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• campeon de pesca de Baru
SIERRA, CARITE, COJINUA, PA-

cora, pargo. Si es bueno
para comer y nada cerca

de la costa caribena de Co

lombia, seguramente Zenen
Zufiigasabe como pescarlo.

Este pescador tradicional
de la isla de Barii, frente a la
ciudad de Cartagena, ha pasa-
do la mayor parte de sus 36
anos de vida persiguiendo a
estos peces en una chalupa
hecha a mano.

Zufiiga tiene loque todo pes
cador anhela: una suerte per-
sistente. Otros miembros de la

cooperativade pesca de Santa
Ana, Baru y BocaCerrada le
dicen "el campeon"porque
suele llegar con mas pescado
que cualquiera de sus colegas.

La cooperativa es una
institution vital para las fami-
lias de pescadores que moran
en las costas de Barii. Los

hombres pescan; las mujeres
limpian, procesan y venden el
pescado. Sus negocios mar-

chan bien pero podrian
andar mucho mejor si no
fuese por el alto costo de
reemplazar cada tanto
motores fuera de borda,
comprar redes y llegar a
nuevos clientes.

La Fundacion Mario

Santo Domingo, apoyada
con un prestamo de
500.000 dolares del bid,
esta ayudandoa la coopera
tivay a centenares de pes
cadores en la isla a cubrir
tales gastos mediante un
programa de microcredito
que les permite a los deu-
dores pagar sus deudas con
pescado. Para las mujeres,
que representan una quin-
ta parte de los integrantes
de la cooperativa, el programa
ademas ofreee entrenamiento

en tecnicas de comercializa-
cion y administration.

Zufiiga fue uno de los pri-
meros en anotarse en el pro
grama. Tomo prestados 3.000

El "campeon" Zuriiga casi siempre
tiene las redes llenas de pescado.

dolarespara adquirir redes yun
motor de 40 HP que lo ayuda-
ra a ganar la carrera diaria ha-
cia las mejoreszonasde pesca.
Si acaso el pasado es preludio
del futuro, seguramente sera el
primero en cancelar su deuda.
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PORTADA

Cartografia digital. Este detalle
de una fotograffa aerea muestra
unos dos kilometros cuadrados

de terrenos cerca de la ciudad
peruana de Huaral. Como parte
de un proyecto de registro y titu-
lacionde tierras financiado por
el bidy ejecutado por el Ministe-
rio de Agricultura peruano, la
foto ha sido digitalizaday super-
puesta con los datos del catastro.
Estos mapas digitales se agrega-
ran a bases de datos con una
gamade information sobre cada
lote. Vernotas en las paginas11
y 13. (Foto cortesia del Ministe-
rio de Agricultura del Peru).
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Ca(a de
citas

"Aparte de rezar juntos,
los ministros de finanzas
de America Latina no

pueden hacer mucho
para evitar la crisis
mundial."

Jorge Mariscal, principal estrate-
ga para inversiones en America
Latina de Goldman Sachs, en un

despacho de la agenda Reuters
fechado el 1 de septiembre.

"Podrian arrasar con los

bosques andinos. Hay
que eliminarlos."

Alejandro Gonzalez, un biologo
argentino, en un articulo del 3 de
agosto en el New York Times sobre
la plaga de castores en Tierra del
Fuego. Importados en 1940para
explotar sus pieles, ahora hay unos
50.000 animales sueltos que causan
grandes danos con las represas que
construyen en los arroyos fueguinos.

"La presencia de la
mujer en la sociedad
civil es lo que la
mantiene coherente."

El escritor mexicano Carlos

Fuentes, en un articulo del 10 de
agosto en el Financial Times sobre su
novela Los anos con Laura Diaz.

Es notable u poco
recuente que un sabor

nuevo tenga tanto exito."
Vivian P. Godfrey,vicepresidente

de la firma elaboradora de helados

Hiiagen-Dazs, en un articulo del 7 de
septiembre en BusinessWeek sobre
el furor del helado de dulce de leche.

Desarrollado en 1997 en la filial

argentina de la empresa, este sabor
ha trepado al segundo puesto en
ventas en sus 700 heladerias en

Estados Unidos.

fi

"Debemos comenzar a

preparar inmediatamente
una cumbre de Gl 6: el

G8 mas ocho paises en
vias de desarrollo".

El economistaJeffreySachs,en
un articulo en The Economist del 12

de septiembre. SegiinSachs,paises
como Chile o Costa Rica podrian
hacer valiosos aportes a la politica
financiera international.

PUNTODE VISTA

Agricultura: un trato justo
Por MUNI FIGUERES •

M
AS ALLA DE SUS FLORE-

cientes ciudades y su
pujante industria, el
destino de America

Latina aiin tiene profundas rai-
ces en la agricultura. Un 25 por
ciento de su poblacion trabaja en
el campo o en la agroindustria,
los productos agricolas siguen
cosechandouna gran portion de
losingresos por exportaciones de
la region, y el sector ha demos-
trado ser un motor de crecimien-

to confiable tanto en malos tiem-

pos como en los buenos. Es mas,
la identidad cultural de nuestra

regiony losvaloresque compar-
timos son producto de tradicio-
nes agrarias.

Lasperspectivaslatinoameri-
canas de lograr un crecimiento
economico sostenido y
niveles de vida mas al

tos descansan en gran
medidaen sucapacidad
de exportar mas pro
ductos agricolas a los
mercados mundiaies y
de aumentar la produc-
tividaddel campo.Pero
la capacidad de la re
gion para incrementar
sus exportaciones sigue
topando conserios obs-
taculos que se levantan
mas alia de sus costas,
especificamente lasba
rreras al libre comercio

erigidas por los paises
industrializados.

Las trabas al inter-

cambio de estas mer-

cancfas son numerosas.

Impuestos a las expor
taciones y subsidios; las
compras, acopio y co-
mercializacion realiza-

dos por gobiernos; tra-
mites aduaneros com-

plejos, requisitos de
licencias, aranceles, cu-
pos, precios politicos,
tasas de cambio discri-
minatorias y restriccio-
nes sanitarias y fitosa-
nitarias sin fundamen-

tos cientificos.

En 1997,en los pai
ses de la Organization

para la Cooperation y Desarro
llo Economico, que agrupa a los
paises mas industrializados de
Europa, Americadel Norte, Asia
y Oceania,el total de desembol-
sos efectuados a agricultores en
una combination de subsidios di-

rectos, creditos blandosyprecios
sosten equivalia a mas de
150.000 millones de dolares, una
suma que equivalea 34 por cien
to del valor de la production
agricola de todos esos paises.

En contraste, desde mediados
de la decada pasada los paises
latinoamericanos, con muy con-
tadas excepciones, unilateral-
mente han reducido aranceles

aduaneros y otras barreras co
merciales, han eliminado im
puestos a la exportation y han
acotado o inclusoanulado el pa-
pel desempenado por entes es-

tatales como las juntas naciona-
les de granos.

Esos pasoshaciala liberaliza
tion son irreversibles en gran
parte porque son claramente be-
neficiosos. Las barreras al comer
cio no solo asfixian al desarrollo

economico sino que son in
herentemente injustas, particu-
larmente para los pobres.

La poblacion del mundo se
duplicara hacia mediados del
proximo siglo. Asumiendo mo-
destos incrementos en los nive

les de vida, la demanda de
productos agricolastambien au-
mentara a mas del doble en el

curso de los proximos 50 anos.
America Latina esta en una

position ideal para aprovechar
esos cambios y esta redescu-
briendo sus enormes ventajas
comparativas en agricultura:

grandesreservas de tie
rra arable, un modera-
do crecimiento demo-

graficoy gran potential
para aumentar el rendi
miento. Abonada por
nuevas inversionesy la
aplicacion de tecnolo-
gias modernas, la pro
duction agricola de la
region esta rindiendo
algunos de los mayores
progresos.

Por ello, America
Latina debe seguir abo-
gando energicamente
por la abolition de las
distorsiones al comer

ciode productos agrico
las, una position en la
que siempre ha tenido
el pleno apoyo del bid.

De lograrse estas
metas, la agricultura se-
guira siendo punto de
apoyo del desarrollode
la region hasta bien
avanzado el proximo
milenio, creando em-
pleo, generando movi-
lidad social y mejoran-
do la calidad de vida

para todosen la ciudad
y en el campo.

Asesora de relaciones

externas del BIDy ex

ministra de Comercio

Exterior de Costa Rica.

U Las barreras al comercio

no solo asfixian al desarrollo

economico sino que son
inherentemente injustas... ??

Aunque la agricultura latinoamericana sigue
aumentando su rendimiento, otras regiones
persisten en poner barreras comerciales.
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ENFOQUE

ERA UNA TIPICA DISPUTA DE NEGOCIOS,

de no ser porque habia 320 millones
de dolares de por medio.

Citando demoras en la construction

de un gasoducto, la petrolera de Colombia,
Ecopetrol, se aprestaba a declarar a TransGas
en violation de contrato. TransGas, un con-
sorcio controlado por la multinational
TransCanada, que estaba construyendo el
gasoducto de 343 kilometres de extension,
habia amagado con detener sus trabajos si
Ecopetrol cumplia con su amenaza.

La situation llego a una tensa confronta
tion en 1997, poniendo en jaque la finaliza-
ciondel proyectode 320millones de dolares,
que es crucial para satisfacer las crecientes
necesidades energeticas de Colombia.

Las empresas podrian haber llevado su
disputa ante la justicia. Pero en Colombia,
como en casi todos los paises de America
Latinay el Caribe, una causaeomercial com-
pleja puede demorar entre siete y 10 anos
en pasar por los tribunales. Ademas, tales
querellas generan costosos honorarios de
abogados ypublicidadnegativa. Para colmo,
probablemente hubiera arruinado unabene-
ficiosa relation de negocios.

En prevention de tales conflictos,
EcopetrolyTransCanadahabfanincluidoen
el contrato para la construction del gasoduc
to una clausulaque las obligabaa someter a
arbitraje cualquier disputa eventual. En mar-
zo de 1997, convencidos de que no podfan
resolver sus diferencias, recurrieron al Cen
tra para Arbitraje y Conciliation de la Ca-
mara de Comercio de Bogota.

"Losprimerosdoso tres encuentros fue-
ron algo agresivos", recuerda Eduardo
Zuleta, un abogado que represento a
TransGas. "Todo el mundo queri'a culpar a
la otra parte y nadie queria ceder terreno".

Pero con la habilidosa guia de Adriana
Polania Polania, una experimentada conci-
liadora y titular del centra de arbitraje, las
empresas lograron reducir gradualmente la
lista de desacuerdos a unos pocos puntos
especfficos. Tresmeses mastarde, Ecopetrol
y TransGas firmaron un acuerdo que garan-
tizaba que el gasoducto quedaria eompleta-
do en agosto de ese ano. El costo total para
las dos empresas, sin contar honorarios de
abogados, rue de unos 6.000dolarespor los
servicios del centra de arbitraje.

Diferentes rutas, misma meta. Aunque la
sumaen juegoera inusualmente elevada, el
caso del gasoducto fue tan solo una de las
miles de controversias que sonresueltas cada
ano en Colombia mediante metodos alter
natives para lasolutionde disputas. Con mas
de 120 centros de arbitraje en su territorio,
Colombiaesta a lavanguardia de esta tecni-
ca. Cientos de conciliadores y arbitros ofre-
cen a empresas y consumidores una forma
rapida y eficiente de dirimirsus diferencias
sin recurrir a las cortes ordinarias.

cp
cb
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44 Si se considera los

tiempos que vive
nuestro pais, es casi
increfble resolver

un conflicto en un

promedio de 15 dias. ??
Adriana Polania Polania

Camara de Comercio de Bogota

"Este es trabajo muy gratificante", asegu-
ra Polania. "Si se considera los tiempos que
esta viviendo nuestro pais, es casi increfble
que seamoscapacesde resolverun conflicto
en un promedio de 15 dias. La gente nos
expresa continuamente su gratitud".

Los beneficios de este metodo no estan

reservados para grandesempresaso entes de
gobierno. El dia que Polania recibio a
BIDAmerica, uno de sus expertos acababa
de arreglar una disputa entre un peluquero
y un distribuidor de computadorassuscitada
por un componente de software supuesta-
mente defectuoso. Muchos de los casos que
llegan a los centros de arbitraje son simples
desacuerdos entre familiaresen torno a pro-
piedades o dinero. Para los millones de tra-
bajadores de bajos ingresos que pueblan el
sector informal de la economia latinoameri-

cana, donde rara vez se utilizan contratos for-
males, el arbitrajeofreceun medioeficiente
y de bajocostopara resolver diferencias con
un contratista o un cliente.

Este mecanismo tambien genera un be-
neficio indirecto a los ya abrumados siste-
mas judiciales latinoamericanos al aliviarles
la cargade trabajo. "En la mayorfa de nues-
tros paises las cortes simplemente carecen
de losrecursospara lidiarcon elvolumen de
casos que se les pide que manejen", comen-
ta Ricardo Posada, un economista del Fon-
do Multilateralde Inversiones(Fomin), que
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administra el bid. "Si uno esta interesado en

resolverun asunto rapidamente, y la disputa
no involucra asuntos que solo pueden ser
decididos en los estrados judiciales, el arbi
traje y la conciliation pueden ser opciones
muy atractivas tanto para los ciudadanos
como para el sistema judicial".

Nueva importancia. Aunque en casi todos los
paises de la region han existidodurante este
siglo leyesque reconocen la validezde estos
mecanismos alternatives,en la practica muy
pocasempresas e individuos han recurrido a
ellos. Sin embargo, en los liltimos seis anos
la ola de interes en el arbitraje y la concilia
tion ha movido a dos tercios de los gobier
nos latinoamericanos ha remozar sus viejas
leyes o a proponer nueva legislation, y han
abierto sus puertas docenas de nuevos cen
tros de arbitraje y conciliation.

El Fomin esta financiando programas
para establecer o fortalecer el uso de meca
nismos alternatives de resolution de dispu
tas en Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Ecuador, Honduras, Panama, Peru y Uru
guay. Se espera la aprobacion de proyectos
similarespara Brasil, Chile, Guatemala, Ni
caragua y Paraguay. Los proyectos apuntan
a fortalecer la capacidad institutional de los
centros ya establecidos y a entrenar a me-
diadores para que puedan conducir proce-
sos de conciliation en una gran variedad de
casos.Ademascontemplan auspiciar talleres
de capacitacion para profesionales en el
mundo empresarial, legal y judicial.

SegunPosada, quien trabajoen la formu
lation de muchas de estas iniciativas, el in
teres en los mecanismos alternatives es

consecuencia de los profundos cambios eco-
nomicos y sociales que han ocurrido en la
region.Ciertamente, la recuperation econo
mica de muchos paises tras la crisis de la
deuda de la decada pasadacausoun repunte
en la actividad empresaria, con un subse-
cuente aumento en las disputas de negocios.

Almismotiempo, lademocratizationque
transformo a los sistemas polftieos de Ame
rica Latina durante los ultimos anos estimu-
16 la defensa de los derechos individuates,
alentando a los ciudadanos a reclamar justi
cia con mas frecuencia y en una mayor va
riedad de situaciones. En muchos paises, la
demanda ha sobrecargadoa las cortes.

