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PATROClNIO 

UNION INTERAMERICANA DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA 

COPATROCINADORES 

INSTITUTO COLOMBIANO DE AHORRO Y VIVIENDA 

AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS.
 

NATIONAL SAVINGS AND LOAN LEAGUE.
 

UNITED STATES LEAGUE OF SAVINGS ASSOCIATIONS.
 

BANCO !NTERAMERICANO DE AHORRO Y PRESTAMO "BIAPE".
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MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA
 

Presidente: Sefnor Luis Guillermo Soto, Presidente de la Uni6n Interamericana 
de Ahorro y Pr6stdmo para la Vivienda. 

Primer Vicepresidente: Seflor Peter M. Kimm, Director de la Oficina de Vivienda de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
"AID" 

Segundo Vicepresidente: 	Sehor Eligio Tom~s Franco Flores, Presidente del Banco Nacional 
de Ahorro y Pr~starno del Paraguay. 

Directores: 	 Seflor Richard Lawton, Presidente de la National Savings and Loan 
League.
 

Sehor Norman Strunk, en representaci6n del senor Rollin Barnard, 
Presidente de la United States League of Savings Associations. 

Sefior Alberto Klumb, Presidente Ejecutivo del Banco Interameri
cano de Ahorro y Pr~stamo. 

Seflor Eduardo Villate Bonilla, Director Ejecutivo del Instituto Co
lombiano de Ahorro y Vivienda. 

Seflor Rafael Chalela Costa, Presidente de la Asociaci6n Nacional 
de Mutualistas del Ecuador. 

Sefor Manuel Callirgos Gamarra, Director del Banco de la Vivien
da del Per6. 

Secretario General: 	 Sefior Ricardo Garcia Rodr(guez, Secretario General de la Uni6n 
Interamericana de Ahorro y Pr6stamo para la Vivienda. 

'4~VOS~BLAN"
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TEMARIO
 

"EL AHORRO, MOTOR DEL DESARROLLO"
 

A.-	 An~lisis sobre el ahorro y el financiamiento de la vivienda en el Jap6n, 
en los Estados Unidos, en Esparia y en Alemania Federal. 

B.-	 Examen de los siguientes t6picos: 

I. 	 Principales problemas actuales y perspectivas de los Sistemas de 
Ahorro y Pr6stamo. 

II. 	 Relaci6n entre los Sistemas de Ahorro y Pr~stamo y los promo
tores y constructores de vivienda. 

Ill. 	 Implicaciones de la diversificaci6n de operaciones de las Entida
dades de Ahorro y Pr6starno. 

IV. 	 Relaciones entre los Sistemas de Ahorro y Pr6stamo y los Go
biernos. 
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EXPOSITORES 

Sefior Ricardo Garcia Rodriguez, Secretdrio General de la Uni6n Intetamericana de Ahorro 
y Pr6stamo para la Vivienda y Secretario General de la XIX Conferencia Interamericana de 
Ahorro y Pr~stamo. 

Seflor Eduardo Villate Bonilla, Director Ejecutivo del Instituto Colombiano de Ahorro y 
Vivienda. 

Seficr Schinichi Ichimura, Profesor de Econom(a en la Universidad de Kyoto, Jap6n, y*Di
rector del Centro de Estudios Asi~ticos de Ia misma Universidad. 

Sefior William Cleve Brown, Vicepresident,.%de Unifirst Savings and Loan Association de
Jackson, Mississippi, Estados Unidos. 

Seflor Tom J. Hefter, Presidente de Savings Institutions Marketing Society of America"SI MSA". 

Serior Miguel Allu6 Escudero, Presidente de la Confederaci6n de Cajas de Ahorro de Espafia. 

Sefior Willie-Dieter Osterbrauk, Director-Gerente de la Federaci6n Europea de Entidades de
Ahorro y Financiamiento Habitacional y Presidente Adjunto de la Uni6n Internacional de 
Ahorro y Prdstamo. 

Sefior Peter M. Kimm, Primer Vicepresidente de la XIX Conferencia y Director de la Oficina 
de Vivienda de la AID. 

Sehior Francis Conway, Director Regional para Centroani6rica de la Oficina de Vivienda de 
la AID. 

Sehor Mario Pita, Director Regional para PanamS y America del Sur de la Oficina de Vivien
da de la AID. 

Sehor Eligio Tom~s Franco Flores, Presidente del Bi ico Nacional de Ahorro y Pr6stamo del 
Paraguay. 
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Convenci6n del Initituwo Juridico. lzquierda a derecha: Guillermo LeFort Campos, Coordinador; Manuel Sin
chez Palacios, Vicepresidente; Carlos Ignacio Arcaya, Presidente; Ricardo Garcia Rodriguez, Secretario General; 
Federman Quiroga, Vicepresidente. 

• •~
 

Vista parcial de laConvenci6n. 
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PRESIDENTES, RELATORES Y PANELISTAS DE LAS COM ISIONES DE
 

PRESIDENTE 

Sr. Gerardo Townson, de 
Guatemala 

PRESIDENTE 

Sr. Carlos Tovar, de 
Panam6 

PRESIDENTE 

Sr. Alfonso Vallejos, de 
Colombia 

PRESIDENTE 

Sr. Mario A. Rend6n, de 
Honduras 

TRABAJO 

COMISION B-1 

RELATOR 

Sr. Jos6 R. Talio, de 

Argentina 


COMISION B-2 

RELATOR 

Sr. Guillermo Heisecke, de 
Paraguay 

COMISION 13-3 

RELATOR 

Sr. Gast6n Mujia, de 
Bolivia 

COMISION B-4 

RELATOR 

Sr. Silverio de Zabala, de 
Venezuela 

PANELISTAS 

Sres. Jestis Rafael Boada, de
 
Venezuela y Eduardo Iraola,
 
de Pert6
 

PANELISTAS 

Sres. Alvaro Alberto Souto
 
Filgueira, d3 Brasil y Pedro
 
G6mez Barrero,de Colombia
 

PANELISTAS 

Sres. Sergio Vergara, de Chi
le y Arthur Tonsmeire, de 
Estados Unidos 

PANELISTAS 

Sres. Hernando Villag6mez 
Cobo, de Ecuador, y Hugo 
Gonzalez L6pez, de Rep6
blica Dominicana. 
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REUNIONES Y ACUERDOS PRELIMINARES
 

Durante los dias jueves 30 de abril, viernes 10 de mayo y s.bado 2 del mismo mes, en 
el Hotel Bogotg Hilton de la ciudad de Bogot6, se efectuaron las reuniones convocadas por la 
Uni6n Interamericana de Ahorro y Prdstamo para la Vivienda, de sus Organos Directivos y 
especializados. 

En los dfas 30 de abril y 10 de mayo se celebr6 la IV Convenci6n del Instituto Juridico 
de la Uni6n Interamericana. 

El jueves 30 de abril, a las 14.30 horas, tuvo lugar la X Reuni6n Interamericana de 
Institutos de Ahorro y Pr~stamo. 

Seguidamente, el viernes 10 de mayo, a las 9,00 horas, sesion6 el Comit6 Ejecutivo, y a 
las 18.00 horas, se reuni6 el Directorio de la Uni6n. 

El s~bado 2 de mayo, a las 9.00 horas, se desarroll6 la X Reuni6n Interamericana de 
Ligas de Entidades de Ahorro y Pr~stamo, y a las 10.00 horas se verific6 la IV Reuni6n 
Interamericana de Organismos Centrales de Ahorro y Pr6stamo. 

De estas reuniones, deben conignarse en estos Anales los dos siguientes acuerdos, que 
guardan directa relaci6n con la XIX Conferencia: 

1.-	 La elecci6n por los Organismos Centrales del Arq. Manuel Callirgos Gamarra, Director 
del Banco de la Vivienda del Per6, como representante de los Organismos Centrales de 
Ahorro y Pr6stamo de Am6rica, en el Directorio de la XIX Conferencia. 

2.-	 La elecci6n por las Ligas de Entidades de Ahorro y Pr6stamo del sehor Rub6n Chalela 
Costa, Presidente de la Asociaci6n Nacional de Mutualistas del Ecuador, como repre
sentante en el Directorio de la XIX Conferencia de las Ligas Latinoamericanas de Enti
dades de Ahorro y Pr~stamo. 
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Reuni4n del Directorio d9 ta Unidn Interamericana. Primer piano: Luis Guillermo Soto, Eligio Tomgs Franco,Ricardo Garca Rodr(guez Segundo piano. Earl D. Hollinshead y Alfred G. Paterson, Directores por Estados
Unidos. 

Elio Soto van der Oils, Rafael Mart(n-Guddez, Alfredo Tapia, Miguel Zevallos, Manuel Callirgos y Josd Manuel
Paire. 

fit 

Ernesto Wende, Oscar Chapiro, Luis A. Broe, Claude Bovet, Azor Hazoury y Roberto Talio. 
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* - S. 	 Reuni6n di Institutos 
de Ahorro y Pristamo. 
Gilberto A. Coelho, RI. 
cardo Garcia, Eduardo 
V//late. 

Jesus Amado Campos, 
Oscar Chapiro, Jaime 
Quezada, Luis Guller
mo Soto, Gilberto A.Coelho. 

\. . .Encuentro de ex Presi
den tea de la Unidn In

.t teramericana. 

REUNION Y ACUERDOS DEL DIRECTORIO DE LA XIX CONFERENCIA 

El lunes 4 de mayo, a las 11.00 horas, en los salones del Hotel Cartagena Hilton de la 

ciudad de Cartagena, se celebr6 la sesi6n constitutiva del Directorio de la XIX Conferencia 

Interamericana de Ahorro y Pr6stamo. 

Durante esta sesi6n se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.-	 Se eligi6 al Sr. Peter M. Kimm, Director de la Oficina de Vivienda de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, como Primer Vicepresidente de la XIX 

Conferencia. 

2.-	 Se eligi6 al Sr. Eligio Tom~s Franco Flores, Presidente del Banco Nacional de Ahorro y 

Pr~stamo del Paraguay, como Segundo Vicepresidente de la XIX Conferencia, en su 

calidad de representante del Sistema de Ahorro y Pr6stamo del pafs que fue anfitri6n 
de la precedente Conferencia Interamericana. 
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Asamblea Inaugural. 

ASAMBLEA INAUGURAL 

El lunes 4 de mayo, a las 19.00 horas, en el Teatro Bocagrande de la ciudad de Cartage
na, tuvo lugar la Asamblea Inaugural de la XIX Conferencia Interamericana de Ahorro y 
Pr6stamo, bajo la Presidencia del Sr. Luis Guillermo Soto, quien fue acompa~iado en el 
Estrado de Honor por el Ministro de Desarrollo Econ6mico de Colombia, Dr. Gabriel Melo 
Guevara, el Gobernador del Departamento de Bolfvar, set, or Roberto Gedeon, el Alcalde de 
la ciudad de Cartagena, sehor Augusto Mart(nez, el Presidente de la Uni6n Internacional de 
Ahorro y Pr6stamo, serior Jos6 Carlos Mello Ourivio, y por la Mesa Directiva de la Confe
rencia. 

El acto se inici6 con la intervenci6n del Secretario General de la Uni6n, Dr. Ricardo 
Garcfa Rodri'guez, quien sehal6 que en cumplimiento a los acuerdos adoptados en Asunci6n, 
Paraguay, durante la XVIII Conferencia Interamericana, se procedia a celebrar 6sta, la XIX 
Conferencia. 

Seguidamente, se dirigi6 a la Asamblea el Alcalde de Cartagena, sehor Augusto Martf
nez, el Presidente de la Uni6n Interamericana y Presidente de la XIX Conferencia, sefior 
Luis Guillermo Soto; el Ministro de Desarrollo Econ6mico de Colombia, sehor Gabriel Melo 
Guevara; el Primer Vicepresidente de la Conferencia, serior Peter M. Kimm; el serlor Richard 
Lawton, Presidente de la National Savings and Loan League y el sehor Jos6 Carlos Mello 
Ourivio, Presidente de la Uni6n Internacional de Ahorro y Pr6stamo. 
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El sefior MARTINEZ, Alcalde de Carta
gena, dio la bienvenida a los Delegados en 
nombre de la ciudad, junto con destacar la 
importancia que las autoridades colombia
nas otorgan al turismo, dentro de los planes 
de desarrollo econ6mico y social del pais. 

Record6 a este efecto que, dentro de la 
actividad turistica, Colombia incluye los 
servicios y la infraestructura para la aten
ci6n de Conferencias Internacionales como 
la que reci6n se iniciaba. Acot6, tambi6n, 
que Cartagena estaba suficientemente pre
parada para atender con eficiencia este tipo 
de eventos, a la vez que ofrecer a sus visi
tantes lugares de indudable inter6s turis
tico. 

Agradeci6, por 6ltimo, que se haya ele
gido como sede de la XIX Conferencia In
teramericana la ciudad que representaba 
que, entre sus numerosos m~ritos, podia 
3xhibir un patrimonio hist6rico, un clido 
%/rom.ntico ambiente, unido a la alegrfa y 
hospitalidad de su pueblo. 

El sehor LUIS GUILLERMO SOTO, 
Presidente de la XIX Conferencia Interame
ricana y Presidente de la Uni6n Interameri-
cana de Ahorro y Pr6stamo, puso 6nfasis en 
la importancia de este encuentro, resu-
miendo su intervenci6n con las siguientes 
palabras: "Cartagena, puerta de ideas". 

Refiri6ndose a las problem6ticas que en-
frentan los Sistemas de Ahorro y Pr6stamo 
cit6, especialmente, las elevadas tasas de 
inter6s, que en buena parte -dijo- est~n 
condicionradas por las que rigen en los mer-
cados externos con fluctuaciones que a su 
vez reflejan los efectos del fen6meno infla-
cionario. Mencion6, tambi6n, la aguda corn-
petencia interna y externa que afecta a los 
sistemas de ahorro y pr6stamo, ante la cual 

LuisGuillermoSoto. 

no podian ellos permanecer indiferentes. 
Hizo hincapi6, por Ultimo, en la partici

paci6n en el evento de conferencistas de 
otros continentes, medid , tomada -acot6
con el preciso objeto de acumular y evaluar 
otras experiencias, "circunstancia que com
prueba una vez m6s la permanente inquie
tud del ahorro y r 6stamo de Am6rica por 
estudiar otras soluciones que sean adapta
bles a los niveles y grados de desarrollo de 
cada pais". 

Termin6 expresando el honor que para 
61, como Presidente de la Uni6n y ciuda
dano colombiano, significaba la presencia 
de tan selecta y distinguida concurrencia. 

Ministro de Hacienda de Colombia, Sr. Gabriel Melo Guevara, inaugura la Conferencia. 
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Seguidamente, el Dr. GABRIEL MELO 
GUEVARA, Mini~tro de Desarrollo Econ6
mico de Colombia, en representaci6n del 
Gobierno de su pa(s declar6 oficialmente 
inaugurada la XIX Conferencia Interameri
cana. 

En su erudita y versada intervenci6n el 
Dr. Melo examin6 diversos t6picos, tales 
como reflexi6n en buena compahi'a; liber
tad y bienestar; ahorro y desarrollo; necesi
dad de un sistema de intermediaci6n; virtu
des del ahorro interno; significaci6n de los 
recursos externos; inflaci6n; fortalecimien
to del ahorro; el valor constante; construc
ci6n y vivienda; desconcentraci6n de 
problemas y soluciones; revitalizaci6n de 
las provincias; acci6n oficial coordinada, y 
nuevos recursos para la vivienda. 

Record6 al efecto que siempre es saluda
ble meditarsobre los problemas del desarro-
Ilo econ6mico. Este anlisis -precis6- es 
ben6fico cuando se adelanta en un foro 
dom6stico con la participaci6n de quienes 
estn vinculados al tema y de los que man
tienen con el asunto una relaci6n indirecta. 
Pero es much (simo mis trascendente -pro-
siguio- si se amplia su ,mbito para dar ca-
bida a representantes de varias naciones, 
cuyos conocimientos y experiencia repre-
sentan un importante volumen del saber 
que puede acumularse, en un momento 
dado, sobre un tema especffico. De ahf 
-continu6- la importancia que tienen reunio-
res como esta XIX Conferencia Interameri-
cana. 

Agreg6 que uno de los grandes desaf'os 
de estos tiempos, lo constituye la concilia-
ci6n entre los sistemas polfticos que garan-
ticen una bisqueda efectiva del bienestar, y
los mecanismos econ6micos que promue-
van el incremento productivo y la distribu-
ci6n equitativa de sus ventajas. No hay
desarrollo econ6mico y social sin ahorro 
-prosigui6-. Sefal6 a la vez que, para lograr 
un criterio elevado de crecimiento y, tam-
bi6n, para mantenerlo, la pol(tica econ6mi-
ca ha de armar una estrategia financfera que
fije las bases para la acumulaci6n del aho-
rro, haga accesible la compensaci6n de sus 
fondos en determinadas instituciones y 
cree los est(mulos necesarios para que los 
dineros as( reunidos se destinen a las activi-
dades consideradas prioritarias. Reconoci6 
que ello no constitu(a una tarea fcil, pues 
era necesario mantener la estabilidad indis-
pensable para ganarse la confianza p6blica, 
con la flexibilidad que preserve a las herra-
mientas financieras de la peor enfermedad 

Mlnistro de Hacienda de Colombia, Sr. Gabriel Mel Gue
vara. 
que puede afectarlas: la arterioesclerosis. 

La sola orginizaci6n financiera -conti
nu6- no puede producir el crecimiento. Su 
papel vital lo juega dentro del contexto de 
una politica general, orientada hacia ese 
prop6sito. 

La magnitud del ahorro -especific6- asi 
como su evoluci6n en el tiempo y sus for
mas de captaci6n institucional, desempefian 
una funci6n clave en las primeras etapas del 
desarrollo, cuando un pais sale de la econo
mfa pastoril, y se torna esencial en el des
pliegue hacia modalidades de crecimiento 
caracter(sticas de una sociedad industrial. 

Refiri~ndose a los recursos externos, 
puntualiz6 que ellos jamds podr~n conver
tirse en una fuente que sustituya por
completo a los dom~sticos. De hacerlo 
-agreg6- se prolongarfa indefinidamente el 
grado relativo de atraso econ6mico en 
muchas naciones que van hacia el desarro
l1o, y se crear(an unos niveles de dependen
cia que no son los ms deseables. 

Reconoci6, por otra parte, la estrecha 
relaci6n entre las fuentes internas y exter
nas de la inversi6n, porque un vigoroso
mercado nacional de capitales -dijo- facilita 
la absorci6n de mayores recursos prove
nientes de otras latitudes. 

Como sin inversiones no hay desarrollo, 
y sin ahorro no hay inversiones -continu6
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sin ahorro es imposible el desarrollo. 
Pero, todo este esquema -prosigui6- con 

el juego de problemas y estrategias para 
superarlo, la b6squeda permanente de in-
centivos y el afln de actualizar las vias de 

cambiar violenta-intermediaci 6 n, puede 
mente si sopla la inflaci6n, y lo arrasa todo, 
como un vendaval; su presencia devastadora 
-acot6- no puede afrontarse con los proce-

forzosodimientos normales y, por ello, es 
recurrir a procedimientos extraordinarios 
para que los sacrificios que implican las 

de consumo y la capitaliza-abstenciones 
ci6n de las sociedades, no se los Ileve el 
viento. 

una polfticaSeguidamente sefial6 que 
de estabilidad monetaria constituye la pla-
taforma que hace posible un mayor ahorro 
privado. Dentro de este contexto -agreg6-
Colombia ha venido completando poco a 
poco su estructura captadora de ahorros, a 
partii de las formas tradicionales de libreta 
y alcanc(a. El transferible -especific6- cuyo 

formas suscepti-concepto cubre aquellas 
bles de ser utilizados a trav6s del sistema 
financiero institucional, comprende, funda-
mentalmente, dep6sitos de ahorro en suIs 
diferentes versiones, certificados de dep6si-
tos, dep6sitos a t6rmino, c6dulas hipoteca-
rias, bonos de desarrollo econ6mico, bonos 

ahorro cafetero ycafeteros o ti'tulos de 
t(tulos agroindustriales. 

El no transferible -seial6- medio impor-
tante del manejo monetario, incluye los 
certificados de cambio, los titulos canjea-
bles y los de participaci6n. 

En general -prosigui6- las cifras muestran 
variaciones positivas en los 6ltimos afos. 

En pesos corrientes -agreg6- el ahorro 
transferible pas6 de 32.280 millones de pe-
sos a finales de 1974, a 121.773 millones 
en 1978 y a 237.933 millones en 1980, con 
un crecimiento de 85.579 millones en este 
61timo afio. 

Durante el mismo lapso -acot6-, el no 
transferible subi6 de 579 millones en 1974, 
a22.143 en 1978 y a 38.386 en 1980. 

El total de los dos conceptos -especific6-
asciende de 3.859 en 1974 y a 276.319 mi-
Ilones al terminar el aiio pasado. 

Como consecuencia de este crecimiento 
-precis6- el coeficiente de profundidad fi-
nanciera, que mide la relaci6n entre la suma 
de los ahorros transferibles y no transferi-
bles y el producto interno bruto, subi6 del 
9.60/o en 1974, al 16.10/o en 1978 y Ileg6 
a 18.20/o en 1980. 

La d6cada pasada trajo -prosiguiU-- una 

evoluci6n sin precedentes en este terreno. 
Desaparecieron los viejos moldes, caracte
rizados por un n6mero reducido de activos 
financieros, mercados secundarios pr~ctica
mente inexistentes y un papel poco signifi
cativo de la tasa de interns. Se introdujo el 
sistema de valor constante, y se puso en 
marcha una reforma tendiente a darle 

libertad al mercado de cr6ditos y a las tasas 
de inter6s, con la finalidad de generar inter
namente los recursos necesarios para la 

inversi6n. 
Los ahos de 1977, 1978 y 1979 -conti

nuu- imponen ante la r~pida acumulaci 6 n 
de reservas internacionales, una serie de me
diJas restrictivas del sector financiero. Fi
nalmente, desde 1980 -puntualiz6- se em
piezan a desmontar los controles, -con el 

a unprop6sito de devolverle operancia 

sistema de intermediaci6n, con caracterfs
ticas de competitividad.
 

Equipados asi', entramos en ia pen6ltima 
decada del siglo XX. 

Entre las innovaciones descritas -enfati
z6- la implantaci6n ael sistema de valor 
constante fue la de mayor incidencia y de 
amplias repercusiones en el mercado finan
ciero. Su importancia radic6 no s6lo en sus 
defectos directos, sino en los que ocasion6 
en el comportamiento de otra, variables. 

Al ofrecer tasas de inter6s que oscilaban 
proporcionalmente con la fluctuaci6n de 
los (ndices de precios al consumidor, atrajo 
fondos considerablemente mayores. Todos 
fueron orientados hacia la construcci 6 n de 
vivienda urbana. 

Modificaciones posteriores -agreg6- im
pusieron un lImite a los ajustes, que no 
pueden crecer por encima de cierto tope 
aun cuando el i'ndice de costo de vida 
ascienda a niveles m~s altos. De tal modo 
-precis6- se calmaron las inquietudes de 
muchos usuarios de los cr6ditos, habitua
dos a los intereses fijos para quienes las 
alzas en el monto de los saldos adeudados 
constitufa un sistema enteramente nuevo. 

Los 8.325 millones que entraron al siste
ma en 1974 se convirtieron en 35.112 en 
1978 y Ilegaron a 83.816 en 1980. 

Estas variaciones refuerzan su importan
cia relativa dentro del ahorro transferible. 
Su participaci 6 n pas6 del 250/o en 1974, al 
28.80/o en el 78 y al 35.20/o en 1980. El 
crecimiento promedio anual durante estos 
afos -agreg6- muestra un notable 46.90/o. 

Captados los recursos -sefal6- viene el 
problema de c6mo utilizar los dineros 
ahorrados. Frente a la alternativa de permi
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tirle a las instituciones una absoluta liber-
tad para colocarlos en el sector que deseen, 
o de dirigirlos hacia una zona espec(fica, se 
opt6 por esta 61tima conducta. 

La facultad de destinar los fondos -prosi-
gui6- sin una norma obligatoria que los 
canalice, los Ilevaria a donde est~n los ma-
yores rendimientos monetarios, Iocual no 
coincide, necesariamente, con las activida-
des que son claves para el desarrollo general 
del pa(s. Subsistiria, adem~s -acot6- el peli-
gro de que se distrajeran en maniobras 
especulativas, distorsionadoras de un mer-
cado financiero que es d6bil por su propia 
naturaleza y, por lo tanto, muy sensible a 
este tipo de operaciones. 

Seguidamente sehal6 que, entre los mu-
chos destinos hacia donde pueden encami-
narse estos recursos, una vez que se ha deci-
dido ejercer sobre ellos una acci6n orienta-
dora por parte del Estado, se le dio primac 'a 
a la construcci6n. "Su importancia esgrande 
eacualquierlontrcon."Sueconom0"a y decisiva en las queen imprtnciva ensrande 

luchan por dejar el subdesarrollo definitiva-
mente atrs". 

Su trascendencia social -prosigui6- como 
elemento elevador de las condiciones de 
vida, su reflejo atrav6s del mejor estar de la

ida, su re lo traestdel mjores tiagente sbrecontraian 
su condici6n de generador de empleo direc-
to en grandes volhmenes, su absorci6n de 
mano de obra no calificada, la extensi6n de 
sus efectos secundarios sabre una buena 
cantidad de industrias abastecedoras y com-
plementarias, la incidencia secundaria sobre 
un alto n6mero dle plazas para trabajadores 


nuevos en su 6rbita de influjo indirecto, y 
su respuesta rpida a los esti'mulos, justifi-
can plenamente la escogencia de la cans-

trucci6n como destino de una parte muy 
considerable del ahorro. 

El acierto de esta selecci6n -especific6-
se refuerza si tenemos en cuenta que, pr~c-
ticamente la totalidad de las materias pri-
mas son nacionales. Queda dentro del pars 
la integridad de sus efectos bienhechores. 
No hay dependencia del sector externo, 
que ha constituido uno de los puntos d6bi-
les de nuestro desarrollo, asi' bonanzas tran-
sitorias, en la euforia de su climax, nos 
hagan olvidar la debilidad estructural. 

Indic6, luego, que aceptada esa orienta-
ci6n general hacia la construcci6n de vivien-
das, surge de inmediato la pregunta: 
id6nde? 


Nuestras ciudades -puntualiz6- muestran 
una actividad constructora incesante, que
desborda los planes de ordenamiento f 'sico 

que pudieren existir. Insurgen situaciones 
de hecho, diffcilmente controlables, que 
sacan a la superficie viejos y hondos males 
sociales y engendran a su turno unos nue
vos, a veces peores y, en todo caso, agudi
zados por la masificaci6n. Los cinturones 
grises -prosigui6- que rodean los mayores 
centros urbanos y las invasiones aclimata
das en algunos sitios hasta convertirse en 
una enfermedad end6mica, constituyen 
ejemplofi elocuentes. 

Los planes de vivienda en urbes afect-'das 
por estos problemas, por su condici6n de 
puertas finales de las corrientes migratorias, 
alivian estas presiones. Si se ejecutan -conti
nu6- dentro de unos par.metros de desarro-
Ilo ffsico de las ciudades, pueden convertir
se, adicionalmente, en unos pasos efectivos 
hacia la mejor utilizaci6n de la tierra y un 
aprovechamiento m~s racional de los servi
cios p6blicos. 

