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t&ianto pagan?
La luz del sol es el mejor

desinfectante, aseguran
los promotores de la

transparencia en el gobierno.
Su argumento es que el reme-
dio mas eficaz contra la co
rruption en el sector publico
es someter sus acciones al
maximo escrutinio posible.

Las compras estatales
siempre han ofrecido oportu-
nidades para los abusos.
Cuando los gobiernos adquie-
ren bienes o servicios, siempre
ronda la amenaza de los nego-
ciados, los precios inflados y
los contratos arreglados. Si
bien todo pais proclamasu
oposicion a la corrupcion, los
interminables tramites, el
gigantesco volumen de trans-
accionesy las fuertes sumas
de dinero en juego conspiran
contra un control efectivo.

En anos recientes, muchos
gobiernos han sumado a la
Internet a su arsenal de estra-

tegias contra la corrupcion. La

logicaes simple: al exigirque
se difunda la information
relativa a licitaciones, contra

tos y precios, se hace mas
difitil ocultar cualquier enjua-
gue. El acceso a la Internet
permite a empresarios, perio-
distasy ciudadanos comunes
verificar como se gastanlos
fondos piiblicos, reforzando
asi la limitadacapacidadgu-
bernamental de fiscalizarse.

Varios paises latinoamerica-

nos estan mudando gradual-
mente sus sistemas de com

pras y contratos a la Internet.
Mexicoes uno de los pioneros.
En 1997 creo su sitio

www.compranet.gob.mx. El
ano pasado, el gobierno fede
ral de Brasil abrirj su sitio
www.comprasnet.gov.br. Yen
febrero, Chile dio otro paso
al anunciar una licitacion

international para adjudicar
la operation de
www.compraschile.cl, su fla-
mante sitiode adquisiciones.
El objetivo,de acuerdo con

los terminos de referencia

del programachileno,es
asegurarque el servicio sea

tan eficiente y transparente
como sea posible y que sus
usuarios tengan acceso a la
mejor tecnologia posible.

Para ver como estos servi

cios estan echando luz sobre la
administration publica,vea el
proximomimero de
BIDAmerica.
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Mas alia de la economia. Los pro-
blemas del desarrollo en Ameri

ca Latina casi siempre son des-
critos en terminos economieos

que nopintanun cuadrocomple-
to. Este numero de BIDAmerica

examina tres aspectosa menudo
descuidados: la geografia, la de
mografia y las instituciones pti-
blicas, que explican muchosobre
AmericaLatinay revelanpoten-
ciales soluciones. Vea las notas

desde la pagina 2 a la 13.
—Foto de tapa por David Mangurian
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Caj[a de
atas

"Tengo lasfaldas bien
puestas y acepto mis
responsabilidades".
Rosario Robles Berlanga, jefa de
gobierno del Distrito Federal de
Mexico, citada en el New York Times
del 27 de febrero. Robles bizo un

juego de palabrascon un viejorefran
para enfatizar su decisionde difundir
su declaration de bienes como

evidenciade su compromise) con la
transparencia en el gobierno.

"Lo que hizo Espana fue
meterse en plena crisis
economica, cuando la
mayoria de los inver-
sores estadounidenses

daba marcha atrds".
George Munoz, presidente de la
Overseas Private Investment Corp.,
entidad financiera del gobierno de
Estados Unidos, citado en el Miami
Herald del 17 de febrero. Munoz se

referia al auge de la inversion espa-
fiola en America Latina.

"IVos guste o no, hay
gente que nunca vio una
computadora pero que
hard cosas en Internet".
Wenceslao Casares, director gerente
y cofundador de Patagon.com, un
sitio latinoamericano de servicios

financieros en Internet, citado en el
diario Clari'n del 10 de marzo. Casa

res, de 26 aiios, opino sobre los
motivos del Banco Santander Central

Hispano para pagar 528 millones de
dolares por 75 por ciento de su
empresa, creada hace cuatro afios.
Casares y su amigo Constancio
Larguia iniciaron su emprendimiento
cuando estudiaban en una universi-

dad de Buenos Aires.

"Estamos muy
conscientes de que la
banca tiene que mejorar
su tasa de eficiencia".
Hermin Somerville, presidente de la
Asociacion de Bancos e Instituciones

Financieras de Chile, citado en El
Mercurio, el 24 de febrero.
Somerville hizo esa observacidn

luego de que la agenciaevaluadora
de riesgocrediticio Moody's colocara
a los bancos chilenos en el 15to.

puesto en su escalade solvencia, por
delante de sus pares en Francia,
Italia y Hong Kong.

PUNTO DE VISTA

tAgua para quienes?
Por RAUL BAGINSKI

EL SERVICIO DE AGUA CO-

6rriente, debe ser un mo-
nopolio del gobierno?
En muchospaisesesapre-

gunta ni siquera se formula.Pero
en Paraguay, donde solo 43 por
cientode lapoblacion tiene agua
corriente, recientemente se ha
producidoun animadodebate en
torno a este tema.

Por un lado esta la Camara

Paraguaya del Agua (capa), aso
ciacion empresarial que repre-
senta a unos 400 proveedores
privados de agua, una industria
surgida como respuesta natural
a la carencia de servicio publico
de aguacorriente en muchosdis-
tritos. Estos proveedores, cono-
cidos como "aguateros", cavan
suspropiospozos,instalanbom-
bas y tienden redes de suminis-
tro para entregar agua en los
hogaresa un precio de conexion
de unos250dolares, que el clien-
te puede pagaren cuotasa lo lar
gode tres afios. Asi, losaguateros
abastecen a cerca de 7 por cien
to de la poblacion del Paraguay.

Losaguateros han sidoelogia-
dos por expertos en desarrollo
comoejemplo de como el sector
privado,cuando no sufre trabas,
puede brindar servicios mas
eficientemente que el gobierno.
De manera que cuando el Con-

greso paraguayo propuso recien
temente una nueva ley para re
gular la competencia en la
provision de aguacorriente, capa
y sus aliados se sintieron logica-
mente alarmados. En una nota

de opinion publicada el 4 de fe
brero en el Wall Street Journal,
el periodista paraguayo Porfirio
Cristaldoafirmoque lanuevaley
acabaria con losaguateros ycrea-
ria una burocracia regulatoria
que asfixiara la competencia.

El bid ayudoa financiarestu-
diospreliminaresque inspiranla
nueva ley. Uno de esos estudios
fue encargadopor lapropiacapa.
Si se examinael proyecto de ley,
se encuentra que recoge las in
quietudes de los aguateros. La
legislation ofrece a los provee
dores privadosde agua laoption
de obtener permisos renovables
de operation por 10 afios. Tras
ese plazo, los aguateros podrfan
tomar parte en licitaciones de
concesiones de provision de ser
vicios por periodos aun mas lar
gos. Quienes no obtuvieran una
concesion serian compensados
por la perdida de sus activos.

Aunqueese ultimoaspectoha
sido bianco de crftieas, se debe
recordar que el objetivo de los
legisladores es que los servicios
de agua corriente y alcantari-
llado se extiendan a tantos

vecinoscomosea posibl
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un fin que no se po-
dra alcanzar nunca con

las reglas actuales. Los
aguateros solo operan en

areas donde la napa freatica
esta suficientemente elevada

paraabastecerun pozoydon
de la concentration de clien-

tes justificael costode tender
canerfas. Ademas, solo brin-
dan servicios a quienes pue-
den pagar los 250 dolares de
la tarifa de conexion, una
suma prohibitivapara la ma
yoriade los paraguayos.

Los aguateros ya han cu-
bierto las areas que reiinen
esas condiciones. Bajoel an-
tiguo marco regulatorio, el
resto del Paraguayno ofrecia
un mercado atractivo para
proveedores privados de
agua. La nuevaleytiene ade
mas el propositode asegurar
que el alcantarillado, un im-
portante servicio que los
aguateros no proveen, sea in-
cluido junto con el suminis-
tro de agua.

En ese aspecto, la nueva
ley refleja el compromisodel
bid con las poh'ticas flexibles

que se adecuen a condiciones
localesy alienta la participation
del sector privado.En Haiti, por
ejemplo,el bidesta financiando
la expansion de "comisiones de
agua"que han creado lucrativos
servicios pagos en las barriadas
marginales de Puerto Principe.
En Bolivia y en la Argentina, el
Banco ha ayudado a financiar
concesiones en gran escala de
prestation de servicio de aguay
alcantarillado a proveedorespri
vados que estanextendiendo ra-
pidamente sus servicios a miles
de hogares pobres. Laequilibra-
da estrategia de Paraguay tam-
bien promete aumentar el mi-
mero de personas con agua
corrienteyalcantarillado, al mis-
mo tiempo que reserva un pa-
pel para los aguateros.

—El autor es representante

del BID en Paraguay.
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ENFOQUE

Las otras causas
Para comprender el desarrollo latinoamericano,
hay que ver mas alia de monedas y flujos de capital
Por ROGER HAMILTON

m como entender a America latina?

6 En ciertos aspectos, los pueblos de
esta vasta region, que se extiende
desde los helados confines de Tierra

del Fuego a las caldeadas planicies del de-
sierto de Sonora, en Mexico, han logrado
indudables progresos economicos.

Pero otras regiones han tenido mucho
mas exito. El ingreso per capita en America
Latina no llega a 30 por ciento del ingreso
promedio en los paises industrializados, e
incluso estapor debajodel promediode Asia
Oriental, el Medio Oriente y Europa Orien
tal. Segiin recientesencuestas,casi la mitad
de los latinoamericanos consultados ereen
que sus presentes perspectivas economicas
son o malaso muy malas.

Lo mismo ocurre en terminos de condi
ciones sociales. En el area de la salud, Ame
rica Latina ha logrado masprogresos que la
mayoria de las regiones en vias de desarro
llo. En los tiltimos 50 afios, por ejemplo, la
mortalidad infantilha bajado en la regionde
106a 31 casospor cada mil nacimientos con
vida. En materia de education, casi todos los
nifios latinoamericanos van a la escuela pri-
maria y el analfabetismo se ha reducido
significativamente. Pero, una vez mas, otras
regiones delmundo lograron avances mucho
mayores en materia de salud y education
durante ese periodo.

En terminos de delito y violencia, la si
tuation ha empeorado en muchos paises la
tinoamericanos en las ultimas decadas. Los
indices de secuestroyhomicidio en la region
estan ahora entre los mas altos del mundo.

Considerando la mediocre evolution so
cial y economica de America Latina, bien
podria esperarse que su desarrollo politico
tambien estuviera rezagado. Pero ese no es
el caso. Pesea supasado de dictaduras ygol-
pes militares, la mayoria de los ciudadanos
de esta region disfrutan ahorade niveles mas
altos de libertad politicay civil que otras re
giones en desarrollo. La democracia preva-
lece comoformade gobiernodemocratico y
laprensalatinoamericana figura entre las mas
dinamicas y agresivas del mundo.

^Por que esta America Latina a la zaga
de otrasregiones? <jQue explica laamplia di-
versidad de logros entre paises, aiin dentro
de America Latina y el Caribe?

Esas preguntas suelen ser respondidas
desde el punto de vistaeconomico. Laspoli-
ticas erradas y las deficiencias economicas
latinoamericanas surgen en casi todo anali-
sisde losdesafios que enfrenta la region. Esa
vision plantea inevitablemente que las ma
yoresesperanzas de acelerarel desarrollo ra-
dican en soluciones de corte economico.

Pero el enigma del subdesarrollo puede
examinarse tambien si se estudian factores

fundamentals que estan masaliade las ten-
dencias economicas actuales. Esa es la pers-
pectiva adoptada por un nuevo informe del
bid titulado Desarrollo Mas Alia de la Eco
nomia (para conseguirlo, vea la pagina 28).
Conlamirapuestaen loque denominacomo
los problemas "enraizados" de America La
tina, el informe sostiene que estas condicio
nes son, en gran medida, producto de
factores estructurales como la demografia,
lageografia ylasinstituciones. Entender esos
factores y la formaen que han influido en el
desarrollo de America Latina esclarece los
persistentes problemas que enfrenta la re
gion y contribuira a formular poh'ticas para
superarlos.

Las conjeturasen torno a factores estruc
turales tienen una largahistoria. En algunos
casos, resultaron en teorias que ahora nos
parecen ingenuamentedeterministas, como

Factores estructurales

que afectan el bolsillo

NO HACE FALTA MUCHA INTUICI6N PARA LLE-

gar a la conclusion de que la demografia,
lageografia ylasinstituciones afectanel rit-
mo del desarrollo. Pero, ^en que medida?

Puede ser arriesgado cuantificar los
complejos efectos de estos factores. Pero
aiin con estadfsticas imprecisas se nota su
importancia relativa. Por ejemplo, se esti-
ma que el ingreso per capitaen paises de-
sarrollados es 10.600dolares mas alto que
el de America Latina. Segiin un analisis
econometrico efectuadoparael estudiodel
bid,casitodaesadiferenciapuede atribuir-
se a desventajas estructurales que afectan
a la region en tres areasque influyen en el
funcionamiento de su economia.
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la notion de que los climascalidos inducen
a la pereza. Pero otros estudios resultaron
perdurables e influyentes. El historiador
frances Fernand Braudel aporto una nueva
vision a la evolution de las sociedades euro-

peas con su minuciosa diseecion de factores
aparentemente mundanos como las rutas
comerciales, la alimentation y la propiedad
de la tierra. En afios recientes, el ambienta-
lista Jared Diamond planteo una provocati-
va proposition que vincula factores comola
alineacion geografica de loscontinentesy el
patrimonio biologico de cada region con la
marcha de la historia.

Pero en su mayorparte, las instituciones
dedicadas al desarrollo observan la situation
desde un predecible punto de vista econo
mico, prestando poca atencion a factores
evaluados en este nuevo informe del bid.

Esto deberia eambiar, sostiene el economis-
ta jefe del Banco, Ricardo Hausmann, titu
lardel Departamento de Investigaciones que
produjo el informe Desarrollo Mas Alia de
la Economia.

"El desarrollo no es solamente economia",
dice Hausmann. "Estas areas relativamente

olvidadas del desarrollo son esencialespara
comprender lo que sucede hoy en America
Latina y los desafios que enfrentara en el
futuro".

Pagina 4

Geografia. Gran parte de Ameri
ca Latina es tropical, hay limita-
do acceso al transporte y son
grandes las distancias a los ma
yores mercados, todo lo cual au-
menta el costo de comerciar.

Demografia. La comparativa ju-
ventud de la poblacionde Ame
rica Latina indica que una pro
portion mayor de su poblacion
no trabaja ypor lo tanto no apor-
ta al ingreso national.

Instituciones. En general, los
paisesde America Latinatienen
instituciones piiblicas menos
transparentes y efectivas. Eso
tambienlimitasucapacidad para
aumentar su productividad. Pagina 10



&La geografia es destino?
Si, pefo con buenas politicas y planes adecuados, se puede alterar el

Por ROGER HAMILTON

SI A LA GENTE NO LE GUSTA EL LU-

gar donde vive, tiene dos opcio-
nes. La primera es mudarse a al-
giin otro lugar donde las cosas
parezcan mejores. Esa ha sido la

historia de la gran diaspora humana de los
pasados50.000 afios.

