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Cartagena, puerto emprendedor
COMO TODOS LOS QUE VISI-

tan Cartagena, los dele-
gados que asistan a la

reunion anual del bid en mar-
zo quedaran fascinados con las
vistas del Caribe.

Probablemente tambien
noten su ajetreado puerto,
situado en la isla de Manga.
En un dia tipico, esta colmado
de barcos de todo el mundo,
evidencia del creciente papel
de Cartagena como punto de
trasbordo de mercaderias.

El puerto de Cartagena, asi
como los otros tres puertos
mantimos de Colombia, ha
sido revitalizado por un inno-
vadorprograma que lanzoel
gobierno colombianoen 1991.
Con el objetivo de acabar con
el monopolio del estado en la
administration portuaria, el
gobiernoofrecioa empresas
privadas concesiones de 20
anos para modernizar, admi-
nistrar y operar los puertos.

Desde que obtuvo la con-
cesion en una subasta publica
en 1993, la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A.

(sprc) se ha embarcado
en un ambicioso progra
ma orientado a transfor-
mar a Cartagena de
puerto de cargas gene-
rales en terminal para
contenedores. La sprc

ya tiene en operaciones
dos gruas para contene
dores y ahora planea
adquirir algunos mas y
otros equipos con capa-
cidad para mover hasta Barcos
200.000 contenedores

anuales. Asimismo planea
extender sus muellesy profun-
dizar el puerto para poder
acomodar enormes barcos que
puedan transportar entre
1.500 y 3.000contenedores
cada uno.

La expansion costara 31
millones de dolares, una suma
intimidante para una empresa
con 200 empleados e ingresos
de alrededor de 25 millones

de dolares en 1996. Pero el
desempeno de la sprc ha sido
notable, y ha atraido la aten-
cion de la Corporation Intera-
mericana de Inversiones (en)
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de todo el mundo.

del bid, que en noviembre
acordfj prestarle ocho millones
de dolares.

"Es una compama fuerte,
con un cuerpo gerencialexce-
lente, un solidoplan de nego-
ciosy buenos antecedentes en
materia ambiental, de seguri-
dad laboral y de vigilancia",
explico Jorge Roldan, econo-
mista jefe de la en. "Estas
inversiones resultaran en

entregas mas rapidas y costos
de transporte mas bajospara
lasempresas colombianas, y
nos entusiasma participar en
este emprendimiento".
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PORTADA

Los nuevos arbitros. Como titu

lar de Indecopi, entidad del go
bierno peruano encargada de
aplicar las leyes de competen-
ciajusta,protection al consu-
midor y propiedad intelectual,
Beatriz Boza contribuye a re-
solver conflictos inevitables en
economias de mercado entre
consumidores, productores y el
gobierno. El exitode Indecopi
depende de que su personal
este aisladode presiones politi
cas y financieras. Verpagina 6.

—Foto BID de David Mangurian
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Caja de
citas

"^Comoes que nadie
esta querellando a las
agendas calificadoras de
riesgo crediticio?"

Rudiger Dornbusch, economista
del Massachusetts Institute of Tech

nology, en la sede del BID, el 2 de
enero. Dornbusch denuncio que
agendas privadascomo Moody's y
Standard & Poor's no advirtieron con

suficiente antelacion a los inversores

sobre debilidades de empresas y
bancos en Asiaantes de que estallara
la reciente crisis financiera.

"Por cada prestatario
imprudente, hay un
prestamista imprudente".

Jeffrey Sachs,economistade la
Universidad de Harvard, citado en

The New York Times del 18 de

diciembre de 1997. Sachs refuto que
la responsabilidad por la crisis finan
ciera en Asiarecae solo en empresas
que tomaron demasiado credito.

"Estos piratas modernos
son mas nefastos que los
(conquistadores)
espanoles en su
busqueda de oro".

EI arqueologo peruano Walter
Alva, citado en el Miami Herald del
18 de enero, en un artfculo sobre el
intenso trafieo de artefactos preco-
lombinos robados del Peru.

"Este ano el presupuesto
fue un proceso politico".

Rogelio Sada Zambrano, diputa-
do mexicano, citado en el Washing
ton Post del 18 de diciembre de

1997. Zambrano se referia a las

negociaciones y compromisos en
torno al presupuesto nacional ahora
que el gobernante Partido Re-
volucionario Institutional ya no tiene
mayoria en la eamara baja.

"Podremos gastar esos
recursos en salud y
educacion".

El ministro de Planeamiento de

Venezuela, Teodoro Petkoff, refirien-
dose a los subsidiosotorgadosa la
siderurgica Sidor, citadoen El Glo-
bo, del 19 de diciembre de 1997. El
dia anterior el gobierno venezolano
habi'avendido 70 por ciento del
paquete accionario de la empresa
estatal a inversoresprivados.

PUNTOS DE VISTA

La pendiente reforma laboral
CUANDO SE TRATA DE CAM-

biar las relaciones entre

trabajadores y emplea-
dores, los debates en Sao

Paulo o Managua suenan muy
parecidos a los que pueden es-
cucharse en Pan's o Nueva York.

Tanto en el mundo industria-

lizadocomo en lospaises en de
sarrollo, los argumentos son
conocidos: los trabajadores quie-
ren seguridad laboral, mejores
beneficios, salarios mas altos. Las
empresasdemandan mis flexibi-
lidad para contratar, despedir y
pagar, especialmente ahora que
la globalization esta convirtien-
do a los costos laborales en un
componente mas decisivo de la
competitividad.

En America Latina, como en
buena parte del mundo, el de
bate en torno a la reforma labo

ral adquiere especial intensidad
por recuerdos no muy distantes
de la dura lucha por asegurar
derechos laborales basicos, dere-
chosque comprensiblementelos
trabajadores se empenan en pre-
servar. Por eso, comodijo recien-
temente el presidente del rid,
Enrique V. Iglesias, la moderni
zation del mercado laboral es

todavfauna "tarea pendiente" en
practicamente todos lospaisesde
la region.

Hablando ante un grupo de
ministros de trabajo de paises
centroamericanos en la sede del
Banco en noviembre, Iglesias
reconocio que los esfuerzos por
mejorar las leyes laborales exis-
tentes (incluyendo algunos in-
tentos promovidos por el bid)
frecuentemente han provocado
fuertes reacciones. Iglesias afir-
mo que el bid no desea un retor-
no al "capitalismosalvaje" del pa-
sado. Tampoco insta a "sepultar
las conquistas sociales" logradas
por los trabajadores, sino mas
bien a "extenderesos resguardos
a la sociedad en general, parti-
cularmente al 30 6 40 por ciento
de la fuerza laboral que trabaja
en el sector informal".

El bid nunca ha tenido una

receta unica para los temas labo
rales en la region. Reconocien-
do que cada pais tiene su propia
tradition juridica y que las solu-

cionesduraderas a losproblemas
del mercado laboral deben sur-

gir de un consenso genuino, el
Banco ha optado por promover
dialogos entre dirigentessindica-
les, empresas, gobiernos y, cada
vez mas, una variedad de entida-
des civicas que representan a los
trabajadores del sector informal
y a los desempleados.

Esos dialogos, a menudo 11a-
mados concertaciones, no son
una panacea. Pero en paises tan
diversos comoAlemania, Italiay
Chile han servido para superar
trabas politicasal crear un mar-
co dentro del cual es posible ne-
gociarproductivamente.

El Bancoesta comprometido
a apoyara losdirigentes sindica-
les y aprender de ellos. Desde
hace dos anos el bid ha estado

financiando un programa co-
auspiciado por la Organization
Regional Interamericanade Tra

bajadores y el Congreso Cari-
befio del Trabajo para capacitar
a 252 dirigentes sindicales de
toda la region en economia labo
ral y el impacto de la globa
lizationen laspoliticas laborales.
Cada semestre, universidades de
Brasil, Chile,Costa RicayJamai
ca ofrecen los cursos de tres se-

manas de duration.

El Banco se prepara ahora a
recibir dirigentes sindicales de
paises de la region para un en-
cuentro en Washington. Los in-
vitados seran recibidos por el
presidenteIglesias, discutiran sus
inquietudescon especialistas del
bid y esclareceran las ideas que
tiene el Bancosobre lasnegocia
ciones actuales entre trabajado
res y empleadores en America
Latina. En el numero de abril de

esta revista habra information

sobre el encuentro.

—los editores

• Los trabajadores defienden conquistas
que demoraron decadas en conseguir •
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ENFOQUE

Nuevos
arbitros
Reguladores independientes velan
porque se juegue limpio en los mercados
Por PAUL CONSTANCE

CUANDO el gobierno argentino anun-

cio a comienzos de esta decada que
le venderia la empresa nacional de
telefonos a inversores privados,

Nestor Vazquez, un psicologo de Buenos
Aires, tenia algunas preocupaciones.

"Queria saber quien aseguraria que la
demora para conseguir una nueva linea de
telefono seria menor con los nuevos duenos",
recuerda Vazquez. Tambien se preguntaba
si los operadores privados podrian aumen-
tar tarifas a su antojo y si el viejo monopolio
publico seria simplemente reemplazadopor
un monopolioprivado.

