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I INMORUC=ION. 

I-t asesoria contratada por AID bajo el contrato r1nero
 

inicio en El Asesor
511-0472-S-00-2001 se octubre de 1981. 


contratado fue el suscrito, Gustavo A. Vega, Econcatista y Financista
 

con mms de quince (15) a bs de experiencia en el campo del estudio y
 

desarrollo de proyectos agroindustriales y con amplia experiencia en
 

el manejo de programas crediticios orientados a empresas pequei.as,
 

medianas y grandes.
 

Con el objeto de otorgar una adecuada asesoria, el Asesor requiri6
 

al inicio del contrato una visita al campo, para conocer en el sitio
 

los problemas existentes en ese momento. El resultado de esta
 

investigaci 6 n permitio al Asesor efectuar las prixneras 

recomendaciones a las entidades participantes. Este docwnento estA 

disponible en los archivos de la divisi6n de Empresa Privada y 

Desarrollo Rural (PRD por su sigla en ingl6s).
 

La mayoria de los comentarios manifestados en esa visita al campo,
 

por personeros del Banco Central, bancos privados y asociaciones de 

productores, han sido v~lidos y su falta de atenci6n ha impedido en 

gran parte el desarrollo del prograpia A&A. 

En el primer aio de asesoria, el Consultor dedic6 la mayor parte de 

su tiempo a la asesoria directa al Departamento de Desarrollo del 
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Banco Central de Bolivia. Esta asistencia contempl6 aspectos tales 

ccmo la reorganizaci6n de ese Departamento, considerando el tipo de 

funci6n para el que fu6 creado. Se observ6 en ese entonces algunos 

prob]emas dado el excesivo trabajo realizado por esa oficina. La 

gran mayorla de los pg:6 stamos eran evaluados en las oficinas del 

Banco Central; la banca privada no contaba con el personal adecuado 

para lievar a cabo dicha fun:i6n 

Con el tielnpo se vio la necesidad de involucrar ns al Asesor en 

tareas propias de pronmci6n y evaluaci6n de proyectos, aunando con 

la asistencia directa a potenciales inversionistas y a las entidades 

financiadoras. Esta etapa llev6 al Asesor a tomar contacto con unos 

26 subprestatarios potenciales. Se llev6 a cabo un sinn6mero de 

reuniones con didias personas con el objeto de promover el uso de 

los recursos existentes en el Banco Central, inicia]xhente, y luego 

en otros proyectos de AID. En total, 21 proyectos fueron revisados, 

evaluados y discutidos con los duefios de los misrxos. En algunos de 

los casos estos estudios tuvieron que ser revisados hasta 5 veces. 

Las entidades de apoyo del prograira fueron integradas dentro del 

grupo a recibir la asistencia. Esta asesoria estuvo orientada 

especificaiaente a motivar la ampliaci6n de su participaci6n en el 

programa.
 

Esta asesoria se ampli6 a otros proyectos de AID, orientando la 

asistencia a dos canpos especificos: prarcui6n y asistencia a 
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proyectos agroindustriales, asi como estudio y evaluaci6n de 

propuestas para mecanizaci6n de los sisteas do control en los 

proyectos en esas unidades. 

Una tarea que se le agreg6 al Asesor fue la coordinaci6n de otras 

asesorias externas. Entre estas se puede mencionar la otorgada por 

Chenmics en 1984 y 1985. Anteriormente fue la de Chocchi en 1982. 

Un d1timo campo do acci6n de esta asesorla fue la asistencia a 

distintas oficinas dentro de AID. Esta asistencia so orient6 

principalmente a la preparaci6n de cuadros financieros de nuevos 

proyectos dentro de la,Misi6n. 

De todos los aspectos antes mencionad-os se ha dejado constancia en 

los distintos informes trimestrales sanetidos por el Asesor a la 

blision. 

II. DEcCRIPCI(V DE LAS ETILVODE PAICICIPIMES. 

2.1 AID. 

La Agencia Internacional para el Desarroilo financi6 en el aio 

1978 al Gobierno de Bolivia una suma de $6 millones, ms $3
 

millones del mismo Gobierno, con el fin de promover el 

desarrollo de unidades agroempresariales y artesanales, en 

beneficio de los pequedos y medianos productores. 
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Dentro de ese paquete de financiamiento, AID incluy6 algunos 

recursos para cubrir el costo do una asistencia t6cnica al 

Departariento de Desarrollo del Banco Central de Bolivia, a las 

ICIs y Entidades de Apoyo. Asidisi.o, se presupuest6 una sxnia 

para financiar la coirpra de un sistema do coinputaci6n para el 

Departanento de Desarrollo. Se incluy6 tainbi6n los recursoxs 

necesarios para el montaje de un programa de asistencia
 

tecnica. Los fondos para el financianiento y asistencia 

te'nica fueron aunentados posteriormente en 1983. En esa 

oportmuidad AID y el Gobierno de Bolivia suscribieron una 

enmienda al convenio incrementando los fondos de financianiento 

en $ 10 millones. A la fecla de este inforwe s6lo se ia 

deser-bolsado de este 6 1timo aumento, la suma de $ 113.000 

Este programa de Agroexpresas y Artesania es manejado en AID 

por la divisi6n PRD, donde se ha establecido una Gerencia de 

Proyecto. Dicha Gerencia coordir6, desde tun principio, la 

labor a desarrollar por el Asesor con las entidades 

participantes. 

