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iQue tipo de policial

U
N CANDIDATO A UN ALTO

cargo publico en un pais
sudamericano reciente-

mente logro gran impaeto en
laprensa alafirmar tajante-
mente que los homicidas
merecen ser fusilados.

Sus palabras caldearon el
de por si agitado debate en
America Latina en torno al
papel de la policia en un clima
de persistente delito e insegu-
ridad. "Meter bala" era el

remedio recetado por el can
didate), quien considerabaque
un reciente programa para
reformar la policia habia ido
demasiado lejos. En su opi
nion, las nuevas normas dise-
fiadas para proteger los
derechos de los arrestados y
reducir el numero de muertes

en operaciones policiales le
atan las manos a la policia.
Como resultado, argumenta-
ba, los delincuentes gozaban
una mayorimpunidad.

Aunque hay poca evidencia
concreta de que la llamada

"policiabrava" reduzca los
niveles de delito, esa
figura ha cobrado po-
pularidad en paises
donde la gente siente
frustration por el
aumento de la violencia

delictiva.

Sin embargo, esa postura
pasa poralto latenebrosa
realidad de que, en muchos
casos, la policia es parte del
problema y no de la solution.
En el distrito del politico de
marras, la policiaha sido
acusada de corruption gene-
ralizada. El programa de
reformas que critico fue
implementado debido a la
indignation publica provoca-
da por una fuerza policial
desbocada a la que le daba
igual eombartir o hacer nego
cios con las pandillas de cri-
minales.

En los cruces de acusacio-

nes sobre la policiase suele
prestar poca atencion al ver-
dadero desafio: la reforma de
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todas las instituciones encar-

gadasde hacer cumplir la ley,
proteger los derechos huma
nos y administrar justicia.
Varios paises latinoamerieanos
estan usando creditos del bid

para financiar serias reformas
de sus sistemas judiciales y
codigos penales. Pero esos
esfuerzos dificilmente gana-
ran apoyopopular a menos
que cambie la policia, que a
menudo es el unico contacto

que tiene la gente con las
fuerzas de la lev.

BIBAMERICA Septiembre-Octubre 1999

PORTADA

En action. Desde su banca le-

gislativa en Quito, Nina Pacari,
vicepresidenta segunda del
Congreso eeuatoriano, trabaja
para forjar consensosy con-
quistar derechos para los indi
genas. Nacida en el pueblo Se
rrano de Cotachaci, Pacari es
un ejemplo de como los diri-
gentes nativos se incorporan a
la vida nacionalal tiempo que
mantienen sus tradiciones cul-

turales milenarias.

—Foto de David Margurian, BID
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"Hemos dicho que la
primera decada del
2000 va a ser de grandes
cambios para el pais y
tenemos la expectativa
de llegar al poder en
ese tiempo".
MiguelLluco, director nacionaldel
Movimiento Pachakutik, una fuerza
politicaque representa a los princi
pales grupos indigenasde Ecuador,
citado por Expresodel 9 de agosto.

"El uso de instrumentos

como Internet permite
rendir cuenta de que
hemos hecho con el

dinero de la gente".
Claudio Orrego, secretario ejecutivo
del Comite Interministerial de

Modernization del Estado de Chile,
citado en El Metropolitano del 15 de
agosto. Segun Orrego, la Internet
puede usarsepara aumentar la
transparencia del gastopublico.

"La mayor corrupcion
en America Latina es

no tener la valentia de

decirle a la gente lo que
tiene que saber sino
lo que quiere oir".
Oscar Arias, expresidente de Costa
Rica, en un despacho de afp del 6
de agosto.

"Lapolitica debe ser algo
mas que exprimir a las
empresas para sacarles
mas y mas dinero".
Charles Kolb, presidente del Comite
para el Desarrollo Economico, en
The New York Times del 1 de sep-
tiembre. El comite, formado por
ejecutivos de grandesempresasde
EE.UU., se opone a las donaciones
irrestrictas de dinero a campafias
politicas.

"... tomo mucho tiempo
demoler este pais y
tomard largo tiempo
reconstruirlo".
El presidente venezolano, Hugo
Chavez, citado en The New York
Times del 11 de septiembre.

PUNT0 DE VISTA

Para mejorar las escuelas hay
que saber que saben los ninos
Dm I AIIDTM/T lAf/tl CC l->i on /-it- i-~1 £i I n/ifi» 7i"i i"i*i-i-i flrt Irtrtv-t t"*-»t-i o I »-\T'/"\i'Y\£i*'lt/'\ \ r^ ni i •"! I cudPor LAURENCE WOLFF

COMO MUCHAS OTRAS NACIO-

nes del mundo, lospaises
latinoamericanos estan

envueltosen apasionados
debates nacionales sobre la edu

cation. Losdesacuerdosgiranen
torno a los sueldos de los docen-

tes, la magnitud de los presu-
puestos para education y la re
cuperation de costos. Por cierto,
es raro que pase un mes sin pro-
ducirse protestas universitarias
contra aumentos en las matri

culas o huelgas de maestros
en demanda de mejores sa
larios.

El costo de las matri

culasuniversitarias y los
sueldos docentes son

aspectos legitimos
de una preocupa-
cion publica, pe
ro no deberian

eclipsar un te
ma fundamen
tal en cualquier
debate sobre la

education: ^cuanto
estan aprendiendo
los estudiantes y que
tan bien lo aprenden?

Es muydificil respon-
der esta pregunta tan ba
sica en America Latina

porque losgobiernosde la re
gion recien empiezan a partici
par en estudios internacionales
que pueden poner en perspecti-
valos logros de susalumnos. Los
primeros indicios no son alenta-
dores. Por ejemplo, Colombia
fue el unico pais latinoamerica-
no que autorizo la publication
deldesempeno de sus estudian
tes en el Tercer Estudio Inter
nacional de Matematicas y
Ciencias (timss), organizado en
1996 por la Asociacion Interna
tional de Education (Mexico
tambien participo en la evalua
tion pero no autorizola publica
tion de sus resultados). En ese
estudio, Colombia ocupo el pe-
nultimo lugar entre 42 paises
participantes. Solo cuatro por
ciento de los estudiantes colom-

bianosdel octavogrado lograron
un puntaje suficientecomo para
quedar dentro de la mitad me
jor calificada de los estudiantes
de todo el mundo.

Mas reciente-

mente, un es

tudio pionero
de la unesco

ofrecio informa

tion comparativa
sobre conocimientos

de matematicas y de
lectura entre alumnos

de tercer y cuarto grado
en II paises de America

... los estudiantes

respondieron correc-
tamente poco mas

de la mitad de las

preguntas de un
examen considerado

mucho mas simple
y menos exigente
que los examenes
que suelen tomarse

en paises
desarrollados. "

Latina (ver "Examen
para las escuelas", en
la edition marzo-

abril de 1999 de
BIDAmerica). En
promedio, los estu

diantes respondieron correcta-
mente poco mas de la mitad de
laspreguntas de un examencon
siderado mucho mas simple y
menos exigente que los exame
nes que suelen tomarse en pai
ses desarrollados. Solo Cuba

mostro resultados muy superio-
res al promedio, pese a ser un
paismucho maspobre,en termi-
nos de ingresoper capita, que la
mayoria de los demas paises de
la region. Los resultados de Co
lombiafueron apenassuperiores
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il promedio, lo cual sugiere que
otros paises latinoamericanos
tambien obtendrian resultados

desalentadores en examenes in
ternacionales como el timss.

Esos indices lamentables sub-

rayanla necesidadde medir mas
rigurosamenteel aprendizajeen
America Latina. Afortunada-

mente, en los ultimos anos casi
todos los paises de la region han
adoptado algiin tipo de sistema
nacional de examenes, en mu
chos casos con ayuda financiera
del bid. No obstante, con algu
nasexcepciones, el debate publi
co todavia no refleja la impor-
tancia de tomar examenes.

^Que hace falta ahora? Pri-
mero, losprincipalesinteresados
(docentes, estudiantes, padres,
empresarios, politicos) deben
identificar y entender la impor-
tancia de contar con normas y
metas educacionales especificas
que se puedan medir mediante
examenes. Segundo, los resulta
dos de esos examenes deben ser

difundidos de forma que permi-
ta a la opinion publica evaluar
progresos y notar lasdiferencias
entre regiones y jurisdicciones.
Tercero, la calidad de esos exa
menes debe permitir compara-
ciones y evaluaciones justas, en
especialdel "valor agregado" de
la education.

Desde luegoque fijarnormas,
tomar examenes y difundir los
resultados no garantiza una me
jor ensefianza, asi como medir
una cosecha no garantiza una
mayor productividad de un cul-
tivo. Pero es un tipo de informa
tion que puede ayudar a trans-
formar el debate en torno a la

education.

Solo con una sostenida pre-
sion politica de ciudadanos infor-
mados podemos esperar que las
escuelas de America Latina co-

miencen a satisfacer las necesi
dades de desarrollode la region.

—El autor es un consultor

de la Unidad de Educacion

del Departamento de

Desarrollo Sostenible del BID.
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Costa Rica cultiva
cafe del siglo XXI
Invierte en su naciente industria informatica

Por PETER BATE

COSTA RICA, OTRORA FAMOSA POR SUS EX-

portaciones de cafe y banano, esta
convencida de que la tecnologia in
formatica sera la reina de las expor-

taciones en el proximosiglo.
Prueba de esa conviction es su mas re-

ciente inversion en esa area, un innovador
programaen donde lossectorespublico,pri
vadoy academicodel pais se han unido para
mejorar la calidad de lo que ya es su expor
tation de mayorvalor agregado: el software
para computadoras.

El proyecto, apoyado por una contribu
tion de 1,5 millones de dolares del Fondo
Multilateral de Inversiones (Fomin) del bid,
es tambien la primera incursion del Banco
en esta industria, que esta echando raicesen
toda America Latina y el Caribe.

En una ceremonia realizadaen el palacio
presidential en San Jose en junio para cele-
brar el lanzamiento del programa, el presi
dente MiguelAngel Rodriguezvaticinoque
el software esta destinado a convertirse en

el siglo venidero en lo que el cafe signified
para su paiscentroamericanopor masde dos
siglos.

"Estamos exportando procluctosde la in-
teligencia, del conocimiento, frutos de la
mente de costarricensesque estan haciendo
bien las cosasy estan haciendo enorgullecer
al pais", afirmo Rodriguez, en alusion a los
aproximadamente 50 millones de dolares en
exportaciones que la industria local de soft
ware coloco durante 1998.

PEQUEN0 PAIS, GRAN NEGOCIO
UN SEMINARIO SOBRE LA INCURSION DE COSTA

Rica en la industria del software fue

celebrado en San Jose el 20 de octubre.
El encuentro incluyo presentaciones

sobre la position de Costa Ricaen la
economia mundial del conocimiento, la
education y el capital humano, el comer-
do electronico y la informatica en el
sector rural. Fue organizado por la Uni-
dad de Tecnologia de Information para
el Desarrollo del bid y el Centra Nacio
nal para la AltaTecnologia costarricense.

ffi Para mas information, sirvase Uamar
a la Unidad al telefono (202) 623-2128.

Aunqueese montoes todavia pequefioen
comparaciona lasexportaciones costarricen
ses de cafe, banano y su mas reciente gran
producto de exportation, los microproce-
sadores para computadoras que fabrica el
gigante de los chips Intel, el potential de la
industria local de software es considerado

inmenso. No obstante, sigue frenado por
ciertas limitaciones, algunas de las cuales
busca resolver el nuevo proyecto.

Desafio competitive Con el nuevo progra
ma, lasempresas locales de software tendran
oportunidad de competir en el mercado
mundial como tambien de impulsar el desa
rrollo economico generando ingresos de di-
visasy creando empleos bien remunerados,
apunto Bertus Meins, el representante del
bid en Costa Rica.

"Este proyecto es importante para mejo
rarlacapacidad decompetir de Costa Rica",
dijo Meins en la ceremonia de lanzamiento
del programa. "Fortalecera la imagen de
Costa Ricacomo un centra emergente en el
campo internacional de la alta tecnologia,
haciendo al pais mas atractivo para los
inversores internacionales".

Aunque carece de un gran mercado lo
cal, Costa Rica tiene algunas ventajas relati-
vas sobre otros paises latinoamericanos que
tambien estan desarrollando sus industrias

de tecnologia informatica. Algunas de ellas
son acuerdos comerciales en vigencia, su
proximidada los paises miembros del Trata-
do de Libre Comercio de America del Nor

te, su disponibilidad a bajo costo de
trabajadorescapacitados yla ausenciade una
empresa dominante en el floreciente mer
cado para software en espanol.

El planapoyado por el bidtiene tres gran
des componentes. En concordancia con la
tradition de Costa Rica de invertir fuerte-

mente en education, contiene un importan
te elemento de capacitacion para ofrecer a
la industria del softwareprofesionalesy tec
nicos adecuadamente preparados. Unsegun-
do elemento apunta a introducir sistemasde
calidad a nivel internacional. Finalmente, el
programa fortalecera a Caprosoft, la camara
local de productores de software, integrada
por unas40 pequefias y medianas empresas.

Caprosoft y Procomer, el ente costarricen
se de promotion de las exportaciones, con-
tribuiran un total de 500.000 dolares al

proyecto, de tres afios de duration. Un cen-
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mi-

tro de alta tecnologia con apoyo universita-
rio, cenat, aportara el equivalente de otros
500.000 dolares en servicios e instalaciones.

La nueva iniciativa esta basada en la tra

dition de Costa Rica de concentrar la aten-

cion en la education, una costumbre que le
ha brindado frutos. Hacia 1974,el gobierno
ya usaba financiamiento del bid para expan-
dir el Instituto Tecnologico de Costar Rica
(itcr), que desde entonces se ha convertido
en unade lasescuelas de ingenieria de soft
warey cienciasde la computation masavan-
zadas de America Latina. Muchos de sus

graduados trabajan en las empresas locales
de software. El itcr ha demostrado un per-
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manente interes en responder a las necesi
dades del sector privado. Cuando negocia-
ron los terminos de su inversion en Costa
Ricaen 1996, losdirectivos de Intel y lasau-
toridades del itcr llegaron a un acuerdo para
modificar el programa de estudios del insti
tuto para que pudiera satisfacer las necesi
dades depersonal en laplantade ensamblaje
de microprocesadores de la firma (ver "In-
cubadorade alta tecnologia" en EL BID, de
junio de 1997). Laprimera camada de estu
diantes preparados bajo el nuevo programa
se graduaraeste ano.

Ignacio Trejos, director interino del de
partamento de ingenieria de computation

EMPRENDEDOR: Carlos Araya, fundador y
gerente general de ArtinSoft, una firma
consultora y disenadora de software, es
ejemplo de una nueva generation de
empresarios costarricenses orientados a
la exportation.

del itcr, subrayo otro factor clave: en 1985
Costa Ricaredujo de 133por ciento a 10por
cientolosimpuestos a laimportation de com
putadoras, una politicaque permitio hasta a
pequefias empresas adquirir tales equipos.
Naturalmente, se genera una demanda de
servicios de apoyo y software. "Muchas de
lascompafiias que hoyexportanmillones de
dolares en software fueron establecidas a

mediados de los afios ochenta", destaco
Trejos.

El explosivo crecimiento de la industria
local, estimada en alrededor de un centenar
de productores, incluyendo programadores
independientes, sobrepasala oferta de tec
nicos capacitados. Ya hayunaescasez de edu-
cadorespara programadores de software.

Bajo el componente de capacitacion del
nuevoplan, losprogramas de estudiosde las
universidadesy centros de ensefianza.seran
actualizados y sera desarrollado un progra
ma de capacitacionde docentes. Seran usa-
dos nuevos metodos de ensefianza y se
buscara activamenteenrolar a mujeres para
estimular laparticipation femeninaen
esta nueva industria.

La calidades un problema crfti-
co. La evaluation del bid determino

que es un aspecto que requiere mas
atencion, especialmente porque los
potenciales competidores de Costa
Rica en otros puntos de America Latina ya
han establecido redes de mejoramiento de
procesos de software (conocidos en laindus
tria como spins) que cuentan con apoyo di-
verso.

