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Poder de museo
LOS PRIMEROS COLECCIONIS-

tas de arte estaban mas
interesados en el poder

que en la estetica. Generales
triunfantes exhibian el botin

de guerra para demostrar el
exitode sus campafias. Patriar-
cas religiosos atesoraban obje-
tos preciosos para inspirar
admiration y devotion.

En la actualidad, el arte y
otras formas de expresion
cultural han pasado de ser
meros ornamentos del poder a
ser manifestaciones de poder.
La cultura es una gran indus-
tria, una fuente de ingresos
para muchosy una vanguardia
en la globalization economica.

Como vitrinas de la cultura,
los museos ocupan su propio
lugar en este nuevo orden.
Otrora pompososy dedicados
a una autodenominada elite

cultural, los museos ahora se
esfuerzanpor ser parte de sus
comunidades. Por ejemplo, en
lo que fuera un decadente

barrio portuario de Cleveland,
una impresionante piramide
disenadapor el celebre arqui-
tecto I. M. Pei aloja al Salon
de la Fama del Rock and Roll,
institution que puso a esa
ciudad en el mapa mundial de
la musica. El Museo Guggen
heim de Bilbao, considerado
por muchos como el edificio
del siglo, ha reanimado a una
region espanola eeonomica-
mente deprimida y politica-
mente turbulenta. El nuevo

Museo de la Ciudad de Quito,
instalado en un antiguohospi
tal cuidadosamente restaura-

do, ya se ha convertido en
motivo de orgullo ciudadanoy
fuente de education popular.
En un pais que enfrenta enor-
mes problemas economicos,
los ecuatorianos pueden ufa-
narse de un proyecto donde,
en soloun afio y medio, equi-
pos de planificacion, restaura-
cion y museologia convirtieron
a un edificio en ruinas en una
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elegante vitrina cultural.
Vea la pagina 10 para cono-

cer el nuevo museo de Quito.
Mejor aiin, si tiene oportuni-
dad, visite esa capital y otras
ciudades latinoamericanas
cuyos centros historicos estan
siendo transformados, un
fenomeno que exploraeste
mimero de BIDAmerica.

Memoria del pasado.
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PORTADA

Vida nueva. Paulina Burbano

de Lara dirige una singular
empresa mixta que esta
revitalizando el centro historico

de Quito. La tarea requiere
expertos en areas muy diversas,
desde la restauracion de obras
de arte a la planificacion del
transito. Pero el mayordesaffo
es persuadir a los inversores de
que este viejo barrio encierra
grandes oportunidades comer-
ciales.

—Foto de David Mangurian, BID
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"... demasiado poco se
ha hecho para someter a
la vergiienza publico a
quienes sobornan ..."
Robert Rubin, secretario del Tesoro

de EE.UU., el 3 de mayo,en una
conferencia en el Centro Carter

sobre corruption en America
Latina y el Caribe.

"La crisis financiera
global oficialmente ha
terminado. Ahora

podemos buscar la
proximo".
El financista internacional George
Soros, citado en el New York Times
el 24 de abril, al comentar la exitosa
venta de bonos brasileiios por 2.000
millones de dolares

"... la hora de liberar a

los esclavos, devolver la
tierra a sus legitimos
dueiios y perdonar las
deudas".
Extracto de "Un Llamado de Jubileo
por el Perdon de las Deudas",
documento emitido en abril por los
obispos catolicos de Estados Unidos,
que sumaron sus vocesa la del Papa
y otros lideres religiosos que
reclaman aliviopara los pai'ses
pobres y endeudados en el afio2000.

"La dolarizacion ... no es

un medio para eludir las
politicas requeridas para
crear estabilidad,\
Alan Greenspan, titular de la
Reserva Federal de EE.UU., en el
New York Times del 23 de abril.

Greenspan afirmo que lospaisesen
vias de desarrollo no se beneflciaran

al dolarizar a menos que regulen sus
sistemas financieros y limiten
los deficit presupuestarios y su
endeudamiento externo.

"No sabemos que
pasard en la proximo
temporada de lluvias"
Paul Trapido, funcionario de la
oficina del BID en Honduras, en el
LosAngeles Times, del 7 de abril,
refiriendose a la preocupacionde
que los dafios causados por el hura-
can Mitch hayan dejado a Centro-
america mucho mas vulnerable a

inundacionesy deslizamientos.

PUNTODE VISTA

De profetas y pobreza
Por BERNARDO KLIKSBERG

DURANTE ESTA DECADA, LOS

gobiernos de America
Latina han comenzado

a reconocer y alentar el
papel complementario que las
organizaciones de la sociedadci
vil pueden desempenar en el
desarrollo nacional.

Si bien muchas organizacio
nes no gubernamentales tienen
un larga trayectoria en el campo
de la salud, la education, la
microempresa y el medio
ambiente que hacomple-
mentado los servicios gu
bernamentales, ahora las
entidades religiosasestan
obteniendo reconoci-

miento por sus contribu-
ciones en esas areas.

En casi todas las ciuda

des, pueblos y comunida-
des de la region hay gru-
pos religiosos activos en la
esfera social. Ademas de

brindar un sentido de

identidad y comunidad,
lasorganizaciones religio
sas prestan servicios vita-
les, desde escuelas y hos-
pitales, hasta clinicas
rurales, ollas populares
urbanas y todo tipo de
ayuda durante emergen-
cias. En muchos entornos

carenciados, son las unicas
fuentes de esos servicios.

El presidente del bid,
Enrique V. Iglesias,quien
frecuentemente hace re

ferenda a esta dimension

de la sociedad civil, ha promo-
vido encuentros pioneros con
representantes de organiza
ciones religiosas. El mas recien-
te de ellos tuvo lugar en diciem-
bre, cuando 70 dirigentes de
comunidades judiasde 12paises
de America Latina, junto con
funcionarios de las principales
organizaciones financieras mul-
tilaterales,como tambien repre
sentantes de entidades judias de
Israely Estados Unidos, se con-
gregaronen la sede del bid. Du
rante el encuentro de dos dias de
duration, organizado con ayuda
del Congreso Judio Latinoame-
ricano ycoauspiciado por el Ban

co Mundial, la oea y American
University, especialistas del bid
ofrecieron un analisis de los de-

safios sociales y economicos mas
apremiantes de la region como
la pobreza, la desnutricion, los
altos indices de desertion y re
petition escolar, la disgregacion
de la familia y la delincuencia.
Asimismo, detallaron las leccio-
nes que el Bancoha aprendido a
traves de sus prestamos para el
sector social.

Por su parte, losdirigentes de

sona tiene el deber de trabajar
por la justicia humana.

"Como judios nosotros no
podemos dejar de estar activos
en problemas sociales", asevero
el rabino Israel Singer, secreta
rio general del Congreso Judio
Mundial. "No solo por razones
eticas, sinoporque somosuno de
los pueblos mas perseguidos de
la historia. Por esa razon somos

especialmente sensiblesal drama
del oprimido y sabemos que la
pobreza es una de las mayores

formas de la opresion".
Otros oradores descri

bieron programas sociales
implementados en la re
gion por organizaciones
judias. Muchos apuntan a
ayudar a los "nuevos po
bres", familias urbanas
cuya calidad de vida ha
caido subitamente debi-

do a crisis economicas.

Varios innovadores pro
gramasfueron descriptos,
como el centro de reorien

tation laboral para recien
desempleados de la Aso-
ciacion Mutual Israelita

Argentina, en Buenos Ai
res; un grupo voluntario
de profesionales en Sao
Paulo; la Corporation de
Desarrollo Social en Chi

le; un centro de salud en
Venezuela e iniciativas si-

milares emprendidas por
las colectividades judias
en Uruguay y Mexico.

"Toda la vida me ha im-

presionado la capacidad
de sus comunidades y del estado
de Israel de movilizar miles de
voluntariosde todas las edades y
generaciones al servicio de cau-
sas sociales", comento Iglesias,
quieninstoa los participantes del
encuentro a unir fuerzas con el
bid para desarrollar proyectos
conjuntosque amalgamen la ex-
periencia del Banco con el par
ticular conocimiento local de las

organizaciones judias.

—El autor, quien organize el

seminario para dirigentes judios de la

region, es coordinador del Instituto

Interamericano para el Desarrollo

Social del BID.

H Como judios... somos
especialmente sensibles
al drama del oprimido,
y sabemos que la pobreza
es una de las mayores
formas de la opresion ?7.

Rabino Israel Singer

lasentidades judias describieron
una rica tradition de solidaridad
y voluntariado social enraizada
en la fe hebraica. Esa tradition
se basa en la exhortation profe-
tica a asegurar que "no habra
pobres entre ustedes" y en el
principio de la Tzadaka (cari-
dad). SegunMaimonides, pensa-
dor judio espanol del siglo XII,
la Tzadakaes mas que ayudar al
projimo. Implica hacer un es-
fuerzo por restaurar la justicia
social violada por la pobreza. La
doctrina judia sostiene tambien
que los mitzvoth, o "acciones
meritorias", son pilares que sos-
tienen al mundo y que toda per
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Habitantes del Darien expresan su agradecimiento por un programa de desarrollo que muchos de ellos contribuyeron a formular.

Lanzan proyecto
seiiero en Panama
Darienitas ayudan a forjar un
futuro mejor para su provincia
DIAS ANTES DE LA HISTOBICA FIBMA DE

un prestamo del bid, la unica esta-
cion radial de la provincia paname-
na del Darien, instalada en un mo-

desto edificio en la comunidad de Meteti,
comenzo a transmitir un urgente Uamado:

"Nifios, mujeres, hombres, agricultores,
indigenas, choferes, lenadores, comites de
salud y agua, publico en general: el Darien
los necesita. El desarrollo socialy economi-
co del Darien esta en sus manos".

La emisora Voz Sin Fronteras no exage-
raba. El prestamo de 70,4 millonesde dola-
res que se firmariael 21de febrero financiara
un programa de desarrollo sostenible para
el Darien y pavimentara los 184 kilometres
de su caminode tierra, dosviejos suenospara
los 60.000 habitantes de la provincia. Mas
aiin, concretara esos proyectos con la parti
cipation de su gente, tornando a este remo
te rincon de las Americas en un modelo.

Yla gente concurrio. Desde humildes co
munidades indigenas, afroamericanas y lati-
nas de toda la provincia,unas 1.200personas
viajaronen autobuses, camiones, automovi-
les, botes, canoas, a caballo y a pie hasta
Meteti, donde se firmaria el credito. Algu-
nas personas viajaron dos o tres dias para
participaren el evento.Fue la mayor multi-
tud reunida en la regiony probablemente la
concurrencia mas nutrida a la firma de un

prestamo del BID. El cielo nublado de esa
mafianade domingo amenazaba con lluvia.
Los dirigentes de la Fundacion Pro-Nifios
del Darien, quienes habian organizado el
acto, erigieron una carpa en un patio ubica-
do frente a la estacion radial para guarecer
al contingente de funcionarios nacionalesy

Los presidentes Perez Balladares e Iglesias
escuchan a monsehor Emiliani, uno de los

grandes impulsores del nuevo programa.
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representantes de organizaciones no guber
namentales, de comunidades locales ydel bid
que concurrieron a Meteti. Finalmente no
llovio; fue un tipico dia darienita, sofocan-
temente humedo y caluroso.

En esa misma localidad, hace casi dos
afios, el presidente panameno, Ernesto Perez
Balladares, y el titular del bid, Enrique V.
Iglesias, habian formulado a los lideres de la
comunidad un compromiso de pavimentar
el camino provincial como parte de un pro
yecto de desarrollo integrado para toda la
region. Al mismo tiempo, acordaron no ex
tender la carretera a traves del Parque
Binacional del Darien, un tramo de 50 kilo
metres hasta la frontera con Colombia. Aho

ra, tras dos afios de estudios economicos y
ambientales, intensivas consultas de un equi-
po de antropologos con residentes de 45
comunidadesdarienitasy el desarrollode un
amplioplan de administration del usode tie-
rras para esta region de gran diversidadbio-
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logica y ambientalmente fragil, Perez
Balladares e Iglesias regresaban para firmar
el acuerdo de fmanciacion.

Pero el momenta largamente aguardado
sufrio una demora breve e inesperada. Al
despegar de Ciudad de Panama, el helicop-
tero que transportaba a Perez Balladares e
Iglesias embistio un pelicano y fue necesa-
rioemplearotra aeronave. Cuandofinalmen-
te aterrizaron en Meteti, en un campo
situado a un kilometre del lugar de la cere-
monia, una caravana de vehiculos utilitarios
los Uevo a la estacion radial.

"Este proyecto no es solo otra carretera
para todaestacionfinanciada por el bid", afir-
rao Iglesias tras firmar los documentos del
prestamo. "Es una ruta al camino del desa
rrollo de la region, a la protection de su
ecologfa, a la explotacion rational de sus re-
cursos y al respeto de sus comunidades
etnicas. Les aseguro que este es el proyecto
mas participatorio emprendido hasta ahora
por el Banco".

Igualmente entusiasmado estaba mon-
senor Romulo Emiliani, obispo catolico de
la provinciadel Darien (verpagina 29). Des-
de haceafios, esteprelado ha ayudado a los
darienitas a pedir al gobierno que financie
obras de desarrolloen la regionypavimente
la carretera que lleva a la ciudad de Yaviza,
dado que algunos tramosquedan intransita-
bles durante losnueve mesesde la tempora-
da de lluvias. "Despues de tantos afios de
sufrimiento y marginacion es hora de que
recibamos ayuda", asevero Emiliani. Sin
embargo, sefialo que "con la firma de este
acuerdo, ha llegado la hora cero. Todos no-
sotros hemos prometido hacer realidad este
proyecto. Ahoradepende de todosnosotros".

Durante losseisafios que llevara comple-
tarlo, el Programa de Desarrollo Sostenible
del Darien financiara tanto proyectos pro-
ductivos como sociales, el registro y escri-
turacion de tierras y medidaspara fortalecer
organismos gubernamentales, ademas de la
pavimentacion del camino provincial. Una
junta asesoraformadapor representantes de
organizaciones locales, nacionales e interna-
cionalessupervisola formulation del progra
ma y continuara supervisando su ejecucion.

—Informe de David Mangurian desde Meteti.

tS Paramas information sobre el progra
ma,visite la paginahttp://polux.sdnp.org.pa/
darien2020.
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Preparandose para
el proximo Mitch
Cooperacion regional para reducir impactos
Por PAUL CONSTANCE, San Salvador

LAS NACIONES CENTBOAMEBICANAS DEBEN

crear una cultura de prevention de
desastresy adoptar planes integrados
de protection ambiental si aspiran a

evitar en el future estragos como los causa-
dos porel huracan Mitch.

Esa fue la conclusion unanime del semi-

nario regional"Gestion del MedioAmbien-
te y Reduction de la Vulnerabilidad a
Desastres Naturales", celebrado en marzo en
San Salvador. El seminario, organizado por
el bid y la Secretan'aGeneral del Sistemade
Integration Centroamericana, congrego a
unos 130 funcionarios de gobierno y exper-
tos en medio ambiente de El Salvador, Hon
duras, Guatemala y Nicaragua, junto con
representantes de otros gobiernos y de or
ganizaciones multilaterales.