AID ha otorgado su decidido apoyo al Asesor en el desarrollo de 

su trabajo. 

2.2 Departamento do Desarrollo del Banco Central. 

El Departamento de Desarrollo es la unidad autorizada dentro 



del Banco Central para el iranejo de los programas de finan

ciamiento y asistencia t6cnica. Apoyan a este departamento 

otras ocho oficinas en distintos Departamentos de la Repd

blica. Al inicio de la asesor'a s6lo las oficinas de Santa 

Cruz y Cochabaniba tenian el personal suficiente jara la 

promoci6n, evaluaci6n y aprobaci6n de pr6staltos dentro del 

programa A&A. El resto de los departamentos tenia oficinas 

t4cnicas con excclxion del Departaaento de Pando, donde la 

oficina fue creada posteriomente. Estas oficinas t6cnicas 

estAn supeditadas administrativarnnte al Departamento de 

Desarrollo. Lb una ccasi6n so les facult6 por un corto plazo, 

para autorizar prt'stanms hasta $25.000. Asimisino, el D.D. 

estuvo facultado para aprobar pr6stamos hasta $300.000. E;ta 

autorizaci6n fue removida en vista de haber surgido problemas 

internos. 

El Departamento do Desarrollo y sus oficinas ha estado
 

ciformado por un equipo de te'nicos, con la mejor experiencia 

en la evaluaci6n do proyectos a nivel del sector financiero. 

Esta planta se ha venido desintegrando a raiz de lcs problemas 

sindicales internos del Banco Central. 
Una de las debilidades 

que siemnre ha presentado este Departamento es la falta de las 

personas deuicadas a la administraci6n de los programas de 

AID. En estos momentos por ejemplo, dos grandes secciones 

conforman esta unidad: la t6nica y la contable. La 

asistencia al.ECB se ha centrado en motivarlos a facilitar lcs 



procedimientos de aprobaci6n de pr6stamos y en especial a crear 

una tercera seccion y dotarla con personal iu6neo que se 

encargue de planificar las actividades a desarrollar en cada 

uno de los programas existentes. Que realice estudios sobre 

las necesidades de financiamiento de los distintos sectores 

productivos privados en el pais y que sean ellos los que 

presenten a sus autoridades nuevos proyectos que puedan ser 

financiads con recursos locales y forineos. Un primer intento 

de un plan de financiamiento se efectu6 en el aFio 1983, cuando 

el Asesor colabor6 directanente en la preparaci6n de un 

progrania de cr6dito para el sector agricola. Este sector 

estaba en situaci&n critica a raiz de la sequia en las zonas 

del altiplano y las inundaciones en la zona oriental del pais. 

Esta experiencia se repiti6 en 19d5 con el Programa Agricola de 

Emergencia. A pesar de los frutos obtenidos en esas 

experiencias, no ha sido posible convencer a los directores y 

ejecutivos del lanco Central sobre la urgencia de contar con 

una secci6n y el personal apropiado que se encargue de elaborar 

planes de financiamniento para los otros sectores de la economia. 

El apoyo prestado al Asesor por los ejecutivos del Depart&mento 

de Desarrollo ha sido cambiante. Eh algunas oportunidades las 

ideas propuestas fueron aceptaclas y puestas en ejecuci6n, pero
 

en la mayoria de los casos hubo mucha resistencia a 

escudharlas. Esta receptividad fue muy distinta con el resto 
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de las oficinas regionales del Banco Central. Un muchas 

ocasiones el Asesor tuvo que viajar al interior de la R--pblica 

en busca de nuevos proyectos o promocionando algqIn programa de 

financituniento agricola. ti esas ocasiones el aljyo recibido 

por el Asesor, de las oficinas del Banco Central, fue 

irmvnjorable. 4a un monento dado uno de los Gerentes Rcgionales 

solicit6 al Asesor trabajar en sus oficinas. 

El comportamiento de los programas financiados por AID no 

siempre fue as!. En el pasado, y de acuerdo al Gerente del 

Prograria MA en AID, el trabajo desarrollado en conjunto con el 

BCB en los programas de refinanciamiento industrial y agricola, 

fue excelente. Indudablenente no se puede olvidar que la 

situaci6n politica, econriMica y social era distinta. Las 

experiencias vividas por todos los sectores econ~micos en los 

61timos cinco alis ha sido un caso 6 nico en el pais. En el 

Banco Central por ejemplo, en los a-nos 1984 y 1985 se produjo 

una serie de huelgas que paralizaron el sistema bancario y al 

sector productivo. Siendo el Banco Central la unidad ejecutora 

del A&A, estos paros incidieron en la falta de uso de los 

recursos del proyecto. 