SegunAlejandro Montalvo, expresiden
te de Caprosoft, el nuevo plan apuntara a
conquistarlacertificationde calidadiso9000
para el software producidolocalmente. Esta
parte del proyecto seguira tres estrategias.
Seran contratados expertos internacionales
en softwarepara capacitara consultorescos
tarricenses, que, a un costo subsidiado, trans-
feriran a compafiias locales la tecnologia
necesaria paraestablecer normas de calidad.
Asi se formara un nuevo spin costarricense

para promover una cultura de calidad en la
industria local y vincularla a redes similares
en todo el mundo.

Paraayudar a losprogramadores de soft
ware a penetrar mercados en el exterior, el
ente costarricense de promotion de expor
taciones organizara misiones comerciales es-
pecfficas y desarrollara programas para
mejorar la colocacion de productos basados
en el conocimiento,dijo el ex gerente gene
ral de Procomer, Eduardo Alonso.

—In forme de Willie Heinz en San Jose.

EL BOOM DEL 'SOFT'

AUNQUE LAS SUBSIDIARIAS DE FIRMAS

estadounidenses de software todavia

dominan la industria de ese sector en
America Latina, las compafiias
locales estan adquirien-
do un espacio propio
que se hace cada vez
mas visible, y gene-
rando empleo.

Entre las vetera-

nas del sector hay
milesde firmas que
se especializan en
resolver integralmente
las necesidades informa-

ticas de sus clientes. Estas "integrado-
ras de sistemas" adaptan software
importadoal uso local, instalan nuevas
PCs, mantienen redes y capacitan a
clientes. Su tamafio varia de consul-
torias individuales a gigantes regionales
como la firma chilena sonda, que tiene
casi 2.000empleados y opera en una
decena de paises latinoamericanos.

La iniciativa costarricense apunta a
un numero mucho mas pequefio de
firmas que crean productosde software

patentados de
calidad de expor
tation. Argentina,
Brasil, Chile y
Mexico dominan

esa eategoria.
I Tal vez la

AI mayor de esas
firmas dedica-

das a adaptation de softwarepara em
presas sea la brasilenaDatasul, con 700
empleados y filiates en Argentina,
Mexico, Portugal y Estados Unidos.
Datasul acaba de recibir una fuerte

inversionde WestSphere Equity
Investors, un fondo privado de inversio
nes norteamericano.

Pero el segmento de crecimiento
mas rapido en la industria latinoameri-
cana de software es el vinculado a servi

cios de Internet. Compafiias que
ofrecen diseno y mantenimiento de
sitios web, o servicios de acceso a Inter
net, o instalan sistemas comerciales
electronicos florecen en toda la region,
impulsadas por el inconteniblecreci
miento de este medio de comunicacion.

El casode El Sitio es tipico. Funda-
da en Argentina en 1997, este "portal"
de Internet tiene ahora 170empleados
en media docena de paises y 44 millo
nes de dolares en inversion de capital
de firmas estadounidenses. Sus compe-
tidoras comoyupi.com y la brasilefia
uol tambien estan estableciendo pre-
sencia en toda la region.

t«*

^OV| ^P
cSff

BIBAMERICA. Septiembre-Octubre 1999



Los sindicatos de America Latina buscan que los trabajadores no carguen con el peso de la globalization y otros cosechen sus frutos.

Hablando de trabajo
Lideres sindicales discuten los efectos de la globalization
Por PETER BATE

INEVITABLEMENTE, CASI TODA MENCION DE

la globalization apunta que es un
fenomeno ineludible con efectos posi-
tivos y negativos. Ultimamente,America

Latinay el Caribe han estado recibiendo una
fuerte dosis de losperjuicios provocados por
esta tendencia que toca a las economias
alrededor del mundo.

Ese fue el diagnostico ofrecido por diri-
gentes sindicales deAmerica Latina yelCa
ribeque participaron en julioen una reunion
de dos dias con funcionarios del bid, la Or
ganization de los Estados Americanos y la
Organizacion Internacional del Trabajo en
la sede del Banco en Washington.

En este cuarto encuentro celebrado des

de 1992 con dirigentes de la Organizacion
Regional Interamericana de Trabajadores
(orit) participarondelegados de la Federa
tion Caribefia de Sindicatos (icftu) y repre-

sentantes de organizaciones sindicales de
Canada y Estados Unidos.

En lasoportunidades previasse discutie-
ron el impaeto social de las reformas econo
micasde libre mercado, el papel del dialogo
social ylaarticulationde consensos en la for
mulation de politicasde gobierno y la parti
cipationsindical en laintegrationeconomica
de la region.

En este reciente contacto los lideres sin

dicales expresaron preocupacion por loscos
tosque involucra laglobalization en terminos
de empleo y recesionen lospaisesen desa
rrollo, especialmente tras las crisisprovoca-
das por el colapso economico en Asia y la
moratoria de Rusia. Los participantes escu-
charonexposiciones del secretariogeneralde
la oea, Cesar Gaviria, y del director regional
de la oit, Victor Tokman. Asimismo habla-
ron con funcionarios del bidy miembros de
su Directorio Ejecutivo.

Muchos de los sindicalistas aseguraron
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que perciben alarmantes senales de descon-
tento socialen sus paises. Federico Ramirez,
presidente de la Confederation Venezolana
de Trabajadores, dijo que su pais esta atra-
vesandosu peor momenta economicoen un
siglo, en medio de un clima politico suma-
mente tenso. "Lo que es realmente peligro-
so es que el dialogo socialha sido dejado de
lado", afirmo.

Kjeld Jakobsen, secretario de relaciones
internacionales de la Central Unica de los

Trabajadores del Brasil, expreso preocupa
cionpor losefectosde losllamadoscapitales
"golondrina"en lasfragiles economiasde los
paisesen desarrollo.Jakobseninsto a lasins
tituciones financieras internacionales a exa-
minar ese fenomeno en vista de la

experiencia de Malasia, que el afio pasado
opto por aplicar severas restricciones
cambiarias en un intento por defender su
moneda contra ataques especulativos.

Gilbert Brown, secretario general de la
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Confederation de Trabajadores Rerum
Novarum de Costa Rica, denuncio el aumen-
to de desempleoregistrado durante esta de-
cadadespues de que America Latinabajosus
barreras comerciales, redujo el sector publi
co y abrio sus economias a la inversion ex-
tranjera. "Terminamos con estados jibari-
zados sirviendo los intereses de empresas
multinacionales", sostuvo.

Elpresidente delbid, EnriqueV. Iglesias,
reconocio en la apertura de la reunion que
lasadversas consecuencias de laglobalization
estaban generando un fuertedescontento en
America Latina y el Caribe. Pero Iglesias
asegura que la region debe enfrentar deci-
didamente sus problemas y que la mejor
manera de identificar lo que hace falta ha
cer es el dialogo social.

Trassefialar que 1999esta destinadoa ser
un mal afio para las economias emergentes
debidoa la repercusionde la turbulenciaen
los mercados financieros internacionales,
Iglesias subrayo la importancia de tomarra-
pidas medidas para contrarrestar esos tras-
tornos. "Como cualquier enfermedad
infecciosa, el contagio golpeaa aquellos que
tienen las defensas mas bajas", advirtio.

Mantener el rumbo. El estancamiento en la
mayoria de lospaises de la region estacasti-
gando nosolo a los mercados financieros sino
tambien a laproduction, elempleo ylos pro
gramas sociales. De todas formas, en lugar
de revertir las reformas orientadas al merca
do, concebidaspara hacer mas competitivas
a las economias ante la creciente globa
lization, las nacionesde AmericaLatinay el
Caribe deben esforzarse por hacer mas efi-
cientes sus politicas sociales y asegurar que
beneficien a los mas necesitados, dijo elpre
sidente del bid. El Banco dedico el afio pa
sado casi 40 por ciento de sus prestamos a
programas sociales y establecio una nueva
tinea decreditos deemergencia para ayudar
a los paises de laregion aamortiguar los efec
tos del contagiofinanciero.

Como parte del dialogo con los dirigen-
tes sindicales, especialistas del Banco les
brindaron una resefia actualizada de las eco
nomias de la region,de las multiples causas
del altodesempleoydel estadode susdiver-
sos procesos deintegration. Asimismo, seles
informo sobre programas del Banco para
modernizar los mercados laborales y mejo
rar la capacitacion laboral.

Las presentaciones generaron debates en
donde los participantes no siempre estuvie-
ron de acuerdo. De todas maneras, al cierre,
el secretario general de la orit, Luis Ander
son, asegura queelencuentro habia sido muy
productivo. Los lideres sindicales pidieron
establecer un grupode trabajo que incluiria
representantes laborales y de instituciones
internacionales para considerar como los sin
dicatos podrian participar enproyectos finan-
ciados por el Banco. J

•

Lecciones de Parana
Un ejemplo de prevencion del deterioro urbano
Por CHRISTINA MAC CULLOCH

CUANDO EL ALCALDE DE CURITIBA INAU-

guro un hermoso jardin botanico
hace un par de decadas, nunca ima-
gino que al dia siguiente ese oasis

estaria en ruinas, arrasadopor nifios de ba-
rriadas vecinas.

Pero en lugar de ver el episiodio como
una derrota, el alcalde
Jaime Lerner opto por
usarlo como una lec
tion practica en pro
piedad comunitaria.
Lerner invito a los chi-

cos que habian des-
truido el jardin a ha-
cerse responsables de
mantenerlo. El resul

tado fue que el jardin fue replantado y dili-
gentemente cuidado porlos jovencitos, aho
ra orgullosos de un espacio que consideran
propio.

Los planificadores urbanos suelen usar
como ejemplos a grandes ciudades latinoa-
mericanas cuando exhortan a evitar la con
tamination, congestion y delito con mejor
planificacion e infraestructura.
Pero, (iestan prestando aten
cion a esas lecciones las ciu

dades de mediano tamafio

que mafiana seran gran
des centros urbanos?

Curitiba ha sido reco-
nocida internacional-
menteporsu inteligente
estrategia ante la pro-
blematica urbana. Aho

ra, otras ciudades en el
estado brasileno de Para

na, vecino a Argentina y
Paraguay, seguiran su
ejemplo con ayuda de un
innovador programa de desarrollo urbano,
financiado en parte con un prestamode 249
millones de dolares del bid, aprobado en
1996. Elprograma ParanaUrbano contribui-
ra a fomentar el crecimiento economicoy la
urbanization evitando al mismo tiempo
muchos de los problemas que afligen aotras
ciudades latinoamericanas.

Una conferencia celebrada en junio en
la sede del bid, con participation de espe
cialistas en temas urbanos de organizacio
nes para el desarrollo, incluyendo el Banco
Mundial, examinoformasde aplicar en otras
ciudades la experiencia de Parana.

"Laproxima decadaserala decada de las
ciudadesy el programaParanaUrbano anti-

cipa ese hecho", dijo en la apertura del en
cuentro Lerner, quien ahora es gobernador
del estado de Parana.

Otrosparticipantes plantearon formas en
que ParanaUrbano puede servir como mo-
deloparaotrasciudades, de la misma forma
en que la experiencia de Curitiba se esta
ampliando a nivel estatal. Cuando Lernerfue
alcalde de Curitiba en los afios setenta, la
ciudad gano fama internacional por su
innovadora estrategiade desarrollo ysu filo-
sofia de enfrentar rapidamente sus proble
mas. La zonificacion para el uso de tierra y
su sistemade transporte publicofueron de
sarrollados paralelamente paraque hastalos
residentes de bajos ingresos tuvieran acceso
a servicios publicos. El mantenimiento de
parques fue asignado a agrupaciones civicas
de losbarriosque los disfrutaban.

El programa ParanaUrbano extendera la
estrategia usada en Curitiba a otras ciuda
des del estado mediante un fondo renovable
para desarrollo municipal administrado por
una organizacion independiente, Parana
Cidade. El programa ha creado asimismo
entesmunicipales capaces deplanificar alar
go plazo, asociaciones para facilitar la coo

peration entre municipalidades y me-
canismos independientes de

information, control y evalua
tion de proyectos.

Aunque es primordial-
mente un estado agricola,

Parana esta tomando
medidas para diversi-
ficar su economia. Ha

hechovigorosos esfuer-
zospara atraer industrias,

empleando tres incenti
ves: una alta calidad de

vida, una buena fuerza la
boraly una infraestructu
ra bien desarrollada.

Cadauna de susciudadesprincipalesten-
dra acceso vial a los grandes centros comer
ciales de la region: Foz de Iguazu, en la
frontera conParaguay yArgentina, yelpuer-
to atlantico de Paranagua. Ademas, un ani
llo vial permitira que todo habitante del
estado de Paranapueda llegara centros de
saludy education de alta calidad en menos
de dos horas desde su hogar.

Tal estrategia de transporte interurbano
solo puedefuncionar silasciudades mismas
tienen sistemas de transporteadecuados. El
bidesta trabajando con Paranapara formu-
lar tales modelos, que buscaran evitar los
impactos negativos delaurbanization como
la contamination y la congestion vehicular.

Un anillo vial integrara las principa
les ciudades del estado de Parana.
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Brasileno asume
una vicepresidencia
Nuevo puesto en el BID para mejorar eficiencia
UN BRASILENO DE DISTINGUIDA TRAYEC-

toria en el sector publicode su pais
ha sido nombrado vicepresidente
del bidpara planificacion y adminis

tration.

El nuevo funcionario del Banco, Paulo
de Tarso Almeida Paiva, fue hasta este afio
ministrode gestionypresupuesto de Brasil,
cargo que lo hizo simultaneamente gober-
nador del bidpor su pais. En su largacarre-
ra en la administration publica fue ministro
de trabajo y presidente de la junta de pri
vatization. Asimismo, ha dictado catedra en
la Facultad de Economia de la Universidad
de Minas Gerais, su estado natal.

Desde la vicepresidencia recien creada,
Paivasupervisara los departainentos encar-
gados de finanzas, asuntos legales, planea-
miento estrategico y presupuesto, recursos
humanos, administration y tecnologia infor
matica, como tambien los departamentos a
cargode programas regionales yde integra
tion e investigation economica.

El Banco tieneademas unavicepresiden
cia ejecutiva que ocupa la economista esta-
dounidense K. Burke Dillon.

Poco despues de incorporarse al Banco,
Paiva dijo que una de susmayores priorida-
des sera mejorar la coordinacion entre los
departamentos de apoyo ylosencargados de
operaciones. "El Banco tiene una clara idea
de loque debehacerparaenfrentarlos prin-

Paiva: prioridad, una mejor coordinacion.

cipales problemas de la region", apunto.
Paiva tiene una maestrfa en demografia

de la Universidad de Pennsylvania y es gra-
duado en geografia de la Universidad Fe
deral de Juiz de Fora en Minas Gerais.
Desde 1985 hasta 1988 presidio la Asocia-
cidn Brasilena de Estudios de Poblacion.

El nuevo vicepresidente del BID, Paulo Paiva, visita una planta de tratamiento de agua
en Arequipa, Peru, junto con funcionarios del BID y del gobierno peruano.
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Del BID a un ministerio
El presidente hondurefio, Carlos Ro
berto Flores, nombro en julio a Iliana
Waleska Pastor como titular del fondo

de inversion social de ese pais. Pastor, la
sexta mujer en el gabinete de Flores,
fue representante del bid en Guatemala
durante la implementation del plan de
paz que puso fin a 36 anos de guerra ci
vil. Al anunciar el nombramiento, Flo
res dijo que en Honduras "nunca las
mujeres han tenidotanta responsabili
dad y han sido integradas de esta forma
en el gobierno del pais".