Pero, no basta -acot6- construir viviendas 
en los causarfamos efectotodos recursos 
c ontr u S crarfa Ia imagen 

las ciudades, si se concentraranun en elias 

contraproducente. Se crearfa la imagen
 
-agreg6- de que solamente se puede conse
guir casa propia en las grandes capitales. Y 
los habitantes del campo, los pequeios mu
nicipios y las poblaciones intermedias enun nuevo acicate para correr, 
Iodpra , h acia ecara se

ms de prisa, hacia elias. Al escenario se
ductor de luces y oportunidades -indic6
que se le muestra a trav~s de los medios de 
comunicaci6n, y en los relatos de los pa
rientes y amigos que ya emigraron, se aia
dirfa la obtenci6n de vivienda con facilida
des de pago como un privilegio exclusivo de 
quienes entran al perfmetro urbano de las 
grandes ciudades. Es un im.n demasiadofuerte. El 6xodo serfa incontenible. 

En su intervenci6n el Dr. Melo enfatiz6, 
tambi6n, que, los planes de vivienda deben 
constituirse en una etapa definitiva en el 
desarrollo de los municipios, en la conver
si6n de los pueblos grandes en ciudades 
pequeflas y en la transformaci6n de 6stos 
en unos sitios agradables para vivir y traba
jar, con ambientes propicios para la activi
dad productiva y capacidad para absorber 
la demanda habitacional que regresa de las 
urbes gigantescas, y la que Ilegar6 cuando la 
infraestructura f(sica y social facilite una 
descentralizaci6n de las industrias. 

La escasez de los recursos -prosigui6- no 
puede invocarse como raz6n para concen
trarlos en unos pocos lugares. La mayor 
parte irS a donde las necesidades tienen un 
volumen y una urgencia mayores, pero otra 
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porci6n, asi sea menor su magnitud, se des-
tinar6 a remediar los problemas menos vo-
luminosos pero no menos agudos. 

La atenci6n de soluciones por fuera de 
las urbes -puntualiz6- contribuye tambidn, 
indirectamente, a remediar los conflictos 
que 6stas padecen. El quitarles presiones in-
necesarias y mantener una parte considera-
ble de la poblaci6n en ciudades interrnedias 
y pueblos pequehos, impide que los pro-
blemas se agraven y que el 6xodo desboca-
do produzca situaciones casi inmanejables. 
Tendremos, entonces -acot6- unas v~lvulas 
para aliviar las angustias de los enormes 
centros urbanos y unos estimulos para la 
repartici6n del desarrollo entre todos los 
miembros del cuerpo social. 

La aplicaci6n de estos criterios -especifi-
c6- requiere la acci6n coordinada de los 
organismos oficiales que tienen injerencia 
en la construcci6n de viviendas y en los 
campos conexos. Unas pautas claras, tradu-
cidas en lfneas de conducta definidas con 
exactitud, y acompahadas de una aplica-
ci6n exacta al terreno operativo, servir~n 
como puntos de referencia a la acci6n de 
los particulares. Estos podr~n -continu6-
tener seguridades sobre c6mo, d6nde y en 
qu6 medida obra el Estado. Podr~n adoptar 
sus decisiones con la certidumbre de encon-
trar definidos los par.metros de la gesti6n 
gubernamental. 

Luego se refiri6 a las actividades del 
Fondo de Desarrollo Urbano y del Instituto 
de Cr6dito Territorial, destacando la impor-
tancia que el Gobierno colombiano otorga 
a estos instrumentos proveedores de vivien-
da propia. 

Haciendo menci6n especifica a esta 6lti-
ma, sehal6 que el sistema de valor constan-
te, tambi~n fue objeto de modificaciones 
para orientar mejor el tratamiento y desti-
no de sus recursos. 

La correcci6n monetaria -indic6- subi6 
para estar m~s acorde con las variaciones 
registradas en el nivel de precioE. Las corpo-
raciones de ahorro y vivienda -agreg6- que-
daron en libertad de fijar, de acuerdo con 
el ambiente del mercado las tasas de interds 
que pagaron a sus ahorradores. 

En estos dias -prosigui6- unas reglamen-
taciones nuevas reforzaron la intenci6n de 
robustecer la industria constructora de vi
vienda popular y de Lrear facilidades m~s 
amplias para los adquirentes. El 220/o de 
los pr6stamos otorgados dentro del sistema 
debe ahora ir a vivienda, cuyo precio de 
venta no exceda las 2.500 unidades de 

poder adquisitivo constante, o sea un mi
116n cien mil pesos, aproximadamente. Otro 
240/o de las colocaciones -acot6- se dedica
rS a unidades habitacionales con precios 
entre las 2.500 y las 5.000 unidades de 
poder adquisitivo constante, lo cual deja 
un 460/o del total para viviendas por 
debajo de los dos millones doscientos mil 
pesos. 

Hacia arriba no hay I(mites en el valor 
de la construcci6n -especific6-. Pero, el 
pr6stamo mayor no puede exceder de las 
10.000 UPACS, equivalentes hoy a cuatro 
millones cuatrocientos mil pesos, lo cual 
impide la concentraci6n de cuantiosos 
fondos en unos pocos beneficiarios. 

Record6, ademis, que qued6 comproba
do, durante los dias que antecedieron a la 
expedici6n de estas normas, que hay un 
amplio espiritu de comprensi6n hacia las 
observaciones y sugerencias del sector pri
vado. Todo cuanto tengan que decir en 
busca de un mejoramiento en la captaci6n 
y canalizaci6n del ahorro es bienvenido 
-seial6-. Sus iniciativas -agreg6- serin am
pliamente estudiadas y acogidas en cuanto 
signifiquen una contribuci6n al prop6sito 
de conducir a nuestro pueblo a niveles de 
vida m~s elevados. 

Las opiniones de quienes se mueven en 
el campo financiero del ahorro y en la 
construcci6n, no s6lo serAn recibidas 
-agreg6- cuando tengan a bien expresarlas, 
sino que las solicitaremos porque juzgamos 
su contribuci6n indispensable para una 
pronta defiici6n del "Plan Indicativo"' de 
la industria constructora. Su vigencia es 
urgente. L6gicamente debe tener prelaci6n, 
para que sus metas e implementaci6n -pro
sigui6- se fijen como consecuencia de una 
polftica general de progreso, y no como 
secuela residual de las determinaciones 
adoptadas respecto a otras industrias com
plementarias, cuyas orientaciones se deben 
impartir en funci6n de la conducta serialada 
para la construcci6n. 

Termin6 su exposici6n el Dr. Melo, ma
nifestando quo el Gobierno colombiano 
esperaba con sumo interns los resultados de 
esta Conferencia Interarnericana, "en que 
no podrS estar ausente el principio que no 
hay desarrollo sin ahorro". 

El setor KIMM se uni6 a los anfitriones 
colombianos en dar la bienvenida a los 
Delegados, haciendo constar, a la vez, que 
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hab(a tenido el privilegio de participar en la 
mayoria de las Conferencias Interamerica
nas. 

Hizo menci6n, seguidamente, a la gra
vedad del problema urbano que afecta, en 
especial, a las ciudades de los pa(ses en 
desarrollo que estn creciendo proporen 
ciones incre(bles,que de 400 millones de 
familias entre los a~ios 1950 y 1975, en los 
6ltimos 25 ahos del presente siglo Ilegar~n 
a absorber casi 1.000 millones. 

Se refiri6 tambi~n a la problem~tica queest.n afrontando !as instituciones financie-
ras del Continente, que confronten restric-
clones muy severas debido al acrecenta-
miento, sin precedentes, de las tasas-de in-
ter6s. 

Seha16 a la inflaci6n como la principal 
causa de esta coyuntura, en t~rminos -dijo-
que si este fen6meno logra controlarse,
tales restricciones desapareceran. 

Reiter6, luego, su optimismo de que las 
medidas que se estn adoptando logren sal-
var la actual problemitica, para dotar de 
una vivieida digna, en un futuro cercano, 
a todas las poblaciones de los paises repre-
sentados en la XIX Conferencia Interameri-
cana. Pero para ello -agreg6- se requiere 

de voluntad y resoluci6n en el gran proceso
nacional de toma de decisiones en el cual 
muchos de los Delegados presentes -acot6
tendr~n posiblemente una efectiva oportu
nidad de participar.

Termin6 haciendo constar su esperanza 
que el trabajo que se desarrollarA en la XIX
Conferencia Interamericana contribuya a"equiparnos mejor para enfrentar estas res
ponsabilidades". 

ILLI
 

, '.. 

" 
Wit, 

RichardS. Lawton. 

El sefior LAWTON comenz6 sefialando 
que el sistema de ahorro y pr6stamo de los 
Estados Unidos afrontaba una critica situa
ci6n, palpable a travs de los saldos negati
vos, que en 1981 pueden Ilegar a cifras de 
orden de mil millones de d6lares. 

La causa principal de esta coyuntura la 
atribuy6 a la inflaci6n que ha deteriorado 
los activos, ha incrementado las tasas de 
inter6s de las operaciones pasivas y ha 
generado, a la vez, una aguda y desigual
competencia.

Estas circunstancias -precis6- est~n for
zando un cambio estructural en las opera
clones activas y pasivas, sin que se pueda 
aun saber cudntas Asociaciones podr~n 
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soportar en el intertanto este proceso de 

cambios. 
punto de vista de las operacio-Desde el 

nes pasivas -prosigu 6- ha habido profundas 
n de.transformaciones con la promoci 6 

dep6sitos de extraordinaria liquidez, que 
una notoria competenciahan desatado 


entre las instituciones financieras.
 
este proceso deIndic6, adem~s, que 


transformaciones se inici6 en el afo 1975,
 
cuando la "Federal Reserve", dentro de las
 
medidas de orden monetario para controlar
 
la inflaci6n, procedi6 a reducir el circulante.
 

El resultado de estas medidas -continu6
las marcadas fluctuaciopudo apreciarse en 


nes de las tasas de intei6s, y en la mayor
 
sensibilidad de los ahorrantes para apreciar 

dinero; todolas oscilaciones del costo del 
6lo cual provoc dentro del sistema una 

desintermediaci 6 n financiera, pues gran 
parte de sus recursos se vaciaron hacia nue

vos instrumentos d3 inversi6n ofrecidos por 
instituciones antes inexistentes y no sujetas 
a regulaci6n alguna. 

Con todo -acot6- la actividad tiene un 
capital y reservas netas de 30 mil millones 

m6s que suficientede d6lares, respaldo 
para que el sistema pueda afrontar y salir 
airoso de esta situaci6n. 

-agreg6- esta co-
Pero, indudablemente 

yuntura ha afectado a la capacidad opera
tiva de las Asociaciones. 

Indic6 como muestra de esta falta de ser-
vicios el hecho de que frente a una deman-
da de viviendas de 2,5 millones de unidades 
anuales, las 61timas estadisticas arrojan tan 
s6lo un financiamiento de 1,2 millones de 

casas. 

Hizo presente, adems, que la mayor 
es-

peranza por ahora est, en la nueva regula-
ci6n recientemente dictada que permite el 

conotorgamiento de cr6ditos hipotecarios 
tasas ajustables de interes. 

Termin6 expresando que la fortaleza del 
•sistema y la decisi6n de sus dirigentes hara 
que 61 salga renovado y robustecido de esta 
crisis. Record6, por otra parte, que por el 
servicio que el sistema ha prestado al pa(s 
ser6 la propia poblaci6n la que exigir6 a las 
autoridades un cambio de actitud que con-
Ileve a otorgar a las polfticas de vivienda la 
prioridad que se merece. 

OURIVIO manifest 6 
El senor MELLO 

por tres razones hablaba con especialque 

satisfacci6n en esta Asamblea Inaugural. 


,, 
. 

-

-"-' 

Josd Carlos MelIa Ourivio. 

Primero, porque desde que fue elegido 
Presidente de la Uni6n Internacional de 
Ahorro y Prdstamo, en octubre de 1980, 
era 6sta la primera vez en que tenia la opor
tunidad de dirigirse a los Deler3dos de Aho
rro y Pr6stamo de Am6rica. 

Segundo, porque siempre es reconfortan
te destacar la singular importancia que 
reviste el movimiento de sociedades priva
das orientadas a movilizar el ahorro de mi-
Hones de personas de todos los estratos 
sociales, para destinarlo al financiamiento 
habitacional. Recalc6 a este efecto la im
portancia de utilizar el ahorro en el finan
ciamiento de millones de viviendas que co
bijan a familias de todo el orbe, deseosas de 
tener un hogar propio, un techo donde pro
tegerse y un espacio donde desarrollar su 
vida. 

Tercero, porque esta Reuni6n es la ex
presi6n viva en Am6rica de un movimiento 
de ahorro y pr6stamo s6lido y unido bajo la 

conducci6n y orientaci6n de la Uni6n In
teramericana, movimiento que tambi6n tie

races en pa(ses de economila masne sus 
avanzada. 

Record6, seguidamente, la significaci6n 
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que los sistemas de ahorro y pr6stamo de principal enemigo interno que representa
Latinoam6rica tienen en el campo financie- un desaf io sin igual para todas las naciones. 
ro-habitacional de sus respectivas naciones, Sefial6, asimismo, que era tarea de los 
e hizo un recuento de la tarea emprendida sistemas alertar a las autoridades para que 
en el mundo desde 1775, por la actividad en la conducci6n de sus polfticas anti-infla
de ahorro y pr6stamo. cionarias no desprecien el valioso instru-

Destac6, luego, la importancia del inter- mento que el ahcrro y prdstamo constitu
cambio de experiencias entre personas de ye en s'. 
diferentes pa(ses y la profunda repercusi6n Termin6, en forma personal y en nombre 
social, econ6mica y politica que el ahorro de IUBSSA, formulando votos por el pleno 
y pr6stamo tiene en la estabilidad del Con- 6xito de la XIX Conferenicia, a la cual con
tinente. curr(a -dijo- con particular y justificado 

Cit6, adem.s, a la inflaci6n como el orgullo. 

SESIONES PLENARIAS 

El programa de la XIX Conferencia contempl6 [a celebraci6n de 7 sesiones plenarias, en 
las que se presentaron los temas, se expusieron materias de interns general, se dieron a cono
cer los acuerdos de las Comisiones de Trabajo, y se explicaron las operaciones de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. 

Las sesiones plenarias, con excepci6n de la que seguidamente se indicarS, se efectuaron 
en el Teatro Boca Grande de la ciudad de Cartagena. La s~ptima sesi6n plenaria tuvo lugar 
en los salones del Hotel Cartagena Hilton de la misma ciudad. 

PRIMERA SESION PLENARIA 

Se Ilev6 a cabo el riartes 5 de mayo, a las 9,00 horas. Estuvo destinada a recibir los
informes de la Uni6n Interamericana presentado por el Secretario General de la misma,
Dr. Ricardo Garc(a Rodri'guez, y de la experiencia colombiana, expuesto por el Ing. Eduar
do Villate Bonilla. 

Al iniciarse la sesi6n, el Presidente sefior Luis Guillermo Soto hizo presente que junto a
los expositores, lo acompaiiaba en la Mesa de Honor el sefior Lauchlin Currie, distinguido
economista, Asesor del Departamento Nacional de Planeaci6n de Colombia, quien particip6 
en la elaboraci6n de las bases t6cnicas que dieron origen al Sistema de Ahorro y Vivienda en 
Colombia. 

21 



El Dr. GARCIA RODRIGUEZ sefiaI6 
que, como ya era tradicional en estos En
cuentros, el inicio de sus deliberaciones 
comenzaba con un informe de la Secretaria 
General de la Uni6n Interamericana, des
tinado a entregar una visi6n y algunas apre
ciaciones sobre la situaci6n del Sistema In
teramericano de Ahorro y Pr6stamo, a par
tir de la fecha de celebraci6n de la 6ltima 
Conferencia Interamericana. 

Para dar cumplimiento a esta tarea -espe
cific6 seguidamente- proceder(a a enfocar 
el tema desde tres diferentes puntos de 
vista: 

1). Desde aqudl que observa a America 
como un solo todo, dentro de cuyo contex
to se desenvuelven los Sistemas, compro
bando su realidad, su presente y su proyec
ci6n futura. No parece concebible -acot6
analizar la situaci6n de los Sistemas sin elu
dir a las caracterfsticas, al menos generales, 
del medio en que ellos est~n operando. 

2). Desde aqu~l que corresponde a los 
Sistemas en si mismos para poder constatar 
su evoluci6n, sus dificultades y los avances 
que han experimentado en el periodo. 

3). Desde aqu6l que se refiere a la propia 
Uni6n Interamericana como Instituci6n 
permanente que agrupa a los Sistemas Na
cionales de America y procura contribuir 
a su progreso, Ilarnndolos, entre otras v(as 
de relaci6n, a reunirse en estas Conferencias 
Interamericanas. 

Indic6, a continuaci6n, que el examen 
integral de la situaci6n del Ahorro y Prds-
tamo Americano desde los tres puntos de 
vista mencionados, exig(a un anilisis, un 
tiempo y una profundidad que excedfan 
las posibilidades de tratarlo en una sola se-
si6n. Por ello -puntualiz6- esta tem~tica 
seguir6 analizndose durante el desarrollo 
de esta Conferencia, a trav6s de los trabajos 
programados que se han elegido justamente 
en correspondencia a esta realidad. De ahi 
-prosigui6- "la informaci6n que proporcio-
nar6 se limitarS a los rasgos m~s caracteri-
zados de la situ'aci6n que nos interesa des-
tacar con respecto a los Sistemas de Aho-
rro y Pr6stamo."' 

En seguida, refiri6ndose al per'odo que 
cubre el ario de 1980, record6 algunas de 
sus caracter'sticas. Serial6, por ejemplo, 
que el escenario econ6mico internacional 
mostr6 signos decididamente adversos 
como fueron la baja en el ritmo de creci-
miento de las econom'as de las naciones 
industrializadas y el aumento en esas 
naciones de los procesos de inflaci6n. No 

I 

... , 

RicardoGarc(aRodriguez. 

olvidemos -precis6- que et producto total 
de las naciones de la Organizaci6n Econ6
mica de Cooperaci6n y Desarrollo ha cre
cido s6lo en poco ms del 10/o en 1980, 
lo que implica un crecimiento equivalente 
a la tarcera parte del crecimiento de este 
grupo de naciones en 1979, que ya se 
estimaba bastante bajo. En los Estados 
Unidos y en otros pai'ses de la Organizaci6n 
Econ6mica de Cooperaci6n y Desarrollo 
-acot6- el producto Ileg6 a bajar en t6rmi
nos absolutos en el segundo semestre de 
1980. Esta baja en el crecimiento de las 
naciones industrializadas -puntualiz6
afect6 severamente al comercio mundial, el 
cual-en tdrminos absolutos no Ileg6 a crecer 
en el aho 1980, circunstancia que no se 
verificaba a nivel comercial mundial desde 
hace mis de 12 aios. Esta situaci6n -con
tinu6- tiene una particular incidencia en 
nuestra Am6rica Latina ya que debemos 
recordar que cerca del 700/o de las expor
taciones e importaciones latinoamericanas 
corresponden 3 las naciones industrializadas 
y conviene tambi6n tener presente que la 
evoluci6n del grupo de naciones industriali
zadas determina la mayor parte de las con
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diciones de financiamiento externo para
America Latina. Conviene, adems, tener 
en cuenta -dijo- que han reaparecido en el 
aio de 1980 caracter(sticas similaes a la 
crisis de los ahos de 1974 y 1975, cuando 
se detuvo el crecimiento sostenido que se 
hab(a estado produciendo en los 25 ahos 
anteriores, justamente cuando nacian y se 
desarrollaban en America Latina los Siste-
mas de Ahorro y Pr6stamo. En esa 6poca
-record6- el escenario internacional mostra-
ba un crecimiento econ6mico sostenido en 
su aspecto econ6mico, naciendo los Siste-
mas dentro de ese contexto de desarrollo,
de optimismo y de crecimiento, circunstan-
cias que evidentemente son distintas en el 
afio 1980. 

En lo que respecta a la America Latina, 
hizo presente, asimismo, que el crecimiento 
del producto interno bruto habia experi-
mentado una evoluci6n mAs baja en 1980 
que en el aho 1979, pues las correspondien-
tes tasas reflejaban un crecimiento de poco 
m.s del 50/o y del 6.30/o, respectivamente. 
M-.ion6, luego, al fen6meno inflacio-

nario como otro rasgo destacado del perlo-
do. Indic6 sobre el particular que la infla-
ci6n hab(a continuado afectando a las eco-
nom(as latinoamericanas, con una tasa me-
dia calculada en 1980 para la Regi6n en 
540/o. Enfatiz6, igualmente, que paises 
como Argentina, Brasil y Per6 habfan 
sobrepasado dicha tasa media, y que s6lo 
Guatemala y Hait" presentaban una tasa 
inferior al 100/o anual. 

En el examen del movimiento de las 
exportaciones e importaciones de Am6rica 
Latina record6 que las exportaciones subie-
ron en valores corrientes entre 1979 y 1980 
de 70.000 millones de d6lares a 94.000 mi-
Ilones de d6lares. Al aplicar una deflaci6n 
de estos valores -dijo- el crecimiento en 
terminos absolutos es apreciablemente me-
nor, destacando que este aumento de 
exportaciones correspond fa en ms de las 
dos terceras paites a los pa(ses exportado-
res de petr6leo. Las importaciones, por su 
parte -indic6- aumentaron de 70.000 mi-
Ilones a 92.000 millones de d6lares, perte-
neciendo este 3umento de las importacio-
nes, a la inversa del fen6meno de las expor-
taciones, en casi dos terceras partes a los 
pa(ses no exportadores de petr6leo. Los 
pa(ses no exportadores -acot6- incremen-
taron sus exportdciones en menos de un 
200/o y aumentaron sus importaciones 
en mas de un 300/o con un d6ficit en 
cuenta corriente del conjunto de la 

Regi6n, incrementando en mds de un 
300/o, Ilegando aproximadamente a 25 
mil millones de d6lares. Estas muy suscin
tas referencias al escenario en que nos 
estamos desenvolviendo nos sit6a -especi
fic6- dentro de un contexto que pareciera 
no ser particularmente propicio para el 
desarrollo de nuestras actividades. Tal 
coyuntura -dijo- la ha podido verificar,
adems, nuestro propio Banco Interame
ricano de Ahorro y Pr~stamo en su poli
tica de colocaciones y de captaciones, 
cuando trata de cumplir su rol de inter
mediario financiero para la vivienda. Esto 
nos hace pensar -puntualiz6- que cuando 
enfocamos la coyuntura que nos afecta 
como sistema de financiamiento de la 
vivienda y de captaci6n del ahorro, no 
podemos mirarla s61o con el prisma redu
cido de nuestra propia actividad espec(fica, 
sino que debemos analizarla a la luz de toda 
la informaci6n y de todas las variaciones 
que se est~n mostrando en el medio en que 
estamos actuando y s6lo as( podremos
hacer comparaciones vdlidas del tipo de 
problemas y del tipo de dificultades que
pueden afectar a un Sistema. 

Dejando de lado el escenario internacio
nal y volcando su an~lisis al Sistema Intera
mericano de Ahorro y Prdstamo er. s( mis
mo, formul6 algunas apreciaciones, hacien
do presente que afortunadamente pod(an 
ellas ser muy breves, ya que la mayor parte
de estos antecedentes estaba condensada 
en la informaci6n estad(stica peri6dicamen
te proporcionada por la Uni6n Interameri
cana, asi como en [a publicaci6n de la mis
ma Uni6n recientemente distribuida entre 
los setores delegados. 

Luego sehal6 que .si son correctas las 
cifras manejadas en estas informiciones y si 
los datos que se han ido proporcionando 
corresponden con exactitud a la realidad, 
"podemos ver que en nuestro Sistema In
teramericano hemos tenido entre el aro 
1979 y 1980 una interesante variaci6n en 
el volumen de ahorrantes, pero no una tan 
interesante relaci6n en el manejo del cr~di
to y en los movimientos de carteras hipo
tecarias y de vol6menes de ahorro. De 
acuerdo con esas cifras -indic6- se habr(a
elevado en Am6rica Latina el n6mero de 
ahorrantes de 32 millones a 36 millones, 
con un no suficiente crecimiento de los 
pr6stamos de la cartera. Los ahorros 
habr(an subido de 19.000 millones a 21 
mil millones, pero si se aplica un deflactor 
por la inflaci6n producida, el volumen de 
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ahorros que estamos manejando no ha 
crecido sustancialmente y la cartera hipote-
caria en t6rminos parecidos ha subido de 
20.400 millones de d6lares a 23.200 
millones de d6lares". Richard Lawton 
-record6- en su exposici6n de anoche 
serhalaba tambi6n la coyuntura del Sistema 
Norteamericano y las variaciones que se 
hab(an producido en los vol6menes opera-
tivos y en las proyecciones del Sistema. 

Estas cifras -continu6- permiten identifi-
car ciertas caratteristicas de nuestra reali-
dad presente. En primer lugar, la obra que 
estamos produciendo sigue siendo eminen-
temente reducida en comparaci6n con las 
necesidades que estamos Ilamados a aten-
der. Mientras nuestras carteras experimen-
tan los impactos de los fen6menos inflacio-
narios, el crecimiento demogrfico, que no 
est, afectado por correcciones num6ricas, 
sigue aumentando real e inexorablemente 
en nuestros pa(ses. 

En segundo lugar, el crecimiento de los 
Sistemas es Lambi6n todavia reducido en 
t6rminos generales, necesitando acelerar 
bastante mis el proceso de aumento de su 
obra e incidencia. 

En tercer lugar, podemos observar que 
en m,5 de un pais los vol6menes de asis-
tencia financiera que han requerido los sec-
tores privados de ahorro y pr6stamo han 
aumentado en t6rminos sustanciales en el 
61timo ario, demostrando la necesidad que 
han tenido las entidades privadas'para equi-
librar su funcionamiento, de recurrir a 
auxilios distintos a los propios mecanismos 
de captaci6n de recursos y de otorgamiento 
de pr~stamos. 
Ms adelante el Dr. Garcia puntualiz6 

que el an~lisis del Sistema Interamericano 
de Ahorro y Prdstamo no podia quedar 
sujeto s6lo a algunos enunciamientos 
numericos, por cuanto existen ciertas 
situaciones que estn afectando importian-
temente su gesti6n. 

Procedi6 a este respecto a hacer especial 
menci6n al fen6meno inflacionario. La in-
flaci6n -dijo- aparece como un monstruo 
producto de la propia imaginaci6n del 
hombre, que se vuelve contra el mismo 
hombre que la cre6. Inventamos la moneda 
-aclar6- para simplificar las operaciones y 
tenemos una moneda que nos complica y 
complica al mundo entero. Esto -prosigui6-
hace que vivamos muchas veces dentro de 
Lin mundo de ficci6n y de irrealidad en el 
que se comparan nimero pero no valores. 
Comparamos nimeros que pueden haber 

experimentadc un crecimiento y serialamos 
que existen m~s ahorros y carteras hipote
carias num6ricamente consideradas; pero si 
esos n6meros que han perdido su relaci6n 
con la realidad los traducimos realmente a 
la vercld, no estamos manejando lo mismo 
que manejamos antes. La inflaci6n -conti
nu6- es el elemento ms distorsionadcor de 
las operaciones de ahorro y de financia
miento de vivienda y, ain ms, nos hace 
perder el verdadero rol que tenemos como 
Sistemas de Ahorro y de Pr6stamo para Vi
vienda. "iC6mo podemos pretender retener 
y aumentar los ahorros que captamos cuan
do a esos ahorros no los estamos ni siquiera 
retribuyendo con tasas que signifiquen la 
equivalencia de lo que se deposit6? !C6mo 
pretendemos crecer cuando las carteras hi
potecarias que deban ir amortiz~ndose, en 
vez de devolvernos Ionecesario para repro
ducir operaciones de cr6dito, nos estn 
devolviendo menos de aquello que noso
tros prestamos?" 

Esta situaci6n -acot6- constituye una 
problem~tica fundamental en toda la Am6
rica y quiz~s los 6nicos que han podido 
mantener su ritmo de crecimiento con los 
problemas derivados de la inflaci6n y el 
deterioro de los Sistemas son aquellos 
que est6n operando dentro de la America 
Latina bajo reg(menes o mecanismos de 
correcci6n monetaria, ai~n a veces insufi
cientes para equiparar las distorsiones pro
ducidas. 

