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Bolivia y la ley de dos tercios
LA DEMOCRACIA BOLIVIANA

paso un momento amar-
go en las elecciones de

1989. Ese comicio se caraete-

rizo por un fraude tan desca-
rado que la Iglesia Catolica se
sumo a decenas de organiza-
ciones cfvicas para reclamar
una reforma radical del siste-
ma electoral.

La crisis desemboco en una

reunion sin preeedentes en la
cual los partidos politicos
bolivianos acordaron delegar
el control del sistema electo
ral, designar un tribunal elec
toral independiente y preparar
proyectos de leysobre las
elecciones y el funcionamien-
to de lospartidos politicos. La
base del acuerdo fue la deci
sion de que el nuevo tribunal
estaria integrado por cinco
personas de integridad inta-
chable que no estuviesen
ligadas a ningun partido politi
co. Para mas garantfas, cada
candidate) tendria que ser

aprobado por dos tercios de
los miembros del Congreso.

Esta ultima disposition
resulto fundamental porque
todo el mundo sabi'a que nin
gun partido, ni siquiera una
coalition de partidos, podria
alcanzar una mayoria de dos
tercios propia en el atomizado
poder legislativo boliviano. De
hecho, el pacto implicaba (jue
todos los candidates al tribu
nal electoral tendrian que
obtener el respaldo del
oflcialismo y de la oposicion,
una posibilidad que no se
habia contemplado basta
entonces.

La nueva regla tuvo un

impacto insospechado. "Hoy
por hoy, la Corte Electoral es
sin dudas la institution mas
prestigiosa y legi'tima de Boli
via", afirma el cientista politi
co paceiio Carlos Toranzo.
Los comieios mas recientes

han estado Iibres de intro-

misiones partidarias en el
recuento de votos, seflala
Toranzo. Incluso aumentd la

participation, ya que los ciu-
dadanos confian mas en que
su sufragio sera respetado.

La credibilidad de la Corte
Electoral se forjo tan rapida-
mente que el Congreso se vio
movido a aprobar una Leyde
los Dos Tercios que exige la
misma supermavoria para
ratificar nombramientos en
todas las reparticiones del
Poder Ejecutivo y la Corte
Suprema.

En el proximonumero de
BIDAmeriea se analizara

como esta nation andina esta

reformandosu politica.
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PORTADA

i,Pagar por aprender? A medida
que los paises latinoamericanos
luchan por mejorar la calidad y
la cobertura de la education

superior, los temas del accesoy
de los costos generan disputas.
Mientras algunas universidades
sufren descalabros finantieros,
otras recurren a alternativas

creativas para complementar
los subsidios estatales. Nota en

la pagina 8.
—Foto de Arturo Garcia, Notimex
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Cafe de
citas

"Estamos cometiendo

un homicidio culposo
cuando permitimos que
la gente siga viviendo en
zonas de alto riesgo."
El alcaldede la munieipalidad vene-
zolana de Libertador, Antonio Ledez-
ma, citado por el Christian Science
Monitor. Ledezma defendia la deci

sion de impedir a los damnificados
por las inundaeiones de diciembre
que reconstruyan sus hogares en
laderas que sufrieron deslizamientos.

"Lo operaremos tan
bien o mejor que los
americanos."
Cecil Haynes, un octogenario funeio-
nario del Canal de Panama, citado
por el New York Times. Haynes, hijo
de un obrero de Barbados que traba-
jo en la construction del canal
interoceanico, habldlnegode que
Estados Unidos le eedio la operation
de las instalaciones a Panama.

"Mimodesta propuesta
es una regla internatio
nal de que 20 anos es
mas que suficiente."
El economistaJeffrey Sachsde la
Universidad de Harvard, citado por
el Financial Times. El academico

sostiene que los organismos multila-
terales no deberian tratar con li'deres

nacionales que permanezcan en el
poder por mas de dos decadas.

"El tielo se ve azul

mas seguido, y siento
menos irritation

en la garganta:"
Liliana Cordero, estudiante de

antropologia de Mexico, D.F., citada
por el Christian Science Monitor. La
universitaria se referia a la gradual
mejoriaen la calidaddel aire en la
capital mexicana.

"La pohlacion desplazada
en Colombia representa
la mayor crisis humani-
taria en el Hemisferio
Occidental."
La directors ejecutivadel Programa
Mundial de la Alimentacion de la

onu, Catherine Bertini, en una nota
de opinionpublicada por el Washing
ton Post.

PUNTO DE VISTA

Venezuela y el
huracan Mitch
Por CAROLINE CLARKE

LAS DEVASTADORAS INUNDA-

ciones y los deslizamien
tos de lodo que mataron
a unas 30.000 personas en

Venezuela en diciembre ocurrie-
ron poco masde un ano despues
de que el huracan Mitch arraso
America Central,donde perecie-
ron mas de 10.000personas.

La tragedia del huracan sus-
cito una extraordinariacampana
internacional para apoyar la re
construction y la transformation
de Honduras,Nicaragua, Guate
mala y El Salvador. Para coordi-
nar ese esfuerzo, el bid organizo
un grupo consultivo de institu-
cionesmultilaterales ygobiernos
donantes que se comprometie-
ron a otorgar miles de millones
de dolares en ayuda humanita-
ria, prestamos a largoplazoy ali-
vio de deuda para ayudar a los
paises afectadospor el Mitch.

A pesar de esos esfuerzos, el
proceso de reconstructionha tar-
dado en despegar en America
Central, un hecho que ha lleva-
do a todaslaspartes involucradas
a manifestar frustraciones y a
culparse mutuamente.

Los paises beneficiarios han
dicho que la ayudainternacional
resulta demasiadolenta, que fal-
ta coordination y sobran condi-
cionalidades. Los donantes se

han quejado de que algunos go
biernos beneficiarios no invo-
lucran suficientemente a los
municipios y a la sociedad civil
en los programas de reconstruc
tion, que los procedimientos de
compras y contratos y asignacion
de recursos no son transparen-
tes y que no se estan llevando a
cabo las reformas necesarias en

los sectores sociales. A su vez, las
organizaciones no gubernamen-
tales han criticado a todos los

demas por los retrasos injustifi-
cados, la escasez de resultados v
la falta de apego a los principios
acordados entre beneficiarios v
donantes en una reunion inter

national celebrada en mayo de
1999 en Estocohno.

Todas esas aseveraciones tie-
nen una cuota de verdad. Pero
no debemos perder de vista las
oportunidades sin precedentes
derivadas de esta difieil tarea de
recuperar y modemizar a Ameri
ca Central. De esta experiencia
podria surgir, y deberia surgir,
una nueva estrategia para el de
sarrollo en una de las regiones
del mundo masexpuestas a ame-
nazas naturales. Las Iecciones

que se aprendan en America
Central resultaran valiosisimas

para otros paises.Venezuela, que
recien inicia la monumental ta

rea de la reconstruction, puede
ganar mucho si aprende de los
errores del pasado.

Entre losaspectospositivos se
puede senalar que, de una vez
por todas,el manejode riesgos v
la prevention de desastres estan
logrando el nivel de atencionque
realmente requieren. Nunca an
tes habfanreeonotido losgobier
nos tan explicitamente que la
mitigation es un elemento cru
cial, no solo para los proyectos
de reconstruction sino para
los programas de desarro
lloen general.Aiin a pe
sar de que frecuente-
mente se producen
episodios como una
correntada que se lleva
un puente recien re-
puesto o los reasenta-
mientos de familias en q
zonas de alto riesgo,
liechos que nos de-
muestran que los prin
cipios de la precaution
no siempre se cumplen
cabalmente, los paises
de la region si estan to-
mando medietas para
reforzar su capacidad
para manejar riesgos.
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Estan creando sistemas de
monitoreo y pronostico, estan
identificando zonas de alto ries
go, estan reforzando sus normas
para laconstrnccion yestan alen-
tando medidas para mitigar los
desastres a nivel comunitario.

Esto, por lo menos, es un co-
mienzo. Pero por si solas, estas
medidas no le brindaran a los

habitantes de las regiones mas
amenazadas laseguridad quene-
cesitan y se merecen. Los paises
golpeados por desastres natura
les enfrentan la gigantesca tarea
de organizar sus sistemas de de-
fensa civil tanto para guiar la re
construction como para prepa-
rarse para futuras emergencias.
Su principal objetivo debe ser
asignar recursos, sobre una base
permanente, para las inversiones
en mitigation de desastres.

Los gobiernos no pueden se-
guir lidiandocon estas tragedias
solo despues de que suceden.
—La autora es especialista en mitiga

tion de desastres y

desarrollo urbano

del BID.



ENFOQUE

Delsufragio
al presupuesto
En algunas ciudades latinoamericanas, los votantes han
comenzado a decidir el destino de los fondos publicos
Por DANIEL DROSDOFF, Porto Alegre

ELTEMA ERA EL ALUMBRADO PUBLICO, EL

lugar,la alcaldia. Pero quienes toma-
ban las decisiones no eran ni alcaldes

ni ediles, ni siquiera eran funciona-
rios municipales.

Los32"consejeros" que participaban con
voz yvoto en ladiscusion erandelegados ele-
gidos por asambleas vecinales para velarpor
el cumplimiento de las prioridades presu-
puestarias locales.

El encuentro era la culmination de un
proceso iniciado un ano antes por 16 asam
bleas vecinalesen Porto Alegre, una ciudad
de 1,3millones de habitantesque es la capi
tal del estado brasileno de Rio Grande do

Sul. Cada asamblea fijo susprioridadespre-
supuestarias y eligio delegados o "conseje
ros" para comunicarlas a las autoridades
municipales.

Los consejeros presentes en la reunion
eran personas humildes. Algunos lucian los
tipicos chambergos "gauchos" delsurde Bra-
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sil. El tono de la discusion era tecnico y sin
rodeos. Vera Chiminazzo, directora de la
Division de Alumbrado Publico de Porto

Alegre, respondio a las preguntas durante
una hora.

Un consejero pregunto por que el alum
brado publico cuesta tres veces mas en una
parte de la ciudad que en otras. Chiminazzo
explico que la diferenciano guarda relation
con el alumbrado mismo, sino con la infra-
estructura adicional que debe ser construi-
da. Otro consejero hizo una observation



sobre un punto del presupuesto que estipu-
labaque habria alumbradoen todas lasareas
verdes de las comunidades en la Region 6B
y pidio se le informara la exacta ubicacion
de esas areas. Los funcionarios prometieron
averiguarlo. La reunion termino con una
votacion informal dando aprobacion unaiii-
me alpresupuesto, aunque53 de las75prio
ridades presupuestarias presentadas por las
asambleas vecinales fueron rechazadas con
un simple dictamen de falta de fondos. Los
proyectosde alumbrado seran incorporados
en una detallada propuesta presupuestaria
preparada por el gobiernomunicipal. Even-
tualmente, la legislaturamunicipalaprobara
o rechazara el presupuesto.

Prioridades locales. La reunion sobre alum

brado publico fue una entre decenas de
asambleas que se llevan a cabo anualmente
en Porto Alegre en el marco de una inno-
vadora forma de participation ciudadana en
asuntos municipales llamada "presupuesto
participativo". El sistema fue establecido
hace 11 afios cuando el Partido de los Traba-

jadores llegoalpoder en la ciudad abogando
por la democracia participativa como postu-
lado central de su plataformapolitica. Aho-
ra, la experienciade Porto Alegrese ha con-
vertido en un modelo para otras ciudades de
America Latina.

Aunqueel procesodelpre
supuesto participativo tiene
susdetractores, el concepto se
esta difundiendo rapidamen-
te en Brasil. Segun Lenira
Rueda, una analista de Belo
Horizonte que sigue de cerca
el fenomeno, unos 70 gobier
nos locales, prineipalmente
municipalidades pero tam-
bien un par de estados, estan
usando presupuestos parti
cipativos, en alguna medida.
Fuera de Brasil, San Salvador,
en El Salvador, y Cuenca, en
Ecuador, han adoptadoproce-
dimientos participativos para preparar sus
presupuestos basados en el modelo de Por
to Alegre (ver notas subsiguientes).

Los alcaldes de esas yotrasciudades inter-
cambiaron ideas sobrela formulation de pre
supuestos con participation ciudadana
durante una conferencia internacional sobre

democracia participativa celebrada en no-

Alcalde Pont: los presu
puestos participativos no
son solo para los pobres.
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ILUSTRACION DE JORGE IL1EFF

viembre en Porto Alegre.
Victor M. Vergara, un especialista del

BancoMundialen desarrollomunicipal, dijo
que PortoAlegrees un punto de partidapara
estudiar el fenomeno de la democracia

participativaen lo que hace al proceso pre-
supuestario. Ramon Borges Mendez, un ex-
perto en ciencias politicas de la Johns
Hopkins University, cree que el modelo de

Porto Alegreyotras experien-
cias similares representan
"una forma enteramente

novedosa de hacer las cosas"

en America Latina, donde
"toda una nueva generation
esta adquiriendo experiencia
politicaa nivel local". Borges
Mendez apunta que es sor-
prendente que el sistema de
Porto Alegre fuera creado sin
una ley, en un continente
donde las leyes abundan pero
a menudo son ignoradas.

Marcio Gomes da Cruz,
especialista en temas fiscales

del bid, subrayola importanciade la partici
pation ciudadanacomogarantiade la trans-
parenciaen la administrationpublica. "Solo
si una sociedad controla efectivamente la

administration publicapodremos ver el es-
tablecimiento de un estado moderno", expli-
co. Gomesda Cruz encabezaun equipo abo-
cadoa la implementation de un proyectode



(viene de la pagina 3)
reforma fiscal de 12 afios de duration en

Brasil, respaldado por 1.100 millones de do-
lares en financiamiento del bid,para moder-
nizar la gestion publica en unas 3.800 muni-
cipalidades en todo el pais. Como parte del
proyecto, las municipalidades incluiran ele-
mentos de participation ciudadana en sus
planes de reforma fiscal.

Ventajas y desventajas. Muchos expertos en
desarrollo urbano consideran que los presu
puestos participativos marcan la tendencia
del future Augusto Duenas, un consultor en
gestion gereneial de Porto Alegre, sostiene
que lapresupuestacidn participativa es "com
patible con la gestion de calidad total y con
las tendencias gerenciales modernas (por-
que) pone la distribution de recursos en ar-
monia con las prioridades sociales".

Pero hasta sus partidarios mas entusias-
tas reconocen una frecuente debilidad en el

modelo: la falta de participation de la clase
media. Los profesionales, empresarios y las
clases mas acomodadas normalmente se abs-

tienen de asistir a reuniones masivas en las

que se determinan prioridades y se eligen
delegados.

En el casode Porto Alegre, el alcalde Raiil
Pont afirmaque el gobierno municipal esta

1 ' %_ • J. w

blecio"asambleastematicas"para contrarres-
tar la notion de que los presupuestos par
ticipativos son "solo para los pobres". Esos
encuentros abordaron temas amplios como
el transporte, la salud publica y la asistencia
social, la education, la cultura, el entreteni-
miento, el desarrollo economico, los impues-
tos y el desarrollo urbano. En San Salvador,

ii [La democracia repre-
sentativa...] debe combi-

narse con la democracia

directa...para que el pueblo
pueda controlar al estado. 99

UBIRATA DE SOUZA

Funcionario de Rio Grande do Sul

el alcaldeHector RicardoSilva opto por con-
vocar a reuniones mas pequeiias con una
agendamasamplia, que incluye temascomo
losparques y plazas, que pueden resultarde
mayor interes para la clase media.

Lospeligros de la politica. Pero, ^queocurre
cuando el partido politico que establecio el
presupuesto participativo pierde una elec
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tion? En ese sentido, resulta instructiva la
experiencia de la municipalidad de Santo
Andre, en el estado de Sao Paulo. Tras triun-
far en las elecciones municipales de 1989, el
Partido de losTrabajadoresestablecio un sis
tema de presupuestacion participativa. Pero
cuatro afiosmas tarde, cuando el partido fue
derrotado y el sistema fue derogado, hubo
escasa reaction publica. Cuatro afios des
pues, el Partido de los Trabajadores recon-
quisto la municipalidad. Esta vez, asegura
Celso Daniel, alcaldede Santo Andre, el pre
supuesto participativosera aplicadocon mas
vigor, lo cual supuestamente le dara mayor
vigencia.

Lasustentabilidades un objetivoclaveen
la ciudad de Cabo de SantoAgostinho, en el
estado de Pernambuco. Alii, en medio del
arido vempobrecido nordeste brasilefio, muy
diferente del prospero Porto Alegre, el al
calde Elias Gomes trata de generar susten
tabilidad para la presupuestacion parti
cipativa forjando una alianza entre seis
partidos politicos. Una vez que el sistema
tenga suficiente fuerza y aceptacion, le gus-
tan'aformalizarlo por ley. Esa fue la estrate-
gia seguidaen Ecuador, donde la ciudad de
Cuenca consolido por votacion la presu
puestacion y el planeamiento participativos.