Distinguen a un activista
Cuando la revistaTime bused a jovenes
latinoamericanos sobresalientes para
una edition especial dedicada a lideres
del nuevo milenio, un candidato obvio
fue Rodrigo Baggio,
un participante en el
Foro de Futures

Comunes del bid y
asiduo colaborador

en el programa para
la juventud del Ban
co. Experto brasile
no en computadoras
y activista social,
Baggiofundo un
grupo dedicado a
propagar la revolution digital en areas
marginalesy rurales de su pais y otros.
Entre otras cosas, su grupo ha estable-
cido escuelas de computation en 78
favelas y ha movido a Microsofta donar
1,5 millones de dolares en software.

Merecido reconocimiento
Otrora considerada una hijastra de la
economia, la microempresa esta reci-
biendo ahora un adeudado reconoci
miento. En el Segundo Foro
Interamericano de la Microempresa,
celebrado en junio en Buenos Aires con
auspicio del bid, cuatro organizaciones
recibieron los primeros Premios
Interamericanos al Desarrollo de la

Microempresa. Las organizaciones dis-
tinguidas fueron: Financiera Calpia de
El Salvador, como institution financiera
regulada; Fundacion wwb de Colombia,
una organizacion financiera no guber
namental; la Fundacion insotec de
Ecuador, que apoya a pequefias y
microempresas;y el National Center
for Persons with Disabilities, de Trini
dad y Tobago, que ayuda a discapaei-
tados a incorporarse a la fuerza laboral.
Alanunciar lospremios, el presidente
del bid, EnriqueV. Iglesias, apunto que
hay mas de 50 millones de microem
presas en la region,dando empleo a
unas 150 millones de personas.
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Desde los Andes al Amazonas, los pueblos indigenas de America Latina abogan por el cambio pero con identidad cultural propia.

DURANTE LA MAYOR PARTE DE LOS ULTI-

mos 500 anos, ser indigena en las
Americas significaba ser asimilado,
eliminadoo ignorado. Esta dolorosa

historiapor fin esta siendoventilada. A me-
dida que las naciones logran una compren-
sion mas profunda y precisa de lo ocurrido
buscancorregirlasinjusticias del pasado. Los
pueblos indigenas han comenzado a conse
guirmayor respetopor susreclamos, susde
rechos, sus tierrasy su identidad.

Esto acontece en todo el continente. Re-
cientemente Canada creo una nueva provin
cia, Nunavut, un helado territorio del tama-
fio de Mexico donde el control politico esta
firmemente en manos del pueblo inuit. En
Bolivia, un aymara ha ocupado la vicepresi
dencia de la nation. En Ecuador, una indi
gena es vicepresidenta del Congreso na
cional. En Estados Unidos, algunas tribus
ganan casos quebuscan hacerefectivas obli-
gaciones pactadas y mayormente ignoradas
concernientes a sus tierras ancestrales.

Derechos

y respeto
Varios paises latinoamericanos han apro-

bado reformas constitucionales donde se re-

conoceque sussociedades estancompuestas
por gentesde culturas diversas y se garanti-
zan los derechos de los indigenas. En algu
nos paises los nifios indigenas estudian con
textosescritos en sus lenguas nativas. Gran
des extensiones de tierras tribales estan sien
do demarcadas y recibenamparo legal.

Aunque en casi todo el mundo los dere
chos etnicos siguen siendo un tema explosi-
vo que suele despertar los peores instintos
de la naturaleza humana, en America Latina
algunas naciones estan dando valientemen-
te diftciles pasos hacia la creation de socie
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dades multiculturales. En lugar de ver a la
diversidad etnica como una fuente de cismas,
la dirigencia latinoamericana reconoce que
diferentesgruposculturales pueden enrique-
cer a la nation como un todo.

En muchos paises de la region el Banco
Interamericano de Desarrollo respalda pro
gramas que incorporan instituciones y cul
turas indigenas. Son los propios indigenas
quienes implementan los proyectos o com-
ponentes de proyectos que financia el bid.
El Banco jugotambienun papelfundamen
tal en la creation del Fondo Indigena (ver
pagina 19) una iniciativa pionera que apoya
el desarrollo de lospueblos nativos.

Aunque los indigenas estanlogrando pro
gresos entodaAmerica, talvez Bolivia ofrez-
ca la mejorilustracion de lasituationactual.
Con su gran poblacion indigena, esa nation
andina ha hecho realidad leyes y reformas
innovadoras que otras naciones observan
atentamente. Algunas de esasiniciativas son
examinadas en las paginas siguientes. J
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Entre lo nuevc
Una Bolivia reformista busca nexos entre las cultun

Desde on puesto de peaje que ofre-

ce una vista panoramica de La Paz,
un automovilista se detiene a admi-

rar la mayorciudad boliviana. El sol
matinal ilumina los edificios de la avenida

central, columna vertebral de este valle
andino. Barrios de casitas modestas tacho-

nan sus laderas. En el fondo del valle, donde
la temperatura es un poco mas tibia, estan
las residencias mas acomodadas.

La ruta conduce alvastoaltiplano,con sus
pequefias comunidades aymara de muros de
adobe, sus rebafios de llamas y ovejas y sus
sembradios de papas.

Pero antes de llegar al campo abierto, el
viajerodebe pasarpor El Alto. Algo masque
un suburbio, pero menos que una ciudad,
este pujante paraje urbano no es ni bonito ni
seguro. Pero al caminar por sus desparejas
veredas, al conocer a sus residentes, al escu-
char la mezclade lenguasy acentos, se pue
de comenzar a entender loque significa ser
un indio en las postrimerias del siglo XX en
los Andes. En estos vecindarios de edificios

sin revoque y calles llenas de baches se to-
pan dos mundos, el metropolitano y el tradi
tional. De toda Bolivia, desde el lagoTiticaca
al norte hasta Tarija en el sur,desde valles y
montafias, lleganindigenasa El Altoen bus
ca de una vida mejor.
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Hace dos decadas, El Alto era solo un
pufiadode comerciosapinados cerca del ae-
ropuerto pacefio. En tan solo 10 afios la po
blacion crecio a 200.000 personas. Ahora
tiene 700.000 habitantes y sigue creciendo a
una tasa anual del 12 por ciento.

El Alto representa tambien un singular
fenomeno social. Hay de todo, desde delito
y contrabando hasta oportunidades e inicia-
tivas. Tras sus altos muros se puede oir el
silbidode sopletes, el zumbido de maquinas
de coser y el golpeteo de metal contra me
tal. Casi 70 por ciento de los residentes de
El Alto provienendel campoy alrededor de
80 por ciento de ellos habian un lenguaje
indigena,principalmente el aymara, ademas
del castellano.

Muchade la gente que vive en El Altose
mantiene en contacto con sus comunidades

de origen. Tomasita Apaza, una vendedora
ambulanteque recibepequefios creditospor
medio de un programa que financia el bid,
suele visitar su pueblo natal en ocasion de
alguna celebration para ponerse al dia con
las novedades de su familia y abastecerse de
papas frescas. Pero El Alto es su hogar, el
lugar donde espera que sushijosprosperen.

,jCual es el significado de El Alto? ^Es
una avanzada de la globalization, donde la
gente cambia su cultura de origen por una



y lo antiguo
-adicionales y la modernidad

nuevaidentidadhomogeneizada? ^Oseraun
laboratorio experimental, donde lagente for-
jara nuevos modelos de desarrollo social y
economico inspirados en sus culturas y tra-
diciones milenarias?

Tiempo atras, la respuesta ciertamente
hubiera sido que se trata de un proceso de
asimilacion. Pero en la Bolivia actual, lagente
tiene opciones. Su nueva constitution reco-
noce quelasociedad boliviana es multietnica
y multicultural, y que los indigenas tienen
derechos lingiiisticos yculturales especificos.

Convertir estos nobles ideales en medi
das concretases el objetivo de las leyes y re
formas quelos bolivianos hanimplementado
a lo largo de los ultimosanos. La pieza cen
tral de esa obra es la ambiciosa reforma edu-
cativa que se describe en las paginas
siguientes. Entreotros detalles incluye pro
gramas deeducation bilingiie ymulticultural
que revierten viejas politicas que apuntaban
a suprimir las lenguas indigenas yprohibian
su uso en las escuelas.

Bolivia, juntoconotros paises latinoame
ricanos, ha descentralizado las operaciones
del gobierno. Sus alcaldes son electos por las
comunidades, en lugar de serdesignados por
elgobierno central. Son funcionarios locales
quienes toman las decisiones concernientes
aprioridades yasignaciones de recursos. Las

comunidades indigenas yrurales administran
masde un tercio de las311municipalidades
de Bolivia. En un periodo de tres anos, esas
municipalidades hanejecutado unas 20.000
iniciativas, incluyendo laprovision de medi-
cinas y materiales docentes, obras de cons
truction y tendido de caminos, y otros
proyectos deinfraestructura basica. En 1997,
75 por ciento de la inversion publicaen Bo
livia fue administrada a nivel municipal.

Por otra parte, Bolivia ha puesto en vi
gencia una nueva legislation en materia de
propiedad, a fin defrenar elproceso dedivi
sionde latierra en parcelascadavezmaspe
quefias. Las comunidades indigenas estan
recibiendo titulos de propiedad colectiva.

En el pasado se solia criticar cualquier
reconocimiento de derechos especificos a los
pueblos indigenas alegando que se amena-
zaba alestado yse debilitaba el tejido social
de la nation. El exvicepresidente boliviano
VictorHugo Cardenas, un aymara, sostiene
quelagran mayoria desugente simplemen-
te aspira a lo que describe como "una co-
existencia armonica". Desean participar en
el desarrollo de la nation, asegura. "Salvo
algunos elementos radicales, los pueblos in
digenas ven sudesarrollo como una parte del
desarrollo nacional, dentro de los objetivos
amplios de sus propias comunidades". J
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Una escuela para
padres y alumnos
La comunidad toma las riendas de la educacion

LA REUNION DE LA JUNTA DE EDUCACION

estabapor comenzar. El salon quedo
en silencio. Los hombres tomaron
asientoen lasprimeras filas. Suspon

chos conbandas rajas ysussombreros de fiel-
tro marron los identificaban como paisanos
de Jesus de Machaqa, una localidad al su-
deste de La Paz. Cada uno portaba su bas-
tondeautoridad, simbolo de liderazgo enlas
comunidades del altiplano. Al fondo del re-
cinto se sentaron las mujeres, con sus elabo-
rados tocados negros. Todos miraban hacia
la mesa principal, bajo un retrato de Simon
Bolivar yel escudode la republicaboliviana.

El primer oradorse puso de pie.
"Hermanos y hermanas", comenzo, de

manera traditional. "Estamos perdiendo a
nuestra juventud. Se nos estan yendo de
Machaqa a estudiar en la ciudad. Necesita-
mos centrosde capacitacion, pero deben ser
de buena calidad, de nivel internacional".

Otro tomo la palabra: "Debemos ser cui-
dadosos cuando tratamos conorganizaciones
no gubernamentales", asevero."Necesitamos
su asistencia tecnica, pero las decisiones de
bemos tomarlas nosotros".

Hablaban en aymara, lalenguade mas de
1,6 millones de personas en las regiones
montanosas de Bolivia. Suspalabraseran tra-
ducidas al castellano para beneficio de un
visitante por el invitado de honor, Victor
Hugo Cardenas, ex vicepresidente de Boli
via y presidente saliente del Fondo Indige
na, una institution que apoya el bid.

Una mujer se puso de pie y le recordo a
la audiencia que las mujeres de la comuni-

ii Nosotros

necesitamos

una escuela

secundaria ••

dadhabian comenzado a formar sus propias
organizaciones para trabajar en educaciony
necesitaban un lugar donde reunirse. Otro
participantedeseabasaberporque el gobier
no municipal no destinaba mas fondos para
proyectos en su localidad.

A medida que transcurria la reunion, los
presentes comenzaron a hacer circular un
frasco de plastico con forma de estatuilla
precolombina llenade aguardiente. Antes de
tomar un sorbo, cada persona derramaba
unas gotas en el piso como una ofrenda.

Reforma en action. Se trataba de una reunion

de la Comision de Educacion del Cabildo de
Autoridades de Machaqa. La toma de deci
siones a nivel local es una venerable tradi
tion en las comunidades andinas, donde ser
lider implica tanto un honor como una obli
gation. Esta costumbre desempefia un pa-
pel crucial en la ambiciosareforma educativa
que initio Bolivia en 1994.

Este programa apunta a corregir las gra
ves deficiencias que amenazan las posibili-
dades del pais de mejorar las vidas de sus
ciudadanos. En Jesus de Machaqa, el presi
dente de la Comision de Educacion, Natalio
Triguero, resumeel problema asi: sin mejo
res escuelas, Machaqa no podra desarrollar-
se economicamente y sus jovenes seguiran
buscando oportunidades en otraspartes.

Aunque la baja calidad de la educacion
es un escollo en todaAmerica Latina, el pro
blema es partieularmente serio en Bolivia,
el pais mas pobre de Sudamerica. Mas de la
mitad de los bolivianos son funcionalmente
analfabetos. El promedio de escolaridad es
de cuatro afios. Al formular el programa de
reformas, las autoridades bolivianas decidie
ron que el reducido gasto en educacion no
eranilaunica nilaprincipal razon delpeno-
sodesempefio delpais enestamateria. Igual-
mente importante era la forma en que se
tomaban decisiones en el area educativa. No
se consultaba a los beneficiarios. Los siste
mas de administration eran debiles. Para la
vasta mayoria de lapoblacion, los programas
de estudios, los libros de texto, los docentes
y hasta el lenguaje usado en las escuelas re-
sultaban mayormente extrafios.

El objetivo delprograma de reformas era
convertir a laeducacion, por mucho tiempo
el talon de Aquiles de la economia bolivia
na, en su fuerza motriz. A traves de la Secre-
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taria Nacional de Educaciony con apoyo de
81,4 millones de dolares en financiamiento
del bid, el pais agilizaria la forma en que se
administra su sistema educativo, capacitaria
al personal docente y administrativo, desa-
rrollaria un nuevo programa de estudios y
daria a lascomunidades un papel importan
te en decidir como se ejecutarian las refor
mas a nivel local.

El aspecto mas innovador de la reforma
era su enfoque intercultural, que reconocia
la diversidad etnica del pais. Creo progra
mas especiales para capacitar docentes en
ensefianza bilingiie y en la preparation de
programas de lecciones relacionados con la
culturalocal. Seimprimieron muchos libros
de textos en lenguas nativas, con lecciones
ilustradas con temas indigenas.

En Jesus de Machaqa, comoa lo largo y a
lo ancho de Bolivia, se perciben los efectos
de la reforma en las voces de los nifios. Cer-
ca de una escuela ruralse puede escucharla
familiar cadencia de un grupo de alumnos
recitando alunisono. Al aproximarse, se des-
cubre que no habian en castellano sino en
aymara. Esees un profundo cambio, porque
en Bolivia, comoen la mayoria de losdemas
paises del hemisferio, las lenguas indigenas
habian sido excluidas de las aulas con el fin
de asimilar a los nativos a una cultura oficial.
Los nifios solian ser reprendidos por hablar
en su lengua nativa en la escuela.
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Las batallas en torno a la educacion bi-
lingiie contimian. En Estados Unidos, por
ejemplo, muchos sostienen que ensefiarles
a los nifios inmigrantes en sus lenguas ma-
ternas demora su aprendizajedel ingles,de-
jandolos en desventajaalmomentode entrar
al mercado laboral. Pero en el altiplano boli
viano se ha hablado aymara desde mucho
antes que comenzara a escribirse su histo-
ria. El castellanoes el recien llegado.

Es mas, el aymara es objeto de gran inte
res para los linguistas. Ya en 1603 un estu-
dioso jesuita reconocio la particular
flexibilidad de esalenguay sucapacidadpara
expresar conceptos abstractos e incorporar
neologismos; una cualidad tal vez excesiva
dado que una tercera parte de las palabras
delaymara moderno son de origen hispano.
Expertos contemporaneos describen al
aymara como un lenguaje particularmente
logico, que brindaa quienes lohabian cierta
ventajapara el aprendizajede matematica.

En Bolivia tambien se habia quechua,
idioma legado del imperioInca que tambien
se habia en Peru, Ecuador y Argentina. Y,
desde luego, el castellano esta muydifundi-
do, particularmenteen las areas urbanas.

