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El Banco en sintesis

El Banco Interamericano

de Desarrollo es una insti-

tucion financiera fundada

en 1959 para contribuir a
acelerar el desarrollo eco

nomico y social de America
Latina y el Caribe. Su sede
esta en Washington, D.C.

Los miembros del Banco

incluyen 28 paises del He-
misferio Occidental y 18
extrarregionales.

En sus 33 ahos de ope-
raciones, el Banco ha

ayudado a financiar pro
yectos que representan
inversiones por unos
$170,000 millones. Tam-
bien ha contribuido a una

distribucion mas equitati-
va de los beneficios del

desarrollo y ha sido pione-
ro en el financiamiento

de proyectos de beneficio
social.

La maxima autoridad

del BID es su Asamblea de

Gobernadores, en la que
estan representados todos
los paises miembros. Los
12 directores ejecutivos
del BID son responsables
de las operaciones del
Banco.

Las representaciones
del BID en los paises lo re
presentan en las gestiones
ante autoridades y presta-
tarios locales y supervisan
la ejecucion de proyectos
apoyados por el Banco.



ENFOQUE

Lectura lucrativa
Ocasionalmente, una organizacion
internacional produce una publica
cion con tanta utilidad practica
como la que tiene, por ejemplo, un
manual de instrucciones. El BID ha

lanzado una publicacion de ese tipo
Se llama BID Proyectos.

Bajo ese inocuo nombre hay un
caudal de informacion que muestra
a las empresas privadas cuales
puertas golpear para vender los
productos y servicios
necesarios para los proyec
tos financiados por el BID.

El potencial de hacer ne-
gocios con el BID es grande
y creciente. Cada ano, el
Banco aprueba financia
miento para centenares de
operaciones que significan
inversiones de miles de mi-

llones de dolares. Y el re-

ciente acuerdo para
aumentar el capital del BID
en US$40,000 millones sig-
nifica que creceran las
oportunidades comerciales.

La gama de proyectos
que financia el Banco va de
complejos hidroelectricos a
asesoria en nuevas tecni

cas de irrigacion. Los bie-
nes y servicios necesarios
tambien son de una in-

mensa variedad: turbinas,
materiales de construccion,
libros, instrumentos cientificos,
servicios de consultoria. Todo eso se

compra a empresas de paises miem
bros del BID, a un costo que en
1993 llego a US$3,300 millones.

La suscripcion a BID Proyectos
cuesta US$150 al ano. Para conse-
guir un ejemplar gratis de muestra
o suscribirse, ponerse en contacto
con: Seccion de Informacion Publi-

ca, Oficina de Relaciones Externas,
BID, 1300 New York Ave., N.W.,
Washington, D.C. 20577, USA. Tel
(202) 623-1397, fax (202) 623-1403

Solo para socios. Las oportunida
des de negocios son un importante
beneficio que un pais recibe por in
corporate al Banco. Solo flrmas de
los paises miembros pueden aspirar
a los contratos.

Ademas, la licitacion abierta be-

neficia tanto a los proyectos como a
la gente que los aprovecha. Cuantas
mas empresas se enteren de una
oportunidad comercial, mayores las

Las oportunidades de
negocios con proyectos
del BID son grandes.

probabilidades de que el prestatario
del Banco obtenga el mejor servicio
o producto al mejor precio.

El objetivo de BID Proyectos es in-
formar sobre estas oportunidades.
Sus suscriptores recibiran cada mes
una lista completa de los proyectos
que estan en el inventario del BID.
Cada proyecto aparecera en la lista
al comenzar su analisis y la infor
macion sera actualizada paso a

paso hasta la aprobacion del pro
yecto. El proceso a menudo toma
dos anos.

Despues que una operacion es
aprobada, BID Proyectos anunciara
la nomina de bienes y servicios que
seran licitados y el cronograma de
ejecucion.

La nueva publicacion ofrecera
tambien el nombre de las flrmas que
ganan las licitaciones. Esta
informacion, disponible por primera
vez en forma periodica, puede resul-
tar crucial para las pequenas em-

presas que deseen usar la
V subcontratacion como via

de acceso para abastecer
proyectos del BID.

Otras fuentes. BID Pro

yectos es el elemento cen
tral de un gran esfuerzo
por informar a la comuni-
dad empresarial sobre las
oportunidades de negocios
con el BID. Otras fuentes

de informacion son:

• Las sesiones informati-

vas mensuales en la sede

del BID en Washington,
D.C, en las que se expli-
can los procedimientos de
abastecimiento del Banco

y se anuncian sus futuras
actividades.

*• BID Negocios, un bole-
tin con informacion sobre

posibilidades de negocios
en America Latina a traves

de proyectos del BID.
• Sesiones informativas de nego
cios, que se hacen en muchos pai
ses miembros por invitacion de
camaras de comercio, organizacio-
nes empresarias y otras entidades.

Estos contratos son un vinculo

esencial entre los objetivos del BID y
sus posibilidades de mejorar el nivel
de vida de los pueblos de America
Latina. El Banco hace todo lo po-
sible para asegurar que las flrmas
de todos los paises miembros ten-
gan pleno acceso a la informacion
necesaria para desempenar un rol
activo en el desarrollo de la region.

—El director
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Miremos mas de cerca
el plan de la hidrovia
Afectard a la mayor zona pantanosa del mundo

que necesitan para elegir entre las
diversas opciones. Ese es el proposi-
to de una serie de estudios financia-

dos por el BID a pedido de los pai
ses de la zona, a braves de su Comi-
te Intergubernamental para la
Hidrovia. Los estudios estaran listos

a fines del proximo ano.
Equipos de especialistas que in-

cluyen hidrologos, expertos en nave
gacion, ecologos, economistas, so-
ciologos rurales y tecnicos en
transporte, examinaran dos alterna-
tivas.

Una requeriria un minimo de
obras y su costo no excederia el de
un tipico proyecto vial. Limitada a la
porcion inferior del rio, desde su
desembocadura hasta la zona del

por Marko Ehrlich

Para los paises en rapido desarro
llo del Cono Sur, un mejor

transporte es crucial si buscan es-
trechar lazos economicos y vincu-
larse con mercados mas lejanos.
Brasil, Paraguay, Uruguay, Argen
tina y Bolivia han hecho grandes es-
fuerzos para mejorar los sistemas
viales y ferroviarios de la zona.

Hoy se analiza una nueva alter-
nativa con gran potencial: los siste
mas fluviales Paraguay y Parana,
que con las mejoras necesarias se
podrian navegar todo el ano. Aun-
que ambos rios se usan desde hace
mucho para el transporte, los cam-
bios de curso, ocasionales obstruc-
ciones y la falta de senalizacion, im-
piden la navegacion ilimitada. Una
mejor hidrovia puede ser un eficien-
te medio de transporte de productos
agricolas y minerales desde el inte
rior del continente a puertos de
aguas profundas junto al Rio de la
Plata.

Ademas de su atractivo economi-

co, el transporte fluvial tiene un
costo ambiental relativamente bajo.
En comparacion con los camiones,
las embarcaciones presentan poca
amenaza a la calidad del aire y no
es necesario construir la "carretera"

que utilizan.

En el caso de la hidrovia Para

guay-Parana, los riesgos am-
bientales dependeran de como se
desarrolle el proyecto y de las medi-
das que se adopten para mitigar su
impacto. Lo importante es que las
autoridades tengan la informacion

El autor es un especialista en medio
ambiente de la Division de Proteccion

Ambiental del BID.