"Defendemos la democracia representa-



En una reunion de presupuesto
participativo en el estado brasileno
de Rio Grande do Sul, los residentes
debaten sus prioridades.

tiva", dice Ubirata de Souza, coordinador de
finanzas y presupuesto del estado de Rio
Grande do Sul y uno de los arquitectos del
sistema recien instalado. "Debe estar com-
binado con la democracia directa de la ciu-
dadam'a, de manera que el pueblo pueda
controlar al estado".

Los impuestos se recaudan con mas vi
gor, sobre la base del principio de que quie-
nes tienen mils, pagan mas, explica. Es mas,
agrega, la participation ciudadanaen Porto
Alegre haresultado enunaumento enlapro
portion del erario dedicada a inversiones en
salud y education. A su vez, la proportion
de los ingresos comunales dedicada a sala-
rios ha bajado de 98 por ciento en 1989a 50
por ciento actualmente.

El conceptodel presupuestoparticipativo
aiin tiene mucho caminopor recorrer antes
de llegara ser una institution politicafirme-
mente establecida en America Latina. Pero

a medida que las rafces de la democracia se
afianzan en la region, un creciente mimero
de ciudades probablemente buscani inspira
tion y guia en pioneros como Porto Alegre.

ENFQQUE

Es una buena idea,
pero no hay plata
Un alcalde salvadorefio hace malabares
para financiar pedidos de ciudadanos
CUANDO HECTOR RICARDO SILVA ASUMIO

la alcaldi'a de San Salvador, hace tres
afios, estabaimpatiente por cumplir
una de sus principales promesas

electorales: establecer un sistema que per-
mitiera laparticipation ciudadanadirecta en
el gobierno de la capital salvadorena. Pero
el problema, recuerda, "era que no teniamos
una idea clara de lo que significaba la parti
cipation ciudadana".

De manera que con asistencia financiera
del gobiernosueco,Silva envioun equipo tie
funeionarios a Porto Alegre, donde desde
1989existia participation ciudadana directa
en el proceso presupuestario.

Comootrosalcaldes, Silva aseguraque los
presupuestos participativos no son una pa
nacea sino una herramienta mas para hacer
frente a los enormes desafios fiscales que
enfrentan las ciudades de
America Latina. Ciertamen-

te, Silva apunta que puede
carecer de sentido hacer que
losciudadanos secongreguen
en asambleas para acordar
prioridades en materia de
obras piiblicas si no haycon
que costearlas.

La primera prioridad de
Silva fue encontrar formas de

recaudar los recursos que hi-
cieran posible el proceso de
presupuestacion participa
tivo. El elemento clave es la

eficiencia, asegura.
Silvacomenzo formando un grupo de tra-

bajo para cobrar deudas por 267 millones de
dolares. "Pudimos cobrar alrededor de la

mitad", recuerda. "El resto eran deudas de
negocios que ya no existian o de residentes
que habian muerto".

EI paso siguiente fue modernizar el ca-
tastro municipal para actualizar la lista de
contribuyentes. Recurrierona metodos como
la fotografia aereaparaidentificar propieda-
des. En tercer lugar, el gobierno municipal
comenzo a transferir al sector privado mu-
chasde susfunciones tradicionales, emplean-
do la subcontratacion, las concesiones, las
privatizaciones y los contratos de construc
tion, operation y transferencia.

Aunquelosingresos de SanSalvador han
aumentado 30 por ciento, todavia no alcan-

zanpara lasmetasde Silva. Elproblema,dice
el alcalde, es una combination de reglasim-
positivas demasiado com-
plejasy exenciones que evi-
tan que la ciudad grave a
empresaspiiblicas que usan
propiedad municipal para
proveer servicios.

Por ahora, sus esfuerzos
por convencer al Congreso
de autorizar una reforma
tributaria municipal han
sido esteriles. "Estamos estancados", sefiala.

Nuevas prioridades. Apesar de sus limitacio-
nes, la experiencia de San Salvador eon los
presupuestos participativosha redundado en
algunos cambios notables. En el pasado, las
sesiones del Concejo Municipal eran cerra-

dasy no se publicabansusde
bates. La participation ha
cambiado todoyalhacerlore-
velo nuevasprioridades loca
les de inversion.

Laprimera prioridad iden-
tificada por los ciudadanos
fueron los muros de conten

tion para sus vecindaiios. La
razon, es que lagente maspo-
bre vive en las riberas de rios,
donde las crecidas ponen en
peligro sus viviendas.

Unasegundaprioridadson
los "espacios comunes" don

de la gente se pueda reunir. La tercera prio
ridad es laprevention del delito, un objetivo
que esta recibiendo asistencia del bid.

Aunquemuchos ciudadanos participan en
lasasambleas, a Silva le preocupa que no to-
dos lossectores estan participando. El desa-
fio, cree, es asegurar que las reuniones sean
mucho mas que una convocatoria del parti
do gobernantey promuevan laparticipation
de laclase media. Conseguir que laclaseme
dia participe es un gran problema, afirma,
porque a la gente de ese segmento social
tiende a setirseincomoda entre gente pobre.

Silva haenfrentado eseproblema organi-
zando encuentros mas pequenos sobre te
mas especificos. Untemaque resultoserpar-
ticularmente atractivopara la clasemedia es
los parques de recreation, dice.

—Daniel Drosdoff

Hector Ricardo Silva,

alcalde de San Salvador.
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ENFOQUE

Una tradition rural
prende en la ciudad
En el altiplano ecuatoriano, renace un
concepto precolombino de participation
CUANDO LOS CIUDADANOS DE LA MUNICI-

palidad de Cuenca, en la region
andina de Ecuador, comenzaron a
tomar unpapel mas grande enelgo

bierno local hace algunos afios, produjeron
tanto una innovation como un renacimiento

de unaantigua tradition.
Comolo explica el alcalde

de Cuenca, Fernando Corde-
ro Cuevas, la tradition comu-
nal de participation, conoci-
da como minga en quechua,
es anterior al Imperio Inca.
Ahora, bajo el gobierno de
Cordero, el proceso de con-
vocar asambleas populares y

sus representantes para determinar las prio
ridades presupuestarias ha puesto aesa ciu
dad de 420.000 habitantes a la vanguardia
en el movimiento para fortalecer la partici
pation ciudadana enlos gobiernos locales de
America Latina.

Aunque las ciudades suelen ser las pri-

Cuenca,
Ecuador

• .;;•• :c'.i?™:v •X-^.i-.r.-- )•

meras en innovar en materia de or
ganization social, ese no ha sido el
caso en Cuenca, apunta Cordero.
En sus 21 distritos rurales, la gen
te ha participado mucho mas acti-
vamente en asambleas populares
que en los distritos urbanos. La ra-
zon, cree Cordero, esque la"gen
te en el ambito rural vive de ma
nera mas comunitaria".

Una de sus primeras medidas
cuando asumiola alcaldiafue reor-
ganizar los consejos dedistrito. An
tes, el alcalde elegfa a sus miembros. Ahora
son cargos electivos, que complementan al
Concejo Municipal. Los consejos de distrito
seencargan deidentificar proyectos deobras
piiblicas, establecer prioridades, reunirse con
expertos para asegurar la viabilidad de los
proyectos, solicitar estudios tecnicos y eva-
luaciones presupuestarias, monitorear la
ejecucion de los trabajos yevaluar sus resul-
tados. La cartera de proyectos incluye escue-

Dos enfoques sobre una idea
Aunque amenudo se lo presenta como una estrategia superior para administrar las
1 aSdelTTmS; eITPrrPUeSt° ParticiPativo - Waneo de Licas validas de partede alcaides de Amenca Latina y expertos internacionales.

• A favor

Transparencia: Abrir elpresupuesto al
escrutinio publico reduce las posibilida-
des decorruption.
Responsabilidad: Cuando los ciudadanos
participanen el proceso, tienen una idea
mas clara de sus beneficios ylimitaciones.
Eficiencia: Hay mas posibilidades de que
los recursos para obras piiblicas se invier-
tan segiin los deseos de la comunidad.
Equidad: Los pobres tienden aparticipar
mas activamente enelproceso depresu
puestacion quelos ricos, promoviendo la
inversion en areas pobres.
Equilibrio presupuestario: La participa-
cion ciudadanasuele aumentar las inver-
sionesy reduce el monto destinado a
salarios de empleados publicos.

T En contra

Manipulacion: Elpartido gobernante
puede usar el proceso presupuestario
para fortalecer su popularidad ysus pers-
pectivas de reelection.
Sustentabilidad: Si asume un partido
politico que no cree en los presupuestos
participativos, el procesomuere.
Desequilibrio de poder: Los cuerpos legis
latives pierden poder cuando asambleas
electas asumen un papel preponderante
enelproceso presupuestario.
Inercia: Los objetivos de desarrollo alargo
plazo pueden ser dejados de lado para
satisfacer necesidades inmediatas.
Cooptacion: Como los ciudadanos se
sienten participes, pueden tender a abs-
tenerse de criticar al sistema.
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Los indigenas de Ecua
dor han manejado sus
recursos colectivamente
durante siglos. El alcal
de de Cuenca, Fernando
CorderoCuevas (izq),
esta adaptando las
antiguas tradiciones al
proceso moderno de

presupuestar.

las, salud publica, caminos, parques ycen
tres comunitarios. Los distritos rurales es
tan completando asimismo planes de desa
rrollo estrategico para los proximos 20 afios.

El proceso participativo para formular el
presupuesto de Cuenca se basa ademas en
una ley local que regula la votacion yforma
tiondelos consejos dedistrito. EnPorto Ale
gre, elsistema participativo funciona sin una
leyespecial.

Como en el caso de otras municipalida-
des, enCuenca seestablecieron simultanea-
mente el presupuesto participativo ymedidas
de reformas fiscal. El primer paso fue poner
al dia elcatastro de contribuyentes. La labor
fue cuidadosa, "edificio por edificio", recuer
da Cordero.

La reforma fiscal de Cuenca recibio un
impulso adicional mediante un cambio en la
Constitution ecuatoriana que asigno a las
municipalidades el derecho exclusivo de de
terminar como gastar ingresos de un im-
puesto especialaplicado a edificios o vecin-
darios para mejoras. Rajo el sistema de
Cuenca, los contribuyentes que se benefi-
cian directamente de obras piiblicas pagan
una portion mayor de sus costos.

Otraparte delproceso de reforma fiscal
consiste en lareorganization de los servicios
publicos, como las telecomunicaciones yel
saneamiento, que significan una carga para
el tesoro. Esos servicios fueron sacados de
la esfera publica yconvertidos en empresas
autonomas. Aunque se celebran asambleas
populares para examinar las tarifas que esas
empresas cobran, la ciudadam'a comprende
que las empresas deben ganar lo suficiente
para operar de manera sustentable, afirma
Cordero.

—Daniel Drosdoff



ENFOQUE

Nosotros les diremos
como frenar al delito
En una comunidad brasilefia, los
vecinos ayudan a la policia en sus tareas
SI NECESITA UN PROGRAMA PARA COMBA-

tir el delito, pregunte por Elfas Go
mes. En tan solo seis meses, este al
calde brasileno redujo la tasa de ho-

micidios en el barrio maspeligroso de suciu
dad de seis por mes a cero.

__________ Gomes es el alcalde de

•BmEmrHb ( abode Santo Agostinho, una
lhyjWJn|| comunidad agricola e indus-

| ,"l*tj^—— ).rja] eil e[ estado nordestino
J : jk de Pernambuco. Aunque tie-

ne pocoen comiincon lasciu
dades mas prosperas del sur
de Brasil, que fueron pione-
ras en la participation ciuda
dana en el gobierno munici

pal, Cabo de Santo Agostinho decidio
adoptar ese enfoque en areas como los im-
puestos, el presupuesto y lasobras piiblicas.
Pero es en laprevention de delitosdonde se
han notado los resultados mas espectacula-
res de esa estrategia.

Gomesdice que el programade
prevention deldelito en laciudad,
conocido como Seguridad Amiga,
esta basado en lo siguiente:
• Identificar un vecindario con
problemas de delincuencia para
implementar un programa piloto.
En el casode Cabo do SantoAgos
tinho, el area seleccionada fue el
distrito de Cohab, el mas \iolento
en la ciudad. Otras areas seran

agregadas en el future
• Crear un grupo consultivocom-
puesto por representantes de las
policias civil, military municipal, dirigentes
vecinales, sacerdotesypastores, autoridades
escolaresy otros representantes de las fuer-
zas vivas.

• Llevar a cabo seminarios sobre preven
tion del delito para dirigentes comunitarios
y funcionarios policiales.
• Excluir delprogramaa policias que no es-
ten dispuestos a trabajaren cooperation con
la comunidad.

• Elaborar un "mapa del crimen" que
muestredonde ocurren delitos, con que fre-
cuencia, por que razones y a que horas del
dia o de la noche.

• Establecer un puesto de comando poli
cialen el vecindario donde policias estadua-
les y municipales trabajen conjuntamente.

Un agente de la policia
municipal en Cabo de
Santo Agostinho recoge
datos, quejas y sugeren-
cias dejados por vecinos
en un buzon. El alcalde

Elias Gomes (izq) atribu-
ye a la colaboracion de
los residentes una

marcada reduction en

el numero de homicidios.

• Brindar un trato adecuado a lapolicia.En
los torridos estados del nordeste de Brasil

eso implicaofrecerle refrigeriosa losefecti-
vosen tareas de patrulla y aire acondiciona-
do en sus puestos.

El centro de comandodel programaes el
puesto policial "interactivo" en el distritode
Cohab. Desde alii, cuatro agentes de lapoli
cia municipal, sin annas, apoyados por un
agentearmadode la policia civil de Pernam
buco, se turnan para patrullar la comunidad
en un vehiculo oficial.

En el puesto policial, el agente munici
pal Reginaldo Francisco Albuquerque dijo
que la clave del exito del proyectoreside en
obtener informes de los residentes sobre

actividades sospechosas o amenazas de vio-
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lencia y en tomar rapida action. "La gente
llama por telefono para ofrecer pistas o de-
nuncias,viene a la estaeiono deja mensajes,
a menudo anonimos, en buzones de suge-
rencias colocados en escuelas, tiendas y cli-
nicas del vecindario", explico. La policia las
recoge y las usa como parte de su red de in-
teligencia para la prevention del delito.

El proyecto piloto de seguridad es solo
un aspecto del amplio programa de partici
pation ciudadana.

Como parte del programa, los ciudada
nos asisten a asambleasvecinalesen las que
eligen delegados encargados de informar a
las autoridades municipales sobre las aspi-
raciones de los vecinos en materia presu-
puestaria. Segun Gomes, esas prioridades
tfpieamente significan mejoras que afectan
inmediatamente la vida cotidiana de los re

sidentes, como medidasde seguridadpubli
ca, la construction de muros para prevenir
deslizamientos de tierra, caminos, centres de
recreation, peldafios de eemento en laderas,
zanjas y desagiies. "Una persona que vive
rodeada de lodo quiere que le pavimenten
la calle", explica.

Gomes encontro asimismo que la parti
cipation ciudadana es una herramienta util
para aumentar la recaudacion fiscal.

El alcaldehizouna campariacasapor casa
para exhortar a la gente a pagar los impues
tos a la propiedad, estipulando que lasobras
piiblicas en cada vecindario solo se comple-
tari'an si 70 por ciento de los residentes pa
gan sus impuestos.

Como resultado de la campana de recau
dacion, que incluyo descuentos para quie-
nes pagan sus impuestos anticipadamente,
los ingresos del erario municipal aumenta-
ron al doble y lo recaudado por impuestos a
la propiedad se triplico, segiin Gomes. La
municipalidadhizosu parte tambien: lapro
portion del presupuesto dedicada a la inver
sionaumentoen dosafios del 3 al15por cien
to y el numero de empleados municipales
nombrados por la alcaldfa bajo de 1.000 a
279. Segiin Gomes, la participation ciuda
dana en el proceso presupuestario es un con-
trapeso de la enquistada burocracia munici
pal, que suele presionar al gobierno de turno
para Iograraumentos salariales.

Pero el alcalde no ve a las formas partici-
pativas de gobierno como un forcejeo cons-
tante entre ciudadanosy burocratas. En lu-
garde eso,Gomes cree que implica derechos
y obligaciones para ambaspartes: mascapa-
citacion tecnicay eficiencia de parte de fun
cionarios municipales como tambien mejor
preparation y ejecucion de proyectos, con
monitoreo por parte de la poblacion en ge
neral. Combinando democracia con mas efi

cienciay eficacia, las municipalidades brasi-
lenas estan "abriendo ventanas a un futuro
mejor para todo el pais", asegura.

—Daniel Drosdoff
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tQuien paga,
quien entra?
Grandes universidades latinoamericanas buscan
un equilibrio entre el libre ingreso y la solvencia
Por PETER BATE

AL GRITO DE jHUELGA, HUELGA, HUEL-

ga!", centenares de estudiantes
universitarios eolmaron el auditorio
Che Guevara. Luego de colgar en el

estrado un monigoteque simbolizaba al rec
tor, formaron un Consejo General de Huel-
ga. A medianoche, los lideres estudiantiles
intentaron izar una bandera rojinegra del
principal mastil del campus, pero hallaron
que no tenia soga. Tras improvisar una cuer-
da, clausuraron la universidad miis grande
de America Latina, en protesta contra un
propuesto aumento en sus aranceles.