O la gente puede permanecer donde esta
y cambiar su entorno. Se pueden abrir cana-
les de irrigation, desviarrios,controlar mos-
quitos que transmiten enfermedades y
superar otros obstaculos. Los esfuerzos hu-
manos por sobreponerse a la naturaleza son
la medula de la saga de la civilization.

De una u otra forma, el tema es la geo
grafia,que otrora primaba entre las ciencias.
Con el correr de los afios, todo un nuevo con-
junto de intereses cientifieos la eclipsaron.
Ahora, muchos consideran a la geografia
como una disciplina un tanto pasada de
moda. Otros la ven con cierta sospecha, re-
flejo de los abusos perpetrados cuandose la
esgrimia para justificar prejuicios como los
presuntos nexos entre climas calidos y su-
puestas "razas inferiores".

Pero no se puede negar el valorde la geo
grafia como instrumento explicativo. En
manos de estudiosos capacitados, los datos
sobre topografia, suelos, climas, distribution
de lapoblacion yotros factores iluminan las
causas de la evolution de las sociedades hu-

manas. Aunque lasexplicaciones pueden ser
tentativas y expuestas al debate, estan basa-
dasen factores realesque existen en el mun
do real. La includible conclusion es que
ciertamente importa donde uno vive.

Pero aunque la geografia importa, no es
determinante, asi como el patrimonio ge-
netico de una persona no fija el curso de su
futuro desarrollo. Lascircunstancias geogra-
ficas no se traducen en resultados prede-
cibles. Por ejemplo, hay paises con niveles
de vida relativamente altos situados en re

giones tropicales, como Costa Rica. A la in-
versa,hay paisespobres en zonastempladas
y geograficamente mas favorables. Las ex-
cepciones confirman el hecho de que las in-
fluencias geograficas confluyen con otros
factores, como las instituciones politicas, la
education y el desarrollo tecnologico. De

• La geografia es importante
pero no determinante, asi
como los genes no fijan
el futuro de una persona •

todas formas, cuanto mas comprenda una
sociedadsus desventajas geograficas, mejo
res estrategias podra concebir para superar-
las.

Por todas estas razoneses importante re-
conocer que muchas naciones de America
Latina enfrentan de hecho una serie de des

ventajasgeograficas en comparacioncon las
naciones desarrolladas del norte (ver recua-
dro en la pagina siguiente). Esa es la conclu
sion de un reciente estudio del bid, Desa
rrollo Mas Alia de la Economia. Uno de sus
capftulos, preparado por John Gallup, del
Centra para el Desarrollo International de
la Universidad de Harvard, y por Eduardo
Lora,del Departamento de Investigationdel
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bid, muestra que muchos de lospersistentes
problemas de desarrollo que enfrentan los
paises latinoamericanos son resultado de su
ubicacion geografica.

Pero el informe muestra asimismo que
una vez que esos problemas son claramente
identificados y puestos en contexto, se los
puede superar mediante politicasy tecnolo-
gias adecuadas.

El desafio de la geografia. Una manera de
superar el aislamiento geografico de un pais
es mejorar su infraestructura de transports.
Mejorescaminos, puertos, ferrocarrilesy ae-
ropuertos brindan acceso a los mercados
mundiales. Pero el pais solo cosechara be-
neficios plenos de su inversionen ese frente
si practica buenas politicas comerciales y
macroeconomicas. La relation entre ambos

factores es bien conocida. Un proposito cen
tral del bid, desde su fundacion en 1959, ha
sido financiar programas que contribuyana
construir infraestructura y ayuden a refor-
mar la economia.

Debido a la enorme diversidad geografi
ca que caracteriza a muchos paises de Ame
rica Latina, algunas regiones dentro de los
propiospaises pueden tambiensufrirdesven
tajas economicas. Pero los autores del estu
dio del bid instan a no repetir loserrores de
anteriores programas de desarrollo orienta-
dos a ayudar a esas regiones. Por ejemplo,
resulta muy costoso llevar infraestructura,
electricidadycaminos a lugares aislados. Solo
se pueden justificar semejantes inversiones
si garantizan grandesbeneficios para losha-
bitantes. Por ejemplo, cualquier intento por
instalar industriasen un lugar remoto debe
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tener en cuenta que deberan superarse las
enormes ventajas competitivas que una ciu-
dad tiene en terminos de transporte, comu-
nicaciones, personal capacitado yproximidad
a proveedores de insumos y equipos. El in
forme lo describe como un dilema del hue-
vo y la gallina. Las empresas no se afincan
donde no hay servicios ni infraestructura,
pero no es una inversion eficiente crearesos
atractivos a menosque se pueda atraer sufi-
cientes interesados. Nadie quiere ser el pri-
mero y los parques industriales en regiones
apartadas suelenacabardesiertos. "Secons-
truyeron, pero nadie vino", dice el informe.

Aun llevados a escalas gigantescas, los
programas de fomento regionales no han
podido crear la complejaestructura econo-
micanecesariapara sacarde lapobrezaa esas
regiones desaventajadas. En Brasil, decadas
de programas para asistir al empobrecido
nordeste han tenido resultados muy modes-
tos. En 1960,el estado mas pobre del Brasil
era Piaui, con un ingreso per capita equiva-
lente a solo 11 por ciento del que tenia Sao
Paulo, el estado mas rico. En 1995,el ingre
so por habitante de Piaui ha aumentado a
solo 16 por ciento del ingreso paulista. Lo
mismo ocurrio con la Amazonia. La coloni-

CARLOS COCJDE—BID

zacion de esa region ha causado inmensos
dafios ambientales, y pocos beneficios eco-
nomicos.

Segiin el informe,en lugarde fuertes in-
versiones en infraestructura, una estrategia
mas adecuada en el caso de areas remotas
seriaatender ciertas necesidadesbasicaspara
reducir la pobreza. Los programas estarian
orientados a proveery mantener rudimen-
tarios caminos de acceso, electricidad y co-
municaciones. Idealmente, los propios
lugarenos planearian y guiarian los proyec-
tos para asegurar que satisfacen las necesi
dades locales.

En los tropicos, se paga cierto precio
Menores ingresos
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Muchos factores

geograficos, climaticosy 1
biologicos dificultan la
vida en los tropicos o

Grados

de latitud

FUENTES: BANCO MUNDIAL (1998), ESRI (1992)
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Mayor mortalidad
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Bendicion y maldicion
LOS LATINOAMERICANOS DEBERIAN

agradecer a la geografia las ri-
quezasque le deparo a su region.
Peroen algunos aspectos, lageo
grafia plantea grandes desafios

dificiles de superar.

Agricultura. El rendimiento de los cultivos
tropicales es muyinferiorque losde clima
templado,subraya el nuevoinformedel bid.
Esa circunstancia se puede atribuir solo
parcialmente a causas naturales. De hecho,

algunos de los ali-
mentos mas impor-
tantes, como el maiz
y la papa, se origina-
ron en tierras tropica
les. En parte, los ma-
gros rendimientos se
deben a factores tec-
nologicos comola fal-
ta de fertilizantes, de
variedades mejoradas
y de mecanizacion.
Hasta cierto punto, la
baja productividad

agricola es mas causada por lapobrezaque
una causa de la pobreza.

Salud. En parte, lasregiones tropicales son
maspobresque lastempladasdebidoa una
mayor carga de enfermedades. Los auto-
res del informe enumeran enfermedades
transmisibles como la malaria, la anquilos-
tomiasis y la esquistosomiasis que causan
gran sufrimiento y perdida de productivi

dad en los tropicos y
han sido relativamen-
te faciles de controlar
en climas templados.
Como en el caso de la

agricultura, la mala
salud esta vinculada a
la pobreza. No obs
tante, las circunstan-
cias geograficas tie
nen un poderoso
efecto en la salud.

Prevenirescurar. Ajustando los datos
para considerar el

alfabetismo y el ingreso femenino, los au-
tores llegan a la conclusion de que la ex-
pectativa de vidaes siete afios menor en el
tropico hiimedo que en regiones templa
das humedas.

Desastres naturales. Entre 1900 y 1995,
casi 640 eventos naturales causaron serias
penurias economicas y sociales en Ameri
ca Latina. Durante ese periodo la region
fue escena de 23 por ciento de los desas

Al mercado.

tres registradosen todo el mundo. Soloen
Asia ocurrieron mas catastrofes. Una de las

razoneses que la region reposa sobre cua-
tro placas tectonicas activas, que provocan
sismosy erupciones volcanicas. Otra razon
es la volatilidad del clima. El fenomeno
conocido como El Ninoprovoca alternati-
vamente sequias e inundaciones que pro-
ducen enormes daflos.

Los precios dependen de la ubicacion.

Acceso a mercados. "Solo los mercados
mundiales brindan la escala, el grado de
competencia y el acceso a cambios tecno-
logicos yorganizativos necesarios parapro-
ducir eficientemente la mayoria de los
bienes", diceel informe del bid. La proxi-
midad a Europa, America del Norte y Ja-
pon, como tambien el acceso al mar para
las industrias manufactureras, son
vitalmente importantes. Los paises sin sa-
lida directa almarcomo Bolivia yParaguay
estan obviamente en desventaja. Incluso
paises como Colombia, que tiene costas
sobre el Atlanticoy el Pacifico, tenia hasta
1930, como principal nexo entre Bogotay
el mundo exterior una travesia de 12 dias
por el Rio Magdalena.

Urbanization. AmericaLatinaes una region
de grandes ciudades. El porcentaje de la
poblacion que reside en las principales ur-
besdeAmerica Latina esmayor en queen
cualquier otra region del mundo. Sus
megalopolis son la pesadilla de los planifi-
cadores urbanos porsubagaje de contami
nation ambiental, congestion de trafico y
delito. Sinembargo, gracias a laseconomias
de escala, las grandes ciudades ofrecen edu
cation, saludpublicayotros servicios basi-
cos a costos mas bajos para mas gente.
Asimismo dan origen a grandes mercados,
que promueven ladivision del trabajo yre-
ducen loscostos de transporte.
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(viene de la pagina 5)
En el area de la salud, el informe detalla

los serios problemas que plantea quebrar el
vinculo entre el clima y las enfermedades.
Unclasico ejemplo es la malaria, para lacual
aiinno hayvacunas. Aunque cadaano mue-
ren hasta2,5 millones de personas de mala
ria, las empresas farmaceuticas privadas
practicamente no trabajan en investigar el
mal. Gran parte de los 84 millones inverti-
dos en todo el mundo en 1993 buscandole
una cura fue gastadapor paises ricospreocu-
pados por lasaludde sussoldados apostados
en territorios torridos.

Una importante razondel magroprogre-
soalcanzado contralasenfermedades tropi
caleses que ni siquieralasnacionesdesarro-
lladas tienen capacidad de llevar a cabo la
necesaria investigation biomedica y farma-
ceutica. Por otra parte, las empresas farma
ceuticas internacionales no estan interesadas
en desarrollar productos paracurarenferme
dades tropicales porque el modesto merca
do potencial no justifica la inversion. <J,Que
hacer?

Una posible solution ha sido planteada
por Jeffrey Sachs,economista de la Univer-
sidad de Harvard ycolega de Gallup, unode
los autores del informe del bid. Sachs pro
poneque los paises ricos garanticen un pre-
cio minimo de compra por cada dosis de
vacuna contra la malaria como una forma de
crear un mercado atractivo para una firma
que tenga exito en desarrollar tal vacuna.
Garantfas similares podrfan promover el de
sarrollo de otros remedios.

La necesidadde datos. Dada lacomplejidad
de los vinculos entre geografia y desarrollo,
es esencial tener buenos datos para formu-
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CAMINO DE MONTANA: Estas vias son
costosas de construir y mantener.

lar buenas politicas. Esa necesidades parti-
cularmente grande en America Latina, don
de las condiciones geograficas cambian
muchode un paisa otroy aiinde una region
a otra, dentro de un mismo pais.

Aunque algunos de los paises mas gran
des de la region tienen institutos geografi-
cos y estadisticos con capacidad tecnica y
analftica de nivel internacional (ver recua-
dro) en otrospaises esos esfuerzos de reco-
leccion masiva de datos recien estan
comenzando. En paises mas pequenos, los
factores geograficos todavfa no se tienen en
cuenta al tomar decisiones en materia de
gastos en infraestructura, salud publica, de
sarrollo urbano o prevention de desastres.

Pero aun en paises que tienen estadisti-
cas de razonable calidad, a menudo la infor
mationno llega a los niveles dondemas se la
necesita. Aunque se producen minuciosos
analisis e informes, con mucha frecuencia el
ciudadano comiin no tiene acceso a informa
tion que podriapreservar su vida o su pro-
piedad. Lagente construye en laderas ines-
tables oenplanicies anegadizas, porejemplo,
porque noconoce los riesgos. Los agriculto-
res cometen costosos errores en el uso de
fertilizantes, pesticidas e irrigation porque
no tienen information sobre la composition
de latierraquecultivan, ode laactividad de
insectos o del perfil meteorologico de su
zona. En los peores casos, se manipula poli-
ticamenteinformationvitalque puede afec-
tar la salud y la seguridad de millones de
personas, como datos sobre contamination
del agua, contamination industrial o
deforestation de las riberas.

En otras palabras, si bien es mejor dejar
en manos de organismos piiblicos lacompleja
y costosa tarea de reunir y procesar infor
mation estadfstica, esos organismos no siem
pre son los mas calificados para aprovechar
esa information. Para evitar esas distorsiones,
losautores de del informesugieren descen-
tralizar tanto como sea posible el acceso a
esainformation yel subsecuente proceso de
tomar decisiones.

Como nodescentralizar. ^Son el libreacceso
a la information y la descentralizacion del
gobierno lasclaves para superardesventajas
geograficas? Depende. En paises con una
larga tradition centralista, la descentraliza
cion genera todo tipo de incognitas. Por
ejemplo, <;quien es responsable deldesarro
llo de la infraestructura, los entes oficiales?
,jO puededelegarse en otras entidades, como
lasasociaciones regionales de cafeteros o las
empresas petroleras? ^Deben ciertos proble
mas ser encarados cooperativamente por
grupos de municipalidades? En ese caso,
ficomo semanejan las inevitables rivalidades
politicas? En muchos paises latinoamerica
nos existe un excesivo mimero de jurisdic-
ciones politicas. En Panama, con una
poblacion de 3 millones de habitantes, exis-
ten 67 municipalidades. El Salvador tiene el
doble de poblacion pero con 262municipios.