El seminario se baso en las lecciones del

Mitchy otros desastres naturales en materia
ambiental, convistas a aplicarlas a losplanes
de reconstruction que estaban desarrollan-
do losgobiernos de lospaises masafectados
por el huracan de octubre. El bid se com-
prometio a organizar este seminario duran
te la primera reunion del Grupo Consultivo
para la ReconstructionyTransformation de
America Central celebrada en diciembre en

Washington.
"El Mitch nos mostro que Centroamerica

estaba sentada sobre una bomba de tiempo
creada por el abuso del medio ambiente",
afirmo Miguel Eduardo Martinez, gerente
de operaciones del bid para Mexicoy Ame
rica Central. La deforestation descontrolada,
el manejo inadecuado de las cuencas
hidrograficas y las practicas agricolas
inapropiadas han degradado seriamente la
capacidad de absorciony retention de agua
en vastas zonas de la region. Esos factores
multiplicaron los efectos destructives del
Mitch, aumentandola gravedad de lasinun-
daciones y el numero de deslizamientos de
tierra, consecuencias que se repetiran a me-
nos que se tomen medidas preventivas, ad-
virtieron Martinez y otros expositores
durante la conferencia.

Las recomendaciones surgidas del en
cuentro destacanla interdependenciade los
paises centroamericanos y la importanciade
formularplanespara la mitigationde desas
tres que trasciendan las fronteras naciona
les. El cierre de un puente o un corte de
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energfaen uno de esospaises inevitablemen-
te afecta el comercio en sus vecinos, por
ejemplo. El rio Lempa desembocaen el Pa-
effico pero su cuenca abarca areas de El Sal
vador, Honduras y Nicaragua. Consecuen-
temente, para evitar la erosiony lascrecidas
a lo largo de su curso, los tres paises debe-
rian coordinar medidas de prevention ycon
servation.

Losparticipantes subrayaron asimismola
necesidad de adoptar polfticas ambientales
basadasen incentivos economicos, dado que
las leyes y regulaciones en esa materia rara
vez resultan efectivas por si solas. Ademas
exhortaron a que las comunidades locales
tengan amplia participation en la formula
tion de planes para mitigation de desastres,
en contraste con las estrategias centraliza-
das que han fracasado en el pasado.

En el seminario participaron representan
tes de organismos gubernamentales encar-
gados de disenarlosplanesde reconstruction
de los paises centroamericanos, que serian
presentados ante la comunidad internacio-
nal de donantes en una reunion del Grupo
Consultivocelebrada en mayoen Estocolmo.

:: SHsrS

Proteger las cuencas hidrograficas fue una
de las medidas propuestas para reducir la
vulnerabilidad ambiental centroamericana.
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En la sesion inaugural de la reunion se oyeron exhortaciones a mantener el rumbo de integracion y reforma social y economica.

Gobernadores del BID buscan
mrtigar tormentas economicas
Reunion en Paris reafirma reformas; se espera pronta recuperacion
Por ROGER HAMILTON

CUANDO LOS GOBEBNADORES LATINOAME-

ricanos del bid viajaron en marzo a
Pan's para celebrar su reunion anual,
dejaron detras una region sacudida

por devaluaciones, fugas de capitales y hasta
propuestas de sustituir las monedas nacio-
nales con el dolar estadounidense.

Esos fueron algunos de los temas centra
lesdel encuentro en lacapitalfrancesa, don
de autoridades economicas de todo el mundo
debatieroncomosacara la regionde esa cri
sisy encaminarla al proximo siglo.

"Tendremos un afio dificil", vaticino el
presidente del bid, Enrique V. Iglesias, al
cierre de tres dias de deliberaciones en el
Palais desCongres. Sinembargo, agrego que
el cuadro podria ser muchopeor. Cuando la

crisis desatada inicialmente en Asia llego a
America Latina, los gobiernos de la region
reaccionaron rapidamente, ajustando sus
politicas monetarias y fiscales comoprimera
linea de defensa de la estabilidad macro-

economica, recordo Iglesias.
"Lospaisesoptaronpor pagar rapidamen

te el precio con el fin de superar (la crisis)
tan prontocomofueraposible", apunto. Aun-
que persisten los desafios, esas accionesde-
cididas proyectaron a los mercados inter-
nacionales un claro mensaje de una region
resuelta a no caer en la espiral inflacionaria
que caracterizo a AmericaLatinaen el pasa
do. Gracias a esas medidas preventivas, la
region podra reanudar su crecimientoen el
2000, predijo Iglesias.

"Esta nueva America Latina permanece
firme en sus politicasde reforma, de merca
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dos abiertos y de modernization institucional
con el fin de ser socio pleno en la comuni
dad international", dijo.

La reunion anual del bid atrajo a 5.200
participantes, incluyendo funcionarios y
empresarios de los 46 paises miembros del
Banco, economistas, analistasy periodistas.
Las sesiones formales de la Asamblea y el
creciente numero de seminariosy conferen-
cias celebrados concurrentemente, hacen del
evento la ocasion preeminente para exami-
nar cuestiones economicas y sociales de
America Latina y el Caribe.

Losseminariosauspiciados por el bid tra-
taron temas como la reduction de la incer-

tidumbre financiera internacional, la supe-
raciondel ciclo de pobrezay desigualdad, la
interaction entre la cultura y el desarrollo,
el desarrollo en la temprana infancia, la pe-
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quenay mediana empresa y el impacto del
euro. En conjuncion con la asamblea anual
fueron organizados asimismo foros, confe-
rencias y otros eventos, que incluyeron se
minarios sobre descentralizacion, fondos de
pension, integracion comercial, mercados de
seguros, energia, la prensay la democracia,
y la juventudy el nuevo milenio.

Ademas, simultaneamente con la reunion
anual del Banco, tuvo lugar laAsamblea de
Gobernadores de laCorporation Interame-
ricana de Inversiones, un miembro del gru
po bid dedicado a fomentar el desarrollo de
lapequena y mediana empresa en America
Latina y el Caribe (ver nota en la pagina 6
sobre la decision de aumentar en 500 millo-
nesde dolares el capital de la cn).

Apoyo del BID. Varios gobernadores coinci-
dieron coneldirector gerente delFondo Mo-
netario International, Michel Camdessus, en
elogiar los esfuerzos del bid porayudar a los
paises de America Latina a hacer frente a la
turbulencia financiera.
Uno de esos esfuerzos
fue la creation, a fines
del afio pasado, de una
linea de credito de
emergencia de 9.000
millones de dolares a la
cual ya han recurrido
Argentina, Brasil y
Colombia paraapunta-
lar sus reformas eco
nomicas y fortalecer
sus mecanismos de se-
guridad social.

Iglesias sefialo que
esos fondos estan a dis
position de todos los
paisesmiembros pres-
tatarios, no solo de los
mas grandes de la re
gion. Asimismo subrayo los objetivos socia
les de esa linea de credito. "El punto de
entrada aesos recursos son los programas so
ciales", recordo. "Nuestra mision es el desa
rrollo social y economico. Si podemos
brindar ayuda enuna emergencia para amor-
tiguar el impacto social de una crisis, creo
que esa tambienes nuestra tarea".

Autoridades. A la sesion inaugural del en
cuentro en Paris asistieron tres jefes de es-
tado, los presidentes Jacques Chirac, de
Francia; Eduardo Frei,de Chile yJulio Ma
ria Sanguinetti, del Uruguay.

El ministro de Economia de Francia,
Dominique Strauss-Kahn, fue electa unani-
memente presidente de la Asambleade Go
bernadores, en reemplazo del ministro de
Hacienda de Colombia, Juan Camilo
Restrepo. Strauss-Kahn presidira el cuerpo
hasta suproxima reunion anual, que tendra
lugaren laciudadestadounidensede Nueva
Orleans, en marzo del 2000.

Ensudiscurso, Chirac subrayo laurgen-
cia de tomar medidas ante la volatilidad eco
nomica global que, segiin seanticipa, tendra
un impacto negativo en las economias de
America Latina este afio. "Se necesita movi-
lizar atoda la comunidad international", dijo
elpresidente frances. "Debemos actuar jun
tos para que las reformas necesarias al siste-
ma financiero internacional puedan ser
implementadas en 1999".

Asimismo, apoyo laspropuestas de hacer
mas para reducir la cargade la deuda de los
paises pobres. "La cancelation de deuda bi
lateral debe superar el 80 por ciento en el
caso de los paises mas pobres", exhorto.

En sus intervenciones, los presidentes
Frei y Sanguinetti tambien subrayaron
la necesidad de un esfuerzo mundial para
hacer frente a las nuevas presiones de glo
balizationy volatilidad. Ambos exhortaron a
America Latina a continuar en la senda de la
integracion, lareforma social yeconomica y
el fortalecimiento de las instituciones.

Frei asevero que
Chile fue golpeado
economicamente por
fuerzas absolutamen-
te fuera de su control
y que no existian orga
nizaciones internacio-

nales capaces de
regular tales fuerzas.
Frei subrayo ademas
lanecesidad de respe-
tar el estado de dere-
cho y las normas de
transparencia y buen
gobierno para asegu-
rar el crecimiento
economico.

Por su parte, San
guinetti sostuvo que
las dificultades de

America Latina serian pasajeras yqueyaes-
taban resultando enreformas mas rapidas y
masprofundas que conduciran a una "re-es-
tabilizacion" yal abandono de"perspectivas
mentales obsoletas".

Tanto Frei como Sanguinetti exhortaron
a los lidereseuropeos a reducir lasbarreras
proteccionistas a losproductosagrfcolas, un
asunto tambien mencionado por el colom-
biano Restrepo en su mensaje.

En la sesion inaugural hablaron ademas
el secretario general de la Organization de
los Estados Americanos, Cesar Gaviria; el
secretario ejecutivo de la Comision Econo
mica para America Latina y el Caribe de la
ONU, JoseAntonio Ocampoyel secretariode
Industria de Francia, Christian Pierret, en
representation de Strauss-Kahn.

Gaviria afirmo que la profundizacion de
la democracia permitira a America Latina
enfrentar mejor sus problemas, una tarea que
deben emprender todos los sectores de la
sociedady "no sololos economistas". J

ii Debemos pasarde
democracias electorates a

democracias plenas, con
efectiva independencia y
apropiada armoina entre

los diferentes poderes del
Estado, con solidos
sistemas de partidos
politicos... ??

Enrique V. Iglesias
Presidente del BID
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Politica y
prosperidad

ANTE UNA AUDIENCIA DE ALTASAUTOMDA-

des economicas, elpresidente del bid,
Enrique V. Iglesias, opto por incursionar
en materia politica en su discurso inau
gural ante la Asamblea de Gobernadores
del Banco en Paris.

Tras expresarsu respaldomascom
plete a las reformas economicas en curso
en America Latina, Iglesias dijo que los
esfuerzos para fortalecer los sistemas
demoeraticos enlaregion son clave para
lograrsusaspiraciones de desarrollo a
largoplazo.

"Lafalta de igualdad de oportunida-
des debe seruna de nuestras mayores
preocupaciones", agrego. "Donde las
oportunidades no estan abiertas a todos,
no puede haber cohesion social ni estabi-
lidad enel sistema politico. Igualmente
importante, lafalta de oportunidad para
vastos segmentos de la poblacion de un
pais constituye un impedimenta para su
desarrollo".

Iglesias insto a tomar medidas vigoro-
sas para reformar los sistemas judiciales,
fortalecer los parlamentos ypromover la
sociedad civil. "Nohayotro modo: la
politica esvital en lavida de los pue
blos", aseguro. Iglesias destaco que los
paises que han alcanzado los mayores
niveles de desarrollo son precisamente
aquellos que tienen las instituciones
democraticas mas arraigadas. En con-
traste, agrego, la razon fundamental por
lacual America Latina no hasuperado la
pobreza y ladesigualdad, pesea haber
sido unade las regiones del mundo de
mayor crecimientodurante el siglo XX,
es ladebilidad de sus sistemas politicos.

"Debemospasar de democracias
electorales a democracias plenas, con
efectiva independencia y apropiada
armonia entre los diferentes poderes del
Estado, con solidos sistemas de partidos
politicos, con fuertes agencias de regula
tion, supervision y control, con servicios
profesionales que den alEstado ya las
politicas publicas los grados de indepen
dencia en relation con los intereses
corporativos, familiares u otros de los
cuales a menudo secarecen", agrego.

El presidente del bid insto asimismo a
descentralizar muchos de los servicios
tradicionalmente provistos porel sector
publico, porque a travesde autoridades
provinciates y locales, la ciudadania
puede ejercer mas influencia en la admi
nistration de los mismos.
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Un voto de apoyo
de $500 millones
Aumentaran capital de la CII
para apoyar a miles de PYMEs
Por DANIEL DROSDOFF

LOS ACCIONISTAS DE LA CORPORACION

Interamericana de Inversiones (en)
acordaron aumentar en 500 millones
de dolares la base de capital de esta

institution del Grupo bid para intensificar
sulabor de fomento de lapequena y media
na empresa en la region.

La decision, anunciada durante la reunion
anual conjunta del bid ylaen celebrada en
Parisen marzo, aumentael capitalde laCor
poration a 700 millones de dolares.

El aumento marca la exitosa conclusion
de un programa de cambios que comenzo
en 1995, cuando losaccionistas y la conduc
tion de la en decidieron reevaluar sus ope-
raciones y ponerla sobre cimientos finan-
cieros mas firmes. La en es reconocida ahora
como una fuente efectiva de apoyo para las
pymes latinoamericanasy caribefias.

El gerente general de la CII, John
Rahming, afirmo que elaumento "demostro
lo que todos sabemos: el sector pyme es el

TECNOLOGIA DE PUNTA: Tecnicos
colombianos examinan una central digital
de la empresa de telecomunicaciones
latinoamericana IMPSAT S.A., que ha
recibido financiamiento de la CII.

motor que impulsa el crecimiento en Ame
rica Latina y el Caribe y unaexcelente op
tion para la inversion".

"Por cada dolar que la en invierte en un
proyecto, el sector privado aporta otros seis
dolares, generando crecimiento yempleo a
un ritmo creciente", explico.

Mediante la ampliation de su capital, la
en espera brindar apoyo a unas 10.000 pe-
quefias y medianas empresas en los proxi-
mos 10afios, comentoel economista jefe de
la en, Jorge Roldan.

La en recibio otro espaldarazo en Paris
gracias a una linea de credito de tres afios
por 50 millones de dolares de la Caja de
Ahorro y Monte de Piedad de Madrid. La
en utilizara esos recursos para expandir sus
operaciones ysolventar desembolsos.

Inversion dirigida. Aunque la en puede in-
vertir en virtualmente todos los sectores de
la actividad economica, espera concentrar su
labor en pymes en las areas de exportation,
tecnologia, protection ambiental ydesarro
llode mercados de capital, informo Roldan.
El apoyo a instituciones financieras locales,
como las agendas de evaluation de credito,
es otra de las prioridades de la en. "Tene-
mos una estrategia deliberada de ayudar a
las empresas a emitir acetones", agrego
Roldan.