Esas inquietudes son ti-
picas entre quienes han
sido testigos de la transfe-
rencia masiva de servicios

del sector publico a manos
privadas que ha ocurrido
en muchos paises de Ame
rica Latina y el Caribe en
aiios recientes. Ya sea la

privatization de telefonos, o servicios de elec-
tricidad, gas,transporte, agua corriente o de
la administration de fondos de pensiones, la
pregunta suele ser la misma: <;quien asegu-
rara que los nuevospropietarios no se apro-
vecharan de los consumidores?

Los temores no son enteramente infun-

dados. Despues de todo, muchos paisesha-
bian estatizado esos servicios hace decadas,
invocando como fin la defensa de los consu

midoreso el interes nacional. Esos justifica-
tivos dieron pie a controles estatales sobre
toda suerte de productos y servicios, desde
el precio del pan hasta las tasasde interes y
el monto de las jubilaciones.

Pero los consumidores no son los tinicos
que defienden sus intereses cuando el go
bierno transfiere un servicio al sector pri
vado. Las empresas privadas, particular-
mente aquellas que asumen el riesgo de

hacerse cargo de esos servicios, tienen inte
res en saber quien les aseguraraque podran
manejar su negocio y recuperar su inversion
sin mucha intervention del gobierno.

Nuevas reglas, nuevas autoridades. Cadavez
mas empresas y consumidores en America
Latina reciben respuestas a esas preguntas
de reguladores independientes. Comolosar
bitros de un partido de futbol, los regulado
resvigilan laactividad empresarial yaseguran
que quienespartieipan respetenlasreglas del
juego. Alhacerlo, deben equilibrar los inte
reses conflictivos de empresas, consumido
res y del propio gobierno.

En las econoinias diri-

gistases raro que haya regu
ladores independientes, y si
los hay suelen ser irrelevan-
tes. El estado fija precios y
normas de calidad para los
bienesyservicios que produ
ce; hay poca competencia y,
por lo tanto, poca necesidad
de arbitros. Las decisiones

claves en materia regulatoria se toman a
puerta cerrada, y las empresas y los consu
midores quedan al margen del proceso.

En muchospaisesla herenciade ese me-
todo ha sido una marafia de normas incon-
gruentes o contradictorias. Esa incertidum-
bre ha tenido un efecto devastador en la
inversion a largoplazodel sectorprivadopor
que las empresas saben que un cambio re-
pentino de reglas puede arruinar anos de
esfuerzos y gastos. "Cuandolospreciosy ta
rifasde los servicios publicos son fijados por
el estado, es praeticamente imposible atraer
inversion privada", afirmaClaude Besse, su-
perintendente general del Sistema General
de Regulation Sectorial de Bolivia. "Noso-
tros creemos que uno de los factores funda-
mentales en el exito de Bolivia en atraer ca

pital de inversion en anos recientes fue la
creation de un marco regulatorio claro, pre-

• i,Quien asegura
que los operadores
privados no se
aprovechen de los
consumidores? •
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ciso y coherente que no es susceptible al
manoseo politico".

Claudia Piras, una economistadel bid que
esta estudiando los mecanismos de regula
tion en la region, coincide. "Las regulacio-
nes confiables son una condition crucial para
las empresas que estan considerando inver-
tir en sectores donde hay un gran costo ini
tial inmovilizado a recuperar en el curso de
muchos anos", explica. "Esas empresas ne-
cesitan tener la seguridad de que el gobier
no no renegociaracontratos arbitrariamente
o decretara reducciones de tarifas despues
que se hayanhecho las inversiones".

Calmando a los inversores. Para ganarse la
confianza de empresasy atraer a inversores,
los gobiernos de la regionhan estadosimpli-
ficando y modernizando leyes y regulacio-
nes que afectan a sectores especificos de la
actividad economica. A medida que ponen
en venta empresas estatales, la mayoria de
los paises ha creado nuevas entidades
regulatorias y les ha dado autoridad sin pre-
cedentes para vigilar los servicios privatiza-
dos. Antes de transferir al sector privado su
sistema electrico, por ejemplo, Bolivia creo
un marco legaly regulatorio para la compe
tenciaynombroun"regulador sectorial" para



hacer cumplir esas nuevas reglas.
Aunque las empresas de servicios publi

cos privatizadas son el area mas visible de
fiscalizacion autonoma, los reguladores es
tan tomando papeles decisivos en otros sec
tores. Para evitar quiebras bancariasy crisis
en el sector financiero, muchosgobiernosla-
tinoamericanos estan fortaleciendo los entes

reguladores de la banca, las bolsas de valo-
res y las empresas de seguros. A menudo
conocidos como superintendentes, estos re
guladores hacen cumplir leyes que previe-
nen desde prestamos bancarios motivados
por razones politicas hasta la malversation
de fondos de inversorespor parte de corre-
dores de bolsa o directivosde empresas. Los
paises que han privatizado total o partial-
mente sus sistemas de seguridadsocial han
creadooficinas reguladoras paravelar, entre
otras cosas, por que quienes administran los
aportes de los trabajadores no tomen ries-
gos inaceptables con dinero destinado a fu-
turas pensiones.

En algunos paises hasta la protection
ambiental ha sido fortalecida mediante re
guladores independientes. En Chile lasem
presas industriales debenpresentarestudios
de impacto ambiental de sus proyectos a la
Comision Nacional del Medio Ambiente

(conama), que puede rechazarestudiosypla
nes que considere deficientes. En los ulti-
mos dos anos dictamenes desfavorables de

la conama han detenido temporalmente va-
rios grandes emprendimientos, demostran-
do que las leyes ambientales no pueden ser
pasadas por alto, ni siquiera por las empre
sas mas poderosas del pais.

£Y los consumidores? Pero los reguladores
que mejor ilustran la nueva importancia de
la fiscalizacion independiente en America
Latina son probablemente aquellos que vi-
gilan la competition misma. Aunque las le
yesen todala region hanincluido desdehace
anos normas destinadas a alentar la com-
petencia e impedir la formation de mono-
polios, esas regulaciones tienen limitada
repercusion en economfas controladas por
el estado. Ahora, la "politica de competen-
cia" repentinamente se ha puesto de moda.

Consideremos el ejemplo de los produc-
tores de harina en el Peru. Dado que el go
bierno tradicionalmente fijaba el precio de
laharina,pocossabiansi losmolinos harine-
ros competian realmente entre si. Pero en
1996, tras un siibito aumento en el precio
del pan, la entidad reguladorade la compe-
tencia comercial en el Peril, Indecopi, co-
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menzoa abrigarsospechas. Susinvestigatio
ns revelaron que 10 molinos habian confa-
bulado para aumentar el precio de la harina,
una practica prohibida por las leyes sobre li-
bre competencia. En un hecho insolito para
los peruanos, las compafiias fueron multa-
das, protegiendose el derecho del consumi-
dor de optar entre una variedad de produc-
tos horneados con diferentes precios.

Ese papel de mediadores entre empresas
yconsumidores practieamentegarantizaque
los reguladores sean objeto de controversias.
Si autorizan un pequeno aumento en las ta
rifastelefonicas, por ejemplo,probablemen
te lasempresasoperadorasprotesten que el
incrementoes insuficiente para lograrganan-
cias y expansion adecuadas. Al mismo tiem-
po los consumidores denunciaran ese
aumento como un ataque al bolsillo de la cla-
se trabajadora. Hasta el gobiernopodria cri-
ticar la decision, particularmente si es
anunciada en visperas de comicios.

Sin embargo, es precisamente esa natu-
raleza inherentemente polemica la que con-
vierte a la regulation independiente en un
elemento necesario para las sociedades de-
mocraticas. En el proceso de quejas, inves-
tigaciones, dictamenes, apelaciones y
protestas que acompanan toda gran decision
regulatoria, los interesados se ven forzados
a exponer abiertamente los meritos de sus
posicionesy defenderlas contra argumentos
en contrario. "Este proceso es mucho mas
transparente que en el pasado",dice William
Savedoff, un economistadel bid que estudia
las regulacionesde servicios de agua corrien-
te en America Latina. "Antes, nadie sabia
quien exactamenteestaba a cargode losser
vicios de agua o de gas y de que manera se
frjaban sus precios. De manera que habia
poco que explicary lossectores maspodero-
sos podian manipular las decisiones para su
propio beneficio".

Encontraste, unproceso regulatorio efec-
tivo pone al descubierto las intenciones de
cada protagonista en una decision, se trate
de empresas, consumidores o el gobierno.
Tambienhace masdificil que una de laspar
tes pueda imponer sus designios a las otras.
Debido aeso, las entidades reguladoras efec-
tivaspueden hacer mucho por asegurar que
los mercados libres operen equitativamente
y no beneficien excesivamente a las empre
sasy las elites economicas. Este es un asun-
to crucialen sociedades que todavia se estan
ajustando a la librecompetenciay donde los
beneficiossociales de laprivatization tardan
en manifestarse.