Como era de esperarse de una pasion
nacional, el tema del lenguajey la education
bilinguepronto dominola conversationdu
rante una comida celebrada en un centro

educacional catolico de la localidad de

, 9
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Qurpa, a corta distancia de Jesus de Ma
chaqa. El afable anfitrion, el padre Jose de
Henestrosa, ha trabajado con comunidades
indigenas en proyectosque van desde la ca
pacitacion de docentes a la production de
chorizos y jamones. Estaban presentes tam
bien Cardenas y Luz Jimenez, una antro-
pologa del Centro de Apoyo Educativo de
Qurpa, organizacion que ayuda a las comu
nidades locales a implementar el programa
de reformas educativas sin interferir en el

proceso de toma de decisiones local.
Segiin Jimenez, el lenguaje es la esencia

de la identidad cultural aymara. El vocabu-
larionativoes fundamental para expresar sus
valores, tradiciones y estilo de vida. Hasta
cuando habian en castellano, los aymaras
usan el termino ayllu cuando se refieren a
sus comunidades, porque esa palabra des
cribe un conjunto muy especial de relacio-
nes humanas ygeograficas. Minga noessolo
un trabajo cooperativo, sinounatraditionde
derechos y obligaciones especificos. Chuno
es mas que una papa deshidratada al hielo,
es el sosten de la vida.

Los aymaras se ufanan de su cultura y su
lenguaje. Pero para muchos, ese orgullo no
pasapor la puerta de la escuela. Los padres
a menudo quieren que sushijossean educa-
dos solo en castellano. Eso esta mal, sostie
ne Jimenez. "Cuandoseusaaymara en el ho-
gar y castellano en la escuela, el aymara se
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LIDERES: Con una iglesia colonial como
telon de fondo, los dirigentes comunitarios
de la zona de Machaqa mantienen viva la
tradition andina del gobierno local.
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convierte en un lenguaje de segunda clase".
Cardenascomprende el punto de vistade

los padres. "El castellano tiene prestigio",
explica. "Es vistocomo un peldafiopara en
trar en la sociedad oficial, como un camino
hacia otro mundo". El castellano es la len

gua de lasciudades,de losmediosde comu-
nicacion, del gobierno, de la modernization
y, aparentemente, del futuro. Por ello Car
denas apoyavigorosamente la ensefianza del
castellano, sabiendo que amplia las opciones
de la gente. "Ysi pueden aprender aiin mas
lenguajes, mejor todavia", asevera.

(continua en la paginasiguiente)

If Debemos evitar

que los jovenes
se vayan ••



Esta aula aparentemente comun representa un paso audaz hacia una educacion bilingue.

"Parecidas a nosotros"

Con coloridas escenas de la vida

cotidiana, este manual de quechua
tambien ensena el orgullo.

12

EN LA ACTUALIDAD, CUANDO UN NINO INDI-

gena boliviano abre un libro de texto,
ve imagenes muy diferentes de las

que solian ilustrar los manuales de ense
fianza del pasado.

"Los antiguos manuales escolares no
eran para apropiados para nosotros",
aseguraCornelio Ochoque Gomez, direc
tor de una escuelaprimaria al sudoeste de
la ciudad de Oruro. "Describian las ciuda
des y tenian imagenes, por ejemplo, de
unamujer conun vestido ypeinado de
salonde belleza. En el campolas mujeres
usan sombrero y polleras. Los nuevos
textos son diferentes. Los nifios se pueden
identificar con ellos. Dicen: 'esta se pare-
ce a mi mami, o a mi hermana"'.

Los nuevos textos tambien refuerzan

otro objetivode la reforma educativade
Bolivia: eliminarestereotipos de genera.
Por ejemplo,estos textos muestran a nifios
y nifias jugandojuntos en actividades tra-
dicionalmente segregadas por sexo.
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(de la pagina previa)
Mas alia de la importancia del castellano,

tanto Jimenez como Cardenas creen que
deberia primar el lenguaje nativo. Esto tie
ne sentido, tanto cultural como pragmatico,
argumentan. En laescuela, un alumnoalque
se le ensena en su propia lengua aprende
mejor. "Un nifio aymara es mas vivaz en su
propio lenguaje", sostieneJimenez. Masaiin,
la disciplina de aprender a leer y escribir
aymara mejora la capacidadde un nifio para
aprender el castellano, asegura Cardenas.
Segun este ex profesor de educaciony len
guaje, el castellano que aprende de oidoal-
guien cuyalengua nativaes el aymara es en
realidad aymara traducido al castellano; en
otraspalabras, un malcastellano. "Meramen-
te hablarcastellano noeslarespuesta", dice.
"Losnifios deben aprender a hablar un buen
aymaray un buen castellano".

Ensefiar en una escuela rural, con las de-
mandas adicionales de la nueva reforma y
una cronica escasez presupuestaria, requie-
re maestros abnegados e ingeniosos. Carde
nas apunta que el maestro ya no es
simplementeun transmisorde information,
sino un organizador de la educacion. Los
maestros deben estar capacitados para en
sefiargramaticaaymara, ademasde leerlo y
escribirlo. De esamaneraprestigiaranalidio-
ma nativo, demostrando que no es solopara
cancionesycuentos tradicionales. Losmaes
tros deben tener asimismo un profundo co
nocimiento de la cultura local y de como
integrarla en las lecciones diarias. Deben
saber, por ejemplo, que cuando un alumno
aymara se refiere a su familia, incluye a to
dos sus parientes y hasta a los animales do-
mesticos. "Si los maestros ignoran la vision
del nifio, la destruiran", advierte Jimenez.

En el pasado, los maestros han sido parte
del problema y no de la solution. Segiin
Jimenez, 90 por ciento de los maestros rura-
les son indigenas, pero solo 10 por ciento se
sienten orgullosos de serlo. El resultado ha
sido un muro entre los estudiantes y los
maestros, entre la escuela y lacomunidad.

Para llevar adelante las reformas, los
maestros necesitan ayuda, y no solo en las
aulas. Tambiendeben aprender a tratar con
las comunidades que ahora tienen mucho
peso en lo que se hace en las escuelas. El
ministerio de Educacion ya no determina
cada detalle del programa de estudios o los
metodosde ensefianza. Depende de lospo
biadores adaptar el programa de estudios a
la cultura local, asi como hacerse cargo de
construir y mantener las instalaciones.

Bajo elprograma de reformas, los maes
tros reciben apoyo de un asesor educativo
asignado a un pequefio grupo de escuelas.
Una de las principales tareas del asesor es
resolver problemas concernientes a la edu
cation bilingue. En algunas comunidades
constituidas por familias que habian aymara
y familias que habiancastellano, una familia



aymarapuede desearque susnifios seanedu-
cadosen castellano. Ese tipo de decision,que
antes quedaba en manos delmaestro, esaho
ra resuelta a menudo en una reunion entre
el asesor, el maestro y los padres.

Aunque las reformas estan basadas en una
nueva filosofia educativa, su clave es la flexi-
bilidad."Nuestra gran tarea es ayudar a que
los nifios sigan siendo aymaras al mismo
tiempo en que se convierten en parte del
mundo moderno", dice Jimenez. "Aceptar
una cosa no signiftca rechazar la otra". Los
aymaras han sobrevivido gracias a su adap-
tabilidad. Han tornado elementos de la cul

tura espafiola y le han puesto su propia
estampa. Incorporaron nuevoscultivos en sus
tradiciones culinarias. Tomaron una comu

nidad llamada Machaqa y la rebautizaron
Jesus de Machaqa. Eso es bueno, sostiene
Cardenas, argumentando que "una cultura
viva debe ser como una esponja".

Cardenas reconoce los problemas de lo
grar los ambiciosos objetivos del programa
de reformas: incertidumbre presupuestaria,
entorno de pobreza, la inevitableresistencia
al cambio. Pero cuando observa a las escue

las de hoy le impresiona el contraste con
aquella donde curso sus primeros estudios,
una escuelita en una pequefia comunidad a
orillas del Titicaca, donde los pupitres eran
simples pilasde ladrillos de adobe.

Ahora, al visitar una escuela rural, exami-
na los muebles, los libros y le comenta a los
alumnos: "Si yo hubiese ido a una escuela
como esta, habria llegado a ser presidente
de Bolivia, y no solovicepresidente". A

Sabiduria

del pasado
CASI NADA SE SABE SOBRE LA PEDAGOGIA

andina precolonial, salvo que la educa
tion incaica se basaba en un estricto
codigomoral. Sus principales maximas se
conservan,en castellanoy quechua, en el
articulo 97 de la actual Constitution
Nacional de Ecuador.

(no seas ladrdn)

(no seas mentiroso)

(no seas holgazan)

Peregrinaje a Warisata
Un santuario de la educacion indigena
DE TODA BOLIVIA Y AUN MAS ALLA DE SUS

fronteras, quienes estan comprome-
tidos con la causa de la educacion
indigena suelen hacer la travesia a

Warisata, una localidad al norte de La Paz
cercana al lagoTiticaca. Aliise encuentra la
Escuela Ayllu Warisata, una de las primeras
en todo el hemisferio dedicada a preparar
maestros para la ensefianza de estudiantes
indigenas.

Tras cruzar su entrada y un amplio patio
lleno de estudiantes, se sube una escalinata
hasta llegar a un bajorrelieve azteca que re-
flejael vinculoentre Warisatay
una escuela hermana en Mexi

co. Asi se llega a la oficina de
Bernabe Bojas, el veterano di
rector de Warisata. Esta enfun-

dado en un grueso abrigo que
locobija del frio.

Para entender el papel pio-
nero de Warisata, explica Bojas,
se debe mirar al pasado. Mien-
tras el director habia sus cola-

boradores van y vienen con
papeles y carpetas. De cuando
en cuando, uno de ellos le acer-
ca un documento para su firma,
lo que hace con cierta ceremo
nia y formalidad.

Hasta entrado este siglo, re-
cuerda, esta comarca estaba
bajoel pulgarde gamonales hos-
tiles a cualquier sugerencia de
educar a los indigenas. Pero en eiertos para-
jescomoWarisata, que noestababajoelcon
trol de los terratenientes, los nativos
contratarongente educaday dispuestaa dar
clases entre gallos y medianoche.

Asi entro en escena un joven universita-
rio llamadoElizardo Perez. Idealistay dedi-
cado a la causa de la educacion indigena, su
mision era fundar una escuela rural. En cada

comunidad chocaba con la oposicion de los
terratenientes, salvo en la localidad autono-
ma de Warisata. Alii los miembros de la co
munidad participaron en la construction de
una escuela, acarreandopiedras,mezclando
argamasa, erigiendo vigas. Hasta los labrie-
gos dehaciendas vecinas sesumaban porlas
noches a la tarea.

Con el correr de los afios, Warisata se con-
virtio en el nucleo de 70 escuelas individua-

les. Asiy todo, Perez no estaba satisfecho.
Aunque los maestros en su escuela eran de
origen indigena, provenian de la clase me
diay teniandificultades para relacionarse con
los estudiantes campesinos.

Esto impulso a Perez a fundar en 1937
una nueva escuela en Warisatapara capaci-

tar a maestros indigenas para estudiantes
indigenas, explica Bojas. Losestudiantes Ue-
garon de todas partes; de Potosi, de Santa
Cruzy de Oruro.

La escuela funciono durante varios anos,
pero una vez mas, los gamonales manifesta-
ron su desagrado. Veian a la escuela como
una amenaza contra el orden establecido,
hastacomoun centro de agitation comunis-
ta. Lostalleresdonde losestudiantes produ-
cian articulos como sombreros y tejidos
fueron cerrados y las huertas donde cultiva-
ban hortalizas quedaron cubiertas por ma-

lezas. La escuela entro en un
periodo de declination.

Sin embargo, por esas vuel-
tas que da la historia, tras la Se
gunda Guerra Mundial Perez
fue nombrado ministro de Edu
cacionyWarisatavolvio a flore-
cer, inspirando programas de
educacion indigena en todo el
hemisferio.

Al terminar su relato, Bojas
se vuelve hacia un joven maes
tro de castellano, Policarpio
Gutierrez,quien describecomo
la capacitacionque reciben los
estudiantes de Warisata difiere

de la que brindan las tradicio
nales escuelas de docentes.

Losfutures maestrosapren-
den a ensefiar a leer y escribir
en lalenguaindigena, respetan-

do sus simbolos e imagenes tradicionales.
Pero no termina ahi. "El maestro que se

gradua aqui debe conocer a su gente, sus
condiciones sociales yeconomicas, todo.Tie
ne que tener ese conocimiento para hacer
su trabajo", asegura Gutierrez.

Fuera del aula, el trabajo del maestro es
ayudar a la gente a mejorar su nivelde vida.
"La gente puede hacer alfareriay tejidos,que
son la herencia que nuestros ancestros nos
dejaron", agrega Gutierrez. "El maestro los
ayuda a hallar maneras de mejorar la pro
duction y la comercializaeion. O tal vez en
cuentra que la comunidad exporta lana de
llamaalPeru. Puede ayudara iniciarun pro
yectode hilado, tejidoyconfection de pren-
das en la comunidad para exportar al
mercado nacional o internacional".

Llevatiempo desarrollar este tipo de re
lation con una comunidad. En muchospai
ses el servicio rural es un requisito para los
maestros recien graduados, "casi como un
castigo", sefiala Gutierrez.

Pero los maestros graduados de Warisata
invierten a largo plazo. Sequedanhastacom
pleter el trabajo. A

•• Maestros

indigenas para

estudiantes

indigenas. "
Bernabe Rojas
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Una pareja indigena de La Paz completa tramites para conseguir un prestamo de una microfinanciera respaldada por el BID.

Sendero serpenteante
para leyes y reformas
Los derechos de los pueblos nativos avanzan, pero a paso incierto

14

UCHOS PAISES LATINOAMERICANOS ES-

tan tomando medidas para reco-
nocer los derechos e identida-
des de los pueblos indigenas, de-

jando atras vetustas politicas basadas en la
asimilaciony el paternalismo.

Si bien las metas que persigue la region
son claras, el sendero no es recto. Los asun-
tos de los pueblos indigenas suelen ser
controversiales, enmaranados en la historia
y la politica. Por citar un ejemplo,losacuer
dos de paz que pusieron fin a 36 anos de
guerra civil en Guatemala generaron una
cantidadde conquistas para losindios, entre
ellasuna dispositionque pusoen marchaun
proceso que permitiraa los pueblos de ori
gen maya administrarjusticia de acuerdo a
sus propias tradiciones. Sinembargo,pocos
afios mas tarde, una mayoria de votantes
guatemaltecos rechazo en un referendo cier-
tas reformas constitucionales que hubiesen
otorgado a los mayas una amplia gama de
derechos adicionales.

El ex presidente del Fondo Indigena,
VictorHugoCardenas,mantieneel optimis-

mo de que lospueblos nativos podran seguir
beneficiandose gracias al creciente numero
de reformas constitucionales y legales que
se gestan en varios paises de la region. Esta
es una breve resefia de dichos cambios:
• Beformas constitucionales aprobadas en
Bolivia, Colombia, Ecuador, Mexico y Para
guay reconocen el caracter multicultural de
dichos paises. Estos principios comienzan a
tomar forma de leyesy decretos.
• En Bolivia, Guatemala y Colombia las re
formas reconocenlos sistemas judiciales in
digenas y los derechos de las comunidades
nativas a aplicarlos con ciertas condiciones.
• Enmiendas constitucionales que fortale-
cen los derechos de los pueblos indigenas
para explotar recursos naturales como los
bosquesy el agua.
• Una mayoria de los paises con grandes
poblaciones indigenas ahorareconocen a los
idiomas nativos y promueven la educacion
bilingue.
• En Bolivia, Ecuador y Peru las relaciones
entre lascomunidades indigenas yel gobier
no se manejana nivel ministerial.
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• En Guatemala y Chile se han creado cor-
poraciones y fondos especialespara promo
ver el desarrollo de los pueblos indigenas.
Algunos paises incluso handesignado defen-
sores ptiblicos que velan por los derechos
de los nativos.
• En Bolivia y Colombia el proceso de des
centralizacion administrativa ha incluido
transferencias de recursos a las jurisdiccio-
nes locales, que en muchoscasos son admi-
nistradaspor indigenas.

