de fomento 

1 u1 Propiciaba uno asignación ineficiente de recursos esccuos. al subsidio repuuenlabo 
asignar recursos a actividades no prioritarios o no rentables en formo distorsionado. la 
supuesta "debilidad congénito" de los banqueros de desarrollo p-opiciobo cortaros 
morosas. 
• •• Debido a las imperfecciones del mercado, por las limitaciones de información. porque 
siems::ire eJIÜsfen externalidades. por la necesidad de concilicr las diferencias que se don 
entre Ja rentabilidad económica y lo rentabilidad social. o pcwque hay sectores de alfo 
riesgo o de muy bajos ingresos a donde no llego lo banco comercial. En general se 
argumentó que el Estado requi&l'"e de algún instrumento paro influir sobre Jos conductos 
del mercado o porque necesito de algún vehiculo pero otorgar c:ré-dito concesional. 
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deberá ser autoflnanciable. Ello hace necesaria una mejor administración y 

una clara distinción entre el subsidio y el crédito. La recuperación de los 

créditos es indispensable. porque hace posible otorgar nuevos 

financiamientos. Para ello expllcaremos las funciones actuales de cada 

banca de desarrollo en el país junto con sus operaciones contables. 

3.4.6. I Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT/ 
Desde la desaparición del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE). la 

actividad s:>romoclonal respectivo y lo de inversión extranjera son 

responsabilidad de Bancomext. Sus s:>rogramos se ofientan o brindar apoyo 

al comercio de acuerdo o las necesidades de las empresas como son: 

capital. trabajo. equipamiento. importación de materias primas y 

necesidades de fortalecimiento financiero. siendo los apoyos financieros a 

corto. mediano y largo plazo. Dentro del crédito de exportación a corto 

plazo destacan los apoyos de pre-exportación y ventas de bienes y 

servicios. En el rubro de mediano y largo plazo se incluyen los apoyos al 

equipamiento para modernizar instalaciones o llevar o cabo proyectos de 

inversión. 

Además promueve el comercio exterior mediante dos modalidades: lo 

promoción global y lo promoción selectivo. Lo pr1mero se refiere al 

mantenimiento y consolidación de acciones e instrumentos de promoción 

de carácter permanente para satisfacer los necesidades recurrentes de 

información. asesorio y apoyo. así como de crédito y garantías. Lo segundo 

consiste en identificar y desarrollar la oferta exportable hacia mercados 

específicos. Ha divef'Sificodo sus fuentes de recursos con líneos de crédito de 

corto plazo para financiar exportaciones e importaciones. líneas de crédito 

de corto plazo para financiar exportaciones e importaciones. lineas directas 

garantizadas por Eximbanks a mediano y lorgo plazos. recursos del Banco 
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Mundial y del BID y emisiones de bonos en los diver;os mercados 

internacionales y en el nacional. Todo ello le ha permitido satisfacer Jo 

demando de crédito. optimizar Jos costos de captación y ampliar los plazos 

de financiamiento. 

Busca que los apoyos financieros tanto de exportación como de 

importación se otorguen preferentemente en divisas para reducir el costo 

financiero y ligar Ja mejor operación de intercambio comercial con Ja 

financiero. Esta institución sustenta su participación como agente 

catalizador del sector externo. en el binomio comercio-financiamiento. 

1 

1§§1 
1 

HOO 
-00 

1 
a•OO 

¡, """" 990 ••1 = ..... 
Figura 17 

Sufre un descenso de su crédito vigente. mientras que la cartera en valores 

asciende aunque invariablemente. por otro lodo los pasivos de Bancomext 

han aumentado sufriendo cambios en su composición: el financiamiento 

extemo ha descendido. por lo que los valores o títulos en circulación en el 

extranjero comienzan realmente o captar a partir de 1993. al Igual que Ja 

captación institucional. En cuanto al capital contable. éste desciende 

enormemente de 1 1.54% en 1990 llega a 4.53% en 1995. lo mismo sucede 

con las utilidades del ejercicio. Se observa Por otro lodo. que lo cartera de 

crédito con respecto al capital contable se ha incrementado de 7.703 a 

15.953 mientras que la captación total a través de la cartera directa ha 

disminuido notablemente de 71 .273 o 2.923. 
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3.4.6.2 Nocionál Financiero (NAFIN) 

Lo acción institucional se norma por los principios de la Constitución Federal. 

las leyes de lo banco y el crédito. los criterios generales de política 

económico del Gobierno mexicano y el Plan Nacional de Desarrollo; 

además se encuadra en los lineamientos de las secretarías de Estado que 

regulan las diversos materias Inherentes al desarrollo nocional y en las· 

normas locales correspondientes o los estados y municipios. 

El fomento de desarrollo de NAFIN se fortalece mediante la relación con lo 

banca de primer piso. El destino de Jos recursos se orienta con base en 

programas específicos. tornándose más eficiente y expedito la asignación 

crediticio gracias a la amplio cobertura regional y nacional de los 

intermediarios financieros. 