"La actividadregulatoriaeficazhace que
los ciudadanos confien mas en la economia
de mercado," dice Beatriz Boza, presidenta
del Indecopien Peru, "porquepueden apre-
ciar que cuando una empresa se aprovecha
del consumidor, nosotros somos capaces de
imponersanciones que eventualmente resul-
tan en mas opciones y mejores precios". J



ENFOQUE

• precio de
laautonomia
Los buenos reguladores deben resistir las
constantes presiones de partes interesadas
Por PAUL CONSTANCE

kEATRIZ BOZA SABE QUE TIENE ENEMI-

gos. Como presidenta de Indecopi,
la entidad peruana que defiende la
competenciayprotege la propiedad

intelectual, esta abogada esta siempre en la
mira de las empresas que investiga.

"Cada vez que ponemos al descubierto
una maniobrade concertacion de precios por
parte de un grupo de empresas o una cam-
pana de publieidad que no es limpiay trans-
parente, recibimos quejas", dice. Ademas
estan los casos arm mas delicados
que involucran a funcionarios pu-
blicos. Como en el caso de la muni-

cipalidad de una provincia costera
que cobraba ilegalmente por el ac-
ceso a una playapublica.

Boza dice que su oficina ha im-
puesto sanciones muchas veces a
entidades de gobierno por actos
contrarios a la libre competencia,
sin sufrir represalias. La razon, ex-
plica, es su ascendrada independen-
cia. "Ningun grupo de interes nos
puede capturar", afirma.

A solo cinco anos de su creation

para consolidar funciones regula-
torias esparcidas por varios minis-
terios, Indecopi ha adquirido una
reputation de imparcialidad que la
hacepopular. SegunBoza, Indecopi
recibe40.000 quejas anuales formu-
ladas por empresasyconsumidores.
Las denuncias van desde lo trivial,
como una persona molesta porque
un par de zapatos de cierta marca
se deshizo al mojarse, hasta lo po-
liticamenteexplosivo, comola aler-
ta de que variasempresas de omni
bus se aprestaban a concertar sus
tarifas con la aprobacion tacita del
Ministeriode Transportes.La reso
lution exitosade cada caso depen-
de de la medida en que los funcio
narios de Indecopi son percibidos
como imparcialese inmunes a pre
siones politicas y economicas.

En ese aspecto, el trabajo de

B

Boza es similar al de centenares de otros fun
cionarios en paises de America Latina que
estan otorgandoles a los entes reguladores
independientes unacrecienteautoridadpara
mediar en losconflictosentre empresas, con
sumidores y gobiernos. Sea que supervisan
la politica de libre competencia, la protec
tion ambiental, las normas sanitarias o las
actividades de empresas publieas, bancos o
mercados de valores, los reguladores son
bianco de intensa gestion por parte de gru-
pos que tienen mucho que ganar o perder
con como se interprete la ley.

Los supervisores financieros, por ejem
plo, son a menudo atacados por empresas
que desean mayor accesoal credito de ban-
cos nacionales. Pero los inversores extranje-
ros y losbancos multilaterales de desarrollo
generalmente esperan que los supervisores
apliquencontrolesseveros para que losban
cos no asuman riesgos peligrosos o hagan
prestamos cuestionables.

Losreguladores ambientales deben sope-
sarlosinteresesde lascompanias madereras,
que quieren permiso para talar bosques na-
tivos, con los de grupos ecologistas, que pi-
den ampliar lasareasprotegidas. En el sector
energetico, los reguladores estan en medio
de una constante batalla entre consumido
res que desean el precio mas bajo posible
para el gas natural y las empresas gasiferas
que piden tarifas mas altas para aumentar
sus gananciasy financiar su expansion.

El descontento indica calidad. Cuando se
percibe que los reguladores favorecen a un
sectorsobreotro, a menudo se poneen tela
de juiciola justiciamismade laeconomiade
mercado, porque la ciudadaniacree que el
juego economico esta arreglado a favor de
quienes tienen mas influencia politicay po-
der financiero. Debido a esto, quienes tra-

bajan en regulation suelen
considerar un sello de calidad cuan
do hayquejasde todoslossectores,
porque es evidenciade que hay un
equilibriode losdeseosde todaslas
partes. "Si todos estan desconten-
tos y todos protestan por mis deci-
siones, entonces considero que
estoy haciendo un trabajo eficien-
te", dice Claude Besse, superinten-
dente general del Sistema General
para Regulation Sectorial de Boli
via (sirese).

Simples como puedan parecer
estos principios, es raro encontrar
reguladores genuinamente inde
pendientes en muchos paises lati-
noamericanos, particularmente en
aquellos donde el poder ejecutivo
tiene poderes discrecionales sobre
la politicaeconomica. El padrinaz-
go politico y la lealtad partidaria
tambien pueden atentar contra la
regulation independiente porque
losgobiernos recienelectostienden
a dar empleos con autoridad regu
latoria como "recompensa" a ami-
gosy militantes.

Aunque esos defectos hacen
poca diferencia en economfas do-
minadas por el estado, se convier-
ten en verdaderos problemas en
paisesdonde esta permitido que las
fuerzas del mercado determinen los
precios y la asignacion de recursos.
"Hasta hace poco, en muchos paf-

Beatriz Boza ses la atencion habia estado puesta
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flSomos independientes. Ningun grupo
de interes nos puede capturar J J.
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en atraer inversion extranjera",
dice William Savedoff, un econo
mista del bid que estudia la re
gulation en el sector agua co-
rriente. "Ahora la atencion se esta

volcando en como se arman enti-

dades regulatorias crefblemente
autonomas".

Controles y equilibrios

basico es la calidad de la
cion que crea un ente regulador
y define sus poderes y responsa-
bilidades. Sila legislation espre-
parada apresuradamente o por
decreto, el ente regulador resul-
tante tendera a tener menos cre

dibilidad que si la ley es
concebida dentro del juego de
demandas y concesiones implici-
to en el proceso legislativo. Si la
legislationno delimitaclaramen
te las jurisdicciones que caben a
los reguladores con las que co-
rresponden a los ministerios y al
sistemajudicial, es probable que
sus decisiones sean pasadas por
alto por las partes interesadas,
que apelaran a otras autoridades.

Asimismo, la legislation debe
definir claramente la mecanica de

designation de reguladores, las
cualidades que deben tener, la
duration de su mandato y la for
ma de financiarsus tareas. Segun
Besse, son factores cruciales. "Nuestra inde
pendencia politica se debe al hecho de que
el presidente debe elegir a cada regulador
sectorialentre candidatesaprobadospor dos
tercios del Senado", explica. "Los re
guladoresprestan servicios por cinco o siete
anos,en perfodos que no coinciden con elec-
ciones,y no pueden ser removidos a menos
que no cumplansus funciones".

La autonomia financiera tambien es fun

damental para mantener la independencia.
El presupuesto de sirese, por ejemplo, esta

El factor

legisla-

If Si todos estan descontentos y todos
protestan mis decisiones, entonces...
estoy haciendo un trabajo eficiente If.

Claude Besse

financiado por un pequeno gravamen a los
ingresos de las empresas que regula. Alre-
dedor de 70 por ciento de los ingresos de
Indecopi son generados con multas aplica-
das a empresas y un gravamena las solicitu
des de patentes y registro de marcas. Esas
provisiones de autofinanciamiento aseguran
que lospresupuestospara operacionesde los
entes reguladores no dependan de asigna-
ciones anuales del Congreso, donde podrian
exponerse a maniobraspoliticas.

Pero para ser efectivos, los entes regula

dores tambien deben estar suje-
tos a reglas que limiten sus pode
res. Ademas de circunscribir su
jurisdiction mediante leyes, casi
todos los paises permiten que se
apelen las decisiones de regula
dores. Por lo general, las apela-
ciones no resueltas dentro del

propio organismoregulatoriopa-
san al sistema judicial, donde un
tribunal emite un dictamen inde

pendiente.
Para evitar conflictos de inte

res, muchos paises restringen las
actividades profesionales de los
miembros de entes reguladores.
Un funcionario que supervisa la
banca, por ejemplo, debe tener
vedadas actividades de asesoria

para entidades financieras y no
debe haber oportunidad de que
sea tentado conofertasde empleo
de bancos que podrian aprove-
char su experiencia y contactos.
Para evitar tales abusos, en mu
chospaisesse imponen restriccio-
nes a los empleos que un regula
dor puede desempefiardurante e
inmediatamente despues de su
periodo de servicio. En algunos
casos se limita el mimero de anos

consecutivos que se puede ocu-
par un cargo regulatorio.

Pero en ultima instancia, la
competencia e imparcialidad de

losfuncionarios depende de lavigilancia y el
interes que ponga la sociedad. En lasgenui-
nas economias de mercado, como en parti-
dos importantes de fiitbol, ese celo esta casi
garantizado. "Cuando se tienen tres prota-
gonistas diferentes (empresas, consumidores
y gobierno) con diferentes agendas, deja de
ser posible que un presidente designe a un
amigo con tercer grado de education como
titular de un ente regulador", explica
Savedoff. "Alguien se va a quejar".