En el pasado se han hecho algunos esfuerzos para rvwilizar los 

recursos existentes en el Banco Central. El Banco Central 

facult6 a susoagencias y al Departamento de Desarzollo aprobar 



pr6stamos hasta un equivalente de $ 300.000 y a las oficinas 

t6cnicas hasta $ 25.000. Se le pidi6 a la banca privada la 

formaci6n y consolidaci6n de sus unidades crediticias. AID 

finanuci6 el eztreneuiiezito directo de seis bancus en aspectos Oa 

mercado bancario, cilculo del costo de su unidad de desarrollo, 

etc. A pesar de esos esfuerzos no se logr6 desembolsar los $ 

10.0 millones del proyecto A&A. En las lineas de cr6dito 

vigentes, se logr6 colocar un promedio del 50 por ciento de 1o 

disponible. La falta de pr6stamos con los nuevos recursos ael 

A&A se puede atriouir a los problemas lanorales dentro del 

Banco Central, a la confusi6n con la enmienda del Programa A&A 

que el Banco Central deinatin6 A&A-2 (coio si fuera un progran 

•distinto) 	 y, en menor proporci6n, a la falta de inter6s en 

cierto nivel ejecutivo del Banco Central. Ante esta situaci6n, 

la banca privada y AID comenzaron a pensar en la posibilidad de 

establecer un -icanismoma's expedito de distribuci6n de los 

fondos. De ahi parti6 la idea de fonm.r un Banco de Segundo 

Piso. El estudio de este proyecto fue financiado por AID y
 

scmetido a ccnsideraci6n de la isi6n a finales de mayo de 

1986. EstA ain pendiente una resoluci6n al respecto.
 

El Gcbierno de Bolivia est4 consciente de los problemas de
 

intermediaci6n de los programas de desarrollo a travs del
 

Banco Central de Bolivia. Se ha pensado en distintas
 

alternativas, una de ellas es la creaci6n de una financiera
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nacional que aglutine los recursos existentes para el 

financiamiento de los sectores p~blicos y privado3. Se ha 

mencionado tambi~n la posibilidad de pasar el manejo de estos 

fondos al Banco del Estado. 

La empresa consultora Chemonics en una ocasi6n, y por encargo 

de AID, prepar6 un estudio que recoui-endaba la formaci6n de ma 

unidad separada del Banco Central, si esto no era posible a 

corto plazo, tambi6n recomend6 la elevaci6n de categoria del 

Departamento de Desarrollo a una Gerencia de Cr6dito, de manera 

que se le diera el lugar que le corresponde. El Asesor 

ccnsidera que gran parte de esas recoiendaciones tienen validez
 

y que hubiera sido aconsejable analizar tambi6n el problema del 

factor hiunano en el Departa ento de Desarrollo. ientras el 

Gobierno de Bolivia se decida sobre lo que va a hacer con el 

D.D., sera apropiado redefinir sus funciones, procedimientos, 

redistribuir los cargos existentes y fortalecerlo con personal 

que tenga experiencia en la administraci6n de programas. 

Ultimamente se ha hecho algLn esfuerzo parcial en esas Areas. 

La reconstrucci6n del pals necesita de un mecanis io eficiente 

de intermediaci6n financiera. Ls responsabilidad primaria de 

las autoridades bolivianas y en especial las autoridades en los 

Ministerios de Finanzas, Planeariento e Industria y Comercio 

apoyar y motivar a sus institucicnes para que cumplan con su 

cumetido. 
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2.3 Institucicnes Intemrediarias de Cr6dito (ICIs).
 

Las ICIs est/n conformadas actualmente por los bancos 

comerciales y estatales del sistema y por la Federaci6n de 

Cooperativas de ihorro y Cr6dito. Estc pendiente la aprobaci6n 

de la Cooperativa La Merced. La Participaci6n de los bancos 

privados desde un inicio de las lineas de cr6dito de AID ha 

sido reducida. Anteriormente ellos tenian acceso a prestamos 

de bancos comerciales internacionales. Debido a la crisis de 

la deuda externa, el deterioro del ahorro interno y la 

recientemente descubierta rentabilidad (le los cr6ditos 

refinanciados, los bancos comenzaron a utilizar los recursos 

del Banco Central. No obstante, esa utilizaci6n se na visto 

disminuida por la tardanza en el procesamiento de los cr&litos 

en el Banco Central. Hay muchas quejas por parte de la banca 

en ese sentido. 

A pesar de lo anterior, el inter6s de la banca por trabajar con 

los cr&jitos refinanciados se acentu6 con la asesoria 

financiada por AID para la formaci6n y desarrol lo de las 

unidades de evaluaci6n en la banca privada. Hasta el momento 

s6lo seis de los catorce bancos han recibido esta asesoria. 

Existe una solicitud del resto de los bancos para que dicha
 

asesoria se amplie hasta ello,. 



La situaci6n de las ICT- no ha sido f~cil en los 6ltimos cinco 

afios. Para sobrevivir han tenido que entrar al negocio corto 

placista. Esto es, la captaci6n y colocaci6n de recursos en el 

menor plazo posible y financiando algunas actividades no 

productivas pero que podian pagar las tasas de inter6s vigentes 

en el mercado. 

Como se mencion6 anteriormente, la banca privada ha inostrado 

sumo interns de crear un mecanisnmo de captaci6n de recursos a 

travs de un Banco de Segudo Piso. 