Las repercusiones
en el medio ambiente
dependeran de la
estrategia que se adopte.

Pantanal, la mayor area pantanosa
del mundo, consistiria en trabajos a
corto plazo de rehabilitacion de los
canales navegables, como la elimi-
nacion de bancos de arena y la colo-
cacion de balizas demarcatorias y
otras ayudas para la navegacion.

Otra opcion, considerablemente
mas ambiciosa, extenderia el pro
yecto unos 500 kilometros al norte,
atravesando el Pantanal hasta la

ciudad brasilefia de Caceres. Esta

opcion comprenderia dragar un ca
nal, regular las fuentes de aguas,
corregir el curso de los rios y elimi-
nar obstaculos, incluyendo la cons-
truccion de estructuras de encauza-

miento.

En ambos casos, los estudios tra-
taran de calibrar los efectos indirec-

tos de la hidrovia en la region que
atraviesa. Un ritmo mas rapido de
desarrollo traera mayor poblacion y
una intensificacion productiva, pro-
vocando un cambio en gran escala
en la forma de uso de la tierra.

Los estudios financiados por el
BID se llevan a cabo en un mo-

mento oportuno. El rapido creci-
miento economico de la zona, espe-
cialmente durante la decada

pasada, ya ha tenido un considera
ble impacto economico en el medio
ambiente. El cultivo en gran escala
de soya y maiz se suma a la extrac-
cion de oro y hierro, lo que ha cau-
sado un caotico proceso de urbani-
zacion. Es fuerte —y va en
aumento— el impacto ambiental de
la deforestacion, el uso de fertilizan-
tes y pesticidas, el pastoreo de ga-
nado vacuno, los desperdicios urba-
nos e industriales y la construccion
de diques y carreteras. Disminuye la
calidad y la cantidad de los recursos
hidricos.

Varios grupos indigenas viven en
la zona. Sus tierras y su patrimonio
cultural estan bajo la creciente
amenaza de la expansion minera,
forestal y agricola.

Un cambio que ya se esta produ-
ciendo y repercute directamente en
el futuro transporte fluvial y en los
asentamientos humanos, es el fluc-
tuante regimen hidrologico del rio.
Las crecidas son mayores —produ-
cen frecuentes inundaciones— y se
ha reducido la corriente en el fondo.

Todo esto afecta la pesca y causa
desbordamientos aguas abajo.

Los estudios pondran especial
atencion al Pantanal, esa grandiosa
extension de pantanosos pastizales
y bosques que bordea el serpen-
teante curso del Rio Paraguay y
sus tributarios. El Pantanal abarca

de 140.000 a 200.000 kilometros

cuadrados en los estados brasilenos

de Mato Grosso y Mato Grosso
do Sul.

Una caracteristica importante del
Pantanal durante la temporada de
lluvias es su capacidad de absorber
los aumentos de agua provenientes



Montevideo

Ruta hacia el mar

El curso del Rio Parana y de su ma
yor tributario, el Paraguay, tiene mas
de 3.400 kilometros desde Cdceres,
en Brasil, a Nueva Palmira, en Uru
guay. Solo el sistemajluvial del
Amazonas es mds extenso.

de los 340.000 kilometros cuadra-
dos de la cuenca del alto Paraguay.
En esos meses, la extension de la

zona pantanosa se quintuplica y
grandes areas se anegan. Despues,
cuando disminuyen las lluvias al
norte, el Pantanal vierte gradual-
mente las aguas en el Rio Paraguay.
La capacidad regulatoria del Pan
tanal es crucial porque mitiga el
efecto compuesto de los aumentos
de caudal en los rios Paraguay y
Parana cuando ambos coinciden en

su crecida.

El Pantanal tambien atrapa sedi-
mentos y contaminantes, permitien-
do que el agua tenga una calidad
suficiente para la vida de plancton,
moluscos y peces. Las graduales

Agricultura y ganaderia (arriba) son
el sustento economico de la zona y
el Pantanal (abqjo) es su tesoro.

fluctuaciones estacionales de los ni-

veles de agua son cruciales para el
mantenimiento del habitat y para la
supervivencia de una abundante va-
riedad de aves que dependen de sus
recursos para alimentarse, anidar y
tambien descansar en sus rutas
migratorias.

El Pantanal es uno de los lugares
mas ricos del mundo en termi-

nos de biodiversidad, brindando
habitat natural a 658 especies de
aves, 1.132 especies de mariposas,
mas de 400 especies de peces y nu-
merosas especies de mamiferos en
peligro de extincion, incluyendo el
jaguar, el ciervo del pantano, el lobo
de melena, el oso hormiguero gigan-
te y la nutria gigante. Actualmente,
solo 135.000 hectareas del ecosis-

tema del Pantanal estan protegidas
dentro de los confines de un parque
nacional y de varias reservas mas
pequenas que incluyen 19 territo-
rios indigenas.

Cualquiera sea la estrategia que
se elija para la hidrovia, aumenta
ran las tensiones ambientales en la
zona. Los animales de sus riberas

se veran directamente afectados por
el dragado y la descarga de cieno re-
sultante. La erosion de la ribera y la
suspension y deposito de sedi-
mentos enturbiaran las aguas, re-
duciendo la presencia de plancton y
la reproduccion de los peces. Es po-
sible que tambien el trafico de em-
barcaciones tenga repercusion sig-
nificativa en los habitats ribereno y
acuatico. Y aunque el Pantanal es
por amplio margen la zona pantano
sa mas grande de la region, otras
areas similares se extienden a am-

bas margenes del rio.
Hay particular preocupacion por

el efecto hidraulico que tendra en el
Pantanal el dragado y encauzamien-
to del rio. Esos cambios pueden au-
mentar la velocidad y caudal del Rio
Paraguay, incrementando asi la pro-
babilidad de catastroficas inunda-
ciones aguas abajo. La perdida del
presente rol del Pantanal como "es-
ponja" aumentara el volumen de
cieno en el delta del Rio Parana y en
el estuario de La Plata, exigiendo
dragados mas frecuentes y costosos
de ese crucial canal de navegacion.

Finalmente, a medida que crezca
la poblacion de la zona, aumentaran
las amenazas a las areas protegidas
y a la fauna, redoblandose el peligro
de extincion de algunas especies.

Los estudios que financia el BID
tienen lugar en un momento cru
cial. La proxima decada muy proba-
blemente decidira el destino de una
de las praderas humedas mas ex-
tensas del continente, del pantano
mas grande del mundo y de las po
sibilidades de que contribuyan al
desarrollo sustentable. Muchas

opciones estan aun abiertas, dando
a las autoridades de la zona la opor-
tunidad de elegir la mejor estrategia
para preservar sus ricos recursos
naturales. Es aconsejable que sean
cautelosos, dado que la mayoria
de las perturbaciones de los eco-
sistemas humedos fragiles son irre-
versibles.
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El charango
bien temperado
Buenas noticias para los armadillos

por Roger Hamilton

Segun algunos, la caparazon de
un quirquincho o armadillo es el

mejor material para hacer un cha
rango, ese tradicional instrumento
andino que parece una guitarra en
miniatura.

