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Desarrollo de infraestructura
como mecanismo de integración
en Sudamérica

Rolando Terraza!

Cuando uno piensa en la Comunidad Sudamericana de Naciones in
mediatamente surge la pregunta si están dadas las condiciones de dife

rente tipo para que esta comunidad pueda efectivamente consolidarse,

ir más allá del mero discurso, de voluntades políticas, sino aterrizar en

hechos concretos y reales.

Uno de los aspectos que puede conspirar a la consolidación yefec

tiva realización de esa Comunidad Sudamericana de Naciones, es la dé
bil integración de la infraestructura a nivel sudamericano. Para ningu

no de nosotros es desconocida esa debilidad, no hay nadie en nuestros

países que pueda afirmar de manera más o menos categórica que la

existencia de la infraestructura en la región , especialmente aquella que

vincula a los países que conforman la Comunidad Sudamericana es su

ficiente para promover el desarrollo regional.
Resultado de esta contestación y de esta deficiencia hacia varios

años, surge la iniciativa IIRSA como un mecanismo de planificación

regional de la infraestructura a fin de incrementar la competitividad y

de esa manera promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vi

da de la población.

Director de Análisis y Programa Sectorial de la CAE
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URSA Y la integración regional

Rolando Terrazas

• Una iniciativa de los presidentes suramericanos para impulsar la articulación del terri

torio regional.

• Un mecanismo intergubernamental para analizar, coordinar y focalizar esfuerzos para

la ejecución y financiamiento de proyectos de transporte, energía y telecomunicacio

nes, en apoyo al mayor comercio y productividad suramericano

• Un primer pilar para la construcción de una economía suramericana cada vez más in

tegrada y articulada.

Cartera de Proyectos URSA

• 8 Ejes de integración y desarrollo

• 41 grupos de proyectos

• 345 proyectos

• 38.000 millones en inversión

• 1.600 millones en inversión en Ecuador

El financiamiento de la infraestructura

A través del Sector Público

•

•

•

El Estado como beneficiario y/u organismo ejecutor.

Análisis del proyecto y de la entidad ejecutor.

Análisis ambiental, social y del contenido integrador.

Central hidroeléctrica Daule-Peripa, Ecuador. US$ 188.5 MM
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A través del Sector Privado
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• Análisis del proyecto :

- Mercado, ingeniería , flujos y resultados, aspectos legales y normativos, impactos am

bientales y sociales.

- Contenido integrador:

• Análisis del benefi ciario y del ejecutor

- Promotores o accionistas .

- Situación finan ciera , histórica y proyectada.

- Capacidad institucional y gerencial.

Lín eas de trasmisión Isa-Bolivia. US$ 23 .0 MM

• Definición de términos y condiciones:

- Requisitos previos y durante la ejecución del pro yecto.

- Compromiso de los accionistas.

• Garan tías y seguridades :

- Con recurso

- Sin recurso

- Escrow account, fideicomisos
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Proyecto CAMISEA. Perú US$ 50.0 MM

Participación Público - Privada

Rolando Terrazas

Acuerdo de cooperación entre entidades públicas y privadas para asignar al sector privado
el diseño, construcción, gestión y/o financiación de infraestructuras públicas y/o servicios

de interés público, transfiriéndole riesgos y responsabilidades pero reteniendo la adminis
tración, las potestades de control y regulación de la actividad de los agentes privados.

Proyecto Olmos. US$ 155 MM
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Beneficios de las Pf'P's
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•

•

•

•

•

Mayor eficiencia y eficacia en el diseño, construcción, financiación y gestión de pro

yectos de inversión en infraestructura.

Satisfacción de expectativas de usuarios y contribuyentes.

Mejora en la gestión y asignación de los riesgos implícitos en estos proyectos.

Reducción de los riesgos tomados por el sector público.

En algunos casos permite obtener financiación privada para estos proyectos.

Requisitos para una adecuada estructuración de Proyectos PPP

•

•

•

•

•

•

•

•

Entorno Económico, político y social estable.

Claridad a nivel político y social del rol que debe desempeñar el Estado.

Instirucionalidad adecuada que otorgue seguridad jurídica.

Marco regulatorio apropiado.

Desarrollo de adecuadas metodologías para el diseño, estructuración e implementación

de procesos PPP.

Asignación de responsabilidades (accountability) a los funcionarios del Estado y crea

ción de un sistema de incentivos.

Identificación de las necesidades de inversión en los sectores y sub-sectores y elabora

ción de un plan estratégico para su ejecución.

Definición de las modalidades más adecuadas de PPP a ser urilizadas.

Modalidades más usuales de ppP's en el Sector Transporte

• Contrato de mantenimiento o rehabilitación.

• Contrato de gestión.

• Contrato de construcción llave en mano.

• Contrato de arrendamiento de infraestructuras.

• Contrato de arrendamiento financiero de infraestructuras.

• Contrato de concesión.