La descentralizacion polftica bien puede
ser un buen instrumento para controlar la
geografia, pero no es un instrumento sim
ple. El informe enumera tres condiciones
paraque ladescentralizacion tengaexito: (1)
las decisiones en el ambito local deben ser
transparentes; (2) los costos de ejecutarpro-
yectos de desarrollo deben ser solventados
por quienes los formulen y por otras unida-
des del gobierno; y (3) todos los beneficios

deben ser para la comunidadlocal.
Sinembargo, segiin el informe, en la ma

yoria de los casos rara vez se cumplen esas
condiciones. Por ejemplo, aunque en casi
toda laregion los gobiernos municipales aho
ra son electos democraticamente, las deci
siones que toman no son necesariamente
transparentes, porquelas practicas de favo-
ritismo politico enel ambito local puedenser
tan corruptas como al nivel nacional. Como
resultado, otros tipos de agrupaciones orga-
nizadas democraticamente, como las asocia
ciones de productores locales, deben a
menudo tomar la iniciativa para Uevar ade-
lante proyectos.

La transferencia de fondos del gobierno
central a jurisdicciones subalternas tiende
tambien a sufrir de falta de rendition de
cuentas. Con frecuencia, esas transferencias
son hechas automaticamente sobre la base
de costosdeclarados,en lugar de estar basa-
das en una evaluation independiente de la
calidado alcancede losbienes yservicios que
seestan pagando. En algunos paises el mon-
to de transferencias federales esta basado en
precedentes, casi como un derechoadquiri-
do; o en un porcentaje fijo de los ingresos
del gobierno central. Finalmente, los nive
les inferiores de gobiernoen algunos paises
estanfacultados a tomarfondos prestados sin
tener en cuenta su capacidad real de gene-
rar ingresos y permanecersolventes.

Noobstante, todas laspotenciales desven
tajas de la descentralizacion se pueden evi
tar. Con una mejor division de responsab-
ilidades centrales y locales, una mejor
recoleccion ydiseminacion de datosyvolun-
tad para tomardecisiones politicas diffriles,
se pueden superar los obstaculos geografi
cos y brindar mas oportunidades a la ciuda-
danfa.

'Sed de conocimiento o curiosidad?
^QUIERE SABER CUAL ES LA ESTATURA PROME-
dio de los brasilenos? ^Necesita ver un
mapade una ciudadbrasileiia? ^Precisa
tener el mimero de televiso-
res que hayen Brasil?

El Instituto Brasileno

Geografico y Estadistico
tiene toda esa information y
mucho mas, desde datos
detallados del censo hasta
mapas topograficos y estadfs-
ticas economicas actualizadas.
Todo esto conforma un retrato

preciso delpais quees utilizado a
diario por individuos, empresas yel go
bierno paratomar decisiones bien funda-
das. Buenaparte de la information esta
disponible en el sitio webdel instituto en
www.ibge.gov.br.
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Otra entidad similarmente dotada es el
Instituto Nacional de Estadisticas, Geo
grafia e Informatica de Mexico. Sus ofici-

nas ofrecen information estadfstica
en areas sociales, demograficas y
economicas, ademas de datos
geograficos, ecologicos y territoria-
les. Su sitioweb, al que se puede
accederen ingles o en espanol,

esta en www.inegi.gob.mx.
Desgraciadamente,

institutos de information

como estos son la exception
en America Latina. En la

mayoria de los paises mas pequenos, los
individuos, firmas yentidades de gobier
noque necesiten datos parestablecer
politicas ytomar decisiones se las deben
arreglarpor su cuenta.
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Una tunidad demografica
America Latina esta entrando a una singular fase en la
cual habra mas trabajadores y menos ninos yjubilados
Por ROGER HAMILTON

rfUfc UN PASEO POiyB^ALLEJUELAS DE
cualqiuj^Haea centroamerica-
na^Pjaa los visitantes con la

Tpresion de que hayninospor
todas partes, jugando al fiitbol,
curioseando desde zaguanes,

rmbo a la escuela en sus uniformes o en
brazos de sus madres.

Latinoamerica tiene fama de ser un con-

tinente demograficamente joven. Pero esa
imagen estaapunto decambiar. Durante las
tres ultimas decadas la tasa de fertilidad en
la region ha cafdo a la mitad, de un prome
dio de seis ninos por cada mujer a tres. En
paises como Uruguay, Barbados y Argenti
na, lasproporciones entre jovenes, adultos y
ancianos ya son similares a las de las pobla-
ciones de paises industrializados. Se pronos-
tica que la tasa de fertilidad seguira decli-
nando en las proximas dos decadas.

Ese proceso generara un singular feno-
meno demografico en America Latina. A
medida que la presente oleada de ninos y
adolescentes se vayasumando a la fuerza Ia-
boral en los proximos 20 afios, la proportion
de adultos economicamente activos aumen-
tara en relacion con el mimero de ninos y
ancianos economicamente dependientes.
Esto se explica porque la nueva generation
de trabajadores tendera a tener familias mas
pequefias que las formadas por sus padres.
Eventualmente, cuando los nuevos trabaja
dores sejubilen,habra menosjovenesingre-
sandoal mercadolaboral, y lasproporciones
entre losdistintossegmentosde lapoblacion
volveran a cambiar.

Consecuentemente, por un par de deca
das,varios paisesde America Latinapodrian
sacar reditos de una "tasade dependencia"
muy favorable. Proporcionalmente tendran
mas trabajadores generando ingresos y pa-
gando impuestos para educar a los ninos y
pagarjubilaciones a los retirados. El impac-
to de ese fenomeno puede ser tan profundo
como la globalization y la informatica. Sin
embargo, segiin el informe del bid titulado
Desarrollo Mas Alia de la Economia, solo
aquellos paises que opten por politicas co-
rrectaspodranbeneficiarse de esta"oportu-
nidad demografica".

"Incluso si las condiciones demograficas
sonfavorables", advierte el informe, "las po
liticas inadecuadas o la presencia de shocks
negativos inesperados puedenhacerdesapa-
recer los beneficios potenciales". Por ejem-

1970
La tasa de natalidad da una relacion de

1,5 dependientes por adulto active

plo, si el creciente mimero de jovenes en
edad laboral no encuentra trabajo, muchos
de ellos podrian recurrir a la violencia o el
delito. Si las naciones y las familias no aho-
rran, no tendran recursos para mantener a
los ancianos. Si los ninos no reciben una
mejoreducation, no estaran calificados para
obtener empleos productivos y perderan la
oportunidad de mejorar su nivel de vida.

Las autoridades que ignoren las tenden-
cias demograficas correranserios riegos. "Sin
una comprension de lo que la demografia
esta indicandoles, estaran guiandoa suspai
ses a ciegas, sin instrumentos, y casi con cer-
teza terminaran planificandopara el mundo
de ayery no del mafiana", sefiala el informe.
Si America Latina no aprovechaesta transi
tion demografica, pagara un alto precio du
rante este nuevo siglo.

Crecimiento mas rapido. La reforma econo-
mica encabeza la agenda de politicas para
convertir la cambiante relacion entre seg
mentos demograficos en nivelesde vidamas
altos para lospueblos de la region. Hacia el

Montana rusa

demografica

tLa curva que recorre estas
paginas graflca la llamada
tasa de dependencia de
America Latina, desde
1970 y proyectada al
2040. Dicha tasa resulta

-hpendiente dedividir elnumero de
personas menores de 15 y

mayores de 65 por el numero de
adultos en edad laboral. La tasa

esta ajustada para reflejar el mayor
costo de sostener a los ancianos,
con respecto a los ninos.
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ano 2020, casi 70 por ciento de la pobla
cion de America Latina estara en edad
de trabajar. La clave para incorporar a es-
tos individuos en la economia es mantener
los mercados abiertos y fomentar el creci
miento.

El efecto de la liberalization economica
mede ser notable. En un analisis econo-
Jjtrico, el informe del bid describe un es-

ccnario en donde la poblacion economi
camente activa de un pais aumenta a razon
de 3 por tiento al ano. Si ese pais tiene una
economia BBy-ada, el creciente mimero de
trabajadores rncrementara el producto bru-
to interno en sSlo.0,5 por ciento cada ano.
Pero en una econaBwa abierta, la inyeccion
de nuevos trabajadores aumentaria el creci
miento a razon de 1,5 por ciento al ano. Las
politicas saludables, sostfewe el informe, pue
den triplicar el dividendo deniogral'ico.

El costo de no adoptar tales politicas se-
rfaoneroso. Lostrabajadores e»ran conde-
nados a empleos de baja produetividad v
bajos ingresos, dice el informe, "iftcremen-
tandose lafrustration entre lapoblacion, con
consecuenciaspotencialmente dramaticas en
materia de cohesion social".

Proteccion de lostrabajadores. Amedidaqui
avancen las reformas economicas yAmerica!
Latina se tome mas abierta y competitiva,
las economias de la region se volveran mas
dinamicas. Mas gente cambiara de trabajo
en cualquier momenta dado, de manera que
se generalizara el riesgo del desempleo. Se-
ran necesarias reformas laborales para dar
lugar a esa creciente movilidad de la fuerza
laboral. En la actualidad, solo una minorfa
de trabajadorescon contratosde empleo re-
gulados disfrutan de lo que el bid llama ni
veles "notoriamente altos" de proteccion
laboral, aun si se los comparacon sus pares
en paises desarrollados. Pero la gran mayo
ria de los trabajadores no tienen proteccion
alguna.

Prevention del delito. Hay otra razon para
crear empleos y brindar seguridad laboral:
la prevention del delito. El numerode per
sonas jovenes, que forman el grupomas pro-
clive a cometer delitos, llego a su maximo
nivel durante ladecadapasadayse manten-
dra muy alto durante los 20 afios venideros.

Crear oportunidades economicas para los
jovenes es una forma de prevenir el delito.
Pero hayotras.En lugarde concentrarsecasi
exclusivamente en medidas costosas para



controlar la delincuencia, como la policfa y
las prisiones, se deben atacar las raices del
problema. Algunas estrategias prometedoras
son la atencion pre y posnatal para madres
solteras en situaciones de riesgo, los progra
mas de education para ninos y adolescentes
en similar situation, y la capacitacion en re
solution de conflictos. Varias ciudades lati-
noamericanas han tenido exito con

programasque incremental) laparticipation
ciudadana, comolosgruposvecinales de vi-
gilancia y las zonasde promocioncomercial
orientados a aumentar la seguridad y brin-
dar oportunidades de empleo.

Finalmente, deben remozarse las fuerzas
de la ley. En casitodoslospaises de America
Latina, dice el informe del bid, la corrup
tion y la represiondesmedidahan resultado
en un alto grado de desconfianza; como se
formulan pocas denuncias y se resuelven
pocos delitos, se produce una perception
generalizada de impunidad.

Education. Si bien el cambiante perfil
generationalde lassociedades podriatomar
a lascallesde la region un poco menossegu-
ras, tambien puede significar un auge para
sus escuelas. A medida que baje la propor
tion de ninosen su poblacion, lospaisesten
dran una magnffica oportunidad de mejorar
la education. En lugar de tratar meramente
de hacer frente a un aumento constante de
inscriptos, lasautoridades educativas podran
concentrarse en elevar la calidad de la ense-

fianza para un numero de estudiantes que
habra comenzadoa estabilizarse. Lospadres
podran invertir mas tiempo en criar a sus
hijos porque tendran menosdependientesy
tambien porque las mujeres con menores
responsabilidades matemalespodranbuscar
empleo remunerado. Mientrastanto, un mi
mero proporcionalmente masalto de perso-
nas economicamente activas pagara mas
impuestos, parte de los cuales podni dedi-
carse a la education.

Pero invertir mas dinero por estudiante
no mejoraniautomaticamente la education.
Clinforme del bid exhorta a un esfuerzo con-
prtado paramejorar lacalidad en las escue-

,una campafia en lacuallospadresdeben
i^tr en la vanguardia.

:>s administradores de las escuelas tam-

biermeeesitan tener maspoder de decision

Estos ninos tendran menos dependientes cuando crezcan y trabajen.

en cuanto a la asignacion de recursosy a la
contratacion, capacitacion y promocion de
personal. El informesostieneque el gobier
no central debe abstenerse de administrar
distritos escolaresy concentrarse en produ-
cir information sobre calidad educativa, eva-
luar progresos y establecer objetivos.

Salud publica. El cambiante perfil gene-
racional presentara asimismo una crucial
necesidad de reformar los sistemas de cui-
dado de la salud en la region. America Lati
na experimentara una rapida transition
epidemiologica en la que una proportion
mayor de su poblacion sufrira de enferme
dades no transmisibles como diabetes, can
cer y cardiopatfas, que son mas costosas de
tratar. A medida que los trabajadores enve-
jezcan, se enfrentaran gastos adicionales para
el tratamiento de losancianos, una categoria
de atencion medica que cuesta casi tres ve
ces maspor habitante que laatencional res-
to de la poblacion.

^Que se puede hacer para superar ese
aprieto? Como ocurre con la seguridad pu
blica, la prevention debe ser la clave en los
afios venideros. En pafses donde una gran
proportion de la poblacion es joven, se de-
beran continuar las campanas contra enfer
medades infecciosas e intensificar esfuerzos

de education en las areas de nutrition, aten
cion prenatal y otras formas de promocion
de la salud. Los paises con poblacionesmas
adultas deberan redoblar la labor educativa

con referenda a los factores de riesgo que

2000-2030: Una ventana de oportunidad
Gracias a una declinante tasa de natalidad, una merma en el

numero de jubilados y un aumento en el numero de trabaja
dores, la tasa de dependencia caera temporalmente a

menos de uno. Durante ese lapso la region tendra
una oportunidad historica para expandir sus

economias.
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pueden causar diabetes e hipertension, asi
como tomar medidas para reducir el consu
me) de tabaco y alcohol.

Otra respuestaes la descentralizacion de
los servicios de salud. Los ministerios de sa
lud deben seguir apartandose de la presta
tion de servicios medicos ydedicarsea tareas
reguladoras y a fomentar la variedad en la
atencion medica,desde la publica a la priva-
da. En lugar de crear mas centros de aten
cion medica para ayudar a los pobres, el
sectorpublicodebe subsidiarlademandade
servicios, por ejemplo, comprandoles segu-
ros medicos como medio para incentivar la
prestation privada.

AmericaLatina no es la linica regioncon
enormes intereses en juego en la transition
demografica. El incremento en la poblacion
en edad de trabajar ocurre al mismotiempo
que envejecen las poblaciones de los paises
desarrollados. En los proximosafios, Ameri
ca Latina tendra una gran fuerza de trabajo

A medida que aumente la
poblacion de jubilados, la tasa
de dependencia subira a 1,3

todavfa en crecimiern^^Tiientras queen los
paises industrializados aumentanielvolumen
de ahorros. Ej^ffimundo globalizado, am-
bos grupos de paises se beneficiaran con la
llegada de flujos de inversion a la region. En
America Latina, este capital aumentani la
productividad de un creciente numero de

abajadores mientras que en los paises mas
ricos los inversores recibiran buenos rendi-
mientos que contribuirana financiar sus re-
tiros.