Como parte de un sistema bancario que es el brazo fundamental del 

Estado. la responsabilidad normativo de la institución se ejerce a nivel 

central. Los oficinas de representación regional se orientan básicamente a 

la promoción. capacitación y asistencia técnica. Desde estas instancias 

locales se canalizo el apoyo a la industria. al comercio y a los servicios. para 

lograr los grandes transformaciones cualitativos de la economía. 

Dos son los valores que dicha institución ha introducido al mercado: los 

Certificados de Porticipación•20 y los Títulos financieros12 1 • Con objeto de 

i;:o Son titulos que incOf'porOn un derecho de propiedad de tos tenedOl"es. sobire un 
conjunto de valores que constituyen un fondo común que es conservado por Nacional 
Financiera en calk::lod de depositaria. Estos títulos se emitieron por primera vez en enero 
de 1941. De entonces a kl fecha su importe en circuloclón ha aumentado notablemente. 
M&f'cado de Valores. Año VII. Núm. 22 junio 2 de 19'7 pág. 395 
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fomentar la Inversión en Certlfteados de Participación y con ello intensificar 

el desenvolvimiento Industrial, se ha Implantado lo recompra obligatorio por 

parte de Nafln, la que ha quedado sujeta unos veces o 60 y otras a 90 días 

de plazo. En un principio fueron concebidos como expedientes para facilitar 

la colocación de los valores gubernamentales. han llegado a ser un 

instrumento eficaz paro financiar a la Industria. Los fondos recogidos por 

Nacional financiera a través de sus Certificados han sido la base para 

organizar o ampliar empresas que operan en el ramo siderúrgico, textil. 

cinematográf"tco. de conservación de alimentos. etc. 

La Incorporación de FOGAIN. FONEI. FIDEIN. FONEP y PAi o la estructura de 

Nacional Financiera posibilitó racionalizar recursos y orientarlos a las 

prioridades nocionales. Esta fusión al igual que en otros bancos de 

deSCJJTollo que Integraron fideicomisos de fomento afines a sus tareas. 

superó la duplicidad de funciones, abatió costos operativos y garantizó la 

continuidad y oportunidad en lo atención o los solicitudes de apoyo. por lo 

tanto el cambio estructural unificó criterios. metodologías v procedimientos 

para el funcionamiento de proyectos. 

En captación de recursos. ante la limitación o suspensión de acceso a las 

fuentes tradicionales que apoyaban fa operación de los bancos de 

desarrollo. precisó identiftcar nuevas opciones. 

1=1 En 1937. por primera vez Nacional Financiera klnza al mercado la serie "A" de lilulos 
financieros en moneda nocional: en 19•1 se lanzó una segunda emisión de titules 
financi•os con lo moc:ia\idad de estar expresados en dólares. pagaderos en México o 
Nueva York. El objeto de esta emisión fue el de poner al alcance de las compañías de 
seguros. valores que podían adquirrs& con las reservas correspondientes a pólizas en 
monedo extran;ara. a fin de que eJtistiese una garantía automática para los aseg...-ados. 
Se estifnó que la inv.nión en titutos financieros .. dólares" facilitaría las transacciones 
comerciales con el exterior. Mercado de Valores. Año VII. Núm. 22. junio 2 de 1947. pág. 
396 
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Las condiciones de tos créditos son básicamente las siguientes: pr-oporcionar 

recursos para el crédito a las organizaciones gubernamentales o a un fondo 

estatal (local). que a su vez otorga el crédito a los pequeños empresarios a 

una tasa previamente acordada con Nafin; esta tasa se expresa como tasa 

de mercado (Certificados de la Tesorería). más un diferencial (que va de 6 a 

10 puntos porcentuales). para cubrir el costo del monltorea y parte de la 

asistencia técnica. 122 

Nacional Financiera retornó a los mercados internacionales de capital. 

Desde mayo de 1990 se realizaron emisiones de bonos tanto en Estados 

Unidos como en Europa. a tasas de interés atractivos y a plazos de hasta 15 

años. con gran aceptación entre los inversionistas extranjeros y a través de 

su fideicomiso de inversión extranjera. ha promovido también la 

canalización de importantes volúmenes de recursos extemos hacia nuestra 

bolsa de valores. 

El cambio logrado en las condiciones del pasivo en moneda nacional. Por 

la emisión de BONDIS. el peso específico de la captación a través de 

instrumentos de largo plazo aumentó. con respecto al total de la 

captación. del 3.53 a mediados de 1989 a más del 503 en junio de 1990. 

Nafin otorga su crédito a los intermediarios financieros y éstos. después de 

realizar el análisis de crédito correspondiente. los canalizan a las pequeñas 

empresas. Así. mientras que en 1988 la mayoría del crédito de Nafin era de 

1= Las. organizaciones no gube.-namentales asumen todos los ries.gos. y tienen un costo de 
fondeo en CETES (m6s un pequeño diferencial} y financian las restantes necesidades de 
asistencia técnico. ASPE p. 89 
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primer piso. hoy. el 993 de la derrama crediticia de esta Institución se opera 

en el segundo plso•23 

til ~;--:mtg ll~I 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 1 
990 .. , -2 .. 3 ... ..5 

Figura 18 

Su productividad en 1990 es mayor que para 1995. al igual que la cartera 

de crédito vigente. y la cartera de crédito vencida es mayor en 1995 que es 

de 3.353 lo cual afecta su desempeño; sin embargo su cartera de valores 

aumenta año con año. que de 9.953 llega a 16.943. 