Esta escena no ocurrio durante una re-

vuelta revolucionaria en los afios sesenta.

Sucedio en abril de 1999 en la Universidad

National Autonoma de Mexico (unam) cuan
do las autoridades decidieron aumentar los

aranceles por primera vez en casi medio si-
glo. La inflation habia diluido losya modes-
tos aranceles al equivalente de apenas dos
centavos de dolar por aiio. Bajola propuesta
presentada por el rector, todos los estudian
tes de la unam, con exception de los mas
pobres, pagarian unos 140dolaresalaiio, una

suma comparable a seis semanas de salario
mfnimo en Mexico. Los fondos recaudados

mediante esos pagos serfan empleados en
becas y mejoras en servicios para los estu
diantes como las bibliotecas y las compu-
tadoras. Aiin asi, el gobierno federal con-
tinuaria solventando alrededor de 95 por
ciento del costo de operar la unam.

Sinembargo, losestudiantes mas militan-
tes se rehusaron a aceptar ni el mas minimo
incremento de aranceles.

Desde su punto de vista,y no obstante el
hecho de que otras universidades piiblicas
mexicanas cobran aranceles, cualquier au
mento constituiriauna violationde la garan-
tia constitucionalde que el estado mexicano
ofrece education gratuita. Esgrimiendo ese
argumento, los huelguistas erigieron barre-
ras v cerraron los centros de ensehanza de la

j

unam, paralizando durante meses la carrera
de miles de estudiantes y la actividad del
principal centro de investigation cientifica
de Mexico. Una de lasconsignas de loshuel
guistas resunu'a su logica:"Cerramos la UNAM
para que siga abierta a todos".

El dilema en la unam es emblematico de
los problemas que afligen a las grandes

Revision de apuntes en el ITESIVI, la prestigiosa universidad de Monterrey, Mexico.
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"multiuniversidades" de America Latina.

Esos centros creados por el estado son toda-
via la mejor option para brindar education
superior en muchos de los paises de la re
gion,yaque producen gran parte de la labor
academica de la region y ofrecen una plata-
forma profesional a centenares de miles de
estudiantes de origenes modestos. Pero las
casas de altos estudios de America Latina
tambien reflejan en un sentido mas amplio
la evolution historica de la region, que ha
padecido rachas de inestabilidad economi-
ca, represion politica y atraso tecnologico.
Estas instituciones suelen estar maniatadas

por cierta resistencia a cambiar normas ar-
caicas que lesimpidenservir suproposito con
mayor eficiencia. Ademas, amenudo carecen
de controlesintemos para verificarlacalidad
academicay su gestion financiera.

Debido a esas falencias, las universidades
que cargan con la responsabilidad de llevar
a cabo gran parte de la investigation v el
desarrollo eientffico en America Latina de-

penden casiexclusivamente de subsidios del
gobierno. Esadependenciaa menudoengen-
dra problemas. Uncaso tipico es la Univer
sidad de Buenos Aires (uba), una institution
gigantesolosuperadapor la unam en numero
de alumnos. En noviembre, el rector Oscar
Schuberoff, advirtioque la uba podria verse
impedida de abrir sus puertas el aiio
siguienteporque el gobiernofederal aiinno



habiaentregado unos 18millones de dolares
del total presupuestado para la mayor
universidad argentina. Aunque tales force-
jeospresupuestarios constituven virtualmen-
te un ritual anual, la conduction de la uba se
niega terminantemente aconsiderar elcobro
de aranceles a sus estudiantes. Sin embargo,
egresados tan prominentes como Cesar
Milstein, ganador del Premio Nobel de
Medicina, ha observado que la uba podria
recaudar cientos de millones de dolares cada
aiiosimplemente cobrandoles aranceles a sus
estudiantes mas acomodados.

Catastrofes como la huelga de la unam
tienden a apuntalar el estereotipo de que la
education superior en America Latina es
ineficiente y mediocre y que sus institucio-
nes estan desligadas de las necesidades de
una sociedadmoderna. Sibien estos proble
mas existen, de ninguna manera represen-
tan la realidadde todo el sector.Haymuchas
universidades administradas eficiente y
competentemente en America Latina. Es
mas, en numerosos paises de la region los
gobiernos, la ciudadania y las instituciones
privadas se esfuerzan por reformar las uni
versidades de manera que sirvan mejor las
necesidades de los siete millones de estu
diantes actualmente inscriptos.

Un papel subsidiario. El Banco Interameri-
canode Desarrollo ha estado apoyando esos

esfuerzos durante 30 afios. En las decadas
de los aiios sesenta y setenta, el bid otorgo
casi 500 millones de dolares en prestamos
para avudar al desarrollo v expansion de las
principales universidades de la region. Aun
que el objetivo primordial era fortalecer la
capacidad de las universidades para absor-

H Muchos

estarian mejor

si pudiesen

conseguir
empleo en dos
aiios en vez

de cuatro J J

CLAUDIO CASTRO

BID

ber a mayor cantidad de estudiantes, los pro
gramas que financio el Banco promovieron
ademas la calidad, fomentando la dedication
exclusiva de los docentes, la investigation
cientifica y la education de posgrado.

Durante las ultimas dos decadas la activi-
dadcrediticia del biden el campo de laedu
cation se ha orientado mas hacia mejorar la
calidad y el alcance de la ensefianza basica.
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De todas maneras, el Banco nunca abando-
no su conviction de que un solido sistema
de altaensefianzaes indispensablepara crear
naciones mas productivas, prosperas y de-
mocraticas. Para reforzar ese cometido, el
Bancoadopto en 1997una estrategia masse-
lectiva paraguiarsu apoyo crediticio a laedu
cacion superior en America Latina.

La nuevaestrategiaesta orientadaa apo-
yar lo que el Banco considera polfticas ati-
nadasde gestioneducativaen areascruciales
comola equidad y lossubsidios, los incenti
ves a la calidad, la administration y el con
trol de calidad. El bid trabaja con institu
ciones piiblicas o privadas predispuestas a
realizar reformas, comenta Claudio de Mou-
ra Castro,el principalexpertoen educacion
del bid y uno de los arquitectos de la estra
tegia. "Nosotros financiamos lo que el mer-
cado nopuede financiar ydebe serfinancia-
do, al margen de que pertenezca al sector
publicoo el privado", explica.

Como lo demostro la crisis en la unam,
una pregunta basica para las universidades
delaregion esquien debe pagar. La estrate
gia del bid apoya una mayor recuperation
de costos mediante aranceles yotrosmedios,
dice Castro, pero no promueve un modelo
linico. En muchos casos, una combination
de financiamiento publico y privado, en la
que losaranceles son solo otro componente
mas, es la formula mtis prometedora.

Algunos profesionales que hacenvaliosos
aportes a la sociedad, como losjueces, sue
len ganar mucho menos que los abogados
dedicados a actividades mas lucrativas, como
el derecho comercial. Es razonable que los
gobiernos optenpor subsidiar lacapacitacion
dejueces, cientificos yotros grupos depro
fesionales que generan bienes publicos, fi-
nanciando bibliotecas, laboratories y centros
de investigation. El costo de capacitar pro
fesionales que seran retribuidos adecuada-
mente por el mercado laboralpuede ser cu-
bierto mediante el cobro de aranceles o el
reembolso de prestamos estudiantiles.

El financiamiento debe tener en cuenta
el hecho de que la mayorfade los estudian
tes que asisten a universidades piiblicas en
AmericaLatinaprovienen de la clasemedia.
En el marco de la estrategia del Banco, mu
chos de los estudiantes de la unam no ten-
drian prioridaden laasignacion de subsidios,
aunque otros ciertamente la tendrian.

Soluciones creativas. Dado que los arance
les y otras formas tradicionales de recobrar
costos todavia generan una fuerte oposicion
en la mayoria de lospaises latinoamericanos,
muchas universidades estan encontrando
formas alternativas de generar ingresos. Cas
tro cita como ejemplo el caso de Brasil, su
pais natal. Una estrategia muy difundida es
desarrollar una red elaborada de organiza-
ciones especializadas de investigation y fun-
daciones capaces de captaringresos median-
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(vienede la pagina 9)
te contratos y asociacionescon el sector pri
vado. Tal vez el mejor ejemplo sea la
Universidade Estadual de Campinas, una
institution publica en el estado de Sao Paulo
con un presupuesto anual de 230 millones
de dolares que ha establecido firmes lazos
con el sector privado. Masde una docena de
fundaciones asociadas con la universidad
generan ingresos de casi 150 millones de
dolares atendiendo a las necesidades de em
presas brasileiias y del gobierno. "En otras
palabras, dentro de estos dinosaurios hay
gacelas ferozmente capitalistas que estan
vendiendomuyagresivamente investigation,
serviciosycapacitacion", dice Castro. Segiin
el sitio web de la universidad, estas organi-
zaciones han firmado mas de 800 acuerdos

con empresas para efectuar estudios, mejo-
rarprocesos industriales, desarrollar produc-
tos y capacitar personal.

Mas alia del uso de fundaciones, muchas
universidades estatales latinoamericanas de-

ben hacer frente a serias restricciones que
limitansus iniciativas. Parte del problema es
que sus regulaciones y su administration es
tan sumamente centralizadas.

La unam, otrora una de las instituciones

• Fundaciones ligadas a
una universidad estatal

brasilefia han firmado mas

de 800 acuerdos con

empresas y recaudan 150
millones de dolares al ano •

masprestigiosas de la region,ha sufridotam
bien a causa de una tradition rigida y cen-
tralizada que la obliga a tratar a todos los
estudiantesde la mismaforma. "No se pue
de tener una educacion de elite si uno tiene

masde 100.000 estudiantes",explica Castro.
"Eso es education masiva. Permitieron que
creciera, permitieron que los controles se
debilitaseny hoytodo intento por arreglarla
choca con una ferrea oposicion."

En Mexico, tal vez el mejor ejemplo de
financiacion creativa lo ofrece el Institute
Tecnologico y de Estudios Superiores de
Monterrey (itesm), fundado en 1943por un
grupo de empresariosen esa ciudadnortefia.
El itesm, que ha crecido hasta tener 29 cen
tros de ensefianza en 26 ciudades con mas

Una guia para la region
EL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA DEL BID PARA

educacion superior, fruto de afios de tra-
bajo e intenso intercambio de ideas con
lfderes academicos de America Latina, es-
boza la vision del Banco en la materiay
sugiere como sus programas de credito
pueden promover mejoras. Claudio de
Moura Castro, autor principal de la estra
tegia y asesor jefe en educacion del bid,
subraya que el documento no constituye
un programa rigido sino una serie de pau-
tas basadas en conceptos analiticos y da
tes que pueden ayudar al Banco a identi-
ficar contrapartes interesadasen el tipo
de reformas que esta preparado a apoyar.
Algunos de sus puntos principales:

Primero, la calidad: El bid rechaza la idea
de que el estadodeba tener un papel
marginal en la educacion superior, asi
como el concepto de que la educacion su
perior solo puede funcionar bien si es fi-
nanciadacon recursos publicos.

Respaldo a iniciativas locales: El imperii
para las reformas en education debe pro-
venir de las contrapartes locales del Ban
co: lasasociaciones regionales, losgobier
nos, las instituciones aeademicas, las
agrupaciones civicas y lasempresasy per
sonasdel sector privado.

10

Complementar al sector privado: Los credi-
tos del Banco deben orientarse cuidadosa-

mente hacia actividades que tengan senti
do economico;que generen beneficios
que las fuerzas del mercado no puedan
producir o que promuevan prioridades so-
ciales que no puedan depender del apoyo
del sector privado. En ese espiritu, el Ban
co evitara aquellas areas que ya captan su-
ficientes recursos privados.

Apoyoa reformas: Los creditos para edu
cation superior deben contribuir a
implementar reformas fundamentals o a
apoyarprogramas que fortalezcan la capa-
cidad de reestnicturar o reorganizar los
sistemas nacionales de educacionsuperior,
de desarrollar sistemas eficientes de ges
tion y de establecer vfnculos solidos entre
incentivos v conduction.

Promotion de la equidad: El bid apoyara
iniciativas que promuevan una mayor
equidad, como losprogramas de becas
para estudiantes necesitados y el
financiamiento para instituciones radica-
das en zonas de bajosingresos.

__=T Eldocumento deestrategia del bid
para educacionsuperior puede ser consul-
tado en www.iadb.org/sds/.
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de 80.000 estudiantes, se ha tornado en una
"universidad virtual", condition que le ha
permitido extender sus redes a toda Ameri
ca Latina. Asimismo, la universidad ha mon-
tado una red de entidades sin fines de lucro

para reunir fondos. Los aranceles de los
alumnos cubren los costos de operation,
mientras que lasdonaciones financian edifi-
ciosy equipos. La universidadorganizahas
ta loterfas para aumentar el presupuesto que
destina a becas y prestamos, que benefician
a uno de cada tres de sus estudiantes. En

ese tren, el itesmse ha convertido en un gran
exportador de servicios mediante la educa
tion a distancia, apunta Castro.

La proxima ola. La educacion primaria y se
cundaria en America Latina ha vivido en las

ultimas decadas una revolution que ha au-
mentado radicalmente el numero de alum
nos. Esa ola demograficayaha comenzado a
llegar a las instituciones de estudios supe
riores en algunos paises de la region, agrega
Castro. "Ya no se trata de elites que aspiran
a un diploma de educacion superior, sino de
jovenes de una clase mucho mas modesta
que han recibido una educacion menos soli-
da", sefiala. En lugar de una educacion uni-
versitaria integral, sostiene, muchos de esos
estudiantesprefeririancursosterciarios bre
ves que mejoren sus perspectivas de lograr
un empleo.

Hay instituciones en Argentina, Chile y
Venezuelaque han anticipado esa demanda
de una capacitacion nipida,orientada al mer
cado laboral. Otras en Brasil y Mexico han
comenzado a ofrecer ese tipo de ensefianza.
A lo largo de la frontera con Mexico, algu
nos community colleges (universidades mu
nicipales) estadounidenses estan forjando
vinculos con instituciones mexicanas. El

Community College de El Paso, en Texas,
que tiene una larga tradition de ensefiar in
gles a estudiantes mexicanos, enfrenta una
creciente demanda de esos servicios. Ese

factor inspiro a sus autoridades a concertar
un acuerdo con la sede del itesm en Ciudad
Juarez para ofrecer cursos de ingles en las
instalaciones de la universidad mexicana. En

junio, el Alamo CommunityCollege District
de San Antonio, Texas, organizo una confe-
rencia para 40 decanos de universidadesla
tinoamericanas sobre el desarrollo de

servicios de educacion tecnicaconel objeti
vo de crear un sistema de universidades de

base comunitaria que ofrezcan cursos bre
ves, orientados al mercado laboral. El bid
planea apuntalar esa iniciativa con otro se-
minario este afio para reforzar el perfil de
loscommunity colleges en la region.

Segiin Castro, la demanda potential de
este tipo de educacion es fenomenal. "Des-
de el estrecho punto de vista de los costos,
dosaiios de universidad cuestan menos que
cuatro", explica. "Desde un punto de vista
maspersonal,muchosestudiantesestaran en



Estudiantes del Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey usan computadoras portatiles durante un recreo.

mejor situation si pueden conseguir un em
pleo en dos afios que en cuatro". Hay tam
bien un elemento de equidaden juego."Esta
es la primera oportunidad en que los hijos
de la clase trabajadora de la region podran
obtener una educacion superior", dice Cas
tro. "Atiborrarlos con la teoria de precios de
equilibriono es necesariamentela mejorop
tion. Un curso de dos afios es a menudo ideal.

Desde la perspectiva del mercado laboral,
habra una gran demanda de tecnicos capa-
citados que puedan arreglar telefonos celu-
lares o computadoras".

En el pasado, un mecanico con experien
cia podia afinar un motor por oido; hoy en
dia debe estar preparado para lidiar con las
multiples computadoras que hay en un au-
tomovil. Esas nuevas tecnologfas, y los ma-
nuales que invariablemente las acompafian,
requieren niveles de abstraction que solo se
pueden alcanzar con una educacion tercia-
ria, asegura Castro.

En los paises industrializados, por lo me
nos la mitad de los graduados de la escuela
secundariavan a community colleges o insti
tuciones similares, especialmente los estu
diantes adultos y aquelloscon menos recur
sosque yaforman parte de la fuerza laboral.
Esas instituciones a menudo trabajan en es-
trecho contacto con el sector privado. En su
cuerpo directivo suele haber empresarios
locales y representantes gubernamentales.
Sus programas de estudios suelen ser con-
cebidos para satisfacer los requisitos del
mercado laboral. En algunos casosestas ea-
sas de estudio estan ubicadas cerca de las em

presas donde eventualmente trabajaran sus
graduados.