En teoria, estos cambios suenan alenta-
dores. Pero Cardenas sefiala que su imple
mentation, casopor caso, e inclusopersona
por persona, puede resultar de otro modo.
Las burocracias son reacias a los cambios, y
lasactitudes paternalistas y discriminatorias
tardan en desaparecer, apunta. Es mas, los
recursos para el desarrollo rural y los pro
gramas sociales son manifiestamente esca-
sospara resolver el urgente problemade la
pobreza. Y agrega: "En America Latina la
mayoria de lospobres son indigenas. Besol-
ver este problema es un severo desafiopara
los sistemas democraticos de la region". A



< PUEBLOS INDIGENAS

Nativos en
mimeros
La falta de datos certeros
es un escollo para la ayuda

CUANTOS INDIGENAS HAY EN

America Latina? La res-
puesta a esta pregunta
aparentemente simple

dista de ser clara,en gran medi-
da debido a las dificultades en

determinar quien
es indigena y
quien no. ciQue
define la condi
tion de una per
sona? J Sus ances-

tros, la pureza de
su linaje,el apego
a tradiciones cul-
turales? ^O es in-

^nne digena cualquier
Deruyttere persona que dice

serlo?
Noes una pregunta ociosa. Si

un gobierno emprende un pro
grama de salud o de educacion
paralapoblacion indigena, debe
especificar cuales comunidades
incluira. En un proyecto de de
marcation de tierras indigenas,
debera determinar quienes ten-
dran derechos sobre esas tierras.

Con el correr de

los afios, se ha for-
mado un consenso
internacional en tor-

no a la definition de

pueblo indigenagra-
cias a la formulation
de instrumentos le
gales por entidades como la Or
ganization Internacional delTra
bajo, la Organizacion de los
Estados Americanos y la Orga
nization de las Naciones Unidas.

Esos convenios internaciona

lesdefinencomo indigenas a los
descendientes de los habitantes
originales de una regiongeogra-
ficaantesde su colonization, que
han mantenido algunas o todas
sus caracteristicas lingiiisticas,
culturalesy de organizacion. Un
criterio adicional es comolapro
piapersona sedefine a simisma.

Pero a nivel nacional, cuan
do se efectiia un censo, aparecen

6
distintos criterios. Muchos cen-

sos nacionales ni siquiera consi-
deranlacuestion, una lagunaque
obliga a calcular el numero de
indigenas en base a otras fuen-
tes de information.

Con esas salvedades y de
acuerdo a calculos conservado-
res, se cree que en la actualidad
en America Latina y el Caribe
hayentre 33y 40 millones de in
digenas, divididos en unos 400
grupos etnicos diferentes. Cada
grupotiene supropioidioma, or
ganization social, cosmovision,
sistemaeconomico y modelo de
production adaptado su eco
sistema.

Pese a esa heterogeneidad,
los indigenascomparten inquie
tudes y aspiraciones similares,
basadas en un ideario sobre la re
lation entre la humanidad y el
entorno natural, y entre el indi-
viduo y la comunidad.

Todos lospaises latinoameri
canos, con la exepcion del Uru
guay, registran poblaciones

indigenas. En las is
las del Caribe, se
calcula que hay en
tre 30.000 y 50.000
descendientes di-
rectos de indigenas.
Los paises con ma
yor proportion de

poblacion indigena son Bolivia,
Guatemala, Peru y Ecuador.

En el caso de Bolivia, se cal
cula que constituyen entre 50 y
70 por ciento de la poblacion.
Aunque una cuartaparte de los
indigenas delhemisferio vive en
Mexico, los pueblos nativos
constituyen menos del 10 por
ciento de lapoblacionmexicana.
En esos cinco paises vivecasi90
por ciento de la poblacion indi
gena de la region.

—Anne Deruyttere, jefa de la Unidad
de Pueblos Indigenas y

Desarrollo Comunitario del BID.

• La definition

de indigena

varia de pais
a pais •

EN TODO EL HEMISFERIO

Distribucion de pueblos nativos en America Latina

(JCUANTOS INDIGENAS HAY EN LAS
Americas? Aun si existieran

datos confiables, no hay
todavia una respuesta
universalmente aceptada
a la cuestion de quien
es indigena. EI mapa
representa calculos
basados en censos

nacionales y otras
fuentes de informa

tion de diversogrado
de precisiony basadas
en criterios diferentes,

Cinco paises (derecha)
reunen a casi 90 por ciento
de los indigenas de las
Americas.

FUENTES: INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO, STATISTICSCANADA,US BUREAUOF THE CENSUS

Guatemala

15%
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Financiando cambios
El BID fortalece su compromiso para con
el desarrollo de los pueblos indigenas
AMEDIADOS DE LA DECADA PASADA, EL

bid comenzo a desarrollar medidas
especificas para atender las necesi
dades de lospueblos indigenas, lue-

go de reconocer que algunos proyectos que
habiafinanciado tuvieronefectospotencial-
mente negativos para esas comunidades.
Subsecuentemente, el Banco adopto politi
cas especialmente formuladas para evitar o
mitigar tales impactos.

Paso seguido, el bid comenzo a financiar
proyectos directamente orientados afomen-
tar el desarrolloindigena, pasando de la re
action a la iniciativa. Mas significativo aiin,
el Banco bused cooperation de las mismas
comunidades indigenas en la formulation y
ejecucion de proyectos de desarrollo para
respetar sus culturas e identidades.

El bid se esfuerza por asegurar que sus
proyectos atiendanlasaspiraciones e inquie
tudes de lascomunidades indigenas, de ma
nera que estastengan acceso a beneficios que
antes les hubiesen estado vedadas porfacto
res socioculturales, prejuicios o por el enfa-
sis en proyectos urbanos.

En su tarea de promotion del desarrollo
indigena, el bid opera dentro del mandate
fijado por su Asamblea de Gobernadores y
en concordancia con declaracionesy acuer
dos internacionales. Uno de los principales
instrumentos es la Convention 169 de la

16

BJHBJBBl
BELICE: Descendientes de mayas en
Indian Church cultivan aji habanero para
exportar. Como parte de un proyecto que
financia el BID, recibieron entrenamiento
para mejorar sus tecnicas agricolas.

Organizacion Internacional del Trabajo, que
reconoce las aspiraciones de los pueblos in
digenas a "ejercer control sobre sus institu
ciones, su modo de vida y desarrollo econo
mico y a mantener y desarrollar sus
identidades, lenguajes y religiones, dentro
del marco institutional de los estados donde
viven". Otro instrumento importante es el
acuerdo que establecio el Fondo Indigena.

En 1994 el Banco creo la Unidad de Pue

blos Indigenas y Desarrollo Comunitario,
punto focal de laspoliticas y operaciones de
credito del bid en este campo.

Los siguientes son algunos ejemplos de
masde 250proyectos que el bidha financia
do desde 1979para beneficiodirecto o deri-
vadoen comunidades indigenas:
• MEXICO: Pequenos proyectos productivos
ejecutadospor organizaciones y comunida
des indigenas en los estados surenos de
Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
• PERU: Un proyectode fortalecimiento de
la Unidad de Programas para Poblaciones
Indigenasdel gobiernoy de apoyo tecnicoa
la Confederation de Nacionalidades de la
Amazonia Peruana.

• GUATEMALA: Unimportantecreditopara
ayudar a la reconstruccion del pais tras el
prolongado confiicto civil. Aunqueno exclu-
sivamente orientado a la poblacion indige
na, mas de 80 por ciento de los habitantes
en el area del proyecto son indigenas. Estos
tomaran muchas de las decisiones concer-
nientes a los proyectos.
• PANAMA: Un programade desarrollosos-
tenible para la provincia de Darien con par
ticipation de las comunidades indigenas en
su planificacion y que incluye la demarca
tion de tierras indigenas.
• ARGENTINA: Un programa para ayudar a
sectores vulnerables incluyendo iniciativas
para superar barreras culturales entre el es
tadoy las comunidades indigenas yparaen-
rolar a organizaciones indigenas en la
prestationde servicios sociales.

El Banco ha financiado programas de in
version social en Peru, Guatemala, Guyana
y Bolivia que incluyen acciones para remo
verbarreras a laparticipation de los indige
nas. Ademas, unas 40 organizaciones
indigenas y ongs dedicadas al desarrollo in
digena han recibidoapoyo a travesdel Pro
grama de Pequenos Proyectos del bid.

l—U Para mas information sobre el bid yel
desarrollo indigena, optimael boton"temas"
en la pagina web www.iadb.org.
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PANAMA: Mientras el antropologo Luis Jose
Azarate (arriba) entrevista a miembros de
la comunidad indigena de Caria Blanca,
Carlos Perafan (abajo) dirige un seminario.



Planificacion popular
POR RIOS Y HOLLADAS CARRETERAS, UN EQUIPO

de antropologos recorrioel afio pasadola
provincia panamefia de Darien para averi-
guar que deseaban sus habitantes para sus
comunidades. La intensa serie de reunio
nes y entrevistas condujoa la aprobacion,
este afio, de un proyecto de desarrollo
sostenible con financiamiento del bid para
esaprovincia, la mas pobre de Panama. El
proyecto, cuya preparation requirio exten-
sasconsultas con todos los gruposafecta-
dos, incluirala pavimentacion de una
carretera de 184 kilometros que es el prin
cipal vinculo del Dariencon el resto del
mundo. Muchos de los 60.000 residentes
de la provincia pertenecen a comunidades
indigenas que se beneficiaran con la de
marcation de sus tierras, la explotacion
sostenible de sus recursos naturales y con
programas para mejorar los servicios de
salud y educacion.

Ademas de ser la provincia masgrande
de Panama, Darien tiene tambien los ma
yores indices de pobreza y deforestacion.
Su tasa de crecimientode poblacion ha
triplicado el numero de habitantes en los
ultimos 20 anos a 60.000 personas. El
ingreso de mas genteha exacerbado con-
flictos entre losprincipales gruposetnicos
del territorio: los indigenas, los afrolatinos
y loscolonos criollos.

En Darien estan en juego ecosistemas
unicos, creadospor el encuentro de doscon-
tinentes hace 2,5 millones de anos.

BIBAMERICA, Septiembre-Octubre 1999

Alfabetizacion y poder
UNA COSA ES RECONOCERLES DERECHOS A LOS

indigenas; otra es darles la educacion nece-
saria para que puedan defender sus intere
ses y conducir su propio desarrollo.

Habilitar a los indigenas traves de la
alfabetizacion era el objetivode una ong
que Uevo a cabo un programa de alfabetiza
cion en el estado de Acre, en la Amazonia
brasilefia. El material de ensefianza fue

mayormente escrito e ilustrado por miem
bros de la comunidad (abajo).

El programa era parte de unainno-
vadora iniciativa financiadapor el bid para
proteger el medio ambiente y el sustento
de los indigenas, los caucheros y los colo-
nos de la zona tras la construction de una

carretera. El programa incluyo tambien la
demarcation de territorios indigenas, servi
cios de salud y medidas para aumentar la
production agricola y mejorar su coloca-
cion en el mercado mediante la adquisicion
de vehiculos y motores para canoas.

El programade Acrefue Ianzado en
1989 como resultado de conversaciones

entre gruposde lugareiios y autoridadesde
entidades oftciales,estimuladas en gran
medida por ong.
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GUATEMALA: Habitantes del pueblo de
Todos los Santos Cuchumatan se reunen

en el sitio donde construiran una cisterna.

..

..,

Empieza la construction
TRAS SALIR DE MAS DE TRES DECADAS DE

confiicto civil, en 1996 Guatemala tenia,
ademas de un deficit acumulado de infra

estructura y servicios basicos, una desespe-
rada necesidad de oportunidades para que
los ex combatientes se pudiesen ganar la
vida. La comunidad internacional respon-
dio a su llamadoy el bid aporto 50 millones
de dolares en financiamiento para un inno-
vador programa de desarrollo comunitario.
Era la primera vez en que el Banco finan-
ciaba un proyecto especificamente orienta-
do a la reconstruccion nacional tras un

confiicto armado.

En un grado que hubiese sido inconce-
bible en el pasado, los propios beneficia
rios dirigieron el programa a nivel local. En
las zonas mas afectadas por la guerra, don
de la poblacion es predominantemente de
origen maya, las comunidades se han orga-
nizado, han elegido lideres y proyectos, y
los trabajos se han llevado a cabo. En total,
se han formado 93 Entidades Bepresenta-
tivas Microregionales, con un total de
390.000 beneficiarios.

ECUADOR: Indigenas preparan la ladera de un valle para plantar arboles
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A diferencia del tradicional modelo

centralizado de fomento del desarrollo, en
Guatemala las entidades locales adminis-

tran fondos para proyectos especificos.
Llaman a Iicitacion, otorgan contratos,
supervisanconstruccionesy organizan el
aporte de mano de obra de las comunida
des. Esas responsabilidades aparentemen
te rutinarias son una gran novedad en el
interior de Guatemala, donde hay poca
experiencia de gobierno local. Mas aiin,
existe un alto indice de analfabetismo,y
pocas personas tienen conocimientos de
contabilidad y de gestion gerencial.

PERU: La crucial tarea de mantenimiento

en un camino financiado por el BID cerca
de Cuzco es realizada por miembros de la
comunidad organizados en una minga, una
tradition andina de trabajo comunal.



♦ PUEBLOS INDIGENAS

Control
autoctono
El Fondo Indigena
se prestigia como
fuerza de cambio
Desde los tiempos de colon, los indi-

genas han intentado todo lo posible
por proteger sus derechos. Pero re-
cien en 1992, con la creation del

FondoIndigena, los pueblos nativos de Ame
ricaLatinayel Caribe fmalmente consiguie-
ron contar con una organizacion propia.

El fondo se ha convertido en un motor

para mejorar las condiciones de vida de los
indigenas en toda la region, sostiene laantro-
pologa Anne Deruyttere, jefa de la Unidad
de Pueblos Indigenasy DesarrolloComuni
tario del bid, quien ademas trabajo con el
gobierno de Bolivia paraestablecer lanueva
institution.

En primer lugar, explica Deruyttere, el
fondoes una entidad tripartita formada por
indigenas, gobiernos latinoamericanos y go
biernos extrarregionales. Sus beneficiarios
participan directamente en su conduction.
Su autoridad suprema es una asamblea ge
neral compuesta de representantes de pue
blos indigenas y de gobiernos de los paises
miembros. Su junta directiva esta integrada
por seis representantes de pueblos indige
nas,tres de gobiernos latinoamericanos ytres
de gobiernos extrarregionales.

El segundo principio es que el fondo
emprende actividades a pedidode los even-
tuales beneficiarios. Tercero, su papel
catalitico le permite ejecutar sus programas
con un plantel de apenas seis profesionales
desde el secretariado tecnico en La Paz.

El financiamiento necesario para poner
en marcha el fondo fue proporcionado por
el BID y otras instituciones. En 1997, du
rante la segundaAsamblea Generaldel Fon
do Indigena, celebradaen La Paz,se decidio
que era necesario estableceruna basepatri
monial para asegurar su viabilidad a largo
plazo. Sefijo un objetivo de 100 millones de
dolares y hasta ahora se han recibido com
promises por36,5 millones de dolares. Ade
mas, se recibieron donaciones del bid, de la
Agencia Espanola para la Cooperation In
ternacional, de la agencia alemana para el
desarrollo gtz, del gobierno de Belgica, de
la Comunidad Europea y del Banco Mun
dial, entre otros organismos, para financiar
programas de capacitacion, seminarios, pro
yectos y otras actividades. Francia ha esta-
blecido una cuenta de 2 millones de dolares
en el bid para financiar proyectos que pro-
ponga o apoye el Fondo Indigena.