Losinversores extranjeros que llegarona
America Latina como resultado de los pro
gramas de reforma economica y la caidade
las barreras comerciales tambien han esti-

mulado el interes en los mecanismos alter
natives de resolution de disputas. Muy
interesados en evitar prolongadas e impre-
decibles batallasjudiciales, estos inversores
suelen exigir la inclusion de algun tipo de
clausula de conciliation y arbitraje en los
contratos que suscriben con gobiernos y
empresas latinoamericanas, dice Posada. A

(continiia en la pdgina siguiente)



ENFOQUE

menudo, las partes llegana especificardon-
de tendra lugar la eventual conciliation o
arbitraje. Si no hay un arbitro localdisponi-
ble, tipicamente las disputas se someten a
entidades como la American Arbitration
Association en Nueva York o la International
Chamber of Commerce (ice) en Paris.

"El arbitraje juega un papel muy impor-
tante para lospaisesque tratan de atraer in
version extranjera, porque le da a los
inversores una medida de protection en si-
tuaciones donde el entorno legal esta aun en
evolution o donde estan bajo contrato con
entes estatales", dice Posada.

Nuevos incentivos. Las clausulas de arbitra

je no solo son deseables para los inversores
extranjeros. Las empresas latinoamericanas
que comienzan a expandirse a paises veci-
nos o que tratan de captar fondos en los
mercados de valores tambien se benefician.

Maria da Cunha, una abogada que aseso-
ra al Fomin en materia de mecanismos al
ternatives de resolution de disputas,dice que
a medida que laseconomias de la region se
diversifican y las empresas se vuelven mas
dependientes de una variedad de proveedo-
res e inversores, aumenta el incentivo para
recurrir al arbitraje o a la conciliation.

"Una empresa que cotizaen bolsaproba-
blemente debe cumplir con reglasde divul
gation de information financiera que la
obligana rendir cuenta de loscostosde cual-
quier action legal en la que este envuelta",
explica. "Los accionistas y los potenciales
inversores consideran a las demandas judi
cialescomo un pasivo".

La justicia ordinaria encierra otro riesgo.
Las partes no suelen tener garantias de que
el magistrado que tomara su caso sera ido-
neo como para comprender disputas que gi-
ran en torno a cuestiones tecnicas o muy
especializadas. "Si uno recurre a la justicia
para resolver una cuestion de pirateria de
software, pero el juez nunca ha usado una
computadora, bien podria arribar a un fallo
sorprendente", advierte Posada.

Por su parte, los mecanismos alternatives
de resolutionde disputas ofrecenmuchomas
control. Sus actuaciones son estrictamente

confidenciales, y laspartes acuerdan por an-
ticipado detalladas reglas procesales. Mas
aun, loscentros de arbitraje suelen tener una
nomina de arbitros expertos en areas parti-
culares de la industria o de la tecnologia, o
que se especializan en temas como trabajo,
seguros o construction.

Jorge SuesciinMelo,un arbitro de la Ca-
mara de Comercio de Bogota, dice que esos
factoresayudan a disipar mucha de la incer-
tidumbre inherente a un proceso judicial.
"En estos procesos todo esta claro, todas las
decisiones se tomanen presencia de laspar
tes involucradas, de maneraque normalmen-
te no hay sorpresas cuando todo termina".

Para las empresas, la naturaleza rapida,

confidential y mas predecible de los meca
nismos alternatives de resolution de dispu
tas permite minimizar el resentimiento que
puede crear una querella y preservar la rela
tion comercial. "Gracias al acuerdo que pu-
dimos alcanzar, la relation entre Ecopetrol
y TransGasahora es excelente", afirma San
tiagoJaramillo, otro abogado que represen-
toaTransGas enelcaso delgasoducto. "Eso
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TRATO HECHO: Una sesion de conciliation

en la Camara de Comercio de Bogota
puede ser tensa (izq), pero en la mayoria
de los casos resulta en un acuerdo

aceptable para ambas partes (arriba).

es muy importante para una compania que
quiere estar en Colombia a largo plazo, por
que le dice a la comunidad empresarial local
que tiene voluntad de negociar y conciliar si
algo ocurre en el future".

(•.Privatization de la justicia?A pesar de es
tas ventajas, el uso de metodos alternativos
de resolution de disputas sigue siendo muy
limitado en la region. Aunque unos pocos
paises comoColombia, ChileyArgentina han
hecho significativos avances, en la mayor
parte de la region son todavia casi descono-
cidos. "Mucha gente de negocios, incluso
quienes pertenecen a lascamarasde comer
cio que tradicionalmente promueven estos
mecanismos, no saben de que se trata o tie-
nen una idea muy confusa de como funcio-
nan", asegura Posada. Lo mismo se puede
decir de muchos abogados y jueces, que a
veces suponen que estos mecanismos alter
nativos buscan socavar su influencia o su

autoridad. En algunos casos, estos metodos
han sido descritos como un intento de "pri-



vatizar la justicia".
"Esa es una desafortunada perception,

porque quienespromueven (los mecanismos
alternativos) nunca han estado interesados
en competircon lascortes", dicePosada. "Su
propositoes suplementar el sistemajudicial
encargandose de casos que realmente no re-
quieren la intervention de un juez". Parado-
jicamente, cuando abo
gados y jueces tienen
oportunidad de asistir a
un seminario sobre meto

dos alternativos de reso

lution de disputasy hacer
preguntas, casi siempre
llegan a la conclusion de
que la idea merece su
apoyo, agregaPosada.

De hecho, en algunos
paises la comunidadjuri-
dica se ha convertido en una promotora de
los mecanismos alternativos. En la Argenti
na, tras anosde debate publico,muchosabo
gados y jueces apoyaron la sancion de una
ambiciosa leyque, a partir de 1996, dispuso
el uso de estos metodos de resolution de dis

putas como primera instancia en casi todos
los casos de justicia civil. En la actualidad,
los jueces argentinos remiten decenas de

miles de casos por ano a unos 3.300 media-
dores certificados por el Ministerio de Justi
cia. Solo si la mediation falla pueden las
partes pedir un juicio.

"Losjueces estan muyentusiasmadoscon
esa ley", dice Christina Biebesheimer, una
expertadel biden asuntoslegales que ha tra-
bajado en programas de reforma judicial en
la region. Datos publicados en abril por el
Ministerio de Justicia argentino explican la
razon. De 116.660 casos enviados a media

tion en losprimeros dos anos de vigenciade
la nueva ley, solo 32.644 acabaron ante una
corte. Los tipos mas frecuentes de disputas
resueltas por mediadores conciernen danos
por accidentes de transito, demoras en el
pago de servicios piiblicos, disputas entre
propietarios e inquilinos y diversas formas
de violation de contratos. La mayorfa de los
procedimientos de mediation demoran en
tre 60 y 90 dias y cuestan alrededor de una
decima parte de lo que costarfa un juicio,
segun el ministerio.

Creciente apoyo. En muchosotros paisesde
la region hay funcionarios judiciales intere
sadosen el potential de ampliar el uso de la
mediation y otros metodos similares dentro
del sistema tribunalicio. En el Peru, por
ejemplo, alrededor de 80 por ciento de las
demandas civiles de menor cuantia son pro-
cesadaspor jueces de paz. Esosfuncionarios,
que suelen ser ciudadanos destacados,
fungen como conciliadores que tratan de
resolver disputas y remiten a las cortes los
casos irreconciliables. Bajo un programa de
reformajudicialparcialmentefinanciado por
el bid, el gobierno peruano ha estado auspi-
ciando programas de capacitacion parajue
ces de paz orientados a refinar su idoneidad
para encarar casos mascomplicados.

El estado brasilefiode Riode Janeiro en-
sayauna estrategia similarcon las pequefias
"casas de justicia" que ha abierto en vecin-
darios de bajos ingresos. Estas instituciones,

presididas por jueces que
rotan en estas funciones,
permanecen abiertas fue-
ra del horario laboral, de
manera de acomodar a la

gente que trabaja. "La
idea es resolver rapida-
mente los casos de gente
pobre que no puede pagar
un abogado o que vive
muy lejos de los tribuna
les", dice Biebesheimer.

La idea, hubiera podido agregar, es au
mentar las posibilidades de hacer justicia.
Practicados en una camara de comercio, en
una corte, en un centra eomumtario o en una

plaza publica, los mecanismos alternativos
amplian las opciones para la gente que ne-
cesita resolver sus disputas. Alfin y al cabo,
eso solopuede ser positivo para la justicia.

—Con la colaboracion de David Mangurian

• En muchos paises
de la region, un caso
comercial puede
demorar entre 7 y 10
anos en pasar por

los tribunales •
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Principios de
la mediacion

dfe ^h si NO SABE LO I. ES LA HI -
I 9 solution alternativa de dis-

^M I ^^L putas, esta enbuena com-
• B panfa. Hasta veteranos

• ] I juristas se sienten confun-
II fl. didos por lagama deprac-
^H H ticas ligeramente diferen-
H ^m tes que abarca.

^H ^m La variable crucial es el
H ^m grado de control que las par-

^^ ^^ tes ejercen en una disputa.
Un extremo de esa gama es

la negotiation, en que las partes estan to-
talmente en controlyprocuran resolversu
disputa sin la intervention de un asesor
ajeno a la cuestion en juego.

El siguiente escalon es la mediacion o
conciliation, en que las partes recurren a
un facilitador neutral para llegar a un
acuerdo voluntario. La diferencia entre

estos dos escenariosgira en torno al grado
de intervention que se le acuerda al facili
tador: la mediacionusualmente implica un
papel pasivo, de asesoramiento, mientras
que la conciliation generalmente implica
un papel masactivo en el que laparte neu
tral fija la agenda de discusiones, asigna
tareas y hasta sugiere soluciones.

Finalmente, el arbitraje es el caso en
que laspartes escogena un individuoo un
panel neutral (casi siemprecompuestopor
tres personas) al que presentan sus alega-
tos para recibir un veredicto que tiene va-
lidez legal.

En otras palabras, negotiation o me
diacion implica que las partes estan de
acuerdo con la solution, mientras que ar
bitraje involucra un veredicto que favore-
ce a una de las partes en la disputa.

La negotiation, si se deja de lado el
numero de horas que implica,es esencial-
mente libre de costos. Los mediadores y
conciliadores, o los centros que suminis-
tran esos servicios, suelen cobrar por ho
ras de servicio a las partes
en disputa.

En contraste, los hono
rarios por arbitraje tipica-
mente son calculados en

base al monto de dinero
en disputa. En el casoen
tre EcopetrolyTransGas,
por ejemplo, un arbitra
je hubiera resultado mu-
cho mas costoso que la
conciliation.
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Cien anos de
luces y sombras
Una historia economica de America Latina revela
modelos de desigualdad y motivos de esperanza
Por PETER BATE diminutos estados islenos del Caribe.

Combinando datoscuantitativos yecono-
mia politica, Thorp evalualos logros y erro-
res de la region durante este siglo y rastrea
sus rafees historicas.

Una de las fuerzas determinantes fue la

transformation de estructuras economicas
internasen paisesde America Latina.Aprin-
cipiosde este siglo, la falta de infraestructu-
ra de transporte y comunicaciones aun
dividfa a muchas economias de la region en
virtuales archipielagos comerciales. Thorp
relata que en 1900, si un parroquianopedfa
una cervezaimportadaen Merida,probable-
mente le Servian una "Dos Equis" embote-
llada en Orizaba, otra ciudad tan mexicana
como la capital vucateca.

Caminos, ferrocarriles y telefonos gra-
dualmente ayudaron a conectar esos merca
dos internos, pero Thorp destaca el papel
integradorque cumplieron instituciones pu-
blicas comolosbancoscentrales,que se vol-
vieron casi universales hacia los anos veinte.

Las empresas publicas y los entes naciona-
les de fomento crecieron a medida que se
agrando el papel del estado en la economia
desde los anos treinta hasta los sesenta. Ese
periodo fue seguido por un giro hacia el li
bramercado apartir delos anos setenta, que

eventualmente desemboco en la privati
zation de muchos entes estatales. En la ulti

madecadadel siglo, laatencionse ha dirigido
a fortalecer losmarcos regulatorios y legales
en economias crecientemente dominadas
por el sector privado.

Thorp estudiaasimismo lasolasde expan
sioneconomicaexperimentadas por la region
y traza sus vmculos con la economia global.
Examina las perturbaciones causadas por
episodios internacionales como las dos gue-
rrasmundiaies y laGran Depresion,debacles
regionales como las crisis de deuda de los
anos treinta y ochenta,y las muyfrecuentes
intervenciones de los militares en asuntos

politicos y economicos.
Thorp desmenuza estos fenomenos en

busca de pistasque expliquenporque, a pe-
sar del significativo aumento en el ingreso
per capitaalcanzado durante este siglo, Ame
rica Latina todavfa tiene la distribution de
riqueza mas desigual del mundo. Una parte
crucial de la respuesta, apunta, esta en la in-
usitada persistenciade jerarquias sociales y
economicas establecidas durante la epoca
colonial. Por ejemplo,durante laprimera ola
de crecimientopromovida por el augede las
exportaciones, iniciadaa mediados del siglo
XIX, la mano de obra escaseaba en America
Latina. La inmigracion palio parte de esa
demanda, pero en vez de traducirse en una
tajadamasgrandedel pasteleconomico para
los trabajadores, el crecimiento genero ins
tituciones que reprimfan a los movimientos
sindicalesy expandian la oferta de mano de
obradespojando a los campesinos.

La concentration del ingresose mantuvo
como rasgo caracterfstico de America Lati
na durante las etapas siguientes de su desa
rrollo. Auncuandoa la regionclaramente le
hubiese beneficiado contar con mercados

nacionales mas grandes, mas ahorro interno

COMO JUZGARA LA HISTORIA LA EVOLU-

cion economica de America Latina

y el Caribe durante el siglo XX? A
primera vista, el siglo parece haber

sido un exito espectacular. El ingreso pro
medioper capitaen la regionse quintuplico.
La expectativade vida, de apenas 40 anos en
1900, promedia ahora los 70 anos. Hacia el
ano 2000, siete de cada ocho latinoamerica
nos adultos podran leer y escribir; en 1900
solo uno de cada cuatro podia hacerlo.

Sin embargo, no obstante esos logros,
America Latina no ha podido progresar en
relation al mundo desarrollado. En 1900, el
ingresoper capitapromediode lospaises mas
grandes de la region equivalfa al14porciento
del de Estados Unidos; hoy apenas llega al
13 por ciento. La industria ha crecido del
cincopor ciento al 25por ciento del produc-
to interno bruto de la region, pero la contri
bution latinoamericana al comercio mundial
bajodel siete al tres por ciento del totaly las
materias primas aun representan mas de la
mitad de sus exportaciones. Pese al creci
miento, America Latina y el Caribe siguen
dependiendo del capital foraneo.

La desigualdad en la distribution del in
greso en America Latina, quizas su estigma
mas persistente, ya era la mas marcada de
todoel mundoen losanossesentay se acen-
tuo todavia mas en las decadas siguientes.
En la actualidad, dos de cada cinco familias
latinoamerieanas viven en la pobreza.