Tonto el financiamiento interno como el externo disminuyeron. sin embargo 

lo captación institucional se incrementa enormemente debido que a partir 

de 1992 los valores o títulos en circulación en el extranjero. las aceptaciones 

bancarias y los bonos y títulos en circulación se incrementan. En cuanto a la 

cartera de crédito vencida con respecto a su capital contable se observa 

un incremento debido a que también se observa que lo cartera de crédito 

aumenta en relación al capital contable que de 12.993 llega a 24.843 en 

1995. 

1::.:t Mareado de Valores. Núm. 8. Agosto de 1994'. p. 5. 
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3 . .tf..6.3 Banco Noc;onal de Créd1-,o Rural /BANRUli'AL} 

Banrurol se centra en el desarrollo de las unidades productivas rurales 

mediante la canaflzaclón de recursos al apoyo de la capitalización y la 

modernización tecnológica. 

Banrural ha fortalecido su papel como Institución de desarrollo apoyando a 

productores con un grado superior de organiZaclón y a los ubicados en 

zonas geográficos con poca presencio de la banca comerciaL También 

apoya a los productores de bajos ingresos con garant;os que les faciliten el 

acceso al crédito de fa banco múltiple. Entre los programas de apoyo. 

destocan el de adquisición de Insumos y bienes de capital. el de 

comercialización de productos agropecuarios y el de financiamiento y 

reembolso de la asistencia técnico. 

Figuro 19 

En cuanto o su parte operativa. tiene grandes problemas con su crédito ya 

que si comparamos la vigente con lo cartera de crédito vencido 

observamos que cas1 la mitad corresponde a la vencido. además los 

resultados del ejercicio a partir de 1990 o 1995 es deficitario y sus pasivos 

aumentan. dentro de este rubro el financiamiento interno. que es su mayor 

companente. disminuye enormemente a pesar del incremento en lo 

captación Institucional debido a la captación a plazo que de 2.7% en 1990 

llego a 13.22% en l 995. v o otras obligaciones vista v plazo. El capital 
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contable disminuye y los resultados del ejercicio. sólo se perciben pérdidas. 

Los indicadores financieros de Banrural muestran uno rentabilidad negativo 

y lo cartera de crédito vencida con respecto al capital contable es mayor 

a uno lo que refleja su fragilidad como empresa. la cartera directo que 

capta con respecto al total ha disminuido enormemente ya que de 10.203 

que captaba en 1990. para 1995 sólo capta el 3.683 menos de la mitad 

aunque lo cartera de crédito vigente aumenta de 1.803 a 3.57%. 

3.41.6.41 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)' 2 .. 

Los FIRA se crearon para apoyar a los sectOl'"es agropecuario. forestal y 

pesquero y estón constituídos en el Banco de México. Incluyen el Fondo de 

Garantía y Fomento para la Agricultura. Ganadería y Avicultura (fondo). el 

Fondo Especial para Ananciamiento Agropecuario (FEFA). el Fondo Especial 

de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (Fega) y el 

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (Fopesco). 

Actualmente los FIRA otorgan créditos mediante descuentos con la banca 

comercial. por lo que no se enfrenta a riesgos de incumplimiento. 

Los programas de los FIRA apoyan a productores de alto potencial 

productivo con créditos a los agricultores tecnificados y o lo agroindustrio 

generadora de empleos. y a los de bajos ingresos con financiamiento y 

asistencia técnica a los grupos que por diversas rozones no son sujetos de 

crédito. Las fuentes de recursos son de or1gen nocional e internacional. Los 

primeros provienen de la recuperación de cartera de crédito. redescuento 

en el Banco de México, aportaciones del gobierno federal al patrimonio y 

operaciones propias de los fideicomisos. Los segundos se refieren 

fundamentalmente a préstamos del BID y del Banco Mundial. 

12• Poro mayor detalle de los fideicomisos de fomento económico. consultor el Informe 
Anual del Banco de México 1982. pág. 1 73 o 178. 
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Los FIRA han incorporado programas y tecnologías modemas a sus 

actividades de financiamiento y se exploran nuevos mecanismos de 

complementariedad con el sistema financiero y estímulos a la banca que 

permitan beneficios mós directos a los productores de bajos Ingresos. 

3.4.6.5 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 
Su objetivo fundamental es atender a las poblaciones urbanas con mayores 

rezagos en aspectos relacionados con la vivienda y el equipamiento 

urbano.. lo cual realiza en coordinación con el Programa Nacional de 

Solldartdad. 

Para responder a las necesidades de equipamiento e infraestructura 

urbana, Banobras promueve la participación del sector privado en este tipo 

de inversiones. Asimismo. para favorecer el desarrollo de las regiones 

estratégicas mediante la ejecución de macroproyectos. la perspectiva 

sectorial se ha transformado en regional. 