No obstante, el financiamiento aparece
como un problema en los paises latinoame
ricanos que tratan de desarrollar esas insti
tuciones. Tradicionalmente, los community
colleges son entidades piiblicas solventadas
con una mezcla de subsidios provinciales v
municipales y arancelesde alumnos. Pero en
America Latina esa combination aiin es di-

ffeil de lograr.
(iSera que esa disyuntiva financiera obli-

gara a America Latina a ignorar una tenden
cia crecientemente popular? Claramente, la
admisidn masiva en universidades tradicio

nales con largas carreras aeademicas no ha
sido lasolution para aquellosestudiantes que
deben adquirir rapidamente losconocimien-
tos practices que les permitan tener exitoen
el mercado laboral. En contraste, los cursos
breves orientados a un empleo parecen una
option razonabley una inversionmas atina-
da de los escasos recursos publicos. Como
apunta Castro, aunque la idiosincrasia poli
tica y cultural de la region pueda impedirle
replicar cada uno de losaspectos del mode
lo de loscommunity colleges, losvientos pa
recen soplar en esa direccion.

——' Los sitios de Internet de unam, uba,
Universidade de Campinas e itesm se en-
cuentran en www.unam.mx; www.uba.ar;
www.unicamp.br y www.sistema.itesm.mx.
Para obtener mas information sobre la la

bor del bid en el campode la educacion se
puede recurrir a www.iadb.org/sds/edu.
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Un puente para la
educacion superior
aunque muchos expertos en educaci6n

superior son partidarios de eambios
modestos, muchos otros aspiran a refor-
mar enteramente el sistema. Myth,
Reality andReform, un libro que lanzara
el bid en marzo,
crea un puente
entre esos extre-

mos. Sus autores

son Claudio de
Moura Castro, el
principal asesor del
bid en educacion, y
Daniel C. Levy,
profesor de la
Universidad del

Estado de Nueva

York. En su libro examinan pautas que
identifican como las cuatro funciones

clave de la educacionsuperior: el
liderazgo academico, el desarrollo profe-
sional, la capacitaciony el desarrollo
tecnologico y la education superior en
general.

_=_T Ellibro sepuede adquirir enla
librerfa del bid, www.iadb.org, o llaman-
do al (202) 623-1753, o por correo: idb
Bookstore, Stop E-0105, 1300 New York
Ave, N.W., Washington, D.C. 20577,
USA.



La necesidad de ayudar a los sectores mas vulnerables de la poblacion latinoamericana sigue siendo una mision central del BID.

El BID retorna a sus raices
Celebra cuadragesimo aniversario reafirmando compromise) con reformas
Por PETER BATE, Petropolis, Brasil

EN muchas culturas, arribar a los

cuarenta afios marca un importante
hito en la vida de las personas. Repre-
senta una divisoriaentre la juventud

y la madurez, un momenta que obliga a ha
cer un balance del pasadoy fijar metas para
el future

Algosimilar ocurre con las instituciones.
El Banco Interamericano de Desarrollo ce-
lebro su cuadragesimo aniversario en diciem
bre con una ceremonia en Petropolis, la
ciudad brasilefia donde se concibio el pro
yectode crear la primera institution finan-
ciera regional del mundo.

Petropolis ya tenia su propio lugar en la
historia. Esta pintoresca localidad, ubicada
entre montanas a 65 kilometros al norte de
Rio de Janeiro, fue elegida en el siglo XIX
por el emperador brasilefio Dom Pedro II
como sitiode su palacio de verano. Un mo-
narca ilustrado que reino durante casi 50
afios, Dom Pedro encargoun detalladoplan
para desarrollar la ciudad.

Germina una antigua idea. Al igual que las
iniciativas de formar un mercado conuin la-

tinoamericano ycrear una monedaregional,
la idea de fundar un banco para America
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Latina se remonta a fines del sigloXIX. Pero
fue solo en 1954, en el salon de teatro del
Hotel Quitandinha, que los ministros de fi-
nanzas convocados por la Organization de
los Estados Americanos formularon la pri
mera propuesta concreta de crear una insti
tution financiera que sirvieralasnecesidades

ii Debemos evitar recaer en

las politicas pendulares que
otrora caracterizaron a

nuestra region If

ENRIQUE V. IGLESIAS

Presidente del BID

de los paises de AmericaLatina. La iniciati-
va echo raices, y en 1958recibio el decisivo
respaldo del presidente brasilefio Juscelino
Kubitseheek ydel presidente estadouniden-
se Dwight Eisenhower. El bid fue fundado
el aiio siguiente.

En diciembre losjefes de estado de Bra
sil, Costa Rica, Peru, Uruguay y Trinidad y
Tobago, junto con ministros y altos funcio-
narios de los46 paises miembros del Banco
secongregaron en el HotelQuitandinha para
celebrar los logrosde la institution y exami-
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nar los desafios que le aguardan.
"El biddebe continuar desempenando un

importante papelen el fortalecimiento de la
cooperation entre nuestros pueblos", afirmo
el presidente brasilefio, Fernando Henrique
Cardoso, en su discurso en la ceremonia. "El
Banco tiene todas las herramientas adecua-
das para ayudar a America Latina y al Cari-
be a entrar en el procesode globalization en
una forma mas solida, menos desequilibra-
day socialmente incluyente que gradualmen-
te elimine la desigualdad".

Lecciones de la historia. Segiinel secretario
del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence
Summers, la region no ha estado haciendo
las inversiones necesarias en su capital hu-
mano. "En el umbra] de un nuevosiglo, una
cuarta parte de la gente de America Latina
carece de acceso a agua potable, un tercio
vive en la pobrezay una quinta parte no tie
ne cloacas", asevero Summers. "Si el mismo
notable ingenio humano que hace posible
estar en virtualmente cualquier punto del
continente con un telefono celular en la

mano vhablar concualquier parte del mun
dofueseaplicado aestosproblemas, tambien
serian superados."

Enrique V. Iglesias, presidente del Ban
co desde 1988, dijo que el indice de creci-
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miento economico de la region, que pro-
medio el 3 por ciento durante la decada pa-
sada, resulta demasiado bajo para reducir la
pobreza. Elproducto regional debecrecera
una tasa superior al 6 por ciento anual du
rante la decada que comienza, exhorto. "Es
una tarea que podemos cumplir", afirmo.

Iglesias insto ademas a los paises de la
region a resistir la tentacion de buscar alivio
a las presiones de la globalization levantan-
do barreras comerciales o de volver al des-
pilfarro populista. "Debemosevitarrecaeren
las politicas pendulares que otrora caracte-
rizarona nuestra region",manifesto Iglesias.
"Debemos construir sobre nuestros logros,
ajustar nuestras politicas cuando sea nece-
sario, pero mantener el rumbo. Esaes la lec
tion de la historia."

Pasos estrategicos. El mayor desafio que
enfrentara el Banco durante la proxima de
cada seniayudar a laregion a reducir suvul-
nerabilidad a turbulencias externas, dijo
Iglesias al Comite Ejecutivo de la Asamblea
de Gobernadores del bid durante un encuen-
tro celebrado en Rio de Janeiro el 2 y 3 de
diciembre, en vfsperas de la ceremonia en
Quitandinha. Un elemento clavepara redu
cir esa debilidad es aumentar el ahorro in-

terno, un objetivo que encuentra a America
Latina muy a la zaga de otras regiones del
mundo. Ciertamente, Albert Fishlow, eco-
nomista del Council on Foreign Relations,
le recordo a los presentes en el encuentro
que losindicesde ahorro en America Latina
se encuentran practicamente en el rnismo
nivel en que estaban cuando el bid fue fun-
dado en 1959.

Durante las sesiones de Rio de Janeiro,
losdirectivos del Bancoy los representantes
de paises miembros analizaron una estrate
giapropuestapara asegurar que el bidsirva
debidamente los intereses de sus prestata-
rios. Ademas de la cuestion de la vulnerabi-
lidad, la estrategia propone prestar mas
atencion a mejorar la calidad de la labor de
gobierno, promover mas eficiencia de mer
cado, apoyarla integration regional e inver-
tir en capital humano y social. En materia
de gobernabilidad, varios paises miembros
han pedido al Bancoque redoble su apoyo a
la tendencia a la descentralizacion que se esta
dandoen la region. -i

El Hotel Quitandinha, cuna del BID.

Victimas del desastre de diciembre reciben comida repartida por socorristas.

El BID ayuda
a Venezuela
Creditos de emergencia para financiar
reconstruccion tras las inundaciones

NI BIEN se produjeron en diciem-

bre en Venezuela devastadoras

inundaciones que mataron a unas
20.000personas y dejaron a

400.000 mas desamparadas, el bid co
menzo a preparar una serie de prestamos
de emergencia para apoyar las tareasde
reconstruccion.

Los nuevos creditos contribuiran a
financiar la rehabilitation y reconstruc
tion de infraestructura fisiea, defensas
ambientales y asistenciasocial, incluyen-
do la reubicacion de damnificados.

Un equipo de diez personasdel bid
viajo a Venezuela una semanadespues de
la catastrofe para consultar a las autorida
des y evaluar la magnitud de los daiios.
Funcionarios del Banco se pusieron a
trabajarcon el gobierno venezolano para
estructurar creditos orientados a las nece
sidadesmas apremiantes del pais en
materia de socorro y reconstruccion.

A una donation inmediata de 50.000

dolares para ayudar a Venezuela a hacer
frente a la emergenciaseguiriaun credito
de 20 millones de dolares con el mismo
proposito. Asimismo, el Banco planea
reorientar 120 millones de dolares de

creditosya aprobados a Venezuela para
necesidades inmediatas, especialmente
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en materia de salud, education, caminos
rurales e infraestructura. Finahnente,
funcionarios del Banco se abocaron a la
preparation de otro prestamo, por un
monto todaviapor determinar, destinado
a apoyar el esfuerzo de reconstrucciona
largo plazo.

A fines de diciembre, Venezuela habia
retibido un total de 35 millones de dola

res en efectivo y donaciones para aliviar
las consecuencias del desastre, segiin
fuentes del gobierno. Un Comite Natio
nal de Emergencia, formado dentro del
Ministerio de Salud, ha estado coordinan-
do la distribution de agua, alimentos,
frazadas, medicinas y otros suministros.

Las tareas de socorro se han visto
obstaculizadas por las lluvias y crecidas y
por daiiosen puentes y caminos.A corto
plazo, uno de los desafios mas apremian
tes es la construction de albergue para
millares de familias desamparadas. Nume-
rosas entidades piiblicas y privadas estan
trabajandoasimismo en la reunification
de familias separadas y en la biisquedade
desaparecidos.

L__T Para mas information sobre la ayuda
a Venezuela vea www.redcross.org o
www.disasternews.net/venezuela.
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Un llamado

a la juventud
El presidente de El Salvador insta a fomentar
la creatividad y la participacion en las escuelas
Por ROGER HAMILTON

Crecer puede ser dificil, incluso en

las mejores epocas. Durante la gue-
rra civil que sufrioEl Salvador en los
afios ochenta, la violencia se suma-

ba a una despiadada pobreza, los desastres
naturales y la depredation ambiental. En
tales circunstancias, no sorprende que mu
chos de sus jovenes no concibiesen otra al-
ternativa que el cinismo.

El nuevo presidente salvadorefio, Fran
cisco Flores, quien apenas tiene 40 afios,
conoce los desafios de alentar a la juventud
a participar en la \ida publica. En un foro
realizado recientemente en la sede del bid,
Flores evoco las experiencias que sufrio du
rante ese doloroso periodo.

Cuando estallo la guerra, Flores tenia 18
afios y acababa de comenzar sus estudios
universitarios. Los adultos, recordo, solfan
decirles a los jovenes salvadorefios que de-
bfan buscar un horizonte afuera del pais,
porque en El Salvadorya no habria future

Flores mismoviajoal exterior para estu-
diar ciencias politicasy filosofia pero retor-
noa El Salvador en 1983, quizas elpeorano

del conflicto. "Regrese al pais con la idea de
construir mi pequeno mundo", conto. "En
mi mente, y en la mente de todos los miem
bros de mi generation, participar en politica
era una cosa que todos los jovenes rechaza-
ban. La politica era una mala palabra. Bus-

H Una de las

causas del

subdesarrollo

es la incapaci-
dad para imagi-
nar opciones. If

FRANCISCO FLORES

Presidente de El Salvador

cabamosun mundo aislado, un mundo pro-
pio, una esquina donde poder desarrollarnos
dentro de este enorme conflicto".

Flores encontro refugio en EI Tigre, una
comunidad rural de 300 personas, donde vi
vidy trabajo con los campesinos en un pro-

La juventud salvadorena ya no compra falsas promesas, afirma su presidente.
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yecto de desarrollo, fundo una escuela y un
puesto sanitario. Ayudoa construir un siste
ma de riego y a mejorar el transporte.

Pero su sosiego no podia durar aisladode
la realidad salvadorena. En 1989 su suegro
fue nombrado ministro de la presidencia
pero unos dias mas tarde la guerrilla lo ase-
sino. Poco despues, los rebeldes incendia-
ron la casa de Flores y lasinstalaciones que
habfa erigido en El Tigre.

Flores describe a ese trance como un se-

gundo nacimiento, una situation lfmite que
lo obligo a optarentre culpar a los demas o
ser una "persona creativa".

Para este joven dirigente, la creatividad
es el meollo de la cuestion. "Una de las cau
sas del subdesarrollo puede ser la carencia
de creatividad. La incapacidad de imaginar
opciones, la perspectiva de que el mundo
presenta limitados recursos", afirmo.

Reforma escolar. Un importante obstaculode
la creatividad es el sistema educacional, sos-
tuvo Flores. "La verdad es que en El Salva
dor,comoen muchosotros paisesde America
Latina, la educacion se basa en la memoria,
repetition, la rigidezy la obediencia", dijo.

En un sistema educativo que fomenta la
creatividad, el estudiante es el proposito de
la educacion, que buscara realizar los talen-
tos innatos de los alumnos.

"La palabra magica en este tema, es la
participacion", aseguro. "En la medida en
que ibamos desarrollando un metodo
participativo para elaborar nuestro proyecto
de gobierno, nos ibamos dando cuenta de
que aiin los jovenes que son miembros de
laspandillasestan en laspandillasporque no
tienen otra option. Estos jovenes son nau-
fragos de las sociedades. Nacen de la matriz
de la madre y no tienen otra matriz. Salen a
robar y los capturan. Su matriz es la pandilla
pero su aspiration es salirsede ella, tener un
segundo nacimiento. Quieren ser parte de
algo productivo, un proyecto patronal, un
proyecto national, un proyecto deportivo.
Incluso los miembros de las pandillas quie
ren dejarla para dar este paso y ser miem
bros productivos de la sociedad."

Ajuicio del presidente salvadorefio, esta
realidad reclama una nueva manera de ha
cer politica. "Esta ya no es, en mipaispor lo
menos, una marcha forzada a la tierra pro-
metida", sefialo. "Este tipo de liderazgo se
termino porque todos sabemos que la linica
tierra prometida es lo que construyamos en
esta realidadque nosrodea,con nuestropro-
pio trabajo. Y eso implica una forma dife-
rente de liderazgo, un liderazgo partici
pativo."

Su receta, dijo,es ofrecerlesa losjovenes
ser artifices de su propio destino, mediante
la participacion en la politica y en la cons
trnccion desupais. "Elplanteamiento de lle-
varlos a la tierra prometida...ya no se lo
vendemos a nadie,y muchomenosaljoven".



Una cuadrilla de estibadores prepara una carga en el puerto de Buenos Aires, que fue modernizado con apoyo del BID.

Entre reformas
y emergencias
Record de desembolsos del BID en 1999

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARRO-

llo aprobo durante 1999 prestamos
por 9.640 millones de dolares. Casi
la mitad de esos fondos se destinaron

a financiamiento de emergencia para paises
latinoamericanossacudidospor lavolatilidad
financiera.

El volumen de creditos del ano pasado
fue el segundo mas alto en la historia del
Banco y confirmd al bid como la principal
fuente multilateral de financiamiento para
America Latina y el Caribe. El resumen de
la actividad anual fue presentado por el pre
sidente de la institution, Enrique V. Iglesias,
al directorio ejecutivodel Bancoel 15de di
ciembre.

Durante 1999, el Banco desembolso un
record de unos 8.000 millones de dolares de

operaciones aprobadas.
Iglesias dijo que la cartera de prestamos

del Bancoesta "en buen estado en general",
dado que 90 por ciento de losproyectosem-
prendidos estan encaminados a alcanzar sus
objetivosde desarrollo.

De la cartera activa del Banco de 45.100

millones de dolares, 44 por ciento esta asig-
nada a inversiones en el sector social, 22 por

ciento a infraestructura, 19 por ciento a mo
dernization y reforma del estado y 15 por
ciento al sector productivo y otras areas.

Los creditos y garantias originados en el
Departamento del Sector Privado del Ban
co sumaron en 1999 un volumen record de

634,7 millones de dolares y los prestamos
sindicados que concerto totalizaron 499,2
millones de dolares.