Seguidamente destac6 la problem~tica 
de que frente a los cambios experimentados 
en el respectivo contexto nacional, asi 
como enfrente a diversos hechos totalmen
te diferentes a los que existian cuando los 
Sistemas nacieron, 6stos en alguna medida 
han quedado carentes de la instrumentaliza
ci6n necesaria para adecuarse a las variacio
nes y al contexto en que se desenvuelven. 

Sobre este particular -puntualiz6- aun 
existen Sistemas cuya capacidad operativa 
se encuentra constreriida a muy pocos y 
escasos instrumentos de acci6n. La sola 
cuenta de ahorro y el solo cr6dito para la 
vivienda crean -especific6- un esquema a 
veces tremendamente rigido que hace muy 
dificil enfrentar las coyunturas correspon
dientes a las variaciones econ6micas y a las 
evoluciones del contexto en que nos desen
volvemos. Los Sistemas -acot6- precisan asi 
hoy en dia reconocer la realidad actual y 
forjar una mayor capacidad operativa, que 
les permitan superar las coyunturas negati
vas que se les pueden presentar. Hay, cierta
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mente -prosigui6-, una profunda inquietud,
confirmada y reiterada en las reuniones 
preliminares de esta Conferencia hace po-
cos dfas en Bogot,, por erncontrar la mane-
ra de defender a los Sistemas, de poder
competir realmente con el medio financiero 
que tambi~n entra a participar en la capta-
ci6n de recursos. En este campo -continu6-
se observa la necesidad de una instrumenta-
lizaci6n adecuada para enfrentar estas nue-
vas situaciones. De alli'h-isurgido-continu6-
la inquietud de Ia diversificacin operacio-
nal, a fin de estudiar cuiles son las gui'as 
que puede utilizar un Sistema de Ahorro y 
de financiamiento de la vivienda para salvar 
y para superar los obstculos que se les 
pueda presentar. 

Enfatiz6, asimismo, que la b6squeda de 
los elementos defensivos qiLe permitan 
superar los obsticulos hay quetambi~n las buscarlosen propias entidades privadas, 

propia entn ensuastrtura s priarbia,en su propia estructura, en su propia 6rbita 
operacional, en sus propios instrumentos.
No es posible aguardar -indic6- que los 
recursos estatales vengan en auxilio para 
salvar las coyunturas que nos afectan. El 
enriquecimiento, el real fortalecimiento de
los Sistemas -seial6- estar6 en la propia
capacidad de las entidades para enfrentar su 
coyuntura y solucionar sus problemas. 

Dentro de la 6rbita de la instrumentaliza-
ci6n, hizo, seguidamente, especial referen-
cia a la movilizaci6n de la cartera hipoteca-
ria, a travs de una adecuada estructura que
permita desarrollar operaciones de mercado 
secundario de cr6ditos hipotecarios. 

Luego aludi6 a otro rasgo caracter(stico
del medio en que se desenvuelven los Siste-
mas, cual es una insuficiente comprensi6n
sobre la importancia y significaci6n de las 
tareas que ellos Ilevan a cabo. Esta incom-
prensi6n -acot6- a veces no s6lo es propia
le; 6rea gubernamental o estatal, sino que
paralelamente alcanza a otros sectores de la 
comunidad. No deberfa olvidarse al efecto 
-reflexion6- que la suerte del ahorro y del 
financiamiento de la vivienda es algo que
afecta a todos los sectores de una comuni-
dad social. Es un sector -prosigui6- que tras-
ciende su propia acci6n y que est6 afectan-
do a todos los demds, aunque ellos asi no lo 
entiendan. 

Dentro del r6gimen de comunicaci6n de 
los Sistemas -concluy6- debe estar justa-
mente la venta de esta comprensi6n indis-
pensable en sectores piblicos y en sectores 
privados. 

Especific6, asimismo, que podr(a por 

cierto agregarse a estos rasgos, actualmente 
presentes en el Sistema Interamericano, 
muchos otros m~s, pero creo -dijo- queellos 
van a ser materia de nuestras conversacio
nes en esta XIX Conferencia. 

Al t6rmino de su exposici6n, el Dr. Gar
cfa procedi6 a examinar el tercer Sngulo a 
que inicialmente se refiriera, relativo a la 
propia institucionalidad de la Uni6n Inter
americana. 

Precisando que en este campo harfa s6lo 
reflexiones muy breves, comenz6 recor
dando que la Uni6n Interamericana era la 
instituci6n de todos los presentes. Ella -in

dic6- procura, en Ia medida de us posibili
dades y capacidades, responder a todas es
tasn es que detecta y a todos estosquees 
hechos que esteaverificando en el contexto 
general del Sistema Interamericano. No corresponde -prosigui6- detallar Ia obra que Ia 
Uni6n est, ejecutando, pues su labor estSrelatada en la memoria de nuestras activida
dsqeh iopet ipsc~ ldes que ha sido puesta a disposici6n de 
Asamblea de la Uni6n ce hoy de(a en latar-
Asamlea e la 

Sin embargo -especific6-,quiero s6lo des
tacar un aspecto. Esta Conferencia ha sido 
estructurada, tratando de abrirnos a todos 

los horizontes del mundo que pueden ilus
trarnos sobre la mejor forma ue enfocar 
nuestras realidades. Por eso -sefial6- ten
dremos la oportunidad de escuchar en estos 
d(as a personas de fuera de nuestro conti
nente que nos aportar6n visiones distintas 
y que nos ayudar6n a enriquecernos mis 
a116 de nosotros mismos. Hemos centrado, 
adems, esta Conferencia -indic6- en el an6
lisis de cuatro temas, a trav6s de los cuales 
procuramos respondernos en alguna medida 
a cuatro aspectos fundamentales de la pro
blem6tica que enfrentamos, para poseer
conciencia clara de que no estamos omitien
do ninguno y que la Uni6n Interamericana 
podr6 recoger de esas explicaciones y acuer
dos, las materias en las cuales deber, poner 
mayor 6nfasis en su gesti6n y en su trabajo.
Estamos viendo tambi6n -prosigui6- qu6
posibilidades se presentan para una diversi
ficaci6n operaional que ayude a superar
dificultades presentes y a proyectar los 
Sistemas en una nueva etapa de desarrollo y 
estamos deteni~ndonos en la relaci6n con 
la producci6n de vivienda, con la construc
ci6n, con la oferta de vivienda para real
mente compenetrarnos muy pragmtica
mente de la obra que queremos hacer, co
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mo asimismo er, la relaci6n con los gobier-
nos que necesitamos entiendan lo que debe 
dejar de regularse para que las instituciones 
,puedan funcionar bien y crecientemente. 

La expresi6n de esta Conferencia Inter-
americana -continu6- es absolutamente con-
secuente con las realidades que estamos ve-
rificando y con la misi6n que la Uni6n In-
teramericana, con ustedes, desea cumplir. 

Por 61timo, aprovech6 la oportunidad 
para esclarecer criterios sobre un determi-
nado punto. 

A este respecto, hizo referencia a algunas 
expresiones vertidas en las sesiones prelimi-
nares a la Conferencia, relativas a que los 
•Sistemas 	 de Ahorro y de Financiamiento de 
la Vivienda se encuentran en una gran crisis 
para sobrevivir y para seguir existiendo. 
Quiero, con toda honestidad -acot6- recha-
zar tal aseveraci6n. Categ6ricamente recha-
zo -especific6- la posibilidad de que los 
Sistemas de Ahorro y de Financiamiento de 
la Vivienda puedan dejar de existir, porque 
serfa desconocer la realidad absoluta de 
nuestra composici6n nacional e internacio-
nal. La vivienda es un elemento de la comu-
nidad social que nadie ni nunca podr6 
detener en su producci6n y en facilitar su 
acceso a los distintos sectores de la pobla-
ci6n. La vivienda -continu6- es un bien que 
trasciende su propia realidad f'sica para 
constituirse en un presupuesto indispensa-
ble de toda la programaci6n de salud, de 
educaci6n, de familia, de orden, de moral, 
de higiene y de desarrollo. 

Si fomentamos el ahorro y promovemos 
la vivienda -puntualiz6- estamos actuando 
en dos polos vitales para cualquier sociedad 
constituida. No podriamos aceptar la posi-
bilidad de que frente a esta necesidad y 
frente a la importancia de esta gesti6n, 
quienes tienen por misi6n justamente lie-
varla a cabo pudieran dejar de sobrevivir. 
La problemtica que tenemos -continu6
puede ser todo lo compleja que queramos, 
podemos tener todas las dificultades que 
queramos enumerar, pero la raz6n de exis-
tancia de estas instituciones y de esta obra 
no puede cesar y tendr6 que ser la conjun-
ci6n de las voluntades de todos la que 
permita superar esas coyunturas. Luchemos 
por la instrumentalizaci6n que necesitamos; 
luchemos por poder actuar ain en contra 
de las dificultades econ6micas y de las dis-
torsiones que est~n experimentando las 
realidades nacionales; luchemos por corre-
gir esas distorsiones; luchemos por abrir 
realmente la accesibilidad a la vivienda. 

Pero no podemos suponer -prosigui6- que 
esa lucha no terminarS con 6xito, porque 
la raz6n que hay tras ella es profunda y 
absolutamente imprescindible para toda 
sociedad, para toda comunidad nacional 
que desea realmente ser tal; y no nos ampa
remos en la ficci6n de que los Estados son 
algo distinto y separado de todos nosotros, 
pues los Estados no son sino la organiza
ci6n de nosotros mismos. De este modo, las 
soluciones, la manera de enfrentarlas, los 
instrumentos que deben crearse, tendr6n 
que salir fundamentalmente de nosotros, 
c'-mo participantes de la comunidad. En 
consecuencia -acot6- rechazo la posibilidad 
de que la sobrevivencia est6 en juego. Acep
to la responsabilidad que tenemos todos 
para que real y efectivamente ganemos la 
batalla que tiene que darse para superar las 
dificultades de hoy, y creo que eso es facti
ble. Reitero, como se sehalara ayer en la 
Asamblea Inaugural, que lo fundamental 
es la voluntad de hacer, y pienso que la pre
sencia de ustedes ac6, su venida desde dis
tintos pa(ses de la Am6rica a esta cita en 
Cartagena, dejando tras de si distintas reali
dades y problemas, unos m6s y otros me
nos. representa un claro compromiso de 
que est~n realmente dispuestos a superar las 
situaciones adversas que nos puedan com
prometer. 

Al finalizar su intervenci6n, el Dr. Garcia 
reiter6 su confianza de que la XIX Confe
rencia constituya una demostraci6n m6s de 
la vitalidad del Sistema Interamericano, de 
su decisi6n de superar cualquier problema 
y de su reafirm.-- 5n m~s exacta de que ser4 
imposible que deje de sobrevivir, de actuar 
y de servir para el bienestar de la Am6rica, 
para la solidez de la familia Americana y 
para el fortalecimiento de la paz en los 
paises. 

El Ing. VILLATE agradeci6 la oportuni
dad que se le brindaba de exponer la expe
riencia del sistema colombiano de ahorro y 
vivienda y del mecanismo de correcci6n 
monetaria que en 61 se aplica. 

Seguidamente enfatiz6 acerca de las ca
racteristicas que encierra la necesidad de 
vivienda, y que han de tenerse en cuenta 
cuando se trata de formular soluciones, se
6alando al efecto que: 

a) Es universal, pues la vivienda es una 
necesidad de todas las familias, cualquiera 
sea su nivel de ingreso, y de todos los pai
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ses, cualquiera sea su nivel de desarrollo;
b) Es creciente, ya que en la medida en 

que la poblaci6n aumenta, y se acelera el 
proceso de urbanizaci6n de, los pafses, lanecesidad de vivienda se incrementa. Agre
g6 que tal aserto se confirma observando 
tan s6lo a pai'ses como Gran Bretaha y
Estados Unidos que con sistemas de aho
rro y prestamo para vivienda organizados
desde hace mds de 150 afios, no han logra
do aun resolver el problema habitacional 
que continua siendo una necesidad vigente.

Destac6, por otra parte, que en la generalidad de los casos, la vivienda requiere
financiaci6n a largo plazo, en t6rminos
acordes con las caracterfsticas del ingreso
familiar de los adquirentes. 

Precis6, asimismo, que no es posible ana
lizar el problema habitacional sin definir 
previamente qud se entiende por d6ficit devivienda. Record6 que al respecto existenvarios conceptos que no son simplemente
los que distinguen el d6ficit cuantitativo 
del cualitativo, sino que difieren radical
mente en cuanto a la esencia misma del 
concepto, dado que parten de premisas y
enfoques diferentes. Asi -agreg6-, para elurbanista existe d6ficit cuando el n6mero 
de familias es mayor que el nimero de uni
dades existentes en un momento dado, alpaso que para el economista, el d6ficit est6 
(ntimamente ligado con un precio y s6lo enrelaci6n con 6ste puede saberse si existe o
no. Dicho en otros t6rminos -puntualiz6-

para precios 
 muy altos el d~ficit ser(a 

menor, al paso que para precios muy bajos

el ddficit serfa muy grande, porque todo el

mundo desearia vivienda, tendrfa acceso a

ella y podr(a incluso aspirar a tener ms de 

una. Otro concepto -especific6- que tiene 

que ser aclarado para poder referirse al

d6ficit de vivienda es el de vivienda misma. 

Sobre 6ste 
tampoco hay acuerdo -acoto'-
sino que por el contrario, existe una amplia

gama de definiciones. Para algunos -agreg6-

vivienda y techo son equivalentes, para

otros, por contraste, la vivienda, para Ila-

marse tal, debe constar de una serie de ele-

mentos que brinden comodidad y represen-

ten un habitat grato.

Segin sea la definici6n de d6ficit que se 
adopte -especific6- se puede hablar o no ded6ficit cuantitativo existente. Igualmente,
dicho d6ficit -serial6- depender, del con-
cepto de vivienda que se acoja. Si techo y
vivienda son equivalentes -prosigui6- cual-
quiera que sea el material y el propietario 
del techo, se podri'a afirmar que en el caso
colombiano no existe un d6ficit habitacio-
nal. 

-
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Eduardo V//lae Soni//a 

Por otra parte -sefial6- es necesario esta
blecer cules son las necesidades futuras de 
vivienda, originadas por formaci6nla de 
nuevas familias. Si tomamos los datos rela
cionados con nuestro pa(s -prosigui6- refe
rentes a la formaci6n de nuevas familias en
las poblaciones mayores de cincuenta mil 
habitantes, que es lo que se podrfa conside
rar com0 demanda urbana, encontramos 
que al crecimiento de la poblaci6n se sumael procesb migratorio. De acuerdo locon
anterior, y basados en los datos oficiales
del Depart mento Nacional de Estadisticas, 
se tendria -consign6- que s6lo en la d~cada
de los ahos ochentaque ya estamos reco
rriendo, seria necesario construir en nues
tro pais 1.533.000 viviendas para atender la
necesidad de albergue para las nuevas fami
lias.
 

Si como se mencion6 anteriormente 
-agreg6- en t6rminos de techo es probable 
que no exista d6ficit alguno; en t6 rminos de
lo que muchos dce nosotros consideramos 
una vivienca adecuada en un sitio igualmen
u e a n io
adecuad nsitiguamen
 
te adecuado, el d oficitpuede Ilegar a ser 

muy grande. Tomando una definicin inter
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media, que permita identificar como vivien-
da inaceptable una unidad de muy poco 
espacio por persona, sin divisiones ni facili-
dades sanitarias ni otros servicios esenciales 
y fabricada con materiales no durables o 
provisionales, nos Ilevarfa -indic6- a estable-
cer un d6ficit actual del orden de 600.000 
unidades. 

Continu6 expresando que la construc-
ci6n representa un sector importante de la 
econom (a,que abarca desde las obras p6bli-
cas y de infraestructura hasta la vivienda 
urbana con sus equipamientos complemen-
tarios. 

lndic6, seguidamente que, por lo tanto, 
la vivienda implicaba s6lo una parte del sec-
tor construcci6n que, adems de jugar un 
papel importante en la economia, constitu'a 
uno de los gastos ms significativos en rela-
ci6n con el ingreso de las familias. 

Innecesario parece -agreg6- subrayar que 
un programa habitacional para satisfacer de 
manera modesta las necesidades de vivienda
de nuestro pai's, acompafiado con la provi-

si6n de infraestructura adecuada en materia 
de vias y de otros servicios, le imprimiria 
sin la menor duda un gran impulso a la eco-
nomi'a en general. Muy probablemente 
-acot6- aparecerian cuellos de botellas que 
tendr(an que ser superados, especialmente 
en la producci6n de materiales de construc-
ci6n y en el suministro de mano de obra 
especializada, tal como ocurri6 al iniciarse 
el sistema en 1972. Pero, en cambio -prosi-
gui6- se ofrecerian grandes oportunidades 
de empleo para la mano de obra menos 
calificada que es la que demanda en mayor 
volumen el sector de la construcci6n. 

Seial6 ms adelante que la experiencia 
derivada del impacto del sistema de ahorro 
y vivienda, en el periodo comprendido en-
tre 1973 y 1980, permite afirmar que por 
cada mil metros cuadrados de construcci6n 
se proveen empleos directos para 28 perso-
nas, sin contar, desde luego, los indirectos 
que genera la actividad, tanto en el sector 
industrial como en el de financiamiento y 
servicios. 

Por lo anterior -concluy6- un aumento 
en el inventario de las viviendas en el pais 
no solamente servirfa ]a necesidad inmedia-
ta y urgente de car~icter social al mejorar de 
manera directa el nivel de vida, sino que 
servirfa como un motor del crecimiento e 
importante generador de empleo adicional. 
Consecuencialmente -indic6- permitiria la 
superaci6n del sector de menores recursos, 
incorpor6ndolos al grupo de dem.anda efec-

tiva, disminuyendo por lo tanto la necesi
dad de subsidios. De esta manera -prosi
gui6- el sistema Ilega en forma inmediata al 
sector de menores recursos, no por medio 
del cr6dito, sino a trav6s del empleo. 

Refiri6ndose al ahorro record6 que era 
un tema que ha sido tratado con profundi
dad por los m~s connotados economistas. 
Se le ha definido -especific6- como la dife
rencia entre los ingresos y los consumos. El 
ahorro empresarial se mide -agreg6- por el 
aumento de los activos financieros y su 
comparaci6n con el aumento en el valor de 
los activos fisicos; en tanto el ahorro no 
empresarial o ahorro personal -acot6- ha 
tenido en la mayoria de los paises la voca
ci6n natural de financiar la construcci6n 
urbana, principalmente la de vivienda, a 
la vez, que el ahorro p6blico ha sido pre
cisamente la fuente de financiamiento de 
las obras de infraestructura. 

Dentro de un sistema de econom'(a mixta 
como el nuestro -sefial6-,le corresponde al 
Estado la funci6n de orientar la canaliza

ci6n de los recursos provenientes del ahorro 
nacional, con el fin de buscar el adecuado 
equilibrio que permita obtener un creci
miento estable de la econom Ia. 

Evocando el perfodo de gestaci6n del 
sistema de ahorro y vivienda de Colombia 
hizo presente que, la motivaci6n para su 
creaci6n en 1972, no fue 6nicamente lade 
estimular el ahorro per se, ni la de suminis
trar vivienda popular a bajo costo, sino la 
aceleraci6n de la tasa agregada decrecimien
to de la econom(a. Sefial6 seguidamente 
que el sistema de ahorro y vivienda era 
consecuencialmente una parte integral del 
plan macroecon6mico del Gobierno para 
promover el crecimiento bajo condiciones 
de estabilidad. 

Recordando las condiciones imperantes 
en Colombia en los afios 1971 y 1972, 
seial6 que se identificaron y eligieron como 
I deres dos sectores: el de las exportaciones 
y el de la edificaci6n urbana. El primero 
-acot6- estaba recibiendo un estimulo ade
cuado y creci'a constantemente, en espe
cial, en productos diferentes al caf6. El se
gundo, el de la edificaci6n urbana -pre
cis6- se encontraba estancado desde hacia 
muchos ahos. El valor agregado en cons
trucci6n urbana -dijo- se acercaba apenas al 
10/o del producto interno bruto. Por otra 
parte -puntualiz6- se crefa que la demanda 
represada era grande; que con el rpido 
crecimiento urbano la industria podr(a con
tar para su desarrollo con una demanda 
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agregada mayor; que la construcci6n pro-
veerfa empleo especialmente para mano 
de obra no calificada, ayudando al proceso
de movilidad; que el componente impor-
tado de la construcci6n era, y contin6a 
siendo, muy bajo, y que se obtendrian be-
neficios al aumentar la oferta de vivienda, 
por el hecho de ser esta un componente
bsico del nivel de vida. 

Haciendo un dizgn6stico de la situaci6n 
hizo presente que, la causa principal del 
precaric, desempefio del sector construc-
ci6n parecia hallarse en una financiaci6n 
ina'decuada, manejada principalmente por 
una sola instituci6n, que obteni'a fondos 
limitados, mediante la colocaci6n de pape-
les con tasas de inter6s muy bajas, a veces 
negativas en t6rminos reales. 

El mismo diagn6stico anterior -acot6-
sugiri6 la siguiente soluci6n: si del presu-
puesto nacional no podi'a disponerse y se 
pretend'a aumentar el flujo de fondos des-
tinados a la edificaci6n, era necesario atraer 
hacia este sector el ahorro privado. Por otra 
parte -agreg6- se consider6 que para pr6sta-
mos hipotecar;os, necesariamente de largo
plazo, era difi'cil mantener un flujo estable 
de ahorro, bajo condiciones impredecibles 
en cuanto a la tasa de inflaci6n. Se estudi6 
en ese entonces -dijo- la modalidad de fi-
nanciaci6n con tasa de inter6s variable, sobre 
la cual existfa una larga experiencia en In-
glaterra y cuya aplicaci6n estaba siendo 
considerada en los Estados Unidos. El estu-
dio -continu6- mostr6 que estas tasas est~n 
ligadas a las del mercado y no a los precios,
raz6n por la cual se produce un rezago en 
su interrelaci6n con los salarios. Asi, tras 
un proceso de anilisis y eliminaci6n, se lIe-
g6 al sistema de ahorro y vivienda de valor 
constante, el cual ofrecf'a la posibilidad de 
un ajuste automatico con respecto a las 
variaciones en la tasa de inflaci6n, que son 

las que determinan los incrementos salaria-

les y las que permiten mantener tasas de 

inter6s positivas. Para Ilevar a cabo estos 
ajustes -agreg6- se ide6 un mecanismo con-
sistente en la creaci6n de una unidad de 
medida denominada desde entonces uni-
dad de poder adquisitivo constante, UPAC, 
que venia a ser algo asf como una nueva 
moneda, cuyo valor en pesos corrientes 
depend'a de la inflaci6n. La contabilidad 
del sistema -continu6- se Ilevarfa en UPAC 
y sobre las sumas corregidas se aplicarfan 
tasas de inter6s bajas, pero positivas.

Prosigui6 serialando que, por medio de 
dos decretos del Ejecutivo, con base en 

facultades especiales otorgadas al Presiden
te de la Rep6blica por la Constituci6n vi
gente en ese entonces, se cre6 la estructura 
legal para un sistema que seria operado por
sociedades por acciones, que captarfan el 
ahorro en base a la correcci6n monetaria 
y harian prdstamos a mediano y largo plazo 
con garant(a hipotecaria, sujetos tambi6n a 
dicha correcci6n. Con el objeto de acelerar 
el proceso -agreg6-, se permiti6 a los bancos 
comerciales adquirir hasta el 300/o del ca
pital de las nuevas entidade, y suministrar 
inicialmente a 6stas el personal y locales 
para iniciar operaciones. Asf naci6 el siste
ma -continu6- a fines de 1972 y tom6 r.pi
damente impulso, logrando en el afio de 
1973 unos 60.000 dep6sitantes cuyos
ahorros sumaban cerca de 4.400 millones 
de pesos, equivalentes a unos 200 mo
nes de d6lares. Existian al finalizar dicho 
afio de 1973 -acot6- diez corporaciones
de ahorro y vivienda con sucursales en las 
principales ciudades, que manejaban una 
suma importante y creciente de ahorros y
de pr6stamos. En otras palabras -dijo- en 
s6lo el corto lapso de un afio se habfa esta
blecido firmemente el sistema. 

Reconoci6, seguidamente, que fue la co
rrecci6n monetaria el factor fundamental 
para el crecimiento de los ahorros y de los 
pr6stamos, con una mec6nica sencilla orien
tada y dirigida por esa moneda teorica que 
es la UPAC. 

Por otra parte, record6 que pudo com
probarse que a largo y mediano plazo los 
ingresos crecen en una velocidad superiur o 
por Io menos igual a la de los precios.

Sefial6, asimismo, que la correcci6n mo
netaria permiti6 establecer el equilibrio ne
cesario para hacer factible la captaci6n de 
recursos a corto plazo y su colocaci6n a 
largo plazo, en una economi'a afectada por
la inflaci6n. Igualmente -precis6- la correc
ci6n monetaria restaur6 el piincipio de 
equidad entre el ahorrador y el usuario del 
cr6dito, corrigiendo la situaci6n injusta
anterior en que el usuario del cr6dito resul-' 
taba subsidiado por el ahorrador, dado los 
bajos intereses reconocidos a este 6ltimo. 

Prosigui6 mencionando que muchas m~s 
son las caracterfsticas ventajosas que pre
senta la correcci6n monetaria o indexaci6n,
adem~s de las ya citadas, pero en aras de la 
brevedad se limit6 a Ilamar la atenci6n so
bre la forma en que la correcci6n monetaria 
permite la ampliaci6n del mercado de vi
vienda. Seral6 al efecto que todos est~n de 
acuerdo en que el mercado depende en una 
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forma sustancial del valor de la cuota de 
amortizaci6n mensual, especialmente du-
rante los primeros aiios del pr6stamo, y 6sta 
depende, a su vez, de la tasa de inflaci6n 
prevaleciente durante el mismo perf'odo, 
que es la determinante del costo financiero. 

Reiter6, adem~s, que defender la correc-
ci6n monetaria como una manera de reco-
nocer la inflaci6n, no significa defender la 
inflaci6n. La estabilidad en el valor del 
dinero -acot6- sigue pareci6ndonos el ideal, 
perc si ella no es posible, la correcci6n mo-
neta-:a es un sistema par , sobrevivir con la 
inflaci6n. Los numeroso, ejemplos de pat'-
ses -prosigui6- que ain no han tenido co-
rrecci6n monetaria y continan experimen-
tando inflaci6n galopante, deberf'an servir 
como ilustraci6n para aqu6llos que sostie-
nen que la ausencia de la correcci6n mone-
taria seria suficiente para prevenir la infla-
ci6n. Dada una determinada situaci6n infla-
cionaria -insisti6- la correcci6n monetaria
ofrece una soluci6n mejor que las tasas de 

inter6s variables y ms atn, que las tasas 
de inter6s fijas. En si'ntesis -indic6- la expe-
riencia colombiana suministra material 
suficiente para aquellos que deseen estudiar 
alternativas para el manejo de sistemas de 
ahorro a corto plazo y prestamos a largo 
plazo para la financiaci6n de vivienda. 

Termin6 su exposici6n ilustr~ndola con 
cifras estad(sticas. Consign6 sobre el par-
ticular que al cierre de 1980, de un total de 
dep6sitos superior a los 83.000 millones de 
pesos, apenas un poco menos de la mitad 
significan captaci6n de nuevos dep6sitos, 
correspondiendo el resto a correcci6n mo-
netaria. Pero m~s impresionante que lo an-
terior -especific6- es que si e expresa la 
captaci6n de dep6sitos nuevo!; en t6rminos 
de pesos constantes de 1972, la cifra total 
de captaci6n Ilega apenas a 7.800 millones 
de pesos. Parece ir6nico -acot6- que el 
principal obstSculo para entender el sistema 
de ahorro y vivienda con correcci6n mone-
taria es la misma ilusi6n monetaria, causada 
por la inflaci6n. 