—David Mangurian contribuyo a esta nota.

Un control de calidad para reguladores
La credibilidad e independencia de un regulador puede depender de estos factores:

v:Supervision: ^Quien controla la labor del regulador? <;Se pue
den apelarsus decisiones ante otrasentidades?

/»Mandato: ^Definela leyclaramentelajurisdiction yautoridad
del regulador?^Brindaal reguladorlas herramientas necesa-
rias para hacer cumplirefectivamente las reglas?

/rResponsabilidad: ^Convoca el regulador a audienciaspublicas
antes de emitir un pronunciamiento? ^Esta obligadoa divul-
gar susdictamenes y presupuesto apropiadamente?

v.Financiamiento: <;El ente regulador se financia mediante de-
rechos o gravamenes o depende de asignaciones anuales del
Congreso?

/»Marco legal: ,jE1 ente regulador fue creado por decreto o por
legislation debatida por representantes electos?

/,Personal: ,;C6mo se garantiza la competenciae imparcialidad
de losreguladores? ^Pueden ser despedidos sincausapor po-
liticos?(jComo se evitan los conflictos de interes?
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El Centro de Convenciones de Cartagena y el historico Muelle de los Pegasos atraen a turistas y empresarios todo el ano.

Cartagena
muftrfacetica
La ciudad sede de la asamblea anual del BID
refleja a America Latina en un microcosmos
Por SANTIAGO REAL DE AZUA

EL MERO NOMBRE CARTAGENA DE INDIAS

evoca instantaneamente muchas co-

sas, no solo a los casi 850.000 carta-
generos y a sus compatriotas colom-

bianos, sino a todo el mundo iberoamerica-
no: alternativamente cuna de la ceramica
americana, bastion de la corona espanola,
puerto negrero, puerta de entrada hacia
America del Sur, primera ciudad colombia-
na que proclamo su independencia de Es-
paiia, centro turistico y cultural, para no
retener sinoalgunosaspectosde esta ciudad
multifacetica que en marzo sera anfitriona
de la reunion anual de la Asamblea de Go-

bernadores del bid.

Puerta, puerto, puente, Cartagena tam
bien es centro de irradiation cultural, una
ciudad visual y musical por excelencia. Al
gunos de los colombianos mas ilustres, em-
pezando por el Premio Nobel de literatura
Gabriel Garcia Marquez, la han hecho suya,
y aunque a veces no sean particularmente
proclives a hablar de ella, sus obras o sus
personajes lo hacen por ellos.

Bajo su poetico nombre, Cartagena, de-
clarada Patrimonio Cultural de la Humani-

dad por la UNESCO, encierra una realidad di-
versa, fuente de legftimo orgullo para Co
lombiay tambien un microcosmos de losmas
acuciantes desaffos que enfrenta toda nues-
tra region. Su condition de puerto caribeno
parecio desde su fundacion en 1504 desti-
narla a ser un punto de encuentro y difusion,
vocation a la que el bid se asocio decisiva-
mente desde la decada pasada,contribuyen-

UNA AGENDA LLENA

Mas de 2.500participantesde todo el
mundo asistiran a la trigesimo-novena
reunion anual de gobernadores del bid,
del 16 al 18 de marzo en Cartagena.

Antes de esa asamblea, el Banco
realizara cuatro seminarios sobre:

• Programas sociales y participation
ciudadana.

• Construction de sociedades pacificas.
• Inversiones y mercados emergentes.
• El desempleo en AmericaLatina.

En coincidencia con la reunion del

Banco tambien se celebrant la decimo-

tercer asambleaanual de la Corporation
Interamericana de Inversiones del bid.
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do a financiar el Centro de Convenciones de
la ciudad, que la ha convertidoen uno de los
principales centros de conferencias interna-
cionales de las Americas.

El Centro de Convenciones, ubicado
frente al Muelle de los Pegasos, donde lle-
gaban losbarcos cargados de esclavos, ofre-
ce infraestructura y serviciospara reuniones
de hasta 5.000 personas, con la mas moder-
na tecnologia yenriquecidocon obrasde los
mayoresartistas colombianos.

"En ese entonces teniamos una infraes

tructura muy limitada", recuerda Moises
Alvarez, director del archivo historico de
Cartagena y memoria viva de la ciudad, al
evocar la inauguration del Centro en 1982.
"No teniamos empresasespecializadas, aque-
llo file todo un reto", agrega. El Centro mar
coel punto de partida de una nuevavidapara
la ciudad, que con la sucesion de reuniones
de la importancia de la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno del Movimiento de
Paises No Alineados y de la Conferencia de
la onu para el Comercio y el Desarrollo, ha
ido acumulando experiencia ydesarrollando
servicios para sus visitantes.

El alcalde de Cartagena, Nicolas Curi,
quien ya ejercio funciones en la decadapa
sada, aguarda con calma la reunion del bid,
a la cual considera tanto un honor para la
ciudad como una oportunidad para mostrar
a la comunidad financiera international las

imnensasnecesidades de "laotra Cartagena".
Yes que junto a la admirablemente preser-
vada ciudad vieja,con sus casassenorialesy
calles recoletas, a los modernos rascacielos
de Bocagrandey a las mansionesde Manga,
hay otra ciudad cuyosproblemas estan en el
corazondel desarrollo latinoamericano y, por
ende, muypresentes en la agenda de los go
bernadores del Banco.



NOTICIAS

Una visita a la zona suroriental de Carta

gena ilustra mejor que nada a que se refie-
ren loscartageneros:al borde de la Cienaga
de la Virgen, donde se vierte 60 por ciento
de las aguasservidas de la ciudad, vivenmi
les de personas en condiciones dramaticas
de insalubridad, miseria,y desamparo. Unos
250.000 cartageneros padecen condiciones
de "pobreza crftica". Las 200.000 personas
que viven en lazonasurorientalcuentan con
un solo hospital, que atraviesa por una pro
funda crisis economica. Los niiios que tie
nen la fortuna de frecuentar una escuela lo
hacen a menudo en aulas decrepitas y
superpobladas. El alcalde menor de la zona
nos da cuenta de una escuela con solo 10

maestros para 700 alumnos.
Cartagena, considerada en su conjunto,

siguesiendouna de lasciudadesmaspobres
de Colombia, pero tambien es la que mayo-
res progresos halogrado enlos ultimos anos
en el campo educativoy del saneamiento.

La paradoja de esas multiples caras con-
vierte a Cartagena en un lugar particular-
mente propicioparaeventoscomola reunion
anual del bid. Por un lado, ofrece un marco
historico excepcional y lasmasmodernasins-
talaciones para facilitar el trabajo de los ex-
pertos, a lo que se suma su hospitabilidad.
Por el otro, les recuerda a los asistentes que
su misma dualidad y diversidad se vinculan
con la mision y la agenda del Banco: desa
rrollo sostenible,prioridad a la lucha contra
la pobreza, integration social y cultural. En
todos estos frentes, Cartagena quiere apren-
der y tiene mucho para ensenar. J

Muchos cartageneros luchan para vivir.

Prestamos del BID reflejan
una nueva America Latina
Ya no basta con hablar con organos de gobierno
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARRO-

lloaprobocreditospor 6.017millones
de dolares en 1997,segiin un informe
presentado ante el Directorio Ejecu-

tivo del Banco el 18 de diciembre. Los des-

embolsos alcanzaron a 5.468 millones de

dolares durante el ano,constituyendoun re
cord para el bid.

Tanto esas elevadas sumas como los tipos
de proyectosapoyados por el Bancoreflejan
los cambios fundamentales operados en
America Latinayel Caribeycomoel bidres-
ponde a lasnecesidades de la region, afirmo
el presidente del Banco, Enrique V. Iglesias,
en su presentation a los directores.

Iglesias, quien comenzarasu tercer man
dato al frente del Banco en abril, dijo que
durante el resto de esta decada los esfuerzos
de desarrollo de los paises que sirve el bid
estaran concentrados en la consolidation de
la gestion macroeconomica y en las llama-
das reformas"de segundageneration" como
la modernization del estado, la reforma ju
dicialy el fortalecimiento de la sociedad ci
vily las instituciones democraticas.

Los sectores tradicionalmente financiados

por el Bancohan cambiado profundamente
en losultimosanos.Losgobiernosestan des-
centralizando sus operaciones y transfirien-
do responsabilidades a niveles subnacionales,
especialmente en elcampode la infraestruc-
tura fisica y el suministro de servicios socia-
les. Al mismotiempo, el sector privadoesta
cumpliendotareas que antes se reservabael
estado. Un ejemplocitado en el informede
Iglesias es el de las obras sanitarias. Anos
atras, el financiamiento de un proyecto de
agua potable suponiaun simpledialogo en
tre el Bancoy una dependencia publica. En
la actualidadtales emprendimientos son lle-
vadosa cabo por empresas privadaso mixtas
que se financian mediante las tarifas que les
cobran a los consumidores. Como resultado
de ese cambio, el circulo de actores se ha
ampliado y deben tomarse en cuenta una
serie de factores tecnicos,economicos, poli-
ticosy sociales mucho mas complicados.