Estas son las paradojasque examinaPro-
greso, Pobreza y Exclusion, la primera obra
integralsobre lahistoriaeconomicade Ame
ricaLatinayel Caribe del siglo XX. Este am-
bicioso proyecto, auspiciado por el bidy la
UnionEuropea,fue escritopor laeconomists
Rosemary Thorp, de la universidad de
Oxford, en base a contribuciones de estudio-
sos (ver recuadro).

"El desafio de este libra", dice la autora
en la introduction, "escapturarel siglo, con
sus luces y sus sombras, lo positivo y lo ne-
gativo". El volumen de 350paginas procura
colocar en un contexto historico los esfuer-
zos desplegados por la region para alcanzar
el desarrollo; las estrategias, opciones, exi-
tosy fracasos de paises tan radicalmentedi-
ferentes como el gigantesco Brasil y los

Una obra de singular ambition
AUNQUE SU NOMBRE APARECE EN LA PORTADA,

RosemaryThorp aclara que Progreso, Po
breza y Exclusion es productode lo que
llama una "autoriacolectiva", un proceso
de colaboracion que resulto en un trabajo
de singularalcancey profundidad.

Durante su preparation, se efectuaron
talleres de especialistas para examinar
periodos de la historia economica latinoa
mericana en losque Thorp hallo grandes
lagunas en la literaturacomparativa.

Esos encuentros rindieron fecundos
trabajos sobre el auge exportador a fines
del siglo XIX y comienzos del siglo xx,
sobre America Latina durante la Gran
Depresiony sobre la "leyenda negra"del
papel cumplido por el estadoen la indus
trialization de posguerra en la region.
Thorp completo otras partesdel rompeca-
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bezas al encargar una
serie de estudios sobre

temas y paisesespecificos.
Finalmente, un comite
asesor de 20 destacados

economistas de America

Latina, Estados Unidos y
Europa revisoel manus-
critoy formulo comentarios por escrito.

Esta obra, fruto de esos esfuerzos, esta
profusamente ilustrada con fotografias
historicas, muchas de ellas ineditas.

•ci Para adquirirProgreso, Pobreza y
Exclusion, dirfjase a la Librerfadel BID,
E0105, 1300 New York Ave., N.W., Wa
shington, D.C.20577. Tel. (202)623-1753,
fax (202) 623-1709; o por correo electro
nico idb-books@iadb.org.



y mayor inversion en recursos humanos,
Thorp sefiala que la estructura del poder y
el cortoplacismo se contrapusieron a cual-
quier politica decisivade redistribution. Los
esfuerzos desplegados en ese sentido tales
como la reforma agraria, tendieron a fallar
por razonespoliticas, economicas y tecnicas.

Mas recientemente, el auge provocado
por el aumento de los precios del petroleo
en 1973y el siibitoincremento en el ingreso
de capitalestermino abruptamente en 1982
con la crisis de la deuda externa. Sucesivos

ajustes malogrados condujeron a un viraje
pronunciado enelmodelo dedesarrollo para
colocarel enfasisen el crecimiento impulsa-
do por el sector privado, la contraction del
estado y la liberalization de los mercados.
Esta nueva estrategia, cree Thorp,exacerbo
ladesigualdad alempeorarladistributiondel
ingreso. Pero la autora ve sefiales espe-
ranzadoras en el pragmatismo que cre-
cientemente propician los lideres politicos
de la region, particularmente en susesfuer
zos por hacer frente a los profundos proble-
mas sociales.

GRANDES Y PEQUENOS EVENTOS: trabaja
dores y turistas en el Canal de Panama
(arriba), mineros del estano bolivianos
(derecha) y operadores en la Bolsa de
Valores de Buenos Aires (abajo).

BIDAMERICA, Septiembre-Octubre 1998



NOTICIAS

La vista desde
la cima del BID
Al alejarse de estacasa, lavicepresidenta ejecutiva
reflexiona sobre el Banco y el futuro de la region
Nancy Birdsall dejo el BID en septiembre
trascincoanoscomovicepresidenta ejecuti
va, lapso que considera como elmas produc
tive y estimulante desu carrera profesional.
Antes de asumirsus nuevas funciones en el
Carnegie Endowment for International
Peace, donde estard a cargo de su programa
de investigacion economica, Birdsall hablo
con BIDAmerica sobreelfuturo de las insti-
tucionesfinancieras multilaterales, los cam-
biosen la region y sus logros en el Banco.

•IBAMERICA: <jQue expectativas tenia cuan-
do vinoal BID hace cinco anos, tras trabajar
en el Banco Mundial?

BIRDSALL: Mi ambition era involucrarme en

la segundaolade reformas
en America Latina, traba
jar con paises que estan
emprendiendo la labor de
hacer grandes cambios
institucionalesy sociales.

Tambien tenia ambi-

ciones, por cierto modes-
tas, de ayudar a fortalecer
la capacidad del bid para
realizar trabajo analitico.
El bid ya estaba yendo
mas alia de ser un banco

que financia proyectos.
Pense que habia (ypienso
que todavia hay) mucho
espacio para fortalecer el
tipo de analisis de pais y
de analisis politico,econo
mico y social que puede
tornar mas litil al personal del Banco para
los gobiernos que estan formulando e
implementandopoliticas. Piensoque hemos
progresadomuchoen ese aspectoen los ul-
timos anos con la creation de la Oficina del

Economista Jefe, del Instituto Interameri-
cano para el Desarrollo Social y del Depar-
tamento de Desarrollo Sostenible.

Los paises prestatarios acuden al bid no
solo en busca de fondos sino tambien de
ideas. Noescuestionde que el Banco le diga
a nadie lo que debe hacer, sino mas biende
participar en una discusion muy compleja.

•••AMERICA: El "Consenso de Washington"
sostiene que la formula para crear socieda-

des prcisperas en AmericaLatina es la disci-
plina fiscal, los mercados abiertos y el creci
miento impulsado por el sectorprivado. Pero
los criticos de ese modelo argumentan que,
tras una decada de implementar esa receta,
muchos paises latinoamericanos estan peor
que antes. ,jTienen algo de razon?

BIRDSALL: Pienso que ahora estamos avan-
zando hacia algo que podria llamarse el
"Consenso de Santiago". En Santiago de
Chile, los jefes de estado del hemisferio se
reunieron a comienzosde este ano y reafir-
maron esas reformas. Pero tambien hicieron
un llamado a revisar como se llevan a cabo

algunos de esoscambios. En vezde crear pri-
vilegios, esas reformas deben crear oportu-

nidades. Por ejemplo,
Peru, Bolivia y otros pai
ses han desarrollado pro
gramas para mejorar el
acceso de la clasetrabaja-
doraa acetones de empre
sas privatizadas.

Igualmente importan-
te es el hecho de que los
jefes de estado subraya-
ron la necesidad de una

segunda generation de
reformas que incluya el
fortalecimiento y reforma
de la education, el poder
judicial y otras institutio
ns publicas, de manera
que puedan servir mejor
a las grandes mayorfas.

De manera que yo di-
ria que loscriticostienen algunarazon, por-
que haymargenpara hacer que lasreformas
funcionen mejorpara mas gente. Peroestan
equivocados cuando dicen que hay paises
que estan peor que antes.

•••AMERICA: Usted habia abiertamente de

la necesidadde mejorar la equidad en Ame
rica Latina. ^Cuales son las perspectivas en
ese terreno?

BIRDSALL: Las sociedades latinoamericanas

estan entre las mas desiguales del mundo,
reflejo de que muchagente pobre esta que-
dando al margen del proceso de crecimien
to. Sus potenciales contribuciones produc-

ii Los paises
prestatarios acuden al
BID no solo en busca

de fondos sino

tambien de ideas. No

es cuestion de que el
Banco le diga a nadie
lo que debe hacer sino
mas bien de participar
en una discusion muy
compleja. ??
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La ambition de Birdsall era participar en la se§

tivas se pierden. Pero eso tambien significa
que hay un considerable potential para au
mentar las tasas de crecimiento y de esta for
ma proveer mas oportunidad a los pobres.
No hace falta sacrificar crecimiento en aras

de la equidad. Es posible un escenario en el
que todos ganan y eso estaba implfcito en lo
que decian losjefes de estado en Santiago.

Al mismo tiempo, tenemos que recono-
cer que la situation no va a cambiar mucho
en el corto plazo. Tenemos que concentrar-
nosen mejorar lasoportunidadespara quie-
nes estan en el ultimo escalon.

BWAMERICA: jiCual es el papel que debe
cumplir la education en la segunda genera
tion de reformas?

BIRDSALL: La education es absolutamente

crucial. Despues de todo, la education, jun
to con otros activos como la tierra y el acce
so al credito, le permite a la gente generar
ingresos.Cuando hay mas gente mejor pre-
parada, hay una mejor distribution general
de bienes y de oportunidades para que la
gente sea productiva.



ola de reformas en America Latina.

•IB AMERICA: ,iUstedcree que haypeligrode
que el reciente auge de movimientos nacio-
nalistas ypopulistas en algunos paisesimpor-
tantes de America Latina pueda poner en
peligro el proceso de reformas?

BIRDSALL: Nosoymuybuena pronosticadora
politica. Pero encuentro interesante el he-
cho de que Fujimori, Menem y Fernando
Henrique Cardoso, quienes han conducido
a sus paises a traves de profundas reformas
orientadas haciael libre mercado, provenian
en algiin sentidode laizquierda. Loque esta
ocurriendo en America Latina esta sucedien-

do en otros Iugares. ClintonyTonyBlair, que
comprenden los beneficios del mercado,
tambien venian de esa izquierda, por enca-
sillarlos de algiin modo.

Pareceria como que en ciertos tipos de
democracias, incluyendo las democracias
maduras, los lideres politicos estan combi-
nando una orientation de libre mercado con

un creciente cometido a combatir la pobre
za y la desigualdad. Pero estan haciendolo
creando oportunidades para todos en un en-
torno de mercado en vez de recurrir a trans

ferences y redistribuciones populistas.

BIB AMERICA: A medida que los fondos
multilaterales se ven relativizados por masi-
vos flujos de capital privado hacia paises en
desarrollo, <;c6mo pueden las instituciones
como el bid seguir teniendo impacto?

BIRDSALL: Pienso que es muy significativo
que persista la demanda de credito y aseso-
ramientodel bid,aiinde parte de paisesque
reciben grandes ingresos de capital. Mas y
mas,losprestamosdel bid se estan tornando
en vehfculos para crear un dialogo politico
en torno a ideas. Esto se remonta al hecho
de que el dinero no es el principal recurso
del bid, sino las ideas.

BIB AMERICA: Apesar de loscambios en la or
ganizationdel bidque han acelerado lapres
tation de servicios, listed ha notado que los
clientespiensanque el Banco es todavfa muy
lento. (iQue maspuede hacersepara respon-
der a esa demanda?

BIRDSALL: Una parte de la solution puede
ser reconocer que diferentes tipos de pres
tamos deben ser preparados en acuerdo con
diferentes procedimientos. Actualmente, en
esencia preparamos de la misma manera un
prestamo de un millon de dolares y uno de
400 millones, y lo hemos estado haciendoasi
por tres decadas. De manera que necesita-
mosrepensar ese enfoque tan mecanico, por
decirlo de algiin modo.

Lasegundaparte de la solution involucra
lacuestionde delegationdel Directorio Eje-
cutivodel bid a la gerencia del Bancoy den-
tro de la propia gerencia. Pienso que es
crucial descentralizar esas decisiones tanto
como sea posible. Pero tiene que ser hecho
en un contexto que tome en cuenta los ries-
gos. Creo que podemosencontrar formas de
equilibrar la delegation con un enfoque ade-
cuado de los riesgos.

BIB AMERICA: jComo le gustaria que se re-
cuerde su paso por el bid?

BIRDSALL: Pienso que por haber trafdo un
enfoque un tanto mas uniforme y analitico a
temas de politicasocial, a temas de pobreza
y desigualdad; por tratar de asegurar que el
Banco aumentara su capacidad analitica en
un mimero de areas con el fin de ser mas
util a sus clientes. Y por haber fortalecido
losesfuerzosdesplegados por las mujeres en
el Bancopara elevar su rango.

Me gustaria creer tambien que, al presi-
dir el comite de prestamos del bid, que vela
el negocio primordial del Banco, nice un
aporte alponer enfasisen lacalidadde nues-
tras operaciones y el vinculo entre el com
promise del prestatario con el proyecto en
terminos de propiedad, responsabilidad y
sustentabilidad. j
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Barreras injustas
En el masreciente cruce causado por un
viejo diferendoentre America Latinay el
mundo industrializado, el Mercosur (la
union aduanera formadapor Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay) exhorto a la
Union Europea (ue) a poner fin a los sub
sidios agricolas. En un encuentro de los
jefes de estado de esas cuatro naciones
celebradoen julioen Ushuaia, Argentina,
el presidente brasileno, Fernando
Henrique Cardoso, dijo que era "increi-
blemente injusto"mantener barreras co
merciales a los productos agricolas dado
que estos ofrecen a los paisesen desarro
lloel mayor potential para acelerarel
crecimiento. La cumbre, a la que asistio
el presidente del bid, Enrique V. Iglesias,
fue celebradapara discutirun acuerdode
librecomercio entre Mercosur y Chile.

Gol para el liderazgo femenino
Unafuncionaria del bidque luego fue
directora ejecutiva por Venezuela y Pa
nama es la primera mujer que asume la
conduction de la economia venezolana.
El presidente Rafael Caldera designoen
julio a Maritza Izaguirrecomo ministra
de Hacienda, en medio de una delicada
situation economica y fiscal. Durante sus
anos en el Banco, Izaguirre, una sociolo-
ga especializada en finanzas, fue una
destacada promotora de cuestiones so-
cialesy femeninas.

Plan educativo en marcha
Ministros de education y funcionarios de
organismos internacionales se reunieron
en julio en Brasilia para formular un
plan que permita alcanzar las ambiciosas
metas educativas fijadas en abril por los
jefes de estado y de gobiernodel hemis-
ferio en la segunda Cumbre de las Ame
ricas. El plan incluye crear medidas que
permitan comparar los niveles educati-
vos en la region, mejorar la calidad de la
ensenanza y la administration de escue-
las, y propiciar una reforma educativa.
Gran parte del plan sera financiado por
el bid y el Banco Mundial.

Crean mercado agricola
El Mercado Centroamericano y Caribeno
de ProductosAgricolas, que comenzaraa
operar en octubre, se prepara a canalizar
transacciones que llegarana unos 2.000
millones de dolares en su fase inicial. El

proposito del mercado es promover el co
mercioentre lospaises de la region, asi
comohacer frente a losproblemas provo-
cados por la escasez y el exceso de pro
duction, particularmente de granos. La
creation del mercadocuenta con el apo
yo del gobiernocanadiense.
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Cambio de fortuna
Japoneses y latinoamericanos invierten papeles
en una reunion sobre comercio e inversion

Por DANIEL DROSDOFF, Tokio te crisis asiatica para describir un momento
en el futuro cercano en que un Japon
resurgente se embareara en una relation
economica mucho mas amplia con America
Latina y el Caribe. Iglesias insto a Japon a
diversificar sus inversiones a sectores mas alia.

de las manufacturas y la infraestructura,
apuntando que otras areas de la economia
de la region constituyen ahora "un enorme
polo de atraccion de capital".