En la actualidad se busca reducir subsidios e instrumentar una política de 

tasas de interés adecuadas a cada tipo de acreditado.. así como crear 

instrumentos de captación de largo plazo. 

Figura 20 
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A diferencia de NAFIN su cartera de valores disminuyó. pero tanto su cartera 

de crédito v1gente y vencida se mantienen constantes. Dentro de la 

composición de Bonobros se observa que el financiamiento externo es su 

principal componente ya que éste se incrementa de 57.78% a 66.653. al 

igual que la captación Institucional que de 5.39% sube a 9.88%. a pesar de 

que la captación o la vista desaparece en 1993 y la de plazo. para este 

año disminuye considerablemente de 7 .533 a 1.773 al igual que los otros 

obligaciones: vista y plazo. Y aunque su productividad ha descendido es 

mayor a la de Nafin. En cuanto a sus indicadores financieros. observamos 

que no es una empresa rentable. la captación directa disminuye a lo largo 

de estos años. y la cartet"o de crédito vencido con respecto al capital 

contable aumenta muy levemente. 

3.4.6.6 Banco Nocional de Comercio lnlenOr (BNC/) 12$ 

Atiende los requerimientos de financiamiento y asistencia técnica del sector 

comercial para el acopio. el almacenamiento. la distribución y la venta al 

detalle de sus productos. Cuenta con diversos programas para 

comerciantes que no son sujetos de crédito de la banca múltiple a fin de 

atender necesidades de capital de trabajo (Programa de Apoyo a 

Locatarios de Mercados Públicos}. para adquirir mercancías y equipo y 

remodelar locales comerciales (Programa de Apoyo Crediticio a Pequeños 

Comerciantes Establecidos). así como para financiar la construcción de 

obras de infraestructura comercial: centros de acopio. centrales de abasto. 

mercados al detalle. tiendas de autoservicio y centros comerciales 

(Programas de Financiamiento paro el Desarrollo y Modernización 

Comercial). 

1:.s Inicialmente denominado Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal. en 1986 
cambió su nombre a Banco Nacional del Pequeño Comercio y en 1992 al actual. 
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Sus recursos provienen del público ahorrador. de la recuperación de su 

cartera {mediante el descuento de recursos de fondos de fomento) y 

recientemente. de la emisión de bonos poro el desarrollo comercial. 

Los retos actuales de la Institución consisten en fortalecer sus políticos de 

captación y colocación de recursos con modelos novedosos que eleven la 

productividad de los comerciantes. Para ello cuenta con programas de 

capacitación y asistencia técnico. promoción de nuevas figuras asociativas 

de comerciantes y prócticas de comercialización modernas. En Ja 

actualldad analiza posibles fuentes de fondeo de largo plazo y la 

conformación de un gruPo financiero que integre los servicios de banca. 

arrendadora, factoraje, almacenadora y capital de riesgo. 

Figura 21 

La cartera de crédito vigente disminuye. mientras que Ja cartero de crédito 

vencida aumenta. los pasivos se incrementan. su mayor companente son 

los bonos y títulos en circulación invirtiéndose por la captación o plazo a 

partir de 1993. Tres años poro BNCJ han resultado con ganancias y tres con 

pérdidas. sin embargo sus pérdidas son mayores. lo cual también se reflejo 

en su productividad que también va descendiendo. En cuanto a Jos 

indicadores financieros su rentabilidad es negativo y su cartera de crédito 

vencida con respecto al capital contable aumenta. 
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3.4.6.7 Sistema Total. 
El pñmer año como banco de segundo piso. el conjunto de la banca de 

desarrollo tuvo pérdidas (-1.553). sin embargo era más productiva. su 

cartera de crédito vigente era mayor que de 1991 a 1995 y sus pasivos 

menores. Es importante destacar que se manifestaron cambios en este 

rubro: en 1991 el financiam\ento externo disminuye, incremetóndose el del 

financiamlento interno poro 1995, lo cual viene acompañado p0r el 

desarrollo de los valores o títulos en circulación en el extranjero. siendo en 

1991 de 1.153 y para 1995 es de 11.493. con un Incremento de las 

aceptaciones bancartas en circulación. en contraposición de lo captación 

a plazo ya que desciende de 1991 a 1995. En cuanto al capital contable 

hay un decremento de 10.513 a 3.743. 

Figura 22 
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ANEXO I 

• Servicio de Financiamiento Compensatorio (SFC). Se introdujo en 1963. tenia 

por objeto compensar las fluctuaciones en las exportaciones de algún 

miembro. que fueran originadas por causas no sujetas a su control. De ahí que 

su cuantía dependiera de la magnitud en que habían disminuido las 

exportaciones. Sin embargo. los giros acumulativos contra el SFC no podían 

exceder la cuota del miembro y al llegar al 50% de la cuota. era preciso que el 

Fondo se mostrara satisfecho por la cooperación que le prestaba el país 

miembro. 