Pero Francisco Mancilla, uno de
los fabricantes de instrumentos de
cuerda mas respetados de Bolivia,
cree que el mejor uso de esa capara
zon yace en la espalda del timido
animal.

"De cuando en cuando un cliente
pide un charango hecho con una de
estas", dice, tomando una vieja
caparazon. "Yo les explico que va a
tener un sonido pobre, debit".

Tambien esta el asunto del ani
mal. "Cuando yo iba antes a la sie
rra habia quirquinchos por todas
partes", recuerda Mancilla. "Pero
ahora apenas si queda alguno".

Luego de refutar las miticas vir-
tudes de la caparazon de armadillo,
Mancilla ofrece un recorrido por el
interior de su taller de Cochabam-
ba, meca de muchos de los mejores

Musicos bolivianos dan la nota en
las calles de Washington, D.C.

musicos de Bolivia.

"El 50 por ciento de un buen ins
trumento es la buena madera",
dice. La caja del charango y su
puente se hacen con maderas duras
como jacaranda o naranjilla. Los
mejores diapasones son de ebano
africano, adquirido en Alemania. El
alma del instrumento es la caja
armonica, que recoge las vibracio-
nes de las cuerdas. La variedad
sitka de abeto que crece en la costa
noroeste de EE.UU. es el material
preferido para hacerla.

Sin buenas maderas, Mancilla no
podria trabajar. Por eso, des-

pues de inscribirse en un programa
de credito financiado por el BID (ver
recuadro) uso dos prestamos de
US$3,000 cada uno para aumentar
sus exlstencias.

'Tiene usted que ver mi bodega",
insiste, subiendo la escalera que lle-
va a un entrepiso. Alii, pilas de
tablas y cajas de charango a medio
terminar aguardan a que Mancilla
les de vida. "Aqui tengo madera
para 5.000 instrumentos", asegura.

Pero el jacaranda es mas que

Alma andina

El charango forma parte del grupo
de instrumentos europeos e indige-
nas que son responsables de esa
evocadora musica de los Andes. El
grupo es completado por guitarras,
bombos y una variedad de instru
mentos de viento confeccionados
con canas.

La quena, una flauta simple pero
versatil, es uno de los mas antiguos
instrumentos andinos de viento. La
zampona, un manojo piano de ca
nas de distinta longitud, es parte de

buena materia prima para este
artesano ambientalista. Gran parte
de las maderas que usa Mancilla
viene de las menguantes selvas del
Amazonas. Le gustaria poder susti-
tuirlas con especies de cultivo, "pero
con eucalipto no se puede hacer
guitarras", concluye.

La mejor madera es la envejecida
y cuanto mas vieja mejor, como las
antiguas vigas que Mancilla recogio

la cultura andina desde hace miles

de anos.

Aunque parecen instrumentos
simples, no es facil tocarlos con
maestria. Es tan dificil sacar sonido
de una zampona, por ejemplo, que
los manuales para principiantes ad-
vierten que el esfuerzo puede provo-
car dolor de cabeza y nauseas.

Hace apenas una decada, la mu
sica andina era casi desconocida
fuera de su region de origen. Hoy
zamponas y charangos suenan en
las calles de Hamburgo, Paris o
Washington al igual que en La Paz.



de ruinas de edificios que databan
del siglo XVI o las que encontro en
lo que quedaba de una compania
minera en quiebra.

Luego cuenta la agridulce historia
de un viejo durmiente de via ferrea
que compro una vez. Despues de re-
cortar las partes corroidas, le quedo
suficiente madera para dos guita
rras que fueron compradas por un
conocido conjunto musical bolivia
no. Durante una gira por Japon,
fueron robadas.

Con herramientas manuales y la
ayuda de una vieja sierra mecanica,
Mancilla y sus cinco obreros hacen
todo, hasta las delicadas incrusta-

ciones que decoran los instrumen
tos. El personalmente corta finas
planchas de madera, tinendo algu-
nas de ellas. Las lamina juntas,
despues las secciona a traves de la
veta, remoja los trozos y finalmente
los dobla para formar el contorno
del instrumento.

Luego saca de un cajon unas ho-
jas de papel impresas por computa-
dor. Los numeros que alii aparecen
le indican con precision donde colo-

Mancilla une el genio del artesano
con sus habilidades de empresario.

Afinar la caja registradora
Aunque Francisco Mancilla tiene
poca competencia en la fabricacion
de charangos, comparte muchos
problemas con otros pequenos em-
presarios de America Latina.

"Aunque tenga enorme experien-
cia en su producto, un artesano a
menudo no sabe como calcular cos-

tos, determinar ganancias y admi-
nistrar otras pautas basicas de un
negocio", explica Luisa Revilla, que
dirige un programa financiado por el
BID y que ayuda a proporcionar cre-
dito y capacitacion a microempre-
sarios como Mancilla. Dirigido por el
Centro de Investigacion y Desarrollo
Regional (CIDRE), una organizacion
sin fines de lucro, el programa ha
otorgado hasta ahora un total de
US$622,000 en prestamos de
US$500 a US$3,000 cada uno a ar-
tesanos y fabricantes en pequena

car los trastes en el puente para ob
tener una entonacion perfecta. El
instrumento ya terminado recibe
suficiente barniz para proteger la
madera sin opacar el sonido.

Mancilla comenzo a fabricar ins

trumentos de cuerdas a los 16

anos de edad, en el taller de un ar

tesano. Mas tarde trabajo para su
cunado, Rene Gamboa, quizas el
mas conocido de los fabricantes de

charangos del pais. Aunque le tiene
el mayor de los respetos, Mancilla
comenta con risas el mas reciente

proyecto de Gamboa: confeccionar
charangos con un puente hueco y
perforado para que puedan ser toca-
dos tambien como flautas.

Pero Mancilla tambien tiene ideas

sorprendentes. Ahora esta planean-
do hacer un charango electrico y
quiere experimentar con plastico y
acrilico como materiales para con
feccionar la caja.

Y acepta ordenes especiales, no
importa lo extravagantes que sean.
Una de ellas fue una guitarra de 16
cuerdas que hizo para un sacerdote.

escala. Aunque el programa es nue-
vo, un 2 por ciento de sus beneficia-
rios ya han desarrollado sus nego
cios al punto que pueden obtener
prestamos de entidades convencio-
nales. "Ya estaban bien encamina-

dos y nosotros les dimos el empujon
final", explica Revilla.

Pequenos pero serios. Los peque
nos empresarios toman muy seria-
mente sus obligaciones crediticias,
a pesar de las dificultades que en-
frentan. La tasa de morosos en el

programa CIDRE-IDB es inferior al
uno por ciento, asegura Revilla.

Mancilla empleo sus dos creditos
de US$3,000 cada uno para com-
prar maderas. Es muy posible que
ahora su caja registradora comience
a sonar con igual dulzura que las
cuerdas de sus charangos.

"Tenia un puente grande, grueso",
recuerda. "No se como haria para
ponerle la mano alrededor".

La empresa de Mancilla, Fabrica
de Instrumentos INTI, fabrica unos

15 charangos de nivel profesional y
un numero similar de guitarras por
ano. Ademas, cada mes produce
unos cinco instrumentos de nivel

mediano y y otros cinco populares,
estos ultimos parcialmente confec-
cionados en madera terciada.