2.4 Instituciones de Apoyo.
 

Se conteampl6 en el convenio del A&A que participarian en 61 

algunas entidades que servirian de apoyo al Banco CentrAl y a 

las ICIs. Etre las principales se puede mencionar a INBOPL, 

oficina dependiente del Ministerio de Industria. Esta entidad 

deberia colaborar a los artesanos en la presentaci6n de 

solicitudes de pr6stamo y coordinar aiguna asistencia t 6 cnica. 

Para ello, el inisterio de Finanizas deberia haber aportado un 

mayor presupuesto de operacicnes para WBMOPIA. Eh diversas 

ocasiones, personeros de USA/ID y del Banco Central apoyaron 

este mayor presupuesto. Fue pricticamente imposible este 

scporte financiero. 



A nivel privado se mencionaron entidades como Arado, Agrocentro 

y otras. Estas entidades han hedio una buena labor a nivel de 

pequedb productor principalrnente. 

III. PRINCIPALES TAWAS DESARO LLADAS. 

3.1 Promoci6n de Proyectos. 

En el anexo No. 1 se presenta una lista de empresas y grupos 

cooperativos con quienes se ha tenido un contacto directo. La 

principal tarea de proinoci6n consisti6 en explicar los alcances 

de los programas de cr~dito con recursos de AID. Tanbi6n se 

les prest6 asistencia en la coordinaci6n con bancos del sistema 

que por'an financiar su proyccto. A manera de introducci6n, 

se les explico6 el marco de referencia de la presentaci6n del 

estudio de factibilidad. EFi total, se promovieron 26 proyectos 

con un potencial de inversiones de $25.3 millones. En este 

grupo de emrqesas y personas sl pueden mencionar algunas de 

ellas a las que se les aprob6 un financiamiento: Universaltex, 

Industrias del Valle, Hacienda Santa Rosa, Hacienda Clara 

Chuchio, IlIPA, SAGIC, Taquifia, Artesanos del Calzado y Coinca. 

Se aprob6 un financiamiento por $6.9 millones para estos nueve 

proyectos. De todos ellos s6lo a SAGIC se le retir6 la 

aprcbaci6n. Quedan apn pendiente de aprobaci6n unos 3 
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proyectos con un total de $2.2 millcnes. Los restantes 14 

proyectos quo smuain $16.2 millones se desestimaron muos por no 

ser rentables, otros por la elevada inversi6n y otros cuantos 

porque los potenciales no llcjaron a presentar el proyecto. 

Esta tarea de pronmci6n de proyectos debe continuarse una vez 

que existan los recursos en el Banco Central y hacer que tanto 

el Eanco Central coo las ICIs dediquen parte de su tiempo a 

esta labor. 

3.2 Asistencia en la formLulaci6n y evaluaci6n de proyectos. 

Una debilidad muy marcada entre las empresas consultoras en
 

Bolivia, es la forimlaci6n de proyectos, con especial 4nfasis
 

en las 5reas de anlisis de mercado y c'lculos finaricieros. El 

&rea en que el Asesor prest6 rayor asistencia fu6 en la 

preparaci6n y presentaci6n de las proyecciones financieras. Se 

revisaron y recomendaron cambios a un total de 19 proyectos. 

Ditre los mAs notorios se puede incluir SAGIC, DILUiX4, Cia. de 

F6sforos, Industrias del Valle, Universaltex, Agropecuaria 

Copacabana, IMPA y muchas nis (ver Anexo N4o. 2). 

Esta misma debilidad se not6 entre los Oficiales de Credito do 

la banca privada, en la evaluaci6n de proyectos. El Asesor 

hizo notar a la empresa ccnsultora Chemonics dichas 
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debilidades, de manera que sus cursos estuvieran orientados a 

esos w viles. El Banco Central tawnbien ejecuto varios 

seinarios para los mismos fines, con el financiamiento de 

Prograna de Asistencia T6cnica. Serla recomendable que las 

universidades locales pongan un mayor 6nfasis en este tipo de 

ensekianza. AID tiene un programa denaidnado Instituto para el 

Desarrollo de Eatpresarios y Administradores - IDEA, que tambi6n 

podria colaborar en este asunto. 

3.3 	 Asistencia T~cnica al Departamento de Desarrollo del Banco 

Central de Bolivia. 

La asistencia tcnica otorgada a esta entidad tuvo una gamii 

variada de actividades. En el Anexo No. 3 se detallan todos 

los 	aportes efectuados por el Asesor. Como se mencion6 

anteriormente, las recomendaciones del Asesor no fueron siempre 

bien 	aceptacias por la jefatura del Departarento de Desarrollo. 

kitre las principales recomendaciones y trabajos que el Asesor 

llev6 a cabo se pueden mencionar: 

a) Varias alternativas de reorganizaci6n del Departamento. Se 

lleg6 	a detectar que el 33 por ciento del tieaq)o de los 

t~cnicos lo dedicaban a pasar a mquina informes, cartas y 

vemorandus. Se observ6 que no existia una unidad de 
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administraci6n de los programas. El Departamento de Desarrollo 

pona un mayor enfasis en la evaluaci6n y control contable. 