Establecida en 1986, la en ha usado su
capital original de 200 millones de dolares
para ofrecer apoyo a 1.700 firmas de la re
gion mediante creditos, inversiones y otros
servicios financieros. La en participa en una
amplia variedad de actividades que incluye
pequefios proyectos energeticos, pequenas
agroindustrias, desarrollo turfstieo, manufac
ture y arriendo de bienes. Sus prestamos e
inversiones no requieren garantfa guberna-
mental. La en ha establecido alianzas con
otras instituciones financieras para lograr
economias de escala y tiene colocados 100
millones de dolares en 20 fondos privados
deinversion conunacapitalization total com-
binada de 1.300 millones de dolares.

Asimismo, en la reunion de Paris, Belice
se incorporo formalmente alaen, con lo cual
ahora los 26 paises miembros prestatarios del
bid participan enlaCorporation, que ahora
tiene entotal 37paises miembros, incluyen-
do los no prestatarios.

BIDAMERICA, Mayo-Junio 1999

NOTICIAS BREVES

Limites de la globalization
No obstante la creciente influencia de la
globalization, elestado nation ylapoli
ticasiguen siendo lasunicas maneras
efectivas para organizar a las sociedades,
segiin coincidieron ungrupo depoliti
cos, economistas y academicos de alto
nivel que participaron en una reunion
del Circulo de Montevideo, un cenaculo
de reflexion international que realizo su
quinta reunion anual en mayo enla
sede del biden Washington. El presi
dente del bid, Enrique V. Iglesias, co
mento quela globalization le presenta
una oportunidad a America Latinapara
fortalecer sus vinculos con el resto del
mundo, aunque tambien deben tomarse
precauciones para que los lazos mas
estrechos no terminen por contaminar a
las sociedades.

Nuevo sabor de chips
En Costa Rica solia haber
solo dos tipos de "chips", de
papa y de platano. Pero en
abril se cumplio un afio del
primer embarque de los
nuevos "chips" que han
revolucionado las exportacio-
nes del pais: los microproce-
sadores. Gracias a afios de denodados
esfuerzos por fortalecer laeducation
tecnica, a menudo con apoyo del bid,
Costa Rica consiguio que Intel instalara
en lasafueras de SanJose una planta
para fabrication de microchips a un
costo de 300 millones de dolares. En
solo un afio, el valor de las exportacio-
nesde microchips (700 millones de
dolares) ha superado al de los produetos
tradicionales como el banano y el cafe,y
yaconstituye laquinta parte del ingreso
total por exportaciones.

Alarmante deforestation
La Comision Economica para
America Latinay el Caribe de
la ONU (cepal) expreso alarma
porla acelerada deforestation
en Centroamerica. La cepal
informo que los paisescentro
americanos han perdido entre
un tercio y una cuarta parte
de sus bosques entre 1980y
1995 debidoa la expansion de
laganaderia. Elproblema seagudizo
cuandolos gobiernos de la region
implementaron programas de ajuste
orientados a incrementar su participa
tion en la economiamundial, dijo la
cepal. Secalcula que los bosques de
America Central contienen alrededor de
10 por ciento delabiodiversidad del
mundo, segiinla cepal.
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Obreros restauran un antiguoedificio en Quito, donde se instalaran nuevos restaurantes, tiendas y una galeria de arte.

Tan pronto se les coloca la ultima

teja, los edificios comienzan a dete-
riorarse. Lapintura sedescascara, los
cimientos se asientan y los muros se

rajan. Insectos hambrientos de madera se
instalan y multiplican. Elvecindario enveje-
ce tambien. Aparecen baches, se rompenlas
cafieriasde aguay lospropietarios escatiman
el mantenimiento.

Este ciclo de creation y destruction ha
estado ocurriendo en las ciudades colonia-
les de America Latina durante mas de 400
afios. Mucho sehaperdido, perodesde puer-
tos calidos como Cartagena de Indias y Sal
vador de Bahia, hasta ciudades andinas como
Quito y Cuzco, gran parte del legado urba-
no de la region esta intacto. De hecho, 24
distritos historicos en America Latina y el
Caribe han merecido la designation como
Sitios del Patrimonio Mundial por parte de
la UNESCO.

En muchos casos, ese reconocimiento ha

Ciudades

renacientes

contribuido a despertar interes a nivel local
porpreservar esos distritos. Latarea fue lide-
radapor las elites culturales y luego se su-
maron al esfuerzoautoridades municipales.
Aunque bien intencionadas, estas iniciativas
"dearribahacia abajo" nohanpodido asegu-
rar la preservation. Como bienlo saben los
ambientalistas, laparticipation ciudadana, y
no una proclama oficial, es la unica manera
de preservar la diversidad biologica a largo
plazo (ver numeros denoviembre/diciembre
y marzo/abril de BIDAmerica). Estaes una
lection que no olvidan los urbanistas.
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Por eso ahora los defensores del legado
urbano de AmericaLatina y el Caribe recu-
rrenalas comunidades locales yalsector pri-
vado para generar e implementar medidas
de protection en beneficio de sus propios
intereses socialesy economicos.

La nuevaestrategiaparticipativa hacia la
preservation dellegado urbano tiene uncla-
ro ejemplo en un proyecto pionero en Qui
to.Conapoyo financiero delbid, elgobierno
quitefio, el sector privado y entidades civi-
cas estan renovando el centro historico de
esa capital, convirtiendolo en parte plena-
mente funcional de la economia urbana.

"Loqueel bidestahaciendo en Quito esta
a la vanguardia", comenta Eduardo Rojas,
especialista urbano del Banco. "Estamos
demostrando que podemos convertir al tir-
culo vicioso depobreza, decadencia yaban-
dono en un circulo virtuoso que resulte en
unbuenlugar paravisitar, unbuenlugar para
comerciary un buen lugarpara vivir".
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Arreglada y a la
caza de inversores
La capital ecuatoriana muestra como un esfuerzo
mancomunado puede preservar el legado urbano
Por DAVID MANGURIAN

PABA IR DE UN EXTREMO A OTRO DE QUITO, ES

necesario pasar por el sigloXVII. Al menos
asi les puede parecer a quienes visitan por

primera vez las estrechas
callesdel incomparable dis-
trito historico de la capital
ecuatoriana. Confinada en

un largo y angosto valle, a
unos 3.000 metres sobre el

nivel del mar, vista desde el
aire Quito parece una corba-
ta de mono. En el punto mas
estrecho del valle — el nudo

del mono — habia una ciudad incaica sobre
la cual los espafioles edificaron uno de los
mas importantes centres urbanos de la era
colonial. Alii se fundoen 1565el primer hos
pitaldel hemisferio yen 1603una de suspri-
meras universidades. En las 72 manzanas del

La gente rica abandono el centro
historico, pero para cruzar Quito el trafico
debe pasar por el embudo de sus
estrechas calles.

cascocolonialse encuentran 15esplendidas
iglesias, conventosy monasterios, ademasde
docenas de otros ornadosedificios. El patri-
monioedilicio del distritoes tan ricoque en
1978fue el primer centro urbano de Ameri
ca Latina declarado Sitio del Patrimonio
Mundial por la UNESCO, que lo llamo"elcen
tro historico mejorpreservadoy menosmo-
dificado de America Latina".

Pero la ubicacion centrica del distrito re-
sulto ser una suerte de maldicion. A medida
que crecio la capital a ambos lados del valle,
el viejo centro se convirtio en un cuello de
botella. Con el tiempo, 90 por ciento de los
autobuses de la ciudad y unas 600.000 per
sonasdebianbregarpara cruzarlodiariamen-
te. Era imposible encontrar lugar para
estacionar, lo cual forzaba a los automoviles
a circular incesantemente. Las angostas ca
llesdel distrito no podian acomodarel trafi
co, que se movia lentamente, en medio de
bocinazos y humo de escapes.

A comienzos de la decada pasada, los es
fuerzos por preservarel centrohistorico tam
bien estaban casi paralizados. Habia planes
para protegerloque se remontabana losafios
cuarenta, cuandose habia hecho obvio que
las cosas iban mal. Las familias mas ricas es
taban abandonandosusantiguas casonas del
centro para mudarse a residencias mas mo-
dernas en los suburbios. Muchas de esas vie-
jas mansiones fueron ocupadas por familias
modestas que las subdividieron en hasta 15
viviendas. Loscomercios prontosiguieron los
pasosde sus antiguosclientes hacia lasafue-
ras de Quito. En su lugar aparecieron casi
5.000vendedoresambulantes que colmaban

Quito: ciudad en un valle

I Clasealta

| Clase media
• Clase baja Distrito historico

••• Periferia Fuente:

Calles principales Espacio Urbano enelEcuador
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lasestrechas veredas del distritoy tres mer-
cados al aire libre que producian montafias
de basura.

Inicialmente, lasautoridadesquitefias in-
tentaron frenar el deterioro mediante una
serie de leyes que protegian algunos edifi
cios y monumentos, restringiendo la forma
en que propietarios de edificios historicos
podian usarlos. En muchos casos, las leyes
tuvieron resultado opuesto. Algunos dejaron
que sus propiedades se desvencijaran hasta
el punto en que la unica alternativa viable
era lademolition, a finde dar pasoa nuevas
construcciones. Otros las subdividieron en
unidades pequefiaspara alquiler. Pero en la
practica no hubo ni inversiones ni esfuerzos
de restauracionsignificativos.

Nuevo intento. En los afios ochenta, las au
toridades a nivel nationaly municipal coin-
cidieron en la necesidad de una estrategia
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radicalmente diferente. Estudiando las ex-
periencias de distritos historicos en otros
paises, el gobierno decidio desarrollar un
plan amplio que fuera mas alia de la mera
restauracion y revitalizara el distrito procu-
rando laparticipation delsector privado. El
alcance del plan, formulado con apoyo tec-
nico del bid, era ambicioso. Incluia la reorga
nization de la infraestructura del transporte
en el distrito, la rationalization del flujo del
trafico, la elimination de la basura y las vi-
viendas precarias, laretencion deunapobla-
cion mixta de residentes y la creation de
oportunidades deinversion ensociedad con
empresas comerciales e inmobiliarias.

"Loque faltaba en losproyectos anterio-
res eraparticipation delsector privado yde
la sociedad civil", comenta Eduardo Rojas,
quien encabezo elequipo del bid abocado al
programa de restauracion quitefio. A dife-
rencia de los esfuerzos previos, impartidos

Un albahil restaura un muro del Patio

Andaluz, una mansion de la era colonial
que esta siendo convertida en
restaurantes y un hotel de departamentos.

desde lacupulaoficial, el nuevoproyecto fue
disefiado de manera de que lospropios inte-
resados lo implementaran. Afinde asegurar
la eficiencia, el acceso y la transparencia, el
gobierno delego su conductiona una nueva
corporation autonoma y sin fines de lucro,
la Empresa del Centro Historico de Quito
(ech). En 1994 el bid aprobo un prestamo
de 41 millones de dolares para ayudar a fi-
nanciar los primeros seis afios de funciona-
miento de la empresa.

Aunque la ech recibio tambienfondos y
propiedades adquiridas previamente por la
municipalidad de Quito, de muchas mane-
ras opera como una firma del sector priva
do. Tiene autoridad para utilizar proce-
dimientos agiles de contratacion y
adquisicion y puede desarrollar empresas
dentro del centro historico. No
obstante, debe desprenderse
eventualmente de las empresas
para recuperar costos y volcar
el dinero obtenido en nuevos
proyectos de rehabilitation.

La mision esencial de la ech
es atraer inversores privados
asumiendo el riesgo initial en
un proyecto de desarrollo. Una
de sus primeras operaciones
fue adquirir el hotel Majestic,
un magnifico edificio frente a la Plaza de la
Independencia que habia sido subdividido
enpequefias oficinas yunidades de uso mix-
to. La ech esta costeando la restauracion de
la fachada del edificio y la remodelacion de
su interior. Ya tiene una firma privada inte-
resada en equiparlo y convertirlo en un ho
tel de 30 departamentos, junto con otro
proyecto ya enmarcha enelelegante Patio
Andaluz.

En el Centro Comercial La Manzana, la
ech ha desocupado media manzana de edi
ficios historicos, reteniendo sus fachadas y
otras caracteristicas arquitectonicas, constru-
yendo en su interior un moderno centro co
mercial. Un pequefio espacio, conocido
como Pasaje Baca, fue redisefiado como un
complejo de restaurantes y tiendas de lujo.
El interes de los inversores potenciales ha
sido intenso; antes de terminar la
remodelacion, la ech habia recibido mas de
4.000 ofertas por los 190 espacios en alqui-
ler en los ambos proyectos. Asimismo esta
en marcha la construction de un complejo
de tines de ocho pantallas dentrode un edi
ficio historico.

No todos los proyectos de la ech tienen
una dimension comercial. Uno de sus mas
impresionantes logros eselMuseo delaCiu
dad (verfotos en laspaginas 10y 11) edifi-
cado sobre las ruinas del HospitalSan Juan
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Pero, £donde
estaciono?
MAS QUE UN MUSEO ARQUITECTONICO, EL

centra de Quito es un lugar donde la gen
te vive, trabaja y comercia. La empresa
mixta encargada de preservarlo debiocui-
dar cada detalle.

Uno de los mas delica-
dos era resolver el tema de
los vendedores ambulantes

que colmaban lasestrechas
calles yveredasdel centro,
aumentando la congestion.
Unos 5.000 vendedores se
trasladaran a nuevos mer-

cados publicos, situados en
la periferia del distrito.

Un conjunto de planes
de ordenamiento de trafico,
que incluye desde nuevos se-
maforos hasta la promotion
del recien instalado sistema de
trolebuses, contribuye a redu
cir la contamination. Ademas,
cinco nuevos garajes a cargo
de concesiona-

rios privados
ofreceran esta-

cionamiento

para unos 2000
automoviles.

(jPreguntas? La munici
palidad ha asignado 30
agentes bilingiies de policia
deturismo paraayudar a los
visitantes y prevenir deli-
tos. Las viejas y disparejas
veredas del distrito a menudo desapare-

ciana mitadde cuadra,forzando a lospea-
tones a usarla calzada entorpeciendoaun
mas el trafico. La mayoria de lasveredas
estan siendo reconstruidas
yuncentenarde basureros
donadospor laempresa te-
lefonica AT&T yahan sido
instalados.
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de Dios, construido hace mas 400 afios. El
museo recrea la vida en el Quito colonial me
diante detallados dioramas que reflejan tra-
diciones yartesanias. Asimismo, hayespacios
para exhibirarte contemporaneo.

Pero la ech no se propone convertir al
distrito historico en un enclave comercial y
cultural para consumidores pudientes. Por
el contrario, suobjetivo esasegurarque una
mezcla representativa de clases sociales se
sienta atraida a vivir y trabajar alii. Con ese
proposito, la ech ha lanzado un programa
para rehabilitar antiguos edificios residen-
ciales ahorahabitados porvarias familias (ver
fotos y nota en laspaginas 12y 13).

Durante los ultimos cinco afios la ech ha
contratado firmas privadas para reconstruir
lasveredas en las72manzanas que rodeana
laplazaprincipalypara construir2.000nue
vos lugares de estacionamiento en garajes
cerrados. Otros proyectos son mejorar y
sincronizar los semaforos, colocar nuevas
sefiales de transitoy agilizar el flujo de trafi
co mediante un nuevo sistema de trolebuses.
Ademas, la ech coordina la construction de
nuevos mercados publicos en laperiferiadel
distrito que alojaran a los vendedores am-
bulantes que todaviaofrecen susmercancias
en las calles centrales.