A pesar de lo anterior -prosigui6- no cabe 
duda que el sistema ha contribuido al 
aumento general del ahorro, debido a que 
cre6 una conciencia sobre las tasas positivas 
de inter6s, lo cual ha hecho que 6stas man-
tengan en la actualidad una relaci6n con el 
aumento de precios, en comparaci6n con 
la pr~ctica anterior al sistema de valor cons-
tante en que las tasas de inter6s negativas 
eran la regla y no la excepci6n. 

Record6 asimismo, que desde los prime-

ros d'as, a partir de la creaci6n del sistema 
de valor constante, la construcci6n experi
ment6 un gran impulso, aumentando las 
licencias de edificaci6n por encima del 30 
por ciento el primer semestre d' 1973 
con relaci6n al segundo semestre del ario 
anterior. De nuevo -continu6- en el primer 
semestre de 1974 crecieron tambi6n en 
m~s del 300/o con respecto al primer 
semestre de 1973. Pero, a falta de un cre
cimiento sostenido de los recursos -sefial6-, 
pasada esa primera 6poca cuando oper6 ple
namente la correcci6n monetaria, la inver
si6n total en construcci6n se redujo, espe
cialmente en 1975 y desde entonces ha 
representado entre un uno y un dos por 
ciento del producto nacional bruto. En 
cifras -dijo- se han financiado unos 20 
millones de metros cuadrados, equivalentes 
a unas 160.000 viviendas, o sea, un prome
dio de casi 20.000 soluciones anuale5. 

Consign6, tambin, que el ahorro ma
nejado po las corporaciones de ahorro y 

vivienda supera los 107.000 millones de 
pesos, equivalentes a m~s de dos billones de 
d6lares. Estn vinculados a 61 -continu6
mis de un mill6n trescientos mil depositan
tes y entre aptaci6n nueva y recuperaci6n 
de cartera se dispone en el presente afio de 
aproximadamente 600 millones de pesos 

semanales, equivalentes a once millones de 
d6lares para financiar nuevas construccio
nes. 

Otra lecci6n que debiera extraerse de la 
experiencia colombiana -precis6- es la con
veniencia de tener un organismo de regla
mentaci6n y promoci6n para la supervisi6n 
del sistema. El perf'odo de mayor creci
miento del sistema -acot6- coincidi6 con el 
peri'odo en que tal organismo existi6 en 
Colombia. Cuando la Junta de Ahorro y 
Vivienda fue eliminada y sus funciones asu
midas por la autoridad monetaria central, el 
ahorrador reribi6 menos protecci6n y el 
ahorro menores incentivos. Se impusieron 
altos encajes y se mantuvo la correcci6n 
monetaria por debajo de la inflaci6n. Es 
indudable -continu6- que las polf'ticas de 
ahorro y viviende deben atenerse al control 
monetario, pero con un cierto grado de 
autonom ia. 

Lament6, adem6s, que a la correcci6n 
monetaria sL le haya impuesto un tope, que 
empez6 en el 170/o y hoy en di'a es del 21 
por ciento anual, siendo este aspecto la 
mayor distorsi6n introducida al sistema de 
valor constante, que como consecuencia ya 
no lo es, pues de constante -dijo- s6lo le 
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queda el nombre. zarse en un lapso tan corto como un peri'o-
Lament6, asimismo, que las medidas mo- do Presidencial. 

netarias para controlar la inflaci6n hayan Considero, por tanto -acot6-,que un pro
afectado con severidad al sistema UPAC. grama sobre vivienda y su financiaci6n, vale
Especific6, al respecto, que la contracci6n decir la captaci6n de los recursos y su colo
monetaria ha repercutido en forma de enca- caci6n entre los usuarios, debe ser un com
jes, que han tenido valores muy por encima promiso del pai's, inmodificable, cualquiera
de los niveles t6cnicamente razonables para sean las circuntancias o los cambios pol(ti
atender las necesidades de liquidez. cos que pudieran Ilegar a presentarse. Prosi-

Reiter6, asimismo, que el ahorro es por gui6 indicando que la vivienda necesaria
definici6n anti-inflacionario y se lament6 mente, por las caracteri'sticas que tiene, es 
que no haya tenido un tratamiento consis- un tema que toca directamente e interesa a 
tente, ni desde el punto de vista de medidas toda la colectividad. Es por eso -sehal6- que
monetarias, ni en el tratamiento fiscal. Ojal no puede pensarse en una plataforma
-expres6- las experiencias que escuchemos pol(tica o en un plan de desarrollo que no
durante esta Conferencia iluminen el cami- contemple y formule diagn6sticos y solu
no pata tomar el .rumbo acertado en estas ciones sobre el mismo, tal como sucede con 
materias. otros sectores como la salud y la educaci6n

Termin6 su exposici6n enfatizando en la por ejemplo, que tienen caracter(sticas
necesidad de contar con una pol'tica habi- similares al de :a vivienda, dado que consti
tacional de largo plazo. No es posible -agre- tuyen necesidades igualmente universales y
g6- ni se puede pretender disefiar pol(ticas crecientes. 
sensatas en materia de desarrollo urbano, Reconoci6, por 61timo, que disefiar una
ahorro y vivienda en las plazas y foros p6- pol(tica de vivienda no era tarea f~cil. Sin
blicos con ,nimo exclusivamente electoral. embargo, expres6 su confianza en que en el 
Las polfticas a largo plazo, sobre aspectos curso de la XIX Conferencia puedan encon
tan trascendentes como la vivienda requie- trarse experiencias orientadoras que con
ren un plan, asi' sea francamente modesto duzcan al Iogro de una adecuada pol ftica de 
como el aqu( esbozado y no pueden reali- vivienda. 

SEGUNDA SESION PLENARIA 

La Segunda Sesi6n Plenaria se celebr6 en la mariana del martes 5 de 
mayo, inmediatamente despu6s de la Primer3 Sesi6n Plenaria. Durante ella el 
sehor Schinichi Ichimura hizo un documentado an.lisis sobre el ahorro y el 
financiamiento de la vivienda en el Jap6n. 

El sehor ICHIMURA mencion6 diez fac- propia; desarrollo adecuado de la composi
tores principales que han contribuido al ci6n industrial; bur6cratas capaces y cola
ripido crecimiento de la economi'a japone- boraci6n con la empresa privada; lealtad 
sa: la alta tasa de acumulaci6n de capital de grupo por parte de los empleados; de
privado; elevada propensi6n al ahorro; ma- sempefio positivo de los bancos, unido a 
no de obra con buen nivel de educaci6n; una estrecha relaci6n con la empresa priva
r~pido aumento en la productividad agrfco- da, y, finalmente, estabilidad polf'tica.
la; tecnolog'a importada y mejoras en la Hizo resaltar, por otra parte, que en su 

31 



pals el ahorro interno incidi6 decididamen
te en la elevada tasa de formaci6n del capi
tal con relaci6n al P.N.B. Consign6 al efec
to que dicha tasa alcanz6 al 30,8 en el 
perfodo 1976-1979, en circunstancias que 
la misma tasa ascendi6 en igual peri'odo al 
22,3 en Francia, 21,5 en Alemania, 18,2 en 
el Reino UniL.o y 17,4 en Estados Unidos. 

Destac6, ademAs, la estabilidad del aho
rro del Gobierno, y la predominante impor
tancia que ha tenido el ahorro de las fami
lias unido al de las organizaciones sin 6nimo 
de lucro. 

De ah( -serial6- que para analizar el acele
rado crecimiento econ6mico del Jap6n de 
la Post Guerra deba prestrsele especial 
atenci6n al factor ahorro. Record6, ade
ms, que la participaci6n del ahorro en las 
tres ,ireas indicadas presentaban, en los 61ti-
mos aios, tasas negativas en Estados Uni- 
dos y en el Reino Unido. 

Especific6, seguidamente, que si bien las 
causas del crecirniento del ahorro en su paisis 
es objeto de pol6mica entre los economis
tas, podia atribuirse dicho acrecentamiento 
a las siguientes circunstancias: la tradici6n 
6tnica japonesa que pone especial 6nfasis en 
el trabajo y el ahorro; la aspiraci6n de sus 
habitantes de lograr paulatinamente una 
vida mejor, y el hecho de que a un mayor 
ingreso sigue, paralelamente,una tasa mayor
de ahorro, 

Especific6, tambi6n,que los m6viles que 
inducen al ahorro son variables, depende 
d. ingreso familiar, y cambian entre los 
diferentes grupos y edades, de las areas ru-
rales a las urbanas o entre profesiones. 

Precis6, asimismo, que la tendencia ac-
tual es la de acumular ahorro destinado a 
formar reservas para la vejez, pero que, 
tornado globalmente, puede aqu6l ser moti-
vado por muchos otros factores. 

En cuanto a la forma de ahorro personal 
indic6 que predominaba el dep6sito en di-
nero efectivo, seguido de otras modalidades 
menos importantes que en los Estados Uni-
dos, tales como seguros, pensiones de jubi-
laci6n y ti'tulos valores. 

En la captaci6n de ahorros -acot6- se dis-
tinguen los bancos privados y las oficinas 
de ahorro postal, las cuales han alcanzado 
casi el mismo volumen que el de los bancos 
comerciales. 

Hizo presente, adems, que la competen-
cia entre las instituciones financieras est6 
regulada por el Ministerio de Hacienda. Sin 
embargo -record6-, al ahorro postal se le 
permite pagar una tasa ms alta de inter6s, 
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Expositor Schinichllichimura. 

protecci6n que podria explicar el alto gra
do de desarrollo de las instituciones que 
operan en este campo. 

Puntualiz6, tambi6n, que la poblaci6n 
japonesa se ha ido haciendo cada vez ms 
sensible a las tasas de inter6s que las respec
tivas instituciones pueden ofrecer, as" como 
a la seguridad del capital que prima sobre el 
factor liquidez. 

Entre los problemas para el financiamien
to habitacional mencion6 la aguda escasez 
de viviendas y el elevado costo de las mis
mas. A lo menos en forma pronunciada no 
se ha despertado todav"a -agreg6- el deseo 
de tener casa propia. 

Las condiciones de la vivienda rural -con
sign6- no son insatisfactorias, habiendo lo
grado ser propietarios e!800/o de las gene
raciones mayores, quienes han utilizado 
para estos efectos un pr6stamo hipotecario. 

Record6, tambidn, que los pr6stamos pa
ra vivienda en el Jap6n comenzaron a ser 
significativos al establecerse la Corporaci6n 
de Pr6stamos para Vivienda en 1950. Los 
bancos comerciales -acot6- empezaron a 
otorgar pr6stamos para vivienda apenas en 
1961. Sin embargo -seiial6-, despu6s de 

32 



1965 aument6 el volumen de pr6starnos 
para viviendas, siendo reemplazada la co-
piosa participaci6n de pr6stamos del Estado 
por los cr~ditos otorgados por los bancos 
privados. 

Entre las instituciones que m~s se han 
distinguido en el financiamiento habitacio-
nal cit6 los bancos de las ciudades, los ban-
cos regionales, los bancos de comisiones de 
confianza o de fideicomiso, cuya participa-
ci6n en 1977 fue, respectivamente, 16,3,
14,2 y 7,2o/o. 

Mencion6, tambi6n, las instituciones fi-
nancieras para la pequefia industria, inclui-
das las Cajas Mutuales de Ahorro y los Ban-
cos de Credito, cuya participaci6n en el ya
citado aho 1977 alcanz6 a 7,4 y 10,70/o, 
respectivamente. 

A esa lista agreg6 a la Federaci6n NacLio-
nal de Asociaciones Laborales de Cr~dito y
la Corporaci6n de Prdstamos para Vivienda,
precisando que su participaci6n en 1977 
hab(a ascendido a 4,4 y 6,60/o respectiva-
mente. Destac6, asimismo, que el volumen 
total de pr6stamos para vivienda habfa 
aumentado entre 1965 y 1980, de 21,4 tri-
Ilones de yens a 149,7 trillones de yens. 

Atribuy6 este significativo crecimiento a 
la nueva polftica seguida por el Gobierno 
del Jap6n, cuyas principales medidas pue-
den condensarse en los siguientes aspectos: 
ampliaci6n del 1(mite miximo de volumen 
de pr~stamo, liberaci6n de las restricciones 
relativas a los ingresos de los prestatarios,
especiales y bajas tasas de inter6s para 

pr6stamos de vivienda de largo plazo, aboli
ci6n del requisito de dep6sito previo, pro
moci6n de los fideicomisos y de la compra
de certificados bancarios, levantamiento de 
varias condiciones existentes con anteriori
dad en el campo de las garantfas solidarias,
establecimiento de sistemas especiales de 
garant(a por parte de las compa (as desegu
ro contra dahos y de las "compahi'as de ga
rantfa de pr6stamo", conformaci6n a partir
de 1971, de bancos especiales para prdsta
mos de vivienda como instituciones subsi
diarias de los bancos comerciales, exenci6n 
tributaria a los ahorros destinados a la vi
vienda, extendi6ndose la misma franquicia, 
a contar de enero de 19.78, a los pr~stamos
otorgados para la construcci6n o compra de 
viviendas. 

Comparando el r6gimen de pr6stamos 
para vivienda en el Jap6n con el vigente en 
otros pai'ses, precis6: Primero, en los Esta
dos Unidos, el Reino Unido y Alemania 
existen instituciones de ahorro especializa
das en pr6stamos para vivienda, las cuales 
desempehan un importanterol.EnelJap6n, 
en cambio, son precisamente los bancos 
comerciales quienes realizan una significati
va labor en este imbito. Segundo, son m~s 
o menos similares las tasas de inter6s a largo
plazo, con excepci6n de las corporaciones
inglesas para la vivienda que reciben un tra
to m.s favorable. 

Termin6 el senor ICHIMURA expresan
do su complacencia de participar como 
expositor en la XIX Conferencia Interame
ricana. 

TERCERA SESION PLENARIA 

La Tercera Sesi6n Plenaria se celebr6 en'la mahiana del mi6rcoles 6 de 
mayo, y estuvo destinada a recibir las exposiciones de los sehiores William
Cleve Brown y Tom J. Hefter sobre "el ahorro y el financiamiento habitacio
nal en los Estados Unidos", ilustrando el sehor Hefter su presentaci6n con 
diapositivas. 

El sefor BROWN comenz6 sus palabras car o generar entre los delegados un inter
esclareciendo que en su exposici6n no pre- cambio de ideas.
tend(a entregar una ensenanza sobre los Seguidamente, sehal6 que incursionarfa
caminos mds aptos para acrecentar el aho- en el drea propia de los recursos para dejar
rro, pues estaba ms bien dirigida a provo- al sefior Tom J. Heifer la labor de examinar 
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el mercadeo con los distintos m6todos que 
al efecto se emplean. 

Precis6, luego, que exist(a una gran simi
litud entre los sistemas latinoamericanos de 
ahorro y prdstamo y el de los Estados Uni

recursosdos. Unos y otros -acot6- reciben 
del p6blico para prestarlos a las familias 
con elfin de que adquieran su propia vivien
da; unos y otros -prosigui6- no exigen tener 
la calidad de ahorrantes para optar a un 
pr6stamo habitacional, a la vez que ninguno 
de los sistemas de ahorro y pr~stamo de 

el m6todonormalmenteAmerica emplea 
de ahorro contractual como medio para 
atraer recursos. 

En definitiva -sehal6- unos y otros actL~an 
como intermediarios financieros entre el 
sector proveedor de fondos y el sector que 
los absorbe o emplea. 

Haciendo referencia a la estructura jur(
dica de las instituciones financieras, destac6 

aun cuanque primaba el r6gimen mutual, 
do reconoci6 que en estos Cltimos arios se 
observa una tendencia de configurar las 
entidades bajo la forma de sociedades por 
acciones. 

En seguida se pregunt6: iqu6 est6 suce
diendo en los Estados Unidos?; icu~l es el 
promedio de sus ahorrantes en las Asocia-
ciones?; lqu6 hacen los gerentes de las 
mismas y los encargados del mercadeo para 
afrontar la competencia, para mantener sus 

o para hacer que nuevos grupos seahorros 

incorporen? 


Record6 sobre el particular, las palabras 
del sefior Norman Strunk, pronunciadas no 
hace mucho, que expresan: "Para sobrevivir 
toda actividad requiere realizar una funci6n 

con ejecutarecon6micamente viable junto 
tal funci6n con eficacia y energ(a. La activi-
dad de ahorro y pr~stamo ha demostrado 
una larga e innegable habilidad y experien-
cia para atraer ahorros hacia el financia-
miento habitacional. Nosotros continuare-

en esta senda, mejor que cualquiermos 
otro competidor, cumpliendo una tarea de 
relevante significaci6n social y econ6mica, 
como es la de proveer financiamiento para 
vivienda" 

la in-A continuaci6n, hizo presente que 
flaci6n ha constituido en los Estados Uni-
dos un fen6meno provocador de cambios, 
especialmente en la actividad de ahorro y 

estruc-pr~stamo, que ha afectado tanto su 
tura como la gama de servicios ofrecidos. 

Uno de los efectos m~s inmediatos de la 
inflaci6n -dijo- ha sido la creciente alza de 
las tasas de inter6s, que desencaden6, a su 

'. 
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Expositores TomJ. Hefter y William Cleve Brown. 

vez, una masiva competencia por los recur
sos, transformando a los ahorrantes de 
largo plazo en inversionistas de corto plazo. 
Los ahorrantes -prosigui6- ya no se conten
tan con una tasa de inter6s del 5 6 5,50/o 
anual, y de ahn' que los dep6sitos en cuentas 
de ahorro hayan declinado en1980, del 63 
al 450/o, en tanto que, en el mismo aho, 
los fondos invertidos en instrumentos de 
corto plazo crec(an del 36 al 540/o. 

Entre los nuevos instrumentos de ahorro, 
que representan el mayor competidor que 
se haya tenido memoria, destac6 a los fon
dos mutuos que ofrecen una alta tasa de 
interns, que ni a los bancos comerciales ni 
a las asociaciones les est6 permitido ofrecer. 

sus fondosEl inversionista -agreg6- coloca 
donde un corredor, quien acumula las dis
tintas partidas recibidas para adquirir con 
ellas, despu6s de negociar una alta tasa de 
inter6s, certificados de dep6sito de elevadas 
sumas, de un mill6n de d6lares o mis. Estos 
certificados de dep6sito -prosigui6- pueden 
venderse en el mercado del Eurod6lar, cu
yas tasas de inter6s gozan de un coeficiente 
mayor al de cualquier mercado local. El 
negocio para el corredor -especific6- estg en 
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el diferencial de intereses que recibe entre
lo que paga a los inversionistas locales y lo 
que le abona el mercado del Eurod6lar. 

Otro motivo de distorsi6n -serial6- es la 
adquisici6n a lo largo de todo el pai's, de
los bonos para vivienda, por parte de ban-
cos hipotecarios y comparii'as inmobiliarias,
de lo cual podria resultar un peligroso con-
trol del irea habitacional, en directo detri-
mento de la independencia o autonom(a delos proveedores de recursos para el financia-
miento de viviendas. Esclareci6, ademis, 
que por se,' reciente esta nueva forma de 
operar, no era posible, por ahora, medir sus 
efectos. 


Indic6, asimismo, que otro gran competi-
dor era el propio Gobierno con sus bonos
del Tesoro que ofrecen ventajas adicionales,
tales como liberaciones impositivas estadua-
les y locales, y la venta de dichos instru-
mentos bajo la par, con lo cual la rentabili-
dad de los mismos aumenta. 

Todo esto ha significado -prosigui6- que 

nuestras asociaciones est~n recolectando 
menos ahorro, y de ahi' -continu6- que la 
actividad est4 bregando por obtener mis 
incentivos para contribuir a aliviar este 
proceso. 


Por otra parte -agreg6- puede observarse 
que los depositantes siguen la tendencia de 
adquirir certificados del mercado moneta-rio, certificados con tasa variable de inter6s 
y certificados JUMBO que requieren de una
inversi6n de a lo menos US$ 100.000 y cu-
ya tasa de interds no esti sometida a ningu-
na regulaci6n. 

Acot6, asimismo, que especial atenci6n 
se estaba dando tanto a los programas de
ahorro para jubilaci6n, identificados en las 
cuentas individuales de ahorro que cubren 
estas expectativas, como a la colocaci6n de
valores hipotecarios en compaii'as de 
seguro que atienden planes de pensiones, a 
la vez que las grandes entidades de ahorro y
pr6stamo estdn tratando de competir en el 
mercado del Eurod6lar. 

Haciendo menci6n a las sucursales de
orden internacional -dijo- que ellas, desde 
hace siglos, constituf'an una realidad. Segui-
damente, se lament6 que la actividad de
ahorro y pr6 stamo estuviera tan limitada al 
6mbito nacional, sin que exista la posibili-
dad de abrir agencias o sucursales en el ex-
tranjero. 


Record6 al efecto que ya Alejandro Mag-no habi'a conformado un sistema de banca 
internacional en territorioslos ocupados,
permitiendo la libre circulaci6n del dinero 

y de metales preciosos.
Record6, asimismo, que las ciudades de

los Estados Italianos otorgaban cr~ditos a 
los monarcas de Europa para el financia
miento de sus conflictos guerreros.

Evoc6, tambi6n, la politica espaflola de
los siglos 16 y 17, que autorizaba la libre
circulaci6n del dinero y de mercaderfas 
dentro de su territorio, inclk','das sus colo
nias. 

Pero -seflal6- fueron en definitiva los bri
tinicos quienes conformaron un sistema de 
banca internacional, como Ioconocemos en
el presente. Indic6 al efecto que el Imperio
Britinico comerci6 con sus colonias, pues
el comercio era esencial para el desarrollo 
de esas mismas colonias. 

De ah( -agreg6- que se constituyera una 
estructura financiera para satisfacer las nece
sidades de los negocios y del comercio en 
un mundo esperanzado por la revoluci6n
industrial. Fue dentro de este contexto 
-acot6- como Inglaterra pas6 a ser el crea
no del moderno sistema banca internacio
nal.
 

Hizo presente, ademis, que en menos de 
20 afios han aparecido en los Estados Uni
dos bancos multinacionales que juegan un 
importante papel en la recolecci6n de fon
dos y en la rentabilidad de la banca comer
cial. 

Entre las posibles razones para no permi
tir la apertura en el extranjero de sucursales
de las entidades de ahorro y pr6stamo de 
los Estados Unidos cit6 la inflaci6n mun
dial y el tremendo exceso de liquidez que

se ha configurado en manos de unos pocos
 
y localizado en el mercado del Eurod6lar.
 

Luego, en un anilisis de perspectivas fu
turas, indic6 que dentro de los cambios que

enfrenta la actividad de ahorro y pr6stamo
 
se presentan muchas oportunidades hasta
 
ahora imposible de aplicar, especificando, a
 
la vez, que esas nuevas oportunidades segu
ramente provocarin problemas, en particu
lar, en la etapa de su puesta en marcha o
 
implementaci6n.


Considerando los efectos que la actual 
situaci6n ya ha provocado o podr(a traer 
mencion6 los siguierites:

1O.. Un creciente nimero de fusiones de 
entidades producidas por la necesidad de
enfrentar la compleja y moderna tecnolog'a 
en el manejo de las operaciones activas y
pasivas.

2o.- La tendencia de algunas asociacio
nes, ctiyo nmero puede ser cada vez mis 
elevado, de actuar mis bien bancoscomo 
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hipotecarios.
3o.- La circunstancia de que las asocia-

ciones se transformen en bancos, pudiendo 
actuar as' con mayor flexibilidad en el cor-
to plazo y en la captaci6n de recursos. 

40.. El cada vez mds alto n6mero de 
transformaciones de las asociaciones mu-
tuales en sociedades an6nimas, como una 
forma de acrecentar el capital operativo, y 

50. - La posibilidad de que las asociacio-
nes extiendan sus redes hasta el mercado 
bancario europeo, con el preciso objeto de 
participar en el mercado mundial de capita-
les y de atraer un mayor volumen de 
fondos. 

Dentro de esta panor~mica plante6, se-
guidamente, estas interrogantes: iHacia 
qu6 mercado nos dirigimos?, !C6mo lo ha-
remos? y iQu6 haremos? 

Sobre este particular, especific6 que la 
organizaci6n en que trabajaba habia decidi-
do tener su propio equipo de mercadeo 
integrado por profesionales especializados. 
Agreg6 que con este nuevo equipo habr6, 
seguramente, cambios en cuanto al concep-
to de utilizaci6n de la publicidad, de las 
relaciones p6blicas y de las actividades de 
promoci6n. Bajo la direcci6n de un gerente 
de mercadeo -acot6- tendrA que hacerse un 
completo anglisis de estas funciones, rea-
daptando las metas y reestructurando sus 
objetivos. 

Consign6, asimismo, que la mayori'a de 
las instituciones financieras tendr~n que 
ajustar sus planes de mercadeo, siguiendo 
una I(nea similar de conducta a la de una 
empresa que ofrece productos o bienes de 
consumo. 

Termin6 expresando: "Si en el futuro el 
mercadeo tiene el lugar que se merece y el 
ahorro contin6a siendo un elemento bsico 
de la actividad financiero habitacional un 
concepto pasarS a tener singular importan-
cia: "creatividad"; creatividad en el diserio 
del producto y en el r6gimen de entrega del 
mismo; en una palabra, "creatividad" en 
todos los esfuerzos para desarrollar el mer-
cadeo". 

El scior HEFTER plante6 que dentro 
del r6gimen financiero, la actividad de aho-
rro y pr6stamo representaba un estado alta-
mente voltil y de flujo creciente. Agreg6 
que la estereotipada imagen de las asocia-
ciones de 6rganos financieros conservadores 
y sin flexibilidad se transformar6 en una 
imagen agresiva, innovadora y extremada-
mente flexible, donde primar6 el empleo de 

conocimientos multidisciplinarios y de mo
derna tecnologia. 

Especific6, seguidamente, que una de 
esas disciplinas de singular importancia 
estarg constituida por el mercadeo, una 
tarea dentro de la cual tendrS que desarro-
Ilarse un permanente estudio de mercado y 
el ofrecimiento de nuevos y competitivos 
servicios cientfficamente elegidos, con per
sonal altamente entrenado y de continuo 
contacto con la clientela, para as( dar ori
gen a una imagen positiva e innovadora de 
instituciones al servicio de la comunidad, y 
de indiscutible categoria y solvencia. 

Agreg6 que estp tipo de mercadeo no se 
ha practicado en la mayor parte de las aso
ciaciones, a lo menos desde hace alg6n tiem
po, y que varias de las instituciones m~s 
tradicionales, a trav6s de SIMSA,han Ilega
do a conocer el mercadeo, as i como la ayu
da que 6ste puede prestarles. 

Record6, tambi6n, que SIMSA, hace 
algunos aros, entreg6 una definici6n de 
mercadeo en las instituciones de ahorro tras 
la meta de utilizar una terminolog(a com6n 
en este campo. 

Luego pas6 a describir dicha definici6n 
precisando que el mercadeo en las institu
ciones financieras implica una funci6n de 
manejo o de gerencia. Sus prop6sitos -pro
sigui6- es identificar y proveer a la vez los 
servicios financieros que la clientela quiere 
o necesita. 

Acot6, asimismo, que las funciones del 
mercadeo eran: a) Investigar el mercado; 
b) Planificar; c) Desarrollar servicios finan
cieros; d) Configurar un sistema para la 
atenci6n de esos servicios financieros, inclu
yendo las sucursales; e) Recomendar pre
cios; f) Velar por la publicidad;g) Orientar 
las relaciones p6blicas y los negocios p6bli
cos; h) Promover las ventas, e i) Preparar o 
entrenar vendedores. 

Recalc6, adems, que ninguna de esas 
funciones puede hacerse sola o aisladamen
te, que ellas han de entrelazarse entre sf 
para ofrecer a la clientela un producto atrac
tivo. 