Habia una fuerte concentraci6n de t6cnicos en la ciudad de La 

Paz y una d~bil conformaci6n en las oficinas tecnicas. La 

respuesta de las autoridades del Departamento de Desarrollo a 

estas inquietudes fue fortalecer a las oficinas t~cnicas pero, 

al mismo tiempo, aumentaron el nuimero de t6cnicos en La Paz 

haciendo ma's pesada la labor de revisin y aprobaci6n de los 

pr~stamos. 

b) Se colabor6 directamente en el levantamiento de informaci6n 

en el campo, a raiz de la sequia en las zonas altipl~nicas y 

valles y las inundaciones en el oriente. Lo anterior permiti6 

la elaboraci6n de un plan de financiamiento al sector 

agricola. Este plan se denomin6 Programa de Refinanciamiento 

al Sector Agricola, Campaia 1983-84. Se sigui6 este ejemplo 

con el programa Fondo Agricola de Emergencia (FAE), Campafia
 

1985-86.
 

c) Se prepar6 unos apuntes para una politica gubernamental en 

el desarrollo. Ese trabajo fue la ponencia del Banco Central 

en el II Simposio Nacional Agropecuario en la ciudad de 

Trinidad, en febrero de 1984. 
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d) Se hizo tu primer intento del cilculo de las tasas de
 

interns a cobrarse en las lineas de cr~dito administradas por 

el Banco Central de Bolivia. 

e) So revisaron los estudios elaborados por consultores
 

bolivianos, para la instalaci6n de un sistemia de computaci6n en 

el Departainento de Desarrollo. Esta actividad est en un 

proceso de selecci6n de la empresa que proveera' el equipo y los 

programas. 

f) Se elaoor6 el primer borrador de las regulaciones de 

importaci6n bajo el Programa. 

g) Se prest6 asistencia al Departamento de Desarrollo en la 

evaluaci6n del Programa Agricola de Emergencia, Campalla de 

Invierno 1933.
 

h) Se elabor6 el Alcance de Trabajo para una entidad que se 

encargarfa de la administraci6n del Progrant de Asistencia 

T~cnica. 

Muchas otras actividades fueron desarrolladas durante el tiemlx, 

de la asesoria. A travs de la vivencia con distintas 

autoridades del Banco Central a todo nivel, el Asesor obtuvo 

una vision clara sobre la problem1 tica de esa institucin. 
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3.4 Asistencia a las ICIs participantes. 

La asistencia a las ICIs estuvo orientada principalr ente a
 

demostrarles las ventajas econ&nicas y financieras de mnvilizar 

los recursos disponibles en el Banco Central. 6e les d,uostr6 

que en un momento dado la tasa interna de retorno de 1 peso de 

recursos propios invertidos en cr6ditos refinanciadus era mayor 

que 1 peso colocado en cr6ditos comerciales. Esta situaci6n 

fue confirmada por los consultores de Cher~mics. Esto ayudo6 a 

motivar a las ICIs hacia una mayor participaci6n en los 

cr&ditos refinanciados. 

Tambi~n se promovi6 entre las ICIs la mejor utilizaci6n del 

entrenamiento con los recurso! del Prograa de Asistencia 

T&nica. 

Se coordin6 con 6 de las ICIs la asistencia a ser otorgada por 

la firca Chemonics.
 

Se negoci6 con algunas ICIs los fondos en fideiccniso de la Ley 

Pdblica 480. 



3.5 Coordinaci6n de la Asistencia Tecnica Externa.
 

En 1984 AID contrat6, bajo el proyecto A&A, a la firma 

consultora Chemonics para prestar asistencia al Banco Central 

de Bolivia y a las ICIs. A los primeros se les asesor6 en la 

reorganizaci6n de su Departarento de Desarrollo. A los (iltimos 

se les colabor6 en el fortalecimiento de sus unidades de 

desarrollo, a -rav~s del entrenamiento en el mercadeo bancario, 

costos de sus operaciones y evaluaci6n do proyectos. De las 6 

ICIs asistidas, 4 han aprovechado bien ese entrenamiento. Hay 

otros 8 bancos interesadoz en una asesoria similar. En cuanto 

al Banco Central, las recomendaciones sugeridas por Chemnics 

han pasado a ser mn estudio ims. 

La asistencia que prest6 el Asesor en esta actividad fue la 

coordinaci6n entre la enpresa consultora y las entidades 

participantes. El Asesor tuvo una serie de reuniones con los 

bancos privados, preparando al personal para la Ilegada de la
 

consultora. Asimismo, trabaj6 con el Asesor de Chenmnics al 

Banco Central en la fornulaci6n de la ruorganizaci6n del 

Departamento de Desarrollo, especialmente en la inclusi6n de la 

Secci6n de Adiinistraci6n de Programas. 
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El Asesor tambi~n prest6 su asistencia al grupo consultor 

HDfXiI, quienes prepararon en 1982 la evaluaci6n del sector 

privado en Bolivia. El trabajo realizado consisti6 en la 

preparaci6n de toda la infoniaci6n base para dicna evaluaci6n. 