Pese a esos logros, la directora de la ech,
Paulina Burbano de Lara, dice que no ha
sido facil atraer inversores privados. "Los
grandes inversores quierenun flujo de gente,
turistas, que gasten mucho dinero en el
centro", explica. "Muchosde esosinversores
tenian sus oficinas aqui hace 10 6 15 afios,
pero se han ido al norte de la ciudad. Ha
sido dificil convencerlos de que el centro
tiene potencial economico de nuevo".

El proceso se vio complicado por la cri
sis financieraque ha sufrido Ecuador desde
enero de este afio. La moneda ecuatoriana
perdio40por cientode su valor y el gobier
no tuvo que tomar medidas drasticas para
proteger el fragil sistema bancario nacional.
"Este no es un gran momento para intere-
sar al sector privadoen nuevasinversiones",
admiteGabriel Montalvo, el especialista del
bid que supervisael proyectoen Quito. "En
epocas de recesion al sector privado le des-
agrada arriesgar capital".

Pero Burbano de Lara conserva el opti-
mismo y apuntaque lasempresas y los resi-
dentes ya ven que laechescapaz detrabajar
mancomunadamente con ellos como ningtin
otro programa anterior de rehabilitation. El
concepto de asociacion entre el sectorpu
blico y el privado, practicamente descono-
cido hasta el establecimiento de la ech, ha
quedado demostrado y esta comenzando a
atraer el interes de importantes inversores.

"Estamos estableciendo una base solida",
dice Burbano de Lara. "Podriamos necesi-
tar otrosseis u ochoafios. Peronotengodu-
das sobre el futuro de nuestra empresa y la
participation del sector privado".
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Para miles de jovenes quitenos, el Museo de la Ciudad se ha convertido en una escuela dc

Un museo
para la gente

ALGUNOS MUSEOS EXPONEN LAS OBRAS

de artistas famosos. Otros alaban las
proezas de legendarios generales y
lideres politicos. El nuevo y elegan

te Museo de laCiudad de Quito simplemen-
te celebra a su gente y sus estilos de vida
durante los ultimos cuatro siglos.

Considerado lajoya delproyecto delCen
tro Historico de Quito, el museo esta ubica-
do en lo que fuerael Hospital San Juan de
Dios, construido hace mas de 400 afios y
completamenterestaurado. Suvariadacolec-
cionincluyedioramas,esculturas coloniales,
arboles de la Amazonia, un carruaje del si-
glo XIX y las grandes pailas usadas paraco-
cinar en las haciendas. Los visitantes pueden
recorrertambien laexquisita capilla delhos
pital yverunpabellon deconvalecencia pre-
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servado como erahacecuatro siglos, consus
catres tendidos en nichos abovedados.

El museo fue inaugurado en agosto por
elentonces alcalde deQuito, Jamil Mahuad,
quebrindo todo suapoyo almuseo yalpro
yecto delCentro Historico yes ahora presi
dente de la nation. En su premura por
completar el museo a tiempo, el personal y
los albafiiles trabajaron sinpausa. «Dormia-
mos aqui en bolsas de dormir», recuerda la
directora del museo, Patricia von Buchwald.
«La gente nos advirtio que aqui habia fan-
tasmas,pero nada nos iba a detener».

Desde que abrio sus puertas, el Museo
de la Ciudad de Quito ha estado colmado de
visitantes. Lamitad deellos son escolares que
entran gratis y aprenden a sentirse orgullo-
sosde su pasado quitefio.



inden acerca de su propio pasado.

Quito colonial
vuelve a vivir
El Museo de la Ciu
dadde Quito mues
tra como ha cam-
biado la vida diaria
en la ciudad desde
su fundacion en
1543. Su directora,
Patricia von Buch-
wald, ex-plica la im-
portancia de este
tipo de institucion
para losquitenos.

Von Buchwald

"Lagenteque conoce supasado tiene mas
autoestima. Saben que pueden hacer lo que
se proponen hacer, es gente que ira lejos.
Antes de proponer la tematica para nuestro
museo, hicimos un estudio que indico que
los residentes de Quito tenian muy baja
autoestimay poco aprecio por la importan-
cia de las tareas de la vida cotidiana.

"Asi fue que decidimos que nuestro mu
seo estaria dedicado a la vida diaria de la
gente comun. Cada sala muestra como to
dos hacemosun aporte, no solola gente im-
portante, losheroes, losgrandes artistas. El
museo rinde homenaje a quienes anoni-
mamente construyeron la ciudad, a todos
aquellos que genuinamente le dieron iden-
tidad a un pueblo, a una ciudad".

Escenas del ayer: una herreria (arriba) y
un puesto de ventas callejero (abajo).

Un antiguo pabellon de hospital aloja ahora arte contemporaneo; en las bovedas otrora convalecian los pacientes.
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DE ESTRENO: Recien pintado y
con un espacioso patio
interno, el primer edificio de

departamentos renovado en el
distrito histdrico de Quito
servira de modelo para otros
edificios que contienen en total
unas 1.000 viviendas.

POTENCIAL: La mayoria de los
habitantes del distrito histdrico

vive en edificios desvencijados
y cochambrosos. Este ya ha
sido rehabilitado.
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Vida moderna
casa antigua
HI

EL NUEVO DEPARTA-

mento es hermoso",
exclama Genoveva

Vascones, quien
aparece con su madre y su padre
en la foto de la derecha. Los
Vascones fueron una de las tre-

ce familias instaladas en el pri
mer edificio de departamentos
rehabilitado en el centro histori
co de Quito.

Su anterior vivienda, ubicada
en el mismo edificio, consistia de
unospocoscuartos"feosyhume-
dos". Varias familias compartfan
losmismos medidores de aguay
electricidad y a la horade pagar
por el servicio solian surgirdes-
acuerdos.

Unas 4.000 personas viven en
el centro historicode Quito, mu-
chas apifiadas en miserables
cuartos en el oscuro interior de

casonas abandonadas por sus ri-
cos propietarios hace casi medio
siglo. En algunos casos, hasta 15
familias compartenun solo excu-
sadoy un sologrifode agua.

Unode losobjetivos del pro
grama de rehabilitation del cen

tro historico de Quito es retener
a 3.000 de esos residentes
remodelando las viviendas pre-
carias que alquilan y vendiendo-
lasa esos mismos ocupantescon
cocinasy bafios privados. Losin-
quilinos deben cumplir con un
pagoinicialequivalenteal25por
ciento del costodel departamen-
to y obtener su propia hipoteca
de un banco privado. Hasta un
tercio del costo puede ser subsi-
diadopor el Ministeriode Urba
nization y Vivienda como parte
de un proyecto que auspicia el
BID, como incentivo para que las
familias ahorrenparael pagoini
cial. Larecaudacion de lashipo-
tecas y los pagos iniciales se re-
cicla en la rehabilitation de mas
unidades.

El edificio de los Vascones fue
rehabilitado con apoyo financie-
ro del gobiernode Francia a un
costo de 15.785 dolares por uni-
dad. En basea esa exitosa expe-
riencia, la empresa mixta tiene
ahora planes de rehabilitar hasta
1.000 unidades con fondos del

credito del bid.
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ORGULLOSA PROPIETARIA: Genoveva Vascones y su familia adquirieron en 1997 un apartamento renovado, tras anos de alquilar en
el mismo edificio. En la foto Genoveva aparece con un Nino Jesus que su madre le obsequio en ocasion de la mudanza.
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LA JOYA DE LA CI.

convento de Plaza de San Francisco, que
datan de 1535, son dos de los edificios
mas antiguos y esplendidos de Quito.
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Puesta al dia de la
preservacion historica
El desafio es persuadir a muchos de que
todos ganaran si salvan el patrimonio urbano
Por ROGER HAMILTON

LA DECADENCIA DE UN BARRIO HISTORICO

es como el avance de una enferme-
dad implacable. Un problema llevaa
otro y pronto todos los sistemas se

desplomany el vecindarioenfrenta indefen-
so la inevitable demolition.

El proceso comienza cuando los edificios
se toman obsoletos. Las espaciosas casonas
coloniales, construidas para las familias nu-
merosas deantafio, resultan demasiado gran-

CIUDADES DE PRIMERA

La Organization de las Naciones Unidas
para la Education, la Cienciay la Cultu
ra (unesco) ha designado a muchas
ciudades y areas urbanas de America
Latina como Sitios del Patrimonio Mun
dial, entre ellos algunos donde el bid
financia proyectos de preservacion. Para
ver una listacompleta, vaya a http.7/
www.unesco.org/whc/nwhc/pages/home/
pages/homepage.htm.
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des para las pequefias familias modernas.
Ademas resulta demasiado caro actualizar
esas viviendas, por ejemplo para instalarles
calefaccion central o aire acondicionado. Los
viejos hospitales no tienen las dimensiones
que demanda la tecnologia medica moder-
na. Las antiguas bibliotecas no pueden aco-
modarun crecientenumerode libros. Algu
nosdistritos historicos yano pueden costear
unamultitudde iglesias yconventos. El man-
tenimiento se torna prohibitivamente costo-
so y los edificios se deterioran.

La extremauncion llega cuando el edifi
ciovalemenos que el predioque ocupa. Las
viejas paredes son demolidas y reemplaza-
das por edificios residenciales o comercia-
les, cuyos ocupantes raravez saben quehabia
antes en ese lugar.

Quienes observan este fenomeno desde
una opticapragmatica, consideranque el ci
clo de muerte y renovation es parte de la
evolution de una ciudad para satisfacer las
cambiantes necesidades de sus residentes.
Pero para un creciente numero de personas
en America Latina y el Caribe, los edificios
y barrios historicos son mas que bienes

BIDAMERICA, Mayo-Junio 1999

inmuebles. En un mundo cada dia mas ho-
mogeneo, esosvecindarios,que pueden ha-
llarse en virtualmente cada una de las
grandes ciudades de la region, representan
un elemento irremplazable de la identidad
cultural e historica de una nation.

En realidad, tanto los pragmaticos como
los romanticos tienen argumentos validos,
sostiene Eduardo Rojas, el principal espe-
cialista en urbanismo del bid.

Aunque la preservacion historica y la
modernization eran vistas como fuerzas an-
tagonicas, en muchos paises losplanificado-
res urbanos ahora creen que preservar el
legadourbano puede dinamizarla vidaeco
nomicay cultural de una ciudad para bene-
ficio de todos sus habitantes.

Se puede ver evidenciade esta nueva es-
trategia en los innovadores programas de
preservacion historica que estan siendo fi-
nanciados por el bid en varios paises de
AmericaLatina y el Caribe.

Cimientos solidos. La mejor manera de com-
prender la estrategia que plantea Rojas es
compararla con otras alternativas.
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En una variante, la elite cultura y social
de una ciudad usa su influenciapara conse-
guir la aprobacionde la legislationy los fon
dos necesariospara proteger edificios y mo-
numentos historicos. Pero si la elite pierde
interes o ascendencia, todo lo preservado
vuelvea quedar en peligro.

En otra estrategia, el gobierno asume la
responsabilidad de preservarel legadourba
no, promueve la legislation necesaria, esta-
blece juntas que dirigen la labor y asigna
recursos municipales para
financiarla. Pero la continui-

dad sigue siendo un proble-
ma. Si se enfrentan con

necesidades sociales urgen-
tes, losgobiernosno pueden
defender el gasto de recur
sos publicos en la preserva
cion de viejos edificios.

El tercer enfoque de pre
servation del legado urbano
reflejaloscambiosocurridos
en America Latina durante

los ultimos afios, particular-
mente la transition a la de

mocracia, la descentraliza-
cion del gobierno y las
politicas economicas regidas
por el mercado. Lospartida-
rios de este enfoque sostie-
nen que los esfuerzos de preservacion solo
se pueden sostener a largoplazosi tienen el
apoyo y la participation de una gama repre-
sentativa de la ciudadania y sus grupos de
interes: empresasprivadas, inversoresinmo-
biliarios, organizaciones filantropicas y enti
dades vecinales, ademas del gobierno. El
objetivo es crear un centro historico que sea

parte integral de la ciudad, no meramente
un museo o una atraccion turistica. Debe ser

un lugar donde la gente resida, trabaje, ten-
ga negocios y haga compras.

Pero Rojas advierte que el aumento del
numero de actoresen lapreservacionno dis-
minuye la crucial importancia del protago-
nista, papel que debe cumplir el gobierno.
Soloeste tiene la autoridad y la perspectiva
de largo plazo necesarias para crear un en-
torno que atraiga a un "aventurado" sector

privado a asumir el rol de in-
versor principal.

,jC6mo hace el gobierno
para crear un clima apropia-
do para esasinversiones? Pri-
mero debe establecer reglas
que definan claramente la
participation de los diversos
sectores interesados. Algunas
leyes deben estardirectamen-
te orientadas a preservar edi
ficios y monumentos. Pero las
regulaciones que alientan in-
directamente la preservacion
brindan beneficios de largo
plazo igualmente importan-
tes. El gobierno puede mode-
rar algunas de las regulacio
nes que protegen a los
inquilinos a fin de fortalecer

el mercado de alquiler de viviendas y alen-
tar asi la rehabilitation de edificios con ese

destine Otra option es ofrecer exenciones
impositivas a inversores interesados en re-
habilitar edificios para vivienda u oficinas.

El sector publico tiene asimismo la res
ponsabilidad de la inversion en espacios pu
blicos, infraestructura y servicios como

Rojas: asociar

publico con el

al sector

privado.
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DAVID MANGURIAN—BID

veredas, recoleccion de residuos, transporte
publico y estacionamiento.

Finalmente, el gobierno puede brindar
incentivos que allanen el camino a la inver
sion privada. Por ejemplo, el gobierno mu
nicipal puede comprometerse a adquirir o
alquilar espacio en edificios renovados u
ofrecer servicios de transporte. O puede
comprometerse a agilizar el tramite de per-
misos y registros. Ademas, deben contem-
plarse incentivos para familias interesadasen
mudarse a edificios renovados, dado que en
ellos los costos de mantenimiento suelen ser

mas altos que en edificios nuevos.
Esta estrategiase aprecia aiinmejor en la

practica que en la teoria. Segiin Rojas, el
proyectode preservacion de Quito (vernota
en la pagina 8) ya ha demostrado que el con-
cepto de colaboracionentre los sectores pu
blico y privado para preservar el patrimonio
urbano puede ser aplicado en otras partes,
considerando la realidad legal, constitutio
nal e institucional de cada ciudad. En Mon
tevideo,por ejemplo,donde lasregulaciones
no permiten una corporation mixta al estilo
de la formada en Quito, las obras de restau
racion de una estacion ferroviaria historica,
que ya tienen financiamiento comprometi-
do por el bid, solo comenzaran cuando el
sectorprivado se aboque aldesarrollo inmo-
biliario del edificio y las playas de maniobra
adyacentes (ver nota en la pagina 22).