Virtualmente todos los grandes
conjuntos de musica tradicional de
Bolivia usan instrumentos fabrica-

dos por Mancilla. Y los llevan en
sus giras por Europa, Estados Uni-
dos y otras partes del mundo. "Prac-
ticamente no hay grupo para el que
no haya hecho instrumentos", ase
gura.

Aunque puede tocar algunas no-
tas, se apresura a admitir que no es
rmisico. "Despues de ver tantos cha
rangos todo el dia, todos los dias",
sonrie, "prefiero pasar mi tiempo fi
bre escuchando a otros tocar".

El autor es director de EL BID.
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Justicia para el desarrollo
Un buen sistemajudicial es requisito de prosperidad y crecimiento

por Donna Eberwine

La democracia no se define solo por
elecciones limpias o elegir estadistas
honrados. En ultimo termino, la
democracia se arraiga en un siste
ma confiable de justicia: que los
ciudadanos sepan que sus intereses
estan protegidos por las leyes, y que
los infractores seran castigados.

Desafortunadamente, en gran
parte de America Latina,
"la condicion actual del

sistema judicial es insatis-
factoria", dice Luis Bates,
profesor de derecho de la
Universidad Catolica de

Chile. Bates fue uno de los

oradores de la conferencia

"Justicia y Desarrollo:
Agenda para el Siglo XXI",
auspiciada por el BID, a la
que asistieron unos 370
abogados, jueces, juristas
internacionales, academi-
cos y representantes de
organizaciones no guberna-
mentales. En los tres dias

de la conferencia, realizada
en abril en Bogota, espe-
cialistas de las Americas y
Europa debatieron los problemas de
la administracion de la justicia en
Colombia y las perspectivas de la
reforma judicial en America Latina.
La conferencia fue organizada por el
BID y por el Departamento Nacional
de Planeacion y el Ministerio de
Justicia y del Derecho de Colombia.

El derecho en la practica. No se
trata de que en los paises latinoa-
mericanos no haya leyes sobre cri-
minalidad, comercio y relaciones
civiles; el problema consiste en la
capacidad de las instituciones y

La autora es editora asociada de

EL BID.

procedimientos para garantizar que
las leyes se apliquen con justicia.

En muchos paises de la region,
las instituciones judiciales —policia,
tribunales, abogados y sistema
penal— son ineficientes, carecen del
personal y el equipo necesarios y, a
veces, resultan inaccesibles para los
ciudadanos de pocos recursos. En
algunos casos, pueden ser suscep-
tibles a la influencia politica o inclu-
so la corrupcion.

En muchos paises de la
region, las instituciones

judiciales son inejicientes
y a menudo inaccesibles
para los pobres.

Como resultado, en los peores ca
sos, la justicia se encuentra plagada
de injusticias. "Hay una gran bre-
cha entre las palabras y los hechos,
entre las normas y las realidades",
explico Bates.

Por ello, muchos paises latinoa-
mericanos han emprendido inicia-
tivas para modernizar sus sistemas
judiciales. El BID apoya actualmen-

te estos esfuerzos ayudando al
diseho de proyectos de reforma
judicial en Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica, Nicaragua,
Paraguay, Peru y Uruguay.

Desafios juridicos. Las flaquezas
de los sistemas judiciales pueden
encontrarse en los codigos penal,
civil y comercial, entre otros. Uno de
los problemas que enfrentan mu
chos paises es el tiempo que demora

la tramitacion de un caso

hasta llegar a juicio. En
ocasiones, el acusado

languidece tras las rejas
durante dos anos o mas

antes de que su caso
Uegue al tribunal. Las
estadisticas del Ministerio

de Justicia de Colombia,
por ejemplo, muestran
que casi la mitad de la
poblacion penal del pais
—unos 17.000 presos—
estan en la carcel

esperando un juicio.
A las demoras en los

procesos, se agregan las
dificultades para aprehen-
der a los delincuentes, y
tambien para conde-

narlos. Armando Montenegro
Trujillo, director del Departamento
Nacional de Planificacion de

Colombia, cito un estudio de 1985
en el que se indica que apenas 20
de cada 100 delitos cometidos en

ese pais llegaban a ser denunciados
y que en solo seis casos, en prome-
dio, se procesaba a los culpables.
De estos, es probable que solo tres
sean acusados y sentenciados. Se-
giin eso, la probabilidad de que un
delito quede impune en Colombia es
de cerca del 97 por ciento.

La situacion presenta graves pro
blemas para los paises en desarro
llo; en primer lugar, porque pone en
duda la credibilidad del imperio de



la ley y, tambien, porque las defi-
ciencias del sistema judicial pueden
retrasar el desarrollo economico.

Si el sistema judicial es fragil en
el reconocimiento de los derechos de

propiedad y la entrega de los titulos
respectivos, o la fiscalizacion del
cumplimiento de contratos, explico
Montenegro, mayores son las proba-
bilidades de que surjan controver-
sias que no puedan resolverse en
forma expedita dentro del marco de
la ley. "La falta de jueces, policia y
normas juridicas eficaces ocasiona
conflictos y, como resultado, se pro
duce la violencia", anadio.

El rigor de la ley. Cuando los siste
mas judiciales son inadecuados, el
desarrollo se retrasa tambien en

otros aspectos. Las leyes y los regla-
mentos que no nan sido actualiza-
dos suelen ser tambien confusos y
excesivos, y los elevados costos de
transaccion que imponen obstaculi-
zan el desarrollo y el crecimiento.
Tambien dan lugar a costos de
oportunidad: los individuos mas
talentosos y emprendedores de la
sociedad terminan dedicando gran
parte de su energia a buscar formas
de evadir leyes y reglamentos, en lu
gar de trabajar para producir mas.

En algunos paises, los sistemas
judiciales no han logrado avanzar al
compas de los cambios de la econo-
mia internacional. Por ejemplo, pese
a la adopcion de politicas que
propician el fibre comercio y la

inversion, los sistemas judiciales de
muchos paises continuan protegien-
do a algunas de sus industrias o
sectores nacionales. En otros, la
justicia carece de la flexibilidad y
especificidad necesarias para ade-
cuarse a los desafios de las moder-

nas practicas comerciales y de la
cambiante interaction social.

Durante la conferencia, el presi-
dente del BID, Enrique V. Iglesias,
puso enfasis en el hecho de que los
problemas judiciales aquejan a toda
America Latina. "La condition de la

justicia en la region es ciertamente
motivo de preocupacion", dijo, y

Algunos sistemas legates
no se han adaptado a los
cambios producidos en la
economia mundial.

enumero las deficiencias que suelen
citarse con mayor frecuencia:
• Falta de independencia del poder
judicial.
• Leyes obsoletas y procesos judi
ciales prolongados.
• Carencia de recursos.

• Falta de trayectoria para la carre-
ra judicial y de adecuada capacita
cion para los jueces.
• Acceso cada vez mas limitado a la
justicia.
• Ausencia de sistemas modernos

para la tramitacion de los procesos

judiciales.
Todo esto, anadio Iglesias, condu

ce a "una perdida de la legitimidad
del sistema que socava los cimientos
mismos de uno de los pilares funda-
mentales del imperio de la ley".