• Servicio de Financiamiento Compensatorio y de Contingencia (SFCC). el cual 

reemplaza al SFC. El SFCC es más liberal yo que cubre contingencia 

adicionales, tales como un incremento en los pagos por servicio de la deuda a 

causa de las tasas de interés mundiales. No obstante. esta garan1ía adicional 

sólo está a disposición de aquellos miembros que han concertado otros 

acuerdos de crédito altamente condicionales con el Fondo126 

• Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Se fundó en 1974. (en parte como premio 

de consolación por el fracaso de la tentativa de reformo para establecer lo 

.. unión .. entre las asignaciones de DEG y la ayuda paro el desarrollo). estaba 

dirigido al financiamiento del ajuste estructural en los países en desarrollo; los 

beneficios de la venta en parte del Fondo y de las futuras potenciales de oro. 

estaban específteamente dirigidos a los países en desarrollo. A partir de los años 

ao·s. se comenzó a utilizar pero son pocos los paises que han podido cumplir 

con los criterios de desempeño durante todo el período del programa. ya que 

los ajustes estructurales requieren tiempo para instrumentarse y un período 

todavía mayor para que produzcan su efecto en el comportamiento 

económico. los giros contra el SAF pueden tener un plazo de tres años, elevarse 

al 140 pe>r ciento de la cuota y ser amortizados durante un lapso de seis años. 

12a. Se oplican complicado!. tope!. y subtopes o los diver!.O!. tormos de financiamiento 
contingente: algunos están vinculados a lo cuota del miembro y otros o lo cuantía de la 
otfa disposición de crédito. 
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Por lo que para los paises se hizo relativamente fácil mantenerse al corriente de 

sus pagos pero a partir de ta declinación del Fondo. las tasas de interés al 

estipularse a precios del mercado se convirtió en un pt"Oblema. así que las 

compras contingentes conforme al SAF tienen que ser recompradas en un 

periodo de tres a cinco años. los créditos concedidos de acuerdo con los 

nuevos servicios deben reembolsarse en un plazo de cinco a diez años. 

• Servicio de Ajuste Estructural (SAE). establecido en marzo de 1986. con objeto 

de proporcionar crédito concesionario a largo plazo a los paises 

subdesarrollados: formó parte de la respuesta del-Fondo a la Iniciativa Saket" de 

1985. que buscaba combinar el ajuste con el crecimiento de los países 

fuertemente endeudados. Fue financiado con reembolsos de los préstamos del 

Fondo Fiduciario Otorgados entre 1977 y 1981. que a su vez fueron financiados 

con un sexto del producto de las ventas de oro del Fondo entre 1976 y 1980. El 

SAE fue de uso restringido, destinado a los países elegibles por la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF)127. 

• Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAEJ. El cual buscaba refinanciar las 

obligaciones con el Fondo por parte de los paises subdesarrollados. Solicitó por 

primera vez en 1987. fondos a sus miembros de mós elevado ingreso. para 

ayudar con préstamos a los países de bajo ingreso a tasas de interés de 

elevado carácter concesional. Los desembolsos se hacen cada seis meses. y la 

evaluación del desempeño se hace sobf"e la base de divenas consideraciones: 

cumplimiento de los criterios de desempeño cuantitativo y estructural: 

discrepancias relativas a puntos de referencia cuantitativos o cualitativos; y 

terminación de revisiones semianuales. La reposición de los recursos del SRAE 

podría efectuarse durante la segunda mitad de los años 90. gracias a los 

reembolsos del SAE. Además de que los reembolsos no podrían ser reciclados 

porque deben ser utilizados para reembolsar a los prestamistas originales. Para 

evitar las contribuciones voluntarias se estableció. que se podría institucionalizar 

127 Comisión lntEKna de 22 miembros donde ministros de Haciendo de los paises 
desaJTollados y subdesC1Tollados pueden buscCJI" acuEKdos ocerco de los principales 
p-oblemas en el Fondo y en el sistema. 
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la renovación periódica del SRAE con la ayuda de entidades de los países 

industriales o que par otro lado. se aprovechara el poder monetario del Fondo 

para realizar una asignación de OEG a sus miembros. en el entendimiento de 

que los países industriales transferirían todo o parte de sus asignaciones a la 

cuenta de subvenciones y par último que el Fondo vendiera parte de su oro. ya 

sea por medio de subastas públicas o bien directamente a los bancos centrales 

con exceso de liquidez. 129 

Los recursos del SRAE se hallarán comprometidos por completo mucho antes 

de los problemas financieros de los países de bajo ingreso hayan sido resueltos. 

los accionistas del Fondo tendrán que decidir pronto cómo financiar la llamada 

ventanilla para préstamos en condiciones favorables. 