Segiin Rojas, el bid esta a la vanguardia
en el financiamiento de sociedades mixtas

para la preservacion del patrimonio urbano
en la region. "Lo que el bid esta haciendo es
pionero", asegura."Aquino hacemosteoria.
Nuestro objetivo es hacer que las cosas se
muevan en el terreno". A
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Donde Jorge Amado
aprendio del amor
El centro historico de Salvador de Bahia
es ahora un iman de las artes brasileiias

Por PAUL CONSTANCE y
DAVID MANGURIAN en Salvador, Brasil.

JORGE AMADO PUEDE ENORGULLECERSE DE MU-

cho, incluyendo su novela "Dona Flor y sus
dos maridos" y otras de sus obras que han

sido traducidas a mas de 40
idiomas.

Ahora, el escritor mas fa-
moso del Brasil tambien

puede ufanarse de haber
contribuido a revitalizar un

singular vecindario.
La mayorfa de las nove-

las de Amado trascurren en
Salvador, capital del estado

de Bahiay, hasta f763,capitaldel Brasil. En
la ciudad, pocos barrios ofrecen mas
vfvidamente su rica herencia colonial que
Pelourinho, un intrincado laberinto de edi
ficios que datan de los ultimos tres siglos
donde Amado vivio cuando era estudiante.

Miles de admiradores del novelista visi-
tan Pelourinho cada afio, buscando saborear
el entorno que inspiro su fiction. Para mu
chos de ellos la primera parada es la
Fundacao Casa Jorge Amado, un centro de
artes fundado en 1987que conserva unagran
coleccion de materialvinculado alautoryor-

El arqueologo Nuno Jose de Souza Rego
muestra pianos de un fuerte del siglo XVII
en Salvador que sera restaurado como
academia de miisica.
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ganiza eventos culturales y literarios en el
amplio edificio que ocupa en la calleprinci
pal del barrio.

Algunos visitantes van a Pelourinho con
cierta incertidumbre, habiendo oido adver-
tencias sobre decadencia y delito callejero.
Pero liltimamentela mayorfa encuentra exa-
geradas esas inquietudes.

En una tipica tarde de fin de semana,
Pelourinho esta lleno de visitantes, muchos
de ellos residentes de la misma ciudad. Los
atraen decenasde museos y galerfas de arte,
tres teatros, una veintena de restaurantes,
baresy cafes, tres albergues juveniles y todo
tipo de tiendas.

Muchos de losvisitantes se quedan hasta
la noche, cautivados por la miisica que ema-
na de bares, parques y escenarios. El ritmo
es contagioso y a menudo mueve a bailes
espontaneos en las calles (ver pagina f9).

jQue cambio! "La mayor parte de esta activi-
dadnoexistia haceunospocos afios", comen-
ta Paulo Gaudenzi, secretario de Cultura y
Turismo del estado de Bahia. "Lo que habia
en Pelourinho eran lotes abandonados, ca-
sas sin tejado, tugurios".

Como losbarrios antiguosen muchas ciu
dades latinoamericanas, Pelourinhocayo en
el olvido a mediados de este siglo, abruma-
do por la falta de infraestructura modernay
el costo de remozar sus edificios. Muchas
casas fueron abandonadas u ocupadas por
indigentes.El delito florecio y losturistasse
mantenfan a una prudente distancia.

En 1992 el gobierno de Bahia lanzo un
programallamado Recuperacion del Centro
Historico de Salvador. El objetivo era res-
taurar puntos clave de Pelourinho y otras
areas historieas de Salvador con la intention
de promover el turismo y la inversion por
parte de comercios y duefios de propieda-
des. El programa opto por una estrategia
novedosa: el gobierno municipal renovarfa
gratis losedificios residencialesa cambiode
que sus propietarios le permitieran alquilar
por 12afios la planta baja del inmueble. Los
alquileres ayudarian algobierno municipal a
recuperar parte del costo de la renovation.

Tras formular un ambicioso plan para el
proyecto, comenzo la labor de restauracion,
manzana por manzana. Despues de ocho
afios, a un costo de unos 50 millones de do-
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lares, el proyectoesta casi terminado. Algu
nas delas obras mas recientes, incluyendo la
restauracion de ocho iglesias antiguas y la
construction de una gran playa de estacio-
namiento, fueron financiadas en el marco de
un programa turfstico que el bid apoyo con
un prestamo de 400 millones de dolares,
aprobado en 1994. Orientado a tornar a la
region mas atractiva para la industria del tu
rismo, el Plan de Desarrollo Turfstico del
Nordeste se ha enfocado en construir y me-
jorar obras de infraestructura tales como su-
ministro de agua, alcantarillado yelimination
de residuos solidos. Asimismo ha financiado
proyectosde modernization de loscincoae-
ropuertos de la region y de mejora de los
caminos de acceso a areas turisticas.

Ya han sido restaurados mas de 500 edifi
cios en Pelourinho y quienes visitan el ba
rrioquedangratamente sorprendidos por los
vistosos tonos pastel de las fachadas y sus
hermosos detalles arquitectonicos.

"Este lugaresta generandotrabajos y ha
sido transformado en un punto focal de la
ciudad", dice Gaudenzi. "Ademas de restau
rantes, tiendas, galerfas yotrosnegocios que
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se han instalado, hemosiniciado un progra
ma llamado 'Pelourinho Dia e Noite' que
presenta mas de un miliar de conciertos,
obras de teatro, lecturas de poesia y otros
eventos artisticos cada afio".

La joya del programa de restauracion es
la Praca das Artes, Cultura e Memoria. Alii,
el gobierno ha tornado una manzana de edi
ficios que datan de los siglos XVII y XVIII
que otrora fueron prostibulos. En base a su
diseno original, el gobierno municipal esta
restaurando cada uno de ellos para usos es-
pecificos. Eventualmente habra alii un mu
seo, un teatro, una sala de cine arte, una
libreria, un taller escuela de restauracion,
variasgalerfas de arte y un instituto de hos-
pitalidad.Losproblemasde traficoseran ali-
viados con un garaje subterraneo, excavado
bajo un jardin de esculturas.

"El objetivo es brindar apoyo institutional
a lasactividades culturales populares que ya
tenian lugar en Pelourinho", explica Vivian
Lene de Correia Lima e Costa, consultora
de la secretaria estatal de turismo que con-
tribuyo al disefio del nuevo complejo. "Por
ejemplo, aunque el distrito tenia muchos

espacios para funciones artisticas, no habia
instalaciones suficientes para las companias
de danzasy teatro que necesitan practicar y
ensayar. De maneraque construimos unasala
de ensayos sobre la sala de cine arte".

El camino por andar. Es demasiado tempra-
no para determinar cuanto ha ayudado el
programa de restauracion a la industria tu-
ristica de Salvador, pero hay sefiales alenta-
doras. Segiin un reciente estudio efectuado
por colaboradoresde Gaudenzi,32por cien-
to de los turistas venidos de otros estados del

Brasilo del exterior dijeron que el patrimo
niohistorico de Salvador era el motivo prin
cipal de su visita.

Gaudenzi reconoce que, en algunos as-
pectos, el programa no ha alcanzado sus ob-
jetivos. Por ejemplo, ha sido dificil atraer
nuevos residentes a Pelourinho. "Tenemos

muchos negocios, pero debido a que no hay
muchos residentes, algunas partes del dis
trito pueden convertirse en una ciudad fan-
tasma por la noche", explica. "Eso nos
preocupa porque en ultima instanciason los
residenteslos que sostienen laactividad eco-
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TODO EL DIA: Augusta Passos Galvao
Sampaio Reis, propietaria del restaurante
Casa da Gamboa, en Pelourinho, ofrece
especialidades locales en pescados y
mariscos. Por la noche (izq), los visitantes

optan por cafes al aire libre para comer,
beber y oir "chorinhos", la miisica
tradicional de la region.

nomica cotidianamente".

Otros sefialan que las restricciones pre-
supuestarias limitaran las posibilidades de
que el estado de Bahiasigainvirtiendoen la
restauracion de Pelourinho, por lo cual los
fondos necesarios para sostener el progra
ma tendran que venir del sector privado.
Hasta ahora ha habido relativamente poca
inversion privada en la escala necesaria para
construir los hoteles que hacen falta, por
ejemplo. Gaudenzi senala que el gobierno
haextendido lineas de creditoespeciales para
nuevos negocios en Pelourinho, pero subra-
ya que queda maspor hacer.

Llevara tiempo y mas recursos convertir
a Pelourinho en la zona completamente in-
tegrada de residencias, negocios y lugares
turfsticos que loshabitantes de Salvador de-
sean. "No se puede transformar un lugar
como este en unos pocos meses", sostiene
Augusta Passos Galvao Sampaio Reis, pro
pietaria del popular restaurante Casa da
Gamboa en Pelourinho. "Pero se esta co-
rriendo la voz. La gente ya no tiene miedo
de venir y estamos recibiendo visitantes de
todo el mundo". J
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Restauran iglesia venerada
LAS ESPLENDIDAS IGLESIAS COLONIALES DE SAL-

vador atraen a turistas de todo el mundo.

Pero quienes vienen del extranjero a visitar
la iglesiade NossoSenhor do Bonfim,en los
suburbios de la ciudad, a menudo son supe-
rados en niimero por feligreses locales.

Ninguna otra iglesia en Salvador, ni si-
quiera en todo el estado de Bahia, refine a
tantos devotos como Bonfim, construida en
1745. Este templo es el destino predilecto
de quienes quieren hacer un pedido espe
cial. Las rejas que rodean a la iglesia estan
adornadas con milesde cintas coloridasque
ofrendan quienes han rogadoalii. El museo,

En la historica iglesia de Nosso Senhor do
Bonfim (derecha), los creyentes atan
cintas multicolores en las rejas para regis
trar sus suplicas (arriba), Shirley Alcan
tara (abajo) retoca un fresco y Cesar

Davila (izquierda) repara mosaicos cerca
de la sacristia del templo.

en el interior de la iglesia,contiene los testi
monies mas graficos de esas suplicas: fotos
de seres queridos, misivas, miniaturas repu-
jadas de extremidades humanas.

Los dos siglos y medio de vida se notan
en el edificio. Aunque simple en compara-
cion con las catedrales mucho mas ornadas

de Salvador, Bonfim tiene hermosos frescos
y mosaicos que estan siendo reparados como
parte del programade preservacion de laciu
dad, apoyado por el bid. Si todo sale bien,
NossoSenhor do Bonfimseguira siendo foco
de la vida religiosade Salvadorpor muchos
siglos mas.
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Conciertos
callejeros
SI LOS VISITANTES NOTAN ALGO SOBRE PELOURI-

nhoes su miisica. Lagente se congrega diay
nocheen este antiguobarriode Salvador para
disfrutar interpretaciones del rico patrimo
nio musical del nordeste, cuna de grandes
miisicos brasilefios.

Cuando joven, el famoso compositorcla-
sico Heitor Villa-Lobos paso tres afios reco-
rriendo Bahia y estudiando el folclore
nordestino, que influiria profundamente su
obra. En los afios sesenta, los cantantes y
autores Gilberto Gil, Caetano Veloso y Tom
Ze se conocieron en la universidad en Salva

dor. Afios despues serian figuras seminales
de un estiloconocido comoTropicalia.

Quienesvisitan Pelourinho ahorapueden
escucharpopularessambas ytemasde bossa
nova, obrasdel repertorioclasicoyjazz, ade
mas de las diversas variantes de la rica tradi

tion musical brasilefia. Una de las mas

conspicuas es la de las bandas "olodum" de
instrumentos de percusion, que frecuente-
mente retumban en las estrechas calles de
ese barrio historico.

Por la noche, los cafes al aire libre de
Pelourinho atraen a los aficionados al

"chorinho", melodias vivaces interpretadas

por quintetos con una mandolina como so-
lista. El chorinho, una fusion de estilos
folcloricos brasilefios, ritmos bailables y to-
nadas europeas, surgio hacia fines del siglo
pasado y alcanzo su apogeo a mediados de
este siglo. Aim cuenta con una devota afi-
cion, crecientemente international.

En ocasiones especiales, Pelourinho es
escenario de desfiles de pintorescas bandas
de instrumentos de viento y de percusion
conocidas como "filarmonicas", que tienen
sus raices en las bandas militares portugue-
sasde la epoca colonial. Con el correr de los
anos, los temas marciales originales recibie-
ron influencias del samba y otros estilos
musicales brasilefios. Las "filarmonicas" cre-
cieron hasta ser bandas comunitarias que
presentan su repertorio en eventos especia
les y festividades religiosas.

Fred Dantas, trombonista, director de
una banda y propietario de una escuela de
miisica en Pelourinho, asegura que las
"filarmonicas" siguensiendo muypopulares
en esta parte del Brasil porque les recuer-
dan alpublico"susraicesy su historiaperso
nal,particularmente a aquellos que crecimos
en pequefios pueblos". J
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UNA CIUDAD DE SONIDOS: "Swing do

Pelo", una de las bandas de percusion de
Pelourinho, crea el tipo de ritmo que

ayudo a la miisica brasilefia a ganar
popularidad mundial. Fred Menendez
(abajo) toca el bandolino, un instrumento
muy similar a una mandolina.
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Vuelve a florecer
el viejo Panama
Un elegante barrio rejuvenece
gracias a los inversores privados
Por PAUL CONSTANCE

CUANDO RUBEN BLADES COMPRA UNA CASA EN

Ciudad de Panama, la gente se entera. So
bre todo si el famoso cantante, actor y ex

^^^^ candidato presidencial elige
un barrio considerado poco
elegante.

La casa de tres pisos que
Blades adquirio y comenzo
a renovar en 1993 ocupa una
esquina del Casco Antiguo,
un viejo barrio situado en
una pequefia peninsula que
entra en el Oceano Pacifico

en el extremo sudoccidental de la capital.
Fundado en 1873, el distrito esta lleno de
viejas mansiones y edificios publicos como
la Residencia Presidencial y el Teatro Na
tional. Ademasde ejemplos de arquitectura
colonial espafiola yneoclasica, tiene algunos
edificios en estilocolonialfrances que datan
de cuando Francia intento construir un ca

nal interoceanico en el sigloXIX.
Por siglos, el Casco Antiguo fue el area

residential mas cotizada de Panama. Pero
hacia mediados de este siglocomenzo a per-
der su lustre a medida que las familias ricas
se mudaban a areas que ofrecian residencias
nuevas con comodidades modernas. Las vie
jas mansiones pronto se deterioraron y mu
chas fueron ocupadas por indigentes.

Hace unos afios algunos dirigentes loca
les comenzaron a buscar maneras de brufiir

Ciudad de Panama

el opacadobrillodel CascoAntiguo. En 1977,

La casa de Ruben Blades (a la derecha)
fue una de las primeras en ser renovadas.
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conapoyo de unprestamo de 24millones de
dolares del bidpara un proyecto de desarro
llo turfstico urbano, Panama fue uno de los
primeras paises en el hemisferio que invir-
tio seriamente en preservacion historica.
Unos 7 millones de dolares fueron dedica-
dos a restaurar monumentos historicos en el
Casco Antiguo y a mejorarsu red de distri
bution de agua corriente.

En la actualidad el Casco Antiguo es es
cenario de una nueva ola de renovation. Pero
esta vez gran parte del dinero proviene de
fuentes privadas.