Mis adelante se refiri6 a las t6cnicas 
actualmente empleadas, en los Estados 
Unidos, para atraer el ahorro hacia las aso
ciaciones. 

Present6, en primer lugar, un aviso de 
televisi6n destinado a orientar al piblico 
enfrente a la competencia de los fondos 
mutuos, en el cual se enfatizaba sobre la 
seguridad y protecci6n que el ahorrante o 
inversionista tenia si Ilevaba sus recursos a 
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una asociaci6n. 
El siguiente consejo televisivo que pro-

yect6 demostraba c6mo el ahorro podia 
crecer y crecer en una asociaci6n. 

Un tercer "spot" presentaba c6mo era 
posible consolidar y acrecentar la imagen 
financiera de una determinada asociaci6n. 

Luego procedi6 a mostrar diversos avi-
sos en peri6dicos, que tenian por objeto 
mantener el ahorro en las asociaciones, as( 
como incrementar nuevos ahorrantes. Estos 
avisos -seial6- indicaban a los ahorrantes e 
inversionistas las diversas fuentes de inver-
si6n o de ahorro que pod(an elegir. 

Seguidamente, present6 un aviso de 

prensa en que se destacaba la cuenta NOW, 
que fue concebida con el objeto de enfren
tar la competencia bancaria. 

En otros "spots" que proyect6 se Ilama
ba la atenci6n sobre las bondades de los 
certificados de corto plazo, del servicio de 
tarjetas de cridito, de los planes de jubila
ci6n, y de los descuentos ofrecidos por cier
tas empresas a los clientes de una asocia
ci6n. 

Termin6 expresando que existen docenas 
de otros m6todos para atraer ahorros, tales 
como los regalos y premios que para mu
chos ahorrantes tienen mayor importancia 
que la rentabilidad de su cuenia. 

CUARTA SESION PLENARIA 

Tuvo lugar al mediod(a del mi6rcoles 6 de mayo, siendo su expositor al 
seflor Miguel Allu6, quien relat6 la experiencia de su pais en el ahorro y el 
financiamiento habitacional. 

Al t~rmino de la disertaci6n del sefior Allu6 se proypct6 una pel(cula
informativa, "Centro de Gaviotas", elaborada por el Banco Central Hipote
carlo de Colombia, instituci6n que se ha distinguido en promover en esa 
naci6n el empleo de la energ(a solar. 

wi 

Vista parcial de asistentes. 
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El sehor ALLUE agradeci6, en forma 
personal y en nombre de la Confederaci6n 
Espafiola de Cajas de Ahorro, la oportuni
dad que se le brinuaba de asistir e intervenir 
en la XIX Conferencia Interamericana de 
Ahorro y Pr6stamo. 

Seguidamente, sefal6 que el tema que le 
correspond 'adesarrollar iba de lo general a 
lo particular, de una consideraci6n macro
econ(5mica o global a un terreno peculiar dle 
la actividad inversora. 

Hablar hoy del ahorro -dijo- en una 6po
ca en que la crisis, o al menos las graves 
dificultades econ6micas no estn circuns
critas a unas coordenadas geogr~ficas defi
nidas, equivale a penetrar en el terreno de 
una problemitica que constituye factor 
preocupante de primer orden en buena par
te del mundo. 

Luego expres6: "Resulta obvio que la 
capacidad de ahorro de una economia 
constituye el principal determinante de su 
potencialidad inversora y, en definitiva, de 
ello dependen esencialmente sus posibilida
des de crecimiento. Pero esta afirmaci6n, 
que en 6pocas de prosperidad podria consi
derarse trivial, deja de serlo en la actual 
situaci6n de crisis por la que, en mayor o 
menor grado, atraviesen multitud de pai'ses, 
y concretamente la econom(a espahiola des-
de mediados de la pasada d6cada". 

Acot6, asimismo, que frente a los graves 
problemas que acucian al noundo, no hay 
que ser irreflexiblemente optimista. Ms 
bien -agreg6- hay que ser consecuentes, lo 
que supone una dosis de realismo que a 
veces, a nivel popular, es dif(cil de trans-
mitir, porque el cambio de hbitos que ello 
implica para los sujetos econ6micos no es 
fcil de aceptar, tras la larga etapa de pros-
peridad y condicionamiento de pautas con-
sumistas, predicadas e impuestas desde las 
ms diversas instancias, mediante el uso de 
los modernos y poderosos medios de comu-
nicacion. 

A continuaci6n mencion6 las principales 
problem~ticas que afectan a las naciones, 
de entre las cuales destac6 las siguientes: 

- Apreciable reducci6n del ritmo de cre-
cimiento econ6mico. 

- Aminoraci6n del proceso de expansi6n 
de la acumulaci6n de capital. 

- Descenso de la capacidad de ahorro. 
- xistencia de importantes cambios en 

la estructura de los mercados, derivados de 
relevantes alteraciones en el marco de los 
precios relativos y de la obsolescencia de 
ciertos procesos productivos, que dan lugar 

L 1L 
Expositor Miguel AlludEscudero. 

a intensificaciones sectoriales de la crisis y 
exigen costosas reestructuraciones. 

- Amenaza continua de tensiones infla
cionistas, que ,,xigen de una politica orien
tada en buena parte a prevenir y luchar 
contra las alzas de precios. 

- Espectacular aumento del n6mero de 
cesantes, a pesar de las med idas adoptadas 
para contener su escalada. 

- Importantes signos deficitarios de las 
balanzas por cuenta corriente de muchos 
pa(ses, sobre los que pesan en forma decisi
va el encarecimiento de los productos ener
gticos importados. 

- Apreciable atenuaci6n del ritmo de ex
pansi6n de las transacciones comerciales in
ternacionales. 

- Mantenimiento de abismales desigual
dades entre los niveles de vida de los paises 
avanzados y los paises subdesarrollados, 
que incluso tienden a aumentar en el futu
ro, contribuyendo a estimular un clima de 
inestabilidad a nivel mundial, seriamente 
preocupante, de lo que es exponente el 
conocido y reciente "Informe Brandt". 

En otras palabras -prosigui6- la proble
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m~tica del ahorro viene a ser algo asf como 
la de una batea gravemente zarandeada por 
la tempestad de una crisis de amplias y pro-
fundas dimensiones, cuyo retorno a la esta-
bilidad no depende tanto de las decisiones 
del piloto, que s6lo podria capear buena-
mente el temporal, sino de la vuelta a unas 
condiciones generales de normalidad. 

Ello implica -continu6.., en cierta medi-
da, revitalizar la temtica del ahorro, sin 
olvidar su importancia de primer orden, ni 
tampoco la necesidad de propugnar la 
adopci6n de cuantas acciones est6n a nues-
tro alcance para potenciarlo. 

Intensificar el ahorro -enfatiz6- consti-
tuye una de las medidas ms importantes 
para enfrentar la crisis actual, para el logro 
de la necesaria estabilidad econ6mica y 
para la gestaci6n de un germen de posibi-
lidades inversoras de la que, en definitiva, 
depende la adaptaci6n a las coordenadas 
econ6micas del mundo de hoy y del futuro. 

Descendiendo al terreno de las cifras 
-prosigui6- es un hecho constatado que la 
caida de la capacidad de ahorro constituye
el denominador com6n, que ha afectado a 
multitud de pafses, desde que a mediados 
de la pasada decada se inici6 lo que ha ve-
nido en denominarse "crisis energ6tica". 
Tomando como punto de referencia el aho 
1973, indic6 que dicha capacidad, definida 
como la relaci6n porcentual entre el ahorro 
neto y la renta disponible, presentaba una 
clara reducci6n en un amplio abanico de 
paises. 

Por citar algunos ejemplos, precis6, que 
en los Estados Unidos la propensi6n media 
al ahorro habia decai'do desde un 100/o en 
1973, a un 70/o en 1978. En Canada, y 
para anlogo perfodo, sefial6 que la baja
fue de 5 puntos, sobre la base de un 150/o 
en 1973. En Jap6n -agreg6- que es un pafs 
en el que la cuota de ahorro es altamente 
significativa, se pas6 de un 28 a un 200/o; 
en la Rep~blica Federal Alemana, de cerca 
del 19 al 140/o; en B6lgica del 19 al 120/o; 
en Francia del 18 al 140/o y en los paises
escandinavos -Noruega y Suecia- del 17 al 9 
y del 16 a s6lo un 60/o, respectivamente. 

La propensi6n al ahorro -concluy6- se ha 
quebrantado de forma apreciable a escala 
internacional, con la excepci6n, claro est, 
-dijo-, de ciertos pafses entre los que se 
cuentan la mayorfa de los que mantienen 
posiciones dominantes en el campo de la 
generaci6n de productos energ6ticos, hacia 
los que se han canalizado una parte impor-
tante de las rentas de los pafses importado-
res, debido a las alteraciones experimenta-

das por la relaci6n real de intercambio, a 
consecuencia de las alzas de precios de los 
crudos del petr6leo.

Haciendo rete,3ncia a la economia espa
6ola, consign6 que ella no habia escapado 
al cuadro general precedentemente descri
to, recordando al efecto que el ahorro neto 
que en 1973 habia alcanzado a un 18,35 
por ciento de la renta disponibl,, presenta
ba desde entonces una notoria tendencia 
decreciente con un 160/o en 1975, poco 
ms del 140/o en 1978 y bajo el 110/o en 
1980. Esta situaci6n -continu6-, de progre
siva merma de la capacidad de ahorro ha 
afectado seriamente al proceso de inversi6n 
de la economfa espaiiola, y dentro de 61, de 
forma clara, al sector de la construcci6n y
especificamente al de edificaci6n de vivien
das. 

Aludiendo a la formaci6n bruta de capi
tal fijo, hizo presente que en su pafs este 
rubro hab'a decrecido constantemente en 
el perfodo 1975-1979, consignando, ade
ms, que esta reducci6n ha sido variable en 
los respectivos arios. Pero, en conjunto, al 
t~rmino del citado quinquenio -acot6- su 
volumen es un 8,90/o inferior al que exis
ti'a en 1974. La baja ha sido mayor a6n 
-agreg6- por lo que toca al sector de la 
construcci6n, en el que la inversi6n reali
zada en 1979 qued6 cerca del 120/o por 
debajo de la del aro tomado como base. 

Para 1980 -record6- la din~mica del 
proceso inversor tampoco ha arrojado un 
balance positivo, ya que hay que situarla 
en torno al crecimiento cero. Ello se ha 
debido -especific6- a la caida que ha pro
seguido afectando al sector de la construc
ci6n, (cifrada en un 20/o. 

Este ambiente de atonfa -continu6-, 
que ha venido a aquejar a la inversi6n 
desde el segundo lustro de la pasada ddca
da, ha afectado al proceso de crecimiento 
econ6mico espahol. Sin ir ms lejos, ello 
queda patente -indico- con s6lo considerar 
que mientras que en el perfodo 1965-1974 
el ritmo de crecimiento anual acumulativo 
del producto interno bruto alcanz6 en Es
pana a un 70/o de promedio en t6rminos 
reales, desde 1975 hasta 1980 inclusive la 
tasa se ha reducido a algo menos del 20/o.
Cinco puntos, pues -concluy6-, diferencian 
nitidamente dos 6pocas de nuestra reciente 
historia econ6mica en materia de desarro
llo, con los consiguientes y profundos tras
tornos que supone la honda sima que la 
separa. 

Nos encontramos asf -consign6- ante una 
situaci6n econ6micamente dif fcil, caracteri
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zada per una m61tiple reducci6n de tres 
magnitudes fundamentales: el 3horro, la in-' 
versi6n y el producto nacional bruto. Y to-
do ello agravado -prosigui6- por unas ten, 
siones inflacionistas que, aunque hayan ve-
nido siendo amortizadas desde su cota ml'-
nima en 1977, son todavfa lo suficientemen-
te importantes como para poner serios 
obsticulos al ejercicio de una polftica eco-
n6mica de signo reactivador. Record6 segui-
damente que, en 1980 las poli'ticas de desa-
rrollo econ6mico del pals comenzar~n a 
encontrar limitaciones en el 6mbito del sec-
tor exterior, debido al creciente signo defi-
citario en que ha incurrido la balanza espa-
fiola por cuenta corriente. 

Ms adelante, precis6 que la tarea de reac-
tivar la propensi6n del ahorro no constituia 
una empresa f~cil, acotando a la vez que 
definir como objetivo su potenciaci6n no 
pasaba de ser una fase hecha o simplemen-
te, una declaraci6n de buenas intenciones. 
En cambio, continu6, formular la politica 
adecuada y articular las acciones para con-
seguirlo resulta ya algo mis complejo y 
dificil, porque la capacidad de ahorro o el 
propio espiritu de ahorro en la situaci6n 
actual, no es algo que dependa esencialmen-
te de medidas unilaterales, sino de la crea-
ci6n de un ambiente y del florecimiento de 
unas posibilidades, 

Fomentar la capacidad de ahorro -especi-
fic6- a travs de medidas puntuales -de tipo 
fiscal y monetario principalmente- es tarea 
conocida dentro del campo de la polftica 
econ6mica espahiola, pero la experiencia de-
muestra que sus resultados, en cualquier 
caso, no pasan de ser limitados. En princi-
pio, esta clase de actuaci6n -acot6- m~s 
bien parece desplazar las preferencias de los 
ahorradores hacia uno u otro tipo de colo-
cacicnes, en funci6n de las mayores renta-
bilidades ofrecidas, que contribuir a expan-
dir el volumen de ahorro global del sistema, 
cuya din~mica depende esencialmente del 
crecimiento de la renta real y del 6xito que 
pueda obtenerse en el campo de la lucha 
contra la inflaci6n. De ahf -prosigui6- que 
la mejor polftica de fomento del ahorro 
pase inevitablemente por el meridiano de 
un aumento de la productividad, una con-
tenci6n de la expansi6n de los costos em-
presariales, una potenciaci6n del sector 
exportador y una mayor disciplina del gas-
to por parte de un sector pi~blico, cuyo 
d~ficit -buena parte del cual se destina a 
financiar actividades en crisis- Ileva a dicho 
sector a concurrir en el mercado de capta-

ci6n de ahorro, no siempre en un marco de 
competencia homologable. 

Entrando a examinar las fuenici de aho
rro neto en Espaha, destac6 el ahorro de 
las familias, precisando que, a lo largo de la 
primera mitad de la pasada d~cada, la apor
taci6n de este sector al ahorro total neto 
espafiol lleg6 casi al 560/o, mientras que el 
ahorro de las empresas -tambi~n en valores 
netos- se situaba entre un 24 y un 270/o, y 
el del sector piblico -mis irregular en su 
capacidad de generaci6ri de ahorro- entre el 
18 y el 240/o. 

Agreg6 que, con las dificultades econ6
micas que se han venido arrastrando desde 
1975 este cuadro de aportaci6n al ahorro 
neto del pal's por parte de los distintos sec
tores ha experimentado cambios de impor
tancia. Por lo que respecta a las economfas 
dom6sticas -puntualiz6- se han traducido 
estos cambios en un aumento de su partici
paci6n relativa en l. generaci6n de ahorro, 
que en 1979 vino a situarse en algo mis del 
600/o. Pero, este aumento de la importan
cia relativa del ahorro familiar -agreg6- s6lo 
es parcialmente significativo, puesto que lo 
que muestra es tan s6lo la prepotencia 
adquirida por dicha fuente generadora den
tro del contexto global, pero no la propia 
din.mica interna de la capacidad de ahorro 
de las familias, que lejos de aumentar, se ha 
visto claramente disminuida. 

Luego, sehal6 que esta baja de la propen
si6n al ahorro de las econom (as dom6sticas 
obedecia a dos causas fundamentales: en 
primer lugar, al efecto erosionante que para 
los ingresos familiares se ha derivado del alto 
grado de inflaci6n que se viene producien
do; y en segundo t6rmino, a los efectos que 
el creciente nivel de paro ha tenido sobre los 
ingresos efectivos de muchas familias espa
fiolas. A ello habria que ahadir -precis6
una tercera causa, cual es la existencia de 
cierto descenso del volumen de la pobla
ci6n activa, que debe interpretarse como 
una retirada del mercado de trabajo por 
parte de una serie de personas que ante la 
dificultad de encontrar empleo, han optado 
por dejar de buscarlo, lo que afecta funda
mentalmente a ciertos ingresos complemen
tarios familiares, cuya desaparici6n o ami
noraci6n repercute, de forma especial, sobre 
un ahorro que fundamentalmente va desti
nado a financiar la adquisici6n de bienes de 
consumo duradero o la propia vivienda. 

Entrando al terreno de los niveles de in
flaci6n record6 que mientras en los ahos 
iniciales de la d~cada de los setenta la tasa 
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de inflaci6n, medida por el fndice de costo 
de la vida o de precios al consumo, no 
rebas6 los dos dfgitos, ya en 1973 traspas6 
esta frontera en cerca de punto y medio, y 
a partir de ah( -prosigui6- puede decirse que 
se inici6 una escalada que culmin6 con el 
24,500/o en el afio 1977, que si bien ha 
logrado atenuarse considerablemente, no ha 
podido a6n reducirse a tasas inferiores al 
150/o. 

En cuanto al paro -indic6- basta decir 
que de suponer un 5.680/o de la poblaci6n
activa en 1975 ha pasado a cifrarse en el 
12,6O/o al t6rmino del pasado ejercicio de 
1980. 

Luego, refiri6ndose a las instituciones 
que captan en Espafia el ahorro privado
hizo especial menci6n de la banca y de las 
cajas de ahorro. Los bancos -record6- reco-
lectaron en 1980 el 65,60/o y las cajas de 
ahorro el 34,40/o restante. No obstante 
-acot6- si se dejan de lado los dep6sitos a 
la vista y se consideran 6nicamente los de-
p6sitos a plazo, los coeficientesvari'an, pues, 
en tal caso, la distribuci6n en el 61timo anio 
es de un 590/o para la banca privada y un 
410/o para las cajas de ahorro, incluida la 
caja postal. 

Destac6, adems, queen lacaptaci6n de 
medias monetarios de ahorro las cajas pre-
sentan un resultad ma as iaequilibrado que 
banca, en Iaoque respecta a los dep6sitos de 
ahorra, y a plaz. En efecto -agreg6-, para
las cajas el total de estos recursos se distri-
buye entre un 56,70/o para dep6sitaos deahorro y un 43,30/a para los de a plaza, 

mientras que en el caso de la banca el repar-
to es del 25,4 y 74,60/o, respectivamente. 
En el fondo -continu6- una de las causas 
principales do esta diferente estructura de
picile deleaodiferene etrucuradecanalizaci6n del ahorro monetaria, provie-
nde ueas de~siode horra pracdeno 
de un estrato socioecon6mico m s modestoy m, s ligado a las operaciones de amortiza-
ci6n de cr6ditos a la vivienda, que en la 
banca, la cual est6 menos especializada en 
este tipo de financiaci6n, 

Un segundo aspecto que deseo destacar 
-prosigui6- es el de que las cajas de ahorro 
se han visto mds afectadas por la crisis del 
ahorro que la banca, lo que se refleja en 
cierta p6rdida de cuota de mercado en la 
captaci6n de dep6sitos de origen privado,
p6rdida que es significativa -acot6- aunque 
haya supuesto s6lo un punto entre 1979 y
1980. Sobre sus probables causas -precis6-
esta p6rdida tiene que ver, en parte, con el 
menor poder de competitividad que en las 

actuales circunstancias tienen las cajas para 
remunerar el ahorro, toda vez que estin 
sometidas a unos coeficientes de inversio
nes obligatorias que inciden por debajo de 
las inversiones libres -superiores a los que 
afectan a la banca privada-. 

Refiri6ndose a las tasas de inter6s que se 
reconocen al ahorrador, indic6 que en Es
pafia se est6 aplicando en el campo finan
ciero una amplia polaftica liberalizadora, 
que empez6 a rgularse a mediados de 19)7. 
Con todo -prosigui6-, en la actualidad estgn
regulados los intereses de los dep6sitos a 6 
meses e inferiores al mill6n de pesetas, los 
dep6sitos a la vista o cuentas corrientes y 
ciertos dep6sitos de escasa relevancia cuan
titativa que tienen un tratamiento especial,
denominado "ahorro vinculado", cuyas ta
sas, seg6n el tipo de dep6sito, varfan del 1 
al 90/o. 

La tasa mixima de los dep6sitos con atri
buci6n libre -especific6- alcanza al 130/o
anual, y vari'a de acuerdo al plazo y volu
men de la respectiva transacci6n. 

Hacienda, seguidamente, menci6n a las 
operaciones activas o de financiaci6n, pun

tualiz6 que, a excepci6n de los denomina
dos creditos de regulaci6n especial, que integran los incluidos en los coeficientes de 
inversi6n de las cajas y de la banca, existe 
libertad para fijar cualquier tipo de plazo. 
Destac6, a la vez, que dentro de los cr~ditos 
libres existe la obligatoriedad de destinar 
una parte del pasivo de las instituciones de 
cr~dito a financiaci6n de mediano y largoplaza, con un vencimiento media mfnimo 
de tres ao s que supone un plazo simple de 
cinco afios. Agreg6, adems, que a partir de 

mayo de 1984, las cajas de ahorro deber~n 
invertir en estos cr6ditos una cuantl'a noinferior al 100/o de sus pasivos, en tanto 
que la banca privada, a fines de 1983, habra 
de destinar con los mismos fines un volumen no inferior al 70/a. 

Continu6 especificando que, par Io que 
Canine s tipas deitr las

concierne a los tipos dle interns de las
operaciones activas reguladas, y con la 
salvedad del cr6dito a la exportaci6n y
algunas otras operaciones especiales, [a 
situaci6n actual conduce a un tipo de inte
r6s unificado del 120/o que es del 110/o 
para la vivienda oficial. lndic6, ademds que, 
para el cr6dito a la exportaci6n, al que las 
cajas deben destinar un coeficiente de in
versi6n del 10/o de sus pasivos computa
bles, los tipos de interns van del 7,50 al 10 
por ciento, seg6n sus modalidades. 

En cuanto a los pr6stamos libres de largo 
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plazo, sefial6 que la tasa de inter6s general-
mente aplicable oscila entre el 19,5 6 20 
por ciento en la banca privada y 190/o en 
las cajas de ahorro. 

Acot6, seguidamente, que para canalizar 
el ahorro privado hacia ciertas actividades 
econ6micas se han establecido ciertos in-
centivos tributarios, con desgravaciones im-
positivas en el impuesto sobre la renta. Re-
cord6 que, a este respecto, dichas liberacio-
nes ascienden al 220/o en los titulos de la 
deuda pblica, al 200/o en los documentos 
emitidos por los ayuntamientos y la red na-
cional de ferrocarriles esparioles y al 150/o 
en ciertos titulos colocados por el sector de 
la electricidad, carb6n, gas y teltonos. 

Puntualiz6, a la vez, que para promover 
la captaci6n de recursos, las cajas de ahorro 
han conk mado un regimen de sorteos con 
premios en metzilico o en bienes de distinta 
clase, fuera de los donativos a la fecha de 
apertura de una cuenta o con ocasi6n de un 
nacimiento o del ingreso a las escuelas. 

Destac6, tambi6n, la obra social que rea-
lizan las cajas, que abarca numerosas face-
tas que van desde la prestaci6n de educa-
ci6n y formaci6n hasta la atenci6n a los 
ancianos, pasando por un vasto campo de 
promoci6n y difusi6n de los valores cultu-
rales, generales y propios de las regiones 
geogr~ficas en que operan. 

Desde el punto de vista de la edificaci6n, 
consign6 que la construcci6n constituye un 

sector de la actividad econ6mica espariola 
hacia el que se dirige buena parte de la in-
versi6n en capital fijo en el pais. Seg6n da-
tos de la Contabilidad Nacional de Espafia 

en el aho 1970 algo ms del 600/0-agreg6-, 
de la total formaci6n bruta de capital fijo 
se habi'a realizado precisamente en dicho 
sector, y la tendencia de esta relaci6n con 
el transcurso de la pasada d~cada ha sido 
ascendente -acot6- hasta el punto de que 
ya en 1978 desbordaba el 650/o y para 
1980 hay fuentes que la sit6an incluso en 
ms del 700/o. 

Por otra parte -prosigui6-, la 'mportancia 
de este sector queda puesta tambi6n de re-
lieve al considerar que en 1980 el producto 
generado por el mismo sector venia a supo-
ner cerca del 190/o del total correspondien-
te al sector secundario de la economia espa-
Fiola, * fuera de que tradicionalmente la po-
blaci6n activa empleada en dicho sector ha 
venido situindose en alrededor del 10,50/o 
del total de la poblaci6n activa espafiola. A 
pesar de ello -especific6- la actividad de la 
construcci6n ha venido siendo de las ms 
* 6,70/o del PIB en 1980. 

castigadas por la crisis econ6mica, de forma 
que esto se ha traducido en los 61timos 
afos en un retraimiento del proceso inver
sor superior al registrado para el resto de 
los sectores econ6micos. 

Ante este cuadro -indic6- no es de extra
fiar que el Gobierno espafiol en su politica 
de sacar adelante nuestra econom (a,dot~n
dola de una mayor vivacidad de crecimien
to, y en su intento de paliar el nivel de paro 
existente, tome muy en cuenta como base 
importante de actuaci6n la potenciaci6n de 
la actividad del sector de la construcci6n, 
tanto mediante la ejecuci6n de obras p6bli
das como a trav6s de su actuaci6n en el piano 
de la pol i'tica de vivienda. 

Luego, record6 que a comienzos de la 
d6cada de los 70, el peso relativo de la in
versi6n en inmuebles residenciales dentro 
de la inversi6n total en el sector de la cons
trucci6n se situaba aproximadamente en 
un 400/o. Tomando -dijo- la din~mica de la 
inversi6n en t6rminos reales, sobre la base 
de pesetas constantes de 1970, esta relaci6n 
ha venido presentando cierta tendencia a 
aminorarse, oe forma que para 1977, 61ti
mo ejercicio para el que se dispone de datos 
lo suficienteinente contrastados, se situaba 
en un 37O/o, cifra que no ha debido cam
biar sustancialmente en los 61timos anos. 
Sin embargo -acot6- frente a este descenso 
del peso real de la edificaci6n de viviendas en relaci6n con la total actividad inversora 

en construcci6n, su peso relativo nominal 
ha presentado, en cambio, un aumento, de 
forma que en pesetas corrientes y durante 
an~logo periodo, dicho peso se increment6 
en cuatro puntos pasando a situarse en un 
44O/o, dato que puede tomarse, en t~rmi
nos generales, como aproximadamente v~li
do en los momentos actuales. 

Esto quiere decir -continu6- qua la edifi
caci6n de viviendas residenciales se caracte
riza, entre otros, por los siguientes aspec
tos: 

- Desempenar un papel muy relevante 
dentro del sector de la construcci6n en, 
EspaFa; 

- Constituir una importante parcela ha
cia la que se canaliza buena parte de la in
versi6n privada y concretamente de las eco
nomi'as dom6sticas. En 1977 la inversi6n en 
inmuebles residenciales lleg6 a cerca del 27 
por ciento del ahorro neto de este sector, 
incluidas las instituciones sin fines de lucro; 

- Haber sido mis afectado por la crisis 
econ6mica que el resto de otros sectores, 
incluido el de la construcci6n en general. 
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- Haber soportado con mayor rigor las
tensiones inflacionistas. 

Precis6, adems, que desde 1975, cuando 
se terminaron 374.391 viviendas, la activi-
dad constructora presenta una tendenciadecreciente, con la sola excepci6n de una 
ligera recuperaci6n en 1979. Tanto es asi
-acot6- que en 1979 el n6mero de viviendas 
terminadas ascendia tan s6lo a poco ms 
del 650/o de la cifra r6cord obtenida en el 
citado aho 1975. 