Reforma judicial. Colombia, sede
de la conferencia del BID, es uno de

los primeros paises latinoamerica-
nos que comenzaron a instituir re-
formas judiciales. Su Ministerio de
Justicia tiene en marcha un progra
ma para reducir la acumulacion de
casos pendientes en los tribunales y
llegar a una solution pacifica de los
conflictos. El sector privado y las
camaras de comercio han colabora-

do con estos esfuerzos estableciendo

centros de arbitraje. Mas de 4.400
personas han recibido capacitacion
como conciliadores. Para promover
el profesionalismo, se ha intensifi-
cado la capacitacion y se han eleva-
do los sueldos de la mayoria de los
funcionarios del poder judicial.

Observando el exito logrado por
las reformas en Colombia, Iglesias
sugirio que este es el momento para
establecer un vinculo entre una ma

yor justicia y el desarrollo economi
co y social . "Es evidente que la
justicia y el desarrollo son concep-
tos inseparables", dijo. "Esta
realidad reafirma la necesidad de

dar al sistema judicial mayor legi
timidad, y de conceder mayor y
mejor acceso a sus servicios a la
sociedad en general".

Hora de reformas

Los participantes del
seminario sobre justicia y
desarrollo auspiciado por
el BID expresaron la
necesidad de:

• Dar mas eficiencia a la

gestion y administration
de los sistemas judiciales,
dotandolos de mejores sis
temas de informacion.

• Nuevos mecanismos

para resolver conflictos,

no solo de disputas co
merciales sino tambien

comunitarias.

• Autoanalisis mas pro-
fundos de las institucio

nes judiciales sobre su
eficiencia y credibilidad.
• Mejorar la ensenanza
universitaria del derecho,

adaptandola a las nuevas
condiciones politicas, so-
ciales y economicas.
• Realizar campanas para
evitar que la poblacion

use la violencia como for

ma de resolver disputas.
• Lograr mayor participa
tion de la sociedad civil en

la reforma judicial.
• Elevar la conciencia de

que justicia y desarrollo
complementan la reforma
y la modernization econo
micas.

Comentando sobre este

ultimo punto, el presiden-
te del BID expreso que el
Banco esta plenamente

convencido de que la re
forma judicial y el desa
rrollo de un pais estan in-
timamente relacionados

entre si.

"El BID esta dispuesto
a ofrecer una agenda inte
gral para el desarrollo",
explico Iglesias, "en la que
se incorpore la vision
tridimensional de la reha

bilitation economica, la

reforma social y la moder
nizacion del Estado".
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El flujo y el reflujo
del ajuste en el Caribe
Islehosfrente al reto de la reforma economica

por Bertus J. Meins

Todavia queda por ver si los recien
tes esfuerzos de ajuste y reforma en
el Caribe seran coronados por el
exito, pero la region esta luchando
genuinamente, y a veces con auda-
cia, por redefinir su lugar en una e-
conomia mundial en rapido cambio.

Considerando algunos indices
como la generation de exportacio-
nes no tradicionales, creation de

empleo y acumulacion de reservas,
los esfuerzos de ajuste global en la
Republica Dominicana, en Guyana y
en menor medida en Jamaica pue
den ser clasificados como exitosos.

La Republica Dominicana ha expert-
mentado un crecimiento real prome-
dio de PIB del 5 por ciento anual en
los pasados dos anos, mientras que
Guyana ha crecido a un ritmo pro-
medio del 7,5 por ciento en los ulti-
mos tres anos.

Tanto Bahamas como Barbados

han alcanzado sus objetivos mas
modestos de ajuste —reanudar el
crecimiento manteniendo una tasa

fija de cambio— con austeridad
fiscal y prudencia monetaria. No
obstante, en ambos paises las politi
cas han tenido efectos negativos en
terminos de crecimiento y empleo
que aun hay que encarar.

Dividendos. A mediados de 1990, la
Republica Dominicana puso en efec
to un conjunto armonico de refor
mas politicas con asistencia del FMI
que resulto en el restablecimiento
de niveles adecuados de reservas,
superavit fiscal, significativos flujos

El autor es economista principal para
paises del Caribe en el Departamen
to de Desarrollo Economico y Social
del BID.
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de capital externo y una gradual
mejora en los niveles de empleo. Pe
ro aun persisten excesivos deficit en
la balanza comercial, una distribu

tion altamente distorsionada del

ingreso y deficiencias en atencion
medica, education y vivienda. La
continua permanencia de muchas
empresas en manos estatales ha
perpetuado los monopolios y
desplazado la inversion privada.

El esfuerzo de ajuste estructural
de Jamaica, iniciado a comienzos de

la decada pasada, y el mas reciente
en Trinidad y Tobago, han tenido re-
sultados mixtos. En ambos paises,

El Caribe lucha hoy
genuina y audazmente
por redefinir su lugar en
una economia mundial

en rapido cambio.

la recuperation economica trajo
una demanda excesiva de bienes de

consumo importados, desequili-
brando la balanza de pagos y ago-
tando las reservas. En anos recien

tes ha mejorado el equilibrio fiscal
en ambos paises, pero con el costo
de postergar inversion publica. Eso
a su vez ha tenido un efecto negati-
vo en la inversion privada, con el re-
sultado de menores perspectivas de
crecimiento. En algunos casos han
sido necesarios incentivos fiscales

para atraer inversiones en sectores
orientados a la exportation.

En el futuro, la atencion debe
orientarse hacia inversiones a plazo
mas largo en vez de las que acuden
con intenciones especulativas o
atraidas por una oportunidad.
Jamaica podria beneficiarse con
mas coherencia y orden en sus poli

ticas macroeconomicas, mientras

que Trinidad y Tobago podria dedi-
car una mayor proportion de sus
declinantes ingresos petroleros a la
inversion, en vez de subsidiar
implicitamente el consumo local.

Retroceder del abismo. Suriname

es el ejemplo clasico de una econo
mia forzada a contraerse debido a

inadecuadas politicas de ajuste co
mo tambien a una excesiva depen-
dencia de la asistencia externa.

Como resultado, el pais corre
peligro de malograr la medula de su
economia: la industria del aluminio

y la bauxita. No obstante, con la
caida de la tasa cambiaria desde 1,8

florines por dolar, a comienzos de la
decada pasada, a unos 200 florines
en el mercado paralelo actualmente,
las posibilidades de que un progra
ma solido de ajuste encuentre acep-
tacion popular pueden haber mejo
rado.

Guyana, por otro lado, es un bri-
llante ejemplo de un pais que esta
retrocediendo del abismo. Tras dra-

conianas medidas de ajuste toma-
das como parte de una politica de
recuperation economica lanzada en
1988, el pais redujo a aproximada-
mente la mitad sus deficit interno y
externo y contuvo la expansion mo
netaria, bajando la inflation de 105
por ciento en 1991 a solo 10 por
ciento en 1993. Las reservas de

divisas aumentaron desde el equiva-
lente de una semana de importacio-
nes, en 1988, al valor de unos ocho

meses de importaciones, a comien
zos de 1994. Todo esto ocurrio

mientras la economia crecia vigoro-
samente en los ultimos tres anos.

Esos progresos movieron a las insti
tuciones multilaterales y al Club de
Paris a dar a Guyana maxima asis
tencia y alivio para su deuda.

Guyana tendra que continuar las
reformas apuntadas a apoyar la ex
pansion del sector privado orientado
a la exportation para mantener su
presente ritmo. Hasta ahora, el pais
ha atraido considerable inversion

extranjera, especialmente en agri-
cultura, mineria y explotacion fores-



tal. El sector financiero tambien pa-
rece a punto de mejorar notable-
mente su eficiencia, si se ponen en
efecto los planes actuales de
privatization y rationalization.