Unasegunda mirada. "El vecindario va a flo
recer nuevamente", asegura Jose Carranza,
director del Teatro National. "Sera conoci-
do como era hace afios, como un barrio ele
gante de casas bellas,y sera una importante
contribution a los atractivos turisticos de
Panama".

La evidencia mas concreta del cambio,
asegura Carranza, eselauge delmercado in-
mobiliario de Casco Antiguo. "Casas derrui-
das que hace unos pocos afios no se podian
vender ahora se compran por 50.000 dola
res", explica. "Undepartamento remodelado
de dos dormitorios cuesta 80.000 dolares.
Eso demuestra que la gente pudiente esta
regresando".

Hayotrassefiales: camiones cargados con
material de construction van y vienen por
las calles del distrito. Las deterioradas calles
estansiendoreparadas empleando adoquines
similaresa los originales.

Viejas fachadas aparecen rejuvenecidas
bajo capas de pintura y hasta el imponente
Teatro National ha sido remozado. "La divi
sion panamefia de la empresa de pintura
Gliden dono el material y pago la labor de
pintar todo el edificio", informa Carranza.

A pocas cuadras de distancia, en Plaza
Bolivar, el antiguo hotelColombia esta inva-
didopor albafiiles. Laempresade construc-
ciones Restauro S.A., que se especializa en
proyectos de restauracion, estaconvirtiendo
el edificio en un complejo de departamen
tosde lujo, preservando su fachada original.

Varios factores han dinamizado la
revitalizacion. Unofueque en 1997laUNESCO
designo al Casco Antiguo como un Sitio del
Patrimonio Mundial,hecho que llevoa mu
chos panamefios a apreciar mas la riqueza
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arquitectonica que alberga el distrito. Otro
factor, fue la aprobacionde una leyese mis
mo afioque ofrecidexencionesimpositivas y
creditos a bajo interes a quienes adquirieran
propiedades en el Casco Antiguoy comen-
zaran a renovarlas en un plazo de dos afios.
Los planes de restauracion deben ser apro-
badospor unacomision encargada de verifi-
car que satisfacen pautas historicas,
arquitectonicas y esteticas.

"El gobierno esta muyinteresado en ha
cer del Casco Antiguouna importante atrac-
cionturfstica", asegura Francisco Rodriguez,
asesor del Instituto Panameno de Turismo.
En vista del exito que han tenido distritos
historicos bien restaurados en ciudades como
Cartagena de Indias en Colombia ySanJuan
de Puerto Rico, las autoridades panamefias
esperan que el Casco Antiguo induzca a los
visitantes extranjeros a alargar sus estadias
en Ciudad de Panama.

"Alrededor de 60por cientode losextran
jeros quevisitan Panama vienen ahacercom-
pras onegocios", dice Rodriguez. "Laestadia
promedio de esos visitantes es muy corta,
entre 2,5y 2,8 dias.Nuestra meta es aumen-
tar ese promedio a cinco dias, pero para ha-
cerloneeesitamosofrecerlesalgolinico, algo
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RENOVACION: con sus calles adoquinadas,
el Casco Antiguo de Panama trae reminis-
cencias de la epoca colonial.

que no puedan encontrar en otra parte". Con
ayuda de un prestamo de 2,5 millones de
dolares del bid, aprobado en 1998, el Insti
tute Panamefio de Turismo esta desarrollan-

do una estrategia para integrar el Casco
Antiguo con otras atracciones, como el eco-
turismo, las comunidades indigenas del pais
y algunasplayaspoco conocidas del Pacifico
y el Caribe.

Hasta ahora, solocinco por ciento de los
edificios en el Casco Antiguo han sido res-
taurados y el distrito carece de los hoteles
necesarios para atraer visitantes extranjeros.
Los residentes del area saben que queda
mucho por hacer,pero su vision se ha vuelto
sumamente esperanzada.

"Tenemos muchooptimismoen cuanto al
futuro", asegura MeryTroya, gerente de Las
Bovedas, un restaurante y club de jazz insta-
lado en un antiguo arsenal colonial. "Al co-
mienzo tuvimos problemas para atraer a la
gente, pero ahora lascallesestan bien ilumi-
nadas, hay presencia policial y cada dia te
nemos mas visitantes. Les gusta la comida,
la miisicay adoran este singularentorno".

Ancestros
panamefios

AL PIRATA HENRY MORGAN NO LE BASTO CON APO-

derarse del oro y otros tesoros de Panama.
Despues de saquear la ciudad en 1690, sus
hombres la incendiaron. Todovestigio de esa
joya colonial del Nuevo Mundo quedo se-
pultado bajo las cenizas.

Mas de tres siglos pasaron antes de que
un equipo de arqueologosempezara a des-
enterrar la historia del Panama Viejo, como
se conoce a las ruinas halladasjunto a la cos-
ta oriental de Ciudad de Panama.

Uno de losprimeros descubrimientos fue
que Panama Viejoes mas antiguo de lo que
se creia. "Comenzamos tratando de deter-

minar el nivel original de la plaza de la ciu
dad en la epoca colonial", explica Tomas
Mendizabal, arqueologo de la ong Patrona-
to Panama Viejo. "Pero en eso encontramos
seis tumbas preeolombinas".

Las tumbas, que se remontan al siglo V
de la era cristiana, han redoblado el entu-
siasmopor este emprendimiento, que segiin
Mendizabales el mayorproyecto arqueolo-
gico emprendido en Panama por especialis-
taslocales. Solventado porel Patronato, que
a suvez esfinanciado pordonaciones piibli-
cas y privadas, el proyecto esta a cargo de
tres arqueologos, secundados por siete ayu-
dantes y tres tecnicos que trabajan en labo
ratories instalados en el lugar.

"En esta primera etapa, basicamente he-
mos estado apuntalando edificios y preser-
vando precariamente para frenar el
deterioro", explica. "Mas adelante haremos
maspreservacion. Esperamos tambien exca-
var e identificar todos los niveles originales
de la plazacomo era en tiempos coloniales".

En los afios setenta, un prestamo de 7
millones de dolares del bid contribuyo a fi-
nanciar obras de infraestructura turistica

CAPAS DE CIVILIZACION: los arqueologos
han descubierto tumbas milenarias bajo
las ruinas del Panama Viejo. Hasta enton-
ces se creia que la historia del lugar solo
se remontaba a la colonia espanola.

basicaen el PanamaViejo comoparte de un
esfuerzo para atraer visitantes a los tesoros
historicos y naturales del pais.

Mendizabal, quien estudioarqueologia en
launiversidad de Liverpool en Inglaterra,va-
lora el proyecto como un suefio."Muchos de
mis amigos de la universidad no pudieron
conseguirtrabajosen arqueologia. Este sitio
tiene tanta riqueza, tantas capas, que con mis
colegas podriamos pasar 30 afios exploran-
dolo. jMepodrfajubilar aqui!", afirma.

-Informe de David Mangurian en Ciudad de Panama

El esfuerzo por frenar el deterioro del Panama Viejo ya esta en marcha.
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Nueva vida para una
estacion de trenes
A SOLO CINCO MINUTOS DEL CENTRO DE MONTE-

video, cerca del corazon de la capital uru-
guaya, seencuentra una zonaurbana con una

de las densidades demogra-
ficas mas bajas del pais.

Conocido como La Agua-
da, este tranquilo barrio dis-
fruta de una espectacular
vista del puerto de Montevi
deo y del Riode la Plata. Sus
ornados edificios datan del

siglo pasado ytieneel tipode
espacios abiertos que anhe-

lan quienes viven en ciudades. Pronto po-
dria tener mas gente.

Hace 50 afios La Aguada era un hormi-
guerode actividad, confabricas, depositos y
playas de maniobra por donde pasaban los
trenes que iban o veniande la Estacion Fe-
rroviaria General Artigas. Pero debido a la
evolution economica del pais y a los cam-
bios en su infraestructura de transporte se
redujo el volumen de carga y pasajeros del
ferrocarril y La Aguada se convirtio en una
sombra de lo que habia sido.

Ahora el edificio de la estacion esta sien

do cuidadosamente restaurado en el marco

de un programafinanciado en parte con un
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prestamode 28millones de dolares del BID.
El "Plan Fenix"contempla convertir la anti-
guaestacionen un centro comercial ycultu
ral y atraer inversion privada al vecindario
para crear un vibrante barrio comercial y
residencial.

Durante la primera etapa una corporation
autonoma, propiedad del Banco Hipoteca-
rio National, esta restaurando el exterior del
edificio e invitando propuestas del sector
privado. El ganador de la adjudication
remodelara el elegante interior de la esta
cion, construyendo locales comerciales e ins-
talaciones para actividades culturales,
asumiendo su administration bajo una con-
cesion por varios anos. Los contratistas ten-
dran asimismo la option de convertir
galpones de depositos en unidades residen-
ciales. Lacorporationexamina actualmente
las propuestas ya recibidas.

Futuras etapas del plan incluyen el
financiamiento de obras de infraestructura
que conviertan a La Aguada en un lugar
atractivo para lainversion comercial e inmo-
biliaria. Las obras incluirian nuevas calles,
parques, alumbrado publico, servicios de
agua corriente y alcantarillado. Con fondos
del bid se equipara la nueva sede del sodre,
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Monumento a la era del ferrocarril, la

Estacion General Artigas de Montevideo,
sera pronto un centro comercial y
cultural. Integrantes del equipo
arquitectonico (abajo) muestran como
sera transformado su interior.

el Servicio Nacional de Radio, Television y
Entretenimiento. El futuro centro cultural
y salade conciertos del sodre estara ubica-
do a solo cinco minutos del centro de Mon

tevideo ytendra excelentes instalaciones para
espectaculos de teatro y danza, conciertosy
proyeccion de cine.

"El desafio en un proyecto de esta mag-
nitudyalcance esasegurar un financiamiento
sostenible", apunta Hector Salazar, un espe-
cialista del bid que ayudo a planearlo. "Al
procurar financiamiento privado desde un
primer momento,el gobiernouruguayo esta
asegurando la viabilidad a largo plazo del
proyecto". A
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^Dolares para t<
Por PETER BATE

ALTOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR FINAN-

ciero de las Americas y economistas
de instituciones multilaterales toma-
ron parte en un intenso debate so

bre la dolarizacion durante un reciente se
minario sobre estrategias para enfrentar
turbulencias en los mercados mundiales.

Durante el seminario "Nuevas Iniciativas
para Enfrentar la Turbulencia Financiera
International" los ministros de hacienda de
Mexico, Chile y El Salvador, junto con altos

funcionarios de Argentina,

Seminario Bra,sil y Es!ados UnidoS;analizaron las ventajas y
enCiendc desventajas de mantener

... tasascambiarias fijas o flexi-
lln QGD3I6 hies, en vista de la persis-

tente volatilidad en los mer

cados. El encuentro tuvo lugar durante la
reunion anual del bid en Paris, con el fin de
brindarlesapoyo tecnicoa los paises que es
tan formulando su position en este tema.

El economista jefe del bid, Ricardo
Hausmann, sostuvo en su presentation que
laflexibilidad cambiaria noha resultado muy
ventajosa para America Latina, generando
altastasasde interes realesy sistemas finan-
cieros constrenidos. Un analisis de como se

comportaron las tasas de interes en 11 pai
ses latinoamericanos entre mayo de 1997y
octubre de 1998 (unperiodomarcado por la
crisis financiera en Asia, el colapso de pre-
cios de productos basicos y la crisis de la
deuda rusa) indica que las tasas de interes
fluctuaron menos en paises con regimenes
cambiarios rigidos como Argentinay Pana
ma. Este resultado desafia las teorfas con-
vencionales sobre politicas cambiarias.

Hausmann apunto, asimismo, que la cre-
dibilidad de las monedas latinoamericanas es
limitada, independientemente de que esten
sujetasa tasascambiarias fijas o flexibles. Eso
esta probado por el hecho de que ninguna
ha inspirado la creation de mercadosde deu
da a largo plazo. Consecuentemente, las
firmas locales enfrentan el dilema de

endeudarse en dolares y exponerse a
desfasajes cambiarios o tomar credito a
corto plazoen inoneda local y correr pe-
ligros por crisis de iliquidez o por des
fasajes en losvencimientosde deudas.

En vista de la inestabilidad internacio

nal, agrego Hausmann, no debe sor-
prender que funcionarios y
dirigentes del sectorpriva
do en varios paisesde la
regionesten interesados
en la dolarizacion, una
politica basada en re-

emplazar por completo la moneda localpor
el dolar estadounidense, una decision que
tomo Panama hace decadas.

La presentation de Hausmanngenera
tanto fuertes respaldos comocriticas. El
entonces ministro de Hacienda de El

Salvador, ManuelHinds,sepronuncio
por la dolarizacion.

"Hace faltaun patron de valor
dijo Hinds. "La poblacion de
America Latina ya asumio un
patron de valor: el dolar".

En un trabajoque presentoen
el seminario, Hinds sostuvo que
las tasas cambiarias flexibles han
sido "una maldicion" para Ame- "Primero
rica Latina. Comparo a lasdeva-
luaciones con una amputation.

"Si no me creen, pregiintenles a los ciu-
dadanoscomunesde Mexico o de Brasil que
no pueden pagarsushipotecas, que hanper-
dido sus ahorros, que enfrentan tasas de in
teres astronomicas y una drastica incer-
tidumbre", escribio Hinds.

Pero su colega de Mexico, Jose Angel
Gurria, se opuso vehementemente a ladola
rizacion, a la que llamoimprudente.

"jiSeriala solution un billete de un dolar
con la cara de Colon? La respuesta es no",
dijo el secretario de Hacienda mexicano.

Aunque reconocio que Argentina gano
con un sistemade convertibilidadque ata el
peso al dolar, Gurriadefendioel regimende
tasa flotante que Mexico adopto tras la crisis
cambiaria de 1994.

El ministro de Hacienda de Chile, Eduar-
do Aninat, tambien manifesto reparos. Has
ta la reciente caida en el precio del cobre, el
principal producto de exportation de Chile,
su pais habia logrado un extraordinario re
cord de crecimiento durante mas de una de-

cada con una politica de bandas cambiarias
que le permite cierta flexibilidad a la cotiza-
cion de su moneda, recordo.

El secretario de Economiade Argentina,
Pablo Guidotti, cuyo gobierno

ha considerado seriamente

ia posibilidad de una
dolarizacion total, dijoque
otrospaises debensopesar

£Un billete de un dolar
con la cara de Colon?

Gurria dice que no
es la solution.

r
consulten con nosotros", aconsejo Summers.

el costo de mantener monedas propias. En
una economia crecientemente globalizada,
afirmo, no tiene mucho sentido manejarse
con 180 monedas nacionales.

"Las tendencias que nos indicael merca
do sugieren que eventualmente la cantidad
de monedas vaya disminuyendo", dijo
Guidotti. "Hay algoen el sistema financiero
international que nos esta pidiendoque en-
contremos mecanismos que reduzcan el ries-
go y la incertidumbre".

Por suparte, el nuevopresidente del Ban
co Central de Brasil, ArminioFraga, obser-
vo que el regimen cambiariofijohabia dado
buen resultadoen Argentina, al igual que un
regimen mas flexible tuvo exitoen Chile. El
gobiernobrasilefio, que en enero devaluo su
moneda despues de mantenerla por varios
afios en un regimen de bandas anclado al
dolar, ha adoptado desde entonces un tipo
de cambio flotante. Fraga aseguro que el
nuevo regimen cambiarioes apropiadopara
un paisde lasdimensioneseconomicasy geo-
graficasde Brasil.