En el mundo actual, hasta la demografia
es un tema global. La formaen que America
Latinase adapte a losenormes cambios que
ya estan en marcha significant mucho para
los pueblos de region como tambienpara el
resto del mundo.
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Nuevas reglas
La evolucion hacia un gobierno mas eficiente
y transparente, con instituciones mas solidas
Por PAUL CONSTANCE

10

,iPOR QUE ALGUNOSGOBIERNOS SON

mejores que otros?
Porque tienen mejorespoliti-

cos, naturalmente. En pafsesde-
mocraticos esta es una explica

tion atractiva porque brinda una solution si
el gobiernode turno no resultaideal.El elec-
torado puede deshacerse de los gobernan-
tes ineptos en el siguiente comicio. Con un
poco de suerte, el proximoelenco de admi-
nistradores de la cosa publica sera mejor.

Este tipo btisico de referendo sobre la
calidad de gobierno esta teniendo lugar con
llamativa regularidad en America Latina.
Con algunas excepciones, en los ultimos 15
afios la transferencia pacffica del poder me-
diante elecciones limpias y abiertas se ha
hecho motivo de orgullo cfvico para la re
gion.

Pero algo falta. Aunque las encuestas de
opinion indican que los latinoamericanos
prefieren la democracia a otras formas de
gobierno, las encuestas revelan tambien una
profunda desilusion con la forma en que se
la practica en la region. Incesantes denun-
ciasde corruption en el sector publico,com-
binadas con el fracaso generalizado en la
reduction de ladesigualdad ylapobreza,han
movido a muchosa perder la fe en lospoliti-
cos y en los partidos politicos en general.
Hasta hay quienes cuestionan la utilidad de
la democracia.

^Esa desazon es culpa de los politicos?
Historicamente, la respuesta bien podrfa
haber sido si. La saga politica de la region
esta llena de caudillosy autocratas. Aun du
rante la transition de las dictaduras a la de

mocracia ocurrida en los afios ochenta, los
liderespartidarioscarismaticos dominaronla
escena politica. Estos habiles dirigentes es-
tablecieron la agenda de sus partidos, forja-
ron coaliciones conotros lideresy llegaron a
acuerdos con los militares, sin dar mayor
participation a sus bases.

Pero en la ultima decada, a medida que
las elecciones se volvieron rutinarias, la es-
tatura de los lideres partidarios han dismi-
nuido gradualmentepor persistentesproble
mascomola corrupciony el prevaricato que
parecen resucitarcon cada nuevogobierno.
Los medios de difusion latinoamericanos

compiten por sacar a relucir abusos en los
poderes ejecutivos, las legislatures, lascomi-
siones electorales, los tribunales, las adua-
nas y la policia.

Pero aunque los latinoamericanos han
afirmadosu derecho a sacar del poder al go
bierno de turno cada tantos afios, no han lo
grado la capacidad de controlar la conducta
de los politicos mientras estan en el poder.
Un nuevo informe del bid, Desarrollo Mas
Alia de la Economia, examina de cerca los
obstaculos que esta falta de rendition de
cuentas implica para la posibilidad de que
las democracias aceleren el crecimiento eco

nomicoylajusticiasocial. Una formade ana-
lizar el problema, dicen los autores del
informe, es ver la relacion entre la rendition
de cuentas y el desarrolloen terminos de un
contrato. Antes de una election, los candi
dates prometen prestar ciertosservicios (por
ejemplo mejor saludpublica,administration
honesta y eficiente, etc.) a cambio del voto.
Pero despues de la election, el electorado
encuentra no soloque el "contrato"suele ser
ignorado, sino que no tiene forma de hacer-

Quiroga: a mejores leyes, mejor gobierno.

lo cumplir hasta la proximaelection. En el
peor de loscasos,esa sensation de impoten-
cia genera un cfrculo vicioso. Los cinicos y
apaticos le dan la espalda a un sistema poli
tico que consideran fuera de control; la au-
sencia de criticos en la opinion publica le
brindaa loscorruptosun mayor margen para
cometer atropellos.

Paradojicamente, esta situation ha lleva-
do a muchos observadores a la conclusion de

que en realidad los politicos no son la rafz
del problema.Esosobservadores culpana la
falta de leyes, normas e instituciones capa-
ces de controlar a los politicos y de forzarlos
a rendir cuentas por sus actos.

Ese viraje en el enfasis, de las personali-
dades politicasa la calidadde leyese institu
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ciones, se nota en distinto grado casi todos
los paises de America Latina y el Caribe.

Para ilustrar como un pais busca mejorar
la calidad de su gobierno, este articulo des
cribe la experienciade Bolivia.

Etapas de gobernabilidad. En 1982, tras de
cadas de inestabilidadpolitica y dictaduras
militares, Bolivia initio uno de sus mas lar
gos periodos ininterrumpidos de gobierno
democratico. Durante una reciente entrevis-

ta en su despachoen La Paz, el actualvice-
presidente boliviano, Jorge Quiroga, descri-
bio ese hito como la primera etapa de la
evolucion de supais hacialagobernabilidad.
"Ese ano restablecimosla democracia, pero
era una democraciacompletamenteingober-
nable", recordo. Los numerosos partidos
politicos de Bolivia tenian escasa experien
cia en el arte de gobernar,y el poder legisla
tive se convirtio en un caotico "todo vale" en

donde cada grupo intentaba imponer su
agenda y pocos estaban dispuestos a ceder
terreno. "No habfapresupuestospiiblicos, y
no se aprobo absolutamente ninguna ley",
sefialo el vicepresidente.

La segunda etapa de gobernabilidad, se
giin Quiroga, surgiocuando los titulares de
los principales partidos politicos acordaron
formar alianzas parlamentarias que permi-
tieran aprobar leyes y llevar a caboalgunos
programas mfnimos que beneficiaran a la
gente. Pero esos acuerdos no tuvieron apor-
te algunode lasbasespartidarias. Asimismo,
los pactos tendian a excluir de toda conce-
siona lospartidoso gruposde intereses que
no formaban parte de la coalition de gobier
no. En realidad, subrayaQuiroga, era virtual-
mente imposible que un legislador de



oposicion presidiera unacomision parlamen-
tariaimportanteo desempeiiase un papel re-
levante dentro de la coalition de gobierno.

Pese a esos defectos, estos acuerdos que-
braron el atascadero partidario en el poder
legislative y abrieron paso a una serie de
cruciales reformas estructurales. Durante los

afios ochenta, la legislature aprobo un pro-
grama masivo de privatization, reformo el
sistema impositivo y cerro bancos estatales
deficitarios, por citar solo algunas de las
medietas quehubieran sido imposibles sinlas
coaliciones.

Aunque esas reformas eran generalmen-
te aprobadas por el electorado boliviano, el
sistema polftfco tenia todaviamuy poca cre-
dibilidad. Debido a que estaban esencial-
mente marginados del proceso de gobierno,
lospartidosde oposicion tendfan a desacre-
ditar cada una de las politicas del gobierno
de turno y a prometer una agenda radical-
mente diferente. Pero el mayorproblema se
debia al proceso electoral mismo. La insti
tution encargadade loscomicios estabacon-
trolada por los partidos politicos y los
resultados de las votaciones eran normal-
mente anulados o adulterados en negocia-
ciones secretas. Durante las elecciones
presidenciales de 1989, los abusos fueron tan
patentes que el episcopado de la Iglesia Ca-
talica se sumo a decenas de organizaciones
cfvicas parareclamar unareforma radical del
sistema electoral.

Nuevas reglas. Esa crisis llevo a lo que
Quiroga describio como la tercera etapa de
Bolivia con la gobernabilidad. En una serie
sin precedentes de encuentros de maximo
nivel en 1990 y 1991, lideres de todo el es-

pectro politico acordaron forjar un nuevo
conjunto de normas para instituciones pii-
blicasy politicas.

El cambio mas inmediato fue en el siste
ma electoral. Los partidos politicos acepta-
ron delegar el manejode los comicios y de
todos los asuntos relacionados a una nueva
corte electoral, completamente indepen-
diente (ver recuadro en la pagina 12). Un
aspecto clavede esta nueva corte fue la exi-
gencia de que cada uno de sus cincodirec-
tores renunciara a toda afiliacion politica y
fuera confirmado por dos terciosde la legis-

ii Ese ano restablecimos la

democracia, pero era una
democracia completamente

ingobernable."
JORGE QUIROGA

Vicepresidente de Bolivia

latura. Debido a que ninguna coalition poli
ticanunca habia logradotal supermayoriaen
la legislatureboliviana, este requisito garan-
tizo esencialmente que siempre seria nece-
sarioconseguirel apoyo de laoposicion para
confirmar a esos jueces. Segiin el analista
politico paceiio Carlos Toranzo, autor de
numerosos trabajos sobre reformas institu-
cionales en Bolivia, la notion de una corte
electoral exph'citamente despolitizada era tan
atrayente que prontose tornoen "unade las
instituciones maslegi'timas que Bolivia haya
tenido". Por cierto, la corte electoral tuvo
tanto exito, segiin Toranzo, que llevo al po
der legislativo a reformar el proceso de de
signation de los titulares de virtualmente
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SUFRAGIO: Pacenos forman fMa para votar
en la election presidential de 1997. Una
profunda reforma electoral ha erradicado
el fraude en Bolivia.

todaslasinstituciones piiblicas de Bolivia. En
el pasado, esas designaciones eran botin de
guerra para la coalition vencedora. Cada
nuevo gobierno reemplazaba virtualmente
toda la plana mayor del sector publico con
sus propios aliados.

Ahora, laconfirmationpor dos terciosde
los votos en la legislature rige para la ratifi
cation del nombramiento de jueces de la
Corte Suprema, directores del Banco Cen
tral, jefes de aduanas y miembros de entes
reguladores. Asimismo, rige para institucio
nes creadas recientemente, como el Tribu
nal Constitutional, el Consejo Judicial
Nacional (encargado de designar jueces de
rango menor) y el Representante del Inte-
res Publico. Masaiin, para asegurar la conti-
nuidad y evitar interferencias politicas, los
nuevos nombramientos no vencen sino has

ta despuesdel mandatodel gobiernoactual.
El vicepresidente Quirogadijoque el as

pecto mas singular de este proceso de edifi
cation institutional es el vigoroso consenso
logrado en un escenario politico donde nin-
giin partido ha conseguido mas de 25 por
ciento de las bancas en el Congreso.

"En los pasados dos afios hemos puesto
en funciones a 76 funcionarios con este nue
voprocedimiento", destaco. "En promedio,
fueron confirmados por 85por cientode los
votos".

Un congreso que funciona. La evaluation de
losantecedentesyel desempenode losaltos



ENFOQUE

(vienede la pagina 11)
funcionarios piiblicos es un nuevopapel para
la legislature boliviana. Esta funcion apunta
a lo que Quiroga llama la pendiente "cuarta
etapa"de lagobernabilidad en Bolivia. "Has
ta hace poco, el Congreso era poco mas que
una polea de transmisionpara lasdecisiones
tomadas por lideres partidarios y leyes re-
dactadas por el Poder Ejecutivo", explico.
Aunque eso tal vez era aceptable durante el
periodo de reformas estructurales urgentes
en los afios ochenta, Quiroga cree que el
electorado ahora espera mas de sus repre-
sentantes. "Los retos que enfrentamos aho
ra son la pobreza, la vivienda, la education,
la salud publica y la necesidad de reformar
instituciones como el poder judicial y nues-
tras leyes penales,comerciales yciviles", dijo.
"Esos son asuntos que, segiin nuestra Cons
titution, deben ser tratadas en la legislature.
De manera que el imperativo presente es
conseguir que nuestra legislature funcione
plenamente, para dar a la gente un medio
de influir en la legislation y obligara la ren
dition de cuentas".

Ese imperativo tambien resulta evidente
para el gobierno del presidente Gonzalo
Sanchez de Lozada, predecesor del actual
primer mandatario boliviano, Hugo Banzer
Suarez. Como parte de su programs de re
formas, el gobierno de Sanchez de Lozada
procure apoyofinancieropara establecer un
Programa Nacionalde Gobernabilidad. Lan-
zado a comienzos de 1997, merced a un cre-
dito de 12 millones de dolares del bid, el
programa apunta a modernizar el poder le
gislative y fortalecer la capacidad adminis-
trativa de la Corte Nacional Electoral, entre
otras actividades. En un notable ejemplo de

continuidad politica, el gobierno de Banzer
adopto el programa de gobernabilidad y ha
promovido vigorosamente sus metas. El vi
cepresidente Quiroga, quien funge como
presidente del Congreso Nacional, preside
la comision ejecutiva del programa y es un
vehemente defensor de sus objetivos. (Vea
el recuadro "Un congreso de cristal" en la
pagina 13).

Segiin Quiroga, el gobierno de Banzer
considera al programa de gobernabilidad
como parte de una politica mas ampliapara
combatir la corrupcionen el sector publico.
Una iniciativa conocida como Plan Integri-
dad se enfoca en tres areas: la reforma judi
cial, los sistemas de administration y los
llamados "sectores vulnerables". Esta ultima

categoriaes resultado de una encuesta don
de se pidio a los consultados que apuntaran
a losservicios piiblicos que consideraban mas
infectados de corrupcion. "Las respuestas
mas frecuentes fueron aduanas, compras del
gobierno, administration impositiva y la po-
licfa", recuerda Quiroga. "De manera que
implantamos programasde reformasen cada
uno de ellos".

En el caso del servicio aduanero, por
ejemplo, el Congreso aprobo un nuevo con-
juntode regulaciones y confirmo en suscar-
gosa una nueva plana mayorcompuesta por
profesionales. "Asimismo hemos reformado
nuestro sistema de adquisiciones y hemos
implantado controlesy un proceso de apela-
cion que es muy simple y transparente", se-
fialo. Las reformas de lapolicia ydelsistema
impositivo progresan tambien, pero a ritmo
mas lento.

jilnterpretaran los bolivianos con estas
medidas que la calidad del gobierno esta

Comicios limpios, cuentas claras
AUNQUE LAS CORTES ELECTORALES HAN

ganado prominentia en muchos paises
latinoamericanos desde el retorno a la
democracia en los aiios ochenta, pocos
han depositado tanto poder y responsabi-
lidad en esa institution como Bolivia.

Bajouna ley aprobada en 1998, la
Corte Electoral,junto con sus 31 sedes
regionales, se encargade todas las activi
dades concernientes a las elecciones,
desde la certification de candidates hasta
velar por un recuento honesto de los
sufragios. Asimismo, la ley le otorga a la
corte extraordinarias responsabilidades
como administrarel registrocivil de
Bolivia y eventualmente emitir documen-
tos de identidad. Segiin Jorge Lazarte,
uno de los cinco vocales de la corte, en el
pasadolospartidos politicos manipulaban
lasinstituciones que controlaban el regis
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tro civily la emision de documentos de
identidad para perpetrar trampas electo-
rales como el voto multiple. La indigna
tion publica provocada por tales abusos
movio al Congreso a poner a la Corte
Electoral a cargo de ambas funciones.