El Asesor colabor6 con otro Consultor e la formulaci6n de un 

nuevo programa de garantia. Posterioriente se prepar6 un 

presupuesto de gastos e inversiones.
 

Por 6ltimo -y en menor escala de lo deseado-, el Asesor 

colabor6 al equipo que prepar6 en mayo de 1986 la evaluaci6n 

del sector financiero en Bolivia. Mi los tres casos, la 

experiencia de la situaci6n local permiti6 a estos grupos un 

mejor conocimiento de la realidad. 

3.6 Asistencia a otros programas de AID. 

La mis importante de las actividades desarrolladas en esa crea 

es la asistencia en la promoci6n, formulaci6n y evaluaci6n de 

proyectos agroindustriales, dentro del Programa Chapare. El 

alcance de estas actividades fue nmencionado en detalle en los 

puntos 3.1 y 3.2 del presente informe final. 
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Otra asistencia que prest6 el Asesor fue la revisi6n y 

recamendaci6n en la adquisici6n de computadoras para los 

programas de Corporaciones de Desarrollo, Secretaria para el 

Desarrollo del Tr6pico oliviano y la Unidad de Anlisis de 

Politicas Econ6micas - UDAPE. Eh todas estas consultorias se 

coordin6 con la entidad solicitante en la elaboraci6n de Lui 

documento quo mostrarla las necesidades de mecanizaci6n del 

equipo. En base a las propuestas presentadas por proveedores 

de camputadoras, se evaluaron estas propuestas en funci6n de 

las necesidades de las instituciones asesoradas.
 

3.7 Asistencia a otras unidades y/o rogramas dentro de AID. 

Esta asistencia se inici6 con la colaboraci6n en la preparaci6n
 

y utilizaci6n de un modelo de balance, estado de ganacias y 

p~rdidas y flujo de caja. Estos nodelos se utilizaron para 

fines de presentaci6n en el Docuniento del Proyecto, de las 

grandes agroirdustrias que podrian financiarse con los recursos 

del Proyecto Chapare. 

Se asisti6 a AID en la preparaci6n de los cilculos financieros 

para los nuevos proyectos Management Training y el proyecto de 

Artesania. 
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El Asesor colabor6 en la preparaci6n de un documento sobre los 

niveles de demanda del sector agroindustrial,, Wo anterior 

permiti6 crear el proyecto de AIRU. 

IV. flOdUIhCIN4F.. 

4.1 A nivel del Banco Central. 

a) Presentar a los inisterios de Finanzas y de Planeaniento 

un caniio en la organizaci6n y la meccnica do procesamiento de 

los cr6ditos, mientras el Gobierno de Bolivia se decide sobre 

qu6 hacer con el Departamento de Desarrollo. 

Redefinir las sus funciones de su D. Desarrollo. Se deber.i 

crear una secci6n que se encargue de planificar las actividades 

de los programas y elaboraci6n de planes financieros. Su labor 

se debe centrar en la revisi6n de los proyectos, y ver si estin 

cumpliendo con las nornas de los prograas. Asimismo, deoerS 

efectuar supervisiones ex-post para confirmar el sujeto y el 

tmO del cr~dito. Tarnbi~n deberi continuar el desarrollo con la 

promoci&n directa de las lineas de cr&dito. 

b) El Gobierno de Bolivia deberA capitalizar las actuales 

lineas de crdito, de acuerdo con el comportamiento de la 

economia. 
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c) El Departamento de Desarrollo debera agilitar la
 

instalaci6n del sistema computarizado de sus operaciones. 

d) Se debera efectuar a corto plazo, una evaluaci6n del 

programa A&A y sus componentes. 

e) Rediseiar los formularios de cr6dito iaciendo zias prictica 

su presentaci6n. 

f) Autorizar a las ICIs un nivel de aprobaci'n quo permita al
 

D.D. dedicarse a sus nuevas funciones.
 

g) Revisar sus requeriinientos de inforimaci6n por parte de las 

ICIs, negociar estos caiibios con las entidades financieras 

internacionales. 

4.2 A nivel de las ICIs. 

-Tecnificar a su personal en la evaLuaci6n de proyectos. 

-Establecer un control estricto de costos de su unidad de 

desarrollo. 
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-Flexibilizar sus requerimientos de garantlas.
 

-Ejecutar el nuevu prograa de garantia. 

-Otorgar a sus sucursales una mayor facultad de aproba.ci6n de 

prestamos. 

4.3 A nivel de AID
 

a) Asistencia a l:npresarios Consultores locales.
 

En la fornulaci&n de proyectos con 6nfasis en las areas de
 

mercado y finanzas. Se podria dar este entrenamiento a travs
 

de IDEA.
 

b) Asistencia a la Banca.
 

-Mercadeo f3ancario 

-Costeo directo 

-TAnicas para la formulaci6n de las tasas activas y pasivas. 

-Movilizaci6n de ahorro 

-Definir su participaci6n y apoyo en los programas de garantia 

y Banco de Segundo Piso. 
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c) Asistoncia al Gobierno de Ilivia. 

-Anla formulaci6n de una nueva ley que regule el sistema 

financiero. Creaci6n de nuevas formas de organizaci6n 

financiera. 