En su intervention, el subsecretario del
Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence
Summers, apunto que la dolarizacionpuede
atraer a algunos gobiernos con la promesa
de mayorestabilidad financiera, pero advir-
tio que los paises que emprendan ese cami
no deben aceptar sus consecuencias.

"No hay substituto de la politicanational
para delinear resultados a nivel national",
dijo Summers.

Agrego que si bien la dolarizacion puede
ayudara un pais a integrarse a la economia
mundial, "significa tambien que ese pais
debe abrazar disciplinas mas estrictas".

•
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La probabilidad de que un nino supere la pobreza depende mucho del entorno familiar.

iPor que algunos
vencen a la pobreza?
SEGUN UN CRECIENTE NUMERO DE ESTU-

dios, los jovenes que completan su
education secundaria suelen ganar
el impulso suficiente para superar

definitivamente la pobreza.
La principalexplication de porque algu

noslogranesa metay otros no, se puede en-
contrar en el entorno familiar, sostienen los
economistas Tarsicio Castafieda y Enrique
Aldaz-Carroll en un estudio distribuido du

rante un seminario sobre inversion en desa

rrollo infantil celebrado en

Porn IIP marzo enParis, enocasion de
^ la reunion anual del bid.

OtrOS Examinando el marco fami
liar de jovenes de 20 a 24 afios

"O de edad en 16 paises deAmerica
Latina, los investigadores encon-

traron que cuanto mayor era el numero de
hermanos, menorera laprobabilidad de ter-
minar la escuela secundaria.

Castafieda yAldaz-Carroll determinaron
asimismo que en casi todoslospaises laedu
cation de la madre, por escasa que sea, au-
menta significativamente laprobabilidadde
que un nino complete la secundaria. Los lo-
grosdelpadre en materiaeducativa, en cam
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bio, tienen menos impacto. Ademas, en casi
todos los paises considerados, el porcentaje
de nifiasque completan la escuela secunda
ria supera al de muchachos.

Otros importantes factores son el ingreso
familiary el lugar de residencia. En la ma
yorfa de los paises, la probabilidad de que
un nifio complete su education secundaria
es masdel doble en una zonaurbana que en
una rural, aunque esa disparidad es menor
entre las familias mas acomodadas.

La conclusion del estudio es que la fami
liadebe ser un foco en los programas orien-
tados a quebrar la transmision generational
de la pobreza. El estudio sefiala como mo-
delo al programa Progresa de Mexico, que
amalgama education, salud y nutrition (in
cluyendo un componente de planificacion
familiar) y suplemento de ingresos. Dado el
alto costo de esos programas, Castafieda y
Aldaz-Carroll exhortan aescoger cuidadosa-
mente a sus beneficiarios.

—Roger Hamilton

LJ Para ver el estudio, dirijase a
www.iadb.org/sds/soc.
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Impacto
del euro
LA ADOPCION DEL EURO COMO MONEDA

corminen 11paises de la Union Euro-
pea conducira a un rapido crecimien
to del mercado de bonos, creara una

nueva divisa de reserva, contribuira a las
perspectivas de crecimientoycompetitividad
de Europa y tendra repercusion positivaen
todo el mundo, incluyendo America Latina

, y el Caribe.
Ayildaria a Ese fue el consenso
estabilizar sursi(^° °*e un serninari°caiauiiifai que congreg5 a altos fun-
PrCCIOS cionarios de gobierno y ex-

pertos en finanzas del sector
privado en ocasion de la reunion anual del
bid celebrada en Paris en marzo.

Transcurridos 100 dias del debut de la

nueva moneda, el presidente del bid, Enri
que V. Iglesias, comento que el euro repre-
senta un nuevo avance en la integracion de
Europa y posiblemente un modelo para
America Latina. "Estamos siguiendo esto
muy de cerca", agrego.

Eugenio Domingo Solans, miembro del
Directorio Ejecutivo del Banco Central Eu-
ropeo, dijo que el lanzamiento del euro fue
"plenamente satisfactorio". Pero Solans ad-
virtio que el exito de la nueva moneda no
debe ser medido en terminos de su cotiza-
cion contra otras divisas sino en terminos de
estabilidad de precios, argumentando que
ese es "el objetivo prioritario".

Charles de Croisset, presidente del gru
po financiero Credit Commercial de France,
tras reconocer que la aparicion del euro cau-
so altos costos de transition para el sector
bancario, dijo que muchas entidades finan
cieras podrian buscar oportunidades de cre
cimiento en adquisiciones y fusiones para
competir mas efectivamente en un mercado
financiero renovado y ampliado.

Por su parte, el ministro de Economia de
Francia, Dominique Strauss-Kahn, opino
que eleuro abre nuevas perspectivas de cre
cimiento para una economia de servicios de
altovalor agregado en Europa. Jacques de la
Larosiere, expresidentedel Banco Europeo
de Reconstruction y Fomentoy exdirector
gerente del Fondo MonetarioInternational,
predijo un explosivo crecimiento en el mer
cado europeo de bonos y en otras activida-
des financieras.

A su vez, Jacques Delors, ex presidente
de la Comision Europea, y Roberto Zahler,
presidente del directorio de Siemens de
Chile, S.A., apoyaron la idea de lasmonedas
comunes como un eventual objetivo que
puede contribuir a la disciplina y profundi-
zar el proceso de integracion en America I
Latinay el Caribe. A



CIFRAS QUE HABLAN

Mas hacia el centro
que en los extremos
Incluso en plena crisis, el pulso
politico de la region es moderado
Por PAUL CONSTANCE

CUANDO LAS CRISIS FINANCIERAS DESATA-

dasen Asia y Rusiacastigaron a Ame
rica Latina el afio pasado, muchos
analistas politicos predijeron que

podriahaber una reaction popularcontra las
reformas de liberalization economica.

Sus argumentos eran dificiles de refutar.
Durante la mayor parte de esta decada, las
naciones mas grandes de America Latina
realizaron un duro proceso de ajuste a los
efectos de la apertura comercial, las priva-
tizaciones, una mayor inversion extranjera y
una reduction de subsidios. Esa liberaliza

tion causoen muchoscasosaumento de pre-
cios, brotes de desempleoy ampliolabrecha
entre ricosy pobres. De todas maneras, los
votantes han tendido a apoyar las reformas
porque suelenpreferir la estabilidadylabaja
inflation que trae aparejada,y porque espe-
ran beneficiarse eventualmente de una cre

ciente prosperidad.
Pero a medida que la crisisfinanciera de

1998fue postrando a las economias latinoa-
mericanas, la esperada prosperidad parecia
mas lejana que nunca. £Llegaria elfrustrado
electorado a la conclusion de que las politi-
DAVID MANGURIAN—BID

casliberalizadoras no podianmaterializar sus
promesas? ^Comenzaria a reclamar un re-
torno a una mayor intervention del estado
en la economia?

Las respuestas a esa pregunta pueden
percibirse en los resultados de una encuesta
de opinion piiblica realizada en 14 paises
latinoamericanos y losEstadosUnidosdivul-
gada a comienzos de afio por el diario finan
ciero The Wall Street Journal. La encuesta,
titulada"Espejode lasAmericas", indicoque
aunque la mayorfa de los latinoamericanos
se muestra pesimista ante la presente situa
tion, una clara mayorfa sigue apoyando las
politicasorientadas al libre mercado.

Segiinla encuesta, 61,2por ciento de to
dos los latinoamericanos creen que sus pa
dres vivian mejor que ellos. Sinembargo, no
desean volvera las politicas estatistasvigen-
tes antes de que comenzara la liberation

• £En una escala politica
donde 0 es la izquierda y 10
es la derecha donde se

ubica usted? •

economica. Alcontrario,58 por ciento de los
encuestados dijeron que los precios deben
ser determinados por la libre competencia,
64 por ciento opinaron que la economia de
mercado es la mejor para su pais y 69 por
ciento favorecieron alentar la inversion ex
tranjera.

Eduardo Lora, investigador del bid que
ha escrito sobre la perception piiblicade las
reformaseconomicas, cree que esasrespues
tas muestran que la gente esta distinguien-
do mas claramente entre los papeles apro-
piadosdel estadoydel sectorprivado. "Otras
encuestas han mostrado que la gente toda-
via cree que el gobierno debe brindar un
aparatode seguridadsocial de servicios esen-
ciales en areascomosaludyeducation", dijo.
"Pero ya no creen que el estado debe tratar
de participar en la economia en general. En
lugarde criticaralcapitalismo, criticanalgo
bierno por no atender las necesidades basi-
cas".

La encuesta reflejaasimismootra tenden-
cia: la gradual despoblacion de los extremos
del arco politicoy la creciente preponderan-
cia de una mayorfa moderada en el centro.
El grafico muestra donde los encuestados
dicen ubicarse en una escalapolitica que va
de 0 (izquierda)a 10 (derecha). Como nota,
predominan los segmentos blancos y gris-
aceos, en la vecindad del centro, aunque en
todoslospaises labalanzaparece ligeramente
inclinada hacia la derecha.

Naturalmente, los encuestados pueden
interpretar de distinto modo los rotulos "iz
quierda" y "derecha". Ambos significados
han cambiado mucho desde el fin de la Gue-
rra Fria. Pero lo que el grafico muestra es
que la mayorfade los latinoamericanosya no
cree en soluciones radicales, ni siquiera en
mediode un perfodode angustiaeconomica.
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

BRASIL

Abriendose paso
hacia un trabajo
EN UNA CALETA NO MUY LEJANADE

Riode Janeiro,un grupode ado-
lescentes en traje de bafio apren-
de a cultivarmejillones.

En la misma ciudad, el pro
yecto "Surfavela" ensefia a los
jovenes a reacondionar tablas de
surf usadas, que despues son
vendidas en la cercanaplaya de
Ipanema.

En Porto Alegre, capital del
estado de Rio Grande do Sul, un
grupo de jovenesaprende tecni-
cas de mantenimientoy repara
tion de computadoras.

Muchos de estos estudiantes
nunca terminaron la escuela se

cundaria y todos ellosvienen de
barriadas. Eso normalmente los
descalificaria para participaren
tipicos programas vocacionales o
de capacitacion laboral, pero no
en Capacitacao Solidaria. Crea-
do en 1996, este innovador pro
grama busca reclutar a jovenes
de 14a 21afios de edadque pro-
bablemente carecen de los recur-
sos o de la preparation para re-
cibir capacitacion laboral mas
formal. Hasta ahora mas de
15.000 jovenes adultos, mas de
la mitad de ellos mujeres, han
recibido instruction en mas de
un centenar de cursos profesio-
nales que abarcan oficios tan va-
riados como jardinerfa, fabrica
tion de tablas de surf,
production de videos yartesgra-
ficas. Con 5,15 millones de do
lares de una entidad afiliada al

bid y otros 10 millones en finan
ciamiento directo del bid,Capa
citacao Solidaria entrenara a

otros 18.000jovenesyfortalece-
ra la capacidad institucional de
unas 500organizaciones privadas
de capacitacion (opcs) que par-
ticipan en sus operaciones.

Capacitacao Solidaria no se
encarga directamente de la ca
pacitacion, sino que convocaa las
opcs a competir por contratos
para dictar cursos. En su mayo
rfa son organizaciones no guber
namentales, sindicatos, asocia-
ciones comunitarias y pequefias
empresas que tienen un solido
historial de brindar capacitacion
a jovenes urbanos y de lazoscon
el sector privado. Algunas opcs
preparan a los estudiantes para
trabajarcomofotografos, electri-
cistas, asistentes dentales, meca-
nicos, operadores de equipos
pesados, costureras, panaderos,
peluqueros, entre muchos otros
oficios.

Ademas de ofrecer servicios
de colocacion, el programa Ca
pacitacao Solidaria alientaexpli-
citamente a sus beneficiarios a
terminar su education formal.
Sus programa de estudio com-
prende el aprendizaje teorico, al
cual dedica un tercio de las flo
ras de ensefianza. Los dos tercios
restantes se destinan a la instruc
tion tecnica y a preparation hu-
mana ysocial, consesiones sobre
autoestima, liderazgo y trabajo
de equipo, etica laboral, solution
de conflictos y comunicacion.
Durante los cursos, los alumnos
reciben un estipendio mensual
equivalente a poco menos de la
mitad de un salario mfnimo, unos
40 dolares.

Aprendiendo para abrir las puertas del mercado de trabajo.

Muchos de los participantes
ven en sus nuevos oficios mas
que el potencial de ganarse un
ingreso. En un video de Capa
citacao Solidaria sobre partici
pantesen el ciclo 1997, unajoven
que estaba aprendiendo costura
en Porto Alegredijo: "este curso
me ayudara a ir a la universidad.
Podre coserparte del diay estu-
diar de noche".

Otros aprecian la posibilidad
de ampliarsus horizontes. "Uno
tiene oportunidad de conocer
profesionales que trabajan en la
especialidad y eso puede ayudar
a conseguirun empleo",dijouna
joven en un curso de manteni
miento de computadoras en Rio
de Janeiro.

PROGRESOS

BRASIL-BOLIVIA

Brasil recibe

gas boliviano
EL PRESIDENTE BRASILENO, FER-

nando Henrique Cardoso, y su
colega boliviano, Hugo Ranzer,
inauguraron en febrero un ga-
soducto de 3.146 kilometros de
extension entre sus paises, ha-
ciendorealidadun proyectoque
tomo 25 afios de negociaciones
y planificacion.

El gasoducto, construidoa un
costo de 1.700 millones de dola
res y financiado parcialmente
con un prestamo de 240 millo
nes de dolaresdel bid,ayudaraa
satisfacer las crecientes necesi-
dades energeticas de Brasilhas
ta bien avanzado el proximo
milenio. Transportara hasta 30
millones de metros ciibicos de
gas diarios a centros industriales
y residenciales.

El gasoducto, unode los pro
yectos de ingenieria civil mas
grandes emprendidos en Ameri
ca Latina, esta todavia en cons
truction. Yaesta en operaciones
el ramal norte, de 1.966 kilome
tros, que va desde losyacimien-
tos de gas del centro de Bolivia
hasta la localidad brasilefia de
Campifias. El ramalsur,de 1.180
kilometros, llevara gas desde
Campifias a Porto Alegre y que-
darfa completado enoctubre. El
gasoducto tendra puntos inter-
medios de distribution en Sao
Paulo, Curitibay Florianopolis.

Se calcula que Bolivia recau-
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dara unos 1.600 millones de do
larespor susventasde gasa Bra
silen losproximos 20 afios. Esos
fondos permitiranfinanciar pro
gramassociales y hacer otras in
versiones piiblicas, contribu-
yendo ademas a equilibrar el
comercio entre Bolivia y Brasil.

Cuando el gasoductoeste ter-
minado, se habran utilizado
540.000 toneladas de cafios de 16
y 32 pulgadas, enterrados a un
metro de profundidad.