Con apoyo del Programa Nacional de
Gobernabilidad, apoyado por el bid, la
corte esta en el procesode purgar el
registro civil de inscripciones falsas o
redundantes, al mismo tiempo que trans-
fiere los libros de registro a un banco de
datos que estara a disposition de sus
filiates regionales. "Eventualmente", dice
Lazarte, "no gustaria que nuestro padron
electoral este basadoen el registrocivil
computarizado",algo que eliminarfa
buena parte del papelerio que todavia
abruma a los bolivianos, y limitariaaiin
maslasoportunidades de fraude.
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I
mejorando? Quiroga dice que es prematuro
pronunciarse en ese sentido, pero cree que
la cuestion sera decidida en ultima instancia

mas en el ambito de los gobiernos munici-
pales que al nivel nacional. Boliviaha estado
transfiriendo sistematicamente a gobiernos
localesy regionales la autoridad presupues-
taria sobre el gasto en infraestructura y ser
vicios sociales. "Hace 10 afios, 70 por ciento
de toda la inversion publica era controlada

La Corte Electoral tambien fiscaliza

asuntos internos de los partidos politicos,
que ahora deben rendir cuenta de sus
activos e ingresos, junto con informesde
auditores independientes sobre sus gastos
proselitistas.

Aunque la Corte Electoral disfruta de
extraordinario prestigioen estudios de
imagen de instituciones piiblicas, algunos
crfticos sostienen que esta siendo abruma-
da por demasiadas responsabilidades.
Ciertamente, durante recientes eleccio
nes municipalesvarios partidos se queja-
ron de que le llevo mucho tiempo
pronunciarse sobre la validez de unas
pocas candidatures objetadas. Lazarte
esta de acuerdo y con sus colegasesta
planeando una reforma que le permitiria
a la corte delegar asuntos administrativos
y aumentar su eficienc



EN MARCHA: Los grupos de interes recurren
cada vez mas a peticionar al Congreso.

por el gobiernocentral", apunta el vicepre
sidente. "Ahora ese mismo porcentaje esta
siendo transferidoa gobiernos departamen-
tales y municipales".

Podria decirse que ese es el aspecto mas
radical de la evolucion de Bolivia hacia un
nuevo concepto de gobierno, considerando
que rompe siglos de tradition de centra-
lismo. Sin embargo, dentro y fuera del go
bierno los ciudadanos bolivianos dicen que
hasta ahora los resultados han sido despa-
rejos. Si bien las municipalidades han to
rnado con entusiasmo la posibilidad de
decidir como gastar sus presupuestos, mu-
chas de ellas han hecho uso dudoso de fon
dos piiblicos.

En el ambito municipal, pocos funciona-
riospiiblicos tienen lapericiaadministrativa
necesaria para planear e implementar debi-
damente un presupuesto. El viejo espectro
del favoritismo politico, otrora confinado al
nivel federal, ha aparecido ahora en peque-
fias localidades a medidaque lospartidospo
liticos se disputan el control de las finanzas
municipales.

"No nos va a servir de mucho tener pro-
cedimientosde comprastransparentes y una
buena administration publica a nivelcentral
si el sistema no funcionaa nivelmunicipal",
advierte Quiroga.

Por supuestoque ayudaria tener mejores
leyes, mejores instituciones y mejores legis-
ladores, peroen ultima instancia, solo los pro-
pios ciudadanos de Bolivia podran mejorar
la calidad de su gobierno. J

Un Congreso de cristal
CUANDO EL CONGRESO DE BOLIVIA COMENZO a

sesionar bajoun marcoinstitutionaldemo-
cratico a comienzos de los afios ochenta,
las sesiones plenarias eran ruidosas,
coloridas y caoticas.

"La democracia significaba hablar tan-
to comouno queria, nadie tenia derecho a
interrumpir a nadie", recuerda el actual
vicepresidente de Bolivia, Jorge Quiroga,
quien tambien preside el Congreso. Los
legisladores podian hablar durante horas,
o simplemente leer un libra en voz alta,
para obstruir el debate en torno a proyec-
tos de ley. Los130miembros de la camara
bajaeran convocados para trabajaren cual
quier instrumento legislativo, por especia-
lizado que fuera. No habia mecanismos
formales para solicitar la opinion del pu
blico o asesoramiento legal y tecnico. La
biblioteca del Congreso se habia deterio-
rado al punto de quedar practicamente in-
utilizable.

Mas aiin, la tradition permitia a los
miembros de la coalition de gobierno re-
servarpara si mismos todas las posiciones
de influencia en el Congreso, incluyendo
la presidencia de todas las comisiones le-
gislativas de peso. Segiin Quiroga, esocrea-
ba unestado de estancamiento permanen-
te. "La logicaera, un grupo
trabaja, el otra obstruye".

Uno de los primeros
objetivos del ProgramaNa
cional de Gobernabilidad

financiado por el bid fue
prepararun conjunto de re
glas claras sobre debates y
procedimientos en el Sena-
do y en la camara baja del
Congreso. Las nuevas re
glas, adoptadas en 1998 y
1999, dividen los puestos
de liderazgoy las vacantes
en las comisiones legisla
tives para que los partidos
de oposicion tengan garan-
tizada una participation
significativa junto con la
coalition de gobierno. Asi
mismo, lasnormasestructuran ylimitanlos
debates parlamentariospara asegurarcier
to grado de eficiencia.

Las comisiones, que en el pasadoeran
pocomas que sellos de goma de proyectos
de ley preparados por el poder ejecutivo,
ahoratienen secretariados tecnicos perma-
nentes con pericia reconocida en areas
comosaludo finanzas. Lasnuevas leyesson
analizadas y discutidas por las comisiones
en eamaras especiales conmuros de vidrio

a las que tienen acceso no solo los
cabildantes, sino los ciudadanos comunes.
Las sesionesplenarias del Congreso consi-
deran proyectos de ley solocuando las co
misiones han finalizado su trabajo en cada
uno de ellos, un cambio que ha mejorado
la calidaddel producto legislativo y ha re-
ducido en gran medida el tiempo necesa-
rio para producirlo.

"No hayduda que las nuevas regulacio-
nes han vueltoal Congreso muchomasefi
ciente", diceJose Navia, un especialistadel
bid que trabaja con el Programa Nacional
de Gobernabilidad en La Paz. Navia enco
mia losesfuerzos bolivianos por convertir a
la legislature en una organization mas agil
y mas orientada a la tiudadanfa. En los ul-
timos alios ha habido una reduction de unos
600 empleados en el personal de apoyo en
el Congreso. La Biblioteca del Congresoha
sido rehabilitada y esta en proceso de in-
corporar computadoras para uso de legis
ladores,estudiososy el publicoen general.
Instaladaen parte en bovedas a prueba de
incendiosque otrora pertenecieron al Ban
co Nacional de Bolivia, la biblioteca es re-
positoriode documentoshistoricos de valor
incalculable, incluyendo la primera parti-
tura manuscrita del himno nacional v nu-
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Hasta los ninos tienen su lugar en el sitio web legislativo.
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merosas cartas del Libertador Simon Boli

var. Un nuevo sitio web del Congreso
(www.congreso.gov.bo) permite a los ciu
dadanos leer legislation, enviarcorreoelec
tronico a sus representantes y presentar
quejas porvia cibernetica.

"La tecnologia hare posible que estas
sesiones seangenuinamente abiertas", dijo
Quiroga. "Usando television e internet, nos
gustarfa que participe la gente en todas
partes del pais".

L3
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Por la buena senda
Los hondurenos avanzan en la
reconstruccion tras el huracan Mitch
CIENTOS DE KILOMETROS DE CAMINOS

rehabilitados. Puentes, escuelas,
hospitales yredes de agua reparados.
Una gradual recuperation enlapro

duction agrfcola e industrial. Inflation bajo
control. Reformas en marcha en areas clave
del estado. Una democracia revitalizada en
donde la sociedad civil esta adquiriendo un
papel mas preponderante. En suma, un ba
lance alentador para un pais pobre que ha
cia fines de 1998 fue postrado por elhura
can Mitch.

Esos son algunos de los logros que el go
bierno y el pueblo de Honduras exhibieron
el 7y8de febrero ante delegados de paises
donantes y organismos multilaterales en un
encuentro presididopor el BancoInterame-
ricano de Desarrollo. La reunion de la co-
munidad cooperante, conocida como el
Grupo Consultivo para la Reconstruccion y
Transformation de Honduras, tuvo lugar en
Tegucigalpa para evaluar como se recupera
Honduras delpeor desas-
tre natural en su historia.

La evaluation de la co-
munidad international
fue mayormente positiva,
considerando el grado de
destruction quecausaron
las inundaciones ydesliza-
mientos de tierra provo-
cados por el Mitch y las
adversas condiciones
climaticas que sufrio
Centroamerica durante
1999.

"Honduras tiene legftfmos motivos de
sentir orgullo porel auspicioso inicio de su
Plan Maestro de Reconstruccion yTransfor
mation National", afirmo el gerente regio
nal de operaciones del bid para Mexico,
Centroamerica, Haiti y la Repiiblica Domi-
nicana, Miguel E. Martinez, quien presidio
el encuentro.

Casi 6.000 personas murieron y8.000 mas
desaparecieron debido al paso del huracan,
que causo perdidas economicas ydafios por
mas de 3.600 millones de dolares. En menos
de unasemana, cientos de miles de hondu
renos perdieron sus hogares, sus tierras ysus
medios de ganarse la vida, cuandolascreci-
das arruinaron cultivos yplantaciones.

En mayode 1999,en un encuentro cele-
brado en Estocolmo, lacomunidad interna
tional se comprometio aaportar unos 2.800
millones de dolares en ayuda humanitaria,
financiamiento a largo plazo y alivio de la

deuda externa para apoyar los esfuerzos de
los hondurenos para reconstruir ymoderni-
zar su nation. Por su parte, Honduras se
comprometio a respetarlos principios de la
Declaration de Estocolmo, la cual sefiala que
donantes y beneficiarios trabajaran juntos
para combatir lapobreza ypromover elcre-
cimiento dentro de un marco de democra
cia y respeto por los derechos humanos,
transparencia y buen gobierno, descentrali
zacion y reduction de la vulnerabilidad so
cialy ambiental.

Informes sobre progresos. En Tegucigalpa,
el gobierno hondureno ofrecio detallados
informes sobre los planes dereconstruccion
ytransformationnacional conabundante in
formation sobre las medidas tomadas para
obtener financiamiento para los proyectos.
Tambien detallo los progresos logrados en la
implementation deprogramas enareas como
education, salud, vivienda, agricultura, fores-

tacion, manufactura,
minerfa, turismo, servf-
cios financieros, cami
nos, puertos, aeropuer-
tos, agua corriente y
alcantarillado, energfay
telecomunicaciones.

Funcionarios hondu
renos informaron asi
mismo a los delegados
visitantes sobre los es
fuerzos emprendidos
para reducir la pobreza

ylavulnerabilidad ambiental, modemizar las
instituciones degobierno ynegociar unma
yor alivio de ladeuda externa de la nation,
que asciende a 3.900 millones de dolares. En
su discurso, el presidente Carlos Roberto
Flores describio a la deuda de Honduras
como "uno de los mayores obstaculos para
redimir socialmente anuestro pueblo".

Los delegados recibieron tambienun in
forme de un grupo de seguimiento formado
por naciones donantes y organismos mul
tilaterales para verificar la implementation
delplanhondureno. El informe encomio el
hecho de que el gasto social estaba siendo
orientado a los sectores masvulnerables de
la poblacion, especialmente en areas rura-
les. En el caso de lavulnerabilidad ambien
tal, el informe elogio el proyecto de ley so
bre uso de tierras y administration de
recursos forestales ylos progresos en prepa-
rativos para casos de emergencia, pero apun
ta que Honduras aiin carece de las politicas

11 La deuda externa
(es) uno de los mayores
obstaculos para
redimir socialmente

a nuestro pueblo"
CARLOS ROBERTO FLORES

Presidente de Honduras

w

I

necesarias para evitar la construction de
asentamientos humanos en zonas de alto ries
go-

Otro aspecto notable del encuentro de
febrero fue la activa participation de la so
ciedad civil deHonduras. Aunque los diver-
sos representantes delsectorprivado, de los
sindicatos, del campesinado y de organiza-
ciones indigenas y afrolatinas que tomaron
parte en las discusiones a menudo criticaron
al gobierno (ademas de criticarse unas a
otras). De hecho, las autoridades hondure-
fias reconocieron que la sociedad civil recla-
ma profundas reformas de los tres poderes

Delegados en la reunion de Tegucigalpa
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de gobierno, como tambien el usode plebis
cites y referendos.

Sinembargo, el limitado desembolso de
ayuda materializado hasta ahora, compara-
do con losvoluminosos compromisos formu-
lados en Estocolmo, revela la existencia de
algunos cuellos de botella.

Necesidad de transparencia. El bid esta tra-
bajando con el gobierno de Honduras para
promover la transparencia yel buengobier
no. Esta es una preocupacion central de los
hondurenos y de los donantes, y puede pe-
sar mucho en las perspectivas del pais para
atraer mascapitales para modernizarsu eco
nomia. Honduras saco una baja calificacion
el ano pasado en la encuesta anual de per
ception de corrupcion que Ueva a cabo
Transparency International, una organiza
tion no gubemamental con sede en Berlin.

El bid y varias naciones donantes quie-
ren apoyar los esfuerzos de Honduras para
hacer mas eficiente y transparente su siste
ma estatal de contratacion y adquisicion.
Segiin sudiseno initial, el programa tendrfa
dos etapas: una temporaria para cubrir el
perfodo de reconstruccion yotrapermanen-
te para promover la modernization del sis
tema hondureno de controlesy equilibrios.

Durante la etapa temporaria, se contra-
taria una firma consultora international para
que realice auditorias al azarde los proyec
tos de reconstruccion, verificando susaspec-
tos tecnicos, financieros y administrativos.
Esas inspecciones se llevarian acaboparale-

UN LADRILLO A LA VEZ: Honduras esta

aun reconstruyendo viviendas e infraes
tructura destruidas por el Mitch.

lamente a los controles establecidos por los
diferentes donantes para los proyectos que
financian. Los resultados de las auditorias
serfan entregados al gobierno hondureno, a
los donantes y al publico. Dado que el es-
fuerzo de reconstruccion demandara unos
2.000 millones de dolares en gastos, la labor
de auditoriapodria costar hasta30 millones
de dolares, dijoa los delegados Jorge Claro
de la Maza, jefe de la Oficinade Coordina
tion y Politicade Adquisiciones del bid.

La siguiente fase, a la que el bid podria
llegara aportar unos 14 millones de dolares
en creditos concesionales, apunta a permitir
que el gobierno de Honduras adquieratan-
tos conocimientos tecnicosy tecnologicos de
los auditores internacionales como sea posi
ble. Durante esa parte del programa, fun-
cionarios locales que trabajan en adquisicio
nes y contratacion recibirian capacitacion y
se desarrollarian nuevos procedimientos de
compra paraaplicarlos en todoel sectorpu
blico hondureno.