No obstante persisten algunos
obstaculos que incluyen elevadas
obligaciones de servicio de la deuda
externa, persistentes deficit fiscales
y necesidades hasta ahora insatisfe-
chas de inversiones en manteni-

miento y mejoramiento de la infra-
estructura fisica, un requerimiento
basico para atraer inversion extran-
jera al sector manufacturero. Tam
bien es problematico un sector pu
blico con serias deficiencias de per
sonal, involucrado en muchas

actividades productivas pero no tan-
to en mejorar la base de recursos
humanos.

Mirar adelante. Las instituciones

multilaterales de desarrollo estan

listas a ayudar al Caribe a llevar
adelante reformas adicionales, que
necesitaran ir mas alia de meras

consideraciones de eficiencia econo

mica e incluir todas las condiciones

para un pronto retorno al creci
miento economico y la generation
de empleo.

La competitividad futura de la re
gion estara basada no solo en pre-
cios sino tambien en otros factores

comerciales —diseno de productos,
control de calidad, plazos de entrega
y servicios al consumidor— y tam
bien en cuestiones ambientales y de
equidad social.

La region debe ser capaz de hacer
frente a los siguientes retos a me-
diano plazo, cruciales para su pros
peridad a largo plazo:
• Asegurar que el proceso de refor
ma sea economicamente viable.

• Promover la equidad social y dis-
tributiva. incluyendo la generatio
nal.

• Definir un tamano y rol optimo
para el Estado, apartandolo de la
production hacia areas como edu
cation, salud y protection ambien
tal.

• Ayudar al sector privado a au-
mentar su competitividad mediante

reformas como promotion del co
mercio y la inversion, creation y
mejoramiento de normas, control de
calidad de exportaciones (especial-
mente en la agricultural y protec
tion de los derechos de propiedad
intelectual.

• Mejorar el clima para las inver
siones eliminando controles innece-

sarios y obstaculos institucionales.
• Atraer tecnologias apropiadas
para aumentar la competitividad y
proteger adecuadamente el medio
ambiente.

• Apoyar un esfuerzo amplio de in
version en los recursos humanos de

la region.
• Definir los futuros acuerdos re-

gionales y suprarregionales de co
mercio mas adecuados, dada la ra-

pida aparicion de bloques globales.
• Consolidar las estructuras demo-

Conferencia caribena

Mas de un centenar de academicos,
funcionarios de gobierno y represen-
tantes del BID y otras organizatio
ns internacionales se reunieron en

la Universidad de Harvard en mayo
para examinar la reforma economi
ca en el Caribe.

La conferencia, titulada "The

Caribbean: Identity, Politics and
Economy", fue auspiciada por el
BID, el Centra para Asuntos Inter
nacionales y la Comision para Estu
dios Latinoamericanos e Ibericos de

Harvard y la Escuela Fletcher de
Derecho y Diplomacia de la Univer
sidad Tufts.

La vicepresidenta ejecutiva del
BID, Nancy Birdsall, fue la principal
oradora de la sesion inaugural. Por
el BID participaron tambien Bertus
J. Meins, cuya presentation es re-
sumida en estas paginas; Charles
Skeete, asesor principal del Depar
tamento de Planes y Programas, y
Havelock Brewster, integrante del
Directorio Ejecutivo del BID.

En los proximos meses estara
disponible una compilation de tra-
bajos presentados en la conferencia.

craticas construyendo un consenso
politico y promoviendo el buen go
bierno.

Retos competitivos. Aunque el fu
ture guarda retos significativos para
el Caribe, la sorprendente flexibili-
dad que la region mostro en el ad-
verso clima international de los

anos ochenta y su presente recupe
ration indican que sus paises tam
bien seran capaces de superar ad-
versidades futuras.

Gobiernos, sindicatos y el sector
privado estan mostrando un cre-
ciente entendimiento de la necesi

dad de fortalecer aun mas la capaci-
dad competitiva de la zona. Hay
senales de que una reaction inicial-
mente defensiva frente a los esfuer

zos de ajuste esta cediendo paso a
una actitud mas extrovertida y
orientada al future Emerge un con
senso en torno a una estrategia de
desarrollo que capitaliza las venta-
jas naturales comparativas de la re
gion definiendo espacios en los mer-
cados internacionales para sus
bienes y servicios.

No obstante, se debe senalar que
como region el Caribe no esta tan
bien como podria estar. Prevalece
todavia demasiada tension entre los

sectores publico y privado, entre
empleados y empleadores, entre vo
cation exportadora y sustitucion de
importaciones y entre el deseo de
preservar los presentes niveles de
vida y la necesidad de dedicar mas
recursos a generar empleos produc-
tivos para el future

A medida que la economia mun
dial continua su marcha hacia una

mayor integration, el Caribe debe
reexaminar las condiciones, politi
cas, regulaciones y practicas insti
tucionales que inhibiran el creci
miento futuro y la creation de em
pleo. Con las fuerzas combinadas de
gobiernos y sector privado caribe-
nos, sumadas a un uso eficiente de

asistencia y financiamiento exter-
nos, la region puede aspirar a una
transition exitosa, un requisito para
el progreso y prosperidad de su ge
neration futura.
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Sebastiana Araujo con su
marido e hija: casa nueva.

BRASIL

Mejoramiento
urbano

Cuando Sebastiana Silva

de Araujo llego a Rio de
Janeiro, a fines de los

anos 70, la mejor vivienda
que podia permitirse era
una cabana de dos cuar-

tos en la ribera del Rio

Jacare. Sus seis hijos aun
recuerdan cuando tenian

que trepar al techo por
una crecida del rio que
amenazaba con arrastrar

todas sus pertenencias.
Ahora, la ex empleada

domestica vive junto a su
familia en una casa nueva

en Jacarezinho, una favela

que esta siendo renovada
como parte de un pro
grama de desarrollo urba
no en Brasil financiado

por el BID.

Lanzado en 1987, el

programa comenzo con es

tudios y mediciones para
evaluar las condiciones

topograficas del area y las
necesidades de sus resi-

dentes.

Las familias cuyos ho-
gares estaban junto al rio
fueron reubicadas para
permitir las tareas de en-
cauzamiento. Se constru-

yeron dos edificios para
alojar 550 familias. Un
nuevo puente cruza el
Rio Jacare —ya no presen-
ta amenaza de desbor-

des— cuyas margenes
estan ahora flanqueadas
por caminos pavimenta-
dos.

Las autoridades pla-
nean proveer en el futuro
servicios completos de
agua corriente y alcantari-
llado a las nuevas vivien-

das. Desde la ventana del

pequeno almacen que
abrio con sus ahorros,

Araujo puede observar los
trabajos de mejora de
Jacarezinho y cree que
ayudaran a prosperar su
flamante negocio y con el
tiempo transformaran la
favela en un vecindario

digno.
—Thais de Mendoza

Una vista de Jacarezinho, sobre el Rio Jacare.
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EL SALVADOR

Avanzan

obras viales

Rapidamente avanza la
construction de la nueva

carretera entre La Cuchi-

11a, a 23 kilometros al oes-
te de San Salvador, y
Acajutla, el puerto mas
importante de El Salvador:
por alii pasa mas del 55
por ciento de las exporta-
ciones.