GRANDES PLANES: Dirigentes indigenas y donantes revisan diversos proyectos tras la
asamblea general del Fondo Indigena celebrada en Santa Cruz, Bolivia, en 1995.

Iniciativas de base. Las actividades del fon
do caen basicamente en dos grandescatego
ries. Por un lado actiia como catalizador en
lapromotion deproyectos, elfortalecimiento
de instituciones y la busqueda de donantes
para financiar iniciativas. Por otro ladofun-
ciona como foro para la discusion y resolu
tion de conflictos.

Las ideas para proyectos se originan en
las propias comunidades indigenas. "No es-
tamos buscando proyectos que meramente
ayuden a los indigenas", explica Victor Hugo
Cardenas, exvicepresidente de Bolivia ypre
sidente saliente del fondo. "Los proyectos
deben ser concebidos por la propia gente".

UNA NUEVA RELACION

EL ACUERDO QUE ESTABLECIO EL FONDO

Indigena fue firmado por los 19cancille-
res que asistieron a la Segunda Cumbre
Iberoamericana en Madrid. Desde en-
tonces, otras cuatro naciones han firma
do el acuerdo y 20 lo han ratificado.

Las clausulas del acuerdo establecen

entre sus principios que:
• Los indigenas son reconocidos como
"pueblos dentrode estados nacionales",
con derechos inherentes de habitantes
autoctonos de sus paises.
• Los nativos tienen derecho a contro-
lar y administrarsus propiosrecursos,
instituciones y estilos de vida.
• Los pueblos indigenas tienen derecho
a fijar sus prioridades y a impulsarinicia
tivas paramejorar sus condiciones de
vida.
• Sonresponsables por administrar sos-
teniblemente sus sistemas ecologicos y
mantener su diversidad etnica y cultural.

BIBAMERICA. Septiembre-Octubre 1999

En lugar de financiar iniciativas directa
mente, el fondo generalmente financia la
preparation de una propuesta del proyecto
yayudaa suspotenciales beneficiarios a pro
curer recursos en otras fuentes. En la actua-
lidad tiene unos 300 proyectos en cartera.

Unode los principales objetivos del fon
do es ayudar a las comunidades indigenas a
ejecutar proyectos de demarcation de tie
rras y laobtencion de titulos de propiedad.

El fondoha ayudadoa organizaciones in
digenas en los valles bolivianos a preparar
las propuestas legales y negociar la demar
cation de casi 4 millones de hectareas. Como
resultado de iniciativas emprendidas direc
tamente por organizaciones indigenas, otras
10 millones de hectareas reclamadaspor 16
comunidades estan en proceso de legaliza
tion. El trabajo de demarcationes comple-
jo,tantotecnica como legalmente. Cardenas
recuerdael casode unacomunidadque plan
ted un reclamo territorial cuyos limites hu
bieran incluido una gran portion del
Atlantico Sur.

El fondo tambien desempeno un papel
en las negociaciones de la reformaconstitu
tional en Ecuador, donde contribuyo a lo
grar un consenso entre partidos politicos,
grupos indigenas, el gobierno, las organiza
ciones no gubernamentales y la Iglesia.

Otros proyectos del Fondo Indigena han
incluido apoyo a la educacion bilingue en
Guatemala, Brasil, Ecuadory Bolivia, un pro
grama andino de educacion bilingue y
multicultural, una iniciativa boliviana para
producirceramicas para exportation,proyec
tos productivos en Mexico, un programa de
desarrollocomunitario orientado a la juven-
tud y apoyo a una red de lideres religiosos
indigenas.
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Una voz para los
derechos nativos
Exvicepresidente de Bolivia postula desarrollo
basado en el respeto hacia una antigua cultura
Victor hugo cardenas esta claramen-

te en su salsa. Es mediodia en Jesus
de Machaqa. En la polvorienta pla
za del pueblo los dirigentes de la co

munidad, luciendo coloridos
ponchos y chalinas,

se congregan en

torno a manteles
tendidos sobre

el suelo con chu-
no (papa deshi-

dratada al hielo) y
pequenos pescados fri-

tos. Mientras los hombres
permanecen de pie, las

mujeres, sentadas, dis-
tribuyen la comida.

Cardenas acepta un
pufiado de papas. Come y

habia, y la gente se acerca.
La conversation discurre en aymara, un

idioma incomprensible para un forastero.
Pero probablemente gire en torno a temas
planteados en una reunion previa, o sus ex-
periencias como vicepresidente de Bolivia,
o las actividades del Fondo Indigena, insti
tution que presidiohastahace poco.Loslu
gareiios lo tratan con familiaridad. Despues
de todo, Cardenas es unode ellos, nacido y
criado en una aldea aymara. Algunos toman
apuntes, como es de esperarse cuando di-
serta un veterano profesor universitario con
una singular capacidad para presentar ideas
complejas con pasion, precision y, a menu-
do, con humor.

Mastarde, Cardenas converso con Boger
Hamilton, editor de BIDAmerica.

BIBAMERICA: oComo perciben los indigenas
bolivianos la cultura y la identidad de sus
pueblos?

En los ultimos 20 anos hubo un fuerte pro
ceso de reafirmacidn de su propia cultura.
En las areas rurales siempre hubo estapre-
sencia, pero sehaampliado a las areas urba-
nas... Seestaempezando a perfilarunanueva
vision, donde Bolivia sea la conjuncion en lo
cultural de la Bolivia criolla, la Bolivia indi
gena y la Bolivia de otros sectores.

Por el otro lado, es verdad que muchos
indigenas consideran realmente asulenguaje
y su cultura como una especie de estigma.

IIBAMERICA, Septiembre-Octubre 1999

La razon de eso es su situation asimetrica

en relation al resto de la sociedad. La pre
dispositionde algunagente a reemplazarsu
lengua con el castellano es el resultado de
una perception equivocada.

BIBAMERICA: cQue condition social tienen
los indigenas en la Bolivia de hoy?

Los pueblos indigenas en Bolivia viven en
una situation enormemente desigual al res
to de la sociedad. Estan excluidos no solo de
la vida politica, sino tambien de los benefi-
cios del desarrollo y de la sociedad como un
todo. De cinco siglos de exclusion causados
por un poder externo, el colonialismo espa-
nol, se paso a un colonialismo interno. El
desafio democratico de hoy es superar las
condiciones del colonialismo interno.

BIBAMERICA: Si esta situation de colonia

lismo interno, como usted la describe, ha te-

nido un impaeto en la cultura indigena, mue
pasara con la globalization?

Hayuna invasion enormemente desigual; los
medios de comunicacion vandisenando pau-
tas culturales y sociales. Pero no hay que
desconocer este proceso de mundializacion.
Hay que combinar el desarrollo de esas iden
tidades particulares y los indigenas. Debe-
mos incorporar esas influencias externas en
nuestra propia identidad. Yo creo que los
pueblos indigenas tienen que tener accesoa
medios de comunicacion. No veo razon por
la cual la radioy la television tienen que ex-
cluir al mundo indigena como ocurre hasta
ahora. Obviamente, tenemosque romperesa
vision monocultural, en la cual la unica for
ma de ser humano es la moldeada por las
grandes empresas.

BIBAMERICA: Algunos gobiernos nacionales
ven a la diversidad etnica y cultural como una
amenaza. £Cual es su opinion?

Hayque tener muchocuidado, porque ave
cesladiversidad puede tomar formas violen-
tasy perversas. Cuando se habia de los con-
flictos etnicos en Yugoslavia se dice "ahi
tienen la diversidad". Pero tambien hay
ejemplos positivos. En Bolivia se esta cons-
truyendo, con la participation popular, una



reformaeducativayse estan dandopasossig-
nificativos en la democratization social. Otros

paises estan encarando lo mismo. Hay que
admitir que es un proyecto dificil. Seria mas
facil ser victima del proceso de homoge-
neizacion. Pero yo insisto que el mundo no
indigena no es el modelo exclusivo de mo-
dernidad,y que no hayrazonpara relegar la
cultura indigena a lacondition de mera tra
dition. Yo diria que hay dos clases de mo-
dernidad, una indigena y la otra no indige
na. La indigena es perfeetamente capaz de
manifestar modernidad sin renunciar a sus

raices. Hasta los pueblos mas desarrollados
han tenido raices. Solamente los bolivianos
a veces queremos negar nuestras raices y
aparecer injertados en otras realidades.

BIBAMERICA: iQue efecto tuvo su mandato
como vicepresidente en la autoestima de los

indigenas de Bolivia?

Aparte de las medidas que impulsamos, que
hemos concretado y que estan expresadasen
leyes,demostramos que un indigena puede
Uegar a un cargo tan importante y tener una
gestion exitosa. Porque hubo indigenas que
llegaron a cargos parlamentarios y ministe-
riales pero tuvieron gestiones desastrosas.
Era muy importante para nosotros tener una
buenagestion. De talforma quehastagente
que era escepticay dudaba de nuestra capa-
cidad, ahora nos ve por la calle y nos dice
que se habia equivocado. Los indigenas po
demos manejar el pais igual o mejor que
otros lideres politicos. Ahorahayque hacer-
lo tambien en otros ambitos. Necesitamos

El ex vicepresidente Victor Hugo
Cardenas cautiva a sus oyentes.

empresariosindigenasexitosos, necesitamos
intelectuales indigenas destacados y necesi
tamos profesionales indigenas de alto nivel
y buena formation en universidades nacio
nales e internacionales. Tambien necesita

mos autoridades femeninas exitosas. Todavia

el mundo no indigena, cuando habia de in
digenas, piensa en una persona analfabeta,
sucia, campesina,aislada, recluida en su co
munidad. No es visible. A mi me han dicho,
al ver que hablo castellanofluidoy que ten-
go formation universitaria, que ya no soyin
digena, que ahora soy profesor. Es parte de
cierto estereotipo que justamente esta socie
dad asimetrica ha ido inculcando en indige
nas y no indigenaspor igual.

BIBAMERICA: Usted habia de usar elemen-

tos de la cultura indigena para crear una so
ciedad moderna. <,Que ejemplos puede dar?

Veamos primero el piano practico y luego el
teorico. En la Bolivia actual, ser autoridad
es el privilegio. En la tradition indigena, se
concibe a la autoridad como un servidor so
cial, alguien que no esta separado si no mas
bienalladodel grupo,conduciendo, dirigien-
do, pero totalmente dependiente del grupo.
Esa autoridad no puede acumular riquezas;
alcontrario, realizagastos que corresponden
a su gestion sacando recursos de su bolsillo.
Este mecanismo deberia ser una buena en

sefianza para la otra llamadapoliticamoder
na. Otro principio es la constante consulta a
los representados. La autoridad indigena
nunca puede decidir al margen de la volun-
tad popular.A niveleconomico,la acumula-

cion no esta refiida con la tradition indige
na. Esta muy bien ser rico, pero la riqueza
hayque compartirla.Hayformas de redistri
bution muy importantes. Esa tradition se
puede ver en las fiestas, en lo ritual y cere
monial, pero tambien hay empresarios indi
genas que colaboran con sus comunidades.

Otro elementoes elconceptoindigenadel
trabajo comunal. No soyenemigo de la pro
piedad individual, ni un adorador de la pro
piedad colectiva, pero hay que combinar
ambos aspectos, porque ser humano es eso,
un individuo pero tambien partede unaco-
lectividad. El gran secreto de la forma
organizativa indigena ha sido encontrar un
equilibrio entre lo individual y lo colectivo.

Hay otro elemento positivo en la tradi
tion indigena que es larelationentre elhom-
bre y la mujer. El principio traditional
concibe al hombre y a la mujer como seres
del mismo nivel. Ahora, esa tradition debe
ponerse en practica.

BIBAMERICA: <• Y al nivel teorico?

Yo creo que lospueblos son como los arbo
les. El tronco y las ramasy las flores no pue
den crecer sino sobre sus raices. Lo que se
ha tratado de hacer en Bolivia es injertar ra
mas,flores y frutossobre una raizajena. Hoy
se trata de saber que nuestras raices son in
digenas, pero tambien criollas; que son pro
pias pero tambien en relation con otras
culturas. La tradition no es ni mala ni buena

en si misma. En toda tradition hay aspectos
buenos que favorecenel desarrollo,asicomo
aspectos que hay que cambiar.



Espiritualidad para
un mundo moderno
Lideres religiosos procuran preservar una cultura
ALGUNOS SE AVENTURAN EN LAS PROFUN-

didades de la selva en busca de lide

res espirituales indigenas. Otros es-
calan montanas. A Valentin Mejillo

nes se lo puede encontrar subiendo por
una escalera al tercer piso de un sencillo
edificio de El Alto.

Asu modode ver las cosas, no hay
mejor lugarpara atender las necesi
dades espirituales desus hermanos
yhermanasindigenas que estaren
esta ajetreada ciudad en las
afueras de La Paz. Unas

700.000 personas viven en
esta urbe, muchas de ellas
recienllegadas del interior
de Bolivia. Es un lugar
donde las tradiciones y
creencias aymaras entran La sonada casa del saber.

en contacto con el mundo moderno.

Mejillones, un hombre de silenciosa pero
firme autoridad, encabeza el Consejo del
Saber Qulla,una red de nacionalde dirigen

tes religiosos aymaras creada en 1995
para preservarlaantiguaculturaandina
y adaptarla al mundo moderno. El
consejo ha recibido apoyo financie
ra del Fondo Indigena

Abre la conversation descri-

biendo el sistema aymara de
creencias: la Pacha Mama y la
espiritualidad de la naturale-

za; los apus, espfritus que
habitan todo lugar y prote-
gen a la tierra y los tres ni-
veles de existencia.

Seguidamente, presenta
a otros miembros de su or-

r?

11.
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GUARDIANES DE ANTIGUAS CULTURAS:

Mejillones (primer piano) y sus seguidores
procuran recuperar valores espirituales
indigenas. A sus espaldas se ve el
Wiphala Sagrado, cuyos 49 cuadrados de
colores simbolizan las creencias aymaras.

ganizacion: el hermano Genaro,el hermano
Casimiro y el hermano Florentino. Su mi-
sion, explica, es promover el desarrollo so
cial y economico sobre la base de sistemas
tradicionales de creenciasy culturas. Susue-
fio es construir una piramide de siete nive-
les, un centro educativo que transmita la
sabiduria antigua a las nuevas generaciones.
Mejillones baja un modelo de plastico del
edificio que reposa sobreun gabinete.

El centro tendra cuatro facultades dedi-
cadas a la educacion, la economia, los estu
dios sociales y los espirituales. "Pongo a lo
espiritual al final para que la gente no
malinterprete", agrega. "Al principio o al fi
nal, no importa". En cada centro venerables
maestros ensefiaran la practica de valores
tradicionales.

"Algunos dicen que el arbol de nuestra
cultura se ha secado, que sus hojas se han
caidoy susramashan sidocortadas", apunta
Mejillones. "Pero quedan las raices.De esas
raices queremos crear una nueva planta".

Siempreaymara. Mejillones proviene de una
aldeadonde era agricultor. "He trabajadoen
todas las cosasque la vida me ensefio", rela
ta. "Se lo que es sufrir la pobreza del campo,
la escarcha,el granizo, laslluvias torrenciales
y otros desastres naturales".

La ciudad ofrece a Mejillones oportuni
dades de aumentar sus conocimientos y ha
cer contactos con el mundo exterior,
incluyendo visitas al resto de las Americas y
Europa. "Nosotros los aymaras, vivamos en
la ciudad o vivamos en el campo, seguimos
siendo aymaras", asegura.

Mejillones describeunacomplejarelation
entre las creencias indigenas y el cristianis-
mo. Le preocupa la penetration entre los
aymaras de otros cultos religiosos. "Nosper-
siguen casa por casa, a veces ofreciendo di
nero, comidao ropasusadas para convertira
nuestra gente".