Iglesias puso de relieve tambien la cre-
ciente importanciade los servicios no finan-
cieros del bid. Un ejemplo fue el papel que
desempefio el bidal presidir el Grupo Con-
sultivo para la Reconstruccion yTransforma
tion de Centroamerica, cuya reunion
realizada en mayoen Estocolmo resulta en
un compromiso global de volcar mas de 9.000
millones de dolares en ayuda a la region de-
vastada por el huracan Mitch.

Mirando al futuro, Iglesias, dijo que los
tres grandes desafios que enfrenta la region
son: redoblar la inversion en su capital hu-
mano y en sectores sociales, modernizarel
estado y aumentar su competitividad y efi-
ciencia. Iglesias agrego que las exportacio-
nes y el ahorro interno son "los dos talones
de Aquiles de la region". —
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HITOS DE 1999

• El mayorprestamo del bid a Brasil
totalizo2.200 millones de dolares y se
destino a proteger los niveles del gasto
social federal y a contribuir a mantener
la estabilidad macroeconomica.

• El primercredito de emergencia por
un desastre natural aprobado por via
rapida permitio proporcionar a Colom
bia 20 millones de dolares en tan solo 26
dias tras un sismoque afecta la region
cafetalera del pais.

• Fueron aprobadas las primeras opera
ciones del Departamento del Sector

Privado para Chile y la Repiiblica Domi-
nicana, asi como el primer proyecto del
departamento en el sector telecomuni-
caciones (en Chile), su primer proyecto
de construction de un puente por peaje
(en Argentina) y su primera garantfade
credito (en Brasil).

• En su mayor credito a Mexico, el
Bancoaprobo 800 millones de dolares
para ayudara estadosy municipalidades
a fortalecer sus relaciones fiscales y la
asignacion de fondos a inversiones.

• El Bancoaprobo 347 operaciones de
cooperation tecnica por un total de 72,9
millones de dolares, mientras que el
Fondo Multilateralde Inversiones, que
administra el bidy promueve el desarro
llo del sector privado, canalizo 134 mi
llones de dolares en 90 proyectos.

15



Si desaparecen los chamanes podrian perderse conocimientos y tradiciones milenarias.

Chamanes con future
Cultores de la medicina precolombina
buscan apoyo en un mundo cambiante

Por ROGER HAMILTON

EN JUNIO OCUBRIO UN ENCUENTRO IN-

usual en Yurayaco, una aldea en los
faldeos de la Amazonia colombiana.

Por primera vez, los chamanes de
grupos indfgenas tradicionalmente rivalesse
reunieron durante una semana para discutir
formas de preservar su cultura y las practi-
cas curativas que son su elemento central.

Los chamanes, conocidos en Colombia
como taitas, reconocieron que las distancias
ya no aislarian a sus comunidades de las in-
fluencias externas. Como otros pueblos in
dfgenas, su destino estara ligadoa sucesosy
factores mas alia de sus fronteras.

Por ello, antes de regresar a sus comuni
dades, los 42 taitas formaron una union y fir-
maron una declaration conjunta de proposi-
tos para lograr sus objetivos. Munidos de su
deciaracion, representantes de los taitas sa-
lieron al mundo a la biisqueda de apoyo.

Una escala en su itinerario fue la sede del

bid en Washington, la que visitaronen octu-
bre acompaiiados por Mark Plotkin, etno-
botanico y presidente del Amazon Conser
vationTeam, y por German Zuluaga, direc
tor de esa organization en Colombia.

Una de sus principales inquietudes es
como lidiar conlos impostores que sehacen
pasarpor chamanesyvenden yage, una plan-
taalucinogena quedesempefia unpapel cen
tral enceremonias religiosas delos indfgenas.
Cuando el yage es consumido fuera de un
entorno controlado puede producir efectos
nocivos. De hecho, algunos gobiernos estan
tratando de declararlaun narcotico y prohi-
bir su consumo.
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Los taitas reclaman que se les permita
seguir usando yage como parte de sus ritos
religiosos. Ademas, piden al gobierno que
reconozca oficialmente los servicios curati-

vos que proveen en sus comunidades.
Otro problema es la prospeccion que rea-

lizancientificos, empresariosy antropologos
en la selvapara cosechar plantas medicina-
les con el proposito de obtener sustancias
curativascon potential comercial. Segiin los
taitas, las patentes de esos remedies deriva-
dos de plantas selvaticas violansus derechos
de propiedad y se oponen a que eso ocurra a
menos que se garanticen eontractualmente
los derechos de los indfgenas.

Una tercera amenazaes laperdida de tie-
rras indfgenas y sitios sagrados. "Si desapa-
rece el bosque, desaparecera la vida y la
medicina", sostiene la deciaracion.

Plotkin,quien ha advertido repetidamen-
te que la desaparition de los chamanes sig-
nifica una perdida irremplazable de
conocimientos de botanica, admite que es
tos taitas no tienen respuestas a todo, pero
sostiene que la medicina occidental puede
aprender mucho de ellos."No hace falta ser
un romantico o un hippie para llegar a esa
conclusion", afirma. Mas aiin, apunta, los
progresos teenologicos estan tornando a la
naturaleza en una fuente cada vez mas

promisoria de nuevas drogas porque se es
tan desarrollando nuevas formas de encon-
trar sustancias utiles, analizarlas y manipular
sus componentes.

Mas alia de los beneficios culturales y
medicinales, el apoyo a loschamanesofrece
beneficios economicos, argumenta Anne
Deruyttere, jefa de la Unidad de Pueblos
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Indfgenas y Desarrollo Comunitario del bid.
En algunos casos, la medicina tradicional
puede ser masventajosa en terminosde cos
tos que la medicina moderna y variospaises
latinoamericanos han mostrado interes en

usarla en el marco de sus servicios de salud

publica.
Mas aiin, agrega Deruyttere, en tiempos

de rapidos y a menudo dolorosos cambios,
la gente que tiene una clara identidad cultu
ral basada en la tradition de su pueblo se
puede adaptar mejor.

Encuentro de culturas. Aunque mucha gen
te no indigena rechaza la medicina tradicio
nal, otros pronto se vuelven creyentes. Zu
luagarecuerda supropiaexperiencia durante
un viaje a la Amazonia, a poco de finalizar
sus estudios de medicina. Quedo tanimpre-
sionado con lospoderescurativos de lostaitas
que declaro su proposito de ataviarse con
plumas, pero los taitas le aconsejaron no
abandonar su indumentaria occidental.

Pero aunque persistan lasdiferenciascul
turales, Zuluaga exhorta a un encuentro en
tre la medicina moderna y las tradiciones
curativas de los indfgenas basado en la in
vestigation cientffica y el asesoramiento le
gal. Lostaitaspodrianser incoqioradosa los
sistemas de salud publica y el uso de yage y
otras tradicionales plantas medicinales po-
dria ser regulado, explica. Las areas protegi-
das podrian ser administradas conjun-
tamente con el estado.

Zuluaga pide asimismo tomar medidas
para frenar lasincursiones en tierras indige-
nas por parte de colonos que las deforestan
para plantar coca, como tambien la recupe
ration de Yurayaco, un enorme monolito
negro venerado por los pueblos nativos.

La medicina tradicional deberia ser ex-
portada de la selvaal mundo exterior, sostie
ne Zuluaga. Por ejemplo, se esta consi-
derando la constrnccion de dos hospitales
con jardines botanicos donde se enseiiarfa
medicina tradicional a estudiantes no indf

genas e indfgenas para que aprendan bota
nica y las artes curativasancestrales.

__ Para obtener mas information sobre

la deciaracion de los chamanes colombianos

y el Amazon Conservation Team, vea
www.ethnobotany.org.

Los taitas ante el monolito de Yurayaco



La globalization, £es
buena, mala o que?
Fuentes reclama mercados con rostro humano

LA GLOBALIZACION PUEDE BENEFICIAR A

America Latina solo si el sistema del

libre mercado eontribuye mas a sa-
tisfacer sus necesidades sociales, ase-

vero el escritor mexicano Carlos Fuentes en

la apertura de un ciclode seminariosconvo-
cado por el bid en visperas del 2000.

"Los pueblos seran enemigosdel merca
do libre si el mercado es enemigo del pue
blo", dijoFuentes el 19de octubreen lasede
del Banco en Washington. Su disertacion
inauguroel cicloCatedra Siglo XXI, que con-
memora el cuadragesimoaniversario del bid.

"La empresa privada esta interesada en
invertir, producir,emplear y lucrar", agrego.
"Pero en el mundo actual tenemos que en-
tender que el mercado no es un fin en si
mismo, sino un medio para lograr el bienes-
tar compartido de un creciente numero de
consumidores. El mercado es un instrumen-

to, no es un dogma."
De igual forma, afirmo, la globalization

tiene "vicios y virtudes". "Puede crear pros-
peridad, pero tambien exclusion y la crea
tion de una clase marginadapermanente."

En un llamado de atencion sobre cierto

"darwinismo global", Fuentes advirtio que la
globalizacion puede exacerbar las desigual-
dades yaumentar aldoble en 30afios el nu
mero de personas indigentes en todo el
mundo. "^Es esto lo que queremos? ,jLa
globalizacion de la pobreza?",pregunto.

Pero Fuentes recordo que la globalizacion
puede encerrar inmensos beneficios poten-
ciales. Aumentara la velocidad y universali-
dad de las comunicaciones, apunta. "Hubo
tiempos en que los regimenes autoritarios
podfanocultar sus fechorias. Peroyano mas.
Laimpunidad oficial se ha tornadomas diff-
cil en un mundo globalizado."

La globalizacion ha traido tambien pro-
gresos teenologicos, que benefician pero
tambien involucran peligros. Cuando el pro-
greso es tan rapido, los paises que no pue
dan mantener el ritmo se encontraran en una

tremenda desventaja, aseguro.

Necesidad de reformas. Los progresos en tec-
nologfa y comunicacion promoveran el rit
mo de las inversiones. Pero una vez mas, los
beneficios no seran automaticos. Las inver

siones beneficiaran a la sociedad solo si los
paises hacensu parte fortaleciendo la segu
ridad socialy mejorandola saludy la educa
tion. Los paises deben poner en claro,

Carlos Fuentes: el mercado es para servir
a los consumidores, y no un dogma.

sostuvo Fuentes, que "la sociedad no esta al
servicio del mercado, sino del ciudadano".

Fuentes hizo un llamado a los gobiernos
a implementarreformas, particularmentedel
estado, quedesde laSegunda Guerra Mun-
dial "creciopero no se hizomas fuerte, y si-
guiocaracterizado por el favoritismo yel tra-
fico de influencias". En cambio, losgobiernos
en las sociedades mas desarrolladas son vi-
gorosos pero no grandes, y funcionan mas
como reguladores que como propietarios,
sefialo. Una importante labor de un estado
debe ser reducir la corrupcion. "Es perfec-
tamente facil entender la reticencia de las

entidades financieras internacionales, hasta
la de muchas firmas transnacionales, a dar
credito e invertiren paisesdonde la corrup
cion es flagrante", agrego.

"Si queremos ser paises respetables y
merecer credito e inversiones, debemos eli-
minar lacorrupcionque es la formamasbru
tal de robar a los pobres", asevero.

Fuentes conciuyo poniendo de relieve el
papel de la cultura en un mundo crecien
temente globalizado. La cultura tiene una
vida propia, y en America Latina "contimia
sin rupturas, que contrasta seriamente con
las rupturas v debilidades de nuestra vida
politicayeconomica." En el siglo XXI, Ame
rica Latina debera ajustar lapoliticay la eco-
nomia a la realidad socio-cultural para
"respetarlasdiferencias raciales, ideologicas,
sexuales, lingufsticas, culturales v psicologi-
cas dentro de cada sociedad nuestra". _
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Ninos en peligro
Unos 20 millones de

ninos latinoamericanos
entre los cinco y los 15
afiosde edad son explo-
tados y corren peligro
en sus lugares de em
pleo, afirma la Organi
zation Internacional

del Trabajo. En una
reunion celebrada en

San Jose de Costa Rica,
los ministrosde trabajo de Centroame-
rica y funcionarios de la oit debatieron
formas de reducir el numero de meno-

res que trabajan y de crear legislation
para protegerlos.

Generosos giros
Inmigrantes de Mexico, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua que
viven en Estados Unidos envian a sus

paises de origen unos 8.000 millones de
dolares por afio, indicaun estudio de la
Comision Economica para America
Latina y el Caribe de las Naciones Uni-
das (cepal). En El Salvador, los giros de
emigradosequivalen a 18 por ciento del
produeto interno bruto y a la mitad de
los ingresospor exportaciones.

Avanza el desierto
Peor que perder bos-
ques es ganar desiertos,
y esa es la amenaza que
enfrentara America

Latina en gran escala
de mantenerse las

actuales tendencias

ambientales, alertaron
expertos de las Nacio
nes Unidas al cabo de una conferencia

celebrada en Recife en noviembre.

Cada aiio se pierden alrededor de 10
millones de hectareas de tierra cultiva
ble a causa de la desertification. Los
lugares mas afeetados se encuentran en
el nordeste y el norte de Brasil, el norte
de Venezuela, Chile y Argentina, el
altiplano peruano y boliviano, Centro-
america, Mexico, Haiti y Cuba.

Asociacion de alcaldes

Los alcaldes de mas de 200 ciudades de

las Americas, reunidos en Miami en
noviembre, detidieron crear una orga
nization hemisferica que fomentara la
integration v la descentralizacion politi
ca. Alcierre del encuentro, el presiden
te del bid, Enrique V. Iglesias, dijoque
la descentralizacion resulta esencial,
pero advirtio tambitii que la transferen-
cia de responsabilidades a niveles loca
les implica riesgos.

• .-
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BANCO EN ACCION

Dinero en la basura
En America Latina, reciclan
por principio y por ganancias

Por DAVID MANGURIAN

RECICLAR NO ES NOVEDAD EN AMERICA

Latina. Desde tiempos inmemoria-
les, los mas pobres entre los pobres
se han ganadoprecariamente lavida

escarbando en los basurales duranteel diay
recolectando desechos en las calles durante
la noche en biisqueda de algo que vender.
Muchos de esos anonimos exploradores son
ninos y en algunos sitios familias enteras vi-
venjunto a basurales, compartiendolosdes-
perdicios con buitres y ratas.

Pero en los liltimos afios se han esta-

blecidoprogramas mas formales de recicla-
do en varios paises de America Latina.
Algunos aspiran a benefitiar a los veteranos
visitantes de basurales. Otros son respuesta
a esfuerzos de grupos ambientalistas. Los
mas exitosos procuran combinar objetivos
ambientales con el lucro economico esencial

para ser realmente sostenibles.
Los programas van desde modestos es
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fuerzos comunitarios a empresas de escala
industrial. En Jambelli,una hermosa ciudad
costera de Ecuador, la belleza del paisaje
marino se vefa empafiada por pilas de des-
perdicios abandonados por turistas que no
encontraban donde arrojarlos apropia-
damente. Con apoyo de un programacomu-
nitario para administrar recursos costeros,
que financia el bid,loscomerciantes playeros
colocaron recipientes para recolectar resi-
duos reciciables e hicieron una campafta de
educacion para promover su uso.

Un esfuerzo similar ha transformado la

actitud hacia la basura en Ayora, una peque-
fia localidad montafiosa en laprovincia ecua-
toriana de Cayambe. Cuando el Concejo
Municipal se harto del servicio de recolec
cion de residuos manejado desde la capital
provincial, los vecinos decidieron resolver la
situation por si mismos.

EI concejode Ayora obtuvo 17.000dola
res en donaciones (5.000dolares del bid por
viade la Fundacion Esquel y 12.000dolares
del gobierno canadiense) que uso para co-
locar recipientes para desperdicios en las
esquinas. Despues adquirio un carro y un
caballo e inauguro un servicio de recolec
cion que pasa dos vecespor semana. La ciu
dad instalo un centro de reciciado en las
afueras,donde se separan metales,plasticos,
\idrio y papeles para la venta, mientras que
la basura organica se acumula para venderla
como fertilizante a los viveros locales. Lo

poco que queda de la basura es incinerado.
La recoleccion de residuos es motivo de

orgulloefvico, especialmente entre losnifios.
Cuando se puso el concepto de reciciadoen
los programas de estudio, los nifios coraen-
zaron a instar a sus padres a arrojar los des
perdicios en los nuevos recipientes.

"El cambio en el hogar se debe a los ni
fios", dice Gabriel Serrano, presidente del
Concejo Municipal de Ayora. "Los padres
tienen menoseducacionsocial y cultural que
sus nifios. Prestan atencion a lo que sus ni
fios dicen y hacen."

BRAGANCA PAULISTA, BRASIL: el dese-
cho de una fabrica de papel es mezclado
con arcilla para fabricar ladrillos mas
livianos y mas duros (izq).