El proyecto permitira a Bra- j
sil adelantar su estrategia de di
versification de fuentes energe
ticas para incluir el mas limpio
de los hidrocarburos, ayudando
a satisiacer las necesidades de ex
pansion de sus industrias.



jEXITO! Los presidentes Fer
nando Henrique Cardoso y
Hugo Banzer (arriba) inauguran
el gasoducto de 3.146 kilome
tros que llevara gas de Bolivia
a Brasil (abajo).

NUEVOS PROYECTOS

BID da ayuda
ante el "Y2K"
TRAS ALERTAR SOBRE UNA "EMER-

gencia tecnologica" que podrian
sufrir lascomputadorasen Ame
rica Latina y el Caribe al initio
del afio 2000, el bid abrio una li
nea de credito de 200 millones

de dolares para ayudar a la re
gion a capear este desafio.

En un comunicado difundido
en mayo, el Banco subrayo que
muchos paises de la region estan
atrasados en la reprogramacion
de sus sistemas informaticos o en

la adquisicion de nuevos sistemas
capacesde absorber laperturba
tion que la llegadadel 1 de ene-
ro del 2000 causara en sistemas

disefiados para determinar la fe-
cha en base a los ultimos dos
digitos de cada afio (ver "El de
safio informatico del 2000", en
BIDAmerica de noviembre/di-

ciembre de 1998).
La linea de credito permitira

un rapido desembolsode fondos
para paises que estan preparan-
do planes de contingencia ante
las fallas que podrian sufrir sus
sistemas a partir del primer dia
del proximo afio. Los creditos
podran ser usados tambien para
financiar la capacitacion de per
sonal en la preparation e imple
mentation de mejoras en siste
mas informaticos, la gestion y
recuperacion de crisis, la puesta
a punto y adquisicion de nuevos
programas, equipos y asesorfa
hasta el afio 2000.

El llamado "problema Y2K"
podria afectar casi todos los as-
pectos de la vidacotidiana, des
de las principales formas de
transporte a la production y dis
tribution de electricidad, el ser
vicio de agua corriente y de
elimination de residuos, hospi-
tales, fabricas, instituciones fi
nancierasy de segurosy servicios
publicos comola recaudacion de
impuestoso la policia.

El afio pasado el bid partici-
po en una serie de seminarios
sobre la inminente emergencia.
Ademas, el Banco ha cooperado
con paisesde la regionpara eva-
luar la capacidadde sus organis
mos para hacer frente al Y2K y
estimar las necesidades financie

ras que generaeste problema.

Honduras: reparando danos.

CREDITOS RECIENTES

Brasil

Un credito de emergencia de
2.200 millones de dolares del bid
para apoyarlosesfuerzosdel go
bierno por preservar los niveles
del gastosocialdurante el ajuste
economico. Los fondos contri-
buiran a mantener la estabilidad

macroeconomica, fortaleciendo
asi la confianza de los mercados

de capital en el pais.

Un prestamo de emergenciade
1.200 millones de dolares al Ban
co National de Desenvolvimento

Economico e Socialpara ofrecer
financiamiento a mediano y lar
go plazo a pequefiasy medianas
empresas.

Chile

Un prestamo del bid de 240 mi
llones de dolares para fortalecer
la disponibilidad de credito a
mediano y largo plazo para pe
quefias y medianas empresas.

El Salvador

Un prestamo de 3,8 millones de
dolares del bid y una contribu
tion de 3 millones del Fondo

Multilateral de Inversiones
(Fomin) para fortalecer organis
mosde supervision financiera.

Honduras

Una donation de 1 millon de
dolares del Fondo para Opera
ciones Especiales (foe) para
fortalecer la capacidad de pla-
neamiento para la reconstruc
tion tras el huracan Mitch.
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Nicaragua
Un prestamo de 2,1 millones de
dolares del foe para contribuir a
desarrollar politicassocialesque
sean compatibles con la politica
economica, con especial enfasis
en la reduction de pobreza.

Paraguay
Una donation de 1,2 millones de
dolares del Fomin a la Union

Industrial Paraguaya para pro-
mover vinculos entre pequefias
y grandes empresas y el uso de
tecnologias limpias.

Una donation de 500.000 dola

res del foe para fortalecer y me-
jorar el proceso legislativo y las
comunicaciones entre el Congre
soy el Poder Ejecutivo.

Republica Dominicana
Un prestamode 21,5millones de
dolares del bidpara fortalecer la
capacidaddel gobiernopara res-
ponder a desafios depolitica so
cialy macroeconomica, reforma
institucionaly mejoramiento de
los recursos humanos.

Regional
Unaportede 200.000 dolares del
bid y una donation de 175.000
dolares del Fondo Noruego para
Desarrollo de la Microempresa
paraayudara mejorarlasnormas
prudenciales, las regulaciones y
las practicasde supervision para
instituciones microfinancieras.

NECESITA DETALLES?

Para leer en el Internet

comunicados de prensa
sobre proyectos aprobados
recientemente: www.iadb.org/
exr/prensa/comunica.htm.
Para ver documentation de

proyectos: www.iadb.org/exr/
espafiol/proyectos/pro-
yectos.htm. IDB Projects, un
listadomensualde proyectos
y de oportunidadesde
abastecimiento, tambien esta
en el Internet bajo "Business
Opportunities". Para pedir un
ejemplar impreso, llamar al
(202) 623-1397 o fax xl403.
El Centro de Information

Piiblicapuede brindar
information adicional

Uamando al (202) 623-2096 o
e-mail:Pic@iadb.org.
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America Latina
Frente a la

Desigualdad

"Podria ser uno de los
informes mas influyentes
sobre America Latina en
muchos anos".

Moises Nairn, Editor,
revista Foreign Policy

"Este andlisis a fondo
revela los probtemas mas
serios queaguardan a la
region en el sigloXXI y
muestra lo que debe
hacerse paracorregirlos".

Cesar Gaviria,
Secretario General de la OEA

"Su amplia
documentacion... bucea
profundamente en las
causas y las posibles
soluciones".

Rudiger Dornbusch,
Massachusetts Institute

of Technology

La edition de este afio del Infor-
me Progreso Economico y Social
deAmerica Latina, producido por
el bid,investiga lasraices de lades
igualdad economica en la region.
El trabajodestacala existencia de
una inusual ventana de oportuni-
dad demografica para reducir esa
brecha social, pero los paises de
ben actuaryapara aprovecharla.

Para solicitar el informe, eonsulte
por correo a la Libreria del bid
E0105, 1300 New York Ave, NW,
Washington, D.C. 20577, EE.UU. ,
por telefono al (202) 623-1753, por
fax al (202) 623-1709, o por correo
electronico a idb-books@iadb.org.
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GACETA

Apoyo al
liderazgo
femenino
EL programa de apoyo al lider-

azgo y la Representation de la
Mujer (Prolid),una iniciativadel
rid para ayudara la mujer a avan-
zar a posiciones de dirigenciaen
la region, otorgo en abril 40
donaciones a organizacionesque
persiguen ese fin.

Los aportes de entre 5.000 y
100.000 dolares fueron otorga-
dos principalmente a organiza
ciones no gubernamentales de
America Latina y el Caribe que
trabajan por promover la parti
cipation cfvicade la mujer y su
presencia en posiciones de
liderazgoen el gobierno, el sec
tor privado, los medios de difu-
sion y las organizaciones comu-
nitarias.

Un total de 326 propuestas
fueron presentadas por entida
des aspirantes. Las examinaron
funcionarios de Prolid en Was

hington, con ayuda de consulto-
res externos con experiencia en
paises de la region. "Dada la de-
manda insatisfecha en esta area,
era importante darle a cada pro-
puesta la atencion debida y una
verdadera oportunidad de ser
elegida", comentola directorade
Prolid, Ana Maria Brasileiro.

La lista de finalistas fue pre-
sentada al Consejo de Prolid, un
comite compuesto por mujeres
de reconocidos logros en el sec
tor privado, la politica y el desa
rrollo internacional. El consejo
recomendo financiar 56 de las

mejores propuestas, pero el pre-
supuesto de Prolid solo permi-
tio concretar 40 aportes.

Para obtener mas informa

tion sobre las propuestas gana-
doras, vea la pagina
www.iadb.org/sds/prolead.

BID, OEA contra
la corruption
EL RID Y LA ORGANIZACION DE LOS

Estados Americanos (oea) firma-
ron un acuerdo para promover
la ratification e implementation
de la Convention Interame-

ricana contra la Corruption.
Cada organization contribui-

ra 105.000 dolares al proyecto,

que contempla la realization de
seminarios en la region para re-
afirmar la importancia de ratifi-
car e implementar la Conven
tion, firmada en 1996.

Los signatarios se comprome-
tieron a tomar medidas contra la

corruption, incluyendo la extra
dition y limitaciones al secreto
bancario. Asimismo se compro-
metieron a castigar los sobornos
transnacionales.

De los34 paisesfirmantes de
la convention solamente 11 la

han ratificado.

Acuerdo para
preservar sitios
historicos
LA MINISTRA DE CULTURA Y COMU-

nicacion de Francia, Catherine
Trautmann, y el presidente del
rid, Enrique V. Iglesias, firmaron
el 10 de marzo en Paris un acuer

do de cooperacion para la restau

racion y revitalizacion de sitios
historicos y areas urbanas adya-
centes en America Latina y el
Caribe.

Segiin lo acordado, Francia
brindara apoyotecnico a proyec
tos del rid orientados a ayudar a
paises de la region a formular y
planear politicas para el mante-
nimiento de sitioshistoricosy la
protection de monumentos, es-
pacios publicos y el medio am
biente; como tambien para la
rehabilitation de viviendas proxi-
mas a esos sitios.

MERCADOS DE CAPITAL

EL RID LANZO SU TERCERA EMISION

de bonos globales en 1999, por
valor de 1.000 millones de dola

res. Lehman Brothers y Morgan
StanleyDean Witter colideraron
la colocacion del bono a 10 anos,
que pagara un cupon de 5,625
por ciento. La emision vence el
16 de abril del 2009 y fue ofreci-
da a 99,022por ciento.
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PINTANDO UN BUEN FUTURO: No solo arte, sino juegos, cuentos 1
y hasta visitas semanales a una piscina disfrutan los 50 ninos de
este jardin de infantes en Puerto Espana, la capital de Trinidad y
Tobago. La escuela recibio apoyo a traves de un prestamo del
BID para proveer servicios a comunidades necesitadas. Grupos
comunitarios ayudaron a formular los proyectos.
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PROTAGONISTA

Monserior Emiliani habia en una reunion del comite asesor del Programa de Desarrollo Sostenible del Darien en Washington.

Un obispo con los
zapatos enlodados

I Por PAUL CONSTANCE

UCHA GENTE DE SU DIOCESIS CONO-

Ice a monserior Romulo Emiliani
como el obispo con los zapatos

Iembarrados.
El lodo forma parte de la vida de lasper-

Isonas que viven a lavera del camino detier-
1raqueunealDarien, laprovincia mas surefia
Ide Panama,con el resto del pais. Durante la
Itemporada de lluvias, el camino se transfor-
Ima en un lodazal capaz de veneeralvehicu-
flo mas fornido.

Sin embargo, ni los darienitas dejan de
sorprenderse cuando ven al maximo repre-

Isentante de la Iglesia Catolica en su provin-
(cia, metido hasta las rodillas en el barro,
I'ambiando un neumaticodel automovil que

mismo conduce.

Desde que fue nombrado obispo de
jDarien en 1988, monsenor Emiliani ha re-
corrido este camino un sinnumero de veces.

IVsi se ha ganado unareputationde hombre
jencillo que resuelve las cosas con sus pro-
tias manos.

Cuando llego a Darien hallo una region
Ijuenosentia queeraparte de Panama. Los
liroblemas eran muchos: extrema pobreza,
llesnutricion, escuelas queapenas funciona-
pan, taladescontrolada delaselva, delito, ser-
ricios e infraestructura lamentablemente

Jleficientes y un solo camino intransitable du

M

rante buena parte del afio.
Monsenor Emiliani,una figura reconoci-

da en circulospoliticos y sociales de Panama
antes de llegara Darien, lanzouna vigorosa
campana para destacar las necesidades de su
nueva congregation en la escena nacional.
Organizo demostraciones en una plaza cer-
cana al palacio presidencial en Ciudad de
Panama para pedir ayuda del gobierno. Las
aeompafio con fervorosas exhortaciones en
cientos de entrevistasdifundidaspor radioy
televisione impresas en diarios. Bombarded
con pedidos de ayuda a fundaciones y orga
nizaciones de caridad en todo el mundo.
Apelo personalmente a las familias mas ri-
cas e influyentes de Panama.

Astuto recaudador. "Es un devoto de la cau

sa de los mas desamparados", dice Rogelio
Novey director ejecutivo alterno por Pana
ma y Venezuela en el rid. "Pero es tambien
muy sutil cuando se trata de recaudar fon
dos y movilizar a la sociedadcivil para res-
ponder y contribuir".

Es imposiblevisitarDarien ahora sin no-
tar la evidencia de los esfuerzos de Emiliani.

"En 1990 solfa llevarme dos dias hacer el via-

je hasta Meteti", senala Rosario Aguilar,
amiga y colaboradora del prelado, refirien-
dose a la ciudad masgrande de la provincia.
"Ahora, gracias a la difusion que consiguio
el obispo sobre el problema, el gobierno
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mantiene el camino bastante bien y puedo
hacer la travesia en cuatro horas".

Aguilar es la directora ejecutiva de la
Fundacion Pro-Ninos del Darien,creadapor
Emilianien 1990para enfrentar la desnutri-
cion cronica que observo entre los escolares
de la provincia. Con donaciones del sector
privado, la fundacion distribuye almuerzos
a unos 7.000 alumnos yofreceprogramas de
salud, nutrition y extension rural.

Emiliani fundo asimismo una cooperati-
va de agricultores para mejorar las tecnicas
de cultivo y promover la reforestation, un
hogarpara ancianos, un ministerio religioso
para lasprisiones y "Cristo Sana", unaorga
nization de medicosvoluntarios que visitan
las zonas mas remotas del Darien.

Pero tal vez la serial mas evidente de su

influencia es la que se escucha en las radios
a transistores de practicamente todos los
hogares del Darien. La primera estacion de
radio de la provincia, creada tambien gra
cias a los esfuerzos de Emiliani, ofrece una
popular mezcla de programacion cristiana,
noticias y mensajes personales, y es el prin
cipal medio de comunicacion para sus apar-
tadas comunidades.

Por ello, era de esperarse que Emiliani
fuese uno de los arquitectos del Programa
de Desarrollo Sostenible del Darien, finan-
ciado por el rid y lanzado en febrero en
Meteti (ver nota en la pagina 2). Como
miembro del comite asesor del programa,
Emiliani contribuyo desde el comienzo a for
mularprioridades. Pero aun mas importan
te, senala Novey, ha sidoel papel que jugo
el obispocomo mediador entre losnumero-
sosy a menudo contrapuestos grupos de in
teres del Darien. "Fue crucial paraasegurar
que nadie quedase excluido del proyecto",
explica Novey. A
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INSTANTANEA

FACHADA: Con los ultimos retoques a sus ventanas, el elegante hotel Majestic del centro historico de Quito, ahora usado como
edificio de oficinas, esta casi listo para volver a recibir huespedes, en el marco de un proyecto que financia el BID.
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