Con vistas a forjar una relation mas vigo-
rosa, lideres del gobierno y el sector privado
japones instaron a los latinoamericanos y
caribenos a seguir profundizando sus refor
mas. Los inversores necesitan uniformidad

puesta rapida y manejo de crisis, dijo
Sakakibara, y sigue de cerca los acuerdos
comerciales subregionales como el Tratado
de Libre Comercio de America del Norte y
el Mercosur,que demandaran ajustes en es
trategias de comercio e inversion.

El secretario de Hacienda y Credito Pu
blicode Mexico, JoseAngelGurria, dijo que
las economias de America Latina son "soli-

das"a pesar de lapresente crisisasiatica. "La
buena politica economica no tiene sustitu-
tos", afirmo. "No tomar las medidas apropia-
das en el momento debido puede aumentar
exponencialmente los costos (de ajuste). La
disciplinafiscal es la regla".

El presidente Fujimori subrayola impor-
tanciade la cooperation economicaentre las
dos regionesdel Patifico y exhorto a Japon a
tomar la iniciativa en el fortalecimiento de

lasrelaciones. Elpresidente Sanguinetti, por
su parte, destaco la necesidad de que gran
des potencias economicas como el Japon to-
men rapidas medidas para resolver sus pro-
blemas financieros, a fin de evitar un

contagio mundial. "No hay nada peor
que una crisis financiera", dijo el jefe
de estado uruguayo. "Las crisisbanca-
rias deben ser resueltas. Son como una
hemorragia. Se debe detener la hemo-
rragia antes que cualquier otra cosa".
Sanguinetti ademas aseguro que los
movimientos hacia la integration en
America Latina y el Caribe se llevan a
cabo en un espfritu de apertura econo
mica mundial y no de proteccionismo
regional. "No consideramos al Mer
cosurcomouna fortaleza", dijo. "Es una
plataforma para la insertion en la eco
nomia mundial".

Ofreciendoelpunto de vistadel sec
tor privado japones, Masayoshi
Morimoto, vicepresidente de la Sony
Corp., opino como muchos de los res-
tantes oradores que "la presencia del
Japon es baja en la region".

AkiraYokoi, vicepresidente ejecuti-
vo de la Toyota Motor Corp., dijo que
le gustaria ver en America Latina y el
Caribe un clima aiin mejor para la in
version, politicas que favorezcan un
crecimiento economicomasrapido, un
comercio mas libre y una gestionpoli
tica mas uniforme.

El ministro de Hacienda colombiano,
Antonio Jose Urdinola, quien presidio la
Asamblea de Gobernadores del bid, recono-
cio lasnecesidadesde losinversores japone
ses, pero advirtio sobre la posibilidad de
perder oportunidades por esperar mucho
demasiado pronto.

"Pienso que lasempresas japonesas node
ben aguardar hasta que tengamos un con-
junto dereglas perfecto ",dijo Urdinola. "Los
invitamos a ayudarnos a formular las reglas
juntos. Ustedes tienen la idoneidady la tec-
nologiapara ayudarnos". J

LA DIFERENCIA QUE PUEDE MARCAR UNA

decada. Hace 10 anos, cuando todo
era "normal" yel mundomirabaalEx-
tremo Oriente y a Japon en particu

lar en busca de liderazgo economico, el pri
mer simposio auspiciado por el bid y el
Export-Import Bank de Japon se dedico a
los enormes esfuerzos realizados por Ame
rica Latina para salir de la recesion y supe-
rar la crisis de la deuda externa.

Pero en junio, cuando se celebro el quin-
to de esos eventos anuales, quedo claro que
los papeles se han invertido. Uno tras otro,
los oradores eneomiaron la presente
estabilidadde AmericaLatinay el cur-
so positivode su economia.

Dirigentes del sectorprivadoy fun
cionarios del Japon, comenzando por
su primer ministro,aplaudieron el exi-
to que tuvoAmericaLatinaen reducir
la inflation a un solo digito. En lugar
de las altas barreras tarifarias de hace
15 anos, los regimenes comerciales de
America Latina y el Caribe figuran
ahora entre los mas abiertos del mun

do. En la mayoria de los paises de la
region el deficit fiscal esta bajo con
trol y, a pesar de la turbulencia que
causa la crisis financiera asiatica, toda-
via estan en condiciones de crecer.

En tiempos normales, la relativa
salud economica de America Latina

seria un iman de inversiones japone-
sas. Pero estos distan de ser tiempos
normales. El Extremo Oriente es aho

ra centra de la incertidumbre financie
ra mundial, aquejado por devalua
tions, recortes de gastos y debacles
financieros. Japon mismo esta en re
cesion e inmerso en una seria crisis

bancaria que exige intervention del
gobierno. Los lideres japoneses dicen
estar estudiando la experiencia de America
Latina y el Caribe en busca de las mejores
estrategias para hacer frente a crisis finan-
cieras, especialmente en el sector bancario.

Entre los oradores en el seminario cele-
bradoen Tokio estuvieron lospresidentesde
Peru y Uruguay, Alberto Fujimori y Julio
Maria Sanguinetti, numerosos ministros y
secretarios de gabinete de Japon, America
Latina y el Caribe y altos ejecutivosdel sec
tor privado japones.

En su mensaje, el presidente del bid, En
rique V. Iglesias, miro masaliade la presen

• En tiempos normales, la relativa
salud economica de America Latina

seria un iman de inversiones

japonesas. Pero estos distan de
ser tiempos normales •
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En Tokio, de izquierda a derecha, los presidentes
Fujimori y Sanguinetti; la embajadora uruguaya en
Japon, Zulma Guelman, y Enrique V. Iglesias.

y estabilidad en el marco regulador y reglas
de juego parejas, subrayaron.

Eisuke Sakakibara, el viceministro de fi-
nanzas para asuntos internacionales del Ja
pon, dijo quesupais ahora "puede aprender
de la experiencia y la sabidurfa de America
Latina". La crisis economica del Extremo
Orientees "el comienzo de una crisis global
del sistema financiera", afirmo. El funcio-
nario nipon expreso ademas preocupacion
por la volatilidad de los flujos de capital.

Japon esta estudiando la experiencia de
America Latina por sus mecanismos de res-
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AMERICA INFORME ESPECIAL
Suplementode la revistade! BancoInteramericano de Desarrollo

os nuevos mapas

de la era digital
Por PAULCONSTANCE

ESDE EL SIGLO XVI, CUANDO LA CORONA ESPANOLA COMEN-

zo a premiar a sus subditos favoritos con inmensos
territorios en el Nuevo Mundo, los conflictos en tor-
no a la propiedad y el uso de la tierra han plagado a

lerica Latina y el Caribe.
Con frecuencia los desacuerdos surgian y se perpetuaban

porfalta de information. ^Cuales eran exactamente los limi-
tesdeun latifundio? <iCuantos indios vivian alia? ^Cuanta agua
contenian sus rios ycapas acuiferas? ^Habia oroo plata bajo
tierra?

Los mapas coloniales, aveces bosquejados con detalles fan-
tasticos, contenian pocas respuestas a tales preguntas. Hasta
este siglo, ni los estudios cartograficos mas precisos podian
revelar si los ocupantes de una parcela en particular tenian

(continua en la pdgina siguiente)
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Con imagenes satelitales se vigila la
salud del ecosistema oceanico.
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(viene de la pdgina anterior)
titulo legal de propiedad, si habian pagado
sus impuestos o si estaban talando arboles.
Obtener ese tipo de informationsiempreha
requerido trabajos in situ: mediciones para
verificar lindes, tediosas busquedasde regis-
tros oficiales o costosasinspecciones.

Estos obstaeulos, que ciertamente no son
particulares a la region, han entorpecido el
diseno de planesracionales para el desarro
llo de tierras urbanasy rurales. En ausencia
de unaplanificacion basada en information
precisa, han aparecidobarriadas improvisa-
das en torno a lasciudades, y grandesexten-
sionesde bosquesy pastoshan sidodanadas
debido a practicasagricolas inadecuadas.

Tales derroches persisten a pesar de que
nuestroconocimiento de la tierrase enrique-
ce cada dia mas. Buena parte de la nueva
information esta basadaen imagenestoma-
das por satelitesy que hasta hace poco esta
ba limitada al uso militar o era tan costosa
que solo estabaalalcance de gobiernos yem
presasricas. Tras la Guerra Fria, muchosgo
biernos han privatizado sus servicios de
imagenes satelitales y las empresas que han
surgido de ese proceso inundan el mercado
con imagenes actualizadas de virtualmente
cadarincondel planeta,a preciosaccesibles.
Muchos de esossatelites estanequipados con
detectores que pueden registrar luz en mas
de un espectro, unasensibilidad que revela
una sorprendente cantidad de information
sobre la superficie de la tierra y las capas
subterraneas.
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Otro legado inesperado de la Guerra Fria
es el Sistema de Posicionamiento Global
(gps), una red de satelitesconstruidospor los
Estados Unidos para proporcionar coorde-
nadas de navegacion asusmisiles. Desdeque
se autorizo su uso comercial a comienzos de

esta decada, el gps ha permitido a agrimen-
soresy excursionistas determinar su position
en cualquier lugar del planeta con una
aproximacion de un metro maso menos, em-
pleando un receptor del tamano de un tele-
fono. El gps ha permitido la production de
mapas muy precisos a un costo muy bajo,
facilitando a los gobiernos municipales mas
modestos convertir sus pianos de papel en
mapas digitales que indican laubicacion pre
cisa de cada semaforo, poste de alumbrado
y alcantarilla en una ciudad.

Finalmente, los mapas digitales de bajo
costo han aumentado la utilidad de los siste-
masde informationgeografica (sig), progra
mas de software que pueden vincular
information de diferentes fuentes a puntos
en un mapa computarizado.

El tipicosig urbano permite observaruna
foto aerea de cada edificio en una ciudad con
solo pedirla por numero de loteen un mapa
digital. El numerode lotepuede tambienser
vinculado a bancos de datos de censos, catas-
tros, tasaciones impositivas, informes de tra-
fico o registros de denuncias de delitos. Con
tal information, lasautoridades municipales
pueden tomar decisiones bien fundamenta-
dassobresidebenaumentarlapresencia po
licial en ciertas zonas, expandirlos servicios
de trenes subterraneos, o autorizar la cons
truction de nuevas clmicas, escuelas u hote-
les,por mencionar solo algunos ejemplos.

En un entorno rural, el software sig pue
de convertir un mapa comiin en un tesoro
de informacion: propiedad legal de parce-
las, sugeologia, vegetation yfuentes de agua
o el tipo de agriculturapara lasque son usa-
das. En paises industrializados, los sig rura
les se usan para lo que se conoce como
"agricultura de precision". Datos sobre el
tipo de suelo y contenido de humedad de un
terreno dado son combinados con informa
tion sobre requisitos para ciertos cultivos y
condiciones meteorologicas actualizadas. Los
mapas resultantes muestran al agricultor
donde plantar semillas con mayor o menor
densidad, o donde mejor utilizar irrigation,
pesticidas y fertilizantes durante todala tem-
poradade production. Maquinaria agricola
y aviones equipados con terminales de sig
puedenusaresos mapas digitales pararociar
pesticidas y fertilizantes en cantidades pre-
cisas, solo donde es necesario. El resultado
es un mayor rendimiento por hectareay un
menor desperdicio de recursos.

Empresas mineras y petroleras han em-
pleado imagenes obtenidas porsatelite y los
sig desde hace muchos anos en America La
tina. Mas recientemente, firmas de sectores
como la agricultura, la silvicultura, las tele-
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Tras una vida labrando la tierra, un
agricultor peruano del departamento
de Ancash (der.) pone sus huellas
dactilares en documentos para obtener
titulo de su parcela.

comunicacionesy el transporte han adopta-
do estos sistemas para aumentar su eficien-
cia y productividad.

En el sector publico, las tecnologias de
sig recien estan comenzando a tener un im-

pacto. "Hace cinco anos, estas herramientas
eran demasiado costosas como para que la
mayoria de los gobiernos las usara en gran
escala", dice Kevin Barthel, un especialista
del bid que ha ayudado a disenar numerosos
proyectos delBanco queusan sig. "Pero gra-
cias a la creciente competencia y a la caida
de los precios de computadoras y de tecno
logias gps, los sig son ahora lo bastante efec-
tivos en terminos de costo como paraque la
mayoria de los gobiernos puedaaplicarlos a
problemas concretos". Las paginas que si-
guen muestran como se usan en la actuali-
dad las imagenes obtenidas por satelite y
tecnologia sigpara responder preguntas so
bre la tierray la genteque la explota.

±A Para obtener mas informacion busque
"SIG" en el web del Banco, www.iadb.org.



&Quien es
el chierio?
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE MILLONES DE

personas carecen de titulo legal de la tierra
que ocupan o cultivan. No pueden usar su
propiedad como garantfa para obtener cre
dito o solicitar servicios piiblicos y conse-
cuentemente tienen pocos incentivos para
cuidar de la tierra o hacer mejoras a la pro
piedad. Por su parte, los gobiernos locales
no pueden cobrar impuestos a propietarios
no registrados, lo cual limita su capacidad
para proveer servicios.

Para ayudar a poner fin a ese circulo vi-
cioso, Colombia, Peru, Guyana, Belice,Bra-
sil, Repfiblica Dominicana y Guatemala
estan usando fondos del bidpara regularizar
a situation legal de millones de parcelas y

crear catastros modernos.

En Peru, por ejemplo, el Ministerio de
Agricultura usa fondos del bid para un pro
grama que creara registrosde propiedad pre-
cisosy actualizados para unos seis millones
de propietarios rurales. Equipado con foto-
grafias aereas, personal del programa de
tftulacion del ministeriorecorre el pais para
visitar propiedades. Verifican los lindes de
las parcelas caminando por su perimetro y
recaban testimoniosde vecinospara certifi-
car la propiedad.

Lasdimensionesdel lotey la informacion
sobre el propietario son incorporadas a un

banco de datos sigyvin-
culadasa versionesdigi-
talizadas de los mapas
aereos. Los propietarios
reciben certificados ca-

tastrales precisos y titu-
los de la tierra. Si tienen

dudas pueden visitar las
oficinas del registro pu
blico, ver una imagen
digital de su parcela y
obtener copias impresas
de los registros.

En Rio de Janeiro se
emplea tecnologiasimi
lar para hacer mapas de
toda el area metropolita-
na, incluyendo docenas
de favelas de las que
nunca se han trazado

mapas precisos. Cuando
concluya, este proyecto
financiado por el bidha-
bra combinado fotos ae

reas con mapasdigitales
detallados correspon-
dientes a 600 kilometres

cuadrados de tierras

municipales. Las calles recibiran nombre y
las casasnumero para poder escriturarlas.
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tQue hay
bajo tierra?
LA SUPERFICIE DE LA TIERRA ESTA LLENA DE IN-

dicios de donde hay depositos de petroleo o
minerales. Ciertas formaciones rocosas su-

gierenlapresenciade minerales valiosos. Los
pliegues, quebradas y fracturas a lo largo de
las placas tectonicas son a menudo buenos
sitios para perforar en busca de petroleo.