AYORA, ECUADOR: un sistema comunitario
de recoleccion canaliza los residuos a un

centro de reciciado donde se separa me
tal, plastico, vidrio y papel para la venta.
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En Brasil, como en casi todo losempren-
dimientos en ese pais, el reciciado se hace
en gran escala.Por ejemplo, en Fortaleza, la
capital del estado de Ceara, casi mil perso
nas, incluyendo 300 nifios, vivian junto al
basural de Jangurussii, en las afueras de esa
ciudad de dos millones de habitantes. Escar-
baban la basura con las manos para separar
plastico, vidrio, metal y madera. La basura
era llevada por camion a toda hora. Un tra
bajo peligroso, especialmente de noche,
cuando era diffcil ver a los nifios, que oca-
sionalmente eran arrollados por camiones.



"Trabajabamos a cielo abierto, en medio
del ruido", recuerda Antonia Jocinelia Pa-
checo Ferreira, quien residfa junto al basu-
ral. "Vivfamos como animales."

A comienzos de la decada pasada,
sanefor, la empresa de saneamiento de la
ciudad, pidio al bid financiamiento para ex-
pandir el alcantarillado y la recoleccion de
residuos en la ciudad. El proyecto inciuyo
una planta de reciciado en el basural de
Jangurussu y un plan para organizar a sus
vecinosen una cooperativa y construirles vi-
viendas en las cercanias. Actualmente, la

planta opera en tres turnos y lentamente se
esta tornando autosuficiente.

"De todoslosproyectos de sanefor", dice
Izelda Rocha Almeida, asesora del progra
ma, "este es el mejor en terminos de benefi
cios sociales. Pero es el mas dificil de ejecu-
tar. Como cooperativa pueden vender lo
reticlable a mejorprecio. Pero es dificil con-
vencerlos de enviar a sus chicos a la escuela,
porque estan habituadosa tenerlos trabajan-
do con ellos, en el basural."

En Braganca Paulista, en el estado de Sao
Paulo, la planta de papel tisii santher es un
ejemplo de lo que puede llamarse reciciado
de segunda generation.

La compafiia usa como materia prima
unas 100 toneladas diarias de papel de
desperdicio. Al mismo tiempo, alrededor
de 80 por ciento del desecho de su pro-
pio proceso manufacturero se envfa a
fabricas de ladrillos cercanas, donde lo
mezclan con arcilla para hacer ladri
llosmas livianos, duros y baratos que los
tradicionales. Dado que regalasu residuoen
Iugarde tener que pagar para alguienlo re-
coja, santher ahorra unos 30.000 dolares
anuales. La compafiia recibid en 1993
financiamiento de la Corporation Interame-
ricana de Inversiones, una afiliada del bid,
para adquirir maquinaria nueva. —
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JAMBELLI, ECUADOR: un afiche exhorta a
los turistas a utilizar los nuevos recipien
tes de residuos en las playas.
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EN CIFRAS

Una plaga evitable
Cada aiio mueren 100.000 personas en accidentes de transito
en America Latina, un numero que podria reducirse dramaticamente
Por PAUL CONSTANCE

EL PELIGRO DE TRANSITAR LOS CAMINOS

latinoamericanos representa una
enorme perdida social y economica
para la region. Segiin estadfsticas

compiladas por la Direccion Vial Danesa en
un estudio financiado por el bid, por lo me
nos 100.000 personas mueren y otras 1.2 mi
llones sufren heridas cada aiio en accidentes
de transito en America Latina. Los costos de
estosaccidentes,en terminos de perdidas de
productividad, cuentas de hospitalesy otros
factores, son del orden de los 30.000 millo
nes de dolares.

Los accidentes de transito ocurren con

mucha mas frecuencia en esta region que en
la mayoria de las naciones industrializadas.
Por cada 10.000 vehiculos en circulation, en
el pafs latinoamerieano promedio registra
unas 18 muertes en accidentes al aiio. En

los Estados Unidos, Canada, Japon y varios
paises europeos, el promedio es de tan solo
2,4 muertes por cada 10.000vehiculos.

El factor mas alarmante de las estadfsti

cas latinoamericanas es la cantidad de pea-
tones que mueren arrolladospor vehiculos.
Casi la mitad de los accidentes de la region
ocurren en las ciudades, donde entre un ter-
cio y la mitad de las fatalidades correspon-
den a peatones, a diferenciade conductores
y pasajeros de vehiculos.Segiinel economis-
ta Charles Wright, especialista en transpor-
te del bid, esto se debe en parte a que las
ciudades latinoamericanas tienen altas den-
sidades de poblacion y que caminar sigue
siendo la principal forma de locomotion de
sus habitantes.

Pero laprincipalrazdn para laelevadatasa
de muertes de peatones se debe a que los
sistemas de circulation de transito de las ciu
dades latinoamericanas fueron concebidos

soloparavehiculos. En muchasde lasciuda
des las aceras son estrechas, o estan mal mar-
cadaso directamente no existen. Esto obliga
a lospeatones a arriesgarse a caminaren las
calles. No son comunes las sefiales de pare.
En algunas intersecciones los semaforos no
le dan suficiente tiempo a los peatones para
cruzarlas calles. Muchas calles estan mal ilu-

minadas, factor que entorpece la vision de
los conductores de noche o de madrugada,
cuando muchos escolares transitan. Por otra

parte, la falta de vigilancia efectiva permite
que los conductores no obedezcan los limi-
tes de velocidady otras reglas.

Desdichadamente, es probableque estos
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problemas se agraven. El crecimiento eco
nomics v la liberalization del comercio se
han combinado para aumentar el numero de
vehiculos en la region durante la ultima de
cada. Aunque en comparacion con otras re
giones el numero de vehiculos es rela-
tivamente bajo (unos 100vehiculos por cada
1.000 habitantes en America Latina, contra
500 vehiculos por cada 1.000 habitantes en
naciones industrializadas) esta en franco cre
cimiento. Losprincipales fabricantes de au-
tos han hecho grandes inversionesen Brasil,
Mexico y Argentinaen afios recientescon la
esperanzade capturar una portion del vasto
mercado potential para modelos economi-
cosy utilitarios. Lasciudadeslatinoamerica
nas, donde el trafico ya es una pesadilla, se
volveran aiin mas peligrosas.

Arreglo. Cuando se los enfrenta a la realidad
de los accidentesviales, la mayoriade los la
tinoamericanos demuestran cierta resigna
tion. Los accidentes suelen ser vistos como

resultado de la mala suerte. Se presume que
todo aumento en los niveles de seguridad
serfa terriblemente caro.

Este es un error tragico. Wright y otros
expertos no se cansan de apuntar que hay
una cantidad de medidas relativamente ba-
ratas que pueden tomar las ciudades para
reducir rapidamente las muertes de peato
nes. Varias de esas alternativas estan ilustra-

das en estas piiginas.
Tomemos como ejemplo a la ciudad de

Belo Horizonte, la capital del estado brasi
lefiode MinasGerais, que hasta finesde los
afios setenta tenfa una de las tasas de acci
dentes mas altas de Brasil. Sus calles, dise-
fiadas en la epoca de los carros tirados por
caballos, trafan el trafico de calles con un tra-
zado cuadriculado y cortado por avenidas
diagonales hacia gigantescas rotondas de
multiples carriles. A medida que crecio el
parque automotor, las rotondasse convirtie-
ron en pesadillas para losconductoresy tram-
pas mortales para lospeatones. En 1980 las
autoridades municipales resohieron cerrar
lasdiagonales y convertirlas en playas de es-
tacionamiento y paseos peatonales. Ensan-
charon las aceras para que el trafico se
ordenara en carriles bien marcados. Instala-

ron semaforos programados para que los
peatones pudiesen cruzar las calles.
Redisefiaron las rutas de autobuses y pusie-
ronparadasen zonas protegidas. Despuesde
poner en efecto todas esas medidas, el nu
mero de muertes en accidentes de transito
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cayo 75 por ciento, dice Wright.
Una politica integral de seguridad vial

requiere mucho mas. Tambien se necesitan
planes de transporte orientados hacia los
peatones, mejoresreglas de transito,masvi
gilancia por parte de la policiay requisitos
mas exigentes para permisos de conducir.
"Esos son los principales objetivos de largo
plazo", sefiala Wright. "Pero,entre tanto,las
ciudades pueden tomarsimples medidas que
salvarfan miles de vidas."

£& Para mas information sobre el tema, so-
liciteel libro Seguridad de Transito: Aplica-
ciones deIngenieria para Reducir Accidentes
por Philip Gold, consultor del bid. Llameal
(202) 623-1753 o escriba al correo electro
nieo idb-books@iadb.org.



SEMAFOROS

Solo deberian usarse en intersecciones

con mucho trafico. Los semaforos en lu

gares sin mucho transito tienden a causar
mas accidentes porque los conductores
suelenignorarlos. Laslucesdeben serpro-
gramadas para darle tiempo a los peato
nes para cruzar. Ademas, deberian com-
binarse con otras medidas para evitar los
virajes rapidos a la derecha con luz roja.

CALLES PEATONALES

En zonas comerciales con mucho trafico,
el cierre del pasoa vehiculos puede bene-
ficiara lospeatones, que asipueden acce-
der mas facilmente a los comercios; a los
comerciantes, que pueden atraer mas
ciientes; y a los conductores, que tienen
que esquivar a menos gente.

ft—COMO SALVA
rVIDAS EN LA CALI

Estas son algunas medidas
relativamente baratas usadas

para reducir los accidentes.

ACERAS

En muchas ciudades las aceras deberian
ser mas anchas y estar mejor delimitadas
para separar a peatones y vehfculos.

CAMARAS DE VIDEO

ALUMBRADO

Los faroles ayudan a los
automovilistas a ver a los

peatones y a otros vehicu
los, lo cual reduce el ries-
gode accidentes. Algunas
ciudades alientan a los ni

fios a usar ropas de colo-
res vivos o chalecos re-

flectores cuando van a la

escuela o vuelven a casa.

CARRIL PARA BUSES

Reservar ciertos carriles

para autobuses u otros
mediosde transporte pu
blico puede ayudar a re
ducir la congestion y a
prevenir accidentes. Las
medianeras pueden for-
zar a los conductores a

mantenerse en carriles.

LOMO

DE

BURRO

LOMOS DE BURRO

Las camaras de video, colocadas en in
tersecciones estrategicas, registran las
patentesde vehiculos que sepasanlaluz
roja o violan otras reglas de transito. En
algunos casos hasta emiten multas
aiitomaticamente. Tienen un efecto di-
suasivo muy potente y se estan volvien-
do cada vez mas populares en la region.
Aunque son caras, suelen recuperar su
costorapidamente, ademas de reducirel
numero de accidentes.

Tambien conocidos como vigilantes dormi-
dos,este simplemetodo reduce lavelocidad
del transito. Deben estar claramente marca-

dos a fin de evitar daiios a los vehiculos.

X
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Con su energica batuta y un audaz repertorio, David Handel conquisto un nuevo publico para la sinfonica boliviana.

Chaikovski en el altiplano
Joven director estadounidense da nuevos brios a la sinfonica boliviana
Por PAUL CONSTANCE, La Paz

APOCOS MINUTOS DEL INICIO DE UN CON-

cierto vespertino de la Orquesta
Sinfonica National en el Teatro Mu

nicipal de La Paz,frente alauditorio
los revendedores ofrecen entradas a un pre-
cio cuatro veces superior al valor oficial.

Adentro, el publico que colmala salabate
palmas con entusiasmo al ritmo de una tra
dicional cueca. Se agotan las entradas para
las siguientes presentaciones del mismopro
grama, que incluyecanciones tipicas arregla-
das por compositores bolivianos e interpre-
tadas por cantantes bolivianos. En poco
tiempo mas saldra a la venta una grabarion
del concierto.

Lospacenos no estaban acostumbradosa
semejantes exitos por parte de la unica or
questa permanente de Bolivia. Desde su
creation hace 54 afios, la sinfonicasoliapre-
sentarse unas pocas veces al aiio para inter-
pretar versionessencillas de operas y ballets
ante un publico leal pero esencialmente de
elite. Hasta hace poco, tocaban en un ele
gante patio con una acustica que no permi-
tfa discernir si los miisicos estaban tocando

bien o mal. Las entradas costaban unos 10

dolares, un precio prohibitivopara la mayo
ria de los bolivianos.

La sinfonica sufrio una crisis en el verano

de 1997cuando renuncio su director, pocos
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dias antes de comenzar una serie de concier-

tos. Pero se dio la casualidad de que David
Handel, un joven estadounidense que habia
conducido la sinfonica boliviana como direc

tor invitado, estaba en La Paz visitando ami-
gos. Lo convocaron de urgencia para
reemplazar al director renunciante y acep-
ta. Laspresentacionescosecharontantoselo-
gios que las autoridades de la orquesta le
ofrecieron el cargo vacante a Handel, quien
tiene tan solo 33 afios.

La propuesta puso a Handel en un dile-
ma. Su carrera en los Estados Unidos, don
de habfa trabajado durante ocho afios como
director invitadoen variasorquestas, estaba
empezando a tomar vuelo. De hecho habfa
recibido ofertas concretas de dos orquestas
latinoamericanas y una estadounidense que
reunian mejorescondiciones musicales que
la sinfonica boliviana. Pero varios factores lo

inciinaron a optar por La Paz. Uno de ellos
fue el publicopacefio, al que Handel, en una
entrevista realizada recientemente en su
departamento en La Paz, describio como
"sumamente entusiasta y alentador". Otro
factor fue que la sinfonica boliviana tenia
cierta tradition de trabajar con auspiciantes
privados, a pesar de que su principal fuente
de apoyo financiero es el gobierno. Y por
ultimo, Handel observo que podria mejorar
rapidamente una cantidad de aspectos si le
daban suficiente autoridad. El ministro de
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Educacion, Cultura y Deportes de Bolivia,
Tito Hoz de Vila, en cuyajurisdiction esta la
orquesta sinfonica, aclaro que contaria con
todo el apoyo del gobierno national. Dadas
esas garantias, Handel concluyo: "Creo que
sera posible construir algo aqui."

La obra ha avanzado a pasoacelerado. En
su primera temporada, la sinfonica toco 50
conciertos, contra ocho presentaciones que
habfa realizado el aiio anterior. A fin de atraer
mas publico y conseguir un escenario con
mejores condicionesacusticas, Handel mudo
a la orquesta del patio al Teatro Municipal,
el auditorio mas prestigioso de La Paz. En
lugar de vender entradas a un precio linico,
comenzoa ofrecer boletos en una gama de
precios que empieza a menos de un dolar
para los estudiantes.

Ingresos en crescendo. La respuestadel pu
blicofue inmediata. Durante su primer aiio
como director la audiencia de la orquesta
crecio 500 por ciento y la recaudation por
venta de entradas se duplico. Gracias a una
serie de conciertosy a una campafiadirigida
a los estudiantes universitarios, casi la mitad
de los nuevos aficionados tem'an menos de
40 afios. La cobertura de prensa de las pre
sentaciones de la sinfonica aumenta notable-

mente cuando Handel llevoa la orquesta en
siete girasnacionales durante una tempora
da. Ademas de tocar en ciudades como Su-



EXPRESIONES

ere, Potosf, Oruro yTarija, la sinfonicase pre-
senta por primera vez en El Alto, un gigan-
tesco suburbio pacefio poblado princi-
palmente por indfgenas."Tocamos dos veces
en El Alto a teatro lleno", recuerda. "Fue
muyemocionanteporque por afios la orques
ta habia sido un sfmbolo ciasista, y estiiba-
mos allfpara manifestar que no es asf."

El jovendirector esta ampliandoel reper
torio de la sinfonica. Ha forjado lazos con
varios compositores bolivianos tanto para
arreglar miisica traditional que nunca habfa
sido adaptada para orquestas clasicas como
para estrenar composiciones originales. Asi
mismo ha inciuido en su

repertorio obras clasicas
que nunca habia aborda-
do la sinfonica. En su se-

gundatemporadapresen-
to por primera vez en
Bolivia grandes concier
tos de Chaikovski y de
Shostakovich.

En materia de finanzas, Handel impulso
la creation de la Fundacion Orquesta
Sinfonica National, una entidad sin fines de
lucro que promueve a la orquesta y suple-
menta el subsidio estatal mediante un am-

plio programa de auspicios corporativos y
personales. Handel comenta que, en su pri
mer aiio, la fundacion logro aumentar la re-
caudacionen 80 por ciento gracias al trabajo
denodado de su directorio, integrado por
distinguidas figuras del mundo empresarial
y artfsticode La Paz. "Nuestro principalob
jetivo es generar recursos para mejorar la
orquesta, aumentar los salarios de los miisi-
cos y contratar a mas interpretes", sefiala el
vicepresidente del Banco Bisa, Miguel Na
varro, quien preside el comite de desarrollo
de la fundacion.

Aunque el incremento de ingresos ya le
ha permitido otorgar una bonification sala-
rial a sus miisicos, Handel quiere hacer mas.
Los sueldos de la orquesta son tan modestos
que sus integrantes deben tener otros em-
pleos. Para la proxima temporada, el direc
tor espera aumentar el presupuesto salarial
lo suficiente como para que los musicos tra-
bajen a tiempo complete para la sinfonica.
Tambien quiere contratar a otros 20 miisi
cos. "Esto nos permitiria convertirnos en una
orquesta profesional capaz de acometer un
repertorio mas exigente", asevera.