Ahora, antes de que el bid pueda finan-
ciarun proyecto, debe abrir un dialogo en
tre las partes involucradas, apelando a
seminarios y conferencias que congregan a
la gente de los sectores publico y privado y
de la sociedad civil.

Nuevos campos a financiar. Otra razon para
pasar de grandes prestamos a grandes nu-
merosde proyectos esel tipode areasen que
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se esta adentrando el Banco y que no nece-
sariamente involucran prestamos.

Esas actividades van desde el entrena-

miento de funcionarios publicos hasta pro-
gramas para ayudar a las comunidades a
construirsociedadespacificas despues de un
conflicto civil. En cada caso requieren un
considerable trabajo preparatorio para dise-
iiar nuevas metodologias y la medicion del
desempeno con aportes no solo de los go
biernos sino de organizaciones populares.

Aliento a los programas sociales. Del volu-
men de prestamos aprobadosel ano pasado,
44 por ciento financiaraprogramas sociales,
especialmente en lasareas de saludy educa
tion. Varios proyectos para la pequefla y la
microempresa,grandes generadoras de em-
pleo en la region,obtuvieronfinanciamiento
por 521 millones de dolares. Tambien se
aprobaron 320 millones de dolares en pres
tamos para proyectos del sector privado sin
garantias gubernamentales, complementa-
dos por 566 millones de dolares en creditos
sindicados.

Entre las innovaciones del ano figuran el
primer proyecto de garantia de riesgo para
operaciones del sectorprivado; losprimeros
prestamos al Peru y Ecuador para preven
tion y mitigation de danos causados por El
Nino; y el primer programa bilingtie de re
forma judicial, disefiado para mejorar los
servicios legalesen comunidadesrurales ais-
ladas del Peru; un proyecto del Sistema Na
cional de las Orquestas y Coros Juveniles e
Infantiles de Venezuela; financiamiento para
el primer gasoducto independiente de Mexi
co y lasprimeras reducciones de deuda bajo
la iniciativa international para ayudar a pai
ses pobres y muy endeudados.

EL ANO EN NUMER0S

6.017 millones de dolares en prestamos
aprobados para un total de 99 proyectos.

5.468 millones de dolares en desembol-

sos, un record.

320 millones de dolares en creditos para
el sector privado, y 566 millones de
dolares en creditos sindicados.

77 millones de dolares para 318 proyec
tos de cooperation tecnica.

61,6 millones de dolares del Fondo
Multilateralde Inversiones para 47
proyectos.



Carlos Alvarez (der.), de Uruguay, describe un plan de negocio a otros jovenes empresarios en la conferencia de Buenos Aires.

Soluciories jovenes
contra el desempleo
Propuestas atraen el interes de donantes
EL CAPITAL INTELECTUAL, ESA COMBINA-

cion de ideas, talento y energia re-
querido para iniciar y mantener en
mareha una empresa, abunda entre

la juventud sudamericana.
Esa fue la conclusion de un encuentro

celebrado en noviembre en Buenos Aires,
donde jovenes de Argentina, Paraguay,Uru
guay, Brasil, Chile y Bolivia presentaron 85
propuestas de negocios que podrian gene-
rar ingresos y empleos con pequenas inver
siones iniciales.

Este "Primer Foro de Jovenes de
Mercosur, Bolivia y Chile: Alternativas al
Desempleo Juvenil"fue organizadopor per
sonas que participaron en una conferencia
de la juventud que el bid convoco en Israel
en 1995 y por la delegation juvenil que el
bid envio a la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer en Beijing en 1996. El Insti-
tuto para la Integration de AmericaLatina y
el Caribe (intal), un centro de estudios aus-
piciado por el bid, y el Programade Exten
sion y Desarrollo Juvenil del Banco fueron
los anfitriones del encuentro.

En vez de pasar revistaa las bien conoci-
dascausas de desempleoen la region, el foro
examino soluciones practicas a este proble-
ma, concebidas por los propios jovenes.
Especificamente, el encuentro buscaba ele-
gir proyectos innovadores y bien estructu-
rados para presentarlos a empresas,
organizaciones no gubernamentales y orga-
nismos de gobiernoque pudieran estar inte-
resados en aportar el financiamiento inicial.

Las propuestas, escogidas por un panel

10

de especialistas en cada pais participante,
ofrecen un vivido testimonio de la creativi-
dad e ingenio de la juventud de la region.
• Tresparticipantesbolivianos presentaron
un plan para expandir un sistema de cultivo
hidroponico que puede producir alimento
nutritivo y barato para animales todo el ano
en altiplanicies aridas. El sistema demostro
que puede producir 12 toneladas de forraje
al ano en un vivero de 32 metros cuadrados,
un rendimiento seis veces superior al de una
hectarea de pastura traditional, con mucha
menos agua.

• Una joven de 19 anos propuso ampliar
una escuela de cocina y administration
gastronomica que opera como cooperativa
para jovenes de bajos ingresos en la provin-
cia argentina de Santa Fe.
• Un consultor de microempresas de 28
anos presento planes para capacitar a jove
nes en tecnicas de procesamiento de carnes
en Santiago. El curso apunta a satisfacer la
demandade carniceros calificados que exis-
te en supermercados chilenos, donde las
ventas de carne han aumentado notablemen-

te debido a la liberalization del comercioy
al aumento de los ingresos familiares.

Representantes de la filial argentina de
Microsoft Corp., una de las empresas que
auspiciaron el evento, manifestaron interes
en financiar varias propuestas locales. Igual
voluntad expresaron la Fundacion Kellog y
la Fundacion Antorchas, ambas de Buenos
Aires. La Agencia para la Asistencia Tecni-
ca del gobierno aleman demostro interes en
varias propuestas presentadas por jovenes
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bolivianos, mientras que representantes del
bid en Chile y Paraguayprometieron exami-
nar lasposibilidadesde financiarpropuestas
en ambos paises. El director regional del
Instituto Interamericano de Cooperation
Agricola prometio considerar dar financia
miento para proyectos que puedan crear
empleo para la juventud rural.

El presidente del bid, Enrique V. Iglesias,
congratulo a los participantes por su creati-
vidady ambition y dijoque el Bancose com-
promete a apoyar a jovenes empresarios con
recursos financieros y logisticos, como tam
bien con su capacidadde movilizar coopera
tion de otras instituciones internacionales.

Iglesias encomio a los participantes por la
vocation de solidaridad social evidente en los

objetivosde casi todas las propuestas, apun-
tando que esosvaloresestan actualmente "en
un estado de crisis" y deben ser cultivados
para que tenga lugar un genuino desarrollo.
Mas especificamente, Iglesias prometio el
apoyodel bid, en forma de equipos, para una
propuesta que beneficiara a orfelinatos en
la ciudad boliviana de Potosi.

Para masinformation sobre losproyec
tos, dirfjase a Fabian Koss, coordinador de
asuntos juveniles del bid, al telefono (202)
623-3097 o por correo electronico a
fabiank@iadb. org

Energia juvenil en la granja.



N0TICIAS BREVES

Remedio casero para la economia
Segiinel economistajefe del bid, Ricar-
do Hausmann, America Latina emergio
relativamente indemne de la crisis que
azoto el ano pasado al sudeste de Asia
gracias a su "sistemainmunologico mas
fuerte", reforzado por las reformas ban-
cariasy financierasque emprendieron
los paises de esta region. En su pre
sentation ante los ministros de finanzas
de las Americas realizada en diciembre
en Santiago de Chile, Hausmanndijo
que aunque America Latina todavia
puede ser afectadapor los coletazos de
la crisis asiatica, estara en buena posi
tion para recuperarse porque sus siste-
mas e instituciones son solidos.

Alivio para la deuda de Guyana
Luegode Bolivia, Guyana es el segundo
paisde lasAmericas en recibiralivio de
deuda bajo la Iniciativapara Paises
Pobres Altamente Endeudados. El

aporte del bid equivaldra a 48,1 millo
nes de dolares a valoractual, la mayor
contribution entre las instituciones
financieras multilaterales.

Brasil busca ecoturistas
Las autoridades brasilenas anunciaron

el lanzamientode un programa de 200
millones de dolares paradesarrollar el
ecoturismo en la Amazonia. El proyec
to, anunciado en diciembre durante una
conferencia international celebrada en
Riode Janeiro, esta siendo preparado
con un prestamo del bid de 10 millones
de dolares. El programa incluira finan
ciamientopara trabajos de infraestruc-
tura y expansion de las facilidades para
ecoturismo.