Enhanced Structural Adjustment Facility (ESA.F) que fue introducido por el Fondo a 

partir de 1987 para los paises endeudados. El PFP 129 estableció un prerrequisito 

para accesar a la cantidad de $8 billones de dólares. ..Nosotros consideramos 

que el ESAF puede ser utilizado por un largo período para proporcionar a los 

países políticas adecuadas. estamos trabajando para conveniencia de nuestros 

miembros y hacer que se constituya como un instrumento permanente dispuesto a 

las necesidades de las economías en desarrollo". 130 ••Reconociendo. las serias 

dificultades institucionales y económicas que deben enfrentar las economías en 

transición. et Directorio ejecutivo coincidió en recomendar al Comité interino la 

extensión de la Facilidad por un año más hasta el 31 de diciembre de 1995. 

estableciendo como fecha límite para reatiZar la última compra el 30 de junio de 

1997. Al mismo tiempo. se accedió a la incorporación de un tercer tramo que 

elevaría el tope de acceso global bajo dicha facilidad a 85% de la cuota. Un país 

podrá así girar este tramo adicional de hasta 35% de la cuota. supeditado a un 

arreglo con el Fondo bajo la condicionalidad usual. Con ello. se pretende 

1 :ze Cwin. Cofhorlno v rolnborg. Richard C. .. l.O Rcostructvroción del FMI en rru.1ndo rnu/fipolor·: p. 
187 op-clt. 
'~ Policy fromewOl'k Paper: Es un documento en donde el rondo y el Banco acuerdan los 
prthlamos. proyectos de desarrollo y los posibles fuh . .1ras polilicas de la nociones 
subdesarTolladas principalmente. Descansa sobre las bases del Fondo del Servicio 
Ampliaclo del Fondo. 
no Camdessus. Michael. Director General del fMI . The Bonker's October 1995 p. 37 OP-cit. 
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mantener una estructura de incentivos que favOf"ezca un acelerado ritmo de 

transformación. Cabe indicar que mientras la modificación del tope de acceso 

anual de 68 a entre 85 y 100% de la cuota. para los arreglos en los tramos 

superiores de crédito. puede apt"obarse par mayoría simple. la extensión de la 

Facilidad de transformación estructural requiere una mayoria del 85% del poder 

de voto de la membresia .. 131 

•>• Zoccall. Guillermo. "~espvesto de/FM/ poro los oconorní'as en tronsición'ºBolelín dol CEMLA nov
dlc. "94 
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CONCLUSIONES 

La economía mundial refleja el cambio estructural que sufren los paises. sin 

embargo estos cambios son encabezados por países altamente 

desarrollados profundizándose los desajustes en la economías en vías de 

desarrollo. por ello la economía de mercado. surge como una estrategia 

con el fin de aliviar los problemas de liquidez y que pudo aplicarse a través 

de Jos Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional y solamente aquellos países que aplicaran dichas 

políticas de ajuste las puertas les serian abiertas al financiamiento lo que les 

ayudaría a resolver sus problemas de deuda además de proporcionar 

credibilidad frente a sus acreedores. sin embargo en condiciones normales 

habrían rechazado dichas políticas de ajuste. 

Si analizamos lo liberalización financiero observamos que los países con 

problemas de deuda tienen una mayor apertura que los que no tienen 

dicho problema. y si observamos bajo qué condiciones se llevó a cabo la 

apertura de las economías latinoamericanas en su conjunto llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

• A los paises subdesarrollados se les vendió la idea de que lo apertura 

habría de beneficiarlos ya que se estabilizarían sus economías. pero a Ja 

fecha se observa un incremento de la inflación. mayor desempleo y por 

ende descontento social. fuga de capitales. desequilibrios fiscales. 

escaso desarrollo de los mercados de capital. 

• La insistencia de los países desarrollados se debió a que el beneficio que 

obtendrían de negociar con Jos países subdesarrollados es mucho 

mayor que el obtenido por la integración con otros países desarrollados. 

• La liberalización financiero se dió bajo condiciones de uno carencia de 

supervlsón y regulación de la solvencia de los bancos y las instituciones 
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financieras. ocasionando una frágil estabilic:::lad financiera. severos 

problemas de solvencia y precios financieros distorsionados expresados 

generalmente con elevadas tasas de interés durante largos períodos y 

tipos de cambio totalmete fuera de línea. 

A pesar de que la liberalización financiera y la apertura en las economías 

subdesarrolladas no han dado los resultados deseados en fas mismas .. se 

continuará bajo la misma líneo debido a que los países desarrollados 

esperan una reactivación mundial. la cual hará posible el desarrollo y el 

crecimiento de los países en vías de desarrollo. además de que un mayor 

nivel de desarrollo produce un mayor nivel de integración. y a su vez.. la 

integración estimula el desarrollo. 

Lo anterior explica la función actual de las instituciones financieros de 

desarrollo ya que se sostiene que éstas deben impulsar lo integración de 

las economías de la región y favorecer una mejor inserción de las mismas 

en la economía internacional. además deben estimular la expansión de las 

actividades productoras de los bienes comerciables y elevar el nivel de 

ahorro interno como instrumento estatal indispensable para acelerar y 

equilibrar el proceso de desarrollo. sobre todo frente o Jos desajustes que 

implica el actual proceso de reestructurc~ción económica. 