El viejo camino ya era
uno de los mas importan-
tes, con un movimiento

diario de 6.500 vehiculos,

muchos de ellos camiones

transportando carga.

Mejores rutas: El Salvador.

Una ruta de circunvala-

cion de 6 kilometros de

largo en Sonsonate permi-
tira desplazar el trafico pe-
sado fuera del centro de la

ciudad.

Las obras forman parte
de un programa vial con
un costo de US$185 millo
nes de dolares, financiado
en parte por el BID, para
expandir y reconstruir
unos 500 kilometros de

las carreteras troncales

mas importantes de El
Salvador.

Muchos de los caminos

salvadorenos sufrieron

grandes danos y tuvieron
escaso mantenimiento du

rante la decada de guerra
civil.

CHILE

Alternativas
para un dique
Estan prontos a finali-
zar los estudios de las al

ternativas para la cons
truction de un dique en
el estero Marga-Marga,
que atraviesa Vina del
Mar, el centro turistico

chileno.

Los estudios, financia-

dos con un credito de

preinversion del BID, pro-
curan solucionar los pe-
riodicos desbordes del rio.

Actualmente, una lluvia

intensa supera la capaci-
dad de las bocatomas

alimentadas por el
Marga-Marga. Mas aun,
los malecones construidos

cerca de la desembocadu-

ra del estero han creado

areas de aguas estancadas
que despiden un fuerte
olor y son nido de
insectos.

Se han propuesto va-
rias estrategias. Una, con
un costo de US$52 mi
llones, es construir un di

que con una capacidad de
50 millones de metros cii-

bicos que absorba excesos
de lluvia e impida que el
estero se desborde.

Otra alternativa es un

dique mas pequeno para
27 millones de metros cii-

bicos ademas de elevar

cinco de los nueve puen-
tes que cruzan el estero.

En ambos casos las

obras serian financiadas

con un prestamo del BID
para un programa de
control de seis cuencas

fluviales en el pais.



Gustavo Condoretty y sus empleados muestran con orgullo una seleccion de las carteras quefabrican.
ROGER HAMILTON-BID

BOLIVIA

Gran ayuda para
microempresas
El apoyo del BID a la mi-
croempresa en Bolivia lie-
go a un nivel record en
1993, cuando unos

13.000 microempresarios
recibieron mas de US$4
millones en prestamos.

Los programas, a cargo
de organizaciones no
gubernamentales, dan
financiamiento a quienes
tradicionalmente han

tenido dificultades para
obtener credito bancario.

Gustavo Condoretty, un
tipico beneficiario de un
programa financiado por
el BID, recibio un
prestamo de US$3,000 del
Programa para Financia
miento del Desarrollo, de

Cochabamba.

Condoretty empleo el
credito para adquirir una
maquina electrtca de coser
que le permite aumentar
su production de carteras
y monederos. Con la ayu
da de sus 14 empleados,

ahora produce 70 mode-
los, algunos de los cuales
estan en venta en tiendas

europeas.

"Con la nueva maquina
podemos hacer un mejor
trabajo y hacerlo rapido",
explica.

GUYANA

Obra vial en
marcha

Han comenzado los traba-

jos de excavation y movi-
miento de tierras en los

suburbios al sur de

Georgetown, Guyana, en
preparation para las
obras de renovation de la

carretera que une esa ca
pital con Timehri, a poco
mas de 30 kilometros al

sur, donde se encuentra el
mayor aeropuerto del pais.

Las obras son parte de
un programa de rehabili
tation de la red caminera

de Guyana, que tiene un
costo de US$26 millones y
el BID financia en parte.

Funcionarios del Minis

terio de Obras Piiblicas vi-

sitaron recientemente las

obras de renovation de la

carretera Georgetown-
Timehri, que tienen un
costo de US$5,2 millones,
y pidieron a la comunidad
que coopere retirando del
lugar de los trabajos todos
los vehiculos y construc-
ciones improvisadas.

Tambien estan comen-

zando las obras de rehabi

litation de los caminos

que unen a Georgetown

con Mahaica y Rosignol,
mas abajo, sobre la costa
del Atlantico. Estas son

dos de las rutas de mas

movimiento en Guyana y
se anticipa que mejorarlas
reducira el tiempo de viaje
y las perdidas de carga.

El programa financiado
por el BID tambien incluye
la creation de un equipo
especial de profesionales
para supervisar el mante-
nimiento y el desarrollo de
futures proyectos viales.

Rehabilitacion caminera en East Bank Demerara, Guyana.
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NUEVOS PROYECTOS

COOPERACION TECNICA

Paraguay: US$1,5 millo
nes del Fondo

Especial Ja-
pones para

un programa

nacional de

modernization y
diversification agricola.

Este aporte no reembol-
sable brindara al Ministe

rio de Agricultura y Gana-
deria asistencia tecnica y
financiera para iniciar
cambios institucionales,
incluyendo el fortaleci-
miento de la Direction Na

cional de Planificacion; el
establecimiento de un

centro de investigation
para proporcionar apoyo
tecnico a la diversifica

tion; y la creation de un
ente nacional de servicios

de salud vegetal y animal.
La operation tambien

fortalecera y aumentara la
competitividad del sector

agroindustrial privado. Su
costo total es de US$1,6
millones.

Para mas informacion:

Ministerio de Agricultura y
Ganaderia, Direction Ge

neral de Planificacion,

Asuncion, Paraguay. Tel.
(595-21) 445-420; fax
(595-21) 441-534.

Guatemala: US$5 millo
nes en una li-

nea de credito

para prepara

tion de pro
yectos.

Los fondos se

usaran para facilitiar la
preparation e initiation
de proyectos que se espera
financiar con apoyo del
BID.

Los recursos solventa-

ran estudios de prepara
tion de proyectos, fortale-
cimiento de organismos
ejecutores y actividades
previas al primer desem-

Ojo con el agua

Una perita de la planta de tratamiento de agua de Tunja,
Colombia, inspecciona una muestra de agua purificada.
La plantafue mejorada con un prestamo del BID para
agua y alcantarillado en 25 ciudades de Colombia.
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bolso de los creditos.

Esta linea de credito

sera financiada con

recursos del capital ordi-
nario del Banco o de su

Fondo para Operaciones
Especiales.

Para mas informacion:

Ministerio de Finanzas Pu-

blicas, Direction General

de Rentas Internas, 8a Av.

y 21 Calle. Zona 1. Guate
mala, Guatemala. Tel.

(502-2) 530988; fax (502-
2) 530981.

Regional: US$2,5 millo
nes del Fondo

para Opera
ciones Espe
ciales para
inmunizacion

y para education'
en America Latina y el Ca
ribe sobre los peligros del
SIDA.

Esta contribution no

reembolsable sera utiliza-

da por la Organization Pa-
namericana de la Salud a

traves de su Oficina Regio
nal de Inmunizacion y de
su Oficina de Asuntos Pu-

blicos para un programa
con dos propositos basi-
cos: redoblar la labor de

vacunacion institutional y
efectuar campanas espe
ciales para extender la
inmunizacion en la region
y verificar la efectividad de
metodos de difusion de in

formation y de education
sanitaria para prevention
del SIDA.

La parte de inmuniza
cion del programa certifi-
cara asimismo la eradi

cation de la polio y
reforzara el intento de

erradicar el tetano

neonatal y controlar el sa-
rampion.