Sefial6 el decaimiento del ahorro como 
una de las principales causas que han cons-
pirado en esta crisis de la vivienda. Pero, 
agreg6 que cabria preguntarse adem~s hasta
qu6 punto la necesidad objetiva de vivien-
das, a pesar de la cifra de d6ficit que se ma-
neja, y las restantes condicionantes que 
operan com6nmente en todos los mercados 
de bienes y servicios, no son igualmente res-
ponsables de la situaci6n por la que viene
atravesando este sector. 

En cuanto a las necesidades objetivas de
vivienda, puso de relieve que, incluso los
promotores-cons*ructores est~n conscientes 
de su tendenria futura negativa. En este 
st~z, -a: cific6- diversos estudios pros-
pectivos coinciden en afirmar que en los 
veinticinco aros subsiguientes a 1980 se
construiran en Espana aproximadamente
6.250.000 nuevas viviendas, con un ritmo 
que no coincidir6 con la media simple de
250.000 v.iviendas por aio, resultante de 
dividir ambas cifras, sino mayor al princi-
pio, alcanzando unas 305.000 viviendas
anuales en una primera etapa y descen-

diendo a unas 
195.000 al final del pertodo.De ah( -continu6- que se refuerce la conclu-

si6n de que, salvo circunstancias excepcio-

nales, el afio "ricord" para la vivienda en

Espa~a sea 
 y haya sido el citado anterior-

mente de 1975. 


Entre las causas fundamentales de este
comportamiento, que coinciden con las 

que ya vienen afectando al subsector de 

vivienda 
 desde hace varios ahos, enunci6
las siguientes: 

- Reducci6n de las corrientes migrato-
rias internas. 

- Pcsible desaceleraci6n del proceso de
crecimiento de las ciudades. 

-Crisis econ6mica estructural con cierto 
car~cter curadero, que por otra parte reca-bars de abundantes medios financieros pa-
ra la re,:onversi6n y reestructuraci6n de 
otros sectores productivos, con detrimento 
de los foidos que pudieran destinarse a la 
financiacin de la vivienda. 

- Renovaci6n y conservaci6n del patri
monio actual, que puede potenciar la oferta 
existcnte. 

- Envejecimiento de la pirimide geogr6
fica. 

- Cambio en los hbitos de consumo de 
la sociedad. 

- Reducci6n del d6ficit carencial exis
tente a comienzos de la presente d~cada. 

- Aminoraci6n dd la tendencia hacia la 
posesi6n de la segunda vivienda. 

- Atenuaci6n en el cambio de vivienda, 
ante una situaci6n econ6mica ms dificil. 

- Menor crecimiento de la corriente tu
r (stica. 

- Existencia de un creciente desequili
brio entre la oferta y la demanda de vivien
da, a causa de la inadecuaci6n entre la ofer
ta de minima calidad y precio adecuado a
la misma y la demanda solvente para adqui
rir tales m(nimos.

Aludiendo a este 6ltimo factor, destac6 
el hecho de que el precio de la vivienda ha
subido en el 6ltimo lustro apreciablemente 
ms que otros elementos, tales como la ren
ta por habitante, el propio (ndice de pre
cios al consumo y los precios generales del
sistema; todo lo cual -acot6- constituyen 
una seria barrera que margina las posibilida
des del comprador potencial de viviendas. 

Entre las causas que han contribuido al
encarecimiento de la vivienda, sefial6 el alza 
en el precio del suelo urbano, el apreciable
crecimiento de las remuneraciones del per
sonal de las empresas constructoras y la 
menor productividad de ese mismo perso
nal. 

Refiri6ndose derechamente a las condi
ciones para la financiaci6n de la vivienda,
especific6 que el monto del correspondien
te pr6stamo alcanza hasta el 700/o del va
lor de tasaci6n de la respectiva unidad, con
 
un plazo de amortizaci6n no mayor de 12
 
aros, ms una carencia de tres, y una tasa
 
de interds del 110/o anual y del 140/o en
 
ciertos casos. 

Especific6, adem~s, que las cajas de aho
rro representan en Esparia el principal agen
te financiero para la vivienda, habiendo des
tinado a esta actividad, en el 61timo afio, el
580/o del saldo total de su cartera hipote
caria frente a un 7 ,520/o de la banca priva
da. 

Termin6 su exposici6n aludiendo a la
actual politica de vivienda en Espafia, sus 
'perspectivas a mediano plazo y al papel que 
en ella se asigna a las instituciones de cr
dito. 
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Sobre el particular, hizo presente que la 
actual politica de vivienda est6 materializa-
da en un plan trienal (1981-1983) que pre-
v4 la construcci6n de 571.000 Unidades, 
de las cuales 90.000 estarian a cargo del 
sector piblico, 144.000 seri'an de responsa-
bilidad de la banca oficial y las restantes 
377.000 del resorte de la banca privada y 
de las cajas de ahorro. 

Especific6 que en Io que respecta al afio 
1981, los objetivos estarian pr~cticamente 
conseguidos, particularmente en Io que dice 
relaci6n con los compromisos de financia-
miento. 

Acot6, seguidamente, que el 6xito del 
programa depender,, en 6ltima instancia, 
de c6mo se comporte la demanda solvente 
de vivienda, dentro de las coordenadas eco-

n6micas. 
Finalmente, serial6 que dentro del marco 

de la actual polftica financiera, constituye 
un aspecto importante la reci~n aprobada 
Ley sobre el mercado hipotecario, median
te la cual, se trata de potenciar la c~dula 
hipotecarta como medio de captaci6n de re
cursos financieros, cuyo destino ha de ser el 
sector de la vivienda. Con la creaci6n del 
mercado secundario de hipotecas-prosigui6
se espera mejorar la adecuaci6n de las con
diciones de financiaci6n o las caracter(s
ticas de dicho sector y al mismo tiempo, 
mediante la diversificaci6n que afiade a las 
posibilidades de formaci6n de activos finan
cieros para los particulares, potenciar la for
maci6n de ahorro que tanto necesita la eco
nom fa espafiola. 

QUINTA SESION PLENARIA 

Se desarroll6 bajo la presidencia del sefior Luis Guillermo Soto, en la 
mafiana del jueves 7 de mayo, analizando el seflor Willie-Dieter Osterbrauck 
el t6pico el ahorro y el financiamiento de la vivienda en Alemania Federal. 

Vista parcial de asistentes. 
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El sefior OSTERBRAUCK inici6 su in
1:ervenci6n haciendo hincapi6 en la crisis
 
radical que por a~ios ha afectado en Alema
nia Federal a la industria de la construcci6n
 
de viviendas. Enfatiz6 al efecto que era la
 
peor crisis en la historia del pats, pues, des
de 1973, la construcci6n habitacional habia
 
decaido en altos volumenes, ascendentes
 
casi a la mitad. Record6, asimismo, que en
tre 1970 y 1973 fue posible levantar un ele
vado n6mero de unidades, particularmente,

debido a que se logr6 mantener el nivel de
 
precios. 

Recalc6, adems, que dentro de la indus
tria constructora, la planificaci6n de vivien
das constituye una actividad importantfsi
ma, especialmente la de aquellas unidades
 
destinadas a ser ocupadas por sus propie- -  .
 
tarios. Atribuy6 la circunstancia de que no
 
se construyan viviendas para arriendo a las
 
notorias limitaciones a que se sujeta a las
 
rentas de arrendamiento. Por esta raz6n
 
-acot6- inversionistas tradicionales tales
 
como los bancos y las compai=(as de segu- ,
 
ro, han dejado de invertir en viviendas
 
para arriendo.
 

Continu6 seiialando que las perspectivas
de la construcci6n habitacional es de que

continue constrefiida, a lo menos si se le
 
compara con la labor realizada en el pasa- ExpositorWilli.DieterOsterbrauck.

do. Seguidamente, hizo un recuento de di
versos antecedentes, dentro de los cuales
 
destac6:
 

- El hecho de que, a fines de 1976, cer- en Alemania si se le compara con la cifras 
ca de 24 millones de viviendas estaban a existentes en otros pa(ses vecinos.
disposici6n de un nimero levemente Con todo -acot6- las perspectivas para lasinferior de familias; de modo que cada Bausparkassen no son malas. Agreg6 que
familia ten'a la posibilidad de vivir en su en 1979 dichas entidades contribuyeron
propia vivienda. con el 30,10/o al financiamiento habitacio

- La menor poblaci6n de Alemania Fe- nal del pa(s, ocupando el tercer lugar des
deral que ha decrecido, de 62,1 millones en pu6s de los bancos de ahorro y del sistema 
1974 a 61,5 millones en 1976, en tanto que de la banca hipotecaria.
el nimero de familias se ha incrementado. Explic6, asimismo, que tan expectable

- La necesidad de resolver c6mo distri- situaci6n se deb(a a las claras y favorables
buir mejor o mejorar la acomodaci6n per condiciones que ofreci'an las Bausparkassen.
cpita de las familias en una vivienda. As(, por ejemplo -sefial6- cuando las institu

- La probable demanda anual de nuevas ciones financieras debido al alto costo del
viviendas de cerca de 400.000 unidades, la dinero subieron sus tasas de inter6s de los
mitad de las cuales estarfan destinadas a pr~stamos al 110/o y fijaron en 5 afios el
reemplazar las viviendas que se han hecho plazo de los mismos, las Bausparkassen con
inservibles u obsoletas y la otra mitad a tinuaron prestando al 4,5 6 50/o y a 11
cobijar a parejas j6venes o personas que afios plazo.
viven solas. Especific6, adems, que 2/5 de los fon

- La posible mayor demanda por una dos aplicados al financiamiento habitacio
mejor calidad de vivienda, particularmente nal provenfan de las Bausparkassen, y el
del sector He propietarios ocupantes de ella, resto de las demos instituciones financieras.
considerando que la proporci6n de este ti- Luego, esclareci6 que los bancos prestan 
po de ocupantes no se ha desarrollado ain hasta el 600/o del valor de tasaci6n de una 
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vivienda para la adquisici6n de la misma, y 
que s6lo excepcionalmente, en algunos ca-
sos este coeficiente puede ser mis alto. 
Consign6, a la vez, que el pr~stamo normal-
mente es a 30 ailos plazo. 

Record6, ademis, que las Bausparkassen 
operan con un r6gimen de ahorro contrac-
tual y que cuando se ha enterado en la cuen-
ta de ahorro el 400/o de la suma acordada 
se procede a otorgar el correspondiente 
pr~stamo. Este alcanza -acot6- al 600/o de 
la suma estipulada y devenga una baja tasa 
de inter6s, siendo su amortizaci6n mensual 
de aproximadamente DM 6 por cada DM 
1.000 recibidos en mutuo. 

Sin embargo, agreg6, para Ilegar a estra-
tos de ms baja renta, durante los primeros 
aios de servicio del cr6dito se abona una 
cantidad menor, pagando el deudor, en pe-
r(odos, pr~cticamente s6lo los intereses. 

Agreg6, tambi6n,que un ahorrante po-
dia, adem~s, obtener su vivienda antes de 
cumplirse el plazo de ahorro contractual, a 
travds de un pr6stamo intermedio otorgado 
por la respectiva Bausparkasse, siempre que 
haya enterado el ahorro previo exigido de 
400/o y que su cuenta de ahorro tenga una 
vigencia no inferior a 18 meses. Este pr6s-
tamo intermedio -especific6- es menos cos-
toso que los anticipos que pueda otorgar la 
banca o los bancos de ahorro. Esclareci6, 
tambi~n, que a6n cuando el ahorrante no 
haya enterado el 400/o de ahorro previo, le 
es posible obtener un pr~tamo de la corres-
pondiente Bausparkassen, bajo la forma de 
anticipo. 

Sefial6 que otra alternativa que tenfa el 
deudor era la de pagar los intereses de ma-
nera diferida, carg~ndose en tal evento una 
tasa m.s baja en la etapa inicial. 

Seguidamente se refiri6 a la significaci6n 
de los ocupantes propietarios de una vivien-
da dentro del contexto nacional y de las 
pol(ticas aplicadas para tal efecto. Hizo pre-
sente que el 750/o de la poblaci6n alemana 

aspira a ser propietario de una vivienda. In
dic6, tambi6n, que el suministro de vivien
das era apoyado por el Gobierno bajo dife
rentes formas, tales como apoyo de fondos 
pLblicos, incentivos tributarios, subsidios 
dirigidos al potencial comprador o al precio 
de la vivienda, y protecci6n al propietario 
por medio del r~gimen de la evicci6n. 

Agreg6 que, actualmente varias ciudades 
estdn otorgando asistencias adicionales a 
travds de seguros de vida, de enfermedad, 
accidente y otros. Cualquier persona -espe
cific6- que teme que su pensi6n de jubila
ci6n no ser6 suficiente, puede contratar un 
seguro que la prevenga de esta contingen
cia, a la vez de tener una p6liza de seguro 
de vida o de enfermedad. 

Entrando al terreno de las cifras, record6 
que de una encuesta realizada en 1973 pu
do esclarecerse que el 590/o del ahorro dis
ponible de las familias se invert(a en ahorro 
propiamente tal, el 330/o en bonos para vi
vienda y el resto en p6lizas de seguro de 
vida. Esta tendencia -prosigui6- constituye 
la pirimide sobre la cual se basa la acumu
laci6n de capital, siendo su pilar fundamen
tal la cuenta de ahorro. 

Puntualiz6, adem.s, que en las polfticas 
gubernamentales tiene una alta prioridad 
la promoci6n del ahorro de los trabajado
res. Tal orientaci6n se funda -manifest6- en 
la convicci6n de que el progreso econ6mico 
y la estabilidad social, que conduzca a la 
propiedad privada y al bienestar de la co
munidad, en lugar de otorgarlo el Estado, 
puede alcanzarse con el esfuerzo de cada 
persona. A ello se une -agreg6- un amplio 
campo de incentivos para el ahorro y la 
construcci6n de viviendas, las pensiones de 
vejez y la participaci6n de los trabajadores 
en las utilidades de la empresa en que labo
ran. 

Termin6 su intervenci6n aludiendo a la 
posibilidad de que se constituya un banco 
mundial para la vivienda. 
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Sul6n de A.I.D.: Neel Goodson, Francis Conway, Mario Pita, Peter M. Klmm, ElIgio Tom& Franco y
Will-Dieter Osterbrauck. 

SEXTA SESION PLENARIA 

Tuvo lugar el jueves 7 de mayo, a las 10.30 horas, y estuvo dedicada a 
analizar el Financiamiento Internacional para la Vivienda, a cargo de la A.I.D. 

La sesi6n se celebr6 bajo la presidencia del Primer Vicepresidente de la 
XIX Conferencia y Director de la Oficina de Vivienda de la AID, sefior Peter
M. Kimm, quien present6 a sus colaboradores, sehores Francis Conway, Di
rector de la Oficina de Vivienda de AID en Centroam~rica; Mario Pita, Direc
tor de la Oficina de Vivienda de AID para Panam6 y America del Sur, y Neal 
Goodson, Director de la Oficina Regional de Vivienda de AID para el Caribe.
Ocuparon, adem~s, la Mesa de Honor el Segundo Vicepresidente de la XIX 
Conferencia, seflor Eligio Tom6s Franco Flores y el Dr. Willie-Dieter Oster
brauck. 

Como ya es tradicional en estas Conferencias, el sefior Kimm entreg6 
una informaci6n general sobre la actividad desplegada en Latinoam6rica por
la Oficina a su cargo, ilustrando su presentaci6n con diapositivas.

Seguidamente, se dirigi6 a la Asamblea el Sr. Conway, el cual dio a co
nocer los programas de vivienda de la AID en Centroam~rica. 

Luego, el seFior Mario Pita puso de relieve la labor realizada en el 61timo 
afio por la Oficina de Vivienda de la AID en Panam y en America del Sur,
poniendo especial 6nfasis en los proyectos de vivienda realizados en el Para
guay para estratos de bajos recursos, para cuya mejor comprensi6n cedi6 la 
palabra al sefior Eligio TomSs Franco Flores, Presidente del Banco Nacional
de Ahorro y Pr6stamo del Paraguay, quien durante su disertaci6n recurri6 al 
empleo de diapositivas. 
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El sefior PETER M. KIMM comenz6 re-
cordando que en la Sesi6n Inaugural de esta 
XIX Conferencia habi'a hecho un comenta-
rio general sobre los muy graves problemas 
que aquejan al financiamiento de la vivien-
da en todas partes del mundo, a pesar de lo 
cual no podfa negar su optimismo. 

En esta oportunidad, expres6, me permi-
tir6 formular algunas acotaciones relativas a 
dos elementos b~sicos de esta coyuntura: 
cules son los problemas que afectan al 
mundo en el 6mbito de la vivienda, y por 
qua, cualquier persona con suficiente jui-
cio, puede al efecto estar optimista. 

Agreg6, tambi6n, que como ya es tradi-
cional en estas reuniones, se referiria a la 
labor desarrollada por la AID durante el 61-
timo ejercicio fiscal. 

Seguidamente, procedi6 a hacer una re-
se~ia del apoyo, que en el 61timo ejercicio, 
y a nivel mundial, la AID habfa prestado a 
la construcci6n de viviendas para sectores 
de bajos ingresos relativos. 

Indic6 al efecto que en el 6ltimo ejerci-
cio la AID habi'a aprobado un variado n6-
mero de nuevos pr6stamos que totalizaban 
un volumen de US$ 175 mil millones, de 
los cuales, casi la mitad, US$ 67 mil millo-
nes, se destinaron a Am6rica Latina. 

Este volumen -puntualiz6- en t6rminos 
nominales, es levemente superior al del 
ejercicio del ahio precedente, que ;,cainz6 a 
US$ 150 mil millones. 

Sin embargo -acot6- hemos debido afron- 
tar diversos problemas, derivados particu-
larmente de las presiones generadas por el 
crecimiento, sin precedentes, de las tasas 
de inter6s. Todo esto -especific6- ha conlle-
vado a celebrar un menor nimero de nue-
vos contratos de pr6stamo, junto con redu-
cir la distribuci6n de recursos en cada uno 
de los niveles atendidos. 

E'n los afos anteriores -record6- se suscri-
bieron pr6stamos por aproximadamente 
US$ 100 mil millones, en tanto que en el 
61timo ejercicio fiscal dicha cifra ascendi6 a 
US$ 46 mil millones, de los cuales se distri-
buyeron s6lo US$ 41 mil millones, como 
resultado de ciertos problemas que surgie-
ron en algunos proyectos. 

Este notorio menor volumen -acot6- pue-
de atribuirse a la conducta de muchas insti-
tuciones que para tomar una obligaci6n 
crediticia esperan el decrecimiento de las 
tasas de inter6s a niveles que les son mds 
familiares. 

Todos deseamos -prosigui6- que bajen las 
tasas de inter6s, y que tal posibilidad cons-

tituya una pronta realidad. Sin embargo 
-puntualiz6- se estima que no descender~n 
a los rangos a que estbamos acostumbra
dos hace 5 6 10 aros, las tasas de interds 
de las operaciones de corto plazo, y que de 
producirse tal decrecimiento serS 6ste lento 
y paulatino. 

A las coyunturas aludidas -especific6- se 
agrega la posici6n de muchas personas que 
consideran indispensable que instituciones 
que manejan operaciones de financiamiento 
habitacional, se aboquen a la tarea de deter
minar c6mo se convivirS en un mundo don
de el costo del dinero ha adquirido tan alto 
valor. 

Record6 al efecto que el alza de la renta
bilidad en las operaciones pasivas tiene di
recta incidencia en la fijaci6n de las tasas 
de inter6s de los pr6stamos, m.s aun cuan
do estos 61timos se conceden a largo plazo. 
Asi', sehal6, si hay que pagarles a los aho
rrantes una rentabilidad del 130/o anual, la 
tasa de inter6s de los prdstamos tendr6 que 
establecerse sobre esa realidad, con un coef i
ciente obviamente superior. A la vez -con
tinu6- como normalmente los pr6stamos se 
otorgan a 20 6 30 arhos plazo irnprescindi
ble es implementar mecanismos que con-
duzcan aequilibrar pasivos v activos. 

Un programa de garant (as -reflexion6- no 
est, exento de las presiones precedentemen
te mencionadas, las cuales provocan un 
gran impacto sobre el sector vivienda. Espe
ramos -prosigui6- que la situaci6n mejore, 
sin perjuicio de estar ya estudiando las me
didas necesarias para sobrevivir y para po
der continuar enfrentzndonos a una reali
dad econ6mica que no est6 en nuestras 
manos cambiar. 

La problem6tica del financiamiento habi
tacional -acot6- inquieta tanto al mundo 
que en el curso de estas 61timas 10 semanas 
tres reuniones se han celebrado en distintos 
continentes, destinadas a analizar dicha 
problem6tica, con la participaci6n de 50 
paises aproximadamente. 

Primero -especific6- a comienzos ae mar
zo de este aho tuvo lugar en Bangkok un 
encuentro en que se examin6 el financia
miento de la vivienda, con la concurrencia 
de 10 pai'ses, que inclui'a a los m~s destaca
dos perseneros del 6rea habitacional. Uno 
de sus expositores -continu6- fue el Dr. 
Ernesto Wende, de Bolivia, quien relat6 la 
experiencia de su pa's y de otras naciones 
latinoamericanas. 

Despu6s, se.fial6, a fines del mes de mar
zo, se desarroll6 en Africa la VIII Reuni6n 
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de Instuciones de Vivienda, a la que asistie-
ron 20 organizaciones pertenecientes al alu-
dido continente. 

Por 61timo, especific6, nos encontramos 
en esta XIX Conferencia Interamericana, en 
que ya algunos delegados, de notoria im-
portancia en el 6rea habitacional de sus res-
pectivos paises, han reconocido el incalcu-
lable valor de esta reuni6n, por las variadas 
estructuras que en el curso de ella hanse 
mencionado para soportar la crisis actual. 

Mis adelante, expres6 que su optimismo 
en cuanto a que se resolverS la problemdti-
ca vigente, se basaba fundamentalmenteen 
la existencia, a nivel mundial, de un m6vi-
miento, como el de ahorro y pr6stamo, in-
tegrado por personas inteligentes, respon-
sables y ejecutivas, que han contribuido a 
realizar una obra indiscutible y que est~n 
decididas a encarar y buscar soluci6n a los 
escollos y dificultades. La existencia de 
este movimiento, enfatiz6, unida a la habi-
lidad de muchas personas capaces de afron-
tar los entorpecimientos que diaria o peri6-
dicamente se presentan, constituyen unjus-
tificado motivo para visualizar con optimis-
mo una positiva soluci6n a la actual proble-
mdtica. 

Seguidamente, pas6 a hacer referencia a
la tarea que AID asumiera el a~io pasado de 
redefinir el concepto "vivienda para todos", 
con el preciso objeto de despejar estas 2 
interrogantes: iQu6 debe hacerse para que
toda familia tenga acceso a un +echo digno, 
en cualquier pais y bajo cualquier circuns-
tancia? Si esto es posible, ic6mo puede lie-
varse a cabo? 


En este ,imbito hizo menci6n 
a un estu-
dio anal(tico relativo a la Regi6n Centro-

americana, del cual resultarS un documento 

que junto con precisar conclusiones conten-

dr, un recuento de la obra ,calizada. 


Luego, llam6 la atenci6n sobre el impor-

tante papel que habr.n de jugar los sistemas 

de ahorro y pr6stamo del mundo en el cum-

plimiento de esta ansiada meta de propor-
cionar vivienda a todas las familias del orbe. 

En seguida, destac6 que el de la
en curso 
sesi6n se entregarf'a un suscinto informe 
acerca de las actividades, en beneficio de 
los sectores de bajos ingresos, desarrolladas 
en Paraguay, tanto por el Banco Nacional 
de Ahorro y Pr6stamo como por las entida-
des de ahorro y vivienda de ese pa(s.

Subray6, asimismo, que la experiencia 
paraguaya se identificaba con las caracteri's
ticas que en la mayor parte del mundo pue-
den apreciarse en el proceso de construc-

ci6n de viviendas para sectores de bajos in. 
gresos. En primer lugar -dijo- porque en la
edificaci6n de las respectivas unidades se 
contemplan dos etapas: una inicial o provi
soria con una casa potencialmente crecedo
ra y otra definitiva tend iente asatisfacer un 
mayor n6mero de necesidades del grupo fa
miliar. En segundo lugar -continu6- porque
el proyecto se desarroll6 con una dosis m(
nima de apoyo gubernamental.

Reconoci6, sin embargo, que existen paf
ses, como la Rep6blica Federal Alemana, 
cuyas poli'ticas gubernamentales, especial
mente en el ,rea tributaria, crean un clima 
y la determinaci6n necesaria para construir 
viviendas. 

No obstante -acot6- si bien esconvenien
te el subsidio del Gobierno, por no tener 
6ste un efecto multiplicador, beneficia s6lo 
a un reducido grupo de familia, y no permi
te consecuencialmente afincar todas las po
sibilidades en la ayuda que el Gobierno
pueda prestar. Respaldando esta asevera
ci6n, record6 que la mayor(a de las vivien
das emplazadas para sectores de bajos ingre
sos, han sido levantadas por los usuarios 
con sus propias manos o en colaboraci6n 
con una agencia constructora. 

A continuaci6n y complementando sus
observaciones anteriores cit6 la reciente 
experiencia recogida en un proyecto habita
cional para bajos ingresos, Ilevado a cabo en 
Guayaquil, Ecuador, en que fue posible con 
un regimen de autoconstrucci6n, levantar 
350 mil nuevas unidades habitacionales. Hi
zo presente, al efecto, que la labor del Go
bierno en este proyecto b.sicamente se 
habia limitado a acondicionar terrenos y
terraplenes, as' como a coordinar los distin
tos servicios p6blicos.


Destac6, asimismo, que en t6rminos gene
rales el financiamiento hab'a provenido de
 
los usuarios, quienes aportaron sus ahorros

sacndolos de donde los teni'an deposita
dos, para construir ellos mismos su propia 
vivienda. 

Termin6 su exposici6n el sefior Kimm 
enfatizando que en el sector de bajos ingre
sos relativos el trabajo de los usuarios impli
ca un factor fundamental para el levanta
miento de su propia vivienda. 

Finalmente, ilustr6 con diapositivas la ci
tada experiencia de Guayaquil. 

El set~or CONWAY inici6 su intervenci6n 
refiri6ndose al concepto de vivienda m(ni

49 



ma aceptable, desde el punto de vista de la 
AID. Especific6 que 6ste era un t6rmino 
eminentemente evolutivo, pues, desde un 
principio, no es posible proveer a toda la 
poblaci6n de una vivienda dotada de tres 
dormitorios. En cambio, es factible -acot6-
adoptar medidas que permitan mejorar 
paulatinamente las condiciones de habitabi-
lidad, especialmente si se reconoce el es-
fuerzo que miles de familias tacen para 
obtener una vivienda, sin recurrir a los 
medios tradicionales de financiamiento. 
Esta vivienda m,'nima -prosigui6- es la que 
sirve de punto de partida para el Ilamado 
sector informal. Parte ella de la base -pun-
tualiz6- de la tenencia segura de un lote o 
sitio, dotado de servicios b.sicos, tales co-
mo agua y drenajes, y apoyado, en su caso, 
de los materiales necesarios para la edifica-
ci6n. 

Es factible as" -continu6- mejorar los 
asentarnientos existentes, sin tener que 
recurrir a soluciones habitacionales nuevas 
para satisfacer las necesidades de las fami-
lias. 

Destac6, seguidamente, que en la tarea 
de mejorar los asentamientos o de construc-
ci6n de nuevas soluciones, es bsico aplicar 
ciertas normas m'nimas, tendientes a no en-
carecer la edificaci6n. Por via ejemplar 
-cit6- que en el medio urbano es suficiente 
un lote de 60 m2 y que no siempre es nece-
sario recurrir a los servicios domiciliarios 
cuando 6stos son suministrados por los mu-
nicipios. Igualmente, acot6, tampoco es in-
dispensable emplear materiales "nobles", ta-
les como el ladrillo y cemento, cuando exis-
ten otros que puedan reemplazarlos adecua-
damente. 