Por otro lado. los organismos financieros internacionales como el Banco 

Mundial. el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario 

Internacional inducen en parte las actividades de los bancos de desarrollo 

así como a los gobiernos de América Latina a través de las cartas de 

intención. De esta manera. los gobiernos latinoamericanos promovieron la 

reestructuración administrativa y operativa de la Banca de Desarrollo. fo 
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fusión o transferencia de estos intermediarios financieros al sector privado. 

liquidación o suspensión de algunas funciones operativas-administrativas 

pero. también han incrementado el número de funciones. es decir en 1982 

sólo reaHzaban tres: préstamos a mediano y largo plazo créditos a corto 

plazo y desarrollo de programas especiales de fomento y paro 1 989. se 

incrementa el número de las mismas a 12 como: Inversiones en capital 

accionario. inversiones en valores título. asistencia técnica. provisión de 

garañtías. captación de depósitos del público, asesoña de proyectos. 

underwriting. promoción y financiamiento de comercio exterior. 

arrendamiento financiero (leasing) entre otros. 

En México. los elementos esenciales de su político son: fomentar las 

actividades en sus diversas dimensiones. en particular el sector 

manufacturero y maquilador. incorporación de tecnologías avanzadas. 

promover y financiar la construcción poro impulsor la infraestructura.. lo 

viviendo y las comunicaciones. alentar el desarrollo agropecuario. 

comercial y servicios así como. la generación de divisos mediante el 

comercio exterior. 

De esta manera lo Banco de Desarrollo posibilita lo ejecución de proyectos 

que no serian viables sin un componente financiero adecuado. en cuanto 

o costo. plazo y garantía a mediano y largo plazo. aunque lo orientación 

del financiamiento ha sido modificado debido a los cambios estructurales 

que se observa o nivel mundial. ya que anteriormente uno elevado 

proporción de recursos se canalizaban al sector público y actualmente al 

sector privado. pues éste constituye el principal motor de la economía 

conforme al proceso de saneamiento y redimensionomienfo del sector 

paraestatal. 
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Sin embargo. lo banco de desarrollo tonto en lotinoomerica como en 

México. enfrento problemas que afectan su rendimiento ~perativo como. 

la incapacidad por retener el ahorro público. o el considerable aumento 

en los costos de los recursos captados de terceros y en particular de 

aquellos provenientes de sus fuentes tradicionales como los redescuentes 

de la Banco Central. los empréstitos del sistema financiero nacional y los 

recursos externos. En este sentido. la Banca de Desarrollo habría absorbido 

con sus propios recursos el aumento de los costos del crédito que ellos 

intermediaban y que no transfirieron a los usuarios finales. disminuyendo por 

to tanto el número de créditos otorgados a los sectores productivos. 

En conjunto la Banco de Desarrollo muestro uno evolución desfavorable 

en cuantC? al logro de sus resultados financieros: 

• La cartera de préstamos. observa un cambio. en cuanto o su 

orientación: en 1988 el sector más importante era el comercio exterior y 

posteriormente lo industrio manufacturera. sin embargo paro 1990 el 

rubl"o de Otros (Préstamos personales. préstamos a los gobiernos locales 

y las refinonciaciones de préstamos vencidos) llegó o ser el más 

importante y. posteriormente el comercio exterior. Lo anterior denoto 

que la gran mayoría de los bancos de desarrollo continúan efectuando 

préstamos a mediano y largo plazo. aunque en menor proporción P0S!3' 

o los problemas macroeconómicos. la inflación. desequilibrios sociales y 

políticos. 

• La morosidad constituye un problema crucial. lo cual desde el punto de 

vista macro. esto último pone de relieve lo permanencia de contextos 

rect:!sivos e inflacionarios así como la aplicación de programas de ajuste 

cuyos efectos han perjudicado a muchos empresas prestatarias. por ello 
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la banca de desarrollo tiene una orientación multisectorial en su cartero 

de préstamos para diversificar el riesgo y tener "'controladaH su cartera 

vencida. 

• A pesar de los mecanismos con que cuenta la Banca de Desarrollo. no · 

cuenta con programas definidos y explícitos de capitalización y en 

muchos casos están supeditados a los aportes oridinarios o 

extraordinarios y/o casi permanentes para las capitalizaciones normales. 

Por lo anteriol'". los gobiernos como poseedores de la gran mayoria o la 

totalidad de las acciones de los bancos de desarrollo públicos, han 

constituido reservas legales y especiales. han efectuado aportes directos y 

establecido disposiciones de ampliación de los capitales pagados y 

suscritos y han efectuado capitalizaciones Por concepto de líneas de 

crédito provenientes de los bancos centrales y organismos financieros 

multilaterales. 

A pesar de que lo banca de desarrollo cambia sus políticas de acuet"do a 

los marcos económicos mundiales y nacionales. su papel como promotor 

para el desarrollo ha sido cuestionado y por ende se ha planteado hasta 

su desaparición ya que se sustento en una asignación Ineficiente de 

recursos escasos. el subsidio representaba proporcionar recursos a 

actividades no prioritarias o no rentables en forma distorsionado: pero de 

igual forma se encontraron argumentos para defendet"la: imperfecciones 

del mercado. 1lmitaciones en lo información, la existencia de 

externalidades y la necesidad de conciliar las diferencias que se da entre 

la rentabilidad económica y lo rentabilidad social o porque hay sectores 

de alto riesgo o de muy bajos ingresos a donde no llega la banca 

comerclal. En general. se argumentó que el estado requiere de algún 
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Instrumento poro influir sobre las conductas del mercado o porque 

necesita de algún vehículo para otorgar crédito concesional. 