Aunque el costo potentialde esteproyec-
to sorprendio a algunos delegados, Claro de
la Maza explico que el precio estimado se
basaba en un estudio de tarifas habituales de
firmas de auditoria. El expertodel bid reco-
nocio que es caro realizar ese tipo de con
troles, salvo cuando se comparecon el costo
de no hacer nada. J

BIBAMERICA. Marzo-Abril 2000

N0TICIAS BREVES

Tecnologia en Asamblea del BID
La tecnologfa de la information fue uno
de los temas principales de la serie de
seminariosorganizadaen ocasidnde la
reunion anual de la Asamblea de Go-
bernadores del bid, celebrada a fines de
marzo en Nueva Orleans. _»_
Considerado el principal -\V
foropara el analisis de
temas del desarrollo

social y economico de
AmericaLatina y el
Caribe, el encuentro
atrajo a unos 4.500 parti-
cipantes entre funciona-
rios, ejecutivos, banqueros,
academicos, representantes de ongs y
organismos internacionales y periodis-
tas. El proximo numero de
BIDAmerica incluira un completo in
forme de la reunion.

Raza y pobreza
El presidente del centra de estudios
Dialogo Interamericano, Peter Hakim,
afirmo que la razay la etnia "sonfacto
res absolutamente definitorios de la po
breza en America Latina" y exhorta a la
banca multilateral a encarar este pro
blema. "Las instituciones dicen que no
haybuena information sobre lascausas
etnicasy raciales de pobreza", dijo
Hakim durante una mesa redonda cele
brada en febrero en el bid en ocasion

del Mes de la Historia Negra. "Su tarea
es obtener esa information".

Apoyo a Ecuador
El bidy otras instituciones financieras
multilaterales han prometido apoyarel
programa de reforma economicay es-
tructural de Ecuador con unos 2.000

millones de dolares en creditos. El pa-
quete financieroque sera desembolsa-
do a lo largode tres afios, incluirfa 620
millones de dolares del bid, 300 millo
nes de dolares del Fondo Monetario
International, 425 millones de dolares
del Banco Mundial y 700 millones de
dolaresde la Corporation Andinade
Fomento. Ecuador recibiria 900 millo

nes de dolares en
12 mesespara fa-
cilitar la dola-

rizacion de su

economia, resol-
ver su crisis ban-
caria, fortalecer
las finanzas piibli-
casy tomar medi-
das que minimi-
cen el impacto de
sus penurias economicas en los sectores
maspobres.
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EL BANCO EN ACCION

Viajes y compras
En la nueva terminal de buses montevideana,
partir sin problemas es solo un atractivo mas
Por DAVID MANGURIAN

HACE TAN SOLO 10 ANOS, LOS SERVICIOS

de buses nacional e international de
Uruguay generaban un caos en el
transito de Montevideo.

El problema era grave porque el omni
bus es el metodo mas importante de trans-
porte publicoen ese pequefio pais, cuyo gran
numero de ciudades y pueblos hace econo
micamente impraetico al transporte aereo.
Es mas, los buses uruguayos no solo trans-
portan pasajeros, sino tambien encomiendas.

EIdesordenradicaba en el hechode que
Montevideo no tenia una terminal central de

buses. Mas de 30 empresas operaban "ter-
minales" improvisadas, a menudo en calles
centricas,en masde 20 puntos de la capital.

"No habia conexiones", recuerda Luis
Mufioz, por ese entonces director de una de
las principales empresas de omnibus. Alguien
que tenia que conectar con otra linea de
buses debfa caminar cuadras, sino cruzar
toda la ciudad.

"Todo era muycomplicado, tanto para el
turismo que venia del exterior y que de re-
pente necesitaba tomar otro omnibus para

18

otro lugar, como para los que tenfan que
envfar encomiendas a diferentes lugares",
dice Mufioz. Ademas, los grandes buses de
pasajeros creaban congestiones de traficoy
contamination. "Era practicamente un pro
blema de emergenciaen el ambito urbano",
asegura.

Por eso, Mufioz y sus colegas de otras
ochoempresas de busesformaron un grupo
para exigirle al gobierno la construction de
una estacion terminal. De inmediato choca-

ron con un obstaculo: los estudios prelimi
nares indicabanque tal estacionno seriaeco
nomicamente viable por si sola; necesitaba
ser algo mas que una terminal.

El grupo recurrio entonces a LuisLecue-
der, un exitoso promotor de centros comer-
ciales. Lecueder sugirio combinar una
estacion de buses con un centra eomercial,
un concepto de uso mixto que nunca habia
sido probado en America Latina.

Encuestaron a pasajeros frecuentes de
casi medio centenar de lfneas de buses. El

resultado de esa compulsa fue que el con
cepto podia funcionar si el centro eomercial
incluia el tipo de tiendas y restoranes que
losviajeros deseaban.

Las nueve lfneasde buses que originaron
la idea, junto con la firmade Lecueder y dos
inversores chilenos,

sa, aprobo un prestamo de 4,5 millones de
dolares para Graladoy studiedun credito de
6,6 millones de dolares mediante su progra
ma de cofinanciamiento. Ademas, realizo una
inversion de 300.000 dolaresen el capitalde
la empresa. Los socios de Gralado aporta-
ron el resto de los fondos.

La terminal de buses y centro eomercial
Tres Cruces, que ocupa cuatro manzanas

proximas al centro de
formaronuna empre-
sa llamada Gralado.

En una licitacion pu
blica, el Ministerio de
Transporte y Obras
Piiblicas otorgo a
Gralado una conce-
sion para operar la
terminal por 30 afios y el centro eomercial
por 50 afios.

No fue facil financiar los 18,5 millones de
dolares que costarfa laobra. Los bancos pri
vados se mostraban escepticos. Pero a un
funcionario de la Corporation Interame-
ricana de Inversiones, Roldan Trujillo, le
pareciouna idea interesante. Estaba conven-
cido de que el proyecto, ademas de bueno
para Montevideo, serfa lucrativo.

En 1992, la en, el brazo del Grupo bid
consagrado a la pequefia y mediana empre-

kk Mas de un millon de

personas pasan por esta

terminal cada mes".
CARLOS GUTIERREZ

Gerente de operaciones de Tres Cruces

Montevideo, comen-
zo a operar en 1994.
Ademas de arrojar
ganancias para sus
socios, constituye un
modelo de gestion
privada de instalacio-
nes piiblicas.

Los 90 locales comerciales de Tres Cru

ces estan arrendados a tiendasy restoranes.
Alrededor de 1.000 buses entran y salen de
sus33 plataformas cadadia con la precision
de un aeropuerto. De hecho, los tres
controladores que supervisan el movimien-
to de vehfculos desde una torre que se le-
vanta sobrelaterminal, despachan a los buses
con un programa de computation creado
para controlar trafico aereo.

Uno de los arquitectos de la terminal,
Oscar Carlazzoli, recuerda un dia de elec
ciones cuando 1.500buses pasaron a traves
de TresCrucesen 24horas, un promedio de
masde uno por minuto. "Ver esosomnibuses
moviendose daba la impresion de un ballet
mecanico", asegura.

Tres Cruces es como una ciudad dentro

ESTACION CENTRAL: Montevideo es

punto de partida y de llegada para lineas
de omnibus que cubren todo el territorio
de Uruguay.
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m

de una ciudad. Cada dia pasan por alii, en
promedio, unas 45.000 personas, de lascua-
les unas 30.000son pasajerosy el resto gen-
te que visita sus tiendas o busca un lugar
donde comer. La terminal tiene un centro
de salud abierto las 24 horas, con medico y
enfermera; una oficina postal, un centro de
telefonos donde se pueden hacer llamadas
locales y de larga distancia, un banco, una
agenda de cambio abierta de 8 de la mafia-
na a 11 de la noche, un deposito de equipa-
jes abierto todo el dfa y una oficina de
turismo. Unas 1.500 personastrabajan en la
terminal.

"Hay capitalesde departamento que tie
nen menos habitantes que el numero de gen-
te que pasaacacadadfa. Aca pasanun millon
de personas por mes", observa el gerente de
operaciones de laterminal, Carlos Gutierrez.

En 1998, la en vendici su participation en
Gralado con una ganancia equivalente a un
rendimiento anual de 45 por ciento en su
inversion. Las ganancias de la Corporation
son volcadas a otros proyectos.

En octubre de 1999 Tres Cruces abrio su
sitio de Internet (www.trescmces.com.uy),
donde ofrece information sobre recorridos

y horarios de servicio, las tiendas de su cen
tro de compras y sus ofertas. Segiin Gu
tierrez, el sitio tendra information sobre las
empresasde buses que operan en Uruguay.
Lainformationayudara aviajeros proceden-
tes de otrospafses condestinoalinterior del
Uruguay a programar sus mejores conexio-
nes. Eventualmente, el sitio podra procesar
reservas de boletos. J

COREOGRAFIA DE TRAFICO: en la torre

de control de la terminal Tres Cruces, los
controladores usan software creado para
aeropuertos para dirigir el movimiento de
centenares de buses que entran y salen
de sus 33 plataformas de embarque.

Las tiendas y restoranes de Tres Cruces atraen a unos 15.000 clientes por dia
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Titulos modernos,
tierras ancestrales
COMO EL LENGUAJE YLA RELIGI6N,LA RELACION
de una persona con la tierra define su iden
tidad cultural. La tierra es mucho mas que
un lugarpara vivir y labrar.

Es por eso que para los pueblos indige
nas y otras etnias la cuestion de los titulos de
propiedad puede ser tan delicada. Si bien
esas comunidades necesitan contar con titu
los legales a sustferras parapoder participar
plenamente en la economiade mercado, las
leyes que norman la tenencia de tierras en

suspaises a menudo no
reflejan sus tradicio-
nes hondamente en-
raizadas. ^Como
pueden los pueblos
indigenas beneficiar-
se con el desarrollo

nacional yal mismo tiempo retener susvalo-
res culturales?

Esefueel temade un estudio preparado
por el economista politico Roger Plant y el
antropologo Soren Hvalkof para un seniina-
rio sobre titulacion de tierras y los pueblos
indigenas, celebradoen diciembreen el bid.

Los autores destacan la vasta diversidad
de sistemas indigenas de tenenciade la tie-

Equilibrio
economico

y cultural

20

rra. La diferencia basica es entre las econo-
mfas "horizontales" de las tierras bajasde la
Amazoniay las economias "verticales"de las
regionesmontanosas en losAndesyen Ame
rica Central. En las economias horizontales,
las comunidades indigenas han usado hista-
ricamente vastos territorios contiguos. En las
verticales, las familias labran pequefias par-
celas a distintas altitudes y en diferentes
ecosistemas parasuplirunavariedad de pro-
ductos y reducir riesgos.

Estos sistemas no siempre son compren-
didos. Por ejemplo, el modelo andino suele
ser descripto incorrectamente como un sis
temade tenencia colectiva de tierras, a pe-
sar de que la propiedad de cada familia es
reconocida dentro de la comunidad. Cuan
do las autoridades politicas de un pais inter-
pretan erroneamente las formas de tenencia
de la tierra enraizadas en la culture, todo in
tento de liberalizar la propiedadde la tierra
puede causarproblemas imprevistos, como
el levantamiento de las restricciones tradi-
cionales a las transferencias de tierras y, en
ultima instancia, su perdida a personas aje-
nas a la comunidad.

Segiinlos autores del estudio, son conta-
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IDEARIO

POSTO INDIGENA
/BOCA DO ACRE

En una reserva amazonica, un indigena y
su hijo van rumbo a su huerta. Las tierras
de su comunidad fueron demarcadas

(arriba) con apoyo del BID.

doslos programas disenados especificamente
para comunidadesindigenas.Colombiaes el
pafs que mashaavanzado. En Bolivia yEcua
dor, vastas areashan recibido titulos por de-
creto, pero esnecesario tomar medietas para
resolver reclamos superpuestos.

Plant y Hvalkof finalizan su estudio con
recomendaciones en materia de polftfcas.
Comfenzan con la proposition de que, pese
a los puntosde vista opuestos entre aquellos
economistas que se gufan por el mercado y
sus colegas "comunftarios", los sistemas in
digenas de tenenciade tierraspueden tomar
forma de propiedad privada y pueden ser
adaptados para aprovechar las oportunida-
des que existenen el mercado. Pero senalan
que cada caso debe ser tratado individual-
mente. Las politicas uniformes de tenencia
de tierras no danin resultado en el caso de
lascomunidades indigenas.

Asimismo, advierten que otorgarles titu
los de propiedad a los pueblos indfgenas es
un tema muy complejo que requiere escu-
char la opinionno solode juristas, sino tam
bien de economistas, antropologos, ecologos,
topografos y hasta historiadores.

Plant y Hvalkof insisten ademas que du
rante eldiseno deproyectos detitulacion de
tierras se consulte no solo a las organizatio
ns indigenas a escala nacional sino tambien
a organizaciones localesy a miembros de las
comunidades. Donde no existan tales orga
nizaciones, deberan ser creadas. Eso se hizo
en un programa de desarrollo sostenible fi-
nanciado por el biden la provincia paname-
fia de Darien. Las entidades locales deben
recibir capacitacion en registro de tierras y
cartograffa, asicomo forjar una relacion con
el gobierno que asegure lacontinuidad.

Finalmente, los autores recomiendan que
el bidestablezca un fondo fiduciario, quizas
en el marco del Fondo Indigena, para ad-
quirir tierras para comunidadesindfgenas en
lugares donde la propiedad de tierras es
fuente de conflicto.

—Roger Hamilton

LJ Para mas information: www.iadb.org/
sds/ind.



Una ruta con varios escenarios
PARA BIEN O PARA MAL, NADA EN EL ARSENAL

del desarrollo igualael poder de un camino
para transformar a una region y la vida de
sus habitantes.

Particularmente en zonas de frontera, los
caminos suelen desencadenar eventos diff-
cfles de anticipar. Nuevos colonos despejan
tierras y establecen nuevos sistemas de pro
duction. Aunque loscambios crean empleos

y oportunidades economi
cas,tambien pueden dafiar
el medioambiente yponer

• I enpeligro laculture ylos
U©l USO medios devida dequie

nes ya viven allf.
Ese fue el escenario

que los planificadores
procuraron evitaren un nuevo proyecto de
desarrollo sostenible, financiado por el bid,
en la provincia panamefia de Darien. Un
componente importante del proyecto es la
pavimentacion de un camino de tierra que
terminaen el pueblode Yaviza, a buenadis-
tancia de la frontera con Colombia. Desde
esa localidad hasta la frontera se extiende una
amplia franja de selva mayormente virgen
que ahoraes un parque nacional.

Para muchos de los darienitas, la necesi-
dad de pavimentarel caminoes apremiante,
dado que muchos de sus tramos solo son
transitables durante la breve estacion seca.
Pero hay quienes temen que una mejor ruta
aceleraralallegadade masgente a la region,
amenazando la integridadculturalde losin
dfgenas y destruyendo sus fragfles ecosis-
temas. En respuesta a esas inquietudes, los
planesde pavimentacion fueronincluidos en
el marco de un proyecto integrado de desa
rrollo sostenible que incluira areas protegi-
das, titulacion de tierras y recursos para
ayudar a los gobiernos locales a manejar
apropiadamente el uso y desarrollo de sus
recursos naturales.