Combinando todos estos conceptos -pro-
sigui6- en el 90 por ciento de los casos, es 
posible ofrecer viviendas nuevas o reacon-
dicionadas, sin que el propietario tenga que 
hacer uso de subsidios. 

Record6 que, sin embargo, no es tarea 
fMcil traducir estas ideas en realizaciones 
concretas. La AID -especific6- ha tenido 
que vencer el escepticismo de los funciona-
rios p6blicos responsables de los programas 
de vivienda, a la vez que ha debido buscar 
los medios institucionales y de procedi-
miento para lograr la materializaci6n de un 
nuevo enfoque que venga a atender las ne-
cesidades de vivienda de los estratos de ba-
jos recursos. 

Indic6, seguidamente, que de todo esto 
resultaba una experiencia a6n en etapa de 
plan piloto y de escala relativamente redu-
cida. 

Luego, se refiri6 a un estudio realizado 
en este Ambito para las 5 Repiblicas Cen
troamericanas, indicando que en ese estu
dio se parte de las siguientes hip6tesis: 

a) Que es posible proveer de vivienda a 
un alto porcentaje de la poblaci6n, sin re
currir a subsidios, si se emplean normas 
t~cnicas adaptadas a la realidad, junto con 
adoptarse un concepto de vivienda evoluti
va que dependa de los esfuerzos de los pro
pios usuarios, y 

b) Que, dentro de ese contexto, es posi
ble disponer de la inversi6n necesaria para 
suministrar una vivienda a toda la pobla
ci6n del pa's. 

Destac6, tambi6n, la favorable situaci6n 
que actualmtnte se presentaba, pues la asis
tencia financiera de los Estados Unidos a 
los programas de vivienda de la ya citada 
Regi6n sobrepasaba en el presente la can
tidad de US$ 100 millones, cifra igual al 
volumen total prestado con anterioridad. 

Especific6, asimismo, que de un 300/o 
de la poblaci6n urbana atendida en el pla
no habitacional y de un 150/o de la satis
fecha en el ,rea rural, el estudio esperaba, 
en un periodo de 20 afios (1981-2000) ele
var esos coeficientes al 70 y 850/o respecti
vamentr. 

Agreg6 que esta tarea requeriria de un 
esfuerzo enorme: construir 3 millones de 
viviendas en 20 al'os; dotar de servicios y 
mejorar estructuralmente otros 3 millones 
de unidades existentes, y generar una in
versi6n de US$ 14,4 mil millones. 

Continu6 sehalando que esta labor no 
era imposible, ya que el 900/o de las fami-
Has no requiere de subsidios, a la vez, que la 
inversi6n necesaria alcanza tan s61o a un 
2,40/o del PIB de la Regi6n. 

Acot6, adems, que el estudio no preten
de Lnicamente iniciar programas masivos do 
vivienda, sino que a su vez estS destinado 
especi'ficamente a orientar esos programas a 
las grandes mayori'as que en alg6n grado no 
participan de los beneficios de los planes en 
actual ejecuci6n. Reiter6, tambi6n, que 
seria arriesgado o incorrecto presumir que 
resultar6n precisas en definitiva las cifras 
con que se trabaj6, pues ellas corresponden 
a Iatos hist6ricos, no siempre exactos, re
copilados en diferentes fechas y proyecta
dos a 20 afios dentro de un conjunto de 
fen6menos macroecon6micos y demogr~fi
cos, dificiles de prever. 

Termin6 expresando que, el impacto del 
estudio est6 dirigido a transformar el pesi
mismo en optimismo, as( como en conver
tir la indecisi6n en resoluciones s6lidas y de 
positiva acci6n. 
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Vista parcial de asistwntes. 

El setor PITA comenz6 su intervenci6n 
recordando que tradicionalmente la AID
aprovechaba estas Reuniones Interamerica
nas para compartir con los delegados algu
nas de las experiencias recogidas en el aho 
inmediatamen'ie anterior. 

Seguidamente, especific6 que, durante el 
perfiodo, los esfuerzos de la Oficina a su 
cargo han estado fundamentalmente enca
minados a colaborar con las instituciones 
participantes en la ejecuci6n de proyectos
aprobados, dentro del programa de garan
tias. Esta labor -acot6- presenta y ha pre
sentado la dificultad de estar ligada al mer
cado de capitales de los Estados Unidos, 
que en el 6ltimo aro ha exhibicio dramti
cas e imprevisibles fluctuaciones. 

Prosigui6 expresando que, no significaba
esto que el programa se hubiera detenido, 
pues en varios casos las instituciones parti
cipantes han adelantado recursos locales 
para el levantamiento de las obras. Seral6,
asimismo, que los correspondientes reem
bolsos se verificarin una vez materializados 
los respectivos prestamos.

Destac6, adernjs, las diversas medidas 
tomadas por [a Oficina de Washington para
facilitar la obtenci6n de recursos con cargo
al progrema de garantias. Menciono expre
samente a este respecto, la posibilidad de M roPit 
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los prestatarios de negociar directamente 
con un intermediario financiero, quien, 
aprovechando su experiencia y vincula-
ciones, toma bajo su responsabilidad la ta-
rea de identificar al grupo de inversionistas 
proveedor de los fondos. 

Luego, esclareci6 que por diversos moti-
vos se hab(a extendido a los gobiernos, a 
travds del Ministerio de Finanzas, la res-
ponsabilidad en el pago de los pr6stamos. 
hdic6 a este efecto que, aun a los costos 
ae mercado, los pr~stamos del fondo de 
garant(a siguen siendo ventajosos si se los 
compara con los que otorga la banca co-
mercial. La libre disposici6n de los d6lares 
y el componente m(nimo de importancia 
requerido para los programas habitaciona-
les -consign6- aumenta el atractivo de los 
fondos de garantia. 

Entre las principales problemiticas, se-
ial6 las relativas a las politicas financiero-
habitacionales aplicadas en la mayoria de 
los paises, que ha conlIevado a tasas de 
inter6s por debajo del programa de garan
tfa. Indic6, tambi~n, que un ajuste sustan-
cial de los intereses nacionales no parecia 
factible por razones socio-pol(ticas, parti-
cularmente desde el punto de vista de los 
estratos de bajos ingresos. 

Por estoF motivos -prosigui6- "nuestros 
esfuerzos han estado encaminados a separar 
el costo de los programas de garantfa de los 
costos financieros de la instituci6n y de los 
intereses por pr6stamos que se cobran a los 
beneficiarios". La alternativa que hemos 
puesto en pr~ctica -continu6- es lograr que 
el gobierno sea el prestatario de los d6lares 
y que los fondos equivalentes a la moneda 
nacional sean puestos a disposici6n de las 
entidades patrocinadoras financiadoras de 
los programas. 

M~s adelante, hizo un recuento de los be. 
neficios que esta nueva alternativa ha tra(-
do consigo, destacando que el di~logo se 
hab(a Ilevado precisamente hasta el nivel 
de los encargados de trazar las pol(ticas 
habitacionales, a la vez, que se ha abierto 
la posibilidad de proyectar una polftica 
financiera flexible, con diferentes tasas 
de interns fijadas de acuerdo a la capaci-
dad de pago de las familias que se preten-
de servir. 

Seguidamente, entre los programas futu-
ros de mayor importancia cit6 el nuevo 

pr6stamo por US$ 8 millones otorgados al 
Banco Nacional de Ahorro y Pr6stamo del 
Paraguay y el pr6stamo de US$ 15 millo
nes, pr6ximo a concretarse con el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda. 

Igualmente, hizo alusi6n al apoyo de las 
actividades de la Uni6n Interamericana en 
el campo de la asistencia tecnica que esta 
instituci6n presta y en el irea relativa a la 
celebraci6n de seminarios especializados. 

Se refiri6, finalmente, a una reuni6n de 
corte interamericano, verificada en julio 
de 1980, en Panama, en que durante dos 
dlas se discutieron los diferentes pro
blemas del sector habitacional. 

Por 61timo, present6 al seflor Eligio To
m~s Franco Flores, Presidente del Banco 
Nacional de Ahorro y Pr~stamo del Para
guay, a quien le solicit6 que relatara la 
experiencia recogida por dicho banco en 
el Smbito de la vivienda para sectores de 
bajos ingresos. 

El sefior FRANCO FLORES agradeci6 
en nombre del sistema de ahorro y pr6sta
mo del Paraguay el apoyo brindado por la 
Oficina de Vivienda de AID, desde la fecha 
de su constituci6n. Hizo presente, adems, 
que en sus 8 afios de vida, el movimiento 
paraguayo de ahorro y pr6stamo habfa re
cibido de la AID, 2 pr~stamos. Uno, por 
US$ 3 millones, para financiamiento ha
bitacional no superior por usuario a US$ 
10.000, y otro, de US$ 4 millones que limi
t6 a US$ 5.000 el cr6dito de cada solicitan
te. Acot6, seguidamente, que en una etapa 
muy avanzada estaba la materializaci6n de 
un nuevo pr6stamo por US$ 8 millones, 
que con la contrapartida local totalizar6 
una inversi6n de US$ 10 millones aproxi
madamente. 

Junto con citar cifras que constataban el 
6xito del sistema paraguayo de ahorro y 
pr~stamo, reiter6 que la pol(tica de vivien
da de su pa(s estaba orientada a satisfacer 
las necesidades de los estratos de bajos in
gresos. 

Por 61timo destac6 que, en los nuevos 
proyectos de financiamiento la acci6n se 
centrarS b~sicamente en las regiones del in
terior del pal's, como una forma de evitar 
la migraci6n hacia la ciudad. 

52 



COMISIONES DE TRABAJO 

Durante la Conferencia funcionaron 4 Comisiones de Trabajo que tuvieron a su cargo el
anglisis de los respectivos t6picos consignados en el temario en el acipite B. 

Las Comisiones B-1 y B-2 se reunieron, por separado, en los salones del Hotel Cartage
na Hilton, en la tarde del martes 5 de mayo; en tanto que las Comisiones B-3 y B-4 sesiona
ron paralelamente, en los aludidos salones, en la tarde del mi~rcoles 6 de mayo.

Las mencionadas Comisiones fueron orientadas y dirigidas en sus debates por las autori
dades que se serialan en la primera parte de estos Anales. 

., . I *p4J P", 

II - / 
Comisidn de Trabajo: Gast6n Muj(a, Alfonso Vallejos, Arthur Tonsmeire y Sergio Vergara. 
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Comisl6n do Trabajo: Silverio do Zabala, Hugo GonzJlez, Mario A. Rend6.r y Hernando Villag6mez. 

SEPTIMA SESION PLENARIA 

La S~ptima Sesi6n Plenaria se verific6 en los Salones del Hotel Cartage
na Hilton de la ciudad de Cartagena y tuvo por objeto conocer los informes 
de las cuatro Comisiones de Trabajo. 

Seguidamente, acogiendo la solicitud de la IV Convenci6n del Instituto 
Jur'dico se difundieron en esa oportunidad los acuerdos tomados durante el 
curso de ese encuentro. 

Los acuerdos de la Comisi6n B-1 fueron expuestos por el senor Roberto 
Talio, de Argentina. Correspondiendo, seguidamente,a los sefores Gast6n 
Muji'a, de Bolivia; Silverio de Zabala, de Venezuela y Guillermo Heisecke, de 
Paraguay informar, respectivamente sobre las resoluciones adoptadas por las 
Comisiones de Trabajo B-2, B-3 y B-4. 

Luego, el Dr. Guillermo Le-Fort Campos, Jefe de la Divisi6n de Estu
dios, Publicaciones y Asistencia T6cnica de la Uni6n Interamericana, en su 
carfcter de Coordinador Ejecutivo Adjunto de la IV Convenci6n del Institu
to Juridico, dio lectura a ias ponencias aprobadas en esa Reuni6n. 

A su vez, el Secretario General de la Uni6n Interamericana y Secretario 
General de la XIX Conferencia, Dr. Ricardo Garc'a Rodriguez, record6 que 
en la XVII Asamblea General Ordinaria de la Uni6n, recientemente celebra
da, se hab(a fijado como sede de la XX Conferencia Interarnericana y de la 
XVIII Asamblea General de la Uni6n, la ciudad de Lima, Pei. 

Record6, igualmente, la n6mina de la nueva Mesa Directiva de la Uni6n 
- y del Instituto Jur(dico de la Uni6n Interamericana. 
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Sesi6n Plenaria de Conclusiones: Relatores, Roberto Talio, Gast6n Muia, Silverio de Zabala, Guillermo Heisecke, junto al Presidente Luis Guillermo Soto, al Secretario General, Ricardo Garcia Rodriquez y al Jefe de la
Divisi6n de Estudios, Publicacionesy Asistencia Tdcnica, Guillermo Le-Fort Campos. 

INFORMES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

COMISION B-i 

La Comisi6n B-1 en la reuni6n celebrada en la tarde del martes 5 de mayo consider6 el 
tema "Principales problemas actuales y perspectivas de los sistemas de ahorro y pr6stamo".

En el curso de esta sesi6n se escucharon las ponencias de los setores Jes6s Rafael 
Boada, de Venezuela y Eduardo Iraola, de Per6. 

Ambos panelistas coincidieron en destacar la escasez y mayor costo de los ahorros 
como uno de los problemas que afligen a los sistemas; todo ello unido al incremento de los 
costos operativos de las entidades, lo cual crea, consecuencialmente, graves problemas de 
rentabilidad y crecimiento. 

Terminadas las exposiciones aludidas, se produjo un amplio debate e intercambio de 
opiniones, de las cuales pudo deducirse: 
A. Los sistemas de ahorro y pr6stamo, en su mayoria, fueron concebidos para 6pocas de

estabilidad monetaria y de crecimiento econ6mico. La inflaci6n generalizada y la 
recesi6n han generado difi'ciles situaciones, que han conllevado a varios pal'ses a 
adoptar distintas medidas. 

B. Entre esas medidas destinadas a facilitar el otorgamiento de pr6stamos habitacionales 
de largo plazo, cabe mencionar especialmente la correcci6n monetaria y el r6gimen de 
tasas variables de inter6s. 
Este 6Itimo, sin embargo, no resulta suficiente ni adecuado en niveles de altas tasas in
flacionarias, ya que hace pr~cticamente inaccesible para los deudores el pago de sus 
cuotas de amortizaci6n. 
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C. 	 La experiencia recogida en algunos paises, demuestra la necesidad de disponer de 
mecanismos que permitan adecuar el costo de los pr6stamos a las variaciones del costo 
de los ahorros, fuente primaria para el otorgamiento de aqu6llos. Tal correlaci6n o 
armon'a es posible alcanzarla empleando un m6todo de correcci6n monetaria, o un 
mecanismo que prevea [a variabilidad de las tasas activas en funci6n de los cambios que 
experimenten las tasas pasivas. 

D. 	 Las entidades de ahorro y pr~stamo deben mantener su identidad y su vocaci6n al servi
cio del financiamiento habitacional. No obstante, dado su car~cter de intermediarios 
financieros, deben disponer de todos los elementos operativos que les permita compe
tir, a lo menos en igualdad de condiciones, con el resto de las instituciones del mercado 
financiero. Tiene este camino la indudable ventaja de poder recurrir a una gran variedad 
de instrumentos, tanto en la tarea de captar recursos como en la labor de financiar pr6s
tamos. Podr~n, as(, los sistemas participar en el mercado financiero con mayor eficacia, 
en perfodos econ6micos crecientes y decrecientes, de inflaci6n o de estabilidad mone
taria. 

E. 	 Por lo tanto, sin desmedro del rol fundamental que les cabe a los sistemas de ahorro y 
pr6stamo, han ellos de contar con los elementos de diversificaci6n operativa que fueren 
necesarios para competir m s activamente en el mercado, dentro de un Ambito de ma
yor racionalizaci6n de los costos operativos y de reales posibilidades de supervivencia 
frente a las distintas alternativas econ6micas que cfclicamente aquejan atodos los pa(ses. 

F. 	 En este contexto tienen, adem~s, las entidades la obligaci6n de elevar su nivel de pro
ductividad, modernizando sus m6todos t6cnico-administrativos, tras la meta de optimi
zar sus resultados dentro de un adecuado marco jur(dico, econ6mico y operativo. 

G. 	 El crecimiento de los sistemas dentro de un esquema como el definido precedentemen
te, fuera de los beneficiosos efectos que sin duda generari, permitiri, a la vez, un mejor 
acceso al sector gubernamental para plantear los requerimientos que el r6gimen finan
ciero-habitacional acusa. 

H. 	 Teniendo en cuenta que los sistemas de ahorro y pr6stamo constituyen instrumentos 
de desarrollo econ6mico y de desarrollo social, al promover el ahorro y el financia
miento para vivienda, han de tener mayor vigencia en las decisiones de politica habita
cional, monetaria y econ6mica. 
Las crecientes tasas de inflaci6n dificultan cada vez m~s a los sistemas de ahorro y pr6s
tamo la atenci6n de los sectores poblacionales de bajos ingresos relativos. Una maxima 
eficiencia operativa y un mayor acceso a las 6reas gubernamentales, precedentemente 
planteadas, contribuir~n a que las entidades de primer grado queden en capacidad de 
otorgar pr~stamos a esos sectores, o de administrar recursos oficiales destinados a servir 
las necesidades de vivienda de los ya aludidos estratos. 

COMISION B-2 

La Comisi6n B-2 reunida en la tarde del martes 5 de mayo, examin6 el tema "Relacio
nes entre los sistemas de ahorro y pr6stamo y los promotores y constructores de vivienda". 

Las ponencias formuladas en esta Comisi6n tendieron a responder la interrogante: 
iQu6 necesitan o esperan rec(procamente de si, el sistema de ahorro y pr6stamo, la industria 
de la construcci6n y promotores de vivienda? 

En su exposici6n, el Dr. Pedro G6mez, de Colombia, aludi6 a los problemas fundamen
tales que afectan al sistema de ahorro y vivienda de su pais, asi como a su relaci6n con las 
empresas constructoras y promotores. Hizo especial hinc3pi6 en la necesidad de elaborar una 
polf'tica arm6nica que permita la adecuada participaci6n de ambos sectores en el piano habi
tacional. 

Particularmente destac6: 

a) 	 La presencia de una politica financiera estable, debidamente institucionalizada, que 
promueva tanto el financiamiento habitacional como la producci6n de nuevas viviendas 
y que proteja a todos los sectores involucrados de la erosi6n inflacionaria. La claridad 
de estas pol fticas -especific6- contribuirS a una disminuci6n de ios costos, mejor imagen 
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de las entidades de ahorro y pr6stamo, asi como a un regular y constante desarrollo de 
las construcciones inmobiliarias.

b) 	 Una adecuada pol(tica, tal como la esbozada, conllevar6, adem~s a lograr un mejora
miento en las relaciones entre las entidades de ahorro y pr6stamo y las empresas constructoras, todo Io cual conducir, a una mayor estabilidad de las empresas constructoras, y al desarrollo de nuevas t6cnicas constructivas con una evidente reducci6n de los 
costos. 
Los pianteamientos recientemente enunciados fueron ampliamente debatidos en laComisi6n. Especial 6nfasis ,e puso en la dificultad de armonizar los intereses de ambos 
sectores, pues mientras las entidades financieras plantean la necesidad de un menor 
costo para las unidades habitacionales, las empresas constructoras presentan cada vez 
costos m~s elevados. 
Sin embargo, en la segunda ponencia, a cargo del sefior Alvaro Barreto, de Brasil, pudoconstatarse la armonfa lograda entre ambos sectores dentro del sistema brasilefio de
ahorro y pr~stamo. Fue posible establecer que el modelo actualmente vgente se ha idoperfeccionando a travds de 17 aflos de funcionamiento. Se dedujo, tambi6n, que el
actual esquema ha permitido convivir a distintas instituciones, a pesar de su diferente 
conformaci6n jur(dica. 
Hubo, por otra parte, consenso entre los delegados sobre la urgente necesidad de compatibilizar una armonfa entre las entidades de ahorro y pr6stamo y la,.empresas cons
tructoras y promotores. Hubo, tambi6n, consenso que esta armonf'a ! odr(a surgir atrav6s de la adopci6n de pautas o normas que garanticen una apropiada rentabilidad 
a las entidades de ahorro y que no perturben los costos constr.jctivos. Tal soluci6n po
drfa alcanzarse regulando los aspectos financieros y operacionales, a la vez de eliminartopes o Il(mites en las tasas de interns y comisiones, dejando sus resultados a las decisio
nes del mercado. 
Sin perjuicio de lo anterior, se destac6 la necesidad de establecer formas claras de con
trol en el desarrollo de las obras, a fin de evitar problemas en la etapa de su recepci6n
final. 

COMISION B-3 

La Comisi6n B-3, reunida en la tarde del mircole. 6 de mayo, se aboc6 a analizar elt6pico: "Implicaciones de la diversifcaci6n de operaciones de las entidades de ahorro y pr6stamo", tratando de responder, en particular, la interrogante: iPuede una apertura operacio
nal poner en riesgo el objetivo de financiamiento habitacional de los sistemas de ahorro y
prdstamo?

La Comisi6n inici6 su trabajo con la exposici6n del Sr. Sergio Vergara, de Chile, quiense refiri6 al proceso de cambio operado en ese pai's con relaci6n al reemplazo de las asocia
ciones de ahorro y pr6stamo por sociedades de capital, acotando que se ha creado un sistemade multibanca que -_e trasunta en la existencia actual de ocho bancos de fomento que invier
ten el 400/o de su ';sponibilidades en cr6ditos para fines habitacionales. Enfatiz6, ademis,el seFior Vergara, de que, a rai'z de una situaci6n coyuntural de orden polftico y financiero sehab(a pasado de un r6gimen de rigidez a otro de gran flexibilidad, con lo cual se permite una
diversificaci6n en las operaciones que realizan los citados bancos de fomento. Por otra parte,acot6 que la nueva estructura financiera de una multibanca ha permitido incrementar lacapacidad crediticia de la misma, dotndosela de una mayor eficiencia en sus servicios.

El seior Arthur Tonsmeire Jr., de Estados Unidos, dio especial importancia a las deno
minadas "nuevas" operaciones de ahorro y pr6stamo de las asociaciones norteamericanas,que 	han permitido a dichas entidades expandir sus actividades, Ilegando incluso a otorgar
pr6stamos de consumo, tales como cr6ditos para la adquisici6n de autom6viles, muebles yequipos para la vivienda, c,6ditos educacionales, pr6stamos personales y pr6stamos para
mejora de vivienda. 

Esclareci6, ademis, el seiior Tonsmeire que, no obstante que la citada diversificaci6n hareducido en cierto grado la suma de recursos disponibles para la inversi6n habitacional, tam
bien la inflacion y las altas tasas de inter6s han provocado una dramitica disminuci6n en la
demanda de prdstamos hipotecarios. Con todo, especific6, la actividad de ahorro y pr6sta
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mo continuar6 dirigiendo sus principales y mejores esfuerzos hacia el financiamiento de la 
vivienda. 

Por su parte, el serior Alfonso Vallejo, de Colombia, hizo notar que, a pesar de las 
presiones existentes sobre la conveniencia o inconveniencia de adoptar un criterio de diver
sificaci6n de operaciones, no debe perderse de vista que tanto los bancos comerciales y enti
dades financieras como las corporaciones de vivienda y de ahorro tienen recursos y finalida
des propias. Ello no significa -agreg6- que las corporaciones de ahorro y vivienda se trans
formen en entes rfgidos, si no m~s bien en entes de actividades amplias y progresistas, con 
servicios eficientes y 6giles, pero compatibles con las operaciones b~sicas de un sistema de 
ahorro y vivienda. 

En el debate que sigui6 a las exposiciones recientemente enunciadas, se indic6 que 
sistemas de ahorro y pr6stamo tdles como los de Per6 y de Argentina, han adoptado la diver
sificaci6n de sus operaciones crediticias, utilizando sus recursos con prioridad para pr6sta
mos habitacionales y en segundo t6rmino para otros fines, todo ello debido a que la deman
da para vivienda es menor y que la oferta resulta circunstancial. 

De las experiencias anotadas y de la que vive actualmente Bolivia, se denota una cierta 
tendencia a la diversificaci6n de operaciones en las actividades de ahorro y pr6stamo, sin 
poner, evidentemente, en riesgo el objetivo de financiamiento habitacional; aunque tambi~n 
prevalece entre otros delegados el criterio de que para evitar una desnaturalizaci6n de los 
objetivos y fines habitacionales, es conveniente limitar las operaciones a cr~ditos vinculados 
con la vivienda, sean 6stos a largo o corto plazo. 

Como conclusi6n de esta reuni6n de trabajo puede anotarse la que seguidamente se 
precisa: Los sistemas de ahorro y pr6stamo deben dirigir sus principales esfuerzos hacia el 
financiamiento habitacional, pudiendo diversificar sus operaciones crediticias cuando deban 
enfrentarse a nuevos cambios en los contextos nacionales e internacionales en que desenvuel
ven sus actividades; teniendo para ello en cuenta las realidades econ6micas, sociales y pol'ti
cas en que act6an, sin que pueda dajar de ser relevante la atenci6n prioritaria al financia
miento de vivienda. 

COMISION B-4 

La Comisi6n B-4, en la reuni6n celebrada en la tarde del mi6rcoles 6 de mayo, discuti6 
el tema "Relaciones entre los sistemas de ahorro y prestamo y los gobiernos", considerando 
espec'ficamente la interrogante ZQue necesitan y esperan reciprocamente de sl, los sistemas 
de ahorro y pr6stamo y los gobiernos? 

La presentaci6n de este t6pico estuvo a cargo de los panelistas setlores Hernando Villa
g6mez' de Ecuador, y Hugo Gonz~lez, de Repiblica Dominicana. Despu~s de un amplio 
debate la Comisi6n lleg6 a las siguientes conclusiones: 
1. 	 El sector p~blico y sector privado de ahorro y pr6stamo deben actuar arm6nicamente 

para alcanzar las metas habitacionales que el pals se ha trazado. El sector privado, inte
grado por las entidades de ahorro y pr6stamo, atiende al pilblico de ahorrantes e inver
sionistas y coloca sus recursos prefere-icialmente en creditos habitacionales, guardando 
su autonom(a dentro del sistema de ahorro y pr6stamo, enmarcado en la normativa del 
sistema. 
El sector oficial o p6blico lo integra el organismo central y la superintendencia de e,-vi
dades. Aqudl depende del Gobierno, establece las normas operativas y presta ayuda 
financiera a las entidades de ahorro y pr~stamo. La superintendencia de entidades, en 
cambio, supervisa la buena marcha de las instituciones privadas, de acuerdo a la legisla
ci6n y a las normas del sistema. 
Los gobiernos necesitan de la interm,,diaci6n financiera de las entidades para cumplir 
sus metas habitacionales y las entid-des, por su parte, requieren del apoyo financiero 
de los gobiernos para reforzar su capacidad crediticia, en una interrelaci6n armoniosa 
y continuada, ya que ambos, conjuntamente, est~n cumpliendo una funci6n social 
prioritaria, como es la de procurar vivienda propia a las familias de la comunidad nacio
nal, a la vez de cumplir una funci6n econ6mica al fomentar el ahorro y contribuir al 
acrecentamiento de la industria de la construcci6n. 

2. 	 Las entidades de ahorro y pr6stamo no solamente procuran difundir sus principios y 
sus fines y de hacer conciencia en los ministerios gubernamentales competentes, sino 
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que se esfuerzan en participar en la planificaci6n y ejecuci6n de las politicas nacionales de vivienda y desarrollo urbano, asifcomo en las decisiones mone arias y financieras
de los Bancos Centrales. 