Por lo anterior. los mecanismos en los que se debe apoyar la banca de 

desarrollo deben ser cohef°entes tanto con los intereses gubernamentales 

cuanto de los intereses privados e internacionales. ya que es posible un 

mayor detrimento de su actividad así como de los resu'1ados financieros. 

Hevándola quizós a una reducción. que conlleven al estado a crear 

nuevos mecanismos para influir sobre las conductas del mercado. Aunque 

la banca de desarTollo no deberla ser un Instrumento del gobierno para 

cumplir con su papel de manera eficaz. es Imposible evadir este hecho. 

por lo que mientras el estado la continúe utilizando. es recomendable que 

tas operaciones que la banca de desarrollo lleve a cabo sean claras y 

transparentes para determinar si su importancia es real para et mercado o 

que sea ficticia y que el estado justifique. 

De lo contrario. la banca de desarTollo cumpliría un mejor papel en el 

primer piso. normando las reglas del juego para que no compita con la 

banca comercial y Que sin embargo pueda proporcionar recursos de una 

manet'"a eficaz.. aplicando los estudios de evaluación cCWTespondiente. así 

como ta asistencia técnica necesario y. que quizás el funcionamiento de lo 

misma como porte del sector privado no sea recomendable. ya que de 

pcw si las tasas del mercado son altos. el riesgo que implican estas 

actividades las haría incompetentes. empeorando su situación. 

POI'" lo anterior. se despirenden las siguientes propuestas: 

A pesar de que la Banca de Desarrollo no ha tenido un desempeño 

eficiente es recomendable que ésta no desaparezca. ya que de alguna 

forma es la única posibilidad de apoyar a sectores prioritarios tanto en 
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México cuanto en los economías latinoamericanas. sin embargo se 

recomienda lo siguiente: 

A nivel internacional. Antes que impulsor la integración de las economías 

en ta economía internacional es preferible apoyar el desarrollo de las 

economías latinoamericanas. En este sentido. tanto el Banco Mundial 

como el Fondo Monetario. en el momento de proporcionar recursos no 

"'obligañan" a los países que adquieren dichos recursos a seguir ciertas 

politic:as ya que en realidad los países desarrollados no tas aplican del 

todo. 

Aunque lo anterior. no es posible debido o que los intereses económicos 

son más fuertes que la simple ideología. es necesario buscar mecanismos 

para evitar que los fuerzas del mercado socaven a las economías de la 

región. ejemplo de ello son las asociaciones de carácter comercial con las 

que cuento América Latina tales como: Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) o el Sistema Económico Llinoamericano (SELA) que es 

un mecanismo de consulta y coordinación. 

A ntvet nacional. A pesar de que el recién comportamiento de lo Banca 

de DeSCJrTollo no ha sido del todo satisfactorio. se considera importantísimo 

su participación en el mercado. sin embargo debe contar con los 

siguientes requerimientos: 

Aunque la banca de desarrollo se redujese en cuanto al número de ellas 

existentes. o en cuanto al número de actividades. no se deOen descuidar 

los sectores J:)fioritarios para lo reactivación de la economía. A pesar de 

que éstos ya han sido definidos por el gobierno como el del cuero y 
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calzado: textil y confección: madero y muebles; y juguetes. así como las 

exportaciones. es necesario reconsiderar otros sectores que también son 

viables como el de lo ciencia y tecnología. agropecuario. educación: ya 

que sin éstos México siempre estará bajo el yugo de los países 

desarrollados. 

La banca de desarrollo en México. debe reconsiderar sus objetivos: es 

decir. o pesar de que en ocasiones Jos empresarios no paguen el adeudo 

del mes COfTespondiente. sin embargo se tiene la voluntad para pagar. la 

banca de desarrollo actúa como si no se hubiese hecho el pago. la tasa 

de interés se incremento. las garantías son cobrados dejando al 

empresario imposibilitado de recuperar sus inversión y/o su propiedad. etc. 

Lo anterior denota que lo banca de desarrollo realmente favorece a otros 

intereses menos a los de los empresarios. 

Por ello. la banca de desarrollo debería crear mecanismos diferentes a los 

que utiliza la banca comercial para el desembolso de sus recursos. 

Por otro lado. se debe capacitar al personal que labora en estas 

instituciones ya que en ocasiones el tiempo de respuesta es muy largo y/o 

se incrementa la cartera vencida por la mela asignación de recursos. 

La asignación de recursos. es lo clave principal para mantener sana a una 

empresa. sin embargo muchos de los recursos son asignados a familiares 

de lo presidencia. o altos ejecutivos que sólo durante el sexenio de Salinas 

enriquecieron a unos pocos. Lo cual invalido su función de promotora del 

desarrollo económico. 
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Por lo anterior. se sugiere la creación de un organismo que vigile la 

asignación de los recursos de una manera eficaz. así como que supervise 

las incoherencias de su actuación. 

Debido a que las condiciones del país. no son las propicias para que la 

banca de desarrollo otorgue recursos de manera masiva. sí debería crear 

algún mecanismo alterno. mientras la crisis. 
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