• Infraestructura a través de identidades especiales conformadas por el Estado.
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Contrato de mantenimiento o rehabilitación

Rolando Terrazas

• El Estado contrata con un agente privado la ejecución de mantenimiento rutinario y
periódico y la rehabilitación.

• La remuneración al contratista se fija sobre la base de precios unitarios, trabajos espe
cíficos ejecutados o sobre la base de resultados alcanzados.

• El Estado cubre estos gastos con recursos del TGN, cobro de peajes o tributos especiales.

• Por esta vía se pretende mejorar la eficiencia en la ejecución de estas tareas y en la fi
nanciación.

Contrato de gestión

• El Estado contrata a un agente privado para operar o administrar cierta infraestructu
ra por un tiempo determinado.

• Puede incluir o no las tareas de mantenimiento y rehabilitación.

• Se aplica en el caso de proyectos no autofinanciables o cuando no se desea transferir
un mayor rango de actividades al sector privado.

• El contratista puede ser remunerado bajo la forma de una suma fija o sujeta al cumpli
miento de ciertos alcances mínimos.

• El Estado debe financiar todas las inversiones nuevas.

• Los riesgos de nuevas construcciones, ampliaciones o refacciones son asumidas por el
Estado.

• Por lo general, el Estado asume también los riesgos comerciales.

• El contratista asume el riesgo operativo si su remuneración está vinculada al cumpli
miento de ciertos indicadores mínimos.

Contrato de construcción llave en mano

• El Estado encarga a un agente privado la ejecución de determinadas obras públicas.

• El financiamiento del proyecto está a cargo del contratista.

• Al finalizar la obra, el contratista recibe el pago mediante un pago único o varios pa
gos fraccionados.

• Los riesgos de diseño, construcción y puesta en marcha son asumidos por el contratista.

• A veces asume, durante un tiempo, riesgos operativos.
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•

•

•

El contratista utiliza los compromisos de pago del Estado como garantía para obtener

financiamiento.

Se suele constituir también fondos de garantía (escrow account, fideicomiso) con re

cursos obtenidos por el Estado por cobro de peajes o tarifas a los usuarios de la infraes
tructura.

Permite ejecutar proyectos sin generar, en ese momento, mayor endeudamiento públi

co ¿Artificio contable?

Contrato de arrendamiento de infraestructuras

•

•

•

•

•

El Estado arrienda a un agente privado infraestructura, instalaciones y equipos.

Recibe a cambio un pago periódico, fijo o variable, en función de los ingresos percibi
dos por el contratista.

El contratista se obliga a prestar un determinado servicio o ejercer ciertas actividades.

El contratista obtiene su remuneración de los usuarios, asumiendo los riesgos comer

ciales y operativos.

Nuevas inversiones son de responsabilidad del Estado.

Contrato de arrendamiento financiero de infraestructuras

• El contratista construye una infraestructura y cede al Estado su uso durante un deter-
minado plazo, otorgándole el derecho de adquirirla al término del contrato.

• A cambio recibe pagos periódicos y un pago final.

• La propiedad formal pasa al Estado al vencimiento del plazo contractual.

• El Estado se encarga de la administración de la infraestructura.

Contrato de concesión

•

•

•

El Estado delega a un tercero la ejecución / gestión de una actividad o servicio, o ha

bilita a un tercero a utilizar bienes de dominio público para la prestación de servicios
bajo control del Estado.

Se incorpora al sector privado en la gestión y financiación de infraestructura.

El sector privado asume riesgos que puede mitigar más eficientemente. Los riesgos co

merciales y operacionales pueden ser delegados al sector privado por que éste está más
acostumbrado a asunción de este tipo de riesgos.
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• Se suele definir expresamente una asignación de riesgos entre las partes.

• Los precios o tarifas a los usuarios están sujetos a regulación por el Estado.

• Proyectos grandes, que demandan mucho tiempo de preparación, altamente apalanca
dos y que requieren amplios plazos de recuperación de la inversión. Aquí hay elemen

tos importante: en primer lugar los garantes, las inversiones de 200, 300, 5000 millo

nes de dólares que demandan mucho tempo de preparación en el sentido de la elabo

ración de los estudios de grandes detalles.

• De alta complejidad jurídica, entre diferentes tipos de sujetos: el Estado, contratista,

usuarios, instituciones financieras y contribuyentes.

• Genera mayores eficiencias en la prestación de servicios públicos.

Infraestructura a través de entidades especiales conformadas por elEstado

•

•

•

•

•

•

•

Diseño, construcción, financiación y explotación de proyectos de infraestructura a tra

vés de entidades conformadas por el Estado.

Se interpone entre el Estado y el contratista una entidad de propósito específico, pú

blico o público - privada.

A esta entidad se le encarga el diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación,

gestión y/o financiación de una infraestructura.

Esta entidad procede a la contratación de operadores privados bajo alguna de las mo
dalidades PPP's.