Pocas de esas caracteristicas son visibles.

Si un geologopudiera observar desde el es-
pacio la zona de Carrera Pinto, una locali-
dad chilena rica en minerales, veria el
monotonopaisajegrisaceoreproducido arri
ba a la izquierda. A diferencia de los seres
humanos, el satelite estadounidense Landsat
que registroestas imagenesen 1985tambien
percibe luz en las bandas infrarrojas del es-
pectro. Esas bandas detectan diferencias en
la forma en que la luz es reflejada por los
pastizales, bosquesydiferentes tiposde suelo
y rocas. Asignando un color (verde en este
caso)a la portion de la banda infrarroja que
detecta vegetation, especialistas en proce-
samiento de imagenes de la Earth Satellite
Corp. produjeron la imagendel medio.Asig
nando colores contrastantes a la luzrefleja
da por diferentes tipos de rocas,produjeron
la tercera imagen, que enfatiza diferencias
en las formaciones rocosas.

Si el geologo sabe que un punto que apa-
rece como rosa brillante en el mapa es un
yacimientode cobre, puede buscar otros lu-
gares de ese color y explorarlos.



£D6nde estan
las fallas?
EL CRECIENTE COMERCIO ENTRE ARGENTINA Y

Chile abruma al principal caminoentre am-
bospaises, una ruta que atraviesa el Pasodel
Cristo Redentor (arriba). Como parte de un
proyecto financiado por el bid para estudiar
la factibilidad de mejorar y pavimentar pa-
sos en otros 11 puntos de la frontera, los in-
genieros necesitaban una imagen detallada
de lascaracterfsticas geologicas de la region.
Tomar fotos aereas de toda esa area hubiera
sido prohibitivamente costoso. Berger
Group, una firma estadounidense de inge-
nieria, adquirio imagenes tomadas por el
Landsatprocesadascon "coloresfalsos" que
revelantiposde vegetation, vertientes yotras
caracterfsticas utiles para identificar ubica-
ciones optimas para caminosy para evaluar
el impacto ambiental.

La capacidad de enfatizar contrastes en
las formaciones rocosas hacen a las image
nestomadas por satelitemuyutiles tambien
paralaexploration petrolera. Vista desdeel
aire, la portion de junglacolombiana foto-
grafiada a la derecha pareceria una bruma
verdeazul. Tras ser procesada, esta imagen
infrarroja ve a traves de la bruma y destaca
una variedad de caracterfsticas geologicas
que los cientfficos pueden rotular como fa-
lias opliegues enlacorteza terrestre, carac
terfsticas que a menudo indican lapresencia
de depositos de petroleo.

PASO DEL CRISTO REDENTOR ,ARGENTINA
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SANTA ROSA DEL PALMAR, BOLIVIA
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iQuien esta talando arboles?
CASI TODOS LOS PAISES DE LA REGION TIENEN

leyes que prohfben la tala o quema de bos-
ques sin permiso. Pero las autoridades que
deben hacer cumplir esas leyes han estado
siempre limitadas por la dificultad de vigilar
inmensos territorios.

Las imagenes infrarrojas obtenidas por
satelite pueden ser procesadas para detec-
tar diferencias en la luz reflejada por bos-
ques saludables o degradados, areas despe-
jadasy otrostiposde vegetation. Eso lashace
un instrument/a ideal para rastrear cambios
causados por la tala y otros usos de la tierra.

La imagende arriba, tomada por Landsat
sobre la localidad boliviana de Santa Rosa

del Palmar en 1994,fue procesada para des-
tacarareasboscosas (enverde oscuro)yareas
que habian sido taladas y convertidas a dis
tintos tipos de explotacion agricola(rosadoy
verde claro). Segiin ingenieros de Aeroterra
S.A., una firmaargentinaque analizo la ima
gen para un cliente, son visibles en relativa
proximidad tres distintos tipos de uso de la
tierra. Las parcelas grandes, rectangulares,
en la esquina inferior derecha pertenecen a
una comunidad menonita que practica la
agricultura intensivay mecanizada. La ma-
triz de desmontes redondeados, de color ver
de claro, en la esquina superior izquierda es
probablementeel resultadode un programa

L6

de desarrollo planeado de tierras que esta-
blecio asentamientos a intervalos de cinco
kilometres. La matriz mas desordenada de

pequenas parcelas en la esquina inferior iz
quierda indica un asentamiento espontaneo
mas antiguo, de explotacion mixta.

La imagen de la derecha es una vista de
1991del embalse del complejo hidroelectri-
co Salto del Guaira, en la frontera entre Bra-
sil y Paraguay. La foto muestra que los
bosques (en marron) han sido talados hasta
el borde del agua en muchos lugares, pese a
que las regulaciones exigen una ancha fran-
ja boscosa en torno a la represa. Sin esa de-
fensa, el embalse corre riesgode llenarse de
lodo formado por la tierra arada en campos
circundantes,poniendo en peligrola opera
tion de la planta hidroelectrica.

Combinandoimagenes comoestascon un
sic que incluya las regulaciones para el uso
de la tierrae informacion sobrepropietarios,
las autoridades tienen mucha mas posibili-
dad de detectar y detener el uso indebido
de la tierra. Aunque las imagenes actualiza
das tomadas por Landsat costaban cerca de
5.000 dolares cada una, sin incluir el costo
de procesarlas, se espera que el precio baje
a menos de 500 dolares hacia fines de 1999,
cuando entre en servicio el mas reciente de
los satelites Landsat.
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lHay peligro?
AUNQUE LOS EFECTOS DEL PODER DESTRUCTIVE

de El Nino podfanverse a lo largode la cos-
ta peruana en febrero, a las autoridades del
Institute National de Defensa Civil del Peru

les resultaba casi imposible determinar la
magnitud de las inundaciones. El bid pro-
puso un proyecto para verificar si podian
usarsepara ese proposito imagenestomadas
por satelite y metodos de sig. Lafirma con-
sultoracanadiensepci-ceomatics produjo los
mapas reproducidos arriba superponiendo
imagenes tomadas por dos satelites: el
Landsat, de Estados Undios, y el radarsat,

de Canada. Este ultimo esta equipado con
un radar de apertura sintetica que puede
"ver" a traves de una gruesa capa de nubes,
una capacidad tecnica crucial dado que la
mayor parte del Peru estuvo con cielos cu-
biertos durante las inundaciones. En la ima

gen resultante (arriba a la izquierda), las
aguas crecidas que rodean a la ciudad de
Tumbes, cerca de la frontera con el Ecua
dor, son visibles como areas oscuras mien
tras se aproximan a
su punto mas alto el
10 de febrero. La se

gundaimagen,toma-
da el 6 de n

muestra camt
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los bordes de planicies anegadas, tras el re-
troceso de las aguas. Los expertos en proce-
samientode imagenesprodujeron mapasque
muestran la extension exacta de los dafios y
que caminos, puentes, gasoductos y vecin-
darios podrian correr peligro en el futuro.

En Guatemala, los deslizamientos de tie
rra presentan una amenaza constante. Cuan
do el gobierno lanzo un programa financia-
do por el bid para proporcionar prestamos

de bajo costo para
viviendas en Ciu

dad de Guatema
la, las autoridades
municipales que-
rian asegurarsede
no pagar para

construir vivien

das en laderas con
alto peligro de su-
frir un desliza-

miento. Mediante
un sig que combi-
na imagenesdeta-
lladas obtenidas
por satelite con
datos sobre uso

para viviendas,
geologia del lecho

rocoso y zonas que fueron danadas por
deslizamientos en 1976, consultores de ISL
Inc., de Maryland, pudieron producir rapi-
damente el mapa que aparece a la izquier
da. Las areas sombreadas en rojo, conside-
radas en grave riesgo de deslizamientos,
fueron excluidas de futuros desarrollos. J
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Mejores caminos permiten a los agri
cultures llevar su maiz al mercado.
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DARIEN, PANAMA-1997

Mar Caribe

tComodebe
usarse la tierra?

%
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COMO PARTE DE UN PROYECTO FINANCIADO POR

el bidparapromover laconservation ydesa
rrollar la economia de la provinciapaname-
5a del Darien, fue necesario evaluar las ten-
dencias en el uso de la tierra en la region.
Trasconsiderarvariasopciones,losencarga-
dos del proyecto llegaron a la conclusion de
que la forma mas precisade hacerlo seriaad-
quirir imagenes multiespectrales del area to
madaspor el satelite Landsaten 1980, 1987
y 1997, y buscar en ellasevidencias de cam
bios.La imagen inferior muestra la situation
en 1980; lasareas que ya estaban bajo algun
tipo de explotacion agricola aparecen colo-
readas en verde amarillento.

La imagen a la izquierda combina datos
obtenidos por satelite en 1997con informa
cion sobre suelos, lluvias y declivespara de-
terminar la factibilidad de los presentes
modelos de uso de tierras. Las areas sobre-
explotadas aparecen en rojo, las tierras algo
menos explotadas en naranja y las subuti-
lizadas en azul. Los encargados del progra
ma usan estos datos para desarrollar un plan
que preserve el singular ecosistema de la
zonay permita su desarrollosostenible.
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El euro y
America Latina
La nueva moneda simplificara las transacciones
Por DANIEL DROSDOFF

LA NUEVA UNIDAD MONETARIA DE EUROPA

ya es un hecho. La cuestion para
America Latina es que impacto
tendra el euro en esta region.

No hayque esperar grandes efec-
tos economicos, al menos en el cor-
to plazo, asegura Charles O.
Sethness, gerente del Departa- *
mento de Finanzas del bid.

Sethness cree que el efecto in-
mediato sera probablemente
menor y limitado mayormente i
facilitar mucho mas las transaccio

nes de divisas. Conel euro,un paisdado
no necesitara efectuar muchas operaciones
de cambioy de cobertura de riesgocomoera
el caso cuando se hacfan transacciones en

multiples monedas nacionales.

Pero en el futuro, algunospaises de Ame
rica Latina y el Caribe podrian hallar a las
operaciones financieras en el mercado del
euro tan atractivas y facilmente accesibles
como las que suelen realizar en los merca

dos del dolary el yen, cree Sethness.
El mercado del euro podria re-

sultar mas grande y mas lfquido
que los actuales mercados de
monedaseuropeas, inclusocon

| bonosde rendimiento altoy ca-

• £frial sera el
impacto en las
exportaciones y
mercados financieros de

la region? •
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lificacion baja, agrega.
Al mismo tiempo, las exportaciones eu

ropeas podrian ganar competitividad en los
mercados mundiaies debido a menores cos

tos de transaction y cambiarios. Asimismo,
mas exportacioneslatinoamericanas podrian
eventualmente ser cotizadas en euros y no
en dolares, anade.

Europa esel segundosocio comercial mas
importante de America Latina, con exporta
ciones anuales por unos 30.000 millones de
dolares e importaciones del orden de los
40.000 millones de dolares. Las inversiones

europeas en America Latina constituyen casi
23por ciento de toda la inversionforanea en
la region.

En un reciente estudio sobre el impacto
del euro, el Sistema Economico Latinoame-
ricano (sela) determino que la nueva mone
da no necesariamente traera mas estabilidad
a los mercados financieros del mundo. "Es
importante que los paises en desarrollo se
mantengan alerta en el manejode sus reser-

vas y politicas monetarias", dice el estudio
del sela.

Poco despues de su adoption el 1
I de enero de 1999, el euro sera la deno

mination de 30 a 35por cientode todos
los creditos pendientes de pago en el

mundo y reemplazara al marco aleman
comolasegundamonedamasusadaen tran
sacciones comerciales mundiaies, despues
del dolar, agregael documento del sela.

Con respecto a las tasasde interes sobre
la deuda externa de America Latina, el sela
sostiene que laintroductiondeleuronoafec-
tara a los paisescon tasasde interes vincula-
das al Libor dolar (el tipo de interes inter-
bancario ofrecido en Londres para coloca-
ciones en dolares estadounidenses, un pun-
to de referenda mundial para mercados de
credito).

Los mercados de capitaleuropeos crece-
ran significativamente con el euro yalcanza-
ran mas importancia en la financiacion del
crecimiento de empresas, adquiriendo un
papel similaral de los mercadosde los Esta
dos Unidos, agrega el sela. "Los mercados
del eurobono y de valoresde Europa podran
rivalizar con los de Estados Unidos, redu-
ciendo loscostosde capitaly aumentando la
eficiencia de las colocaciones".

Tras la introduction del euro, el bid y el
gobierno de Francia auspiciaran el 16 de
marzo una conferencia de alto nivel sobre el
impacto international de la nueva moneda,
durante la Asamblea Anual del Banco que
se celebrara el ano proximoen Paris.

Entretanto,en la reunionde lospaises del
Mercosurcelebrada en Argentina, el presi
dente Carlos Menem formulo un llamado a
crear una moneda comiin entre los cuatro
miembros del pacto. Menem predijo que
lograrla union monetariallevara a lospaises
del Mercosur mucho menos que el medio
siglo que demoro concretarlaen Europa.
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EL BANCO EN ACCION

Puertas con

'sello verde'
Fabrica de Costa Rica logra
lucrary proteger la selva tropical
Por DAVID EINHORN, San Jose de Costa Rica

POR ANOS, LA EXPLOTACION COMERCIAL

sostenible de los bosques ha sido
vista como el non plus ultra de los
programas de desarrollo ambiental.

Rara vez ha estado la realidad tan cerca de

llegar a ese ideal como en el caso de la em-
presa costarricense Portico S.A.

Desde sus comienzoscomo un taller que
producfapara el mercado local,esta innova-
dora fabrica de puertas de madera se ha
transformado en un gigante exportador con
700 empleados y ventas anuales por 20 mi
llones de dolares. Y lo ha logrado al mismo
tiempo que se convirtio en una de las pri-
merasempresas que trabaja con maderas tro-
picales en ganar un "sello
verde", una certification inde-
pendiente de las tecnicas am-
bientalmente responsables
mediante las cuales se explota
la selva.

La historia de Portico co-

menzo en 1983 cuando su ac

tual titular, Leopoldo Torres
Barrera, y varios socios compra-
ron una pequena fabrica de
puertas con vistas a exportar
productos de alta calidad a los Estados Uni
dos. Mediante un programa de promotion
de la Agencia para el Desarrollo Internatio
naldel gobiernoestadounidense, Torresy sus
socios visitaron numerosas ferias comercia

lesen EstadosUnidospara familiarizarse con
especificaciones y estilos de ese mercado.

"Esos viajes nos mostraron que nuestro
producto no era apropiado para Estados
Unidos", recuerda Torres durante una entre-
vista en su planta de San Jose. De manera
que lo primero que hizo Portico fue modifi-
car todo su proceso de production para sa-
tisfacer las normas de calidad y requisitos
vigentes en Estados Unidos. "Nos llevoanos
de esfuerzospoder competir a nivelinterna
tional, encontrar nuestro nicho en el merca
do, cultivar relaciones con las grandes
cadenas de ventas, tratar de entender sus
necesidades", agrega. "Esto va mucho mas
aliade vender productos".