• El publico aumento
500 por ciento y los
ingresos por venta de
boletos se duplicaron

Una cuestion de relevan-

cia. Las ambiciones de

Handel no nacieron es-

pontaneamente. Aprinci-
pios de la decada pasada
el joven director se em-
pefio en buscar oportuni-
dades para conducir en
America Latina, donde

haymuchasbuenas orquestasque suelen ser
pasadas por alto por directores extranjeros.
Asi, se presento en Mexico, Guatemala, Ar
gentina y Bolivia. Ademas de mejorar el cas
tellano que habfa aprendido en la escuela,
Handel halla que esas experiencias estimu-
laron su interes por las similitudes que nota
entre America Latina y los Estados Unidos.
El contacto entre las culturas autoctonas y
las europeas, asi como el desafio de conse-
guir que una orquesta ciasica sea relevante
en un medio moderno, resultan tan eviden-
tes en Chicagocomo en La Paz.

"Yo soy tan americano como cualquier
boliviano", asevera Handel. "Por ello, pense
que tenia sentido para mi carrera el desarro
llar una orquesta en un ambiente cultural-
mente afin con los Estados Unidos."

La orquesta sinfonica boliviana ha tocado en provincias y barrios obreros
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u4r/NEWs
Una batalla diaria
"Por lo mismoque creen que valemos
menos, valemos mas", comenta un sol-
dado discapacitado
sobre la posibilidadde
morir en el campo de
batalla en la obra

teatral "La noche

antes del combate",
representada en no
viembre por el gmpo
Imagenes en el Segundo
Festival International de

Danza y Teatro organizado por el Cen
tro de Artes Escenicas de Lima.

La deciaracion del soldado cobra un
significadoespecial porque los actores
de Imagenesson discapacitados. Su
puesta en escena marco la primera oca-
sion en que un elenco teatral de
minusvalidos ha sido invitado a partici
par en un festival profesional. EI impac-
to de la obra se ve potenciado por los
bailesy los coros intercalados en su
libreto, asi como por losvertiginosos
cambiosde escenograffa y vestuario. El
mensaje es claro: las personas discapaci-
tadas enfrentan a diario obstaculos y
peligrossimilares a los que acechan a los
soldadosen un campo de batalla.

El Centro Cultural del bid aportd
una donation que le permitio a Image
nes y a otros tres elencos peruanos parti
cipar en el festival limefio.

—Elba Agusti, Lima

Yelganadores...
El pianistaparaguayo Jorge Enrique
Baez hizo su debut en los Estados Uni

dos en noviembre ante un auditorio

colmado por compa-
triotas en el bid.

Como ganador de la
Competencia Musi
cal de Asuncion en

agosto, Baez recibid
como premio del
Centro Cultural del

bid una oferta para
participar en la serie
de conciertos organi-
zados en la sede del

Banco en Washing
ton. En su presentation el pianistapron
to se alejo del repertorio habitual de
Bachy Lizstpara interpretar obras de
compositores paraguayos que rara vez se
escuchan en este medio. Baez ha reali-

zado numerosos conciertos en su patria,
donde ensefia y produce un programa
radial. Becientemente gano una beca
para estudiar en Alemania.
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

MEXICO

Inauguran
gasoducto
EL GASODUCTO MAYAKAN FUE INAU-

gurado en noviembre durante
una ceremonia a la que asista el
presidente de Mexico, Ernesto
Zedillo Ponce de Leon.

Esta obra de infraestructura,
de 692 kilometres de largo, fue
patrocinada por las firmas Gutsa
de Mexico, Transcanada Pipe
lines Ltd. de Canada e Intergen
de Estados Unidos y construida
por la empresa norteamericana
Bechtel. El gasoducto, con capa-
cidadpara transportar 370 millo
nes de pies ciibicos de gas natu
ral por dia, sera el segundo mas
grande de Mexico.

El proyecto fue desarrollado
por lacompafiia privadaEnergia
Mayakan con la ayuda de un
prestamo del bid por 68,75 mi
llones de dolares, asi como con
un prestamo sindicado por 142
millones de dolares. El proyecto
fue laprimera gran concesionde
construction, propiedad y ope
ration otorgada bajo el nuevo
marco regulatorio para el sector
de gas natural de Mexico.

Aunque la empresa estatal
Petrdleos Mexicanos tiene el
monopoliode la production y la
venta primaria de gas, recientes
reformas legislativas hacen posi-
ble que empresas privadascons-
truyan, sean propietarias y
operen gasoductos.

24

El presidente de Mexico, Ernesto Zedillo, abre una valvula del nuevo gasoducto. A su derecha aparecen
el presidente de Transcanada Pipelines Ltd, Doug Baldwin, y el gobernador de Yucatan, Victor Cervera.

El gas sera utilizado en tinea
usinastermoelectricasque seran
convertidas a gasnaturalyen tres
futuras plantas que tendril) una
capacidad generadora total de
1.627 MW. Mas industrias opta-
ran por el gas natural, que resul
ta mas barato que el petroleo.
Otro efecto del cambio sera la
reduction de las emisiones de

hidrocarbonos, sulfuros y otras
partfculascontaminantes.

La demanda energetica en
Yucatan esta creciendo a una tasa

de siete por ciento anual, la mas
rapida de Mexico.

Tras la noticia.

REGIONAL

Cursos para
periodistas
UNOS 225 PERIODISTAS DE TODA

America Latina participaran en
una serie de seminarios y talle-
res en la ciudad colombiana de

Cartagena destinados a mejorar
la calidad de la cobertura infor-

mativade la actualidad politica,
economicay socialde la region.

Entre los temas que discuti-
ran figuran la corrupcion, las
elecciones, la sociedad civil, la
reforma politicay economica, la
resolution de conflictos, la inte
gration, el medio ambiente y la
Iucha contra la pobreza.

El programa sera implemen-
tado por la Fundacion para un
Nuevo Periodismo Iberoameri-

cano,fundadaen 1995 por el es-
critor y periodista colombiano
Gabriel Carcia Marquez.
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GUATEMALA

Proyecto hidrico
genera cambios
LAS COMUNIDADES INDfCENAS DE

las montafias de Guatemala es

tan cambiandosusmetodosagri-
colasy mejorando su calidad de
vida como parte de un proyecto
para reducir la erosionde suelos
y la acumulacidn de sedimento
en el rio Chixoy, afluente de la
represa de Pueblo Viejo.

La planta hidroelectrica es la
principal fuente de energia del
pais. La usina se encontraba
amenazadapor la rapida acumu
lacidn de sedimentos arenosos

provocadapor el mal manejo de
suelos en la cuenca del Chixoy,
especialmente ladeforestation y
el cultivo de tierras marginales
propensas a la erosion.

El proyecto, financiado con
un prestamo del bidpor 14,4mi
llones de dolares, inciuye medi
das para la conservation de
suelos, entrenamiento para las
comunidades en el manejo de
bosques y obras para detener la
erosion en las quebradas.

Al mismo tiempo, las 12 mil
personas que viven en unas 250
comunidades en el areadelpro
yecto de manejo de cuencas fi
nanciado por el bid obtendran
beneficios del entrenamiento en



nuevas tecnicas agricolas yadmi
nistration de negocios. Asimismo
se han construido escuelasycen
tros de saludy se han creado fon
doscomunalespara proyectosde
production a pequena escala.

Muchas de las actividades de

lacomunidadhan sidoplaneadas
y ejecutadas por los propios ve
cinos. Una parte importante del
proyecto consistid en organizar
a las comunidades locales y en
trenar a sus dirigentes, una tarea
eonipleja debido a los diversos
dialectos indfgenas que hablan
los diferentes grupos culturales
que se benefician del programa.
Un totalde 200 facilitadores agri-
colas y 100 facilitadores agro-
forestales fueron seleccionados

por las propias comunidades de
entre sus miembros y se les brin-
do entrenamiento. El exitologra-
do en terminos de participacion
popular se debe en parte a los
acuerdosde pazde 1996que pu-
sieron fin a la guerra civil que
padecid Guatemala.

Entre los logros del proyecto
se encuentran el fomento de tec

nicas sostenibles de conservation

de suelosy de cultivo en masde
9.600 hectareas. Ademas, se
implenientaron sistemas de ad
ministration de bosques en
50.000 hectareas en 115 comu
nidades, se sembraron 10 millo
nes de plantines y se rehabilita-
ron 2.300 hectareas de tierras

degradadas.
—Carlos Gonzalez,Guatemala

NUEVOS PROYECTOS

BRASIL

Ecoturismo

amazonico

NUNCA HAN FALTADO LOS INTENTOS

por abrir la region amazdnica de
Brasil a laproduction de caucho
y madera, la mineria y la gana-
derfa. En mayor o menor grado,
estos esfuerzos han sido exitosos,
pero frecuentemente a altisimos
costos ambientales.

Un nuevo proyecto financia-
do por el bid sentara las bases
para convertir al Amazonas, con
su gran atraccidn como la selva
tropical virgen mas grande del
mundo, en un importante desti
no turistico.El proyectoProeco-
tur incluira estudios de lugares
que seran seleccionados para el

Un guia turistico del Amazonas cuida de la fauna local.

ecoturismo, evaluation de la de
manda del mercado, estableci-
miento de un marco legal,
programas de entrenamiento e
inversiones locales.

En el proyecto partitipan los
nueve estados brasilefios que
conforman lo que se conoce
como el Amazonas legal: Acre,
Amapa, Amazonas, Maranhao,
Mato Grosso, Para, Bondonia,
Boraima y Tocantins. En esta
regionviven unas 20 millones de
personas. Casi una tercera parte
del aguadulce del planeta fluve
a traves de su sistema de rios y
contiene la mayor portion de la
biodiversidad del mundo. La

deforestation ya ha afectado
grandes areas del Amazonas.
Existen pocas areas protegidas,
que ademascarecen de suficien-
te personalentrenado comopara
suministrar la proteccidn apro-
piada. Como en muchas otras
partes del mundo,el ecoturismo
es \isto comouna formapara que
los residentes locales obtengan
algun provecho de las areas na-
turalesque permanecenintactas.

Como parte del proyecto, se
desarrollaran planesmaestroyse
realizaran trabajos piloto de in
fraestructuraen areasprioritarias
en cinco de los estados partici-
pantes. Las zonas para el eco
turismo, cuya superfitie va des

de 66.900 a 441.600 hectareas,
fueron seleccionadas en base a

sus recursos naturales, acceso al
transporte,infraestructurahote-
lera y el compromisodel gobier
no localy otros grupos a apoyar
el programa.

Si bien el ecoturismo es uno

de los segmentos de crecimien-
to masrapidodentro de la indus-
tria del turismo, esta poco de-
sarrollado en America Latina. En

el Amazonas brasilefio, el eco
turismo se realiza de una mane

ra improvisada v se limitaa alo-
jamientos en la selva y algunos
cruceros fluviales tanto en la ciu

dad de Manaos como en sus al-

rededores y en el norte del esta
do de Mato Grosso. Los turistas,
de loscuales pocos son extranje-
ros, solopermanecen un prome
dio de 3,3 dfas.

Un aspecto esential del pro
yectosera educar y entrenar a la
gente de la region, inciuyendo a
quienes suministran servicios
turfsticos y a los funcionarios de
los gobiernos locales, en meto
dos para conservar los recursos
naturales de los cuales depende
la industria del ecoturismo.

El costo total del proyecto es
de 13,8millones de dolaresysera
financiado con la ayuda de un
prestamo del bid por 11 millo
nes de dolares.
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HONDURAS

Una corte digna
de un magistrado
BAJO UN PROGRAMA PARA MODERNI-

zar el sistema judicial hondure-
fio, recientemente se termind la
construction de 20 tribunales

municipales y se inicid la cons
truction de otros 23 juzgados.

Un total de 80 cortes seran

construidas como parte del pro
grama, que se implementa con
ayudade un prestamodel bidpor
8,7 millones de dolares. Parte de
los fondos seran utilizados para
modernizarla legislationhondu-
refia, mejorar el acceso a los ser
vicios legalesy fortalecer la pla-
nificacidn, administration y los
sistemas de information del sec

tor judicial.
El acceso al sistema judicial

mejorara al suministrarse equi-
posy entrenamiento a la Oficina
del Defensor Publicoy otras ofi-
cinas de auxilio legaly mediante
el establecimiento de sistemas

para el arbitraje comercial.
El presidente de la Corte Su-

prema,Armando Avila, elogid las
nuevas instalaciones en la inau

guration del juzgadode la muni
cipalidadde SanJosede Colinas.
Losjueces nopueden trabajaren
edificios que se desmoronan,
afirmd Avila, quien sefiald que en
algunos pueblos "la cantina es
mejor que el juzgado".

NECESITA DETALLES?

Para leer en el Internet

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

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

Publicapuede brindar
information adicional
llamando al (202) 623-2096 o
e-mail: Pic@iadb.org.
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CREDITOS RECIENTES

LAS SIGUIENTES OPERACIONES FUE-

ron aprobadas por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (bid)
y sus afiliadas, la Corporation
Interamericana de Inversiones

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

Argentina

Un aporte de 1,4 millonesde do
lares del Fomin para un progra
ma de entrenamiento para el
comercio minorista.

Belice

Un prestamode 21,3millones de
dolares del bid para mejorar la
capacidad para responder a de
sastres naturales.

Un aporte de 771.650 dolaresdel
Fomin para ayudara generar una
atmdsfera politica y regulatoria
que aliente la expansion del sec
tor privado national en servicios
de salud financiados por los sec
tores publico yprivado.

Bolivia

Un prestamo de 40 millones de
dolares del Fondo de Operacio
nes Especiales(foe) del bidpara
mejorar los servicios de agua y
saneamiento en municipios de
hasta 5.000 habitantes.

Un prestamo de 7,4 millones de
dolaresdel foe del bid para res-
paldar el Censo Nacional de Po-
blacidn yVivienda del aiio2000.

Un aporte de 1 milldn de dola
res del Fomin para un programa
de desarrollo de oficios.

Brasil

Un prestamo de 250 millones de
dolares del bid para ampliar la
cobertura de la educacion secun
daria y mejorar su calidad.

Un prestamo de 200 millones de
dolares del bid para la segunda
etapa de un proyectopara mejo
rar la calidad ambiental en la

cuenca del rio Tiete, que abarca
el area de Sao Paulo.

Un prestamo de 185 millones de
dolares del bidpara financiarun
programa de entrenamiento de
asistentes de enfermeria.

Una garantfa de credito del bid
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Trabajadores panamenos ensanchan la Avenida Simon Bolivar, un proyecto apoyado por el BID.

para el sector privado por 100
millones de dolares para ayudar
a financiar la expansion de dos
companfasdistibuidoras de elec-
tricidad, Companhia Paulista de
Forca e Luz, S.A., y Bio Grande
Energia, S.A.

Un prestamo de 75 millones de
dolares del bid y un prestamo
sindicado de 80 millones de do
lares para Ecovias dos Imigran-
tes S.A., una firma privada con
una concesidn del estado de Sao

Paulopara construir, rehabilitar,
mejorar y mantener la carretera
Anchieta-Imigrantes.

Un prestamo de 11 millones de
dolares del bidpara promoverel
ecoturismo en el Amazonas.

Un aporte de 2.250.000 dolares
del Fomin para implementar
proyectos pilotode suministro de

energfade fuentes renovables en
comunidades aisladas por parte
del sector privado.

Chile

Un prestamo de 25 millones de
dolares del bid para Comunica-
cidn y Telefonfa Bural S.A., una
compafiia privada, para promo
ver el servicio telefdnico en zo

nas del sur chileno donde la

cobertura es minima.

Un prestamo por 2 millones
de dolares de la en y un presta
mo subordinado de 3 millones

de dolares para la empresa
InvertecFoods S.A. para ampliar
sus instalaciones para deshidra-
tar manzanas.

Un aporte de 1,1 millones de
dolares del Fomin para fortale
cer el ente reguladorde servicios
de agua y saneamiento.
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Un aporte de 1,9 millones de
dolaresdel Fomin para sentar las
bases para un sistema de certifi
cation de competencia laboral.

Colombia

Un prestamo de rapido desem-
bolsodel bidpor 300 millones de
dolares para mejorar la capaci
dad del gobierno de manejar
problemas del sector financiero
y mejorar su eficiencia.

Un total de 133,7 millones de
dolares en prestamosredirigidos
del bid para apoyar la recupera
tion de la region productora de
cafe del pais afectadapor un te-
rremoto en 1999.

Un aporte de 1.231.000 dolares
del Fomin para un programa
para implementar sistemas de
normas degestion enlas areas de
calidad y medio ambiente para



pequenas y medianas empresas.

Un aporte de 640.000dolaresdel
Fomin para mejorar la producti-
vidad de agricultores de peque-
fiaescalaen el departamento del
Valle del Cauca.