Los riesgos e ingresos del proyecto quedan segregados de los propios de otras activida
des del sector público.

Al ser entidades sujetas al derecho privado tienen mayor flexibilidad operativa.

Se hace posible agrupar diferentes entidades involucradas en un mismo proyecto, ajus

tando la adopción de resoluciones.

Fuentes de financiamiento

Sea través del sector público o del sector privado hay una serie de fuentes de financiamien

to que pueden ser utilizados en forma indistinta como son:

•
•
•
•

Recursos CAF u otras organizaciones multilaterales como el BID, el Banco Mundial

Cofinaneiamientos entre estas multilaterales.

Préstamos Sindicados donde participa también la banca privada.
Garantías Parciales.
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• Titularización.

• Emisiones locales.

En la generalidad en nuestros países estas dos últimas fuentes de financiamiento: titulariza

ción y emisiones locales, la emisión de título valor para los mercados locales no está sufi

cientemente utilizada, porque simplemente no existen las condiciones para que se produz

can estos fenómenos. Los mercados de capitales de la mayor parte de nuestros países no es

rán desarrollados no existen la profundidad necesaria para que ese tipo de operación de emi

siones de bonos a nivel local puedan hacerse y que pueda captarse el ahorro del público acu

mulados muchas veces en los fondos de pensiones que son a largo plazo y que están perfec

tamenrc definidos para financiar operaciones de inversión de recuperación también de lar

go plazo. Sin embargo, nuestros países por esas limitaciones de carácter normativo, regula

torio y muchas veces por problemas políticos no permiten que el mercado de valores de

nuestras naciones se desarrolle suficientemente y se logren utilizar de manera eficiente esos

fondos que están ¿Qué sucede frecuentemente con esos fondos de pensiones? Estos se in

vienen en bonos del Estado o fuera del país. Es ilógico a largo plazo, existen fondos que no

pueden conseguir estos títulos valores por las regulaciones porque suponen riesgos y por

tanto están obligados a invertir en títulos valores fuera del país. Hay que crear las condicio

nes en nuestros países para que esos temas se reviertan.

Hay otros problemas que en otros países se presentan también como es, la asignación

del presupueslO fiscal ¿Cuánto se asigna al gasto corriente y cuánto se asigna al gasto inver

sión? Si queremos hacer ti-ente a esos 38.000 millones de dólares hay que pensar también

de que tenemos que hacer un esfuerzo para reasignar el gasto y redefinir prioridades. No po

dernos pensar que la solución vendrá del financiamiento externo debido a la situación fis

cal y endeudamiento público que tienen nuestros países.

Hay otro elemento que no quiero dejar de mencionarlo y es el hecho de que nuestros

países por su cuestiones internas no generan las condiciones de seguridad para el ahorrista pri

vado, y para Jos sectores que tradicionalmente canalizan los ahorros empresariales, familiares

e institucionales fuera del país e invierten en bienes inmuebles en Miami. Es ilógico que nues

tros países que demandan grandes cantidades de financiamiento sean exportadores de capi

tal. No se han creado las condiciones en el interior de los países que genere situaciones de se

guridad y estabilidad que asegure a las personas ya las empresas privadas que sus recursos van

a estar a salvo y que van a poder ser adecuadamente invertidos. Hay que hacer algo y esa es

responsabilidad de los Estados para retener en interior de nuestras fronteras esos recursos. Es

ta es la magnitud del desafío. Solamente voy a hacer esta mención de lo que es CAF, la cual

está organizada de tal manera que pueda responder al requerimiento de los países para estruc

turar y apoyar [as solicitudes que reciba sea del sector privado a través de la Vicepresidencia

el financiamiento de corre comercial: las solicitudes que se reciban del sector público a través

de la Vicepresidencia de Infraestructura. Los elemenros de desarrollo social y ambiental que

están involucrados en este tipo de cosas que también se canalizan a través de la Vicepresiden

cia de Desarrollo Social, dando lugar a equipos de trabajo que interactúan entre ellos muy

ágilmeme y que permiten dar una respuesta a los requerimientos de cada uno de los países.
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A continuación se presenta un organigrama institucional de la Corporación Andina de

Fomento.

CAF- Orfanigrama

Oficina de la Presidencia

Consultoría Juridica

Dirección de Secretaria y
Comunicaciones Corporativas

Dirección de desarrollo
Cultural y Comunitario

Oficina de Contraloria

Oficina de Administración de
Crédito

Programas Infraestructura Desarrollo Financiamiento Finanzas
de Países Social y Corporativo y

Ambiental Banca de Inversión

Estrategias
de

Desarrollo

Países
Región

Control de operaciones

Servicios Generales

Equipos de Trabajo

Clientes/transacciones

Recursos Humanos
Informática y Procesos

Finalmente, como podrán observar, las necesidades en la región son grandes. Existe un aba

nico de posibilidades que los países tienen que realizar para que las soluciones se puedan dar.