Losprimeros anos fueron especialmente
dificiles porque Portico apuntoal segmento

masalto del mercado, fabricandopuertas de
madera macizaycompletamente terminadas
con carapa, un arbol de la familia de la cao-
ba. Las puertas, disponibles en docenas de
estilos, con ventanas de vidrio biselado, son
cuidadosamente elaboradasy se comerciali-
zan con 10 anos de garantfa. La continua
preocupacionde Porticopor la calidadeven-
tualmente le gano la lealtad de grandes mi-
noristas de Estados Unidos como Home

Depot y Lowe's y un numero de distribuido-
res. En la actualidad, bajo la marea de su
subsidiariaRoyal MahoganyProducts, la em-
presa costarricense vende unas 80.000 puer
tas por ano y suministra un importante
porcentaje de todas las puertas de caoba
maciza vendidas en los Estados Unidos.

El exito de Portico es aiin

mas notable dado su compro
mise con la explotacion fores
tal sostenible. En sus primeros
dias, compraba troncos a ha-
cheros independientes en el
mercado abierto. Pero a medi

da que los recursos forestales
de Costa Ricaibandisminuyen-
do, hacia mediados de los anos
ochenta, la empresa decidio
comenzar a adquirir tierras e

implementar un programa de administration
forestal basado en la tala selectiva, la rege
neration natural, el rendimiento sostenible
y la conservation de la floray de la fauna.

En 1993, Portico figure entre un pufiado
de empresas dedicadas a productos de ma
dera tropical que se sometieron voluntaria-
mente a una certiflcacion independiente de
la sustentabilidadde sus operaciones fores-
tales. Ese principio implica extraer madera
de la selvade tal maneraque se asegureque
el bosque se pueda regenerar sin plantar
nuevosarboles. Secortan losejemplaresmas
grandesy masviejos de formaque no danen
a otros arbolesal caery se retiran lostroncos
cuidando que los tractores hagan el menor
dano posiblea la vegetation.

Portico contrato a la Scientific Certi

fication Systems (scs), una firma indepen
diente de inspection ambientalcon sede en
Oakland, California, para que realizara una
completa auditoria de lasoperaciones de ta-
lado en sus 6.000 hectareas de bosques. La

U Lo vemos

como una

inversion a

futuro.))
Leopoldo Torres, presidente
de Portico, al justificar el
costo adicional de la

certiflcacion ambiental.
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scs esta acreditada para llevar a cabo tales
inspecciones por el Forest Stewardship
Council, una organizationinternational for-
madapor destacadas organizaciones ambien-
tales y representantes de la industria
maderera para promover el uso sostenible
de losbosques.Suscriteriospara otorgaruna
certification, que miden tanto el impacto
ambiental de una explotacion forestal como
los beneficios que rinde a la comunidad lo
cal, son consideradosextremadamente rigu-
rosos y se han ganadoel aval de lasprincipa-



les organizaciones ambientales del mundo.
En 1993 Portico invirtio unos 60.000 do

lares para traer inspectores de scs a Costa
Rica, ydesde entonces hapagado anualmen-
te por las visitas de seguimiento necesarias
para mantener su certification. "Lo vemos
como una inversion en el futuro", dice To
rres sobre los costos de certification. Porti
co fue tambien la primera companfa en
recibir un premio de la Tropical Forest
Foundation, una institution que promueve
la talade bajoimpacto ambiental.

PRODUCIR Y PROTEGER: gracias a su
meticulosa artesania y su escrupuloso
manejo de los bosques, Portico ha
cosechado elogios entre gente de
negocios y ambientalistas.

Aunque Portico ha recibido elogios por
suspracticas ambientales, Torres se apresu-
raa sefialar que lacertification nole hadado
aun a la companfa una ventaja comercial
apreciablesobrecompetidoresque no estan
certificados. "Yo no creo que alguien vayaa
comprar unapuertaque nolegusteo noeste
bien hecha simplemente porque tiene un
sello verde. Los mayoristas y consumidores
estan mas interesados en el disefio, el pre-
cio, lacalidad y el servicio. Afinde cuentas,
puede ser que lacertification ambiental in
cline la balanzaen algunos casos", dice.

Para reducir su demanda de carapa, hace
cinco anos Portico comenzo a producir puer
tas enchapadas, un proceso que permite
aprovechar mas eficientemente la madera.
Aunque la production y las ventas cayeron
mientrasse incorporabalanuevatecnologfa,
Portico ya remonto la cuesta.

Con el fin de reducir su dependencia de
proveedores externos de madera, Portico ha
continuado comprando tierras. En 1995, la
empresa amplio sus propiedades usando un
prestamo de 200.000 dolares de unaorgani
zation ahora conocida como la Corporation
FinancieraAmbiental (cfa), un fondode ca
pital de riesgo que invierte exclusivamente
en pequefias empresas ambientales centro-
americanas. Administrada por el Environ
mental EnterpriseAssistance Fund,unaONG
de Washington, la cfa ha recibido 4,85 mi
llones de dolares en financiamiento del Fon
do Multilateral de Inversiones del bid.

Hace poco Portico anuncio un empren-
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dimiento conjunto con la multinational ca-
nadiense Premdor, uno de los mayores fa-
bricantesmundiaies de puertas.Este negocio
lepermitira a Portico ampliar sus propieda
des de bosques y vender a traves de la red
mundial de distribution de Premdor.

"Hace diez anos el tenia era si los bos
ques podfan ser administrados sostenible-
mente", recuerdaTorres. "^Generaria divi-
dendos el flujo de caja? ^Serfa tecnica y
financieramente viable? Hoysomos viables
en todos esos sentidos". A
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Mitos sobre los

microempresarios
Por PETER BATE

<iSON POBRES TODOS LOS MICROEMPRESARIOS?
,iEs la falta de accesoal credito la mayorba-
rrera que enfrentan? Esaspreguntas y otras

similares acercade laspre-
sunciones mas habituales

sobre las microfinanzas

fueron examinadas por
la economista noruega
Hege Gulli en su traba

jo "Microfinanzas and Po
breza: Cuestionando Creencias Comunes",
que sera publicado en noviembre.

Gulli, que emprendio esta tarea siendo
consultora de la Unidad de Microempresa
del bid,mencionaque losorganismos de de
sarrollosuelen considerar al apoyoa institu-

iQue tan
pobres son
realmente?
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ciones microfinancieras (imfs) como un me-
todo comprobado para reducir la pobreza.
Aunquehaymuchode verdaden esanotion,
los hechos no siempre corroboran los fun-
damentos que apuntalan esos supuestos.

Lapresentation del estudioen el bid,rea-
lizada en septiembre, se adelanto por muy
poco a la publication de un informe de la
onu que planteo similares observaciones
acerca de la eficacia del microcredito como
herramienta para combatir la pobreza.

"El microfinancimiento deberia ser visto
comolaprovision de servicios financieros en
pequefiaescalapara negocios y hogaresque
tradicionalmente han estado fuera del siste
ma financiero, en vez de la vision mas limi-
tadade lasmicrofinanzas comoservicios para
propietariospobres de microempresas", sos-

BIDAMERICA, Septiembre-Octubre 1998

IDEARIO

Las microempresas incluyen desde peque-
hos negocios con un punado de empleados
(izq) a artesanos independientes (arriba).

tiene Gulli en su trabajo.
Tomemos,por ejemplo, la idea de que los

microempresarios son pobres y necesitan
ayuda. Un reciente estudio del bid sobre el
perfil de pobreza de gente que trabaja en
microempresas urbanas en seis paises de
America Latina indica que no todos los
microempresarios viven al borde de la po
breza. De hecho, una muestra de pequenas
empresas incluira una variedad de firmas,
desde lasque recurren a tacticas de supervi-
venciaa las que emprenden actividades em-
presarias sumamente sofisticadas, afirma
Gulli. Esa evidencia indicaria que los pro
gramas de desarrollo de microempresas ur
banas necesitan hacer un esfuerzo especial
para llegar a los pobres. Al mismo tiempo,
las microempresas son negocios dinamicos
con un gran potential de crecimiento.

Otros estudios ponen en duda la notion
de que el mayorobstaculo que enfrentan las
microempresas sea la falta de acceso al cre
dito. Aunque frecuentemente es una impor
tante barrera, no siempre es la principal
preocupacion que citan los propios micro
empresarios. Esos estudios sugieren que a
menudo hayuna demanda mucho mayorde
otros servicios financieros, como servicios de
deposito para proteger ahorros.

(jY que hay de las tasas de interes que
cobran las microfinancieras, a las que algu-
nos criticos juzgan demasiado altas como
para que lasmicroempresas puedan prospe-
rar y crecer? Gulli encontro en algunos es
tudios que elcostode financiacion constituye
una portion insignificante de loscostostota-
les del mieroempresario, aun en el caso de
prestamos usuarios. ^La razon? Los peque-
nos empresarios suelen evitar endeudarse
demasiado.

L—T Elestudio deGulli estara disponible en
el sitioweb http://www.iadb.org/sds/mic.



CIFRAS QUE HABLAN

Repentino auge de
mujeres en el poder
America Latina alcanza la mayor proporcion de legisladoras del mundo
Por PAUL CONSTANCE

CUANDO DE AUMENTAR EL NUMERO DE

mujeres en la funcion publica se
trata, los cambios suelen suceder a
paso de hombre. Apesar de decadas

de bregar por la igualdad, las mujeres ocu-
pan solo 12,9por ciento de las bancasen las
camaras de representantes de loscongresos
y parlamentos del mundo. Esa portion re-
presenta un modesto incremento sobre el 8,1
por ciento en 1965.

Hasta hace poco, las naciones latinoame-
ricanas y caribenas no se escapaban de esa
mediamundial. En mayo de 1997 lasmuje
res tenian apenas algo masque 10por cien
to de lasbancasen lascamaras de diputados
de la region. E incluso esa estadistica estaba
"inflada" por la influencia de la Argentina,
donde una leyde cupo femenino promulga-
da en 1991 llevo a lasargentinas a conquis-
tar 28 por ciento de las bancas de la camara
baja del Congreso. En el Senado, donde no
se aplica esa ley, solo tres por ciento de las
bancascorrespondena mujeres.

Sin embargo, en los liltimos 18 meses, la
actitud de los votantes sobre la representa
tion femenina ha cambiado de una manera
imprevista. En nuevepaises de la regiondon
de se celebraron elecciones parlamentarias
durante ese lapso, la proporcionde mujeres
en lascamaras bajasy legislatures unicame-
rales haaumentado casi 50porciento.

Segiin la Union Interparlamentaria, que
recopila estadfsticas sobre legisladoras, este
salto sin precedentes ha elevado el prome
dio regionalpara AmericaLatinay el Caribe
a 15,4por ciento, un nivelsolosuperado por
un punado de paises individuales y que so-
brepasa al promedio mundial por dos pun-
tos porcentuales. En los senados, el
promedio regional esta en 14,1 por ciento,
contra 10,4por ciento a nivel mundial.

El efecto ha sidotan repentino que pare-
ceria que todos loscambios que sucedieron
a nivel global durante las ultimas tres deca
das se produjeron de golpe en un solociclo
electoral en America Latina.

,jQue hay detras de ese cambio? Segiin
MarkJones,politologo de la Universidad de
Michigan, las leyesde cupos son el principal
factor. Aunqueno le faltan detractores, la ley
argentinade 1991 puso el tenia de la repre
sentation femenina en el centro del debate

politico. "La gente comenzo a preguntarse
si la representation femenina le importaba
mas a los argentinos que a otros. Tuvo un
impactonotable y, junto a las leyes de cupos
de pafses europeos, propuso un modelo".

Desde fines de 1997, Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Ecuador, Peru, Panama, la Repiiblica
Dominieana y Venezuela se sumaron a la
Argentina al aprobar legislaciones que exi-
gen a lospartidos politicos que reserven un
porcentaje de lospuestos en sus listasde can
didates a las mujeres. Los cuposvarfan des
de el 40 por ciento en Costa Rica al 20 por
ciento en Ecuador, y hay diferencias consi
derables entre las leyesque hacen a algunas
mas eficaces que otras, apunta Jones.

Aseptiembre de 1998, no todos los pai
ses que aprobaron leyes de cupo femenino
habfancelebradoelecciones, pero en loscua-
tro que si fueron a las urnas, los resultados
fueron sorprendentes. Ecuador, donde la
proporcion de mujeres en su congreso
unicameralsaltode cuatro a 17,4por ciento,
mostro el mayor avance. En la Repiiblica
Dominieana subio de 12 a 16,1 por ciento,
en Costa Rica de 16 a 19,3 por ciento y en
Bolivia de siete a 10 por ciento. En Mexico,
donde no hayleyde cupo femenino pero los
principalespartidos voluntariamente se fija-
ron cuotas para candidatas antes de los lilti
mos comicios, paso de 14 a 17,4por ciento.

Laproportion de legisladoras tambien ha
aumentado en otros paises de la region que
no tienen cupos femeninos. En Bahamas
subiode ocho a 15por cientoy en Chileau-
mentode sietea 10,8porciento. (Al momen
to de escribirse esta nota no habia datos
especificos sobre laseleccionesen Brasil, Co
lombia, Guyanay Paraguay)

Aunque esimposible saber aciencia cierta
las razones de esos resultados en paises sin
leyesde cupos, la jefa de la Division de Pro-
gramasSociales del bid, MayraBuvinic, nota
un efecto de "imitation". Los exitos alcanza-
dospor lasmujeresen pafses concuposayu-
daa eliminar los estereotipos ya cambiar los
prejuiciospopularessobre el papel que pue
de desempenarlamujer, dice."Ayuda a rom
per la regla tacita de que las mujeres no
deberfan estar en el poder".

Buvinic sostieneque lacreciente presen-
cia femeninaen los gobiernos es auspiciosa
para el progreso democratico. "Esto mues-
tra que no hayuna escasez de mujerescalifi-
cadas que pueden hacer un aporte. Supre-
sencia ayudara a asegurar que los politicos
tomen en cuenta las inquietudes de las mu
jeres, asi como a consolidar la democracia".

==/La Union Interparlamentaria tiene ensu
pagina de Internet (www.ipu.org) estadfsti
cas sobre representation femenina.

30 El nuevo panorama parlamentario
Barras rojas indican cambios en elecciones recientes
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Fuente. Union Interjiarlamentaria, BIDy Mark Jones.
"Almomento ale escribirse esta nota nosedisjxmia deresultados porgenero para elecciones recientes enGuyana (12/97
Colombia (3/98), Brasil (10/98) y Paraguay (5/98).
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EXPRESIONES

Visiones ceramicas
Imagenes que relatan una historia milenaria
Por ROGER HAMILTON

LOS SIMPLES MOTIVOS QUE DECORAN UNA

vasija de arcilla precolombina pueden
ser mas que un lindodisefio. Pueden
ser reflejode visiones provocadas por

de drogasalucinogenas y una ventana a anti-
guas culturas y religiones. Incluso podrian
servir de evidencia para modernas teorias
sobre como funciona el cerebro humano.