Impulso a un banco regional
Los presidentes de cinco paises centro-
amerieanos asistieron el 19 de enero a la
inauguration en Tegucigalpa de la sede
del Banco Centroamericano de Integra
tion Economica, construida a un costo
de 20 millones de dolares. El banco,
que en el pasado reflejo lasdificultades
de una region asediada por conflictos
civiles y turbulencia economica,es
ahora"un nuevobanco, para una nueva
AmericaCentral, en un nuevo siglo",
dijo su presidente, ManuelPacasCas
tro. El presidente del bid, Enrique V.
Iglesias, quien asistio a la ceremonia,
firmo los documentos de un prestamo
de 100millones de dolares al bcieque
seran destinados a financiarpequenas y
medianas empresas.

EL BANCO EN ACCION

Chang-Diaz (segundo de la izq.) y el presidente de Costa Rica, Jose Maria Figueres.

Centra tecnologico Neva
nombre de astronauta
Impulso a la alta tecnologia en Costa Rica
COSTA RICA DIO OTRO PASO HACIA UN FU-

turo de microprocesadores y mo
dems al inaugurar el 1 de diciem
bre el Centro Nacional para la Alta

Tecnologia en San Jose.
El nuevo centro, al cual ingresaran sus

primerosestudianteseste ano, ayudaraa sa-
tisfacer la creciente demanda de trabajado
res especializados para centros de investiga
tion yde production de tecnologia avanzada.

La Intel Corporation, por ejemplo, baso
en gran medidasu decisionde construir aqui
una nueva planta de production de
microprocesadores a un costo de 300 millo
nes de dolares en el alto nivel educativo de
la poblacion (ver el bid, junio 1997).

El nuevo centro lleva el nombre de

Franklin Chang-Diaz, cientificoy astronau
ta nacido en Costa Rica (ver recuadro). La
ceremoniainauguralfueparte de la celebra
tion del dia en que Costa Rica abolio sus
fuerzas armadas.

El edificio que sirve de sede del nuevo
centro pertenecia a laAgencia para el Desa
rrolloInternational del gobiernoestadouni-
dense y fue donado al gobierno de Costa
Rica. Ahora esta siendo renovado y equipa-
do con financiamiento del bid, otras organi
zations yempresas de altatecnologia, entre
ellas Microsoft, dsc, Motorola, Acer, Intel y
Sawtec.
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El instituto cuenta con instalacionespara
ensenar ciencias de los materiales, procesos
avanzados de manufactura,biotecnologia, in-
genieria genetica,y ciencias de la informati-
ca y de la computation. Su administration
estara a cargo de la Comision Nacional de
Education Superior.

TRIBUTO MERECID0

En su homenaje a Franklin Chang-Diaz,
Costa Ricadistinguioa un hijo que ha
llegado a las mayores alturas de las
ciencias, en mas de un sentido.

Educado en Costa Rica y en Estados
Unidos, Chang ha hecho avances pione-
ros en el campo de la fisica aplicada del
plasmay en tecnologia de fusion, inclu-
yendo trabajoshacia un nuevoconcepto
de propulsion de cohetes basado en
plasmas de alta temperaturaconfinados
magneticamente. En 1993 fue nombra-
do director del Laboratorio Avanzado de
Propulsion Espacial en el Centro Espa-
cialJohnsonde la nasa. Chang, quien
tambien ha trabajado como voluntario
social para rehabilitar a drogadictos, ha
hecho cincovuelos espaciales desde que
la agencia espacial estadounidense lo
eligio para ser astronauta en 1980.
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IDEARIO

Nuevo enfoque para
erradicar drogas
jiQUEREMOS SEGUIR CULTIVANDO DROGAS O

queremos seguir siendo indigenas?"
Esa es la pregunta que el antropologo

Carlos Cesar Perafan-Simmonds espera que
se hagan los indigenas de Colombia al en-
frentar la cuestion de que hacer con los cul
tivos ilicitos en sus tierras. Porque aunque
los cultivos de coca, marihuana y amapolas

son muy lucrativos,
Tr<3baiar COn tambien socavan los

comunidades

indl£f6naS ^as comunidades in
digenas.

En un reciente seminario celebrado en

la sede del bid, Perafan-Simmonds descri-
bio la forma en que la cultura traditional in-
digena, su vision del mundo y la lucha por
mantener su identidad, sugieren una estra-
tegia para eliminar esos cultivos sin recurrir
a medidas extremas o a costosos programas
como la sustitucion de cultivoso las compen-
sacionesmonetarias. Su presentation se baso
en un estudio realizado en el marco de un

proyecto financiado por el bid para apoyara
comunidades que han erradicado cultivos
ilicitos en Colombia.

Se estima que 17 por ciento de los culti
vos ilicitos en ese pais se encuentran en re-
servas indigenas legalmente establecidas.
Una portion mayor, pero no tan bien medi-
da,creceen areasindigenas que no hansido
reconocidas legalmente.

A diferencia de lo que ocurre en Bolivia
y en Peru, el cultivo de hojas de coca (el in-
grediente basico de la cocaina) no es parte
de la herencia cultural de la mayoria de los
indigenas de Colombia. En realidad, en
muchasareas,loscultivos ilicitos no sonplan-
tados por lascomunidades indigenassinopor
colonos que entran en sus territorios, alte-
rando la economiay el sistemade autoridad
politicatradicionales.

En total se calculaque 41 por ciento de
los638.600 indigenas colombianos, o casidos
terceras partes de las comunidades indige
nas,sonafectadas en algunamedidapor cul
tivos ilicitos.

Al formular programas de erradicacion,
dice Perafan-Simmonds, se debe compren-
der que los indigenas en muchos casos ven
vinculos entre eventos en terminos de un

marco logico metonimieo, segiin el cual los
acontecimientos actuales son asociados con

hechos acaecidos en el pasado sin necesidad
de una relation causal. Si se cambiaran los

eventos previos, a los que el antropologo
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valores tradicionales
y la forma de vidade

denomina "nodos", se facilitaria mucho con-
vencer a los nativos de erradicar los cultivos

ilicitos. Su trabajo de campodescubrio algu-
nos de esos nodos que tienen inferencia para
la formulation de futuros proyectos. Uno fue
la elimination en 1990 de un programa de
credito blando para la production de culti
vos comerciales. Cuando termino ese

financiamiento barato, muchas comunidades
habian acumulado deudas que no podian
pagar, abriendo un espacio para que los tra-
ficantes de drogas ofrecieran financiar culti
vos ilicitos. El proyecto propuesto apoyaria
programas prioritarios para fortalecer las
economias comunitarias tradicionales.

Otras iniciativas protegerfan la integridad
territorial de las tierras indigenas, mediante
la demarcation y la defensa de limites, o
mudando a los colonos a otras partes. Otro
proyecto subsidiaria el transporte fluvial,
porque las ganancias que dejan los cultivos
comerciales son insuficientes para comprar
motores y combustible.

Las nuevas actividades no necesitan igua-
lar el producido del cultivo de drogas, en la
medida en que los nuevos ingresos se desti-
nen al ahorro y la inversion,especificamente
con el proposito de desarrollar la economia
e identidad de las comunidades indigenas en
vez de contribuir a socavarla.

Sinceridad
financiera
Las normas contables mas flexibles pueden
resultar tentadoras para quienes buscan re-
fugio del recaudador de impuestos. Peropara
las economias de America Latina y el Cari

be, tal falta de rigoren lascuen-
DeSaflO tas tiene un alto costo. La re-

nara los gi6n se ve forzada a PaSar
paid lus una sobretasa en el cos-

COntadOreS todel capital porque sus
normas contables estan

por debajo de los nivelesaceptados interna-
cionalmente, advirtieron expertos en conta-
bilidade inversoresinternacionalesque asis-
tieron a una conferencia en la sede del bid.

Paises en todo el mundo estan optando
por una mayor franqueza financiera y nor
mascontables masseverasy uniformes. Una
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Los indigenas de Colombia encuentran alternativ

de las razones es que en la economia
globalizada, las normas universales se han
convertido en un lenguaje comiin para los
contadores, inversores y reguladores.

Aunque estan de acuerdo en la necesi
dad de cambios,algunosreguladores latinoa-
mericanos que asistieron a la conferencia
apuntaron que ajustar las normas tendra un
costo elevado, que debe ser medido contra
losbeneficios de un regimenregulatoriomas
severe Algunos panelistas predijeron que
habra resistencia de parte de empresas te-
merosasde que revelar mas information re-
sultara en mas impuestos.

Los criticos de la falta de rigor contable
en America Latina, incluyendo analistas del
sector privado, senalaron una amplia gama
de problemas. Algunos menores, como la
tardanza en darinformation y lafalta de di-
recciones de correo electronicoy de mime-
ros telefonicos en el Internet. Otros defectos
mas serios eran la falta de information finan

ciera necesaria y normas contables confusas
y diferentes dentro de un mismopais.

Dos economistasdel bid, KimB. Staking
yAlison Schulz, advirtieronque a menosque
la region mejore sus normas contablesy de
information financiera, tendra "una desven-
taja comparativaen el accesoal capital, y se



as al cultivo de coca.

vera forzado a pagarlo a precio masalto". La
desventaja sera sentida especialmente por
pequenas y medianas empresas porque las
firmas mas grandes tienden a adoptar nor
mas internacionalespara poder captar capi
tal en los mercados de valores de Estados
Unidos y Europa.