Costa Rica

Unaporte de 900.000 dolaresdel
Fomin para promover la compe-
titividad entre los suministrado-
res locales de empresas
exportadoras de alta tecnologia.

Unaportede 685.000 dolares del
Fominpara ayudaral sectorpri
vado a definir mecanismos para
entrenar a jovenespara el sector
turismoy para facilitar su ingre
so al mercado laboral.

El Salvador

Un prestamo de 29.847.000 do
lares del bid para consolidarsis

temas de manejo ambiental que
reduzcan las amenazas naturales

y las perdidas econdmicas cau-
sadas por la contamination.

Guatemala

Un prestamo de 150millones de
dolares del bid para ayudar a fi
nanciar la rehabilitation y el
mantenimiento de carreteras y
caminos rurales.

Un prestamo de 55,44 millones
de dolares del bid para la segun-
da fase de un programa a largo
plazo para mejorar servicios ba-
sicos de salud.

Un prestamo de 19.532.000do
lares para ayudar a financiar la
primera fase de un proyectopara
fortalecer el sector municipal v
la principal agencia de apoyo
municipal del pais.

Un prestamo A de 10 millones
de dolares de la en y un presta
mo B de 11 millones de dolares
para Hidroelectrica Bio Las Va-
cas S.A., para una planta gene-
radora de 20 megavatios.

Guyana

Un prestamo de 30 millones de
dolares del foe del bid para un
programa amplio de mejora del
sector de transporte aereo.

Un prestamo de 27 millones de
dolares del foe del bid para me
jorar la calidad y la disponibli-
lidad de servicios de agua y al-
cantarilladoen Georgetown.

Un prestamo de 27 millones de
dolares del foe del bid para un
programa bajo el cual el gobier
no cedera tierras para ayudar a
colonos pobres.

Unaportede 900.000 dolares del
Fomin para desarrollar el mer
cado para servicios de entrena
miento para las microempresas.

Honduras

Un prestamo de 26 millones de
dolares del foe del bidpara pro-
mover y consolidar reformas a
nivel municipal paraobtener ser
vicios de agua potable y de sa
neamiento eficientes.

Jamaica

Un prestamo de emergenciade
10 millones de dolares del bid

para un programa del gobierno
para asegurar que lossistemasde
computation criticos funciona-
ran en el afio 2000.

Un prestamo de 8,4 millones de
dolares del bidpara ayudar al go
bierno a establecer un mercado

de tierras mas dinamico, equita-
tivoy eficiente.

Haiti

Un aporte de 2 millones de do
lares del Fomin para establecer
un mecanismo de incentivesque
aliente a lasempresas privadas a
aumentar su eficiencia y su pro
duction por medio de entrena
miento en recursos humanos.

Mexico

Un prestamo de 800 millones de
dolares del bidpara aumentar la
autonomi'a y la capacidad admi-
nistrativa y gerencial de los go
biernos estatales y municipales.

Un prestamo de 75 millones de
dolares del capital ordinario del
bid y un prestamo sindicado de
102,3millones de dolarespara el
emprendimiento privado Ter-
moelectricadel Golfopara cons
truir y operar una planta gene-
radora de 230 megavatios en el
estado de San Luis Potosi.

Una inversion en fideicomiso de

4 millones de dolares del Fomin

en el Fondo de Desarrollo de

Tijuanayun aporte de 1.370.000
dolares para el Consejo de De
sarrollo de Tijuana para apoyar
a las pequefias empresas en el
sector de exportacion y suminis-
tro para las maquiladoras.

Nicaragua

Un prestamode 13,9millones de
dolares del foe del bid para mo-
dernizar los servicios de agua y
alcantarillado.

Un prestamo de 10 millones de
dolares del foe del bid para for
talecer el sistema fiscal y de
aduanas del pais.

Un prestamode 9.255.479 dola
res del foe del bid y un aporte
de 330.000dolares para fortale
cer los gobiernos regionales y
locales y la capacidad institutio
nal en la region atltintica.

Un financiamiento de 6 millones
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de dolares de la en, incluyendo
un prestamo de hasta 4 millones
de dolares y un prestamo subor-
dinado de hasta 2 millones de do
lares, para el Banco de Credito
Centroamericano S.A. para el
desarrolllode pequefiasy media
nas empresas.

Un aporte de 1.022.000 dolares
del Fomin para establecer un
programa de entrenamiento y
accreditation para obreros de la
construction y para promover la
modernization del sistema de

entrenamiento national.

Unaportede 923.000 dolares del
Fomin para fortalecer la pericia
tecnica y profesionalde los con-
tadores publicos y de las firmas
privadas de auditoria.

Panama

Un prestamo de 48.850.000 do
lares del bid para apoyar inver
siones sociales e infrestructura

de pequefiaescalaen comunida
des de bajos ingresos.

Un prestamode 15,8millones de
dolares del bidpara promover la
implementation de la Ley de
Medio Ambiente y la Estrategia
Nacional de Medio Ambiente.

Un aporte de 1.050.000 dolares
del Fomin para suministrarapo
yo continuo a la Autoridad Be-
gional Interoceanica para trans-
ferir propiedades del estado a
inversionistas privados.

Paraguay

Un prestamo de 67 millones de
dolares del bid para respaldar la
segunda etapa del Programa
Nacional de Caminos Burales.

Una facilidad de credito de 7,5
millonesde dolares de la en para
el BancoAlemanParaguavoS.A.
para otorgar prestamos a peque
fias y medianas empresas.

Peru

Unprestamo de 120millones de
dolares del bid para la recons
truction de la infraestructura ff-
sicayla reanudacidn de servicios
afectados por El Nino.

Un prestamo de 87 millones de
dolares del bid para un progra
ma para modernizar el servicio
de salud publica.

27



Dinero Seguro
Desarrollo de

Cooperativas de Ahorro
y Credito Efectivas
en America Latina

Glenn Westleyy
Brian Branch, editor es

DISPONIBLE
EN ABRIL DEL 2000

Los desafiosque enfrentan hoy
las cooperativas de credito lati
noamericanas probablemente
las impulsen a modernizarse y
consolidarseaiin mas, a perfec-
cionar sus ventajas inherentes,
a mejorar los meeanismos para
una prudente regulation y a ha-
llar nuevas maneras para au
mentar su participacion en los
mercados de consumidores de

ingresos medios y bajos. Dine
ro Seguroexploraestos temas y
presenta ideas frescas sobre
como las cooperativasde credi
to pueden competir efectiva-
mente en los mercados financie-

ros modernos sinperder de vista
su mision social.
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actualidad en materia de desarro
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base, las economias de escala en la
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(vienede la paginaanterior)
Un prestamo de 1 milldn de do
lares del bid para ayudar a la
Superintendencia Nacional de
Aduanasa consolidary expandir
su sistema de calidad y a cum-
plir con normas iso.

Republica Dominicana

Una garantia de credito de 150
millonesde dolares para la Com-
pafifa de Electricidad de San
Pedro Macorfs Ltda., para cons
truir una planta generadora de
300 megavatios.

Venezuela

Un prestamo de 100millones de
dolares del bid para fortalecer la
capacidad venezolana para rea-
lizar investigaciones cientificas e
innovaciones tecnoldgicas.

Regionales

Una inversion de 7,5 millones de
dolaresdel Fominyun aporte de
100.000 dolares para el Fondo
Centroamericano para la Peque-
fia Empresa.

Un financiamiento de capital de
10 millones de dolares del Fomin
y un aporte de 170.000 dolares
para un programa bajo el cual la
Compafiia Espafiola de Finan-
ciacidn de Desarrollo promove-
ra inversiones en pequefias em
presas en America Latina.

Un aporte de 3,8 millones de
dolares del Fomin para mejorar
la calidad del entrenamiento de

recursos humanos rurales en los

paises del Mercosur.

Un aporte de 1.291.600 dolares
del bid para la Organization
Mundo Maya paraun programa
de desarrollo sostenible en cin-

co paises para preservar su he-
rencia cultural, histdrica y am-
biental y crear fuentes alterna-
tivasde ingresospara lospobres.

Unaportede 600.000 dolares del
Fomin para un programade au-
mento de lacapacidad producti-
va para pequenos y medianos
empresarios en El Salvador,
Guatemala y Panama.

Un aporte de 300.000 dolaresdel
bid para la Fundacion para un
Nuevo Periodismo Iberoameri-

cano para apoyar seminarios y
talleres para periodistas.

GACETA

Mercados

de capital
LA REV1STA ESPECIALIZADA INTER-

national Financing Beview (ifr)
designd al bid "Prestatario Su
pranational del Afio" para 1999.
Lapublication, dedicada a la ac-
tividadde los mercados de capi-
tales, individualizd al Departa
mento de Finanzas del Banco
porque logrd alcanzar sus metas
de aumentar su nivel de finan
ciamiento y ampliar su base de
inversionistas en un afiocompli-
cado como lo fue 1999.

El bid coloca bonos en los

mercados internacionales para
reunir fondos que luegorepresta
a tasas favorables a sus miem
bros. El Banco siempre ha goza-
do las maximas calificaciones

crediticias posibles, condition
que le brinda acceso a una am-
plia gama de alternativas finan-
cieras. Sin embargo, la desazdn
generada entre los inversionistas
por lascrisisfinancieras que gol-
pearon America Latina en afios
recientes hizo mas dificil la ob-

tencidn de condiciones ideales

TIEMP0 DE C0SECHA: Una

campesina revisa un sembra-
dio en Haiti, la nation mas
pobre de la region, donde el
BID financia programas para
ampliar el riego artificial de
cultivos.
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para las emisiones de bonos.
Por otra parte, el bid debia

reunir mas fondos que lo habi
tual para poder suministrarles
financiamiento de emergencia a
paises afectados por las crisis fi
nancieras o desastres naturales.

Segun Stephen Abrahams, jefe
de la Division de Mercados de

Capitalesdel bid, el Bancotomd
prestados 9 mil millones de do
lares en 1999, un aumento del 50
por ciento respecto de 1998.

ifr elogid al bid por su sofis-
ticada selection de divisas, pre-
cios y sentido de la oportunidad
para realizar sus emisiones de
bonos a lo largo del afio. Tam
bien encomid al Bancopor atraer
a nuevos compradores de sus
bonos en Estados Unidos, Cana
da, Asia y el Reino Unido.

El bid espera emitir otros
9.000 millones de dolares de

deuda en el 2000. Ademas de se-

guir participando en grandes
transacciones a cinco y diez afios
orientadas a inversionistas insti

tutional, el Banco podria emi
tir un bono global a un plazo de
dos o tres afios.

GENTE

Jorge Elena, quien fuera repre-
sentante del bid en Brasil, fue
nombrado representante en la
Argentina a partir del 1 de abril.
Waldemar F. Wirsig, gerente del
Departamento de Desarrollo
Sostenible del Banco, reempla-
zara a Elena en Brasilia.

J. James Spinner, consejero
legal adjunto del bid, ha sido
nombrado Consejero Legal Ge
neral y gerente del Departamen
to Legal del Banco.

JairoSanchez, quien fuera re
presentante del Bancoen Mexi
co, ha sidonombrado subgerente
del Departamento Regional de
Operaciones 2. Sanchez sucede
a Terry Powers, quien se retira
tras una larga carrera en el bid.

Maritza Izaguirre, quien fuera
asesorade lagerenciadel Depar
tamento Regional de Operacio
nes 2, reemplazaa Sanchezcomo
representante en Mexico.

Martin Stabile, anteriormen-

te representante del Banco en
Nicaragua, ha sido nombrado
representante en Uruguay. Re
emplaza a William Large, quien
se retire luego de muchos afios
en el bid.



Baggio ayuda a alumnos en una de las 107 escuelas de computacion que operan en favelas.

Emprendedor con
conciencia social
Por PAUL CONSTANCE

RODRIGO baggio podri'a ser descripto

como un empresario informatico
con conciencia social. A los 12 afios,
cuando su padre le regalduna com-

putadora Paraldgica TK-82, el primer mo
delo que se popularize) en Brasil, este joven
carioca aprendid por su cuenta a programar
software."Desde ese momenta quede fasci-
nado por la computation", cuenta Baggio.

Tambien demostro tener un precoz inte-
res por los temas sociales. Por los tiempos
en que comenzaba a dominarsu PC, se ofre-
cida coordinarun programade deportespara
nifiosde las favelas de Bio. "Esa experiencia
me conmovid porque me mostrd una reali
dad que era muy distinta a la mia", recuerda
Baggio, hoy de 29 afios.

A los 15 se ofrecid a ayudar a operar la
oficina carioca de una reserva extractiva en

la selva amazdnica. Al poco tiempo disefid
un programainformatico de administration
ambientalpara la reservaque integraba ima
genes satelitales con datos de estudios de
campo. Tras estudiar en la Universidad Fe
deral de Riode Janeiro, Baggio entrd a tra-
bajar como programador en la firma
internacional Andersen Consulting.

Pero el mundo de las grandes corpora-
ciones resultd ser demasiado lento para el
inquieto Baggio. A los 22, con ayuda de su
padre, fundd una empresa de sistemas in-

formaticas. Uno de sus primeros ciientes fue
un grupo de escuelasprivadasque quedd tan
impresionado consu trabajoque le pididque
disefiara un curso de computacion como
complemento a los programas de estudios
tradicionales. Su curso, que usaba programas

if De la noche

a la manana,
pase de loco a
visionario. 99

RODRIGO BAGGIO

Empresario informatico

interactivos para hacer mas atractivas las
materias como astronomia, anatomiay bio-
logia, resultd un exito rotundo. Gracias a las
recomendaciones, pronto llegd a tener mas
ciientes que los que podiaatender. "Comen-
ce a ganar muchfsimo dinero", recuerda.
"Compreun departamento, un auto, un bar-
co, telefonos celulares."

Sin embargo, al poco tiempo, empezd a
sentirse descontento. "Estaba tan ocupado
que deje de lado mis esfuerzos en el campo
social", dice. Una noche tuvo un suefio en el
que vio a nifios pobres operando computa
doras. Esa vision desencadend una serie de
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PROTAGONISTA

eventos que lo llevd a crear en 1994 el Co
mite para la Democratization de la Informa-
tica (cdi). Su proposito era instruir a los jo
venes de las favelas tanto en el uso de

computadoras como en materia cfvicapara
que pudiesen mejorar sus posibilidades de
conseguir empleo y lidiar con los problemas
de sus propias comunidades.

Segiin recuerda Baggio, al principio casi
todo el mundo creyd que era una quimera.
Apesar de todo, se empefid hasta encontrar
una iglesia catdlica en la favela de Santa
Marta que le presto sus instalaciones para
abrir su particular escuela de computation.
Unaempresade confecciones textiles ledond
cincocomputadoras flamantesy una organi
zation no gubernamental se ofrecid a coor
dinar la operation. Los medios le brindaron
una masivacobertura a la inauguration de la
escuela. "De la noche a la manana pase de
loco a visionario", dice.

Durante losprimeros diasde inscription,
la escuela anotd a 600 personasansiosas por
aprender computation. Baggio reclutd a vo
luntaries para entrenar a maestros locales y
concibid un sistema flexible de cursos de uno

a tres meses de duration con turnos diurnos

y vespertinos. Los mddulos cubren desde
programas basicos de computacion a aspec-
tos mascomplicados como el mantenimien-
to de equipos. Los estudiantes aprenden a
poner en practica sus conocimientos
informaticos imprimiendopanfletos ydiarios
comunitarios o compilando estadisticas de
salud de sus favelas en hojas de calculo.

Aranceles y costos. La idea de Baggio se ha
propagado como un virus cibernetico. Des
de 1994, el cdi ha ayudado a abrir 107 es
cuelasde computacion en barriosmarginales
de 13 estados brasilefios. Unos 32.000 jove
nes han pasadopor sus aulas. Aunque lases
cuelas dependen de donaciones de equipos
e instalaciones prestadas, sonautosuficientes
en materia financiera ya que cobran modes-
tos aranceles que promedian los tres dolares
mensuales. Esos pagos generan suficientes
fondos como para pagarles sueldos a los ins-
tructores, quienes viven en las mismas co
munidades donde ensefian.

Recientemente, entidades de Japdn, Co
lombiay Filipinashan invitadoa Baggio para
que les explique como pueden adaptar su
programa a sus comunidades.

<;Cual es su siguiente objetivo? "Les es-
toy pidiendo a las empresas telefdnicas que
donen lfneas para que todaslasescuelas bra-
silefias tengan conexiones de Internet", dice.
"Hoy en dia solo tres de nuestras escuelas
en Bioy dos en Minas Geraisestan conecta-
das", comenta Baggio. "Pero en tres meses,
esperamos que la mitad de nuestras escue
las esten enganchadas a Internet."

1—• Para mas information acerca del cdi, di-
rijase a vwwv.cdi.org.br.
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INSTANTANEA

COMPINCHES: Bajo un programa apoyado por el BID, escolares guatemaltecos reciben nuevos manuales y materiales educativos. El
objetivo del proyecto lanzado en 1997 es mejorar la education primaria para ninos indigenas y pobres.

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