Estas fueron algunas de las intrigantes
propuestas planteadas enuna charla presen-
tada en julio bajo el inocente tftulo de "La
iconografia de ceramicas pintadas arqueolo-
gicas del norte andino de Colombia" por el
arqueologo colombiano Felipe Cardenas
Arroyo en la sede del bid.

Especialista en mortification, Cardenas
ha encabezadoexpediciones en Colombiay
Ecuador. Su exposition fue colofon de una
beca de cuatro anos, financiada en parte por
el bid, en el Centra de Estudios Avanzados
de Artes Visuales de la Galerfa Nacional de
Arte en Washington.

El analisis de objetos y restos humanos
encontradosen antiguas tumbas, algunas de
ellasde unos 25 metros de profundidad, do-
cumenta el uso generalizado de drogas en
las sociedades precolombinas. Laevidencia
incluye trazos decocaina ynicotina hallados
en cadaveres y la abundancia de lo que ac-
tualmente llamariamos parafernaliapara el
consumo de drogas, como ciertas cucharas
usadas para inhalar narcoticos.

Cardenas describio como el uso de
alucinogenos por parte de chamanesera un
elemento central de sus rituales religiosos y
medicinales, como tambien para la preser
vation de las estructuras de poder y la for
mation de alianzas polfticas. Pero los
primeros cronistas espanoles se alarmaban
por esas practicas. Conquistadores y curas
asociaban a losvomitos espasmodicos, la sa
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livation descontrolada y el comportamiento
frenetico de los indiosdrogados con la bru-
jerfa, que, segiin se sabe ahora, tambien
involucraba el uso de alucinogenos.

Cardenas comento que la opinionde los
colonizadores sobre el uso de drogas era si
milara laactual. "En tiemposantiguos", dijo,
"las substantias psicotropicas eran unpode-
roso elemento de unidad social y un motivo
de reunion. Hoy son una de las principales
causas de perturbation social".

Aunque los espanoles lograron desterrar
el uso de las drogas de las tierras altas, su
consumo sigue siendo frecuente entre los
habitantes de la Amazonia.

Imagenes a traves del tiempo. Quizas la evi
denciamascuriosasobreel usoprecolombi-

Los motivos que decoran una casa cere
monial de los indios Barasana, en Colom
bia (abajo), son descritos como visiones
que tienen bajo la influencia de una planta
psicotropica. La similitud con los disenos
en un plato de ceramica precolombino
(arriba) salta a la vista.
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no de drogas ha emergido a traves de com-
paraciones de imagenes producidas por el
uso de alucinogenos y los disenos decorati-
vos de ceramicas antiguas.

En la primera etapa de una alucinacion,
quepuedesercausada tantoporel consumo
de drogas comopor un profundo estado de
meditation, excesivo calor, fiebre o hambre,
el sujetoexperimenta sensaciones luminosas
conocidas como fosfenos. En los anos trein
ta, un cientifico aleman llamado Max Knoll
llevoa cabo una extensa investigation sobre
los fosfenos inducidos mediante descargas
electricas. Knoll noto que suspacientesdes-
cribfan una serie de motivos luminosos con
forma de circulos concentricos, espirales,
estrellas, diamantes, puntos y diferentes ti
pos de lfneas que terminaban en curva.

Casicuatro decadas mastarde, el etnologo
austriaco Gerardo Reichel-Dolmatoff reali-
zo un profundo estudio de plantas alucino
genas usadas porlos indios tukanos en laselva
colombiana. Reichel-Dolmatoff encontro
que las visiones inducidas por esas drogas
eran extraordinariamente parecidas a los
motivosusados para decorar ceramicas, mu
res de lugares ceremoniales, pinturas sobre
cortezas, disenos de cestas y otros objetos.

"Pero lo que resulto ser realmente sor-
prendente", dijo Cardenas Arroyo, "fue que
muchos de los disenos creados por los
tukanos eran casi identicos a los motivos de
fosfenos descriptos 40 anosantespor Knoll".
Mas aiin, Cardenas mostro como los moti
vos inspirados por fosfenos usados en cultu
ras indfgenas contemporaneas son muy
similaresa los que adornaban ceramicas an
tiguas (ver fotos).

"Es muy intrigante pensar acerca de un
posible motivo universal de disefio produci-
do por fenomenos quimicos y neurologicos
en loshumanos", puntualizo.

Esta observation apuntala creciente evi
dencia de que la conducta humana, inclu-
yendo la expresion artistica, esta moldeada
por la naturaleza biologica del hombre en
una medida mucho mayor de lo que gene-
ralmente se sospecha. Por ejemplo,Edward
O. Wilson, biologode Harvardy el mas pro-
minente proponente de ese punto de vista,
sostiene que la evolution humana ha influi-
do fuertemente en la forma en que el cere
bro humanoprocesa informacion y formula
juicios esteticos.

Para Cardenas,laarqueologia es masque
un estudio del pasado; es tambien una for
ma de descubrir vfnculos entre culturas pa-
sadasy presentes.

"Creo que muchos de estos motivos de
disefio eran como un lenguaje no hablado
que contuvo significado simbolico a traves
de la iconografia, que trasciende las barre
ras culturales y lingiiisticas", dice. "Los
arqueologos deben hacerun esfuerzo mayor
para descifrar el simbolismo que se oculta
tras el arte". J



CODIGOS

Como se maneja la
gobernabilidad
Un neologismo llega al estrellato
Por ALEXANDRA RUSSELL-BITTING

EN ESTOS DIAS, QUIENQUIERA QUE ABRA

una publication sobre desarrollo so
cial y economico casi seguramente
tropezara con la palabra gobemabi

lidad, un neologismo derivado de gobierno.
Por cierto, ademasde su significado mas

corriente como la autoridad que realiza la
funcion de gobernar, el sustantivo gobierno
tambiense usa para referirse a la maneraen
que se ejerce el poder en el manejo de los
recursos sociales y economicos de un pais.
Suele serprecedido porlos adjetivos buen y
mal, sobre todo cuando,por razones de tac-
to, se utiliza para discutir discretamente te
mas espinososcomo la corruption.

(iPero como cobraron su siibita vigencia
estos terminos tan recientemente acunados,
al menos en el mundo de la economia y la
politica? En el casode lagobemabilidad, su
uso quedo virtualmente oficializado en 1996
cuando los 23 jefes de estado de las nacio-
nes iberoamericanas, reunidos en Chile, la
seiialaron como una prioridad en la Decla
ration de Vina del Mar.

SegiinEdmundo Jarqufn,jefe de la Divi
sion Estado y Socidad Civil del bid, lapro
minentia de esos conceptos refleja una
creciente conciencia del vinculo entre desa
rrolloeconomico y calidadde gobierno.

Desde comienzos de esta decada, dice
Jarqufn, el bid ha trabajado para introducir
un sentido mas amplio a la idea de
gobemabilidad. Especificamente, el Banco
haprocurado reforzar laconexion entrebuen
gobierno y estabilidad politica, que a su vez
depende de lascondiciones socioeconomicas
internas, la fortaleza de las instituciones de-
mocraticas y la contribution de los ciudada
nos al proceso de toma de decisiones. La
estabilidad requiere asimismo
un sistema legal confiable y
efectivo, un manejoeficiente
de losfondos piiblicos, que el
gobierno rinda cuenta de
susactosy que se propenda
a laequidad social. En ese
contexto, gobemabilidad
no significa si un pais es
gobernable, sino cuan
bien es gobernado.

Esta interpretation
mas amplia fue evidente en

la Declaration de Vina del Mar, en la que
los paises signatarios se comprometieron a
apoyarla democracia, el pluralismo politico
y el respeto por los derechos humanos, for-
taleciendo las instituciones polfticas, refor-
mando la administration piiblica y descen-
tralizando el estado.

Hace 10 anos, la mayoria de los gobier
nos de America Latina y el Caribe estaban
absortos en los desaffos de reformar sus eco
nomias,bajar sus barreras arancelariase in
tegrate al mercado global. Ahora que ha
echado raices en muchos pafses un consen
so amplio sobre esas reformas economicas,
la atencionse dirigea losescollos para el de
sarrollo de las instituciones nacionales y las
relaciones internacionales. Esos problemas
suelen surgir a causa de debilidades en los
sistemas judiciales y legislatives, marcos
regulatorios anticuados y la ineficiencia en
la administration piiblica. Conocidos como
"problemasde gobemabilidad",estos temas
han ocupado el primer piano en la escena
piiblicay han ganado un gran espacio en el
lexico politico.

Entre quienes no son politicos o exper-
tos en desarrollo, las conversaciones en tor-
no a la gobemabilidad generalmente
terminan tratando sobre un tema que nunca
pasara de moda: el estado de derecho. Tal
vez podrfa medirse la gobemabilidad en un
"indice de buen gobierno" que sopese la vi
gencia del estado de derecho en un pais
dado. ^Es respetada laConstitution? ^Rigen
las mismas 'reglas del juego' para todo el
mundo? ,jSonindependientes e imparciales
los tribunales?

Losneologismos se multiplican yprospe-
ran en el Internet. Una biisquedacon la pa
labra gobemabilidad puede ubicar cientos
de sitiosweb y documentos. El Centro Lati-

noamericano de Administra
tion parael Desarrollo, una or
ganization multilateral que

promueve la reforma del
estado y la moderniza
tion del sector publico,

ofrecepublicaciones sobre
el buen gobierno y acce
so a organizaciones de
dicadas a combatir la co

rruption en cada uno de
los paises de la region
(www.clad.org.ve).
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San Francisco en el BID

Un bello ejemplo de la obra del brasileno
Victor Brecheret fue incorporado en junio
a la coleccion permanente del BID en una
ceremonia a la que asistieron el presiden
te del BID, Enrique V. Iglesias, y el direc
tor por Brasil Elcior de Santana. El bronce
de San Francisco de Asis fue donado por
la hija del fallecido escultor, Sandra
Brecheret Pellegrini, en homenaje a su
padre. La pieza fue creada en 1950 en un
estilo modernista.
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

PERU

Como financiar

cinco estrellas
LA GENTE DE NEGOCIOS QUE LLE-

go al Primer Foro sobre Opcio-
nes para Financiamiento a Lar
go Plazo celebrado en Lima
esperaba hablar sobre flujos de
fondos, balancesy temas simila
res. Pero eventualmente, la con
versation giro mayormente en
tornoa lavista, puestoque el foro
se celebro en el nuevo Miraflores
Park Plaza, un hotel de cinco es
trellas frente al Oceano Pacffico,
en las afueras de Lima.

El tema del foro no podia ser
masapropiado. Eso es porque el
Miraflores Park Plaza fue un be-

neficiario del tipo de finan
ciamiento a largo plazo que
todavia es muy dificil obtener
para muchas empresasmedianas
en la region. Los creadores del
hotel, Inversiones Malecon de la
Reserva S.A., financiaron el pro-
yecto con una combination de
fondos propios, prestamos de
bancos privados y credito a lar
go plazo provisto por la Corpo
ration Financiera de Desarrollo
(cofide) del Peru. LacoFiDE ad-
ministraprobid, un vehiculopara
dar prestamos a medianas em
presas capitalizado con 167 mi
llones de dolares, de los que el
bid aporto 60 por ciento. Los
hoteleros peruanos tambien ob-
tuvieron un prestamo de 6,5 mi
llones de dolares a 10 anos de
plazo de la Corporation Inter-
americana de Inversiones del bid

para reestructurar suspasivos fi
nancieros.

El hotel emplea a unas 140
personas y se proyecta que ge-
nerara ingresos en divisas por
unos seis millones de dolares al

ano.

El Miraflores Park Plaza esta

entre los frutos mas visibles de
un augesinprecedentes en cons
truction de nuevos hoteles en

Perii. Atraidos por la recupera
tion politica y economica del
pais,el numero de visitantes ex-
tranjeros al Perii ha aumentado
de 485.000 en 1995 a unos
750.000 en 1997. Para satisfacer

la nueva demanda han sido
construfdos una veintena de ho
teles durante esta decada.

26
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ARGENTINA Y PARAGUAY

Creditos por los
danos de El Nino
el bid aprobo en agosto 335 Mi

llones de dolares en prestamos
para ayudar a Argentina y Para
guay a restafiar la destruction
causadapor inundaciones provo-
cadas por El Nino.

Este recurrente fenomeno,
conocido eientificamente como

El Nino/Oscilacion Sur, consiste
en una serie de alteraciones en

las condiciones oceanicas y
atmosfericas en el Pacifico.
Cuando ocurre, afecta radical-
mente el regimen de vientos y
lluvias en todoel planeta.

Los danos causados por El
Nino en 1997 y 1998 son consi-
derados lospeores que se recuer-
den. En Argentina, las inunda
ciones forzaron a 100.000

personas a abandonar sus hoga-
res y causaronperdidas superio-
res a 1.000 millones de dolares

en la producccion agricola y da
nos del orden de 750 millones de

dolares en la infraestructura.

En Paraguay, lasseveras con
diciones meteorologicas dieron
muerte a 49 personas y obliga-
ron a otras 100.000 a abandonar
sus hogares y pertenencias ante
las inundaciones. El gobierno
paraguayo estimaque tendra que
gastar por lo menos40 millones
de dolares para reparar caminos,

puentes y diques.
El Banco, que el ano pasado

extendio 255 millones de dola
res en creditos para ayudar a
Peru y Ecuadoren susesfuerzos
de reconstruction cuando fueron
afectados por sequfas e inunda
ciones causadas por El Nino,
busca amortiguar los impactos
sociales yeconomicos de ese de-
sastre natural en Argentina y
Paraguay este ano.

Un prestamode 300millones
de dolares contribuira al esfuer
zo de Argentina por reparar y
rehabilitarel transports publico,
las viviendas e infraestructura en

seis provincias afectadas por la
inundation: Misiones, Corrien-
tes, Chaco, Entre Rfos, Formosa
y Santa Fe.

Asimismo, se usaran fondos
para realizar labores de protec
tion ambiental, reparar sistemas
de drenaje en areasurbanasyru-
ralesycubrir costos de reasenta-
miento temporario.

Paraguay, por su parte, reci-
bio un prestamo de 35 millones
de dolarespara ayudara recons-
truir caminos locales y de acce
so,canalesyobras de protection
contra crecidas, puentes, edifi-
ciospiiblicos y refugios.

Ambos programas tienen
componentes para ayudar a Ar
gentinay Paraguay a desarrollar
mejores sistemas preventivos,
enfocados en dragado ydrenaje,
vertientes, detection temprana
de crecientes, capacitacion de
personaly refuerzo de sus orga-
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nismos de respuesta a emergen-
ciasy desastres.

*—* Para mas informacion sobre
la reaction a losproblemas cau
sados por El Nino, consulte
http://www.jgm.gov.ar.

CENTROAMERICA

Integration de
gas y petroleo
EN UN PASO MAS HACIA LA INTEGRA-

cion economica de Centroame-
rica, el bid esta dando apoyo a
un plan para crear un mercado
regional de productos de petro
leo y gas natural entre Costa
Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaraguay Panama.