La estadounidense AID

y Rotary brindan finan
ciamiento adicional.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Bolivia: US$2 millones
para brindar
credito a pe-
quenas y

microempresas.
El finan

ciamiento con-

siste en un prestamo de
US$1,4 millones en termi-
nos concecionales,

US$200,000 en coopera
tion tecnica y US$400,000
en inversion de capital.

Los fondos seran usa-

dos por el Banco Departa-
mental de los Andes (BDA)
para ayudar a incorporar
pequenas empresas y mi
croempresas al sistema
formal de credito.

Pro-Credito, una aso-

ciacion en rapido creci
miento con sede en La Paz

y dos accionistas bolivia
nos privados controlan la
mayor parte del capital de
BDA.

Uruguay: US$2,5 millones
para capacita
cion juvenil y
desarrollo de

empresas.

Este finan

ciamiento no

reembolsable posibilitara
un programa para dar ca
pacitacion y experiencia
laboral a por lo menos
3.200jovenes de 15 a 24
anos de edad. Asimismo,

capacitara empresarial-
mente a 500 jovenes, dan-
do asistencia tecnica a

200 de ellos para que ini-
cien negocios propios.

Los beneficiarios seran

jovenes que a lo sumo han
completado su education
secundaria, carecen de

empleo formal o han
dejado de estudiar y prefe-
riblemente pertenecen a



familias de bajos ingresos.
Al menos 60 por ciento
seran de sexo femenino.

El programa sera lleva-
do a cabo por el Instituto
Nacional de la Juventud,
la Asociacion Cristiana de

Dirigentes de Empresa e
Inversiones para el Desa
rrollo Uruguay S.A.

Regional: US$2,9 millo
nes para un

programa de
armonizacion

de mercados

de capital en
Centroamerica.

Los fondos seran usa-

dos por la Asociacion de
Bolsas de Centroamerica

para establecer un siste
ma regional de compensa
tion y liquidation y para
poner en vigor normas re-
gionales adecuadas para
la autorregulacion de las
bolsas de valores de Costa

Rica, El Salvador, Guate

mala, Honduras, Nicara
gua y Panama.

Ademas, con los fondos

se financiara un marco

autorregulatorio para cada
bolsa de valores, una red
de sistemas de informa
tion y un plan para el
desarrollo y puesta en
efecto de centrales de de-
positos de valores capitali-
zadas para garantizar
cada transaction y ofrecer
seguridad.

El financiamiento con-

siste en US$2.150.000
en una contribution no

reembolsable y otros
US$750,000 con reembol-
so contingente.

Para mas informacion:

Asociacion de Bolsas de

Centroamerica, a/c Bolsa
de Valores de Panama,
Roberto Brenes, Ciudad
de Panama, Panama. Tel.
(507) 691966.

Jose Cordoba ha sido

nombrado director ejecuti-
vo del BID por Mexico y la
Republica Dominicana.

Ciudadano mexicano,
Cordoba era titular de la

Oficina de la Presidencia

de la Republica. Antes fue
asesor especial del enton-
ces candidate presidencial
Carlos Salinas de Gortari.

Previamente habia ocupa-
do diversos cargos en la
Secretaria de Programa-
cion y Presupuesto, de la
que fue director general de
politica economica y so
cial.

Cordoba curso sus es

tudios en Paris, donde se
graduo en ingenieria en la
Ecole Polytechnique y ob-
tuvo una maestria en filo-

sofia en la Sorbonne. Asi

mismo, curso estudios

doctorales en la Universi-

dad de Stanford, en
California.

Andres Solimano ha sido

nombrado director

ejecutivo alterno del BID
por Argentina y Chile.

Ciudadano chileno, So
limano fue economista de

la Division Macroecono-

mia y Crecimiento, del
Banco Mundial. Anterior-

mente, habia sido econo

mista en el Programa Re-

DAVID MANGURIAN BID

Un redoble diferente

El tambor mayor encabeza la banda escolar en El Sau
ce, El Salvador. La escuela sufrio serios dahos durante
los 12 anos de guerra civil en el pais, perojunto con mu
chos otras fue reconstruida con apoyo del Fondo de In
version Social, financiado el BID.

gional de Empleo para
America Latina y el Caribe

de la Oficina Internacional

del Trabajo. Previamente,
fue investigador asociado
de la Corporation para In
vestigation Economica
para America Latina
(Cieplan) y profesor adjun-
to de economia de la Uni-

versidad Catolica de Chile.

Solimano obtuvo su

doctorado en economia en

el Massachusetts Institute

of Technology y su maes
tria en economia en la

Universidad Catolica de

Chile.
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CENTRO CULTURAL

EXPOSICION

Arte latinoamericano
del siglo XX
Obras de la coleccion de la OEA

Una veintena de obras de

pintura latinoamericana
del siglo XX constituyen la
exhibition mas reciente

del Centro Cultural del

BID, en Washington, D.C.
La muestra—"Pinturas

Seleccionadas del Museo

de Arte de las Americas"—

presenta obras comenta-
das en el libro Arte de

America Latina 1900-

1980, de la desaparecida
critica e historiadora del

arte Marta Traba (ver EL
BID, abril 1994)

Traba fue contratada en

1983 como curadora invi-

tada del Museo de las

Americas de la OEA. Se le

pidio entonces desarrollar
una muestra interpreta-
tiva de la coleccion

permanente de arte latino
americano del museo.

Pero ese mismo ano,

Traba perdio la vida junto
con su esposo, el escritor
y critico literario uruguayo
Angel Rama, en un
accidente aereo.

Tarea incompleta. Como
parte de su labor en el
museo de la OEA, Traba
habia preparado un
manuscrito sobre la evolu

tion del arte latinoame

ricano durante el siglo XX.
El BID asumio la labor de

editar y publicar el ma
nuscrito.

La muestra actual en el

Centro Cultural compren-
de 20 de las obras anali-

zadas en el libro, que son
tambien algunas de las
piezas mas sobresalientes
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en la coleccion de la OEA.

La exhibition rinde tribute

asimismo a los esfuerzos

de esa organization por
promover la labor de los
artistas latinoamericanos

durante el pasado medio
siglo.

El programa de las ar-
tes de la OEA comenzo a

mediados de los anos cua-

renta y con el correr del
tiempo hizo importantes
adquisiciones. En 1959, el
Consejo Permanente de la
organization creo un Fon
do para Adquisiciones que
contribuyo a sistematizar
las compras para la colec
cion.

El calibre actual de la

coleccion debe mucho a la

labor de Jose Gomez

Sicre, un critico de arte
cubano, que dirigio los
programas de artes visua-
les de la OEA durante casi

37 anos.

"FamiliaAndina", de Hector
Poleo, de Venezuela.

Regalos de arte
Entre las obras exhibidas

en la muestra se cuentan

"Composition construc-
tivista", del uruguayo Joa
quin Torres-Garcia, un ob-
sequio a la OEA del
desaparecido Nelson
Rockefeller y "Hermala IF,
del chileno Roberto Matta,

regalo del Washington
Workshops for the Arts. "El
velorio", (detalle, abajo),
del colombiano Alejandro
Obregon, gano un Premio
Guggenheim en 1956 e
ilustra la portada del libro
de Marta Traba, que ha
publicado el BID.