Esos objetivos plantean importantes
interrogantes. ^Como seranusados los recur
sos forestales? ^Que partes del Darien ne-
cesitanmasproteccion?^Comoseorientaran
los esfuerzos de mitigation y como se apli-
cara la ley?

A fin de esclarecer tales dudas, el bid fi-
nancio una serie de estudios para evaluar
como podriacambiar elusode latierracuan
do el caminoeste pavimentado. Unode ellos
fue un trabajo de analisis espacial, donde se
usoinformationgeograficaysocioeconomica
paraconstruir unmodelo que revelaria cam
bios resultantes de la reduction de costos de
transporte yotros factores. Elestudio fuelle-
vado a cabo por Gerald Nelson y Virginia
Harris,de la Universidad de Illinois, ySteven
Stone, un especialista del bid.

Analisis

uso

de tierras

Las conclusiones fueron que la pavimen
tacion del camino tendria efectos relativa-

mente menores en terminos de deforestation
en el Darien, especialmente en el area del
parque nacional. Tampoco aceleraria la
deforestation de los arboles mas valiosos, en
gran medida porque fueron talados cuando
se termino el camino de tierra, en 1984.

No obstante, pavimentar el camino po
dria reducir considerablemente los bosques
de arboles empleados parahacermaderater-
ciada. Esos bosques probablemente serfan
reemplazados por pastizales yposteriormen-
te por nuevas arboledas donde predomina-

El camino a Yaviza (arriba, en rojo) sera
pavimentado con fondos de un nuevo
programa de desarrollo sostenible apoya-
do por el BID.

rian las especies con poco valor eomercial.
La superficiededicada a pasturas se amplia-
rfa en unos 500 kilometres cuadrados.

Bajo otro escenario, los autores trataron
de predecir que pasariasi los mismos siste
mas de derechos de propiedad y uso de la
tierra vigentes en la reserva indigena ubica-
da al nordeste de la provincia fueran exten-
didos a todo el Darien. En tales condiciones,
se reduciria consfderablemente todo tfpode
intervention humana en el entorno. Gradual-
mente, el area cubiertapor bosquesde cativo
se triplicariay laszonasahora dedicadasa la
agriculturay laganaderiavolverfan a ser bos
ques de poco valoreomercial.

Como resultadode esasconclusiones y de
diversos otros estudios, se ha adoptado una
estrategiade etapas que vincula el progreso
en la titulaciony demarcation de tierras con
la pavimentacionde segmentos del camino,
a fin de preservar lascaracterfsticas de la re
giony de sus habitantes.

—Roger Hamilton

V—f El estudio citado puede verse en
www.iadb.org/sds/utility.cfm/488/english/
pub/1355. La marcha del proyecto es des-
crita en www.sdnp.org.pa/darien2020.
Para obtener mas information sobre el

Parque Nacional del Darien visite:
www.unesco.org/.

Muchos de los arboles con valor eomercial ya han sido talados en el Darien
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"Pajaro", por Liv Blavarp, obra en madera con diente de ballena.

Creaciones de
materiales in i ianos
^Artesania o arte? ^Acaso importa?

Por ROGER HAMILTON

ASI COMO LOS ARTISTAS TOMAN IDEAS

eternas y las perciben de maneras
novedosas, los artesanos toman ma
terialescotidianosylospresentan en

nuevas formas. En manos de maestros, ma
teriales como la madera, las fibres, la arcilla
y el vidrio alcanzan una espontaneidad que
atraviesa las culturas y lasepocas.

En una nation industrializaday sofisticada
como Noruega, la artesania desempefia un
papel particularmente vital al vincular las
formas de expresion tradicionales con las
manifestaciones artisticas de vanguardia.
Aunque sus instrumentos son de tecnologfa
avanzada, los31 artistasrepresentados en la
exposition"Altemativas Noruegas" del Cen
tro Cultural del bid siempre hacen honor a
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los materiales que trabajan.
Noruega, un pais de bosques y fiordos,

siempre se ha identificado profundamente
con la madera. El espfritu de este material
natural resalta en las piezasexpuestas en el
bid, incluyendo un maravilloso pajaro reali-
zadopor LivBlavarp, cuyas plumasestan he-
chas de arce. Otras obras celebran el arte del
tejido,otra actividad con una largatradition
noruega. Un tapizde ToneSaastad, titulado
"La Mosca Amarilla del Demonio" esta con-

feccionado con finas hebras de seda entre-

tejidas con tal destreza y con un efecto tan
misterioso que pareciera que flotara en su
propia aura.

A diferencia de la talla de madera y del
tejido, laceramicay el vidriotienen una his
toria relativamente reciente en Noruega. Los
ceramistasnoruegosse han inspiradoen tra-
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EXPRESIONES

dicionestecnicasyartisticasde Asiayde otras
partes de Europa para crear objetos que re-
flejan humor y elegancia. La obrade vidrio
expuesta en el bid le brinda una explosion
de color. En su mayoria, las piezas provie-
nen de la Hadeland Glassverk, la fabrica de
vidriosoplado masantiguadel norte de Eu
ropa,pero que soloempezoa producirobras
de arte hace 30 afios. Entre los artistas se
encuentra Ulla-Mari Brantenberg, creadora
de una pieza presentada por los reyes de
Noruega al presidente Bill Clinton.

En Noruega, comoen otraspartes, el ter-
mino "artesania" ha sido criticado como im-

preciso y erroneo. Becientemente, su
Colegio Nacional de Arte y Disefio decidio
obviar esa controversia al organizar sus ins
titutos segiin materiales: arte de la arcilla,
arte textily arte del metal. Uno de los artis
tas representados en la muestradel bid,Arne
Ase, profesor de arte de ceramica en el Co
legio, ha ido aiin mas alia al eliminar pala-
bras tales como tasa, olla o recipiente de las
descripciones de su curso.

"La premisa de Ase debe ser entendida
estrategicamente, tanto como una inclination
ironicafrente a las tradicionesjerarquicasde
la vida artfstica, como una provocation deli-
berada destinada a lograr que los estudian-
tes se levanten contra la sabidurfa conven

tional ... el mensaje mas importante de Ase
es que lasescuelasdesean entrenar yprodu
cir artistas visuales en vez de artistas artesa

nos",escribio el historiador de arte noruego
Jorunn Veiteberg en el cataogo producido
para la exposition.

U^ Para mas information sobre las activi-
dades culturales del bid, vea www.iadb.org.

"Venecia", vidrio de Lena Hansson.



En 1910, habia servicio de tranvias a la terminal de trenes de Constitution.

La Epoca de Oro
Como Buenos Aires obtuvo su aspecto europeo
Por PAUL CONSTANCE

EN 1880, CUANDO LA CIUDAD DE BUENOS

Aires se convirtio oficialmente en la

capital federal de Argentina, todavia
reflejaba sus orfgenes de modesto

centro eomercial que apenas comenzaba a
ponerse a lasalturas de Limay otros centros
del poder colonial. Tenia pocas calles pavi-
mentadas o edificios de varios pisos. Su ru-
dimentario puerto requeria que lospasajeros
y la carga fueran transportados en carretas
desde la fangosa ribera.

Pero durante los siguientes 50 afios, la
suerte de la ciudad mejoro rapidamente. Las
inversionesy la immigrationeuropea estalla-
ron despues de 1880,a medida que laspam
pasargentinas se convirtieron en unade las
principales fuentes de cuero y carne vacuna
del mundo. La siibitaprosperidad dio pasoa
un auge de la construction que llegoa defi-
nirlapersonalidad arquitectonica de laciu
dad. Segiin Pablo Giiiraldes, un arquitecto
argentino que dicta conferencias en la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad de
Marylandy que recientemente hablo en la
sede del bid en Washington, las elites terra-
tenientes de Buenos Aires se dedicaron a

transformar la ciudad tomando todo lo eu

ropeo como ideal. "Querfan mostrar que
Buenos Aires era tan grande, tan magnffica
y tan elegante como las mas importantes ca-
pitales del mundo", dijo Giiiraldes.

Una de las primeras tareas fue constmir
un puerto modeno, conocido como Puerto
Madero. Los contratistas ingleses, responsa-
bles de la construction del inmenso sistema

de rieles argentino, tambien construyeronla
terminal de trenes de Betiro en un terreno

que habfa sido una plaza de toros.
Francisco Tamburini, un destacadoarqui

tecto italiano, diseiio el Palacio Presidential,

conocido como la Casa Bosada, y el Teatro
Colon, todavia consfderado como una de las
casasde opera mashermosas del mundo. El
hnponente Congreso Nacional y el Palacio
de Tribunales tambien fueron construidos

durante este periodo.
Los planificadores urbanos tambien tra-

taron de llenar a Buenos Aires de avenidas
anchas y parques formales. La Avenida de
Mayo, abierta en la decada de 1880, tiene
10 cuadras de largo entre la Casa Bosaday
el Congreso.

Una segunda avenida, conocida como la
Diagonal Norte, unfa a la Casa Bosada con
el Palacio de Tribunales. El paisajista fran
cos Charles Thays, director de parques de
Buenos Aires entre 1891 y 1911, diseiio el
Jardfn Botanicoy muchas de sus elegantes
plazas. J

Una vista de la Avenida de Mayo en 1910
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KtrSTEWS
Guia para museos
Cuando los directores
de museos de Estados

Unidosy Europa de-
sean pedir prestadas
obras de arte de otras

instituciones, echan
mano a un manual

conocido como el

"Standard Facilities

Beport" (informe nor
mal de instalaciones),
producido por la Asociacion Estadouni-
dense de Museos. Esa publication, que
suministra un formato uniforme para
registrar el tipo de cuidados que recibi-
ran las obras prestadas, ahora esta dispo
nible en espafiol. El manual, cuya tra
duction fue financiada por el Centro
Cultural del bid, apunta a crear concien-
ciaen la region sobre la necesidad de
poner al dia los procedimientos de sus
museos y mejorar sus instalaciones.

Teatro tras las rejas
"Cuando el preso 33 ... mira hacia afuera
y habia de la libertad, uno ve un doloro-
so anhelo que trasciende la mere actua
tion", escribio un critico en el diario
Panama America. Esta adaptation teatral
de la famosa novela panameiia Bamboa
Road Gang fue particularmenteconmo-
vedora porque fue puesta en escena por
presos delCentro de Behabilitacion El
Benacer de Panama. La obra, producida
por un maestro de la carcel, Juan
Gomez, con el apoyo fmanciero del
Centro Cultural del bid, toca temas
como los prejuicios sociales y la lealtad.

Sonoridad celestial
El bid fue escenario de la elegancia
visualy musical tfpica del arpa en marzo
gracias a la actuation de la joven artista
holandesa Gwyneth Wentik. Ante un
auditorio repleto, Wentik mostro tanto
virtuosismo como potential
interpretativo con un repertorio que
abarco desde el perio
do clasico temprano
hasta la era moderna.

Entre los numerosos

galardones internacio
nales que ha obtenido
esta holandesa de 17

anos figureel primer
premio en las Audi-
ciones Internacionales

para Jovenes Concer-
tfstas en 1999. Wentfk

fue la primera inter-
prete del arpapremiada.
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

JAMAICA

Premios a la

autogestion
LA OFICINA DEL BID EN JAMAICA DE-

cidio celebrar los 40 afios del
Banco de manera novedosa: con-

voco un concurso para premiar
el trabajo de comunidades que
han resuelto problemas sin la
ayuda del bid o de ninguna otra
agenda externa.

La convocatoria buscabapro
yectoscomunitarioscon altosni-
veles de participation y bene-
ficios concretos. Los ganadores
recibirian premios en efectivo y
placas conmemorativas. De los
24 proyectos presentados, los
jueces escogieron cuatro, inclu
yendo dos proyectos que empa-
taron por el tercer lugar.

El New Garden Youth Club

de la parroquia de St.Andrewse
llevoel primer lugar por un pro
yecto de suministro de agua y
vialidad. Cuando el club se for-

mo hace una decada, sus miem
bros decidieron que el principal
problemade lacomunidadera su
calle principal, que estaba en tal
mal estado que losautobuses no
entraban a la comunidad. Esto

causaba dificultades a todos: a los

ninos para ir a la escuela, los
adultos al trabajo y losagriculto-
res para llevar sus productos al
mercado. El Fondo de Inversion

Social de Jamaica aeepta finan
ciar las reparaciones, pero la co
munidad tuvo que hacer su pro-
pia contribution. El club juvenil
asumio la responsabilidad de
mantener la calle, desmalezando
bermas, limpiando desagiies y
almacenando los equipo viales.

El segundo lugar lo ocupo el
S-CornerDevelopmentCouncil
de la comunidad de Bennetlands
por reducir la violenciade pan-
dillas. Este grupo, que contaba
con mucha experiencia en pro
yectos desalud, education ytra
bajo comunitario, designo un
comite encargado de juntar a las
pandillas que estaban enfrenta-
das. Despues de meses de me
diation, lasfacciones lograronun
acuerdo sobre un codigode con-
ducta. En los dos liltimos afios la

pazha reinadopracticamente sin
interrupciones.
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Icilda Dalmage, del New Garden
Youth Club, con su galardon.

El Bising Star Community
Club compartio el tercer lugar
por un proyectoen donde losjo
venes cultivany venden batatas.
A pesar de su inexperiencia, las
sequias ylosproblemasde trans
porte, la iniciativa florecio.

El Instituto Sligoville, en el
distritohomonimo,compartioel
tercer lugarpor un proyectopara
ayudar a la gente joven a prepa-
rarse parael mercadolaboral. El
instituto tiene mas de 80 estu-

diantes y sus graduados han se-
guidoestudiosen la Universidad
de Tecnologfa de Jamaica y es
cuelas de enfermerfa.

BOLIVIA

Otra via

al Pacifico
EL TRAMO BOLIVIANO DE UNA IM-

portante carretera que une La
Pazcon el puerto peruano de Ilo
quedara terminado en junio.

El nuevo camino es el segun
do que vinculaa Bolivia, un pais
sin acceso directo al mar, con
puertos en el Pacifico. Una ruta
de 600 kilometres entre La Paz

y el puerto chileno de Aricafue
terminada hace tres afios. Los

tramos bolivianos de ambas vias

fueron construfdoscon apoyofi-
nanciero del bid.

La nueva carretera cruza la

frontera en el pueblo de Desa-
guadero,cerca del lagoTiticaca,
fue construida por la firma bra
sileiia Queiroz Galvao. Su cons
truction tuvo en cuenta el medio
ambiente y sitios arqueologicos
como las ruinas de Tiwanaku.

Ademas, el financiamiento de
95 millones de dolares del bid

para este proyecto vial incluye
una carretera para el nordeste
del pafs, una importante zona
agricola.

El camfno ayudara a Bolivia

a exportarproductos no tradicio-
nales asi como a reducir los cos

tos de transportar productos
como came, arroz, soja, mafz,
bananas, cafe, cacao y frutas.

El tramo peruano de la nue
va carretera, de 397 kilometres,
fue terminado el ano pasado.

NECESITA DETALLES?