En opinionde Mejillones yotrosdirigen
tes indigenas, lo que esta en juego es mas
que una religion, es todauna forma de vida.
Comoel idioma, la religion es un lente a tra
ves del cual la gente interpreta al mundo.
Aunque Mejillones esta facultado por sus
paisanos para celebrar matrimonios y bau-
tismos, el estado no le reconoce tal autori
dad. La constitution boliviana de 1994

reconoce el caracter multicultural de la so

ciedad pero no hace mention de la religion.
Para losindigenas,la diversidaddebe incluir
la espiritualidad, una dimension que la le
gislation aiinno contempla. A



CIFRAS QUE HABLAN

&Puedo copiarlo?
Crece lapreocupacion por lapirateriade software
Por PAUL CONSTANCE

POR CADA 10 PROGRAMAS DE SOFTWARE

comercial adquiridos en America
Latinael afio pasado,se copiaronile-
galmente otras seis unidades, segun

datos de la Asociacion de la Industria del

Software y la Informatica (sua) en Washing
ton, una entidad estadounidense que calcu-
la losniveles de pirateria de software en todo
el mundo. Esa proportion colocaa la region
aproximadamente en el medio del ranking
global de pirateria.Altope estan paises como
Vietnam y Busia, donde
el indice de pirateria su-
pera al 90 por ciento,
mientras que en la otra
punta estan EstadosUni
dos y Japon, donde los
indices de pirateria son
de 25y31 por ciento res-
pectivamente.

En America Latina, segiin sua, los indi
ces de pirateria varian desde un maximo de
87 por ciento en paises como El Salvador y
Bolivia a un minimo de 53 por ciento en
Chile. La asociacion cree que las empresas
estadounidenses que producen software per-
dieron alrededor de mil millones de dolares
en ingresospotencialesen la regionen 1998.
Por otro lado, la sua senala que la pirateria
ha ido declinando en America Latina en el

ultimo lustro (ver grafico), como ha ocurri-
do en la mayorparte del mundo.

Hay un numero de razones para esa ten
dencia. Se ha tornado mucho mas facil ad-

quirir softwarelegalmente,a medida que las
empresas productoras expanden su presen-
ciaen lospaisesen desarrollo. Lasempresas
productoras de software estan mejorando
asimismo su asistencia tecnica local, lo cual
incentiva la adquisicion de copias legitimas.

En America Latina, la pirateria de soft
ware ha sido pintada como un "problema de
los gringos" debido alvirtual monopolio de
empresas estadounidenses en ese sector.
Pero en afios recientes un creciente numero

de firmas latinoamericanas productoras de
software han comenzado a competir con los

gigantes estadouniden
ses, tanto en mercados
locales como en el exte

rior (ver articulo en pa
gina2). Para quienes tra-
bajan en esas incipientes
empresas, lapirateria de
programas informaticos

es un problema muy presente.
"Para crear un clima de inversion donde

las necesidades locales de informatica pue-
dan ser satisfechas por firmas locales, se ne-
cesitan incentivos para producir software
(mediante vigorosas leyes contra la pirate
ria) e incentivos para mantener los precios
bajos (mediante politicas comerciales que
fomenten la competencia genuina)",explica
Boberto Vitro, especialistade la nueva Uni
dad de Tecnologia de Information para el
Desarrollo del BID.

0 El Global Software Piracy Beport 1999
de sua esta disponible en www.siia.net.

Copytt "my computer"

332Items miidiniiig to be copied:

I I

E> Time remaining: Le33 than a minute

L^O

Facil copiarlo, facil robarlo

La piraterfa decrece, las perdidas no

78%

PERDIDAS:

(En millones)
La pirateria le costo a los
productores de software
mas de 1.000 millones

de dolares en America

Latinael afiopasado.

$981,2

76%

$1,141,5

INDICE DE PIRATERIA:

Por cada 100 unidades de software

vendidas en America Latina y el Ca
ribeen 1998, secopiaban ilegalmen-
te otras 62. En 1994, la proportion
era de 78 por cada cien.

$1,045,5

62%

1994 1995 1996 1997 1998

FUENTE: SOFTWARE & INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION (SUA)
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WWW

EL SITIO DE INTERNET DEL BANCO

(www.iadb.org) contiene miles de pagi-
nas de informes, estadisticas, estudios y
otra information que no se consigue en
ninguna otra parte. Estas son algunas
interesantes novedades:

^ ,jQue es exactamente el comercio
7* electronico y cualesson sus conse-
cuencias para AmericaLatina? Hay
respuestas a esa pregunta y mucho mas
en las paginasde la Unidad de Tecnolo
gia de Information para el Desarrollo
del bid(www.iadb.org/regions/itdev).

^ El debatesobre como los gobiernos
7* pueden ofrecer viviendas de bajo
costo en paises en desarrollo no men-
gua. "Subsidies in Housing" (Subsidios
para la Vivienda), un nuevo trabajo de
Stephen Mayo, y "The Long Road to
Housing Reform: Lessonsfromthe
Chilean Experience" (El Largo Camino
a la Beforma Habitacional: Lecciones

de la Experiencia Chilena), de Eduardo
Bojas, ofrecen lecciones sobre que
funciona. Ambos trabajos estan en el
sitio del Departamento de Desarrollo
Sostenible (www.iadb.org/sds).

^ Apesarde la creencia de que los
7^ empleados piiblicos reciben remu-
neraciones menores que las del sector
privado, reciente evidenciaindica lo
contrario. En "Why Do Lazy People
Make More Money? The Strange Case
of thePublic Sector Wage Premium",
(Porque Los Haraganes Ganan Mas: El
Extrafio Caso del Sobresueldo del Sec
tor Publico) Ugo Panizzaofrece una
heterodoxa explication de este fenome
no. Su estudio puede ser visto bajo
"Investigation" en la section "Departa
mentos" del sitio del bid.

4* A medida que se adaptan a las pre-
7* siones competitivas de laeconomia
global, los sindicatos de
America Latina adoptan
nuevas estrategias para
proteger a sus miem
bros.

En "Collective Bargai
ning Systems in Six Latin
American Countries: Degr,
ofAutonomy and
Decentralization", (Sistemt
Negotiation Colectivaen S
ses Latinoamericanos: Grados de Auto-

nomiay Descentralizacion) Leslie
O'Connell examina esas tendencias en

Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Peru y
Uruguay. Su trabajo puede ser visto bajo
"Investigation" (verarriba).

*
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EXPRESIONES

A la izquierda en el Matta,
hasta pasar por el Tamayo
Tesoros del arte latinoamericano y caribeno en los pasillos del BID
Por PAUL CONSTANCE

O ES RARO QUE QUIENES VISITAN LA SE-

de del bid en Washington se que-
den paseandopor sus pasillos.

Es que las areas comunes del
Banco estan llenas de obras de arte de todos

losestilosy temas, de artistas famosos y des-
conocidos de toda America Latina y el Cari
be. En total, casi 1.500pinturas, esculturas,
dibujos, grabados en todas las tecnicas, ce-
ramicas, tejidosy fotografias adornan losdos
edificios del bid sobre la avenida New York.

La coleccion del Banco contiene obras de

artistas de 40 paises, la mayoria de ellos de
America Latina y el Caribe. Segiin Felix
Angel, curador de la coleccion y titular del
Centro Cultural del bid, las obras fueron
adquiridas por el Banco con el correr de los
anoscomoparte de un esfuerzoinformalpor
crear un entorno de trabajo estimulante.
Eventualmente, adquirio otra dimension.

A fin de abrir la coleccion al publico en
general, el Centro Cultural del Banco exhi-
bio en agostoen su galeria una selection de
obras de 45 artistas. La muestra fue elogiada
por criticos del Washington Post y el Was
hington Times, los grandes diarios de la

N

"Sol" (1985), de Edgar Negret, Colombia.

capital estadounidense.
"Es logico que si uno va a una institution

que representa a America Latina y el Cari
be, uno encuentre obras de arte que exhi-
ban el talento creativo de la region", dice
Angel. "La coleccion es un recordatorio de
que la regiones extremadamente rica artis-

"Kamanita" (1989), de Roberto Burle Marx, Brasil.
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ticamente y que los 'trabajadores de la cul
tura' que producen este arte necesitan los
medios para desarrollar sus propias habili-
dades y tener carreras gratificantes. En ese
sentido, la coleccion es muy congruente con
la misiony con el papel que el bid desempe-
fia internacionalmente".

Las colecciones institucionales de arte no

son algo raro, desde luego. En Washington,
la Organizacion de los Estados Americanos
ha reunido una importante coleccion y el
BancoMundialha comenzadoa catalogarlas
obras que posee.

Pero Angelsubrayaque el bid fue pione-
ro en su esfuerzo por mejorar la calidad de
su coleccion de manera que refleje lo mas
granado de la region. Aunque la compra de
arte se hizo de una manera ad hoc durante
la mayorparte de la historia del Banco,des
de 1992las nuevasadquisiciones han tenido
que satisfacer rigurosos criterios artisticos.
Los 500 trabajos considerados historica y
artisticamentesignificativos constituyenaho
ra la Coleccion Institucional del Banco.

Algunos de los artistas representados en
lacoleccion sonDiegoBivera, JoseClemente
Orozco, David Alfaro Siqueiros, Bufino
Tamayo, Boberto Matta, Francisco Zufiiga,
Alejandro Obregon, Enrique Grau, Carlos
Cruz-Diez y Fernando de Szyzlo. Asimismo
la coleccion contiene una limitada selection

de dibujos de Dr. Atl,Joaquin Torres Garcia,
Carlos Merida, Emilio Pettorutti, Jose
Balmes y Enrique Sanchez, como tambien
una selection de pasteles de Wilfredo Lam
y Benjamin Cafia.

Las telas mas valiosas de la coleccion son

obra de Miguel Caspar de Berrio, Pedro
Ffgari, JoseSabogal, Benito Quinquela Mar
tin, Antonio Segui, Humberto Jaimes
Sanchezy DavidManzur. Ademas hayvalio
sas esculturas de Victor Brecheret, Jose
Zorrillade San Martin, Juan Jose Sicre, En
rique Grau, Wilfredo Diaz Valdes y Edgar
Negret.

El Centro Cultural esta ahora abocado a

la restauraeion y limpiezade obrasvaliosas y
a la adquisicion de una pequefiacantidadde
trabajos de alta calidadtanto de artistas co-
nocidos comoemergentesque no estan bien
representados en la coleccion.

L^ Visite el Centro Cultural del bid en
Internet (www.iadb.org).
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

GUATEMALA

Buenas obras

en las alturas
A UNOS 20 MINUTOS DE CHIMALTE-

nango, en las montafias de Gua
temala, abrio suspuertas recien-
temente un singular centro de
capacitacion. El Centro de Pro
motion Bural Utz Samaj, un
nombre que significa "buen tra
bajo" en cakchiquel, la lengua
indigena local, ofrece capacita
cion practica en agricultura,
agroindustria, ganaderia y otras
areas de la actividad rural.

No todos pueden asistir al
nuevocentro, financiado en par
te con una donation de 2 millo

nes de dolares del bid. Para

asegurar que los conocimientos
que adquieran sus estudiantes
sean subsecuentemente transfe-

ridos a una audiencia mas am

plia, los candidates tfpicamente
son elegidospor sus propias co
munidades. Cada estudiante se
compromete a completarun cur
so especifico y a compartir sus
nuevos conocimientos con sus

vecinos.

El centro, que tiene una ca-
pacidad maxima de 200 estu
diantes, esta orientado a las ne
cesidades de agricultores en pun
tos remotos de las montafias,
particularmente dedicados a cul-
tivos de subsistencia como el

maiz y el frijol. Distancias y ba
rreras idiomaticas les impiden
asistir a los centros de capacita
cion en las ciudades.

En Utz Samaj las clases se
dictan en espanol y en cakchi
quel. Dado que la mayoria de los
potencialesestudiantes tendrian
que viajargrandes distancias por
caminosy senderos precarios, el
centro posee un dormitorio, un
almaceny una cafeteria,ademas
de aulas, terrenos para cultivo y
talleresdonde se imparten cono
cimientos elementalesde carpin-
teria y electricidad. En todas las
clases se ensefian metodos para
aumentar la productividad y la
calidad y los estudiantes apren-
den asimismo conceptos comer
cialesbasicos, como las ventajas
de asociarse para reducir costos
de insumosy mejorar el accesoa
los mercados.
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AHORRANDO TIEMPO: En un centro de servicios multiples en Bahia, Brasil, se pagan impuestos, gestic

Los instructores del centro

son generalmente agricultores
del area, con alguna especializa-
cion. La Fundacion para el De
sarrollo Integral, la organizacion
no gubernamental propietaria
del centro, esta desarrollando
una metodologia integral de ca
pacitacion,en base a clasespilo
to que se estan dictando. El ob-
jetivo para losproximosdos aftos
es formalizar una metodologia
adaptada a las necesidades del
campesinado y despues compar-
tirla con otros centros de capaci
tacion rural.

—Carlos Gonzalez,

Ciudad de Guatemala.

NUEVOS PROYECTOS

BRASIL

El BID aprueba
programa fiscal
EL BID APROBO SU MAYOR PROYEC-

to de modernization fiscal otor-

gando un prestamo de 1.100
millones de dolares a Brasil para
ayudar a unos 3.800 gobiernos
municipales a gravarygastarcon
mas eficienciay equidad.

El programaa ser implemen-
tado a lo largode 12afios recibi-
ra una contrapartida de fondos
locales y apunta asimismo a ha
cer que las decisiones en mate

ria presupuestaria guarden mas
armoma con las necesidades lo

cales.

El nuevoprestamo financia la
tercera etapa de una amplia es
trategia orientada a modernizar
la recaudacion impositiva y la
gestion financiera en cada nivel
de gobierno. El bidyalehapres-
tado a Brasil 78 millones de do
larespara modernization fiscal a
nivel federal y 500 millones de
dolarespara proyectos paralelos
en sus 26 estados y el distrito fe
deral (ver "Gravar y complacer",
en BIDAmerica de marzo-abril

1999). En el nuevo programa,
Brasil llevara la modernization a

gobiernos municipales en cada
estado.

El programa pone un enfasis
sinprecedentes en la transparen
ciay laparticipation popular,sea
a traves de cabildospopulares o
de sistemas de procesamiento de
datos para asegurar que el pro
ceso de modernization sea sos

tenible y responda a las necesi
dades de la ciudadania.

"El programa se basa en dos
principios: eficiencia y transpa
rencia", dice Marcio Gomes da
Cruz, jefe del equipode proyec
to. "Por transparencia queremos
decir no soloque la information
del presupuestoylaserogaciones
estaran a disposition del publico
sino que la gente tambien ten-
dra vozen la asignacion de prio-
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ridades. Esto es lo que brinda
sostenibilidad al programa".

Ya han comenzado a aeumu-

larsesolicitudes ydetalladospro
yectos localesde modernization
fiscal de parte de municipalida
des interesadas en participar en
el programa, que sera eoordina-
do por el Ministerio de Hacien
da federal en 772 municipios
durante su primera etapa, que
durara cuatro afios.

ARGENTINA

Reforma de salud

en las provincias
EL BID APROBO UN PRESTAMO DE

100millones de dolarespara ayu
dar a tres provincias argentinas
a mejorar la eficienciade sus ser
vicios basicos de saludpublica.

El programa, que sera imple-
mentado en las provincias de
Cordoba, La Pampa y Salta,ten-
dra como prioridad hacer mas
equitativala prestation de servi
cios de salud.

Las metas del programa in-
cluyen prestar mas atencion a
necesidades ypreferencias de los
usuarios, promover incentivos
financieros para premiar la cali
dad en laprestation de servicios,
y adoptar estrategias de cuidado
de la salud orientadas a la fami

lia y modelos de gestion mas
efectivos en terminos de costo.



ncias y se hacen otros tramites, todo en un mismo lugar.

dolares del bid para financiar la
primera fase de un plan de mo
dernization fiscal y administra-
tiva que se llevara a cabo sobre
12 afios a un costo de 2.200 mi

llones de dolares (ver nota en la
pagina opuesta).

Un prestamo de 146millones de
dolares del bid al estado de Ba

hia para pavimentar, rehabilitar
y mantener su red vial.