3. El apoyo financiero de los organismos centrales de ahorro y pr6stamo debe ser el reflejo de las metas habitacionales que los gobiernos asignen a los sistemas de ahorro y pr6stamo. Es consecuente, dentro de este 6mbito, que el Presupuesto Nacional asigne losrecursos necesarios para fortalecer la capacidad financiera de los organismos centrales,facilitando de esta manera el apoyo financiero a las entidades, las cuales en estas operaciones deben dejar para sI' un diferencial de tasas que garantice su crecimiento.
4. Los gobiernos pueden respaldar la acci6n de las entidades de ahorro y pr6stamo, utilizdndolas como in~ermediarias de los subsidios concedidos a las familias de ingresos bajos y haciendo qt e las empresas estatales depositen parte de sus recursos libres no s6loen la banca comercial, sino, tarnbi6n, en las entidades de ahorro y pr6stamo.5. El sector privado de ahorro y pr6stamo debe unirse a su respectiva Liga o Federaci6npara coordinar sus esfuerzos y tener mejor acceso a las altas esferas oficial.s, que le permitan asegurar su continuidad a pesar de las eventuales fluctuaciones pol(ticas. 

Lit 
.losd Carlos MelIo Ourivio,Presidente;Willi.Dieter Osterbrauck, Presidente Adjuntoy Norman Strunk, Secretario 
General de IUBSSA. 

59 



Vista parcial. 

Vista parciah. 

6O
 



ASAMBLEA GENERAL Y REUNION DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA UNION 
INTERAMERICANA DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA 

La XVII Asamblea General de la Uni6n Interamericana de Ahorro y Pr~stamo para la 
Vivienda, se celebr6 el martes 5 de mayo, a las 18.00 horas, en los Salones del Hotel Carta
gena Hilton de la ciudad de Cartagena.

Durante la Asamblea se eligi6 al Directorio de la Uni6n Interamericana para el siguiente
periodo y, de los acuerdos adoptados en ella, deben consignarse en estos Anales los siguientes: 

1. 	 Elegir la ciudad de Lima, Per6, como sede de la XX Conferencia Interamericana de 
Ahorro y Pestamo, que se celebrar6 en el ahio 1982. 

2. 	 Consignar como alternativas para la XXI Conferencia que habrd de celebrarse en 1983,
la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. 

3. 	 Registrar como probables sedes de las pr6ximas Conferencias las ciudades de Maracai
bo, Venezuela, y Madrid, Espaha. 

El nuevo Directorio de la Uni6n Interamericana, reunido el mismo d(a martes 5 de 
mayo, eligi6 a los integrantes del Comit6 Ejecutivo, quedando 6ste constituido en la siguien
te forma: 

Presidente: Sr. Claudio Bovet, de Estados Unidos.
 
Past Presidente: Sr. Luis Guillermo Soto, de Colombia.
 
Primer Vicepresidente: Sr. Eligio Tomis Franco Flores, de F :raguay.

Segundo Vicepresidente: Sr. Azor Hazoury Tomes, de Repiblica Dominicana.
 
Vocales: 	 Sr. Josd Roberto Talio, de Argentina.


Sr. Luiz Alfredo Stockier, de Brasil.
 
Sr. Alfredo Tapia Garcia, de Peru.
 

ASAMBLEA GENERAL DEL BANCO INTERAMERICANO
 
DE AHORRO Y PRESTAMO
 

El lunes 4 de mayo, en los salones del Hotel Cartagena Hilton, se celebr6 la VI Asam
blea General Ordinaria de Accionistas del Banco Interamericano de Ahorro y Pr6stamo BIA-
PE, la que fue presidida, por elecci6r, de los accionistas, por el sehor Eduardo Villate Boni-
Ila, de Colombia. 

De las materias tratadas en esta Asamblea corresponde consignar en estos Anales la 
elecci6n de los Directores cuyo mandato terminaba. 

Fueron reelegidos los siguientes sefiores Directores Titulares: Jos6 Luis Corvaln, de
Chile; Cleto Campelo Meireles, de Brasil, y Elio Soto van der Dijs, de Venezuela. Como Al
ternos se designaron, respectivamente, a los sefiores: Patricio Letelier Silva, de Chile; Alvaro 
Alberto Barreto, de Brasil, y Silverio de Zabala, de Venezuela. 

61 



AI-


Alberto Klumb. 

ASAMBLEA DE CLAUSURA 

Tuvo lugar a las 19.30 horas del dia jueves 7 de mayo, bajo la presidencia del Dr. Luis 
Guillermo Soto, quien, junto a los oradores fue acompaiado en el Estrado de Honor por el 
Primer Vicepresidente de la XIX Conferencia y Director de la Oficina de Vivienda de AID, 
sefor Peter M. Kimm, el hasta entonces Primer Vicepresidente de la Uni6n, senor Alfred G. 
Peterson, en representaci6n de las Ligas de los Estados Unidos; el Presidente electo de la 
Uni6n, serior Claudio Bovet; el Primer Vicepresidente electo de la Uni6n, seFior Eligio 
Toms Franco Flores; el Alcalde de la ciudad de Cartagena, seilor Augusto Martinez; el 
Presidente del Instituto Juridico de la Uni6n, serior Rail Garcfa Corgi; el Presidente de la 
Confederaci6n de Cajas de Ahorro de Esparia, senor Miguel Allu6 y el Secretario General de 
la Uni6n Interamericana, Dr. Ricardo Garci'a Rodriguez. 

En el curso de la Asamblea hizo uso de la palabra, en primer t6rmino, el setor Eduardo 
Villate Bonilla, Director Ejecutivo del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda. 

Luego se dirigi6 a los delegados el Presidente Ejecutivo del BIAPE, Dr. Alberto Klumb. 
Seguidamente, en nombre de las Ligas Latinoamericanas de Ahorro y Pr6stamo, habl6 

el Presidente de la Asociacion Nacional de Mutualistas del Ecuador, serior Rub6n Chalela 
Costa. 

A continuaci6n, en nombre de los Organismos Centrales de Amdrica intervino el Arq. 
Manuel Callirgos Gamarra, Director del Banco de la Vivienda del Per6. 

Finalmente ocup6 la tribuna el Superintendente de Bancos de Colombia, sefior Fran
cisco Morris, quien declar6 clausurada la XIX Conferencia Interamericana. 
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Asamblea de Clausurn. 

El seior VILLATE formul6 inicialmente 
,gunas consideraciones sobre ciertos aspec
tos que estim6 importante destacar, que 
eran producto de las deliberaciones ocurri
das durante la XIX Conferencia Interame
ricana. 

En un esfuerzo de Sintesis y como con
clusi6n general y 6nica de la Conferencia 
acot6: "Los sistemas de ahorro y pr6stamo 
estn en la mitad de un perfodo de cambio 
de una magnitud nunca antes experimenta
da". 

Agreg6 que cada pat's ha ensayado distin
tas soluciones y que no existe un modelo 
unico de aplicaci6n general. 

Seguidamente cit6 a la inflaci6n como el 
principal problema que afecta a las nacio
nes, especificando que para contrarrestar 
sus nocivos efectos tres caminos se estn 
empleando: 
a) La correcci6n monetaria o indexaci6n; 
b) Los subsidios y otras formas de ayuda 

gubernamental, y 
c) Ui diversificaci6n en las operaciones de 

las entidades de ahorro y prAstamo. 
Para la evaluaci6n de estas tres solucio

nes consign6 que era importante recordar 
que la vocaci6n natural del ahorro personal 
ha sido la de proveer un flujo estable y cre- Superintendente de 8ancos de Colomm/a, S'r. Francisco 

Morris. 
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ciente de recursos para el financiamiento 
habitacional de los sectores que no requie-
ren subsidios. 

Para Ilevar a cabo este principio -agreg6-
es necesario satisfacer de manera arm6nica 
con el inter6s nacional, los intereses no 
siempre coincidentes, de los ahorrantes, los 
usuarios del cr6dito y los intermediarios 
financieros. 

Sefial6, seguidamente que, mientras el 
ahorrador busca bsicamente la protecci6n 
de su ahorro contra las erosiones provoca-
das por la inflaci6n, el usuario del cr6dito 
pretende que existan fondos suficientes 
para el financiamiento de largo plazo y que 
las cuotas de amortizaci6n guarden una 
proporci6n razonable con su ingreso; en 
tanto que el intermediario financiero busca 
un manejo eficiente de su entidad para dis-
poner de m.rgenes operacionales que le 
permitan cubrir sus costos, junto con pro-
ducir una utilidad a sus accionistas compa-
rable con otras inversiones. 

Agreg6 que, al parecer, ning6n pa(s ha 
descubierto la f6rmula perfecta para conci-
liar los intereses de las partes que intervie
nen en el proceso habitacional; lo que no 
obsta -prosigui6- para que unas experiencias 
sean ms exitosas que otras. 

Luego, sehal6 que el r6gimen de correc-
ci6n monetaria ha sido aplicado particu-
larmente en Brasil, Colombia y Chile, 
indicando, adem.s que, a travs de 61, ha 
sido posible mantener tasas de inter~s.bajas 
y estables y cuotas de amortizaci6n compa-
tibles con el ingreso. Precis6, a la vez, que 
el crecimiento del saldo deudor ocasionado 
por el reajuste se ha visto compensado con 
la valorizaci6t' de los inmuebles, y la mayor 
cuota mensual con el crecimiento de los 
salarios. 

Acot6, asimismo, que la evoluci6n aludi 
da habfa dado buenos resultados mientras 
el ajuste ha reflejado las tasas reales de in-
flaci6n. De ah( -continu6- que cuando se 
han introducido topes a la correcci6n mo-
netaria haya disminuido el ahorro produ-
ciendo otros efectos perjudiciales. 

Igualmente esclareci6 que era conve-
niente no confundir la correcci6n moneta-
ria con el m6todo de tasas variables de inte-
r6s. Refiri~ndose a este 61timo r6gimen,con-
sign6 que podia Ilevar a variaciones muy 
abruptas que en muchos casos no dependen 
de las tasas de inflaci6n, fuera de que a ve-
ces implica la soluci6n o pago de cuotas de 

amortizaci6n elevadas. 
En lo tocante al subsidio llam6 la aten

ci6n acerca de la necesidad de separar en 
los correspondientes pLanes a las entidades 
que manejan el ahorro privado de los 6rga
nos p6blicos encargados de la vivienda 
subsidiada, pues la mezcla de fondos traeri'a 
consecuencias negativas para el proceso de 
captaci6n de ahorros. 

Reiter6, finalmente, su convicci6n de 
que las entidades de ahorro y pr6stamo 
sigan siendo entidades altamente especiali
zadas en el campo del ahorro y de financia
miento de la vivienda, mientras no existan 
condiciones en el mercado que justifiquen 
un cambio. 

Por 6ltimo, expres6 la complacencia del 
sistema colombiano de ahorro y vivienda de 
haber compartido horas tan gratas en esta 
XIX Conferencia con los expositores y de
legados extranjeros, a la vez de agradecer la 
presencia en la Asamblea Inaugural y de 
Clausura de destacados personeros del Go
bierno de Colombia y del Municipio de Car
tagena. 

El sefior KLUMB comenz6 sus palabras 
recordando que el BIAPE habia nacido 
bajo el alero de la Uni6n Interamericana, 
tras la b6squeda de soluciones al problema 
habitacional y del desarrollo urbano. 

Enfatiz6, ms adelante, la necesidad de 
atender la demanda de vivienda de los es
tratos de bajos ingresos, cuya atenci6n -dijo
no es f~cil por la escasez y costo de los re
cursos. La principal problem6tica -acot6- es 
la de conciliar los costos con las rentas de 
los referidos grupos. En todo caso -reiter6
hay que buscar f6rmulas de soluci6n, pues 
de otra manera puede desencadenarse una 
crisis de graves e impredecibles proyeccio
nes. 

Toda esta coyuntura -especific6- se ve 
agravada por el fen6meno inflacionario. Pe
ro, el BIAPE -prosigui6- est6 dispuesto a 
entrentar este desafio, sirviendo, en la me
dida de lo posible, a los estratos de bajos in
gresos. 

Seguidamente, present6 un clido saludo 
a los miembros del movimiento de ahorro y 
pr6stamo de Am6rica, formulando un Ila
mado para construir un mundo nuevo en 
que reine la paz y concordia entre los pue
blos. 
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El seior CHALELA, en nombre de las 
Ligas Latinoamericanas, agradeci6 la cilida 
hospitalidad colombiana. 

Destac6, seguidamente, el marco natural 
imponderable de la ciudad de Cartagena y 
su relicario hist6rico, en el que -especific6
"el espiritu americano se remueva sin es
fuerzos, evocando la tradici6n, la cultura y
el hero(smo". 

Luego acot6 que la XIX Conferencia 
hab,'a permitido confirmar dos realidades: 
la similar problemtica que afrontan los 
sistemas de ahorro y pr6stamo del mundo, 
tanto en Asia, Europa y America, y la nece
sidad de aunar esfuerzos entre los sectores 
p6blico y privado para identificar las solu
ciones mis adecuadas que permitan respon
der al compromiso hist6rico frente a las 
actuales y futuras generaciones.

Enfatiz6, asimismo que, al igual que el 
seFior Peter M. Kimm, observaba con opti
mismo el porvenir, siempre que se respon
diera con decisi6n y tOcnica el desafio del 
momento. 

Destac6, igualmente, la intervenci6n en 
la Sesi6n Inaugural del Ministro de Desa
rrollo Econ6mico de Colombia, serior Ga
briel Melo Guevara, celebrando sus claros 
conceptos sobre planificaci6n e interme
diaci6n financiera de los sistemas de aho-
rro y pr~stamo y, particularmente, su 
enfoque de que sin ahorro no hay inver
si6n, y sin inversi6n no hay desarrollo
econ6mico. 

Termin6 su discurso recordando partes
de un poema colombiano: "Noble rinc6n 
de mis abuelos; nada como evocar, cruzan-
do callejuelas los tiempos de la cruz y de 
la espada". 

El sefior CALLIRGOS agradeci6 en 
nombre de la Delegaci6n Peruana el alto 
honor que se habfa conferido a su pafs, al 
designar la ciudad de Lima como sede de la 
pr6xima Conferencia Interamericana. 

Destac6 que la XX Conferencia consti-
tuira la tercera oportunidad en que el Per6 
ser6 paf's anfitri6n de un Encuentro de esta 
naturaleza. Seguidamente acot6 que tal 
circunstancia obligaba al ahorro y pr6stamo 
peruano a superar sus propias capacidades, 
para renovar los 6xitos alcanzados en ante-
riores reuniones, y contribuir de esta mane-
ra al fkrtalecimiento de los sistemas de aho-
rro y pr6stamo de Am6rica. 

Se congratul6, finalmente, de la oportu-
nidad que tendr, n quienes asistan a la XX 

*.. 

RubenChalela. 

Conferencia de apreciar el ambiente libre 
y democr~tico que vive hoy el Per6 bajo el 
mando del Excmo. Sefior Presidente de la 
Repiblica, Arquitecto Fernando Belainde 
Terry. 

El sefior MORRIS destac6 la relevancia
del evento que Ilegaba a su t6rmino. Recal
c6, igualmente, la incidencia del sector de 
la construcci6n en la economfa de las na
ciones, sefialando que era tal su grado de 
gravitaci6n que se le ha Ilegado a conside
rar como el term6metro para medir el 
comportamiento de la economfa de un 
pafs, expresado en que "si la construc
ci6n va bien, bien ir, la econom (a".

Acot6, seguidamente, que mayor tras
cendencia adquiere el tema en los pafses 
en vi'as de desarrollo, toda vez que en 
ellos es com6n denominador el padecer
de grandes deficits habitacionales, origi
nados tanto por el aumento de la poblaci6n 
como por la concentraci6n de ella en unas 
pocas ciudades, derivindose asf, una ampl f
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sima demanda potencial de vivienda. 
Especific6, luego, que: 

a) Que es posible incrementar considera-
blemente el nivel del ahorro canalizado 
hacia el sector, si el mismo se redistribuye 
con tasas de interns reales positivas, esto es, 
superiores a las que indican la p~rdida del 
poder adquisitivo del dinero; 

b) Que los m~s cuantiosos vol6menes del 
ahorro, deben reflejarse de inmediato en 
una mayor producci6n del sector, sin detri-
mento de la capacidad de producci6n de 
otros sectores, y sin presiones e inconve-
nientes sobre la balanza de pagos, y 

c) Que esa mayor oferta debe verse pron-
tamente absorbida dada la gran demanda 
latente de vivienda. 

Colombia -puntualiz6- ha considerado 
que el crecimiento del ahorro destinado a 
la construcci6n, se lograria no s6lo al mar-
gen del nivel del ingreso nacional, esto es, 
a ritmos superiores a los propios de incre-
mento del ingreso, sino que, bien por el 
contrario, revertirfa sobre 61 impulsando su 
crecimiento mediante la generaci6n masiva 
de empleo, particularmente para la mano 
de obra menos calificada. 

Sefial6, a continuaci6n, que la carencia 
de un sistema institucional que canalizara 
y respondiera a la pol(tica de fomento al 
ahorro nacional, y a los mecanismos y 
alicientes establecidos para el desarrollo del 
sector de la construcci6n, hizo necesaria la 
creaci6n de un intermediario especializado 
con precisos objetivos de captaci6n de 
recursos proveniertes del ahorro personal, 
para destinarlo a la financiaci6n de progra-
mas habitacionales. 

Fue 4ste -puntualiz6- el origen en nues-
tro pa(s de las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda. 

Ms adelante hizo un recuento de la 
labor realizada por.el sistema colombiano 
de ahorro y vivienda. Desac6 en seguida la 
tarea de control del Estado sobre las entida-
des privadas, funci6n -especific6- que tiene 
su origen en la Constituci6n Politica. 

El control y vigilancia asi ejercido -con-
tinu6- ha permitido darle a los ahorradores 
y beneficiarios de crddito del sistema, as( 
como a los constructores, la garantia de la 
maxima seriedad y solidez y solvencia. 

Respecto de las Corporaciones de Aho-
rro y Vivienda su regulaci6n integral -acot6-
prev6 desde los requisitos para la constitu-
ci6n, las limitaciones de su actividad, los 
instrumentos de captaci6n, hasta la regla-
mentaci6n de sus colocaciones por 6reas 

especificas de financiaci6n. 
Seguidamente, expres6 que, no obstante 

la encomiable labor que cumplen en el pais 
instituciones tales como el Banco Central 
Hipotecario, el Fondo Nacional del Ahorro 
y el Instituto de Cr6dito Territorial, existe 
conciencia que al sistema colombiano de 
ahorro y vivienda corresponde la mayor 
responsabilidad en la empresa de surtir de 
recursos a una franja especifica de mercado 
de crddito de tan sefialada importancia co
mo lo es ia construcci6n y cuya suerte, sin 
dudi alguna, es solidaria con la suerte de 
las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 

No creemos de otra parte -consign6-, que 
el crecimiento actual del sistema resulte 
compatible con los requerimientos de la 
industria de la construcci6n en materia de 
recursos. El "Plan Indicativo" -manifest6
anunciado en este mismo foro por el senor 
Ministro de Desarrollo, y un proceso de 
elaboraci6n, entre muchas cosas, demostra
r6 que no existe coincidencia aritm6tica en
tre uno y otro factor, pero, desde luego, 
contemplari las politicas que se disefien 
para el financiamiento del sector en los pr6
ximos afos, teniendo una acertada y fiel 
mira en dos sentidas preocupaciones: De 
un lado, el d.ficit creciente de vivienda, y 
de otro la magnitud del problema del em
pleo, para el que es menester contar con 
una terapdutica capaz de absorber la pobla
ci6n que va entrando al mercado, mis un 
margen que asegure la disminuci6n progre
siva o la absorci6n de parte de ese conside
rable n6mero de personas que vienen reza
gadas del empleo a lo largo de la 61tima 
ddcada. Como resulta natural -especific6- la 
industria de la construcci6n, al lado de la 
industria manufacturera y de la pequeha 
industria, tendr~n que formar el triptico 
de una politica seria, que con mayor inten
sidad a [a actualmente existente, insista en 
proyectos que generen movimientos nuevos 
y adicionales de producci6n. 

Al final de su intervenci6n reiter6 que en 
el "Plan Indicativo" se tendr, muy presen
te el hecho de que las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda han cumplido su fun
ci6n en el ,rea de financiamiento habitacio
nal, agregando que si en algunos momentos 
el sistema se distorsion6, cuando se otorga
ron pr6stamos para vivienda suntuaria, esta 
anomalfa se corrigi6 mediante disposiciones 
que limitaron las cuantfas mximas de fi
nanciaci6n y, ms recientemente, limitaron 
el precio de la vivienda susceptible de ser 
financiada. 
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El "Plan Indicativo", enfatiz6, se preocu- declarando clausurada la XIX ConferenciaparS preferente y fundamentalmente de dar Interamericana, transmitiendo a todos losacceso a la vivienda a los sectores de delegados, en nombre del Gobierno de Cobajos recursos. lombia, un mensaje de sentido afecto, soli-Termin6 su intervenci6n el seror Morris daridad y paz. 

TRASPASO DE LA PRESIDENCIA DE LA UNION INTERAMERICANA 

El traspaso de la Presidencia de la Uni6n Interamericana se efectu6 en una solemneceremonia, que tuvo lugar, a continuaci6n de la Asamblea de Clausura de la Conferencia.Para este efecto ocuparon el estrado principal el Presidente saliente de la Uni6n, Dr.Luis Guillermo Soto y sefiora, el nuevo Presidente de la Uni6n Interamericana, Dr. ClaudioBovet y sefiora, el Primer Vicepresidente de la Uni6n, sefior Eligio Tom6s Franco Flores ylos Vocales del Comit6 Ejecutivo, sefiores Luiz Alfredo Stockier, Roberto Talio y AlfredoTapia Garcia, y el Secretario General de la Uni6n Interamericana, Dr. Ricardo Garcia Rodri
guez. 

El Presidente serior Soto serial6 que entregaba la Presidencia de una instituci6n vibrantegracias a la colaboraci6n recibida de todos los miembros y de la Secretar'a General. Agradeci6 el honor que se le habia dispensado, al ocupar por primera vez un colombiano la Presidencia de la Uni6n, atribuyendo esta distinci6n ms que nada a la extraordinaria labor realizada por el Sistema de Ahorro y Vivienda de su pais. 

Cormiti Eiecutivo de /a Uni6n durmnte ceremoni de transmisidnde /a Preaidenci& Junto a sus integrentes, la 
sefloras dr Luis GuillermoSoto y Claude Bovet 
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Luego, hizo entrega al Dr. Bovet del martillo donado por el sehor Rex G. Baker cuando 
traspas6 la Presidencia de la Uni6n en 1977, y del simbolo del poder del Altiplano, usado 

en sus manos (-I Dr. Ernesto Wende en la anteriorpor los alcaldes ind(genas, que pusiera 
transmisi6n del mando. 

El nuevo Presidente, Dr. Bovet, agradeci6 la confianza que en 61 se depositaba, junto 
con serialar que esta honrosa designaci6n representaba un reto y una oportunidad de mayor 
contribuci6n a la Uni6n. 

Precis6, asimismo, que sin desconocer en absoluto los muy importantes logros alcanza
dos en los 61timos 20 ar~os por los Sistemas de Ahorro y Pr6stamo de Am6rica y por la Uni6n 
Interamericana que las agrupa, "nos encontramos en la actualidad ante una encrucijada tan 
radical y fundamental como la que se nos plante6 al inicio de nuestra vida institucional". 

Puntualiz6, a la vez, que la inflaci6n que afecta a los pais es constituye una de las princi
pales problemticas de 'os sistemas, orientndolos a diversificar sus actividades, sin dejar de 
lado la tarea financiero habitacional. 

Record6 que del intercambio do experiencias en la I Conferencia de Lima, celebrada en 
1963, que 61 contribuyera a organizar, surgi6 la idea de constituir la Uni6n Interamericana, 
que m~s tarde se concretara en Caracas, Venezuela. 

Plante6, seguidamente, que era necesario alentar un cambio en las actividades de la 

Uni6n que, sin descuidar sus actuales tareas, conlleve a extender su acci6n hacia el exterior, 
la planificaci6n, desarrollo y financiamientos naparticipando en un 6mbito m~s amplio en 

cionales. 
Como primera medida -prosigui6- debe buscarse un estrecho acercamiento y una mayor 

comprensi6n con la Banca Central y las Oficinas de Planificaci6n, y con los sectores de urba
nismo, construcci6n, seguros y capitalizaci6n de los pa(ses. 

Reiter6 finalmente su agradecimiento por el honor que se le otorgaba y formul6 votos 
para que estrechamente unidos los Sistemas de Ahorro y Pr6stamo de Amdrica colaboren 
para que la Uni6n camine por una nueva senda, en Io que pudiera denominarse una nueva 
etapa de su vida institucional, despu6s de aproximadamente 20 arios de existencia. 

Presidente saliante entrega los sfmbolosde la presidencia de /a Uni6n al Presidente electo Claude Bovet. 

SR 



1-7" 
LI 

Noche folciL ica. 

LISTA DE PARTICIPANTES 

ALEMANIA - Enrique Irrasabal 
- Domingo Reynaldos Mateos 

- Willi-Dieter Osterbrauck - Rodolfo Moore 
-- Aldo Oscar J. Palavecino 

ARGENTINA - Juan Manuel Peire 
- Jos6 Roberto Talio 

- Antonio Barleta 
- Maria Rosa Blanco BOLIVIA 
- Carlos Alberto Colomar 
- Oscar Chapiro - Oscar Angulo Santillin 
- Rail Garcia Coni -- Jaime Colodro Velasco 
- Daniel de Pablo -- Oscar Coronado 
- Daniel de Elizalde - Jose Maria Fernindez 

- Vicente A. Di'az - Jorge Fernindez 
- Mar'a Rosa de Garz6n Funes --Alfonso Flores 

- Carlos Edgardo Giuliani - Victor Flores Obando 
- Julio Armando Goyret - Gast6n Guillen 
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- Jaime Iturri Salinas 
- Gast6n Muj(a Tabolera 
- Juan Manuel Parada 
- Rodolfo Wende 
- Ernesto Wende 

BRASIL 

- Sergio Aguinaga 
- Milton Gon Alver 
-- Ennio Brescia 

- Marcelo Lenz CUsar 
- Antonio Cecy 
- Melhim Namen Chalhub 
- Gilberto A. Coelho 
- Luiz Fernando Correia 
- Hilberto Mascarenhas Albes Da Silva 
- Djalma Da Silva 
- Jos6 Gerardo de Castro 
- Favio de Vasconcelo 
- Lindberg Figuereito 
- Alvaro Alberto Souto Filgueira 
- Jos6 Joaquin G6mez Fontenelle 
- Joao Manoel Franco 
- Gerardo Elmer Barreto Goes 
- Alberto Hirashi 
- Roger Guimaraes Levingson 
- Roberto Mattos 

Annibal Cavendish Moreira 
- Antonio Dantas Neto 
- Josd Carlos Mello Ourivio 
- Paulo Riveiro 
- Emmanuel Sader 
- Marly Elena Vilas Sods Gabbi 
- Luiz Alfredo Stockier 
- Manuel Tavares 
- Nylton Velloso 

CHILE 

- Josd Luis Corvalin 
- Patricio Letelier 
- Mario Valencia 
-- Sergio Vergara 

COLOMBIA 

- Luis Gustavo Alvarez Rueda 
- Jorge Amaya Moreno 
- David Angulo L6pez 
- Rafael Aranrur~n L6pez 
- Tulio Angel Arbelaes 
- Alfredo Ardilla Rodri'guez 
- Ariel Arias Guerrero 
- Hernando Baquero Rubio 
- Rosa Helena Barragan de Socarras 
- Jos6 Alejandro Barrero Fajardo 
- Elsa Patricia Bohorquez 

- Ismael Enrique Cabrera Dusaan 
- MzJricio Cabrera Galvis 
- Mario Calder6n Rivera 

Nicols Camelo 
- Tito E. Campos 
- Alfonso Carrillo Lozano 
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