Para leer en el Internet

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

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

Publica puede brindar
information adicional

llamando al (202) 623-2096 o
e-mail: Pic@iadb.org.

PREVISION FEMENINA: Una voluntaria del Peace Corps de Estados Unidos analiza las libretas de
ahorros de socias de un banco comunitario de mujeres de la aldea guatemalteca de Panajachel.
Con un prestamo de 500.000 dolares del BID, una ONG local pudo fundar bancos comunitarios en
63 localidades de Guatemala que brindan prestamos para materiales para artesanias.
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Elembajador de Espana en Honduras, Carlos Gomez Mujica (iz-
quierda), y funcionarios de empresas electricas firman contratos.

CREDITOS RECIENTES

LAS SIGUIENTES OPERACIONES FUE-

ron aprobadas recientemente
por el bidy sus afiliadas, la Cor
poration Interamericana de In-
versiones(en) y el Fondo Multi
lateral de Inversiones (Fomin):

Guyana
Una donation de 1 millon de
dolares del bid para ayudara fi
nanciar la preparation de refor
mas del sector publico.

Un prestamode 900.000 dolares
del Fondo para Operaciones
Especiales (foe) del bid para
ayudara mejorarlascondiciones
sanitarias y de salud en George
town.

AMERICA CENTRAL

Firman contratos

de red electrica
FUNCIONARIOS HONDURENOS Y SAL-

vadorefios firmaron en enero en
Tegucigalpa una seriede contra
tos que abriran el camino para
una eventual interconexion elec
trica entre seis paises centroame-
ricanos.

Los contratos pondran en
marcha la construction de una
lfnea de transmision de 230 kilo-

voltios que conectara la subes-
tacion de Pavana en Honduras
con la subestacion 15 de Sep-
tiembre en El Salvador. El ten-
dido tendra una extension de 148

kilometros y un costo de 21,4
millones de dolares.

La nueva lfnea es parte de un
ambicioso plan financiado por el
bid para interconectar sistemas
electricos nacionales en el istmo.

El fin de la interconexion es per-
mitir que lospafses vendanener-
gfa unos a otros cuando tengan
superavit y comprarla en mo-
mentos de escasez. El resultado

sera el aumento de la seguridad
energetica asf como ahorros en
loscostos de operation y expan
sion paraun mercado regional de
35 millones de personas.

La interconexion ya esta ope-
rando en el llamado bloque sur
de America Central, integrado
por Panama, Costa Bica, Nica
ragua y Honduras. Pero todavia
nohayvfnculos conlos pafses del
norte del istmo, El Salvador y
Guatemala. Pronto se conectaran las lineas entre Costa Rica y Honduras.
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Honduras

Unprestamode 26,8millones de
dolares del foe del bid para la
reconstruccion de caminos daiia-
dos por el huracan Mitch.

Mexico

Un aporte de 2 millones de do
lares del Fomin para fortalecer
a organizaciones no guberna-
mentales mexicanas.

Peru

Un prestamo de 206,5 millones
de dolares del bid para un pro
grama de reforma del sector fi-
nancieropublico.

Unprestamo de 120millones de
dolares del bid para un progra
ma de mejoras de la education
secundaria. El costo total del
programa asciende a 367 millo
nes de dolares.

Regonal
Un prestamo de 40 millones de
dolares del bid y un prestamo
sindicado de 30 millones de do
laresparaTransportadora de Gas
Mercosur, S.A., para el desarro
llo, construction, operation y
mantenimiento de un gasoducto
de 437 kilometros en el norte de
Argentina. Elgasoducto suminis-
trara combustible a una planta
termoelectrica de 600 megava-
tios en Uruguaiana, Brasil.

DATOS Y CLAVES

Las empresas y consultores
interesados en las oportuni-
dades de negocios que brin-
dan los proyectos financiados
por el bid tienen una nueva
fuente de information. El
Documento Estandar de Li-
citacion para la Adquisicion
de Bienes y su Guia para
Usuarios constftuyen la pri-
mera entrega de una serie
que tambien cubrira la pre-
calificacion yloscontratos de
obras y consultorias. Laspu-
blicaciones ya estan disponi-
blesen ingles yespanol; pron
to habra versiones en portu-
guesy frances. Solicite copias
a la Libreria del bid (idb-
books@iadb.org) o imprima
su ejemplardel sitio web del
bid (www.iadb.org), bajo los
botones "Oportunidades de
Negocios" y"Adquisiciones".
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Progrcso economico ysocial ^/y/y/y
enAmerica Latina InfodSfr/£>i'

Un analisis

detallado producido por un
equipo multidisciplinario

de expertos

America Latina esta entrando al

siglo XXI con un modesto des-
empeno economico profundamente
desigual e inestable.

Ha logrado notables progresos
en salud y educacion ...

... pero no lo suficiente.

Ha avanzado rapidamente
en materia de libertades

democraticas y civiles ...
^pBp ^^B. B^™^!3 ™* ^^^ t?

... pero muchos de sus ciudadanos
viven con temor a la violencia.

<LComo se explica
esta mezcla

de aciertos y errores?

Muchos apuntan a:

• politicas gubernamentales
• el talante del electorado

• influencias de aconteci-

mientos en el extranjero

Pero hay factores estructurales
mas profundos que ayudan a expli-
car las enormes diferencias en la

economia y en el desarrollo social
y humano que separan a America
Latina de otras regiones y a sus
paises unos de otros.

Estos factores demograficos, geo
graficos e institucionales son el
tema de Desarrollo Mas Alia de la

Economia.

Desarrollo Mas Alia de la Economia

puede obtenerse a traves de la Libre
ria del BID:www.iadb.org; 6 por tele-
fono: 1-877-782-7432. Por correo:

IDB Bookstore, Stop E-0105, 1300
New York Avenue, N.W., Washington,
D.C, 20577.
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GACETA

Italia en

el Fomin
ITALIA SE HA CONVERTIDO EN EL

vigesimosexto miembrodel Fon
do Multilateral de Inversiones,
un fondo autonomo administra-

do por el bid que promueve el
desarrollo del sector privado en
America Latina y el Caribe. El
director ejecutivo por Italia del
bid, Bruno Mangiatordi,dijoque
ladecision desugobierno de for-
mar parte del Fomin confirma el
traditional apoyo italiano al bid
y su compromiso de apoyar a la
pequeiia y mediana empresa.

La participation de Italia en
el fondo quedo oficializada el 3
de febrero cuando el Parlamen-

to italiano ratified una contribu

tion de 30 millones de dolares al

Fomin, que sera asignada a lo
largo de un lustro.

Premios en

microempresa
EL BID ENTREGARA LOS PREMIOS

Interamericanos para el Desa
rrollode la Microempresaen un
foro international que se cele
brant del 17 al 20 de octubre en

Barcelona, Espana. El concurso
otorga premios en las categories
de microfinanzas, servicios em-
presarialesyempresariadosocial
a postulantes de AmericaLatina
y el Caribe. La inscription esta
abierta a entidades financieras

reguladas, organizaciones no gu
bernamentales que brindan
microprestamos, firmas provee
dores de servicios no financieros

para microempresarios y dirigen-
tes del sector privado que com-
binan un compromisosocialcon
las practicas empresariales para
promover el desarrollo comuni
tarioy la microempresa. La Uni-
dad de Microempresa del bid
recibira solicitudes para los pre
mios hasta el 31 de julio. Para
obtener formularios escriba a

sds/mic@iadb.org.

Manejo de riesgo
en el Caribe
EL BID Y EL BANCO DE DESARRO-

Ilo del Caribe (cdb) realizaron un
simposio regional sobre el mane
jo de riesgopara institucionesfi
nancieras. El encuentro tuvo

lugar en Trinidad y Tobago en
febrero. El ministro de Finanzas
de TrinidadyTobago, BrianKuei

Tung; la vicepresidenta ejecuti-
va del bid, K. Burke Dillon; y el
presidente del cdb, Sir Neville
Nicholls, inauguraron el simpo
sio, que formo parte de un pro
grama mas amplio del bid y del
cdb sobre manejo de riesgo.

Nuevos directores

del BID
LAS SIGUIENTES PERSONAS HAN SIDO

elegidas o designadas reciente-
mente para integrar el Directo-
rfo Ejecutivo del bid: Fernando
Tenjo-Galarza, director ejecutivo
alterno por Colombia y Peru;
EduardoLinares,director ejecu
tivo alterno por Venezuela y Pa
nama; Jose Carlos Quirce, direc
tor ejecutivo alterno por Belice,
Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua;
Michael Power,director ejecuti
vo alterno por Croacia, Japon,
Portugal, Eslovenia y el Reino
Unido; Marcel Masse, director
ejecutivo por Canada; Federico
Alvarez, director ejecutivo alter-
no por Brasily Suriname;y Mirja
K. Peterson, dfrectora ejecutiva
alterna por Austria, Dinamarca,
Espana, Finlandia, Francia, No
ruega y Suecia.

AUSPICIO REAL: El Principe de Asturias, Felipe de Borbon, inauguro una reunion en febrero en
Madrid donde 2.000 representantes de 26 paises y 23 organizaciones internacionales fueron infor-
mados sobre la tarea de reconstruccion en Venezuela tras las inundaciones de diciembre. En la

mesa principal, de izquierda a derecha, el presidente del BID, Enrique V. Iglesias; el presidente de
Venezuela, Hugo Chavez; y el ministro de Relaciones Exteriores de Espana, Abel Matutes.
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Salcedo, fundador de PEOPLink, y Martinez Kantule analizan una pagina de Internet.

Comerc io electronico

en las islas San Bias
Comunidades aisladas se globalizan
gracias a un pionero de la Internet
Por PETER BATE

PODRiA DECIRSE QUE DANIEL SALCEDO

estaba predestinado a tener un pie
en America Latina y el otro en los
Estados Unidos. Nacido en Texas de

padre colombiano y madreestadounidense,
Salcedo secrio en Bogota yfue a launiversi-
dad en su estado natal. Despues de obtener
un doctorado en investigation de operacio-
nes, trabajo en proyectos para combatir la
pobreza.

Hoy en dfa Salcedo dirige una organiza
tion no gubernamentalque esta ayudando a
artesanos indfgenas en America Latina y
otras regiones a ingresara la era del comer-
cio electronico. Su organization, llamada
PEOPLink, le esta abriendo las puertas a la
Internet a microempresarios que ni siquiera
tienen telefono o electricidad en sus aldeas.

Salcedo y una representante del pueblo
Kuna de Panama estuvieron en el Banco re-

cientementepara presentarel programa de
PEOPLinkyexplicar comose expandira con
la ayuda delFondo Multilateral de Inversio-
nes (Fomin), administrado por el bid.Segiin
el plan, el Fomin canalizara fondos al pro
gramapor medio de Trustfor the Americas,
una entidad sin fines de lucro creada en el
marco de la Organization de los Estados
Americanos.

Mas alia del catalogo. Salcedoy su esposa,
la colombiana Marijke Velzeboer, fundaron
PEOPLink en 1995con la idea de capitali-
zar su experiencia previa en la comer-
cializacion de artesanias por mediode laven-
ta por catalogo.

Los Salcedohabfanaprendido que se ne-
cesita mas que buenas intenciones para
atraer clientes. En su primer negocio, se
quedaron con 200 docenas desombreros de
lioja de palma que habfan comprado a arte
sanosde un puebloen Guatemala. Lossom
breros no se empezaron a vender hastael dfa
que Salcedo adorno su quiosco en una feria
de artesania con fotos de los tejedores en
plena obra.Cuando lagente se detenfaa ver
las fotograffas, les contaba como se hacfan
los sombreros v como vivian los artesanos.
Lesexplicaba los problemas de pobreza ylas
oportunidades que ofrecfa el comercio para
alcanzar el desarrollo.

Eneseespfritu, el sitio webde PEOPLink
ofrece no solo artefactos sino tambien infor
mationsobrelaspersonas que los producen.
Salcedo empezo comprando al por mayor,
tfpicamente a cooperatives de artesanos, con
el fin de tener inventario en Estados Unidos
para poder despachar los pedidos rapida-
mente. Luego tomaba fotograffas digftales de
los productos y las exhibia en el sitio web,
juntocontodalainformation quepodia com-
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pilar acerca de su origen y de los artesanos.
Posteriormente, Salcedo empezo a regalar
simples camaras digitales a las cooperativas
para que pudieran tomar las fotograffas de
sus artesanfas y enviarlas por correo electro
nico a la oficina de PEOPLink en Kensing
ton, Maryland. Cuando los artesanos no
tienen ni telefono ni computadoras,
PEOPLink forja Iazos con oncs localesque
pueden ofrecer esos servicios cibemeticos.

Gracias a aportes y donaciones, Salcedo
ha establecido una red que ya sirve a unos
100.000 artesanos y propietarios de peque-
iiasempresas en 20 paises. Uno de los gru
pos que ya esta usando los servicios de
PEOPLink es la Cooperativa de Producto-
ras de Molas, que incluye a 1.500 mujeres
Kuna de las islas San Bias, un archipielago
panameno en el Caribe. Las indfgenas co-
sen molas, unos intrincados bordados multi-
colores que tradicionalmente se usan para
decorar sus vestidos. Rosa Martinez Kantule,
gerente de comercializacion de la coopera
tiva, dijoque la Internet ofrecea lasartesanas
Kuna una oportunidad para ovbiara los in
termediaries, quienes exigen grandes des-
cuentos para comprar sus artesanfas.

PEOpLfnk ha demostrado que su mode-
lo funciona. No obstante, a Salcedole gusta-
rfa llevar la idea a otro nivel: dotar a los
mismos artesanos con la tecnologfa necesa-
ria para que puedan tener exitoen el comer
cio electronico mundial. "Es vital para los
grupos indigenas y los artesanos que recla-
men sus espacios propiosantes de que sean
tornados por otros",dijo Salcedo.

Elgerente general del Fondo Multilateral
de Inversiones, Donald F Terry, pronostico
que un programa expandido de PEOPLink
traerfa numerosos beneficios, entre ellos,
alentar el espfritude empresa entre losgru
pos indigenas y las mujeres; proveerlesa los
artesanos acceso a mercados internaciona

les y cerrar una brecha tecnologica.
"Los paises estanavanzando hacia lanue

va economia a velocidades muy diferentes y
en condicionesmuydistintas",observoTerry.
"Alusar la tecnologfa de Internet, este pro
yectoayudaa crear redes entre laspoblacio
nes indigenas y los microempresarios,
poniendolos en contacto mas cercano con
otras gentesy otros pueblosy con mercados
alrededor del mundo".

UJ Para obtener mas information visite
estos sitios: www.peoplink.org/kuna 6
www.trustfortheamericas.org.

Las molas de

disenos

complicados
obtienen buenos

precios en el
mercado de arte

folclorico.



INSTANTANEA

RAZON PARA SONREIR: Un empleado de la empresa petrolera de Trinidad y Tobago hace una pausa para posar para una foto. Un
prestamo del BID por 260 millones de dolares le permitio a la compafiia estatal ampliar y modernizar sus operaciones.
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