-n la definici6n de politicas financierds acordes con la 

realidad del pais. 
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ANEXO No. 1 

LIETA DE PRYECXX PXKCIWUAD0S 

Nombre Localidad Actividad 	 Financiamiento Aprox. 

(en millones de $) 

Universaltex La Paz Textileria 1.0 

Dilkii - 1 Cochabamnba Productos enlatada. 0.5 

Dillman - 2 Cochabamba 1, . 1.6 

Industrias del Valle CoclabiL-a Jugos embotellados 0.3 

C3N 	 La Paz Cervecerla 1.5 

Hacienda Sta. kbsa Cochabamba Pavos 0.1 

SAO Sta. Cruz Harina de soya 1.0 

IASA Sta. Cruz Harina de soya 1.0 

Hacienda Clara Chuchio Sta. Cruz Harina de soya 0.3 

IMPA Cochabwxa Mdera prensada 1.0 

SAGIC Chuquisaca Singani 2.0 

MACE Cochabamta FAbrica de Cer ,nica 2.0 

Quimbol Cochabamba Pasta para papel 8.0 

Ccmplejo Pto.Villarroel Cochabiba Carne vacuna 
 0.5 

IASA 	 Sta. Cruz Lecitina 0.2
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ANEXO No. I (Continuaci6n) 

Nombre Localidad Act ividad Financiam. Aprox. 

(en jaillones de ) 

Anproca La Paz Cafe 0.5 

Anicarne Sta. Cruz Carb6n de leFia 0.5 

UNAG Sta. Cruz Trillo de arroz 0.5 

Artesanos Calzado La Paz Calzado 0.5 

Taquifia Cochabamba Cerveza 1.0 

COIOOlS Trarija Vinos 0.2 

OOPROYFOS La Paz Jugos citricos 0.5 

A AP0 Sta. Cruz Proc.y sec.seiailla 0.1 

J. Steer & Co. Sta. Cruz " " " "1 maiz 0.1 

La Alimenta Sta. Cruz Proc.soya p' came y leche 0.2 

Cooperativa Punata Codabamba Servicios integrales 0.1 

C. de la Torre Cochabaiba Banano deshidratado 0.1 
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ANEXO No.2
 

LIsrA DE PROTECTOS ASISTIDOS E1 LA FORtIUACIj 

0 EVALUACI(M DEL PRYDCTiO 

NC-23RE 

Universaltex 


Dillrin 

Industrias del Valle 

CP134 

SAO 

IASA 

Hda. Clara Chuchio 

IMPA 

Anproca 

Coproyfa 

Cooperativa Punata 


CORDEO0 

Cia. de F6sforos 

SAGIC 

L0CALIDAD 

La Paz 


Cochabamba 

Cochabamba 

La Paz 

Sta. Cruz 

Sta. Cruz 

Sta. Cruz 

Cochabamba 

La Paz 

La Paz 

Cochabamba 


Cochabamba 

La Paz 

Chuquisaca 

ACTIVIDAD 

Textileria 


Productos enlatados 

Jugos embotellados 

Cerveceria 

Harina de Soya 

Harina de soya 

Harina de soya 

I-hdera prensada 

Caf6 


Jugos citricos 

Servicios integrales 


Te 

Cajas de madera 

Singani 

FIIqAJCI,.. APIJ. 

(en millones ae ') 

1.0
 

1.6 

0.3 

1.5 

1.0 

1.0 

0.3 

1.0 

0.5 

0.5 

0.1
 

0.8 

0.6 

2.0 
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ANEXO No. 2 (Continuaci6n) 

N"fRE LOALIDAD AMCrIVILD FINACIAM. APROX. 

(en millones do b) 

Charcas Glorieta Chuquisaca Sombreros 1.0 

Agropec.Copacabana Cochabamba ,iniorde de cerdos 0.6 

Central Aguirre Sta. Cruz Servicio almacenaje 1.0 

Proyecto Ulla Ulla La Paz Hilo de alpaca 1.0 

Curtieabre Oriental Codiabai-iba Cueros 0.5 
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ANEXO No3 

PRINCIPALES ACI'IVIDADES Y ASESORIAS 

PRMI TADAS AL CEfZifALZANCO DE BOLIVIA 

1. 	 Revisi6n y comentarios al estudio sobre la computaci6n para el 

Departai-iento de Desarrollo, preparado por el Ing. Duberty ;-illan. 

2. 	Trabajo directo en la encuesta a 7 bancos privados en la ciudad de La
 

Paz, 	 con relaci6n a la problematica y soluci6n de las garantias 

exigidas por las ICIs.
 

3. 	 Preparaci6n del alcance de trabajo para la ackdinistraci6n del 

subprograma de preinversi6n dentro del Prograa de Asistencia Tacnica 

(PAT) 

4. 	 Preparaci6n del primer borrador de la regulaci6n de bienes importados 

bajo el Programa Agroempresas y artesania. 

5. 	Revisi6n y preparaci6n en borrador, de los tipos de reportes a
 

presentar a AID por el Banco Central de Bolivia. 
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6. 	 lRevisi6n, an~lisis y comentarios de las auditorias practicadas en 

las distintas lineas de cr~dito financiadas por AID y administradas 

por 	el Banco Central.
 