Staking y Schulz dijeron que el bid esta
dispuesto afinanciar alas firmas mas peque
nas a hacer la transition.

Muchas grandes companiaslatinoameri-
canas cumplen ahora con las Practicas Con
tables Generalmente Aceptadas (gaap) de
Estados Unidos porque es una condition
paracotizar susacciones en los mercados es-
tadounidenses. Algunas firmas europeastam
bien han adoptado las normas gaap.

La Comision International de Normas
Contables, entretanto, esta desarrollando su
propio codigo mundial de reglas. El secreta-
rio general de la comision, Sir Bryan
Carsberg, prometio enlaconferencia quelas
nuevas reglas seranseveras, inflexibles yuni-
formes."Podrian causar dolor a losnegocios
acostumbrados a la flexibilidad", advirtio.
Pero dijoque es "irresistible" el movimiento
hacia tales reglas estrictas dadoel creciente
alcance internacional de los negocios.

—Por Daniel Drosdoff

CIFRAS QUE HABLAN

Gobiernos centrales
que optan por delegar
Las autoridades locales obtienen
mas autonomia y control del gasto
DESDE LA EPOCA COLONIAL, CUANDO ES-

pafia trataba de controlar su vasto
imperio concentrando poder en un
punado de virreinatos, losgobiernos

en America Latina han tendido a ser suma-
mente centralizados. Esa tendencia persiste
todavia, a pesar de que las autoridades cen
trales han comenzado a ceder poderes a uni-
dades administrativas menores, como las
provincias y las municipalidades.

El grafieo al pie de esta nota ilustra uno
de los indicadores mas simplesdel grado de
centralization en un pais: el porcentaje del
gasto publico total efectuado por adminis-
traciones subnacionales. En promedio, en
America Latina era solo el 15 por ciento en
1995, comparado con el 35 por ciento en los
paises industrializados que pertenecen a la
Organization de Cooperationy Desarrollo
Economico (ocde). Hay excepciones: Bra-
sily Argentina han dadosiempre mas poder
a las provincias, en parte porque el tamaiio
de sus territorios hizo extremadamente
impracticala centralization.

Durante la decada pasada, el retorno de
la democracia y del activismo civico en toda
la region ha desembocado en la election de

gobiernos provinciales y municipales que
estan demandando mas control de los recur-

sosque afectana suselectoreslocales. Como
resultado, la region muestra una lenta pero
inconfundible tendencia hacia la descentra-
lizacion. Segiinun estudio efectuado por el
bid, incluido en la edition 1997 de su infor
me Progreso Economico y Social en Ameri
ca Latina, entre 1995 y 1996 el porcentaje
de gasto publico controlado a nivel
subnacional aumento de alrededorde 34por
ciento a 50 por ciento en Argentina, de 33
porciento a40 porciento enColombia, de3
por cientoa 10por cientoen Peruy de 4 por
ciento a 14 por ciento en Chile.

La descentralizacionafecta a algunossec
tores masque a otros. Losgobiernoscentra
les han estado bastante dispuestos desde
hace tiempo a ceder a las autoridades loca
les la recoleccion de basura, el mantenimien-
to de las calles y el transporte urbano. Aho
ra, hasta sectores como servicio de agua
corriente,saludyeducation estansiendogra-
dualmente descentralizados. Pero los aero-
puertos, lastelecomunicaciones, lospuertos
y los ferrocarrilescontinuan mayormenteen
manos de la autoridad central. J

tQuien controla el dinero?
En la mayor partede la region, gobiernos provinciales y locales
administran solo una pequenafraccion del gasto gubernamental total'

Promedio A.L.
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"El grafieo muestra elporcentaje degasto publico total controlado porgobiernos locales y
provinciales.
Fuente:Progreso Economico y Social enAmerica Latina. Informe 1997.
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PROYECTOS

Buscando gas en Bolivia

BRASIL-BOLIVIA

Gas natural para
la integration
El bid contribuira a financiar un

gasoducto de 3.146 kilometros
que unira loscamposde produc
tion en Bolivia con centros de

consumo en Brasil, un proyecto
que rendira grandes beneficios
economicos y ambientales.

Bolivia tiene abundantes re-
servas de gas natural, una fuente
relativamente limpia de
energia. La construction
del gasoducto abrira un
mercado de exportation
que puede generar in
gresos iniciales del orden
de los 200 millones de
dolares anuales, que
eventualmente llegarian
a 300 millones de dola
res. Los ingresos por ex
portation de Bolivia son
ahora del orden de unos
1.000 millones de dola

res anuales.

Para Brasil, elproyec
to resultara en un sustan-

cial aumento de uso de

gas natural, que ahora constitu-
ye solo2,4 por ciento de su con
sumo de energia.

En la actualidad, casi un ter-
cio de las necesidades energeti-
cas de Brasil son satisfechas por
generation hidroelectrica, pero
lasrepresasmaseconomicamen-
te viables ya estan siendo apro-
vechadasy son muyaltosloscos-
tos economicosy ambientales de
construir nuevas plantas.

Hasta hace poco, las leyes

daban a la compania nacional
Petroleo Brasileiro S.A. (Petro-
bras) el monopolio de la explo-
tacion, transporte e importation
de gas natural. Pero reciente-
mente el gobierno quedo
facultado para delegar esas fun-
ciones en otras empresas publi-
cas o privadas. El proyecto de
gasoducto sera llevado acabo por
la Transportadora Brasileira Ga
soducto Bolivia-Brasil (tbg). La
participation del gobierno bra-
sileno en tbg, a traves de
Petrofertil, una subsidiaria de
Petrobras, no excedera el 51 por
ciento del capital de la compa
nia, lo cual dejara al menos 49
por ciento de las acciones en
manos privadas.

El prestamo del bid de 240
millones de dolares contribuira

a cubrir el costo de construction

del gasoductoen el lado brasile-
fio del proyecto. El gasoducto
transportara gas natural desde
Rio Grande, en Bolivia, hasta
Porto Alegre, con puntos inter-
medios de distribution en Sao

Paulo, Curitiba, Florianopolis y
otras ciudades.

El costo total del proyecto
asciende a 1.670 millones de do

lares. Otras fuentes de financia

miento son el Banco Mundial, la

BOLIVIA

Florianopolis

Porto Alegret

URUGUAY

El gasoducto unira los yacimientos en
Bolivia con ciudades en Brasil.

Corporation Andinade Fomen-
to, el Banco Europeo de Inver
siones, el Banco Nacional de
Desarrollo Economico y Social,
elExport-Import Bank deJapon
y participantes y proveedores.

El gasoducto tendra un dia-
metro de 32 pulgadas (unos
81 cm) en su section initial y de
16 pulgadas (unos 41 cm) en su
section final. Su capacidad total
de transporte sera de 30 millo
nes de metros eubicos diarios.

GUYANA

Un mejor lugar
para estudiar
"Mucho tiempo tuvimos techo
con goteras, ahora lo tenemos
bien sellado", cantaban los estu-
diantes en la inauguration de la
escuela primaria del pueblo
guyanes de Stewartville. "Mucho
tiempo usamosbaldes, ahora te
nemos un techo", continuaban.

Segiinun reciente informeen
el periodico Guyana Chronicle,
las cosas han mejorado en
Stewartville, donde los adultos
todavia recuerdan cuando asis-

tian a clases en una ferreteria

abandonada. La nueva escuela,
que tiene 273 estudiantes y 14
maestros, puede acomodar has
ta 400 alumnos. Sus instalaciones

incluyen biblioteca, cafeteria y
enfermeria, ademas de las aulas
y oficinas.

La inauguration de Stewart
ville fue una de la reciente serie

de apertura de escuelas, resulta-
do de un programa nacional fi-
nanciado con ayuda de un
prestamo de 46,4 millones de
dolares del bid. El programa in-
cluyo la construction de 19 es
cuelasy la rehabilitation de otras
36. Asimismo, el programa con-
templa la capacitacion de unos
1.000 maestros, el desarrollo de
programas de estudios, la pro
duction de libros de texto y el
fortalecimiento del Ministerio de

Education.

En un segundo programa que
el bid esperaba contribuir a fi
nanciar, los planes originales de
construction de escuelas fueron

desechados porque se los consi-
dero excesivamente modernos y
costosos.

Las nuevas especificaciones
reduciran los costos de edifica
tion a la mitad, dice Charles T.
Greenwood, el representante del
bid en Guyana.

mM
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Una nueva escuela aguarda.
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CREDITOS RECIENTES

Las siguientes operaciones fue
ron aprobadas recientemente
por el Banco Interamericano de
Desarrollo (bid), la Corporation
Interamericana de Inversiones

(en) y el Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin).

Brasil

Un prestamo de 75 millones de
dolares del bidy 300millonesde
dolares en fondos sindicados
para itA Energetica S.A. para
construir, operar y mantener un
proyecto hidroelectrico privado
en el sur del Brasil.