Un prestamo de 50 millones de
dolares del capital ordinario del
bid y un credito sindicado de
45,9 millones de dolares a un
concesionario privadopara cons
truction, rehabilitation, opera
tion y mantenimientode una red
vial que unira con pagode peaje
las ciudades de Sao Paulo,
Jundiai, Campinas y Limeira.

Una contribution de 841.000
dolares del Fomin para fortale
cer el proceso de negotiation y
mediation laboral.

Honduras

Un aporte de 1.700.000 dolares
del Fomin para promover la
competitividad de pequefias y
medianasempresas.

Mexico

Un prestamo de 6 millones de
dolares de la en a Grupo Calider
S.A. de C.V. para ampliar y mo-
dernizar suplantade production
de cal en Monterrey, asegurar
fuentes de materias primas y ex-
pandir su mercado.

Un prestamo de 48,8 millonesde
dolares del bidy doscreditos sin-
dicados para un total combina-
do de 86,8 millones de dolares a
FuerzayEnergiade Hermosillo,
S.A. de C.V, para una planta ge-
neradora a gas natural de 250
megavatios.

Nicaragua
Un aporte de 1,2 millones de
dolares del Fomin para contri
buir a crear un ente regulatorio
de fondos de pensiones y un
marco regulatorio legal para el
nuevo sistema de pensiones.

Peru

Un prestamo de emergenciadel
bid de 300 millones de dolares
para fortalecer la capacidad del
sistemafinancieray un prestamo

El costo total de la primera
fase del programa, que sera co-
ordinado por el Ministerio de
Bienestary Salud,es de 167mi
llones de dolares, con una con-
trapartida local de 67 millones
de dolares.

CREDITOS RECIENTES

Argentina
Un prestamode 100millones de
dolares del capitalordinariodel
bid, incluyendo un componente
de asistencia tecnica, para incre-
mentar la capacidad productiva
y competitividad de pequefios
negocios y microempresas.

Unprestamode 100millones de
dolares del bidpara financiarre
formas en el area de salud publi
ca en tres provincias argentinas.
(Vernota en la pagina previa).

Un prestamo del bid de 33,1 mi
llones de dolares de su capital
ordinarioy un credito sindicado
de 40,7 millones de dolarespara
contribuir a financiar un camino

y un puente sobreel rio Parana.
EI puente, que conectara a Bo-
sario, en la provincia de Santa
Fe, con Victoria, en Entre Bios,
estani a cargo de una empresa
privada queobtuvo laconcesion.

Un aporte de 3.687.000 dolares
del Fomin para desarrollar un

sistema nacional de certification

de idoneidad laboral.

Belice

Un prestamo de 3,6 millones de
dolares del bid para contribuir a
mejorarlacalidad de servicios de
salud animaly vegetaly mejorar
lacompetitividad de losproduc
tos agricolas del pais en merca
dos internacionales.

Bolivia

Un prestamo concesional de 52
millones de dolares del Fondo

para Operaciones Especiales
(foe) del bidpara mejorarun tra
mo de la Carretera Panamerica-

na y sus caminos de acceso, su
mantenimientoypuntos de con
trol bascular.

Un prestamo de 20 millones de
dolares del bidy un prestamode
15 millones de dolares bajo el
programa de cofinanciamiento
de la en a Banco Bisa S.A. para
ofrecer financiamiento a media-
no terminoa pequefias y media-
nas empresas.

Un prestamo concesional de 2,7
millones de dolares del foe del
bidpara proyectos que amplien
el acceso a las cortes de justicia
a quienes carecen de recursos.

Brasil

Unprestamo de300millones de
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de 10 millones de dolares para
reformas en el sector financiera.

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en y un credito de
20 millones de dolares bajo el
programa de cofinanciamiento
de la en a Banco Internacional
del Peru para dara financiamien
to a empresas medianas.

Unaporte de 842.000 dolaresdel
Fomin para el desarrollo de pe
quefias y medianas empresas.

Trinidad y Tobago
Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en y un credito de
30 millones de dolares bajo su
programade cofinanciamiento a
BepublicBankLimitedpara dar
creditos a pequefias y medianas
empresas caribenas.

Unaportede 900.000 dolares del
Fomin para aumentar la efecti-
vidad del sector de serviciospu-
blicos estableciendo el marco
regulatorio, institucional y legal
apropiado parahacerplenamen-
te funcional a la Comision de
Industrias Beguladas.

Uruguay
Un prestamo del bid de 77 mi
llonesde dolarespara mejorarel
nivelde vidaen barriosprecarios
y para formular un plan de me-
joras en areas carenciadas.

Un aporte de 1.266.000 dolares
del Fomin para establecer un
centro de desarrolloempresario.

Venezuela

Unaportede 770.830 dolares del
Fomin para fortalecer el Centro
de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Caracas.

Regional
Una inversion de 10 millones de
dolares y una contribution de
170.000 dolares del Fomin para
promover inversiones producti
ve facilitando proyectos conjun-
tos de firmas espafiolas y latino-
americanas.

Unaportede 998.000 dolares del
Fondo Especial Japones para
ayudar a lospaises de la region a
reducir los efectos del fenome
no El Nino, mejorandola capa
cidad regional de monitoreo
cientifico y meteoroldgico.
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"La mejor informacion
sobre como hacer negocios
con America Latina"

Oren Gottesman, Micholo Finan
cial Consultancy Ltd., Israel

"Esto nosdidconfianza
paraabriruna oficina en
Lima"

John Lucas, Aspinwall and Co.,
Reino Unido

"... revelo todo un nuevo
mundo de oportunidades
comerciales..."

Angel Saltos, Bank Advisory
Group, Estados Unidos

"...la mejor inversion que
hemos hecho esteanopara
aumentar las oportunida
des de hacernegocios."

Pedro de Santiago Laguillo,
Cotecno, Espana

OPORTUNIDADES

EN EL BID
El Banco Interamericano de De
sarrollo, la mayor fuente de
financiamiento para el desarrollo
de la region,espera canalizareste
afio unos 10.000 millones de do
lares a proyectos sociales y eco-
nomieos. Miles de contratos son
adjudicados anualmente a firmas
de los46paisesmiembrosdel bid
para la adquisicion de bienes y
servicios para esos proyectos.

Los seminarios de negocios del
bid ofrecen toda la information
que lasfirmas necesitanparacon-
siderar esas oportunidades. Los
participantes aprenden:
• Qu£ proyectos tinanciara el
bid

• Como se formularan e inicia-
ran los proyectos
p- Los procedimientos del bid
para adquisiciones

Los seminarios venideros es-
taran enfocados en temas como
la tecnologia informatica, la ener
gia, el desarrollo del transporte
urbano, el apoyo al sector priva
do, la salud y la educacion.

El programa completo y el costo
de inscription se pueden consultar
visitando www.iadb.org bajo "brief
ings", trasoptarpor"business oppor
tunities"o dirigiendose a IDB Public
Information Section, 1300 New York
Ave., N.W., Washington, D.C. Tel.:
(202) 623-1397. Fax: (202) 623.1403.
E-mail: business@iadb.org.

2X

GACETA

BID reexamina

futuras metas
UN GRUPO DE TRABAJO DEL BID HA

propuesto una revision general
de la labor del Banco como par
te de una estrategiapara fortale
cer sus programas y operaciones
en los anos venideros.

La revision propuesta exami-
narialosmandatos yobjetivos del
Banco y evaluaria el equilibrio
entre sus recursos y sus crecien-
tes compromisos financieros, las
cambiantes condiciones mundia-

les y regionales y los nuevos de-
safios del siglo venidero. Entre
esos retos figuran reducir la po
breza y la desigualdad y moder-
nizar el estado.

El Grupo de Trabajo para la
Estrategia Institutional, com-
puesto por altosfuncionarios del
bidy miembros de su Directorio
Ejecutivo, recomendd que la
administracion del Bancoprepa-
rase un plan de action para me
jorar la efectividad de la insti
tution. El plan de action debera
incluirun conjuntopriorizado de
iniciativas, objetivos y resultados
anticipados que guiaran al Ban
co en los proximos anos.

El informe del grupo de tra
bajo, que ha sido aprobado por

el Directorio Ejecutivo del Ban
co, sera presentado a laAsamblea
de Gobernadores, la maxima au
toridad del Banco. La asamblea

esta compuesta por ministrosde
hacienda, presidentes de bancos
centrales y ministrosde desarro
llo de los 46 paises miembros de
la institution.

Entre otras propuestas, el
grupo de trabajo recomendo que
el bid mejore sus mecanismos de
evaluation y supervision, movili-
ce y consolidemas recursos para
lacooperation tecnica, tantopara
proyectos nacionales comoregio
nales, yprepare una estrategiaen
materia de recursos humanos.

El entorno en que el bid fun-
cionara en los proximos afios se
caracterizara por una creciente
atencion publica hacia el proble
ma de la pobreza y la inequidad,
asevera el informe del grupo de
trabajo. Sus autores dijeron asi
mismo que la actividad del Ban
co debera tomar en cuenta el

papel cada vez masvigoroso que
cumple el capital privado en la
financiacion de inversiones en la

region y la diversification de su
base de clientes.

El informe destaca la cre

ciente importancia de involu-
crar a los grupos de la sociedad
civil y a los gobiernos locales en

las actividades del Banco.

Entre las tendencias que pro-
bablemente demandaran cam

biosen el bid,el grupo de trabajo
identifiedla mayorvolatilidad en
la disponibilidad de capital pri
vado como fuente de financia

miento externo para la region, la
aceleracion en el ritmo de cam

bios tecnologicos y la demanda
emergente de trabajo altamente
complejo en las areas de refor
ma del sector social y moderni
zation del estado.

N0MBRAMIENT0S

Carlos Barbery fue nombrado re-
presentante del bid en Guate
mala.Trastrabajar como coordi-
nador para Argentina en el
Departamento I deOperaciones
Begionales, Barbery reemplaza a
lliana Waleska Pastor, quien se
retiro para asumir funciones en
el gabinete del gobierno de su
pais, Honduras.

Frank Maresca, antes repre-
sentante del bid en Trinidad y
Tobago, ha sido nombrado en el
mismo cargo en Bahamas, don
de reemplaza a Hugo Souza,
quien ha sido designado asesor
especial de la nueva Oficina de
Apoyo de Operaciones Begiona
les del Banco.

HECHO A MEDIDA. Alejandro Rios Melgarejo paso casi 33 anos trabajando para la empresa
ferroviaria del Peru cuando un programa de reestructuracion lo obligo a buscar empieo a los 53
anos de edad. Rios se enrolo en un programa de capacitacion financiado por el BID donde aprendio
zapateria y administracion. Ahora tiene un taller de zapateria en su propia casa.
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PROTAGONISTA

Un burocrata al

servicio del cliente
Por PAUL CONSTANCE efectivos a los defensores piiblicos, lo cual

limitaba las funciones de la procuraduria a
cuestiones administrativas como el pago de
alimentos por divorcio.

"No haeiamos bien ni siquiera eso", re
cuerda Cardoza.Por cierto, el organismo era
tan lento en la resolution de casos de mora

en el pago de cuotas de alimentos que un
grupode fnistradasciudadanas formo laAso
ciacionde Madres Demandantes para exigir
mejoras en ese servicio.

Para complicar las cosas. El Salvador es
taba en medio de un ambicioso proceso de
reforma judicialestipulado por los acuerdos
de paz que pusieron fin a la guerra civil en
1992. Nuevos codigos en lo penal y lo fami
liar dieron amplios poderes y responsabili-
dades a losabogados defensores, de quienes
ahora se espera que desempefien un papel
agresivo en juiciosorales similares a los que
se ventilan en las cortes de Estados Unidos.

Cardoza convoco una serie de reuniones

con empleados jovenes de cada una de las
divisiones del organismo y les pidioque ayu-
daran a definir el iuturo de la institution. El

consenso fue que la procuraduria deberfa
"reformular"sus procedimientos para llevar
a cabo mejor sus nuevas responsabilidades.
Usando fondos de contrapartida local desti-
nados a un proyecto de reforma judicial fi
nanciado por el bid, el personal de Cardoza
contrato consultores de gestion de empre
sasque recomendaron una reestructuracion

radical del organismo. Los niveles jerarqui
cos fueron simplificados: de ocho ni

veles gerenciales pasaron a

kk VAN A DESPEDIR GENTE?"

6 Esa fue una de las primeras
preguntas que los reporteros le
descerrajaron a Miguel Angel

Cardoza Ayala cuando salia deledificio de la
Asamblea Legislativa de El Salvador en 1996,
tras ser nombrado titular de un importante
organismo de gobierno.

Durante las audiencias de confirmation

en el parlamento, Cardozahabia prometido
modernizar la Procuraduria General de la

Bepiiblica, asediadaentonces por acusacio-
nesde incompetencia e ineficiencia. "Lagen
te simplementedescontabaque 'modernizar'
significadespidos", recuerda Cardoza, abo-
gado y especialistaen derecho laboral.

En realidad, Cardoza pronto descubrio
que iba a necesitar a cada uno de los 700
empleados del organismo, y varios cientos
mas. A diferencia de organismos con nom
bre similaren otros paises de AmericaLati
na que cumplen funciones de fiscalia, la
procuraduria salvadoreiiaesta encargada de
defender los derechos legales de gente de
bajos ingresos en cuestiones relativas a de
rechocivil, penal, laboral yfamiliar. Perohas
ta hace poco, el sistema judicial de El

Salvador otorgaba
pocos pode-
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tres. Tareas diferentes

pero superpuestas
fueron consolida-

das en cinco proce-
sos basicos de servi

cio. Se abolieron

docenas de subdivisio-

nesy se lasreemplazdcon
equipos heterogeneos de

servicio que se encargan de
todas las necesidades del

cliente en un solo lugar,en una
sola cita. Asimismo, se puso en

efectoun programamasivo de en-
trenamiento para preparar al per

sonal en las complejidades de los
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TOMANDO LA PALABRA: El personal de
la Procuraduria porta tarjetas impresas

con la vision y los valores de la entidad.

BIBAMERICA, Septiembre-Octubre 1999

Cardoza: "Los ciudadanos son clientes."

nuevos codigos legales y en tecnicas de jui-
cio oral.

A ciertos funcionarios jerarquicos que
mostraban resistencia a los cambios se les
pidiola renuncia,pero Cardozaaseguraque
la gran mayoria del personal abrazo las re
formas. La moral, pesima cuando Cardoza
asumio el cargo, mejoro considerablemente
cuando consiguio aprobacion legislativa para
equiparar los sueldos de los defensores pii
blicos con los de los fiscales. Pronto, las soli
citudes de defensores piiblicos en lascortes
de justicia comenzaron a superar la disponi-
bilidad de recursos en la procuraduria y
Cardoza solicito y recibio presupuesto adi-
tional para contratar y capacitar unos 300
abogados mas.

Hoy en dia, al igual que los trabajadores
de empresas multinacionales de servicios, los
empleados de la procuraduria cuentan con
manuales que describen procedimientos y
pautas de calidad. A cada cliente se le pide
que firme un "contrato"que enumera susde
rechos a un servicio de calidad. Cuando un
servicio ha sido terminado, los empleados
deben preguntarle al cliente si cree que el
contrato fue cumplido y su respuesta es in-
corporada al expediente delcliente. Cada seis
meses, auditores de la nueva Oficina de Ca
lidad del organismo efectiian evaluaciones
aleatorias para asegurar que los empleados
estan cumpliendo con su cometido.

"La semana pasada yo fui auditado",
apunto Cardoza durante una entrevista en
julio. "Me pidieron que les mostrara como
podiagarantizarde que todoslosempleados
estaban al tanto de las politicas de calidad
mas recientes". Seguramente, Cardoza fue
aprobadopor susauditoresporque pocodes
pues la Asamblea Nacional voto favorable-
mente una renovation de su mandato por
otros tres anos.
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INSTANTANEA

HORA DE COMER. Un grupo de ninos limenos merendan en una guarderia usada por madres de bajos ingresos. Estos hogares,
financiados por el programa Wawa Wasi que apoya el BID, ofrecen un entorno estimulante a ninos menores de tres afios.

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