Aunque el petroleo importa-
do es la principal fuente comer-
cial de energia en esos seis
paises, sus mercados son relati-
vamente pequenosy fragmenta-
dos. A comienzos de esta decada,
variosgobiernoscentroamerica-
nos comenzaron a liberalizar sus

industrias petrolerascontroladas
por el estado y sujetas a precios
y margenes fijos. De todas ma-
neras, tres firmas multinaciona-
les dominan el sector, excepto en
Costa Rica, donde todavia existe
un monopolio estatal.Aunquela
demanda de petroleo crecioa un
robusto promedio de 11 por
ciento al ano durante la primera
mitad de esta decada, las limita-
ciones de infraestructura y los



>cios con visitas a la playa.

debiles mareos regulatorios toda
vialimitanlaeficiencia y lacom
petencia.

El Fondo Multilateral de In
versiones del bidaproboen agos
to una contribution de 1,1 mi
llones de dolares para un
programa de armonizacion del
mercado centroamericano de hi-

drocarburos, que complementa
a otras iniciativas dirigidas a in-
tegrar lossistemas de transporte
y electricidad del istmo.

Los paises esperan que un
mercadoregional con politicas y
regulaciones armonicas atraiga
inversiones y aliente nuevas ini
ciativas del sector privado.

Un proyecto paralelo finan-
ciadopor laAgencia Alemanade
Cooperation Tecnica y apoyado
por laComision Economicapara
AmericaLatinayel Caribe de las
Naciones Unidas promovera el
usoracionalde combustiblesy la
protection ambiental en Cen-
troamerica.

Almismo tiempo, losgobier
nos del istmo estudian la posibi-

DE FINANCIACION

A FORESTACION
Con mas de 200 trabajos
sobre temas de desa

rrollo, el catalogo de publicaciones
del BID contiene tambien una

amplia variedad de periodicos,
videos y monografias.

Puede pedir una copia a Libreria del
BID, 1300 NewYork Avenue, Washing
ton, D.C. 20577. Tel. (202) 623-1753.
Fax (202) 623-1709. E-mail: idb-
books.@iadb.org.

lidad de traer gas natural de
Mexico para generacion electri-
cay otros usos.

CREDITOS RECIENTES

Argentina
Un prestamo de 300 millonesde
dolares del bidpara contribuir a
la recuperation y reconstruction
de areas afectadas por El Nino
(ver nota en pagina anterior).

Un prestamo de 30 millones de
dolares del bid en moneda local
en apoyode una red de servicios
que ayudara a miles de ninos y
adolescentes en riesgo.

Bahamas

Un prestamo de 14 millones de
dolares del bid a la Water and
Sewerage Corporation para au
mentar laeficiencia ycalidad de
sus servicios en FamiliyIslands.

Una donation de 1.240.000 do
laresdel Fondo Fiduciario Japo
nes para Servicios de Consultoria
para mejorar la education sobre
salud reproductiva para adoles
centes.

Bolivia

Una donation de 1.540.000
dolares del Fomin para crear
mecanismos de promotion de la
exportation y la inversion.

Una donation de 1.390.000 do

laresdel Fomin al Instituto para
el Desarrollo de laPequenaUni-
dad Productivapara ofrecer ser
vicios a microempresarios urba-
nos en nueve ciudades.

Brasil

Un prestamo de 132,8 millones
de dolares del bid a la empresa
aes Uruguaiana Emprendimen-
tos Ltda. paracontribuir a finan-
ciar la construction y operation
de una planta de electricidad en
Uruguaiana, Brasil, que sera ali-
mentada con gas natural de Ar
gentina.

Unprestamono reembolsable de
4.690.000 dolares en moneda lo

cal para el fortalecimiento de la
atencion medica maternal e in-

fantil en cinco ciudades.

Una donation de 2,5 millones de
dolares del Fomin al Instituto de
Hospitalidad para el desarrollo

de normas y sistemas de certifi
cation en el sector turismo.

Colombia

Un prestamo de 9 millones de
dolares del capitalordinarioyde
9 millones de dolares en fondos

sindicados a la Sociedad Conce-
sionaria Tibitoc S.A.E.S.P. para
contribuir a financiar la rehabi
litation de la planta de trata-
miento de agua Tibitocy de 31
kilometros del entubado Tibitoc-
Casablanca, en Bogota.

Repiiblica Dominieana
Un prestamo de 48 millones de
dolares del bid para mejorar el
sistema de transporte mediante
el mantenimiento sostenible de
caminos rurales.

Guatemala

Un prestamo de 25 millones de
dolares del bid para contribuir a
financiar la reforma del sistema
judicial, aumentando su eficien
cia y el acceso a sus servicios.

Haiti

Un prestamo de 54.965.000
dolares del bid y una donation
de 965.000 dolares del Fomin

para mejorar servicios de agua
corriente y alcantarillado y esta-
blecer el marcoregulatorio para
el desarrollar un servicio de tra-
tamiento de aguasservidas.

Mexico

Una inversion de capital de 3
millones de dolares en un Fon

do de Capital de Riesgo para
Agronegocios que dara financia-
miento directo a largoplazoa pe-
quenas empresas agroindus-
triales.

Una donation de 1,5 millones de
dolares del Fomin para ayudar a
crear una caja de valores que
ayude a fortalecer los mercados
de capitales del pais.

Panama

Un prestamo de 235 millones de
dolares del bidpara reparary re-
habilitar caminos y puentes ru
rales y aumentar la capacidad y
confiabilidad de la transmision
de energia electrica.

Un prestamo de 156millones de
dolares del bid para rehabilitar
1.260 kilometros de caminos se-
cundarios y locales, reemplazar
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30 puentes y obras de drenaje y
fortalecer lacapacidad de gestion
y administration del Ministerio
de Obras Piiblicas.

Paraguay
Un prestamo de 35 millones de
dolaresdel bidpara apoyar la re
cuperation tras El Nino(verpa
gina 26).

Peru

Un prestamo de 1,5 millones de
dolares del BID para mejorarel
sistemade gestionfinanciera in-
tegrada del sector publico.

Uruguay
Una donation de 610.000 dola
res del Fomin para laAsociacion
Empretec Uruguaypara brindar
asistencia y capacitacion a pe-
quenos exportadores.

Venezuela

Una donation de 1,5 millones de
dolares del Fominparaayudaral
gobierno a promover la partici
pation del sector privado en la
provision, operation y manteni
miento de la infraestructura del

transporte, y para desarrollar un
sistema para adjudicar concesio-
nes de obras piiblicas.

Regional
Una donation de 1.100.000 do
lares a un programapara armo-
nizar e integrar los mercados de
petroleo y gasen Centroamerica
(ver nota en pagina anterior).

NECESITA DETALLES?

Para leer en el Internet

comunicados de prensa
sobre proyectosaprobados
recientemente: www.iadb.org/
exr/prensa/comuniea.htm.
Para ver documentation de

proyectos: www.iadb.org/exr/
espanol/proyectos/pro-
yectos.htm. IDB Projects, un
listado mensualde proyectos
y de oportunidadesde
abastecimiento, tambien esta
en el Internet bajo "Business
Opportunities". Para pedir un
ejemplar impreso, llamaral
(202) 623-1397o fax xl403.
El Centra de Informacion

Piiblicapuede brindar
information adicional

llamando al (202) 623-2096 o
e-mail: Pic@iadb.org.
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IDB@WWW
Visite al BID en el Internet

paralainformacion quenecesita
EN ESTEINSTANTE

• Datos estadi'sticos

• Informacion actualizada sobre

proyectos del BID
• Pr6ximos eventos

• Oportunidades comerciales
• Comunicadosde prensa

• Publicaciones

• Y mucho mas

http://www.iadb.org.

£VIENE A
WASHINGTON?
Planee una visita a

la Libreria del BID

Cientos de libros sobre una

amplia gama de temas eco-
nomicos y sociales del desa
rrollo que afectan a America
Latina y el Caribe.

Abierta de lunes a viernes de las

10:00 hasta las 16:30 en la sede

del BID, en el 1300 New York

Avenue, N.W.

Este

informado
de las ultimas ten-

dencias en la integra
cion economica de

las Americas

•
"Integration and Trade",
un periodicopublicado
tres veces al ano, ofrece
notas sobre integracion
economica en las Ameri

casy en otras partes del mundo. Un
boletin mensual complementario,
publicado en espanol, ingles y portu-
gues, informa sobre acontecimientosen
materia de integraciony actividades del
INTAL y el BID. Informe Mercosur,
publicado dosvecespor ano en espanol,
inglesy portugues, examinaen profun-
didad lo que ocurre en el Mercado
Comun del Cono Sur.

Para mas informacion: Instituto

para la Integracion de America Latina y
el Caribe, Esmeralda 130 pisos 16 y 17,
(1035) Buenos Aires, Argentina.
Tel.(54-1) 320-1871. Fax (54-1) 320-
1872. E-mail: INT7INL@iadb.org.

•is

GACETA

Seminario
de negocios
en Miami
UNOS 60 EJECUTIVOS YCONSULTO-
res se reunieron en el Wyndham
Miami Biscayne Hotelen Miami
el 10 y 11 de septiembre para
participar en unasesion informa-
tiva sobre oportunidades que
ofrecen proyectos que financia el
bid, organizada con la coopera
tion de Camara de Comercio del
Gran Miami.

La sesion incluyo un repaso
de la mision, actividades, miem-
bros y estructura del Banco y su
historial de creditos; los sectores
a los que el Bancoesta prestan-
do, su ciclo de formulation y
aprobacion de proyectos y sus
procedimientos para adquisicion
y contratacion.

En uno de lospaneles, repre-
sentantes de variasempresas que
han trabajado en proyectos fi-
nanciados por el bidrelataronsus
experiencias. "Noesdiffcil", afir
mo Jim Padilla, un socio del es
tudio de abogados White &Case
de Miami, que ha ganadovarios
contratos de consultoria para
brindar asesoramiento en pro
yectos financiados por el bid.
"Solo hace falta prepararse".

Cal Lopez,director de ventas
para America Latina de Cooper
PowerSystems, dijoque losem-
presarios deben comenzar a se-
guirel cursode losproyectos que
les interesan a traves de idb
Projects, la revista mensual de
adquisiciones del Banco, tan
pronto como les sea posible.
Lopez sugirio asimismo que las
firmas interesadas se presenten
a losorganismos que ejecutanlos
proyectos en el terreno.

Aclaracion

El epigrafe de una fotograffa
publicada en la pagina 8 de la
edition de abril de BIDAmerica
podria insinuar que los traba-
jadores de la minera Southern
Peru Ltd. no estan satisfechos
con sus condiciones de traba
jo. Ese no era el proposito del
epigrafe y BIDAmerica lamenta
sinceramente cualquier malen-
tendido que pudiera haber cau-
sado tal interpretation.

AGRIDULCE: Alma Leticia Martinez controla el nivel de acidez de
pomelos en la Exportadora de Citricos de Linares, en Mexico. La
empresa adquirio en 1993 un galpon frigorifico con un prestamo
de 68.000 dolares que obtuvo a traves de un programa crediticio
que financia el BID.

NUEVOS DIRECT0RES

Javier Bonilla Saus, ex asesor tec-

nico en la oficinadel director eje-
cutivo por Bolivia, Paraguay y
Uruguay, ha sido nombrado di
rector ejecutivo suplente por
esos paises.

Helge Semb ha sido nombrado
director ejecutivo suplente por
Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Noruega, Espafiay Sue-
cia. Anteriormente, Semb fue
asesor de esa misma oficina.

Luis Raul Matos Azocar. ex minis

tro de Hacienda de Venezuela,
fueelegido directorejecutivo del
bidpor Panamay Venezuela.

George Reid, director ejecutivo
suplente del bid por Bahamas,
Barbados,Guyana,JamaicayTri
nidad y Tobago, ha sido elegido
directorejecutivo por losmismos
paises. El nuevo directorsuplen
te es Roderick G. Rainford, quien
antes se desempeno comoasesor
del directorejecutivo del Fondo
MonetarioInternational por Ca
nada, Irlanda y el Caribe
angloparlante.

Rene Legrand, quien se desem
peno como auditor adjunto del
Ministerio de Finanzas de Bel-

gica, fue elegido director ejecu
tivo suplente por Belgica, Alema-
nia, Israel, Italia, los Paises Bajos
y Suiza.
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PROTAGONISTAS

Una experta
en odios y
pasiones

CUANDO ADRIANA POLANIA POLANIA COMENZO A

dictar seminarios sobre resolution alternati-
va de disputas, los abogados que asistian a
sus cursos decapacitacion aveces pedfan que
les devolvieran el dinero antes de que ella
pudiese empezar a hablar.

"Pienso que no esperaban encontrarse
con alguien de 26 anos de edad", recuerda
Polania. Ahora que tiene31 anos, yano ne-
cesitaser presentada.Comodirectoray fun-
dadora del Centra de Arbitraje y Concilia
tion de la Camara de Comercio de Bogota,
Polaniaha surgido como lfder en la materia
(vernotaen pagina 3). EIanopasado sus40
colaboradores completaron unos 2.000 pro-
cesos de conciliation y 300arbitrajes, resol-
viendo disputas en las que estaban en juego
unos 2.000 millones de pesos colombianos.
Elcentraconduce ademas seis programas de
capacitacion en toda la regionyestaayudan-
do a fortalecer 60 centros de conciliation mas
pequenos en otras partes de Colombia con
financiamiento del bid.

Nada de eso existfa cuando Polania in
greso a laCamara de Comercio, reciengra-
duada de la Facultad de Derecho. Un
interes academico en los principios de la
resolution alternativa de disputas la llevo a
ofrecerse como voluntaria en lo que era
entonces un centra de conciliation ad hoc
en la camara.

"La gente llegabamuyenojada", recuer
da. "Algunos lloraban o gritaban, sacaban
armas, amenazaban con llamar a la guerri
lla. Yo no teniacapacitacion, y de todas ma-
neras a los abogados no se nos ensefia como
tratar con odiosy pasiones humanas".

De todasformas, Polania pronto desarro
llo cierto don para forjar acuerdos volunta
ries, aun con las partes mas intransigentes.
En 1993 la camara decidio crear un centra
formal. Polania fuenombrada directora, pero
tambien fungfa como mediadora, secretaria
y "todolo demas", recuerda. En pocosanos,
el centra estaba manejando disputas multi-
millonarias entre el gobierno, inversores
foraneos y las principales empresas de Co
lombia.

A pesar de su colmada agenda, Polania
aiin conduce unas 100 sesiones de concilia
tion por ano. "Lo sigo haciendoporque me
encanta. Llegandospersonas resentidas, fu-
riosas, y uno hace esta magia de ayudarlas a
ver lascosas de otro modo. Uno siente que
esta haciendo algopositivo en la vida de esa
gente".

—Paul Constance

BIDAMERICA, Septiembre-Octubre 1998
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INSTANTANEA

DE LAGARTIJAS A LILAS: Alfareras del estado mexicano de Oaxaca muestran los originales productos que venden con ayuda de un
programa microfinanciero apoyado por el BID. Con pequeiios prestamos pueden aumentar su produccion y sus ingresos.

Inter-American Development Bank
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577