Un prestamo de 17 millones de
dolares del bid y 19 millones de
dolares en fondos sindicados

para financiarun proyectopriva
do de expansion, operation y
mantenimiento de una carrete-

ra de 60 kilometros en el estado

de Rio de Janeiro.

Prestamos de 6,5 millones de
dolares del bid y una contribu
tion de 300.000 dolares como

cooperation tecnica para aumen-
tar la disponibilidad de credito
para microempresarios de bajos
ingresos.

Chile

Una contribution de 2 millones

de dolares del Fomin al Centro

de Productividad Industrialpara
mejorar la gestion tecnologica de
pequenas empresas.

Colombia

Un prestamo de 100 millones de
dolares del bid para contribuir a
mejorar la red de caminossecun-
darios a nivel departamental y
para aumentar la capacidad de
gestion de los departamentos en
planeamientoy gestionvial.

Un prestamo de 60 millones de
dolares del bid en apoyo de la
consolidation y expansion del
mercado de credito municipal
para el financiamiento de infra-
estructura urbana.

Republics Dominicana
Un prestamo de 32 millones de
dolares para ayudar al sistema
judiciala mejorar la eficiencia y
transparencia en la adjudica
tion y registro de propiedades
inmuebles.



Ecuador

Dos prestamos del bid por un
total de 62 millones de dolares
parafacilitar el acceso a lavivien-
da a sectores de bajos ingresos.

El Salvador

Un prestamo de 34,06 millones
de dolares del bid para financiar
mejoras en la infraestructuraso
cial y economica en las munici-
palidades mas pobres delpais.

Guatemala

Una donation de 930.000 dola
res del Fominpara fortalecerlos
mercados de capitaldesarrollan-
do un registro de transacciones
de titulos y valores.

Honduras

Unprestamode 6,55millones de
dolares en terminos concesiona-

les para mejorar la calidad y al-
cance de la education basica.

Mexico

Unprestamo de 171 millones de
dolares del bid para mejorar la
education secundaria en areas
rurales, empleando la television
para superar las distancias.

Unprestamo de 23,4 millones de
dolares del bid para alentar la
comercializacion de actividades
orientadas a aumentar la eficien

cia energetica.

Un prestamo de 8 millones de
dolares del bidpara fortalecerla
Comision de Banca y Valores.

Una inversion de 4 millones de
dolares del Fomin en un fondo
de capital de riesgoque apoyara
a pequenas empresas que mejo-
ren el medio ambiente.

aNECESITA detalles?

Para examinar en el Internet

comunicados de prensa

sobre proyectos aprobados:
www.iadb.org/prensa/
releases.htm. Para ver docu-

mentacion de proyectos:

www.iadb.org/englisli/
projects/projects.html. El
Centro de Information

Publicapuede brindar infor
mation adicional llamar al

202-623-2096 o e-mail:

pic@iadb.org.

Nicaragua
Un prestamo de 50 millones de
dolares en terminos concesio-

nales en apoyo de la cuarta fase
de un programa para proveer in
fraestructura social basica a los
sectoresmaspobres de lapobla-
cion.

Un prestamo de 40 millones de
dolares en terminos concesio-

nales para aumentar la produc-
tividad depequenos ymedianos
establecimientos agricolas y con
tribuir a la competitividad del
sector alimenticioy agricola.

Panama

Dos prestamos del bid por un
total de 130,13 millones de do
lares para el desarrollo sosteni-
do del sector financiero.

Un prestamo de 2 millones de
dolares a largo plazo del Fomin
y una contribution de 250.000
dolares como cooperation tecni-
ca para Multi Credit Bank, Inc.
para dar credito a microem-
presas y pequenas empresas.

Una contribution de 1.2 millo
nes de dolares para la comision
nacional de valores, con el pro-
positode fortalecerlabanca,au
mentar la diversidad del sector
financiero y ampliar los merca
dos de capital.

Suriname

Una contribution de 1.830.000
dolares del bid para mejorar el
sistema tributario y contribuir a
armonizar la legislation impo-
sitivadel pais y sus regulaciones
con otros paises de la Comuni-
dad Caribefia.

Venezuela

Un prestamo de 8 millones de
dolares de la en a Inversiones
Selva,C.A.,para aumentar su ca
pacidad de mejorar sueficiencia
operativa y productiva en plasti-
cos descartables.

Regional
Unprestamo de 240 millones de
dolares del bid para la construc
tion de un gasoducto de 3,146
kilometrosde extensionque pro
movera la integration energeti
ca de Brasil y Bolivia, diversifi-
cara fuentes energeticas y
promoverael crecimiento econo
mico.

PESCA DEL DIA. Un trabajador de la Cooperativa de Pesca Santa
Ana, Baru y Boca Cerrada muestra pescado fresco que vendera a
hoteles y restaurantes en Cartagena. La Fundacion Mario Santo
Domingo usa fondos del BID para proveer entrenamiento y equi-
pos a credito a miembros de la cooperativa, de los que 20 por
ciento son mujeres. La cooperativa reinvierte sus ganancias en
education, capacitacion, servicios medicos y expansion.

Una financiacion no reembolsa-
ble de 3.125.000 dolares en mo-
neda local para desarrollo de
tecnologia agricola y transferen-
ciade tecnologiaen AmericaLa
tina.

Una inversion de 3,25 millones
de dolares del Fomin y una con
tribution de 1,75 millones de
dolares como cooperation tecni-
ca tambien del Fomin para con
tribuir a establecer el Fondo de
Desarrollo de Empresas, una
organization no gubernamental
que promovera proyectos de pre
servation desempenados por

microempresas y pequenas em
presas en America Latina y el
Caribe.

GACETA

Bonos

Emision de bonos por 150.000
millones de liras (unos 85 millo
nes de dolares) en Euronotas de
Mediano Plazo del bid. J.P.
Morgan, Banca Nazionale del
Lavoro, SanwayGoldman Sachs
encabezaron la operation, colo-
cadaa un preciode 100.908 por
ciento. Los bonos vencen el 15
de enero del 2010.
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Un tardio florecer
La brecha generacional del arte colombiano
Por FELIX ANGEL

DADA LA REPUTACION DE COLOMBIA

como centro de innovation y exce-
lencia artistica, es facil olvidar que
suspintores y escultores se incorpo-

raron relativamente tarde a las principales
corrientes estilisticas del siglo XX.

En realidad, solo despues de la Segunda
Guerra Mundial un pequeno grupo de artis-
tas colombianos comenzoa apartarse de los
estilos figurativos tradicionales ya abrazarla
abstraction. Como consumaron laseparation
y el enorme exitoque han disfrutadoes el te
niade una expositionde 35 pinturasyescul-
turas en la Galeria de Arte del Centro
Cultural del bid titulada "Puntos de partida
en el arte colombiano contemporaneo".

La aparicion relativamente tardia del arte
colombiano se debio en parte a la
geografia. Las cadenas montanosas
que separan a sus provincias han
creadodistinciones culturales que
el transporte moderno y las co-

municaciones no han terminado de borrar.
Santafe de Bogota, situada en las alturas de
los Andes, ha recibido menos influencia de
movimientos culturales internacionales que
otras ciudades volcadas al comercio exterior,
como Buenos Aires.

La provinciade Antioquiadio los prime-
ros pasos en el mundo del arte moderno. En
la decadainiciadaen 1920, lacapitalprovin
cial, Medellin, que surgio como el principal
centro industrial de Colombia, albergaba a
varios sobresalientesescultoresy muralistas.
Pedro Nel Gomez, una figura renacentista,
versado en muchas disciplinas artisticas tra
dicionales como tambien en arquitectura e

EXPRESIONES

"Calle en Cartagena", de Ricardo Gomez
Campuzano (izq.), muestra la influencia de
los posimpresionistas, mientras que
"Naturaleza muerte en amarillo", de
Alejandro Obregon, evidencia influencias
de Picasso.

ingenieria, lenta y pacientemente introdujo
nuevas ideas, influyendo el gusto de la nue
vaclase comercial e industrial que surgia en
contraposition a las tradicionales fortunas
agropecuarias.

Despues, a comienzos de los anos 1950,
un grupo de artistas lanzo un movimiento
que significaria la separation definitivade la
viejageneration. Tenian un importante alia-
do en Marta Traba, critica de arte nacida en
Argentina que alcanzorenombre internatio
nal por su labor en acercar el arte latinoame-
ricano a los ojos del mundo. Obstinada y
energica, Traba se malquisto con algunos,
pero gano el respeto de muchos en la comu-
nidad intelectual de Santafede Bogota.

De esa brecha generacional surgio una
nueva energia artistica y una diversidad de
conceptos y estilos. Como lo demuestra la
exposition de arte en el bid, tuvieron un ro-
tundo exito.

LJ Para mas information vea el Internet:
ww2.iadb.org/cultural/centerl.htm.

"Caballo", de Jose Domingo
Rodriguez, un escultor de la

preguerra, contrasta con una obra
de Edgar Negret que alude a la

tecnologia de posguerra.