7. 	 Primer intento del c~lculo de las tasas de inter6s activas bajo las 

lineas de refinanciamiento. 

8. 	 Programa de publicidad y pronoci6n del A&A y el PAT. 

9. 	 Elaboraci6n de los costos de producci6n agricola por departamento y 

tipo cultivo. 

10. 	 Preparaci6n del Programa de Refinanciamiento al Sector Agricola -

Campana 1983-1984. 

11. 	 Asistencia en el c~1culo del financiamiento por hectirea al sector 

canero de Santa Cruz y Tarija. 

12. 	 Asistencia en el c~lculo del financiamiento para los ganaderos de 

Santa Cruz y Beni. 

13. 	 Preparaci6n de un documento sobre "Apuntes para una Politica 

Gubernamental en el Desarrollo Agropecuario boliviano". Pcnencia 

del Banco Central en el II Simposio Nacional Agropecuario en la 

ciudad de Trinidad, en febrero de 1984. 
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14. 	 Colaborar con el D.D. en la evaluaci6n del Programa Agricola de 

Emergencia de la Campo-ia de Invierno de 1983. 

15. 	 Revisi6n, analisis y comentarios de los lanuales del PAT preparados 

por 	el Asesor a ese program. 

16. 	 Preparacicn del alcance de trabajo para la contrataci6n de una 

e pnresa que se encargaria de la administraci6n del PAT. 

17. 	 Promoci6n directa de las lineas de cr&iito durante la Feria
 

Internaciotal en Santa Cruz, a~io 1982. 

18. 	 Preparaci6n de 3 propuestas distintas para la reorganizaci6n del 

Departamento de Desarrollo. 

19. 	Preparaci6n y encuesta entre la banca privada sobre el rol del D.D. 

y c6mo mejorar su trabajo. 

20. 	Revisi6n, analisis y comentarios sobre la evaluaci6n del Programa
 

A&A en el afio 1983.
 

21. 	Revisi6n del manual del Programa A&A. 

22. Preparaci6n de los temas a discutirse en el Foro sobre la
 

problematica de la Pequefia Industria y Artesania en Bolivia. 
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23. 	 Producci6n y Promoci6n sobre el uso de bancos de datos "Dialog y 

Orbit" entre entidades gubernamentales y privadas. 

24. 	 Resumen de Propuesta del Diagn6stico de los Problemas del 

Procesaniento y Coiercializaci& de Productos no Tradicionales. 

25. 	 Participaci6n en la reuni6n de las Oficinas T6cnicas Regionales del 

Banco Central. 

26. 	Contribuci6n en la traCucci6n de algunos articulos pubIicados en el 

Loletin del PAT. 

27. 	 Coordinaci6n con ALIDE para el entrenamiento de tecnicos del D.D. en 

la evaluaci6n de proyectos.
 

28. 	 Doctmiento resultante de la visita al campo, dernostrando qu6 es lo 

que piensa la gente del Programa A&A y c6mo se podria inejorar esto. 

29. 	 lncuesta a nivel de t6cnicos del D.D. en La Paz, para saber c6iro 

utilizan su tie ipo. 
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30.. ]evisi6n y recomendaciones sobre los pasos a ser utilizados por el 

D.D. para la aprobaci6n de pr6st axos. 

31. Recomendaciones sobre el fortalecimicto de las OTR y agencias del
 

Banco Central y su necesidad de descentralizaci6n. 
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AMEXO No. 4 

OaM0 TWO DE ASIMICIA TECNICA 

1. 	 Anglisis y recoinendaci6n del tipo de computadora para la Secretaria 

para el Desarrollo del Chapare. Tambi&i para la oficina del 

proyecto de Corporacionesde Desarrollo. Io mism en lo que se 

refiere a la oficina de UDAPE.
 

2. 	 Revisi&n inicial y corentarios iniciales sobre nuevos prograas.
 

Por ejemplo, Organizaciones Agricolas Privadas. 
Banco Ge Segundo
 

Piso y Artesaias.
 

3. 	 Preparaci6n de aspectos financieros de nuevos proxyectos. Por 

ejemplo, Artesanlas y Entrenamiento Gerencial, Prograna de Garantias 

y Desarrollo del Chapare. 

4. 	Preparaci6n de informaci6n previa a la Evaluaci6n del Sector Privado 

en Bolivia - Grupo Checcni. 

5. 	 Cbtenci6n de infonaci6n sobre la demanda potencial de bienes 

importados de las empresas agroindustriales, AIRJ. 
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6. 	 Cifras y alcance del programa arrant del Banco Central. 

7. 	 C5lculo dcl cowto alternativo de energia en el Proyccto Chapare. 

8. 	 C5Iculo de la rentabilidad de las lineas de cr6dito del Banco Central. 

9. 	 Forrnulaci6n del estudio presentado por MCIU para pxoder ser 

aceptada com ICI en el Banco Central. 

10. 	 Ankilisis de la propuesta de ASLA para inte3rarse con el Programz de 

Garantia del 1anco Central/AID. 


